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Presentación

En el marco del 50 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
realizamos una tarea fundamental e impostergable: un proceso de autoevalua-
ción integral y sistemático. Este proceso inédito en la historia del Sistema Na-
cional de Educación Superior (SNES) y de la UAM toma gran relevancia ya que 
coincide con la conclusión del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2011 – 2024, 
y asume la evaluación como un medio para la transformación, comprometién-
donos a revisar plenamente nuestro desempeño en la docencia; a reflexionar 
sobre el impacto y pertinencia de la investigación que realizamos; así como a 
vislumbrar las condiciones propicias para que la preservación y difusión de la 
cultura redunde en un beneficio y desarrollo social. La UAM como un sistema 
dinámico y complejo presenta tensiones y retos, los cuales en esta evaluación 
los conceptualizamos como dilemas a reconocer y resolver. Así mismo este ejer-
cicio también nos permite hacer un “corte de caja” para mostrar logros y capa-
cidades actuales de la UAM, así como desplegar nuestra capacidad adaptativa 
en un ejercicio prospectivo para asumir y consolidar el papel que como Insti-
tución de Educación Superior (IES) líder y referente nos obliga la construcción 
del futuro deseable. 

Aunque el ciclo de mejora continua y la búsqueda de la excelencia acadé-
mica han formado parte del quehacer cotidiano de la UAM desde su fundación, 
el proceso de evaluación nunca había ocurrido integrando plenamente las fun-
ciones sustantivas y la gestión universitaria.  Ante la aplicación de la Ley Gene-
ral de Educación Superior (LGES), como un actor congruente y activo del SNES, 
la UAM aceptó en septiembre 2023 participar en la “Convocatoria para docu-
mentar los procesos de evaluación y los avances en la mejora continua en las 
instituciones de educación superior” emitida por la Subsecretaría de Educación 
Superior, Secretaría de Educación Pública (SEP). Esta autoevaluación se apega al 
“Marco General del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Supe-
rior (SEAES)”, el cual se estructura en cinco ámbitos (1. la formación profesional; 
2. la profesionalización de la docencia; 3. los programas educativos de licencia-
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tura; 4. los programas de investigación y posgrado; 5. institución en su conjun-
to y sus funciones) y siete criterios orientadores - transversales (1. compromiso 
con la responsabilidad social; 2. equidad social y de género; 3. inclusión; 4. ex-
celencia; 5. vanguardia; 6. innovación social; 7. interculturalidad).

Actualmente, la UAM se conforma por cinco unidades universitarias: Azca-
potzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, así como la Rectoría Ge-
neral. Además, se organiza en 15 divisiones académicas, donde se imparten 83 
planes de licenciatura y 120 planes de posgrado, que incluyen 14 especializacio-
nes, 64 maestrías y 42 doctorados, en donde se atiende un alumnado de más 
de 61,000 personas.

La Universidad se estructura mediante un sistema departamental que tiene 
como objetivo favorecer el trabajo académico en equipo, enriquecer la forma-
ción del alumnado, incidir en la mejora social y diversificar los planes y progra-
mas de estudio. Estos se imparten anualmente en tres trimestres; invierno (I), 
primavera (P) y otoño (O), cada uno con un mínimo de cincuenta y cinco días 
hábiles, divididos en once semanas de clases y una semana de evaluaciones.

La UAM cuenta con más de 2,750 profesoras y profesores - investigadores 
de tiempo completo. Como sello distintivo, la Universidad fue pionera en imple-
mentar una innovadora figura académica: el profesor-investigador, cuyo objetivo 
es fortalecer la docencia, permitiendo a sus académicos desarrollar simultánea-
mente labores de docencia e investigación. Asimismo, se plantea consolidar el 
papel de la difusión cultural, en un trinomio virtuoso de las funciones sustan-
tivas de toda universidad pública.

Conscientes de la diversidad de contextos, modelos y momentos de nues-
tras 5 unidades universitarias durante este proceso de autoevaluación hemos 
optado por un enfoque participativo e integral. La Legislación Universitaria y 
documentos estratégicos de gestión institucional han servido como anclas para 
realizar un análisis profundo e integral. Estos documentos además de propor-
cionar información sobre los objetivos, indicadores y resultados de las activida-
des universitarias facilitaron el diálogo de este proceso de autoevaluación con 
las prácticas institucionales.

Por ello, la autoevaluación para el periodo 2022-2023 se presenta como un 
acontecimiento crucial en la consolidación de la identidad y labor académica 
de la UAM. En la articulación de la evaluación y la mejora continua, la UAM rea-
firma su compromiso con la calidad educativa, transparencia, innovación y con-
tribución al desarrollo de la sociedad.
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Finalmente, consideramos que este informe constituye un espacio para 
analizar, reflexionar y proyectar los logros, metas y desafíos de la UAM, pro-
porcionando una base sólida para su continuo crecimiento y excelencia en los 
próximos años.

In Calli Ixcahuicopa / Casa Abierta al Tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General
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Introducción

La UAM es una de las instituciones de educación superior más importantes del 
país, tanto por su origen como por sus aportes en las tres funciones sustan-
tivas que le confiere su Ley Orgánica. La UAM surgió en el contexto de las lu-
chas sociales, particularmente los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971; y 
sustenta su fundación en su compromiso y contribuciones a la solución de los 
grandes problemas sociales. Su proyecto universitario descansa en un modelo 
que rompió con la tradición universitaria que privaba a principios de la década 
de 1970, y se ha constituido en un referente para otras universidades públicas 
e instituciones de educación superior en México y en Iberoamérica.

El 50 aniversario de la Universidad coincide con el ejercicio de autoevalua-
ción que ha convocado la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el contexto 
de los procesos de transformación y cambio para la educación superior mexica-
na. Participar en la “Convocatoria para documentar los procesos de evaluación 
y los avances en la mejora continua en las instituciones de educación superior”, 
se suma a las amplias reflexiones y discusiones que sobre el quehacer univer-
sitario hemos realizado permanentemente en el seno de la Universidad, a fin 
de reconocer los logros acumulados pero, no menos importante, los temas y 
problemas que nos han preocupado ya desde hace varios años y sobre los que 
han confluido diversas perspectivas para su abordaje. En buena medida tales 
problemas se vinculan también con el contexto, específicamente con las políti-
cas gubernamentales para orientar la educación superior del país, impulsadas 
en los últimos 30 años y cuyo eje transversal ha sido la relación calidad-evalua-
ción-financiamiento. Como se ha reconocido en diversos foros en la UAM, este 
ciclo de políticas ha traído efectos positivos al sistema, sus instituciones y sus 
actores; pero también efectos no deseados o perversos que afectaron el desem- 
peño institucional y las dinámicas académicas que no necesariamente son me-
dibles ni cuantificables.

El ejercicio de autoevaluación que hemos realizado nos ha permitido ree-
ditar el análisis y la discusión sobre la gobernanza y autonomía universitaria, la 
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cobertura con equidad; las trayectorias y carreras académicas diversas y dife-
renciadas; la calidad y equidad; y el financiamiento, la transparencia y rendición 
de cuentas. No menos relevantes son el posgrado, la investigación humanística, 
científica y el desarrollo tecnológico; la vinculación y la responsabilidad social; 
y el sindicalismo universitario. Se suman a estas reflexiones los criterios defini-
dos por el SEAES, derivados de la Ley General de Educación Superior (LGES) y del 
reconocimiento de la educación superior como un derecho humano en el con-
texto de las desigualdades estructurales que ha vivido históricamente el país. 

En este marco, hemos realizado el ejercicio de autoevaluación que respon-
de a dos cuestionamientos fundamentales ¿Cómo pensar a la UAM en el con-
texto actual? y ¿Cómo construir un futuro desde sus bases institucionales, pero 
reconociendo sus logros y pendientes? Estas preguntas fueron nuestro punto 
de partida y las consideramos esenciales porque refieren a una universidad pú-
blica autónoma que representa idealmente los valores de la modernidad, en un 
momento en que suceden cambios incesantemente, de los que, debido a su ve-
locidad, es difícil imaginar sus consecuencias (Ibarra, 2001, p. 23). Nunca como 
hoy estos cuestionamientos son vigentes. Lo son para las universidades e ins-
tituciones de Educación Superior (IES) mexicanas y, desde luego, para la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, la Casa abierta al tiempo.

Este documento se organizó en cinco capítulos. En el primero se presenta 
la metodología que se utilizó para realizar la autoevaluación, considerando las 
particularidades de los ámbitos y criterios planteados en la convocatoria y la 
forma como la Universidad realiza sus funciones sustantivas, procesos de eva-
luación. También se presentan recomendaciones para la mejora del Sistema de 
evaluación y acreditación de la educación superior (SEAES).

El segundo capítulo enmarca la autoevaluación en el contexto institucional 
de la Universidad, con una breve historia de la institución, la descripción de su 
modelo y su concepción de construcción de futuro. Por su parte, el tercer capítu-
lo se centra en cómo los ámbitos y criterios propuestos para la autoevaluación, 
mismos que se conceptualizan y fundamentan en la legislación y desarrollo en 
la Universidad. Con ello se pretende generar un marco claro de referencia entre 
lo planteado por el SEAES y los sustentos institucionales. 

Con esta referencia clara, en el capítulo IV se describen los procesos de eva-
luación interna y externa que ya realiza la institución para los cinco ámbitos de 
la convocatoria. El quinto capítulo presenta los resultados cualitativos y cuanti-
tativos del proceso de autoevaluación realizado, subdividiendo cada ámbito en 
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aspectos particulares de interés en el desarrollo de la institución y declarando 
los dilemas y desafíos a los que nos enfrentamos. El documento finaliza con un 
capítulo de recomendaciones para la mejora continua de la institución que re-
frenda el compromiso y la responsabilidad de la UAM con la sociedad mexicana 
y sus grandes problemas. No hay tiempo para la improvisación, debemos apro-
vechar este ejercicio para aprender del pasado, resignificar el presente y sentar 
las bases de los próximos 50 años de la Casa abierta al tiempo.
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En respuesta a la “Convocatoria para documentar los procesos de evaluación 
y los avances en la mejora continua en las instituciones de educación superior”, 
emitida el 30 de agosto de 2023, por la SEP, con el fin de atender el artículo 60 
de la LGES; la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), a través de su Rec-
tor General, el Dr. José Antonio de los Reyes Heredia, manifestó mediante oficio 
de intención, fechado el 26 de septiembre de 2023, la decisión institucional de 
autoevaluarse y participar en dicha convocatoria de acuerdo con los términos 
establecidos en el Marco General del SEAES. En el documento mencionado se 
designó a la Dra. Norma Rondero López, Secretaria General de la UAM, y al Dr. 
Gustavo Pacheco López, Coordinador General para el Fortalecimiento Académico 
y Vinculación, como los responsables de atender y dar seguimiento a los asun-
tos relacionados con la convocatoria.

La metodología para realizar el ejercicio de autoevaluación consideró las 
siguientes etapas: 1) conformación de la comisión (septiembre 2023), 2) concep-
tualizaciones básicas y fundamentos institucionales de los ámbitos y criterios 
del SEAES en la UAM (septiembre - octubre 2023), 3) análisis de los procesos de 
evaluación interna y externa en la UAM y recuperación de información (octubre 
- diciembre 2023), d) definición de categorías para la autoevaluación cuantita-
tiva y cualitativa (noviembre-diciembre 2023), y; f) sistematización y análisis de 
información, así como redacción de informe final (enero 2024).
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1.1 Conformación de la comisión

Para implementar el proceso de autoevaluación el Rector General convocó a 
especialistas en las unidades universitarias de la Universidad y de la propia 
Rectoría General, consideradas como estratégicas, para definir los objetivos, al-
cances, pertinencia de la autoevaluación y así conformar la comisión encargada 
del seguimiento y cumplimiento de la convocatoria. El grupo quedó integrado 
por la titular de la Secretaría General, el titular de la Coordinación General para 
el Fortalecimiento Académico y Vinculación, el titular de la Coordinación General 
de Información Institucional, unidades de apoyo de las coordinaciones men-
cionadas, así como por la Dirección de Sistemas Escolares y enlaces de áreas 
de planeación y vinculación de las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Lerma, 
Iztapalapa y Xochimilco.

Desde inicios de septiembre 2023 la comisión, referida como grupo estra-
tégico, estableció como primera fase de trabajo reunir y sistematizar los docu-
mentos que sirvieran para conocer las experiencias, procesos de autoevaluación 
y marcos de referencia, nacionales e internacionales, que apoyaran el análisis 
de la situación de la Universidad en el contexto interno y externo. Este ejerci-
cio tuvo como propósito diseñar un marco de referencia que permitiera realizar 
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la autoevaluación para la mejora continua desde la perspectiva de la política 
nacional, pero considerando el desarrollo institucional de la UAM, su historia y 
marco normativo que constituye las orientaciones que guían el desarrollo de 
sus funciones sustantivas establecidas en la Legislación Universitaria.

1.2 Conceptualización del marco de referencia  
      del SEAES en la UAM

Ante la diversidad de contextos, misiones y funciones de las Instituciones de 
Educación Superior (IES), y en el marco de su autonomía, el grupo consideró 
relevante reflexionar sobre la estructura del Marco General del Sistema de Eva-
luación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES), particularmente, sobre 
los ámbitos y criterios en relación con el marco institucional de la UAM y a los 
documentos estratégicos para orientar las tareas universitarias. 

Este análisis permitió hacer una primera valoración sobre los objetivos, 
estrategias y resultados de las funciones que la institución desarrolla, y defi-
nir en qué medida éstas han considerado los criterios que promueve el SEAES, 
en función del modelo universitario. Un principio básico en la reflexión fue no 
buscar una adaptación o adecuación acrítica a la política vigente de evaluación 
y acreditación, por el contrario, el propósito fue reconocer la especificidad de 
la UAM y responder a un verdadero ejercicio de autoevaluación sustentado en 
la diferencia y no en la homogeneización institucional.

Como parte de esta etapa se realizó una revisión documental de diver-
sos ejercicios de evaluación en distintos ámbitos del SEAES, realizados por la 
propia Universidad, tanto a nivel general, como en sus unidades universitarias. 
Igualmente, se analizaron los sistemas de información de la Universidad para 
sustentar el análisis de indicadores de carácter cuantitativo. Esta aproximación 
cuantitativa y cualitativa a la evaluación en la UAM, condujo a la decisión co-
legiada de participar en este ejercicio de autoevaluación a nivel institucional, y 
no por cada una de sus unidades universitarias. Además, esta primera aproxi-
mación, así como la convocatoria emitida por el SEAES, permitió definir que el 
periodo a evaluar, considerando el calendario institucional, sería aquel que co-
rresponde a los trimestres 22-O (17 octubre 2022 - 20 enero 2023), 23-I (06 febrero 
2023-23 junio 2023) y 23-P (07 agosto 2023 – 25 octubre 2023). Estos tres trimes-
tres son los que mejor se ajustan al año calendario 2023. Es conveniente men-
cionar que el calendario de la UAM ha sido retrasado y desfasado por la huelga 
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del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM) del 01 febrero 
al 05 mayo 2019, así como por el paro estudiantil del 10 marzo al 08 mayo 2023. 

Adicionalmente, se elaboró la conceptualización de los ámbitos y criterios 
del SEAES en relación con el marco institucional de la UAM (Anexos 3 y 4). Para 
este trabajo se consideraron aquellos documentos institucionales que hacían 
referencia, de manera directa o indirecta, a los ámbitos y criterios transversa-
les considerados en la autoevaluación (cuadro 1).

Cuadro 1. Ámbitos y criterios considerados por el SEAES

Ámbitos y criterios SEAES Elementos para la descripción 
del criterio UAM

Ámbitos

1. Formación profesional Ley Orgánica de la Universidad Autónoma  
Metropolitana

2. Programas educativos de licenciatura, TSU y PA Informe de actividades, UAM 2022

3. Programas de posgrado e investigación Código de Ética de la Universidad Autónoma 
Metropolitana

4. Profesionalización de la docencia Políticas Transversales de Inclusión, Equidad, 
Accesibilidad y no Discriminación

5. Institución en su conjunto y sus funciones Políticas Transversales para Erradicar la  
Violencia por Razones de Género

Políticas Generales

Criterios

1. Compromiso con la responsabilidad social Políticas de investigación

2. Equidad social y de género Políticas de docencia

3. Inclusión Políticas de Preservación y Difusión de la 
Cultura

4. Excelencia Consolidación de la Cultura Digital  
(PDI 2011-2024)

5. Innovación social Reglamento de Estudios Superiores

6. Vanguardia Reglamento de Ingreso, Promoción y  
Permanencia del Personal Académico

7. Interculturalidad Políticas Operacionales de Vinculación

Fuente: elaboración propia.

El documento generado de este análisis, además de apoyar en la comprensión 
teórico - empírica de los ámbitos y criterios de SEAES, así como su correlación 
con las bases institucionales y estratégicas de la UAM, permitió ofrecer orienta-
ciones básicas para los actores que participarían en el proceso de autoevalua-
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ción, clasificar la información de los veinte indicadores básicos solicitados por 
el SEAES y construir los espacios colectivos que dieron pie a la autoevaluación 
cualitativa y cuantitativa. 

1.3 Análisis de los procesos de evaluación interna  
      y externa en la UAM

La tercera etapa incluyó dos acciones. La primera dedicada a describir y analizar 
los procesos de evaluación interna que realiza la UAM de manera sistemática 
para cada uno de los ámbitos del SEAES. Las bases institucionales de la evalua-
ción están en el Marco General del SEAES y se contrastan con ejercicios realiza-
dos por la institución, lo que da cuenta de los retos que en la implementación 
de las políticas, procesos y procedimientos enfrenta la Universidad. Además, 
se describen los procesos de evaluación externa en los que ha participado la 
UAM, en cada ámbito, así como sus resultados. Evaluación interna versus eva-
luación externa han contribuido al reconocimiento de áreas de oportunidad 
para la mejora continua. 

La segunda acción en esta etapa contempló la realización de un análisis ex-
haustivo de la información, datos e indicadores internos para identificar el grado 
de articulación y armonización con los 20 indicadores propuestos en el anexo 
único del SEAES. En particular, se analizaron los indicadores del PDI 2011-2024 y 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de la institución. Los resultados 
arrojaron información valiosa para solventar parte los requerimientos solicita-
dos para robustecer el análisis cualitativo que se presentaría en el documen-
to general. De manera paralela se trabajó con un diagrama de consistencia en 
el que se identificó la relación y dependencia interna de los veinte indicadores 
básicos (figura 1), pues en algunos casos era necesario.



Figura 1. Diagrama de consistencia de los indicadores básicos del SEAE

Fuente: elaboración propia.
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Para la construcción de los 20 indicadores del SEAES la comisión presentó y ex-
plicó en cada una de las unidades universitarias de la UAM, el Marco General del 
SEAES y la metodología a seguir. Las fuentes de información fueron: Dirección 
de Sistemas Escolares, Dirección de Análisis, Seguimiento y Apoyo Académico, 
Departamento de Egresados, Servicio Social y Bolsa de Trabajo, se generan to-
das las estadísticas referentes a la admisión, permanencia, abandono y egreso 
de las y los alumnos de la Universidad.

Para obtener la información restante, el grupo generó cédulas en forma-
to de archivo Excel con celdas validadas para establecer formatos únicos, en 
las que se incorporaron instrucciones precisas para su llenado. En los casos 
en que se consideró necesario se agregaron ejemplos para ilustrar el pro-
cedimiento de captura. El archivo de solicitud fue dirigido a las rectorías de 
cada Unidad universitaria y fue acompañado de un anexo con el diagrama de 
consistencia y la conceptualización de los ámbitos y criterios del SEAES y sus 
equiparables en la UAM. La recolección de la información se llevó a cabo del 
28 de noviembre al 22 de diciembre de 2023, en coordinación con las cinco 
unidades universitarias.

La etapa que refiere a la integración de datos consistió en someter la in-
formación recopilada a revisiones que permitieran detectar inconsistencias y 
errores que debían ser corregidos antes de compilar la información e integrar 
los cuadros resumen solicitados por el SEAES. En este proceso fue posible sus-
tituir, modificar o eliminar datos incompletos, incorrectos o que no resultaban 
pertinentes según la ilación lógica de la información solicitada. Algunos errores 
estaban asociados con el método de entrada de información y con la forma en 
que el instrumento fue interpretado. La información recopilada fue sometida a 
la revisión de frecuencias globales para observar la información por filas y co-
lumnas, así como aquellos valores atípicos que podrían influir en los resultados 
finales de la evaluación.

1.4 Definición de categorías y procesos para la autoevaluación          
cuantitativa y cualitativa en el Marco General del SEAES

La definición de categorías, procesos y acciones para realizar la autoevaluación 
consideró las siguientes fases: 

a) Integración de subgrupos de trabajo para desarrollar cada uno de los ám-
bitos del Marco General del SEAES. Cada subgrupo integró a las personas 
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que consideró necesarias de las unidades universitarias para realizar el 
proceso.

b)  Análisis y revisión de las orientaciones sobre la evaluación y los indica-
dores de cada uno de los ámbitos del SEAES a partir de las preguntas 
orientadoras, del resultado de la etapa dos de la metodología “procesos 
de evaluación interna y externa en la UAM”, que muestra las experiencias, 
reflexiones y ejercicios de evaluación de cada ámbito tanto dentro como 
fuera con actores externos a la UAM. 

c)  Caracterización de las concurrencias, diferencias y tensiones en los pro-
cesos, procedimientos y resultados de las experiencias de la evaluación 
interna y externa en cada uno de los ámbitos.  

d) Presentación, discusión y análisis de los avances de la autoevaluación, en 
sesiones semanales del pleno de la comisión, a fin de retroalimentar a las 
subcomisiones y mantener una mirada integral del proceso de autoeva-
luación.

Resultado del proceso de autoevaluación la comisión de trabajo decidió usar la 
dupla categorial “dilema-desafío” para plantear los resultados obtenidos desde 
una mirada crítica que contribuya a la mejora continua, que ponga en tensión y 
cuestione el deber ser frente a la institucionalización de procesos y prácticas de-
rivadas de la propia evolución de la Universidad. “Dilema-desafío” refiere referir 
la aceptación de que la conducción y la realización de las funciones sustanti-
vas en la UAM, están sometidas a presiones, retos, conflictos latentes y opor-
tunidades, así como a situaciones problemáticas históricas y emergentes que 
demandan atención y que transitan por las arenas políticas y académicas  
que caracterizan la vida universitaria. 

El término “dilema-desafío” asume una línea interna de reflexión, análisis y 
evaluación, principalmente en el contexto de los primeros 50 años de activida-
des de la UAM. El planteamiento de los dilemas-desafíos aluden a procesos de- 
cisionales sobre las necesidades, las demandas, los cambios, los conflictos de 
interés, las transformaciones, las distintas visiones de universidad que convi-
ven cotidianamente y las cuestiones institucionales complejas históricas, vigen-
tes y emergentes; que ha enfrentado la Universidad en su tiempo y en el aquí y 
ahora. Generalmente, esta problemática expresa tanto las aspiraciones dicta-
das por la experiencia como las contradicciones y los resultados deseados o no 
esperados de las decisiones asumidas a lo largo del tiempo por la Universidad 
como entidad y comunidad, pero también desde la responsabilidad individual 
de sus actores. En síntesis, al identificar y analizar los dilemas de la autoeva-
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luación como proceso colegiado, podremos definir los asuntos estratégicos de 
una agenda pendiente que deberán ser atendidos por la UAM, en el corto plazo, 
pero sin dejar de mirar el futuro siempre incierto, pero promisorio por el com-
promiso institucional que hemos asumido como universidad pública autónoma 
ante la sociedad mexicana.

Derivado de la discusión de los cinco ámbitos en sesiones plenarias de la 
comisión, finalmente se definieron las recomendaciones para la mejora conti-
nua en la UAM y se redactó el informe final. Este documento fue sometido a un 
proceso de edición, revisión y ajuste de estilo.

Nota metodológica: Los datos cuantitativos reportados fueron recuperados de 
diversas fuentes y de distintas bases de datos institucionales. Pueden existir 
algunas inconsistencias en cifras, al estar derivadas de fuentes distintas o de 
momentos diversos, en particular, la matrícula del alumnado y la plantilla la-
boral son variables altamente dinámicas.
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2.1 Breve historia de la UAM 

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) es una universidad fundada 
en 1974, que ha consolidado en poco tiempo sus funciones sustantivas: la do-
cencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura. A partir de la 
producción de conocimiento, la formación del alumnado y los programas de 
extensión específicos dirigidos a poblaciones desfavorecidas, la UAM contribu-
ye activamente al análisis y resolución de problemas sociales relevantes. Desde 
su surgimiento, ha experimentado un proceso que conforma la identidad de su 
proyecto universitario. Este camino delinea una problemática específica que se 
ha inscrito, primero, en las condiciones de su surgimiento como ensoñación de 
un régimen y, después, en las dificultades económicas impuestas por el Estado 
a las universidades del país durante la década de los ochenta (Bueno e Ibarra 
1990, p. 161, en Ibarra, 1993, p. 246).

Esta casa de estudios surge ante la necesidad política de renovar un siste-
ma universitario desgastado que había perdido su efectividad controladora: la 
UAM nace como expresión básica del proyecto educativo del régimen del pre-
sidente Luis Echeverría que, gestado a la sombra del movimiento estudiantil 
de 1968 y de los abusos de poder del Halconazo de 1971, perseguía reconciliar 
al gobierno con aquellos sectores sociales (Ibarra Colado, 1993, pp. 247–248). La 
nueva universidad para la Ciudad de México fue concebida en respuesta a las 
necesidades de un régimen que requería un nuevo proyecto educativo, suficien-
temente flexible para proteger la estabilidad social y política del país y apoyar 
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el desarrollo económico nacional mediante su vinculación con la industria (Iba-
rra Colado, 1993, p. 248).

El 17 de diciembre de 1973 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, la cual entró en vigor 
desde inicios de 1974. Quedaba establecido que la integración de la Universi-
dad se daría por unidades universitarias mediante las cuales se llevaría surgió 
como un proyecto innovador que atenderían un cupo máximo de 15 mil alumnos 
y alumnas por unidad, un calendario trimestral (11 semanas efectivas de clases) 
como recurso para la intensificación del trabajo y la movilidad y recomposición 
de grupos en lapsos muy cortos de tiempo, y cupos máximos de 40 alumnos 
por grupo. Además, se establecieron instancias más flexibles de participación 
de todos los sectores de la comunidad, con representación en los órganos co-
legiados que promovieran procesos decisorios (Universidad Autónoma Metro-
politana, 2023a;  Ibarra Colado, 1993).

El modelo organizativo de la UAM difiere del modelo de escuelas, faculta-
des y centros / institutos de investigación hasta ese entonces utilizado como 
paradigma. Los promotores de la Universidad propusieron un proyecto novedoso 
inspirado en el sistema departamental, organización originalmente implantada 
en los Estados Unidos (Meneses 1971 en Ibarra Colado, 1993, p. 249). Se proyectó 
como una nueva experiencia educativa en la que la planeación institucional y la 
calidad académica fueron sus premisas esenciales. Esta nueva institución sería 
una universidad alejada del azar o las inercias: su crecimiento sería controlado, 
su funcionamiento sería planeado y ágil, sus estructuras buscarían siempre la 
flexibilidad. Se concibió idealmente por sus promotores como “la universidad 
para estudiar y aprovechar el tiempo”, capaz por las virtudes de su modelo de 
atender oportunamente todo brote de activismo político que “desvirtuara su 
proyecto” (Ibarra Colado, 1993, p. 250).

El proyecto de la UAM renovó aspiraciones académicas que se habían sus-
tentado en la integración de la investigación y la docencia, en el impulso a acer-
camientos multi e interdisciplinarios en el marco de programas de licenciatura y 
posgrado, en el aseguramiento de la calidad mediante esquemas no masificados 
de enseñanza y en la promoción de procesos activos de enseñanza-aprendizaje 
que encontraron su expresión más profunda en la propuesta modular implan-
tada en la Unidad Xochimilco (Ibarra Colado, 1993, p. 251). Además, la UAM se 
propuso desde un principio como una universidad que ofreció novedosos pro-
gramas de licenciatura y posgrado para responder a las necesidades del desa-
rrollo económico y social del país (Ibarra Colado, 1993).
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La expansión de la UAM se retomó hasta la primera década del siglo XXI.  
Los antecedentes más remotos de la Unidad Cuajimalpa datan de finales de la 
década de los ochenta, durante la Rectoría General del doctor Oscar González 
Cuevas, quien planteó la necesidad de dotar a la UAM de una cuarta Unidad. 
Fue hasta el año 2003 que, con el doctor Luis Mier y Terán Casanueva al frente 
de la Rectoría General, comenzó a perfilarse la decisión de establecer una nue-
va unidad en el poniente de la Ciudad de México. Esta iniciativa dio su paso en 
firme el 26 de abril de 2005, cuando el Colegio Académico de la UAM aprobó, en 
su sesión 264, la construcción de la cuarta Unidad en la delegación Cuajimalpa 
(Peñalosa Castro, 2015).

Por otra parte, el proyecto de la Unidad Lerma surgió a iniciativa del doctor 
José Lema Labadie, Rector General de la UAM en el periodo 2006-2009, tras el 
ofrecimiento de un predio por parte de la federación. El 2 de marzo de 2009 se 
publicó en el “Semanario de la UAM” la invitación a las presentaciones públicas 
del anteproyecto para la posible creación de una nueva unidad universitaria de 
la Universidad Autónoma Metropolitana en Lerma de Villada, Estado de Méxi-
co, donde se indicaron fechas y sedes para su discusión y análisis (Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, 2009). La unidad Lerma, constituye la 
quinta unidad universitaria de la UAM y fue aprobada por el Colegio Académico 
en su sesión 312, del 13 de mayo de 2009. 

Un perfil institucional general de la Universidad resume los principales ele-
mentos para su contextualización (Anexo 1). Brevemente, la UAM ofrece 83 pro-
gramas de licenciatura, 14 especialidades, 64 maestrías y 42 doctorados. Mientras 
que el personal académico se distribuye de la siguiente forma: 2,613 de tiempo 
completo, 141 de medio tiempo (5.0%) y 108 de tiempo parcial (3.7%). De los an-
teriores, 1,095 cuentan con perfil deseable PRODEP, 227 pertenecen a cuerpos 
académicos y 1,253 se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadoras e 
Investigadores (SNII).

Durante los trimestres 22-O y 23-P la UAM registró una demanda de 76,141 
aspirantes de licenciatura, de los anteriores 11,997 fueron aceptados y 10,262 
realizaron su registro de primer ingreso que representan el 13.5% de la deman-
da total. En cuanto a posgrado, durante el periodo de referencia se registraron 
1,796 alumnas y alumnos de primer ingreso, 49.8% del sexo masculino y 50.2% 
del femenino. Con lo anterior, la matrícula activa se ubicó en 54,266 alumnas y 
alumnos de licenciatura y 3,678 de posgrado. 
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2.2 El modelo UAM: innovación y tradición universitaria  

El modelo de la UAM es único en México al derivarse de dos impulsos princi-
pales: la satisfacción de la demanda por educación superior y el impulso a un 
proyecto innovador en permanente transformación. Está enclavada en la Ciu-
dad de México, en los límites de la zona metropolitana, se concibió como una 
universidad moderna, abierta al cambio e innovadora, equilibrada en su ges-
tión participativa y colegiada (López Zárate et al., 2000). 

El modelo académico de la Universidad es departamental, al favorecer los 
procesos activos de enseñanza-aprendizaje y los procesos de investigación in-
ter, multi y transdisciplinaria. En este modelo la figura de profesor(a)-investiga-
dor(a) es novedosa pues a través de ella se vinculan la docencia, la investigación 
y la difusión y la preservación de la cultura. Su modelo flexible integra las fun-
ciones de investigación y docencia en la figura de profesor(a)-investigador(a), 
con una orientación a la investigación en donde la generación de conocimien-
to alimenta la docencia. Se acompaña de un modelo organizacional basado en 
el principio de la desconcentración funcional y administrativa, se sustenta en 
la posibilidad de equilibrar la toma de decisiones con respecto al desarrollo de 
las funciones, procesos y procedimientos. La UAM se ha distinguido también por 
impulsar estructuras de gobierno horizontales y participativas, en las que se en-
cuentran pesos y contrapesos del ejercicio del poder de los órganos personales 
y los órganos colegiados. Si bien perfectibles, estos mecanismos han sido un 
factor fundamental en la rápida consolidación de sus funciones sustantivas. La 
participación del personal académico en tareas de gestión ha permitido desa-
rrollar mecanismos de ingreso que privilegian las funciones sustantivas frente 
a otros intereses. Las áreas académicas y grupos de investigación tienen una 
participación activa en la construcción de abajo hacia arriba de la vida univer-
sitaria (Díaz Pérez et al., 2021a). 

El trabajo académico en la UAM se sostiene en una estructura establecida 
en el Reglamento Orgánico que distribuye las competencias y facultades que 
tienen los órganos colegiados, personales e instancias de apoyo para el cum-
plimiento de las funciones sustantivas en el marco del modelo universitario 
antes descrito. 

La Ley Orgánica (LO) y el Reglamento Orgánico (RO), respectivamente, es-
tablecen como órganos de la Universidad e instancias de apoyo, las siguientes:
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Cuadro 2. Órganos e instancias de apoyo de la Universidad

Colegiados Personales, titulares Instancias de apoyo, titulares

Junta Directiva
Patronato
Colegio Académico
Consejos Académicos
Consejos Divisionales 

Rectoría General
Rectorías de Unidad
Direcciones de División
Jefaturas de Departamento

Secretaría General;
Abogacía General;
Tesorería General;
Contraloría;
Secretarías de Unidad;
Secretarías académicas de división;
Coordinaciones de estudios de licencia-
tura o de posgrado;
Comisiones académicas departamentales;
Jefaturas de área académica, y
Consejerías de especialidad profesional.

Fuente: Elaboración propia con base en la normatividad institucional.

La UAM se rige bajo un régimen de facultades expresas, por lo que, cada uno 
de estos órganos (personales y colegiados), así como las instancias de apoyo, 
encuentran definidas sus facultades y funciones, en el RO (Universidad Autó-
noma Metropolitana, 2023q). La estructura bajo la que se regula y organiza la 
Universidad, se ilustra en la siguiente figura. En el anexo 2 se puede realizar una 
consulta más detallada del organigrama institucional.



30

Figura 2. Estructura de la Universidad Autónoma Metropolitana

Fuente: elaboración propia.

La reforma aprobada al RO en 2023, al reconocer la integralidad de las funcio-
nes sustantivas, establece competencias y facultades de los órganos persona-
les e instancias de apoyo, asociadas a las tres funciones sustantivas. Así, a las 
personas titulares de las direcciones de división les compete: a) Procurar el 
cumplimiento y vinculación de las funciones académicas, con el apoyo de los 
departamentos de la división y en colaboración con otras divisiones; b) pro-
mover el funcionamiento adecuado de los planes y programas de estudio y; c) 
promover y procurar la buena marcha de los proyectos de investigación (Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, 2023r).

Por su parte, a las Jefaturas de Departamento, de acuerdo con el artí-
culo 71 de RO, les fueron asignadas las siguientes competencias: a) vigilar el 
cumplimiento de planes y programas de estudio; b) asignar las cardas docen-
tes procurando un equilibrio entre las actividades de docencia, investigación 
y preservación y difusión de la cultura; c) someter a consideración del conse-
jo divisional los proyectos de investigación que sean propuestos por las áreas 
académicas o aquellos que surjan del departamento; d) vigilar el cumplimiento 
de los proyectos de investigación del departamento y; e) organizar y promo-
ver actividades de preservación y difusión de la cultura (Universidad Autóno-
ma Metropolitana, 2023r).
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Para las Coordinaciones de Estudios, según el artículo 85 del RO, que son 
instancias de apoyo de las direcciones de división, se establecieron las compe-
tencias relacionadas con el apoyo para la coordinación de actividades para el 
diseño y revisión de los anteproyectos de los planes y programas de estudio y 
la determinación de necesidades de docencia para su desarrollo. De igual for-
ma, les corresponde acordar con la persona titular de la dirección de división 
las medidas necesarias para apoyar las unidades de enseñanza-aprendizaje 
(Universidad Autónoma Metropolitana, 2023r).

Con base el artículo 87 del mismo ordenamiento, a las personas titulares 
de las Jefaturas de Área Académica, les corresponde, organizar y promover in-
vestigaciones, publicaciones y eventos académicos en el área a su cargo e im-
pulsar, en su caso, los proyectos interdepartamentales, así como proponer a 
la persona titular de la jefatura de departamento la distribución de las cargas 
docentes del personal del área académica a su cargo (Universidad Autónoma 
Metropolitana, 2023r).

2.3 Construcción de futuro: misión y visión de un modelo innovador

Los ejercicios de planeación y construcción de futuro en la UAM se sustentan 
en la Legislación Universitaria, particularmente en el Reglamento de Planea-
ción que considera las siguientes características: a) sistematización de acciones 
para lograr el objeto de la Universidad; b) definición de los marcos normativo y 
axiológico; c) elaboración de la visión diagnóstica; d) formulación de la visión a 
futuro; e) definición de objetivos y metas; f) establecimiento de prioridades; g) 
señalamiento de estrategias; y h) fijación de criterios para la evaluación (Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, 2023m, p. 1). A estas disposiciones normativas 
se suman ejercicios de planeación que, bajo propuestas teórico metodológicas 
específicas, la universidad desarrolla a nivel general y en cada una de las uni-
dades universitaria que la conforman1. 

Actualmente, se cuenta con documentos estratégicos para orientar el desarro-
llo de las funciones y actividades a nivel general y en cada una de las unidades, lo 
que da cuenta de la articulación y, al mismo tiempo, de la especificidad que guar-
dan las perspectivas institucionales y de cada una de las unidades universitarias:

1 Reglamento de Planeación, disponible en https://www.uam.mx/legislacion/legislacion-uam-septiem-
bre-2023/leg-univ-uam-sep-2023-repl.pdf
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Cuadro 3. Ejercicios de planeación en la UAM

Estructura Nombre Periodo Vínculo

UAM Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024 https://www.uam.mx/pdi/PDI_2011-
2024.pdf

Unidad 
Azcapotzalco

Plan de Desarrollo Institucional de la 
Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana

2014-2024
https://coplan.azc.uam.mx/webdo-
cumentos/PlanDesarrollo2014-2024_
rev2021.pdf

Unidad 
Cuajimalpa

Plan de Desarrollo Institucional de la 
Unidad Cuajimalpa. 2016-2024

www.cua.uam.mx/pdfs/informacion_i/
actas2017/PDI/PDI_2012-2024_DIFU-
SION.pdf

Unidad 
Iztapalapa Plan Operativo 2022-2025 No disponible en línea

Unidad Lerma Plan de Desarrollo de la Unidad Lerma 
(PDL) 2015-2024

http://www.ler.uam.mx/work/models/
Micrositios_UAML/Resource/30/1/fi-
les_normatividad/normatividadUAM/
PDL_2015-2024.pdf

Unidad 
Xochimilco

Plan de Desarrollo Institucional Unidad 
Xochimilco 2023-2033

https://consejoacademico.xoc.uam.mx/
archivos/Documento-PDI_impresion_fi-
nal-web.pdf

Fuente: elaboración propia

El PDI 2011-2024 estableció como misión de la UAM: 
Servir al país al ofrecer un trabajo académico sólido y de excelencia alrede-
dor de las funciones sustantivas: al impartir educación superior de licencia-
tura, maestría, doctorado, y cursos de actualización y especialización, en sus 
modalidades escolar y extraescolar, y formar profesionales y ciudadanos ap-
tos y responsables en correspondencia con las necesidades de la sociedad; 
organizar y desarrollar actividades de investigación humanística, científica, 
tecnológica y artística; y ser fuente de conocimientos relevantes, en atención, 
primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones 
del desenvolvimiento histórico, así como ser una institución que rescata, pre-
serva y difunde la cultura (Universidad Autónoma Metropolitana, 2011a, p. 13) 2.

Como Visión institucional se definió:
Al cumplir 50 años de fundación, la UAM es una institución pública y autónoma 
dedicada a servir a la sociedad por diversos medios. Está comprometida para 

2 Misión y visión: en https://www.uam.mx/mision/index.html
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formar ciudadanos con sólidos principios éticos, con conocimientos de fronte-
ra, con capacidad crítica racional, y capaces de abordar problemas complejos 
y de contribuir al desarrollo humano y al bienestar social. 
La UAM enfoca sus tareas académicas en los estudiantes y asume la vigencia de 
los valores humanos, tanto individuales como sociales. La institución se distin-
gue por una intensa labor de descubrimiento y transferencia del conocimiento, y 
de innovación tecnológica –ambas entendidas como bienes públicos–, y sobre-
sale por su atención a la sustentabilidad y a la diversidad biológica y cultural, y 
por el cuidado que presta al rescate, la difusión y la preservación de la cultura. 
La Universidad desarrolla sus tres funciones sustantivas con vocación cien-
tífica y humanística interdisciplinaria, e incorpora a sus procesos el estado 
del arte en tecnologías. Es reconocida por su cultura organizacional, por la 
integración de su comunidad, por sus métodos educativos plurales y por sus 
formas de compromiso social. Es una institución líder de opinión, transpa-
rente ante la sociedad y comprometida con la rendición de cuentas. También 
es ampliamente aceptada en los ámbitos nacional e internacional por su ex-
celencia académica (Universidad Autónoma Metropolitana, 2011a, pp. 13–14).

Este ejercicio de planeación institucional anunciaba las premisas sobre las 
que habríamos de trabajar para alcanzar esa visión. Sin embargo, los desafíos 
que impone el entorno dan cuenta de la necesidad de estar preparados para 
las contingencias que constituyen nuevos o renovados problemas y retos a los 
que hay que responder. Algunos de los eventos que en el periodo 2011-2024 ha 
enfrentado la UAM son: el sismo del 2017 con consecuencias y daños materia-
les más graves en algunas unidades universitarias; la huelga de 2019 que cerró 
las instalaciones de la Universidad por 93 días y permitió, en un balance muy 
resumido, colocar en el debate universitario viejos temas y problemas que co-
braron un matiz diferente en el contexto del cambio de gobierno ocurrido en el 
2018. Desde luego se suma la pandemia causada por el SARS-Cov-2, que vivimos 
por casi dos años, afectando prácticamente todos los ámbitos de la vida so-
cial, en particular la educación, al obligarnos a transitar a la educación remota 
en todos los niveles educativos. Para la UAM este cambio radical ha dejado un 
cúmulo de experiencias y aprendizajes positivos, pero también de efectos que 
se asocian con rezago educativo, abandono escolar y capacidades académicas 
para enfrentar condiciones complejas para los procesos educativos.3 Finalmen-

3 Informe general de la educación remota en la UAM disponible en: https://www.uam.mx/educacion-
virtual/uv/iges.html 
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te, en el 2023, el paro estudiantil como protesta del alumnado en contra de la 
violencia por razones de género, que mantuvo cerrada la Universidad por ocho 
semanas (10 de marzo al 05 de mayo 2023), lo que ha derivado en cambios re-
levantes para atender sistemáticamente esta problemática social.

Para este ejercicio de autoevaluación se suma como parte de las orienta-
ciones de futuro, el Plan de Gestión del Rector General 2021-20254 que, tras un 
análisis crítico del contexto antes descrito, propone una ruta para construirnos 
reconociendo los logros de casi 50 años, pero también de los temas pendien-
tes que debemos abordar para responder a la sociedad a la que nos debemos. 
Este plan de gestión reconoce la necesidad de atender los problemas y desa-
fíos con base en siete perspectivas que, sin duda, se vinculan con los criterios 
que el SEAES ha establecido: 1) de género, 2) cognitiva de aprendizaje y desa-
rrollo, 3) de la paz y erradicación de la violencia, 4) de responsabilidad con el 
ambiente, 5) de adecuación y uso de contextos reales, 6) de eficiencia, optimi-
zación, transparencia y legitimidad; y, 7) de integración institucional. Bajo este 
contexto se proponen 14 políticas de atención a los problemas y desafíos que 
debemos atender: 1) retorno seguro con perspectiva humana, 2) diversificación 
de las fuentes de financiamiento, 3) impulso decidido a una cultura digital, 4) 
incorporación de las perspectivas de atención en los planes de estudio y diver-
sificación de la oferta, 5) atenuación de inequidades previas al ingreso, 6) forta-
lecimiento y articulación de la investigación, 7) fortalecimiento y articulación de 
los posgrados, 8) desconcentración de las actividades de divulgación científica 
y difusión cultural, 9) incremento de la visibilidad nacional e internacional de 
la UAM, 10) porosidad social, 11) actualización de la legislación universitaria, 12) 
mejoramiento en la organización del trabajo administrativo y sus resultados en 
beneficio de la comunidad universitaria, 13) estrategia de renovación del per-
sonal académico centrada en las necesidades institucionales; y, 14) revisión de 
la carrera académica y propuesta de desarrollo que estimule la superación del 
personal no académico (De los Reyes Heredia, 2021).

En este informe de autoevaluación daremos cuenta de las acciones rea-
lizadas para avanzar en la construcción del futuro de la UAM que considera la 
participación de la comunidad universitaria con base en el Código de Ética (Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, 2022c) como referente deontológico necesa-
rio para guiar nuestra conducta y, aun cuando no guarda una relación jerárquica 
con las normas del orden jurídico, nacional y universitario, y no contiene san-
ciones, busca contribuir en la promoción de la cultura de paz en la UAM, en la 

4 Disponible en https://www.uam.mx/rg/docs/PT-DR-JOSE-ANTONIO-DE-LOS-REYES-HEREDIA.pdf
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medida que se observen los principios rectores, valores y compromisos que es-
tablece. Éstos son: dignidad, diversidad, igualdad, libertad, tolerancia, cultura de 
paz, honradez, responsabilidad, vocación de servicio a la sociedad, sostenibili-
dad, solidaridad, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas 
y; protección de datos personales5.

5 El Código de ética de la UAM fue aprobado en la sesión n 519 del Colegio Académico,  celebrada el 20 
de diciembre de 2022, disponible en https://www.uam.mx/legislacion/rep/Codigo-de-Etica-de-la-Uni-
versidad-Autonoma-Metropolitana.pdf
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Uno de los grandes cuestionamientos a los procesos de evaluación en la 
educación superior que reconoce la actual política educativa en su diseño e 
implementación, es la tendencia homogeneizante que privó durante aproxima-
damente 30 años. Si bien, se reconocen efectos positivos que trajeron consigo 
los procesos de evaluación del sistema sus instituciones y actores, realizados 
en las últimas tres décadas; también se reconocen efectos no deseados como 
la simulación, la duplicidad y la lógica de mercado dada asociación entre eva-
luación, financiamiento y mejoramiento de la calidad de la educación superior.

En este sentido, desde un horizonte de comprensión institucional, tras un 
proceso de análisis y reflexión de la Legislación Universitaria y del Marco Gene-
ral del SEAES; se realizó un ejercicio de comprensión y definición de los cinco 
ámbitos y siete criterios establecidos que guían la autoevaluación, a la luz de la 
historia de la UAM, su modelo universitario, objetivos y marco institucional. Las 
definiciones generales sobre cada uno de los ámbitos y criterios transversales 
se enuncian a continuación. En los Anexos 3 y 4 se indican los documentos de 
referencia para la presente conceptualización.
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3.1 Ámbitos para la autoevaluación

3.1.1 Formación Profesional: definición y bases institucionales

En el ámbito de la formación profesional, la UAM sitúa al alumnado en el cen-
tro del proceso educativo al establecer un marco adecuado para la planeación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y buscar la excelencia académica. En la 
formación de profesionales, la Universidad dota a su alumnado de una sólida 
base científica, humanística y técnica, que les permite contribuir a la solución 
de problemas nacionales, con un sentido de responsabilidad social y con valo-
res tales como: la justicia, la equidad, la democracia, la tolerancia, la solidaridad 
y el respeto a los derechos humanos, a la diversidad cultural y a la naturaleza. 
En el cumplimiento de este objetivo, la UAM manifiesta su compromiso con es-
trategias educativas que propician la convergencia de los esfuerzos y la parti-
cipación activa de los profesores-investigadores y los alumnos en la búsqueda, 
apropiación y generación del conocimiento.

La LO6 de la UAM en su artículo 2, establece como una de sus funciones 
sustantivas la de impartir educación superior de licenciatura, maestría y doc-
torado, y cursos de actualización y especialización, en sus modalidades esco-
lar y extraescolar, procurando que la formación de profesionales corresponda 
a las necesidades de la sociedad (Universidad Autónoma Metropolitana, 2023a). 
El PDI 2011-2024, define como objetivo estratégico formar profesionales y ciu-
dadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos y ca-
pacidad de cambio en el contexto social y profesional (Universidad Autónoma 
Metropolitana, 2011b)7.

Las Políticas Generales (PG)8 de la Universidad orientan el desarrollo y la 
realización de los procesos de enseñanza aprendizaje para el cumplimiento de 
esta función formativa. En ellas se establecen, entre lo más destacado, las bases 
del modelo universitario que implican la concurrencia disciplinaria, identificada 
como la colaboración e intervención de diversas disciplinas en el tratamiento 
integral de una situación problemática; la participación “activa” del alumnado 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para destacar el hecho de que no sólo 

6 Ley Orgánica disponible en: https://www.uam.mx/legislacion/legislacion-uam-septiembre-2023/leg-
univ-uam-sep-2023-lo.pdf
7 Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024 disponible en: https://www.uam.mx/UAM_Plan_de_Desarro-
llo_Institucional_2011-2024.pdf
8 Políticas Generales disponible en: https://www.uam.mx/legislacion/legislacion-uam-septiembre-2023/
leg-univ-uam-sep-2023-pg.pdf
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se pretende su asistencia a las aulas para escuchar al profesorado, sino a la ac-
ción participativa de ambos en el desarrollo de los programas de las unidades 
de enseñanza-aprendizaje. Estas bases conceptuales respecto a la docencia, 
comprenden los planes y programas de estudio de licenciatura y de posgrado 
(Universidad Autónoma Metropolitana, 2023c).

Las Políticas Operacionales de Docencia (POD)9 establecen un marco para la 
planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la búsqueda de la excelen-
cia académica; éstas encuentran su fundamento en las Políticas Generales (PG) 
y en el artículo 10 del Reglamento de Planeación (RPL) (Universidad Autónoma 
Metropolitana, 2023n). Son guías de acción que facilitan a los órganos e instan-
cias de apoyo de la Universidad la coordinación de las actividades académicas 
y administrativas necesarias para mantener coherencia en la organización y en 
las decisiones institucionales. Asimismo, sirven para orientar el compromiso que 
deben asumir tanto el personal académico como el alumnado, en los procesos 
relacionados con la docencia en licenciatura, especialización, maestría, docto-
rado y cursos de actualización. En las POD se resalta especialmente que el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje constituye el espacio en el cual se manifiesta el 
principio constitucional del libre examen y discusión de las ideas por parte de 
quienes intervienen en dicho proceso, el cual considera la vinculación del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje con las tareas de investigación, así como con 
la formación de profesionales de acuerdo con las necesidades de la sociedad.

Las POD se complementan con el Reglamento de Ingreso, Promoción y Per-
manencia del Personal Académico (RIPPPA)10, el Reglamento de Estudios Supe-
riores (RES)11 y el Reglamento del Alumnado (RA)12 artículo 4, en lo que se refiere 
a la función de docencia, a los planes y programas de estudio y a los derechos 
de los alumnos. En las PG se establece que las políticas de docencia deben 
buscar: a) garantizar la vinculación de la docencia con la investigación y la pre-
servación de la cultura; b) formar profesionales con una sólida base científica, 
humanística y técnica; c) desarrollar en el alumnado la capacidad para contri-

9 Políticas Operacionales de Docencia disponible en: https://www.uam.mx/legislacion/legisla-
cion-uam-septiembre-2023/leg-univ-uam-sep-2023-pod.pdf
10 Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) disponible en 
https://www.uam.mx/legislacion/legislacion-uam-septiembre-2023/leg-univ-uam-sep-2023-ripppa.pdf
11 Reglamento de Estudios Superiores (RES) disponible en https://www.uam.mx/legislacion/legisla-
cion-uam-septiembre-2023/leg-univ-uam-sep-2023-res.pdf
12 Reglamento del Alumnado disponible en https://www.uam.mx/legislacion/legislacion-uam-sep-
tiembre-2023/leg-univ-uam-sep-2023-ra.pdf
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buir a solucionar los problemas nacionales con un sentido de responsabilidad 
social y vocación de servicio; d) cultivar la ética profesional en la formación del 
alumnado; e) fomentar la apreciación de las artes en sus diversas manifesta-
ciones; f) asegurar el desarrollo de una docencia comprometida con la igual-
dad de oportunidades para el acceso al conocimiento y al desarrollo cultural y; 
g) procurar la actualización disciplinaria, pedagógica y tecnológica del personal 
académico (Universidad Autónoma Metropolitana, 2023c).

Específicamente, las POD buscan fortalecer la formación integral del alumna-
do. Estas Políticas están orientadas a: a) promover un papel activo del alumnado 
en el proceso formativo; b) propiciar el desarrollo de habilidades y capacidades 
analítica que contribuyan a una mejor apropiación del conocimiento; c) estimu-
lar el sentido de responsabilidad social y ambiental; d) promover acciones para 
garantizar una formación oportuna y de calidad; e) garantizar oportunidades 
para que el alumnado pueda adquirir al menos una segunda lengua durante el 
trascurso de sus estudios; f) promover el trabajo colectivo entre el alumnado; 
g) procurar vincular el desarrollo de los proyectos de investigación realizados 
con las áreas académicas con el proceso de enseñanza-aprendizaje y; h) pro-
mover el uso de tecnologías de información y comunicación (Universidad Autó-
noma Metropolitana, 2023e).

Además, el PDI 2011-2024 también integra acciones específicas que contribu-
yen a la formación del alumnado a lo largo de la trayectoria escolar. Se refieren 
a acciones que buscan fortalecer los vínculos con las instituciones de educa-
ción media superior para mejorar la calidad de los aspirantes a la Universidad, 
sobre todo, en el desarrollo de capacidades de comunicación oral y escrita y, 
de matemáticas. Asimismo, se pretende favorecer la permanencia del alumnado 
mediante asesorías y tutorías, a través de la mejora y actualización de planes y 
programas de estudio, la mejora en el desempeño del profesorado y, mediante 
la instrumentación de un sistema institucional de evaluación del aprendizaje. 
De igual forma, se integran elementos para favorecer la culminación exitosa. El 
PDI observa también orientaciones para reforzar la formación en el posgrado y, 
la educación virtual y a distancia.

3.1.2 Programas educativos de licenciatura: definición  
        y bases institucionales

En el cumplimiento de su objetivo: Impartir educación superior de licenciatura, 
maestría y doctorado, y cursos de actualización y especialización, en sus mo-
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dalidades escolar y extraescolar, procurando que la formación de profesionales 
corresponda a las necesidades de la sociedad (LO, art. 2), el ámbito de los pro-
gramas educativos de licenciatura considera el conjunto de factores que inciden 
en la formación del alumnado y el máximo logro de los aprendizajes, con énfasis 
en el diseño de una oferta académica con una sólida base científica, humanís-
tica y técnica; su revisión constante y que ésta corresponda con la evolución de 
las disciplinas a las exigencias del desempeño profesional, a las necesidades 
de la sociedad y al aprovechamiento responsable de los recursos naturales; así 
como en la adecuación o modificación de los planes y programas de estudio.

Los programas educativos de nivel posgrado que se ofertan en la UAM, espe-
cíficamente aquellos que se relacionan con su creación y desarrollo, se inscriben 
en el sistema jurídico que rige a la Universidad, como la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3o. fracción VII, así como en la 
LO, las PG, POD, el RIPPPA y el RES.

En las PG, en lo que respecta al ámbito de la formación profesional, se esti-
pula que la UAM, en ejercicio de su autonomía, tiene como propósito desarrollar 
diversas funciones sociales desde una visión crítica en un ámbito de pluralidad, 
racionalidad, libertad, independencia y con vocación de servicio a la sociedad. 
Las Políticas 2.4, 2.5 y 2.6 establecen elementos para la formación profesional 
del alumnado, así como las orientaciones consideradas en los planes y progra-
mas de estudio de licenciatura y la participación de los académicos y otros ac-
tores universitarios en su estructuración.

Las POD, son la guía para la planeación del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje y la búsqueda de excelencia académica al orientar el trabajo de los órganos 
e instancias de apoyo de la Universidad para la coordinación de las actividades 
académicas y administrativas necesarias para mantener coherencia en la orga-
nización y en las decisiones institucionales; así como alumnado, en los procesos 
relacionados con la docencia en licenciatura, especialización, maestría, docto-
rado y cursos de actualización.

El apartado 3 de las POD, “Planes y programas”, indica las acciones para 
fortalecer su operación. Al respecto, se busca que éstos se desarrollen sobre 
una base científica, humanística y técnica. Asimismo, se pretende que su ac-
tualización se apoye en un ejercicio participativo y colectivo que considere la 
evolución disciplinaria, las necesidades de la sociedad, las exigencias del desem- 
peño profesional, así como su pertinencia académica y social (Universidad Au-
tónoma Metropolitana, 2023e).

En este mismo sentido, el artículo 3 del RES, establece los propósitos y 
rasgos de los programas de licenciatura, posgrado, especialización, maestría 
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y doctorado. De igual modo, se indican las características de los cursos de ac-
tualización. El artículo 30 del mismo Reglamento integra los requisitos que debe 
seguir el consejo divisional para presentar, inicialmente, ante el consejo acadé-
mico, la propuesta y justificación de un documento que señale los siguientes 
aspectos: a) relevancia social y académica, pertinencia teórico-práctica, objeti-
vos generales, estructura del plan de estudios en la que se incluyan contenidos 
educativos con perspectiva de género e inclusión, la atención de las necesida-
des y demandas de la sociedad y, su contribución al desarrollo científico, tec-
nológico, humanístico y cultural; b) el alumnado a atender y el egreso previsible; 
c) perfil profesional de quienes egresan; d) población con prerrequisitos curri-
culares; e) estimación de los recursos para desarrollar el plan de estudios y; f) 
participación de los órganos e instancias de apoyo en la administración del plan 
de estudios (Universidad Autónoma Metropolitana, 2023j). 

3.1.3 Profesionalización de la docencia: definición y bases institucionales

La profesionalización de la docencia, conforme a los principios de libertad de 
cátedra e investigación, se entiende como la responsabilidad de establecer los 
mecanismos y estrategias a través de los cuales los miembros de su personal 
académico puedan desarrollar una carrera académica en torno a las funciones 
de docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura, de acuerdo con 
el perfil y las actividades definidas para cada categoría y nivel del personal aca-
démico y con la orientación institucional acordada por los órganos colegiados.

Lo anterior implica crear las mejores condiciones para que el personal 
académico pueda desarrollarse a través de su participación en las distintas 
funciones sustantivas, independientemente del área de conocimiento a la que 
pertenezcan, actualicen y enriquezca los conocimientos, métodos y técnicas ne-
cesarios para desempeñar sus actividades con el más alto nivel. En este sentido, 
las políticas de docencia de la UAM destacan la necesidad de ofrecer programas 
de actualización permanente del personal académico en aspectos disciplinarios 
y pedagógicos para mejorar la calidad de la docencia.

La docencia que se imparte en la Universidad en los niveles de licenciatura, 
especialización, maestría, doctorado y cursos de actualización, busca contribuir 
a la formación cultural, humanística, científica y técnica, a partir de la cual el 
alumnado y los egresados coadyuven, desde su campo académico y profesional, 
al desarrollo del conocimiento y a la atención de las necesidades y demandas 
de diversos sectores de la sociedad. Para lograr este propósito, el personal aca-
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démico desarrollará los planes y programas de estudio aprobados por la Ins-
titución, con base en el principio de libertad de cátedra. Asimismo, fomentará 
en el alumnado el desarrollo de las habilidades, actitudes y valores inherentes 
a la búsqueda del conocimiento y al compromiso con la sociedad. En el modelo 
educativo de la Universidad, el profesor conducirá activamente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para que el alumnado tome conciencia de las etapas y 
condiciones en que se adquiere el conocimiento y se involucre en actividades 
de investigación y en otras prácticas académicas como modalidades de la do-
cencia, incorporando elementos de diversas disciplinas en su formación inte-
gral. Así, se fomentará en el alumnado el desarrollo de sus capacidades críticas 
e innovadoras para conducir con autonomía su permanente formación intelec-
tual y profesional. 

El proyecto institucional de la UAM se ha apoyado en la integración de per-
sonal académico de carrera en la figura de profesor-investigador. La Universi-
dad considera que la especificidad del trabajo académico implica la necesidad 
de crear las mejores condiciones para que los profesores y técnicos académi-
cos puedan desarrollarse a través de su participación en las distintas funciones 
universitarias, independientemente del área de conocimiento a la que perte-
nezcan.  Además, se pretende que el personal académico desarrolle una carrera 
que afirme, actualice y enriquezca los conocimientos, métodos y técnicas nece-
sarios para desempeñar sus actividades con el más alto nivel.  La calidad en el 
desempeño de las actividades académicas será el factor preponderante para 
el tránsito entre las diferentes categorías y niveles.

La calidad del trabajo académico se valora de manera integral con criterios 
cualitativos y cuantitativos, en atención a la escolaridad y a los resultados aca-
démicos y profesionales, considerando las características de cada área de co-
nocimiento. La definición de las actividades del personal académico de carrera 
precisa las responsabilidades mínimas relacionadas con las funciones univer-
sitarias, de acuerdo con las distintas categorías y niveles.

El proceso de enseñanza-aprendizaje no se limita a los trabajos que el 
personal académico y los alumnos desarrollan en el aula o en talleres y la-
boratorios, sino que se extiende a las diversas actividades, modalidades de 
apoyo, ambientes académicos y sociales que fomenten su integración a la 
comunidad universitaria. El cumplimiento de los objetivos de la docencia re-
quiere la participación colectiva del personal académico, la operación y eva-
luación de los planes y programas de estudio, la formación y actualización 
continua de ese personal, y la incorporación de nuevas tecnologías y moda-
lidades educativas.
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La Universidad, conforme a los principios de libertad de cátedra e investi-
gación, ha asumido la responsabilidad de establecer los mecanismos y estrate-
gias a través de los cuales su personal académico pueda desarrollar una carrera 
académica en torno a las funciones de docencia, investigación y preservación y 
difusión de la cultura, de acuerdo con el perfil y las actividades definidas para 
cada categoría y con la orientación institucional acordada por los órganos co-
legiados. La definición del perfil del personal académico y las actividades que 
corresponden a las distintas categorías busca tener un impacto positivo en el 
desarrollo institucional en la medida en que precisa la participación del perso-
nal académico en las funciones universitarias, con base en su nivel de habilita-
ción, experiencia y capacidad para asumirlas. Con esta orientación se pretende 
establecer una relación entre las categorías y niveles de las y los profesores y 
las y los técnicos académicos de carrera y sus actividades; al mismo tiempo se 
reconoce que dicha relación permite diversas trayectorias académicas. 

3.1.4 Programas de investigación y posgrado: definición  
        y bases institucionales

El ámbito de programas de investigación y posgrado formula que la docencia e 
investigación son inseparables y constituyen una unidad dinámica. Así, el modelo 
de profesor(a)-investigador(a) da a la docencia una nueva dimensión didáctica 
y otorga una proyección específica a las tareas de difusión y preservación de la 
cultura. Este ámbito provee sentido al quehacer universitario y sus objetivos, 
al formar personas investigadoras, profesionales, así como profesorado de alto 
nivel académico que, en distintas áreas del conocimiento, correspondan a las 
necesidades de la sociedad. En lo que refiere a formación, y en los distintos ni-
veles de posgrado, la Universidad proporciona conocimientos específicos que 
permitan al alumnado profundizar en el estudio y en el análisis de problemas 
de carácter científico, tecnológico, humanístico o artístico, en cómo investigar, 
generar y aportar nuevos conocimientos a través de la realización de trabajos 
de investigación originales. Durante 2022 la investigación en la UAM se desarro-
lló en 58 departamentos, distribuidos en 15 divisiones académicas y 5 unidades 
universitarias, gracias a la labor del personal académico, en estrecha relación 
con la formación del alumnado, en particular de nivel posgrado. Respecto a los 
productos de investigación, de acuerdo con la base de datos individualizados 
de las comisiones dictaminadoras, generada en el Departamento de Ingreso y 
Promoción de Personal Académico, se registró que durante 2022 fueron evalua-
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das 11,491 actividades académicas, en 13 rubros, asociadas con la función sus-
tantiva de investigación (Universidad Autónoma Metropolitana, 2022a).

Estos trabajos representan el esfuerzo distribuido de las cinco unidades 
universitarias con la siguiente contribución: 3,536 (31%) Azcapotzalco, 811 (7%) 
Cuajimalpa, 3,081 (27%) Iztapalapa, 565 (5%) Lerma y 3,498 (30%) Xochimilco. De 
manera más específica, de acuerdo con información proporcionada por las uni-
dades universitarias, en 2022 se publicaron 4,183 artículos especializados de in-
vestigación, 134 libros y se presentaron 5,148 trabajos en eventos especializados 
(Universidad Autónoma Metropolitana, 2022a).

También resulta importante mencionar los objetivos de la Dirección de Apo-
yo a la Investigación (DAI) que consisten en dirigir acciones que apoyan y forta-
lecen la organización y el desarrollo de la investigación humanística, científica 
y tecnológica, mediante estrategias que permiten contar con información rele-
vante de esta función sustantiva; elaborar propuestas de disposiciones norma-
tivas y de modelos organizativos; así como articular actividades de investigación 
intra e interinstitucionales que impulsan el trabajo colaborativo con el fin de 
contribuir al avance del conocimiento y al bienestar de la sociedad, en aten-
ción, primordialmente, a los problemas nacionales (Universidad Autónoma Me-
tropolitana, 2022a).

Sus funciones están alineadas a las Políticas Institucionales de Gestión del 
Rector General 2021-2025; que buscan contribuir al cumplimiento de los Obje-
tivos Estratégicos del PDI 2011-24; y están enfocadas en promover las Políticas 
Generales de Investigación. A poco más de cuatro años de su creación, la DAI ha 
consolidado su función alrededor de tres objetivos estratégicos transversales: 
impulsar la actualización del marco normativo institucional de la investigación; 
implementar nuevas formas de organización de la investigación; y desarrollar 
un sistema integral de información del profesorado y su trabajo de investiga-
ción (Universidad Autónoma Metropolitana, 2022a).

Por su parte, el Programa de Conformación y Consolidación de Redes de 
Investigación tiene los objetivos de impulsar la realización de actividades y 
proyectos de investigación mediante la relación académica entre grupos de in-
vestigación de diferentes áreas, departamentos, divisiones y unidades univer-
sitarias; y buscar la identidad y el posicionamiento estratégico de la UAM en 
temas prioritarios. Esto permite valorar la riqueza disciplinar, aprovechar la in-
fraestructura científica de la UAM y hacer más eficiente el quehacer científico, 
mediante la articulación de la investigación con grupos externos, sectores de 
gobierno, la sociedad civil organizada y el sector productivo (Universidad Autó-
noma Metropolitana, 2022a).
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La consolidación de las Redes de Investigación existentes implica su tran-
sición a una etapa de sostenibilidad y autosuficiencia operativa y financiera, su 
acceso a fondos complementarios y el impulso de su capacidad para ofrecer 
asesorías, capacitación y consultorías especializadas. De esta forma, a media-
dos de 2022, mediante la publicación del Acuerdo 11/2022 del Rector General, 
se convocó a la comunidad académica a participar en el Programa en temas de 
investigación prioritarios para el país y que permitirán posicionar las fortale-
zas científicas, tecnológicas, humanísticas y artísticas de la investigación que 
se realiza en la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana, 2022a).

Ahora bien, dentro de los objetivos estratégicos del PDI 2011-2024, se preten-
de realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnoló-
gico, económico, cultural y político de la nación, a través de factores clave como:

a) Desarrollar investigación enfocada en la sustentabilidad y la diversidad 
biológica.

b) Desarrollar investigación enfocada en el desarrollo social y económico. 
c) Desarrollar investigación enfocada en el desarrollo cultural.

Conviene mencionar que el modelo académico departamental de la UAM favo-
rece los procesos de investigación inter, multi y transdisciplinaria. Un número 
significativo de investigadores(as) cuenta con reconocimiento nacional e inter-
nacional. Esto da como resultado, en términos generales, una planta académica 
competente para realizar con calidad las tareas de investigación (PDI 2011-2024).

Muchos de las y los profesores de la UAM han producido conocimiento ori-
ginal sobre la naturaleza y la sociedad; también han logrado innovadoras y va-
liosas aplicaciones de éste en campos tan amplios como las ciencias exactas, 
naturales y sociales, así como en las ingenierías, las humanidades y el diseño. Se 
cuenta con muchos grupos de investigación con destacadas trayectorias inte-
lectuales y reconocimiento de sus pares a nivel internacional. La UAM posee un 
sistema de investigación robusto si consideramos el número de profesores(as) 
habilitados con posgrado, así como el número de laboratorios dedicados a la 
investigación y los recursos tecnológicos de que dispone (Universidad Autóno-
ma Metropolitana, 2011a).

El PDI 2011-2024 analiza los principales retos que enfrenta la UAM para el 
desarrollo de la investigación. Entre éstos se encuentran la consolidación del 
trabajo inter, multi y transdisciplinario y la generación de procesos y resultados 
innovadores. Al respecto, se establecen directrices institucionales para afron-
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tarlos. Destacan: a) innovar los programas y proyectos de investigación; b) prio-
rizar los proyectos de investigación en función de los problemas nacionales; c) 
planear, presupuestar y evaluar la investigación con base en las prioridades es-
tablecidas en los órganos colegiados; d) fomentar la colaboración e intervención 
multidisciplinaria; e) fomentar la colegialidad en el desarrollo de proyectos de 
investigación; f) consolidar los proyectos de investigación con base en el traba-
jo de redes académicas; g) elevar la calidad de la investigación; h) impulsar la 
participación del alumnado de licenciatura en las actividades de investigación; 
i) favorecer la formación y actualización permanente del personal académico y; 
j) difundir ampliamente los resultados de los proyectos de investigación.

3.1.5 Ámbito Institucional: definición y bases institucionales

El ámbito institucional, para el proceso de autoevaluación de la UAM, sólo pue-
de ser comprendido a la luz del cumplimiento de tres objetivos: la formación 
de ciudadanos y recursos humanos especializados en las disciplinas que culti-
va o que podrá cultivar; la creación, apropiación, transferencia y aplicación del 
conocimiento con base en el respeto a la diversidad de pensamiento; y la pre-
servación y difusión de la cultura en un marco de libertad de expresión. Esto 
es, de sus funciones sustantivas: docencia, investigación y difusión y preserva-
ción de la cultura. Este ámbito considera la articulación de los ámbitos que le 
preceden, así como la misión de la Universidad: servir al país al ofrecer un tra-
bajo académico sólido y de excelencia alrededor de las funciones sustantivas: 
al impartir educación superior de licenciatura, maestría, doctorado, y cursos de 
actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, y for-
mar profesionales y ciudadanos aptos y responsables en correspondencia con 
las necesidades de la sociedad; organizar y desarrollar actividades de investi-
gación humanística, científica, tecnológica y artística; y ser fuente de conoci-
mientos relevantes, en atención, primordialmente, a los problemas nacionales 
y en relación con las condiciones del desenvolvimiento histórico, así como ser 
una institución que rescata, preserva y difunde la cultura.

3.2 Criterios para la autoevaluación

Los criterios para la autoevaluación del SEAES y su aplicación en la UAM se re-
sumen en el Anexo 4, que enseguida detallamos:
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3.2.1 Compromiso con responsabilidad social:  
definición y bases institucionales

El compromiso con la responsabilidad social exige que las funciones sustanti-
vas de la Universidad (docencia, investigación y difusión de la cultura) respon-
dan a las problemáticas y necesidades actuales de la sociedad; las personas 
integrantes de la comunidad universitaria asuman los principios y valores es-
tablecidos en el Código de Ética institucional. Lo anterior implica considerar un 
enfoque de género, interiorizar la responsabilidad ambiental, así como recono-
cer y respetar la multiplicidad de expresiones culturales.

Para la institución el compromiso con la responsabilidad social está plas-
mada desde su creación, al buscar que la formación profesional corresponda 
a las necesidades de la sociedad, mientras que el desarrollo de actividades de 
investigación humanística y científica deben estar en atención a los problemas 
nacionales (LO, Art. 2).  Asimismo, en las políticas de docencia, la institución con-
templa que se debe formar al alumnado en valores como la equidad, la justicia, 
la democracia, la tolerancia, la solidaridad y el respeto a los derechos, a la di-
versidad cultural y a la naturaleza; así como fomentar un sentido de responsa-
bilidad social y una vocación de servicio a la comunidad (PG).

Una acción relevante, en este sentido, es la aprobación del Código de Éti-
ca en 2022, que establece los principios rectores y valores que deben guiar el 
comportamiento de la comunidad universitaria, con ello se pretende reforzar el 
sentido de responsabilidad social. Aunado a lo anterior, como resultado de un 
vasto análisis y discusión en el Colegio Académico, a partir de su sesión 498 en 
2021, se aprobó el Plan de Desarrollo Sostenible ante el Cambio Climático de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 2022-203013, el cual plasma su compromi-
so con la sociedad en materia de sostenibilidad, enfocándose en acciones para 
mitigar el cambio climático y su adaptación, desde un punto de vista medioam-
biental, social, económico y cultural.

 

13 Plan de Desarrollo Sostenible ante el Cambio Climático de la Universidad Autónoma Metropolitana 
2022-2030, disponible en https://cambioclimatico.uam.mx/wp-content/uploads/2022/11/plan-desarro-
llo-sostenible-UAM.pdf 
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3.2.2 Equidad social y de género

El criterio de equidad social y de género tiene como propósito favorecer la 
construcción de espacios universitarios pacíficos, inclusivos, equitativos y ac-
cesibles que respondan a las necesidades y derechos de la comunidad univer-
sitaria para lograr el ejercicio de igualdad de derechos y oportunidades para 
todas las personas.
La Universidad ha realizado modificaciones a su legislación para procurar la 
equidad social, de género, étnico y cultural. Estas modificaciones legales impli-
caron incorporarlos en la realización de las funciones de docencia, investiga-
ción y preservación y difusión de la cultura, así como para la integración de los 
órganos colegiados y órganos personales con una perspectiva de equidad so-
cial y de género. También se aseguró que los órganos colegiados atendieran de 
manera proactiva los problemas de derechos humanos, perspectiva de género, 
equidad social, étnicos o culturales. 

En 2015 la Universidad creó la Defensoría de los Derechos Universitarios con 
el objetivo de contar con una instancia imparcial e independiente de cualquier 
órgano e instancia de apoyo de la Universidad, que defienda y vigile el respeto 
de los derechos universitarios, además de promover el conocimiento, enseñanza 
y difusión de la cultura de los derechos humanos entre la comunidad universita-
ria. Esta instancia recibe y atiende las quejas y peticiones de la comunidad uni-
versitaria, por la afectación o posible afectación de sus derechos universitarios.

Tras un rezago en materia de normatividad, procedimientos institucionales 
y servicios para identificar, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
de género, en 2020 el Colegio Académico, en su sesión 488, aprobó las Políticas 
Transversales para Erradicar la Violencia por Razones de Género (PTEVRG)14, que 
buscaron la incorporación de la perspectiva de género en toda la normatividad 
y prácticas de la Institución como políticas, lineamientos, instructivos, acuer-
dos, protocolos, códigos de ética, planes y programas de estudio, proyectos de 
investigación. Dichas políticas transversales destacan como principio rector la 
igualdad sustantiva, que reconoce la libertad e igualdad de las personas, sin 
discriminación por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapaci-
dad, condición social y de salud, religión, lengua, opinión, identidad de género 
u orientación sexual, apariencia, estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y las coloque en una situación de vulnerabilidad. 

14 Políticas Transversales para Erradicar la Violencia por Razones de Género (PTEVRG), disponible en 
https://www.uam.mx/legislacion/legislacion-uam-septiembre-2023/leg-univ-uam-sep-2023-ptevrg.pdf 
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En ese mismo orden, la Universidad reformó su RA, con el fin de procurar 
que el alumnado curse sus estudios en un ambiente universitario de igualdad, 
seguridad, equidad, inclusión, libre de discriminación, y de cualquier manifesta-
ción de violencia (RA, Art. 4).

3.2.3 Inclusión

Este criterio se refiere al reconocimiento y respeto de la equivalencia humana 
para permitir que todas las personas, sin discriminación ni distinciones que 
atenten contra su dignidad y diversidad, reciban el mismo trato y oportunida-
des en el goce y ejercicio de los derechos humanos y universitarios.

La Universidad ha buscado garantizar que el alumnado curse y concluya sus 
estudios en condiciones de equidad, en particular, cuando se trata del alumna-
do con alguna discapacidad; además que cuenten con un trato objetivo e im-
parcial y que reciban una educación libre de discursos de odio, discriminación 
o misoginia (RA, Art. 4).

En los últimos cuatro años, la Universidad ha centrado sus discusiones en 
temas de inclusión, no discriminación, equidad, derechos humanos, cultura de 
paz, entre otros. Por ello, el Colegio Académico ha creado comisiones para anali-
zar e incorporar en el marco institucional y normativo dichos temas. Por ejemplo, 
en 2022 el Colegio Académico en su sesión 518 aprobó las Políticas Transversales 
de Inclusión, Equidad, Accesibilidad y No Discriminación (PTIEAND)15, las cuales 
pretenden mejorar las condiciones de vida en la Universidad, construir espacios 
universitarios inclusivos, equitativos y accesibles en donde se evite la discrimi-
nación de las personas en condiciones de discapacidad o exclusión. En dichas 
políticas se contempla a los grupos indígenas, afrodescendientes, personas de 
la diversidad sexual, con discapacidad auditiva, motriz o visual.

A partir de las PTIEAND, se incorporó en el RES, en 2022, un enfoque de in-
clusión social, en donde se busca garantizar la equidad en el acceso al derecho 
humano a la educación y sin ningún tipo de discriminación. Las reformas al re-
glamento establecen la normatividad para que las personas en condiciones de 
vulnerabilidad o de exclusión puedan ingresar, cursar y concluir sus estudios. 
Estas acciones institucionales tienen el fin de prevenir y eliminar las brechas 
de desigualdad y discriminación que atente contra la dignidad de las personas.

15 Políticas Transversales de Inclusión, Equidad, Accesibilidad y No Discriminación (PTIEAND), disponible en 
https://www.uam.mx/legislacion/legislacion-uam-septiembre-2023/leg-univ-uam-sep-2023-ptieand.pdf 
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En continuidad a las PTIEAND, en la sesión 519 del Colegio Académico se 
aprobó el Código de Ética, en él se enfatiza lo que se entiende por igualdad, to-
lerancia, dignidad, diversidad, libertad, cultura de paz, honradez, responsabili-
dad, entre otras. 

3.2.4 Excelencia

La Universidad, en ejercicio de su autonomía, tiene como propósito desarro-
llar su función social con una actitud crítica en un ámbito de pluralidad, ra-
cionalidad, libertad, independencia y con vocación de servicio a la sociedad, 
preservando la diversidad en las formas de concebir y organizar los procesos 
y contenidos del trabajo universitario; los elementos de excelencia de la ins-
titución están reconocidos en las políticas generales.

Desde su creación, se ha puesto principal atención en la formación de pro-
fesionales acordes a las necesidades de la sociedad, lo anterior está plasma-
do en el Artículo 2 de la LO. Asimismo, en la exposición de motivos de las PG, 
se resalta la importancia de formar profesionales con una sólida base científi-
ca, humanística y técnica, por lo que la Universidad desarrolla el potencial para 
cumplir con las funciones sustantivas, en donde se concibe al desarrollo del 
conocimiento, a la formación de profesionales y a la preservación y difusión de 
la cultura, como tareas centrales de su compromiso como universidad pública. 

Ya que las tres funciones sustantivas de la Universidad recaen en el pro-
fesor investigador, como actor central de la misión universitaria, tanto en las 
políticas de investigación, de docencia, y de preservación y difusión de la cul-
tura, se debe fomentar y fortalecer la excelencia académica. En relación con la 
investigación, se reconoce que esta debe generar conocimiento, con aplicación 
para abordar los desafíos que enfrenta el país, incidiendo en el bienestar de la 
sociedad y contribuyendo al avance de la humanidad. Sobre la formación pro-
fesional, el modelo de la UAM debe garantizar que la docencia se vincule con 
la investigación y la preservación y difusión de la cultura, sustentado en la es-
tructura de sus divisiones académicas y en la figura de profesor-investigador. 
Respecto a la preservación y difusión de la cultura, la Universidad está compro-
metida con dotar de elementos culturales que fortalezcan a la Nación y contri-
buyan a la construcción de una sociedad más justa.
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Adicionalmente, las Políticas Operacionales de Docencia (POD)16 y las Po-
líticas Operacionales sobre Cumplimiento, Evaluación y Fomento de Planes y 
Programas de Posgrado (POEP)17, tienen como propósito buscar la excelencia 
académica, así como en todas las actividades universitarias

3.2.5 Vanguardia

La vanguardia involucra la innovación y el empleo de las nuevas tecnologías 
enfocadas a la exploración y aprovechamiento de los recursos que propone el 
espacio digital, más allá de sus posibilidades de comunicación. Esto contribu-
ye a que la generación, la apropiación y la difusión del conocimiento se desa-
rrollen con éxito, aún en entornos impredecibles.
La Universidad desde el PDI 2011-2024, se ha propuesto consolidar la cultura di-
gital, con un impulso en el empleo de las nuevas tecnologías enfocadas en la 
exploración y aprovechamiento de los recursos que propone el espacio digital.

La pandemia ocasionada por el SARS-CoV2, trajo consigo la eminente nece-
sidad de transitar a espacios virtuales para continuar con la vida universitaria. En 
ese contexto, la UAM aprobó en el Colegio Académico el PEER y posteriormente 
el PROTEMM, dichos programas fueron una solución creativa e innovadora, en 
medio de una crisis sanitaria. Se buscó continuar con las funciones de docen-
cia, a través de una diversidad de herramientas tecnológicas para la enseñan-
za remota, en un espacio flexible que facilitara las actividades académicas, con 
una visión inclusiva, que implicó dar apoyo institucional y acompañamiento al 
alumnado. Al transitar al PROTEMM se intensificó a enseñanza presencial, ex-
cepcionalmente a una modalidad mixta e híbrida.

La implementación de dichos programas implicó realizar modificaciones a 
algunos reglamentos, así como a los planes y programas de estudio. Por ejem-
plo, en abril de 2022 el Colegio Académico en su sesión 509, hizo reformas al 
RES, relacionadas con las modalidades en que podrá programarse e impartirse 
la docencia, de manera ordinaria y por causas de fuerza mayor. 

Mas allá del uso creativo e innovador de los recursos tecnológicos para la 
implementación de modalidades de enseñanza virtual, tanto el RIPPPA como 

16 Políticas Operacionales de Docencia, disponibles en https://www.uam.mx/legislacion/legisla-
cion-uam-septiembre-2023/leg-univ-uam-sep-2023-pod.pdf 
17 Políticas Operacionales sobre Cumplimiento, Evaluación y Fomento de Planes y Programas de Posgrado, 
disponibles en https://www.uam.mx/legislacion/legislacion-uam-septiembre-2023/leg-univ-uam-sep-
2023-poep.pdf 
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las PG contemplan “enriquecer los planes y programas de estudio con los avan-
ces técnicos, científicos, humanísticos y artísticos derivados de los programas 
y proyectos de investigación; participar en la innovación y actualización de las 
metodologías para la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje” (RIP-
PPA, art. 215). Así como, “fomentar el desarrollo, la innovación, la consolidación 
y la evaluación de los planes y programas de estudio… acordes a las necesida-
des del país y al desarrollo del conocimiento” (PG, 2.12).

3.2.6 Innovación social

Este criterio considera el compromiso de la Universidad con diferentes sec-
tores sociales para la generación, aplicación y desarrollo del conocimiento y 
la diseminación oportuna de sus resultados. Comprende también el impulso 
a actividades de vinculación complejas, tales como la integración de alianzas 
estratégicas, redes de innovación, consorcios de investigación y desarrollo, in-
cubadoras de diversos tipos, parques científicos y tecnológicos, cátedras indus-
triales, organismos mixtos de desarrollo tecnológico e innovación, entre otras.

En 2008 la OCDE señaló que la falta de innovación y competitividad en el 
país se debía a la falta de vinculación de las universidades con los diferentes 
sectores (productivos, públicos y sociales); en ese sentido, la innovación social 
no puede ser atendida sin las actividades de vinculación. 

En dicho orden, la UAM en 2014 inició la discusión en el Colegio Académico 
para proponer políticas generales en materia de vinculación. Dentro de las dis-
cusiones del Colegio Académico, se reconoció que la vinculación era una acti-
vidad que se venía realizando en la Universidad desde hace mucho tiempo, sin 
embargo, existía una falta de homogeneidad en las formas como se llevaba a 
cabo, por lo que en 2015 que se aprueba la reforma a las PG para integrar las 
políticas de vinculación, las cuales propusieron, de manera general que la vincu- 
lación es una estrategia transversal para fortalecer la docencia, investigación y 
preservación de la cultura, con el fin de contribuir a la solución de problemas 
sociales desde una perspectiva nacional e internacional.

Así mismo, la vinculación puede propiciar la generación, uso y explotación 
de conocimiento, tecnologías y de propiedad intelectual, lo que puede contri-
buir a la obtención de fuentes de ingresos propios. Además de lo anterior, la 
vinculación se entiende también como servicio social, intercambio, movilidad 
académica, estancias académicas, prácticas profesionales, capacitación de per-
sonal, emprendedurismo, acceso a infraestructura especializada, prestación de 
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servicios, proyectos de investigación y desarrollo conjuntos, redes de investi-
gación e innovación.

En 2016 se aprueban las Políticas Operacionales de Vinculación (POV)18, en 
dichas políticas se enfatizó en la importancia de la innovación social con el ob-
jeto de retribuir a la sociedad. Dentro de las políticas, también se consideró lo 
relativo al conflicto de interés.

A la luz de lo anterior, el criterio de innovación social no puede ser visto sin 
su relación con la vinculación, esta como actividad transversal de las funciones 
sustantivas. Por lo que, este criterio considera el compromiso de la Universidad 
con diferentes sectores sociales para la generación, aplicación y desarrollo del 
conocimiento y la diseminación oportuna de sus resultados. 

Comprende también el impulso a actividades de vinculación complejas, ta-
les como la integración de alianzas estratégicas, redes de innovación, consorcios 
de investigación y desarrollo, incubadoras de diversos tipos, parques científicos 
y tecnológicos, cátedras industriales, organismos mixtos de desarrollo tecnoló-
gico e innovación, entre otras.

3.2.7 Interculturalidad

Este criterio refiere a las acciones encaminadas a valorar y respetar los dere-
chos humanos, la equidad, la accesibilidad y la no discriminación; impulsando 
la igualdad sustantiva, la diversidad cultural, el respeto a la pluralidad y dife-
rencia lingüística, etnoracial, etaria y sexo genérica.

La interculturalidad es un tema incipiente en la universidad, existen ele-
mentos en el marco institucional que pretenden impulsar dicho criterio, sin em-
bargo, los espacios son mínimos. A partir de las PTEVRG y de las PTIEAND se ha 
visibilizado la falta de o pocas políticas que atiendan la interculturalidad.

Por ejemplo, en 2020 se reforma el RA para incorporar el artículo 35-1, que 
reconoce el mérito académico al alumnado que provenga de pueblos origina-
rios, con la Medalla al Mérito Universitario Intercultural. 

Por otro lado, las PTIEAND consideran la inclusión como el proceso de iden-
tificar y responder a la diversidad de las necesidades del alumnado a fin de lo-
grar la mayor participación posible en el aprendizaje, en las culturas y en las 
comunidades, y reduciendo cualquier tipo de exclusión. 

18 Políticas Operacionales de Vinculación (POV), disponibles en https://www.uam.mx/legislacion/legis-
lacion-uam-septiembre-2023/leg-univ-uam-sep-2023-pov.pdf 
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Se incluye en este concepto de inclusión impulsar la igualdad sustantiva, 
la interculturalidad, el respeto a la pluralidad y diferencia lingüística, etnoracial, 
etaria, cultural, entre otras, para que ninguna de estas formas de diversidad se 
convierta en la base de un trato discriminatorio en el contexto de su acción y 
en su entorno. 

A partir de la conceptualización de los ámbitos y criterios del SEAES en rela-
ción con la UAM, así como de la implementación de la metodología establecida 
para la autoevaluación, se integraron los indicadores básicos del SEAES (Anexo 5).
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4.1 Formación profesional

4.1.1 Evaluación y procesos formativos:  
        fundamentos y retos institucionales 

La evaluación de los procesos formativos implica la constatación del logro de 
aprendizajes para el desarrollo de los conocimientos y habilidades adquiridos 
durante la formación profesional del alumnado. Forma parte del modelo uni-
versitario de la UAM y está referida en su marco institucional, específicamen-
te en la LO, PG, RES y RA (Anexo 6.1 cuadro 1). Se reconoce la relevancia de una 
evaluación integral y sistemática que considera el rol activo del alumnado y el 
personal académico y que, además de medir los logros de aprendizaje en re-
lación con los objetivos general y específico, establecidos en los planes y pro-
gramas de estudio; incorpora elementos del entorno, la retroalimentación y los 
usos de la evaluación para mejorar continuamente la calidad de la formación 
que ofrece la Universidad.

De acuerdo con la LO, la UAM tiene la capacidad de planear y programar la 
enseñanza que imparte y sus actividades de investigación y de difusión cultu-
ral, conforme a los principios de libertad de cátedra y de investigación (LO, Art. 
3°). La libertad de cátedra es un principio fundamental que dota de autonomía 
y libertad al personal académico para decidir sobre los métodos y estrategias 
de enseñanza aprendizaje y de evaluación, así como sobre la investigación que 
realizan, sus procesos y resultados; y la libertad de expresión sobre ideas y opi-
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niones; con base en un comportamiento ético y conforme al avance del conoci-
miento. En el contexto de la libertad de cátedra, la Universidad consagra en el 
Reglamento del alumnado sus derechos y responsabilidades a fin de garantizar 
el respeto, la imparcialidad y la congruencia académica (Universidad Autónoma 
Metropolitana, 2022c, 2023p).

El RA en el artículo 4 fracción VI, refiere que el alumnado deberá de cono-
cer las modalidades previstas en los planes y programas de estudio y el resul-
tado de las evaluaciones que presenten. Asimismo, el artículo 7, establece como 
parte de sus obligaciones: a) cumplir con los objetivos establecidos en las uni-
dades de enseñanza-aprendizaje respectivas; b) realizar oportunamente las acti- 
vidades académicas estipuladas por el docente a cargo; y c) presentar las eva-
luaciones correspondientes (Universidad Autónoma Metropolitana, 2023p). 

En particular, la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje impli-
can una participación activa y responsable del personal académico y del alum-
nado, que demanda una continua actualización del primero y el compromiso 
del segundo con su formación. Asimismo, en el RIPPPA, en las actividades para 
la función de la docencia, se establece que el profesor conducirá activamente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual el alumno tomará con-
ciencia de las etapas y condiciones en que se adquiere el conocimiento y se in-
volucrará en actividades de investigación y en otras prácticas académicas como 
parte de su formación integral. Además, se establece que el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje no se limita a los trabajos que el personal académico y los 
alumnos desarrollan en el aula o en talleres y laboratorios, sino que se extien-
de a las diversas actividades, modalidades de apoyo, ambientes académicos y 
sociales que fomenten su integración a la comunidad universitaria (Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2023k).

Las POD, en el apartado 4. Proceso de enseñanza-aprendizaje señalan que 
el profesor deberá realizar las siguientes actividades: 

 � 4.1 Procurar que los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollen en 
los alumnos la capacidad de aprender a aprender, fomentando en ellos el 
gusto por el conocimiento.

 � 4.2 Incorporar estrategias docentes en los programas de estudio que incidan 
en la articulación e integración del conocimiento de acuerdo con el carácter 
teórico-práctico y los niveles formativos de los alumnos.

 � 4.3 Promover la integración del conocimiento mediante el trabajo colectivo 
de los alumnos en actividades coordinadas por sus profesores.

 � 4.4 Procurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se enriquezca con 
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los métodos y resultados de los proyectos de investigación que se reali-
zan en las diferentes Áreas.

 � 4.5 Promover que los alumnos empleen tecnologías de información y co-
municación para la discusión, análisis, adquisición y transmisión del co-
nocimiento.

 � 4.6 Promover la elaboración y uso de materiales didácticos que contribu-
yan al proceso de enseñanza-aprendizaje.

El RES en el artículo 39 establece que en los programas estudio de las Unida-
des de Enseñanza Aprendizaje (UEA) se deben especificar las modalidades de 
evaluación y los factores de ponderación correspondientes a los diversos ele-
mentos utilizados en dicha evaluación. En el capítulo X del mismo ordenamiento 
jurídico, los artículos 74°, 75° y 76°, establecen lo relativo a las modalidades de 
evaluación que, de manera general, orientan al personal académico y al alum-
nado para conocer las modalidades de conducción y evaluación de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y las evaluaciones establecidas en cada UEA. Como 
orientación principal para las modalidades de evaluación de los procesos for-
mativos de cada UEA, en el artículo 75 del RES, se establece que la evaluación 
global se conforma a través de:

 � La evaluación periódica, que tendrá por objeto la estimación del nivel de 
cumplimiento alcanzado por el alumnado en los objetivos fijados en el 
programa de la unidad, a través de las modalidades en él establecidas. 

 � La evaluación terminal, que tendrá por objeto verificar, a través de las mo-
dalidades previstas en el programa de la UEA, que el alumnado ha alcan-
zado los objetivos necesarios para acreditarla. 

 � Cuando, de acuerdo con los factores de ponderación especificados en el 
programa de la unidad de enseñanza-aprendizaje, la evaluación periódica 
sea suficiente para evaluar globalmente al alumnado, el personal acadé-
mico podrá eximirlo de la evaluación terminal, siempre que ella no esté 
señalada como obligatoria en el propio programa (Universidad Autónoma 
Metropolitana, 2023j).

Adicionalmente, en el artículo 76, se establece la evaluación de recuperación de 
una UEA, la cual podrá hacerse a través de una evaluación que verificará que 
se cumplan los objetivos programados y como una evaluación complementaria 
que tendrá por objeto que el alumnado demuestre haber alcanzado aquellos 
objetivos de la UEA, que no fueron cumplidos mediante evaluación global. Por 
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su parte, en el artículo 85, se establece la responsabilidad plena de la evalua-
ción de los procesos formativos al personal académico a cargo de la UEA, en 
caso de no poder asumir la responsabilidad, la persona titular de la dirección 
de división y de la jefatura de departamento, según la naturaleza de la misma, 
nombrará a un sustituto. En todo caso, los documentos relativos deberán ser 
firmados por el personal académico que hubiere sido responsable de la eva-
luación, quien tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer entrega de los 
mismos ante la administración escolar.
En relación con el resultado de las evaluaciones, los artículos del 77 al 79, es-
tablecen que las evaluaciones se expresarán mediante las calificaciones MB, B 
y S, (Muy Bien, Bien y Suficiente), respectivamente. La calificación mínima para 
acreditar una UEA será de S, en caso de que el alumno no demuestre las ha-
bilidades y aptitudes suficientes en una UEA o no presente las evaluaciones 
respectivas, así se expresará en los documentos correspondientes, anotándo-
se NA (No Acreditada). En el caso del posgrado cuando al concluir un trimestre 
no existan elementos suficientes para evaluar al alumnado porque, de acuerdo 
con la naturaleza de la UEA, y en los términos fijados por el plan y programa de 
estudios, implique el desarrollo de un trabajo y éste aun mostrando un grado 
razonable de avance no haya sido terminado, se señalará en la documentación 
respectiva el Estado de Incompleto (I). El modelo de la evaluación del proceso 
formativo en la UAM está sustentado en la relación de enseñanza-aprendizaje 
entre el profesorado y el alumnado.
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Figura 3. La evaluación del proceso formativo en la Universidad Autónoma Metropolitana

Fuente: elaboración propia.

A pesar de contar con un marco institucional que define y orienta la evaluación 
de los procesos de enseñanza aprendizaje, la UAM enfrenta desafíos importan-
tes al respecto, mismos que se resignificaron a la luz de la pandemia causada 
por el Sars-Cov-2. En una evaluación realizada sobre la enseñanza remota tan-
to el personal académico como el alumnado, apuntaron sobre la necesidad de 
mejorar la docencia en la Universidad, principalmente lo relativo a fortalecer la 
formación docente en estrategias de enseñanza aprendizaje y evaluación tanto 
en modalidad remota como presencial.19 El reconocimiento del papel que juegan 
en este ámbito, contribuye a una valoración en tres aspectos fundamentales: 

1. Orientación en el diseño de evaluaciones. Es necesario fortalecer y capa-
citar a los docentes para el diseño de métodos de evaluación que con-
tribuyan a medir de forma adecuada los aprendizajes logrados y que se 
encuentren en sintonía con los objetivos de los programas de estudio.

19 Informe disponible en https://www.uam.mx/educacionvirtual/uv/doc/peer/iges/Anexo-06.pdf
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2. Monitoreo del desempeño y retroalimentación constructiva. Es nece-
sario diseñar estrategias a nivel institucional que ayuden a orientar el 
seguimiento del progreso de los alumnos mediante evaluaciones pe-
riódicas, con el objetivo de identificar los diversos desafíos académicos 
y establecer rutas de acción necesarias. Asimismo, se busca incentivar 
una retroalimentación constructiva y a tiempo con el alumnado, para 
mejorar su desempeño e identificar áreas de oportunidad. 

3. Adaptación de estrategias de enseñanza-aprendizaje. A partir de los re-
sultados de las evaluaciones periódicas, es posible ajustar las estrate-
gias y prácticas de enseñanza para atender las necesidades individuales 
y colectivas del alumnado, razón por la cual la capacitación y orientación 
constante en aspectos pedagógicos, sociales y psicológicos, contribu-
yen al fortalecimiento y mejora en la práctica docente que permitan la 
mejora de los procesos de formación centrados en el alumnado. 

4.1.2 Evaluación externa para la formación profesional

La evaluación como política pública para la educación superior consideró la 
formación profesional que ofrecen las instituciones de educación superior. Par-
ticularmente, desde 1992, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL), se ha dedicado a la elaboración, entre otras actividades, de 
exámenes generales de ingreso y egreso para la licenciatura y el posgrado. Es-
tas evaluaciones se han incorporado en los procesos de selección e ingreso a 
la educación media superior y superior, así como en los de egreso y titulación 
del nivel licenciatura y posgrado. 

Sin embargo, la UAM en apego a su autonomía, acordó no participar en di-
chas evaluaciones conforme al Acuerdo 203.3 del Colegio Académico, de la se-
sión 203 celebrada el 8 de diciembre de 1998, que a la letra dice: “De acuerdo 
con el mandato recibido, la Comisión recomienda al Colegio Académico no in-
corporar en la reglamentación de la Universidad Autónoma Metropolitana, los 
Exámenes Generales de Calidad Profesional (EGCP), ahora denominados Exá-
menes Generales para el Egreso de Licenciatura (EGEL), ni como requisito para 
la titulación, ni en cualquiera otra de sus modalidades de uso”, principalmente 
porque la UAM considera que su reglamentación en lo referente a los procesos, 
mecanismos y modalidades de titulación es adecuada, y en uso de su facultad 
indeclinable para determinarlos, estima que es innecesario adoptar los EGEL 
(Acuerdo 203.3, 1998).



63

4.2 Planes y programas de estudio de licenciatura

4.2.1 Evaluación de los planes y programas de estudio:  
        fundamentos y retos institucionales

El Reglamento de planeación contempla la actividad de evaluar como una eta-
pa dentro del proceso de planeación. En este sentido, la evaluación en planes 
y programas tiene la intención de medir el desarrollo de los programas apro-
bados por los órganos colegiados en todos y cada uno de sus aspectos, asi-
mismo los resultados de ésta buscan retroalimentar el proceso integral de la 
planeación. Las POD buscan articular adecuadamente la planeación institucional 
con el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objeto de lograr la excelencia 
académica, para ello, una de las políticas es “Fomentar el desarrollo, la innova-
ción, la consolidación y la evaluación de los planes y programas de estudio de 
licenciatura y posgrado acordes a las necesidades del país y al desarrollo del 
conocimiento” (POD, Política 2.12) (Universidad Autónoma Metropolitana, 2023f).

En 2012, con el objetivo de mejorar los procesos, así como realizar una mejor 
discusión sobre la pertinencia social e institucional de los planes y programas 
de estudio dentro de los órganos colegiados, la Universidad realizó reformas 
para reglamentar la integración de la comisión de planes de estudio, así como 
para la creación de comisiones específicas para revisar los casos de creación y 
supresión, y potestativa cuando se trate de modificación de planes y programas 
de estudio. Dentro de esta misma reforma, también se consideró que los conse-
jos académicos deberían formar comisiones de planes y programas de estudio. 

La evaluación de los planes y programas de estudio recae en los Consejos 
Divisionales; son los responsables de los procesos de creación, modificación, 
adecuación y supresión de los planes y programas de estudio. En el máximo ór-
gano colegiado de la Universidad, el Colegio Académico, se aprueba la creación, 
modificación o supresión de los planes y programas de estudio de licenciatura 
y posgrado, a propuesta de los consejos académicos y divisionales respectivos. 
Asimismo, considera la integración de grupos de asesores externos (RO, artículo 
33)(Universidad Autónoma Metropolitana, 2023r). En relación con las modifica-
ciones que se presenten para aprobación al Colegio Académico, estos deben de 
acompañarse de un documento que las fundamente.

Dentro de las facultades del Consejo Divisional, se encuentra la de formu-
lar los planes y programas académicos de la división, así como la de evaluar 
anualmente los resultados del desarrollo de los planes y programas académicos 
de la división (RO, artículo 46) (Universidad Autónoma Metropolitana, 2023r).  La 
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Universidad contempla que desde los consejos divisionales se puedan efectuar 
cambios menores a los planes y programas con el objetivo de mantenerlos ac-
tualizados y acorde con el desarrollo y funcionamiento de las decisiones acadé-
micas. Dentro de las instancias de apoyo para el desarrollo de la evaluación, se 
ubican las coordinaciones de estudios de licenciatura y posgrado, pues una de 
sus responsabilidades es trabajar con las personas titulares de las direcciones 
de división y de las jefaturas de departamento para diseñar y revisar los ante-
proyectos de los planes y programas de estudio.

El proceso de evaluación de los planes y programas de estudio, desde la 
creación, modificación y actualización y supresión están contemplados en la re-
glamentación universitaria. Para tal efecto, son sometidos a discusión dentro de 
sus órganos colegiados (Anexo 6.1 Cuadro 2). La revisión periódica de los planes 
y programas de estudio, así como las modificaciones y adecuaciones, respon-
den al desarrollo y evolución de las disciplinas, a las exigencias del desempeño 
profesional, a las necesidades de la sociedad y al sentido de responsabilidad 
social en el uso de los recursos naturales. Para sus adecuaciones y modifica-
ciones se considera la pertinencia académica y social, la experiencia de otras 
instituciones de educación superior y la opinión de especialistas.

Figura 4. La evaluación de los planes y programas de estudio  
en la Universidad Autónoma Metropolitana

Fuente: elaboración propia

Aunado a ello, en atención a la inclusión, equidad, accesibilidad y no discrimi-
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procesos de evaluación, la incorporación de conceptos, prácticas y referentes 
teóricos y didácticos acerca de espacios discapacitantes o excluyentes, así como 
de la inclusión, la equidad, la accesibilidad y la no discriminación, también para 
fomentar las identidades y lenguas de las personas de pueblos originarios y 
afrodescendientes (Universidad Autónoma Metropolitana, 2023h). Además, se 
ha incorporado como un precepto básico la erradicación de la violencia por ra-
zones de género, se reconoce que visibilizar las desigualdades de género, las 
contribuciones, intereses y necesidades de las mujeres en las diferentes disci-
plinas; evidencian el impacto y beneficio de los avances de las humanidades, 
las ciencias, la tecnología y las artes en la sociedad, por lo que es importante 
como política institucional su inclusión en los planes y programas de estudio 
(Universidad Autónoma Metropolitana, 2023i).

La evaluación, generación de indicadores y seguimiento de los planes permi-
ten visibilizar lo problemas y pendientes, lo que conlleva a tomar acciones para 
realizar cambios y avanzar en el cumplimiento de las funciones sustantivas y de 
la responsabilidad con la sociedad. Dichas evaluaciones se realizan de forma in-
tegral, responsable y justificada; en el caso de posgrado se revisan cada 3 años, y 
para nivel licenciatura es permanente, procurando se realicen antes de que inicie 
un trimestre lectivo. En este orden, las evaluaciones permiten orientar las activi-
dades académicas universitarias.

4.2.2 Evaluación externa de los planes y programas  
         de estudio de licenciatura

La evaluación y acreditación externa de planes y programas de estudio ha for-
mado parte de las políticas para la educación superior, en los últimos 30 años. 
La primera ha sido realizada por los Comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior (CIEES). La acreditación de programas ha es-
tado a cargo de los organismos acreditadores reconocidos por el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES). Para el 2022, la UAM ha 
acreditado, por organismos reconocidos por el COPAES, 39 planes y progra-
mas de estudio, de los 83 que ofrece, para el trimestre 23-Invierno de 83 pla-
nes de Licenciatura, 40 se mantienen acreditados por el COPAES, equivalente 
al 51.9% de total de su oferta educativa (Anexo 6.2. Tabla 1). En cuanto a la eva-
luación-CIEES, la UAM cuenta con la Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hí-
dricos de la Unidad Lerma evaluada por los CIEES, en el nivel 1 con vigencia del 
21/04/2022 al 31/05/2025.
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4.3 Profesionalización de la docencia

4.3.1 Evaluación para la profesionalización de la docencia:  
fundamentos y retos institucionales 

La evaluación de la docencia es un proceso ampliamente abordado en el mar-
co institucional de la UAM y se encuentra referido en: LO, RO, PG, POD, RIPPPA 
y Reglamento del Alumnado RA (Anexo 6.1. Cuadro 3). Adicionalmente, existen 
lineamientos de trabajo que los diferentes Consejos Divisionales han emitido 
para el fortalecimiento de la docencia. En particular, las POD exponen la parti-
cipación de los diferentes actores en los procesos de planeación, programación 
y evaluación de actividades académicas. Sobre la evaluación señala que la pla-
neación de la Universidad deberá fomentar la participación de los alumnos en 
los procesos de evaluación de la docencia.

En 1982 se aprobó el RIPPPA, el cual ha tenido diversas reformas que re-
fieren a la valoración y evaluación de las actividades académicas, entre ellas la 
docencia.  La definición de las actividades del personal académico de carrera 
tiene por objeto precisar las responsabilidades mínimas relacionadas con las 
funciones universitarias, sin menoscabo de la realización de otras actividades 
vinculadas con el objeto de la Universidad. El personal académico trabajará para 
la consecución objetivo mediante el cumplimiento de los planes y programas 
de estudio aprobados por la Institución, con base en el principio de libertad de 
cátedra. Asimismo, fomentará en el alumnado el desarrollo de las habilidades, 
actitudes y valores inherentes a la búsqueda del conocimiento y al compromiso 
con la sociedad. 

El artículo 215 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico (RIPPPA), establece las actividades para la función de do-
cencia20. Los artículos 219 al 220 Ter, establecen lo relativo a la programación y 

20 Preparar y conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje de las unidades respectivas, de acuerdo con 
los planes y programas de estudio aprobados; dar a conocer a los alumnos el programa y las formas de 
evaluación de la unidad de enseñanza-aprendizaje correspondiente, al inicio del trimestre; efectuar las 
evaluaciones globales o de recuperación, sin considerar sexo, raza, nacionalidad e ideología, así como 
remitir la documentación correspondiente, en las fechas establecidas por la Universidad, del rendimiento 
académico de los alumnos inscritos en las unidades de enseñanza-aprendizaje; proporcionar asesoría 
académica a los alumnos; evaluar periódicamente el desarrollo de los programas de las unidades de 
enseñanza-aprendizaje que se hubieren impartido; participar en la revisión y actualización de los pla-
nes de estudio y de los programas de las unidades de enseñanza-aprendizaje; enriquecer los planes y 
programas de estudio con los avances técnicos, científicos, humanísticos y artísticos derivados de los 
programas y proyectos de investigación; participar en la elaboración y revisión del material didáctico; 
participar en la determinación del material didáctico que se requiera para el desarrollo adecuado de las 
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evaluación de las actividades académicas que incluyen un plan de actividades 
académicas y un informe de las actividades académicas desarrolladas duran-
te el año, que deberá ajustarse a los lineamientos que para el efecto aprueben 
los consejos divisionales. Adicionalmente, el artículo 220 Bis expone que el in-
forme referido deberá ir acompañado de los productos del trabajo y de su de-
mostración, y podrá también emplearse para los efectos de las solicitudes de 
promoción, Beca de Apoyo a la Permanencia y Estímulo a la Docencia e Investi-
gación. Finalmente, en el artículo 220 Ter establece la facultad de los consejos 
divisionales definirán los criterios y procedimientos para la evaluación de las 
actividades de docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura, 
en función de los objetivos de la propia división.

En el caso de docencia, la evaluación deberá considerar periodos trimes-
trales, los informes anuales de los profesores y la opinión de los alumnos me-
diante encuestas idóneas que contemplen los elementos del artículo 215 de 
este Reglamento. La participación de alumnado está regulada en el artículo 4 
del RA, particularmente en relación a la evaluación de la docencia, y establece 
su derecho a opinar en relación con el desarrollo y con los resultados de los 
programas de las unidades de enseñanza-aprendizaje.

La evaluación del cumplimiento de las funciones sustantivas por los profe-
sores en la UAM ha estado asociada, desde hace por lo menos 30 años, al sis-
tema de estímulos y becas para el reconocimiento y deshomologación salarial 
que priva en la Universidad: beca a la permanencia, beca a los grados académi-
cos, beca a la docencia, estímulo a la investigación y estímulo a la trayectoria 
académica. Particularmente, el 10 de junio de 1992, fueron aprobadas las becas 
al reconocimiento de la carrera docente del personal académico (UAM, 1992 en 
Arbesú García, 2004). 

Diversos foros e investigaciones realizadas en la UAM dan cuenta de las 
dificultades y retos que la evaluación de la docencia representa para la Uni-
versidad. A manera de diagnóstico algunas de ellos son (Universidad Autónoma 
Metropolitana, 2021):

a)  La evaluación está asociada más a un proceso de control que de mejora 
de la función docente;

unidades de enseñanza-aprendizaje; participar en las comisiones y comités relacionados con la función 
de docencia; preparar y conducir los programas aprobados de formación y actualización del personal 
académico, y, participar en la innovación y actualización de las metodologías para la conducción del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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b)  La evaluación es un proceso incompleto en cuanto a sus objetivos, fines y 
usos por los actores involucrados; 

c)  La evaluación responde más al incentivo económico que representa la 
Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente, que a la mejora de la prác-
tica docente y a la colaboración entre los actores principales, el personal 
académico y el alumnado, para la retroalimentación;

d)  El instrumento de opinión estudiantil presenta diversas problemáticas: 

 � Carece de una aproximación teórica sobre la enseñanza, pero se acer-
ca más a la teoría conductual del aprendizaje, lo que es contrario a 
la figura de profesor investigador que sustenta el modelo universita-
rio de la UAM en general y de la diversidad de modelos académicos 
que promueven cada una de sus unidades universitarias;

 � Limita a un modelo único de ser docente y responde al “ideal” de 
tareas asignadas que establece la propia Universidad en el artículo 
215 del RIPPPA; 

 � Está concebido para efectos de un control académico-administrativo 
del docente que no se aplica en la gestión de la docencia;

 � Está organizado en tres niveles: autoevaluación, organizativo y des-
empeño. De las 21 preguntas que integran las dos dimensiones a 
evaluar (organizativa y de desempeño), 16 se relacionan con el des-
empeño (asistencia y puntualidad; presentación del programa, obje-
tivos y bibliografía; evaluación del mismo; duración de las sesiones; 
dominio del tema; horas impartidas; asesorías extra clase; cumpli-
miento del programa y bibliografía); cinco preguntas de “carácter 
informativo” valoran el entusiasmo del profesor al impartir la clase; 
el clima de respeto y cordialidad en el aula; los recursos didácticos 
y pedagógicos empleados por el maestro y la necesidad de forma-
ción didáctica, pedagogía y manejo de grupos (Arbesú García, 2004).

 � No reconoce diferencias disciplinares ni entre niveles educativos (li-
cenciatura y posgrado).

e)  La evaluación valora el desempeño del profesor desde una perspectiva 
proceso-producto (Arbesú García, 2004); y no permite obtener información 
sobre la práctica pedagógica en el contexto del modelo universitario de la 
UAM y de los modelos académicos de sus cinco unidades;

f)  La evaluación no corresponde con las diferencias que existen en la prác-
tica educativa para los distintos niveles educativos, licenciatura y posgra-
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do; así como para las grandes áreas de conocimiento que se cultivan en 
la Universidad;

g)  El tiempo y la forma de comunicar los resultados de la opinión estudiantil, 
así como del proceso general de evaluación, no contribuyen a establecer 
estrategias de mejora de la docencia.

Adicionalmente, la docencia remota realizada durante la pandemia visibilizó los 
añejos problemas asociados a la práctica docente: una formación no centrada 
en el alumno, que no promueve la autogestión de conocimiento, la carencia de 
diversificación en estrategias de enseñanza aprendizaje, de evaluación de los 
aprendizajes y de uso de materiales y apoyos didácticos para la docencia tanto 
remota como presencial; entre los más relevantes. 

De hecho, en el ejercicio de evaluación del PEER realizado por la Comisión 
de diagnóstico y estrategia para la docencia, coordinada desde Rectoría Gene-
ral, el personal académico de la Universidad consideró necesario: a) fortalecer 
la formación docente en estrategias de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 
de los aprendizajes para clases vía remota y presencial; b) fortalecer los cono-
cimientos y habilidades de apoyos tecnológicos para la impartición de clases; 
y, c) mantener y mejorar los apoyos en todos los niveles (coordinaciones, je-
faturas, servicios, en el área técnica, a nivel institucional, apoyos psicológicos, 
becas, etc.) y para toda la comunidad. No obstante, se reconoce el esfuerzo del 
personal académico para adaptarse a la modalidad remota, así como la valora-
ción positiva que el alumnado hace de sus logros de aprendizaje, aún en estas 
circunstancias.

La evaluación de la docencia como proceso en la UAM parte de la relación 
que existe entre las actividades establecidas para tal función en el artículo 215 
del RIPPPA y los derechos del alumnado consignados en el artículo 4 del RA., así 
como de las disposiciones normativas para su implementación. En resumen, la 
evaluación de la docencia como proceso integral debería considerar y articular 
la participación del alumnado, del personal académico, de los órganos perso-
nales y de las instancias de apoyo.
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Figura 5. La evaluación de la profesionalización de la docencia  
en la Universidad Autónoma Metropolitana

Fuente: elaboración propia

4.3.2 Evaluación externa para la profesionalización de la docencia

La UAM ha participado en la evaluación externa de la profesionalización de la 
docencia que se impulsó por la Subsecretaría de Educación Superior, desde 1996, 
en el Programa del Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), que modificó su 
denominación a Programa de Desarrollo del Profesorado (PRODEP) en el 2019. 
Con mayor énfasis en la docencia, este programa otorga, mediante una revisión 
de pares, el “Perfil PRODEP”, al personal académico que cumple con los requi-
sitos establecidos; así como el reconocimiento a los Cuerpos Académicos (CA) 
que propician el trabajo colectivo en las instituciones de educación superior.

En 2022, 1,095 integrantes del personal académico de la Universidad fueron 
reconocidos con el Perfil PRODEP, nueve más que el año anterior, lo que repre-
senta un aumento marginal de apenas 1%, luego de la pequeña caída de 11% 
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registrada en 2021. En cuanto a los CA, sufrieron una disminución, pasando de 
251 a 227 por consecuencia del periodo de la pandemia. Por su grado de conso-
lidación, se reportaron 69 En Formación, 84 En Consolidación y 74 Consolidados 
(Universidad Autónoma Metropolitana, 2022a).21

Para 2023 se realizaron las siguientes acciones: a) Convocatoria apoyo a 
profesoras (es) de tiempo completo (PTC) con perfil deseable 2023: Se recibieron 
71 solicitudes, de las cuales fueron apoyadas 70, de las cuales 17 personas so-
licitaron su cancelación. 

4.4 Evaluación de la investigación y el posgrado

4.4.1 Evaluación de la investigación y el posgrado:  
        fundamentos y retos institucionales

El desarrollo de la investigación en la UAM es fundamento esencial en la de-
finición de su objeto. Esta función corresponde a los departamentos a través 
de las áreas académicas definidas como espacios colectivos que integran, pro-
mueven y desarrollan las funciones de docencia, investigación, y preservación 
y difusión de la cultura. Actualmente, la UAM desarrolla investigación a través 
de 58 departamentos, distribuidos en 15 divisiones académicas y 5 unidades 
universitarias. Su evaluación se apoya en un marco institucional que data de 
las décadas de 1980 y 1990; integra los siguientes mecanismos normativos: RO, 
RIPPPA, Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA)22, 
Reglamento de Programas de Investigación (RPI)23 y, Políticas Operacionales para 
Determinar Mecanismos de Evaluación y Fomento de las Áreas de Investigación 
(POAI)24 (Anexo 6.1 Cuadro 4).

21  Informe de Actividades del Rector General 2022/UAM, disponible en https://transparencia.uam.mx/
inforganos/rg/2022/Informe-RG-2022.pdf
22  Tabulador de Ingreso y Promoción del Personal Académico disponible en https://www.uam.mx/legis-
lacion/legislacion-uam-septiembre-2023/leg-univ-uam-sep-2023-tippa.pdf
23 Reglamento de Programas de Investigación disponble en https://www.uam.mx/legislacion/legisla-
cion-uam-septiembre-2023/leg-univ-uam-sep-2023-rpi.pdf
24 Políticas Operacionales para Determinar Mecanismos de Evaluación y Fomento de las Áreas de Inves-
tigación disponible en  https://www.uam.mx/legislacion/legislacion-uam-septiembre-2023/leg-univ-
uam-sep-2023-poai.pdf
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El RIPPPA establece como propósito de la investigación la generación de 
conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos, de diseño y las artes para 
atender el desarrollo del conocimiento, así como las necesidades y demandas 
sociales. El Artículo 216 de dicho reglamento refiere las actividades que inte-
gran esta función sustantiva: I) Elaborar propuestas de programas y proyectos 
de investigación; II) Participar en el desarrollo de los programas y proyectos de 
investigación aprobados; III) Participar en la evaluación de programas y proyec-
tos de investigación; IV) Proporcionar asesoría en los trabajos de investigación; 
V) Comunicar Idóneamente los resultados de los trabajos de investigación; VI) 
Informar al órgano o instancia correspondiente de los avances y resultados de 
los trabajos de investigación; VII) Participar en las comisiones académicas re-
lacionadas con la función de investigación y; VIII) Participar en eventos acadé-
micos. El desarrollo de actividades de investigación corresponde a profesoras y 
profesores ordinarios de tiempo indeterminado y determinado, así como a los 
técnicos académicos por tiempo indeterminado y determinado.

La evaluación de la investigación se realiza a nivel individual y colectivo (Fi-
gura 6). En lo individual, se aplica en los distintos momentos que conforman la 
carrera académica del personal académico de la UAM. Las comisiones dictamina-
doras de área representan la instancia organizacional para evaluar, dictaminar y 
resolver sobre el ingreso y promoción del personal académico por tiempo inde-
terminado. Según el TIPPA las actividades de investigación a evaluar son: a) Par-
ticipación en programas y proyectos de investigación comunicados idóneamente; 
b) Reporte de investigación o técnico; c) Memorias de congreso en extenso; d) 
Articulo especializado de investigación; e) Coordinación de libro científico colecti-
vo; f) Libro científico; g) Expedición del título de patente; h) Trabajos presentados 
en eventos especializados; i) Conferencias magistrales invitadas presentadas en 
eventos especializados; j) Desarrollo de prototipos o modelos innovadores; k) de-
sarrollo de paquetes computacionales y; l) asesoría de proyectos de investigación.

Otro elemento relevante del marco institucional para la evaluación individual 
de la investigación en la UAM lo conforman los incentivos institucionales para el 
desarrollo de esta función sustantiva. Éstos fueron mecanismos concebidos para 
favorecer la permanencia del personal académico, elevar la productividad en el 
desempeño académico y fortalecer la calidad del trabajo académico. Dichos incen-
tivos poseen un carácter voluntario y se corresponden con un estímulo económico; 
los más importantes son: Beca de Apoyo a la Permanencia, Estímulo a la Docen-
cia e Investigación y, Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente. Con base 
en las actividades de investigación referidas en el TIPPPA las comisiones dictami-
nadoras de área evaluarán las solicitudes realizadas por el personal académico.
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Desde su carácter colectivo, la evaluación de la investigación se realiza a 
través de la evaluación a las áreas académicas (antes áreas de investigación). 
Las Políticas Operacionales para Determinar Mecanismos de Evaluación y Fo-
mento de las Áreas de Investigación refieren que la evaluación académica para 
decidir la creación, fomento, modificación o supresión de Áreas de Investigación 
(hoy áreas académicas) considerarán el juicio de pares académicos en el campo 
de conocimiento en relación con: a) El objeto del Área; b) La planta académi-
ca; c) Los planes de actividades y; d) La producción académica. Es competencia 
del Consejo Divisional proponer ante los Consejos Académicos, a solicitud de la 
persona titular de la jefatura del departamento correspondiente, la creación, 
modificación o supresión de las áreas académicas. Será facultad del Consejo 
Académico aprobar o rechazar la propuesta.

Figura 6. La evaluación de la investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Fuente: elaboración propia
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Investigación para la Sustentabilidad (PISUS),25 Programa de Investigación In-
fancia26, Programa de Investigación Desarrollo Humano en Chiapas27, Programa 
de Investigación Estudio de la Integración en las Américas28 y Programa de In-
vestigación Estudios Metropolitanos29.

En la evaluación de la investigación participan órganos colectivos y per-
sonales. En los Consejos Divisionales recae la responsabilidad de aprobar los 
proyectos de investigación de las divisiones. Es competencia de las personas 
titulares de las direcciones de división dar seguimiento a los mismos. Asimismo, 
en las jefaturas de departamento recae la responsabilidad de vigilar el cumpli-
miento de los proyectos de investigación departamental. Por su parte, las per-
sonas titulares de jefaturas de área académica informarán a la persona titular 
de la jefatura departamental sobre el desarrollo de la investigación que reali-
zan sus integrantes. Las comisiones dictaminadoras constituyen el órgano de 
evaluación del desempeño del personal académico, ya sea por tiempo indeter-
minado (comisiones dictaminadoras de área) o, por tiempo determinado (comi-
siones dictaminadoras divisionales). Se integran por el personal académico que 
cumpla con los requisitos referidos en el Artículo 13 del RIPPPA. La evaluación 
colectiva de la investigación se realiza por órganos colegiados como el Conse-
jo Académico, en el caso de las áreas académicas y, el Colegio Académico, en el 
caso de los Programas de Investigación.

El Plan de Desarrollo Institucional de la UAM 2011-2024 establece como ob-
jetivo estratégico para la investigación “Realizar investigación que contribuya al 
desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y político de la na-
ción”. Para lograrlo, considera tres factores clave: a) Desarrollar investigación en-
focada en la sustentabilidad y la diversidad biológica; b) Desarrollar investigación 
enfocada en el desarrollo social y económico y; c) Desarrollar investigación enfo-
cada en el desarrollo cultural. Asimismo, se establecen como retos la consolida-
ción del trabajo de investigación inter, multi y transdisciplinario y, la generación 
de procesos y resultados innovadores en investigación. Respecto a los avances 
en la consecución del PDI, el informe del Rector General 2022 señala la instru-
mentación del Plan de Desarrollo Sostenible ante el Cambio Climático 2022-2030.

25 Se recomienda visitar la página del Programa https://centli.org 
26 Se recomienda visitar la página del Programa https://programainfancia.uam.mx/
27 Se recomienda visitar la página del Programa https://dhumano.xoc.uam.mx/index.htm
28 Se recomienda visitar la página del Programa http://www.cedem.org/intam/ 
29 Se recomienda visitar la página del Programa https://puem.xoc.uam.mx/
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Por lo que respecta a la evaluación del posgrado, el Artículo 3 del RES es-
tipula que los estudios de posgrado tienen como propósito la formación de in-
vestigadores, profesionales y docentes de alto nivel académico que, en diversas 
áreas del conocimiento, correspondan a las necesidades de la sociedad, así como 
a las condiciones de desenvolvimiento histórico. Se constituyen por la espe-
cialización, la maestría y el doctorado. La valoración de los planes y programas 
de estudio de posgrado comprende su formulación, modificación, adecuación o 
supresión.  En la formulación de un plan de estudios el Consejo Divisional pre-
senta al Consejo Académico la propuesta y justificación según los siguientes 
criterios: I) Relevancia social y académica; II) alumnado a atender y egreso pre-
visible; III) Perfil profesional de los egresados y posible ocupación; IV) Oferta 
de planes de estudio similares en otras instituciones de educación superior; V) 
Población con prerrequisitos curriculares para demandar los estudios; VI) Esti-
mación de los recursos para desarrollar el plan de estudios; VII) Posibilidades 
de financiamiento y; VIII) Participación de los órganos e instancias de apoyo 
responsables de la administración del plan de estudios, cuando se imparta en 
más de una división. Si la propuesta es viable, el Consejo Académico la remite 
al Colegio Académico para su aprobación previo análisis de la pertinencia so-
cial, académica e institucional.

Para modificar o suprimir un plan o programa de estudio, el Consejo Divi-
sional realizará la propuesta al Consejo Académico. Éste lo remitirá al Colegio 
Académico para que analice la pertinencia de la propuesta. Las modificaciones 
a los planes y programas se realizarán con base en los criterios establecidos 
en los Artículos 38 y 39 del Reglamento de Estudios Superiores. Las Políticas 
Operacionales sobre Cumplimiento, Evaluación y Fomento de Planes y Progra-
mas de Estudio de Posgrado (POCEFPPEP)30 refieren los criterios para la evalua-
ción periódica y el fomento de los planes y programas de estudio de posgrado: 
a) La evaluación de cada uno de los posgrados se practicará cada tres años; b) 
La evaluación de la planta académica de los posgrados se practicará al menos 
cada tres años; c) La evaluación se desarrollará en forma integral, responsable 
y justificada; d) La eficiencia terminal y el tiempo en el que los alumnos obtie-
nen el grado; e) La competitividad entre los posgrados de la Universidad con los 
similares de otras instituciones de educación superior e indicadores nacionales 
e internacionales; f) Diseñar medidas de fomento cuando resulten académica y 

30 Políticas Operacionales sobre Cumplimiento, Evaluación y Fomento de Planes y Programas de Estudio 
de Posgrado (POCEFPPEP) Disponible en https://www.uam.mx/legislacion/legislacion-uam-septiem-
bre-2023/leg-univ-uam-sep-2023-poep.pdf
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socialmente relevantes y se presenten planes de desarrollo consistentes y fac-
tibles; g) Apoyo institucional necesario para garantizar el cumplimiento a corto, 
mediano y largo plazo y; h) Las evaluaciones se practicarán con la participación 
de especialistas externos (Anexo 6.1 Cuadro 5).

Desde el desarrollo de las funciones universitarias la integralidad en el 
proceso de evaluación de la investigación se observa en su articulación con las 
actividades de docencia. En el modelo académico de la UAM la función de in-
vestigación retroalimenta a la función docente. Sin embargo, en los hechos, la 
política institucional de evaluación al desempeño ha encontrado retos que con-
tribuyan a lograr un equilibrio entre ambas funciones. Desde los sujetos eva-
luados, su integralidad se presenta dado su carácter individual, ya sea para el 
ingreso, la promoción o becas y estímulos que recibe el personal académico, así 
como su alcance colectivo con la evaluación de las áreas académicas, los pro-
yectos de investigación divisional o los programas académicos.

4.4.2 Evaluación externa de la investigación y el posgrado

La participación en procesos de evaluación externa para los programas de in-
vestigación y posgrado ocurre en dos dimensiones, la individual y la colectiva. 
Para la primera, la UAM participa en el Sistema Nacional de Investigadoras e 
Investigadores (SNII). Durante 2022 se reportaron 1,253 miembros, en este con-
texto la UAM contribuye con el 3.8% del total de este sistema. Respecto a 2021, 
la UAM mostró un incremento de 5.8% en cuanto a adscripciones al SNII. Sin 
embargo, es importante reconocer que sólo el 77% de dicha plantilla tienen 
contratos definitivos y de tiempo completo; manteniéndose prácticamente es-
table el número de integrantes de la UAM de tiempo completo y categoría de 
definitivo en el SNII. 

Durante el 2022 se reportaron 1,253 académicas y académicos reconocidos 
por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII). En este con-
texto la UAM contribuye con el 3.8% del total de este Sistema. Respecto a 2021, 
la Institución mostró un incremento de 5.8% en cuanto a adscripciones al SNII, 
sin embargo, es importante reconocer que sólo el 77% de dicha plantilla tienen 
contratos definitivos y de tiempo completo; manteniéndose prácticamente es-
table el número de personal dedicado a investigación con contrato de tiempo 
completo y categoría de definitivo. Esta situación también evidencia la oportu-
nidad para el cambio generacional.
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La distribución en el SNII por niveles, durante el 2022, fue de 157 candi-
daturas; 695 de nivel I; 243 de nivel II y 158 de nivel III. Se debe apuntar que la 
UAM supera la media nacional en los niveles II y III. Asimismo, la brecha de gé-
nero queda también evidenciada con la reducción de la membresía de las aca-
démicas UAM conforme aumenta el nivel que ocupan en el SNII, pues sólo 25% 
de profesoras están en nivel III. El personal académico de la Unidad Iztapalapa 
contribuye con la mayor proporción, seguida por las unidades Xochimilco y Az-
capotzalco. Sin embargo, la unidad Lerma es la única que aporta miembros en 
las nueve áreas académicas. La UAM cuenta con 26 investigadoras e investiga-
dores eméritos en el SNII.

La relevancia de las investigadoras y los investigadores nacionales nivel III no 
estriba únicamente en el nivel alcanzado. Más allá de la posición, es personal con 
reconocimiento internacional que ha logrado consolidar grupos y generar procesos 
de aprendizaje con colegas con los que colaboran, por lo que hay un efecto en ca-
dena muy interesante que les convierte rápidamente en personas facilitadoras para 
la integración de nuevos grupos de jóvenes investigadoras(es). Asimismo, quienes 
ostentan SNII III han desarrollado capacidades para atraer recursos económicos y 
participar en redes internacionales vitales para la investigación. Hay estudios que 
muestran que, particularmente, en las ingenierías y ciencias biológicas los grupos 
más productivos de personas inventoras de alto nivel también incorporan alum-
nado, lo que tiene un efecto multiplicador en la UAM y fuera de ella. 

Para la dimensión colectiva el posgrado articulado con la investigación ha 
participado históricamente en la evaluación realizada por el Consejo Nacional 
de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT) antes CONACYT. Como resul-
tado de la constante evaluación de los planes y programas de estudios a nivel 
posgrado, todos los planes de estudio de maestría y doctorado se encontraban 
inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que actualmente se encuentra en 
proceso de transición al Sistema Nacional de Posgrados (SNP).

La UAM cuenta con experiencias satisfactorias en la evaluación del Posgra-
do, en el Informe del Rector del año 2022 se reportó que, de 115 posgrados, 106 
fueron reconocidos por el PNPC/SNP por su calidad y competitividad. Además, 
se incrementaron sustancialmente los Posgrados UAM incluidos en el PNPC/SNP, 
reconocimiento otorgado por el CONAHCYT, al pasar de 82, en 2021, a 106 en 
2022: un incremento de casi 30 por ciento. De los 106 planes de Posgrado que 
se inscribieron en este programa, 40 fueron de doctorado, 60 de maestría y 6 
de especialización. Por su categoría dentro del PNPC/SNP, 11 programas se cla-
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sificaron en la categoría de Competencia internacional, 36 en la de Consolidado, 
30 En desarrollo y 29 en la de Reciente creación (Anexo 6.2 Tabla 2).

Para 2023, la transición del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) al Sistema Nacional de Posgrados (SNP), buscó favorecer el avance del 
conocimiento y mejorar la formación de nuevas generaciones, considerando prin-
cipios de pertinencia científica y social, equidad de género, no discriminación, 
equilibrio regional y distribución equitativa entre las instituciones de educación 
superior. El SNP priorizará la formación de profesionales que aporten solucio-
nes a problemáticas del país, como la violencia hacia las mujeres, el deterioro 
de la biodiversidad, la salud y la desigualdad tecnológica. La evaluación de los 
posgrados se realizará cada 3 años, tomando en cuenta los criterios de evalua-
ción expuestos en los lineamientos propios de la UAM (Arellano García, 2022).

De acuerdo con el portal del SNP del CONAHCYT, la UAM cuenta con 61 Pos-
grados en la Categoría I Investigación, 36 Posgrados en Categoría III Profesiona-
lizante para dar un total de 97 posgrados que cumplen criterios o lineamientos. 
En revisión están 5 Posgrados y en concurrencia con la IES están 5 posgrados. 
En total la UAM cuenta con 61 Posgrados con orientación a la Investigación y 46 
con orientación profesionalizante, dando un total de 107 posgrados considera-
dos en el SNP31.

4.5 Evaluación de las funciones de apoyo institucional

4.5.1 Evaluación y funciones de apoyo: fundamentos  
         y retos institucionales

Los procesos de evaluación asociados al desarrollo de la gestión y a las fun-
ciones de apoyo en la UAM, se han desarrollado históricamente como un ejer-
cicio anual que se plasma en la elaboración y presentación del informe anual 
de actividades de la Rectoría General de la Institución. Es un mecanismo que, 
año con año, se realiza en todos los ámbitos y niveles de gestión, que agrupa a 
la comunidad académica, administrativa y a los órganos personales. 

Los instrumentos normativos que regulan la evaluación de las funciones de 
apoyo abarcan varios ámbitos de la institución, pero principalmente se dirigen 

31 Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (s.f.). Consultas SNP. Recuperado de https://conahcyt.
mx/consultas-snp/, consultado en enero de 2024.
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a regular procesos y espacios que permiten eficientar la gestión, así como reco-
nocer actividades y espacios de convivencia que deben incidir al buen desem- 
peño institucional. Entre los reglamentos y procesos que se incluyen en este 
apartado, se encuentran propiamente los dirigidos a la regulación de la ges-
tión institucional, la planeación y administración de sus recursos, así como los 
que contribuyen a la generación de ambientes propicios para el desarrollo de 
las actividades sustantivas.  

En un primer orden se ubica el Reglamento de Planeación (RPL) que esta-
blece las diversas actividades que incluye el proceso de planeación institucional: 
1) Sistematización de acciones para lograr el objeto de la Universidad; 2) Defini-
ción de los marcos normativo y axiológico; 3) Elaboración de la visión diagnós-
tica; 4) Formulación de la visión a futuro; 5) Definición de objetivos y metas; 6) 
Establecimiento de prioridades; 7) Señalamiento de estrategias; y, 8) Fijación de 
criterios para la evaluación.

En el proceso de planeación, se establecen tanto los criterios para el logro 
de los objetivos, asociados a las funciones sustantivas, hasta la generación de 
los criterios vinculados a la evaluación. Los procedimientos establecidos en este 
instrumento implican la participación acumulativa de distintos órganos desde 
el nivel de divisiones, unidades e institucional. Así la formulación de planes de 
actividades implicará, necesariamente la relación entre los objetivos y los re-
cursos, es decir, requiere de la intervención de instancias y acciones de apoyo 
a las funciones sustantivas que procuran que las acciones planeadas cuenten 
con los recursos necesarios y suficientes. 

Asociado a la evaluación de las funciones de apoyo, se ubica el Reglamen-
to del Presupuesto (RPR)32, que acorde al primero, articula los mecanismos y 
procedimientos que permitan desarrollar la programación y presupuestación. 
En él, además se señalan las competencias expresas de órganos personales y 
colegiados, entre los que destaca el Patronato y sus instancias de apoyo, como 
son la Contraloría y la Tesorería. 

Los procesos de planeación y de presupuestación mencionadas, deben 
considerarse como actividades que involucran las funciones de apoyo, ya que 
participan en ello no sólo los órganos (personales y colegiados) sino diversas 
instancias de apoyo, responsables de la gestión institucional: secretarías de uni-
dad y secretaría general, coordinaciones generales y de unidad centradas en la 
gestión y administración, y secretarías académicas en las divisiones, entre otras. 

32 Reglamento de Presupuesto disponible en https://www.uam.mx/legislacion/legislacion-uam-septiem-
bre-2023/leg-univ-uam-sep-2023-rpr.pdf
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El reglamento de presupuesto, se complementa con el Reglamento para las 
Adjudicaciones (REPLA)33, que tiene como objetivo regular los procesos de con-
tratación de bienes y servicios, y que constituyen piezas centrales de la opera-
ción misma de las funciones sustantivas; entre los más importantes se pueden 
mencionar los proyectos de inversión, la contratación de servicios de apoyo 
(mantenimientos a infraestructura y equipo, por ejemplo), el equipamiento de 
bibliotecas, talleres, laboratorios, librerías, plantas piloto, sistemas escolares, 
cómputo, así como áreas de estudio, culturales y deportivas. 

Adicionalmente, se encuentra una serie de instrumentos normativos que 
guían la operación de actividades sustantivas, en este ámbito tenemos la re-
gulación de la vida de los órganos colegiados a través del Reglamento Interno 
de los Órganos Colegiados Académicos (RIOCA)34 que establece los mecanismos 
para integrar, operar y tomar decisiones en estos importantes espacios de toma 
de decisión. El RIOCA determina las competencias de las personas que los in-
tegran, las comisiones que se conformen para atender alguna problemática es-
pecífica y la composición y operación de los órganos colegiados en su conjunto 
(Consejos Divisionales -uno por división académica; Consejos Académicos -uno 
por cada Unidad- y Colegio Académico -máximo órgano de gobierno con repre-
sentación de los órganos personales, el personal académico y el administrativo, 
así como del alumnado). Entre las funciones más destacadas de estos órganos 
se ubican: analizar, evaluar y dictaminar la creación de planes y programas de 
estudio y la creación de áreas de investigación; recibir los informes anuales de 
los órganos personales en cada nivel y aprobar los anteproyectos y el proyecto 
de presupuesto anualmente. 

De manera transversal a las funciones sustantivas establecidas en la LO, las 
actividades de vinculación se suman a la generación de espacios de desarrollo 
y relación de la universidad con sectores sociales, productivos y gubernamen-
tales. Por ello, en las Políticas Operacionales de Vinculación (POV)35 que emanan 
de las Políticas Generales (PG), se regulan las tareas encaminadas a impulsar y 
reconocer estas actividades; las modalidades en las que pueden desempeñarse, 
así como los mecanismos e instancias encargadas de su gestión. Además, las 
propias PG reconocen la importancia de dar seguimiento a los planes, progra-

33 Reglamento de Adjudicaciones disponible en https://www.uam.mx/legislacion/legislacion-uam-sep-
tiembre-2023/leg-univ-uam-sep-2023-repla.pdf
34  Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académico disponible en https://www.uam.mx/legis-
lacion/legislacion-uam-septiembre-2023/leg-univ-uam-sep-2023-rioca.pdf
35 Políticas Operacionales de Vinculación disponible en https://www.uam.mx/legislacion/legisla-
cion-uam-septiembre-2023/leg-univ-uam-sep-2023-pov.pdf



81

mas, proyectos y todas las actividades de vinculación con el fin de propiciar la 
mejora continua; en este sentido, es facultad de los órganos colegiados apro-
bar y hacer recomendaciones.

En otro orden de ideas, un tema que en los últimos años ha ocupado de 
manera prioritaria a la universidad, en particular a sus órganos colegiados, y 
debe considerarse un eje fundamental de la vida institucional cotidiana, es la 
atención a los derechos universitarios. Por ello, la Defensoría creada para velar 
por esos derechos y su Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universi-
tarios (REDDU),36 configuran instrumentos muy importantes para el desarrollo 
en armonía de las funciones sustantivas y la convivencia cotidiana de la co-
munidad universitaria. El REDDU, regula su finalidad, integración, competencia, 
funcionamiento y el carácter de sus recomendaciones. (REDDU, exposición de 
motivos). Entre los temas más importantes la DDU -y lo establece su reglamen-
to-, se encuentra el papel que juega para contribuir a que los órganos e instan-
cias de apoyo preserven y cultiven los valores universitarios en los procesos de 
deliberación y toma de decisiones. 

En este mismo sentido, para crear espacios universitarios, pacíficos, inclu-
sivos, equitativos y accesibles, así como libres de violencia, se encuentran tres 
instrumentos normativos de reciente incorporación a la Legislación Universita-
ria: las Políticas Transversales para Erradicar la Violencia por Razones de Género 
(PTEVRG)37, las Políticas Transversales de Inclusión, Equidad, Accesibilidad y No 
Discriminación (PTIEAND), 38 así como el Código de Ética. Estos tres instrumen-
tos, si bien no establecen mecanismos de evaluación de la implementación de 
acciones específicas para lograr sus objetivos, como referentes para conducir 
las relaciones entre las personas integrantes de la comunidad universitarias, si 
confluyen en la construcción de una institución que respeta los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales y reconoce en su comunidad la plurali-
dad propia de un espacio inclusivo (Anexo 6.1, Cuadro 6). 
 

36 Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios disponible en https://www.uam.mx/
legislacion/legislacion-uam-septiembre-2023/leg-univ-uam-sep-2023-reddu.pdf
37  Políticas Transversales para Erradicar la Violencia por Razones de Género disponible en https://
www.uam.mx/legislacion/legislacion-uam-septiembre-2023/leg-univ-uam-sep-2023-ptevrg.pdf
38 Políticas Transversales de Inclusión, Equidad, Accesibilidad y No Discriminación https://www.uam.
mx/legislacion/legislacion-uam-septiembre-2023/leg-univ-uam-sep-2023-ptieand.pdf
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Figura 7. La evaluación de las funciones de apoyo  
en la Universidad Autónoma Metropolitana

Fuente: Elaboración propia.
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cional, regional y nacional. Si bien, hay cuestionamientos sobre su objetividad, 
la experiencia y desempeño de la UAM en los rankings es favorable y se le reco-
noce en diferentes rankings nacionales e internacionales como una universidad 
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internacional, el impacto normalizado, las publicaciones de alta calidad, el lide-
razgo científico y la excelencia son algunos de los indicadores que se utilizan en 
los rankings internacionales; la UAM se ha desempeñado como una institución 
con alto compromiso social, innovadora y cumple con estos criterios, como una 
de las mejores universidades del país, en Latinoamérica y a nivel mundial, bajo 
un modelo educativo flexible e innovador. 

Los rankings atendidos por la UAM actualmente son los siguientes:

Cuadro 4. Rankings atendidos por la UAM

1. Times Higher Education THE: 4.2 QS Latinoamérica

1.1 Ranking THE Mundial 4.3 QS Sustainability**

1.2 Ranking THE Latinoamérica 4.5 QS by Subject

1.3 Ranking THE Impact** 5. SCIMAGO Institutions Rankings*

1.4 Ranking THE Economías Emergentes 6. Ranking Mundial de Universidades en la Web*

1.5 Ranking THE Young University 7. Clarivate Analytics

2. UI Green Metric World University Ranking** 8. URAP University Ranking Academic Performance*

3. ARWU Academic Ranking of World University 9. Center for World University Rankings (CWUR)*

4. QS World University Rankings: 10. Las mejores Universidades El Universal

4.1 QS Mundial 11. Las mejores Universidades Periódico Reforma
 

* No se solicita información, sólo se consulta resultados.
 ** Rankings asociados a la sustentabilidad.

En el anexo 7, referente a los rankings se pueden observar los datos descripti-
vos del desempeño y posicionamiento de la UAM dentro de los rankings más 
prestigiosos destacados a nivel internacional, donde la UAM se destaca por su 
presencia y participación.
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5.1 Formación profesional

Desde su génesis, la Universidad fue entendida como el espacio idóneo forma-
dor de ciudadanos, por ello, la comunicación interdisciplinaria ha sido esen-
cial en el modelo educativo. No se trata solo de formar profesionistas sino de 
aportar una educación basada en la conciencia social, en donde se priorice la 
protección y conservación del patrimonio cultural, ambiental, histórico y artísti-
co, es así que la generación y transmisión del conocimiento es entendido como 
un deber ser colectivo.

5.1.1. Modelo de selección y acceso a la Universidad 39

El 15 de mayo de 2019, en México, se aprobó la reforma al artículo tercero cons-
titucional cuyo eje transversal es la equidad y justicia educativa, al establecer 
la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. La Ley General de Edu-
cación Superior (LGES) establece las orientaciones para el nivel educativo su-
perior, particularmente, en el artículo 3 señala que “La educación superior es 
un derecho que coadyuva al bienestar y desarrollo integral de las personas. 

39 Con base en el proyecto 320491 “Relaciones y tensiones entre la desigualdad y la educación media 
superior y superior: políticas y propuestas para la equidad”, de Angélica Buendía Espinosa, financiado 
por el CONAHCyT
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La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado conforme a 
lo previsto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte y las disposiciones de la presente Ley” (Diario Oficial de la Federación, 
2022, p. 2). Además, la ley se sustenta en principios básicos como la equidad, 
la inclusión, la no discriminación y la territorialidad, para promover el acceso, 
la permanencia y el egreso para las personas que cumplan con los requisitos 
previstos en la misma.

Para la licenciatura, se emiten dos convocatorias anuales de manera insti-
tucional. El primer proceso de admisión inicia con la publicación de la convoca-
toria en el segundo mes del año y recibe al alumnado que iniciará su formación 
profesional en el trimestre de primavera, además del 50% de la matrícula del 
trimestre de otoño; por su parte, la segunda convocatoria de admisión, se pu-
blica tradicionalmente a mitad del año, y es donde se recibe el 50% restante de 
la matrícula que iniciará clases en el trimestre de Otoño.

El modelo de selección y acceso a la licenciatura está basado en la meri-
tocracia académica lo que, sin duda, reproduce las desigualdades estructurales 
que caracterizan a la sociedad mexicana. La UAM diseña su examen de selec-
ción, dependiendo de la División Académica a la que postulará el aspirante le es 
asignado un tipo de examen 40. Desde el 2020, en el contexto de la pandemia, el 
examen se realiza en línea. Este fue un importante esfuerzo desarrollado por la 
propia institución que ha sido retroalimentado y mejorado en cada aplicación, y 
actualmente se considera una fortaleza institucional para promover la equidad.

Los criterios de acceso consideran: a) el cupo disponible y los puntajes mí-
nimos de desempeño para cada carrera en cada unidad y trimestre, definidos 
por los Consejos Divisionales, b) la carrera y trimestre solicitados por el aspi-
rante, y; c) la calificación del aspirante, obtenida de la siguiente forma:

i.   El resultado del examen de selección representará 70% de la calificación. 
Este resultado se deriva del número total de aciertos obtenidos. 

ii.   El promedio de calificaciones del nivel bachillerato o equivalente repre-
sentará el 30% de la calificación.

Finalmente, el Reglamento de Estudios Superiores contempla otra forma de ad-
misión para las segundas carreras. Es un tipo especial de admisión que ocu-

40 Para el caso de las divisiones académicas Ciencias de la Comunicación y Diseño y Ciencias Naturales e 
Ingeniería de la Unidad Cuajimalpa, el tipo de examen es definido conforme a la licenciatura solicitada.
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rre cuando la persona interesada una vez concluido el plan de estudios de la 
primera licenciatura, solicita acceso a otra y tendrá la posibilidad, siempre y 
cuando haya obtenido un número de calificaciones MB igual o mayor al número 
de calificaciones S, o bien B en todas las unidades de enseñanza-aprendizaje 
acreditadas en la primera licenciatura. Cada División Académica analiza trimes-
tralmente las solicitudes y conforme al cupo disponible emite su resolución. 
Cuando la segunda licenciatura corresponde a una división académica distinta 
a la que egresó, la aceptación se da mediante examen de selección.

La Universidad ha trabajado en mecanismos de apoyo que se sustentan en 
el conocimiento de su alumnado. A partir del año 2020, se modificó el instru-
mento denominado “Cuestionario Socioeconómico”, que se aplica a las personas 
aspirantes que solicitan acceso a la Institución; se incluyeron preguntas encami-
nadas a identificar necesidades que puedan significar dificultades en la trayec-
toria universitaria. El instrumento indaga sobre el ingreso económico mensual 
familiar, actividades laborales, hábitos de estudio, pertenencia a comunidades 
indígenas, y discapacidades. Este cuestionario se complementa con otros dos 
aplicados una vez que los aspirantes son aceptados y atienden tres aspectos 
importantes; la violencia, la diversidad sexual y la salud mental. 

En cumplimiento y atención a las Políticas transversales de Inclusión, Equi-
dad, Accesibilidad y No discriminación, las Políticas transversales para erradi-
car la violencia por razones de género y las modificaciones al Reglamento de 
Estudios Superiores, los procesos de admisión también se han adecuado para 
identificar y atender necesidades específicas de la población solicitante. Los 
procesos de selección proporcionan atención especial a los aspirantes con al-
guna dificultad motriz, intelectual o visual; a partir de la implementación de una 
serie de medidas que garantizan la protección y la igualdad de oportunidades. 
Algunos ejemplos son:

 � Se dedican salas especiales (videoconferencias) para personas ciegas o con 
debilidad visual, donde pueden contar con una persona que les lea el exa-
men y complete las respuestas seleccionadas, esta puede ser de su confianza 
o puede ser proporcionada por la UAM. Se permite el apoyo de dispositi-
vos o software que hace la función de lector, se atiende en salas especiales 
equipadas con sistemas de chat o pizarra, que permiten la comunicación 
escrita tanto para el aspirante como para el monitor que atiende el examen. 
Adicionalmente, se cuenta con un asistente que, en su caso, les atiende con 
lengua de señas mexicana (LSM). 
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 � Se reconoce que las dificultades también son de tipo económico, los resultados 
de la aplicación del mencionado cuestionario, nos muestra que alrededor del 
18% de los aspirantes que fueron aceptados cuentan con un ingreso mensual 
familiar menor a los 5 mil pesos y un porcentaje próximo al 40%, un ingreso 
familiar menor a los 10 mil pesos. En este sentido, es por ello, que para quien 
lo solicita, se les apoya proporcionándoles acceso a un equipo de cómputo 
con conexión internet para realizar su examen, este se lleva a cabo en la Uni-
dad univeristaria en la que solicitó acceso, ofreciendo los siguientes apoyos:

 � Para aspirantes con problemas motrices, se ofrece asistencia con sillas de rue-
das desde la puerta de acceso del plantel, al área donde se realiza el examen. 

 � Para aspirantes que presentan dificultades visuales, se les permite la opción 
de contar con un lector de su confianza y en el caso que no cuenten con un 
lector disponible, se les asigna un asistente que se encarga de leerles las 
preguntas y, si es necesario, de completar la hoja de respuestas. Este mis-
mo tipo de apoyo se brinda a personas con discapacidades que les impide 
hacer uso de un teclado.

 � Se permite que los aspirantes sean acompañados por un intérprete o acom-
pañante si así lo requieren. Además, se autoriza el uso de herramientas o 
materiales específicos para abordar problemas matemáticos o mejorar su 
visión, como el uso de lupas.

Dilemas y desafíos para el acceso

Para la UAM como universidad pública, las disposiciones normativas represen-
tan un reto dada las implicaciones que ello tiene en dos sentidos: a) ampliar 
la cobertura y b) promover el acceso a grupos vulnerables. En el primer caso, la 
Universidad tiene cupo limitado en función del propio modelo universitario y 
su asociación con la calidad de la formación que ofrece. No obstante, la respon-
sabilidad social que como universidad pública autónoma la ha caracterizado, 
le ha obligado a renovar su modelo de selección y acceso al nivel licenciatura, 
desde la equidad y la inclusión. La Universidad ha establecido que el acceso 
será mediante un proceso de admisión que tome en cuenta la capacidad aca-
démica del aspirante, el cupo disponible, los requisitos académicos y adminis-
trativos fijados en las convocatorias correspondientes.

A partir de la información recabada en los cuestionarios; socioeconómico, 
inclusión, violencia y salud mental se necesita implementar acciones que atien-
dan las problemáticas observadas de acuerdo con los resultados obtenidos.
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Se requiere analizar el modelo de selección y acceso a la Universidad para 
procurar la equidad, inclusión y la no discriminación, a fin de avanzar en la incor-
poración de personas en condiciones de vulnerabilidad, más allá de la merito-
cracia académica que reproduce las desigualdades educativas previas asociadas 
al capital cultural y académico diferenciado, barreras que se incrementaron a 
partir de la pandemia.

Por cuestiones laborales y movimientos sociales internos de la Universidad, 
el Calendario escolar se ha visto afectado en los últimos 4 años, es por ello que 
los calendarios de ingreso no necesariamente empatan con los de salida de las 
instituciones de educación media superior. Esta disparidad produce que opten 
por ingresar en otras instituciones, además los tiempos de ingreso prolongados 
causan en los aspirantes aceptados desmotivación.

Procesos de formación y la permanencia

La UAM reconoce que el proceso formativo contempla tanto los aspectos disci-
plinares específicos de una profesión, como el desarrollo integral de la persona 
y la formación ciudadana del alumnado, fomentando su participación social, a 
fin de que el alumnado incorpore de manera activa y consciente conocimien-
tos, habilidades y valores, resaltando la importancia de desarrollar la capaci-
dad de “aprender a aprender”, infundir  valores como el respeto a la diversidad, 
la interculturalidad, la perspectiva de género, la inclusión y la cultura de paz.

5.1.2 Modelos educativos

Para lograr la formación integral del alumnado cada una de las unidades univer-
sitarias ha desarrollado un modelo educativo específico, que responde a las POD.

Unidad Xochimilco: El modelo educativo de la UAM Xochimilco se basa en el sis-
tema modular, el cual se diferencia de otros modelos porque en lugar de cursar 
materias o asignaturas, las actividades de enseñanza aprendizaje se estructuran 
en módulos, cursando un módulo por trimestre. En ese modelo se busca que 
el alumnado afronte problemas concretos mediante el trabajo conjunto y co-
laborativo. La función del profesorado es la de actuar como organizador y guía 
de las actividades grupales. En cada módulo se define un objeto de transfor-
mación que será la base para que el alumnado, bajo la coordinación y guía del 
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docente, aborde dicho objeto mediante su participación en clase y el desarro-
llo de proyectos en conjunto. De esta manera, se busca que las y los alumnos 
tengan un papel activo en su aprendizaje.

Otros aspectos que caracterizan al sistema modular son los siguientes 
(Ysunza Breña et al., 2019, p. 11): 

 � Compromiso social con necesidades y problemas concretos, orientando así, 
la formación del alumnado hacia un quehacer profesional que incida en los 
sectores mayoritarios de la población.

 � Concepción constructivista acerca del conocimiento como producto de la 
acción transformadora e internalizada del sujeto cognoscente sobre el ob-
jeto de la realidad.

 � Participación del alumnado como agente responsable de su propia formación.
 � Investigación formativa como estrategia didáctica para integrar la teoría y la 

práctica, así como el conocimiento proveniente de distintas disciplinas, que 
son necesarias para abordar y resolver un problema de la realidad, social-
mente definido y pertinente para la formación profesional.

 � Trabajo grupal como estrategia didáctica para favorecer el aprendizaje y el 
trabajo con otros.

Unidad Azcapotzalco: El rector de la Unidad Azcapotzalco instaló el 17 de mayo 
de 2022 la Comisión Académica encargada de redactar un documento que re-
fleje con precisión el Modelo Educativo (ME) de la Unidad Azcapotzalco. Su ob-
jetivo es construir un ME que sea el referente que adecua a la Unidad y a sus 
planes y programas de estudio para lograr el cumplimiento simultáneo de las 
tres funciones sustantivas y busca el paradigma pedagógico que define a la 
Unidad, de acuerdo con sus valores institucionales propios, misión y visión. En 
este sentido, el ME de la UAM Azcapotzalco establece:

 � Centrar el resultado del proceso enseñanza-aprendizaje en el alumnado 
donde la profesora y el profesor cobran un rol de acompañamiento en el 
proceso para guiar a alumnas y alumnos.

 � Desarrollar y poner en práctica los valores como la justicia, la equidad, la 
democracia, la tolerancia, la solidaridad y el respeto a la perspectiva de 
género, respeto a la diversidad y a los derechos humanos, a la diversidad 
cultural y a la naturaleza que orienten la vida de la comunidad y la cons-
trucción de la ciudadanía.

 � Enfocarse en el trabajo colaborativo, la interdisciplinariedad y la reflexión.
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 � Desarrollar la capacidad de análisis, creación, pensamiento crítico, trabajo 
en equipo, resolución de problemas, alfabetismo digital, para enfrentar de 
mejor manera la complejidad del mundo en el que se coexiste.

 � Desarrollar las habilidades para la educación semipresencial.
 � Aportar soluciones innovadoras al entorno y a los problemas nacionales e 

internacionales.

Unidad Iztapalapa: En enero de 2022, el Consejo Académico de esta unidad, 
aprobó el Modelo Académico de la UAM Iztapalapa. Bajo el modelo denomina-
do Modelo Académico de Construcción Colaborativa del Aprendizaje (MACCA), la 
Unidad Iztapalapa “se propone implementar un modelo centrado en el alum-
no y la alumna, que reconoce que se encuentran insertos en una comunidad 
de aprendizaje integrada por compañeros de estudio, alumnos y alumnas de 
posgrado, profesores y profesoras, técnicos académicos y personal de apoyo” 
(Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, 2022: 33). Entre las 
principales características de este modelo, podemos encontrar los siguientes:

 � El aula debe ser un espacio de reflexión y construcción de conocimientos, 
en donde, de manera colaborativa, las y los alumnos aprenden a “pensar y 
trabajar con los pares para la resolución de problemas” (Universidad Autó-
noma Metropolitana Unidad Iztapalapa, 2022:33) de manera inclusiva y sin 
detrimento del derecho a disentir.

 � Bajo este modelo, se propone que el proceso de enseñanza-aprendizaje, en-
tre otros aspectos, debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender; 
de autogestión del aprendizaje; de desarrollar habilidades para el trabajo 
colaborativo; de utilizar diversos modelos de enseñanza aprendizaje desde 
la presencial, hasta la virtual; promover la igualdad de género, la inclusión 
social, la no discriminación, la preservación del medio ambiente; fomentar 
la ética, la responsabilidad social y ambiental. Bajo este modelo se valora 
la flexibilidad que posibilite diferentes rutas de formación profesional (Uni-
versidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, 2022).

Unidad Cuajimalpa: El modelo educativo de la unidad Cuajimalpa se caracte-
riza por mantener un enfoque de la educación centrada en el aprendizaje. De 
acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional, el modelo educativo de la UAM 
Cuajimalpa busca configurarse como un modelo en actualización permanente 
que promueve una: “formación humanista, fomenta la creatividad, el aprendi-
zaje significativo, la equidad y la formación integral de los alumnos, sustenta-
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do en una estructura curricular flexible, en el uso eficiente e intensivo de las 
tecnologías de la información y la comunicación y en un esquema de gestión 
que asegura la incorporación sistemática de los avances de la investigación e 
innovación educativa, las nuevas formas de producción del conocimiento y la 
revisión continua de la pertinencia de su oferta educativa” (Universidad Autó-
noma Metropolitana Unidad Cuajimalpa, 2012: 102).

Unidad Lerma: El modelo educativo de la Unidad Lerma, se estructura a partir 
de nueve ejes transversales: Complejidad, Diversidad, Creatividad, Complemen-
tariedad, Ética, Responsabilidad Social, Sustentabilidad, Innovación (Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2015). A partir de los cuales se busca:

“Promover y contribuir al desarrollo humano con equidad y sustentabilidad 
mediante la generación y socialización de los saberes que permitan: la for-
mación integral de profesionales, científicos, humanistas y artistas de calidad 
con compromiso social; la organización y desarrollo de actividades de inves-
tigación, creación e innovación multidisciplinaria que resuelva problemas lo-
cales, nacionales y globales; y la preservación y difusión del arte y la cultura.” 
Con base en lo anterior, de acuerdo con su Plan de Desarrollo Institucional, la 
unidad Lerma busca:

 � Formar profesionales y ciudadanos responsables y competentes, con lide-
razgo, principios éticos, compromiso social y con el medio ambiente.

 � Impulsar y fortalecer la educación en materia artística.
 � Contar con una oferta actualizada de planes y programas de estudio de li-

cenciatura y posgrado, reconocida por su pertinencia, excelencia académi-
ca e innovación.

 � Propiciar un ambiente universitario que favorezca el proceso de enseñan-
za aprendizaje y contar con espacios diversos, equipamiento, programas y 
apoyos operativos suficientes, que faciliten el proceso de enseñanza apren-
dizaje en sus distintas modalidades.

 � Disponer de una plataforma de educación virtual que permita impartir par-
te del proceso de enseñanza aprendizaje, en todos los niveles, en esa mo-
dalidad.

 � Vincular la docencia a las demás funciones académicas a través de la par-
ticipación de los alumnos en proyectos de investigación, creación e innova-
ción y en otras actividades relacionadas.
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Procesos formativos

Para lograr la formación profesional, los planes y programas de estudio son el 
mecanismo sistemático, cuya evaluación se presenta en el apartado 5.2. Entre 
los elementos a considerar se encuentran la flexibilidad curricular; la integra-
ción del conocimiento a través del trabajo colectivo; el uso de tecnologías de la 
información y comunicación; el desarrollo de habilidades básicas, para la vida, 
disciplinares, de estudio, para la empleabilidad; la vinculación docencia-inves-
tigación; la segunda lengua; la interdisciplina; y la posibilidad de tener expe-
riencias de movilidad. 

Si bien la mayor parte de los procesos de enseñanza aprendizaje se han 
realizado de manera presencial o escolarizada, el uso de otras modalidades 
permite la flexibilización del tiempo de dedicación por parte del alumnado, 
de utilización de espacios físicos y lograr mayor beneficio de la tecnología de 
la comunicación y la información, además de generar una cultura digital en el 
alumnado. La definición de la modalidad a utilizar depende de las necesidades 
específicas de cada formación y de las posibilidades para realizarla. Es necesa-
rio considerar que las distintas modalidades de conducción requieren de diseño, 
planeación e instrumentación distintos, y el profesorado debe estar continua-
mente actualizado. Adicionalmente, la corresponsabilidad debe fortalecerse, 
principalmente en aquellas interacciones que requieren de mayor autonomía 
por parte del alumnado.

Movilidad. Durante el 2023, un total de 280 alumnos de licenciatura y 71 de pos-
grado, realizaron su movilidad de manera presencial, virtual y mixta en institu-
ciones de educación superior nacionales y extranjeras. Del total de alumnas(os) 
que realizaron una estancia de movilidad nacional, la población femenina re-
presentó el 62% del grupo y la masculina el 38%, mientras que para la movili-
dad internacional la población femenina representó el 65% y la masculina el 
35%. En el caso de los participantes (movilidad entrante) se recibieron 85 per-
sonas de licenciatura y 19 de posgrado. 

Los espacios universitarios. La institución cuenta con 890 aulas, 628 laborato-
rios, 146 talleres, 86 salas de cómputo, 5 bibliotecas y 56 áreas deportivas para 
el desarrollo de sus funciones sustantivas. Estos espacios universitarios cum-
plen con las necesidades para el desarrollo de los procesos formativos; adicio-
nalmente, cada unidad universitaria, cuenta con espacios virtuales y sistemas 
de videoaulas que posibilitan la educación extraescolar.
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Lenguas extranjeras. Atendiendo las necesidades de la globalización, dentro de 
la formación profesional se considera contar con mecanismos de comunica-
ción con personas en otros idiomas, ya sea como parte del plan de estudios o 
como requisito para inscripción de alguna área de concentración o bien, para 
la titulación. 

Las cinco unidades cuentan con una amplia oferta de cursos de idiomas impar-
tidos por las coordinaciones de Lenguas Extranjeras, que incluye cursos curri-
culares, extracurriculares, intensivos y sabatinos, presenciales y de autoacceso. 
Adicionalmente se han concretado convenios de colaboración con diferentes 
centros de idiomas en la CDMX y en el Estado de México, garantizando benefi-
cios a nuestra comunidad ofreciendo descuentos que van del 30 al 50% en el 
costo de sus cursos, mismos que son reconocidos de manera interna.

Educación inclusiva. La UAM asume el compromiso institucional de que las 
funciones sustantivas se desarrollan bajo un enfoque de inclusión social, ga-
rantizando la equidad y la no discriminación, posibilitando el derecho a la edu-
cación y estableciendo medidas para que las personas vulnerables o excluidas 
puedan ingresar, cursar y concluir sus estudios, en concordancia con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, en 
los que se establece que se debe garantizar una educación inclusiva, equitati-
va y de calidad (Naciones Unidas, 2015), por lo que el 8 de noviembre de 2022 
se aprobaron en el Colegio Académico las Políticas Transversales de Inclusión, 
Equidad, Accesibilidad y No Discriminación. 

Dilemas y desafíos

Es importante considerar la generación de habilidades para las modalidades 
mixta y remota, tanto por parte del profesorado como del alumnado, así como 
del uso crítico y reflexivo de la tecnología, y de la infraestructura, asegurarse de 
que no se generen procesos de exclusión social, por la necesidad del uso de 
dicha tecnología y su costo. Adicionalmente, en la modalidad remota, es nece-
sario implementar mecanismos que eviten el distanciamiento social y la afec-
tación emocional del alumnado. 

Para generar acciones específicas que lleven realmente a lograr una edu-
cación inclusiva, es necesaria no sólo la construcción de espacios accesibles, 
sino también la sensibilización de toda la comunidad, la formación del profe-



95

sorado en estas temáticas y la definición dentro de los programas de estudio 
en alternativas que lleven a la construcción del conocimiento desde esta pers-
pectiva de diseño universal.

Las aulas virtuales y recursos digitales de aprendizaje diseñados adecua-
damente, la formación para realizarlos y utilizarlos, la compresión del papel del 
profesorado y de la corresponsabilidad del alumnado, así como la generación de 
una cultura digital segura son necesidades específicas para poder aprovechar 
completamente las posibilidades de las modalidades mixta y virtual. Incorpo-
rar enfoques pedagógicos que estimulen la participación activa del alumnado, 
estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, la enseñanza colabora-
tiva y el uso de tecnologías interactivas, pueden mejorar significativamente la 
experiencia de aprendizaje

5.1.3 El impacto de las personas egresadas en el contexto

La formación ofrecida por la Universidad considera que sus egresadas y egre-
sados cuenten con capacidades y habilidades como el liderazgo, compromiso 
social, principios éticos y capacidad de adaptación en el contexto social y pro-
fesional. Bajo estos principios, la UAM ha formado a más de 190,188 personas 
egresadas, de las cuales el 49.2% son mujeres y 50.8% son hombres.  Particular-
mente, durante los trimestres 22-O, 23-I y 23-P, la UAM registró 5,874 egresadas 
y egresados de licenciatura (ver anexo 6.2 Tabla 3). Por división académica, la 
UAM aportó talento para el crecimiento económico y para la atención de pro-
blemas nacionales e internacionales, en las diferentes áreas de conocimiento 
(Gráfica 1). Con ello, la Universidad contribuye al desarrollo económico y social 
del país mediante la formación de profesionistas de excelencia, con un alto 
compromiso con la responsabilidad social, con respeto a los derechos huma-
nos y libertades fundamentales, así como a la interculturalidad, la pluralidad y 
la diversidad humana.
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Gráfica 1. Distribución de egresadas y egresados por división académica

  Frecuencia Porcentaje

Ciencias Básicas e Ingeniería 840 14.3

Ciencias Biológicas y de la Salud 1744 29.7

Ciencias de la Comunicación y Diseño 83 1.4

Ciencias Naturales e Ingeniería 91 1.5

Ciencias Sociales y Humanidades 2314 39.4

Ciencias y Artes para el Diseño 802 13.7

  5874 100.0

Si ubicamos geográficamente a nuestros egresados y egresadas, el directorio 
histórico institucional de personas egresadas nos revela que el 99.3% desarro-
llan su actividad profesional en el país, y particularmente el 92.85% labora en 
la región centro sur del país.

En cuanto a los resultados de la primera autoevaluación para documen-
tar los procesos de evaluación y los avances en la mejora continua de la UAM, 
éstos dan cuenta de la promoción de valores acordes a las necesidades de la 
sociedad. De acuerdo con el indicador 4 del SEAES, número de personas egre-
sadas por nivel educativo que demostraron haber adquirido la formación pre-
vista en el perfil de egreso, es decir, los principales rasgos o características 


14.3%


29.7%


1.4%

1.5%


39.4%


13.7%
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que identifican a cada uno de los criterios, más del 88% de las personas egre-
sadas de licenciatura y posgrado logró adquirir una formación que responde a 
las problemáticas y necesidades actuales de la sociedad; además de asumir los 
principios y valores que les permiten interiorizar la responsabilidad ambiental, 
así como reconocer y respetar la multiplicidad de expresiones culturales y de 
género. En el rubro de excelencia, más del 83% reporta un desarrollo integral y 
el máximo logro de los aprendizajes esperados. El rubro con menor porcentaje 
de personas egresadas corresponde al de inclusión. No obstante, es un indi-
cador que responde al número de programas por nivel educativo que cuentan 
con mecanismos para evaluar sistemáticamente la formación de los rasgos del 
perfil de egreso relacionados con los criterios del SEAES, lo cual no precisa que 
las personas egresadas no adquirieran los rasgos indicados, sino que los pro-
gramas no contaban con mecanismo que, de manera particular, evaluaran la ad-
quisición de este rasgo. En general, se observa el cumplimiento de los criterios 
transversales en la formación profesional de las y los egresados de la UAM, con 
algunas diferencias en criterios como: inclusión, donde los porcentajes mayores 
se concentran en especialidad y maestría; o interculturalidad, donde el menor 
porcentaje se encuentra en especialidad (ver anexo 5, indicador 4).

Entre las principales fortalezas de los programas académicos de la UAM 
destaca lo siguiente: (i) a nivel licenciatura existe un conjunto de éstos, innova-
dores y orientados a satisfacer la demanda en problemas sociales complejos, 
además de los programas tradicionales de alta demanda; (ii) una de sus carac-
terísticas es su diseño inter, multi y transdisciplinario, que se identifica también 
en los programas de posgrado; (iii) los programas de licenciatura son atendidos 
por profesores-investigadores que articulan la docencia y la investigación para 
una formación de alta calidad, lo que sigue posicionando a la institución como 
un modelo innovador (Díaz Pérez et al., 2021b).

5.1.4 Políticas y estrategias para el seguimiento de las personas egresadas

Al desafío de garantizar la formación y el éxito del alumnado durante su trayec-
toria universitaria, se añade la necesidad de fortalecer los vínculos sociales y 
laborales, así como de coordinar las funciones sustantivas de las IES para lograr 
los objetivos de la educación superior de manera adecuada. En este proceso re-
sulta imprescindible considerar la inserción profesional de las y los egresados 
de Instituciones de Educación Superior (IES) y las dificultades que enfrentan 
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ante una realidad económica cada vez más competitiva, con múltiples cambios 
disciplinares y tecnológicos.

En las POD se indica que la “pertinencia académica y social” de los planes 
de estudios, se recuperan los criterios, relativos a la relevancia social y acadé-
mica, pertinencia teórico-práctica, demanda social previsible y ocupación futura 
de las y los egresados. La orientación es que estos criterios sean tomados en 
cuenta, para las adecuaciones y modificaciones de los planes y programas de 
estudio (Universidad Autónoma Metropolitana, 2023f). Desde 1978, la UAM ha im-
plementado sistemas de investigación para conocer las características socioe-
conómicas de su alumnado y personas egresadas y, al mismo tiempo, obtener 
opiniones acerca de la institución, como parte del proyecto de evaluación de 
esta (Marquis y Rivera, 1981). Un componente central en el proyecto de personas 
egresadas ha consistido en conocer su inserción en el mercado de trabajo y su 
opinión sobre la organización académica y administrativa de la Universidad. Las 
dificultades que enfrentan para su incorporación al mercado laboral han sido 
analizadas en los órganos colegiados en los que ha habido plena coincidencia 
que deben ser abordados desde una perspectiva institucional.

Las diversas estructuras colegiadas de docencia han planteado la necesi-
dad de contar con un sistema de información oportuna para el desempeño y el 
aprovechamiento del alumnado, reducir la deserción escolar y elevar la eficiencia 
terminal de cada uno de los programas de estudio. Por otro lado, en términos 
de la pertinencia académica y de la formación profesional de las y los egresa-
dos, se ha enfatizado en la necesidad de tener información actualizada de lo 
que ocurre en los mercados profesionales relevantes para nuestros y nuestras 
egresadas, atendiendo así a las recomendaciones de los comités evaluadores 
y de acreditación.

Para dar cumplimiento a las POD, en materia de seguimiento de egresados 
se ha considerado conveniente desarrollar sistemáticamente estudios de segui-
miento de las y los egresados centrados fundamentalmente en valorar la rela-
ción que se da entre la formación recibida en la Universidad y las demandas del 
sector laboral, particularmente sobre la puesta en práctica de las competencias 
adquiridas en situaciones reales de trabajo y las condiciones del empleo (ritmos 
de inserción, tasas de ocupación, subempleo, desempleo, percepciones, forma 
contractual, nivel jerárquico y satisfacción con desempeño alcanzado); los múl-
tiples factores que influyen en las trayectorias académicas y profesionales de 
las y los egresados; el grado en que los planes y programas de estudio les per-
miten insertarse en el ámbito laboral; las condiciones, procesos, panoramas y 
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experiencias que afrontan en su adaptación al mundo del trabajo; la proporción 
de ellos que deciden continuar sus estudios, así como las opiniones que, desde 
su perspectiva, mejorarían la calidad de la oferta académica y la eficiencia de 
los servicios institucionales, entre otros aspectos relevantes -lo que ha permi-
tido tener indicios de las nuevas exigencias que plantea el ejercicio profesional 
como consecuencia de las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas.

En 2004 en un proyecto apoyado por el Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI), se diseñó el “Sistema de Información de Estudiantes, Egresa-
dos y Empleadores” (SIEEE). Su objetivo principal fue contar con un sistema in-
tegral de seguimiento longitudinal del alumnado a través de bases de datos en 
las que se incorpora información individual que permite observar y analizar sus 
trayectorias académicas, considerando los principales procesos involucrados en 
su paso por la Universidad, desde antes de su ingreso (antecedentes familiares 
y sociales), secuencia cronológica de su trayectoria escolar (información sobre 
aspectos que ocurran durante sus estudios),  y hasta después del egreso (em-
pleabilidad) para contribuir a retroalimentar sobre la pertinencia y actualiza-
ción de los planes y programas de estudio, además de apoyar otras actividades, 
como los procesos de evaluación y acreditación de licenciaturas y posgrados.

El registro histórico de egresados y egresadas asciende a 84,953 personas 
egresadas que han actualizados sus datos y se distribuyen de la siguiente forma:

Figura 8. Histórico de personas registradas
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5.1.5 Resultados de los estudios de seguimiento a personas egresadas

Entre los principales resultados se ha constatado que las y los egresados de la 
UAM muestran resultados positivos en cuanto a sus posibilidades de inserción 
en el mercado laboral y en el nivel de coincidencia de las actividades que des-
empeñan con sus estudios, aunque con diferencia por profesiones y sectores 
económicos. En el estudio realizado en 2022-2023 el 77.9% de las y los egresados 
con 5 años de concluir los estudios contaba con trabajo (ver anexo 6.2. Tabla 4).

Sobre los ritmos de incorporación al mercado de trabajo, destaca que el 
64.1% de las y los egresados se incorporen al ámbito laboral en menos de seis 
meses después de su egreso. En su incorporación, destaca que las y los egre-
sados se desempeñen en empresas grandes, con más de 250 empleados y que 
el régimen que prevalece sea el privado (ver anexo 6.2. Tabla 5).

En cuanto a su nivel de satisfacción con la institución a través de los años, 
pondera que más del 90% de las y los egresados volvería a elegir a la UAM como 
su casa de estudios (ver anexo 6.2. Tabla 6).

5.1.6 Dilemas y desafíos 

En un entorno cada vez más competitivo, la colaboración con los sectores eco-
nómicos y de la sociedad civil, es un imperativo impostergable y puede ser 
mutuamente beneficioso. Para tal efecto, es indispensable desarrollar políti-
cas y programas relacionados con el estudio de la evaluación de la demanda 
del mercado laboral que permita actualizar los contenidos de nuestros planes 
y programas de estudio. 

Para la actualización continua de la información de personas egresadas, 
es necesario generar y mantener procesos de comunicación efectiva con ellas.

5.2 Programas educativos de licenciatura

La organización académica de la UAM busca incidir en la formación sólida del 
alumnado que requiere de la mejora permanente de los planes y programas 
de estudio.
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5.2.1 Planes y programas de estudio de licenciatura

La oferta académica de la UAM41 consta de 82 planes de estudio de licenciatu-
ra42, impartidos en 5 unidades y 6 divisiones académicas: 23 planes ofrecidos 
por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 28 en Ciencias sociales y Hu-
manidades, 17 en Ciencias Biológicas y de la Salud, 7 en Ciencias y Artes para 
el Diseño, 3 en Ciencias de la Comunicación y Diseño y 4 en Ciencias Naturales 
e Ingeniería (Anexo 8). Atendiendo a los criterios de evaluación, la UAM posee 
planes y programas de estudio con un alto compromiso con la responsabilidad 
social, el 91%, que se caracterizan en proporcionar una formación de excelen-
cia 78%, de innovación social 77%, y de vanguardia 76% (Anexo 5, indicador 1).

5.2.1.1 El análisis de las necesidades y problemáticas para la propuesta  
         de adecuación, modificación, creación y supresión

La creación, modificación y adecuación de los Planes y programas de estudio, 
tanto de licenciatura como de posgrado, son resultado de decisiones colegiadas 
que detonan en la identificación de necesidades institucionales y de la socie-
dad, toda propuesta es acompañada de una justificación que en inicio permite 
a las instancias colegiadas evaluar su pertinencia. La creación de los planes y 
programas de estudio se sustenta en el artículo 30 de RES, lo que implica cuidar 
los detalles en el desarrollo de la propuesta. Un aspecto relevante es determi-
nar, los perfiles de ingreso, ya que definen al aspirante deseable, y establecen 
los requisitos indispensables que todo interesado debe cubrir para demandar 
un espacio y, por otro lado, el perfil de egreso, que establece el compromiso, la 
meta formativa institucional a ofrecer dentro de los estudios, todo ello acorde 
con los objetivos generales y específicos de la propuesta. Así, en los últimos 10 
años se han creado 32 nuevos planes de estudio: 25 de posgrado y 7 licencia-
turas. Particularmente, para el periodo que se evalúa, se han creado tres pos-
grados y se han adecuado siete licenciaturas en la Unidad Lerma, uno en la 
Unidad Cuajimalpa, uno de la Unidad Iztapalapa y uno de la Unidad Xochimilco.

Toda propuesta de creación, modificación o adecuación parte del análisis 
de comités académicos apoyados con información que la institución proporcio-
na a través de sus plataformas de seguimiento escolar, reportes estadísticos del 

41  https://www.uam.mx/oferta.html
42 En el trimestre 23-P la UAM contaba con 82 planes, para el trimestre 23-O aumentó a 83 (vigentes).
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Archivo General del Alumnado (AGA), los resultados de las encuestas del SIEEE, 
los estudios de abandono y deserción, así como los problemas resultado de la 
operación de plan, en donde pueden encontrarse UEA y seriaciones que detie-
nen o complican el tránsito del alumnado.

Para la creación y modificación de planes de estudios, las asesorías a las 
comisiones de los órganos colegiados se hacen acompañar de expertos, inter-
nos y también de pares académicos externos. Se cuenta también con el apoyo 
y comentarios a nivel normativo de la Abogacía General y la opinión adminis-
trativa de la Dirección de Sistemas Escolares

Por su parte, las diferencias entre una adecuación y una modificación se 
centran en determinar el grado de alteración de los planes, una adecuación tra-
ta cambios menores; actualización de bibliografía, modificación de seriaciones, 
el nombre y clave de algunas UEA, que no representan más que una estrate-
gia lógica para dar dirección a la trayectoria; pero si dentro de estos cambios 
los objetivos del plan o el perfil de egreso son cambios, entramos al ámbito de 
la modificación. Una adecuación es un proceso expedito de aprobación, basta 
que el Consejo Divisional apruebe los cambios y lo informe al Consejo y Cole-
gio Académico para que entren en vigor al menos un trimestre posterior a su 
aprobación. La ruta de la modificación es un más larga, la propuesta tiene que 
ser aprobada por los tres órganos colegiados, previo análisis de las respectivas 
comisiones de planes y programas de estudio, lo que muchas veces representa 
un tiempo más largo de discusión para su aprobación y entrada en vigor.

Finalmente, en la supresión de planes y programas de estudio, la justifica-
ción deberá prever las posibles repercusiones al alumnado y a quienes sin te-
ner matrícula vigente conserven el derecho a solicitar y readquirir dicha calidad. 

5.2.1.2 La existencia de los criterios en los objetivos general  
          y específicos de formación

En los 5 últimos años la UAM, ha estado inmersa en fuertes cambios institucio-
nales que han derivado en una continua actualización y reformas a la legisla-
ción universitaria, así como también a la definición de políticas que fomentan 
la equidad, la inclusión, el respeto por la diversidad y la no discriminación. 

Desde su creación, la UAM se ha caracterizado por educar con compromi-
so y responsabilidad social, en promedio, el 95% de los Planes de estudio, en 
todos los niveles mantienen una relación con este criterio. Asimismo, se da un 
importante impulso a la innovación social, la vanguardia, la excelencia, la equi-
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dad social y de género. Sin duda aún falta dar un mayor impulso a la intercul-
turalidad y la inclusión; si observamos el anexo 5, el rubro de interculturalidad 
presenta un 63% de la relación con el diseño curricular de la licenciatura, 29% 
para las especialidades, 65% para las maestrías y una 70% para los doctorados. 
Por su parte, la inclusión mantiene una relación del 49% en el diseño curricular 
de las licenciaturas, del 57% en las especialidades, del 60% en las maestrías y 
del 58% en los doctorados. Aunque los porcentajes no son bajos, se espera que 
en los próximos años se fortalezcan. 

Un primer paso para lograrlo es el autoconocimiento. Desde el 2020, los ins-
trumentos de seguimiento al alumnado han incluido el indagar sobre las necesi-
dades que la comunidad estudiantil tiene en materia de diversidad sexo genérica, 
la discapacidad, la interculturalidad, la violencia, la salud mental y emocional, y 
por supuesto la inclusión. Se espera que en las próximas adecuaciones, modi-
ficaciones y creaciones de planes y programas de estudio los resultados de los 
estudios se vean reflejados en las propuestas.

5.2.1.3 Las modalidades de conducción de los Planes 
          y programas de estudio

Las modalidades de interacción educativa en la UAM han sido principalmente 
presenciales, no obstante, desde hace dos décadas, existe la marcada tenden-
cia en apoyar la docencia con herramientas digitales y aulas virtuales. Las POD 
establecen que se debe “Promover que los alumnos empleen tecnologías de in-
formación y comunicación para la discusión, análisis, adquisición y transmisión 
del conocimiento” (POD, Política 4.5). Asimismo, con la pandemia y el convul-
sionado ingreso a la educación vía remota, la comunidad universitaria adquirió 
fortalezas en ese rubro que vale la pena potenciar, es así que, en el año 2022, el 
Colegio Académico estableció la obligación de definir en los planes y programas 
de estudio la modalidad en que se impartirán las UEA, considerando dentro de 
las posibilidades, la modalidad escolarizada o presencial, que es la que se im-
parte en las aulas y se caracteriza por la coincidencia espacial y temporal entre 
el alumnado y el personal académico. Extraescolar o remota, es la que se lleva 
a cabo a través de una plataforma tecnológica educativa, de medios electróni-
cos u otros recursos didácticos y finalmente la modalidad mixta que combina 
las modalidades escolarizada o presencial y extraescolar o remota. 

Adicionalmente, se fomenta la interacción entre Planes de estudio a través 
de la figura de colaboración, que fortalece la enseñanza a través de experien-
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cias compartidas entre divisiones y unidades universitarias, planes de estudios 
y UEA; es así como se pueden encontrar grupos impartidos en modalidad mix-
ta que comparten aula física y virtual con alumnado de varias unidades uni-
versitarias, compartir personal académico, ofrecer licenciaturas en modalidad 
semipresencial, en la misma unidad académica o compartida con otra unidad.

5.2.1.4 Dilemas y desafíos 

Si bien la formación integral del alumnado depende de diversos mecanismos 
y estrategias que involucran a la totalidad de las instancias y políticas univer-
sitarias, la principal herramienta para lograrla está constituida en los planes y 
programas de estudio, acompañados de los programas de específicos para cada 
unidad de enseñanza-aprendizaje o módulo. La definición, cambios o supresión 
de un plan de estudio depende de diversos factores: la necesidad profesional 
de esa disciplina, que incluye el impacto social que tendría su existencia en la 
institución así como las problemáticas que trabajaría; el mercado de trabajo 
sobre el que puede incidir; el desarrollo de la disciplina u otras asociadas; la 
necesidad de interacciones con otras áreas de conocimiento; las necesidades 
particulares para su implementación; las capacidades institucionales para ofer-
tarla; el interés del alumnado potencial. Adicionalmente, existen desafíos para 
diseñar, operar, mantener o generar cambios en los planes de estudios como:

Respuesta a un entorno cambiante. Los procesos sociales y de conocimiento 
han acelerado su transformación. Esto conlleva el desafío de generar proce-
sos que permitan una actualización y transformación continua de los planes 
de estudio que incluya la discriminación de las necesidades de cambio y la 
definición de adecuaciones pertinentes y viables, así como la evaluación de 
estos cambios. 

Requisitos y tiempos para la revisión y transformación. Una de las problemá-
ticas para la actualización y transformación continua de los planes de estudio 
son los requisitos y tiempos que obstaculizan su revisión y adecuación. Es ne-
cesario actualizar la legislación universitaria para facilitar, promover la revisión 
y agilizar la modificación de planes y programas de estudio.

Concepciones dispares. La construcción de los planes de estudio involucra a la 
comunidad del profesorado que tiene concepciones diferentes sobre la cons-
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trucción y renovación del currículo, además de posible falta de conocimiento 
especializado en desarrollo curricular, por lo que es importante generar orien-
taciones conceptuales y metodológicas para facilitar estos diseños, así como 
buscar la formación del profesorado involucrado. 

Trabajo colegiado. Si bien la discusión del diseño o adecuación/modificación 
de los planes y programas de estudio es un trabajo colegiado, mucha de la im-
plementación, desarrollo y evaluación de los mismos se realiza de manera ais-
lada por la persona que coordina el programa de estudios y cada integrante 
del profesorado. Además, estos procesos en ocasiones se ven obstaculizados 
por visiones políticas. En la medida que la docencia se vuelva un trabajo co-
lectivo, la reflexión, detección de necesidades, posibilidades de actualización y 
adecuación serán procesos más claros y con tiempos adecuados de respuesta. 
Una vez que la definición de áreas académicas sea introyectada por el profe-
sorado y estas áreas se constituyan para lograr su propósito, se favorecerá la 
generación de este trabajo colegiado.

Formación interdisciplinar. Mediante la flexibilización curricular y la posibilidad 
de contar con UEA extra e interdivisionales se amplió la posibilidad de forma-
ción e interacción interdisciplinar en la formación del alumnado. Sin embargo, 
la operación de estas UEA no ha sido fácil. Por otro lado, está la resistencia del 
profesorado para aceptar las diferencias en formación y necesidades de otras 
disciplinas, es decir, que el mismo profesorado acepte y trabaje en la interdis-
ciplina. Adicionalmente, está la problemática del alumnado de decidir sus tra-
yectorias formativas, que debiera resolverse con el acompañamiento de tutorías 
académicas, a las que el mismo alumnado se resiste. 

Discrepancia entre modelos académicos, planes/programas de estudio y práctica 
docente. Si la práctica docente no considera los planes y programas de estudio 
como un desarrollo integral que se apoya en el modelo académico, la operación 
de los mismos es incierta y, por tanto, el logro de los objetivos también lo es, lo 
que afecta directamente el perfil de egreso. Por ello es indispensable que el pro-
fesorado conozca y se apropie de esta información; dentro de su libertad de cá-
tedra, refuerce su compromiso de lograr los objetivos de la UEA e impactar en el 
perfil de egreso; y reciba la profesionalización para la planeación de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, la realización de evaluación formativa, el diseño de 
recursos para la inclusión, el uso de estrategias adecuadas para los objetivos, la 
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incorporación de formación transversal, su papel en el acompañamiento al alum-
nado, y el apoyo de la vinculación social y de la docencia con la investigación.

La definición de procesos. La diversidad de los modelos educativos entre las 
unidades enriquece las posibilidades de formación. Es deseable lograr una in-
teracción entre unidades para la formación del alumnado tanto por cuestiones 
de optimización de recursos, como por el fortalecimiento de la misma forma-
ción. Sin embargo, para lograr esta interacción es necesario el reconocimiento 
de la comunidad y las posibilidades, así como definir procesos que la permitan. 
Estos procesos van desde la definición de posibles interacciones entre planes 
y programas de estudio, reconocer UEA de otras unidades, establecer homolo-
gaciones y procesos simples para realizarlas, la planeación, identificar las ne-
cesidades de infraestructura, conseguirla y mantenerla, contar con respaldo 
informático y tecnológico eficiente y sistemático, definir los mecanismos para 
la evaluación inter unidades, así como el reconocimiento de la labor docente.

5.2.2 Trayectorias e itinerarios del alumnado

5.2.2.1 Nivel de acceso 

Durante el periodo que se evalúa la UAM atendió en sus procesos de admisión 
a 85,810 aspirantes que demandaron espacio en alguna de nuestras licencia-
turas ofertadas. Fueron aceptados 11,710 aspirantes lo que representó el 13.67% 
de tasa de aceptación, con 10,216 inscritos. Es importante remarcar este último 
aspecto, la tasa de inscripción se ha visto favorecida ante el establecimiento de 
procesos virtuales de inscripción, que se ofrecieron a partir del año 2020, forta-
leciendo la experiencia que durante muchos años la UAM ha tenido en el regis-
tro y atención de aspirantes de manera virtual, como se puede ver en la gráfica.
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Gráfica 4. Tasa de no inscripción por proceso de ingreso, total UAM

Fuente:  Elaboración propia
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ficación aprobatoria (anexo 6.2 Tablas 7 y 8). No obstante, las deficiencias en el 
aula son visibles y se manifiestan en alta deserción, trayectorias aletargadas y 
por consiguiente una baja eficiencia terminal.

Para atender la problemática, la institución ha implementado diversas es-
trategias; cursos remediales, exámenes de medición de conocimientos y habili-
dades, la aplicación de un trimestre cero a manera de propedéutico, la selección 
cuidadosa de los docentes que atenderán a las nuevas generaciones, todo ello 
con cierta respuesta positiva, pero sin lograr el éxito esperado.

Cuotas y servicios 

La UAM ha sabido desarrollar y fortalecer sus funciones sustantivas y de apo-
yo. Ha creado las condiciones para que el alumnado pueda desplegar sus ca-
pacidades y habilidades intelectuales y de trabajo. Es una institución pública 
y constituye un recurso significativo para la sociedad mexicana; por ello, debe 
de luchar por fortalecerse constantemente. Sus costos de inscripción son ac-
cesibles para todo aquel aspirante que desee inscribirse en alguna de sus li-
cenciaturas ofertadas, se manejan dos cuotas de inscripción anual, una para 
los y las aspirantes de nacionalidad mexicana de $128.43 y otra para los y las 
extranjeros(as) por $642.16. Dado el modelo educativo de la institución, el pago 
por periodo lectivo es trimestral, para el alumnado de nacionalidad mexicana 
con dedicación de tiempo completo es de $128.43 y para los de dedicación de 
medio tiempo de $64.22; para el alumnado con nacionalidad extranjera el pago 
es el $642.16.

Las cinco unidades universitarias, ponen a la disposición del alumnado di-
versos servicios de apoyo, que no solo contribuyen a su desarrollo intelectual, 
sino también al emocional, social, alimentario y recreativo. En cada unidad se 
encuentra una oficina de sistemas escolares que brinda apoyo y asesoría al 
alumnado respecto a trámites, cambios, expedición de constancias o cualquier 
solicitud que se requiera, teniendo costos accesibles y significativos que no im-
pactan de forma negativa en la economía de las familias del alumnado.

Un aspecto importante dentro de la formación profesional es la acredita-
ción de un idioma, como se establece en cada uno de los planes de estudios 
que ofrece la Universidad, para ello la institución ofrece al alumnado una am-
plia oferta de cursos de idiomas, gratuitos o con descuento, impartidos por las 
coordinaciones de lenguas extranjeras de cada una de las unidades universi-
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tarias, en horarios accesibles que pueden ser tomados entre semana o en día 
sábado, en algunas unidades universitarias como Azcapotzalco e Iztapalapa se 
cuenta con un examen de colocación con costo que oscila entre los $20 y $25 
pesos y los descuentos van desde el 30% al 50%.

La UAM ofrece el servicio de alimentación subsidiada, con el objetivo de 
apoyar la permanencia del alumnado. Las cinco unidades ofrecen desayuno y 
comida, asimismo cuentan con un área de barra fría para consumir productos 
convencionales durante todo el día. La comunidad usuaria tiene derecho a re-
cibir los alimentos en condiciones de higiene adecuadas, ser informada de los 
cambios en el servicio y sus respectivas razones, recibir los alimentos de forma 
eficaz y completa para no interferir con otras actividades, ser atendida con res-
peto y cordialidad por quienes ofrecen el servicio y conocer el precio del mis-
mo. El costo subsidiado varía de acuerdo con la unidad, sin embargo, no rebasa 
los 20 pesos mexicanos. 

Como parte de los servicios de apoyo a las actividades que permiten al 
alumnado consolidar su pensamiento crítico y creatividad a través de la lectura, 
escritura e investigación, las cinco unidades universitarias ponen a disposición 
del alumnado las bibliotecas, que cuentan con servicios de consulta, préstamo 
interno, externo e interbibliotecario, fotocopiado, así como la formación de sus 
usuarios a través del taller de desarrollo de habilidades informativas.

Además, se ofrece BIDI-UAM, biblioteca digital que reúne los recursos elec-
trónicos de información suscritos a la UAM, contenido en 175 bases de datos, 
200,000 títulos de revistas electrónicas especializadas, aproximadamente 570,000 
libros electrónicos en español e inglés, dos sistemas antiplagio, 10,000 vídeos 
científicos, así como tesis, normas y protocolos científicos (BIDI-UAM, 2021).

Las actividades recreativas y deportivas en la institución son un factor au-
xiliar en el mejoramiento y preservación de la salud física y mental de la comu-
nidad, entre otros beneficios, fomentan las interrelaciones sociales, fomenta la 
cultura del deporte con programas de integración que aportan al fortalecimien-
to de la identidad universitaria y contribuyen a la formación integral de su co-
munidad. Las actividades deportivas y recreativas que se realizan en nuestras 
unidades universitarias responden a las características de cada una de ellas, así 
como a sus instalaciones y al personal especializado con el que cuentan. Desde 
ajedrez, taekwondo, atletismo, halterofilia, basquetbol, acondicionamiento físi-
co, fútbol, voleibol, entre otras, son las actividades a las que el alumnado tiene 
acceso de forma gratuita.
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Permanencia y apoyos para la equidad 

Un elemento importante por considerar para medir la efectividad de los planes 
de estudios y la formación misma es identificar los tiempos que el alumnado 
emplea en concluir los estudios, así los datos a nivel general nos reportan que 
una trayectoria promedio fluctúa entre los 14 y 20 trimestres, dependiendo de la 
licenciatura y división académica. Abordando los aspectos evaluados en el indi-
cador 9 del SEAES, (Anexo 5, Indicador 9) y considerando el año de ingreso del 
alumnado, encontramos que los 10,081, que ingresaron a la Institución en el año 
2018, de los cuales, el 50.5% son de sexo masculino, y el 49.5% del femenino. Para 
el corte del trimestre 23 primavera, el 47.63%, siguen siendo parte de la Institu-
ción, y han abandonado sus estudios el 21.83%, cabe señalar que, en compara-
ción, durante el periodo observado han abandonado, más hombres que mujeres.

Por su parte, han egresado tan solo el 25.1%, y lograron obtener su título el 
5,4%. Importante hacer mención que, en los dos últimos indicadores, la pobla-
ción femenina logró un mejor desempeño, con respecto a los hombres.

Sobre los apoyos al alumnado

El gobierno mexicano implementa programas sociales con la finalidad de comba-
tir la pobreza y asistir a la población con becas para el alumnado, alimentación, 
salud, entre otros. Así lo señala el artículo 3 de la Constitución Política de Méxi-
co. “El estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóve-
nes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”. Uno 
de los programas de mayor impacto en la sociedad son las becas, dirigidas a la 
población joven que se encuentra en situación de pobreza o condiciones de vul-
nerabilidad y que tienen como fin fortalecer una educación inclusiva y equitativa 
para quienes deseen terminar o continuar su formación académica. Así, la beca de 
manutención Elisa Acuña brinda un apoyo monetario al alumnado de Institucio-
nes Públicas de Educación Superior (IPES) por medio de transferencias bancarias 
bimestrales, con la finalidad de contribuir a la permanencia y conclusión escolar. 

En este contexto, la UAM otorgó un total de las 18,578 becas para el últi-
mo trimestre del año 2023 distribuidas en los 14 tipos modalidades existentes. 
Donde, la beca de continuación de estudios creada para reducir los niveles de 
deserción escolar de jóvenes que cursa el tipo educativo superior y su termina-
ción oportuna es aquella que mayor número de beneficiarios (66.1%), seguido 
de la beca de excelencia (15.2%).
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Gráfica 3. Distribución porcentual de becas último trimestre 2023
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El alumnado con beca de continuación de estudios requiere de tutoría que 
brinda la Universidad. 12,289 personas gozaron de estos apoyos (62.4% son mu-
jeres). Adicionalmente, el resto del alumnado tiene derecho a contar con un 
tutor o tutora que le de acompañamiento en su trayectoria académica. Este es 
un apoyo institucional tanto informativo como formativo. 

Un apoyo adicional es la línea telefónica gratuita para atención psicológi-
ca. Los programas presenciales y en modalidad virtual varían por unidad, pero 
todo el alumnado tiene acceso a LíneaUAM, programa de telefónico de apoyo 
psicológico de emergencia.

5.2.3 Dilemas y desafíos

Incorporación a la vida universitaria. Los procesos de incorporación a la vida 
universitaria son complicados. Los modelos educativos, las metodologías de 
trabajo, la corresponsabilidad, la falta de una orientación vocacional adecuada 
antes de entrar, la carga de trabajo trimestral, el nivel de exigencia, entre otros 
factores pueden ser abrumadores para el alumnado. 

Formación previa deficiente. Las problemáticas del ingreso impactan la perma-
nencia del alumnado. Para mantener la matrícula se ha permitido el ingreso de 
personas con un perfil académico disminuido. La formación preuniversitaria es 
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deficiente, tanto en conocimientos como en el desarrollo de habilidades básicas, 
de estudio e interacción académica. La tendencia en la formación vertical, sin 
generar en el alumnado un análisis crítico, ni corresponsabilidad en su forma-
ción sigue prevaleciendo y el cambio al llegar a la Universidad, con estas defi-
ciencias dificulta el desarrollo de habilidades. Es urgente establecer mecanismos 
para que, a la par que realizan sus estudios completen esta formación y logren 
el desarrollo integral; esto requiere de estrategias que involucren a todos los 
sectores para que sea viable con los recursos con los que cuenta la institución.

Acompañamientos. Los procesos de tutorías que pueden facilitar las trayec-
torias del alumnado requieren de un fomento y fortalecimiento tanto en el 
alumnado como en el profesorado. Muchas veces ese proceso no se realiza por 
problemas de comunicación, de carga académica, o de desconocimiento. Tam-
bién se pueden diversificar los acompañamientos por ejemplo con tutoría en-
tre pares o mentorías.

Interacción social. En estos momentos postpandemia siguen persistiendo los 
problemas relacionados con la interacción social. Mucho del alumnado que re-
cibiremos aún por unos años vio modificado su proceso de madurez en la inte-
racción con pares por el confinamiento. El trabajo colaborativo y la conformación 
de comunidad es un fuerte desafío. Es necesario además visibilizar problemas 
más frecuentes relacionados con salud mental y bienestar psicosocial. En el úl-
timo cuestionario de salud mental, más del 3% del alumnado de nuevo ingreso 
manifestó al menos una respuesta afirmativa en el nivel más alto a las pregun-
tas de trastorno de ansiedad generalizada. Las modalidades educativas mixta y 
virtual que se van integrando de manera gradual a los planes de estudio, deben 
tener en consideración esto no sólo en su diseño, sino en su operación cotidia-
na para asegurar esta interacción social y el bienestar integral del alumnado. 

Planeación. Tanto la planeación anual como la trimestral son procesos com-
plejos que requieren del análisis de las trayectorias del alumnado, las tenden-
cias de interés en las UEA, el número de profesores y profesoras disponibles 
asegurando un balance entre sus funciones sustantivas, el desempeño del pro-
fesorado ante grupo, así como de los espacios universitarios disponibles para 
realizar la docencia. Sin una planeación adecuada, se generan rezagos por la 
incapacidad del alumnado a inscribirse a las UEA que debiera, de acuerdo con 
su plan de estudios. 
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Problemáticas personales. Una parte importante del alumnado tiene dificulta-
des personales adicionales, tales como largos tiempos de traslado de su domi-
cilio a la Universidad (mayores a una hora), cuestionamientos de la vocación o 
motivación para continuar con los estudios, pocos mecanismos personales de 
adaptación, manejo del estrés y tolerancia a la frustración, condiciones de dis-
capacidad, condiciones de salud física y mental, problemas económicos y por 
tanto la necesidad de trabajar para solventarlos (39.5% del alumnado de nue-
vo ingreso, declaró desempeñar una actividad laboral), participar en el cuida-
do de miembros de la familia.  La evaluación sistemática de esta problemática 
es un desafío adicional. 

Dilemas y desafíos para el egreso

A los problemas de tránsito en la Universidad, se suman algunas problemáticas 
para lograr el egreso y la titulación. Así, hay un importante número de personas 
que egresan y no se titulan. Para la titulación de licenciatura, la Universidad 
no requiere de la realización de una tesis. El mecanismo integrador del conoci-
miento se da, en la mayoría de los planes de estudios, a partir de un conjunto 
de UEA donde se realizan proyectos de investigación o prácticas profesionales. 
Al ser UEA, forman parte de los créditos necesarios para acreditar un plan de 
estudios. Sin embargo, la oferta, pertinencia, nivel de profundidad requerido, 
seguimiento y evaluación de estos, así como el involucramiento del alumnado 
en la realización, causan que estas UEA sean otro punto crítico para la finaliza-
ción de los créditos de licenciatura. Otro punto por considerar, sobre todo en el 
caso de las prácticas profesionales, es mantener la comunicación, colaboración 
y seguimiento adecuado con las instancias donde se realizan estas prácticas.

Servicio social. Se debe mantener una oferta, difusión y seguimiento de progra-
mas y proyectos de servicio social, tanto dentro de la misma Universidad como 
con otras instancias donde se realice, asegurando que el alumnado se involucre 
y ponga en práctica la formación recibida a la vez que retribuye a la sociedad 
el beneficio de haber recibido dicha formación. El alumnado debe considerar el 
tiempo de dedicación a esta actividad como parte de su formación y ser cons-
ciente de la retribución social que está realizando pues en muchos casos, el 
alumnado ya está involucrado en actividades laborales y no realiza este proce-
so de acuerdo con lo establecido.
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Los procesos de titulación. Además de los requisitos y trámites que debe cubrir 
la persona egresada para la titulación, los procesos institucionales para otor-
garlo son lentos, se espera que, con el cambio de título, se establezcan meca-
nismos para facilitar y agilizar este proceso ayudará a que un número mayor 
de personas egresadas opte por realizarlo. 

Incorporación al medio laboral profesional. Haber adquirido habilidades apli-
cables en el medio laboral y en la vida, como aprender a aprender, generar ha-
bilidades para la empleabilidad, contar con una bolsa de trabajo, formar redes 
de personas egresadas, considerar las otras posibilidades formativas con las 
que cuenta la Universidad, como programas de posgrado o educación conti-
nua, pueden ayudar a que la incorporación al medio laboral sea más efectiva, 
así como que el desarrollo de  quienes egresan dentro de la profesión, como 
personas y como ciudadanos sea efectiva.

Adaptación al mercado laboral. En la UAM estamos conscientes de que debe-
mos preparar al alumnado para adaptarse a un mercado laboral en constan-
te cambio. Por ello, es pertinente que los planes y programas de estudio estén 
actualizados y alineados con las necesidades del mercado laboral, factor esen-
cial para la empleabilidad de nuestros y nuestras egresados. Para ello estamos 
impulsando la revisión de la pertinencia de nuestros planes y programas de 
estudio y eficientizando los procesos de revisión de contenidos, perfiles de in-
greso y egreso y atributos de egreso.

5.3 Profesionalización de la docencia

5.3.1 Fundamentos institucionales de la configuración  
        de la carrera académica en la UAM 

En la UAM, el ámbito de la profesionalización de la docencia debe compren-
derse en el contexto de la “carrera académica”, de acuerdo con el diseño ins-
titucional de la Universidad, que conceptualizamos en los ámbitos y criterios 
del SEAES y sus equiparables con institución. Es necesario precisar tres defini-
ciones básicas: trabajo académico, profesión y trayectoria académicas, mismos 
que sustentan a la carrera académica en la Universidad. 

El trabajo académico se refiere a todas las actividades que realiza un pro-
fesor como parte de las funciones sustantivas de la Universidad (Clark, 1983, 
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1987). La profesión académica es una forma legítima e integrada de agrupación 
ocupacional de la cual forman parte una asociación de individuos ubicados en 
organizaciones universitarias. Estos sujetos cumplen con la función de produ-
cir, transmitir y certificar la adquisición de conocimientos, de regular los proce-
dimientos de incorporación a la profesión, de evaluar los productos y servicios 
que generan, y cuentan con un ethos que defiende la libertad académica y la 
autonomía (Grediaga Kuri, 2000). Por su parte, la trayectoria académica se ha 
entendido como el espacio de constitución y reproducción de los académicos a 
través del recorrido iniciado con el ingreso a la Universidad, en el cual se han 
construido los diversos tipos, niveles y clasificaciones con los cuales se ha defi-
nido la actividad que desempeñan (García Salord, 2000). En la trayectoria acadé-
mica se identifican las etapas de desarrollo institucional, las responsabilidades, 
las obligaciones y los derechos diferenciados de los académicos, así como las 
clasificaciones simbólicas (Casillas Alvarado, 2005). Casillas et al. (2005) indican 
que la carrera académica: 

comprende un conjunto de normas, procedimientos y mecanismos institu-
cionales establecidos para propiciar el cumplimiento de las funciones sus-
tantivas de la universidad, mediante la regulación del trabajo académico en 
general y de las trayectorias específicas a que da lugar en los diversos espa-
cios organizativos y disciplinarios en que se desarrolla” (Casillas Alvarado et 
al., 2005:10)… “la carrera académica remite a la universidad y a sus procesos 
de regulación, y las trayectorias académicas a los individuos y sus espacios 
de vida colegiada, sin perder nunca de vista la constante interacción entre 
los académicos (y sus espacios de relación colegiada, formales e informales) 
y los órganos en la construcción de las normas que regulan y permiten el 
desarrollo de sus trayectorias (Casillas Alvarado et al., 2005:11).

Bajo este enfoque, la carrera académica 

comprende un conjunto de normas, procedimientos y mecanismos institucio-
nales establecidos para propiciar el cumplimiento de las funciones sustantivas 
de la universidad, mediante la regulación del trabajo académico en general 
y de las trayectorias específicas a que da lugar en los diversos espacios or-
ganizativos y disciplinarios en que se desarrolla (Casillas et al., 2005, pág. 10). 

La figura de profesor investigador constituye uno de los criterios centrales del 
modelo universitario de la UAM. Desde su origen la Universidad integró de ma-
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nera orgánica las tres funciones sustantivas: docencia, investigación y difusión 
de la cultura; para el desarrollo del modelo se ha contratado históricamente una 
planta académica mayoritariamente de carrera y de tiempo completo. Sin em-
bargo, a lo largo de la historia, se han identificado efectos no deseados de los 
sistemas de evaluación que, como lo expresa el Reglamento Orgánico, podrían 
poner en riesgo la especificidad del proyecto académico institucional; entre 
otros, la creciente desvinculación entre la docencia y la investigación (Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, 2023r).

Es por ello que se ha trabajado en la recuperación del equilibrio entre do-
cencia e investigación para los profesores de carrera como un precepto básico 
en la UAM. La exposición de motivos del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), señala la necesidad de “encon-
trar un modelo que promueva la planeación del trabajo académico en plazos 
más largos, impulse proyectos de mayor alcance, y fomente un mejor equilibrio 
entre las actividades de docencia e investigación” (Universidad Autónoma Me-
tropolitana, 2023l). Además, reconoce la importancia de que dicho equilibrio 
permita cumplir con las actividades constitutivas del objeto de la Universidad. 
Por su parte, las Políticas Generales (PG) establecen la necesidad de garantizar, 
en el contexto del modelo de Universidad que promueve la UAM, la vinculación 
de la docencia con la investigación y con la preservación y difusión de la cultu-
ra (Universidad Autónoma Metropolitana, 2023a).

Dos elementos le confieren identidad y orientación a la Universidad: una 
estructura académica materializada en las divisiones académicas, que impulsa 
la integración de la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la 
cultura para una mejor formación del alumnado y un modelo de profesor-investi-
gador acorde con dicha estructura. De igual forma, el Reglamento de Programas 
de Investigación de la Universidad, es claro al señalar que las personas com-
prometidas en proyectos y programas de investigación tienen la obligación de 
continuar en el cumplimiento de sus actividades académicas y, particularmente, 
con las actividades de docencia (Universidad Autónoma Metropolitana, 2023o).

En 2010, por acuerdo del Colegio Académico, se presentó el documento An-
teproyecto para la Reforma a la Carrera Académica de la UAM con el objeto de 
diseñar nuevos esquemas de carrera académica pensados en el futuro de la 
Universidad. En éste, la carrera académica se define como “[…] el conjunto de 
normas, procedimientos y mecanismos institucionales establecidos para propi-
ciar el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad, mediante 
la regulación del trabajo académico en general y de las trayectorias específi-
cas a que da lugar considerando su organización académica departamental, 
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los campos de conocimiento que desarrolla y su régimen de desconcentración 
funcional y administrativa”. También refería que los profesores investigadores 
recorren una trayectoria que transita por las siguientes etapas: incorporación, 
iniciación, desarrollo, consolidación y, preparación para el retiro43 (Semanario 
de la UAM, 2010).

En los último cuatro años, el Colegio Académico, ha retomado la revisión 
de la carrera académica, renovando la discusión de las posibles trayectorias 
académicas, además, ha realizado diversas reformas a los reglamentos, con el 
propósito de recuperar las características específicas del modelo UAM, recono-
ciendo la articulación de la docencia-investigación-difusión y preservación de 
la cultura, como elementos propios del quehacer académico. Derivado del tra-
bajo de la comisión encargada de revisar la Carrera Académica44 en la UAM, se 
encuentra la reforma al Reglamento Orgánico45 que, entre otros artículos, refor-
ma el Artículo 3 para señalar: “El área académica es el espacio colectivo donde 
se integran, promueven y desarrollan las funciones de docencia, investigación y 
preservación y difusión de la cultura, a partir de las especificidades de la planea-
ción y programación aprobadas por los órganos colegiados y personales. Cada 
área podrá integrarse con personal académico de uno o más departamentos 
y divisiones” (Universidad Autónoma Metropolitana, 2023c: 22). Al aprobar esta 
última reforma, el Colegio Académico reconoce la importancia de integrar las 
tres funciones sustantivas, definidas en la Ley Orgánica, y recupera el carácter 
colegiado de la vida académica de la Institución. Se trata de actividades acadé-
micas que pueden articular diferentes trayectorias de sus integrantes, con én-
fasis distintos, logrando complementar así el espacio central de desarrollo de 
las trayectorias del personal académico.

43 En la etapa de incorporación el académico comienza a participar en proyectos de las áreas de inves-
tigación); b) la etapa de iniciación se refiere a la incorporación definitiva a la universidad. Se apoya en 
el liderazgo de académicos con mayor trayectoria y experiencia para el desarrollo de sus funciones); 
c) etapa de desarrollo (se alcanza un grado de madurez en el que el profesor diseña y coordina pro-
yectos en los que integra a profesores más jóvenes y estudiantes de licenciatura y posgrado); d) etapa 
de consolidación (el profesor logra reconocimiento institucional y de los pares académicos); e) etapa 
de preparación para el retiro (el académico ha completado su trayectoria académica y puede valorar, 
compartir y transmitir su experiencia).
44 La llamada Comisión de Carrera Académica (nombre abreviado) ha trabajado en diferentes etapas con 
mandatos específicos que han derivado en modificaciones reglamentarias de gran importancia para la 
revisión de las condiciones de desarrollo académico. El nombre completo de la comisión es “Comisión 
encargada de revisar integralmente lo relativo a la carrera académica y proponer, en su caso, las refor-
mas reglamentarias correspondientes”. 
45  Aprobada por el Colegio Académico en su Sesión 522, celebrada el 10 de marzo y el 17 de abril de 2023. 
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Además del equilibrio entre la docencia, la investigación y la difusión de la 
cultura, la legislación universitaria señala como parte de las funciones que debe 
realizar el personal académico en función de su categoría y nivel, se encuentra la 
vinculación y aquellas asociadas a la gestión. En este sentido, las Políticas Ope-
racionales de Vinculación (POV) señalan, entre otras cuestiones, la importancia 
de reconocer, impulsar y valorar los proyectos, los programas y las actividades 
asociadas a la vinculación de la universidad con los sectores social, guberna-
mental y privado; buscando incidir en el desarrollo social y económico del país. 
De esta forma, la vinculación, constituye una más de las funciones académicas 
que se define a la vinculación como una serie de actividades transversales a la 
docencia, e impulsa la incorporación de conocimiento y herramientas a los pla-
nes de estudio, que permitan fomentar en los estudiantes una visión empren-
dedora (Universidad Autónoma Metropolitana, 2023b).

Un último elemento que delinea la figura de académico y da contenido a 
la carrera académica en la UAM es la participación universitaria. La incorpo-
ración a algún órgano colegiado, la integración a comisiones dictaminadoras, 
ocupar cargos de gestión, contribuir en comisiones académicas creadas por 
órganos personales, constituyen actividades adicionales que también forman 
parte de las tareas que aportan a la construcción de la propia institución.  En 
el RIPPPA en su exposición de motivos, se señala que “la participación uni-
versitaria y, en su caso, la gestión, son actividades que pueden desempeñar 
los profesores de tiempo completo, como complemento de las académicas, y 
constituyen elementos esenciales para el buen funcionamiento de la Universi-
dad” (Universidad Autónoma Metropolitana, 2023c: 120). Por ello, forman parte 
de las actividades cotidianas y de las trayectorias de gran parte de los acadé-
micos de la institución. 

Las características del proyecto académico de la UAM, que concibió desde 
su origen un trabajo académico integral, a partir de las funciones sustantivas, 
la participación universitaria y la vinculación, permite afirmar que el ámbito de 
profesionalización de la docencia se corresponde directamente con la integra-
ción de las funciones y actividades antes mencionada. Comprender la forma 
como se configura la carrera académica y, en ese marco, las diversas posibles 
trayectorias del personal académico, significa reconocer que la profesionaliza-
ción del personal académico en la UAM implica la alimentación del quehacer 
docente de las actividades de investigación y difusión cultural, así como de ac-
tividades transversales como la vinculación. 
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5.3.2 Carrera académica y trayectorias: logros y desafíos 

Los instrumentos normativos para la regulación del trabajo académico (TA) en 
la UAM son el RIPPPA46 y el TIPPA47. Establecen los órganos colegiados y los cri-
terios que regulan los procesos de ingreso, promoción y permanencia, así como 
las formas de reconocimiento institucional al trabajo académico. Los órganos 
que evalúan, dictaminan y resuelven sobre el ingreso y la promoción del per-
sonal académico son tres: a) Comisiones Dictaminadoras de Área (instituciona-
les)48, b) Comisiones Dictaminadoras Divisionales (por unidad universitaria), y; 
c) Comisión Dictaminadora de Recursos (institucional).49 

5.3.2.1 Del ingreso del personal académico 

El ingreso del personal académico en la UAM ocurre por siete vías (título ter-
cero del RIPPPA): 

I. Por concurso de oposición para contrataciones del personal académico 
ordinario por tiempo indeterminado y para técnicos académicos por tiempo in-
determinado; II. Por concurso de evaluación curricular para contrataciones para 
personal académico ordinario por tiempo determinado, para técnicos académi-
cos por tiempo determinado y para ayudantes de licenciatura o posgrado; III. 
Por resolución del Colegio Académico para profesorado extraordinario de for-
ma definitiva que cuenta con méritos académicos sobresalientes; IV Por ocupar 
un cargo como órgano personal designado por un órgano colegido para pro-
fesorado extraordinario especial por tiempo indeterminado; V. Como invitado 
por la Universidad para personal académico visitante de forma temporal por su 
alto nivel académico; VI. Para ocupar una cátedra universitaria con el objeto de 
incorporar temporalmente y de tiempo completo a personal de alto nivel aca-
démico y amplia experiencia profesional para realizar actividades específicas 
de investigación, docencia o formación de recursos humanos; VII. Mediante un 

46 El RIPPPA está disponible en https://www.uam.mx/legislacion/legislacion-uam-septiembre-2023/
leg-univ-uam-sep-2023-ripppa.pdf
47 El TIPPA está disponible https://www.uam.mx/legislacion/legislacion-uam-septiembre-2023/leg-univ-
uam-sep-2023-tippa.pdf
48 Las Comisiones Dictaminadoras de Área pueden consultarrse en: https://www.uam.mx/academia/
dictaminadoras/index.html
49 La Comiisón Dictaminadora de Recursos puede consultarse en: https://www.uam.mx/academia/dic-
taminadoras/cdr/index.html
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convenio de colaboración y con la aprobación del consejo divisional para pro-
fesorado honorífico que participará temporalmente y de tiempo parcial en ac-
tividades de docencia.

En relación con el concurso de oposición para el personal académico ordi-
nario por tiempo indeterminado se emite una convocatoria pública y abierta, en 
la que los concursantes se someten a una evaluación por parte de alguna comi-
sión dictaminadora según el área. Las evaluaciones consideran las actividades 
de docencia, investigación y difusión de la cultura y trayectorias profesionales. 

En el caso de los concursos de evaluación curricular para el personal aca-
démico ordinario por tiempo determinado, el proceso de ingreso obedece a la 
generación de necesidades académicas en situaciones específicas establecidas 
en el artículo 139 del RIPPPA, tales como licencias, periodo sabático, nombra-
miento de confianza, comisiones, designación como órgano personal, entre las 
más importantes. Para este proceso de ingreso se emite una convocatoria pú-
blica y abierta, en donde los concursantes se someten a una evaluación curri-
cular por parte de alguna comisión divisional.

En este sentido, el modelo UAM se sustenta en una planta contratada cen-
tral y mayoritariamente por tiempo indeterminado, no considera la existencia de 
una planta contratada por tiempo determinado, la contratación de estos aca-
démicos, hasta por un año, se dedica centralmente al desarrollo de actividades 
de docencia y se remite a específicas necesidades académicas derivadas, ma-
yoritariamente para sustituir al personal académico de tiempo indeterminado 
debido a la suspensión temporal, al menos parcialmente, de la atención a las 
funciones sustantivas (ver artículo 139 del RIPPPA).

En síntesis, la planta académica total de la UAM en 202250 es de 3530, de la 
cual el 85.38% es de tiempo completo, 9.89% de medio tiempo y sólo un 4.73% 
de tiempo parcial. De este total de personal académico el 81.07% es indetermi-
nado mientras que el 18.93% es determinado. De las personas con contratos por 
tiempo indeterminado, el 91.3% es de Tiempo Completo; 4.9% de Medio Tiempo 
y, 3.8% de Tiempo Parcial. El personal académico se distribuye por categorías, 
Titular el 85.6%, Asociado el 13.3% y Asistente el 1.1% (Anexo 6.2. Tabla 9 y 10 y 
Anexo 6.3 Gráficas 1 y 2).

Del personal académico de tiempo indeterminado el 62.02% son hombres 
y el restante 37.98% son mujeres. De las seis Divisiones académicas, la distribu-

50 Los datos estadísticos utilizados en el presente documento tienen como referencia el Anexo Estadís-
tico del informe del Rector General de la UAM 2022. Recuperado en: https://www.uam.mx/informesrg/
index.html
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ción entre hombres y mujeres no es tan paritaria, es la división de CBS la que 
cuenta con 48.9% de mujeres y 51.1% de hombres. Y en segundo lugar se ubica 
la división de CSH con 42.1% de mujeres y 57.9% de hombres, en el otro extremo 
se ubica la división de CBI que está distribuida con 23.6% de mujeres y 76.4% 
de hombres (Anexo 6.3 Gráfica 3). Respecto a la distribución por unidades, Az-
capotzalco es la que cuenta con una distribución menos equitativa pues 34% 
son mujeres y el 65.9% son hombres. Por el contrario, la unidad que esta más 
equilibrada es Xochimilco, ya que el 43.8% son mujeres y el 56.2% son hombres 
(Anexo 6.3. Gráfica 4). Del 2003 a 2022, la edad del personal académico se ha in-
vertido. En 2003, el 39.8% tenía entre 41 y 50 años, para 2022 este rango de edad 
sólo corresponde al 16.1%; el caso contrario, en 2003 el 11.5% tenía entre 61 y 70 
años, mientras que en 2022 aumentó al 35.7% (Anexo 6.3. Gráfica 5).

El modelo UAM de académico51 se ha consolidado y llevado a su expresión 
más acabada: hoy en la UAM el 90.53% del personal definitivo tiene contratos 
de tiempo completo. Asimismo, la gran mayoría de estos académicos 85.5% han 
logrado ubicarse, por trayectoria o por contrato en el caso de los académicos 
jóvenes recientemente incorporados a la institución, particularmente en las uni-
dades más jóvenes, en la máxima categoría tabular posible: titular. Esta confi-
guración de la planta académica refleja:

a)  Una institución consolidada en su modelo, con una gran mayoría de aca-
démicos contratados por tiempo indeterminado y de tiempo completo -40 
horas a la semana- dedicados a las actividades sustantivas. Una planta 
estable y centrada en la carrera académica. 

b)  Una planta académica con alta habilitación. Para lograr la categoría de titular 
se requiere de altos puntajes que se consiguen con grados académicos y expe-
riencia, especialmente demostrable con resultados en docencia e investigación.

c)   Condiciones institucionales óptimas para el desarrollo de una carrera acadé-
mica que se definió en el origen a través del modelo de académico, y se ha 
alimentado con la incorporación paulatina de programas de estímulos y becas, 
sustentadas en la relación entre evaluación e ingresos adicionales al salario. 

51 El académico es docente-investigador, lo que demandó, desde el origen de la Institución, construís 
una planta académica mayoritariamente de tiempo completo, con contratos por tiempo indeterminados 
(personal definitivo). Se trata del académico como actor de la universidad moderna, quien por medio del 
estudio prolongado, ha adquirido el dominio sobre una o más disciplinas, establece con las instituciones 
relaciones laborales que tienden al “full time” -la jornada completa- y, en general, sus funciones no se 
reducen a la impartición de clases, abarcan otras actividades asociadas a la docencia y, en no pocos casos, 
referidas a la investigación y la difusión de los conocimiento (Gil Antón, 1994; Glazman Nowalski et al., 2015).



122

5.3.2.2 Dilemas y desafíos al ingreso

En la UAM, como en muchas instituciones públicas en México, la obtención de 
nuevas plazas académicas se encuentra cancelada desde hace años. La dispo-
nibilidad de lugares para la incorporación de jóvenes académicas y académicos 
se logra exclusivamente a partir de la jubilación, licencias o defunción de del 
personal académico en activo. Por ello, la competencia por una plaza académica 
por tiempo indeterminado o determinado aumenta considerablemente, al mis-
mo tiempo que se vuelve cada vez más necesario para las personas aspirantes 
aumentar sus calificaciones y credenciales para incrementar sus posibilidades 
de obtener un espacio de trabajo en la institución. 

La escasez de plazas para la incorporación de personal académico a la UAM 
es multifactorial, sin embargo, un fenómeno que influye directamente en ella y 
que no debemos obviar es una baja tasa de retiro que contribuye a ralentizar 
la renovación de la planta académica. En este punto es que se interrelacionan 
las dos etapas extremas de la carrera académica: la posibilidad de una renova-
ción y un real recambio generacional debe considerar tanto el incremento en el 
retiro de las generaciones mayores como la incorporación bien planeada pero 
inmediata de personal académico calificado. 

En este sentido, es necesario reconocer que existen espacios de oportu-
nidad que pueden ser atendidos en la discusión y reconfiguración de la carre-
ra académica: 

a) La revisión de las categorías y los perfiles 
En el proceso actual de revisión de la carrera académica en la UAM se considera 
importante, entre otros objetivos, analizar la clasificación del personal académico 
(establecido en el capítulo primero del RIPPPA, dirigido a definir las disposiciones 
generales). En ese sentido, la distribución de las funciones y las actividades que 
corresponde realizar a cada categoría, nivel y tipo de contrato (personal académi-
co de carrera y de tiempo parcial), implica una revisión de los perfiles adecuados 
a cada una de estas categorías, con el fin de establecer claramente las activida-
des y las responsabilidades que a cada categoría y nivel corresponde realizar, en 
atención al cumplimiento de los objetivos institucionales. El análisis y la definición 
de los perfiles también implica la valoración de su impacto en el desarrollo de las 
funciones sustantivas y el fortalecimiento de las mismas. Los perfiles del personal 
académico, por legislación, deben atender a los planes y programas de estudio de 
licenciatura y posgrado, así como a las líneas y proyectos de investigación que se 
articulan con la difusión y preservación de la cultura y la vinculación y el servicio. 



123

Un asunto que se suma a esta situación se asocia con el personal acadé-
mico cuya trayectoria inicia en la UAM o aquel que proviene de instituciones 
diferentes a la Universidad, que definirá trayectorias académicas diferentes, así 
como la apropiación del modelo universitario.

b) La eficiente atención a los concursos de oposición y curriculares 
El ingreso del personal académico ordinario por tiempo indeterminado está 
establecido en el RIPPPA, particularmente en los artículos 112 al 135. Este mar-
co institucional implica determinados plazos e incluye la posibilidad de la in-
terposición de recursos de inconformidad o de impugnación lo cual, sumado 
a la cantidad de trabajo acumulado en las comisiones dictaminadoras, puede 
extender los plazos de dictaminación hasta por años.

En los últimos años, atravesados por el período de pandemia, se han ob-
servado dificultades para el cabal y puntual cumplimiento de los plazos esta-
blecidos en los procedimientos de dictaminación. En este sentido, la adecuada 
composición de las comisiones dictaminadoras y la mejora en los procedimien-
tos permitiría superar los retos que involucra el proceso de renovación de la 
planta académica y el recambio generacional que requiere la institución.

c) Atención a las condiciones del personal académico de tiempo determinado 
(temporales)
En el RIPPPA se ha establecido el carácter del personal académico contratado 
por tiempo determinado (contratos temporales), para la atención a las necesi-
dades de docencia, debido a los factores establecidos en el Artículo 139. La cre-
ciente necesidad de contratar personal temporal necesariamente debe ir de la 
mano con la consideración de las condiciones de trabajo y la responsabilidad 
institucional de ofrecer docencia de calidad.

En ese sentido, es también un reto la revisión y mejora de las condiciones 
laborales y académicas de las profesoras y los profesores temporales que, dada 
la naturaleza de sus contratos, requieren de esquemas de atención laboral y 
académica, en seguimiento a las particularidades de su quehacer centrado en 
la docencia y no en las otras funciones sustantivas.  

En síntesis, se reconoce la necesidad de que el marco normativo para la 
regulación de la carrera académica analice a profundidad las condiciones y los 
procedimientos a través de los que la planta académica en su conjunto ingre-
sa a la institución.
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5.3.2.3 De la evaluación para la promoción y permanencia:  
          deshomologación y sistemas de becas y estímulos

La evaluación para la promoción y permanencia en la UAM están asociadas a 
los esquemas de becas y estímulos que surgieron en el contexto de la crisis 
económica de la década de 1980, cuyos efectos se hicieron visibles en la pér-
dida del poder adquisitivo del salario de los académicos, como en la política 
modernizadora para la educación superior sustentada en el eje calidad-finan-
ciamiento-evaluación y materializada en la creación del Sistema Nacional de 
Investigadores y en políticas institucionales de evaluación al desempeño  (Pé-
rez Díaz y Buendía Espinosa, 2021).

El sistema de medidas de apoyo a la permanencia está sujeto a disponi-
bilidad presupuestal y se conforma por los siguientes instrumentos: Estímulo 
a la Docencia y la Investigación (EDI), Beca a la Permanencia (BAP), Beca al Re-
conocimiento de la Carrera Docente (BRD), Estímulo a los Grados Académicos 
(EGA) y, Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente (ETAS). El personal 
académico de carrera cuya contratación es por tiempo completo e indetermi-
nado tiene la posibilidad de acceder a todas las becas; los profesores de medio 
tiempo únicamente pueden participar en la BRD. Según los datos de la tabla 1, 
prácticamente poco menos de la mitad de quienes podrían solicitarlo acceden 
al EDI, y tres cuartas partes de la población objetivo goza de la BAP. Por otro 
lado, si observamos BRCD y el EGA, es evidente que benefician al 100% y 83.3% 
respectivamente de profesores definitivos. Los criterios para el otorgamiento de 
la BRCD se definen en los Consejos Divisionales y el EGA puede estar asociado 
a esa beca (Anexo 6.2 Tabla 11). 

El incentivo para la permanencia en la UAM, al igual que en otras institu-
ciones públicas, ha tenido resultados muy importantes en la construcción de 
un sistema de evaluación y el fortalecimiento de la planta académica, tanto en 
formación como en productividad, pero al mismo tiempo, las becas y los es-
tímulos han complejizado los procesos de evaluación y que ameritan también 
una revisión conjunta. Entre las problemáticas que se han identificado en la 
operación del sistema de evaluación se ubica la desequilibrada consideración 
a las diferentes actividades y resultados del trabajo académico: se ha otorga-
do un mayor peso a la investigación en detrimento de la docencia, la difusión 
y extensión de la cultura y la vinculación (Pérez Díaz y Buendía Espinosa, 2021). 
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5.3.2.4 Dilemas y desafíos para la permanencia

Luego de ingresar a la UAM, el personal académico recorre el camino de la in-
tegración, del desarrollo y de la posible consolidación de su trayectoria acadé-
mica. El referente central lo constituye la figura de la profesora investigadora o 
del profesor investigador, dedicado al desarrollo vinculante de actividades de 
docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura. Sin embargo, las 
reglas institucionales que enmarcan la carrera académica en la UAM y las pro-
pias motivaciones y expectativas de las académicas y los académicos dan lugar 
a diversas formas de transitar por la Universidad.

a) El desequilibro en la valoración de las actividades y funciones sustantivas 
El modelo de académico de la UAM, que se expresa en la configuración de la 
carrera académica que pauta la Universidad a través de sus reglamentos (RIP-
PPA Y TIPPA), refleja la posibilidad de transitar por diferentes trayectorias aca-
démicas, según se privilegie alguna actividad o función por sobre otra; dando 
lugar a una diversidad de trayectorias posibles. La reciente reforma al RO, en 
particular al Artículo 3, en el que se define al área académica, busca reconocer 
la posible coexistencia de diferentes trayectorias individuales en el marco de 
un área que reconoce y distribuye las actividades para construir espacios de 
desarrollo y atención colegiada a las funciones sustantivas; dejando de lado la 
noción de la existencia de un “tipo ideal” de académico capaz de desarrollar 
articulada y equilibradamente las distintas funciones sustantivas. 
Será necesario, a partir de lo anterior, realizar estudios profundos sobre los cri-
terios divisionales y de las unidades, para reconocer la existencia de diferentes 
trayectorias, otorgando valores (puntajes) adecuados y equilibrados a las dis-
tintas actividades y buscando evaluar y reconocer, más que comenzar, a través 
de sistemas de incentivos más adecuados. 

b) La docencia como función marginal
Dado el esquema de becas y estímulos, a lo largo de varios años, se ha obser-
vado que la docencia ha sido relegada en el ámbito universitario. Las activida-
des de investigación han recibido una prioridad constante en detrimento de la 
docencia. Algunos de los problemas recurrentes asociados con esto incluyen: 
1) la preferencia por las actividades de investigación en el esquema de becas 
y estímulos, como se refleja en TIPPPA, 2) la creciente individualización del tra-
bajo académico y la pérdida de colaboración, 3) el envejecimiento de la planta 
docente y los desafíos para renovar y actualizar estrategias, 4) el aumento de 
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la duración de los concursos de oposición debido al aumento de demanda y 
trabajo en las comisiones dictaminadoras, 5) las condiciones laborales y aca-
démicas del personal académico contratado por concurso de evaluación curri-
cular, que en gran parte se dedica a la docencia, y; 6) cambios en el perfil del 
alumnado, incluyendo su diversidad y el hecho de que muchos son estudian-
tes-trabajadores o trabajadores-estudiantes. 

c) La evaluación del impacto social del trabajo académico
La evaluación del trabajo académico individual es la realizada por las Comisio-
nes Dictaminadoras de Área (CDA), proceso que parte del supuesto de que se 
valora tanto la cantidad como la calidad de los resultados del trabajo acadé-
mico, mismo que se asocia a la asignación de becas y estímulos (Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, 2022). No obstante, en la práctica, 
la evaluación de la producción académica no necesariamente responde a tal 
supuesto. Esta tendencia que sigue la evaluación académica en el país en ge-
neral, caracterizada por la primacía de lo cuantitativo, provoca que la mejora 
de los indicadores que cuantifican el desempeño académico se convierta en 
la meta, al margen de la mejora real del proceso educativo  (Díaz Barriga y Pa-
checo, 2007).
Un reto importante en la UAM es reconocer que la evaluación de impacto debe 
considerar el trabajo individual y colectivo en sus dimensiones cuantitativas y 
cualitativas, lo que implica información relacionada con el personal académico 
y su producción, la naturaleza del campo de estudio, el tipo de productos, las 
trayectorias individuales que responden a elecciones individuales, el equilibrio 
en el desarrollo de las funciones sustantivas por parte de las profesoras y los 
profesores (Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, 2022). Así, 
la contabilidad de productos es un elemento para considerar en la evaluación 
del trabajo de investigación, pero requiere ser complementado con indicadores 
que permitan captar la dimensión cualitativa del mismo.

5.3.2.5 Del retiro: condiciones laborales y económicas de la conclusión  
 de la relación de trabajo

El último eslabón de la carrera académica, el retiro y la jubilación, deben ser 
considerados como uno de los más importantes asuntos a atender. Como se 
ha mencionado antes, la renovación de la planta académica, el recambio ge-
neracional, depende en gran medida de contar con buenas condiciones para 
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el retiro. Sin embargo, el retiro no sólo significa la sustitución o reemplazo de 
personal, sino que constituye una etapa de la carrera académica que implica 
la conclusión de un ciclo académico laboral en la Universidad. 

Se trata de un tema complejo de abordar al ser la expresión de dos he-
chos concretos: por una parte, el envejecimiento de la planta académica es un 
fenómeno que se experimenta actualmente en la Universidad: el promedio de 
edad del personal académico titular con contrato definitivo es cercano a los 
62 años y la antigüedad promedio de este personal es de 28.3 años. Por otra 
parte, la necesidad de dar impulso a nuevas temáticas y perspectivas en la in-
vestigación que se genera en la Universidad en función de la incorporación de 
personal académico.

5.3.2.6 Dilemas y desafíos para el retiro 

a) Un proceso institucional estructurado para la jubilación
El recambio generacional de la planta académica ocurre de manera poco es-
tructurada en la mayoría de los casos. Tres elementos son relevantes en este 
sentido, el primero es que se caracteriza por la necesidad de conformar un pro-
yecto institucional que permita dar continuidad a aquellos espacios académi-
cos, líneas de investigación y programas de docencia que conviene conservar 
y fortalecer a través de la continuidad de una relación académica (no laboral) 
con personas jubilados que permitan aprovechar su experiencia y conocimiento 
en beneficio de la comunidad universitaria. El segundo elemento es la procu-
ración de un esquema para el retiro en coparticipación entre el personal aca-
démico y la institución, que contribuya a mejorar las condiciones económicas, 
de reconocimiento y de valoración del trabajo académico realizado; como ocu-
rrió en otras universidades e instituciones de educación superior. Finalmente, 
en tercer lugar, es necesario crear una estructura de gestión y apoyo al proceso 
de retiro y jubilación que considere el acompañamiento al personal académico 
para facilitar los procesos y procedimientos asociados al mismo. 

5.3.3 Formación y actualización para la docencia y los procesos formativos

En sentido estricto, el ámbito denominado profesionalización de la docencia, 
implica la atención a los procesos de formación y habilitación expresamente 
asociados a una de las funciones sustantivas: la docencia. El modelo de univer-
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sidad, de académico y de carrera académica que ha construido la UAM en casi 
cincuenta años de existencia, implica la integralidad de las funciones sustanti-
vas: la docencia se alimenta y se fortalece a partir de la investigación; la difusión 
y extensión cultural se asocia directamente a estas actividades y la vinculación, 
incluso se puede considerar transversal a las funciones sustantivas; tal como 
ha quedado expresado en la reciente reforma al RO que establece a las Áreas 
académicas como forma de organización del trabajo académico (Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2023r). 

Esta integralidad, hoy retomada a cabalidad en la revisión de la carrera acadé-
mica y en la reforma al RO, implica también la necesidad de fortalecer con procesos 
expresos de formación y habilitación la docencia como espacio de reproducción 
central y atención social básica de la institución. Los elementos que han genera-
do la profesionalización de la docencia, (o para la docencia) del personal acadé-
mico en la UAM, se asocian con dos factores centrales: los grados académicos y 
la habilitación y formación docente a través de la actualización y la generación de 
proyectos, de investigación, difusión y vinculación, que involucran al alumnado. 

En el primer caso, la planta académica se caracteriza por su alto nivel aca-
démico, de los 2,862 académicos que en 2022 contaban con un contrato por 
tiempo indeterminado, el 62.6% tenían grado de doctorado, mientras que el 
25.9% eran maestras o maestros. El restante 11.5% contaban con licenciatura o 
especialización. Como se ha mencionado antes, es una planta académica que, 
además ha tenido en su trayectoria una fuerte producción académica que le 
permite tener las categorías y niveles más altos del tabulador institucional. Por 
otro lado, 1,253 (43.7%) de las académicas y los académicos pertenecían en 2022 
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

La oferta de cursos y talleres que la institución proporciona como parte de 
su programa de formación docente, en los últimos años, se ha incrementado. 
Considera a la habilitación del personal académico en estrategias de enseñan-
za aprendizaje, de evaluación de los aprendizajes y manejo de herramientas do-
centes en línea o para la docencia remota. Así la oferta consistió en 146 cursos, 
con una participación de 2,406 asistentes (Anexo 5, indicador 6). Tal como se 
reporta en el indicador 6 del SEAES, el 40% del personal académico ha tomado 
cursos relacionados con el compromiso y la responsabilidad social, el 10% con 
equidad social y de género, el 8% asociados a la excelencia, el 40% se vinculan 
con la excelencia y con la vanguardia, el 50% se relacionan con la innovación 
social y el 8% con la interculturalidad.

Así mismo, se ha privilegiado la producción de herramientas de apoyo a 
la docencia en sus formatos remotos, lo que significó en 2022 la producción de 
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747 productos de apoyo a la docencia. Estos productos son de apoyo metodo-
lógico, para el uso más adecuado de aulas virtuales, así como productos físicos 
de apoyo a prácticas docentes presenciales (Universidad Autónoma Metropo-
litana, 2022b).

5.3.3.1 Dilemas y desafíos para la formación docente y los procesos formativos

La formación y actualización docente para la docencia universitaria son proce-
sos que contribuyen al fortalecimiento de esta función sustantiva y, a su vez, de 
la formación de profesionales y expertos en las licenciaturas y los posgrados 
que imparte la UAM. Implica el desarrollo de capacidades y habilidades para 
mejorar las prácticas y los procesos educativos que se realizan en los distin-
tos escenarios académicos. La pandemia causada por la Covid-19, evidenció las 
necesidades de formación y actualización docente principalmente en el mane-
jo y uso de tecnologías digitales para la docencia remota. Si bien el personal 
académico de la UAM está altamente habilitado por sus grados académicos, es 
necesario reconocer que en materia de formación docente se observan espa-
cios de mejora que deben ser atendidos.

a) Revalorización de la formación docente
El personal académico de la UAM cuenta con un alto nivel de habilitación dis-
ciplinar, sin embargo, es necesario fortalecer sus prácticas y procesos educa-
tivos desde las perspectivas pedagógico-didácticas y en función del modelo 
universitario, así como de los modelos educativos de cada una de las unida-
des universitarias. 

b) Falta de motivación para la formación docente
El desbalance existente en el reconocimiento de las actividades sustantivas, 
inclinado hacia priorizar la investigación, ha resultado en una motivación dis-
minuida en el interés personal del profesorado para profesionalizarse en la 
docencia. Adicionalmente, no se han promovido mecanismos para asegurar la 
formación de todo el profesorado, por lo que una parte del mismo no partici-
pa en la formación que ofrece la institución. En particular, para la Beca de re-
conocimiento a la carrera docente que debe considerar la evaluación anual de 
las actividades de docencia, se definen lineamientos divisionales y se conside-
ra primordialmente las horas frente a grupo, sin considerar necesariamente la 
profesionalización de la docencia.
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Si bien cada unidad universitaria cuenta con un modelo educativo específi-
co, muchos de los elementos que se deben desarrollar en la profesionalización 
de la docencia en sus tres dimensiones, pedagógica, tecnológica y disciplinar, 
son comunes, como también puede ser la innovación educativa. Así mismo, 
cada unidad tiene experiencias en la formación del profesorado que pueden 
considerarse como casos de éxito, por lo que fomentar la colaboración interu-
nidades para la formación docente fortalecerá la excelencia educativa en toda 
la institución, además de proporcionar conocimiento entre la comunidad del 
profesorado en áreas de interés comunes tanto en aspectos de desarrollo de 
la docencia como planes de estudio, UEA comunes, detección de problemáticas 
comunes con procesos de reflexión y propuestas a evaluar, y la generación de 
un sentido de comunidad y pertenencia a la institución.

c) Experiencia docente, formación docente y formación disciplinar
Adicionalmente, existen aspectos generacionales que modulan esta formación. 
El profesorado de mayor edad cuenta con una amplia experiencia en docencia, 
no siempre con formación pedagógica, ni con la formación adecuada en aspec-
tos de manejo de tecnología educativa. En particular, el personal académico con 
una larga trayectoria no siente la necesidad de fortalecer y actualizar su prác-
tica docente a pesar de estos aspectos. Por otro lado, un grupo de profesorado 
joven ha mostrado gran interés en participar en las experiencias formativas y 
hasta se propone para colaborar en la impartición de las mismas cuando está 
dentro de sus áreas ya desarrolladas.

El profesorado tiende a cerrar su campo de acción docente a la formación 
disciplinar. Sin embargo, la formación integral del alumnado y la atención a la di-
versidad del mismo requiere que entre las necesidades específicas de formación 
se impulsen las relacionadas con las políticas y otras formaciones transversales 
Estas temáticas deben incluir la educación inclusiva, la docencia con perspectiva 
de género, la multiculturalidad, elementos de sostenibilidad, cómo fortalecer las 
vinculaciones docencia-investigación y social, así como la generación de cultura 
digital y de habilidades para la vida, la empleabilidad y el desarrollo permanente.

Las ahora áreas académicas tienen la oportunidad de discutir sobre los pro-
cesos y necesidades específicas de formación docente. De esta manera, se de-
sarrolla el área disciplinar no sólo desde la investigación para la generación de 
conocimiento, sino con la forma como se genera la docencia, considerando la ac-
tualización, las nuevas tendencias del proceso formativo, así como proyectos de 
investigación e innovación educativa. Para ello, puede ser necesaria la reestruc-
turación de las áreas para estos fines, así como la difusión de esta oportunidad.
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d) Fortalecimiento de la investigación y la intervención educativa
Fuera de las unidades universitarias con departamentos que desarrollan direc-
tamente temas de educación, hay un pendiente en la promoción de proyectos 
relacionados con la investigación e innovación educativa en las demás áreas 
disciplinares. La investigación se ha relacionado únicamente con los aspectos 
disciplinares de cada División académica, pero se deben generar programas y pro-
yectos de investigación e innovación educativa que aprovechen el perfil de pro-
fesor-investigador y por tanto, puedan vincular de mejor manera la experiencia 
en la investigación que ser realiza en los distintos los campos disciplinares como 
aquella en impartir docencia en esas áreas de conocimiento. Esta labor puede 
fortalecerse con formación en investigación educativa para el profesorado. 

e) La evaluación de la docencia como mecanismo de mejora continua
El proceso de evaluación docente se ha trastocado por factores como su asocia-
ción con recompensas económicas y su desarrollo sólo como proceso adminis-
trativo. Para que la evaluación de la docencia logre impactar sobre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, centrándolo en el alumnado, se ha propuesto la ne-
cesidad de un establecimiento claro del propósito de la evaluación de la do-
cencia que incluya los mecanismos para realizarla, reconociendo las prácticas 
diversas de los modelos académicos y de la y de cómo se realiza esta evalua-
ción en las divisiones académicas. Es necesaria la revisión general que define la 
formación integral del alumnado, incluyendo el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Así mismo, es necesario que el proceso de evaluación esté desvinculado 
de estímulos económicos y que esta evaluación incluya a los distintos sectores 
de la comunidad universitaria (alumnado, profesorado, áreas académicas, de-
partamentos, divisiones) que colaboren en la definición de un sistema de eva-
luación integral con un proceso de retroalimentación efectivo y expedito, así 
como de mecanismos para la adecuación de otros procesos relacionados con 
la docencia (Universidad Autónoma Metropolitana, 2021). Dentro de esta eva-
luación, se debe considerar del impacto de la profesionalización docente, así 
como de otras intervenciones educativas que se desarrollen para asegurar una 
búsqueda de la excelencia en docencia efectiva.
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5.4 Programas de investigación

5.4.1 El diseño organizacional para la investigación

Por disposición de su Ley Orgánica (Art. 2-II), la Universidad es responsable de 
organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en 
atención, primordialmente, a los problemas nacionales. Esta función la realiza 
con plena libertad para contribuir tanto a la generación y aplicación de cono-
cimientos científicos, humanísticos, artísticos y tecnológicos en beneficio de la 
sociedad, como al avance de la humanidad.

Es también relevante mencionar que existe ya una conceptualización sobre 
la libertad de investigación52:

El principio de libertad de investigación se concibió en relación armónica 
con la planeación y programación que realice la Universidad a través de sus 
órganos y se precisó que la investigación objeto de las presentes Políticas, 
es aquélla que tiene como propósito obtener conocimientos científicos, hu-
manísticos y artísticos, establecer sus fundamentos teóricos, aplicar los re-
sultados de las investigaciones, analizar los impactos de estas aplicaciones 
y proponer recomendaciones para la acción.” (Universidad Autónoma Metro-
politana, 2023c, p. 269)

Con este principio fundamental, la investigación en la UAM se organiza en las 
áreas de investigación, concepto que recientemente se modificó por área acadé-
mica (Acuerdo 522.7 del Colegio Académico, aprobado en la sesión 522 celebra-
da los días 10 y 17 de abril de 2023) adscrita a los departamentos académicos, 
con el propósito de promover la articulación en el desarrollo las tres funciones 
sustantivas: de docencia, investigación, y difusión y preservación de la cultu-
ra; a partir de la desconcentración funcional y administrativa que sustenta el 
modelo organizacional de la Universidad. En la UAM existen 58 departamentos 
académicos y 291 áreas académicas agrupadas en 9 áreas de conocimiento.53 

En el desarrollo de la investigación en la UAM, la figura de profesor(a) - 
investigador(a) de tiempo completo y por tiempo indeterminado es crucial, al 

52 Exposición de Motivos – Políticas Generales (PG), las cuales se pueden consultar en: https://www.uam.
mx/legislacion/index.html
53 Agenda estadística 2023, trimestre de Invierno, https://www.uam.mx/agendaestadistica/descar-
gas/20230928_Agenda_Estadistica_2023_Invierno.pdf
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suponer un equilibrio entre la carga docente y las actividades de investigación 
se ha basado en la autorregulación del personal académico que las realiza, lo 
que ha derivado en desviaciones en el modelo. La UAM ha implementado va-
rias estrategias para promover este equilibrio: integración de la investigación 
en los programas académicos, incorporación de la docencia de las disciplinas 
correspondientes elementos culturales para difundir la riqueza cultural. Tam-
bién se fomenta la participación del alumnado en proyectos de investigación 
que aborden programas reales y tengan aplicaciones prácticas. Como parte del 
proceso formativo y en colaboración con expertos, profesionales y comunida-
des locales, se organizan eventos, conferencias, seminarios y encuentros aca-
démicos que permitan compartir los resultados obtenidos de la investigación 
y enriquecer el intercambio de conocimientos. Otro aspecto importante es que 
se fomentan actividades de servicio comunitario relacionado con investigación 
y preservación de la cultura, lo que ha permitido establecer alianzas con orga-
nizaciones culturales, empresas y comunidades locales. 

Como resultado de la participación de la UAM en los programas de políti-
ca para la educación superior, la Universidad ha participado en la conformación 
de Cuerpos Académicos – PRODEP como espacios colegiados para impulsar la 
investigación, que no necesariamente se derivan de las áreas académicas exis-
tentes, sino reagrupan al personal académico en función de sus intereses de 
investigación. 

No obstante, formas de organización del trabajo académico, áreas acadé-
micas y cuerpos  académicos, han generado una tensión institucional (De Garay, 
2009), pues se identificaron diferencias importantes entre ellas; por ejemplo, 
las primeras no tienen los niveles de desarrollo de los cuerpos académicos; el 
número de integrantes es más flexible para los cuerpos académicos, es posible 
la participación de una misma persona que realiza labores de investigación en 
más de un cuerpo académico, el tiempo para registrar en la Subsecretaría de 
Educación Superior de un cuerpo académico es menor y con un procedimiento 
más sencillo del que toma registrar en la UAM un área académica.

La dinámica y flexibilidad de las actividades de investigación y de enseñan-
za ha impulsado que la UAM cuente con un número considerable de cuerpos 
académicos reconocidos por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP). No obstante, al cierre de 2023, la UAM experimentó una disminución 
del 5% en este tipo de agrupaciones, al pasar de 227 en 2022 a 215 en 2023. Por 
su grado de consolidación, se reportaron 64 en Formación, 79 en Consolidación 
y 72 Consolidados. Cabe mencionar que en la unidad Cuajimalpa no hay áreas 
académicas. Los cuerpos académicos en ningún caso deben suplantar o crear 
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espacios colegiados paralelos e independientes a la estructura de las áreas aca-
démicas, las cuales ofrecen el espacio colectivo donde se integran, promueven 
y desarrollan las funciones de docencia, investigación, y preservación y difusión 
de la cultura, a partir de las especificidades de la planeación y programación 
aprobadas por los órganos colegiados y personales. Cada área académica pue-
de integrarse con personal académico de uno o más departamentos, divisiones 
o unidades, deben tener un carácter dinámico y flexible, estableciendo mejores 
mecanismos de financiamiento y evaluación cada determinado tiempo. 

Adicionalmente, a partir del 2022 la UAM promovió formalmente el trabajo 
colaborativo multi, trans e interdisciplinario de investigación entre el personal 
académico de distintas disciplinas y unidades a través del Programa de Redes 
de Investigación, que se gestiona desde la Dirección de Apoyo a la Investigación 
(DAI), en el cual destacan los siguientes compromisos y prioridades institucionales:

 � Impulsar el trabajo colectivo a través de nuevas formas de organización en-
tre las áreas de investigación.

 � Procurar que la gestión universitaria use de forma eficiente la infraestructura.
 � Fomentar la investigación en colaboración con otras instituciones y organi-

zaciones.

Es así como a partir de la conformación de la DAI se ha logrado centralizar in-
formación relevante a la plantilla académica, así como de las capacidades ins-
titucionales relacionadas a la investigación que realiza la Universidad. Se ha 
generado sistema informático de seguimiento y gestión de la investigación (Re-
search Information Management System, RIMS)54, el cual está disponible tanto 
para consulta interna como externa, y además es 100% bilingüe.

Así mismo, el objetivo del Programa de Redes de Investigación es fortalecer 
la relación académica mediante el desarrollo de proyectos conjuntos de investi-
gación humanística, artística, científica y tecnológica impulsando áreas estraté-
gicas para la Universidad. En el Acuerdo 11/2022 del Rector General se convocó 
al personal académico a participar en el Programa de Conformación y Conso-
lidación de Redes de Investigación en temas de prioridad nacional tales como: 
agua, alimentos, cambio climático, ciudadanía, cultura de paz, economía circu-
lar, economía social y solidaria, educación, energía, pobreza, salud, y violencias. 

Actualmente en la UAM tenemos once redes de investigación en consolidación. 
En el anexo 9 se puede consultar el objetivo y número de participantes de cada una.

54 Esta plataforma está disponible en www.investigacion.uam.mx 
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 � Red de Investigación sobre Violencias.
 � Red de Investigación sobre Agua.
 � Red de Investigación Artes, Ciencias, Humanidades y Ciudadanía (ACHC).
 � Red de Investigación sobre Cultura de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
 � Red de Investigación en Biotecnología y Bioingeniería.
 � Red de Investigación en Salud.
 � Red de Investigación en Economía Social y Solidaria.
 � Red de Investigación en Energía.
 � Red de Investigación en Territorios en Transición Socioecologica
 � Red de Investigación en Comunicaciones y Redes Complejas
 � Red de Investigación en Educación.

5.4.2 Los programas y proyectos de investigación

De acuerdo con el RIPPPA, el personal académico puede desarrollar la investiga-
ción vía programas o proyectos que se asocian a las líneas estratégicas y tron-
cales de la Rectoría General y de las unidades universitarias, respectivamente. 

Al igual que las áreas académicas, los programas universitarios y los pro-
yectos de investigación en la UAM se someten a procesos de evaluación interna 
y, algunos casos, también a evaluación externa. De acuerdo con el Reglamen-
to de Programas de Investigación (RPI),55 los programas universitarios de inves-
tigación son evaluados y aprobados por el Colegio Académico, y tienen apoyo 
económico de la Rectoría General, mientras que las áreas académicas son crea-
das, modificadas y suprimidas por los consejos académicos de cada Unidad (Re-
glamento Orgánico Art. 40-VII), así mismo se han generado diversos programas 
de investigación unitarios, siendo estos también evaluados y aprobados por el 
Consejo Académico de cada unidad. Finalmente, los consejos divisionales es-
tán facultados para evaluar y aprobar los proyectos de investigación, así como 
para emitir los Lineamientos que regulan específicamente el registro, aproba-
ción, evaluación y conclusión-baja de los proyectos de investigación. Los conse-
jos divisionales cuentan cada uno con una comisión de investigación, la cual es 
el órgano colegiado consultivo que determina disciplinalmente la factibilidad, 
rigor metodológico, así como el cumplimiento de la normatividad y apego a los 
principios éticos que deben observarse para el desarrollo de la investigación. En 

55 Reglamento para Programas de Investigación, disponible en: https://www.uam.mx/legislacion/index.html
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este contexto, es importante resaltar el Acuerdo 500.12 del Colegio Académico56 
(19-20 octubre 2021) “Para el cumplimiento de los principios éticos de cualquier 
investigación que involucre, directa o indirectamente, seres humanos, anima-
les (de laboratorio, domésticos, de producción pecuaria, fauna feral y silvestre) 
y otros (flora, ambiente y elementos socioculturales pertinentes) que realiza el 
personal académico y el alumnado de la Universidad, así como para procurar la 
observancia de la normatividad jurídica” (Colegio Académico, 2021, p. 141). 

Así mismo es importante mencionar que el Colegio Académico en la Sesión 
No. 485, celebrada el 19 de noviembre de 2020 actualizó las Políticas Generales 
(PG) de Investigación. Esta modificación reglamentaria acepta la estructura de la 
organización de la investigación en las divisiones, departamentos y áreas, pero 
reconoce la evolución de la Universidad hacia una planta académica madura, 
consolidada y con creciente renovación. En estas Políticas actualizadas se afir-
ma la necesidad de adaptarse a los retos presentes y futuros con nuevas for-
mas de organizar el trabajo de investigación. Además, se destaca la importancia 
del trabajo colaborativo entre el personal académico de las diversas disciplinas 
y su articulación con actores externos, nacionales e internacionales, como una 
forma de enfrentar retos de mayor envergadura y complejidad. Así también se 
reconoce que la investigación se fortalece con la incorporación y rápida inte-
gración del personal que renueva la planta académica. En concordancia con la 
responsabilidad social de la Universidad, se reconoce la necesidad de abordar 
transversalmente los temas de equidad y sostenibilidad y de promover la igual-
dad de oportunidades en todos los ámbitos de la investigación.

Finalmente, este cambio normativo reitera el compromiso institucional de 
fortalecer la infraestructura física, el equipamiento, los acervos y las tecnolo-
gías de información, y asegurar que los productos de la investigación sean in-
tegrados, preservados y que alcancen una amplia difusión para que logren el 
impacto esperado. Así como de coadyuvar con la obtención y ágil gestión del 
financiamiento para realizar investigación y de usar responsablemente los re-
cursos, con transparencia, impulsando principios éticos y respetando la natura-
leza. En este contexto, es relevante mencionar que se ha reconocido y definido 
a la integridad académica como: “el compromiso con la honestidad, la confian-
za, la equidad, el respeto y la responsabilidad” (Universidad Autónoma Metro-
politana, 2023c, p. 273).

Para la realización de los programas y los proyectos de investigación la 
UAM cuenta con más de 300 laboratorios y talleres de docencia e investigación 

56 Acta de Colegio Académico, disponible en https://colegioacademico.uam.mx/historico-de-sesiones/
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distribuidos en las cinco unidades universitarias. A partir de la revisión de los 
indicadores de desempeño del PDI 2011-2024, en particular el asociado con In-
fraestructura / crecimiento en equipamiento, el resultado es altamente satis-
factorio (6.5%) pues la meta establecida, para 2024, era del 5%. Caso contrario 
sucede con el indicador que se refiere a Infraestructura / mantenimiento, en 
donde el avance reportado (5.5%) está por debajo de la meta (15%), situación 
derivada principalmente del periodo en que se suspendió la presencialidad oca-
sionada por la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Es de resaltarse que previo a la pandemia por COVID-19 ya se contaba con 
procesos de transformación digital del acceso bibliográfico y hemerográfico a 
través de la Biblioteca Digital (BiDiUAM), la cual oferta en una plataforma infor-
mática más de 175 bases de datos, más de 500 mil libros electrónicos, nueve la-
boratorios virtuales, más de 200 mil revistas electrónicas, gestores de referencias 
y acceso a dos sistemas anti plagio. Este es un apoyo es ahora fundamental para 
el quehacer cotidiano y desarrollo de la investigación que se realiza en la UAM.

Es importante mencionar que considerando las fuentes de financiamiento 
se pueden clasificar en proyecto de investigación internos, con recursos exter-
nos – patrocinados, o mixtos. Es pertinente reconocer que hasta el momento no 
existe una clasificación homogénea y común para ni para las 5 unidades ni sus 
divisiones. Así mismo la Universidad carece de un sistema contable institucional 
que permita identificar el monto y proporción de las aportaciones institucionales 
no económicas, en particular si se considera que en la mayoría o totalidad de los 
proyectos de investigación se aportan tanto tiempo del personal académico y ad-
ministrativo, uso de infraestructura y equipo, así como otro tipo de concurrencias.

De acuerdo con el Sistema de Control de Otros Fondos (COFON), en 2023, 
se recibieron $99.8 millones de pesos por concepto de ingresos extraordinarios, 
lo que representó un incremento de 8% respecto del 2022. En los últimos años, 
la procuración de fondos por investigación patrocinada per cápita del personal 
académico indeterminado y de tiempo completo se ha reducido sustancialmen-
te: mientras que en 2023 fue de $38,388 pesos, en 2017 era de $81,075 pesos. 
Una serie de factores externos, como la pandemia y el cambio en las políticas 
del gobierno federal para el financiamiento de la investigación, vía CONHACYT 
y SEP, puede explicar parcialmente este fenómeno. Sin embargo, es importante 
reconocer que los convenios son la fracción de los patrocinios que ha sufrido 
la mayor reducción en los últimos años, lo cual puede atribuirse, también, a di-
námicas internas que deberán de atenderse con diligencia. 

Como complemento a los proyectos de investigación patrocinados exter-
namente, el personal académico también participa en convocatorias internas. 
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Hacia finales de 2023 la Rectoría General, a través de varias convocatorias di-
rigidas al personal académico, decidió apoyar con recursos económicos a pro-
yectos bajo cuatro modalidades: (a) Incidencia social; (b) Base tecnológica en 
proceso de maduración; (c) Investigación por personal académico de ingreso 
reciente; y (d) Investigación relacionados con desafíos actuales. Se espera que 
estos proyectos se desarrollen principalmente en el 2024, teniendo en común 
que todas las propuestas contienen soluciones integrales, detalladas, asequibles 
en tiempo y financiamiento. Las personas responsables pertenecen a la planta 
académica de tiempo completo. Las propuestas deben responder a un desafío 
actual, atender problemas sociales de impacto medible en la sociedad y, en su 
caso, ofrecer soluciones basadas en tecnología. Aquellas con participación del 
alumnado y que promuevan la paridad de género, tendrán mayor elegibilidad.

a) Programas Universitarios de Investigación
Estos buscan la comprensión integral de temas relevantes, contribuir al enri-
quecimiento del conocimiento, y propiciar la colaboración entre grupos en un 
proceso de convergencia disciplinaria. Estos programas exigen la participación 
de la academia de al menos dos unidades y sus actividades son definidas en 
el marco de los lineamientos del RPI. A continuación, se describen brevemente 
los cinco programas de investigación que se encuentran en ejecución en la UAM:

1. Programa de Investigación para la Sustentabilidad, tiene el objetivo de gene-
rar investigación aplicada en planeación y desarrollo sustentable, impulsando 
una diversidad de proyectos que busquen identificar y reorientar las diná-
micas críticas de manejo del agua, los recursos forestales, la biodiversidad, 
los suelos agrícolas y los residuos sólidos para lograr sistemas de manejo 
sustentables mediante procesos continuos de construcción colaborativa. El 
Programa está estructurado en cinco líneas de investigación: a) Gestión hí-
drica y territorial; b) Agroecología; c) Forestal y biodiversidad; d), Gestión inte-
gral de residuos sólidos; y e) Producción, organización y economía solidaria.

2. Programa de Investigación Infancia, cuenta con la participación de profesorado 
de las divisiones de CSH, CyAD y CBI de las unidades Xochimilco, Azcapotzalco 
e Iztapalapa. Trabajan en la formación de redes de investigación que permi-
ten el seguimiento y retroalimentación de las acciones a favor de la calidad 
de vida de la niñez y juventud en México. El Programa representa a México en 
la Red Internacional de Investigación Childwatch, con sede en Noruega y co-
labora en proyectos regionales y globales que dan seguimiento a los compro-
misos derivados de la Convención de los Derechos de las niñas y los niños.
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3. Programa de Investigación Desarrollo Humano en Chiapas, busca articular 
el trabajo de investigación con la formación profesional y el servicio, ofre-
ciendo alternativas para avanzar en el desarrollo humano de los sectores de 
la población que se encuentran en condiciones desfavorables. Para el Pro-
grama, el desarrollo humano es entendido como el conjunto de procesos 
(técnico productivos, socioeconómicos, culturales, políticos y organizativos), 
orientados al logro del bienestar y a garantizar el conjunto de los derechos 
humanos, apoyando el desarrollo de todas las capacidades humanas de 
las personas involucradas a través de la labor de actores sociales diversos.

4. Programa de Investigación Estudio de la Integración en las Américas, se de-
dica al estudio, capacitación y difusión del conocimiento científico sobre las 
distintas facetas de la integración económica, social y cultural en las Américas, 
participa profesorado de las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimil-
co. Organiza encuentros dirigidos a la comunidad investigadora y al público 
en general a partir de cuatro líneas de investigación: i) Integración formal 
en las Américas; ii) Globalización e integración; iii) Dimensión financiera de 
la integración; y iv) Aspectos culturales, sociales y políticos de la integración

5. Programa de Investigación Estudios Metropolitanos, tiene como objetivo cen-
tral el estudio y comprensión de los aspectos que conforman los fenóme-
nos territoriales para mejorar la calidad de vida de las personas, mediante la 
contribución a la solución de problemas específicos nacionales que experi-
mentan los asentamientos humanos de todo tipo. Las actividades de inves-
tigación contribuyen al estudio y comprensión de los procesos y fenómenos 
territoriales en todas sus dimensiones, construyendo vínculos directos entre 
la producción académica de conocimiento, las instituciones gubernamenta-
les y los organismos sociales que inciden directamente en la gestión de los 
territorios. En estas actividades participan grupos académicos de todas las 
unidades, especialistas de otras instituciones y organizaciones de todo el país.

b) Proyectos de investigación
En el año 2023 la UAM cuenta con 3,577 proyectos de investigación; 670 en las 
tres divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI), 447 en las tres divisiones 
de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS), 82 en la división de Ciencias de la Co-
municación y Diseño (CCD), 83 en la división de Ciencias Naturales e Ingeniería 
(CNI), 2,006 en las cinco divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) y 
289 en las divisiones de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD). 

Con base al indicador número 13 del SEAES (Anexo 5), se identificó que del 
total de proyectos de investigación reportados, 1337 se asocian con alguno de 
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los siete criterios del SEAES: 1274 proyectos consideran el compromiso con la 
responsabilidad social, 68 la equidad social y de género, 8 la inclusión, 57 la ex-
celencia, 367 proyectos se consideran vanguardistas, 487 proyectos consideran 
la innovación social y 231 la interculturalidad. El 95.3% de los proyectos de esta 
casa de estudios atiende temas de compromiso con la responsabilidad social.

Con respecto al personal académico que participa en proyectos de investi-
gación, el indicador 15 del SEAES muestra que prácticamente el 100% de ellos lo 
hace en proyectos asociados al compromiso y la responsabilidad social. Enseguida 
se ubican aquellos vinculados con la innovación social y la vanguardia, aproxima-
damente el 45% en promedio y, en los otros criterios la participación es mínima.

Por otro lado, en el indicador número 16 (Anexo 5), se encontró que son 2181 
estudiantes los que se encuentran involucrados en dichos proyectos, siendo los 
de mayor interés los relacionados a los siguientes criterios; 78.8% a la excelen-
cia, 67.8 a innovación social y 65.9 % al compromiso con la responsabilidad social

5.4.3 La figura de profesor-investigador y la diversidad  
         de trayectorias académicas

La figura de profesor(a) – investigador(a) es transversal en la implementación 
del modelo de la UAM. No obstante, la regulación existente en la Universidad 
para promoverla es un hecho que con su evolución han ocurrido distorsiones 
al mismo. Díaz y Buendía (2021) realizaron un un primer esfuerzo analítico para 
reconocerlas a partir de la información general sobre los profesores. Dos di-
mensiones son fundamentales, por un lado, la naturaleza de la investigación 
y, por otro, el nivel y cantidad de docencia que se imparte, en una jornada la-
boral semanal finita de 40h, por parte de los académicos en la Universidad 
(Díaz Pérez y Buendía Espinosa, 2021). Estas consideraciones permiten estable-
cer cuatro tipos de trayectorias generales en el personal académico de la UAM: 
1. Las y los profesores que no tienen incentivo externo (SNII) y que se dedican 
principalmente a la docencia en licenciatura; 2.  Las y los profesores con una 
trayectoria más orientada a la investigación (integrados al SNII) cuya docencia 
se centra en el posgrado; 3. Las y los profesores con una trayectoria de investi-
gación (integrados al SNII) y con fuerte docencia en licenciatura y participación 
en el posgrado, que presentan un mayor equilibrio en sus funciones; y 4. Las y 
los profesores que a pesar de no pertenecer al SNI tienen participación en el 
posgrado  (Buendía Espinosa, 2019:18).  A partir de lo anterior se reconocen las 
siguientes trayectorias o itinerarios del personal académico: 
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Trayectoria de docencia: profesores(as) dedicados de manera central a la do-
cencia en licenciatura, aun cuando tienen posgrado (maestría y/o doctorado), 
y asisten a congresos, eventos de difusión diversos, no tienen acceso sistemá-
tico al Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente (ETAS), o al SNII, pue-
den tener registro en PRODEP.

Trayectoria de gestión: Son profesores(as) que han dedicado buena parte de 
su trayectoria a las posiciones de gestión, aunque son pocos, su dedicación a 
esta actividad ha limitado el desarrollo de actividades de investigación, y la do-
cencia se centra en la licenciatura. Es posible que algunos estos académicos no 
hayan concluido su posgrado.

Trayectoria de investigación incipiente: son los académicos(as) que pertene-
cen a esta categoría realizan investigación centrada en redes internas y/o na-
cionales, con publicaciones principalmente de la propia institución (capítulos 
de libros, reportes de investigación, ponencias en memorias de congresos), y 
sin acceso a financiamiento externo, tienen una alta participación en eventos 
(congresos, seminarios, simposios, etc.), pero pocas o ninguna publicación en 
revistas indexadas internacionales, también pertenecen a PRODEP, y pueden 
tener participación docente en posgrado.

Trayectoria de investigación internacional: estos académicos(as), además de 
participar en el SNII, han alcanzado las ETAS de mayor nivel, publican en me-
dios institucionales, pero también en revistas indexadas nacionales e interna-
cionales, tienen amplias redes internas e internacionales para la investigación 
que se reflejan también en las coautorías. Los profesores identificados en estas 
trayectorias se orientan a la docencia en el posgrado, y tienen un gran núme-
ro de asesorías, tienen acceso a recursos externos (CONHAHCYT y organismos 
internacionales), y su reputación en la investigación tiene reconocimiento na-
cional e internacional. 

Trayectoria de investigación articulada con la docencia o de profesor investiga-
dor: tiene las mismas características que la “Trayectoria de investigación inter-
nacional” pero adicionalmente, incorpora la docencia en licenciatura de manera 
relevante, y equilibrada a la docencia de posgrado, y actividades de investiga-
ción. Esta trayectoria articula docencia e investigación de manera fehaciente. 
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Trayectoria de investigación articulada con la docencia o de profesor investi-
gador y la gestión y participación institucional, tiene las mismas caracterís-
ticas que la “Trayectoria de investigación internacional” pero adicionalmente, 
incorpora la docencia en licenciatura de manera relevante, y equilibrada a la 
docencia de posgrado, y actividades de investigación. Esta trayectoria articula 
docencia e investigación de manera fehaciente, además de participar activa-
mente en puestos de gestión y participación institucional. Se puede conside-
rar la trayectoria con mayor equilibrio en la Universidad o la trayectoria “ideal”.

El análisis de la diversidad de trayectorias permite identificar los factores asocia-
dos al desarrollo de la investigación: organizacionales y esquema de incentivos 
a los que se tiene acceso, tanto federales como de la propia Universidad. Asimis-
mo, la exploración conduce a cuestionar la propia figura de profesor(a)-investi-
gador(a), por las divergencias entre las trayectorias y los parámetros y funciones 
establecidas en la legislación UAM; así como por la asociación entre categorías 
contractuales y funciones asociadas a las mismas. Algunos cuestionamientos 
surgen para la UAM, principalmente en el contexto actual: ¿es deseable y nece-
sario mantener esta figura? O, por el contrario, sería más adecuado impulsar la 
diferenciación de trayectorias en función de lo que ha ocurrido en la práctica. 
En algunos casos, las trayectorias descritas son temporales, esto es, un profe-
sor que recién se incorpora se dedica principalmente a la docencia con escasas 
actividades de investigación, conforme avanza en su trayectoria, se integra a las 
áreas académicas, los cuerpos académicos o las redes de investigación; lo que 
fortalece su carrera académica de manera integral. Sin embargo, no en todos 
los casos ocurre esta transición, ¿por qué? ¿es una intención personal? O bien, 
¿los departamentos no han alentado el desarrollo de las carreras en todos los 
casos? ¿han cambiado las condiciones para hacer investigación a lo largo de 
los años? ¿cuáles son esos factores que nos ayudan a explicar estas diferen-
cias? La finalidad es establecer condiciones equitativas y equilibradas para ar-
ticular el desarrollo personal y colectivo con las necesidades de la Universidad.

5.4.3.1 Impactos sociales de la investigación 

Consideramos dos dimensiones para valorar de qué manera la investigación 
tiene impacto en los campos científicos. La primera refiera las contribuciones 
internas que se reflejan en la evaluación que se realiza vía las comisiones dic-
taminadoras de área. La segunda, da cuenta de las contribuciones externas evi-
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denciadas en las publicaciones realizadas en revistas indizadas y las métricas 
de citación que, a pesar de ser cuestionadas, privan en los campos científicos, 
en función del prestigio acumulado por las revistas.

En cuanto a la valoración interna, la base de datos de las Comisiones 
Dictaminadoras de la UAM reporta que durante 2023 fueron evaluadas 12,212 
actividades académicas en 13 rubros, asociadas con la función sustantiva de in-
vestigación. Estos trabajos representan el esfuerzo distribuido de las cinco uni-
dades universitarias con la siguiente contribución: 4,015 (33%) Azcapotzalco, 904 
(7%) Cuajimalpa, 3,221 (27%) Iztapalapa, 375 (3%) Lerma y 3,697 (30%) Xochimilco.

De acuerdo con el ISI Web of Science, en 2023 se publicaron 1,204 artículos, 
de los cuales 660 (55%) fueron publicados en formato de libre acceso (Open Ac-
cess) y 544 en formato tradicional, es decir, vía la transferencia de los derechos 
patrimoniales a la editorial. La visibilidad de las revistas de libre acceso tam-
bién incrementa el nivel de citación: de acuerdo con la BiDiUAM, durante el pe-
riodo 2018-2023, las publicaciones UAM han generado 60,927 citas, proviniendo 
42,221 (69%) de artículos de libre acceso. Así, éste se consolida como el formato 
de publicación mayoritario y como una estrategia de difusión institucional, con 
una tendencia de crecimiento anual de 15% en los últimos 6 años. De acuerdo 
con el indicador 14 del SEAES (anexo 5), los productos de investigación deriva-
dos de los proyectos desarrollados, muestra que el 100% se asocian con la res-
ponsabilidad social; mientras que el resto de los criterios apenas alcanzan un 
20%, en promedio.

En 2023, la UAM realizó las gestiones necesarias para obtener nuevos títu-
los de patente y de diseño industrial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), logrando el sustento legal, técnico y comercial en cada solici-
tud, así como los registros vigentes. Adicionalmente se realizaron seis análisis 
o estudios de patentabilidad. Asimismo, el número de solicitudes de patente o 
de diseño industrial fue de 8, adicional a las 15 solicitudes de registro de tres 
marcas en cinco clases cada una. Durante 2023 se obtuvieron nueve títulos de 
patente, 28% más que el año anterior.

De forma complementaria, durante 2023 se atendieron 20 requisitos de fon-
do, tres requerimientos de forma en México y uno más en Colombia, así como 
la realización de 271 trámites de pago de derechos, que incluyeron el pago de 
anualidades de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales para 2023, 
con el fin de mantener la vigencia correspondiente.

La UAM presentó una solicitud de patente en Colombia en colaboración 
con la Universidad Nacional, mantuvo la vigencia de los derechos de 30 paten-
tes concedidas en distintos países, para cinco inventos; por ello se gestionó el 
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pago de las anualidades correspondientes en los países respectivos. Aunque 
no se realizó ninguna solicitud de patente en el extranjero, la UAM mantuvo la 
vigencia de los derechos de 30 patentes concedidas en distintos países, para 
cuatro inventos; por ello se gestionó el pago de las anualidades correspondien-
tes en los países respectivos. 

En el contexto global y respondiendo ante los recientes cambios normati-
vos nacionales que promueven la transición hacia la Ciencia Abierta, entendida 
como un enfoque colaborativo y transparente que fomenta el acceso abierto a 
la información científica financiada con recursos públicos; la UAM firmó en 2023 
los primeros Acuerdos Transformativos, con el propósito de brindar a integran-
tes del personal académico y del alumnado de posgrado apoyo o descuentos 
en los pagos de las tarifas APC57, fortaleciendo la tarea de investigación y pu-
blicación en revistas de acceso abierto.

Como ya se ha mencionado, en los últimos años, el nivel de publicaciones 
de la UAM en Acceso Abierto se ha incrementado, por lo que representará un 
avance significativo en la producción de la ciencia en la Universidad. Los prin-
cipales beneficios para la UAM son los siguientes:

 � La planta académica dedicada a la investigación se convertirá en el primer 
autor o autor principal de la investigación a publicar, lo cual le dará mayor 
presencia y renombre a la Universidad. También se garantiza que la corres-
pondencia de los autores sea proveniente de la UAM.

 � Al firmar los acuerdos transformativos, se tiene la certeza de publicar las 
investigaciones en las principales editoriales a nivel mundial y que son re-
conocidas en la ciencia como las principales generadoras de conocimiento. 
Además de poseer las mejores revistas de acuerdo al factor de impacto en 
el Journal Citation Report (JCR).

 � Se brinda ayuda para que las personas que hacen investigación puedan pu-
blicar de forma gratuita o a bajo precio en revistas abiertas de calidad, lo 
cual estimula al aumento de la producción científica al enfocar los recur-
sos otorgados a la investigación en sí. También se evita la publicación en 
revistas depredadoras que desprestigian a la UAM y al personal dedicado a 
la investigación.

57 Article Processing Charges (APC) es el cargo por procesamiento de artículos que cobran las editoriales 
de revistas científicas para que los trabajos que publican estén disponibles en acceso abierto.
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5.4.3.2 Impactos sociales de la investigación 

El desarrollo de investigación con impacto social es un precepto básico en el 
modelo universitario de la UAM. De acuerdo con la valoración de los proyectos 
de investigación en relación con los criterios del SEAES Indicador 13 (Anexo 5) 
prácticamente el 100% de los mismos responde al compromiso y la responsa-
bilidad social. En cambio, es necesario fortalecer la investigación relacionada 
con equidad social de género y excelencia, donde se ubicaron sólo el 2% en 
ambos criterios.  En cuanto a la vanguardia se asocian el 30%, innovación so-
cial el 40% e interculturalidad el 20% aproximadamente. Es importante precisar 
que la conceptualización de los criterios genera confusión en la asociación de 
los proyectos con alguno de éstos al estar imbricados, por ejemplo, un proyec-
to se asocia con la responsabilidad social y al mismo tiempo es de vanguardia, 
de innovación social y de excelencia. 

No obstante, es necesario reconocer que la UAM no ha desarrollado me-
canismos de evaluación sistemática para valorar los impactos y alcances socia-
les que se derivan de los programas, los proyectos y las redes de investigación.

5.4.4 Dilemas y desafíos para la investigación

a) La figura de profesor(a) – investigador(a)
En la investigación el primer reto es la figura de profesor(a) – investigador(a). 
Aún cuando la UAM ha promovido la integración de funciones de docencia, in-
vestigación y difusón de la cultura a través de la figura de profesor investigador 
de tiempo completo, lo cierto es que se pueden identificar trayectorias diversas, 
unas más centradas en la investigación y la docencia de posgrado, otras orien-
tadas a la enseñanza en licenciatura, otras dedicadas a la gestión, y excepcio-
nes que combinan equilibradamente las diferentes actividades esenciales(Díaz 
Pérez y Buendía Espinosa, 2021). Esta diversidad de trayectorias conduce a re-
flexionar sobre la pertinencia de mantener la figura de profesor(a) – investiga-
dor(a) o bien abrir el abanico de posibilidades a distintos perfiles / trayectorias. 

b) La articulación entre investigación, docencia, difusión y preservación de la 
cultura y vinculación
Entre las principales dificultades y retos identificados para la investigación se 
encuentra su articulación con la docencia, difusión y preservación de la cultura 
y vinculación. La modificación reglamentaria que establece el cambio de áreas 
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de investigación a áreas académicas, da cuenta de las dificultades para lograr 
la plena articulación en el desarrollo de las funciones sustantivas: a) creciente 
desvinculación en el binomio docencia-investigación, y sus efectos en la for-
mación del alumnado de licenciatura; b) fragmentación de la vida colegiada 
de las áreas como unidad de organización; c) la dominancia del trabajo indivi-
dual sobre el colectivo, y que deja de lado las prioridades institucionales; y, d) 
el desequilibrio en cuanto a la importancia que se le asigna a la formación de 
profesionales, el desarrollo del conocimiento, y la preservación y difusión de la 
cultura (Universidad Autónoma Metropolitana, 2023r). 

c) Articulación de la investigación y el posgrado
Es necesario asegurar la integración curricular de las actividades de investiga-
ción en todos los programas de posgrado, particularmente en aquellos que ac-
tualmente no la consideran de manera efectiva como parte integral del proceso 
educativo. Además, procurar que la investigación reciba recursos suficientes, 
no solo para operación sino también para el correcto funcionamiento de labo-
ratorios y equipos especializados. En algunos casos, el alumnado de posgrado 
puede tener plazos ajustados para completar sus estudios, lo que puede difi-
cultar su participación activa en proyectos de investigación, ante esta situación, 
se debe evitar aumentar excesivamente su carga de trabajo. 

d) Producción científica y su relación con los incentivos internos y externos 
La presión para producir resultados de investigación pudiera ocasionar desafíos 
éticos o de integridad académica, por lo que se recomienda implementar me-
didas que fomenten un ambiente académico enriquecedor, que faciliten la co-
laboración interdisciplinaria para abordar problemas complejos que requieren 
enfoques integrados. Es necesario reconocer la relevancia de la ciencia abierta 
y no enfocarse únicamente en las métricas que orientan la producción y difu-
sión internacional y desigual del conocimiento.

e) Internacionalización de la investigación
Existe una oportunidad de aumentar las colaboraciones internacionales y por 
consecuente las publicaciones derivadas, las cuales plantean diversos bene-
ficios entre los que se pueden resaltar en otros: diversificar de las fuentes de 
financiamiento; aumentar los estándares de calidad; fortalecer el impacto de 
las publicaciones de investigación, así como abrir a la Universidad a discusio-
nes y buenas prácticas globales.
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f ) Promover la integridad académica en la investigación
El apego a las normativas, así como a los principios y valores éticos en las di-
versas etapas de la investigación es un compromiso institucional que se debe 
de adoptar y hacer norma por la comunidad universitaria en el desarrollo de 
la investigación.

g) Cuantificar y valorar integralmente los impactos de la investigación
La cuantificación de las aportaciones que realiza la sociedad mexicana a través 
de la canalización del subsidio federal para los diversos proyectos y programas 
de investigación, así como la rendición de cuentas y las métricas de impacto, 
son pendientes institucionales que reconocer y no postergar.

En este contexto, la falta de un sistema de contabilidad integral limita la co-
rrecta valoración de los impactos de la investigación. Esta situación implica una 
serie de dilemas y desafíos que pueden variar según el contexto, el campo de 
estudio y las expectativas de los interesados. Aquí se presentan algunos de los 
más comunes:

 � Dificultad para equilibrar la necesidad de mediciones cuantitativas con la 
comprensión proporcionada por enfoques cualitativos. 

 � Necesidad de establecer indicadores que puedan evaluar tanto los impactos 
inmediatos como los resultados a largo plazo. Ello implica desarrollar mar-
cos de evaluación que consideren una gama diversa de impactos, incluyen-
do aquellos que son intangibles o no fácilmente cuantificables. 

 � Realizar evaluaciones periódicas para medir el impacto de estas conexiones 
entre investigación, docencia, difusión cultural y vinculación, y a partir de los 
resultados, ajustar y mejorar continuamente las estrategias implementadas.

 � Necesidad de reconocer y evaluar de manera equitativa tanto las contribu-
ciones académicas como las aplicaciones del conocimiento en la práctica. 
Adaptar los criterios de evaluación para tener en cuenta las particularida-
des culturales y geográficas que pueden influir en la percepción y valora-
ción del impacto. 

 � Desarrollar métricas y enfoques que sean sensibles a la naturaleza específica 
de los impactos en los distintos campos. Diseñar evaluaciones que reconoz-
can la influencia de factores externos y mitiguen la incertidumbre asociada. 

 � Implementar prácticas de evaluación éticas que promuevan la integridad 
académica y la responsabilidad social.  
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Atender estos asuntos requiere un enfoque reflexivo, la participación activa de 
todas las partes involucradas y la adaptabilidad, a medida que evolucionan 
las expectativas y las prácticas de evaluación en el ámbito de la investigación

5.5 Programas de posgrado 

5.5.1 Fundamentos y comportamiento del posgrado

El procedimiento para la creación, modificación, adecuación y supresión de pro-
gramas de posgrado se sustenta en el artículo 30 del RES, y sigue el mismo pro-
ceso que se ha detallado en el ámbito de programas de licenciatura. Además, 
para garantizar la calidad y pertinencia de los programas de posgrado, la Refor-
ma para Planes y Programas de Estudio (aprobada por el Colegio Académico en 
la Sesión No. 348, celebrada el 25 de julio de 2012) tiene como propósito permitir 
que el Colegio Académico conozca y analice, con mayores elementos de juicio, 
la pertinencia social, académica e institucional de la creación de los planes y 
programas de estudio que ofrecerá́ la Universidad; propicie la participación de 
especialistas distintos a quienes formularon la propuesta, para favorecer el di-
seño curricular, y otorgar certeza en el cumplimiento de las competencias de 
los órganos colegiados que participan en este procedimiento.

Los programas de posgrado permiten que el alumnado profundice en áreas 
específicas de estudio, brindándoles la oportunidad de adquirir conocimientos 
avanzados y especializados en su campo de interés; suelen enfocarse en el de-
sarrollo de habilidades avanzadas necesarias para investigar, analizar y resol-
ver problemas complejos y promover el pensamiento crítico, la resolución de 
problemas y la creatividad.

Diversos factores influyeron para la creación de los planes y programas 
de estudio, tales como el ritmo de crecimiento demográfico y de la población 
joven en edad de estudiar una licenciatura (18-24 años), la concentración de la 
población en ciudades con un dinamismo industrial importante como la Ciudad 
de México y el Estado de México, y su consecuente demanda de profesionistas, 
y el mejoramiento relativo de las condiciones socioeconómicas. 

La UAM ofrece 117 planes de estudio de posgrado58, la matrícula de pos-

58 En el trimestre 23-I la UAM contaba con 117 planes de estudio de posgrado, para el trimestre 23-P 
aumentó a 120 (vigentes) https://www.uam.mx/oferta.html
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grado aumentó 6.65% durante 2022, al registrar un alumnado de 3,846, por lo 
que la tendencia negativa presentada por este indicador en 2020 y contenida 
durante 2021 fue contrarrestada en 2022 (Universidad Autónoma Metropolitana, 
2022b). Respecto al año anterior, la matrícula de posgrado se mantuvo cons-
tante en la unidad Cuajimalpa, aunque las unidades Azcapotzalco y Xochimilco 
presentaron disminuciones del 1% y del 4%, respectivamente; mientras que la 
unidad Iztapalapa registró un incremento de 4%. En términos absolutos, la uni-
dad Iztapalapa registró un alumnado de 1,724 personas, seguida de las unida-
des Xochimilco y Azcapotzalco, con 1,051 y 780 respectivamente. Por su parte, la 
unidad Cuajimalpa atendió a 278 alumnas y alumnos de posgrado, mientras que 
la unidad Lerma registró una población de 13 alumnas y alumnos en los posgra-
dos interunidades en los que participa.

Siguiendo la tendencia de los últimos años, el nivel de posgrado más con-
currido fue el de maestría, con un alumnado de 1,983 personas, seguido del 
doctorado, con 1,677 mientras que las especializaciones agruparon a una po-
blación de 186 personas. En lo que respecta a la matrícula por División Acadé-
mica, la que presentó una mayor concentración fue CSH, con 1,719; seguida de 
CBI con 871, y de CBS con 771. Las divisiones CAD, CCD y CNI registraron 386, 70 
y 60 alumnas y alumnos respectivamente.

La evaluación del posgrado en la UAM ha respondido básicamente a las de-
mandas externas. Para evaluar la calidad de los programas de posgrado a partir 
de 2008 se utilizó la plataforma electrónica del Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC), en julio de 2022, CONAHCYT y las IES iniciaron la transición 
de los programas que tenían vigencia en el PNPC, hacia el Sistema Nacional de 
Posgrados (SNP). El SNP se implementó en septiembre de 2023 y también mo-
dificaron las categorías.

En octubre de 2023, después de varios ajustes que CONAHCYT hizo al Por-
tal del SNP, 107 programas lograron su registro, de la oferta actual total que 
asciende a 119 programas. En resumen, 61 programas están clasificados como 
Categoría I Investigación cumplen; 46 como Categoría III Profesionalizante, de los 
cuales, 36 cumplen; 5 dictaminados inicialmente como no cumplen SNII, apare-
cen ahora en revisión; y 5 en concurrencia con la IES. En consecuencia, durante 
el segundo semestre de 2023 el alumnado de nuevo ingreso no recibió beca, y 
la UAM debió hacerse cargo de cubrirlas con fondos concurrentes, con la reco-
mendación de trabajar para concretar los cambios necesarios para que dichos 
programas transiten a la categoría de cumplen (ver anexo 6.2 Tabla 12).



150

Con la entrada en operación del SNP y la consecuente captura de la infor-
mación correspondiente, la UAM hizo una revisión académica del profesorado 
que participa en los mismos. Como resultado se identificó que 76 programas 
cuentan con al menos 10 profesores(as) investigadores(a) con reconocimiento 
del SNII; 23 tienen al menos 8 docentes SNII; y 8 tienen menos de 8 personas 
del profesorado con SNII.

En el periodo 2015-2022, 65 programas registraron un alumnado de nuevo 
ingreso de 50 o más personas; 27 posgrados aceptaron entre 21 y 50 personas; 
y 15 posgrados tuvieron un ingreso de 20 alumnas(os) o menos.

5.5.2 Trayectorias e itinerarios del alumnado en el posgrado

La UAM ofrece ingreso periódico para su oferta académica de especialización, 
maestría y doctorado. Históricamente la demanda no ha rebasado la capacidad 
institucional, de manera que los consejos divisionales no han tenido necesi-
dad de fijar parámetros de corte o cupos máximos para el alumnado de primer 
ingreso. Sin embargo, es indispensable que las personas solicitantes cumplan 
todos los requisitos de la convocatoria y obtengan la aprobación del Comité 
Académico correspondiente.

Los programas de posgrado de la UAM tienen diferentes periodicidades 
para recibir al alumnado de nuevo ingreso, de acuerdo con la información de la 
plataforma del SNP, de los 107 posgrados con registro, 16 programas contemplan 
ingreso trimestral, 13 semestral, 38 anual, 39 bienal y 1 trienal. Esto da cuenta 
de la variedad de temporalidades de ingreso que ofrece la UAM, con el fin de 
brindar una mejor atención al alumnado y optimizar la programación de las ac-
tividades académicas, el uso de instalaciones y de los recursos.

Las solicitudes recibidas son analizadas por las y los titulares de las coor-
dinaciones de estudios de cada programa y por los comités académicos corres-
pondientes. Las convocatorias para nuevo ingreso se publican con la periodicidad 
establecida por la organización académica de cada programa (trimestral, semes-
tral, anual o bienal). Los espacios son definidos por el comité académico de cada 
posgrado, que revisa las solicitudes para verificar el cumplimiento de los requisi-
tos, supervisa el proceso y determina la aceptación de cada persona solicitante. 

La Dirección de Sistemas Escolares reportó la siguiente matrícula para el 
alumnado de primer ingreso y reinscrito; 3054 para el trimestre 2022 Otoño, 2939 
para el trimestre 2023 Invierno, 2627 para el trimestre 2023 Primavera y 2936 
para el trimestre 2023 Otoño (ver anexo 6.2 Tabla 13).
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5.5.3 Permanencia y apoyos para la equidad 

El posgrado en la UAM está asociado a las becas que otorga el SNP, para el doc-
torado $18,922.20; para maestría $14,191.65 y para especialidad $12,614.80. Ade-
más, en la UAM creamos un ambiente de equidad y oportunidades para permitir 
la integración de la comunidad, y se ha implementado un Programas de Becas 
de apoyo al posgrado:

a)  Beca para realizar estudios de especialización por $6,200.00; de maestría 
por $7,757.00; y doctorado por $10,343.00 mensuales.

b)  Beca para titulación de especialización por $6,200.00; de maestría por 
$7,757.00; y doctorado por $10,343.00 mensuales.

c)  Beca para participar en Eventos de Difusión y de Investigación en Ciencia 
y Tecnología, se otorga un pago único en moneda nacional y es variable.

d)  Beca para curso de idiomas en la Ciudad de México o en el Estado de Mé-
xico, se otorga un pago único en moneda nacional y es variable.

El Rector General de la UAM emite anualmente un Acuerdo, por medio del cual 
establece la gratuidad para el alumnado inscrito en planes y programas de es-
tudio registrados en el SNP o en proceso de incorporación, que tenga dedica-
ción de tiempo completo, promedio mínimo de B (8) en cada período lectivo y 
que esté cursando sus estudios en el tiempo normal previsto, dado que cuen-
tan con beca institucional o del CONAHCYT. El apoyo les exenta de los pagos de 
inscripción anual, inscripción trimestral, créditos trimestrales y créditos asocia-
dos al examen de conocimientos, examen de grado o disertación pública. Los 
apoyos asistencias que ofrece la Universidad son los mismos que se han deta-
llado en el ámbito de programas educativos de licenciatura.

Los primeros meses de 2022 siguieron marcados por la necesidad de limi-
tar el acercamiento físico entre las personas, por lo que las estancias de mo-
vilidad, saliente y entrante, nacional e internacional, se realizaron de manera 
virtual. Dado el avance de los esquemas de vacunación en la CDMX y la zona 
conurbada, así como la reducción de casos asociados al COVID-19 y sus varian-
tes en México y en el mundo, la UAM, incorporó gradualmente las actividades 
presenciales para el segundo semestre del año.

El 14 de febrero de 2022, la Junta de Coordinación de Movilidad aprobó la 
recepción de solicitudes de movilidad, para realizar estancias en modalidad pre-
sencial, virtual y mixta, así como la reactivación de la movilidad del alumnado 
de la UAM en las modalidades presencial, virtual y mixta durante el trimestre 
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22-P. De esta forma, durante 2022, 48 alumnas y alumnos de posgrado realiza-
ron movilidad presencial, virtual o mixta en IES nacionales o extranjeras. Del 
alumnado participante, 9 fueron de posgrado. De esa forma, la meta para 2023 
fue consolidar la tendencia creciente y revertir los decrementos. 

La UAM cuenta con una amplia oferta de cursos de idiomas impartidos por 
las coordinaciones de Lenguas Extranjeras de las unidades universitarias, que 
incluye cursos curriculares, extracurriculares, intensivos y sabatinos, presen-
ciales y de autoacceso. Se han concretado convenios de colaboración con dife-
rentes centros de idiomas en la CDMX y en el Estado de México, garantizando 
beneficios a nuestra comunidad ofreciendo descuentos que van del 30 al 50% 
en el costo de sus cursos.

Algunos programas de posgrado, como requisito para el ingreso, solicitan 
la constancia de compresión y lectura de textos en inglés expedida por algu-
na de las instancias de Lenguas Extranjeras de la UAM, algunos doctorados pi-
den constancia de 475 en el TOEFL o su equivalente y, como requisito de egreso, 
constancia de nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Len-
guas, con un mínimo de 500 puntos del TOEFL.

5.5.4 Logros e impacto del posgrado

Un total de 364 alumnas y alumnos finalizaron sus estudios de posgrado du-
rante 2022, sin contar el trimestre de otoño, lo que representó una disminución 
de 9.7% respecto del año anterior. Por tipo de posgrado, 24 personas egresaron 
de especialización, 230 de maestría y 110 de doctorado. La Unidad Xochimilco 
presentó el mayor número de personas egresadas, al registrar un total de 124, 
seguida por la unidad Iztapalapa con 122, y por la Unidad Azcapotzalco con 93; 
por su parte, la Unidad Cuajimalpa reportó 25.

Durante 2022, se brindó apoyo con 19,320 becas, 961 fueron para el alumna-
do de posgrado. En su distribución 18,354 fueron para el alumnado de licencia-
tura, 961 para el alumnado de posgrado y 5 para el personal académico, por un 
monto total de $198,252,281.00 lo que implica una reducción marginal de 0.8% 
en recursos, respecto de 2021. En su distribución, 6 de cada 10 apoyos fueron 
destinados a mujeres.
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5.5.5 Dilemas y desafíos para el posgrado

a) El posgrado en articulación con la docencia, la investigación, la difusión 
preservación de la cultura y la vinculación 
La docencia dedicada al posgrado no exime al profesorado de impartir clase en 
licenciatura, esta situación genera tensiones en cuanto al tiempo de dedicación 
a uno y otro nivel educativo. A ello se suma, las actividades investigación y de 
difusión y preservación de la cultura. En general, se generan desequilibrios lo 
que conducen a la fragilidad de la figura del profesor investigador y a la diver-
sidad de trayectorias, tal como se explicó en el ámbito de profesionalización 
de la docencia.

b)Trayectorias del alumnado
Las trayectorias del alumnado de posgrado están condicionadas al apoyo eco-
nómico que reciben, por lo que es necesario fortalecer su seguimiento espe-
cialmente para el desarrollo de las investigaciones que realizan para obtener el 
grado académico. El papel del personal académico es crucial, así como las ac-
ciones que cada grupo académico que atiende los posgrados realiza para que 
el alumnado avance en sus proyectos, por ejemplo, seminarios, coloquios, fo-
ros, entre los más importante.

Para apoyar las trayectorias del alumnado también es importante que los tra-
bajos de investigación que desarrollan los estudiantes estén vinculadas a las 
líneas de investigación que el personal académico desarrolla, a fin de garanti-
zar la congruencia en la formación. Esto implica también identificar habilidades 
de comunicación efectiva para que el alumnado pueda transmitir sus hallazgos 
de manera comprensible y relevante para diferentes audiencias. 

Tras la pandemia causada por la Covid-19, el alumnado ha manifestado que 
la alta exigencia académica puede generar estrés y ansiedad, lo que agrega a la 
Universidad la necesidad de ofrecer apoyo emocional para garantizar el bienestar 
de sus estudiantes, pues a su compromiso formativo se suma su vida personal. 

Derivado de los cambios recientes en la política científica tecnológica, par-
ticularmente en la asignación de las becas de posgrado, es posible que la de-
manda por los posgrados se vea afectada al no haber apoyos económicos. Ello 
implica buscar fuentes de financiamiento sostenibles y estrategias para maxi-
mizar el uso eficiente de los recursos de la Universidad.
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c) Logros científicos y sociales del posgrado
El posgrado en la UAM representa apenas el 6.3% de la matrícula total atendi-
da por la institución, aun cuando la Universidad cuenta con un alto porcentaje 
de personal académico de tiempo completo y habilitado, bajo la figura de pro-
fesor investigador que podría participar en la docencia de posgrado. Si bien, 
las evaluaciones externas del posgrado consideran la eficiencia terminal y los 
impactos sociales, la UAM no ha desarrollado metodologías sistemáticas para 
evaluar el impacto social de posgrado.

5.6 Funciones de apoyo institucional

La Universidad en atención a los cambios en el entorno y propios de la insti-
tución, ha realizado una serie de modificaciones a su reglamentación, dichos 
cambios han sido pertinentes en la historia de la Universidad, también respon-
den a las necesidades de la academia; en el anexo 10 se pueden consultar to-
dos los cambios en la legislación universitaria. 

Si bien, los procesos han sido lentos, se deben buscar los mecanismos para 
realizar cambios más efectivos y de mayor impacto. Dentro de estos pendien-
tes ubicamos el compromiso de la Universidad con la vanguardia tecnológica. 
en el sentido de crear innovación tecnológica y digital que tengan impactos en 
la sociedad y al interior de la institución. Asimismo, habrá que generar acciones 
que favorezcan más a la interculturalidad.

Según los resultados obtenidos por las cedulas del SEAES, el personal direc-
tivo y administrativo de la institución, demuestra paridad por sexo, en el 51.8% 
del personal corresponde al sexo femenino y 48.2% al masculino. La institución 
a través de sus instancias de apoyo realiza una serie de iniciativas, servicios y 
acompañamiento a estudiantes, se destaca el porcentaje que corresponde al 
criterio de compromiso con la responsabilidad social (75.5%), seguido del 65.1% 
que refiere al criterio de excelencia. Dentro de su responsabilidad con la comu-
nidad universitaria, todas las iniciativas reportadas cumplen al menos con el 
50% a todos los criterios transversales.

Con relación a las acciones previstas en los planes y programas de desa-
rrollo institucional de las cinco unidades y de Rectoría General, que impulsan 
la incorporación de los criterios, el 34.9% responde al criterio de excelencia, el 
34.4% al compromiso con la responsabilidad social, mientras que el 22.1% res-
ponde a la innovación social.
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Dentro de los compromisos que asume la institución para atender y sen-
sibilizar a la comunidad en temas como desarrollo sostenible, derechos huma-
nos, equidad social, así como promover una cultura libre de violencia de género 
y de otras violencias, entre otras; los cuales están previstos por los criterios 
del SEAES, se destaca que el 65.7% de las acciones institucionales se dirigen a 
promover el compromiso con la responsabilidad social, mientras que el 33.9% 
a los temas relacionados con la equidad social y de género (se puede consultar 
anexo 5, indicadores 17-20).

Figura 9. Relación entre los ámbitos del SEAES y el modelo UAM
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Con pleno convencimiento de que la evaluación debe ser asumida como un 
elemento constitutivo de la educación superior, la UAM realizó el proceso de 
autoevaluación en el marco de la “Convocatoria emitida por la SEP, para docu-
mentar los procesos de evaluación y los avances en la mejora continua”. Tras 
aproximadamente seis meses de trabajo colegiado, el ejercicio permitió reco-
nocernos en nuestros logros, principalmente cuando estamos cumpliendo 50 
años de servir a la sociedad mexicana y, al mismo tiempo, reflexionar sobre los 
retos que enfrentamos en el presente y que han de contribuir en la construc-
ción de nuestro futuro. 

En este apartado arribamos a un conjunto de recomendaciones generales 
que se asocian a los dilemas y desafíos que han surgido de la autoevaluación 
en cada uno de los ámbitos del SEAES. Los hemos agrupado en tres grandes ru-
bros atendiendo a las funciones sustantivas que realizamos en la Universidad 
en el marco de la Ley Orgánica, así como a la especificidad de nuestro modelo 
universitario: a) carrera académica, b) procesos de formación, y; c) investigación 
y posgrado y, d) gobernanza institucional.

6.1 Carrera académica: el eje transversal  
     de un modelo universitario innovador

La figura de profesor investigador es piedra angular en el modelo universitario 
de la UAM, de ahí que la planta académica de la UAM esté integrada por perso-
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nal contratado, mayoritariamente, por tiempo indeterminado (definitivos) y de 
tiempo completo. Ello es una fortaleza para el desarrollo de las funciones sus-
tantivas de la Universidad, si consideramos que en México la proporción pro-
medio de profesores de tiempo completo es del 35 por ciento.

La carrera académica ha sido objeto de discusión permanente en la Uni-
versidad. Actualmente, existe una Comisión del Colegio Académico que revisa 
detalladamente el proceso de ingreso, permanencia y retiro, con base en sus 
fundamentos legales, los procesos y procedimientos específicos de cada etapa 
de la carrera académica, la definición de categorías y niveles de contratación, 
la configuración de perfiles y el sistema de evaluación al desempeño académi-
co asociado al esquema de becas y estímulos de la Universidad. Un análisis de 
esta naturaleza es complejo en la medida que incorpora la dimensión académica 
y laboral de las trayectorias del personal académico, por lo que los cambios y 
transformaciones que se observan como necesarios implican procesos de largo 
aliento. No obstante, es una tarea que no debe abandonarse, por el contrario, la 
Universidad debe encontrar las vías para revalorar los distintos momentos por 
los que transitan las trayectorias académicas e implementar estrategias que las 
reconozcan y contribuyan a su fortalecimiento y reconocimiento. 

Por otro lado, es imperativo realizar un análisis profundo y minucioso del 
estado que guardan las funciones sustantivas que realizan las y los académi-
cos y su consistencia frente al modelo universitario, a fin de construir estrate-
gias Dicho análisis contemplar: 

Para la docencia 
 � Analizar las “cargas docentes” efectivas, considerando los niveles atendidos 

de licenciatura y posgrado, la distribución de esa carga en los distintos espa-
cios curriculares el número de materias (Unidades de Enseñanza Aprendiza-
je, UEA, nombre en la UAM) impartidas en promedio por profesor, el número 
promedio de alumnos atendidos, pues existen variaciones importantes en-
tre divisiones y programas de licenciatura, así como en los espacios en los 
que se ubican las UEA impartidas, los turnos y la incidencia de la evalua-
ción de la docencia principalmente la realizada por la opinión estudiantil.

 � Considerar que la efectiva atención a las actividades docentes no se ago-
ta en las horas/semana/clase, pero tiene una base fundamental para dar 
sentido al equilibrio entre docencia e investigación que demanda el mode-
lo de la UAM.

 � Estudiar cuál es el peso relativo en tiempo efectivo de trabajo del desarro-
llo de las actividades, para identificar la existencia de trayectorias que pri-
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vilegian una u otra función, así como posible “combinaciones” múltiples de 
ellas y que pueden variar mucho en los diferentes momentos de la trayec-
toria académica de los profesores.

 � Revalorar la docencia, especialmente a nivel de licenciatura; así como el tra-
bajo y productos derivados de ésta, en comparación con la valoración que 
se le asigna a la investigación.

 � Crear un modelo de evaluación de la calidad de la docencia que considere 
sus múltiples dimensiones. 

 � Valorar la formación docente y el desarrollo de habilidades pedagógicas. 
 � Reconocer y abordar las diferencias generacionales entre la planta docen-

te y el alumnado.

Para la investigación
 � Diseñar e implementar las estrategias y acciones necesarias para institu-

cionaliza el área académica como el espacio colectivo donde se integran, 
promueven y desarrollan las funciones de docencia, investigación y preser-
vación y difusión de la cultura, a partir de las especificidades de la planea-
ción y programación aprobadas por los órganos colegiados y personales.  

 � Propiciar que las áreas académicas como espacios organizativos para las 
funciones sustantivas se integren por personal académico de uno o varios 
departamentos y divisiones, para posibilitar la interdisciplinariedad y el en-
foque transdisciplinario en la atención de las actividades académicas.

 � Construir un modelo de evaluación de impacto social para la investigación 
que se realiza en la Universidad.

Para la difusión y extensión cultural
 � Si la docencia y la investigación son las columnas vertebrales de nuestro 

quehacer; la difusión y extensión cultural debe encontrar un espacio sufi-
cientemente valorado para dar cabida al reconocimiento pleno de las acti-
vidades asociadas en las trayectorias y la carrera académica.

 
Para la vinculación
 � De igual forma, la vinculación se ha institucionalizado como la “tercera misión 

de la Universidad”. El fortalecimiento de las redes en la generación, transmi-
sión y difusión del conocimiento es una constante en la vida académica. En 
este sentido, la tarea que se observa como prioritaria es tanto la difusión 
que promueva una mayor visibilidad de las aportaciones que los profesores 
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hacen a estas redes y relaciones interinstitucionales, como la instituciona-
lización de las mismas y la valoración de sus resultados.

En cuanto a las etapas de la carrera académica, ingreso, permanencia y el reti-
ro, es necesario se proponen las siguientes recomendaciones:

Ingreso
 � En el marco de la revisión de la Carrera Académica, analizar los mecanismos 

y procedimientos para el ingreso establecido en la legislación universitaria; a 
fin de diseñar e implementar acciones que contribuyan a su fortalecimiento 
en la lógica del proyecto institucional.  

 � Fortalecer proyectos colectivos para que la incorporación de nuevas perso-
nas que se integren como personal académico de tiempo indeterminado, se 
produzca en un contexto que permita procesos de incorporación e induc-
ción a la vida académica de manera pautada y en el marco de espacios de 
desarrollo colegiados. 

 � Valorar explícitamente los aportes que las profesoras y los profesores con-
tratados por tiempo determinado o temporales hacen a la docencia, a través 
del diseño e implementación de acciones específicas para su reconocimien-
to material y simbólico.

Permanencia
 � Fortalecer el proyecto de la Universidad considerando los cambios en el 

entorno, incluidos los derivados de la pandemia causada por la Covid-19; 
con fundamento o las bases fundacionales del modelo universitario y las 
especificidades de los modelos educativos de las unidades, las tendencias 
y escenarios nacionales en cuanto al desarrollo de la educación superior.

 � Diseñar e Implementar un programa institucional de formación docente per-
manente y estructurado para el personal académico, que considere lo pre-
visto en los artículos 218 y 218 Bis del RIPPPA. 

Retiro
 � Definir estrategias de colaboración académicas del profesorado que decide 

dejar de ser personal académico de la Universidad, que permitan mantener 
un vínculo académico (no contractual-laboral).

 � Organizar eventos institucionales de reconocimiento a quienes deciden re-
tirarse de la Universidad.
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 � Considerar la asignación de un estatus de vinculación académica, a fin de 
mantener una relación institucional con la Universidad.

 � Diseñar e implementar una estrategia de gestión, de comunicación y apoyo 
institucional para el personal académico en la preparación integral para la 
jubilación, con el fin de proveer la información necesaria sobre este proce-
so desde el punto de vista burocrático/administrativo, psicológico y social.

 � Analizar las posibles mejoras de las condiciones de retiro y jubilación de 
una creciente proporción de académicas y académicos, considerando que 
el recambio generacional no debe representar un reemplazo de personas 
para ocupar espacios curriculares o de investigación que se desocupan, sino 
una oportunidad de aprendizaje organizacional y académico que contribu-
ya ampliamente al fortalecimiento de las funciones sustantivas de nuestra 
Universidad.

6.2 Procesos de formación 

Los procesos de formación de licenciatura y posgrado representan una de las 
grandes contribuciones y compromisos de la Universidad con la sociedad. La 
carrera académica en la UAM se articula con los planes y programas de estudio 
y con el alumnado, para dar sentido a la formación profesional. Entre los asun-
tos más relevantes que deben ser atendidos por la Universidad están:

 � Revitalizar los procesos de creación, adecuación, modificación y supresión 
de planes de estudio; especialmente los de licenciatura, con el propósito 
de que respondan a las dinámicas disciplinares, las necesidades sociales, 
los campos ocupacionales y las expectativas del alumnado. Las dinámicas 
político-académicas en la UAM, han paralizado estos procesos de formali-
zación de los cambios en los planes y programas de estudio, lo que afecta 
la formación profesional.

 � Considerar la flexibilidad curricular en los procesos de creación, adecuación 
y modificación de planes de estudio, a fin de ofrecer al alumnado la posibi-
lidad de construir trayectorias que fortalezcan su formación y su inserción 
a los campos ocupacionales.

 � Desarrollar orientaciones conceptuales y metodológicas para el diseño cu-
rricular, pero reconociendo la diversidad, las diferencias y la naturaleza úni-
ca de cada disciplina impartida
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 � Evaluar y fortalecer las actividades relacionadas el servicio social y la titula-
ción, a fin de incentivar la eficiencia terminal en los distintos planes y pro-
gramas de estudio.

 � Fortalecer el acompañamiento académico situado como parte de las fun-
ciones del profesorado para apoyar el proceso de formación profesional y 
disminuir el abandono escolar. 

 � Promover el acompañamiento académico entre pares, los grupos de estudio 
dirigidos y las mentorías, posibilidades adicionales para fortalecer la trayec-
toria académica y la formación integral. 

 � Promover la internacionalización a través de movilidad académica para el 
alumnado que incluye oportunidades de intercambio, programas bilingües 
y la integración de perspectivas globales en el plan de estudios. Además de 
una flexibilización curricular y homologación real en los sistemas de créditos, 
principalmente en los posgrados, de manera que se favorezca la movilidad.

6.3 Investigación y posgrado

La UAM cuenta con una política institucional orientada a que los planes y pro-
gramas de posgrado y los programas y proyectos de investigación tengan una 
sólida interacción con diversos sectores de la sociedad, con el fin de fortalecer 
sus funciones sustantivas y como estrategia que debe fortalecer y mantener. 
Es necesario:

 � Reforzar los núcleos básicos de profesorado, en especial en aquellos pro-
gramas que requieren incrementar el número de personal académico que 
pertenece al SNII, promoviendo su superación de manera continua y reno-
vando los cuadros existentes, en el contexto de recambio generacional.

 � Desarrollar estrategias de comunicación efectiva y colaboración con actores 
externos para asegurar que los logros científicos se traduzcan en beneficios 
tangibles para la sociedad. 

 � Diseñar proyectos con una visión a largo plazo, integrando estrategias para 
garantizar la continuidad de los beneficios sociales después de que el alum-
nado participante finalice su posgrado. 

 � Fomentar un equilibrio saludable entre la competencia y la colaboración, 
promoviendo entornos que incentiven la cooperación y no la rivalidad.

 � Establecer canales efectivos para la comunicación entre el personal de in-
vestigación y las personas responsables de las políticas, facilitando la apli-
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cación práctica de los resultados de investigación en la toma de decisiones. 
 � Incorporar principios de inclusividad y equidad en el diseño y ejecución de 

los proyectos de investigación, asegurando que los beneficios alcancen a 
comunidades marginadas.

 � Comunicar efectivamente los resultados de la investigación.

6.4 Gobernanza institucional

La vida colegiada es el sustento de la toma de decisiones en la UAM y la dota 
de legitimidad; contribuye a la reflexión colectiva sobre nuestros logros y de-
safíos, así como a la generación de propuestas construidas desde y para la 
diversidad. Es fundamental fortalecer la participación de la comunidad univer-
sitaria, a fin de apropiarnos de las decisiones y de lograr su implementación e 
institucionalización. De igual forma, debemos trabajar en la articulación e inte-
racción entre los órganos personales e instancias de apoyo, así como con sus 
respectivas estructuras organizativas; para evitar la dispersión, la duplicidad y 
el desconocimiento de políticas, estrategias, procesos y procedimientos que 
han fomentado la sobre burocratización en la unidad. Esta misma articulación 
e interacción debemos impulsarla entre las cinco unidades de la UAM y con la 
Rectoría General para potenciar las funciones sustantivas y, desde una gestión 
profesional, romper con inercias y prácticas que provocan ineficiencia, inefica-
cia y malestar institucional. 

Tres asuntos son cruciales en este sentido:

 � Desarrollar y consolidar sistemas de información que apoyen en la toma de 
decisiones. En este ejercicio de autoevaluación un gran problema que en-
frentamos fue la dispersión de información y la burocratización de la misma. 

 � Fortalecer la gestión como un proceso reflexivo, dialógico, abierto y partici-
pativo; que permite encauzar nuestras capacidades y potencialidades indi-
viduales hacia el bien común y colectivo. 

 � Profesionalizar la gestión universitaria más allá de su racionalidad 
instrumental, pero con claridad en los instrumentos y métodos existentes 
desde el reconocimiento de la Universidad como organización social y 
autónoma, pero en constante intercambio con su entorno político, económico, 
social, cultural y tecnológico. 
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Concretar las recomendaciones derivadas de este ejercicio de autoevaluación 
implica la posibilidad de reconocernos, estudiantes, personal administrativo y 
académico; como comunidad universitaria, y compartir y recrear en medio de 
nuestra diversidad y diferencia, a la universidad social que hemos sido y que-
remos seguir siendo.



165

Referencias

Arbesú García, M. I. (2004). Evaluación de la docencia universitaria: Una propues-
ta alternativa que considera la participación de los profesores. Revista 
Mexicana de Investigación Educativa, IX (23), 863–890. https://www.re-
dalyc.org/pdf/140/14002305.pdf

Arellano García, C. (2022, junio 27). Conacyt crea el Sistema Nacional de Posgra-
dos en sustitución del PNPC. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
notas/2022/06/27/politica/conacyt-crea-el-sistema-nacional-de-posgra-
dos-en-sustitucion-del-pnpc/

Buendía Espinosa, M. A. (2019). Primer informe de gestión 2018-2019: Departa-
mento de Producción Económica. http://dcsh.xoc.uam.mx/prodecon/in-
dex.php/informes-de-gestion/#1560443952624-c0959ef0-b5d6

Casillas Alvarado, M. Á. (2005). Hacia una delimitación de la noción de carrera 
académica. En M. Gil Antón (Ed.), La carrera académica en la Universidad 
Autónoma Metropolitana: un largo y sinuoso camino. (pp. 7–12). Univer-
sidad Autónoma Metropolitana. https://www.ses.unam.mx/curso2008/
pdf/carrera_academica/indice.html

Casillas Alvarado, M. Á., Fernández Ruvalcaba, M., Grediaga Kuri, R., Ibarra Cola-
do, E., López Zarate, R., Pérez Franco, L., Rondero López, N., Varela Petito, 
G., y Gil Antón, M. (Coord). (2005). La carrera académica en la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Un largo y sinuoso camino.

Clark, B. R. (1983). El sistema de educación superior. Una visión comparativa de 
la organización académica. Nueva Imagen.

Clark, B. R. (1987). The academic profession: National, disciplinary, and institution-
al settings. University of California Press. https://books.google.com.mx/
books?id=3GO_eXnNj6kC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

Colegio Académico. (2021). Acta de la Sesión 500 (Núm. 500).
De Garay, A. (2009). Las Áreas de Investigación y los Cuerpos Académicos: las 

tensiones y efectos entre dos espacios de organización de la investiga-
ción en la UAM. Reencuentro, 18–23. https://reencuentro.xoc.uam.mx/in-
dex.php/reencuentro/article/view/698/698



166

De los Reyes Heredia, J. A. (2021). Propuesta de Políticas para la Rectoría Gene-
ral de la UAM 2021 – 2025 (Education at a Glance). OECD. https://www.
oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2020_69096873-en

Díaz Barriga, Á., y Pacheco, T. (2007). Evaluación y cambio institucional (Prime-
ra). Paidós.

Díaz Pérez, C., y Buendía Espinosa, M. A. (2021). La investigación en el Departa-
mento de Producción Económica: evolución, logros y desafíos.

Díaz Pérez, C., Hamui Sutton, M., y Luis Sampedro, J. (2021a). Las fortalezas de la 
UAM: modelo académico, investigación y vinculación social. Propuesta 
de comunicación y posicionamiento social. Sociológica, 36 (104), 253–272. 
http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/arti-
cle/view/1686/1712

Díaz Pérez, C., Hamui Sutton, M., y Luis Sampedro, J. (2021b). Las fortalezas de la 
UAM: modelo académico, investigación y vinculación social. Propuesta 
de comunicación y posicionamiento social. Sociológica, 36 (104), 253–272. 
http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/arti-
cle/view/1686/1712

García Salord, S. I. (2000). La carrera académica: escalera de posiciones y labe-
rinto de oportunidades. En D. Cazés, E. Ibarra, & L. Porter (Eds.), Los ac-
tores de la universidad: ¿unidad en la diversidad? (pp. 157–165). UNAM, 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades .

Gil Antón, M. (1994). Los rasgos de la diversidad: un estudio sobre los académi-
cos mexicanos. UAM-A.

Glazman Nowalski, R., De Ibarrola, M., y Lorin W., A. (2015). La formación de nue-
vos investigadores educativos: diálogos y debates. Revista de la edu-
cación superior, XLIV (4) (176), 159–163. http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=60443089007

Grediaga Kuri, R. (2000). Profesión académica, disciplinas y organizaciones: procesos 
de socialización académica y sus efectos en las actividades y resultados de 
los académicos mexicanos. ANUIES. https://cises.anuies.mx/cgi-bin/koha/
opac-detail.pl?biblionumber=42958&query_desc=se%2Cphr%3A%22COLEC-
CION%20BIBLIOTECA%20DE%20LA%20EDUCACION%20SUPERIOR%22

Ibarra Colado, E. (1993). La universidad ante el espejo de la excelencia. En juegos 
organizacionales. UAM-I.

Diario Oficial de la Federación, 1 (2022).
López Zárate, R., González Cuevas, O. M., y Casillas Alvarado, M. Á. (2000). Una 

historia de la UAM: sus primeros 25 años: Vols. I y II. Universidad Autó-
noma Metropolitana .



167

Marquis, C., y Rivera, Ma. D. (1981). Resultados preliminares de un estudio sobre 
egresados de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Revista La-
tinoamericana de Estudios Educativos, XI (1), 141–160.

Peñalosa Castro, E. (2015). Unidad Cuajimalpa: décimo aniversario. UAM-C. ht-
tps://dccd.cua.uam.mx/libros/archivos/10unidad_cuajimalpa_decimo_
aniversario.pdf

Pérez Díaz, A. B., y Buendía Espinosa, A. (2021). Trayectorias académicas en la 
UAM: avanzar hacia el reconocimiento de su diversidad. En P. Flores Cres-
po & C. García García (Eds.), Análisis de la política en educación superior 
bajo el gobierno de AMLO ¿Cambio, continuidad o regresión? (Primera 
edición). ANUIES, Universidad Autónoma de Baja Calidornia, Universidad 
Autónoma de Querétaro.

Acuerdo 203.3, Pub. L. No. 203.3, Colegio Académico (1998). https://rtiuam.sha-
repoint.com/sites/sg/otca/Sesiones%20de%20Colegio/Forms/AllItems.
aspx?id=%2Fsites%2Fsg%2Fotca%2FSesiones%20de%20Colegio%2FHIS-
T%C3%93RICO%2F1998%20SESIONES%20192%2D203%2F203%2F0%2E1%20
ACUERDOS%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsg%2Fotca%2FSesiones%20de%20
Colegio%2FHIST%C3%93RICO%2F1998%20SESIONES%20192%2D203%-
2F203&p=true&ga=1

Universidad Autónoma Metropolitana. (2011a). Plan de Desarrollo Institucional 
2011-2024. https://www.uam.mx/pdi/PDI_2011-2024.pdf

Universidad Autónoma Metropolitana. (2011b). Plan de Desarrollo Institucional 
2011-2024. https://www.uam.mx/pdi/PDI_2011-2024.pdf

Universidad Autónoma Metropolitana. (2021). Anexo 14. Informe general. Informe de 
la Evaluación Docente. https://www.uam.mx/educacionvirtual/uv/iges.html

Universidad Autónoma Metropolitana. (2022a). Informe de actividades 2022.
Universidad Autónoma Metropolitana. (2022b). Informe de actividades 2022.
Universidad Autónoma Metropolitana. (2022c). Código de Ética de la Universidad 

Autónoma Metropolitana. Semanario de la UAM. https://www.uam.mx/
legislacion/index.html

Universidad Autónoma Metropolitana. (2023a). Ley Orgánica. En Legislación Uni-
versitaria (pp. 1–5). UAM. https://www.uam.mx/legislacion/index.html

Universidad Autónoma Metropolitana. (2023b). Ley Orgánica. En Legislación Uni-
versitaria (pp. 1–5). UAM. https://www.uam.mx/legislacion/index.html

Universidad Autónoma Metropolitana. (2023c). Políticas Generales. En Legislación 
Universitaria (pp. 269–278). UAM. https://www.uam.mx/legislacion/index.html

Universidad Autónoma Metropolitana. (2023d). Políticas Generales. En Legislación 
Universitaria (pp. 269–278). UAM. https://www.uam.mx/legislacion/index.html



168

Universidad Autónoma Metropolitana. (2023e). Políticas Operacionales de Do-
cencia. En Legislación Universitaria (pp. 289–292). UAM. https://www.uam.
mx/legislacion/index.html

Universidad Autónoma Metropolitana. (2023f). Políticas Operacionales de Do-
cencia. En Legislación Universitaria (pp. 289–292). UAM. https://www.uam.
mx/legislacion/index.html

Universidad Autónoma Metropolitana. (2023g). Políticas Operacionales de Vincu-
lación. En Legislación Universitaria (pp. 311–313). UAM. https://www.uam.
mx/legislacion/index.html

Universidad Autónoma Metropolitana. (2023h). Políticas Transversales de Inclu-
sión, Equidad, Accesibilidad y No Discriminación. En Legislación Univer-
sitaria (pp. 283–288). UAM. https://www.uam.mx/legislacion/index.html

Universidad Autónoma Metropolitana. (2023i). Políticas Transversales para Erra-
dicar la Violencia por Razones de Género. En Legislación Universitaria 
(pp. 279–282). UAM. https://www.uam.mx/legislacion/index.html

Universidad Autónoma Metropolitana. (2023j). Reglamento de Estudios Superio-
res. En Legislación Universitaria (pp. 211–231). UAM. https://www.uam.mx/
legislacion/index.html

Universidad Autónoma Metropolitana. (2023k). Reglamento de Ingreso, Promo-
ción y Permanencia del Personal Académico. En Legislación Universitaria 
(pp. 103–174). UAM. https://www.uam.mx/legislacion/index.html

Universidad Autónoma Metropolitana. (2023l). Reglamento de Ingreso, Promoción 
y Permanencia del Personal Académico. En Legislación Universitaria (pp. 
103–174). UAM. https://www.uam.mx/legislacion/index.html

Universidad Autónoma Metropolitana. (2023m). Reglamento de Planeación. En 
Legislación Universitaria (pp. 77–81). UAM. https://www.uam.mx/legisla-
cion/index.html

Universidad Autónoma Metropolitana. (2023n). Reglamento de Planeación. En 
Legislación Universitaria (pp. 77–81). UAM. https://www.uam.mx/legisla-
cion/index.html

Universidad Autónoma Metropolitana. (2023o). Reglamento de Programas de In-
vestigación. En Legislación Universitaria (pp. 207–210). UAM. https://www.
uam.mx/legislacion/index.html

Universidad Autónoma Metropolitana. (2023p). Reglamento del Alumnado. En 
Legislación Universitaria (pp. 237–248). UAM. https://www.uam.mx/legis-
lacion/index.html

Universidad Autónoma Metropolitana. (2023q). Reglamento Orgánico. En Legislación 
Universitaria (pp. 7–46). UAM. https://www.uam.mx/legislacion/index.html



169

Universidad Autónoma Metropolitana. (2023r). Reglamento Orgánico. En Legis-
lación Universitaria (pp. 7–46). UAM. https://www.uam.mx/legislacion/
index.html

Universidad Autónoma Metropolitana, U. L. (2015). Plan de Desarrollo de la Uni-
dad Lerma (PDL) para el periodo 2015-2024. http://www.ler.uam.mx/work/
models/Micrositios_UAML/Resource/30/1/files_normatividad/normativi-
dadUAM/PDL_2015-2024.pdf

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa. (2012). Plan de Desa-
rrollo Institucional de la Unidad Cuajimalpa. https://www.cua.uam.mx/
pdfs/informacion_i/actas2017/PDI/PDI_2012-2024_DIFUSION.pdf

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. (2022). Modelo acadé-
mico de la UAM-Iztapalapa. https://codai.izt.uam.mx/files/recursos_edu-
cativos/MODELO_ACADEMICO_Final_doc.pdf

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. (2009). Informe Unidad Ler-
ma. https://archivohistorico.uam.mx/pre-pa/tema04/primer_informe.pdf

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. (2022). Consolidación 
y renovación de la planta académica en la Unidad Xochimilco. https://
consejoacademico.xoc.uam.mx/

Ysunza Breña, M. I., Bravo Heredia, A. S., Fernández Ruvalcaba, M. M., García Gu-
tiérrez, R. A., Arbesú García, M. I., y Soria López, F. J. (2019). Hacia la revita-
lización del Sistema Modular de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco: una propuesta para integrar, actualizar y enriquecer 
sus bases conceptuales. https://www.mendeley.com/reference-manager/
reader-v2/2c937436-d888-3369-b849-d0e39b19e3d1/0d1119c8-4b29-6853-
5263-ecb1350132b7

 



170

Acrónimos y siglas más usadas

AGA   Archivo General del Alumnado
APC   Article Processing Charges
AR   Realidad Aumentada
BAP   Beca a la Permanencia 
BiDiUAM  Biblioteca Digital UAM
BRD   Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente 
CAD   Ciencias y Artes para el Diseño 
CBI   Ciencias Básicas e Ingeniería
CBS   Ciencias Biológicas y de la Salud
CCD   Ciencias de la Comunicación y el Diseño
CDA   Comisiones Dictaminadoras de Área 
CENEVAL  Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
CGFAyV  Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación
CGII   Coordinación General de Información Institucional
CIEES   Comités Interinstitucionales para la evaluación 
  de la Educación Superior
CINVESTAV  Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
CNI   Ciencias Naturales e Ingeniería
COFON  Sistema de Control de Otros Fondos
CONAHCYT  Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías 
CONEVA  Comisión Nacional de Evaluación
COPAES  Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
CPI   Centros Públicos de Investigación
CSH   Ciencias Sociales y Humanidades
DAI   Dirección de Apoyo a la Investigación 
DEI   Equidad, Inclusión y no Discriminación
EDI   Estímulo a la Docencia y la Investigación 
EGA   Estímulo a los Grados Académicos 
ETAS   Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente 
FOMES  Fondo de Modernización para la Educación Superior
FONDESO  Fondo para el Desarrollo Social
IES   Instituciones de Educación Superior
IPN   Instituto Politécnico Nacional
JURESEDI Junta de Rectores, Secretarios y Directores
LGES   Ley General de Educación Superior
LO   Ley Orgánica
LSM   Lengua de Señas Mexicana
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MACCA  Modelo Académico de Construcción Colaborativa del Aprendizaje
MAS   Muestreo Aleatorio Simple
ME   Modelo Educativo
MIR   Matriz de Indicadores para Resultados
NA   No acreditada
OA   Organismos Acreditadores
ONU   Organización de las Naciones Unidas
PDI   Plan de Desarrollo Institucional
PE   Programa Educativo
PEER   Proyecto Emergente de Enseñanza Remota
PG   Políticas Generales 
PIFI   Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
PISUS   Programa de Investigación para la Sustentabilidad
PNPC   Programa Nacional de Posgrados de Calidad
POAI   Políticas Operacionales para Determinar Mecanismos de Evaluación  
  y Fomento de las Áreas de Investigación
POD   Políticas Operacionales de Docencia
POEP   Políticas Operacionales sobre Cumplimiento, Evaluación y Fomento  
  de Planes y Programas de Estudio de Posgrado
POV   Políticas Operacionales de Vinculación  
PRODEP  Programa para el Desarrollo Profesional Docente
PROTEMM Programa de Transición de Enseñanza en la Modalidad Mixta 
PTEVRG  Políticas Transversales para erradicar la violencia por razones de género
PTIEAND  Políticas Transversales de Inclusión, Equidad, Accesibilidad 
  y No Discriminación
RA   Reglamento del Alumnado
REDDU  Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios 
REPLA   Reglamento para las Adjudicaciones
RES   Reglamento de Estudios Superiores
RIOCA   Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos
RIPPPA  Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del  
  Personal Académico
RO   Reglamento Orgánico
RPI   Reglamento de Programas de Investigación
RPL   Reglamento de Planeación
SEAES   Sistema de Acreditación de la Educación Superior
SECTEI   Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
SEP   Secretaría de Educación Pública
SIBOT   Sistema Institucional de Bolsa de Trabajo
SIEEE   Sistema de Información de Estudiantes, Egresados y Empleadores
SIR   Scimago Institutions Rankings
SJR   Scimago Journal Rank 
SNII   Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores
SNP   Sistema Nacional de Posgrados
TIPPA   Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico
TOEFL   Test of English as a Foreign Language
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TSU   Técnico Superior Universitario
UAM   Universidad Autónoma Metropolitana
UEA   Unidades de Enseñanza Aprendizaje
UNAM   Universidad Nacional Autónoma de México
VR   Realidad Virtual
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