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Introducción

La evaluación de resultados es esencial en el ciclo administrativo al medir el 
rendimiento y la eficiencia de acciones emprendidas, proporcionando com-
prensión crítica de los logros en relación con objetivos. En la administración 
pública, juega un papel clave al medir el impacto de políticas, fomentar trans-
parencia y empoderar a la comunidad para tomar decisiones informadas.

En el ámbito educativo es donde la evaluación de resultados adquiere una 
relevancia aún más destacada. En las instituciones educativas, la evaluación se 
convierte en una herramienta esencial para medir la efectividad de los progra-
mas y las estrategias implementadas. A través de la evaluación, se obtiene una 
visión clara y objetiva de cómo se están alcanzando los objetivos, identificando 
áreas de éxito y aquellas que requieren mejoras.

La evaluación de resultados en instituciones educativas no solo es una herra-
mienta de medición, sino también un catalizador para la mejora continua y la 
promoción de una educación de calidad. Permite a las instituciones educativas 
tomar decisiones informadas, adaptarse a las necesidades cambiantes y, lo más 
importante, garantizar un entorno de aprendizaje efectivo y en constante evo-
lución para los estudiantes.

La presente investigación pretende determinar la importancia de la evalua-
ción de resultados y su incidencia en la formulación del Proyecto Académico 
2022-2026 de la Universidad Autónoma de Chiapas. Para desarrollar esta in-
vestigación, se ha estructurado un documento en cinco capítulos. El primer 
capítulo plantea la relevancia de la evaluación de resultados en un proyecto 
académico y su relación con la formulación de un proyecto de continuidad, 
explorando las etapas del proceso administrativo en la gestión universitaria. 
Además, se presentan las preguntas de investigación que guiarán este estudio y 
los objetivos generales y específicos que se buscan alcanzar.

En el segundo capítulo del documento se aborda la teoría neoclásica y el 
ciclo administrativo. La teoría neoclásica busca mejorar la gestión al integrar 
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aspectos humanos y sociales, superando limitaciones de la teoría clásica. El 
ciclo administrativo consta de planificación, organización, dirección y control 
para lograr eficiencia y efectividad en objetivos organizacionales. Se analiza la 
evaluación en este ciclo, clasificándola según quién la realiza, su función, con-
tenido y perspectiva temporal. Se destaca la importancia de la evaluación de 
resultados y su utilidad para promover el aprendizaje, satisfacer necesidades de 
información, mejorar decisiones y fomentar transparencia.

El tercer capítulo se centra en la Universidad Autónoma de Chiapas 
(Unach), proporcionando información sobre su historia, estructura organi-
zativa, planeación institucional, y el Proyecto Académico 2018-2022: Reforma 
para la Excelencia, incluyendo su marco legal y su estructura. Esta información 
es esencial para comprender el contexto de la evaluación de resultados del pro-
yecto académico en cuestión.

En el cuarto capítulo, se presenta la metodología de la investigación, defi-
niendo el enfoque y alcances, formulando hipótesis, identificando variables, 
determinando el tamaño de la muestra y seleccionando técnicas e instrumentos 
de recopilación de información. Además, en el cierre de capitulo se hace un ex-
tenso análisis para destacar los logros obtenidos y enunciar las deficiencias en el 
Proyecto Académico 2018-2022, que servirá de base para realizar las recomen-
daciones y oportunidades de mejora para el Proyecto Académico 2022-2026. 

Finalmente, el quinto capítulo ofrece las conclusiones y recomendaciones de-
rivadas de la investigación, haciendo referencia a las principales contribuciones y 
hallazgos del estudio, así como a las posibles áreas de mejora y las recomendacio-
nes para la formulación de un proyecto académico de continuidad exitoso.

A través de esta investigación centrada en la Universidad Autónoma de 
Chiapas, se busca no solo comprender su importancia, sino también aplicarla 
de manera efectiva en la formulación del Proyecto Académico 2022-2026. Los 
resultados de este estudio no solo contribuirán al éxito de esta Institución, sino 
que también pueden servir de guía para otras organizaciones en la búsqueda de 
la excelencia y la calidad en sus proyectos de continuidad.
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Capítulo I: Problematización del objeto 
de estudio

1.1. Planteamiento del problema

El Proyecto Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) es el 
resultado de un trabajo de consulta a la comunidad universitaria, y su objeti-
vo es establecer un instrumento que guíe el desarrollo académico, científico, 
tecnológico y cultural de la Institución durante un periodo, en armonía con la 
Misión y Visión de la Unach, que equivale a un lapso de cuatro años y cuya 
elaboración se establece en la fracción X, del artículo 19 de la Ley Orgánica de 
la Universidad Autónoma de Chiapas.

El éxito de la instrumentación de un proyecto académico radica en una 
gestión universitaria eficiente, esta se refiere al conjunto de actividades, proce-
sos y decisiones que se llevan a cabo para dirigir y administrar eficientemente 
los recursos y actividades de la Institución. Su objetivo principal es asegurar 
el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas (docencia, extensión, 
investigación y gestión) del quehacer universitario. La importancia de la ges-
tión universitaria radica en varios aspectos fundamentales. En primer lugar, 
permite una adecuada planificación y organización de los recursos disponibles, 
tales como el talento humano, los recursos financieros, la infraestructura y los 
equipos. Esto facilita la asignación eficiente de dichos recursos, garantizando 
su mejor utilización y optimización.

Además, la gestión universitaria fomenta la coordinación y el trabajo en 
equipo entre los diferentes niveles de la Universidad, desde las autoridades aca-
démicas y administrativas hasta los docentes, estudiantes y personal de apoyo. 
Esta colaboración permite el desarrollo de proyectos conjuntos, la implemen-
tación de políticas y programas académicos, y la promoción de una cultura 
institucional basada en la calidad, la innovación y la excelencia.



4

Asimismo, la gestión universitaria desempeña un papel crucial en el estable-
cimiento de mecanismos de evaluación y control que aseguran la calidad de la 
Educación Superior ofrecida por la Universidad Autónoma de Chiapas. A tra-
vés de la implementación de sistemas de seguimiento y evaluación, se monito-
rean los resultados y se toman acciones correctivas para mejorar continuamente 
los procesos educativos y administrativos.

La gestión universitaria es fundamental para el adecuado funcionamiento de 
la Institución y el logro de sus objetivos. A través de la planificación, organi-
zación, coordinación y evaluación de los recursos y actividades, se garantiza el 
desarrollo de una educación de calidad, el fortalecimiento de la comunidad uni-
versitaria y la contribución al desarrollo social, cultural y económico de la región.

Por lo anterior, se puede establecer que el proceso de gestión universitaria, 
se basa en el ciclo del proceso administrativo, mismo que según la Teoría Neo-
clásica (Chiavenato, 2005) se compone de 4 etapas; Planeación, Organización, 
Dirección y Control (Evaluación)

En cuanto a las similitudes con las etapas del proceso administrativo pro-
puestas por la Teoría Neoclásica, se pueden identificar varios puntos en común. 
En primer lugar, la planificación es una etapa fundamental en la gestión uni-
versitaria, donde se definen los objetivos y metas a alcanzar, se establecen las 
estrategias y se diseñan los planes de acción para lograrlos. 

La organización es otra etapa esencial en la gestión universitaria. En esta eta-
pa, se determina la estructura organizativa, se asignan las responsabilidades y se 
establecen los mecanismos de coordinación entre los diferentes departamentos 
y áreas de la universidad. Se busca establecer una estructura que permita una 
distribución eficiente del trabajo y la delegación de autoridad necesaria para el 
buen funcionamiento de la Institución.

La dirección es una etapa clave en la gestión universitaria, ya que implica 
liderar, motivar y supervisar al personal universitario para lograr los objetivos 
establecidos. Esto implica la toma de decisiones, la comunicación efectiva y la 
aplicación de técnicas de liderazgo para fomentar el trabajo en equipo, la parti-
cipación y el compromiso de todos los miembros de la comunidad universitaria.
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Por último, el control (evaluación) es una etapa indispensable en la gestión 
universitaria. Consiste en evaluar el grado de cumplimiento de las actividades 
y procesos, comparando los resultados obtenidos con los objetivos plantea-
dos. Se realizan mediciones, análisis de datos y se toman acciones correctivas 
en caso de desviaciones o incumplimiento de los estándares establecidos. El 
control busca garantizar la calidad y la eficiencia en la gestión universitaria, 
identificando áreas de mejora y promoviendo la toma de decisiones basadas en 
información precisa y actualizada.

En resumen, la gestión universitaria en la Universidad Autónoma de Chia-
pas se asemeja a las etapas del proceso administrativo propuestas por la Teoría 
Neoclásica en términos de planificación, organización, dirección y control. Es-
tas etapas deben aplicarse de manera continua y complementarse entre sí para 
lograr una gestión eficiente y efectiva.

Este proyecto de investigación tiene como finalidad determinar la impor-
tancia de la evaluación de resultados del Proyecto Académico 2018-2022 de 
la Universidad Autónoma de Chiapas y su incidencia en la formulación de un 
proyecto académico de continuidad para el periodo 2022-2026, con el fin de 
promover la continuidad, el cumplimiento de los objetivos no alcanzados y el 
fortalecimiento de los logros obtenidos. Lo anterior entendiendo a la evalua-
ción como:

…un proceso integral que permite valorar los resultados obtenidos 
en términos de los objetivos establecidos, acorde con los recursos utili-
zados y las condiciones existentes. Esto implica la obtención de infor-
mación que permita la elaboración de juicios válidos acerca del alcance 
de determinado objetivo, de la eficiencia de un método, etcétera. Para la 
obtención de esa información la evaluación utiliza la medición, la cual 
garantiza datos más válidos y confiables en los cuales fundamentar los 
juicios. (Cano, 2001, p. 102) 

y la Evaluación de resultados como aquella que se hace por medio 
de los cambios ocurridos para estabilizar los objetivos organizacionales 
y establecer nuevos objetivos para el futuro. Se debe utilizar la crítica 
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sistemática: una forma organizada de evaluar y criticar el progreso, iden-
tificar las barreras que dificultan los resultados esperados y entrever las 
oportunidades de mejores resultados. Es un trabajo de crítica y evalua-
ción (Chiavenato, 2005).

La importancia de este estudio radica en la necesidad de contar con una 
evaluación de resultados del Proyecto Académico del periodo rectoral 2018-
2022 de la Universidad Autónoma de Chiapas. y utilizar esta información para 
formular un Proyecto Académico de continuidad que aborde los objetivos no 
alcanzados y fortalezca los logros obtenidos.

Las preguntas que se quieren responder con esta investigación son las si-
guientes:

• ¿Cuál es la importancia de la evaluación de resultados del Proyecto Aca-
démico 2018-2022 de la Universidad Autónoma de Chiapas y; cómo 
incide en la formulación de un proyecto académico de continuidad para 
el periodo 2022-2026, con el propósito de promover la continuidad, 
alcanzar los objetivos pendientes y fortalecer los logros obtenidos?

• ¿Qué metodologías y herramientas se utilizaron para llevar a cabo la 
evaluación de resultados del Proyecto Académico 2018-2022 en la Uni-
versidad Autónoma de Chiapas?

• ¿Cuáles fueron los resultados del Proyecto Académico 2018-2022 de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, y cómo se pueden identificar los 
objetivos alcanzados y aquellos que no se lograron satisfactoriamente?

• ¿En qué medida la evaluación de resultados del Proyecto Académico 
2018-2022 de la Universidad Autónoma de Chiapas influirá en la iden-
tificación de áreas de oportunidad y en la definición de objetivos para el 
proyecto académico de continuidad 2022-2026? 

• ¿Cuáles fueron los principales hallazgos y logros identificados durante 
la evaluación de resultados del Proyecto Académico 2018-2022 de la 
Universidad Autónoma de Chiapas?

• ¿Cuáles son las recomendaciones basadas en la evaluación de resul-
tados del Proyecto Académico 2018-2022 que podrían influir en la 
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formulación de un proyecto académico de continuidad exitoso para la 
Universidad Autónoma de Chiapas en el periodo 2022-2026?

1.2. Objetivos de la investigación

1.2.1. Objetivo general

Determinar la importancia de la evaluación de resultados del Proyecto Acadé-
mico 2018-2022 de la Universidad Autónoma de Chiapas y su incidencia en la 
formulación de un proyecto académico de continuidad para el periodo 2022-
2026, con el fin de promover la continuidad, el cumplimiento de los objetivos 
no alcanzados y el fortalecimiento de los logros obtenidos.

1.2.2. Objetivos específicos

• Conocer los resultados del Proyecto Académico 2018-2022 de la Uni-
versidad Autónoma de Chiapas, identificando los objetivos alcanzados y 
aquellos que no se lograron satisfactoriamente.

• Analizar la influencia de la evaluación de resultados del Proyecto Aca-
démico 2018-2022 en la formulación del proyecto académico de conti-
nuidad para el periodo 2022-2026, para fortalecerlo e integrar áreas de 
oportunidad.

• Proponer estrategias para mejorar la relación entre la evaluación de re-
sultados y la formulación del proyecto académico de continuidad, con 
el objetivo de fomentar la continuidad y la atención de los objetivos no 
alcanzados, así como fortalecer los logros obtenidos.

1.3. Justificación de la investigación

La importancia de la evaluación de resultados y su incidencia en la formulación 
del proyecto académico 2022-2026 en la Universidad Autónoma de Chiapas es 
un tema de gran relevancia debido a la necesidad de garantizar la continuidad y el 
progreso en la gestión universitaria. La evaluación de los resultados del proyecto 
académico anterior, en este caso el correspondiente al periodo 2018-2022, es 
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fundamental para identificar los logros alcanzados, las deficiencias encontradas y 
los objetivos que no se cumplieron, lo cual permitirá orientar la formulación del 
nuevo proyecto académico y optimizar los recursos disponibles.

El campo de estudio de la administración pública se centra en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas y programas que buscan mejorar la 
eficiencia y la efectividad de las instituciones gubernamentales. Los resultados 
del proyecto de investigación propuesto son de gran utilidad para este campo, 
ya que la evaluación de los resultados del Proyecto Académico 2018-2022 de la 
Universidad Autónoma de Chiapas proporcionará información clave sobre la 
eficacia de las políticas y estrategias implementadas en ese periodo.

Los hallazgos de la investigación permitirán comprender qué aspectos del 
proyecto académico anterior fueron exitosos y cuáles presentaron desafíos y 
dificultades. Esto permitirá a los funcionarios públicos identificar las mejores 
prácticas, aprender de las experiencias pasadas y aplicar lecciones aprendidas 
en la formulación del nuevo proyecto académico. Además, los resultados de 
la investigación ayudarán a establecer metas realistas y estrategias basadas en 
evidencia para mejorar la gestión universitaria y fortalecer el impacto de la 
Institución en la sociedad.

La comunidad universitaria se beneficiará de manera significativa con los 
resultados de esta investigación. En primer lugar, la evaluación de resultados 
proporcionará transparencia y rendición de cuentas, permitiendo a los miem-
bros de la comunidad universitaria comprender el estado actual de la Institu-
ción, sus logros y desafíos. Esto fomentará la participación activa de estudian-
tes, docentes, personal administrativo y directivos en la formulación del nuevo 
proyecto académico, promoviendo un sentido de pertenencia y colaboración.

Además, los resultados de la investigación identificaran los objetivos no alcan-
zados durante el proyecto académico anterior y las áreas que requieren una mayor 
atención en el siguiente periodo. Esto garantizará una continuidad en la atención 
de los objetivos pendientes y fortalecerá aquellos que sí se lograron. La comuni-
dad universitaria se beneficiará de un proyecto académico mejor estructurado y 
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enfocado en sus necesidades, lo que contribuirá a mejorar la calidad educativa, 
promover la investigación y fortalecer la vinculación con la sociedad.

Igualmente, la investigación brindará una oportunidad para fortalecer los 
lazos y la colaboración entre los diferentes actores de la comunidad universita-
ria. Al involucrar a docentes, estudiantes, personal administrativo y directivos 
en el proceso de evaluación y formulación del proyecto académico, se promo-
verá la participación activa y el sentido de pertenencia, generando un ambiente 
de trabajo colaborativo que fomente el éxito y el crecimiento conjunto.

Este proceso de investigación permitirá desarrollar habilidades y competen-
cias clave en el campo de la administración pública, como el análisis de datos, 
la toma de decisiones basadas en evidencia y la formulación de políticas y es-
trategias. También brindará la oportunidad de establecer contactos y redes de 
colaboración con otros profesionales involucrados en el proyecto, lo que podrá 
abrir puertas a oportunidades futuras de desarrollo profesional. En resumen, la 
investigación propuesta ofrece beneficios profesionales sustanciales al permitir 
aplicar conocimientos, adquirir habilidades y establecer contactos en el ámbito 
de la administración pública universitaria.

1.4. Delimitación espacial y temporal

Delimitación espacial: La delimitación espacial de esta investigación se centra 
en la Universidad Autónoma de Chiapas. El estudio se llevará a cabo dentro del 
ámbito de esta Institución académica, considerando su contexto, características 
y particularidades.

Delimitación temporal: La delimitación temporal de esta investigación se 
enfoca en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2018 y 2026. Se 
analizará la incidencia de la evaluación de resultados del Proyecto Académico 
2018-2022 de la Universidad Autónoma de Chiapas en la formulación del 
proyecto académico subsiguiente, que abarcará el periodo 2022-2026. 
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Capítulo II: Conceptualización del objeto 
de estudio 

2.1. La Teoría Neoclásica y el ciclo administrativo

Está investigación tiene su base en la teoría neoclásica de la administración, 
la cual es una corriente de pensamiento que surgió como una respuesta a las 
limitaciones y críticas de la teoría clásica de la administración. Esta teoría, 
también conocida como enfoque del proceso administrativo, se desarrolló en 
la segunda mitad del siglo XX y busca integrar los aspectos humanos y sociales 
en la administración.

Según Chiavenato, esta teoría concibe el proceso administrativo como un 
ciclo compuesto por cuatro funciones fundamentales: planificación, organiza-
ción, dirección y control. Estas funciones se consideran esenciales para alcanzar 
los objetivos de la organización de manera eficiente y efectiva. A continuación, 
se describen brevemente cada una de estas funciones (2005, p. 142):

• Planificación: Consiste en establecer los objetivos de la organización 
y determinar las acciones necesarias para alcanzarlos. En esta etapa, 
se definen estrategias, se elaboran planes de acción y se establecen los 
recursos necesarios.

• Organización: Implica diseñar la estructura organizativa de la empresa 
y asignar responsabilidades y autoridad a los diferentes miembros del 
equipo. Se establecen los roles y las relaciones de trabajo, se crean depar-
tamentos y se define la jerarquía de autoridad.

• Dirección: Se refiere al proceso de influir y motivar a los empleados para 
que trabajen hacia el logro de los objetivos organizacionales. Los geren-
tes ejercen liderazgo, guían y supervisan a los empleados, y promueven 
un ambiente de trabajo positivo y colaborativo.

• Control: Consiste en monitorear y evaluar el desempeño de la orga-
nización, comparando los resultados obtenidos con los objetivos 
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establecidos. Se toman acciones correctivas en caso de desviaciones, se 
implementan sistemas de retroalimentación y se busca mejorar conti-
nuamente los procesos.

Figura 1: Proceso administrativo

Fuente: Elaboración propia con información de Chiavenato (2004)

En la teoría neoclásica, se considera que el proceso administrativo es apli-
cable en todos los niveles de la organización, desde la alta dirección hasta los 
supervisores de primera línea. Además, se enfatiza en la importancia de la toma 
de decisiones, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo como elementos 
clave para el éxito organizacional.

En resumen, la teoría neoclásica de la administración concibe el proceso 
administrativo como un ciclo que involucra la planificación, organización, di-
rección y control. Busca integrar aspectos humanos y sociales en la gestión, 
reconociendo la importancia de la motivación, la comunicación y el liderazgo 
efectivo en el logro de los objetivos organizacionales.
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2.2. La Evaluación en el ciclo administrativo

2.2.1. ¿Qué es evaluación?

La evaluación es un componente esencial dentro del ciclo administrativo que 
permite medir y analizar el rendimiento, eficacia y eficiencia de las acciones 
emprendidas en cualquier proceso. Como etapa culminante en este ciclo, la 
evaluación desempeña un papel fundamental al proporcionar una compren-
sión objetiva y crítica de los logros obtenidos en relación con los objetivos 
previamente establecidos. Guzmán (2010) señala que: 

“Lo primero que habrá que decir respecto a la evaluación, es que ella 
por sí misma no existe. La evaluación es un componente estructural de 
cada proyecto, de cada programa, de cada acción que emprendemos. La 
evaluación es en los proyectos lo que el color es en las cosas que lo con-
tienen” (P. 21).

El ciclo administrativo, compuesto por fases interconectadas como la pla-
nificación, la ejecución y el control, encuentra su sentido más profundo en la 
evaluación. A medida que se planifican estrategias y se implementan acciones, 
es crucial contar con un mecanismo de evaluación que permita determinar has-
ta qué punto se han alcanzado los hitos previstos. Esta evaluación no solo mide 
el éxito en términos de metas logradas, sino que también identifica posibles 
desviaciones o áreas de mejora que puedan corregirse en futuros ciclos. 

Tuckman, 1975 (como se citó en Blanco, 2016), indica que: 
La evaluación es el proceso mediante el cual las partes, los procesos o 

resultados de un programa se examinan para ver si son satisfactorios con 
referencia a los objetivos establecidos, a nuestras propias expectativas o 
nuestros estándares de excelencia (P. 73).

Algunos escritores comprenden por “evaluación” la supervisión del logro o 
no logro de programas, proyectos o instituciones, en términos de reconocer y 
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cuantificar los resultados. De esta manera, la evaluación representa un intento 
por identificar las modificaciones que surgen durante y después de un progra-
ma de actuación, así como determinar qué porcentaje de esos cambios pueden 
ser atribuidos al propio programa. 

En palabras de Weiss (1998),:
En su forma más simple, la evaluación se lleva a cabo por parte de un 

cliente que tiene decisiones que tomar y que busca en una evaluación una 
información en la que basar sus decisiones. Incluso cuando el uso es me-
nos directo e inmediato, la utilidad de algún tipo es la fundamentación 
de la evaluación”.

El ciclo administrativo es un marco integral que guía a las organizaciones 
en la planificación, organización, dirección y control de sus actividades para 
alcanzar sus objetivos de manera efectiva y eficiente. Entre las etapas clave de 
este proceso, la evaluación emerge como un componente crítico para medir el 
rendimiento, identificar desviaciones y ajustar el curso de acción. La evalua-
ción no solo permite determinar el éxito de las iniciativas, sino que también 
proporciona información valiosa para el aprendizaje y la mejora continua.

En el ámbito de la administración, donde la eficiencia y la efectividad son 
esenciales para el logro de metas, surge el proceso administrativo como un 
enfoque integral para gestionar actividades y recursos de manera ordenada. 
Este proceso consta de diversas etapas interconectadas que abarcan desde la 
planificación hasta la ejecución y el control. Sin embargo, entre estos pasos, 
la evaluación se erige como un componente fundamental que permite medir 
el rendimiento, detectar desviaciones y ajustar el rumbo según sea necesario. 
La evaluación no solo proporciona una visión objetiva del estado actual, sino 
que también brinda información crucial para tomar decisiones informadas y 
fomentar la mejora constante en el ámbito administrativo. A continuación, ex-
ploraremos en detalle la importancia de la evaluación como etapa esencial del 
proceso administrativo, resaltando cómo su correcta aplicación puede impulsar 
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el aprendizaje dentro de las organizaciones y contribuir al logro efectivo de los 
objetivos administrativos.

2.2.2.Tipos de Evaluación 
Figura 2. Tipos de Evaluación

Fuente: Elaboración propia con información de Sevilla Siglo XXI, S. (2009)

Sevilla Siglo XXI, S. (2009, Pp 61-66) indica que a evaluación puede clasi-
ficarse según quien evalúa, su función, su contenido y su perspectiva temporal, 
como se describe a continuación: 

2.2.2.1. Según quién realiza la evaluación

• Evaluación interna o autoevaluación: La autoevaluación, también co-
nocida como evaluación interna, es realizada por miembros del equipo 
de gestión del proyecto o personal de la Administración que está más 
familiarizado con el proyecto. Este enfoque tiene como objetivo eli-
minar las tensiones que surgen cuando los funcionarios son evaluados 
por un evaluador externo a la organización. Sin embargo, se plantea la 
preocupación de que esto pueda afectar la imparcialidad del proceso 
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de evaluación, ya que la Administración estaría evaluando su propio 
desempeño. A pesar de esto, no garantiza la eliminación total de todas 
las tensiones, ya que la evaluación interna podría sugerir cambios en los 
objetivos o en la forma de implementar el proyecto, lo que podría no ser 
del interés de la organización en sí.

• Evaluación externa: La evaluación externa es llevada a cabo por expertos 
independientes que son contratados por la entidad responsable o planifi-
cadora del programa. Se espera que estos profesionales cuenten con una 
amplia experiencia en la realización de evaluaciones. En contraposición 
al evaluador interno, quien tiene un conocimiento más profundo de los 
aspectos específicos del proyecto, el evaluador externo aporta, en teoría, 
imparcialidad y un enfoque meticuloso en la valoración de los resultados.

• Evaluación mixta: Busca integrar los enfoques de evaluación mencio-
nados previamente al fomentar una colaboración constante entre los 
evaluadores externos y los miembros del equipo del proyecto correspon-
diente. Esta modalidad de evaluación a veces se denomina evaluación 
interna enfocada.

• Evaluación participativa: La evaluación participativa se enfoca en sa-
tisfacer las demandas de información y transparencia de todos los acto-
res involucrados, convirtiendo las solicitudes de las partes interesadas en 
la base para determinar la información necesaria. Se destaca por promo-
ver la colaboración activa a través de técnicas como grupos de discusión, 
facilitando un flujo ascendente de información. Este enfoque se asemeja 
a un “modelo democrático”, valorando la diversidad de valores y fomen-
tando la negociación continua entre responsables políticos y participan-
tes del programa para comprender la realidad en constante cambio.

2.2.2.2. Según su función

• Evaluación formativa: Su principal finalidad reside en ofrecer datos que 
puedan ser utilizados para la mejora del objeto en evaluación, identifi-
cando aspectos críticos y proponiendo sugerencias para su corrección.
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• Evaluación conclusiva o sumativa: Recopila información sobre los re-
sultados finales del plan y, basándose en estos, decide si se debe conti-
nuar o suspender.

2.2.2.3. Según el contenido de la evaluación

En relación al contenido de la evaluación, se pueden identificar tres categorías 
según los aspectos del proyecto que se estén evaluando: la evaluación del diag-
nóstico y la estrategia, la evaluación de la gestión o proceso, y la evaluación de 
resultados e impactos.

• Evaluación del diagnóstico y la estrategia: su propósito es examinar 
el diseño del plan, incluyendo su lógica y coherencia. Esta evaluación 
busca verificar la calidad del diagnóstico socioeconómico realizado para 
identificar las necesidades, determinar si los objetivos están claramente 
definidos y medibles, analizar su relación con los problemas existentes y 
evaluar la lógica del modelo de intervención propuesto, tanto interna-
mente como en comparación con otros proyectos y programas.

• Evaluación de la gestión o proceso: se enfoca en evaluar la adecuación 
de los mecanismos e instrumentos utilizados desde la concepción del 
plan hasta su ejecución, lo que incluye aspectos como el plan de co-
municación y el presupuesto. Este tipo de evaluación implica analizar 
la organización encargada de gestionar el proyecto, sus procedimientos 
y criterios de funcionamiento interno, así como todos los factores que 
influyen en la implementación de las acciones que conducen a la ejecu-
ción física y financiera del proyecto, como el grado de compromiso de 
los gestores y ejecutores, la estructura organizativa y la distribución de 
tareas, entre otros.

• Evaluación de resultados e impactos busca determinar en qué medida 
la política o proyecto implementado está logrando los objetivos estable-
cidos (cuando la evaluación se centra en objetivos) o está cumpliendo 
con otros criterios y parámetros definidos (cuando no se enfoca en obje-
tivos) y, en segundo lugar, evaluar qué recursos se han empleado. En el 
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primer caso, se trata de una evaluación de eficacia, mientras que cuando 
se consideran los costes, se habla de evaluación de eficiencia. Esta eva-
luación se realiza típicamente en dos niveles:

• Evaluación de resultados: se enfoca en los objetivos más inmediatos y 
directos perseguidos con la acción, analizando los efectos en los usuarios 
o beneficiarios del plan, como empresas o grupos de atención especial.

• Evaluación de impactos: se refiere a los efectos o consecuencias menos 
inmediatas y más generales del plan, incluyendo el análisis de cómo 
afecta al contexto, como los indicadores macroeconómicos o espaciales 
(por ejemplo, el crecimiento del PIB, la distribución de la renta, el em-
pleo y la actividad económica, entre otros).

2.2.2.4. Según la perspectiva temporal

El criterio de tiempo de evaluación se refiere al momento en que se realiza la 
evaluación en relación con las etapas de desarrollo del ciclo de vida del plan. 
Puede llevarse a cabo al inicio (evaluación ex-ante), durante (evaluación inter-
media) o al final (evaluación ex-post).

• Evaluación Ex-Ante: Esta evaluación se realiza antes de la ejecución del 
plan y tiene como objetivo principal analizar si el plan es adecuado para 
satisfacer las necesidades que lo motivaron y si tiene posibilidades de 
éxito. Su propósito es determinar si el proyecto debe ser implementado 
o no. Evalúa aspectos como la coherencia de la estrategia, los objetivos 
previstos, los recursos asignados y la funcionalidad de los mecanismos 
de gestión. Es una herramienta para garantizar la transparencia en la 
gestión del proyecto y debe ser flexible para adaptarse a posibles cambios 
en el plan a lo largo del tiempo.

• Evaluación Intermedia: Esta evaluación se lleva a cabo durante la eje-
cución del plan, aproximadamente a la mitad de su desarrollo. Se centra 
en analizar los datos recopilados hasta ese momento para determinar si 
se están logrando los resultados previstos y para identificar diferencias 
significativas. Su objetivo principal es obtener información precisa que 
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permita ajustar el diseño o la ejecución del plan si es necesario. El segui-
miento y la recopilación de datos son fundamentales durante esta fase.

• Evaluación Ex-Post: Esta evaluación se realiza una vez que el plan ha fi-
nalizado y tiene como objetivo evaluar el éxito del mismo, la efectividad 
de la estrategia, la adaptabilidad del plan a cambios en el entorno, su 
eficacia y eficiencia, así como la repercusión de la estrategia de comuni-
cación. Esta evaluación proporciona una visión retrospectiva completa 
del plan y su desempeño.

2.2.3. La evaluación de resultados

Como se mencionó antes, para Sevilla Siglo XXI, S. (2009), la evaluación de 
resultados se enfoca en los objetivos más inmediatos y directos perseguidos con 
la acción, analizando los efectos en los usuarios o beneficiarios del plan, como 
empresas o grupos de atención especial.

En este sentido, (Contreras et. Al, 2015:99) nos dice que es crucial estable-
cer la metodología para cuantificar el efecto de tu proyecto y la evaluación de 
resultados. Esto implica proporcionar una breve descripción de los indicadores 
o sistemas que emplearás para supervisar, examinar y gestionar el proyecto, y 
especificar la vía a través de la cual se difundirán los resultados correspondientes.

La Dirección de Estudios Estratégicos y Desarrollo Institucional (DEEDI) 
(2017) indica que el ciclo administrativo comprende tareas continuas de super-
visión y control de la ejecución con el propósito de identificar desviaciones con 
respecto a lo planificado y, en consecuencia, implementar las modificaciones y 
correcciones pertinentes. A partir de la evaluación de los resultados alcanzados 
o no, así como de los objetivos establecidos, es posible obtener conclusiones y 
recomendaciones que se incorporan al siguiente ciclo de planificación, en con-
sonancia con un enfoque de mejora continua del proceso en sí.

Los conceptos de seguimiento y evaluación comparten una función de 
control; sin embargo, la diferencia principal radica en que el seguimiento se 
enfoca en aspectos operativos más concretos, como actividades, recursos, pla-
zos, costos y los resultados inmediatos, en forma de productos o servicios. En 



19

contraste, la evaluación se centra preferentemente en la consecución o no de los 
objetivos más amplios y estratégicos.

En este contexto, el plan estratégico debe contemplar en su diseño cómo 
llevar a cabo el seguimiento y evaluar los resultados obtenidos durante la im-
plementación de los programas y proyectos que lo componen. Para esto, es 
esencial contar con un sistema de información adecuado y un conjunto de 
indicadores fundamentales.

La evaluación de resultados se erige como un componente esencial en la 
gestión de proyectos y estrategias. No es simplemente un ejercicio rutinario, 
sino una herramienta fundamental que nos permite aprender de nuestras ex-
periencias pasadas y, con ese conocimiento, construir un futuro más efectivo 
y exitoso. Al analizar con detenimiento nuestros logros y desafíos, estamos en 
posición de identificar áreas de mejora, ajustar nuestras estrategias y tomar 
decisiones más informadas. Es un proceso que no solo nos ayuda a medir el 
éxito, sino que también nos permite perfeccionar nuestras acciones y avanzar 
hacia la excelencia.

La evaluación de resultados es un faro que ilumina el camino hacia la efi-
cacia y la eficiencia. Brinda la oportunidad de reconocer y celebrar los triun-
fos, al mismo tiempo que nos confronta con las lecciones aprendidas de nues-
tros fracasos. Es una herramienta valiosa que nos impulsa a ser responsables, 
a mantenernos flexibles y a perseverar en la búsqueda constante de la mejora 
continua. Nos recuerda que cada esfuerzo, cada recurso invertido y cada paso 
dado merecen ser evaluados y optimizados para alcanzar nuestros objetivos con 
mayor precisión y con un impacto más significativo. En última instancia, la 
evaluación de resultados no solo es valiosa, sino que es esencial para el progreso 
y el crecimiento en todos los ámbitos de la vida y la gestión.

2.2.4. Utilidad de la evaluación

Según Sevilla Siglo XXI, S. (2009), la evaluación es instrumento valioso e in-
dispensable debido a que:
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• Promueve el aprendizaje y el conocimiento entre los encargados de 
diseñar, gestionar y ejecutar proyectos. A través de la evaluación, se 
mejora la capacidad de diseñar, administrar e implementar proyectos, 
adaptándolos mejor al contexto y la realidad social.

• Satisface las necesidades de información y transparencia de diversas 
instituciones involucradas en el proceso socioeconómico, incluyendo el 
poder legislativo, la Administración, los gestores de acciones del plan y 
la ciudadanía en general. Proporciona una visión objetiva de los efectos 
y la eficacia de las acciones públicas.

• Facilita la toma de decisiones al ofrecer información relevante sobre 
los objetivos, instrumentos de gestión y resultados de los planes. Ayuda 
a las Administraciones y gestores a decidir si un proyecto debe conti-
nuar, expandirse o finalizar.

• Involucra a ciudadanos, técnicos, gestores y políticos en la toma de 
decisiones, proporcionando vías para su participación en la valoración 
de planes, seguimiento y resultados, fomentando el intercambio de opi-
niones y la adaptación a la realidad.

• Contribuye a la rendición de cuentas en el proceso socio-político de-
mocrático, aumentando la transparencia en la toma de decisiones al cen-
trarse en la valoración de proyectos, su eficacia y su impacto.

• Aumenta la eficacia de los planes al detectar y corregir errores y efectos 
no deseados, agilizando y flexibilizando la Administración.

• Mejora los aspectos técnicos de los planes, incluyendo su elaboración, 
gestión y ejecución, aportando mayor racionalidad al proceso.

• Incrementa la eficiencia de los proyectos al evaluar si los recursos se han 
utilizado correctamente desde el punto de vista económico y financiero, 
respondiendo preguntas sobre el costo y la eficacia de los objetivos.

• Fomenta una cultura de transparencia, calidad, compromiso, efica-
cia y eficiencia en la administración, impulsando la reforma hacia una 
gestión más efectiva y eficiente, en línea con las demandas de una socie-
dad democrática y descentralizada.
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2.3. La evaluación en el campo de la administración pública 

En la sociedad contemporánea, la administración pública se encuentra inmersa 
en una compleja red de compromisos y desafíos. Su papel es vital para abordar 
las diversas demandas sociales, políticas y económicas que compiten por aten-
ción y recursos en la agenda institucional. La intervención de la administración 
pública se manifiesta en una variedad de políticas públicas diseñadas para abor-
dar y transformar aspectos específicos de la vida colectiva. En este contexto, la 
capacidad de la administración pública para responder de manera confiable y 
efectiva a las necesidades y propuestas de la sociedad es esencial.

El control y la evaluación se convierten en herramientas esenciales para dar 
orden y racionalidad a las acciones de las instituciones administrativas. Su efi-
cacia está intrínsecamente vinculada a los contextos institucionales que las de-
finen y estructuran a través de disposiciones, procesos y acciones interconecta-
das. Estas herramientas no solo sirven para asegurar la consistencia en las tareas 
de la administración pública, sino que también pueden actuar como motores 
creativos para fomentar un entorno de realización institucional que beneficie a 
toda la comunidad ciudadana.

(Ayala, 2001, como se citó en Uvalle, 2013) indica que:
“En la sociedad moderna, la administración pública es producto de di-

seños institucionales que la conciben para dar cumplimiento efectivo a los 
objetivos compartidos y las tareas que se definen con alcance público-so-
cial. En este caso, la forma de Estado en la cual se organiza la vida de la 
administración pública es la que corresponde al Estado de derecho” (P. 48)

Los resultados de las acciones gubernamentales dependen en gran medida 
de las habilidades y capacidades de la administración pública. Esta se encarga 
de coordinar y llevar a cabo las políticas que buscan mejorar la vida de los 
ciudadanos y grupos sociales. Cada acción gubernamental, ya sea positiva o 
negativa, afecta a la sociedad, ya que implica cambios en las dinámicas socia-
les, económicas y políticas como resultado de la implementación de políticas 
públicas. La administración pública es la principal responsable de asegurarse 
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de que los programas gubernamentales se cumplan adecuadamente, ya que su 
tarea es utilizar eficientemente los recursos limitados para mejorar continua-
mente las condiciones de vida en la sociedad.

En este contexto, la evaluación surge como un elemento de relevancia in-
eludible. La evaluación no solo desempeña un papel fundamental en el control 
y la medición del ejercicio del poder, sino que también actúa como un meca-
nismo esencial para asegurar la conformidad con las normas y regulaciones que 
gobiernan la administración pública. A través de la evaluación, se pueden me-
dir y supervisar de manera objetiva las acciones del Estado, garantizando que 
estas se ajusten a las disposiciones constitucionales y legales que delinean los 
límites y las responsabilidades del poder gubernamental. Así, la evaluación se 
convierte en una herramienta clave para garantizar la legitimidad y la rendición 
de cuentas en la gestión pública.

Uvalle (2013) afirma que:
En la visión contemporánea de las instituciones, continúa teniendo 

importancia el diseño de los planes y programas públicos, pero un aspec-
to crucial de los mismos, es cómo se cumplen, y qué impacto final dejan 
para ventaja o desventaja de los ciudadanos. Por ello, el único modo de 
conocer y destacar el impacto de los resultados finales, es la evaluación. 
Si los gobiernos son instituciones creadas para atender y resolver proble-
mas, así como conseguir resultados efectivos en favor del bien común, no 
hay duda que las tareas de evaluación son fundamentales para contrastar 
intenciones definidas con resultados obtenidos (P. 56).

Evaluar cómo funciona el gobierno también significa evaluar cómo se hacen 
las cosas dentro de la administración pública, ya que esta última es el medio que 
conecta al gobierno con la gente. Cuando hablamos de gobernar, nos referimos 
a la capacidad de dirigir la sociedad hacia la libertad, la democracia, la justicia 
y el bienestar compartido. La administración pública es crucial en este proceso, 
ya que se encarga de llevar a cabo las acciones concretas que hacen realidad los 
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compromisos de la política pública. Por lo tanto, evaluar la administración públi-
ca es esencial para entender el impacto total de la gestión gubernamental.

2.3.1. Utilidad de los resultados de la evaluación en el diseño de 
políticas y programas

Dunn (1981, como se citó en Ruesta, 2001) nos dice que un análisis ex-
haustivo de políticas públicas debe abordar de manera integral tres dimensio-
nes cruciales para una evaluación efectiva. Estas dimensiones se desglosan de la 
siguiente manera:

• Valores: En esta categoría, se trata de identificar y calcular en qué me-
dida se logran los valores que la política pública se propone alcanzar. 
Los valores pueden variar ampliamente según el contexto, pero pueden 
incluir aspectos como la equidad, la justicia, la igualdad de oportunida-
des, la protección del medio ambiente, entre otros. La consecución de 
estos valores es el criterio fundamental para determinar si un problema 
ha sido resuelto o no.

• Hechos: Aquí se presta atención a los factores que pueden limitar o 
mejorar el logro de los valores mencionados anteriormente. Esto implica 
analizar y evaluar datos empíricos que respalden o refuten la efectivi-
dad de la política pública en relación con los valores establecidos. Estos 
hechos pueden incluir datos demográficos, económicos, sociales o am-
bientales, entre otros. Reconocer la presencia de estos hechos es esencial 
para comprender el contexto en el que opera la política y cómo puede 
estar influyendo en la consecución de los valores.

• Acciones: En esta dimensión, se examina cómo la adopción de ciertas 
acciones puede resultar en el logro de los valores y, por ende, en la re-
solución de los problemas identificados. Esto implica considerar qué 
medidas específicas se han tomado en el diseño e implementación de la 
política pública y cómo estas acciones pueden contribuir a alcanzar los 
objetivos deseados. El análisis de las acciones también puede incluir una 
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evaluación de la eficacia de las estrategias implementadas y si se están 
siguiendo las mejores prácticas.

Asimismo, Ruesta, (2001) indica que el analista, al abordar las tres cuestiones 
anteriores, puede emplear una o más de las siguientes tres perspectivas de análisis:

• Enfoque empírico, que se dedica a describir las causas y consecuencias 
de una política pública específica. Estas cuestiones se centran en hechos 
y generan información descriptiva o identificativa. Un ejemplo podría 
ser la descripción, explicación o predicción del gasto público en áreas 
como la salud o la educación.

• Perspectiva evaluativa, que busca determinar el valor de una política 
pública. Estas cuestiones implican juicios de valor y producen informa-
ción de naturaleza evaluativa. Por ejemplo, se evalúa la distribución de 
la carga fiscal en función de sus implicaciones éticas y morales.

• Enfoque normativo, que sugiere acciones futuras para abordar proble-
mas públicos. Estas cuestiones están relacionadas con la acción y gene-
ran información en forma de recomendaciones o consejos (de carácter 
orientativo). Por ejemplo, se puede recomendar la implementación de 
una política de ingresos mínimos garantizados como una medida para 
abordar problemas de desigualdad social.

Por último, Yáñez (2022) habla sobre como los expertos destacan varios 
usos principales de los resultados de la evaluación de programas y políticas 
públicas. En primer lugar, se menciona su utilidad como instrumento para 
redefinir programas, lo que incluye ajustes, la posibilidad de cesar algún pro-
grama, la adopción de nuevas decisiones y medidas, cambios territoriales en la 
intervención, la detección de necesidades previamente no consideradas, mo-
dificaciones en los sistemas de gestión, redistribución de recursos, la consulta 
a los equipos de evaluación y la reflexión sobre la implementación de nuevos 
programas, entre otros aspectos.
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En segundo lugar, se resalta el valor de los resultados en términos con-
ceptuales. Esto se relaciona con la generación de conocimiento mediante la 
difusión de los hallazgos, la creación de material académico, la elaboración 
de recursos para la formación en estudios superiores y la retroalimentación de 
metodologías de evaluación utilizadas por otras instituciones, tanto nacionales 
como internacionales.

Además, se mencionan usos menos frecuentes pero interesantes, especial-
mente en el ámbito académico, donde los resultados de evaluaciones se utilizan 
como material docente y guía metodológica en diversas universidades.

En tercer lugar, se señalan los usos de resultados simbólicos, que implican 
utilizar los resultados como antecedentes para dar visibilidad al trabajo reali-
zado a través de un programa y compartirlo con la ciudadanía y otros actores, 
con el propósito de ampliar su difusión e influencia.

Respecto a la medida en que se utilizan los resultados de la evaluación, hay 
opiniones divididas, con algunos siendo optimistas sobre su uso instrumental 
y otros considerando que este uso es relativamente bajo, aunque reconocen la 
dificultad de estimar la proporción de uso.

Yáñez (2022), dice que las recomendaciones sistematizadas para fomentar la 
utilización de los resultados incluyen la participación activa de los gestores, el 
empleo de metodologías participativas, la incorporación de agentes externos, 
la adaptación de métodos cuando sea necesario, el seguimiento continuo de la 
evaluación, la amplia difusión de los resultados, la diversificación de productos 
y la organización de talleres para discutir y aplicar las recomendaciones.

También hace sugerencias relacionadas con las características de las reco-
mendaciones que surgen de la evaluación, como la factibilidad, relevancia, ca-
lidad del informe, justificación, participación activa de los gestores y la elabo-
ración de una hoja de ruta y plan de acción. Actualmente, existen disposiciones 
y metodologías oficiales orientadas a la evaluación, a través de instituciones 
públicas como la que da origen al cumplimiento al Artículo 82 del Reglamen-
to de la Ley General de Desarrollo Social que señala que “El Consejo Nacional 
de Evaluación pondrá a disposición del público las evaluaciones de los programas 
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sociales y el informe general sobre el resultado de las mismas, siendo de observancia 
estas también para el sector educativo.

En resumen, la evaluación de programas y políticas públicas es esencial para 
mejorar las decisiones gubernamentales. Sus usos son variados, incluyendo 
ajustes, conocimiento conceptual y visibilidad. Para aprovechar al máximo la 
evaluación, debemos seguir las recomendaciones sistematizadas y fomentar la 
participación activa de los involucrados. Esto no solo mejora la transparencia y 
la rendición de cuentas, sino que también optimiza el uso de recursos públicos, 
beneficiando a la sociedad.

2.4. Evaluación y la Toma de Decisiones 

La relación entre la evaluación y la toma de decisiones es fundamental en di-
versos contextos, ya que la evaluación proporciona la información necesaria 
para tomar decisiones informadas y efectivas. La evaluación puede abordar una 
amplia gama de áreas, desde la evaluación de desempeño en el ámbito laboral 
hasta la evaluación de políticas públicas o la evaluación de proyectos educati-
vos. Al recopilar datos objetivos y medibles a través de la evaluación, las partes 
interesadas pueden identificar áreas de mejora, evaluar la efectividad de las 
estrategias implementadas y tomar decisiones basadas en evidencia. Esto no 
solo optimiza el uso de recursos y tiempo, sino que también aumenta la pro-
babilidad de lograr resultados exitosos en cualquier iniciativa. Por lo tanto, la 
evaluación se convierte en una herramienta esencial para la toma de decisiones 
bien fundamentadas en un mundo cada vez más complejo y demandante.

Chiavenato, I. (2002) nos dice que:
Tomar decisiones es identificar y seleccionar un. curso de acción para 

enfrentar un problema. específico u obtener ventajas cuando se presenta 
una oportunidad. En suma, decidir es una parte importante del trabajo 
de administrar. La toma de decisión es el proceso de seleccionar un curso 
de acción entre varias alternativas, para enfrentar un problema o aprove-
char una oportunidad. (Pp. 287-2889
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Chiavenato, I. (2002) explica que varios autores hacen una distinción entre 
la toma de decisiones y la resolución de problemas. La resolución de problemas 
a menudo involucra la toma de múltiples decisiones, y la toma de decisiones 
en sí misma a menudo se encuentra con desafíos. Un problema se define como 
cualquier situación que se aleja de lo establecido y que obstaculiza la conse-
cución de los resultados esperados. Un problema surge cuando la situación 
actual difiere de lo que se esperaba o cuando hay una discrepancia entre lo 
que percibimos y nuestras expectativas. En muchos casos, un problema puede 
representar una oportunidad que vale la pena aprovechar. En términos genera-
les, reconocer la existencia de un problema representa el primer paso hacia la 
identificación de una oportunidad.

Así también Chiavenato, I. (2002) menciona que el proceso decisorio en las 
organizaciones ocurre generalmente en tres diferentes condiciones o ambientes; cer-
teza, riesgo e incertidumbre (P. 296)

• Ambiente de certeza: En este contexto, la información disponible es 
suficiente para prever con certeza los resultados de las decisiones. Fa-
cilita la toma de decisiones, pero es raro en la práctica y se encuentra 
principalmente en el nivel operativo de las organizaciones.

• Ambiente de riesgo: En este escenario, no se pueden predecir los resul-
tados con certeza, pero se dispone de información para asignar probabi-
lidades a las diferentes opciones. Es común en el nivel intermedio de las 
organizaciones y requiere evaluación de probabilidades.

• Ambiente de incertidumbre: En esta situación, la información es esca-
sa o inexistente, lo que hace que sea difícil prever los resultados o asignar 
probabilidades. Es el más desafiante y requiere creatividad y flexibilidad 
en la toma de decisiones. Es típico en el nivel institucional de las orga-
nizaciones y puede surgir de factores internos o externos.

De igual forma Chiavenato, I. (2002) indica que, dentro de las tres condicio-
nes o ambientes, existen dos tipos básicos de decisión administrativa que se aplican 
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respectivamente a problemas rutinarios y no rutinarios: las decisiones programadas 
y las no programadas (P.299)

• Decisión programada: se refiere a aquellas decisiones que se toman de 
manera rutinaria para abordar problemas repetitivos y habituales que 
ocurren con frecuencia, y para los cuales existen respuestas estándar. 
Estas respuestas se basan en la experiencia pasada y suelen excluir o li-
mitar otras opciones. Por ejemplo, la reposición automática de inventa-
rios cuando ciertos elementos alcanzan un nivel mínimo es un ejemplo 
de decisión programada, ya que se basa en condiciones de certeza y se 
puede abordar mediante técnicas predefinidas. Aunque estas decisiones 
pueden reducir la autonomía individual, liberan tiempo y recursos para 
otras tareas importantes al establecer políticas y procedimientos que 
simplifican el proceso.

• Decisiones no programadas: son aquellas que surgen en situaciones 
nuevas y no repetitivas, basadas en juicios individuales, y se toman para 
abordar problemas no rutinarios o excepcionales. Estas decisiones son 
complejas y son necesarias cuando las respuestas estándar no son efec-
tivas, requiriendo soluciones creativas e innovadoras. Cada decisión no 
programada está diseñada específicamente para la situación en cuestión 
y suele involucrar situaciones de riesgo e incertidumbre. Se pueden to-
mar utilizando tanto técnicas tradicionales como modernas, y suelen 
surgir en situaciones de crisis o emergencia.

El proceso de toma de decisiones representa la ruta mental que el administra-
dor emplea para llegar a una elección. Chiavenato, I. (2002) expone que este pro-
ceso es complejo y evoluciona en etapas, mismas que se enuncian a continuación:

1. Identificar la situación: En la fase inicial, se procede a reconocer la si-
tuación presente, ya sea un problema que requiera solución o una opor-
tunidad que deba aprovecharse. Durante esta etapa, se realiza un análisis 
completo y exhaustivo de la situación en cuestión, con la finalidad de 
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definir claramente el problema, identificar sus posibles causas y estable-
cer los objetivos que orientarán la toma de decisiones. 

2. Obtener información: Adquirir datos es esencial para tomar decisio-
nes informadas, y en esta fase se establece el método para obtenerlos. 
Esto puede involucrar la observación, la interacción con el personal, la 
revisión de informes, evaluaciones y, principalmente, el análisis de la in-
formación disponible en la empresa, incluyendo estadísticas, proyectos, 
pronósticos, entre otros recursos.

3. Generar soluciones o cursos alternativos de acción: Aquí se elaboran 
las posibles soluciones a la situación; aún no se evalúan ni se determina 
su viabilidad. En decisiones programadas las alternativas se crean casi 
automáticamente y en las no programadas se complica todo; para ello, 
hay técnicas, como la lluvia de ideas, que permiten escuchar a los invo-
lucrados, a fin de crear las posibles soluciones.

4. Evaluar y elegir la mejor alternativa: Se procede a cotejar las alterna-
tivas disponibles y se lleva a cabo una evaluación para seleccionar la op-
ción más idónea como solución. La elección debe garantizar los mayores 
beneficios con los riesgos mínimos asociados.

5. Transformar la solución o curso de acción elegido en acción efecti-
va: Ejecutar el plan de acción específico, es decir, poner en marcha la 
opción seleccionada. Se tienen en cuenta todos los recursos y requisitos 
necesarios para implementar efectivamente esa elección en la práctica.

6. Evaluar los resultados obtenidos: En esta última etapa se supervisa y 
valora los efectos de la ejecución o medida. Se evalúa en qué medida la 
situación se ha visto resuelta a través de la acción implementada

La relación entre la información y la toma de decisiones es esencial en todas 
las áreas de la vida, tanto personal como profesional. La información propor-
ciona el contexto necesario para evaluar situaciones, identificar problemas y 
oportunidades, y seleccionar la acción más apropiada. En un mundo cada vez 
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más conectado y digital, el acceso rápido y la calidad de la información pueden 
marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

Tomar decisiones informadas implica la habilidad de recopilar, analizar 
y utilizar datos de manera efectiva, lo que requiere un proceso continuo de 
aprendizaje y adaptación. En última instancia, la toma de decisiones eficaz de-
pende de nuestra capacidad para aprovechar la información de manera estraté-
gica y reflexiva. Además, en el ámbito empresarial, la relación inseparable entre 
la información y la toma de decisiones se convierte en un elemento crítico para 
la gestión y dirección de organizaciones. 

La información, al proporcionar datos precisos y oportunidades, se con-
vierte en la base para la formulación de estrategias y elecciones fundamentales. 
Las evaluaciones de resultados, como fuentes valiosas de información, no solo 
ayudan a comprender el impacto de decisiones pasadas, sino que también pro-
porcionan perspicacia para decisiones futuras más informadas. En un entorno 
empresarial dinámico y competitivo, reconocer y aprovechar esta interrelación 
es esencial para la adaptación, el crecimiento y el éxito continuo.

2.5. Planeación estratégica entre universidades

Almuiñas (2012) nos indica que:
La planificación estratégica en una universidad se concibe como un 

proceso participativo, sistemático, crítico y autocrítico e integral, estruc-
turado en varios momentos o fases, que permite formular, entre otros, 
objetivos y estrategias en diferentes horizontes de tiempo, que necesita 
información externa e interna, responde a las demandas del entorno y 
de la propia Institución, y cuyos resultados requieren de seguimiento y 
evaluación (p.78)

Vera (1995) expone que la planificación estratégica en el ámbito universi-
tario, como parte integral de un enfoque más amplio denominado dirección 
estratégica, exhibe las siguientes cualidades:
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1. Se lleva a cabo a nivel institucional, centrándose en la misión y los obje-
tivos generales de la universidad.

2. También se realiza a nivel de facultades y departamentos, los cuales for-
mulan sus objetivos específicos y acciones estratégicas a partir de la mi-
sión y objetivos generales.

3. Considera las tendencias del entorno, especialmente las condiciones del 
mercado y las posibles evoluciones futuras en la Educación Superior.

4. Tiene una orientación a medio y largo plazo, aunque se implementa 
a corto plazo mediante la formulación e implementación de objetivos 
específicos y acciones estratégicas.

5. Complementa la intuición y el juicio de los líderes con pautas de acción 
y directrices para la toma de decisiones; lo crucial son las decisiones, no 
la creación de documentos formales.

6. Estimula a la Institución a pensar de manera innovadora y promueve el 
espíritu emprendedor y la proactividad en la toma de decisiones.

7. Pone énfasis en la dirección participativa, la colaboración colectiva y la 
colaboración entre los miembros de la comunidad universitaria.

8. Combina enfoques cuantitativos, como las proyecciones, con elementos 
cualitativos, como las opiniones de expertos.

9. Constituye un sistema adaptable y dinámico, sujeto a revisiones y con-
troles regulares; además, su desarrollo debe ser continuo y no limitarse 
a un esfuerzo aislado.

Además, en términos de sus logros, la planificación estratégica puede ser 
considerada como un proceso de naturaleza estratégica que se basa en específi-
cas necesidades, con el objetivo de obtener resultados deseados (como un plan 
estratégico, desarrollo personal, mejora de la imagen institucional, entre otros). 
Este proceso se inicia a partir de diversos elementos de entrada (como recursos 
humanos, aspectos tecnológicos, regulaciones, estructura organizativa y siste-
mas, entre otros) que deben ser asegurados y luego se transforman gradual-
mente hasta lograr los resultados y efectos previamente establecidos. Es crucial 
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destacar que el factor humano desempeña un papel esencial en la consecu-
ción exitosa de un proceso de planificación estratégica. Al respecto, Almuiñas 
(2012) indica que actualmente, este se ha convertido en el recurso estratégico 
más importante con que cuentan actualmente las universidades. Si se quieren 
obtener resultados sostenibles, hay que implicarlo directamente, convertirlo en 
objeto activo inseparable del proceso de planificación estratégica. (P. 79)

En esta situación específica, se consideran factores tales como la implicación 
activa, el estímulo, el desarrollo de habilidades, la interacción y la dedicación 
de las personas involucradas. Estos elementos, cuando trabajan en conjunto y a 
través de un proceso de acuerdo mutuo, definen la misión, la visión, los objeti-
vos, las metas organizativas y las estrategias. Estos fundamentos se construyen 
teniendo en cuenta tanto las necesidades del entorno circundante como las 
capacidades internas de la Institución.

La planificación estratégica en el ámbito universitario se presenta como un 
proceso dinámico y participativo, caracterizado por su enfoque integral y su 
adaptabilidad. Como señala Almuiñas (2012), este proceso implica una mira-
da crítica hacia el entorno y hacia la propia Institución, con el fin de formular 
objetivos y estrategias que respondan a las demandas cambiantes. Además, la 
planificación estratégica se lleva a cabo a múltiples niveles, desde la Institución 
en su conjunto hasta las facultades y departamentos, promoviendo la colabora-
ción y la toma de decisiones proactivas. También se destaca la importancia del 
factor humano en este proceso, reconociendo que las personas son el recurso 
más valioso para el éxito de la planificación estratégica universitaria.

En última instancia, la planificación estratégica no se limita a la creación de 
documentos formales, sino que busca resultados tangibles y sostenibles, abor-
dando diversas áreas y aspectos de la Institución. En este contexto, el enfoque 
estratégico se convierte en una herramienta esencial para adaptarse a un en-
torno en constante evolución y para promover la innovación y la excelencia 
en la Educación Superior. La participación activa y la colaboración entre los 
miembros de la comunidad universitaria son fundamentales para el éxito de 
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este proceso, que busca asegurar que la universidad cumpla con su misión y 
alcance sus objetivos de manera efectiva y eficiente.

2.5.1. Relación planificación estratégica - la evaluación y su 
importancia en la gestión universitaria

La relación entre la evaluación y la planificación estratégica en las instituciones 
de Educación Superior reviste una importancia crítica para asegurar la calidad 
y el éxito de la enseñanza y el aprendizaje. La evaluación se convierte en un 
componente esencial en el proceso de planificación estratégica. Esto se debe 
a que proporciona información clave sobre el desempeño actual de la Insti-
tución, identifica áreas de mejora y contribuye a medir el progreso hacia el 
logro de los objetivos estratégicos. A través de la evaluación, las instituciones 
pueden someter a un análisis crítico sus programas académicos, la eficacia de 
sus métodos de enseñanza, la satisfacción de los estudiantes y su adaptación a 
las cambiantes demandas del entorno educativo.

Como señala Almuiñas (2012):
En los últimos años, las universidades han emprendido esfuerzos sig-

nificativos para elevar la calidad de sus procesos, en respuesta a los cam-
bios políticos, económicos y sociales. Estos cambios les han instado a 
aplicar los conceptos de eficiencia, eficacia, calidad y pertinencia no solo 
en el discurso, sino también en la práctica, dentro de sus procesos uni-
versitarios (Pp 80-81). 

De acuerdo con De la Orden (2022), como cito en Almuiñas (2012), existen 
tres imperativos esenciales de calidad que una Institución educativa debe poseer: fun-
cionalidad (satisfacción de las necesidades del entorno), eficacia (logro de los objetivos 
propuestos) y eficiencia (logro de dichos objetivos con un costo razonable) (P. 81).

Almuiñas (2012) también destaca que la calidad es un elemento fundamen-
tal en la gestión universitaria, abarcando tanto la planificación estratégica como 
el proceso que la respalda. Esto implica un avance constante, cambios positi-
vos y un nivel satisfactorio de cumplimiento de las necesidades individuales, 
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colectivas e institucionales, así como de la sociedad en su conjunto. Estos obje-
tivos se respaldan mediante evaluaciones sólidamente fundamentadas.

La evaluación institucional se configura como un procedimiento estratégico 
constante, completo y participativo. A través de la recopilación y análisis crí-
tico de datos, se posibilita la medición, confirmación, valoración y evaluación 
de la situación de un área de interés específica. Estos análisis conducen a la for-
mulación de evaluaciones sobre aspectos positivos y desafíos centrales, en base 
a los cuales se toman decisiones encaminadas a mejorar de manera continua la 
calidad institucional.

Siguiendo la perspectiva de Pinto, Lemaitre y Anglada (2007), como se 
citó por Molina (2017), los principios fundamentales de la evaluación insti-
tucional se centran en la necesidad de adquirir un conocimiento profundo y 
una comprensión detallada de cómo funcionan las instituciones universitarias. 
Esto se hace con el propósito de impulsar la mejora continua, lo que desem-
peña un papel crucial en la optimización de las prácticas en las universidades, 
especialmente en lo que respecta a la toma de decisiones. Además, su objetivo 
es enriquecer la percepción que los diversos actores de la Institución tienen de 
su propia entidad, promoviendo una reflexión constante sobre el propósito y el 
significado de las labores que llevan a cabo.

Molina (2017) sostiene que la evaluación en las instituciones de Educación 
Superior no se considera un fin en sí mismo, sino más bien como una herra-
mienta mediante la cual el Estado o una entidad privada, de manera directa o 
indirecta, asumen la responsabilidad de salvaguardar los intereses de sus ciudada-
nos y, especialmente, de la comunidad que forma parte de dicha Institución. La 
evaluación desempeña un papel crucial al prevenir la oferta de educación de baja 
calidad o fraudulenta, al mismo tiempo que se establece como un mecanismo de 
respaldo destinado a potenciar la calidad de la Educación Superior en un país.

La evaluación de las instituciones de Educación Superior se convierte en un 
objetivo de amplio alcance debido a las múltiples metas que se espera que logren. 
La verdadera medida del éxito de una universidad radica en su capacidad para fo-
mentar el pleno desarrollo de todas las personas involucradas en su comunidad.
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La evaluación y la planificación estratégica en las instituciones de Educación 
Superior representan los cimientos sobre los cuales se construye el futuro del co-
nocimiento y la excelencia académica. Estos procesos no solo impulsan la calidad 
y la eficiencia, sino que también encarnan un compromiso inquebrantable con la 
mejora continua y la satisfacción de las necesidades de la sociedad. La verdadera 
grandeza de una universidad se manifiesta no solo en sus logros académicos, sino 
en su capacidad de nutrir y empoderar a todos los miembros de su comunidad. 
En última instancia, la evaluación se erige como la brújula que guía a estas insti-
tuciones hacia la excelencia, inspirando un compromiso eterno con la búsqueda 
incansable de la sabiduría y la excelencia, en beneficio de todos y cada uno de los 
que forman parte de esta apasionante travesía del conocimiento.

2.6. Conceptualización del proyecto académico

2.6.1. Definición y objetivo

Bojórquez & Pérez (2013), como se citó en DEEDI (2017), subrayan que:
La primera herramienta que una Institución debe implementar para 

transformarse en una organización competitiva es la planeación estraté-
gica, pues por medio de ella es posible determinar muy claro a dónde 
quiere ir, de tal manera que, partiendo de donde se encuentra, pueda fijar 
las estrategias necesarias para lograr su misión. (P. 5)

Para entender a fondo el concepto de estrategia, es esencial hacer referen-
cia a su origen epistemológico. El término “estrategia,” como señala Luttwak 
(2003como se citó en la DEEDI 2017), proviene de los conceptos griegos “Strate-
gike episteme” (la visión del general) y “strategon sophia” (la sabiduría del general), 
o como lo menciona Bobrow (1997), citado también en la misma fuente, como 
“El arte del general”. Este concepto comprende la definición de objetivos y metas 
en los ámbitos militar y político, la evaluación de los recursos y ventajas del ejército, 
y la formulación de un plan estratégico que desplegara estos recursos y ventajas para 
sorprender o superar al enemigo y alcanzar los objetivos (P. 6)
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En el ámbito institucional, una de las estrategias clave en la implementación 
de la Planeación Estratégica es la elaboración de un proyecto institucional. 
López et al. (2011) lo definen como un conjunto de ideas que definen los rasgos 
académicos que le confieren personalidad propia a una universidad. (P. 1040). 
Este proyecto académico es esencial para orientar el desarrollo y el crecimiento 
de la Institución en una dirección coherente con su misión y visión.

Eduardo (s7f ) destaca que la gestión escolar es un proceso continuo y sistemáti-
co que permite diseñar y poner en marcha diversas acciones de manera articulada, 
acompañar su desarrollo y monitorear su avance con la participación de todos. Este 
enfoque permite acompañar el progreso de las acciones y monitorear su avance 
de manera eficaz.

Siguiendo esta línea, Spakowsky (2021) proporciona una visión clara de lo 
que implica un proyecto institucional. Según él, este proyecto:

Plasma por escrito los aspectos que identifican a una Institución in-
tegrando a todos los involucrados en el compromiso por organizarlo, 
respetarlo y evaluarlo. Evita las improvisaciones sobre la dinámica, las 
normas, el funcionamiento y los requerimientos institucionales, estable-
ce los acuerdos e incluye los compromisos. Organizarlo, compartirlo, ex-
plicitarlo favorece los acuerdos inter e intrainstitucionales, colabora en el 
buen funcionamiento y dinamiza el entramado institucional. El esfuerzo 
por plasmarlo por escrito da sus frutos en la tarea cotidiana, evita confu-
siones y malentendidos, beneficia el respeto por las normas construidas 
entre todos y por los acuerdos alcanzados. Nada mejor que la claridad 
en la coordinación de las instituciones, la distribución cooperativa de las 
tareas y la conformación de proyectos en los cuales todos los miembros 
sean arte y parte. (P.18)

La planeación estratégica es el punto de partida esencial para cualquier Ins-
titución que aspire a ser competitiva. La estrategia, con raíces en la sabiduría 
militar griega, implica la formulación de objetivos a largo plazo y la planifica-
ción de acciones para alcanzarlos. La elaboración de un proyecto institucional, 
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como parte de la gestión escolar, es fundamental para definir la identidad de la 
Institución y garantizar la claridad y la cooperación en su funcionamiento co-
tidiano, alineando a todos los miembros con los objetivos y metas establecidos.

2.6.2. Etapas en las que elabora un proyecto

Dirección General de Planeación (DGP) (2008) indica que el proceso de pla-
nificación es un proceso cíclico que abarca las etapas siguientes:

1. Diagnóstico, que consiste en el conocimiento y análisis del desarrollo 
de la realidad universitaria, su situación pasada, actual y sus tendencias, 
con el propósito de identificar los principales problemas y obstáculos 
para el desarrollo institucional.

2. Determinación de objetivos y prioridades para el corto, mediano y largo 
plazos.

3. Diseño de estrategias, políticas y programas que permitan plantear los 
cursos de acción factibles y necesarios para el logro de objetivos y metas.

4. Especificación de medios, que consiste en la definición de proyectos y 
acciones específicas destinados al cumplimiento de los objetivos y en la 
identificación de los actores, mecanismos y recursos legales, administra-
tivos, materiales y financieros requeridos para este fin.

5. Definición de metas e indicadores, que implica la estimación cuantitativa 
de los objetivos trazados, sus variables sustantivas y su dimensión temporal.

6. Seguimiento que consiste en la verificación oportuna del cumplimien-
to de las acciones previstas y, en su caso, en la posibilidad de valorar 
e introducir los ajustes que se consideren necesarios para garantizar el 
cumplimiento del plan.

7. Evaluación que consiste en el análisis interno o externo, de los resultados, 
impactos y trascendencia del plan con una visión de mediano plazo, a fin 
de conocer si el plan, los objetivos y los resultados se corresponden con las 
necesidades que las funciones sustantivas de la Institución deben atender.



38

Según Sevilla Siglo XXI, S. (2009), en el proceso de planificación existe 
una etapa previa al diagnóstico que denomina recogida de información. Esto 
implica la recopilación sistemática de información disponible acerca de dicha 
situación, seguida de su organización y análisis para generar un diagnóstico. 
Este diagnóstico servirá como punto de partida para identificar los problemas 
que requieren solución y para definir las acciones necesarias para resolverlos.

Figura 3. Etapas en las que elabora un proyecto

Fuente: Elaboración propia con información de Universidad Nacional Autónoma de México (2008) y Sevilla Siglo XXI, S. (2009)

2.6.2.1. La Información

En esta etapa, Sevilla Siglo XXI, S. (2009) dice que es esencial reunir informa-
ción acerca de todos los elementos pertinente. Por lo general, la recopilación 
de datos se lleva a cabo al comienzo del proceso de planificación, ya que esto 
proporciona una base sólida para la elaboración del diagnóstico. No obstante, 
es crucial tener en mente que, para garantizar la ejecución efectiva del pro-
yecto, es necesario recopilar, actualizar y analizar información relevante para 
la estrategia de desarrollo durante todo el período de vigencia. Por lo tan-
to, las consideraciones abordadas en este apartado son aplicables en cualquier 
fase que requiera la recopilación sistemática de información, como el diag-
nóstico, seguimiento y evaluación de resultados, entre otras. Existen diversas 
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metodologías disponibles para llevar a cabo esta recopilación de datos, y entre 
las más destacadas se incluyen las siguientes:

• Encuestas: Las encuestas son herramientas útiles para recopilar informa-
ción cuando la población objetivo es demasiado grande para estudiarla 
directamente. En lugar de estudiar a toda la población, se trabaja con 
una muestra representativa, lo que permite generalizar los resultados al 
grupo completo. La precisión de esta generalización depende de la re-
presentatividad de la muestra, que debe seguir reglas estadísticas para su 
tamaño y composición adecuados.

Sevilla Siglo XXI, S. (2009) indica que:
En general, se puede decir que hay tres tipos de muestreo no aleato-

rios: dirigido, por cuotas y deliberado. En el dirigido, la selección se basa 
en juicios previos, suponiendo que los resultados serán representativos. 
En el muestreo por cuotas, la cuota es un grupo de elementos con las 
mismas características. En el deliberado, se selecciona a un segmento de 
la población directamente en función de su accesibilidad. (P. 29).

El mismo autor dice que también se puede usar el muestreo aleatorio en el 
cual se elige una muestra en la que cada miembro de la población en cuestión ten-
ga las mismas posibilidades de estar incluido. Puede ser simple o restringido(P.30) 
Si es simple, todos los elementos tienen igual probabilidad de ser seleccio-
nados. En cambio, si es restrictivo, hay tres enfoques posibles: estratificado, 
agrupado o sistemático. En el método estratificado, se divide a la población 
en categorías homogéneas y se toman muestras aleatorias de cada categoría. 
En el enfoque agrupado, se dividen a los elementos en grupos o conglomera-
dos según las necesidades del estudio, y se seleccionan muestras aleatorias de 
cada uno de estos grupos. En el método sistemático, la población se organiza 
en categorías objetivas, y luego se seleccionan unidades maestras siguiendo 
una norma predefinida.
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El tamaño ideal de la muestra se determina considerando cuatro elementos 
clave: los niveles de precisión y confiabilidad deseados, la variabilidad presente 
en la población, el tamaño total de la población y los recursos económicos dis-
ponibles. La expresión matemática que relaciona estos aspectos para calcular 
el tamaño adecuado de la muestra en un proceso de muestreo aleatorio simple 
es la siguiente:

n = (N·Z2·CV2) / [(n-1)·d2 + Z2·CV2]
Sevilla Siglo XXI, S. (2009) explica que:

n es el tamaño muestral, N es el tamaño poblacional, CV es una medida 
de la variabilidad de la variable sobre la que se establece la precisión y la 
fiabilidad, d es la precisión, y Z el valor de un esta- dístico que depende de 
la fiabilidad que el investigador desee atribuir a su trabajo. (P. 30)

El principal instrumento de recopilación de datos en una encuesta es el cues-
tionario, que consiste en un conjunto de preguntas diseñadas cuidadosamente 
para obtener información sobre los hechos o aspectos de interés. Estos cuestio-
narios pueden adoptar dos enfoques: abiertos o cerrados. La elección entre uno 
u otro depende de los objetivos específicos de la encuesta. Los cuestionarios 
cerrados presentan la ventaja de que las respuestas son fáciles de comparar y 
tabular, ya que se basan en un número limitado de categorías predefinidas. Sin 
embargo, su limitación radica en que no permiten capturar matices de opinión 
o expresiones verbales detalladas, lo que restringe el alcance de la información 
que proporcionan. En contraste, los cuestionarios abiertos ofrecen a los en-
cuestados la oportunidad de expresar sus ideas sin restricciones, ya que no se 
limitan a seleccionar respuestas preestablecidas. Esto permite al encuestador 
profundizar en las respuestas y opiniones de los participantes. No obstante, los 
cuestionarios abiertos presentan el desafío adicional de mayor dificultad en la 
comparación de datos debido a la diversidad de respuestas posibles.
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Ventajas Desventajas

Produce información cuantitativa, coherente y generalizable.
Si se incluyen numerosas preguntas cerradas, existe el riesgo de cometer 
generalizaciones erróneas o simplificar en exceso. Para identificar aspectos novedosos, 
es más apropiado plantear preguntas abiertas.

Es una técnica barata, porque con una muestra puede llegarse a 
conclusiones sobre toda la población.

Cuando el entrevistado se opone a lo que el evaluador está investigando, es común 
que proporcione respuestas inconsistentes, lo que afecta negativamente la calidad de 
los resultados estadísticos obtenidos de la encuesta.

Es fundamental que todas las preguntas sean claras y tengan una única interpretación 
posible, ya que la ambigüedad perjudica la calidad de la encuesta.

Fuente: Elaboración propia con información de Sevilla Siglo XXI, S. (2009)

• Técnicas: Las entrevistas pueden ser “formales” o “controladas”, en las 
cuales las preguntas se definen previamente y las respuestas se registran 
siguiendo un formato estandarizado, lo que proporciona datos más veri-
ficables y permite un análisis estadístico más sólido. Sin embargo, tam-
bién existen entrevistas menos estructuradas y más “informales”, en las 
cuales se permite que el entrevistado hable libremente sobre los aspectos 
del tema de interés, sin una preparación previa. Esto puede generar in-
formación más detallada y profunda, aunque complica la comparación 
rigurosa de respuestas. La entrevista se plantea como un complemen-
to fundamental para la encuesta, especialmente cuando la población 
objetivo es muy extensa, ya que confiar únicamente en entrevistas no 
resultaría viable.

Ventajas Desventajas

permiten conocer el punto de vista individual de muchos agentes, sin 
influencia de los demás.

Sólo puede aplicarse en poblaciones pequeñas.

Provee información detallada y profunda sobre conductas, creencias y 
opiniones de los agentes.

Los resultados con una persona sola no pueden generalizarse, porque se 
mezclan muchos factores individuales y anímicos del entrevistado.

suele ser más sencilla que los métodos grupales. Se requiere una preparación especial para entrevistar, y la práctica requiere 
mucho tiempo.

Es más fácil influir sobre una persona que responde que sobre un grupo de 
trabajo.

Fuente: Elaboración propia con información de Sevilla Siglo XXI, S. (2009)



42

• Observación directa: Implica la obtención de datos mediante la inte-
racción del investigador con el grupo bajo estudio en su entorno natural. 
La observación es viable solamente cuando la presencia del observador 
no modifica ni influye en los fenómenos que están siendo examinados.

La observación directa ofrece una comprensión más completa del objeto de 
estudio en comparación con la mayoría de las otras metodologías de investiga-
ción. Al obtener una visión desde dentro de un grupo específico, es probable 
que se logre una comprensión más profunda de las áreas de estudio.

Ventajas Desventajas

Es una técnica que permite investigar los fenómenos donde están ocurriendo. La observación implica conocer las conductas e interacciones, pero no 
implicarse en las acciones de la población local.

Puede servir para recopilar datos muy específicos sobre una determinada actuación en 
un territorio muy concreto.

Sólo puede aplicarse a un número pequeño de casos.

Es una técnica que suele utilizarse cuando ya no hay ninguna otra disponible, y en 
situaciones muy complicadas.

El observador debe ser lo más independiente posible de la gente a la 
que observa, y debe tener mucha cualificación para hacerlo.

Fuente: Elaboración propia con información de Sevilla Siglo XXI, S. (2009)

• Investigación documental: Ampliamente empleado en la investiga-
ción, los documentos utilizados en investigaciones a menudo contienen 
información y trabajos previos realizados por otros investigadores en el 
campo de estudio específico. Muchas investigaciones involucran tanto 
la recopilación y el análisis de trabajos previos de otros investigadores 
como la generación de nuevos datos. Estos datos pueden ser de natura-
leza cuantitativa, lo que requiere la aplicación de métodos estadísticos, 
o cualitativa, que involucra técnicas como el análisis de contenidos. La 
aplicación adecuada de esta técnica implica una planificación cuidadosa 
para evitar la omisión de información relevante o la acumulación exce-
siva de datos que serían difíciles de analizar.
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Ventajas Desventajas

Permite acceder a información previamente consolidada y registrada en 
documentos

La información relevante para el estudio a menudo no se encuentra 
disponible o está elaborada con propósitos distintos.

Los documentos pueden abarcar un amplio período de tiempo y tener una 
cobertura geográfica extensa

No existen series temporales de los datos relevantes.

No es posible el acceso público a la información existente.
Fuente: Elaboración propia con información de Sevilla Siglo XXI, S. (2009)

• Técnicas de grupo: Las técnicas colectivas, también conocidas como 
“técnicas de grupo,” representan un enfoque para estructurar la comu-
nicación grupal de manera que sea eficaz en la resolución de problemas 
complejos por parte de un conjunto de individuos. A pesar de su varie-
dad en formas, estas técnicas comparten un elemento clave: involucrar 
a un grupo en el proceso. Es decir, buscan la participación de varios 
participantes que colaborarán con el planificador o evaluador en su ta-
rea. Además, estas diversas técnicas de grupo se aplican para abordar 
diferentes tipos de problemas y emplean metodologías variadas, aunque 
siempre se basan en la dinámica grupal.

Ventajas Desventajas

Se usa cuando el problema no se presta al uso de una técnica analítica precisa, 
pero sí puede beneficiar- se de juicios subjetivos sobre bases colectivas.

En las técnicas donde las discusiones son más “cara a cara”, la revelación de 
las preferencias de los agentes se dificulta por las relaciones de poder entre 
los mismos.

Es útil cuando no existe información disponible o la información con que se 
cuenta es insuficiente.

La discusión puede ser errática y la sensación de sentirse observados por parte 
de los agentes puede distorsionar su discurso.

Es una ventaja cuando el tema de estudio requiere de la participación de 
individuos “expertos”

En este tipo de técnicas se requiere una gran cualificación por parte del 
investigador. Cuanto más “participativa” y cercana a los agentes sea la técnica, 
más elaborada deberá ser la discusión.

Fuente: Elaboración propia con información de Sevilla Siglo XXI, S. (2009)

• Las evaluaciones de anteriores proyectos: Es aconsejable establecer co-
nexiones entre proyectos previamente realizados en la misma área geográ-
fica y que aborden temáticas similares, ya que esto simplifica la obtención 
de conclusiones. Esta práctica contribuye a asegurar que los documentos 
desarrollados y relacionados con una materia específica sean coherentes 
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entre sí, lo que se conoce en la evaluación de proyectos como “coheren-
cia externa”. Asimismo, se pueden evitar la duplicación de esfuerzos y la 
superposición de actividades si se comprende claramente el ámbito de 
actuación del proyecto. En este contexto, el objetivo es optimizar los re-
cursos disponibles para evitar el desperdicio de esfuerzos innecesarios.

Las evaluaciones de proyectos previos no solo brindan información sobre 
su grado de implementación, sino también sobre los enfoques y herramientas 
más efectivos en el área geográfica en cuestión. Además, permiten identificar 
las medidas mejor recibidas por la comunidad, los problemas no resueltos, la 
correspondencia entre los desafíos y las soluciones, y la satisfacción de la po-
blación objetivo, entre otros aspectos. Las lecciones aprendidas de proyectos 
anteriores son valiosas para mejorar la planificación de un proyecto actual y 
verificar si cuenta con los elementos necesarios para alcanzar con éxito sus ob-
jetivos. Además, la información derivada de investigaciones y proyectos previos 
desempeña un papel fundamental en la creación de indicadores pertinentes, la 
identificación de un modelo explicativo adecuado y la obtención de puntos de 
referencia para comparaciones.

Ventajas Desventajas

Permite aprovechar la información recopilada por otros investigadores, lo que ahorra 
tiempo y recursos

El investigador no tiene control sobre la calidad de la información 
recopilada por otros, lo que puede llevar a la inclusión de datos 
incorrectos o sesgados en la investigación.

Los documentos pueden abarcar una amplia gama de fuentes y períodos de tiempo, lo 
que facilita la obtención de datos históricos y comparaciones a lo largo del tiempo.

La información en documentos puede estar desactualizada o no 
reflejar la situación actual,

Permite un análisis exhaustivo de la información disponible, lo que puede conducir a 
una comprensión más profunda de un tema o problema.

Puede ser difícil acceder a ciertos documentos o fuentes, especialmente 
si están protegidos por derechos de autor

Fuente: Elaboración propia con información de Sevilla Siglo XXI, S. (2009)

2.6.2.2. Diagnóstico

DGP (2018) indica que el diagnóstico puede concebirse como el análisis de 
la situación en la que se encuentra la entidad o dependencia en un momento 
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determinado, respecto de sí misma y respecto de su entorno o contexto. Comprende 
dos dimensiones: externa e interna. (P.5)

El diagnóstico externo, tiene como objetivo reducir la incertidumbre al 
comprender a fondo el ambiente que rodea a la Institución y detectar cambios 
y tendencias relevantes que la afecten directa o indirectamente. El entorno 
abarca factores económicos, políticos, sociales, educativos, culturales, científi-
cos y tecnológicos en el que opera la universidad y sus unidades.

Existen cuatro planos principales en el entorno: internacional, nacional, 
local e impacto social y económico. El entorno internacional se refiere a ten-
dencias globales que pueden afectar a la universidad. El entorno nacional se 
enfoca en tendencias a nivel nacional. El entorno local considera la influencia 
geográfica y factores como la imagen pública y la competencia. El impacto 
social y económico se centra en la contribución de la universidad a la sociedad, 
evaluando el desempeño de los graduados en el mercado laboral y el impacto 
de la investigación.

El análisis del entorno involucra la recopilación de información sobre tenden-
cias económicas, sociales, políticas, científicas y demográficas a nivel nacional e 
internacional, así como datos sobre otras instituciones de Educación Superior.

El diagnóstico interno evalúa el estado actual de la entidad académica o 
dependencia universitaria. Su propósito es identificar los recursos, procesos y 
productos existentes, así como las deficiencias y necesidades que puedan afectar 
el logro de los objetivos. Los recursos incluyen personal, infraestructura, pre-
supuesto y estudiantes. Los procesos abarcan docencia, investigación, difusión, 
administración y servicios. Los productos se refieren a egresados, publicacio-
nes, desarrollos tecnológicos y servicios culturales, entre otros.

En la elaboración del diagnóstico interno, se utilizan indicadores que se 
adaptan a la función y características específicas de cada entidad académica o 
dependencia. El objetivo es obtener una visión realista del estado actual para 
orientar la planificación y abordar problemas y mejoras necesarias.
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2.6.2.3. Objetivos y metas

DGP (2008) plantea que una Institución como la Universidad tiene una ra-
zón de ser y unos objetivos que Cumplir (p.7). Los objetivos delinean las metas 
a alcanzar a medio y largo plazo en el marco de una administración. Estos 
representan los logros que se deben obtener a través de la ejecución de un 
plan de desarrollo y reflejan la intención del plan, ofreciendo soluciones a los 
problemas y necesidades identificados mediante el análisis del entorno y el 
diagnóstico interno.

La formulación de objetivos puede considerar varios aspectos, como el his-
torial de desempeño, la disponibilidad de recursos, los resultados del análisis 
situacional para ajustar las capacidades reales o minimizar las limitaciones.

Al plantear objetivos y metas, es esencial que cumplan con ciertas características:
• Deben ser claros en cuanto a los problemas que abordan o los cambios 

que buscan.
• Deben evaluar los resultados tanto durante como después de la imple-

mentación.
• Deben proporcionar detalles sobre los resultados esperados y el tiempo 

necesario para alcanzarlos.
• Deben ser coherentes con los objetivos y metas de niveles jerárquicos 

superiores.
• Deben estar fundamentados en la realidad y ser flexibles para ajustes 

durante el desarrollo del plan.
• Deben ser precisos en cuanto a su horizonte temporal.
• Deben incorporar mecanismos que permitan medir los logros y alcances 

obtenidos.

2.6.2.4. Las Estrategias

Se han establecido los objetivos y se han definido las prioridades, es necesario 
elegir las estrategias que se implementarán. En el contexto de la planificación, 
una estrategia se refiere a la manera en que se llevará a cabo la consecución de 
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un objetivo. DGP (2008) la conceptualiza como el “proceso para determinar 
el curso de las acciones que la Institución u organización necesita instrumentar 
para avanzar en el logro de sus objetivos”.(P.9) La estrategia, en el contexto de la 
planificación, se refiere a la dirección que se establece para la ejecución de un 
plan y la realización de las acciones programadas. El diseño de estrategias debe 
considerar dos aspectos fundamentales: uno político y otro técnico.

El aspecto político tiene como objetivo obtener la aceptación y el apoyo de 
los diversos actores e grupos dentro de la Institución. Busca crear consenso en 
torno a los objetivos y beneficios a largo plazo del plan, así como obtener la 
aprobación para llevar a cabo todas las etapas del plan.

Por otro lado, el aspecto técnico implica la identificación de los recursos ne-
cesarios para implementar las acciones programadas, como insumos, personal y 
seguimiento de actividades para asegurar que se cumplan los objetivos y metas 
en los plazos establecidos.

En el contexto académico y organizativo, algunas estrategias incluyen la 
modificación de planes y programas, la evaluación del personal docente o de 
investigación, la modernización tecnológica, la mejora de procesos de titula-
ción y graduación, la innovación educativa, la acreditación de programas y el 
fomento de líneas de investigación.

Las estrategias se traducen en programas y proyectos de desarrollo institu-
cional como componentes operativos de un plan. Los programas son conjuntos 
organizados de actividades, servicios o procesos relacionados que buscan alcan-
zar metas y objetivos específicos en un período determinado. Estos programas 
se establecen tanto a corto como a mediano plazo y se caracterizan por su 
estructura que incluye enunciado, justificación, prioridad, objetivos, líneas de 
acción, proyectos específicos, responsables, calendario, indicadores de evalua-
ción y presupuesto detallado.

2.6.2.5. Proyectos y acciones específicas

UNACH (2018) nos dice que el proyecto se refiere a un conjunto de actividades 
concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de 
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producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver 
problemas. (P.10). 

Un proyecto debe contener una serie de elementos esenciales para su desa-
rrollo y ejecución efectivos. Estos elementos son:

• Denominación del proyecto: Nombre que identifica de manera clara y 
concisa el proyecto.

• Naturaleza del proyecto: Descripción general de la esencia y el propó-
sito del proyecto.

• Descripción del proyecto: Detalle completo que explica la estructura y 
el alcance del proyecto.

• Justificación: Argumentación que respalda la necesidad y relevancia del 
proyecto.

• Marco institucional: Contexto organizativo y normativo en el que se 
inserta el proyecto.

• Finalidad del proyecto: Objetivo general que define el propósito últi-
mo del proyecto.

• Objetivos y metas: Descripción clara de los logros específicos que se 
esperan alcanzar.

• Beneficiarios: Grupos o individuos que se verán beneficiados por la 
realización del proyecto.

• Productos o resultados esperados: Detalles sobre los resultados con-
cretos que se esperan obtener.

• Localización física y cobertura espacial: Sitios geográficos donde se 
llevará a cabo el proyecto y su alcance territorial.

• Especificación operacional de las actividades y tareas a realizar: Des-
glose detallado de las acciones que se deben llevar a cabo.

• Métodos y técnicas a utilizar: Enfoques y herramientas que se emplea-
rán en la ejecución del proyecto.

• Determinación de los plazos o calendario de actividades: Estableci-
miento de los tiempos y cronograma de ejecución.
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• Determinación de los recursos necesarios (humanos, materiales y fi-
nancieros): Estimación de los recursos requeridos para la implementa-
ción del proyecto.

• Cálculo de costos de ejecución y elaboración del presupuesto: Eva-
luación financiera que determina los gastos necesarios y la asignación 
de fondos.

• Administración del proyecto: Proceso de gestión y supervisión de to-
das las etapas del proyecto.

• Indicadores de evaluación: Parámetros que permiten medir el progreso 
y el éxito del proyecto.

La previsión y asignación de recursos es esencial en el proceso de planifica-
ción para asegurar que se logren los objetivos de manera eficiente y efectiva. 
Esto implica considerar recursos humanos, técnicos, financieros y materiales 
de acuerdo con las necesidades específicas de cada etapa del proyecto. La efi-
ciencia se logra cuando la relación entre los recursos utilizados y los resultados 
obtenidos es óptima, teniendo en cuenta que los recursos suelen ser limitados 
en comparación con los objetivos múltiples de una Institución.

2.6.2.6. Metas e indicadores

DGP (2008) nos dice que las metas son la expresión cuantitativa de los objetivos, y 
enuncian la magnitud o grado de realización de un objetivo en un tiempo determina-
do, pero sobretodo expresan puntualmente los compromisos de la Institución. (P. 11)

Las metas son un componente destacado y sirven como punto de evalua-
ción inmediata para medir el progreso y el cumplimiento de los compromisos 
institucionales. Las metas son específicas en términos de cantidad y plazos. 
Estas metas, que se derivan de los objetivos del plan, se establecen y planifican 
anualmente, lo que constituye la fase de planificación operativa o el programa 
de trabajo anual.

Siguiendo con la perspectiva de DGP (2008), expone que los indicadores 
son el conjunto de parámetros que con la información del proceso de ejecución del 
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plan de trabajo permitirán medir el grado de avance de los proyectos y programas. 
(P. 11). Se refiere a la identificación de las conexiones y factores que cambiarán 
a medida que se implementen las acciones definidas en el plan. Al establecer 
un indicador de manera clara, ya sea en términos absolutos o relativos, se pue-
den definir metas específicas que permitirán evaluar si se ha alcanzado o no el 
objetivo, si se está dentro del plazo previsto para lograrlo o si resulta imposible 
obtener dicho éxito.

2.6.2.7. Seguimiento

Al respecto DGP (2008) indica que el seguimiento es un instrumento indispensa-
ble de gestión de los programas o proyectos de un plan. La labor de seguimiento sirve 
de base para hacer efectiva la responsabilidad en el uso de los recursos destinados al 
plan de desarrollo. (P. 12). Una vez que se han definido los propósitos, objetivos, 
metas, indicadores y las personas responsables de llevar a cabo cada parte del 
plan, se hace necesario establecer un mecanismo para realizar un seguimiento 
del proceso. Este mecanismo implica la capacidad de supervisar el progreso y, 
en caso necesario, identificar los problemas que puedan surgir durante la eje-
cución del plan.

La supervisión sistemática del proceso se refiere a la revisión constante y la eva-
luación de cómo se está llevando a cabo la ejecución del plan. Esta práctica es una 
herramienta invaluable para detectar obstáculos y problemas de manera oportuna, 
lo que a su vez permite tomar medidas correctivas en el momento adecuado.

2.6.2.8. Evaluación

DGP (2008) nos dice que el fin de la evaluación es analizar si el diseño, objeti-
vos y resultados del plan fueron los adecuados, para que a partir de ahí se puedan 
redefinir, en su caso, lineamientos, objetivos y acciones (P.12)

La evaluación desempeña un papel fundamental al fortalecer tanto el diseño 
como la ejecución de los programas o proyectos institucionales, además de pro-
mover la colaboración efectiva con las partes interesadas en estos programas. Es 
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un proceso que puede ser llevado a cabo tanto por evaluadores externos como 
por los mismos responsables de la planificación y ejecución, lo que se conoce 
como evaluación interna. Su objetivo principal es analizar la coherencia entre 
lo que se había comprometido y lo que realmente se ha logrado, así como 
medir su impacto real en el ámbito de actuación previsto. Además de esto, la 
evaluación brinda la oportunidad de evaluar tanto el diseño como la imple-
mentación del plan, contribuyendo a la identificación de posibles correcciones 
o ajustes necesarios en el plan o en sus componentes.

2.6.3. Los equipos de trabajo

Universidad del Atlántico (2020) nos explica que en el proceso de planeación 
para la construcción de un plan institucional se consideran 3 grupos de traba-
jos, los cuales se describen a continuación:

Equipo técnico: la función principal de un equipo técnico abarca tareas 
como planificación, coordinación y apoyo en la recopilación de información 
relevante. Además, se encargan de la presentar la metodología, el cronograma 
propuesto, consolidar documentos y presentarlos a la autoridad correspondien-
te para su aprobación y difusión a la comunidad universitaria. También pro-
porcionan asesoría estratégica y evalúan observaciones de grupos de trabajo. 

Equipo de comunicaciones: desempeña un papel crucial en el proceso 
de planeación del desarrollo institucional. Su labor incluye proponer estra-
tegias de comunicación, elaborar un plan de comunicaciones basado en estas 
estrategias y ajustarlo según sea necesario. También diseñan instrumentos para 
recopilar información participativa en grupos y llevan a cabo actividades de 
comunicación. Su responsabilidad es socializar tanto dentro de la comunidad 
universitaria como en la sociedad en general la información cuantitativa y cua-
litativa relacionada con diversos aspectos del desarrollo institucional. Además, 
promueven y difunden las actividades, los participantes y los resultados de es-
tos procesos. Su misión incluye la divulgación de información esencial sobre la 
Institución y sus colaboradores en el proceso de desarrollo, y están preparados 
para cumplir con otras tareas requeridas a medida que evoluciona el proceso.



52

Grupos de apoyo por temas estratégicos: juega un papel esencial en el 
proceso de desarrollo institucional. Se encargan de realizar análisis exhausti-
vos de los pilares estratégicos y transversales desde la perspectiva de los temas 
asignado. Además, coordinan y participan activamente en espacios virtuales de 
participación y reflexión abiertos a la comunidad universitaria. Su labor impli-
ca la identificación, organización y evaluación de información, lo que les per-
mite producir diagnósticos a nivel regional, nacional e internacional, así como 
diagnosticar la Institución en relación con los desafíos para el desarrollo de sus 
funciones sustantivas. Además, generan boletines informativos y documentos 
estratégicos que incluyen líneas, objetivos y programas. También desempeñan 
un papel crucial en la presentación y acompañamiento del borrador del pro-
ducto final. Están preparados para asumir otras funciones según lo requiera la 
dinámica del proceso de desarrollo.
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Capítulo III: Contextualización del objeto 
de estudio

3.1. La Universidad Autónoma de Chiapas

3.1.1. Marco Histórico

Universidad Autónoma de Chiapas [Unach] (s/f ) dice que en el informe ti-
tulado “Un nuevo sistema regional de enseñanza superior de la Universidad 
Autónoma de Chiapas,” presentado en 1975 por el especialista de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, Sr. P. Furter, se menciona que, a principios de 
1974, el entonces gobernador de Chiapas, Dr. Manuel Velasco Suárez, sostuvo 
conversaciones formales con un representante de la UNESCO en México, de 
apellido Díaz Lewis. El propósito de estas conversaciones era establecer los 
fundamentos para la creación de una nueva Institución de Educación Superior, 
específicamente, una universidad. Estas conversaciones sirvieron como punto 
de partida para una serie de tareas y actividades que culminaron en la creación 
de la Universidad Autónoma de Chiapas.

El informe no proporciona detalles sobre las actividades de planificación 
que tuvieron lugar durante los 8 meses entre estas conversaciones y la inaugu-
ración oficial de la UNACH en abril de 1975. Sin embargo, se llevaron a cabo 
actividades preparatorias importantes, como la construcción y adaptación de 
edificios y el nombramiento de funcionarios universitarios.

En otro momento, el gobernador Velasco Suárez presentó al Congreso del 
Estado un proyecto de Ley Orgánica que fue aprobado mediante un decreto 
emitido el 28 de septiembre de 1974 y publicado oficialmente el 23 de octu-
bre del mismo año. Finalmente, el 17 de abril de 1975, con la presencia del 
entonces presidente de la República, Lic. Luis Echeverría Álvarez, la UNACH 
comenzó oficialmente sus actividades, marcando un hito importante en la 
Educación Superior en Chiapas.
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La creación de la Universidad Autónoma de Chiapas representa un hito sig-
nificativo en la historia de la Educación Superior en México. Desde entonces, 
ha continuado creciendo y evolucionando, expandiendo su oferta académica 
y contribuyendo al progreso social y económico de la comunidad chiapaneca, 
así como al avance del conocimiento y la investigación en diversas disciplinas. 
Su legado perdura como un testimonio del compromiso con la educación y el 
desarrollo en la región.

3.1.2. Misión

La Universidad Autónoma de Chiapas es una Institución de Educación Su-
perior pública y autónoma, socialmente responsable y con vocación de servi-
cio; que forma de manera integral a profesionales competentes, críticos, éticos, 
con conciencia ciudadana y ambiental. La UNACH genera, divulga y aplica 
el conocimiento científico, tecnológico y humanístico; difunde la cultura y 
el arte, promueve el deporte y extiende sus servicios, vinculada con la socie-
dad en entornos locales, nacionales e internacionales; con personal calificado 
y programas educativos pertinentes y de calidad, para contribuir al desarrollo 
sustentable, al bienestar social, la cultura de paz, la democracia, la equidad y los 
derechos humanos. (Universidad Autónoma de Chiapas (s/f ))

3.1.3. Visión al 2030

La Universidad Autónoma de Chiapas en el 2030 es una Institución reconoci-
da internacionalmente por el desempeño profesional y social de sus egresados; 
sus programas educativos pertinentes y acreditados; por los resultados de su 
actividad científica, humanística y tecnológica; su vinculación mediante accio-
nes de colaboración y cooperación con organizaciones de los sectores público, 
privado y social, con la guía del Modelo Educativo Institucional y de una ges-
tión transparente y efectiva, que impulsa el desarrollo de Chiapas y de México. 
(Universidad Autónoma de Chiapas (s/f ))
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3.1.4. Estructura orgánica

La Universidad Autónoma de Chiapas cuenta con una estructura organizacio-
nal compleja que se divide en diversas áreas y dependencias, cada una con fun-
ciones y responsabilidades específicas. Esta estructura está claramente definida 
y actualizada, y en su conjunto, está diseñada para cumplir eficazmente con la 
misión de proporcionar Educación Superior de calidad y servicio a la sociedad. 
Según Universidad Autónoma de Chiapas (2022) en su Manual de Organiza-
ción y Funciones de las Dependencias de Administración Central, la estructura 
actual de la UNACH es la siguiente:

Figura 4: Estructura Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas

Fuente: Elaboración propia con información del Manual de Organización y Funciones de las Dependencias de Administración 
Central, UNACH, 2019

3.2. La Planeación en la Universidad Autónoma de Chiapas

El proceso de planificación en la Universidad Autónoma de Chiapas es una parte 
integral de su enfoque institucional, y esta orientación se encuentra claramente 
definida en su Ley Orgánica y el Estatuto Integral. Ambos documentos estable-
cen de manera precisa los objetivos y propósitos de la planeación universitaria. 
Un aspecto fundamental enfatizado en estos documentos es la importancia de 
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la participación activa de la comunidad universitaria en la formulación de pla-
nes y programas, lo que garantiza una toma de decisiones colectiva y eficiente. 
La UNACH ha implementado un Sistema Integral de Planeación Institucional 
(SIPI) para coordinar y evaluar este proceso, asegurando que las acciones de 
planificación estén alineadas con los objetivos de la universidad y con las ne-
cesidades presentes y futuras de la sociedad. Esta estructura busca optimizar el 
uso de recursos y promover la mejora continua en la Institución, manteniendo 
su relevancia y eficacia en el ámbito educativo y social.

El Sistema Integral de Planeación Institucional en la UNACH está com-
puesto por una serie de órganos colegiados y de toma de decisiones a nivel 
central, Dependencias de Educación Superior (DES) y unidades académicas, 
conocidos como Comités de Planeación y Evaluación Universitaria (CPEU). 
Estos comités tienen la responsabilidad de llevar a cabo la planificación, im-
plementación y evaluación de todos los procesos relacionados con la gestión 
institucional y las actividades académicas. Para este proceso se cuenta con 
una variedad de instrumentos que abarcan diferentes horizontes temporales 
y funciones. Entre estos instrumentos de largo alcance se encuentran el Plan 
de Desarrollo Institucional 2030 y los Planes Indicativos de Desarrollo de las 
Unidades Académicas. Además, existen instrumentos de mediano plazo, como 
los Proyectos Académicos de la universidad y de las unidades académicas, con 
una vigencia de cuatro años. A su vez, se emplean instrumentos anuales, como 
los Programas Operativos Anuales (POA), que dirigen los recursos hacia la 
ejecución de acciones establecidas en la planificación a corto plazo. El Sistema 
Integral de Planeación Institucional también desempeña un papel fundamen-
tal en el seguimiento, control y evaluación de los procesos de la planificación 
universitaria, permitiendo una retroalimentación constante.

En cuanto al seguimiento, control y evaluación, la UNACH utiliza una 
variedad de mecanismos para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas. 
Además, la universidad está sujeta a la evaluación de diversas instancias guber-
namentales y organismos externos de acreditación y certificación. También se 
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enfoca en la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información 
como componentes esenciales de su proceso de planeación y gestión.

3.2.1. Plan de Desarrollo Institucional 2030

Universidad Autónoma de Chiapas (2018) dice que el Plan de Desarrollo Insti-
tucional 2030 de la Universidad Autónoma de Chiapas representa un enfoque 
estratégico que sienta las bases para construir el futuro deseado a partir del pre-
sente. Este plan, elaborado con la participación activa de la comunidad universi-
taria, traza una visión colectiva que guiará a la Institución durante el plazo esta-
blecido. Es el producto de la incorporación de las mejores prácticas y experiencias 
acumuladas a lo largo del tiempo en el servicio y la vida universitaria. La solidez 
de su diseño y estructura refleja un compromiso sólido con la responsabilidad so-
cial, consolidando el compromiso de la UNACH con la excelencia académica y 
la pertinencia social. Este plan se convierte en una herramienta clave para impul-
sar el desarrollo nacional, destacando la importancia de la Educación Superior en 
la construcción de un futuro próspero y equitativo.

3.2.2. Marco legal de la Planeación en la Universidad

La planeación en la UNACH está regida desde su Ley Orgánica vigente, la cual 
establece en sus artículos 45 y 46 lo siguiente: 

Artículo 45. La planeación universitaria servirá de guía para desarro-
llar las funciones de docencia, investigación, extensión y difusión de la 
cultura, arte y deporte, y tendrá como finalidad cumplir con los objetivos 
y principios de la Universidad; además, tendrá los objetivos considerados 
en la normatividad reglamentaria correspondiente. En la planeación uni-
versitaria deberá buscarse la máxima participación de la comunidad que 
integra la universidad. 

Artículo 46. El personal académico, las personas titulares de las direc-
ciones de escuelas, facultades e institutos y de direcciones generales ten-
drán la obligación de proporcionar la información que se requiera para 
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la planeación universitaria. (Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 
de Chiapas, 2020; Pp. 13-14)

Sobre el tema, el Estatuto Integral dela Universidad Autónoma de Chiapas 
nos dice que:

Artículo 84. Son objetivos de la planeación universitaria los siguientes: 
I. Asegurar el cumplimiento de los fines sustantivos y adjetivos de la 

Universidad señalados en la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Chiapas, la Ley Orgánica, el presente Estatuto 
y demás ordenamientos aplicables; 

II. Fortalecer los vínculos de la Universidad con los diferentes secto-
res del Estado de Chiapas, del país y del extranjero; con el fin de 
captar sus necesidades presentes y anticipar sus requerimientos, 
con el objeto de formular propuestas para su solución; e impulsar 
la vinculación con instancias regionales, nacionales e internacio-
nales para mejorar la cooperación y colaboración en beneficio de 
la Comunidad Universitaria y la sociedad en general; y 

III. Promover la participación efectiva de la Comunidad Universitaria 
en los planes, programas, proyectos y acciones de mejora, a través 
de los órganos y mecanismos institucionales, buscando la optimi-
zación y el uso adecuado de los recursos universitarios. (Estatuto 
Integral de la Universidad Autónoma de Chiapas, 2022; P. 26))

Artículo 86. La planeación universitaria comprenderá, en general, los 
siguientes aspectos:

I. Diagnóstico y análisis de la evolución de la realidad universitaria;
II. Definición de objetivos, metas y medios para impulsar la misión y 

lograr la visión de la Universidad;
III. Programación de los recursos y previsión del uso racional de los 

mismos;
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IV. Ejecución de acciones conducentes al cumplimiento de las metas 
definidas en el proceso de planeación;

V. Seguimiento de las acciones previstas en el proceso de planeación;
VI. Evaluación de los resultados a través de indicadores de desempeño 

y de impacto, para expresar el grado de avance de lo programado, 
las desviaciones o variaciones y sus posibles causas; y

VII. Toma de decisiones para formular, continuar, cancelar, suspen-
der o modificar planes, programas y proyectos. (Estatuto Integral 
de la Universidad Autónoma de Chiapas, 2022; P. 26)

Artículo 87. Para llevar a cabo la planeación universitaria, se establece 
el Sistema Integral de Planeación Institucional, en lo sucesivo SIPI, inte-
grado por un conjunto de elementos estructurales y funcionales, a través 
de los cuales se define, coordina y evalúa el proceso de planeación en la 
Universidad Autónoma de Chiapas.

La aplicación del SIPI tiene como propósito la ordenación racional, 
coherente y metódica de las acciones que deberá realizar la Universidad 
en materia de planeación.

Artículo 88. Por medio del SIPI, se desarrollarán las siguientes funciones:
I. Integrar la totalidad de atribuciones y funciones que tiene enco-

mendadas la Universidad;
II. Coadyuvar al cumplimiento de las funciones sustantivas de la 

Universidad, con eficacia y eficiencia, en estricto apego a las polí-
ticas educativas federales, estatales e institucionales, a partir de la 
identificación de las necesidades presentes y futuras del país y de 
la propia Institución, con la finalidad de formular propuestas de 
solución y desarrollo pertinentes;

III. Promover la participación de la Comunidad Universitaria en la 
formulación de los planes, programas y proyectos para el desarro-
llo de la Universidad;
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IV. Permitir, de manera coordinada, la formulación y el seguimiento 
del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y de los diferentes pla-
nes, programas y proyectos;

V. Consolidar las relaciones de las DAC con las DES y las UA, como base 
fundamental de coordinación y comunicación interinstitucional;

VI. Vincular las actividades de planeación y programación con las de 
presupuestación;

VII. Implementar estrategias para la obtención de recursos extraor-
dinarios;

VIII. Definir políticas para optimizar el uso de los recursos universi-
tarios;

IX. Vigilar la pertinencia y la vigencia de los productos de la pla-
neación, promoviendo su evaluación y actualización cuando sea 
necesario;

X. X. Consolidar el proceso que permita la actualización permanente 
de la información estadística institucional;

XI. XI. Establecer los mecanismos concernientes a la modificación 
de la estructura académica y administrativa, acorde a los requeri-
mientos y particularidades de la Universidad y con base en la Ley 
Orgánica; y

XII. XII. Las demás que sean necesarias y que le confiera la Legisla-
ción Universitaria.

3.3. Dirección General de Planeación de la Universidad Autónoma de 
Chiapas

La Dirección General de Planeación (DGP) es la entidad encargada de coor-
dinar los procesos de planificación en la Universidad Autónoma de Chiapas. 
Según el Artículo 627 del Estatuto Integral de la Universidad Autónoma de 
Chiapas (2022), la Dirección General de Planeación deberá coordinar, instrumen-
tar y evaluar las políticas, instrumentos y productos de planeación a corto, mediano 
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y largo plazo en concordancia con lo establecido en el Título Tercero del presente 
ordenamiento. (P. 192).

Dentro de sus atribuciones que se encuentran estipuladas en el artículo 629 del 
ordenamiento antes citado, podemos destacar las que se enuncian a continuación:

I. Coordinar la formulación de los planes, programas y proyectos de 
desarrollo institucional a corto, mediano y largo plazo. De manera 
particular, formular, instrumentar y dar seguimiento al Proyecto 
Académico de la Universidad;

II. Elaborar sus manuales de organización y funciones, así como los 
reglamentos y lineamientos internos correspondientes a sus fun-
ciones para someterlos a aprobación de los órganos competentes;

III. Promover la participación de la Comunidad Universitaria en las 
tareas de planeación, programación, instrumentación, evaluación 
y acreditación académicas;

IV. Coordinar, asesorar, dictaminar y evaluar de manera permanente, 
los procesos de desarrollo curricular tendientes a la formulación, 
revisión, modificación y actualización de los planes y programas 
de estudio de licenciatura para que contribuyan al logro de la mi-
sión de la Universidad;

V. Proponer los mecanismos necesarios para modificar la estructura 
académica y administrativa de la Universidad; y elaborar los an-
teproyectos de manuales de funciones, organización, métodos y 
perfiles de puestos;

VI. Contribuir en la elaboración del Proyecto de Presupuesto General 
de la Universidad;

VII. Normar y coordinar las acciones de generación, acopio, conso-
lidación, análisis y difusión de la información institucional. De 
manera particular, coordinar la elaboración del informe general 
sobre el desarrollo de la Universidad;

VIII. Proponer los procedimientos, criterios, parámetros e indicado-
res para evaluar de manera continua el desarrollo de los planes, 
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programas y proyectos institucionales, así como el desempeño gene-
ral de las actividades académicas y administrativas, y para establecer 
procesos de acreditación institucional y de programas académicos;

 La Dirección General de Planeación (DGP) de la Universidad Autónoma 
de Chiapas emerge como un pilar fundamental en el entramado de planifica-
ción institucional. Su mandato, respaldado por su marco legal, confirma su rol 
central en la coordinación, implementación y evaluación de políticas y herra-
mientas de planificación a corto, mediano y largo plazo. Además, sus atribucio-
nes subrayan su importancia, desde la formulación de planes estratégicos hasta 
la promoción de la participación de la Comunidad Universitaria en el proceso 
de planificación. La DGP no solo asegura la coherencia y el cumplimiento 
de objetivos, sino que también fomenta la mejora continua y la rendición de 
cuentas en todas las esferas académicas y administrativas de la UNACH. En 
este contexto, su labor es esencial para impulsar la excelencia académica y la 
pertinencia social de la universidad, contribuyendo de manera significativa al 
progreso y desarrollo de la Institución y la sociedad en su conjunto.

3.4. El Proyecto Académico 2018-2022 “Reforma para la Excelencia” de 
la Universidad Autónoma de Chiapas

Es uno de los instrumentos a mediano plazo con los que cuenta la Universi-
dad, su periodo comprende cuatro años y tiene concordancia con un periodo 
de gestión rectoral. El Proyecto Académico de la UNACH es un documento 
estratégico que establece las bases y directrices para el desarrollo académico e 
institucional de la universidad a mediano y largo plazo. Este proyecto se enfoca 
en aspectos relacionados con la formación académica, la investigación, la ex-
tensión universitaria y otros aspectos relevantes de la vida universitaria. Es un 
documento clave que guía el desarrollo integral de la Institución, asegurando 
que sus acciones estén alineadas con sus objetivos estratégicos y contribuyan al 
progreso académico y social de la región que sirve.
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Universidad Autónoma de Chiapas (2019) indica que el Proyecto Académi-
co 2018-2022:

Es resultado de un amplio trabajo de consulta a toda la comunidad uni-
versitaria, donde se incluyeron, además, a los sectores productivos y socie-
dad en general, lo que permitió sumar aportaciones y lograr el consenso de 
todos los interesados e involucrados en la construcción de la Universidad 
que Chiapas se merece, en la que se generen ciudadanas y ciudadanos com-
prometidos con su desarrollo y el bienestar de la gente. El documento se 
sustenta en un diagnóstico institucional, así como de su entorno, producto 
de un proceso de planeación estratégica en el que hubo una importante 
participación de estudiantes, académicos y administrativos. (P. 17)

3.4.1. Marco legal del Proyecto Académico 2018-2022: Reforma para la 
Excelencia

El Proyecto Académico tiene su fundamento en el Artículo 19, fracción X, de 
la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas que al calce dicen:

Artículo 19. Son facultades y obligaciones de la persona titular de Rectoría:
X. Presentar en los primeros seis meses posteriores a su toma de posesión 

a la comunidad universitaria el Programa de Desarrollo Institucional que 
incluirá un Proyecto Académico correspondiente a su gestión. (2020, P. 8)

Asimismo, el Estatuto Integral de la UNACH indica lo siguiente:
Artículo 103. La planeación universitaria será coordinada por la per-

sona titular de Rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas, con el 
apoyo de todas las dependencias universitarias, a través de los Comités 
de Planeación y Evaluación; para lograr estos resultados, se tomarán en 
cuenta las siguientes consideraciones:

…II. De conformidad con la Ley Orgánica, la persona titular de Rectoría 
presentará a la Comunidad Universitaria el Programa de Desarrollo Insti-
tucional que incluirá un Proyecto Académico correspondiente a su gestión.
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…I. La persona titular de Rectoría informará anualmente al Consejo 
Universitario el resultado de las actividades desarrolladas y su congruen-
cia con el Proyecto Académico (Estatuto Integral de la Universidad Au-
tónoma de Chiapas, 2022; P. 38)

3.4.2. Estructura del Proyecto Académico 2018-2022: Reforma para la 
Excelencia de la Universidad Autónoma de Chiapas

Proyecto Académico 2018-2022: Reforma para la Excelencia de la Universidad 
Autónoma de Chiapas está estructurado en siete apartados principales:

1. Tendencias y Retos de la Educación Superior: Presenta los escenarios 
a nivel internacional, nacional y estatal en los que la universidad está 
inmersa, y aborda las tendencias, políticas e indicadores en los cuales el 
proyecto académico deberá incidir en los próximos cuatro años.

2. Situación Actual de la UNACH: Ofrece un diagnóstico de la universi-
dad organizado temáticamente en las funciones sustantivas de docencia, 
investigación, extensión y vinculación, internacionalización y gestión 
universitaria.

3. Elementos Filosóficos y Estratégicos de la Reforma: Delimita los ele-
mentos que definen la esencia de la función de la universidad y que dan 
identidad a la Institución.

4. Programas para la Excelencia Académica: Orienta las acciones y los 
esfuerzos en busca de la excelencia académica, abordando directrices 
como la excelencia académica, identidad universitaria, internacionali-
zación, responsabilidad social universitaria y gobernanza universitaria.

5. Instrumentación, Seguimiento y Evaluación: Plantea los procesos 
para la implementación, seguimiento y evaluación de los programas y 
proyectos especiales que integran el proyecto académico, basados en la 
validación de los logros para el cumplimiento de las directrices de cali-
dad establecidas para la administración universitaria.
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6. Participación y Consulta: Menciona a los representantes de la rectoría, 
las comisiones académicas y técnica, moderadores, relatores, facilitado-
res, docentes y estudiantes que participaron en los conversatorios uni-
versitarios, así como a los participantes de la iniciativa privada y organi-
zaciones no gubernamentales.

7. Fuentes Consultadas: Contiene las referencias bibliográficas y docu-
mentales consultadas para la fundamentación del proyecto académico.

Cabe destacar que cada apartado del proyecto académico contiene una serie de 
subtemas y detalles que desarrollan y complementan la estructura mencionada.

3.4.3. Proceso de consulta para la formulación del Proyecto Académico 
2018-2022: Reforma para la Excelencia

En Universidad Autónoma de Chiapas (2019), se observa que el proceso de 
formulación del proyecto académico para el período 2018-2022 se caracterizó 
por ser un esfuerzo conjunto y participativo que tomó en consideración di-
versas fuentes de información interna. Este proceso se basó en dos vertientes 
fundamentales de información: las directrices de excelencia establecidas por la 
Rectoría y la consulta universitaria, que promovió activamente la participación 
de la comunidad académica en la planificación institucional.

Para asegurar un proceso robusto y eficaz, se estableció una Comisión Técni-
ca que asumió la responsabilidad de diseñar la metodología, los procedimien-
tos y los instrumentos de consulta. Esta comisión no solo diseñó el proceso, 
sino que también promovió y facilitó la participación de todos los actores in-
volucrados en su conjunto, generando una amplia respuesta a la convocatoria 
con una asistencia de más de 2,000 personas.

La consulta universitaria se llevó a cabo de manera organizada, libre y sistemá-
tica, con el objetivo de presentar propuestas que abordaran problemas identifica-
dos o áreas de mejora en la universidad. En este proceso se realizaron seis conver-
satorios universitarios en diversas sedes, incluyendo Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, 
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San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Pichucalco y Tonalá. En total, se recopi-
laron 1,184 propuestas con contribuciones de más de 2,000 participantes.

Es relevante destacar que, en estos conversatorios, tanto académicos como 
estudiantes jugaron un papel activo en la generación de ideas y propuestas. Los 
estudiantes, coordinados por consejeros universitarios, participaron de manera 
sin precedentes, lo que refleja su profunda preocupación por los desafíos que 
afectan su formación y las metas pendientes para alcanzar la visión de una uni-
versidad de excelencia.

Además, con el objetivo de fomentar aún más la participación de la comuni-
dad universitaria y la ciudadanía en general, se implementaron medios digitales 
como modalidades de consulta y opinión. Esto permitió tomar en cuenta las 
opiniones de los estudiantes en relación con las limitaciones que experimen-
taban en su formación en comparación con sus expectativas. También se con-
sideró el conocimiento y la experiencia de empresarios, organizaciones civiles, 
funcionarios de los sectores educativo y gubernamental, académicos y personal 
administrativo en lo que respecta a la situación actual del entorno universitario 
a nivel local, estatal, nacional e internacional.

El resultado de este proceso de consulta y participación se tradujo en la ela-
boración de un documento que serviría como guía para la transformación de 
nuestra Universidad, orientándola hacia la excelencia académica. Este enfoque 
participativo y colaborativo aseguró que la visión y las metas del proyecto aca-
démico reflejaran las necesidades y aspiraciones de toda la comunidad univer-
sitaria y de los diversos actores involucrados en la Educación Superior.

3.4.4. Programas para la Excelencia Académica

La parte medular del Proyecto Académico 2018-2022: Reforma para la Excelen-
cia de la Universidad Autónoma de Chiapas se centra en proponer una reforma 
que recupere la función esencial de la universidad como motor que impulse la 
transformación y el desarrollo del Estado de Chiapas. El proyecto fue elabora-
do en medio de una crisis financiera y con la finalidad de orientar los esfuerzos 
de la comunidad universitaria hacia el cumplimiento de la Visión institucional 
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2030. Para ello se desarrollaron 10 Programas para la Excelencia Académica, 
cada programa se compone de elementos clave que guían su desarrollo y ejecu-
ción, los cuales se describen a continuación:

• Nombre del Programa: es la designación que identifica de manera dis-
tintiva la iniciativa dentro del proyecto académico, estableciendo su 
identidad y alcance.

• Desafío al 2022: constituye el núcleo del programa, definiendo la proble-
mática o el objetivo que se pretende abordar y resolver antes del año 2022. 

• Política Eje del Programa: La política o enfoque central que guía el pro-
grama refleja la orientación principal de la iniciativa. Esto se encuentra rela-
cionado con la visión y misión de la universidad y vinculado a políticas gu-
bernamentales más amplias que tienen impacto en la Educación Superior.

• Alineación con Políticas de Desarrollo Universitario PDI 2030: En 
esta sección, se destaca cómo el programa se alinea estratégicamente con 
las políticas de desarrollo a largo plazo, como el Plan de Desarrollo Insti-
tucional 2030 de la Universidad Autónoma de Chiapas. Esto asegura que 
el programa esté en sintonía con las metas y la visión de la Institución.

• Objetivo del Programa: El objetivo del programa se formula de manera 
clara y concisa, delineando lo que se busca lograr con la implementación 
del programa. Este objetivo debe estar directamente relacionado con el 
desafío establecido previamente.

• Líneas Prioritarias de Atención: Las líneas prioritarias representan las 
acciones específicas que el programa considera de máxima relevancia 
alcanzar. Estas acciones cualitativas se seleccionan cuidadosamente para 
abordar el desafío y alcanzar el objetivo del programa.

Estos componentes esenciales proporcionan una estructura sólida para el 
desarrollo y la ejecución exitosa de un programa, asegurando una dirección 
clara y coherente hacia los objetivos establecidos.
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1. Programa: Fortalecimiento de la gobernanza y la gestión universita-
ria. - Este programa busca mejorar la gestión y la toma de decisiones en 
la universidad a través de la actualización de la normatividad, las políti-
cas y los procesos relacionados con la toma de decisiones académicas y 
administrativas.

Desafío al 2022 Política eje del Programa Objetivo
No. de Líneas 
Prioritarias de 

Atención

Que la Universidad sea una organización 
eficiente y transparente mediante el trabajo 
colaborativo entre dependencias universitarias, 
órganos de gobierno unipersonales y 
colegiados, los cuales serán garantes de la 
aplicación, evaluación de la
normatividad y los recursos económicos.

Se establecerá una organización 
académica y administrativa con criterios 
de pertinencia, eficacia, transparencia e 
inclusión, que permita la gobernanza y 
la gestión
universitarias de manera dinámica, 
certificada y acorde con la normatividad.

Fortalecer la gobernanza y la gestión 
de la Universidad a través de la 
actualización
de la normatividad, las políticas y 
los procesos relacionados con la 
toma de decisiones académicas y 
administrativas.

13

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022: Reforma para la Excelencia de la Universidad 
Autónoma de Chiapas

2. Programa: Fortalecimiento de la identidad universitaria. - Este pro-
grama busca promover la identidad y los valores de la universidad, for-
taleciendo la percepción social de la Institución y la identidad de la co-
munidad universitaria, a partir de su compromiso y quehacer cotidiano 
en beneficio de la sociedad y de la propia Institución.

Desafío al 2022 Política eje del Programa Objetivo
No. de Líneas 
Prioritarias de 

Atención

Que la sociedad logre una mejor percepción 
de la Universidad a partir de su quehacer 
académico y que la comunidad universitaria se 
asuma como agente de cambio
tanto al interior como al exterior de la misma.

Se promoverán los principios, valores, misión 
y visión institucionales en los integrantes de 
la Universidad Autónoma de Chiapas.

Fortalecer la percepción social de 
la Institución, la identidad de la 
comunidad universitaria, a partir de su 
compromiso y quehacer cotidiano en 
beneficio de la sociedad y de la propia 
Institución

7

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022: Reforma para la Excelencia de la Universidad 
Autónoma de Chiapas
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3. Programa: Oferta educativa de excelencia. - Este programa busca 
ofrecer programas educativos que articulen la calidad con la cobertura 
y la equidad en todas las áreas estratégicas del conocimiento prioritarias 
para el desarrollo regional, nacional e internacional.

Desafío al 2022 Política eje del Programa Objetivo
No. de Líneas 
Prioritarias de 

Atención

Que la oferta educativa de pregrado y 
posgrado de la Universidad Autónoma de 
Chiapas cuente con el reconocimiento tanto 
de las instancias evaluadoras de la calidad 
como el de la sociedad

Se regulará el crecimiento de la oferta y la 
demanda educativas a partir de indicadores 
de calidad, sustentabilidad técnica y 
financiera establecidos por organismos de 
planeación nacionales y estatales.

Ofrecer PE de pregrado y posgrado 
con altos estándares de calidad, 
empleabilidad
y competitividad en los niveles regional, 
nacional e internacional

21

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022: Reforma para la Excelencia de la Universidad 
Autónoma de Chiapas

4. Programa: Excelencia en la docencia universitaria. - Este programa 
busca formar profesionistas de excelencia que sean competitivos y com-
petentes en cualquier contexto, ya sea local o global, a través de una 
planta docente que tenga estas mismas características.

Desafío al 2022 Política eje del programa Objetivo
No. de Líneas 

Prioritarias deAtención

Que la Universidad consolide y 
mantenga la habilitación y calidad de 
su personal académico con estándares 
nacionales e internacionales en los 
cuatro ámbitos de la docencia.

Se fortalecerá al personal académico mediante 
procesos de formación continua, privilegiando 
su habilitación para la investigación y 
la gestión, el fortalecimiento del perfil 
internacional y la incorporación de nuevos 
cuadros docentes con perfiles idóneos a los 
programas educativos y acordes con la Visión 
2030.

Contar con el personal académico 
idóneo en cantidad y calidad en cada 
Programa Educativo de pregrado y 
posgrado con reconocimiento a nivel 
nacional e internacional.

9

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022: Reforma para la Excelencia de la Universidad 
Autónoma de Chiapas
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5. Programa: Internacionalización solidaria. - Este programa busca que 
las funciones y actividades de la universidad tengan una perspectiva in-
ternacional, y en particular que los programas educativos que ofrece 
incorporen esta dimensión.

Desafío al 2022 Política eje del programa Objetivo
No. de Líneas 
Prioritarias de 

Atención

Que la Universidad fortalezca la 
internacionalización de sus funciones 
sustantivas y adjetivas para posicionarse 
como una Institución competitiva en el 
concierto internacional.

Se posicionará a la Universidad entre las mejores 
IES mexicanas y latinoamericanas en los rankings 
internacionales en que participe, como resultado 
de la calidad
de la investigación que se realiza, la participación en 
programas de movilidad e intercambio académico 
con IES internacionales y su oferta educativa con 
reconocimiento de calidad internacional.

Consolidar las estrategias de 
internacionalización de la Universidad 
permitiendo con ello posicionarla 
como una Institución competitiva en el 
concierto internacional.

15

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022: Reforma para la Excelencia de la Universidad 
Autónoma de Chiapas

6. Programa: Fortalecimiento de la investigación, la capacidad y la 
productividad académica. - Este programa busca fortalecer la investi-
gación, la capacidad y la productividad académica de la universidad, a 
través de la formación de recursos humanos de alto nivel, la generación 
de conocimiento de alto impacto y la transferencia de tecnología y co-
nocimiento a la sociedad.

Desafío al 2022 Política eje del Programa Objetivo
No. de Líneas 
Prioritarias de 

Atención

Que la Universidad sea un referente 
regional y nacional en cuanto a la 
producción científica vinculada a los 
sectores social y productivo con un 
enfoque de RSU.

Se desarrollará un Sistema de Investigación 
Institucional con base en el desarrollo de 
LGAC pertinentes y de redes de colaboración 
interinstitucional para promover una alta producción 
científica y con esto generar conocimiento 
de frontera a partir del aprovechamiento y la 
articulación de las capacidades institucionales, 
permitiendo la consolidación de la productividad 
académica y la atención de problemáticas locales.

Consolidar un Sistema de Investigación 
Institucional que permita generar 
conocimiento como alternativa para la 
atención de problemas que enfrenta el 
contexto por medio de la transferencia y 
la innovación.

20

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022: Reforma para la Excelencia de la Universidad 
Autónoma de Chiapas
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7. Programa: Vinculación, difusión y extensión universitaria. - Este 
programa busca establecer y mantener canales de comunicación y vin-
culación con los sectores social, productivo, empresarial y gubernamen-
tal, a través de prácticas profesionales, servicio social y programas de 
promoción, preservación y difusión de la cultura y el arte.

Desafío al 2022 Política eje del Programa Objetivo
No. de Líneas 
Prioritarias de 

Atención

Que la Vinculación y la Extensión de la 
Universidad sean ejecutadas con criterios
de responsabilidad social como mecanismo de 
valoración de la pertinencia de la
oferta educativa y la investigación y lograr que 
nuestras egresadas se conviertan
en líderes de su comunidad, es decir, que sean 
agentes de cambio en su espacio.

Se impulsarán acciones de colaboración y 
cooperación con los sectores público,
privado y social, con la finalidad de extender los 
servicios universitarios, generar
y transferir los conocimientos científicos, 
tecnológicos y humanísticos, difundir el
arte, la cultura y promover el deporte con base 
en el modelo educativo institucional.

Fortalecer los procesos de vinculación 
y extensión con el esquema de las 
cuatro
hélices, permitiendo que el 
universitario reconozca su 
compromiso social y contribuir 
voluntariamente para una sociedad 
más justa y de proteger el ambiente.

23

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022: Reforma para la Excelencia de la Universidad 
Autónoma de Chiapas

8. Programa: Servicios universitarios de excelencia. - este programa 
busca ofrecer servicios universitarios de calidad y excelencia, que apoyen 
el desarrollo académico y personal de los estudiantes, y que contribuyan 
al fortalecimiento de la identidad universitaria

Desafío al 2022 Política eje del Programa Objetivo
No. de Líneas 
Prioritarias de 

Atención

Lograr que los servicios de apoyo 
a la comunidad universitaria sean 
equitativos,
eficientes y de calidad en todas las 
Unidades Académicas (UA).

Se ofrecerán servicios a la comunidad universitaria 
con estándares de calidad que
permitan lograr lo establecido en los perfiles de 
egreso de los programas educativos
para garantizar la competitividad y el compromiso 
con la sociedad y su contexto.

Garantizar que toda la comunidad 
universitaria tenga acceso a los servicios 
de la
Institución, coadyuvando a la formación 
integral y atendiendo los requerimientos 
de
organismos evaluadores y acreditadores 
nacionales e internacionales.

19

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022: Reforma para la Excelencia de la Universidad 
Autónoma de Chiapas
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9. Programa: Infraestructura física de calidad. - Este programa busca 
mejorar la infraestructura física de la universidad, tanto en términos de 
cantidad como de calidad, para garantizar una formación de excelencia 
y ofrecer servicios de manera más eficiente.

Desafío al 2022 Política eje del programa Objetivo
No. de Líneas 
Prioritarias de 

Atención

Que la Universidad cuente con la 
capacidad física instalada o suficiente, 
de calidad y acorde con los programas 
educativos para que el estudiante se 
forme integral y
competitivamente.

Se incrementarán y fortalecerán los procesos de 
conservación de la infraestructura física educativa 
y de telecomunicaciones existente, dedicada a las 
funciones sustantivas, buscando ser más eficientes en 
la distribución de los espacios para las
funciones adjetivas mediante ejercicios de planeación 
sistemáticos

Incrementar la capacidad física instalada 
actualmente en la Institución y que ésta
sea acorde a las necesidades de los planes 
y programas de estudio que se ofertan,
a fin de cumplir con la formación integral 
del estudiante.

9

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022: Reforma para la Excelencia de la Universidad 
Autónoma de Chiapas

10. Programa Especial: Universidad que deja huella. - es un proyecto de 
gran alcance a largo plazo que busca establecer las líneas de atención 
necesarias para que la Universidad Autónoma de Chiapas logre su vi-
sión social y el compromiso de mejorar su desempeño en la formación 
de ciudadanos y agentes de cambio que logren un impacto positivo en 
Chiapas, México y el mundo.

Desafío al 2022 Política eje del programa Objetivo
No. de Líneas 
Prioritarias de 

Atención

Ser una Universidad cercana y comprometida 
con la sociedad, atendiendo sus demandas y 
preocupaciones, hacerlas visibles, estudiarlas 
y presentar propuestas de solución, donde 
su comunidad asuma el compromiso de 
posicionarla como un referente nacional e 
internacional en todos los ámbitos de acción en 
los que participen:
docencia, investigación, extensión o 
administración.

Se promoverá que todos 
los universitarios busquen 
permanentemente ser eficientes, 
eficaces, responsables y con un 
amplio reconocimiento en los valores 
humanos, que incidan en su búsqueda 
para ser agentes de cambio.

Fortalecer a la Universidad Autónoma 
de Chiapas para que sea competitiva 
en el
ámbito nacional e internacional, 
valorada por su comunidad 
y reconocida por organismos 
evaluadores, acreditadores y 
certificadores, nacionales e 
internacionales,
por su calidad humana.

6

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022: Reforma para la Excelencia de la Universidad 
Autónoma de Chiapas
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3.4.5. Directrices de calidad del Proyecto Académico 2018-2022: 
Reforma para la Excelencia

Las directrices de calidad forman parte de la estrategia para la instrumentación, 
seguimiento y evaluación del Proyecto Académico 2018-2022: Reforma para la 
Excelencia de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Dentro del marco de este proyecto se estableció una política universitaria 
para encauzar las dinámicas de la Institución en los ámbitos internacional, 
nacional y estatal, alineándose con las directrices de evaluación y acreditación 
en la Educación Superior en México. Como respuesta a estos desafíos, se adop-
taron 103 directrices de calidad, en coherencia con las áreas prioritarias de 
atención previamente delineadas en este documento. 

Estas directrices se categorizaron en aspectos institucionales que abarcan la 
capacidad y competitividad académica, la eficiencia terminal, la extensión, la 
igualdad, la equidad de género y la no discriminación. Su importancia radi-
ca en que son un instrumento para evaluar el desempeño de la UNACH en 
la consecución de sus objetivos y metas. Estas directrices permiten medir el 
progreso de la universidad en áreas clave como la calidad de la educación, la 
investigación, la vinculación con la sociedad y la infraestructura, y establecen 
metas específicas para mejorar en cada una de estas áreas.

Categoría No de directrices

Personal Académico por tiempo de dedicación 3

Personal Académico de la UNACH por grado académico 4

Atributos del Personal Académico 14

Cuerpos académicos 6

Productividad académica 4

Competitividad Académica Pregrado (Estudiantes) 17

Competitividad Académica Pregrado (Programas Educativos) Porcentaje 15

Competitividad Académica Posgrado (Programas Educativos): 8

Competitividad Académica (Eficiencia Terminal) 2

Indicadores Institucionales de la Gestión 10

Indicadores Institucionales de Extensión 4
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Indicadores de Igualdad y No Discriminación 3

Indicadores Institucionales de Extensión 13

Total 103

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022 “Reforma para la 

Excelencia” de la Universidad Autónoma de Chiapas
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Capitulo IV: Metodología de la 
investigación

4.1. Definición del enfoque y alcances de investigación

4.1.1. El enfoque

Sampieri (2014), indica que principalmente existen dos tipos de enfoques en la 
investigación: el enfoque cuantitativo y cualitativo, las características de ambos 
son las siguientes:

El Enfoque cuantitativo, según Sampieri (2014), tiene las siguientes carac-
terísticas:

Naturaleza objetiva y verificable: El enfoque cuantitativo busca me-
dir, cuantificar y analizar datos numéricos. Se centra en la objetividad, la 
replicabilidad y la verificabilidad de los resultados obtenidos.

• Estructura y precisión: Se utiliza un diseño de investigación es-
tructurado y riguroso, con el objetivo de recopilar datos precisos y 
confiables. Se definen variables y se establecen hipótesis de inves-
tigación para evaluar las relaciones entre ellas.

• Muestreo aleatorio: Se utiliza el muestreo aleatorio para seleccio-
nar una muestra representativa de una población más grande. Se 
busca que los participantes de la muestra tengan igual probabili-
dad de ser seleccionados, lo que permite generalizar los resultados 
obtenidos a la población de referencia.

• Recolección de datos numéricos: Los datos cuantitativos se re-
copilan a través de instrumentos estandarizados, como cuestiona-
rios, encuestas o pruebas. Estos instrumentos permiten obtener 
datos numéricos que se pueden analizar y tabular.

• Análisis estadístico: Los datos cuantitativos se analizan utili-
zando técnicas estadísticas. Se aplican pruebas estadísticas para 
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examinar las relaciones entre las variables, realizar comparaciones 
y determinar la significancia de los resultados.

• Objetividad y generalización: El enfoque cuantitativo busca la 
objetividad y la neutralidad del investigador. Los resultados obte-
nidos se interpretan de manera generalizable a una población más 
amplia, utilizando la inferencia estadística.

• Validación y confiabilidad: La validación y la confiabilidad en el 
enfoque cuantitativo se logran a través de la aplicación de méto-
dos estandarizados y la utilización de muestras representativas. Se 
busca minimizar los sesgos y errores sistemáticos en la recolección 
y el análisis de datos.

Estas características reflejan la naturaleza estructurada, objetiva y cuantitati-
va del enfoque de investigación, que busca medir y analizar fenómenos a través 
de datos numéricos para obtener resultados confiables y generalizables.

El Enfoque cualitativo, según Sampieri (2014) tiene las siguientes características:
• Naturaleza interpretativa: En el enfoque cualitativo, se busca 

comprender e interpretar el significado que las personas atribuyen 
a sus experiencias y realidades. Se enfoca en la subjetividad y la 
construcción social de la realidad.

• Contextualidad: Se considera que los fenómenos y las situaciones 
deben ser estudiados en su contexto natural y no aislados de su 
entorno. Se busca comprender cómo los contextos influyen en las 
percepciones y las acciones de los participantes.

• Flexibilidad y adaptabilidad: El diseño de la investigación cualita-
tiva es flexible y se adapta a medida que se recopilan y analizan los 
datos. Los investigadores pueden ajustar sus preguntas de investiga-
ción, métodos y técnicas a medida que avanzan en el proceso.

• Muestreo intencional: En lugar de seleccionar muestras repre-
sentativas de una población, en la investigación cualitativa se uti-
liza un muestreo intencional. Se busca seleccionar participantes 
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o casos que sean relevantes para el fenómeno o problema bajo 
estudio, y que aporten información rica y significativa.

• Recolección de datos en el entorno natural: Los datos cualita-
tivos se obtienen mediante la observación directa en el contexto 
natural, la participación en actividades y eventos, y la interacción 
con los participantes. También se utilizan técnicas como entrevis-
tas en profundidad, grupos de discusión y análisis de documentos.

• Análisis inductivo: El análisis de los datos cualitativos se realiza 
de manera inductiva, lo que implica identificar patrones, temas y 
categorías emergentes a partir de los datos recopilados. Se busca 
capturar la complejidad y la diversidad de las perspectivas y expe-
riencias de los participantes.

• Validación y confiabilidad: En la investigación cualitativa, se 
busca la validez y la confiabilidad a través de la triangulación de 
datos, donde se utilizan múltiples fuentes de información y se 
comparan diferentes perspectivas. También se puede buscar la 
transferibilidad, es decir, la capacidad de generalizar los resultados 
a otros contextos similares.

Estas características reflejan la naturaleza exploratoria, holística y subjetiva 
del enfoque cualitativo de la investigación, que busca comprender y describir 
los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes y dentro de su 
contexto específico.

Sin embargo, el mismo autor menciona que los enfoques de investigación 
mixta han ganado reconocimiento y consolidación en todos los campos du-
rante la segunda década del siglo XXI, emergiendo como una valiosa tercera 
aproximación en el ámbito investigativo. El Enfoque Mixto, según Sampieri 
(2014) tiene las siguientes características:

• Perspectiva integral y holística: Este enfoque permite obtener una 
comprensión más profunda y completa de un fenómeno, combinando 
métodos cuantitativos y cualitativos. Esto enriquece la percepción del 
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fenómeno al representarlo tanto a través de números y variables como 
de narrativas, símbolos y elementos visuales.

• Triangulación y robustez: Al utilizar diferentes enfoques metodológi-
cos, se logra una triangulación de datos que aumenta la seguridad y la 
certeza en las conclusiones científicas. Cuando métodos con sus propias 
fortalezas y debilidades llegan a resultados similares, se fortalece la con-
fianza en la representación precisa del fenómeno.

• Exploración en diferentes niveles: El enfoque mixto permite explorar 
diversos aspectos y niveles del problema de estudio, lo que facilita una 
comprensión más completa de las dificultades a lo largo de todo el pro-
ceso de investigación.

• Variedad de Perspectivas: Se logra obtener una amplia variedad de 
perspectivas sobre el fenómeno, incluyendo aspectos cuantitativos como 
frecuencia y generalización, así como aspectos cualitativos relacionados 
con la profundidad y la comprensión.

• Datos con un abanico de variedad: Al considerar diversas fuentes y tipos 
de datos, contextos y análisis, se producen datos más ricos y variados.

• Potenciación de la creatividad teórica: El enfoque mixto brinda la 
oportunidad de desarrollar teorías de manera más sólida a través de una 
evaluación crítica exhaustiva.

• Apoyo a inferencias científicas: Los métodos mixtos refuerzan las infe-
rencias científicas, brindando mayor solidez a los resultados obtenidos.

• Exploración y explotación de datos: Facilita la exploración y explo-
tación más efectiva de los datos, lo que puede llevar a descubrimientos 
más profundos.

• Aceptación por audiencias diversas: Los resultados de investigación 
mixta pueden ser más aceptados por audiencias diversas, ya que combinan 
datos cuantitativos con segmentos de entrevistas u otros datos cualitativos.

• Desarrollo de competencias en investigación: La utilización de méto-
dos mixtos puede ayudar a desarrollar nuevas destrezas y competencias 
en investigación, así como a fortalecer las ya existentes.
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Además de estas ventajas, el enfoque mixto se utiliza para enriquecer la 
muestra de estudio, mejorar la calidad de los instrumentos de recolección de 
datos, garantizar la integridad de las intervenciones y optimizar la interpreta-
ción y utilidad de los hallazgos de investigación.

4.1.2. Alcance de la investigación

Establecer claramente el alcance de la investigación es de gran relevancia, ya 
que orienta la selección de los métodos y enfoques que se emplearán en el estu-
dio. Siguiendo esta premisa, Sampieri (2014) dice que los alcances pueden ser 
de cuatro tipos, mismo que se describen a continuación:

• Exploratorios: se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 
dudas o no se ha abordado antes. En otras palabras, estos estudios se 
realizan cuando la revisión de la literatura revela la existencia de pocos 
estudios anteriores y de ideas relacionadas de manera vaga con el pro-
blema de investigación, o cuando se busca explorar temas y áreas desde 
perspectivas completamente nuevas. 

• Descriptivos: en estos estudios se busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 
únicamente pretenden medir o recoger información de manera inde-
pendiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se re-
fieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (P.92)

• Correlacionales: tiene como finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la 
relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio 
vínculos entre tres, cuatro o más variables. 

• Explicativos: Estos estudios van más allá de la descripción de conceptos 
o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es de-
cir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 
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físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en ex-
plicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o 
por qué se relacionan dos o más variables. 

Para este trabajo se utilizará un enfoque de investigación mixta, utilizan-
do un alcance exploratorio para entender la importancia de la evaluación de 
resultados y su incidencia en la formulación del proyecto académico 2022-
2026, en la Universidad Autónoma de Chiapas. Un enfoque mixto permite 
obtener una comprensión más completa del contexto en el que se desarrolla 
un proyecto académico. Al mezclar métodos cualitativos y cuantitativos, se 
pueden explorar tanto las percepciones de las partes interesadas como los datos 
objetivos relacionados con los resultados previos. La evaluación de resultados 
y la formulación de un proyecto académico involucran a diversos actores, un 
enfoque mixto permite capturar las diversas perspectivas y experiencias de estos 
grupos, enriqueciendo así la comprensión de los desafíos y oportunidades. La 
combinación de datos cualitativos y cuantitativos permite validar y enriquecer 
los hallazgos, los datos cualitativos pueden ayudar a explicar y contextualizar 
los resultados cuantitativos, proporcionando una imagen más precisa y profun-
da de la situación.

El alcance exploratorio, en particular, resulta fundamental para identificar 
áreas en las que los resultados pasados pueden no haber sido satisfactorios o en 
las que se requiere una mejora. Esto es esencial para la formulación de un pro-
yecto académico sólido y efectivo. La elección de un enfoque de investigación 
mixta con alcance exploratorio es apropiada para comprender el caso de estudio, 
ya que brinda una comprensión más completa, diversa y validada del contexto y 
las necesidades. Además, facilita la identificación de áreas de mejora y respalda la 
toma de decisiones informadas en el proceso de planificación académica.

4.2. Formulación de la hipótesis e identificación de variables

Según Sampieri (2014), las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. 
Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones 



81

tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben for-
mularse a manera de proposiciones. (P. 104)

Para esta investigación se ha definido la siguiente hipótesis:
La evaluación de resultados del Proyecto Académico 2018-2022 en la Uni-

versidad Autónoma de Chiapas, influirá de manera significativa en la formula-
ción de un proyecto académico de continuidad exitoso para el periodo 2022-
2026, permitiendo la identificación de áreas de oportunidad, la definición de 
objetivos más efectivos y la implementación de recomendaciones que contri-
buirán al desarrollo integral de la Institución.”

Esta hipótesis se basa en la premisa de que la evaluación de resultados es esen-
cial para comprender los logros del proyecto académico anterior y nos proporcio-
nará una visión más completa y diversa de la situación para la planificación del 
proyecto de continuidad, aportando información valiosa para su formulación, 
permitiendo abordar áreas de mejora y aprovechar oportunidades de manera más 
efectiva. Durante esta investigación, se recopilaron datos y realizará análisis para 
determinar si esta hipótesis es respaldada por la evidencia encontrada.

4.3. Determinación del tamaño de la muestra 

Desde la perspectiva de Sampieri (2014), la muestra es un grupo más pequeño 
dentro de la población que son candidatos a estudiar. Es importante definirla 
con precisión antes de recolectar datos y asegurarse de que sea un grupo re-
presentativo de la población en general. El objetivo del investigador es que los 
resultados obtenidos en la muestra puedan aplicarse o extrapolarse a toda la po-
blación, lo que se conoce como validez externa en experimentos. Por lo tanto, 
es fundamental que la muestra sea estadísticamente representativa.

Para analizar la importancia de la evaluación de resultados y su influencia 
en la formulación del proyecto académico 2022-2026 en la Universidad Autó-
noma de Chiapas, se ha seleccionado una muestra específica que consta de 13 
dependencias de su estructura orgánica: Secretaría General,

Oficina del Abogado General, Secretaría Académica, Secretaría Administra-
tiva, Coordinación General De Finanzas, Secretaría para la Inclusión Social y 
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Diversidad Cultural, Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universi-
taria, Dirección General de Investigación y Posgrado, Dirección General De Pla-
neación, Dirección General De Infraestructura y Servicios Generales, Dirección 
General de Docencia y Servicios Escolares, Coordinación General de Relaciones 
Interinstitucionales y Coordinación General de Universidad Virtual. 

Esta elección se justifica debido a que estas dependencias tienen la respon-
sabilidad principal de llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con los 
objetivos establecidos en el proyecto académico anterior (2018-2022). La eva-
luación de su desempeño y los resultados obtenidos en estas áreas proporcionará 
información valiosa para comprender el impacto global del proyecto anterior y 
orientará la formulación de estrategias para el proyecto académico futuro.

4.4. Técnicas de recopilación de la información

La recopilación de datos desempeña un papel crucial en cualquier estudio, ya 
que determina la fiabilidad y autenticidad del mismo. En el contexto de esta 
investigación, el propósito fundamental es determinar la importancia de la 
evaluación de resultados del Proyecto Académico 2018-2022 en la Universidad 
Autónoma de Chiapas y su influencia en la formulación del próximo proyecto 
académico. Por lo tanto, la base de evidencia para este estudio se encuentra 
exclusivamente en la documentación institucional.

Para recopilar la información necesaria, se llevó a cabo un proceso de inves-
tigación que se sustentó en la bibliografía disponible, y este proceso se dividió 
en dos enfoques complementarios:

En primer lugar, se recopilaron datos cuantitativos, los cuales se obtuvieron 
a partir del cuarto informe de actividades del periodo rectoral 2018-2022. Este 
informe se seleccionó debido a que proporciona una visión integral del cum-
plimiento de las directrices de calidad establecidas en el Proyecto Académico 
2018-2022. Los datos cuantitativos obtenidos de este informe ofrecen una base 
sólida para evaluar el impacto cuantitativo de dicho proyecto en la universidad.

En segundo lugar, se realizó una recopilación de datos cualitativos, que 
se sustentó en el análisis detallado del Proyecto Académico 2018-2022 en sí 
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mismo. Este análisis se centró en la estructura del proyecto, los programas de 
excelencia, las líneas prioritarias de atención y las directrices de calidad que lo 
componen. Además, se llevó a cabo un análisis cualitativo del cuarto informe 
de actividades del periodo rectoral 2018-2022. Este informe proporciona in-
formación detallada sobre las acciones realizadas por las diferentes áreas de la 
universidad para cumplir con los objetivos del proyecto.

En conjunto, la combinación de datos cuantitativos y cualitativos permitirá una 
evaluación integral de la influencia y el impacto del Proyecto Académico 2018-
2022 en la Universidad Autónoma de Chiapas, y servirá como base sólida para la 
formulación del próximo proyecto académico. La rigurosidad en la recopilación de 
datos garantiza la calidad y la validez de los resultados de esta investigación.

4.5. Análisis e interpretación de resultados

Para el análisis del Proyecto Académico 2022-2026, se partió de una evalua-
ción cualitativa con respecto a las líneas estratégicas de acción, en las cuales se 
establecieron niveles de cumplimiento con base en una escala de apreciación, 
teniendo los siguientes valores:

Niveles de cumplimiento cualitativo

Alto A

Medio M

Bajo B

Sin atención SA
Fuente: Elaboración propia

De la misma forma se estableció una evaluación cuantitativa retomando los 
resultados de las directrices de calidad (indicadores de resultados) obtenidos 
durante los cuatro años de la administración rectoral 2018-2022, para ello, se 
estableció una escala de Likert con los siguientes rangos de cumplimiento:
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Niveles de cumplimiento cuantitativo

76-100  

51-75  

26-50  

0-25  
Fuente: Elaboración propia

Cabe aclarar que existen líneas prioritarias de atención que no cuenta con 
una valoración cuantitativa (mismas que se representan en las tablas del apar-
tado 4.5.1. en color rojo), toda vez que no tienen una directriz de calidad que 
permita su medición, sin embargo, si cuentan con una valoración cualitativa, 
porque se realizaron acciones para cumplir con la línea propuesta.

Para hacer consistente la evaluación en estos dos tipos, se realizó una matriz 
de consistencia y resultados, en donde se asociaron las Líneas Prioritarias de 
Atención del proyecto, con los indicadores de resultados, dando así una pon-
deración cuantitativa y cualitativa. El resultado de esta matriz dio los siguientes 
resultados por cada uno de los nueve programas de desarrollo y el proyecto 
especial “Universidad que deja huella”

4.5.1. Principales hallazgos por programa de excelencia

4.5.1.1. Programa: Fortalecimiento de la gobernanza y la gestión 
universitaria

Análisis cuantitativo

No. Líneas Prioritarias de Atención
Directrices de calidad

76

1 Actualización de la Ley Orgánica y la normatividad secundaria. A
Fuente: Elaboración propia
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No. Líneas Prioritarias de Atención
Directrices de calidad

76

2
Equidad y transparencia en los procesos de designación de los integrantes de los órganos colegiados y de 

gobierno universitario.
A

Fuente: Elaboración propia

No. Líneas Prioritarias de Atención
Directrices de calidad

76

3
Fortalecimiento y saneamiento de las finanzas universitarias, priorizando medidas de austeridad, 

optimización de recursos y diversificación de fuentes de financiamiento.
A

Fuente: Elaboración propia

No. Líneas Prioritarias de Atención
Directrices de calidad

21

4 Formación y actualización de cuadros directivos universitarios. A
Fuente: Elaboración propia

No. Líneas Prioritarias de Atención
Directrices de calidad

No aplica

5 Fortalecimiento de la cultura de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. A

6 Fortalecimiento de la defensoría de los derechos universitarios. A

7
Reingeniería académica y administrativa con base en criterios de pertinencia, factibilidad y viabilidad 

financiera hacia una nueva cultura organizacional de la Universidad.
A

Fuente: Elaboración propia

No. Líneas Prioritarias de Atención
Directrices de calidad

77

8 Consolidación y recertificación del Sistema de Gestión Integrado (SGI). A
Fuente: Elaboración propia

No. Líneas Prioritarias de Atención
Directrices de calidad

No aplica

9 Implementación del servicio profesional de carrera. B

10 Implementación de acciones que permitan la simplificación administrativa. B

11 Evaluación de la gestión universitaria con estándares nacionales e internacionales. SA

12 Evaluación del impacto de los planes, programas y proyectos. B
Fuente: Elaboración propia
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No. Líneas Prioritarias de Atención
Directrices de calidad

49 77 82
13 Consolidación del SIPI. A M A

Fuente: Elaboración propia

Descripción de las directrices atendidas con el programa 

No. de directriz Descripción

21 Habilitación para la gestión de proyectos

49 PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia

76 Porcentaje de reglamentos actualizados

77
Número de Unidades Académicas

con PID vigente
80 Porcentaje de procesos certificados bajo la norma ISO

81 Porcentaje de procesos de gestión ambiental certificados bajo la norma ISO

82 Porcentaje de recursos autogenerados en relación al presupuesto total (Ingresos propios/presupuesto ordinario (100))
Fuente: Elaboración propia

Análisis cualitativo

Este programa se propuso el desafío de consolidar la Universidad como una 
organización eficiente y transparente mediante el trabajo colaborativo entre de-
pendencias universitarias, órganos de gobierno unipersonales y colegiados, ga-
rantes de la aplicación, evaluación de la normatividad y recursos económicos.

En el año 2020, después de casi 30 años, se actualizó la Ley Orgánica de 
la Universidad Autónoma de Chiapas. A mediados del año 2022, se logró la 
formulación de un Estatuto Integral universitario que regula todos los aspectos 
de la Institución, incluyendo docencia, investigación, extensión, vinculación y 
gobernanza. Asimismo, se actualizaron programas institucionales como el de 
servicio social y prácticas profesionales.

Dentro del Capítulo Segundo del Estatuto Integral de la UNACH, se esta-
bleció el criterio de paridad de género en la designación y elección de autori-
dades universitarias, así como de los integrantes de los órganos de gobierno y 
colegiados. Actualmente, la Honorable Junta de Gobierno está integrada por 3 
mujeres y 2 hombres. Sin embargo, el Comité Permanente de Finanzas cuenta 
con 4 hombres y 1 mujer.



87

Durante la gestión 2018-2022, se logró contener la deuda universitaria y se 
establecieron estrategias con el Gobierno del Estado y Federal para la reducción 
de pasivos. Además, la Universidad implementó políticas de austeridad, redu-
ciendo hasta en un 45% el gasto operativo de las dependencias universitarias.

La formación y actualización de cuadros directivos se centró en dos temas 
específicos: la formulación de proyectos y estrategias para la erradicación y 
creación de espacios libres de violencia de género.

Se consolidó la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Uni-
versidad, la cual capacitó a los miembros de la comunidad universitaria en el tema y 
logró el 100% de cumplimiento en las solicitudes relacionadas con la transparencia.

La Defensoría de los Derechos Universitarios se desconcentró de la Secreta-
ría General y de Rectoría con el objetivo de ser un ente imparcial en la defensa 
de los derechos de la comunidad universitaria. Además, se creó el Protocolo de 
Actuación ante situaciones de violencia, violencia de género, hostigamiento, 
acoso sexual y discriminación, así como el Manual para prevenir y atender la 
violencia de género en la comunidad universitaria.

Entre las actividades destacadas de la Defensoría se encuentra el fortalecimien-
to institucional con la participación en redes universitarias como la Red Nacional 
de Instituciones de Educación Superior (RENIES) y la Red de Estudios de Gé-
nero de la Región Sur-Sureste (REGEN) de la ANUIES, en la cual la UNACH 
tiene la Coordinación. Además, se dio seguimiento y respuesta a las diferentes 
expresiones que durante el periodo rectoral pasado manifestaron la necesidad de 
que la Universidad sea un espacio libre de violencia en todos los sentidos.

Se inició la actualización de los Planes Indicativos de Desarrollo de las UA 
con un horizonte de planeación hasta 2030, logrando actualizar 8 Planes Indi-
cativos. Además, se incrementó el porcentaje de ingresos propios mediante la 
venta de servicios en comparación con la línea base de 2018.

La estructura administrativa de la Universidad se reconfiguró de acuerdo 
a criterios de pertinencia y factibilidad financiera. Se actualizó el Manual de 
Organización y Funciones de las Dependencias de Administración Central, y 
se formuló una propuesta de Manual de Perfiles de Puestos.
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Se logró la recertificación en la norma ISO 9001:2015 del Sistema de Ges-
tión Integrado, extendiendo su alcance a las dependencias de nueva creación 
durante el periodo. Además, se certificó el Sistema de Gestión Ambiental 
Unach de acuerdo a los requisitos de la Norma internacional ISO 14001:2015.

En el periodo anterior, se establecieron compromisos con el Sindicato de Traba-
jadores Administrativos de la UNACH (STAUNACH) que permitieron la actuali-
zación del Sistema de Evaluación del personal administrativo de base. Este proceso 
ya no se realiza de manera semestral, sino de manera bimestral, integrando nuevos 
indicadores de evaluación que, aunque no son perfectos, son perfectibles.

Dentro del Estatuto Integral, se introdujo normatividad que permitirá la 
simplificación administrativa con la utilización de la firma electrónica (e-fir-
ma). También se estableció la estrategia de validación del Programa Operativo 
Anual (POA) de manera digital, reduciendo los tiempos de espera. Se mejoró 
el proceso de examen de selección en línea y el proceso de pago referenciado 
de inscripciones y reinscripciones. De igual forma, se digitalizó y automatizó la 
expedición de los recibos de nómina a través del Sysweb.

La Universidad, a través de la Dirección General de Planeación, realiza el 
seguimiento y evaluación de resultados de las acciones establecidas en la pro-
gramación operativa anual. Esta mejora se logró al establecer criterios definidos 
en una guía de evaluación y en las mejoras en el Sistema Universitario de Ad-
ministración del Programa Operativo Anual (SUAPOA).

Uno de los propósitos de la gestión 2018-2022 fue la evaluación de pro-
gramas institucionales. Se concluyó con la evaluación del Programa Institucio-
nal de Servicio Social en 2021 y la evaluación del Programa Institucional de 
Tutoría en 2022, ambos con los Términos de Referencia de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados (TdR), metodología emitida por el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). A finales 
de 2022, se inició la evaluación del Programa tipo Superior S42 denominado 
PRODEP, con la finalidad de verificar la obtención de resultados en capacidad 
organizacional y de gestión del área que opera el programa en la Universidad, 
valoración del desempeño e impacto y el avance respecto a los indicadores.
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Se integró la normatividad del SIPI dentro del Estatuto Integral, y se con-
solidó la estrategia a nivel institucional para la formulación de estudios de 
pertinencia y factibilidad de la nueva oferta educativa, de la cual se derivaron 
nuevos planes y programas de estudio

4.5.1.2. Programa 2. Fortalecimiento de la identidad universitaria

Análisis cuantitativo

No. Línea Prioritaria de 
Atención

Directrices de calidad
8 9 12 14 17 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 48 57 58 61 62 68 75 86 87

14
Consolidación de la percepción social 

positiva y académica de la Universidad.
A A A A B A A A A A A A A B A A A A A A A A A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

No aplica

15 Fortalecimiento de la memoria histórica y la filosofía universitaria. M
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

17 76

16 Instrumentación efectiva del Manual de Identidad Universitaria. B A
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

38 39 48

17 Exaltación del orgullo por la Universidad que tenemos y queremos.  A B A
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

86 87

18
Fomentar en los egresados el sentido de pertenencia unachense y el compromiso de sumarse al 

desarrollo estatal, nacional e internacional. 
B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022
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No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

38 39 48

19 Construcción del ideario universitario con base en la misión y la visión compartidas.  A B A
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

48

20 Reconocimiento y estímulo que contribuyan al ideario e identidad universitaria.  A
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

Descripción de las directrices atendidas con el programa 

No. de directriz Descripción

8 Pertenecientes al SNI-SNC

9 Pertenecientes al SEI

12 Perfil deseable reconocido por el PRODEP-SEP

14 Participación en redes nacionales e internacionales

17 Habilitación en un segundo idioma

30 Número de artículos publicados en revistas inscritas en JCR y/o SCOPUS por año

32 Programas educativos no evaluables

33 Matrícula no evaluable

34 Programas educativos evaluables

35 Matrícula evaluable

36 Número total de programas educativos (evaluables + no evaluables)

37 Número total de matrícula de (evaluables + no evaluables)

38 Matrícula de estudiantes hablantes de lengua indígena

39 Matrícula de estudiantes con necesidades educativas especiales

40 Matrícula habilitada en el uso de las TI

48 Estudiantes prestadores de servicio social comunitario

57 PE con nivel 1 de los CIEES

58 PE acreditados por organismos reconocidos por el COPAES

61 Matrícula inscrita en PE con el nivel 1 de los CIEES

62 Matrícula inscrita en PE acreditados por organismos reconocidos por el COPAES

68 Matrícula inscrita en posgrados reconocidos por el PNPC de CONACYT 

75 Membresías en organizaciones internacionales
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76 Porcentaje de reglamentos actualizados

86 Eventos académicos nacionales e internacionales

87 Eventos de educación continua nacionales e internacionales
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

Análisis cualitativo

Este Programa ha sido un desafío fundamental en los últimos años, con el obje-
tivo de elevar la percepción pública de la Universidad a través de su excelencia 
académica y, al mismo tiempo, motivar a la comunidad universitaria a asumir 
un rol proactivo como agentes de transformación tanto dentro como fuera de 
nuestra Institución.

Durante el período rectoral 2018-2022, bajo el lema “Reforma para la Exce-
lencia”, la UNACH emprendió un profundo proceso de autocrítica. Este pro-
ceso abordó diversos aspectos, como la situación académica de la universidad, 
la participación de sus miembros, la investigación y el impacto de sus acciones 
en la sociedad.

Este esfuerzo ha llevado a una sólida consolidación de la UNACH en térmi-
nos académicos y sociales, respaldada por resultados notables y un desempeño 
sobresaliente. Un claro indicador de este avance se refleja en el ámbito social, 
donde la demanda de aspirantes para acceder a nuestros programas educati-
vos ha experimentado un aumento significativo y constante desde 2019 hasta 
2022. Además, la UNACH ha destacado a nivel nacional en la colaboración 
académica, ocupando la vicepresidencia del prestigioso Consorcio de Universi-
dades Mexicanas (CUMEX) y la Presidencia del Consejo Regional Sur-Sureste 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES). Estos logros han contribuido significativamente a mejorar 
la percepción social de la Universidad y han generado un notable incremento 
en la matrícula estudiantil, respaldado por una creciente confianza en los rigu-
rosos procesos de selección que implementamos.

Este éxito se ha traducido en un mayor sentido de identificación y compro-
miso por parte del personal académico y administrativo, fortaleciendo aún más 
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la cohesión interna de nuestra comunidad universitaria. Además, la estabilidad 
política ha desempeñado un papel crucial en la mejora constante de la calidad 
académica que ofrecemos, lo que se refleja en una formación superior para nues-
tros estudiantes y en el continuo reconocimiento de nuestra labor educativa.

En 2020, se estableció un espacio dedicado a la preservación de la memoria 
institucional en la UNACH, a través de la creación de un archivo histórico ofi-
cial que recopila y resguarda documentos relevantes que abarcan más de cuatro 
décadas de historia, incluyendo el acta de constitución de la universidad y otros 
eventos significativos.

Para fortalecer aún más nuestra identidad universitaria, se han implemen-
tado medidas concretas, como la gestión de la imagen institucional y criterios 
definidos para el manejo de páginas web y redes sociales dentro de la comuni-
dad universitaria. Además, se ha logrado consolidar con éxito la campaña #De-
jemosHuella, que busca destacar la excelencia educativa de la UNACH y su 
capacidad para formar estudiantes que sean agentes de cambio en la sociedad.

Estas acciones se han incorporado de manera integral en el Estatuto Inte-
gral de la Universidad Autónoma de Chiapas, especialmente en lo relacionado 
con el uso del logotipo institucional y el lema universitario, promoviendo el 
sentimiento de orgullo en nuestra comunidad académica y contribuyendo di-
rectamente a la realización de la visión que la UNACH tiene para el futuro.

Además, la Universidad ha emprendido un proceso de identificación de es-
tudiantes que se auto declaran pertenecientes a comunidades indígenas o ha-
blantes de lenguas indígenas, lo que ha reforzado la percepción de la UNACH 
como inclusiva y comprometida con la diversidad.

El servicio social comunitario ha sido un componente fundamental de nues-
tras actividades de vinculación y ha recibido un amplio reconocimiento por 
su impacto en la sociedad chiapaneca. Este reconocimiento se ha extendido a 
nivel nacional, como lo demuestra el prestigioso Premio Nacional de Servicio 
Social Comunitario otorgado por la Universidad de Guadalajara, destacando el 
profundo impacto de nuestros proyectos en la sociedad.
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Además, se ha implementado la credencial ExE-Unach para fortalecer la 
colaboración con nuestros egresados, brindándoles acceso a beneficios exclu-
sivos y fortaleciendo su sentido de pertenencia a la comunidad universitaria. 
Paralelamente, se ha optimizado el Programa Institucional de Seguimiento de 
Egresados, reduciendo la complejidad de la encuesta y proporcionando capaci-
tación a los responsables de cada Unidad Académica.

Estas acciones, en conjunto, refuerzan la identidad universitaria de la 
UNACH y promueven su compromiso con la excelencia académica, la inclu-
sión, la colaboración con la sociedad y la vinculación efectiva con sus egresa-
dos. Este enfoque estratégico garantiza un camino sólido hacia un futuro aún 
más prometedor.

4.5.1.3. Programa 3. Oferta educativa de excelencia

Análisis cuantitativo

No. Línea Prioritaria de Atención
Directriz de calidad

10 15

21
Actualización sistemática de los modelos Educativo y Académico incorporando nuevos enfoques que permitan la 

formación profesional y ciudadana.
M B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022 

No. Líneas Prioritaria de Atención
Directriz de calidad

38 39 49 56 66 67 69 94

22
Diseño de nueva oferta educativa pertinente, con alto grado de empleabilidad desde el 

nivel 5 al 8, con base en el Marco Mexicano de cualificación del Sistema Educativo Nacional, 
considerando estratégicamente el de Profesional Asociado.

A A A B SA SA SA A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022 

No. Línea Prioritaria de Atención
Directriz de calidad

51 52 53 64 65

23 Evaluación curricular sistemática de la oferta educativa existente M M A A A
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022
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No. Línea Prioritaria de Atención
Directriz de calidad

10 41 42 51 52 53 60 79

24
Realización de estudios de trayectorias escolares con seguimiento de egresados y empleadores 

para la toma de decisiones académicas y administrativas, que permitan asegurar el 
cumplimiento del perfil de egreso en los planes y programas.

B B B M M M B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directriz de calidad

27 49 53 64 65 79

25
Realización de estudios de pertinencia, factibilidad y viabilidad técnica-financiera para el diseño, 

actualización, o bien la reestructuración de la oferta educativa vigente.
M A M A A B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directriz de calidad

16 38 39 49 53

26 Actualización y ampliación de la oferta educativa en las modalidades no escolarizadas y mixtas. A A A A M
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Líneas Prioritarias de Atención
Directriz de calidad

No aplica

27 Generación de estrategias que permitan la incorporación de IES privadas a la Universidad. B
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Líneas Prioritarias de Atención
Directriz de calidad

32 33 34 35 36 37 40 49 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 79

28
Evaluación y acreditación de los programas educativos 
por instancias externas, nacionales e internacionales.

A A A A A A A M A A M A A M A A SA SA A SA B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
 Directriz de calidad

51 52 53

29
Instrumentación de procesos de retroalimentación entre Universidad, organismos de educación media superior, 

empleadores e instancias evaluadoras de egresados por áreas del conocimiento.
B B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022
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No. Línea Prioritaria de Atención
 Directriz de calidad

41 51 52 53 60

30
Aplicación de evaluaciones estandarizadas por organismos externos a egresados para medir la 

competitividad profesional frente a otras Instituciones de Educación Superior (IES)
B B B B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directriz de calidad

16 43 53 79

31
Mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento, acorde con la política nacional de ampliar la cobertura 

en el nivel superior y con los perfiles de egreso de los programas educativos y las funciones sustantivas.
A B B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022 

No. Línea Prioritaria de Atención
Directriz de calidad

3 13 15 53

32
Fortalecimiento del trabajo colaborativo interdisciplinario de los académicos para la mejora continua de 

los planes y programas de estudio.
M M M A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directriz de calidad

44 45 46 47 50 53

33
Flexibilización curricular y administrativa ponderando la movilidad y los intercambios académicos nacional e 

internacional.
B B B B B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directriz de calidad

1 2 3 11 15 48 53

34
Instrumentación efectiva del enfoque por competencias profesionales integrales: procesos formativos, 

evaluación, formación docente y aspectos administrativos.
M M M B M A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directriz de calidad

15 48 53 56

35
Instrumentación de modelos de formación ligados al emprendimiento y la innovación fomentando las prácticas de 

campo y profesionales y las estancias
B M M B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022
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No. Línea Prioritaria de Atención
Directriz de calidad

15 53

36
Instrumentación efectiva de estrategias para el desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita, con base en las 

necesidades específicas del campo profesional.
B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directriz de calidad

43 53

37 Adquisición y certificación de competencias digitales en estudiantes. A A
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directriz de calidad

53

38
Integración de certificación de competencias laborales en los planes y programas de estudio como complemento de la 

formación académica.
M

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Líneas Prioritarias de Atención
Directriz de calidad

15 17 53

39
Integración de estándares para el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas en un idioma extranjero en los planes 

de estudio.
B SA B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Líneas Prioritarias de Atención
Directriz de calidad

8 9 12 22 23 24 25 32 33 34 35 36 37 40 57 58 61 62 66 68

40
Promover la creación de programas con perspectiva 
a la acreditación de calidad que asegure su registro 

en PNPC.
B B B M M M M A A A A A A A A A A A M A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Líneas Prioritarias de 
Atención

Directriz de calidad

1 2 3 7 8 9 12 22 23 24 25 32 33 34 35 36 37 40 57 58 61 62 66 68

41

Impulsar una política institucional que 
garantice la impartición de posgrados de 
calidad, acreditados o certificados por los 

organismos competentes.

B B M B B B B M M M M A A A A A A A A A A A M A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022
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Descripción de las directrices atendidas con el programa 

No. de directriz Descripción

1 Personal Académico de Asignatura

2 Personal Académico de Medio Tiempo

3 Personal Académico de Tiempo Completo

7 Doctorado

8 Pertenecientes al SNI-SNC

9 Pertenecientes al SEI

10 Tutores

11 Posgrado internacional

12 Perfil deseable reconocido por el PRODEP-SEP

13 Perfil idóneo al PE que atienden

15 Certificación en competencias didáctico-pedagógica

16 Habilitación en competencias digitales

17 Habilitación en un segundo idioma

22 Consolidados

23 En consolidación

24 En formación

25 Grupos de investigación orientados a la conformación de Cuerpos Académicos

27 LGAC afines a programas educativos

32 Programas educativos no evaluables

33 Matrícula no evaluable

34 Programas educativos evaluables

35 Matrícula evaluable

36 Número total de programas educativos (evaluables + no evaluables)

37 Número total de matrícula de (evaluables + no evaluables)

38 Matrícula de estudiantes hablantes de lengua indígena

39 Matrícula de estudiantes con necesidades educativas especiales

40 Matrícula habilitada en el uso de las TI

41 Egresado con nivel de desempeño sobresaliente en el EGEL-CENEVAL

42 Matrícula con beca

43 Estudiantes por computadora

44 Estudiantes de pregrado en movilidad nacional

45 Estudiantes de pregrado en movilidad internacional
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46 Intercambio académico nacional

47 Intercambio académico internacional

48 Estudiantes prestadores de servicio social comunitario

49 PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia

50 PE con doble titulación

51 PE con estudios de egresados

52 PE con estudios de seguimiento de egresados

53 Planes y Programas de Estudio homologados

56 PE con prácticas profesionales insertas en el currículum

57 PE con nivel 1 de los CIEES

58 PE acreditados por organismos reconocidos por el COPAES

59 PE acreditados por organismos internacionales 

60 PE de licenciatura con estándar del IDAP del CENEVAL

61 Matrícula inscrita en PE con el nivel 1 de los CIEES

62 Matrícula inscrita en PE acreditados por organismos reconocidos por el COPAES

63 Matrícula inscrita en PE acreditados por organismos internacionales 

64 PE posgrado en nivel de consolidado del PNPC de CONACYT

65 PE posgrado en nivel “en desarrollo” del PNPC de CONACYT 

66 PE pos en nivel de reciente creación del PNPC de CONACYT 

67 PE de posgrado acreditados internacionalmente

68 Matrícula inscrita en posgrados reconocidos por el PNPC de CONACYT 

69 Matrícula inscrita en posgrados acreditados internacionalmente

79 Estudiantes de licenciatura por aula (Número de aulas/matrícula total)

94 PE que incorporan elementos relacionados con temas de inclusión
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

Análisis cualitativo

La administración rectoral asumió el compromiso y el desafío de elevar el re-
conocimiento de la oferta educativa de pregrado y posgrado de la Universidad 
ante instancias evaluadoras de la calidad y de la sociedad. Aunque la Universi-
dad Autónoma de Chiapas ha adoptado un Modelo Educativo y Académico en 
2020 que integra diversas perspectivas teóricas, como aspectos epistemológi-
cos, didácticos, sociológicos y pedagógicos, y que proporciona el marco para la 
implementación de las funciones fundamentales de la Institución, es necesario 
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destacar que, a pesar de haber transcurrido tres años desde su aprobación, estos 
documentos aún se encuentran en proceso de socialización e implementación 
en las unidades académicas y las dependencias de administración central. Esto 
ha impedido la manifestación de avances significativos en las 16 estrategias de 
atención universitaria que conforman este modelo.

No obstante, la Universidad Autónoma de Chiapas ha logrado sobresalir 
como pionera a nivel nacional al consolidar una oferta educativa innovadora a 
través del Programa de Oferta Educativa para la Inclusión Social (PROEDIS). 
Este programa, mediante el nivel educativo de Profesional Superior Univer-
sitario (PSU), autorizado por instancias federales y estatales competentes, ha 
abierto nuevas oportunidades de formación. El PROEDIS se enfoca en supe-
rar las barreras históricas de exclusión educativa, brindando acceso a sectores 
marginados debido a su origen étnico, género o desventaja social y económica.

La Universidad ofrece siete programas de PSU en campos diversos y la Licen-
ciatura en Gestión para el Desarrollo y la Diversidad, lo que fomenta la forma-
ción de profesionales éticos y culturalmente competentes. Además, la construc-
ción de una nueva sede en Nuevo San Juan Chamula demuestra el compromiso 
de la Unach con la ampliación de la cobertura y la oferta educativa diversificada, 
respaldada por un cuerpo académico altamente capacitado y competitivo.

La nueva oferta educativa, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, des-
taca por su sólida base en estudios de factibilidad y pertinencia, alineados con las 
directrices de la política educativa a nivel estatal y nacional. Cabe resaltar que se 
cuenta con un proceso certificado en el Sistema de Gestión Integrado, amplia-
mente reconocido y conocido en todas las unidades académicas, lo que refuerza 
la calidad y el compromiso de la Institución con la excelencia educativa.

Una de las destacadas fortalezas del Modelo Educativo y Académico de la 
Universidad radica en su enfoque en la integración obligatoria de las prácticas 
profesionales en el currículum. Esta estrategia no solo fomenta una sólida co-
nexión entre la teoría y la práctica, sino que también facilita una estrecha vin-
culación entre la Institución y la sociedad, preparando a estudiantes de manera 
integral para enfrentar los desafíos del mundo real.
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Como parte de las recomendaciones para mejorar la gestión académica de 
la universidad, es fundamental considerar la inscripción de programas de pos-
grado de reciente creación en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del 
conahcyt. Durante la gestión 2018-2022, se priorizó la consolidación de pro-
gramas existentes, lo cual es valioso, pero no debemos descuidar la necesidad 
de fomentar la innovación académica y la creación de nuevos programas que 
respondan a las demandas cambiantes de la sociedad y la academia. Además, 
es importante enfocar esfuerzos en garantizar que los programas consolidados 
alcancen el reconocimiento de calidad internacional en los procesos de evalua-
ción del SNP, lo que contribuirá significativamente a elevar la reputación y el 
prestigio de nuestra Institución en el ámbito académico.

El programa de oferta educativa de excelencia de la Universidad Autónoma 
de Chiapas presenta diversas fortalezas que resaltan su compromiso con la me-
jora continua y la calidad de la educación. Uno de los aspectos destacados es el 
compromiso con la capacitación y formación de docentes a través del Programa 
Institucional de Formación y Evaluación del Personal Académico (PIFEPA) 
en áreas de formación disciplinaria-pedagógica y social-institucional, lo que 
refleja un compromiso con el desarrollo profesional del personal académico. 
Aunque no se alcanzó la meta en su totalidad, el esfuerzo en la formación do-
cente es evidente.

La homologación de planes de estudio en diferentes sedes universitarias 
muestra un esfuerzo por garantizar la equidad en la educación ofrecida por la 
Institución, aunque aún queda trabajo por hacer en este aspecto. También es 
relevante destacar el esfuerzo por capacitar a docentes en competencias tecno-
lógicas, lo que se ha vuelto esencial en el contexto de la pandemia y la digitali-
zación de la Educación Superior.

En términos de acreditación, la Universidad ha logrado acreditar varios pro-
gramas educativos tanto a nivel nacional como internacional, lo que demuestra 
un compromiso con la excelencia. Aunque hubo retrocesos en algunos indica-
dores, se reconoce que la acreditación es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo.
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En general, el programa de oferta educativa de excelencia de la Universidad 
Autónoma de Chiapas muestra un compromiso continuo con la calidad de la 
educación, la inclusión y la formación del personal académico. A pesar de al-
gunos retrocesos en ciertos indicadores, se evidencia un esfuerzo constante por 
mejorar y cumplir con las directrices de calidad establecidas.

4.5.1.4. Programa 4: Excelencia en la docencia universitaria

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13

42 Plan de renovación de la planta académica en edad de jubilación. A A M B B B M B B B M
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

3 4 5 6 7 11 13 22 23 24 25 30

43
Programa Institucional para el Fortalecimiento de la Capacidad y 

Formación Académica, con énfasis en posgrados de calidad.
B B B B B B B M M M M A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 22 23 24 25 30

44
Fortalecimiento y ampliación del Programa de Formación 

Docente a todo el profesorado con énfasis en su perfil 
internacional.

B B B B B B B B B B B M M M M A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 16

45 Habilitación y certificación en competencias profesionales y saberes A A A A A A A A A A A A
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

1 2 3 4 5 6 7 13 17 21 76

46
Institucionalización y transparencia en los procesos para la contratación e inducción y 

recategorización de docentes con base en los criterios de: idoneidad de perfil preferentemente con 
enfoque internacional y experiencia/desempeño en investigación y gestión.

A A A A A A A M B A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022
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No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 21 30

47
Reconocimiento y estímulo al profesorado incluyente, atendiendo las tres funciones 

sustantivas.
A A A A A A A A A A A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15 16 22 23 24 25 30 76

48
Aplicación y evaluación del Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Docente (PEDPED) con base en 
las reglas de operación de origen.

A A M A A A A A A A M A A A A A A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

1 2 3 4 5 6 7 10 15

49 Instrumentación y evaluación efectiva del Programa de Formación de Tutores. M M M B B B B M M
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 15 17 22 23 24 25 30 91 95

50
Plan de formación docente para el respeto a la diversidad e 
inclusión en la práctica docente, el dominio de otro idioma 

y la redacción de textos científicos.
B B B M M M M M B M M SA M M M M A B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

Descripción de las directrices atendidas con el programa 

No. de directriz Descripción

1 Personal Académico de Asignatura
2 Personal Académico de Medio Tiempo
3 Personal Académico de Tiempo Completo
4 Licenciatura
5 Especialidad
6 Maestría
7 Doctorado
8 Pertenecientes al SNI-SNC
9 Pertenecientes al SEI

10 Tutores
11 Posgrado internacional
12 Perfil deseable reconocido por el PRODEP-SEP
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13 Perfil idóneo al PE que atienden
15 Certificación en competencias didáctico-pedagógica
16 Habilitación en competencias digitales
17 Habilitación en un segundo idioma
21 Habilitación para la gestión de proyectos
22 Consolidados
23 En consolidación
24 En formación
25 Grupos de investigación orientados a la conformación de Cuerpos Académicos
30 Número de artículos publicados en revistas inscritas en JCR y/o SCOPUS por año

76 Porcentaje de reglamentos actualizados

91 Docentes capacitados en temas de inclusión

95 Docentes capacitados en perspectiva de género y erradicación de la violencia contra las mujeres
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

Análisis cualitativo

La fortaleza del programa Excelencia en la Docencia Universitaria radica en 
una serie de acciones estratégicas que han sido implementadas con éxito por 
la UNACH. Estas acciones se destacan por su coherencia y su enfoque en el 
desarrollo y fortalecimiento de su personal académico, lo que a su vez ha con-
tribuido a elevar la calidad educativa de la Institución.

En primer lugar, la UNACH ha demostrado un compromiso firme con la 
formación de su planta docente, buscando asegurar que sus profesores cuenten 
con las capacidades necesarias para brindar una educación de calidad. Para 
lograr esto, se han llevado a cabo medidas concretas, como la verificación de 
criterios académicos para determinar categorías salariales y la implementación 
de un plan de retiro voluntario en colaboración con el gobierno estatal y fede-
ral. Estas acciones no solo han mejorado la transparencia en la remuneración, 
sino que también han aliviado la carga fiscal de la Institución.

La selección de nuevo personal académico se ha modernizado al considerar 
no solo la experiencia y grados académicos, sino también las competencias so-
cioemocionales, tecnológicas y didácticas. Esto ha mejorado la idoneidad de 
los profesores para las materias que imparten y ha fortalecido la diversidad y el 
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potencial del cuerpo académico. Además, la incorporación de profesores jóvenes 
con reconocimiento en sistemas de investigación ha enriquecido la Institución.

El programa ha llevado a mejoras significativas en indicadores institucionales, 
como el Sistema Nacional de Investigadores y el Sistema Estatal de Investigadores, 
al tiempo que fomenta la investigación colaborativa y la productividad académica.

La UNACH ha invertido en la formación docente, lo que ha llevado a un 
aumento en el número de cuerpos académicos consolidados y en consolidación. 
Esta formación también ha facilitado la publicación en catálogos y redes de cola-
boración internacionales, ampliando la presencia global de la Institución.

La certificación docente en estándares de competencias ha mejorado la cali-
dad de la enseñanza y ha cumplido con los indicadores establecidos en el pro-
yecto académico. Además, la adaptación exitosa a la enseñanza en línea durante 
la pandemia refleja la flexibilidad y adaptabilidad de la UNACH.

La gestión de recursos humanos se ha fortalecido mediante procesos docu-
mentados y la contratación de personal con posgrado y experiencia en docen-
cia. La orientación hacia el mérito académico ha mejorado la calidad académi-
ca y de investigación en la Institución.

La Universidad Autónoma de Chiapas ha establecido una destacada fortale-
za a través de la creación de programas como el Programa Especial de Estímu-
lo a la Investigación, el Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PE-
DPED) en modalidades presencial y virtual, y el Programa Especial de Apoyo 
al Personal Académico de Asignatura (PEAPA). Estos programas no solo tienen 
como objetivo reconocer y estimular el desempeño sobresaliente del personal 
docente, sino que también buscan promover y fortalecer la vinculación entre la 
investigación y la enseñanza en la Institución.

Para enfrentar a los nuevos desafíos de la docencia en la sociedad del conoci-
miento y en atención al nuevo perfil del académico universitario establecido en 
el Modelo Educativo y Académico “Educar para Trascender”, se implementó 
diplomados y cursos que contribuyen en la habilitación y certificación en com-
petencias profesionales y saberes digitales, entre ellos el Diplomado “Elabora-
ción de recursos digitales, utilizando dispositivos móviles”, con el propósito de 
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que el docente sea capaz de generar y gestionar recursos digitales a través de 
dispositivos móviles que faciliten el proceso de aprendizaje y enseñanza, de una 
manera interactiva y atractiva; el diplomado “Desarrollo de competencias di-
gitales para la docencia con Educa-t”, el cual tuvo como propósito diseñar una 
asignatura de modalidad presencial como apoyo digital dentro de la platafor-
ma, con actividades de comunicación, colaboración, evaluación y recursos di-
dácticos para coordinar, dirigir y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Finalmente, la UNACH ha demostrado un compromiso genuino con la 
inclusión educativa y la promoción de los derechos humanos, con programas 
y actividades que han sensibilizado a la comunidad universitaria en temas im-
portantes como la violencia de género y la discriminación.

Dentro de la estrategia de inclusión educativa y como parte de los esfuerzos 
para consolidar esta iniciativa, la Coordinación para la Igualdad de Género ha 
implementado con éxito el Curso en Línea Masivo y Abierto (MOOC) titulado 
“Violencia de Género, Discriminación y Racismo en el Contexto Universitario”. 
Hasta la fecha, este curso ha brindado formación a un total de 300 participantes.

Además, se han llevado a cabo talleres y conversatorios dirigidos al perso-
nal docente, administrativo y estudiantil de la universidad. Estas actividades 
han desempeñado un papel fundamental en la sensibilización de la comunidad 
universitaria en cuestiones relacionadas con los derechos humanos, la violencia 
de género, el hostigamiento, el acoso sexual y la discriminación. También se 
han dado a conocer el Protocolo de Actuación ante Situaciones de Violencia 
y las funciones de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios 
(DDHU). Estos esfuerzos han contribuido significativamente a la difusión de 
la ruta de atención a posibles víctimas de violación de derechos humanos y 
universitarios, cumpliendo con el objetivo de promover una mayor conciencia 
y respuesta ante estos problemas dentro de la comunidad académica.

En resumen, el Programa Excelencia en la Docencia Universitaria de la 
UNACH ha demostrado una serie de fortalezas notables en la formación, con-
tratación y desarrollo de su personal académico, así como en la promoción 
de la investigación y la calidad educativa, y en la promoción de la igualdad y 
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los derechos humanos en su comunidad académica. Estas acciones reflejan un 
compromiso sólido y continuo con la mejora y el desarrollo de la calidad edu-
cativa en la Institución.

4.5.1.5. Programa 5. Internacionalización solidaria

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

14 44 45 46 47 75

51 Instrumentación y evaluación continua del Programa Indicativo de Internacionalización. A M M M M A
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022 

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

44 45 46 47 71

52 Ampliación del número de becarios de movilidad e intercambio académico internacional. B B B B B
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

75 87

53 Actividades de educación continua con enfoque internacional en las modalidades presencial y a distancia. A M
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

44 45 46 47 50 53

54
Homologación y comparabilidad de créditos académicos para PE conjuntos y movilidad e intercambio 

académico internacional.
SA SA SA SA SA SA

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

32 33 34 35 36 37 40 57 58 59 61 62 63 67 68 69

55
Fortalecimiento de los procesos de acreditación internacional 

de PE de pregrado y posgrado.
B B B B B B B B B M B B M B B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

14 50 67 69

56 Reconocimiento de instancias evaluadoras de la gestión institucional a nivel internacional. M B SA SA
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022
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No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

No aplica 

57 Diseño de oferta educativa internacional con otorgamiento de grado conjunto o doble titulación. SA
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

14 75
58 Participación activa en organismos internacionales de Educación Superior. A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

7 14 20 26 75

59
Diseño e instrumentación de proyectos conjuntos con IES extranjeras mediante redes temáticas y otros 

mecanismos de colaboración y cooperación académica.
A A A A M

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

14 17 30 75

60
Participación de la comunidad en procesos de certificación internacional en competencias digitales y lengua 

extranjera, entre otros.
A SA A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

3 7 14 20 22 23 24 25 26 30 75

61
Participación en proyectos (de docencia, investigación, extensión o vinculación) con 

financiamiento internacional.
B A A A A A A A A A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

44 45 46 47 70 71 87

62 Institucionalización de un Programa de Internacionalización en Casa. A A A A A A A
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

67 69

63 Impulsar la internacionalización de los programas educativos de posgrado con acreditación en el PNPC. B B
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022
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No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

67 69

64 Procurar el nivel de competencia internacional de los programas PNPC. B B
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

7 14 22 23 24 25 30 70 71

65
Fomentar en el posgrado la colaboración interinstitucional internacional a través de convenios de 
movilidad de estudiantes y profesores, codirección de tesis y proyectos de investigación conjuntos.

B A A A A A A M M

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022 

Descripción de las directrices atendidas con el programa 

No. de directriz Descripción

3 Personal Académico de Tiempo Completo

7 Doctorado

14 Participación en redes nacionales e internacionales

17 Habilitación en un segundo idioma

20 Habilitación para la investigación

22 Consolidados

23 En consolidación

24 En formación

25 Grupos de investigación orientados a la conformación de Cuerpos Académicos

26 Redes nacionales e internacionales

30 Número de artículos publicados en revistas inscritas en JCR y/o SCOPUS por año

32 Programas educativos no evaluables

33 Matrícula no evaluable

34 Programas educativos evaluables

35 Matrícula evaluable

36 Número total de programas educativos (evaluables + no evaluables)

37 Número total de matrícula de (evaluables + no evaluables)

40 Matrícula habilitada en el uso de las TI

44 Estudiantes de pregrado en movilidad nacional

45 Estudiantes de pregrado en movilidad internacional

46 Intercambio académico nacional

47 Intercambio académico internacional
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50 PE con doble titulación

53 Planes y Programas de Estudio homologados

57 PE con nivel 1 de los CIEES

58 PE acreditados por organismos reconocidos por el COPAES

59 PE acreditados por organismos internacionales 

61 Matrícula inscrita en PE con el nivel 1 de los CIEES

62 Matrícula inscrita en PE acreditados por organismos reconocidos por el COPAES

63 Matrícula inscrita en PE acreditados por organismos internacionales 

67 PE de posgrado acreditados internacionalmente

68 Matrícula inscrita en posgrados reconocidos por el PNPC de CONACYT 

69 Matrícula inscrita en posgrados acreditados internacionalmente

70 Estudiantes de posgrado en movilidad nacional

71 Estudiantes de posgrado en movilidad internacional

75 Membresías en organizaciones internacionales

87 Eventos de educación continua nacionales e internacionales
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

Análisis cualitativo

La gestión 2018-2022, planteó el reto y asumió el compromiso de fortalecer 
la internacionalización de sus funciones sustantivas y adjetivas para posicionar-
se como una Institución competitiva en el contexto internacional.

La UNACH presenta como una de sus notables fortalezas un sólido Pro-
grama Indicativo de Internacionalización 2030 aprobado en 2019 por el H. 
Consejo Universitario, mismo que abarca tanto sus funciones sustantivas como 
las adjetivas. En particular, este programa ha centrado su énfasis en las áreas 
de extensión, vinculación y gestión. Se han implementado estrategias efectivas, 
como la realización de webinarios sobre la internacionalización de la Educa-
ción Superior, la participación activa en redes y organizaciones de cooperación 
internacional académica, así como un enfoque en mejorar su posicionamien-
to en los rankings universitarios internacionales. Gracias a estos esfuerzos, la 
universidad ha logrado obtener reconocimiento y posicionamiento en diversos 
organismos internacionales en los últimos años.
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Además, en un contexto marcado por la pandemia, la UNACH ha demostra-
do una apuesta decidida por la internacionalización, promoviendo activamente 
procesos de movilidad e intercambio virtual. Estas iniciativas han permitido 
que la Institución continúe su compromiso con la excelencia académica y la 
colaboración global, adaptándose a las circunstancias actuales y aprovechando 
las oportunidades que ofrece el entorno digital. En conjunto, estas acciones 
resaltan la firme dedicación de la UNACH a la internacionalización como una 
fortaleza clave en su desarrollo académico y su proyección a nivel global.

Es relevante destacar el éxito alcanzado por la Universidad Autónoma de 
Chiapas en su proyección internacional, tanto en términos de colaboración 
académica como en su posicionamiento en rankings mundiales de la Educación 
Superior. La Institución participa activamente en diversas redes y asociaciones 
académicas, incluyendo la Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (ANUIES), el Consortium para la Colaboración de 
la Educación Superior en América del Norte (CONAHEC), la Unión de Uni-
versidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), la Asociación Mexicana 
para la Educación Internacional A.C. (AMPEI), la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI), la Asociación Internacional de Universidades (IAU), el 
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), y la Asociación Universita-
ria Iberoamericana de Postgrado (AUIP).

Esta activa participación en estas redes y asociaciones brinda a la Universi-
dad oportunidades para acceder a programas y proyectos de cooperación tanto 
a nivel nacional como internacional. Estos vínculos se convierten en elementos 
estratégicos y un importante respaldo para avanzar en la transmisión, generación 
y aplicación del conocimiento. Además, permiten complementar esfuerzos en 
proyectos que fortalecen los programas y servicios educativos de la Institución. 

Una destacada fortaleza de nuestra Institución radica en el alto nivel de 
acreditación de programas educativos evaluables. Actualmente, más del 80% 
de estos programas ha obtenido acreditaciones, ya sea por entidades como 
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CIEES, organismos afiliados a COPAES, o en el caso específico de la licen-
ciatura en ingeniería civil, por parte de CACEI, que goza de reconocimiento 
internacional. Además, es relevante mencionar que varios de estos organismos 
de acreditación están vinculados a redes internacionales, lo que garantiza que 
nuestros planes y programas de estudio cumplan con los estándares necesarios 
para ser evaluados a nivel global. Esto se refleja especialmente en los programas 
de turismo, que cuentan con el reconocimiento internacional de la OMT (Or-
ganización Mundial del Turismo), lo que subraya el compromiso de nuestra 
Institución con la excelencia y la calidad educativa a nivel internacional. Los 
indicadores presentados en esta área no solo demuestran nuestro enfoque en al-
canzar la acreditación de programas de estudios a nivel internacional, sino que 
también resaltan la solidez de nuestra oferta académica en un contexto global.

Una destacada fortaleza de la Universidad Autónoma de Chiapas es su ca-
pacidad para generar proyectos de alto impacto en colaboración con redes 
académicas internacionales. Esta capacidad ha permitido a algunas unidades 
académicas (UA), como el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto de 
Biociencias, Escuela de Sistemas Alimentarios, Facultad de Ciencias Sociales, 
Facultad de Humanidades C-VI, Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, 
aprovechar el posicionamiento internacional de la UNACH y participar activa-
mente en proyectos de gestión e investigación de relevancia global.

Una de las fortalezas notables de la Universidad es su enfoque en incentivar 
la publicación de resultados de investigación en revistas indexadas en catálogos 
como JCR y SCOPUS. A pesar de los desafíos relacionados con la disponibili-
dad de recursos y la concentración de investigaciones en ciertas Unidades Aca-
démicas, la Institución ha logrado cumplir con los indicadores de resultados 
y mantener un alto desempeño en este aspecto. A medida que se trabaje en la 
institucionalización de estas actividades en todas las unidades académicas, se 
fortalecerá aún más la posición de la Universidad en el ámbito de la investiga-
ción y la difusión de conocimientos a nivel internacional.



112

4.5.1.6. Programa 6. Fortalecimiento de la investigación, la capacidad 
y la productividad académica

Análisis cuantitativo

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

19 48 54 81 98 99 100

66
Aplicación transversal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todas las actividades del 

quehacer universitario.
B A B A A A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022 

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

8 9 12 14 20 22 23 24 25 30

67

Instrumentación de acciones para mantener el nivel de los Cuerpos Académicos 
consolidados, elevar el nivel de aquellos en consolidación y formación y conformar 

grupos colegiados de investigación orientados al fortalecimiento de la investigación 
en la Institución.

A A A A A A A A A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

4 5 6 7 8 9 12 20 22 23 24 25 30

68 Mejorar los niveles de capacidad académica de la Universidad A A A A A A A A A A A A A
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 20 22 23 24 25 30

69

Fortalecimiento de las capacidades y la habilitación 
académica para incrementar el número de PTC con 

distinciones como SNI, SEI, PRODEP y otros relacionados con 
la actividad investigativa. 

A A A A A A A A A A A A A A A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

3 7 8 9 12 20 22 23 24 25 27

70
Reestructuración de los CA con LGAC afines a los perfiles de egreso de los PE y 

orientados a la vocación productiva y social de su contexto. 
A SA SA SA SA M B B B B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022
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No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

3 7 8 9 12 20 22 23 24 25 30
71 Fortalecimiento de actividades de transferencia tecnológica y del conocimiento.  B B B B B B B B B B A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

3 4 5 6 7 8 9 12 22 23 24 25

72
 Incorporación de estudiantes de pregrado y posgrado en proyectos de 

investigación.
B B B B B B B B B B B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

3 7 8 9 12 20 22 23 24 25 26

73
Participación de Cuerpos Académicos (CA) en redes nacionales e 

internacionales de investigación.
A A A A A A A A A A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

3 7 8 9 12 14 20 22 23 24 25 26

74
Consolidación de proyectos de investigación con financiamiento 

internacional
B B B B B B B B B B B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

3 7 8 9 12 20 22 23 24 25 28 29 31

75
Consolidación de la cultura de innovación y desarrollo de patentes y 

prototipos
B B B B B B B B B B B B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

3 7 8 9 12 20 22 23 24 25 30

76
Aplicación de evaluaciones de impacto a la productividad académica 

derivada de investigaciones de los CA.
M A A A A A A A A A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

No aplica

77 Consolidación de las contralorías sociales. A
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022
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No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

20 83

78 Reactivación del Sistema Institucional de Investigación. SA SA
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

3 8 9 12 20 30 83
79 Fortalecimiento de la actividad editorial y divulgación científica. B A A A A A B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

22 23 24 25
80 Descentralización de las funciones de gestión administrativa orientadas a la investigación. A A A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

18 20 22 23 24 25 83

81 Diversificación de fuentes de financiamiento para la investigación M B B B B B B
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

20 22 23 24 25 83

82
Establecer un porcentaje de financiamiento institucional irreductible para la publicación de resultados de 

investigación.
B B B B B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

22 23 24 25 30

83 Implementación de un programa editorial con criterios de calidad. A A A A A
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

3 8 9 12

84 Integración de estudiantes en proyectos de investigación. M B B B
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022
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No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

20 22 23 24 25

85 Programa Institucional para el fortalecimiento de la capacidad académica M M M M M
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

Descripción de las directrices atendidas con el programa 

No. de directriz Descripción

1 Personal Académico de Asignatura

2 Personal Académico de Medio Tiempo

3 Personal Académico de Tiempo Completo

4 Licenciatura

5 Especialidad

6 Maestría

7 Doctorado

8 Pertenecientes al SNI-SNC

9 Pertenecientes al SEI

12 Perfil deseable reconocido por el PRODEP-SEP

14 Participación en redes nacionales e internacionales

18 Habilitación para la extensión de la cultura y los servicios

19 Capacitación en la atención de los ODS

20 Habilitación para la investigación

22 Consolidados

23 En consolidación

24 En formación

25 Grupos de investigación orientados a la conformación de Cuerpos Académicos

26 Redes nacionales e internacionales

27 LGAC afines a programas educativos

28 Certificados de derecho de autor

29 Título de derecho patrimonial

30 Número de artículos publicados en revistas inscritas en JCR y/o SCOPUS por año

31 Título de propiedad intelectual

48 Estudiantes prestadores de servicio social comunitario

54 Planes y Programas de Estudio con UVD

81 Porcentaje de procesos de gestión ambiental certificados
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83 Proporción del presupuesto dedicado a la investigación (presupuesto otorgado a la DGIP/ presupuesto ordinario (100)

98 Docentes capacitados en temas de medio ambiente

99 Estudiantes capacitados en temas de medio ambiente

100 Administrativos capacitados en temas de medio ambiente
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

Análisis cualitativo

El reto de este programa fue posicionar a la Universidad como un referente 
regional y nacional en producción científica vinculada a los sectores social y 
productivo con un enfoque de Responsabilidad Social Universitaria. Además, 
se fortaleció las capacidades de investigación de académicos y se fomentó la 
colaboración hacia el interior y exterior de la Universidad en este rubro.

Una de las notables fortalezas de la Universidad es la implementación de un 
programa de estímulos dirigido a docentes que son de asignatura y que cuentan 
con reconocimiento SNI en otra Institución. Esta iniciativa ha tenido un impac-
to positivo al fortalecer varios cuerpos académicos y elevar sus niveles de conso-
lidación. Además, en los últimos 4 años, se han establecido nuevos grupos cole-
giados de investigación en diversas UA, respaldados por el apoyo proporcionado 
por la DGIP. Estos grupos están en proceso de iniciar su producción académica y 
se espera que, a mediano plazo, se consoliden como cuerpos académicos, lo que 
contribuirá al avance de la Institución en el marco del PRODEP.

Un elemento esencial que ha facilitado este aumento en la consolidación de 
los CA y el crecimiento de profesores con reconocimiento SNI o PRODEP es 
el área de gestoría de la Dirección General e Investigación y Posgrado. Cada 
una de las Dependencias de Educación Superior (DES) ha sido asignada a un 
técnico académico que brinda seguimiento a los trámites administrativos y al 
llenado de los sistemas de registro del CONAHCYT, ICTIECH y PRODEP. 
Esta labor de gestoría ha sido fundamental para agilizar los procesos y asegurar 
que los docentes y CA reciban el respaldo necesario para alcanzar niveles de 
excelencia en sus actividades de investigación y desarrollo académico.
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Otra de las notables fortalezas de la Institución es su decidido impulso hacia 
el fortalecimiento de la capacidad académica de su cuerpo docente. Durante la 
Gestión 2018-2022, se observó un incremento significativo en el número de 
profesores con doctorado, tanto en la categoría de PTC como en la de profeso-
res de asignatura. Además, se registró un aumento en la cantidad de profesores 
que han obtenido el grado de maestría. Este enfoque en la formación académi-
ca ha contribuido al crecimiento y desarrollo del capital humano de la univer-
sidad, lo que a su vez se traduce en una mejora en la calidad de la enseñanza y 
la investigación en la Institución.

Se destaca en la Universidad la productividad de sus docentes investigadores 
en la generación de artículos, capítulos de libros y libros completos. Sin em-
bargo, también se destaca que la Institución ha avanzado en la promoción de 
la transferencia tecnológica y la difusión del conocimiento. En particular, se 
cuenta con un centro de patentamiento inscrito en el IMPI y el INDAUTOR, 
lo que ha llevado a un aumento significativo en los últimos 4 años en la trami-
tación de patentes y en la protección de derechos patrimoniales y de propiedad 
intelectual. Esta evolución refleja el compromiso de la Institución con la inno-
vación y la contribución al desarrollo de la sociedad a través de la transferencia 
de conocimiento y tecnología.

Es importante enfatizar el compromiso y la capacidad de los investigadores 
de la Universidad para desarrollar proyectos de investigación tanto con recursos 
propios como con financiamiento internacional. Estos esfuerzos individuales de 
los investigadores han demostrado un impacto positivo en los indicadores de re-
sultados. Esto refleja la dedicación y la excelencia de los profesionales de investi-
gación dentro de la Institución, que continúan impulsando el avance y la calidad 
de la investigación a pesar de los desafíos percibidos en el entorno institucional.

Existe un crecimiento evidente en la productividad académica de los cuer-
pos académicos. Aunque aún no se han llevado a cabo procesos formales de 
evaluación de su impacto, varios indicadores revelan su desempeño positivo. 
Entre estos indicadores se incluye el aumento en el número de doctores en el 
SEI, la incorporación de nuevos investigadores al SNI y al PRODEP, así como 
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el incremento en la participación de docentes en cursos de formación en in-
vestigación facilitados por la Dirección General de Investigación y Posgrado. 

La consolidación de las contralorías sociales en las Instituciones de Edu-
cación Superior representa un punto fuerte notable. Dentro de la UNACH, 
estos procesos ejercen un impacto positivo en las políticas públicas relacionadas 
con la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en la gestión de los 
recursos públicos, bajo la jurisdicción de la Secretaría de la Función Pública 
del Gobierno de la Federación. Este enfoque beneficia de manera directa a los 
beneficiarios de programas gubernamentales, en particular al Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). La Contraloría Social asegura la 
apropiada utilización de los recursos asignados al PRODEP en beneficio de la 
comunidad universitaria, abarcando tanto a los profesores de tiempo completo 
como a los cuerpos académicos. Los docentes beneficiarios, además de recibir 
los beneficios del programa, asumen voluntariamente la responsabilidad de su-
pervisar y dar seguimiento al uso de los recursos, evitando desvíos y presentan-
do informes que contribuyen a la mejora de los procesos administrativos. Esta 
práctica refuerza la confianza y la credibilidad tanto dentro de las instituciones 
educativas como en la sociedad en general.

4.5.1.7. Programa 7. Vinculación, difusión y extensión universitaria

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

49

86 Reactivación, instrumentación y evaluación efectiva del Consejo Consultivo de Vinculación Universitaria. B
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

21 54 56

87
Generación de sinergias con los sectores empresarial y productivo, privilegiando el agrícola, pecuario, forestal, 

ambiental y el desarrollo rural mediante los organismos de planeación universitaria.
M B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022
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No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

49 51 52 54 56

88
Vinculación con los sectores público, privado y social para la realización de prácticas y estancias 
profesionales acordes con los perfiles de egreso de los PE orientados al servicio a la comunidad.

B B B B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

8 12 48 56

89 Fortalecimiento del servicio social para consolidar las competencias profesionales y ciudadanas del estudiante. A A M B
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

48 56

90
Consolidar esquemas que permitan el seguimiento y evaluación de los programas de servicio social, tanto a nivel 

institucional como a UA.
B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

18 21 51 52 82

91
Evaluación y actualización permanente del catálogo de servicios universitarios con base en estudios de necesidades 

de los sectores
M M B B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

18 82 87

92
Fortalecimiento y regulación de las actividades de educación continua presencial y a distancia desde los niveles de 

UA y Central.
A M A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

3 48

93
Impulso a la participación de la comunidad universitaria en convocatorias de premios y distinciones individuales y 

colectivas vinculadas con el enfoque de Responsabilidad Social Universitaria.
B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

3 9
94 Fortalecimiento de la difusión y la divulgación de los resultados de generación y aplicación del conocimiento. A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022
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No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

14 76
95 Seguimiento y evaluación del impacto de los convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales. A B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

18 21 54 56

96
Fortalecimiento de la vinculación con los sectores público, privado y social con el propósito de implementar 

modelos de formación ligados al emprendimiento y la innovación
B B B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

18 84 85

97 Fortalecimiento de la vinculación con las instituciones encargadas de la recuperación de la cultura originaria B B B
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

14 18 44 45 46 47 84

98
Fortalecimiento de alianzas estratégicas para el intercambio cultural y experiencias académicas 

exitosas con IES de los países de Centroamérica.
A M M M M M M

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

14 18 84

99
Establecimiento de convenios de coordinación en materia cultural y científica entre las IES nacionales y 

centroamericanas para fortalecer la identidad regional
A M M

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

81 98 99 100

100 Fortalecimiento de la vinculación con las instituciones encargadas de la conservación del medio ambiente. A A A A
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

88 89 90

101 Instrumentación y evaluación de la agenda de equidad, género y no discriminación laboral. A A A
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022
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No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

79 80 81 98 99 100

102
Instrumentación de actividades orientadas a la sustentabilidad ambiental en las UA y DAC con parámetros 

de la norma ISO-14001.
B A A A A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

18 21 82

103
Impulso del emprendimiento y de la competitividad de las incubadoras universitarias de nivel tradicional a 

mediana tecnología y vinculadas a los sectores público, privado y social.
B B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

82

104
Consolidación del Centro Certificador de Competencias Laborales (CERCOM) como un vínculo directo entre la 

Universidad y los sectores público, privado y social.
M

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022 

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

No aplica
105 Consolidación de la Librería Universitaria como un espacio icónico para la sociedad. A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

82

106
Impulso de la Tienda UNACH como sitio para el emprendimiento y la innovación de la comunidad universitaria y de 

los productos chiapanecos.
B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

No aplica
107 Difusión del quehacer universitario en los medios de comunicación al interior y el exterior de las UA. A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

38 39 54 56 81 98 99 100

108
Integración transversal de la Responsabilidad Social en las funciones sustantivas y adjetivas de 

la Universidad.
A B M B A A A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022
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Descripción de las directrices atendidas con el programa 

No. de directriz Descripción

3 Personal Académico de Tiempo Completo

8 Pertenecientes al SNI-SNC

9 Pertenecientes al SEI

12 Perfil deseable reconocido por el PRODEP-SEP

14 Participación en redes nacionales e internacionales

18 Habilitación para la extensión de la cultura y los servicios

21 Habilitación para la gestión de proyectos

38 Matrícula de estudiantes hablantes de lengua indígena

39 Matrícula de estudiantes con necesidades educativas especiales

44 Estudiantes de pregrado en movilidad nacional

45 Estudiantes de pregrado en movilidad internacional

46 Intercambio académico nacional

47 Intercambio académico internacional

48 Estudiantes prestadores de servicio social comunitario

49 PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia

51 PE con estudios de egresados

52 PE con estudios de seguimiento de egresados

54 Planes y Programas de Estudio con UVD

56 PE con prácticas profesionales insertas en el currículum

76 Porcentaje de reglamentos actualizados

79 Estudiantes de licenciatura por aula (Número de aulas/matrícula total)

80 Porcentaje de procesos certificados de gestión de la calidad

81 Porcentaje de procesos de gestión ambiental certificados

82 Porcentaje recursos autogenerados en relación al presupuesto total (Ingresos propios/presupuesto ordinario (100))

84 Eventos artísticos y culturales nacionales e internacionales

85 Eventos deportivos nacionales e internacionales

87 Eventos de educación continua nacionales e internacionales

88 Distribución por género de la planta académica

89 Distribución por género del personal administrativo (directivos, mandos medios, operativos y personal de apoyo) 

90 Distribución por género de la matrícula
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98 Docentes capacitados en temas de medio ambiente

99 Estudiantes capacitados en temas de medio ambiente

100 Administrativos capacitados en temas de medio ambiente
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

Análisis cualitativo

Una de las fortalezas identificadas en el marco de la formulación del Proyecto 
Académico 2018-2022: Reforma para la Excelencia es el compromiso de la Uni-
versidad en establecer mesas de consulta con diversos sectores de la sociedad. 
Estas consultas han enriquecido significativamente las propuestas universitarias, 
demostrando la disposición de la Institución para involucrarse y colaborar con 
la sociedad. Aunque los esfuerzos de vinculación se han manifestado de manera 
aislada y dispersa en las diferentes UA, se han traducido en proyectos de investi-
gación, iniciativas productivas, capacitaciones y otros programas de interacción. 

Destaca el hecho que la Facultad de Contaduría y Administración C-I es la 
única unidad académica que ha logrado consolidar un consejo consultivo de 
vinculación universitaria, logrando que este enfoque hacia la vinculación y la 
interacción con diversos sectores externos constituya una destacada fortaleza 
que contribuye al desarrollo integral de la universidad y fortalece su compro-
miso con la comunidad. En este mismo tenor es importante mencionar que 
la Facultad de Negocios C-IV estableció una figura similar, el patronato de la 
Facultad, el cual es un órgano de consulta externo para la toma de decisiones 
de la dependencia.

Toma importancia mencionar que el Servicio Social de los estudiantes juega 
un papel fundamental en el fortalecimiento de sus competencias profesionales. 
A través de la promoción de la vinculación con los sectores público, privado y 
social, este servicio no solo cumple con su propósito de retribución a la socie-
dad, sino que también contribuye significativamente a la formación profesio-
nal de los estudiantes. En línea con el Proyecto Académico 2018-2022: Reforma 
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para la Excelencia, se formuló un nuevo reglamento y se establecieron canales 
de comunicación efectivos para impulsar el Servicio Social. Estas iniciativas se 
traducen en un mejor desempeño y enriquecimiento de la experiencia educati-
va de las y los estudiantes.

Sobresale la exitosa implementación de un proceso certificado en educación 
continua en la Universidad, evidenciada por la captación de recursos propios a 
través del folio de valor curricular proporcionado por el Centro de Educación 
Continua y a Distancia (CEDUCAD). Asimismo, la incorporación de un re-
glamento pertinente ha fortalecido aún más esta área. Este enfoque proactivo 
también se refleja en el crecimiento del número de usuarios externos partici-
pantes en actividades de educación continua, lo que demuestra el compromiso 
de la Institución con el desarrollo de habilidades y la formación continua en 
una amplia gama de individuos.

En el ámbito de la vinculación y la responsabilidad social de la UNACH, en 
la Gestión 2018-2022 se dio prioridad a la colaboración con las instituciones 
dedicadas a la preservación del entorno ambiental. En este sentido, durante el 
año 2022, se retomaron procedimientos como la implementación del Siste-
ma de Gestión Ambiental UNACH. Para ello, se realizó una actualización del 
Programa Ambiental Institucional (PAI) con el objetivo de fortalecer sus pro-
pósitos, metas, objetivos y funciones, siguiendo las directrices establecidas en 
la Norma Oficial Mexicana NMX-SAA-14001-IMNC-2015 y el estándar ISO 
14001:2015. Esto se llevó a cabo con la intención de mejorar el rendimiento 
ambiental en la Universidad. Gracias a acciones como esta, después de some-
terse a un riguroso proceso de verificación realizado por el Instituto Mexicano 
de Normalización y Certificación A.C. (IMNC), en el mes de julio del 2022 
se logró obtener la certificación del Sistema de Gestión Ambiental Unach, 
cumpliendo con los requisitos de la Norma internacional ISO 14001:2015.

La Universidad destaca su compromiso con la responsabilidad social y la 
inclusión educativa. En los últimos cuatro años, la Institución ha logrado un 
aumento significativo en el número de estudiantes indígenas mediante diver-
sas estrategias. Estas incluyen la creación de sedes académicas de educación a 
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distancia, la implementación de planes y programas de estudio con un enfoque 
inclusivo, y la formación de alianzas estratégicas con organizaciones como la 
Fundación Kyäni Caring Hands y el proyecto del Profesional Superior Univer-
sitario (PSU). Estas iniciativas no solo han contribuido a ampliar el acceso a la 
Educación Superior para estudiantes indígenas en situación de exclusión, sino 
que también reflejan el compromiso de la universidad con la diversidad y la 
equidad en la educación.

Para mejorar la inclusión de estudiantes con discapacidad en nuestra Insti-
tución, es esencial abordar varios aspectos identificados en la situación actual. 
En primer lugar, es necesario cambiar el concepto de “personas con discapaci-
dad” y promover una cultura en la que los alumnos con discapacidad se sientan 
incluidos y aceptados. Esto puede lograrse a través de campañas de concienti-
zación y programas de sensibilización que fomenten la aceptación y el apoyo 
mutuo entre los estudiantes.

Además, se debe trabajar en la creación de infraestructura accesible que 
permita la integración de personas con discapacidad en todas las áreas de la 
universidad. Esto incluye la adecuación de edificios, aulas y espacios comunes 
para garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades.

En relación con las Unidades de Vinculación y Desarrollo (UVD), es crucial 
revitalizar su función como un puente entre la teoría y la práctica en lo aca-
démico. Esto implica asignar recursos y financiamiento adecuado para que las 
UVD puedan operar de manera efectiva y amplia, involucrando a más docen-
tes en su implementación. Además, es esencial mejorar el seguimiento y la eva-
luación de estas unidades para medir su impacto y realizar ajustes necesarios.

Por último, es imperativo actualizar los planes y programas de estudios para 
alinearlos con el modelo educativo institucional, que incluye la integración 
de prácticas profesionales en el currículum. Esto permitirá que los estudiantes 
adquieran habilidades y experiencias que les capaciten para abordar los desa-
fíos de la realidad inmediata de manera efectiva y contribuirán a la formación 
integral del estudiantado.
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4.5.1.8. Programa 8. Servicios universitarios de excelencia

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

42 101 102

109 Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administrativos que ofrece la Universidad. A A A
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

1 2 3 10

110
Instrumentación efectiva del Programa Institucional de Tutorías (PIT) para mejorar los Indicadores Básicos 

Institucionales.
M M M M

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

43
111 Ampliación y mejoramiento del servicio de conectividad e Internet. A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

82

112 Creación de la red de cafeterías universitarias saludables. B
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

No aplica
113 Ampliación y mejoramiento de los servicios del sistema de bibliotecas universitarias. B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

No aplica

114 Actualización e incremento de recursos didácticos acordes con los perfiles de egreso de cada PE. B
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

10 38 39

115 Fortalecimiento de los esquemas de atención psicopedagógica al estudiante. M B B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022
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No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

10 101 102

116
Ampliación del esquema de Unidades de Atención a la Salud Universitaria (UASU) en cada Unidad Académica para 

los estudiantes.
A A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

80 81 98 99 100

117 Mejoramiento de los Procesos Académicos y de la Gestión bajo la norma ISO-9001. A A A A A
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022 

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

82

118
Expansión de los servicios de incubación de empresas de estudiantes universitarios como resultado del fomento del 

emprendimiento en todos los PE de la Institución.
B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

79 85

119 Incremento y mejoramiento de las instalaciones deportivas y culturales universitarias. B B
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

84 85 92 96

120 Promoción asertiva de actividades extracurriculares que coadyuven a la formación integral del estudiante. B B A A

121 Consolidación del CERCOM a partir de la oferta de estándares a estudiantes. B
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

38 39 42

122 Ampliación y diversificación del sistema de becas universitarias tanto con financiamiento propio como externo.  M M A
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022
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No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

38 39 42

123 Instrumentación de un programa de becas y de estímulos para talentos chiapanecos. M M B
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

76

124 Atención a la salvaguarda de la integridad de la comunidad universitaria. A
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

101 102

125
Aseguramiento de la atención de la salud universitaria, por medio del seguro facultativo ante el IMSS para los 

estudiantes y el ISSSTE para el personal universitario. Asimismo la promoción de la salud en cada UA.
A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención Directrices de calidad

No aplicar

126
Promoción de actividades deportivas orientadas tanto a la recreación y a la salud de los universitarios, como al alto 

rendimiento.
B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

No aplicar

127 Aseguramiento de la calidad de los servicios que ofrecen las estancias infantiles. A
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

Descripción de las directrices atendidas con el programa 

No. de directriz Descripción

1 Personal Académico de Asignatura

2 Personal Académico de Medio Tiempo

3 Personal Académico de Tiempo Completo

10 Tutores

38 Matrícula de estudiantes hablantes de lengua indígena
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39 Matrícula de estudiantes con necesidades educativas especiales

42 Matrícula con beca

43 Estudiantes por computadora

76 Porcentaje de reglamentos actualizados

79 Estudiantes de licenciatura por aula (Número de aulas/matrícula total)

80 Porcentaje de procesos certificados de gestión de la calidad

81 Porcentaje de procesos de gestión ambiental certificados

82 Porcentaje recursos autogenerados en relación al presupuesto total (Ingresos propios/presupuesto ordinario (100))

84 Eventos artísticos y culturales nacionales e internacionales

85 Eventos deportivos nacionales e internacionales

92 Estudiantes capacitados en temas de inclusión

96 Estudiantes capacitados en perspectiva de género y erradicación de la violencia contra las mujeres

98 Docentes capacitados en temas de medio ambiente

99 Estudiantes capacitados en temas de medio ambiente

100 Administrativos capacitados en temas de medio ambiente

101 Servicios de orientación médica brindada a estudiantes

102
Estudiantes participantes en acciones de salud (prevención de adicciones, relaciones sanas en el noviazgo, vectores, salud sexual 
y mental, nutrición, bullying)
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

Análisis cualitativo

El objetivo de este programa consistió en garantizar que toda la comunidad 
universitaria tenga acceso a los servicios de la Institución, coadyuvando a la 
formación integral del estudiante, brindando servicios de apoyo con equidad, 
eficientes y de calidad en todas las sedes universitarias

Una de las fortalezas destacadas durante la gestión 2018-2022 de la Univer-
sidad es la mejora significativa en los Servicios Académicos y Administrativos 
ofrecidos. Esto se logró mediante la implementación de diversas acciones estra-
tégicas, como la creación de una Mesa de Ayuda para agilizar las solicitudes de 
soporte y mejorar el servicio para los estudiantes en el uso de la Plataforma de 
Educación a Distancia, así como la emisión de títulos electrónicos y la intro-
ducción de pagos en línea.
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Además, se logró una integración exitosa en un solo sistema informático de 
varios sistemas administrativos, conocido como SYSWEB, que consta de múl-
tiples módulos diseñados para optimizar las labores administrativas y financie-
ras en las Dependencias y Oficinas de Administración Central. Esta plataforma 
se desarrolló teniendo en cuenta las necesidades y solicitudes de los usuarios, 
con el objetivo principal de mejorar y facilitar los procesos institucionales.

Otras fortalezas notables incluyen la implementación de la firma electrónica 
para autenticar documentos electrónicos, el Módulo Institucional de Indicado-
res Académicos (MIIA), el Sistema de Mantenimiento, Reparación y Trabajo 
(SMART), el Sistema Universitario de Administración del Programa Operativo 
Anual (SUAPOA), que centraliza datos financieros, la biblioteca digital, el Sis-
tema de Programación del Personal Académico (SPPA), el timbrado electrónico 
de nómina y la digitalización de recibos de nómina. Estas iniciativas demuestran 
que la universidad cuenta con una plataforma tecnológica sólida y avanzada que 
respalda eficazmente sus operaciones académicas y administrativas.

La Universidad Autónoma de Chiapas mostró una significativa mejora en su 
servicio de conectividad e internet. Esta mejora se traduce en un incremento 
notable en el ancho de banda disponible y en la disminución de los costos ope-
rativos. En la actualidad, la red de telecomunicaciones de la UNACH ofrece 
un servicio de calidad que abarca el 98% de sus instalaciones, lo que garantiza 
una conectividad confiable y eficiente para la comunidad académica y adminis-
trativa. Esta infraestructura tecnológica robusta contribuye significativamente 
a la efectividad de la enseñanza, la investigación y la gestión institucional, for-
taleciendo la posición de la universidad en el ámbito de la Educación Superior.

La Gestión 2018-2022 se distinguió por el importante atención y apoyo 
psicoemocional brindado tanto a estudiantes como a trabajadores universita-
rios. Se implementaron programas de acompañamiento psicoemocional que 
abordaron diversas problemáticas emocionales. En el caso de la población 
estudiantil, se brindó apoyo para superar problemas familiares, relaciones de 
pareja con violencia, procesos de duelo, ansiedad y depresión. Para los trabaja-
dores universitarios, se ofreció asistencia en la resolución de dificultades en el 
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entorno laboral, manejo asertivo de emociones, procesos de duelo, ansiedad y 
depresión. Esta atención psicoemocional refleja un compromiso con el bienes-
tar integral de la comunidad universitaria y contribuye al ambiente de apoyo y 
desarrollo personal dentro de la Institución.

La Universidad puso especial atención en la diversificación y expansión de las 
opciones de apoyo económico para los estudiantes. La creación de las becas de 
la Fundación Unach y la continuidad de los apoyos económicos basados en el 
rendimiento académico con promedio superior a 8, así como la ampliación del 
número de becas disponibles para los estudiantes, demuestran un compromiso 
firme con el acceso a la Educación Superior. Además, la inclusión de apoyos di-
rigidos específicamente a madres mexicanas jefas de familia, estudiantes de licen-
ciatura, del CONAHCYT refleja una preocupación por promover la equidad y la 
inclusión, garantizando que un espectro más amplio de la comunidad estudiantil 
pueda acceder a los recursos financieros necesarios para su desarrollo académico. 
Esta diversificación de apoyos económicos fortalece el compromiso de la univer-
sidad con la igualdad de oportunidades y el éxito estudiantil.

La Universidad asumió un firme compromiso con la seguridad y bienestar 
de la comunidad universitaria. Se implementó un Protocolo de actuación ante 
situaciones de violencia, Violencia de género, Hostigamiento, Acoso sexual y/o 
Discriminación, que demostró un enfoque proactivo en la prevención y ma-
nejo de estos problemas. Además, para garantizar la seguridad de los usuarios 
universitarios, se ha desarrollado una herramienta tecnológica llamada “Botón 
de pánico”, integrada en la aplicación “soy UNACH”. Este botón de pánico 
permite a los usuarios activar una alerta de seguridad que se envía a personas 
de confianza y al personal de seguridad de la Universidad, proporcionando 
su ubicación en tiempo real para una asistencia inmediata en caso de emer-
gencia. Otra acción que afianzó este compromiso se materializó a través de 
la creación del Centro de Atención Universitaria (CAT). Este centro tiene la 
función fundamental de atender y canalizar consultas, planteamientos y de-
nuncias formuladas por los miembros de la comunidad universitaria de manera 
ágil y eficiente. El objetivo central de estas acciones es generar un ambiente de 
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respeto y confianza, libre de violencia y discriminación. Además, se destaca la 
creación de áreas específicas para cuidar la integridad de los miembros de la co-
munidad universitaria y la presencia de dispensarios médicos en cada Unidad 
Académica, lo que refleja un compromiso sólido con la salud y el bienestar de 
los estudiantes y el personal. Además, el espacio E3 se erige como un compo-
nente valioso, proporcionando un lugar para la percepción y la identificación 
de emociones en el cuerpo, facilitando su expresión a través del arte. Estas 
iniciativas subrayan el enfoque integral de la universidad en el cuidado y la 
atención de su comunidad, lo que contribuye a crear un entorno propicio para 
el aprendizaje y el desarrollo personal.

En el periodo de gestión 2018-2022, se realizó un sólido fortalecimiento 
en el funcionamiento de las dos Estancias Infantiles que forman parte de la 
Universidad. Estas estancias se encuentran ubicadas en Tuxtla y Tapachula, y 
han adquirido un destacado reconocimiento tanto a nivel interno como en el 
ámbito nacional. Durante una década, han sido pilares fundamentales en el 
apoyo a los estudiantes, contribuyendo significativamente a la prevención de la 
deserción escolar en aquellos que cursan diversas licenciaturas, ya sea en mo-
dalidades presenciales o en línea ofrecidas por nuestra Institución. A través de 
estos centros, se brinda una atención integral, así como educación de calidad 
a los hijos de nuestros estudiantes durante sus primeros años de vida. El fun-
cionamiento efectivo de estas estancias es un claro testimonio del compromiso 
que la Universidad tiene con la comunidad estudiantil, así como de su profun-
do interés en el bienestar de las familias de nuestros estudiantes. El servicio de 
atención se ha realizado conforme a los lineamientos marcados por las normas 
oficiales de estancias infantiles y guarderías, incluyendo este año la recertifica-
ción del personal que atiende a las niñas y niños en el Estándar de Competen-
cias Laborales EC-0435 Prestación de Servicio para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral de las Niñas y los Niños en Centros de Atención Infantil; 
así mismo, se capacitó al personal para obtener la certificación de competencia 
EC-0076 Evaluación de la Competencia de Candidatos con Base en Estándares 
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de Competencia, con el fin de que la Estancia Infantil Unach se convierta en 
Centro Evaluador de la Certificación EC-0435 para obtener recursos propios.

4.5.1.9. Programa 9. Infraestructura física de calidad

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

43 79

128
Planeación de la infraestructura física con base en las necesidades de los planes de estudio y las recomendaciones de 

los organismos acreditadores.
B SA

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

43 79

129  Incremento y mejoramiento de la infraestructura física y de telecomunicaciones. A M
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

79

130
Aplicación de las medidas preventivas en materia de mantenimiento y conservación de edificios con base en la 

normatividad aplicable.
A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

No aplica

131
Fortalecimiento, implementación y coordinación institucional de los órganos de seguridad interna para 

salvaguardar la integridad física y patrimonial de la comunidad universitaria y sus instalaciones.
B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

43 79 83

132 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a la infraestructura física y tecnológica. M M B
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

39 43 79

133 Adaptación de la capacidad física instalada con base en criterios normativos para la inclusión educativa. B B B
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022
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No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

20 79 83

134 Incremento, ampliación y mejoramiento de laboratorios de investigación y docencia. A B B
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

79

135
Proyección del crecimiento de la infraestructura universitaria en los campus, procurando el cierre de brechas y 

atención al déficit de aulas.
SA

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

14 43 79

136
Implementación de estrategias para el uso óptimo, actualización y sustitución de la infraestructura física, 

equipamiento tecnológico y de telecomunicaciones en las unidades académicas.
A B A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

Descripción de las directrices atendidas con el programa 

No. de directriz Descripción

14 Participación en redes nacionales e internacionales

20 Habilitación para la investigación

39 Matrícula de estudiantes con necesidades educativas especiales

43 Estudiantes por computadora

79 Estudiantes de licenciatura por aula (Número de aulas/matrícula total)

83 Proporción del presupuesto dedicado a la investigación (presupuesto otorgado a la DGIP/ presupuesto ordinario (100)
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

Análisis cualitativo

El programa de infraestructura física de calidad en la Universidad Autónoma 
de Chiapas presenta diversas fortalezas la universidad ha tomado medidas para 
adaptar algunos espacios no destinados originalmente a la enseñanza, a fin de 
atender la creciente matrícula. Esto muestra un esfuerzo por parte de la Insti-
tución para hacer frente a las limitaciones de infraestructura.
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En términos de investigación, aunque la proporción del presupuesto dedicado 
a esta área ha disminuido ligeramente, se destaca que la universidad sigue invir-
tiendo en infraestructura y equipamiento para la generación de conocimiento. 
Esto demuestra el compromiso de la Institución con la investigación académica.

En cuanto a la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especia-
les, la universidad ha enfrentado un retroceso debido a la pandemia de CO-
VID-19, pero algunas unidades académicas han adaptado su infraestructura 
para ser más inclusivas. Esto muestra un esfuerzo por parte de la universidad 
para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.

Durante la gestión 2018-2022, la Universidad fortaleció la instrumentación 
del Manual Técnico de Conservación de la Infraestructura Física Educativa, 
que incluye rutinas de mantenimiento predictivo y preventivo para garantizar 
la continuidad de los servicios y prolongar la vida útil de las instalaciones uni-
versitarias. Esto contribuye a mejorar la aplicación de medidas preventivas de 
mantenimiento y conservación de edificios según las normativas vigentes.

Por otro lado, la mejora en los servicios de telecomunicaciones e internet es 
una fortaleza importante. La universidad ha invertido en equipos de telecomu-
nicaciones y ha aumentado el ancho de banda de internet, lo que ha mejorado 
significativamente la conectividad y el acceso a la educación en línea. Además, 
la participación en la Red Eduroam permite a la comunidad académica acceder 
a Internet de manera segura en todo el mundo.

El programa de infraestructura física de calidad de la Universidad Autóno-
ma de Chiapas enfrenta desafíos en términos de la proporción de estudiantes 
por recursos tecnológicos y aulas disponibles, así como en la inclusión de es-
tudiantes con necesidades especiales. Sin embargo, la universidad ha demos-
trado esfuerzos para adaptarse a estas limitaciones y ha invertido en mejoras 
en telecomunicaciones e internet, lo que beneficia a la comunidad académica 
en general. La planificación estratégica y la inversión continua son clave para 
abordar estos desafíos y seguir ofreciendo una educación de calidad.
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4.5.1.10. Programa especial: Universidad que deja huella

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

10 38 39 42 44 45 46 47 48 54 56 84 85 87 92 96

137

Motivar a los estudiantes en la búsqueda de un 
mejor desempeño académico, para estar a la altura 

de los estudiantes de otras partes del país y del 
mundo e incentivar su interés por ser agentes de 

cambio en su comunidad.

A A A A M M M M A M B B B A A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 20 21 22 23 24 25 30 38 39 54 84 85 87 91 95

138

Estimular a los profesores para que sean 
el núcleo académico que consolide la vida 
universitaria y refrenden su compromiso 
de formar a los mejores ciudadanos con 

su ejemplo.

A A A A A A A A A A A A A A A A A M M M B B A M M

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

77 80 81 87 93 97 98 99 100

139
Impulsar la mejora continua en el quehacer de los administrativos, reconociendo el valor 

de su aportación hacia el fortalecimiento de la UNACH.
A A A A M M A A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

1 2 3 76 77 80 81 98 99 100

140
Convocar a funcionarios y autoridades universitarias a desempeñar una labor eficaz, 

transparente y con amplio sentido de responsabilidad social.
A A A A A A A A A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 38 39 76 88 89 90

141
Fortalecer la cultura institucional de los Derechos Humanos y la 

Perspectiva de Género en todos los universitarios.
A A A A A A A A A A A A A A A A

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022
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No. Línea Prioritaria de Atención
Directrices de calidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 19

142
Implantar la Responsabilidad Social como política de trabajo para la toma de decisiones en 

las funciones sustantivas y adjetivas.
A A A A A A A A A A B

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

Descripción de las directrices atendidas con el programa 

No. de directriz Descripción

1 Personal Académico de Asignatura

2 Personal Académico de Medio Tiempo

3 Personal Académico de Tiempo Completo

4 Licenciatura

5 Especialidad

6 Maestría

7 Doctorado

8 Pertenecientes al SNI-SNC

9 Pertenecientes al SEI

10 Tutores

12 Perfil deseable reconocido por el PRODEP-SEP

19 Capacitación en la atención de los ODS

20 Habilitación para la investigación

21 Habilitación para la gestión de proyectos

22 Consolidados

23 En consolidación

24 En formación

25 Grupos de investigación orientados a la conformación de Cuerpos Académicos

30 Número de artículos publicados en revistas inscritas en JCR y/o SCOPUS por año

38 Matrícula de estudiantes hablantes de lengua indígena

39 Matrícula de estudiantes con necesidades educativas especiales

42 Matrícula con beca

44 Estudiantes de pregrado en movilidad nacional

45 Estudiantes de pregrado en movilidad internacional

46 Intercambio académico nacional

47 Intercambio académico internacional
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48 Estudiantes prestadores de servicio social comunitario

54 Planes y Programas de Estudio con UVD

56 PE con prácticas profesionales insertas en el currículum

76 Porcentaje de reglamentos actualizados

77 Número de Unidades académicas con PID vigente

80 Porcentaje de procesos certificados de gestión de la calidad

81 Porcentaje de procesos de gestión ambiental certificados

84 Eventos artísticos y culturales nacionales e internacionales

85 Eventos deportivos nacionales e internacionales

87 Eventos de educación continua nacionales e internacionales

88 Distribución por género de la planta académica

89 Distribución por género del personal administrativo (directivos, mandos medios, operativos y personal de apoyo) 

90 Distribución por género de la matrícula

91 Docentes capacitados en temas de inclusión

92 Estudiantes capacitados en temas de inclusión

93 Personal administrativo capacitados en temas de inclusión

95 Docentes capacitados en perspectiva de género y erradicación de la violencia contra las mujeres

96 Estudiantes capacitados en perspectiva de género y erradicación de la violencia contra las mujeres

97 Administrativos capacitados en perspectiva de género y erradicación de la violencia contra las mujeres

98 Docentes capacitados en temas de medio ambiente

99 Estudiantes capacitados en temas de medio ambiente

100 Administrativos capacitados en temas de medio ambiente
Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Académico 2018-2022

Análisis cualitativo

El programa “Dejemos Huella” de la administración universitaria 2022-2026 
ha demostrado una serie de fortalezas significativas en la Universidad. En pri-
mer lugar, esta gestión ha adoptado la filosofía de que la universidad debe ser 
el motor del cambio y la transformación social del estado, comprometiéndose 
no solo a la formación de profesionales, sino también al fortalecimiento de la 
investigación y la extensión de sus servicios hacia la sociedad en su conjunto. 
Esta apertura ha permitido que la Universidad Autónoma de Chiapas se con-
vierta en un referente nacional e internacional.
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A lo largo de los últimos cuatro años, a pesar de desafíos iniciales en el ám-
bito político, la Unach ha logrado recuperar la percepción positiva tanto social 
como académica y ha restablecido su credibilidad. Esto ha sido posible gracias 
a un firme compromiso con la calidad educativa y la gestión eficiente de inci-
dentes relacionados con la violencia de género y la seguridad de su comunidad.

La Unach también ha demostrado su compromiso con la sociedad al no detener 
sus labores durante la contingencia sanitaria, convirtiéndose en un punto de encuen-
tro crucial en tiempos de crisis y apoyando activamente en la implementación de 
campañas de vacunación y en la ayuda a personas afectadas por la pandemia.

Además, la universidad ha recuperado su identidad como defensora de cau-
sas justas y nobles, como la agenda de género y la inclusión de los pueblos 
originarios. Se han implementado estrategias para brindar oportunidades a 
personas rechazadas de otros estados, siguiendo la estrategia de “rechazo cero”.

El programa “Dejemos Huella” también se ha centrado en una profunda 
limpieza académica, necesaria para retomar el rumbo hacia la excelencia acadé-
mica, y esto se ha reflejado en el cumplimiento de metas y resultados académi-
cos en los últimos años.

Otro aspecto importante ha sido la recuperación de una estrecha sinergia entre 
el gobierno federal y estatal, lo que ha llevado a apoyos económicos extraordinarios 
que han contribuido a reducir la deuda acumulada en administraciones anteriores.

Finalmente, la comunidad universitaria ha compartido la visión y el lideraz-
go del rector, lo que ha brindado estabilidad y permitido sentar las bases de una 
reforma integral al interior de la Institución, abarcando aspectos normativos, 
académicos, administrativos y políticos, consolidando así la búsqueda de la 
excelencia académica en los años venideros. En resumen, “Dejemos Huella” ha 
fortalecido la Unach como un agente de cambio y desarrollo en Chiapas, con 
un enfoque en la calidad educativa y el compromiso social.
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Capítulo V: Conclusiones y 
Recomendaciones 

En el transcurso de la presente investigación, hemos explorado en detalle los 
logros y avances significativos alcanzados durante el periodo de gestión 2018-
2022 en la Universidad Autónoma de Chiapas. No obstante, como parte inte-
gral de cualquier proceso de mejora, es esencial identificar y abordar las áreas 
de oportunidad que requieren atención y desarrollo adicional.

Este capítulo se enfocará en destacar las áreas de oportunidad identificadas a 
lo largo del análisis realizado, así como en proporcionar recomendaciones clave 
que deben ser consideradas en la formulación del Proyecto Académico 2022-
2026. Estas áreas de oportunidad y recomendaciones representan un paso fun-
damental hacia la consolidación de la Universidad como una Institución aún 
más eficiente, transparente y orientada a la excelencia en todas sus funciones.

A través de un enfoque constructivo y orientado a la mejora, este capítu-
lo busca brindar una visión clara de las acciones necesarias para fortalecer la 
UNACH en su compromiso constante con la calidad académica, la igualdad de 
género, la transparencia institucional y la gestión eficaz de sus recursos.

En este apartado final se abordará en detalle las áreas de oportunidad iden-
tificadas por cada Programa de Excelencia del Proyecto Académico 2018-2022 
y las recomendaciones formuladas para guiar la dirección del proyecto de con-
tinuidad en la Universidad, en pro de la búsqueda de la excelencia y el cumpli-
miento de su misión institucional:

Programa 1: Fortalecimiento de la gobernanza y la gestión universitaria

• Para avanzar en la consolidación de la paridad de género en los órga-
nos de gobierno y colegiados, es fundamental considerar iniciativas que 
estén centradas en este objetivo. A pesar de que se ha dado inicio a la 
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implementación de medidas al respecto, aún persisten cuerpos colegia-
dos que no han logrado cumplir con esta política.

• Explorar iniciativas que incluyan estrategias destinadas a garantizar la 
sostenibilidad financiera de la Universidad mediante la creación de em-
presas universitarias y la comercialización de servicios.

• Enfocar esfuerzos para consolidar proyectos y estrategias destinados a 
erradicar la violencia de género y, al mismo tiempo, en el desarrollo de 
habilidades directivas entre las autoridades universitarias.

• Es fundamental evaluar la posibilidad de implementar estrategias des-
tinadas a aumentar tanto el personal como los recursos asignados a la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la UNACH. Esto 
permitirá brindar una atención más eficaz en lo que respecta a la trans-
parencia institucional. Además, es esencial establecer indicadores de re-
sultados con el propósito de medir y evaluar el grado de cumplimiento 
en materia de transparencia universitaria.

• Explorar la posibilidad de desarrollar estrategias sólidas para fortalecer la 
Defensoría de Derechos Universitarios y su compromiso de hacer de la 
UNACH un espacio libre de violencia en todas sus manifestaciones. Esta-
blecer estrategias que se integren de manera transversal en todas las funcio-
nes sustantivas de la Institución.

• Formular una estrategia que permita alinear la estructura administrativa 
con los términos estipulados en el Convenio de Apoyo Financiero sus-
crito entre la Universidad y los Gobiernos Estatal y Federal.

• General iniciativas para ampliar la cobertura del Sistema de Gestión 
Integrada (SGI) a todas las Unidades Académicas (UA), desarrollar 
manuales de procedimientos y expandir la aplicación de la norma ISO 
14001:2015 a toda la Universidad.

• Para fortalecer la gestión de recursos humanos en el ámbito administra-
tivo, se recomienda la mejora del sistema de evaluación para el personal 
de base y la formalización del servicio profesional de carrera.
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• Considerar el desarrollo de estrategias para la implementación de la Fir-
ma Electrónica, la gestión de documentos sin papel y la implementación 
del Sistema de Correspondencia.

• Establecer iniciativas para que la Universidad tome acciones concretas 
para abordar las recomendaciones emitidas por la CIEES desde 2014. 
Para ello, es fundamental asignar recursos económicos adecuados des-
tinados a la atención y cumplimiento de estas recomendaciones, lo que 
permitirá avanzar hacia la posibilidad de someterse nuevamente a la eva-
luación institucional y, en última instancia, mejorar la calidad educativa 
y la reputación de la Universidad.

• Como acción de mejora, se propone la implementación de un programa 
anual de evaluación que no solo considere la revisión de los programas 
institucionales, sino que también incluya una evaluación exhaustiva de 
los fondos extraordinarios. Esta medida resalta la importancia de evaluar 
de manera integral tanto los programas académicos como los recursos 
financieros extraordinarios, contribuyendo así a una gestión más eficaz 
y transparente de la Universidad.

• Es fundamental abordar la resistencia que se observa en las Unidades 
Académicas (UA) frente al desarrollo de los estudios de pertinencia y 
factibilidad de la nueva oferta educativa. Para lograr una implementa-
ción eficaz de estas iniciativas, es esencial promover una comunicación 
abierta y colaborativa entre las UA y los responsables de la actualización 
del Plan Indicativo de Desarrollo (PID). Se deben establecer canales 
efectivos de retroalimentación para abordar las preocupaciones y desa-
fíos que enfrentan las UA en la finalización de estos procesos y definir 
metas concretas y plazos realistas para la formulación y finalización de 
los PID pendientes. Además, se debe respaldar la iniciativa de generar 
programas de desarrollo de la DES y actualizar el Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) con una visión a largo plazo hasta el 2050. Esto 
proporcionará un marco sólido para la toma de decisiones estratégicas 
y brindará un enfoque claro para evitar la procrastinación. Además, es 
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importante seguir impulsando iniciativas orientadas a aumentar los in-
gresos propios a través de la venta de servicios y el desarrollo de empre-
sas universitarias, lo que fortalecerá la autonomía financiera de la Insti-
tución y proporcionará recursos adicionales para proyectos académicos 
y de investigación. Por último, se recomienda proporcionar apoyo y 
capacitación a las UA en la identificación de oportunidades de mercado 
y la formulación de estrategias para la nueva oferta educativa, lo que 
contribuirá a superar los obstáculos actuales y a avanzar con éxito en el 
desarrollo académico y financiero de la Institución.

Programa 2. Fortalecimiento de la identidad universitaria

• En materia de percepción social, es importante fortalecer la vinculación 
con diversos sectores de la sociedad en el proyecto de continuidad, au-
mentando su alcance y difusión. Es crucial abordar temas emergentes 
que afectan a nuestra comunidad chiapaneca, tales como la migración, 
la salud pública y el desarrollo del campo. Mediante una mayor inte-
racción con los actores involucrados y la difusión efectiva de nuestras 
iniciativas, podemos contribuir de manera más significativa a abordar 
estos desafíos y mejorar la calidad de vida en nuestra Región.

• Es fundamental implementar estrategias que actualicen nuestra Misión 
y Visión Institucional con una mirada hacia el año 2050, en sintonía 
con los desafíos y oportunidades del siglo XXI. 

• En cuanto a la identidad institucional, resulta imperativo la creación de 
un himno y una mascota universitaria que fortalezcan el sentimiento 
de pertenencia, enriqueciendo la experiencia de todos los miembros de 
nuestra comunidad. 

• Es imperativo avanzar en la institucionalización del manual de iden-
tidad, dado que actualmente se evidencia un bajo nivel de utilización 
y conocimiento del mismo en las diferentes UA. Esta falta de fami-
liaridad con la normativa relativa a la imagen institucional representa 
una oportunidad perdida para fortalecer la cohesión y consistencia en la 
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representación de nuestra Institución. La estandarización y el uso ade-
cuado de los elementos de identidad no solo contribuirán a una ima-
gen más sólida y reconocible de nuestra Institución, sino que también 
fortalecerán nuestra capacidad para transmitir nuestros valores, misión 
y visión de manera efectiva a todas las partes interesadas. Por lo tanto, 
es esencial llevar a cabo acciones concretas para difundir y promover la 
adopción del manual de identidad en todas las UA, garantizando así un 
mayor alineamiento con nuestra identidad institucional.

• En lo que respecta al área de archivo histórico, es necesario concentrar es-
fuerzos en su consolidación, mediante la provisión de una infraestructura 
moderna, equipos de última generación y personal altamente capacitado. 
Esto permitirá preservar y difundir nuestra rica herencia académica y cul-
tural. Esta propuesta representa un paso significativo hacia la excelencia y 
la proyección de nuestra Universidad en las décadas venideras.

• A pesar del aumento en la identificación de matrícula de hablantes de 
lengua indígena o pertenecientes a alguna etnia en los últimos años, es 
fundamental abordar la preocupante falta de representatividad, que ac-
tualmente no supera el 5% del total de la matrícula. Esta situación está 
estrechamente vinculada al temor de los estudiantes a experimentar dis-
criminación dentro de la Institución, lo que requiere la implementación 
de iniciativas destinadas a forjar un entorno inclusivo que promueva la 
participación y el éxito académico de estos estudiantes.

• Otro asunto crítico que demanda atención es la falta de reconocimiento 
de nuestra Institución en lo que respecta a la atención a estudiantes con 
discapacidad. A pesar de saber que existen, la declaración oficial de estas 
discapacidades es mínima, y su representación no alcanza ni el 0.05% 
del total de la matrícula. De ahí la necesidad de implementar políticas y 
recursos que incentiven a los estudiantes a reconocer sus discapacidades 
y que les proporcionen el apoyo necesario para disfrutar de una expe-
riencia educativa inclusiva y equitativa.
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• La disminución de las acciones de servicio social comunitario en los 
últimos cuatro años, ocasionada por la pandemia y la falta de un presu-
puesto irreductible, tiene un impacto negativo en la percepción positiva 
de la Institución en la sociedad y en nuestra capacidad para abordar los 
desafíos actuales de la comunidad. Es esencial revisar y revitalizar nues-
tro compromiso con el servicio social comunitario, buscando formas de 
restaurar y fortalecer estas actividades, lo que reflejará el compromiso de 
la Universidad con la responsabilidad social y su capacidad para generar 
un impacto positivo en nuestra sociedad.

• Se propone una mejora sustancial en el programa EXE-UNACH, dado 
que, al cierre del 2022, tan solo contábamos con alrededor de 200 egre-
sados fotocredencializados, lo cual representa un porcentaje extrema-
damente bajo en relación con el número total de egresados que la Uni-
versidad ha graduado a lo largo de su historia, superando los cien mil. 
Esta disparidad es un llamado de atención y subraya la necesidad de una 
reevaluación y revitalización del Programa Institucional de Seguimiento 
de Egresados (PISE). Actualmente, este programa carece de impacto, ya 
que no ofrece actividades o eventos que resulten atractivos o relevantes 
para la comunidad de egresados, además en mesas de trabajo han mani-
festado sentirse olvidados. Para abordar esta problemática y fortalecer el 
vínculo con nuestros egresados, se debe proponer una serie de medidas 
orientadas a ofrecerles oportunidades de participación significativas y a 
mantener una relación activa y beneficiosa con la Institución.

Programa 3. Oferta educativa de excelencia

• Se propone una revisión exhaustiva y una posible actualización del mo-
delo educativo y académico que se ha implementado en la Universidad 
durante los últimos casi cuatro años. A pesar de su tiempo en vigencia, 
es evidente que gran parte de la comunidad universitaria aún no está fa-
miliarizada con sus principios y, en muchos casos, no los aplican de ma-
nera adecuada. Además, al analizar las 16 estrategias que comprende este 
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modelo, encontramos que la mayoría de ellas no han arrojado resultados 
alentadores desde una perspectiva cuantitativa. Tomemos como ejemplo 
el Programa de Formación Docente, que, aunque cuenta con una variedad 
de cursos destinados a mejorar la calidad de la enseñanza, presenta limita-
ciones en cuanto a disponibilidad de espacios, ya que se enfoca principal-
mente en PTC, dejando de lado a los docentes de asignatura. Además, es 
importante considerar la necesidad de incluir aspectos disciplinarios en su 
enfoque, para asegurar una formación completa y efectiva. Por lo tanto, 
se propone una revisión integral del modelo educativo y académico, con 
la participación activa de toda la comunidad universitaria, para garantizar 
un impacto significativo y positivo en la Institución.

• Se propone fortalecer el Programa Institucional de Formación y Eva-
luación del Personal Académico (PIFEPA), con un enfoque en áreas 
pedagógicas, didácticas, tecnológicas y ciudadanas. Priorizando la in-
clusión de temas emergentes como Inteligencia Artificial, Tecnologías 
Inmersivas, Software especializado y habilidades blandas, se garantizará 
que nuestro personal académico esté a la vanguardia en la enseñanza.

• Para mejorar significativamente la calidad de la educación en nuestra Ins-
titución y garantizar una experiencia más inclusiva y enriquecedora para 
los estudiantes, se recomienda implementar una serie de medidas. En pri-
mer lugar, es fundamental incorporar contenidos en lenguas originarias en 
nuestros programas académicos, promoviendo así la diversidad cultural y 
el respeto por las raíces de nuestras comunidades indígenas. Además, se 
sugiere la creación de oferta de Profesional Superior Universitario (PSU) 
orientado a temas indígenas, con el fin de abrir oportunidades educativas 
equitativas para todos los estudiantes.

• En cuanto a la retención de estudiantes indígenas, es esencial desarrollar 
estrategias específicas que les brinden el apoyo necesario para superar 
desafíos académicos y personales. Esto podría incluir programas de tu-
toría, asesoramiento y seguimiento personalizado.



147

• Para garantizar que nuestros docentes estén preparados para atender las 
necesidades de inclusión educativa de estudiantes indígenas y con dis-
capacidad, se recomienda implementar programas de capacitación do-
cente en estos temas. Esto ayudará a crear un ambiente educativo más 
acogedor y equitativo.

• Además, es crucial acelerar los procesos de actualización curricular para 
que al menos el 10% de los planes de estudio cuenten con prácticas 
profesionales integradas en el currículum. Esto requiere la institucio-
nalización de directrices y pautas claras para las prácticas, así como una 
coordinación efectiva entre las áreas responsables a nivel institucional. 
Además, es fundamental establecer más convenios de colaboración con 
áreas receptoras que permitan un desarrollo eficaz de las prácticas pro-
fesionales, brindando a los estudiantes experiencias prácticas enriquece-
doras y pertinentes para su formación. Estas recomendaciones, imple-
mentadas de manera integral, contribuirán a un enfoque más inclusivo 
y efectivo en la educación de nuestra Institución.

• Se propone institucionalizar de manera efectiva y eficaz los programas de 
seguimiento de egresados, trayectorias escolares, prácticas profesionales, 
servicio social y tutorías. Esto permitirá proporcionar a los estudiantes 
experiencias de aprendizaje significativas y pertinentes a lo largo de su 
formación académica.

• En cuanto a la oferta educativa de posgrado, se pretende consolidar y 
aumentar la oferta que pertenezca al Sistema Nacional de Posgrados y 
generar una oferta autofinanciable bajo los criterios del mismo siste-
ma. También se busca aumentar el número de programas educativos de 
pregrado y posgrado con acreditación internacional, lo que elevará la 
calidad de nuestra enseñanza.

• La actualización de los marcos referenciales institucionales en confor-
midad con las normativas federales y estatales aplicables es un requisito 
clave para mantener la calidad de los programas educativos que ofrece 
la universidad.
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• Asegurar la excelencia de la oferta educativa a través de procesos de acredi-
tación y/o certificación por organismos evaluadores nacionales e internacio-
nales es una prioridad tanto para la administración central como para las 
unidades académicas.

• Establecer convenios internacionales y de doble titulación con univer-
sidades extranjeras fomentará la movilidad e intercambio académico, 
enriqueciendo la experiencia de nuestros estudiantes y docentes.

• Es importante impulsar la colaboración con empresas, organizaciones 
de la sociedad civil y dependencias gubernamentales a través de progra-
mas de servicio social, prácticas profesionales y proyectos colaborativos.

• La inclusión de unidades de competencia en un segundo idioma, princi-
palmente el inglés, es esencial para preparar a nuestros estudiantes para 
un mundo globalizado.

• Finalmente, es importante implementar acciones para mantener y elevar 
el nivel de los Centros de Aprendizaje Consolidados, así como para con-
tinuar con la formación de Grupos Colegiados de Investigación.

Programa 4: Excelencia en la docencia universitaria

• Se propone la implementación de un programa formal de renovación de 
la planta académica como medida para mejorar la situación actual. Si 
bien se ha incrementado el número de profesores con un nivel mínimo 
de licenciatura, se ha observado una disminución mínima en los indi-
cadores de PTC con grado de doctor. Esto sugiere la necesidad de una 
estrategia más sólida y a largo plazo.

• Es esencial centrarse en aquellas UA, como la Facultad de Ciencias Agro-
nómicas C-V, Escuela de Humanidades C-IV, Facultad de Derecho C-III, 
Facultad de Contaduría y Administración C-I, Facultad de Ciencias Agrí-
colas C-IV, y Facultad de Ciencias de la Administración C-IV, donde la 
edad promedio de su personal académico de tiempo completo supera los 
35 años de servicio. En estas UA, la implementación de un plan de re-
tiro colectivo podría dejar a la universidad en una situación académica y 
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financiera precaria en el futuro. Para abordar esta preocupación, se sugiere 
el desarrollo de un programa que promueva la formación y la incorpora-
ción gradual de nuevos profesores con un enfoque en la diversidad gene-
racional y la experiencia. Esto podría incluir la contratación de profesores 
jóvenes con alto potencial y el fomento de oportunidades de desarrollo 
profesional para el personal existente. Al establecer un plan de renovación 
de la planta académica de manera proactiva, la universidad garantizará su 
capacidad para mantener y mejorar la calidad educativa en el largo plazo, 
al tiempo que se evita una posible crisis académica y financiera.

• Se propone la implementación de un programa institucional destinado 
a fomentar la adquisición de grados académicos superiores por parte 
del personal docente de la universidad. Actualmente, no existe un en-
foque específico para impulsar la obtención de niveles educativos más 
avanzados que los que ya poseen los docentes. La introducción de un 
programa de este tipo tendría un impacto positivo en los indicadores 
institucionales relacionados con el nivel máximo de estudios alcanzados 
por el cuerpo docente.

• Aunque se ha observado un incremento en el número de profesores que 
han obtenido grados de posgrado, es importante destacar que la mayoría 
de estos programas están orientados hacia la formación profesional en el 
área de educación y no forman parte del Sistema Nacional de Posgrados 
(SNP) del CONAHCYT. Por lo tanto, se sugiere la promoción de posgra-
dos que estén reconocidos por este sistema, lo que elevaría la calidad y el 
prestigio de la formación académica del personal docente, al tiempo que 
contribuiría a fortalecer la investigación y la innovación en la universidad. 
Esta iniciativa no solo mejoraría la preparación de los docentes, sino que 
también enriquecería el entorno educativo y fortalecería la proyección de 
la Institución a nivel nacional e internacional.

• Una propuesta de mejora fundamental radica en abordar los bajos niveles 
de profesores que hablan inglés en la Institución. Para lograrlo, es esencial 
incentivar a los profesores a presentar contenidos y materiales en inglés, 
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promoviendo así su uso en el aula y fomentando la competencia lingüísti-
ca de los estudiantes. Además, se debería intensificar la oferta de cursos y 
webinars orientados a la internacionalización de la docencia, y garantizar 
una mayor participación del personal docente en estas actividades.

• La universidad también debería considerar la implementación de progra-
mas de capacitación y formación en un segundo idioma extranjero para 
sus profesores, lo que contribuiría significativamente a elevar su nivel de 
competencia lingüística. Esto, a su vez, podría ser incorporado en los pro-
cesos de evaluación docente durante las contrataciones, asegurando que 
los nuevos profesores cuenten con habilidades en un idioma extranjero.

• Asimismo, a pesar de la reducción de fondos extraordinarios por parte 
del gobierno federal, la universidad debería explorar estrategias alternati-
vas para mantener y fortalecer las acciones de internacionalización en la 
docencia, que anteriormente eran una parte integral de su enfoque educa-
tivo. Esto podría incluir la búsqueda de financiamiento externo, alianzas 
con instituciones extranjeras o la reasignación de recursos internos para 
este propósito, con el objetivo de preservar y enriquecer la calidad edu-
cativa ofrecida por la UNACH en un entorno cada vez más globalizado.

• Una valiosa área de mejora identificada es la certificación docente en habi-
lidades digitales a través de la participación en programas de acreditación 
del CONOCER. Además, se propone fortalecer los procesos de diseño 
instruccional de los cursos ofrecidos en la plataforma Educa-T, con el 
fin de asegurar una experiencia educativa de alta calidad para las y los 
estudiantes. Para lograr esto, se recomienda implementar programas de 
formación y capacitación dirigidos a los docentes, orientados al diseño y 
la impartición de cursos en modalidades mixtas y no escolarizadas, adap-
tados a las necesidades de la educación digital actual.

• Asimismo, se sugiere que la universidad promueva el desarrollo de com-
petencias en tecnologías emergentes y disruptivas, como la inteligencia 
artificial (IA) y la exploración de escenarios educativos digitales, como 
el metaverso, entre otras tecnologías innovadoras. Esta ampliación de 
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habilidades y conocimientos permitirá a la Institución mantenerse a la 
vanguardia en la educación digital y ofrecer oportunidades de aprendi-
zaje más efectivas y atractivas para sus estudiantes.

• Se propone la implementación de un proceso de inducción y recategoriza-
ción completamente institucionalizado en la Universidad como una me-
dida esencial para abordar la disminución de PTC y de asignatura en los 
últimos cuatro años. Esta disminución se debe a diversas razones, como 
jubilaciones, problemas relacionados con la documentación académica 
que respalde la acreditación de plazas, discrepancias en los niveles salaria-
les, y violaciones a la normativa sobre derechos de autor, entre otras. Estas 
circunstancias han llevado a la universidad a la contratación de profesores 
de asignatura y a la congelación de plazas de tiempo completo.

• La institucionalización completa de los procesos de inducción y recate-
gorización tiene como objetivo reconocer y valorar el trabajo y la mejo-
ra profesional del cuerpo docente, así como su participación activa en 
organismos de calidad en la docencia, la investigación y la extensión. 
Esto no solo motivará a los docentes a mantener altos estándares de 
desempeño, sino que también fortalecerá la estabilidad y calidad de la 
plantilla académica de la universidad. Además, fomentará un ambiente 
de trabajo más equitativo y transparente, garantizando que los profeso-
res reciban el reconocimiento y las oportunidades que merecen en base 
a su dedicación y logros académicos.

• Es importante proponer estrategias para la asignación de recursos adiciona-
les con el fin de ampliar el alcance de estos programas a un mayor número 
de docentes. Esta inversión permitirá motivar a los profesores a participar 
en capacitación y actualización continua, contribuyendo así a la mejora sus-
tancial de sus prácticas docentes, investigativas, así como en actividades de 
extensión y gestión. Al proporcionar los recursos necesarios, la Institución 
fomentará un ambiente propicio para el desarrollo profesional constante de 
su personal académico, lo que repercutirá en la calidad de la educación y en 
la proyección de la universidad en todas sus dimensiones.
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• Como propuesta de mejora, es esencial abordar la situación actual de la 
tutoría en la Institución de manera integral. En primer lugar, se debe 
promover una mayor concienciación entre los estudiantes sobre la impor-
tancia de la tutoría en su desarrollo académico y personal, lo que podría 
lograrse mediante campañas de sensibilización y la comunicación efectiva 
de los beneficios de la tutoría.

• Además, es fundamental brindar un apoyo adecuado a los tutores y ga-
rantizar que tengan el tiempo y los recursos necesarios para desempeñar 
sus funciones de manera efectiva. Esto podría incluir la asignación de 
tutores en función de la disponibilidad de docentes a tiempo completo 
y la capacitación continua para los tutores de asignatura.

• La transparencia y la rendición de cuentas también deben ser priorida-
des. Se deben establecer mecanismos de seguimiento y evaluación efec-
tivos para asegurar que las acciones tutoriales se lleven a cabo de manera 
genuina y se reflejen en indicadores concretos de eficiencia terminal, 
titulación y reducción de la deserción y la reprobación.

• Además, es crucial que la comunidad docente entienda claramente qué 
implica la acción tutorial y cuál es su papel en el proceso. La capacitación 
y la orientación son esenciales para asegurar que todos los docentes estén 
alineados con los objetivos y las prácticas de la tutoría institucional.

• Se propone reforzar los programas de capacitación dirigidos tanto al 
cuerpo docente como al personal administrativo en cuestiones relacio-
nadas con la inclusión y la perspectiva de género. Estos programas de-
ben diseñarse de manera integral, con el objetivo de fomentar el desa-
rrollo de la empatía, la solidaridad y el respeto hacia los estudiantes que 
forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad. La capacitación 
en estos temas permitirá que la comunidad educativa adquiera una com-
prensión más profunda de las necesidades y desafíos que enfrentan estos 
estudiantes, lo que a su vez contribuirá a crear un ambiente más inclusi-
vo y equitativo en la Institución. Esta mejora no solo beneficiará a los es-
tudiantes en situación de vulnerabilidad, sino que también enriquecerá 
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la experiencia educativa de todos los miembros de la comunidad uni-
versitaria, promoviendo valores fundamentales de respeto y diversidad.

Programa 5. Internacionalización solidaria

• Una de las áreas de mejora identificadas en el Programa Indicativo de Inter-
nacionalización se refiere a la falta de una evaluación formal de desempeño, 
resultados y el impacto de dicho programa. La ausencia de un mecanismo 
de evaluación sistemático dificulta la comprensión de la efectividad y efi-
ciencia de las iniciativas de internacionalización implementadas.

• Otro aspecto preocupante es la falta de equidad en la actividad de inter-
cambio y movilidad, ya que se ha constatado que siete UA concentran 
más del 70% de estas actividades, mientras que las otras 35 UA apenas 
participan en un 30% de ellas. Esta disparidad plantea la necesidad de 
revisar y ajustar las políticas y estrategias de internacionalización para 
garantizar que todas las UA tengan acceso equitativo a estas oportu-
nidades, promoviendo así un enfoque más inclusivo y equitativo en la 
internacionalización de la universidad.

• Para mejorar significativamente la experiencia de movilidad e intercam-
bio en nuestra Institución, se propone una serie de acciones estratégi-
cas. En primer lugar, es crucial consolidar las estrategias de movilidad 
e intercambio, buscando diversificar las fuentes de financiamiento que 
permitan aumentar el número de becarios, tanto docentes como estu-
diantes. Esto garantizará un acceso más amplio y equitativo a estas opor-
tunidades enriquecedoras.

• Además, se debe incentivar activamente a la comunidad estudiantil a 
participar en experiencias de movilidad académica, lo que les permitirá 
abrir nuevos horizontes tanto en su campo profesional como en su de-
sarrollo personal.

• Asimismo, se propone incrementar tanto el número de becas para mo-
vilidad académica internacional como el monto que se percibe por es-
tas becas, incluso considerando la inclusión de los gastos de traslado al 



154

destino final. Esto aliviará la carga financiera de los estudiantes y los 
motivará a aprovechar las oportunidades de movilidad.

• Para evitar obstáculos en la planificación académica de los estudiantes 
que realizan movilidad internacional, se sugiere flexibilizar los planes y 
programas de estudios. Esto podría lograrse incorporando elementos de 
comparabilidad de créditos académicos que eviten la pérdida de tiempo 
y esfuerzo del estudiante que regresa de una estancia, debido a la incom-
patibilidad de créditos.

• Se deben considerar fortalecer el dominio de una lengua extranjera en 
todos los programas y planes de estudios, de manera curricular. Actual-
mente, muchos programas solo establecen de 2 a 4 niveles de manera 
curricular, lo que a menudo impide que los estudiantes cumplan con los 
requisitos de movilidad internacional. Expandir y mejorar la enseñanza 
de idiomas extranjeros en el currículo garantizará que los estudiantes es-
tén debidamente preparados para participar activamente en programas 
de intercambio y movilidad.

• Con el objetivo de mejorar la participación y aprovechamiento de la 
oferta de educación continua en modalidad en línea, que se genera a tra-
vés de las colaboraciones con redes académicas como la UDUAL, AM-
PEI, y otros organismos similares, se propone realizar una evaluación 
exhaustiva de las preferencias y necesidades de la comunidad universita-
ria, tanto estudiantes de pregrado como de posgrado, para identificar los 
temas de mayor relevancia profesional que despierten su interés.

• En base a esta evaluación, se debe ajustar la oferta de cursos de educa-
ción continua, asegurando que los temas abordados sean de alto valor 
tanto para estudiantes como para el personal docente y administrativo 
en el ámbito de la gestión. Además, se podría explorar la posibilidad de 
diversificar la modalidad de impartición de estos cursos, incluyendo for-
matos mixtos o semipresenciales para adaptarse mejor a las necesidades 
de la comunidad universitaria.
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• Asimismo, es fundamental intensificar las campañas de promoción y di-
fusión de la oferta de educación continua, destacando los beneficios que 
estos cursos pueden aportar al crecimiento profesional y académico de los 
estudiantes y del personal universitario en general. La creación de un sis-
tema de seguimiento y retroalimentación constante también puede con-
tribuir a evaluar la efectividad de estas medidas y realizar ajustes necesarios 
para optimizar la participación y el impacto de la educación continua 
en la comunidad universitaria. En última instancia, esta propuesta busca 
mejorar el acceso y la relevancia de la educación continua, fortaleciendo 
así la formación y el desarrollo de todos los miembros de la universidad.

• Para mejorar la implementación del Modelo Educativo y Académico 
Institucional, se propone implementar acciones que permitan alcanzar 
una mayor homologación de planes de estudio orientados a la inter-
nacionalización en todas las funciones académicas. En primer lugar, es 
esencial agilizar el proceso de aprobación de programas de licenciatura 
y PSU bajo este modelo, priorizando la asignación de recursos y perso-
nal necesario en la Dirección de Formación e Investigación Educativa 
(DFIE) para facilitar la evaluación curricular. Además, se debe fomentar 
la disposición de las UA para llegar a acuerdos y superar obstáculos bu-
rocráticos que puedan surgir en el camino.

• Para lograr una verdadera flexibilización del currículum en todas sus expre-
siones, se sugiere permitir el uso de diferentes sistemas de créditos que pro-
muevan la comparabilidad internacional. Esto incluye diversificar las op-
ciones educativas en diversas modalidades y adaptar cada plan y programa 
de estudio de acuerdo con su tipología, área de conocimiento y modalidad, 
manteniendo la flexibilidad tanto en la parte académica como administra-
tiva. Esta flexibilidad se traducirá en una mayor competitividad en un en-
torno global, preparando a los estudiantes para ser ciudadanos del mundo 
capaces de abordar los problemas locales con un enfoque global.

• Es importante asegurarse de que los planes y programas de estudio sean 
desarrollados por profesionales competentes, visionarios, creativos e 
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innovadores, tanto en términos disciplinarios como pedagógicos. Esto 
garantizará la calidad y la pertinencia de la formación académica.

• Para posicionar a la universidad a nivel internacional de manera efectiva, 
se debe aprovechar todas las estrategias y herramientas de vinculación 
disponibles y formalizar programas educativos con doble titulación. 
Esto proporcionará a los estudiantes una experiencia enriquecedora y 
ampliará las oportunidades de colaboración internacional.

• Es fundamental brindar formación y actualización al personal del área 
de desarrollo curricular de la Institución en modelos curriculares dis-
ruptivos que han demostrado éxito a nivel internacional. Esto garanti-
zará que la universidad esté a la vanguardia en términos de innovación 
académica y curricular.

• Una propuesta de mejora significativa para la Universidad sería la tran-
sición hacia procesos de evaluación de la gestión a nivel internacional, 
utilizando el Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas de la 
norma 21001:2018. Actualmente, la Institución se enfoca en cumplir 
los criterios y estándares de calidad de CIEES gestión, que forma parte 
del Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad en la Edu-
cación Superior (SIACES), adscrito a la Secretaría General Iberoameri-
cana. Sin embargo, es importante señalar que este marco de referencia 
no goza de la misma percepción social y académica que una norma ISO.

• La adopción de la norma 21001:2018 abriría nuevas perspectivas para 
la universidad, alineándola con estándares internacionales ampliamente 
reconocidos y valorados tanto a nivel académico como en la sociedad en 
general. Esto fortalecería la calidad de la gestión institucional y contri-
buiría a la mejora continua en todas las áreas. Además, permitiría una 
mayor visibilidad internacional y el establecimiento de relaciones de co-
laboración con otras instituciones educativas de prestigio a nivel global.

• Con el objetivo de fortalecer la cultura de colaboración internacional 
en todas las unidades académicas de la Universidad, se propone la im-
plementación de un programa integral de desarrollo de competencias 
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internacionales para el personal docente. Este programa debería abordar 
la capacitación y formación necesaria para que los docentes adquieran 
las habilidades y conocimientos requeridos para participar en proyectos 
de gestión e investigación de alto impacto a nivel internacional. Además, 
se deberían establecer incentivos y oportunidades claras para que las UA 
que aún no han aprovechado el posicionamiento internacional de la 
universidad puedan iniciar y desarrollar proyectos colaborativos exito-
sos. De esta manera, se promoverá una mayor participación de todas las 
UA en redes de colaboración académica internacional y se aprovechará 
plenamente el potencial de la universidad en el ámbito internacional.

• Para mejorar la situación de los programas que aún no han alcanzado 
el estatus de reconocimiento internacional a pesar de su tiempo de ope-
ración, se propone enfocarse en el desarrollo y adquisición de docen-
tes con un perfil internacional. Esto implicaría implementar estrategias 
específicas para atraer y retener a profesionales altamente calificados y 
con experiencia internacional en áreas relevantes para estos programas. 
Además, se podría promover la participación de estos docentes en redes 
de colaboración académica a nivel global, facilitando así la internaciona-
lización de los programas y la consecución del estatus de reconocimien-
to internacional. Esta inversión en capital humano permitirá elevar la 
calidad y competitividad de los programas.

• Para mejorar la calidad y la eficiencia de los CA en la Institución, se 
propone llevar a cabo una evaluación de impacto de su productividad. 
Es esencial abordar la situación de aquellos CA que han permanecido en 
el estado de en consolidación durante varios años sin mostrar mejoras 
significativas. Esta evaluación permitirá identificar las áreas de oportu-
nidad y las posibles razones detrás de esta falta de progreso. A partir de 
los resultados obtenidos, se podrán implementar estrategias específicas 
de apoyo y desarrollo para estos cuerpos académicos, con el objetivo de 
elevar su nivel de consolidación y, a su vez, mejorar los indicadores clave 
de nuestra Institución, como los establecidos por el CUMex.
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• Con el objetivo de promover la mejora continua del cuerpo docente y la 
excelencia académica, se propone implementar un sistema de incentivos 
en la Universidad. Este sistema estaría diseñado para estimular a los pro-
fesores a alcanzar niveles académicos superiores mediante la realización 
de estudios en programas de posgrado reconocidos por su calidad, sin 
fomentar que se concentren en un solo programa. Para lograr esto, se 
podría aprovechar las sinergias institucionales a través de convenios de 
colaboración existentes, alentando a los profesores a estudiar en progra-
mas de posgrado con reconocimiento en el SNP.

• Se propone establecer estrategias para facilitar la repatriación de profe-
sores que han obtenido becas por parte de la universidad o que han reci-
bido apoyo de otras instituciones educativas, como PRODEP o CONA-
HCYT. Esto no solo enriquecería la plantilla académica con experiencia 
internacional, sino que también contribuiría a fortalecer la calidad de 
la enseñanza y la investigación en la Universidad. En conjunto, estas 
medidas ayudarían a elevar el nivel académico y la competitividad de la 
Institución en un entorno educativo en constante evolución.

• Para mejorar la participación de la comunidad universitaria en trámites 
de patentes y derechos de propiedad intelectual, es esencial simplificar 
y agilizar el proceso. La universidad debería implementar un sistema de 
seguimiento preciso para las investigaciones respaldadas financieramen-
te o académicamente por la Institución. Esto permitirá un registro ade-
cuado de los productos, prototipos y patentes generados por profesores 
investigadores, asegurando que se reconozcan debidamente los apoyos 
brindados por la Institución. Además, se debe ofrecer orientación y ca-
pacitación para que los miembros de la comunidad universitaria puedan 
comprender mejor los beneficios de proteger sus derechos de propiedad 
intelectual y sentirse más motivados a participar en estos procesos. De 
esta manera, se fomentará una cultura de innovación y protección de la 
propiedad intelectual en la universidad.
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• Se ha observado que los investigadores han realizado esfuerzos aislados 
para desarrollar proyectos de investigación, ya sea con recursos propios o 
a través de financiamiento internacional. Estos esfuerzos han tenido un 
impacto positivo en los indicadores de resultados de la Institución. Sin 
embargo, estos investigadores también expresan una percepción com-
partida de que la Institución no otorga la debida prioridad a la gene-
ración y transferencia del conocimiento. Para abordar esta situación, se 
propone una mejora en la política institucional que promueva y apoye 
activamente la investigación y la transferencia del conocimiento. Esto 
podría lograrse mediante la asignación de recursos adecuados, la crea-
ción de incentivos para la investigación, el fomento de colaboraciones 
interdisciplinarias y la promoción de la visibilidad de los logros de inves-
tigación. Al fortalecer el compromiso institucional con la investigación, 
se podrá aumentar la contribución de la universidad al avance del cono-
cimiento y al desarrollo de la sociedad en su conjunto.

• Para mejorar la gestión de la productividad académica de los CA en 
la Institución, se propone implementar un proceso de evaluación del 
impacto de sus investigaciones. Hasta la fecha, no se han realizado y 
su implementación permitiría analizar la influencia y el alcance de las 
investigaciones realizadas por los CA en la comunidad académica y en la 
sociedad en general. Esta evaluación se centraría en identificar los resul-
tados tangibles de las investigaciones, como la aplicación de hallazgos en 
la práctica, la generación de conocimiento relevante y su contribución a 
la solución de problemas en el ámbito académico y social.

• Con el objetivo de fortalecer la investigación de alto impacto y calidad 
en la universidad, se propone la asignación de un presupuesto espe-
cífico e irreductible destinado a impulsar proyectos a través de la re-
activación del Sistema Institucional de Investigación de la UNACH 
(SIINV-UNACH). Esta medida permitirá una mayor inversión en 
la generación de conocimiento y la promoción de investigaciones de 
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relevancia, asegurando la sostenibilidad y el crecimiento de la investiga-
ción en la Institución.

Programa 7. Vinculación, difusión y extensión universitaria

• Para mejorar la vinculación y retroalimentación entre la universidad y 
los sectores de la sociedad, se propone la creación de un consejo con-
sultivo a nivel institucional. Este consejo servirá como un órgano de 
consulta externo que permitirá la participación activa de representantes 
de la sociedad en la toma de decisiones relacionadas con la universidad. 
Tomando como ejemplo la experiencia exitosa del patronato de la Fa-
cultad de Negocios C-IV, este consejo consultivo tendrá el objetivo de 
promover una colaboración efectiva entre la Institución académica y 
los diversos actores sociales, garantizando una mayor alineación de las 
actividades universitarias con las necesidades y expectativas de la comu-
nidad. Esta iniciativa contribuirá a fortalecer los lazos entre la universi-
dad y la sociedad, promoviendo un impacto positivo y sostenible en la 
comunidad y en la calidad de la educación ofrecida.

• Para mejorar la eficacia de las estancias y prácticas profesionales en la 
universidad, es esencial implementar un análisis detallado de las ins-
tancias receptoras de estudiantes. Actualmente, se observa una falta de 
coordinación y comunicación entre las unidades académicas, la Direc-
ción de Formación e Investigación Educativa (DFIE) y la Secretaría de 
Identidad y Responsabilidad Social Universitaria (SIRESU), que son las 
entidades encargadas de llevar a cabo la instrumentación de estas expe-
riencias. Se propone establecer un proceso de colaboración más sólido 
y efectivo entre estas instancias, lo que permitirá identificar de manera 
estratégica las oportunidades y necesidades de los estudiantes en sus es-
tancias y prácticas profesionales, mejorando así la calidad de estas expe-
riencias y garantizando un mayor beneficio tanto para los estudiantes 
como para las instituciones receptoras.
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• Para mejorar el servicio social en la universidad, se propone una serie 
de acciones que aborden las deficiencias identificadas. En primer lugar, 
es necesario realizar un análisis formal por parte de la SIRESU de los 
programas de servicio social que se suben a la plataforma, así como de 
las solicitudes de las unidades receptoras. Este análisis debe centrarse en 
verificar la congruencia de estos programas con el perfil de egreso de las 
licenciaturas, asegurando que realmente contribuyan al desarrollo de 
competencias profesionales en los estudiantes.

• Además, se debe establecer un seguimiento formal por parte de los docen-
tes responsables de las unidades de competencia de servicio social, que son 
de carácter curricular. Asimismo, los responsables de las áreas de servicio 
social en las Unidades Académicas deben involucrarse de manera más ac-
tiva en este proceso. Esto requerirá una distribución más equitativa de la 
carga de trabajo, ya que actualmente una sola persona realiza esta activi-
dad para un gran número de alumnos que realizan su servicio.

• Para lograr una mayor coherencia y efectividad en el servicio social, es 
esencial que el programa institucional de servicio social esté articulado 
con el modelo educativo de la universidad y con los perfiles de egreso. 
De esta manera, se garantizará que el servicio social sea un componente 
integral de la formación de los estudiantes y esté alineado con los obje-
tivos académicos de la Institución. Además, este programa debe servir 
como referencia para el diseño de los programas de servicio social de las 
unidades receptoras, asegurando una mayor pertinencia y calidad en las 
experiencias de servicio social de los estudiantes.

• Para mejorar la gestión de la educación continua en la Institución, se 
propone revisar y optimizar el proceso de certificación en esta área. Si 
bien se ha institucionalizado este proceso, es fundamental evaluar la 
posibilidad de reducir los costos asociados a la obtención de folios con 
valor curricular a través del Centro de Educación Continua y a Distan-
cia (CEDUCAD). Esto podría hacer que la participación en progra-
mas de educación continua sea más accesible para un mayor número de 
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personas, fomentando así una mayor participación y aprovechamiento 
de estos recursos.

• Además, es necesario abordar la falta de reportes de eventos de educa-
ción continua por parte de algunas UA a nivel central. Implementar 
un sistema de seguimiento y notificación más efectivo podría ayudar a 
garantizar que todas las actividades de educación continua se registren 
adecuadamente y se aprovechen al máximo.

• Por último, dado el decremento de actividades de educación continua 
debido a la pandemia, se sugiere explorar la posibilidad de adaptar y 
expandir las ofertas en línea y a distancia, lo que permitiría mantener la 
continuidad en la oferta de programas de educación continua incluso 
en situaciones como la vivida en la pandemia. Esta adaptación garanti-
zará que la educación continua siga siendo accesible y relevante para la 
comunidad académica y profesional.

• Con el objetivo de fortalecer y mejorar la promoción de la innovación 
y el emprendimiento en la universidad, se sugiere una revisión y rees-
tructuración de las actividades de dos áreas existentes: el Centro Univer-
sidad-Empresa (CeUne) y el Centro de Estudios Sobre la Universidad 
(CESU). Para el primer centro, es esencial revitalizar sus actividades y su 
visibilidad tanto dentro como fuera de la Institución, promoviendo de 
manera activa la creación de empresas tanto en el ámbito interno como 
externo. En cuanto al segundo centro, se propone una expansión de sus 
actividades para que no se limiten únicamente al contexto universitario, 
permitiendo así un mayor impacto en la comunidad y la sociedad en 
general. Esta reestructuración contribuirá significativamente a fomentar 
la innovación y el emprendimiento en la universidad y a fortalecer su 
conexión con el entorno socioeconómico.

• Para mejorar la promoción de la equidad, la igualdad de género y la no 
discriminación en el entorno laboral, se propone implementar un sistema 
de evaluación y seguimiento de la agenda relacionada con estos aspectos. 
Este sistema permitirá medir el progreso y los resultados de las políticas 
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y prácticas que buscan fomentar la equidad y la inclusión en el lugar de 
trabajo. Además, se deberían establecer indicadores claros y objetivos para 
evaluar el impacto de las acciones implementadas en este ámbito. Esto 
no solo facilitaría la identificación de áreas de mejora, sino que también 
promovería la transparencia y la rendición de cuentas en la promoción de 
la equidad, el género y la no discriminación laboral en la organización.

• Para mejorar la función de la incubadora de empresas en la universidad, es 
esencial transformarla de una incubadora tradicional a una incubadora de 
tecnología intermedia. Esto implica un enfoque más centrado en la tec-
nología y una vinculación sólida con el sector tecnológico y productivo. 
La incubadora debe establecer relaciones formales y visibles con empresas 
tecnológicas y crear programas que fomenten la innovación y la adopción 
de tecnología entre las startups incubadas. Esta transición permitirá a la 
incubadora mantenerse relevante en un entorno empresarial en constan-
te evolución y contribuirá a la creación de empresas más orientadas a la 
tecnología que puedan tener un impacto significativo en la economía y la 
sociedad. Además, esta mejora debería ser parte integral de la planifica-
ción estratégica de la universidad para el período 2022-2026, asegurando 
así una alineación efectiva con los objetivos institucionales.

Programa 8. Servicios universitarios de excelencia

• Para mejorar aún más la eficiencia y calidad de los servicios ofrecidos 
por la Universidad, se propone una estrategia integral de mejora. En pri-
mer lugar, es esencial aumentar el personal en la Mesa de Ayuda, lo que 
permitirá una respuesta más rápida y efectiva a las solicitudes de soporte 
de los estudiantes y usuarios. Además, se sugiere enfocar esfuerzos en la 
difusión de los servicios disponibles, asegurando que los usuarios tengan 
un fácil acceso a la información relevante.

• Una medida clave sería la implementación de una plataforma tecnoló-
gica de respaldo que garantice la continuidad de las operaciones en caso 
de fallas o interrupciones inesperadas. Esto fortalecería la confiabilidad 
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de los servicios en línea ofrecidos por la universidad. Asimismo, se re-
comienda unificar estándares y configuraciones en las bases de datos 
utilizadas, lo que simplificará la gestión de la información y facilitará su 
uso eficiente en todos los departamentos y áreas de la Institución.

• Finalmente, se debe priorizar la capacitación del personal en el uso de las 
herramientas y sistemas tecnológicos existentes, asegurando que estén ple-
namente preparados para brindar un soporte de alta calidad y aprovechar 
al máximo las capacidades de las plataformas disponibles. Esta estrategia 
integral contribuirá a fortalecer la infraestructura tecnológica y la presta-
ción de servicios académicos y administrativos en la Universidad.

• Ante la falta de un presupuesto irreductible para el mantenimiento y ac-
tualización de equipos de telecomunicaciones, y la alta obsolescencia de 
los equipos de red en nuestras UA, se propone implementar una estrategia 
de mejora en la gestión de recursos tecnológicos. Esto implica asignar un 
presupuesto específico y sostenible para la actualización y mantenimiento 
de equipos de telecomunicaciones en todas las UA, promoviendo una 
cultura de cuidado de los recursos tecnológicos. Además, se considera ne-
cesario revisar y optimizar la distribución de computadoras en relación 
con la cantidad de estudiantes, con el objetivo de garantizar un acceso 
adecuado a recursos informáticos actualizados. Esta inversión en tecnolo-
gía no solo mejorará la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, sino 
que también contribuirá a la eficiencia y competitividad de la Institución 
en un entorno académico cada vez más tecnológico.

• Con el fin de mejorar el apoyo y la atención psicopedagógica en la uni-
versidad, se propone la creación de centros psicopedagógicos en un ma-
yor número de facultades. La actual falta de recursos para mantener el 
personal que anteriormente se encontraba en estos centros, financiados 
con fondos extraordinarios, ha limitado su alcance. La creación de estos 
centros adicionales permitirá una atención más amplia y efectiva a los 
estudiantes, brindando un soporte esencial para su desarrollo académi-
co y emocional. Esta iniciativa requerirá una asignación adecuada de 
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recursos financieros y de personal, pero se traducirá en un beneficio 
significativo para la comunidad estudiantil y mejorará la calidad de los 
servicios educativos ofrecidos por esta Institución.

• Dado que las políticas de CONAHCYT han llevado a una reducción en 
la cantidad de becas disponibles para los estudiantes, es fundamental ex-
plorar formas de aumentar la financiación disponible para este propósito. 
Esto podría incluir la búsqueda de fuentes de financiamiento adicionales, 
la creación de programas de becas institucionales y la promoción de alian-
zas con el sector privado para apoyar a los estudiantes de posgrado.

• Como acción de mejora, para fortalecer las actividades relacionadas con 
la seguridad y la integridad de la comunidad universitaria, se propone 
asignar un presupuesto adecuado para estas actividades. Esto permitirá 
garantizar la continuidad y el óptimo funcionamiento de las áreas creadas, 
así como la expansión de las áreas específicas dedicadas a la seguridad y 
el bienestar de los miembros de la universidad. Además, se sugiere imple-
mentar programas de capacitación dirigidos a la comunidad universitaria 
para promover la conciencia sobre la importancia de mantener un entor-
no libre de actividades ilícitas y promover la seguridad personal. Por últi-
mo, se recomienda establecer una mayor vinculación y colaboración con 
las autoridades municipales y estatales en materia de seguridad ciudadana, 
con el fin de fortalecer la coordinación y mejorar la respuesta ante posibles 
situaciones de riesgo. Esta acción integrada contribuirá a consolidar un 
ambiente seguro y protegido para todos los miembros de la universidad.

• Para seguir fortaleciendo y mejorando el funcionamiento de las dos Es-
tancias Infantiles de la Universidad, ubicadas en Tuxtla y Tapachula, es 
esencial abordar algunas áreas de mejora críticas. En primer lugar, es 
imperativo revisar y aumentar el presupuesto asignado a estas estancias, 
ya que actualmente no es suficiente para mantener y mejorar la calidad 
del servicio que ofrecen. Esta inversión adicional permitirá garantizar 
instalaciones adecuadas, personal calificado y recursos pedagógicos de 
calidad para los niños y niñas atendidos. Además, se debe abordar la 
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cuestión de la certidumbre laboral del personal que trabaja en las Estan-
cias Infantiles. Proporcionar estabilidad laboral y condiciones laborales 
justas no solo es fundamental para el bienestar del personal, sino que 
también contribuirá a la continuidad y la calidad de los servicios ofreci-
dos. Otra área clave de mejora es la capacitación y actualización del per-
sonal. Es esencial proporcionar recursos y oportunidades de formación 
para que el equipo esté al tanto de las mejores prácticas en el cuidado y 
la educación de los niños y niñas, lo que beneficiará directamente a la 
calidad de la educación y atención que se brinda.

Programa 9. Infraestructura física de calidad

• El programa de infraestructura física de calidad puede mejorar significati-
vamente mediante una serie de propuestas clave. En primer lugar, es esen-
cial llevar a cabo un análisis exhaustivo de la infraestructura física y tecno-
lógica requerida para cada programa educativo existente y para las nuevas 
ofertas académicas. Este análisis proporcionará la información necesaria 
para garantizar que se cumplan los perfiles de egreso de manera efectiva.

• Un aspecto crítico a considerar es la proporción entre el número de 
estudiantes y las aulas disponibles. A pesar de que esta proporción ac-
tualmente no cumple con los estándares establecidos, es fundamental 
reconocer su importancia en la calidad de la enseñanza. Se deben tomar 
medidas concretas para mejorar esta relación y garantizar un entorno de 
aprendizaje más favorable.

• Además, se debe fomentar una mayor participación en programas y pro-
yectos de financiamiento extraordinario por parte de sectores guberna-
mentales, sociales y empresariales. Esto permitirá no solo el aumento de 
la infraestructura física y tecnológica, sino también su mantenimiento a 
lo largo del tiempo.

• Otro aspecto crucial es la formulación, institucionalización y evaluación 
de un Plan Maestro ce Construcciones y un Plan Maestro para la Pre-
servación de la Infraestructura Tecnológica. Este plan servirá como guía 
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para la toma de decisiones relacionadas con la infraestructura, con un 
enfoque claro en la equidad, inclusión y excelencia.

• En cuanto a la infraestructura física en general, si bien la universidad 
cuenta con un número considerable de aulas, laboratorios y talleres, es 
esencial reconocer la obsolescencia en algunos casos y la falta de adap-
tación a las necesidades de los programas educativos. También se debe 
abordar la brecha en la distribución de espacios entre las diferentes uni-
dades académicas.

• La Universidad debe comprometerse a revisar regularmente la infraes-
tructura física que se encuentra al final de su vida útil para prevenir acci-
dentes y garantizar la seguridad de la comunidad universitaria. Se deben 
establecer ejercicios de planificación que reduzcan las brechas entre UA 
y prioricen la asignación de recursos según las necesidades.

• Es fundamental abordar la insuficiencia y obsolescencia del equipamien-
to de cómputo, así como la falta de licencias originales en el software 
utilizado. La inversión en software especializado con licenciamiento 
adecuado es necesaria para respaldar las actividades académicas, de in-
vestigación y de gestión de manera efectiva.

• Es imperativo diseñar espacios con criterios de inclusión, asegurando 
que la infraestructura esté adecuada para atender las necesidades de to-
dos los miembros de la comunidad universitaria, promoviendo así un 
entorno de aprendizaje inclusivo y equitativo. Estas propuestas en con-
junto pueden contribuir significativamente a mejorar el programa de 
infraestructura física de calidad en la universidad.

Programa especial: Universidad que deja huella

• Para mejorar el programa “Dejemos Huella” en la universidad, se plan-
tean una serie de propuestas que abordan aspectos clave en la promo-
ción de la inclusión y la perspectiva de género en la comunidad educa-
tiva. En primer lugar, se propone fortalecer la formación del personal 
docente y administrativo en temas de inclusión y perspectiva de género. 
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Esto implica el diseño y la implementación de programas de capacita-
ción continuos que ayuden a sensibilizar a todo el personal sobre las 
necesidades y desafíos que enfrentan los estudiantes en situación de vul-
nerabilidad. Esta formación no solo se enfocaría en la teoría, sino tam-
bién en la práctica, brindando herramientas concretas para fomentar un 
ambiente inclusivo y respetuoso en el campus.

• Además de la capacitación, se sugiere que la universidad fomente la in-
vestigación y los estudios relacionados con la inclusión y la perspectiva 
de género. Para ello, es fundamental asignar los recursos necesarios y pro-
mover la colaboración entre docentes e investigadores en estos campos. 
Estos estudios pueden arrojar luz sobre las mejores prácticas y políticas 
que pueden implementarse para mejorar la igualdad de oportunidades y 
el bienestar de todos los estudiantes.

• En lo que respecta a los egresados, es importante establecer canales de 
comunicación efectivos con ellos. Muchos graduados se sienten desco-
nectados de la universidad una vez que dejan el campus, y esto puede 
afectar su sentido de pertenencia y su disposición a contribuir con su 
Alma Mater. La Institución puede mantener un vínculo activo con los 
exalumnos a través de redes sociales, boletines informativos y eventos de 
reunión, para involucrarlos en actividades de mentorías, charlas motiva-
cionales y apoyo a los estudiantes actuales.

• Para fortalecer la identidad universitaria, se recomienda abandonar las 
estrategias aisladas y de bajo impacto, y en su lugar, diversificar las fuen-
tes de financiamiento. Esto podría incluir la promoción de la investi-
gación aplicada y la colaboración con la industria para desarrollar pro-
yectos conjuntos. Además, la creación de empresas universitarias puede 
impulsar la innovación y la transferencia de conocimientos, lo que a su 
vez refuerza la identidad y el impacto de la Institución.

• La reducción de la burocracia en los servicios universitarios es esen-
cial para mejorar la eficiencia y la accesibilidad. Se deben aprovechar 
al máximo las tecnologías disponibles para agilizar procesos como la 
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inscripción y la gestión de documentos. Esto no solo mejora la experien-
cia del estudiante, sino que también libera recursos que pueden asignar-
se a otras iniciativas.

• La transparencia y la rendición de cuentas deben ser valores fundamentales 
en la universidad. Esto implica proporcionar información relevante de ma-
nera clara y accesible, tanto a estudiantes como a la comunidad en general. 

• Por último, es esencial que los ejercicios de planificación se integren de 
manera transversal en todas las actividades universitarias. Esto implica 
establecer objetivos claros relacionados con la inclusión y la perspectiva 
de género, y realizar un seguimiento continuo para evaluar el progreso. 
La incorporación de estos valores en la cultura y la estructura de la uni-
versidad garantiza un compromiso constante con la mejora y la equidad.

• En conjunto, estas propuestas buscan fortalecer y mejorar de manera 
integral lo logrado con el programa “Dejemos Huella” en la universidad, 
promoviendo un ambiente inclusivo, igualitario y enriquecedor para to-
dos los miembros de la comunidad universitaria.

La influencia de la evaluación de resultados del Proyecto Académico 2018-
2022: Reforma para la Excelencia en la formulación del proyecto académico de 
continuidad para el periodo 2022-2026 es innegable. La evaluación de resul-
tados permite identificar tanto las fortalezas como las áreas de oportunidad de 
dicho proceso, evitando así el desperdicio de recursos al enfocarse en lo que 
funciona bien y aplicar acciones concretas para abordar las líneas prioritarias 
que requieren atención.

Entre las deficiencias encontradas en el proyecto académico anterior y que 
lamentablemente persistieron, destaca el hecho de que la comunidad universi-
taria utiliza las consultas y mecanismos de participación principalmente para 
expresar quejas en lugar de aportar constructivamente. Además, se evidenció 
una visión a corto plazo por parte de la comunidad universitaria, centrándose 
únicamente en las problemáticas inmediatas que afectan a cada sector, sin con-
siderar la Institución en su conjunto ni pensar a largo plazo.
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Otro desafío identificado fue la persistente apatía de la comunidad docen-
te, la cual se infiere que se acentúa debido a sucesos políticos y académicos. 
Además, el proceso de consulta no debe regionalizarse nuevamente, para no 
alienar a ciertos sectores de la comunidad universitaria y con ello dificultar la 
apropiación del proyecto académico.

Es fundamental que el nuevo proyecto académico sirva como una guía para la 
transformación de nuestra Universidad, orientándola hacia la excelencia académi-
ca. Este enfoque participativo y colaborativo asegurará que la visión y las metas del 
proyecto académico reflejen las necesidades y aspiraciones de toda la comunidad 
universitaria y los diversos actores involucrados en la Educación Superior.

La evaluación de resultados desempeña un papel crucial en este proceso, 
como se ha demostrado en esta investigación, ha permitido identificar nume-
rosas fortalezas, pero también áreas de oportunidad que fortalecerán el nue-
vo proyecto de continuidad. La propuesta de instrumentar un programa de 
evaluación anual con participación normativa de todas las áreas involucradas 
garantizará un seguimiento más cercano y eficiente del grado de cumplimiento 
del nuevo proyecto. En conjunto, estas acciones encaminan hacia una Uni-
versidad Autónoma de Chiapas más sólida y comprometida con la excelencia 
académica. En conclusión, la evaluación de resultados no solo es importante, 
sino esencial para el crecimiento continuo.
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