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T N T R O D U C C I O N .  

El presente  trabajo es un  estudio  monográfico de las estruc- 

turas  Académicas y Administrativas  de  las  Instituciones  de 

Educación  Superior  (IES)  en  México,  especificamente  la  Uni- 

versidad  Nacional  Autónoma  de  México ( UNAM)  la  Universidad 

Autónoma  Metropolitana (UAM) y  el  Instituto  Politécnico  Na- 

cional  (IPN) . 

Por  la  dificultad que representa  un  análisis  profundo de es- 

tas  instituciones sólo se mencionarán  la  características  más 

sobresalientes  de  ellas y se  hará  una  comparación  entre  las 

estructuras  académicas y administrativas,  mencionaremos  los 

cambios  que se han  propuesto  en  diferentes  instancias  como lo 

fue  el  Congreso  Universitario  en  el  caso de la  UNAM,  cuyo  re- 

sultado  no  fue  el  esperado. 

Para  llegar  a  esto,  en  la  primera  parte de este  trabajo se 

dan  algunos  conceptos  teóricos  respecto  a  lo  que  entenderemos 

como  una  estructura  y  como es afectada  por  diferentes  varia- 

bles,  tanto  internas  como  externas. 

En el caso de las  instituciones de educación  superior,  éstas 

son  afectadas  por  las  crisis  en  la  economía,  la  sociedad  el 



sistema  político, por los planes  de  ajuste  para  el  desarro- 

llo  del país, por los planes  de  los  diferentes  organismos pa- 

ra  mantener  su  control  así  como  por las modalidades de inte- 

riorización  de las mismas.. 

Consideramos  que  algunos  conceptos  de la Administración  Cien- 

tífica  son  básicos  para  el  análisis  de  las  estructuras,  por 

lo  cual se mencionan los cuatro  principios  básicos de la ad- 

ministración  científica  que  se  complementan  con  los  princi- 

pios  que  Henry  Fayol  propone  para  hacer  el  análisis  de  una 

organización. 

Con  el  desarrollo  del  capitalismo  a  fines  del  siglo XIX , a 
los principios  señalados  se  les  agregaron  otros  conceptos  que 

no  habían  sido  desarrollados  por  los  administradores  cientí- 

ficos,  como  son los retomados  por  Braverman y Mouseliz  quie- 

nes  mencionan  que,se  deben  identificar las funciones  básicas 

necesarias  para  lograr  el  objetivo de una  organización, y que 

posteriormente  se  deben  dividir  en  categorias  específicas 

hasta  llegar  a  tareas  individuales,  así  como,  tomar  en  cuenta 

el  avance  tecnológico. 

Las  organizaciones  han  pasado  por  un  proceso  histórico que, 

de acuerdo  a  las  investigaciones de Chandler  retomado  por 

Chiavenato  en su Teoría de la  Contingencia,  involucra  cuatro 

fases  distintas,  por  lo  que es necesario  ir  modificando  las 

estructuras  organizacionales.. 
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.qsimismo,  hablaremos  sobre las variables  externas  que  inciden 

directamente  en  las  estructuras  de  las XES, donde  veremos  que 

el  proceso  estructural  de  las  IES se vincula  al  cambio  orga- 

nizacional  del  país , motivado  por  las  diferentes  variables 

(avances  tecnológicos,  políticas  económicas y de  gobierno, 

etc.)  adaptándose la estructura  de  las  IES a las necesidades 

gubernamentales y de los grandes  empresarios.. 

Mencionaremos los órganos  de  control  con l o s  que  el  Estado 

cuenta  para  ejercer  influencia  en  la  educación,  tales  como  el 

Plan  Nacional  de  Educación  Superior PNES, la  Asociación  Na- 

cional  de  Universidades e Institutos  de  Educación  Superior, 

ANUIES y el  Sistema  Nacional  de  Investigadores, SNI: 

En  el  capítulo I1 se hablará  de la  educación  superior  en  Mé- 

xico  y  su  organización.. 

Podemos  decir  que l o s  modelos  estructurales  que se presentan 

en  la  mayoría de las  Instituciones  son:. 

El tradicional,  el  Departamental y el  Departamental  Matri- 

cial,  los  cuales  responden  no sólo a  las  necesidades de la 

Institución  que  la  tiene,  sino a los  requerimientos de la so- 

ciedad y al  desarrollo  del  pais. 

Por  último,  en  el  capítulo 111 presentamos  las  estructuras 

de  Instituciones  estudiadas y los  cambios  propuestos  en 

ellas. 



LIMITACIONES. 

Como  lo  mencionamos  en las primeras  líneas  de  la  introduc- 

ción, el  trabajo  de  analizar  las  estructuras  de  estas  Insti- 

tuciones  de  Educacion  Superior  en  México  es  una  actividad 

sumamente  difícil,  principalmente  por  la  magnitud  de  las mis- 

mas,  por  carecer  del  tiempo  necesario  para  estudiar  cada  una 

de  ellas y en  muchas  situaciones  no  tener  acceso  a  la  infor- 

mación  necesaria. 

Por  lo  anterior,  nuestro  estudio se limita  a  presentar  un 

concepto  general  de  estructura,,  de  la  organizacidn  en  la  edu- 

cación  superior  en  México, y las  diferentes  estructuras 

que-presentan la UAM, la UNAM y el I P N . .  

4 



CAPITULO 1. 

1) CONCEPTOS  ADMINISTRATIVOS  BASICOS  PARA 2L ESTUDIO  DE LAS 

ESTRUCTURAS  ORGANIZACIONALES  EN LAS INSTITUCIONES  DE  EDU- 

CACION  SUPERIOR. 

Como lo mencionamos  en  la  Introducción,  para  hablar de las 

estructuras  en  una  organización,  es  necesario  entender  el 

concepto  de llestructurall o mencionar  a  que  nos  referiremos 

exactamente  cuando  hablemos  de  ese  concepto,  para  entender 

lo; A continuación  expondremos l o s  elementos  que  Taylor  y  Fa- 

yo1 nos  proporcionan  en  sus  estudios de la  administración 

científica,  que  de  alguna  manera  fue la  primera  herramienta 

administrativa,  en  tratar de lNestructurarlu  una  Institución. 

"En  esencia,  la  administración c!ientífica  implica una  revolu- 

ción  mental  completa  por  parte  de  los  trabajadores de cual- 

quier  establecimiento o industria,  una  revolución  mental  por 

parte de los  hombres  en  cuanto  a  sus  deberes  respecto  a su 

trabajo,  a  sus  compañeros  y  a sus patrones  e  implica  la  revo- 

lución  mental  igualmente  completa  por  parte  del  sector  direc- 

tivo,  el  encargado,  el  superintendente,  el  propietario  del 

negocio,  la  junta  directiva,  una  revolución  mental  completa 

en  cuanto  a sus obligaciones  hacia  sus  compañeros de trabajo 

en  la  administración,  hacia  sus  obreros y hacia  los  problemas 

diarios de éstosI1. (1) 



1.1) Los cuatro  principios  básicos  de  la  administración  cien- 

tífica son:. 

1) Reunir  gradualmente t o d o  el L*onocimiento  empírico  que po- 

seen los artesanos,  conocimientos  que  nunca  han  sido  regis- 

trados,  que se hallan  en l a s  ca3t?zas, las  manos  y  los  cuer- 

pos,  en la  aptitud,  habilidad,  descreza  de  esos  obreros,  cla- 

sificarlo,  tabularlo y en la mayor  parte de  los  casos,  redu- 

cirlo a leyes y reglas. El desarr9-lo  de  una  ciencia  para 

sustituir  al  viejo  conocimiento  empírico  de  los  obreros.. 

2) La segunda  obligación  asumida  por la dirección  es  la  se- 

lección  científica y posteriormente  mejora  progresiva  de  los 

trabajadores,  estos se estudian. Se  estudian  igual  que se es- 

tudiaban  las  máquinas  en el  pasado y se estudian  más  que nun- 

ca. 

3 )  La  tercera  obligación es la de  acostumbrar  al  trabajador 

cientificamente  escogido  a la ci.encia.  "Hay que persuadirle". 

4 )  El cuarto  principio,  es  una  división  reflexiva  del  trabajo 

que antes  era  realizado  por los trabajadores  en  dos  seccio- 

nes,  una de las  cuales  pasa  a  la  administración.  Una  masa  in- 



mensa  de  nuevas  ot,igaciones  que  antes  correspondían  a l o s  

obreros,  pertenecen  ahora a la  dirección: 

En resumen, los cuatro  principios  de  la  administración  cien- 

tífica,I1  son  el  planteamiento  de  una  ciencia  para  sustituir 

a l o s  viejos  métodos  empíricos,  la  selección  científica y 

después  la  instrucción  y  adiestramiento de l o s  trabajadores: 

el acoplamiento  del  obrero  elegido  científicamente  y  la  cien- 

cia;  y  después,  esta  división  casi  igual  del  trabajo  entre  la 

dirección  y  los  obreros.11 ( 2 ) -  

1.2) Definición  de  administración  de  Henry  Fayol.. 

Henri  Fayol  nos  da  como  definición  de  la  administración 

"el  conjunto  de las operaciones  que  realizan  la  empresas, 

las  cuales  pueden  dividirse  en  seis  grupos:. 

1) Operaciones  técnicas  (producción,  fabricación y transfor- 

mación). 

2 )  Operaciones  comerciales  (compras,  ventas  y  permutas). 

3)  Operaciones  financieras  (búsqueda y administración de ca- 

pitales) 

4 )  Operaciones de seguridad  (protección de bienes y personas) 

5) Operaciones  de  contabilidad  (inventario,  balance,  precio 

de costo,  estadísticas, etc.). 
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6) Operaciones  administrativas  (previsión,  organización,  man- 

do, coordinación y control) . (2) * 

La función  administrativa  tiene  su  única  manifestación  a  tra- 

v é s  de  los  miembros  de  la  organización  (cuerpo  social),  en 

tanto  que  las  demás  funciones  ponen  en  juego  el  material y 

las máquinas, la  función  administrativa  opera  sólo  sobre  el 

personal.  La  perfección y buen  orden  del  trabajo  del  cuerpo 

social,  descansa  sobre  cierto  número  de  condiciones  denomina- 

dos  indistintamente  principios,  leyes,  reglas.  De  preferencia 

Fayol  adopta  el  término  principios,  disociándolo  de  toda  su- 

gestión  de  rigidez  porque  en  las  cuestiones  administrativas 

no  existe  nada  rígido  ni  absoluto,  todo  es  cuestión  de  pro- 

porción,  por  lo  tanto, los principios  son  flexibles y suscep- 

tibles  de  adaptación  a  cada  necesidad." ( 3 )  

1.3) Principios  de  Henry  Fayol: 

It Algunos de los  principios de administración  estudiados 

por  Henri  Fayol  son:. 

l. - División  del  trabajo. 
2 .  - Autoridad. - 
3.- Disciplina. 

4. -  Unidad de mando. 

5.- Unidad de dirección.. 

6.- Subordinación  de  los  intereses  individuales  al  intéres 

general. 
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7.- Remuneracidn. . 

8 . -  Centralización. . 

9. - Escala  en  cadena  (línea  de  autoridad) . 
10.- Orden. . 

11. - Equidad. 

12.- Estabilidad  en la permanzncia  del  personal.. 

13.- Iniciativa. 

14. - Espíritu  de  grupo. 'I ( 4 )  

División  del  trabajo:. 

En  las  sociedades  humanas,  se  puede  observar que, cuanto  más 

importante  sea el cuerpo  social  (todos  aquellos  que  están 

comprometidos  en  una  actividad  social  dada  en  cualquier  esfe- 

ra)  en  donde  más  estrecha  será la relación  entre  estructura 

y función.  Esta  división  de  trabajo  dara  una  disminución  en 

el  número de  objetivos y a estos se les  dedicará  un  mayor  es- 

fuerzo y  atención, a su  vez  es  aceptado  como  el  mejor  medio 

para  hacer  uso de  los  individuos y de  los  grupos de los mis- 

mos  individuos.. 

Autoridad y responsabilidad:. 

La  autoridad es el  derecho  para  dar  órdenes y el  poder  para 

exigir  obediencia.  por  otro  lado  la  responsabilidad  que  es  un 

corolario de la  autoridad,  que  es su consecuencia  natural  y 

contraparte  esencial;  y  allí  donde se ejerce  autoridad  surge 

la  responsabilidad.. 
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Disciplina: * 

La disciplina  es  obediencia,  aplicación,  energía,  conducta  y 

muestras  al  exterior de respeto,  &Sto  observado  de  acuerdo 

con los convenios  existentes  entre la empresa y sus  emplea- 

dos. Para  esto  incumbe a los administradores  en  altos  nive- 

les,  asi  como  a  los  modestos  empleados  y  los  mejores  medios 

establecerla  y  mantenerla,  por lo que  es  necesario lo si- 

guiente: 

Buenos  superiores  a  todos l o s  n~.veles: 

Acuerdos  tan  claros y justos  como  sea posible: 

Sanciones  (castigos)  aplicados  juiciosamente.. 

Unidad de mando:. 

La  unidad de mando  nace  de  la  necesidad  general  y  siempre 

presente y que  ejerce  influencia  sobre  la  dirección de los 

negocios,  este  principio  es  igual  que malquier otro  princi- 

pio. En  donde  cualquier  acción,  ya  sea  la  que  fuere,  un  em- 

pleado debe recibir  órdenes  de  un  superior  unicamente. Por 

otro  lado, en todas  las  asociaciones  humanas,  el  doble  mando 

es  una  fuente  continua  de  conflictos,  muy  graves,  que  ameri- 

tan de forma especial  la  atención de los superiores  de  todas 

las  categorías. 

Unidad de dirección:. 

La  unidad de dirección se provee de antemano  mediante  una 



firme  organización  del  cuerpo  so,cial,  pone  en  marcha  el  fun- 

cionamiento  del  personal.  La  unidad  de  mando  no  puede  existir 

sin  unidad  de  dirección,  pero  no  nace de ella. 

Subordinación  del  intéres  individual  al  interes  general: 

En  una  empresa,  el  interés  de  un  empleado o grupo  no  debe 

prevalecer  sobre  el  de  la  empresa,  el  interés  de  la  casa  debe 

estar  antes  que el de  sus  miembros.. 

Remuneración  del  personal:. 

Esta  remuneración  del  personal  va  a  ser  el  precio  de  los  ser- 

vicios  rendidos,  que  debe  ser  justa y hasta  donde  sea  posi- 

ble,  proporcionar  satisfacciones  tanto  al  personal  como  a  la 

firma.  La  cuantía  de  esta  remuneración  depende de  las  cir- 

cunstancias  independientes  de  la  voluntad  del  patrón y del 

mérito  del  trabajador,  lo  que se pretende  en  este  principio 

es que: 

. se asegure  una  remuneración  justa.. 

. Se  estudie  la  perspectiva  recompensando  el  esfuerzo  bien. 

. No conduzca  al  pago  excesivo  yendo  más  alla de lo razona- 
ble. 

Centralización: 

La  centralización  pertenece al  orden  neutral,  todo  lo  que  va 

a  reducir  la  importancia  del  papel  del  subordinado se le  lla- 

mara  centralización. 
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La escala  en  cadena:. 

Es la  serie de superiores  que  va  desde  la  autoridad  máxima 

hasta las  clases  más  bajas.  La  línea de autoridad es la  ruta 

que  sigue,  vía  cada  eslabón  de l i 3  cadena,  todas  las  comunica- 

ciones  que  parten o van  hacia  la  autoridad  superior.. 

Orden: 

Debe  haber  un  lugar  destinado  a  cada  empleado y cada  empleado 

tiene  que  estar  en  su  lugar  fijado,  además  requiere  que  el 

lugar  sea  adecuado  para  el  empleado y éste  para  aquel. un 

lugar  para  cada  uno y cada  uno en su  lugar.. 

Equidad: - 
La  equidad  es  el  resultado  de  la  combinación  de  la  benevolen- 

cia y la  justicia.  Esta no excluye  ni  la  energía  ni  la  seve- 

ridad y su aplicación  requiere de mucho  buen  sentido,  expe- 

riencia  y  bondad  (igualdad  de  trato). 

Conviene  de  todos  modos  advertir que el  taylorismo y el fayo- 

lismo  tienen  que  ser  contemplados  en  el  contexto  general  del 

cambio  que  en  las  estructura  del  capitalismo se produce  a  fi- 

nes  del siglo XIX. En  este  periódo  tienen  lugar  importantes 

progresos en el  mundo  industrial-, los cuales  contribuyeron  a 

la  proliferación y predominio  relativo de las  unidades  econó- 

micas de gran  escala. 

La  complejidad  y  tamaño  creciente  de  las  empresas  unido  a  la 

acentuación de la  división  del  trabajo,  crearon  agudos  pro- 



blemas  de  coordinacion. La organización  interna  de  vastos  re- 

cursos  humanos y materiales  no  podia  ser  en  adelante  regulada 

por  los  métodos  tradicionales  de  ordenación  del  trabajo.  Con 

la  mecanización  de la producción,  pasaron  los  ingenieros  me- 

zanicos  a  detentar una posición  estratégica  en  la  estructura 

social  de la empresa." 

1.4) Cambios  del  modelo  estructural. 

Existe  la  creencia  en  que  pueden  ser  descubiertos  un  cierto 

número  de  principios  universales  (aplicables  a  todo  tipo de 

organización)  principios  que  reemplazaran  a  las  tradicionales 

reglas  intuitivas  de la acción  administrativa  tales  como:. 

1.4.1) La  estructura. 

El  centro de atención  viene  constituido  por  el  aspecto  formal 

de la  estructura  organizativa. La teoría  establece  una  clara 

distinción  entre  el  puesto de trabajo y la  persona  que lo 

ocupa. Y se considera  que  las  responsabilidades de los  di- 

ferentes  puestos  de  trabajo y las  relaciones  entre  los  mismos 

pueden ser definidas y delineadas  con  independencia de las 

personas  que  van  a  ocuparlo.. 

Desde  este  punto  de  vista,  el  problema  central de la  teoría 

clásica  puede  formularse  como  sigue: dado el fin  general de 

la  organización  podemos  identificar  la  funciones  básicas  ne- 

cesarias  para  su  realización  (productivas,  financieras,  co- 
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merciales,  etc.).  Hecho esto, el problena  consiste  en  reducir 

estas  amplias  categorias  de  actividad a subcategorías  especí- 

ficas,  hasta  llegar  finalmente  a  las  tareas  individuales: 

estas  deben  ser  agrupadas  de  modo  tal que procuren  la  máxima 

productividad y eficiencia con  el  mínimo  de costo: 

Los conceptos más imFortantes  generalmente  utilizados  para 

tal  análisis  son l o s  de  autoridad y función.. 

Una  organización se puede  estructurar  vertical y horizontal- 

mente . 

Verticalmente la estructurr  de la organización se concibe 

como  un  sistema  de  relaciones  jerárquicas  establecido  por  de- 

legación  de  autoridad y respon5abilidad de arriba  a abajo: 

Horizontalmente la estructura co, la  organización se estudia 

en  término  de  sus  funciones. f f  (5 ) - 

Fuera de  este  campo,  todo  intento  de  elaboración de princi- 

pios  para  una  adecuada  dirección  sobre  la  mera  báse  del  sen- 

tido  común,  está  llamada  al  fracaso,  en  tanto  parte de un mo- 

delo  formal  de  estructura  organizacional, es decir,  en  tanto 

que  no  tome  en  cuenta y tr3te  de  estudiar  empíricamente  los 

sentimientos,  creencias y modos  actuales de comportamiento  de 

la  gente,  el  modelo  en  el  que  actualmente se encuentran  rela- 

cionados  unos  individuos  con otros.  Ya que de ser tomados  en 

cuenta  todas  las  formas  de  sentir  de  los  individuos  estaría- 

mos  hablando de un  modelo  informal,  tema que también es muy 
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interesante  y  extenso,  por lo que no  lo  abordaremos  en  este 

trabajo,  sino  en  otra  oportunidad. 

1.4.2) El  proceso. 

El análisis  del  proceso  de  ordenación  científica  continúa 

en  términos de las  actividades o funciones  básicas  del  direc- 

tor  como  planificación,  coordinación,  control,  etc.  De  las 

técnicas  más  detalladas  y  concretas  sobre  las  que  aquel  pro- 

ceso se basa  como es presupuestos,  control  financiero,  con- 

trol de  stocks  etc. (6) . 

1.4.3) Harry  Braverman  en la administración  científica. 

Harry  Braverman  en  sus  estudios,  de  la  administración  cienti- 

fica  menciona  que "los economi.stas  clásicos  fueron los pri- 

meros  en  abordar  desde  un  punto de vista  téorico  los  proble- 

mas de la  organización  del  trabajo  en las  relaciones  capita- 

listas  de  la  producción  entre  estas y el  siguiente  paso,  la 

formulación  global  de  la  teoría  de  la  administración  en los 

últimos  años  del  siglo XIX y  primeros  del XX hay  una  brecha 
de  más  de  medio  siglo  durante  la  cual  hubo un enorme  creci- 

miento  en  el  tamaño de las  empresas, los principios  de  la  or- 

ganización  monopolista de la  industria  y  la  premeditada y 

sistemática  aplicación de la ciencia de producción. El movi- 

miento de la  administración  científica,  iniciado  por F. W. 

Taylor  en  las  últimas  decádas  del  siglo XIX fue  provocado  por 

dichas  fuerzas.  Lógicamente  el  taylorismo  pertenece  a la ca- 
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dena  del  desarrollo  de  métodos  de  administración  y  de  organi- 

zación  del  trabajo  y  no  al  desarrollo  de  la  tecnología  en  el 

cual  su  papel  era  menor". (7) 

Es importante  retener  este  punto  porque  de él fluye  la  apli- 

cación  universal  del  taylorismo  al  trabajo  en  sus  variadas 

formas y etapas  de  desarrollo,  sin  importar  la  naturaleza  de 

la tecnología  empleada.  Peter  Drucker  dice  que  la  administra- 

ción  científica  no se preocupó  por  la  tecnología, más bién 

tomó  las  herramientas y técnicas  que se le  presentaban: 

Braverman  menciona  que: I1a  la administración  científica  le 

faltan  las  características  de  una  verdadera  ciencia  porque 

sus  supuestos no reflejan más que  la  perspectiva  del  capita- 

lismo  respecto  a  las  condiciones  de  producción,  surge  a  pesar 

de  las  propuestas  en  contrario,  no  del  punto de vista  de  la 

administración de una  fuerza de  trabajo  recalcitrante  en un 

marco de  relaciones  sociales  antagónicas  investiga,  no  al 

trabajo  en  general,  sino  la  adaptación  del  trabajo  a  las  ne- 

cesidades  del  capitalismo.tt(8) Se introduce  en  el  lugar  del 

trabajo no como  el  representante de la  ciencia,  sino  como  el 

representante de la  administración  patronal  enmascarada  con 

los arreos de la  ciencia.. 

El papel de la  administración  científica  fue  hacer  consciente 

y sistemática  la  tendencia  anteriormente  inconsciente de la 

producción  capitalista.  Iba  a  asegurar,  que  conforme  declina- 



ban  los oficios, el obrero  cayera al nivel  de  fuerza  de  tra- 

bajo  general  e  indiferenciada,  adaptada a un  amplio  radio  de 

tareas  simples, mientras  que  la  ciencia  al  crecer,  sería  con- 

centrada  en  manos de la administración  patronal.. 

1 . 4 . 4 )  Teoría  de la Contingencia.. 

La Teoría de la Contingencia  nos  dice  que  no  hay  nada  absolu- 

to  en  una  organización,  que  siempre  existirán  variables  tanto 

internas  como  externas  que  incidirán  en  la  estructura de la 

misma, I' entre las variables  externas  podemos  mencionar las 

estudiadas  por  Richard H. Hall:. 

a) Condiciones  tecnológicas:  el  desarrollo  tecnológico  que 

ocurre  en las otras  organizaciones  provoca  profundas  in- 

fluencias  en las organizaciones,  principalmente 

cuando se trata  de  tecnología  sujeta  a  innovaciones, 

o sea, tecnología  dinámica y de futuro  imprevisible. 

Las  organizaciones  necesitan  adaptarse  e  incorporar 

la  tecnología  que  pr0vien.e  del  ambiente  general  para 

no  perder su competitividad.. 

b) Condiciones  legales:  las  constituyen  la  legislación  vigen- 

te  que  afecta  directa o indirectamente  a  las  organizacio- 

nes,  auxiliándolas o imponiéndoles  restricciones  a sus 

operaciones.  Son  leyes  de  carácter  comercial,  laboral, 
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fiscal,  civil, e t c . ,  que  constituyen  elementos  normativos 

para  la  vida  de l a s  organizaciones. 

c) Condiciones  políticas:  son  las  decisiones  y  definiciones 

políticas  tomadas a nivel  nacional,  departamental o muni 

cipal  que  influyen  sobre  las  organizaciones  y  que 

orientan  las  propias  condiciones económicas: 

d) Condiciones  económicas:  constituyen  la  coyuntura  que  de- 

termina el desarrollo  económico,  por  un  lado, o la 

recesión  económica,  por el otro, y que  condicionan 

fuertemente a las  organizaciones. La inflación  y  la 

balanza  de  pagos  del  país,  la  distribución  de  la  ren- 

ta  interna, etc., constituyen  problemas  económicos 

que  no  pasan  desapercibidos  para  las  organizaciones. 

e)  Condiciones  demográficas:  tales  como  la  tasa de crecimien- 

to,  población,  raza,  religión,  distribución  por  sexo  Y 

edad,  son  aspectos  que  determinan  las  características 

del  mercado  actual  y  futuro  de  las  organizaciones.. 

f)  Condiciones  ecológicas: son  las  condiciones  relacionadas 

con el  cuadro  demográfico  que  envuelve  la  organización. 

El  ecosistema se refiere  al  sistema de intercambio  entre 

los  seres  vivos y su medio  ambiente.  En el caso de las 

organizaciones  existe  la  11a.mada  ecología  social: las or- 



ganizaciones  influencian y son  inf  luenciadas  por 

aspectos como polucion, clima transportes,  comunicaciones 

etc. . 

g) Condiciones  culturales: la propia  cultura  de  un  pueblo pe- 

netra  en  las  organizaciones a través  de  las  expectati- 

vas  de sus participantes y de  sus  consumidores.tg ( 9 ) -  

Por lo anterior  podemos  decir  que  nada  es  permanente,  las 

estructuras  que  parecen más sólidas y permanentes,  están  en 

continuo  movimiento  para  lograr  su  supervivencia. 

2 )  LA EDUCACION  SUPERIOR  EN  MEXICO. 

"La  educación  superior  en  México  ha  tenido  cambios  por  los 

vertiginosos  avances  tecnológicos,  la  redistribución  del  ca- 

pital  industrial,  la  aplicación  continua  de  métodos de planea 

ción y control de l o s  procesos  de  producción,  así  como  una 

nueva  división  internacional  del  trabajo  que  han  permitido  al 

capitalismo  generar  nuevos  patrones  de  acumulación de capital 

centrados  en  el  desarrollo de los llamados  sectores de punta 

(bioingeniería,  informática,  rob6tica,  etc.) . I t  (10) - 

Esta  modernización  industrial  llamada  en  nuestro  país  recon- 

versión  industrial se convirtió  en el último  sexenio,  en  el 

hilo  conductor que guió la ruta a seguir por  las  políticas 

gubernamentales  implementadas por Miguel de la Madrid: 
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Para  fundamentar  el  punto  anterior,  es  necesario  recordar  que 

al inicio  del sexenio, de MMH se  planteo  el PIRE (Programa 

Inmediato  de  Reordenación  Económica),  como  la  política  econó- 

mica sexenal  anticrisis y de  alcance  inmediato. La primera 

fase  de  este  programa, fue un  diagnóstico,  que  se  tradujo  en 

una  política  recesiva,  que  supuestamente  traería  como  resul- 

tado  detener  el  proceso  inflacionario y sentar  las  bases só- 

lidas sobre  las  cuales  se  efectuaría  el  redespliegue  económi- 

co. 

La  reforma  económica  estructural al corto  plazo  que se ins- 

tauró  en  un  intento  de  que  ésta  tuviera  como  consecuencia  la 

modernización social, no  tuvo  éxito,  por  el  contrario la tó- 

nica  económica  general  del  sexenio,  implantada  sin  concerta- 

ción,  es  decir  sin  tomar en  cuenta  la  voluntad  popular  (ya 

que las  consultas  populares sólo sirvieron  para  informar y 

escuchar  sin  que  esto  implicara  el  cambio  en  las  decisiones 

cupulares)  resultó  ser  un  período  recesivo  que  ha  golpeado 

dura y permanentemente el salario de los trabajadores  provo- 

cando  el  subempleo y el  desempleo.. 

No resulta  novedoso el  citar  la  importancia que  en l o s  últi- 

mos  sexenios se le  ha  dado  a lqa educación  superior  en  rela- 

ción  al  desarrollo  nacional.  Sin  embargo, lo que si es  perti- 

nente, es el  recordar  que  dicha  relevancia  revistió  en  cada 

uno  de l o s  casos  características  muy  específicas. 
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Así en  la  década de l o s  setentas,  las  univesidades, las ins- 

tituciones y los centros  de  educación  superior, se convirtie- 

ron  en  espacios  destinados a responder  las  inquietudes,  des- 

contentos,  frustraciones y resagos  que  dejara  como  huella  im- 

borrable el movimiento  popular  del 6 8 . .  

Este  movimiento,  tuvo  entre  sus  causas  fundamentales  entre 

otras, la tensión  político-económica  provocada  por  el  agota- 

miento  del  modelo  de  desarrollo  seguido  desde  los  años  cua- 

renta.  En  esta  forma  las  movilizaciones  estudiantiles  del 6 8 ,  

surgen  en  un  principio  como  protestas  a  las  propuestas de di- 

versas  medidas  relacionadas  con  el  autofinanciamiento,  la 

restrición de recursos  financieros y la  reforma  educativa. 

Causas  que  son  expresiones  de  una  política  económica  que  re- 

flejaba  la  pérdida  del  patrón de  acumulación de capital y su 

vinculación  con  la  adquisición de destresas  específicas que 

en  esos  momentos  requería  el  aparato  productivo.. 

Como  respuesta  a  la  situación  trágica de finales  de  los 60s, 

el  gobierno de  Luis  Echeverria A. (1970-1976), implementó  una 

política  neopopulista,  destinada  a  impulsar  la  modernización 

por  medio de abrir  las  vías  de  acceso  a  la  educación  superior 

a  un  mayor  número  de  jóvenes tie las  capas  sociales  medias, 

tratando de incluir  aquellos  provenientes de los  estratos  me- 

dios  y  medios  bajos,  así  como  la  útilización de métodos y 

técnicas  pedagógicas y didácticas de origen  extranjero y la 

integración de nuevas  formas de organizaclon en LOS mscltu- 
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tos  de  enseñanza.. 

Lo anterior  da  origen  a  la  apertura  de  los  Colegios de Bachi- 

lleres, los Colegios  de  Ciencias y Humanidades,  las  Escuelas 

Nacionales  de  Estudios  Profesionales  y a la  Universidad  Auto- 

noma  Metropolitana,  entre  otros.. 

La  intervención  del  Estado  en  los  centros  e  instituciones de 

educación  superior,  espacios  destinados  a  la  conciliación  y 

tolerancia  política, se llevó  a  cabo  por  medio  de  una  nueva 

forma de  control  estatal, la Asociación  Nacional de Universi- 

dades  e  Institutos de Enseñanza  Superior (ANUIES): 

El  intento  neopopulista  de  Luis  Echeverría se propuso It la 

mediatización y canalización  del  descontento  popular  en  bene- 

ficio  del  apuntalamiento  estatal  y  del  proyecto de desarrollo 

impulsado  por l o s  gobiernos  posrevolucionarios.n (11) 

Posterior  a  este  sexenio,  el  periódo  de  gobierno de José Lo- 

pez Portillo (1976-1982), se enfrentó  a  una crisis económica 

mundial  que  aunada  a  una  crisis  estructural  interna,  provocó 

el  agotamiento  del  modelo  desarrollista y el  rápido  fracaso 

del  proyecto de desarrollo  compartido.. 

It Esta  situación  crítica  fue  cubierta  temporalmente  por  el 

espej  ismo  pasajero  del llboomll petrolero,  que sin embargo, 

permitió  el  establecimiento  en  materia  educativa  del  Plan  Na- 

cional  de  Educación  Superior  (PMES 1981-1991) ,  que  pretendía 

como  objetivos  fundamentales  (mismos que serían  negados  casi 
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inmediatamente  por  la  caída  de l o s  precios  internacionales 

del petróleo  en  junio  de 1981), la  distribución  óptima  de l o s  

recursos  aparentemente  inagotables,  la  racionalización  del 

crecimiento  y la adecuación  de 1-0s productos  del  sistema  edu- 

cativo a la sociedad  en  constante  desarrollo."(l2) 

La  principal  medida de  control  utilizada  por  este  gobierno 

fue  el  fortalecimiento  de  las  burocracias  administrativas, 

sumadas  a  una  despolitización  de  la  planeación y la  toma  de 

decisiones y negociaciones  de  carácter  cupular.  Las  conse- 

cuencias más relevantes  fueron  la  subocupación  cualitativa, 

la  prolongación  de los periódos  de  espera  para  el  ingreso  al 

campo  laboral y la  transferencia  hacia  labores  sin  relación 

con la capacitación  supuesta  del  estudiante,  además  de  la 

restricción  de  proyectos  de  contenido popular: 

Con  estos  antecedentes  que  plantean  una  realidad  adversa y de 

incertidumbre  toma  el  poder  en 1982 Miguel  de  la  Madrid  Hur- 

tado,  siendo  las  características  generales  más  importantes de 

este  gobierno,  una  tecnocratización  acelerada y un  autorita- 

rismo  creciente.. 

La  política  que  asumiera  el  presidente en  turno,  tuvo  como 

propósito  central  el de corregir  la  fisuras  estructurales  que 

a  su  criterio  impedían  el  desarrollo  económico  del  país. El 

subsanar  dichas  fisuras  traería  como  consecuencia  el  sentar 

bases  sólidas  que  permitieran ell despliegue  económico.. 



Esta  reforma  estructural  basada  en  la  falta de concertación 

política  que  tomara  en  cuenta  la  voluntad  popular,  que no fa- 

cilitó la modernización  social  debido  a  que  no se abatió  ni 

el desempleo  ni  la  pérdida  constante  del  poder  adquisitivo 

del salario, a pesar  de  medidas  como  el  Pacto  de  Solidaridad 

Económica,  que  dicho  sea  de  paso sólo funcionó  como  freno, 

pero fue  incapaz  de  deprimir  la  tasa  de  inflación o de  reac- 

tivar  la  economía  del  país,  no  cubrió los  objetivos  plantea- 

dos al  inicio  del  sexenio.  En  otras  palabras  el  presidente  en 

su  último  informe  no  aclaró  como  a  partir de la  bases  que se 

planteó  en  su  gobierno se abatiría  el  desempleo, se fortale- 

cería  el salario, se reactivaría  la  economía y se atacaría  el 

problema  de  la  deuda  externa.. 

Es en  esta  forma  como  la  educación  ha  adquirido un lugar  pre- 

dominante  en  el  proceso de modernización y en especial  la 

educación  superior.. 

El  requerimiento de formación de trabajo  altamente  califi- 
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cado  que  plantea la rnodernizaci6n,  modificando las destrezas 

y las capacidades del trabajo  vivo  en  vías de adaptarlas a 

una  nueva  tecnificación  creciente.tt (14)- 

Así, la salida a la crisis  del  capitalismo  por  medio de una 

tremenda  aceleración  de la inovación  tecnológica,  centrada  en 

la  automatización y los sectores de punta  (industria  nuclear, 

bioingeniería,  informática,  tele~nática,  microelectrónica,  ro- 

bótica,  etc.),  requieren  por  un :Lado de  una  fuerza  de  trabajo 

altamente  calificada  pero  en  pequeña  magnitud y por  otro  un 

gran  número de técnicos  medianamente  calificados  para  proce- 

sos productivos  concretos.  En  otras  palabras,  la  moderniza- 

ción  necesita  a la educación y sobre  todo  a  la  educación  su- 

perior  para  la  implementación de  una  nueva  división  del  tra- 

bajo. 

De  lo  anterior se derivan  las  medidas de restricción a la 

educación  universitaria  (poca  fuerza de trabajo  altamente  ca- 

lificada y de ampliación  de  las  carreras  terminales  en la 

educación  media  superior, de ahí  también  la  necesidad  de  re- 

visión de l o s  planes y programas de estudio y la  creación de 

nuevas  carreras. 

En  esta  tónica  podemos  citar l o s  análisis  expuestos  en  las 

conferencias  previas  al  Congreso  Universitario  tanto  en 1987 

como  en 1990 que  mencionan  entre  otras  las  modificaciones  en 
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la educacidn superior, las que se refieren a: I) la vincula- 

cidn al aparato productivo, la separacidn del bachillerato de 

la educacidn superior, el 9nfasis en las ingenierias en  de- 

trimento de las dreas de medicina, sociales y administrati- 

vas, privatizacidn de la  educacidn, desarrollo del posgrado y 

de la investigacidn ligada a l o s  procesos productivos, con- 

trol del proceso educativo, departamentalizacibn, procedi- 
F 

mientos rigurosos de admisidn y permanencia, control del  per- 

sonal docente mediante planes de  trabajo y reportes 'de acti- 

vidades, reorganizacidn del  personal administrativ0.~~(15) Es- 

tas medidas restrictivas y privatizadoras de las universida- 

des e instituciones de educacidn  superior,"  no son exclusivas 

de nuestro pais, sino que son compartidas con otros paises 

como Francia, Chile, España,  Brasil, Portugal, Italia, Ingla- 

terra, encontrhdose entre todos ellos una gran coinciden- 

cia." (16) - 

Todo lo anterior demuestra como el proyecto de universidad 

impulsado por el estado tiene un contenido fundamentalmente 

económico y politico y una  base academica muy endeble. A esto 

hay que agregar que las medidas impuestas en las institucio- 

nes de educacidn superior se han implementado via el  autori- 

tarismo,  la antidemocracia y un discurso ideoldgico centrado 

en dos planteamientos la  calidad y la excelencia del "milagro 

japones" que entre algunas de sus estrategias cuenta con la 

tecnica de fortalezas y debilidades. 



3) EL ESTADO NEOLIBERAL Y LA ESTRUCTURA DE LA EDUCACION SUPE- 

RIOR EN  MEXICO. * 

El acelerado crecimiento de las universidades entre 1940 y 

1970 esta vinculado abnmilagro mexicano" y a la mal asimila- 

da teoria del  capital  humano, como masificacidn de la  educa- 

cidn. Aquello engendrd nuevas contradicciones que a,fines de 

la decada de los sesentas, se manifiesta en el hecho que los 

fines sociales de  la universidad se oscurecian, en  los sesen- 

tas, la  identidad universitaria fue puesta en crisis.. 

Como alternativa a los retos planteados por el movimiento es- 

tudiantil de 1968, el estado implementa entre 1970 y 1986, 

una estrategia racionalizadora, centralizadora y de planifi- 

caci6n de la educacidn superior, sustentada en la legislacidn 

y reglamentacidn del quehacer universitario, bajo el nSistema 

Nacional Permanente de Planeaci6n de la Educacidn Superiorv8. 

Desde su creacidn en 1950, la ANUIES ha sido  un instrumento 

estatal fundamental  para aquella planeacidn de la educacidn 

superior. - 

Algunas de las medidas que implementa el Estado para  supe- 

rar la crisis de la educacidn superior son: 

1) Reorientacidn matricular basado en el proyecto econdmi- 
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co estatal; 

2) Redefinicidn de recursos en base a criterios de eficacia y 

"mayor cal idad" ; 

3) Reordenacidn de fuerzas sociales hacia el eje tecnoldgico; 

.r~ 

4) Reformas curriculares e institucionales hacia la  moderni- 

zacidn tecnoldgica. (17) 

3.1) Politica Estatal de Educacidn Superior.. 

Algunos elementos que destacan en las tendencias histdricas 

del proyecto gubernamental de educacidn superior son el de la 

baja eficiencia terminal, escasas oportunidades de estudios 

de posgrado y deterioro del presupuesto universitario.. 

La escolaridad en Mdxico es entre tercero y cuarto grado, 

existiendo 16 millones de analfabetas. La educación superior 

sigue siendo  un fenómeno urbano. Algunos de l o s  saldos de las 

estrategias "racionalizadoras" del Estado son la funcionali- 

zacidn de las universidades a los planes y programas estata- 

les, asi como la tendencia a imponer la  fuerza y la  lógica de 

los procedimientos administrativos en detrimento de la  acade- 

mia. 
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La politica educativa del Estado desde la perspectiva de las 

autoridades universitarias, sosteniendo que  la autoridad uni- 

versitaria no se ha vinculado con  su entorno, asi mismo, la 

planeacidn universitaria no ha llegado a ser un proceso demo- 

crdtico. - 
F. 

Por otra parte al realizar un balance de la politica estatal 

de la educacidn, lejos de favorecer la  vida académica, la li- 

mita y se subordina a esquemas administrativos.n El estado y 

las autoridades universitarias, en su intento de racionalizar 

y de establecer un control moderno han provocado un creci- 

miento del aparato burocrdtico que absorbe crecientes montos 

del exiguo presupuesto universit:ari0.~(18) Mientras tanto, el 

resultado m8s claro de la  políti.ca estatal es el derrumbe del 

salario de los trabajadores universitarios. Los programas  de 

estimulos a los profesores e  investigadores no han mejorado 

el nivel salarial y solamente han servido como elemento de 

control estatal. Por ejemplo,  el SNI logrd controlar la  pro- 

duccidn científica, orientandola hacia las prioridades estra- 

tkgicas  de la produccidn y tener bajo su regulaci6n a los 

universitarios. El SNI viola la autonomía y la libertad de 

catedra. - 

En otro orden de ideas existe una falta de vinculacidn de 

las universidades y su entorno, particularmente con el sector 

productivo. Los planes y programas son teorizantes y de poca 
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aplicación en  el entorno económico. Lo anterior produce estu- 

diantes que no encuentran empleo." (19). 

3.2)  El Proyecto Salinista de Modernizacidn Educativa.. 

?- 

I) El programa de modernizacidn de la educacidn del gobierno 

de CSG no  tiene nada de novedoso; recoge los objetivos del 

PNES  1978: Contribuir a la  produccidn de bienes y servicios y 

reducir la dependencia teno16gican.(20) El proyecto moderni- 

zador implica la relación con la tecnologia para la  produc- 

ción y el dominio de  todos los medios de trabajo para que'IIla 

ciencia,  la tecnología y la produccidn formen una unidad 

(PNES). Asimismo recoge planteamientos del PROIDES de "formar 

profesionistas útiles a la  sociedad.. 

La modernizacidn educativa implica  un incremento de recursos 

por prioridades, sistema de estudiantes para el desarrollo 

tecnológico, asociacidn con la iniciativa privada y una  re- 

forma jurídica para la  planeacion.. 

El gobierno sostiene una unidad entre legislacidn para  la 

planeación, financiamiento y relaciones laborales.  Además, se 

pretenden imponer formas de ensenanza tecnocratica y elitis- 

tas. 
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El proyecto central de la politica gubernamental ha sido y es 

la  implantacibn de la moderniza,cidn  educativa via eje tecno- 

lbgico. La politica educativa de CSG  es  una contradiccibn en- 

tre conservadurismo y cambios, pero tiende a reinsertar a M& 

xico con  el capitalismo y en particular con el norteamerica- 

no. La educación tenderd a ser  mas rentable, con parametros 

claros de costo beneficio. Puede preveerse la racionalizacidn 

de gastos y topes salariales, convenidos con paraestatales e 

iniciativa  privada  para  financiamiento.. 

Asimismo, las espectativas de aumentos salariales de academi- 

cos estaran en funcidn de  su trinculacidn y participacidn en 

convenios. Serdn abandonadas financieramente investigaciones 

con poco valor de uso o larga duracibn, principalmente de 

ciencias sociales y humanidades.. 

Quizd  lo mds novedoso de la  raodernizacibn propuesta por el 

gobierno de CSG es que viene precedida de una consulta, la 

que sin embargo, se da  para legitimar decisiones tomadas, se 

consulta para no dar paso a la  democracia.. 

3.3) Modernización y Desarrollo Nacional.. 

El establecimiento de la nueva estrategia de desarrollo na- 

cional que impulsa el gobierno de Salinas de Gortari no es 

sólo un proceso de elaboración de planes y establecimiento 

formal de políticas. Tampoco es \inicamente un problemas de 
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recursos y condiciones macroecondmicas. El elemento fundamen- 

tal para  la articulacidn de la  estrategia  del regimen actual 

es la configuracidn de una nueva relacidn de fuerzas que  per- 

mite reinstalar las fuerzas productivas del país en la  econo- 

mía mundial. 

F- 
La pretensidn de modernizar el sector educativo no es ajena 

al proceso global de cambio en la correlacidn de fuerzas. Sin 

embargo, habría que asumir que la virtud  del proyecto de la 

ANUIES para la modernizacidn de la educacidn superior, es la 

de plantearse la potencializaci6n de sus funciones, sus ser- 

vicios y su impacto social.  Este planteamiento no  puede-de- 

sestimarse en lo absoluto pues,  incluso en una propuesta al- 

ternativa, el fondo del problema educativo radica en  el  desa- 

rrollo de las potencias socioecondmicas y culturales.  En todo 

caso lo que no puede concerderse es que se plantee la  reo- 

rientacidn y la integracidn del sistema educativo para  forta- 

lecer una estrategia que poco tiene que ver con el desarrollo 

nacional e independiente y con el bienestar social." ( 2 1 ) .  

A s í ,  sin dificultades reales, Salinas de Gortari ha encontra- 

do  un aliado natural en los mandos del sistema de educación 

superior, tal  como  se expresa en  el proyecto de la  ANUIES  pa- 

ra la modernizacidn educativa.. 

Visto desde otra  dptica, habría que decir que el proyecto es- 

tatal ha resultado hasta ahora  muy poco modernizador.  En 
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esencia, se ha avanzado en un proceso de reestructuracidn de 

la administracidn pública, caracterizado mds bien por la  aus- 

teridad, la eficientizacidn y el adelgazamiento del sector. 

La reconvercidn industrial se ha. operado mas por  la  penetra- 

cidn del capital extranjero, que por la modernizacidn de la 

planta productiva nacional. Paxalelamente, los procesos  de 

desregularizacidn y/o flexibilizacidn de las relaciones eco- 

ndmicas modernizadoras, en  todo caso, agudizan las deficien- 

cias estructurales de la economia mundial. Aún concediendo 

que estos procesos podrian desarrollarse a profundidad, con 

eficacia y con suma velocidad, 1.a concepcidn de modernizacidn 

es  de otro alcance.. 

La evaluacidn de tecnologias, de  las condiciones para su 

adaptacidn y extensidn, asi como  su impacto social y ambien- 

tal, puede ser un instrumento útil para los propdsitos del 

Estado, sin embargo, enfrenta la limitacidn fundamental de 

los patrones tecnol6gicos predominantes, caracterizados por 

el acelerado agotamiento de las fuerzas productivas y de los 

recursos no renovables, y un brutal desplazamiento de las 

fuerzas de trabajo. Paralelamente no existe una política de 

desarrollo científico y tecnoldgico que se oriente por supe- 

rar o sustituir tales patrones como una alternativa a largo 

plazo. 

Sobre  los cambios que  estd experimentando la correlación de 

fuerzas, conviene tener en cuenta que en la presentacidn del 

Plan Nacional de Desarrollo, e:L cual es complementado poste- 
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riormente con los planes sectoriales, incluido el de educa- 

cibn, Salinas de Gortari enfatizb que la modernizacibn se es- 

ta llevando a cabo "aqui y ahora". Esta es una clara adver- 

tencia de que esta avanzando la concertaci6n de la estrategia 

de desarrollo con diversos grupas de poder y con la estructu- 

ra coorporativa del partido oficial, en un marco de apertura 

a las tendencias dominantes y hogemdnicas de la economia mun- 
F. 

dial.  En este sentido, el signo dominante de la politica de 

concertacidn ha sido la  búsqueda de un acercamiento con el 

capital nacional, marcando con ello los limites reales de la 

estrategia econdmica concederle resguardo frente al capital, 

tanto por  la via del financiamiento como por la apertura a la 

participacibn dentro de sectores estrategicos controlados por 

el  Estado. Sin  ser el proyecto esperado por el capital ex- 

tranjero, si deja abierta la  posibilidad de  su desarrollo en 

buena parte de la  industria  bdsica y en todas  las manufactu- 

ras. 

En cambio en la relacibn Estado-capital, local y foraneo,  de- 

terminara, no sin dificultades, los cambios en el conjunto de 

la estructura social.. 

3.4) La Reestructuracidn del Sistema de Educación Superior. 

Un primer elemento para comprender la propuesta de reestruc- 

turacidn de la educación superior que propone la ANUIES, es 

establecer el dmbito de preocupaciones generales a las que 
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atiende. Por un  lado  el desarrollo alcanzado por  la IES obli- 

ga a que  el  problema de elevar la calidad de la educacidn 

plantee a su vez la necesidad de ampliar la cobertura nacio- 

nal y modificar las políticas de desarrollo intitucional que 

se han adoptado en  la Utima decada. Por otro lado,  la vibi- * 

lidad de este proceso depende de un cambio en las relaciones 

Estado- IES, es decir, una redefinici6n de las responsabili- 

dades tanto en la estructura de administracidn del sistema 

como en  la normatividad  aplicable. No es casual, entonces, 

que se proponga la modernizacidn del sistema de educacidn su- 

perior no solamente a partir de la asuncidn de instrumentos 

tedricos y tecnoldgicos de avanzada, sino  de crear las condi- 

ciones institucionales que hagan posible el adecuado cumpli- 

miento de sus funciones.  En esta direcci6n se plantean las 

dos tranformaciones de fondo que propone la M I E S .  En  prime- 

ra instancia,  reasumir las atribuciones consagradas constitu- 

cionalmente tanto para las IES como para los poderes que con- 

forman el pacto federal,  respectivamente.  En segunda instan- 

cia, la integracidn de  un sistema nacional de educacidn supe- 

rior basado en la complementariedad de esfuerzos de las IES y 

en una mayor vinculación con los procesos de desarrollo esta- 

tal y regional particularmente en el sector productivo.. 

A pesar de que se han experimentado por mds de una decdda pa- 

ra obtener mejores resultados terminales, los recursos de la 

planeacidn, la presupuestación y la reorientación de la  ma- 

trícula, así como un relativo control político del  sector,  no 
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han tenido los resultados nmod(ernizantes~ propuestos en los 

diversos planes educativos, incluso a pesar de la  estrecha 

vinculacidn de la administracibn del sistema educativo con 

grupos de poder a nivel regional y nacional. En cambio, con 

la permanencia de la crisis, las instituciones de educacidn 

han sido sometidas al proceso de restructuracidn, racionali- 

zacidn y eficientizacidn, mismo que ha instrumentado en todo 
F 

el sector público.  El resultado de sobra conocido, es la  in- 

suficiencia financiera, el deterioro de las condiciones de 

ensefianza y aprendizaje y de las condiciones de trabajo en 

todo el sector. Con todo esto, la posibilidad de  jugar un pa- 

pel mas dinamico tanto en la fomacidn de capital humano komo 

en  la transformacidn de la  planta  productiva, no se concebia 

sin un fuerte impulso por par%e  del  Estado, particularmente 

el Ejecutivo Federal.. 

Lo anterior explica por que en su nivel mas alto, el de la 

educacidn superior, los propdsitos de modernización represen- 

tan toda una provocacidn, mas bien seduccidn, para las buro- 

cracias de estas instituciones para  que asuman en toda su am- 

plitud  el esfuerzo de autoeficientizacidn del sistema educa- 

tivo en su conjunto. No es la reorientacidn de  las politicas 

educativas lo que pudiera ser el punto de acuerdo, sino la 

necesidad de superar el desplazamiento real de  las IES como 

espacios de generación, transmisión y preservación de conoci- 

miento. 
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Lo caracteristico del proyecto ANUIES en su parte operativa 

es la pretensidn de dar una respuesta global y diversificada 

al interior del sistema educativo superior frente a las nece- 

sidades de desarrollo institucional y el compromiso de elevar 

la calidad de la educacidn. Sin embargo, las condiciones del 

proyecto estatal y las limitaciones del propio sistema marcan 

los limites de su reestructuracidn interna.  Así, los conteni- 
f 

dos y los metodos tendrdn que responder a la progresiva in- 

ternacionalizacidn de los servicios y de las  profesiones.  El 

pardmetro real de la calidad educativa estar& constituido por 

la congruencia de los planes y programas con los perfiles 

profesionales y estdndares de formacidn que requiere éste 

proceso, es decir perseguir la formacidn de un profesional 

flexible y polivalente.  De  igual manera, la formacidn y ac- 

tualizaci6n del  personal docente y de  los equipos de investi- 

gacidn que constituyen, de inicio,  el  problema fundamental 

para  la elevación de la calidad educativa.  Este no  es el caso 

de la extensidn y la difusidn de la cultura, para las  cuales 

no se plantea siquiera la formacidn de profesionales. Incluso 

la evaluacidn institucional se concibe de manera interactiva, 

vinculada a las asignaciones presupuestales.. 

La atencidn a estas necesidades, vinculadas a los procesos de 

desarrollo estatal y regional, se canaliza a través del esta- 

blecimiento de diversos programas y estructuras de coordina- 

cidn de cardcter nacional, con expresiones regionales e inte- 

rinstitucionales.  En  el límite, la congruencia interna del 
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proyecto se topa con algunas condicionantes que hay que supe- 

rar. 

En primer lugar se requiere que el ejercicio presupuesta1 del 

sector educativo sea efectivamente canalizado en funcidn de 

la naturaleza de los programas a nivel nacional, regional, 

etc. Ello determinara los procesos de planeacibn, coordina- 

cidn y las condiciones de participacidn institucional, termi- 

I" 

nando por superponerse a las politicas institucionales inter- 

nas. - 

En segundo lugar, implica un mayor compromiso de  los mandos y 

de la gestidn interna con estos programas. Situaciones que se 

expresaran en el cierre de los espacios para otros proyectos. 

Persisten, sin embargo, una serie de  tendencias que han ca- 

racterizado la evoluci6n del sistema educativo, para las cua- 

les se tienen que plantear salidas laterales. En este sentido 

operarían las propuestas orientadas al establecimiento de un 

sistema abierto para  la  educacidn superior, y los programas 

de mejoramiento de los niveles precedentes. También conside- 

rando el grave deterioro de Xas condiciones laborales, el 

proyecto dNUIES tendria que sustentarse en la modificación de 

los mecanismos de evaluacidn para  el  ingreso, promoción y 

permanencia del personal académico, de tal manera que las po- 

sibilidades de mejoramiento estdn subordinadas al cumplimien- 

to de  metas propias del modelo. 
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Si dejamos de lado el aspecto laboral y,  ademds, omitimos un 

juicio sobre la  legitimidad del proyecto de la  ANUIES, de 

cualquier manera encontramos dos grandes obstdculos para su 

implementacidn al  interior de las IES. Por una  parte, tendría 

que anular practicamente las estructuras de la organizacidn 

natural del trabajo universitario, las academicas y algunos 

de  los drganos colegiados, y, por otra  parte, conlleva a una 

mayor rigidez en la relacidn interna de los sectores de la 
P 

comunidad. * 

Hay que hacer mencidn a las posibilidades de un proyecto al- 

ternativo.  En particular a partir de las características pro- 

pias de las estructuras universitarias.. 
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La universidad mexicana ya  estd  marcada por la modernización, 

que durante una década definió el perfil de las instituciones 

públicas y autbnomas.  Hoy,  la modernizacibn tiende a fundirse 

como sinónimo y mecanismo de control. 

El Programa para la MÓkernizaci6n Educativa 1989-94 (PME) de- 

fine a Bsta  asi:  IIRomper usos e inersias para borrar prdcti- 

cas al servicio de  fines permanentes, superar un marco de 

racionalidad ya rebasado y adaptarse a un mundo dindmico"; lo 

que, se dice, es "una  nueva  relacibn" entre gobierno y socie- 

dad civil, flexible y con cambios permanentes de los elemen- 

tos sociales para que los ciudadanos se incorporen a los pro- 

cesos que tendrán lugar en el dlllbito educativo, para vincular 

los fines de la modernizacibn con sus acciones mediante la 

participacibn conjunta de los actores sociales con el  Estado, 

investido de  un papel educador irrenunciable. 

Esta definicidn es insuficiente para especificar los usos, 

inersias y fines permanentes a que se refiere, o explicar que 

marco de racionalidad se rebasó y cbmo, o describir el mundo 

dinámico del que habla, o enumerar a esos actores que no per- 

tenecen al Estado ni estan vestidos de papeles educadores 

irrenunciables. Sí basta para  establecer que la modernización 

es un movimiento que demanda  adhesión y compromiso, y exige 

solidaridad como actitud, enfoque y contenido, además  de efi- 

cacia. Todo lo cual deliniaria la triple tarea de la  educa- 
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cidn moderna: responder a las demandas sociales,  para lo cual 

seria preciso preguntar cuales y quien las enumera: corres- 

ponder a los propdsitos del desarrollo nacional, que valdria 

preguntarse cudles son aquellos y que rumbo lleva 6ste: y 

promover la participacidn social y la de los distintos nive- 

les de gobierno para  contribuir a la consecucidn de las metas 

de la educacidn naciohh, por llltimo qui4n fija  estas. 

A partir de ideas no explicitada,s,  el PME establece un modelo 

de cambios estructurales para superar la tendencia de todo 

sistema educativo a mantener y reforzar el estatu quot1, y 

propone : 

1. Reiterar el  proyecto educativo constitucional y fortale- 

cerlo ante nuevas posibilidades y circunstancias: 

2. Eliminar desigualdades e inequidades geogrdficas y socia- 

les : 

3. Ampliar y diversificar servicios: 

4. Acentuar eficacia y mejorar calidad: 

5. integrar de manera armdnica educacidn con desarrollo eco- 

ndmico y productividad: y 

6. Reestructurar la  organización en funcidn de las necesida- 

des del  pais. 

Los cambios estructurales que caracterizan la educaci6n mo- 

derna vincularán a los elementos del sistema educativo desde 

tres perspectivas:  la  democracia como régimen jurídico y sis- 

tema  de vida:  la justicia, orientada a que todos los mexica- 

41 



nos efectivamente disfruten de buenos servicios, educativos; 

y el desarrollo que compromete a los usuarios con la produc- 

tividad para elevar los niveles de bienestar. 

Sin embargo, la educación superior atraviesa  por una profunda 

crisis, cuyos origenes no son ajenos a la grave situación 

econbmica, social y pglitica que ha vivido nuestro pais en 

los últimos años. 

Aún así, la universidad continua teniendo un papel fundamen- 

tal que debemos rescatar y revalorar, pese a los malos mane- 

jos administrativos,  al crecimineto irracional de una pesada 

burocracia acadbmica a la escasa flexibilidad y capacidad de 

la estructura de dirección existente para canalizar o propi- 

ciar las transformaciones necesarias en  planes y programas de 

estudio e investigación,  al manejo de criterios políticos en 

la designaci6n de las autoridades universitarias y el dete- 

rioro brutal de los niveles salariales y de las condiciones 

de trabajo de su personal académico y administrativo; pese a 

todo esto las instituciones de educación superior, continuan 

aportando lo mejor del pensamiento científico del  país. 

Uno  de  los problemas fundamentales que afecta a las institu- 

ciones  de educación superior es el  financiero, tanto a nivel 

de su presupuesto global que ha venido cayendo en los últimos 

años, como fundamentalmente el deterioro de los ingresos del 

personal académico, ambos factores obstaculizan el desempeño 
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de las funciones sustantivas de las instituciones de educa- 

cidn superior. 

En este contexto el Sistema Na.ciona1 de Investigadores crea 

el Programa de Estimulos a la Productividad y el Rendimiento 

del Personal Academico, el cual, no es un mecanismo que re- 

suelva el deterioro salarial imperante. Sin embargo, esto 

conlleva a la fusidn de tareas dentro de las instituciones, 

lograndose con esto una mayor racionalidad de  los.recursos 

humanos y una mayor explotación del trabajo intelectual; es 

decir que ahora los profesores se tendran que dedicar a la 

investigación y la docencia al mismo tiempo y en el mismoelu- 

gar si quieren lograr un mejor nivel de vida. - 

e. 

Todo esto lleva a realizar ajustes estructurales internos 

dentro de las instituciones de educacidn superior, que final- 

mente reorganizan el funcionamiento de cada una de las partes 

que componen una institución, rompiendo en algunos  casos con 

los modelos de administracidn tradicional existentes en  cada 

una de las instituciones de educacidn superior. 

Asi, se pasa de  un modelo tradicional a un modelo departamen- 

tal y podemos decir que se llega a un modelo departamental 

matricial, este último podemos considerarlo como  el que rompe 

ya con algunos fundamentos de la "administración cientifica" 

pero que retorna algunos en beneficio del avance de la  admi- 

nistracidn contemporanea. 
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Dentro de  las estructuras de las IES se puede observar que 

estas han sufrido modificaciones (restructuraciones) en su 

estructura académica - administrativas, a consecuencia de que 
existen o se dan nuevas necesidades dentro de ellas y a su 

vez cumplir externamente (necesidades de la empresa privada). 

v- 

Se puede observar que, no es posible maneja-r un supuesto de 

decir que dicha estructura se este dando en X M IES,  en re- 

alidad lo que esta sucediendo es que puede darse la combina- 

cidn de dichas caracteristicas estructurales ( modelos de es- 

tructuras mencionadas en  el  cap. 02 ) .  

Por lo antes expuesto, para el analisis de las estructuras de 

las I E S ,  es necesario elaborar o realizar una investigacidn 

de campo en la cual, estara enfocado al  Area académica, como 

tambibn ha las relaciones ent.re las distintas unidades exis- 

tentes en las I E S . ,  esto t acorde a las necesidades 

del area acadbmica. 

Dentro del andlisis estructural de las IES es necesario estu- 

diar sus funciones ( comunic:ación, control de mando etc.), 

ver  si  son  las adecuadas para alcanzar el objetivo de dicha 

I E S .  En si lo que se pretende es que dicha institucidn alcan- 

ce la eficiencia del funcionamiento en conjunto,esto estaria 

enfocado practicamente en  una serie de factores internos. 

De este modo cumple con los fines esenciales para los que fue 

creada. 



Con lo anterior nos damos cuenta que las IES estan influen- 

ciadas por  el contexto social  en el cual se encuentra inmer- 

so. 

Una IES esta considerada coma  una organizacidn componente de 

la sociedad, por que tiene objetivos especificos a realizar, 

En este caso ha prestar un  servicio,  para esto es necesario 

que cuenten con recursos humanos, materiales y financieros. 

Un factor muy importante; es utilizar el uso racional de sus 

recursos disponibleseen este  c:asonemplear  la administración 

( como toma de decisiones ) con la finalidad de crear una 

estructura dentro de un ente  social,  para obtener una  mejor 

comunicacidn en la  misma. Con esto se mejorara dentro.de la 

organizacidn los supuestos, actitudes, informacidn y objeti- 

vos que estaran dentro de sus  decisiones. Este organismo de 

la sociedad (IES) debe cumplir con los compromisos contrai- 

dos. 

Como ya lo mencionamos es conveniente que utilice un elemento 

de la administracidn conocido como Proceso Administrativo 

(thcnica metodol6gica) en donde  estara integrado por las fa- 

ses  de : planeacidn, organización, direccidn y control.  En si 

es indiferente utilizar cualquir designacidn del proceso ad- 

ministrativo, lo que sucede es que nada m6s se fusionan unas 

con otras dichas fases y en si es lo  mismo. Con este proceso 

administrativo se tomaran decisiones que satisfagan m6s para 

alcanzar el objetivo de las  IES,  para esto es importante y 

necesario elaborar un plan de accidn ( implementar' un plan 

.r 

etc.). 
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Por lo antes expuesto expresamos que esto se dara siempre y 

cuando  segun sean las necesidades y a su vez caracteristicas 

propias de cada institucidn, como tambien en torno a su posi- 

ci6n socioeconbmica. 
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CAPITULO I1 

1) LAS ESTRUCTURAS  EN LAS INSTITUCIONES DE  EDUCACION. 

Las primeras teorias administrativas surgen ante la  necesi- 
e. 

dad, por  parte del capital, de lograr el control del proceso 

de trabajo en los talleres de las grandes organizaciones. Es- 

to no  implica  la no existencia de la administración antes del 

modo de produccidn capitalista, pero si diferencias en  prac- 

ticas administrativas en la  etapa precapitalista y capitalis- 

ta.  En  la Bpoca precapitalista, la cooperacidn simple dentro 

del  proceso de produccidn no se disociaba de la propiedad de 

l o s  medios de producción, y de la participación directa del 

hombre en  el proceso de trabajo.  En  la sociedad capitalista, 

la cooperacidn compleja se halla disociada de la propiedad de 

los medios de produccidn y del control tbcnico directo de los 

trabajadores, cuyo proceso sigue las disposiciones racionales 

de un  organizador. Por consiguiente, el origen y la  esencia 

de la administración moderna debe ser buscada en el surgi- 

miento del  capitalismo. 

1.1) La Administración en las Instituciones de Educación Su- 
perior. 

La administración se caracteriza por ser una ciencia de apli- 

cación universal. Puede ser utilizada en cualquier tipo de 



organismo social, ademds,  su dmbito de competencia se desa- 

rrolla en toda actividad humana; esto quiere decir que esta 

ciencia dentro de un organismo social puede ser utilizada por 

un empleado en el desempeño de  sus actividades o por un fun- 

cionario, la  finalidad de emplearla es para alcanzar los ob- 

jetivos de la  organización. 
v- 

Sin embargo, la administracidn universitaria comprende una 

conceptualizacidn un poco mas enfocada a las instituciones 

educativas, como veremos en los siguientes parr8fos. 

Para Isaias Alvarez la adminiskracibn se entiende como un 

proceso que comprende la direccidn y control de las activida- 

des  de  los miembros de una organizacidn formal, como puede 

ser una escuela, universidad o asociacidn de cualquier tipo 

que tiene objetivos propios y distribucidn de funciones entre 

sus miembros. 

Roberto Arizmendi tiene el siguiente concepto: La administra- 

cidn educativa como propdsito fundamental es servir de apoyo 

a las  tareas académicas, con objeto de que éstas puedan rea- 

lizarse satisfactoriamente dentro del marco de las políticas 

y objetivos que establezca cada una de las instituciones. Por 

otra parte pretende lograr un uso racional de los recursos de 

que dispone, con objeto de adecuar l o s  resultados con los ob- 

jetivos y metas propuestas. 
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Carlos Pallan da  una  concepción. de la administración univer- 

sitaria, "deber8 referirse al conjunto de personas y estruc- 

turas organizativas envueltas en proceso de toma de decisio- 

nes por parte de la comunidad universitaria, siendo este un 

proceso a travcSs del cual el cambio es considerado e implan- 

tado. ( 1) 
r" 

A s i ,  siendo eclecticos, de los elementos de las definiciones 

anteriores, podemos concluir lo  siguiente: 

Con respecto a la administracidn general se puede deducir que 

ésta es un mecanismo de autoridad ejercida por los superiores 

hacia sus subordinados, con la  finalidad de que &tos últimos 

ejecuten sus actividades encomendadas. Por otro lado,  la  ad- 

ministración se considera como un instrumento para planear, 

organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, finan- 

cieros y materiales componentes de la organización. La fina- 

lidad de emplear la administración en cualquiera de las dos 

maneras citadas, es para alcanzar los objetivos planteados 

por la  organizacidn. 

En  lo tocante a la administracih universitaria, existen dos 

vertientes de la concepción; una que sostiene que  la adminis- 

tración universitaria consiste en prestar apoyo al  área de 

docencia para realizar sus funci.ones, por otra parte raciona- 

lizar los recursos con que cuenta la institución. La otra 
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vertiente radica en considerar, la administración un proceso 

de toma  de decisidn por parte de los participantes de la  ins- 

titucidn. 

Una vez analizados los diferentes conceptos escritos sobre 

administración, expondremos muy brevemente las aplicaciones 

que Bsta tiene en lasqnstituciones de educacidn superior. 

Hoy en día la educaci6n superior es factor fundamental en el 

desarrollo econdmico y social de nuestro pais, formando cua- 

dros científicos, técnicos y administrativos, capaces de 

aprovechar los recursos naturales y mejorar o cambiar deter- 

minadas formas de organizacidn social. 

En este aspecto, la administraci6n tiene una importancia en 

la vida de la IES,  pues de ella depende en gran medida el 

éxito y los fracasos de los objetivos trazados. 

Para comprender algunos rasgos de la administracón las IES,  

conviene precisar los diferentes factores que  al interior y 

al exterior influyen  en los procesos decisorios de la vida 

institucional. 

Carlos Pallan menciona cuatro factores:  internos, institucio- 

nales, interinstitucionales y externos. 
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Factores internos. Conjunto de elementos determinados por la 

institucidn  e integrados por una serie de normas, tecnicas y 

procedimientos que comprende el proceso administrativo, cuyo 

fin es la conduccibn eficiente de la  institucibn. 

Factores institucionales. Serie de elementos determinados por 

la propia institucidn e integrados por las funciones sustan- 

tivas, atraves de las F.cuales la institucidn cumple con los 

fines esenciales para los que fue  creada. 

Factores insterinstitucionales. Grupo de elementos de natura- 

leza distinta (adminstrativos, docentes, de investigacidn ex- 

tensidn) que pueden ser determinados por la propia institu- 

ción obedeciendo a realidades, criterios,  leyes, motivaciones 

provenientes de su contexto social; o bien, conjuntamente por 

la organizacidn, obedeciendo a esos mismos criterios, leyes, 

motivaciones, a fin de lograr los objetivos de  cada institu- 

ción y  a través de relaciones, de complementacidn o coordina- 

cidn. 

Factores externos. Combinacidn de elementos de naturaleza po- 

lítica, jurídica, económica, sociológica y cultural, prove- 

nientes del sistema social por lo cual no modificables por la 

institucibn. 

Analizando los factores antes mencionados, nos damos cuenta 

de que las IES se encuentran influenciadas por el contexto 

social en el cual se encuentra inmerso. 
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1.2) El proceso administrativo en las I.E.S. 

"Las decisiones tomadas en las IES es a traves de  sus órganos 

y autoridades, y se refieren a: objetivos institucionales, 

nombramiento de autoridades, profesores y empleados en gene- 

ral, leyes y ordenami&tos normativos internos, determinación 

de su presupuesto y forma de emplearlo, aprobación de curri- 

cula y estructura academics-administrativa, ademSs de una se- 

rie de decisiones referentes a la operación cotidiana de cada 

institución.  Para tomar una decisión se utiliza  la adminis- 

tración como proceso, en el sentido de un conjunto de fases, 

pasos o etapas lógicamente ordenadas, con vista a un objeti- 

vo,  el cual normalmente debe ser el mantenido y desarrollado 

de una  organización. Lo anterior es conocido como  \proceso 

administrativo'. @I (2) 

a) Concepto 

"El proceso administrativo es la administración en acción. La 

administración comprende varias funciones o etapas indispen- 

sables de conocer, para aplicarlas a cualquier estructura. Al 

conjunto de dichas etapas se le conoce con el nombre de pro- 

ceso administrativo. (3) 

La separación de elementos se emplea con fines meramente me- 

todológicos y analíticos,  ya que dichas etapas se interrela- 
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cionan entre sí,  lo cual da un  proceso  Único. 

De la adecuada aplicacidn del  proceso administrativo depende 

el  dxito de cualquier organismo social. 

b) Elementos 

P 

El proceso administrativo se compone de cuatro elementos o 

fases fundamentales de la  administracidn que son: planeación, 

organizacidn, dirección y control, estos elementos son los 

medios por los cuales  los 6rganos o autoridades de las IES 

toma las decisiones. 

Planeacidn. Antes de emprender cualquier accidn administrati- 

va,  es imprescindible determinar los resultados que se pre- 

tenden alcanzar asi como  las condiciones y los elementos ne- 

cesarios para que dsta funcione eficazmente. Esto s610 se 

puede lograr a traves de la  planeacidn. 

Carecer de ésta, implica graves riesgos, desperdicio de es- 

fuerzos y de recursos, y una  administracidn  improvisada. 

"Por estas razones es que la  planeación precede de los demás 

elementos del proceso administrativo,  ya que planear implica 

hacer la eleccidn de decisiones mas adecuadas de lo que se 

habrá de realizar en un futuro.. La planeación establece las 

bases para determinar el elemento riesgo y minimizarlo. La 

eficiencia  en  la ejecucidn depende en gran parte de la  ade- 

cuada planeación, y los buenos resultados no se logran por sí 
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mismos; es necesario planearlos con anterioridad." 

c) organizacidn 

Una vez que se,  ha establecido nlo que se quiere hacern, dicho 

de otra forma: los objetivos a alcanzar durante la etapa de 

planeacibn, ser& necesario determinar ncomo  hacerlon, que me- 

didas utilizar para lo+.que se desea lograr; esto sólo es po- 

sible a traves de la  organizacidn.  Esta se refiere a la  es- 

tructuración tbcnica de las relaciones que debe darse entre 

las jerarquias, funciones y obligaciones individuales necesa- 

rias en un grupo social,  para su mayor efectividad. 

2) LA ORGANIZACION EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

Para que un grupo de personas realice sus funciones encomen- 

dadas efectivamente y con ello alcanzar los objetivos de la 

Institución, es necesario diseñar una organización subdivi- 

diendo las funciones cuidadosamente, especificando con toda 

claridad la  forma  en que se ha de realizar cada una,  aco- 

plando las personas a ese plan. Una  estructura  ideal,  en 

otras palabras, asegura  una ejecución de funciones eficien- 

tes. Lo Único por efectuar es que las personas se conformen a 

esta estructura. 

La organizacidn es parte de la  mecdnica  administrativa. Por 

ello se refiere a : 

Estructurar. 
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Como deben ser las funciones, jerarquias y actividades. 

Las funciones, jerarquías y actividades que esth por estruc- 

turarse. 

Dice  en concreto que, quien y como va a hacerlo, en el senti- 

do  de qui puesto y no qui persona. 

C o n c e p t o .  

La organizacidn es un elemento de la administracidn que nos 

dota de las tecnicas necesarias para estructurar las relacio- 

nes que existan entre las funciones, niveles y actividades 

de los elementos materiales y humanos de un organismo social, 

para alcanzar los objetivos señalados. 

La institución es un ente dinámico, debido a su desarrollo 

interno, y al contexto en el cual se encuentra inmersa. Por 

tal motivo estd constantemente ajustado a las necesidades del 

momento. 

Definicidn. 

Las I.E.S. estdn compuestas por recursos tecnicos, materia- 

les, financieros y humanos, que estdn coordinados por estos 

últimos para alcanzar los objetivos generales que están plan- 

teados en  la  ley  orgdnica. 

De lo anterior, se deriva la importancia de definir las 

funciones de cada unidad, de la  institución,  para que contri- 
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buya en alguna forma  el  logro de los objetivos de éstas. 

Tecnicas. 

Las tdcnicas de organizaci6n son herramientas indispensables, 

para efectuar una apropiada administracibn en una IES, son 

aplicadas al realizarse la fase de organizacibn del proceso 

administrativo, y se implementan según las caracteristicas y 

necesidades propias de cada instituci6n. 
e- 

Organigramas 

El aplicamiento de esta tdcnica en  una IES, nos permitir6 

mostrar gráficamente la estructura de la  misma, detectando la 

interrelaciones de  los brganos, autoridades, unidades; los 

niveles jerArquicos, canales de comunicacibn, y tramos  de 

control existente en  la  estructura academics-administrativa. 

Los organigramas se clasifican: 

Por  su objetivo: 

Por  su área: 

Por su contenido : 

Estructurales 

Funcionales 

Especiales 

Generales 

Especificos 

Esquemdticos 

analítico 
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Los organigramas se pueden  presentar en las  siguientes  for- 

mas : 

- Verticales. 
- Horizontales. 
- Circulares. 
DIAGRAMAS 

.c 

Esta tbcnica se utiliza  para  representar  en  forma  grafica 

la secuencia de las actividades de un determinado’procedi- 

miento y / o  itinerario de las  personas,  formas y materiales, 

incluyendo las unidades  administrativas que intervienen  para 

cada  actividad  descrita. 

Los diagramas de flujo se clasifican por: 

. Su presentacidn. 

. Su formato. 
Su propdsito. 

Esta tbcnica permite lo siguiente : 

. Una mayor simplificación de trabajo. 

. Determinar  la  posibilidad de combinar o readaptar. 

. La secuencia de las actividades. 

. Mejorar  alguna  actividad, combinhdola con otra parte  del 
proceso. 
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. Una mejor distribución del  trabajo. 

Carta de distribución del trabajo o de actividades. 

A travds  de esta tknica se analizan los puestos que integran 

una drea de trabajo. Sirve para analizar labores relacionadas 

de cinco, hasta quince personas; define la naturaleza de los 

trabajos y de las dregs a que corresponde: elimina la dupli- 

cidad e ineficiencia en el trabajo; normaliza y estandariza 

procedimientos; distribuye adecuadamente las cargas de traba- 

jo  de  los distintos puestos: delimita funciones, evitando fu- 

gas de responsabilidad. 

2.1) Modelos de estructuras de las I.E.S. 

En los siguientes pdrrafos, se hard  un andlisis de los dis- 

tintos  tipos de estructuras académico-administrativas de las 

IES, así como sus ventajas y desventajas de las mismas. 

Por otro lado, este andlisis, nos ayudara a detectar con ma- 

yor facilidad la  estructura que prevalece  en las IES, objeto 

de estudio de este trabajo (UAM, UNAM e IPN). 

La estructura de las Instituciones de Educación Superior se 

han modificado, debido a las características y necesidades 

propias de cada institución. A s í ,  podemos contemplar tres mo- 

delos estructurales dentro de las IES. 
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El modelo a mencionar sera el tradicional que fue el primero 

que se adapt6 a una univesidad. Aqui, la  estructura de la 

universidad se va a cimentar en  la constitucidn de un  conjun- 

to de escuelas o facultades profesionales como; derecho,  me- 

dicina, filosofía, etc. 

Este modelo de universidad esta estructurado sobre la base de 

un conjunto de escuelas separadas, sin ningún vinculo,  lazo o 
+ 

tradicidn de intercooperacidn, lo que da lugar a verdaderos 

archipielagos culturales, en  los que cada una de las islas 

facultades o escuelas funciona con metodos propios y de mane- 

ra  independiente. 

La escuela o facultad tradicional se organiza alrededor de 

una profesidn de modo que diversos contenidos curriculares 

que provienen de campos diferentes se agrupan en torno a la 

enseñanza de una carrera. 

La escuela imparte todos los cursos aunque pertenezcan a dis- 

tintas Areas. Por ejemplo la  escuela de derecho ofrece socio- 

logía, economia, etc. 

Esto trae  como ventaja, la  existencia de un grupo Único de 

responsables que se ocupa de la dindmica particular de un 

curso o la general de la carrera,  lo que facilita la  existen- 

cia de un equipo encargado del plan de estudios en cada es- 

cuela o facultad. 
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Sin embargo, es  necesario mencionar las desventajas de este 

modelo, ya que existe  una rigidez extrema con la  cdtedra, 

condiciona la incomunicacidn entre facultades y propicia  un 

desperdicio de recursos acadimicos y administrativos, ya  que 

los docentes se dedican a impartir las mismas cAtedras en  un 

centro. La comunicaci6n entre docentes se dificulta por su 

procedencia de Ambitos- diversos s. existe ademas cierta centra- 
lizacidn y un autoritarismo en  las formas administrativas que 

unido al  aislamiento de docentes y alumnos en una facultad, 

propicia la  repetición de  cursos y contenidos iguales y nom- 

bres diversos o con contenidos diversos y el mismo nombre; es 

decir una unidad de enseñanza aprendizaje (UEA) o materia, 

puede  tener varios nombres, sin embargo, lo que se aprende es 

lo mismo y viceversa. 

Ahora mencionaremos el modelo departamental.  En iste  se reu- 

nen disciplinas o licenciaturas afines en ares de conocimien- 

to, donde se busca  una relaci6n interdisciplinaria en cuanto 

a docencia e investigacidn,  el plan de estudios de las licen- 

ciaturas se imparte por personal adscrito al departamento asi 

como personal adscrito a otros departamentos o Areas de cono- 

cimiento.  Con  lo anterior pretende racionalizar más al  perso- 

nal docente de la  institución. 

Se concentran los investigadores y docentes (de diversos ni- 

veles y categorías que provienen de un campo disciplinario); 

de hecho en  esta organización el elemento de enlace se cons- 
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1.2) Desarrollo ( UAM, UNAM, IPN ) 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA (UAM) 

La estructura del  organigrama de los órganos colegiados, se 

tomó  de lo que teóricamente emana de la Ley Orgdnica de la 

Universidad Autónoma Metropolitana. Sin embargo,  el desarro- 

llo de este modelo puede definirse como un ltModelo Departa- 

mental Matricial" ya que la funci6n que desarrollan los inte- 

grantes de  los órganos, que conforman el organigrama (ver 

cuadro de ORGANOS COLEGIADOS),  no se definen dentro  de un só- 

lo drgano colegiado. Esto da como resultado, un control defi- 

nitivo sobre las decisiones más importantes dentro de esta 

universidad. 

Pero la conformación del  organigrama no es realmente lo que 

afecta el funcionamiento de la universidad, sino que,.existe 

un elemento mas importante para  la toma de decisiones dentro 

de la UAM. Este elemento es la elección de las autoridades y 

representantes de todos los sectores que conforman este blo- 

que universitario; es decir, la universidad está conformada 

por alumnos, trabajadores académicos y administrativos y sus 

autoridades, que por medio de un sistema de elección, defini- 
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do por su ley  org&nica, que mantiene un control por parte de 

las autoridades, ya que los representantes para cada órgano 

colegiado son elegidos,  en su mayoria, por las autorida- 

des,que en la emisi6n de su voto conforman la mayor parte de 

de los electores. 

Es así, como el control de la toma de decisiones que afectan 

las actividades de la  institucidn, se encuentra en manos de 

un pequeño grupo que la  administra. (ANEXO I v l  

Sin embargo, no sdlo esto es lo que afecta  la tarea de la 

universidad, porque además se ve complementado por la dura- 

ci6n que tiene cada representante en l o s  órganos colegiados: 

es decir, mientras un representante de  los profesores dura 

dos años en una representación ante el Consejo Academico, el 

representante de las autbridades de la universidad dura  cua- 

tro años, esta disparidad, hace que se tenga mayor experien- 

cia  en  la toma de decisiones la  autoridad  universitaria. A s í  

es como en el Colegio Académico se encuentra integrado, con 

está situación que beneficia y lo mantiene con la  fuerza su- 

ficiente para mantener el control de las relaciones académi- 

co-administrativas de la  universidad.. 

Pero, lo importante para  la administración de la universidad, 

no  es la participación de todos, en realidad la creación de 

la UAM, y otros centros educativos como los Colegios de Ba- 

chilleres los CONALEP's, las ENEP's y otras universidades fue 
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precisamente  la de implantar  un  nuevo modelo estructural  que 

de alguna  manera tiene un mayor  control sobre el  trabajo in- 

telectual y el nivel  educativo de los  alumnos, ademds de ra- 

cionalizar los materiales y equipos  existentes dentro de es- 

tas escuelas. 

No solamente se logra  la  racionalizacibn de recursos,  sino, 

además se logra  la eficientizacih de  los recursos humanos, 

ya que la investigación y la docencia son logradas  en un mis- 

mo centro o unidad  universitaria y por profesores que  reali- 

zan  las dos funciones  al  mismo  tiempo. 

Entonces, podemos entender  que la organizacidn de los bganos 

colegiados,  responden de una  forma más directa a los intere- 

ses  de quien administra  esta  universidad, es decir,  como  ya 

vimos  en el capitulo anterior, la eleccidn de los represen- 

tantes de los sectores, "que integran los drganos colegiados 

no tienen en realidad,  la  fuerza  suficiente  para  cambiar  la 

decisión que de antemano  ya  esta  tomada por las  autoridades, 

porque  además,  la  preparación  de  los representantes y la  du- 

ración  en el cargo,  por  parte de los  estudiantes,  profesores 

y trabajadores administrativos,  no  es  igual a  de  las autori- 

dades; es decir, si un director  de  división  dura en  su cargo 

cuatro años, tiene mayor  oportunidad de empaparse de conoci- 

mientos,  para  poder  tomar  decisiones sobre el manejo de la 

universidad, en cambio un  representante  estudiantil,  dura  en 

SU cargo un año y cuando apenas  esta  aprendiendo se le  acaba 

el  tiempo,  entonces ¿Es o no es efectivo  este modelo estruc- 
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tural para tener mayor control sobre  los recursos materiales 

y humanos$ y adem8s- ¿Logra o no la eficiencia  acad&mica$  es- 

tas son preguntas que con el tiempo parecian respoderse, sin 

embargo, parece que no es la respuesta a todos  los problemas 

que en educación existen, como la de crear profesionistas pa- 

ra las necesidades del  pais,  la de crear  nueva tecnología pa- 

ra competir con otros paises;  porque es fdcil compararnos con 

los paises latinoamericanos y quiza con algunos africanos, 

pero ¿por qué no  se logra cuando menos emparejar a algunos 

paises europeos. 

sí este modelo tiene un gran control sobre sus recursos, en- 

tonces deberia funcionar bien,  sin  embargo, esto parece ser 

sólo una respuesta a los movimientos estudiantiles de las dé- 

cadas de los 60s. y  OS., porque lo Único que logran es man- 

tener ocupada a la fuerza de trabajo desempleada y controlar 

a los estudiantes. 

En cuanto a lo académico, existe en la UAM una compleja red 

estructural, debido al desarrollo de las tareas académicas, 

ya que un profesor no s610  realiza  las funciones de docencia, 

sino que,  al mismo tiempo, se dedica a la investigación.. 

Independientemente de que siempre se estimó como marco norma- 

tivo  de referencia el conjunto de disposiciones del reglamen- 

to orgánico de la  institución, se dió  un énfasis a la depar- 

tamentalización, según la cual el departamento, como organi- 

zación académica básica de las divisiones, se constituye fun- 
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damentalmente para las actividades de investigacibn asi como 

para desarrollar las de docencia, y las areas, para ocuparse 

fundamentalmente del desarrollo de proyectos de investiga- 

cibn. 

sin embargo, existen relaciones formales laterales estructu- 

rales en torno a grupos de departamentos: es decir, que cada 

departamento asignara un conjunto de disciplinas que corres- 

ponden a una misma área del conocimiento y cada carrera inte- 

gra un plan de estudios con un conjunto de disciplinas que en 

la práctica corresponden a departamentos distintos, esto nos 

lleva a visualisar un  tipo  de estructura departamental matri- 

cial. 

Lo anterior, con la finalidad de fomentar el intercambio y 

cooperación entre las Areas que tengan proyectos de investi- 

gación afines con el propósito de enriquecerlos y evitar du- 

plicidades innecesarias"(1) 

Con la  política anterior, desde su creacidn, la Universidad 

Autónoma Metropolitana pretende "preparar profesionales con 

una sólida formación científica, tbcnica y humanística con 

capacidad para contribuir a la solución de los problemas na- 

cionales y con vocación de servicio a la ~omunidad~~(2). 
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En  lo que corresponde al trabajo administrativo la universi- 

dad tiene una simple estructura tradicional, que parte de 

arriba hacia abajo, desde la rectoria de la unidad, pasa  por 

las coordinaciones y llega a los departamentos donde existe 

un determinado número de trabajadores que tienen especifica- 

das sus funciones a realizar, sin embargo,  la divisidn en 

coordinaciones es para que Ostas brinden servicio a todos los 

sectores de la unidad correspondiente: es decir, por ejemplo: 

la coordinaci6n de servicios documentales, brinda por medio 

de  todos sus departamentos, servicio a todos los sectores que 

ecuentran dentro de la  unidad y adem6s se enlaza con otros 

centros educativos para mejorar su servicio.. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. 

La estructura acaddmica de la  Universidad Nacional desde que 

la universidad fue creada, ha mantenido en forma separada la 

investigacidn y la docencia, sin ser excluyente una de la 

otra, pero sin ser una condicional de la  otra.. 

"La estructura académica de la UNAM está  integrada por:. 

Tbcnicos Acaddmicos con categorias A B o C 

Ayudantes de Profesor o de Investigador categorías A B o C 

Profesores categorías A, B o C .  

Investigadores con categorías A, B o C. 
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Son tecnicos academicos quienes hayan demostrado tener la  ex- 

periencia y las aptitudes suficientes, en determinada espe- 

cialidad, materia o area, para  realizar tareas específicos y 

sistemdticas de los programas académicos o de servicios téc- 

nicos en  una dependencia de la UNAM. 

Son ayudantes quienes auxilian a los profesores y los inves- 

tigadores en sus labores.  La  ayudantia  debe capacitar al  per- 

sonal para el desempeño de funciones docentes o de investiga- 

ción. 

Los ayudantes de profesor serdn nombrados por horas, medio 

tiempo o tiempo completo. 

Los ayudantes de investigador seran designados por medio 

tiempo o tiempo completo. 

Los profesores ordinarios podran ser de asignatura o de ca- 

rrera. Los investigadores serdn siempre de  carrera. 

Son profesores de asignatura quienes de acuerdo con la cate- 

goría que f i j e  su nombramiento podrán  impartir una o varias 

materias, ser interinos o definitivos. 

Son profesores o investigadores de carrera quienes dedican a 

la Universidad medio tiempo o tiempo completo a las labores 

académicas. I1 (3) 
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Esto da lugar a una estructura tradicional que se encuentra 

sobre la separacibn de escuelas, facultades y centros de in- 

vestigacidn, sin ningún vinculo entre ellos: es decir,  cada 

una de ellas realiza sus funciones de docencia e investiga- 

ción de manera independiente. 

Por lo anterior, podemos decir que en la Nacional un profesor 

se puede dedicar a la  docencia o a la investivacidn y no 

obligatoriamente a ambas como es  el caso de la UAM en  la  que 

se agrupa la investigación y la docencia en una misma fun- 

ción. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

En cuanto a la estructura académica  del  IPN, podemos ver que, 

de acuerdo al Reglamento Interno, en lo referente al  personal 

acad&mico, cuenta con una Dirección de Estudios Profesionales 

y una de Graduados e Investigación, esta última con la  fun- 

ción promordial de promover, dirigir, coordinar y evaluar las 

actividades de investigación científica, tecnológica y educa- 

t iva . 

El personal docente realizará un papel  muy importante en  este 

organismo, en donde l o s  conjuntos de profesores que imparten 

materias afines, formarán academias de profesores por  espe- 

cialidades en  donde  sus finalidades serán de docencia y a su 

vez actuarán como organismos de investigación profesional te- 
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niendo como finalidad mejorar las tdcnicas de enseñanza y el 

mejoramiento profesional de los profesores en su especiali- 

dad. 

Ahora bien l o s  departamentos se ocupar6n de coordinar los 

planes de  trabajo departamental y que el desarrollo de l o s  

programas sea de manera interdisciplinaria y equilibrada. Por 

otro lado,  el coordinador departamental propone que la inves- 

tigacidn pase a la Seccidn de Estudios de Graduados e Inves- 

tigacidn Científica y Tecnoldgica ( SEGICT ) y asignación de 

nuevos profesores investigadores.. 

El jefe departamental a su vez coordinara a los jefes de Di- 

visidn, en donde éstos establecerán mecanismos adecuados para 

el control y evaluación academica, con relación a la investi- 

gacidn colaboran en la formulación de proyectos propios de la 

división. 

Estas Divisiones controlarán y coordinaran a los departamen- 

tos vigilando su desempeño acaddmico, el jefe de departamento 

propondrá la reestructuración de l o s  programas de estudio, 

esto reforzado a su vez por las academias de profesores. Por 

lo consiguiente este departamento tendrá a su cargo faculta- 

des y obligaciones que en cierto modo son objetivos específi- 

cos que debe cumplir en coordinación con las demás partes que 

intervienen en la preparación de planes y programas de estu- 

dio. Estos departamentos controlan al  personal docente. 
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Como se puede observar esta estructura delinea cada función 

especifica haciendo que se cumplan los objetivos específicos. 

La finalidad del I . P . N . ( UPIICSA ) es de crear, formar 

profesionistas con una formacidn interdisciplinaria capaces 

de enfrentar las necesidades económicas, científica, tecnoló- 

gica, cultural y política de la  nación. 

Como se puede observar y análizar lo antes expuesto, podemos 

decir que esta  estructura es de un modelo departamental. 

Podemos concluir que la formación del  sistema universitario 

contemporáneo, la celeridad del proceso de constitución de la 

universidad mexicana actual no pretende desconocer el largo 

proceso formativo de la educación, sino destacar la ruptura 

en  la organizacidn de  la,. universidad y sus ritmos de creci- 

miento, diversificados y relativamente masificados. El desem- 

volvimiento del  sistema es parte sustancial del proyecto ci- 

vilizador y modernizante del país,  encabezado  por la burocra- 

cia estatal, la lógica del reproduccionismo; la causa origi- 

nal  del crecimiento y los cambios del  sistema. Estos cambios 

que a su vez afectan  el desarrollo de las IES en México y que 

tambien provocan cambios en  su estructura interna, para poder 

racionalizar su presupuesto que cada vez es menor. 
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NOTAS 

f 1 )  LEY ORGANICA DE LA UAW 

(21 IBlD 

(31 ESTATUTO  GENERAL DE CA UNAM, TITULO CUARTO, ART. 77 
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tituye por un núcleo de contenido de disciplinas afines. El 

departamento desarrolla tareas de docencia e investigaci6n en 

un campo de conocimiento determinado. 

Unidades operativas elementales de docencia, investigación, 

extención difusidn cultural con que cuenta la universidad en 

un sector específico d3 conocimiento. 

Esto permite, una mejor utilizaci6n del  personal docente, 

disperso en  las escuelas y unificado ahora en los departamen- 

tos. 

La concentracidn de docentes e investigadores de un campo, fa- 

cilita las  tareas curriculares porque la discusi6n en torno a 

los conceptos bdsicos, la fomulaci6n de programa,  la  pro- 

puesta de medios y formas de evaluaci6n se dan como resultado 

del analisis que realizan los integrantes de diversos campos 

afines. 
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Se evitan duplicaciones a nivel administrativo lo cual impli- 

ca  un considerable ahorro de recursos. 

Pero sus consecuencias son la centralizacidn administrativa 

que guarda sus propios inconvenientes:  a) recargo de trabajo 

en esa administracidn; lo que puede hacerla  pesada y burocrd- 

tica  b) desconocimiento por la administracidn de  las situa- 

ciones específicas de  los departamentos. 
P- 

La estructura de doble mando entre departamentos y carreras 

lleva a que este modelo diste de  ser dptimo. 

La estructura misma de la diferenciacidn académi- 

co-administrativa por areas de conocimiento, separa de-tal 

modo cada departamento de los otros, que a pesar de que ideal 

mente debiera darse una complementación y coordinación entre 

ellos, lo que tiende a suceder es que cada departamento se 

convierte en  un bloque de poder que se enfrenta a los otros; 

se puede tender hacia  el lldepartamento feudo". 

Por último, hablaremos del modelo Departamental matricial, 

este modelo de organización consiste básicamente en el resta- 

blecimiento de relaciones formales laterales estructurales.en 

torno a grupos interdepartamentales. 

El esquema diseñado para la organización departamental matri- 

cia1 carrera departamento, se sustenta en  la diferenciación 

del trabajo academico: cada departamento asignara un conjunto 

de disciplinas que corresponden a una  misma  área del conoci- 
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miento y cada carrera integra un plan de estudios con un con- 

junto de disciplinas que corresponden en la  practica a dis- 

tintos departamentos. 

La organizacibn departamental matricial puede representarse 

en lo esencial como una tabla o matriz en la  cual las colum- 

nas reprentan carreras y los renglones departamentos. El c m -  

ce o la interseccidn muestra la conjuncidn de la tematica de 
c- 

la disciplina y la problemdtica de la  carrera.. 

La estructura departamental matricial consta fundamentalmente 

de los siguientes drganos y componentes: los de autoridad 

señalados por la legislación universitaria, un director y un 

consejo tdcnico; un programa de estudios profesionales que 

tiene como propósito supervisar el desarrollo de las carreras 

que se ofrecen, a traves de coordinadores y jefes de departa- 

mento; un programa de estudios de posgrado que tiene como 

propdsito el desarrollo conjunto de las especialidades, maes- 

trias y doctorados que ofrecen las escuelas, a través de una 

coordinacidn general y de programas específicos; Como apoyo a 

l o s  programas de estudios profesionales, de posgrado y de in- 

vestigacidn, se cuenta con divisiones y departamentos acadé- 

micos que agrupan al  personal académico de la escuela y orga- 

nizan su trabajo; se cuenta con diversas unidades de apoyo 

académico que incluyen,  en  lo general, las unidades de servi- 

cios escolares, las bibliotecas, los centros de metodologias 

y apoyo educativos, unidades de extensión universitaria y de 
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actividades deportivas y recreativas: y con el propdsito de 

apoyar las funciones sustantivas de la escuela se cuenta con 

diversas unidades administrativas que incluyen, en lo gene- 

ral,  presupuesto, personal y mantenimiento.. 

Este modelo estructural permite flexibilidad en el caso del 

personal académico cur.-iculares cambiantes: es decir, no esta 

adscrito como en e l  sistema por escuelas, según una funcidn 

dada en las carreras. 

Se produce una descentralizacidn del poder  en  la institucidn, 

en relacidn al esquema escuela-facultades. Varios departamen- 

tos influyen sobre la misma carrera por  lo que Osta no se 

constituye en propiedad de nadie. 

Se puede ofrecer un solo curso, en el que se incluyan alumnos 

de carreras diversas. 

Sin embargo, los excesivos cambios en el tipo de  curso que se 

dicta puede llevar a la improvisacidn y la falta de acumula- 

cidn de experiencias. 

La estructura de poder configura un doble mando, por una par- 

te los jefes de departamento y por otra los coordinadores de 

carrera. 

Este doble mando contradice totalmente al conocido principio 

de teoría de la organizaci6n segtín el  cual cada individuo de- 
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be depender de una y s610  una  linea de mando, y tambien de 

que pueden existir mandos horizontales al margen de la  es- 

tructura piramidal.. 

3) UNIVERSIDAD 

La Universidad 

AUTONOMA METROPOLITANA 

AutdnoG Metropolitana se crea como organismo 

descentralizado del Estado, con personalidad Juridica y patri 

monio propio. Sus objetivos serán: Impartir educación supe- 

rior de licenciatura, maestría y doctorado y cursos  de actua- 

lizacidn y especializacidn, en sus modalidades escolar y ex- 

traescolar, procurando que la  formacidn de profesionales'co- 

rresponda a las necesidades de la  sociedad: organizar y desa- 

rrollar actividades de investigacidn humanística y cientifi- 

ca, en atencidn primordialmente a los problemas nacionales y 

en relacien con las condiciones del desenvolvimiento histdri- 

co, y preservar y difundir la  cultura. 

La Universidad a fin de realizar su objetivo tendrá faculta- 

des para organizarse de acuerdo con su Ley Orgdnica dentro de 

un régimen de desconcentración funcional y administrativa, 

como lo estime conveniente, ademds debe planear y programar 

la enseñanza que imparte y sus actividades de investigación y 

de difusi6n cultural, conforme a los principios de libertad 

de cátedra y de investigación, pudiendo llevar a cabo la  ex- 

pedicidn de certificados de estudios y otorgar diplomas, ti- 

tulos y grados académicos, revalidar y establecer equivalen- 



cias  de  estudios del  mismo grado educativo realizados en  ins- 

tituciones nacionales y extranjeras, incorporar estudios y 

otorgar o retirar reconocimiento de validez para fines acadé- 

micos, a los realizados en planteles particulares que implan- 

tan el mismo  tipo  de enseñanza, con planes y programas equi- 

valentes. 
r' 

3.1) E S T R U C T U R A  

En  lo que respecta a la estructura de la Universidad, tomando 

en cuentas las funciones y facultades que  tiene, sus organos 

serdn: El Patronato, los Consejos Academicos, los Rectores, 

los  Consejos Divisionales, los Directores de Divisibn, los 

Jefes  de Departamento, l o s  Jefes  de Area,  los Coordinadores 

de Carrera, etc. como posteriormente veremos en  el organigra- 

ma. (ANEXO NO. I )  

La Junta Directiva  estara  integrada  por  nueve miembros que el 

Colegio Acaddmico designar&  por mayoría de votos, tres  de los 

cuales,  cuando menos, deberán ser miembros del personal aca- 

demico  de la Universidad. El cargo  de miembro de la junta di- 

rectiva sera honorario y quien  lo desempeñe s6lo  podrd , den- 
tro  de la Universidad, realizar ademds, tareas docentes o de 

investigacidn, no  podrdn ser designados Rector General, Se- 

cretario General, Rectores, Secretarios de Unidades Universi- 

tarias, Directores de  División o Jefes de  Departamento, sino 

hasta que hayan transcurrido dos años  de su separación de di- 
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cho cargo. Ademds celebrara sesiones ordinarias y extraordi- 

narias  en la forma y tdrminos que señala su reglamento. Cada 

sesidn  ser& presidida por uno  de  sus miembros, sucedidndose 

para  este efecto, en orden alfabdtico de apellidos, 

El Colegio Acadbmico estara integrado por : El Rector General 

de la Universidad, qui..n lo presidir&, los  Rectores, l o s  Di- 

rectores  de Divisi6n y tres representantes del personal aca- 

ddmico,  tres  de l o s  alumnos y uno de los trabajadores admi- 

nistrativos elegidos por cada uno de  los  Consejos Acaddmicos 

de  entre sus miembros. Los representantes del personal acade- 

mico,  de los alumnos y de los trabajadores administrativos 

duraran en su cargo dos años y no podran ser reelectos para 

el periodo inmediato. El Secretario General de la Universidad 

lo sera tambi6n del Colegio, en  el cual tendrd voz, pero no 

voto 

El Rector General de la Universidad  ser&  el representante le- 

gal  de la  Institucidn.  Durara  en su cargo  cuatro  años y no 

podra ser reelecto.  Podrb ser sustituido en sus ausencias 

temporales por  el Secretario de la Unidad. 

La representacidn de la Universidad  en asuntos  judiciales co- 

rresponder& al Abogado General. 

El Patronato estará integrado por  un Presidente, un Vicepre- 

sidente,  un Secretario, un Tesorero y tres Vocales. Los Miem- 

bros del Patronato serdn mexicanos y de  reconocida solvencia 
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moral. Durarán en  su  cargo ocho años y podrdn ser  reelectos. 

El cargo  de miembro del patronato serd  honorario. 

La Universidad estard  integrada por unidades universitarias, 

a  traves  de las cuales llevara a efecto su desconcentracidn 

funcional y administrativa. Las unidades universitarias re- 

solveran  sus propios goblemas sujetandose a su Ley Org&nica 

y a  sus disposiciones reglamentarias.  Cada  una  estar& dirigi- 

da por un  Rector y se organizar6 en Divisiones y Departamen- 

tos. 

Las Divisiones se establecerdn por Areas del conocimiento y 

los Departamentos por disciplinas específicas o por conjuntos 

hornogeneos de Bstas. 

Cada Divisibn estard a cargo de  un Director y al frente de 

cada Departamento, habrd  un  Jefe. 

En Cada Unidad habra  un Consejo Academic0 integrado por : Un 

Rector,  quien lo  presidir&, los Directores de  Divisibn, los 

Jefes  de Departamento de  la Unidad, un Representante del  Per- 

sonal  Acadbmico y otro  de  los alumnos de cada Departamento y 

dos representantes de  los trabajadores administrativos de la 

Unidad. 

Los representantes del  personal academic0  de los alumnos y de 

los  trabajadores administrativos duraran  en su cargo dos años 

y no podran ser reelectos  para  el período inmediato.  El Se- 
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cretario  de la Unidad lo sera tambibn del Consejo Acadhico, 

en el cual tendrd voz, pero no voto. 

Los Rectores seran los  representantes  de las respectivas uni- 

dades universitarias, sin perjuicio de la representacidn que 

se le otorga al Rector General en los terminos del Articulo 

15 de la Ley Orgdnica de la UAM, durardn en su cargo cuatro 

años y no podrdn ser reelectos. Al igual que el Rector Gene- 

ral tambih los rectores  de las Unidades serdn sustituidos 

por los Secretarios de la  Unidad. 

F- 

Por  cada Divisidn funcionar6 un  Consejo  Divisional,  que se 

integrar6 por : El Director de la Divisidn,  quien lo presidio 

rd, los jefes  de Departamento de la misma Divisidn y un re- 

presentante del personal acadimico y otro  de los alumnos por 

cada Departamento. El representante del  personal acad6mico y 

el de  los alumnos durard en su cargo  un aAo y no podrdn ser 

reelectos para  el período inmediato. 

3.2) Funcionamiento . 

Parte importante de  este  trabajo es mencionar el funciona- 

miento  de cada uno de los órganos que  integran la estructura 

de la Universidad. 

Junta Directiva: 

Le corresponde nombrar al  Rector General de la Universidad, 

resolver acerca de su renuncia y removerlo por causa justifi- 
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cada.  En ejercicio de estas facultades auscultard la opinidn 

de la Comunidad de dicha  Institucidn.  Designa a  los  miembros 

del Patronato, resuelve en definitiva cuando el Rector Gene- 

ral  veta algún acuerdo del Colegio Academico, resuelve los 

conflictos que se presenten entre los demds drganos  de la 

Universidad, ejerce derecho  de iniciativa ante el Colegio 

Academic0 en las mateJias de competencia del mismo y expide 

su propio reglamento, en tal virtud, el Colegio Academic0 s6- 

lo  podrd reglamentar aquellas consecuencias de  sus  actos que 

estuvieran relacionadas a  las actividades realizadas por 

otros  drganos  de la Universidad y fue  un  principio bdsico el 

no invadir la  esfera de reglamentacidn interna. Se ha consi- 

derado  que la Junta Directiva es  un drgano  que debe interve- 

nir en cualquier asunto que competa al  Colegio Acaddmico a 

traves del derecho de iniciativa y que  es justificable su in- 

tervencidn  en  los asuntos en que  se ha ejercitado el derecho 

de  veto para  que tenga la posibilidad, no solamente de resol- 

ver el caso planteado, sino  de intentar gestiones ante  los 

6rganos involucrados en la resolucidn vetada e incluso enviar 

el asunto a reconsideracidn de  las partes. 

La idea central consiste en que la Junta Directiva, al resol- 

ver los  conflictos entre drganos, debe decidir quién es el 

órgano competente, y en caso  de que exista  alguna resolucidn 

pronunciada por algún drgano que carezca de competencia, la 

Junta Directiva proceda a  anular la citada resolución o dejar 

sin efecto los actos. 
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Colegio Academico: 

Le corresponde: establecer  a propuesta del Rector General de 

la Universidad, las unidades universitarias, Divisiones y De- 

partamentos que se requieran para  el cumplimiento del  obje- 

tivo  de la Universidad, ademas expedir las  normas y disposi- 

ciones  reglamentarias#  de aplicacidn general para la mejor 

organizacidn y funcionamiento  tdcnico y administrativo  de la 

Universidad. Designar un Auditor externo, conocer  y.resolver 

l o s  casos que no  sean  de la comptencia  de ningiin otro drga- 

no de la Universidad, elegir anualmente a un miembro de la 

Junta Directiva que sustituira al de mas antigua designacidn 

y a los sustitutos para cubrir las vacantes que Ocurran en  la 

propia junta. Autorizar el presupuesto anual de ingresos y 

egresos  de la Universidad, aprobar los estados financiers 

que, con  el dictamen del Auditor externo, someta a su consi- 

deracidn el Patronato y por Utimo, autorizar los planes de 

organizacidn academics, las especialidades profesionales y 

las modalidades que ne establezcan en  la Universidad. 

Rector General: 

Sus facultades y obligaciones serh: presentar al Colegio 

Académico el proyecto de presupuesto anual de ingresos y 

egresos  de la Universidad, hacer cumplir las normas y dispo- 

siciones reglamentarias que expida  el Colegio Académico, pre- 

sentar en  el mes de febrero, un informe  al Colegio Académico 

de las actividades de la Universidad realizadas durante el 

año anterior. Otorgar, sustituir y revocar poderes, nombrar y 
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remover libremente al Secretario General y al Abogado General 

de la Universidad y gozard del derecho de veto respecto  de 

los  acuerdos del Colegio AcadBmico. 

Patronato: 

Le corresponde: Obtener los ingresos necesarios para el fi- 
v- 

nanciamiento  de la Universidad. Organizar planes para admi- 

nistrar  fondos  de la misma, autorizar la adquisicidn  de los  

bienes que se requieran para las actividades, administrar  y 

acrecentar el patrimonio de la Universidad, formular el pro- 

yecto  de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Uni- 

versidad y ponerlo a la consideraci6n del Rector General  de 

la misma, quien sometera a la aprobaci6n definitiva del Cole- 

gio AcadBmico, dentro de  los  tres primeros meses a partir de 

la  fecha en que concluya un ejercicio presupuesta1 los esta- 

dos financieros con el dictamen del auditor externo que fuera 

nombrado para  el caso por el propio Colegio y designar& al 

Tesorero General de la Universidad, tambi6n al Contralor y al 

personal que dependa de  61, para la supervisidn de  los asun- 

tos financieros de la Universidad. 
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Conse j os acadbmicos : 

En l o s  Consejos  Acad6micos se dictaminaran y armonizarh los 

proyectos sobre planes y programas acad6micos  que  le propon- 

gan los Consejos Divisionales y, en caso  de que el Dictamen 

sea favorable, someterlo  a la aprobacidn del  Colego Acadbmi- 

co, designara a los  Directores de Divisi6n de las  ternas que 

le propongan los respectivos Rectores, sometera  al Patrona- 

to, por conducto  del Rector General,  el proyecto  de presu- 

puesto anual  de ingresos y egresos de la Unidad Universitaria 

y propondrd ante el drgano correspondiente las medidas que 

tienda al mejoramiento  de las actividades universitarias.. 

e. 

Entre los  aspectos relevantes de la competencia del Colegio 

Acadbmico se encuentra la de resolver en definitiva cuando 

los  Rectores  de Unidad veten algún acuerdo estrictamente aca- 

demico, de esta manera, se complementa la competencia  de la 

Junta Directiva para resolver este tipo  de  asuntos cuando no 

versen  sobre naturaleza estrictamente  acad6mica.s 

Asimismo, es relevante la competencia que se le otorg6 para 

emitir instructivos respecto del funcionamiento interno y 

operativo para regular el  uso  de servicios  e instalaciones. 

Al otorgar esta competencia se observaron los principios de 

DESCONCENTRACION FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA  en los aspectos 

de legislacidn, pues se  atribuyd a los Consejos  Academicos la 

facultad de  emitir disposiciones de  caracter  general en  el 
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dmbito de  sus Unidades,  en virtud de que  los Consejos Acadé- 

micos estdn en contacto inmediato con la problemdtica de la 

Universidad que se presenta  en las Unidades. 

La facultad de los Consejos Divisionales de  evaluar los in- 
formes  acadBmicos a propdsito del disfrute del año o período 

sabatico, evaluacidn que quedaria en el expediente divisional 

de  los profesores para propdsitos  de una eventual promocidn 
e 

y demds  efectos conducentes; asimismo,  para resolver  sobre 

las peticiones de  apoyo. 

Rectores  de unidades: 

Son facultades y obligaciones de los Rectores, nombrar a los 

Secretarios  de  sus respectivas unidades universitarias. Hacer 

cumplir  los acuerdos de  sus  respectivos Consejos AcadBmicos, 

gozar del derecho de veto con relacidn a los asuntos  de  sus 

correspondientes Consejos Academicos, sometiendo el caso al 

Rector General, quien  lo turnara al Colegio Academic0 o a la 

Junta Directiva, según la naturaleza del asunto. 

Consejos divisionales: 

Les corresponde formular los planes y programas acaddmicos de 

la División para someterlos u aprobación del Colegio Acadbmi- 

co, designar  a los jefes de los Departamentos que integran la 

Divisidn de las ternas que les propongan los respectivos rec- 

tores. Presentar al Colegio Académico respectivo, el antepro- 
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yecto anual de ingresos y egresos de la Divisidn, aprobar el 

desarrollo y funcionamiento de la  Divisidn y los proyectos de 

investigacidn que se propongan dentro de la Divisidn y cuidar 

que el  personal academic0 y administrativo cumpla eficazmente 

las funciones de  su competencia. 

Junta directiva: 
c 

Tiene facultad, de acuerdo a la Ley Orgdnica, para expedir su 

propio reglamento, en tal virtud, el Colegio Academic0 sdlo 

podrd reglamentar aquellas consecuencias de sus actos que es- 

tuvieran relacionadas a las actividades realizadas por otros 

drganos de la Universidad y fue un principio bdsico el no in- 

vadir la  esfera de reglamentacidn interna. Se ha considerado 

que la Junta Directiva es  un drgano que debe intervenir en 

cualquier asunto que competa al Colegio Academic0 a traves 

del derecho de iniciativa y que es justificable su interven- 

cidn en los asuntos en que se ha ejercitado el derecho de ve- 

to para  que tenga la posibilidad, no solamente de resolver el 

caso planteado, sino de intentar gestiones ante  los órganos 

involucrados en la resolucidn vetada e incluso enviar el 

asunto a reconsideracidn de las partes. 

La idea central consiste en que la Junta Directiva, al  resol- 

ver los conflictos entre órganos, debe decidir quien es el 

órgano competente, y en caso de que exista alguna resolución 

pronunciada por algún órgano que carezca de competencia, la 

Junta Directiva proceda a anular la citada resolución o dejar 

sin efecto los actos. 
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Unidad universitaria.. 

Es una ORGANIZACION EN DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS  instituida 

para cumplir el objeto de la Universidad dentro de un regimen 
de desconcentracidn funcional  y  administrativa.. 

Divisidn: . 

Es una ORGANIZACION DE LAS UNIDADES UNIVERSITARIAS formadas 

por departamentos y  establecida  por  Areas  del conocimiento o 

por conjuntos homogeneos de Ostas, cuyo propdsito principal 

es cumplir el objeto de la Universidad a traves del desarro- 

llo de los proyectos de investigacidn  y de los planes y  pro- 

gramas academicos que integran los estudios de educacidn su- 

perior. 

Departamento: 

Es LA ORGANIZACION ACADEMICA  BASICA  DE LAS DIVISIONES consti- 

tuida fundamentalmente para  la  investigacidn  en disciplinas 

específicas o en conjuntos homogcineos de estas, así como para 

desarrollar actividades de docencia en esas disciplinas de 

acuerdo a los planes y programas academicos de  las diversas 

Divisiones que integran la  Universidad. 
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Area : 

Es una ORGANIZACION DENTRO DE LOS DEPARTAMENTOS que  se ocupa 

fundamentalmente del desarrollo de proyectos de investigacibn 

en una especialidad o especialidades afines. 

El rdgimen academic0 de la UAM se realiza en las iguientes 

Unidades, Divisiones y Departamentos: 
e- 

UNIDAD AZCAPOZALCO 

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS 

DEPARTAMENTO DE  ELECTRONICA 

DEPARTAMENTO DE  ENERGIA 

DEPARTAMENTO DE MATERIALES 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO DE  DERECHO 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 
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DIVISION  DE  CIENCIAS Y ARTES  PARA EL DISEÑO 

DEPARTAMENTO DE EVALUACION 

DEPARTAMENTO  DE  INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO 

DEPARTAMENTO DEL MEDIO  AMBIENTE 

DEPARTAMENTO  DE  PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZA- 

CION. 
*' 

UNIDAD  IZTAPALAPA 

DIVISION  DE  CIENCIAS  BASICAS E INGENIERIA 

DEPARTAMENTO  DE  FISICA 

DEPARTAMENTO  DE  BIOIAGIA 

DEPARTAMENTO  DE  BIOLOGIA  DE  LA  REPRODUCCION 

DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO  DE  CIENCIAS  DE  LA  SALUD 

DEPARTAMENTO  DE  ZOOTECNIA 

DIVISION  DE  CIENCIAS  SOCIALES Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 

DEPARTAMENTO  DE  ECONOMIA 

DEPARTAMENTO  DE  FILOSOFIA 

DEPARTAMENTO  DE  SOCIOLOGIA 

DIVISION DE CIENCIAS  BIOIOGICAS Y DE LA SALUD 

DEPARTAMENTO  DE  BIOIAGIA 

DEPARTAMENTO  DE  BIOLOGIA  DE  LA  REPRODUCCION 

DEPARTAMENTO  DE  BIOTECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS  DE  LA SALUD 

DEPARTAMENTO  DE  HIDROBIOLOGIA 



UNIDAD  XOCHIMILCO 

DIVISION  DE  CIENCIAS  BASICAS Y DE  LA  SALUD 

DEPARTAMENTO  DE  ATENCION A LA SALUD 

DEPARTAMENTO  DEL  HOMBRE Y SU AMBIENTE 

DEPARTAMENTO  DE  PRODUCCION  AGRICOLA Y ANIMAL 

DEPARTAMENTO  DE  SISTEMAS  BIOIDGICOS 
*r 

DIVISION  DE  CIENCIAS  SOCIALES Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO  DE  EDUCACION Y COMUNICACION 

DEPARTAMENTO  DE  PRODUCCION  AGRICOLA Y ANIMAL 

DEPARTAMENTO  DE  SISTEMAS  BIOLOGICOS 

DEPARTAMENTO  DEL  HOMBRE Y SU  AMBIENTE 

DIVISION  DE  CIENCIAS Y ARTES  PARA EL DISERO 

DEPARTAMENTO  DE  METODOS Y SISTEMAS 

DEPARTAMENTO  DE  SINTESIS  CREATIVA 

DEPARTAMENTO  DE  TECNOLOGIA Y PRODUCCION 

DEPARTAMENTO  DE  TEORIA Y ANALISIS 

Ademds  las  que a propuesta  del  Rector  General se establezcan 

por  el Colegio  Acadimico. 

Los órganos  de  la  Universidad  Aut6noma  Metropolitana  son  Co- 

legiados y Personales. 

ORGANOS COLEGIADOS: La Junta  Directiva,  el  Colegio  Académico, 

el Patronato, los Consejos  Acaddmicos y los  Consejos  Divisio- 

nales. 



ORGANOS PERSONALES:  El Rector General, los Rectores de Uni- 

dad, los Directores de Divisibn y los Jefes de Departamento. 

Para el cumplimiento de las funciones de la Universidad exis- 

tiran las siguientes instancias de apoyo: Secretario General, 

Abogado General, Tesorero General, Contralor, Auditor Exter- 

no, Secretario de Unrdad, Secretario Acad6mico de Divisibn, 

Coordinadores de Estudios de Licenciatura y Posgrado, Comi- 

siones Acad6micas Departamentales, Jefes de Area y Consejeros 

de Especialidad Profesional.  Existirdn,  ademds, otras instan- 

cias acaddmicas de consulta que se consideren pertinentes. 

4) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Desde su creacibn, la  UNAM tiene como finalidad impartir edu- 

cacih superior para formar profesionistas, investigadores y 

tkcnicos útiles a la sociedad, organizar y realizar investi- 

gaciones, principalmente acerca de  las condiciones y proble- 

mas nacionales, extender con la mayor amplitud posibles los 

beneficios de la  cultura.  En sintesis,"las FUNCIONES SUSTAN- 

TIVAS  de la  UNAM son : EDUCACION  SUPERIOR, INVESTIGACION Y 

DIFUSION CULTURAL." ( 4) 

4.1) Organizacidn de la UNAM: 

En  la  Ley Orgánica de la UNAM, vigente desde 1945, se mencio- 

nan las instancias universitarias que la  rigen:. 
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LA JUNTA DE GOBIERNO 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO 

EL RECTOR 

EL PATRONATO 

LOS DIRECTORES DE FACULTADES, ESCUELAS E INSTITUTOS 

IDS CONSEJOS TECNICOS A QUE SE REFIERE EL ART. 12 DE LA LEY 

ORGANICA .I ANEXO No. I I \ 
v- 

4.2) Funciones de dichas instancias  Universitarias:. 

Junta de Gobierno: 

Dentro de sus funciones, la Junta de Gobierno tiene como 

principal objetivo nombrar a las autoridades universitarias y 

removerlas, en su caso: dirigir las controversias que surjan 

entre estas, a efecto de encauzar las actividades de la Ins- 

titucidn hacia el logro de sus objetivos. Asimismo, resolver 

definitivamete cuando el  Rector,  en los t6rminos y cn las  li- 

mitaciones señaladas, vete los acuerdos del Consejo Universi- 

tario. 

Consejo universitario: 

Sus principales funciones son expedir y vigilar el cumpli- 

miento de  las normas y disposiciones generales, encaminadas a 

la mejor organizacidn y funcionamiento técnico, docente y ad- 

ministrativo de la  Universidad. 



Aprobar el  presupuesto  anual de ingresos y egresos de la UNAM 

y los planes y programas de estudios de las facultades y es- 

cuelas, es una de las  instancias  que  debe  aprobar  una  licen- 

ciatura. 

El  Rector: 

Las funciones  marcados  para el Rector  en  los  Estatutos,son 

principalmente  dirigir y coordinar la  realizacidn de las  fun- 

ciones de enseñanza,  investigación y difusión de la  cultura 

hacia el  logro de los  fines sociales que  le  han sido encomen- 

dados a  la  Universidad. Algunas funciones  del mismo son el 

hacer cumplir las  disposiciones de la Junta de Gobierno y las 

que dicte el  Consejo  Universitario,  salvo  en el caso de veto. 

Votar conforme a  lo  dispuesto, los acuerdos  generales o rela- 

tivos a asuntos concretos  que dicte el Consejo  Universitario 

y que no tengan caracter  técnico. 

Patronato universitario:. 

El Patronato  Universitario tiene  como objetivo  administrar el 

patrimonio de la Universidad,  constituido  por  los  bienes  mue- 

bles e  inmuebles,  los  recursos  financieros de inversión y 

operación,  administrar  eficientemente el presupuesto de in- 
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gresos y egresos y cuidar el adecuado registro, control e in- 

formacidn sobre el patrimonio y las operaciones econdmicas 

que realice la UNAM.. 

AdemBs, debe formular el Presupuesto General Anual de Ingre- 

sos y Egresos, asi como las modificaciones que haya que in- 

troducir durante cada  ejercicio, oyendo para ello a la  Comi- 

sidn de Presupuestos del  Consejo y al  Rector. 

Colegio de directores: 

El Colegio de Directores  instituido formalmente en enero de 

1971, tiene dentro de sus funciones el coordinar las activi- 

dades academicas y de administracidn escolar entre los Direc- 

tores de Facultades y escuelas y entre estos y las autorida- 

des superiores con el objeto de que se mantenga una buena co- 

municacidn. 

El Colegio de Directores  analiza los proyectos que los Direc- 

tores  de Facultades, Escuelas e Institutos formulen en mate- 

ria de estudios superiores y creaci6n de nuevas licenciatu- 

ras, y posteriormente los  envian  al Consejo Universitario.. 

Los consejos técnicos: 

Los Consejos Técnicos están integrados por representantes de 

profesores y representantes de alumnos, las designaciones de 
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los mismos se hacen de la  manera  que  determinen las normas 

reglamentarias  que  expida  el  Consejo  Universitario y se en- 

cuentran establecidos en las facultades y escuelas.. 

El Consejo Tbcnico  estudia los planes y programas de estudios 

para  someterlos,  por conducto del Director,  a  la  considera- 

cidn y aprobacidn  del Consejo Universitario.. 

Las funciones  que  hemos mencionado en  forma  ilustrativa y no 

limitativa de cada  una de las autoridades de la UNAM,  estan 

sujetas a  cambio de acuerdo  a los artículos  transitorios. 

Como hemos visto,  las autoridades de la UNAM son seis instan- 

cias, las cuales  cuentan con representantes tanto profesores 

como  de alumnos.  En cuanto a su estructura, tenemos que  la 

Universidad  cuenta  con : 

45 CENTROS  E  INSTITUTOS  DE  INVESTIGACION  CIENTFICA Y HUMA- 
NISTICA 

14 FACULTADES 

8 ESCUELAS 

9 PREPARATORIAS 

4 COLEGIOS DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

56 CARRERAS A NIVEL  LICENCIATURA,  DIVIDIDAS EN SEIS  AREAS. (ANEXO 111 

Cabe señalar que la presente  estructura ha  ido  modificándose. 

A principios de la  decada de los 70"s se crea  el  Colegio de 

Ciencias y Humanidades, se instaura el sistema de universidad 
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abierta, se fomenta la planeacidn en el subsistema de inves- 

tigacidn, se crean nuevos centros universitarios  fuera de 

Ciudad  Universitaria  y se edifica  una  Ciudad de Investigación 

dentro de la  misma. 

Con  la  finalidad de contemplar de manera  conjunta las funcio- 

nes de planeación  y  a  fin de promover  y  sistematizar  la  pla- 

neación en todas las Areas  y  dependencias  universitarias, se 

creo  en 1973, la  Coordinación de Planeación  y  Desarrollo, 

misma que en junio de 1974 se transformó en la Dirección  Ge- 

neral de Planeación,  dependiente  del  Rector,  a  fin de elabo- 

rar estudios, andlisis y  proyectos que apoyen  la  toma de de- 

cisiones del mismo para  la mejor realizacidn de los  fines de 

la  Universidad. 

La Planeación en la  Universidad se ha  contemplado  fundamen- 

talmente de dos formas:  la  Planeacidn  Institucional  y  la  Pla- 

neación Interinstitucional.  En  el  primer  grupo se incluyen 

las  tareas de creación que se realizan de manera  especifica 

en los subsistemas universitarios  y  en  Facultades,  Escuelas, 

Institutos y Centros de Investigación. 

En cuanto a la Planeación  Interinstitucional,  mencionaremos 

que la UNAM queda  comprendida como parte  del  Sistema  Educati- 

vo Nacional  y que participa  en el grupo  educativo  interinsti- 

tucional del Area  metropolitana de la  Ciudad de Mexico.  Este 

grupo est&  formado  por  representantes de la Secretaria de 

Educación Pública (S.E.P.), la  Universidad  Autónoma  Metropo- 
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litana (U.A.M.), del Instituto Polit6cnico Nacional 

(I.P.N.),del Colegio de Bachilleres (C.B.) y de la Asociacidn 

Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior 

(A.N.U.I.E.S.). 

Asimismo, la participacidn de la UNAM, en el marco de la Pla- 

neacidn Interinstucional, se ha manifestado mediante acciones 

de  apoyo a la planeacidn a travds del  programa de colabora- 

cidn interuniversitaria suscrito ya  en  1979 con 2 8  universi- 

dades estatales del país. 

4.3) Congreso universitario. 

Con la finalidad de estar acorde con el proceso de transfor- 

macidn que esta sufriendo la sociedad y de responder a los 

cambios  que  se generan dentro y fuera de su entorno, la UNAM, 

como  parte fundamental del Sistema Educativo, el 10 de febre- 

ro de 1987 mediante el Consejo universitario aprobd la orga- 

nizacidn de un congreso democratico,  plural y representativo 

que, dentro del marco de la  legislacidn  vigente, planteará 

los proyectos de reforma de la UNAM que la comunidad univer- 

sitaria creyera pertinentes. 

Este congreso universitario fue organizado a partir de esa 

fecha por la Comisión Organizadora  del  Congreso Universitario 

(COW), la cual organizó también unos foros  por cada una de 

las Dependencias de la Universidad, cuya  finalidad fue la 

preparaci6n de  los debates y de l o s  acuerdos  del congreso pa- 
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ra contar con una  amplia  participacidn de los universitarios. 

Asimismo, la  COCU  organizó,  del 6 al  16 de junio de 1989,  se- 

minarios de diagnóstico como una  primera  fase de los foros, 

la  finalidad de : 

Propiciar  y  promover  una  amplia y libre  participacidn de 

la  comunidad  universitaria en el  analisis  y debate sobre 

los diversos  problemas  que  enfrenta  la UNAM. 

Contar con diagnósticos sobre los problemas que permitie- 

ran avanzar  en la formulacidn de las propuestas  para 

la  segunda  fase de los foros  y  para  el  Congreso. 

Evaluar  las  diversas  formas de participacidn de la  comu- 

nidad  y de desarrollo de los debates,  para efectos de 

la  organizacidn de la segunda  fase de los foros  y del 

propio congreso. 

Finalmente,  enunciaremos los once temas que  llegaron  al  Con- 

greso  Universitario,  mencionando en forma  suscita los puntos 

a  desarrollar  en  cada uno: 

1.- Universidad  y  sociedad : La universidad  del  futuro. 

Cuyo enfoque  general es el de analizar la Universidad 

en  el  futuro de México. Se trataran las  relaciones generales 

y teóricas sobre la  legislación  universitaria,  autonomia  uni- 
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versitaria, el papel de las universidades en el sistema  edu- 

cativo nacional, de la UNAM en particular. La Universidad y 

el desarrollo Cientifico y tecnol6gic0, asi como su vincula- 

cidn con  los problemas nacionales ( como parte fundamental de 

la creacidn de la UNAM, ver Articulo 3ro de  su Ley OrgAnica) 

2 . -  Formacidn acaddmica y profesiones. 

Estudiar las caracteristicas de los egresados de la 

UNAM. Analizar el  Estatuto  General,  la Ley General de  Profe- 
siones, el reglamento general de la presentación, aprobacidn 

y modificacidn de los planes de estudio. 

3.- Estructura acaddmica de la UNAM. 

Analizar la  estructura acaddmica de la UNAM y las  for- 

mas en que se divide y organiza el conocimiento para su en- 

señanza, investigacidn y difusidn. Es decir analizar su Ley 

OrgAnica, Estatuto General, Reglamento General de la  Presen- 

tación, Aprobacidn, y Modificacidn de los Planes de Estudio, 

Reglamento de Estudios Técnicos y Profesionales, Reglamento 

General de Estudios de Posgrado de la UNAM y Reglamento de la 

Unidad Académica de los ciclos profesional y de Posgrado del 

CCH, Reglamento de la  Escuela Nacional Preparatoria, Regla- 

mento de >a Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato  del 

CCH y el Estatuto del Sistema de Universidad Abierta.. 
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4.- Relaciones y m9todos de enseñanza-aprendizaje. 

Se analizaran en este  rubro  las  formas  en que se rela- 

cionan los profesores con los alumnos y los mbtodos de en- 

señanza. Reglamento de Estudios  T9cnicos y Profesionales de 

la UNAM, Reglamento  General de ExBmenes.. 

5.- Ingreso,  permanencia,  promocibn, titulacidn y nivel 

acadimico. 

Se analizar  la  problem6tica sobre las condiciones  aca- 

dimicas de los alumnos al  ingresar  a  la UNM, la seleccidn de 

éstos,  la  desercidn y sus  causas,  los  m9todos  proped9uticos y 

las  dificultades  en  la  titulacidn.  Analizar  el  Reglamento  Ge- 

neral de Inscripciones, el Reglamento de Estudios  TBcnicos y 

Profesionales de la UNA" y el Reglamento  General del Servicio 

Social de la UNAM. 

6.- Infraestructura y condiciones  materiales de estudio y 

para  la  labor  acadimica y los  servicios  acadimicos. 

En  este tema se estudian la infraestructura,  los  servi- 

cios y las condiciones  materiales  para  el  estudio, la docen- 

cia y la investigación. 
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7.- La carrera academica  en  la UNAM. 

Se estudian las condiciones en que se desarrolla la vi- 

da academica desde la perspectiva  del  profesor,  del  investi- 

gador o del tecnico-academico. El ingreso,  la profesionaliza- 

ción. Criterios y 6rganos de evaluación, es decir, estudiar 

el Estatuto del Personal Academic0 de la UNAM y el Reglamento 

de las Comisiones Dictaminadoras  del Personal Academico.. 

8.- Investigación. 

Se analiza la  problemdtica general de la UNAM, tanto 

interna como en sus aspectos de relación con la  sociedad.  Es- 

tatuto General, Reglamento de Ingresos Extraordinarios, Esta- 

tuto del Personal Academico. 

9.- Extensión, difusión y medios de comunicación de universi- 

tarios. 

Se analizan los aspectos internos y de relaci6n con la  socie- 

dad de  las labores de extensión, difusión y el papel de los 

medios de comunicación universitarios, Estatuto General, Re- 

glamento de l o s  Centros de Extensión Universitaria, Reglamen- 

to sobre la Participación y Colaboración de los Egresados de 

la  UNAM. 

10.- Gobierno, administración y legislación.. 

En este punto se estudia  la estructura del Gobierno, 

su relaci6n con la  Academia,  las formas en que se toman deci- 
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siones y el proceso legislativo. La estructura administrativa 

y su vinculo con las necesidades academicas de Gobierno. Ley 

Orgdnica, Estatuto General, Estatuto y Reglamento de la  De- 

fensoria de  los Derechos Universitarios. 

11.- Patrimonio, financiamiento y presupuesto. 

Se estudian el financiamiento y la planeación de la 

UNAM. Estatuto General, Reglamento sobre los Ingresos Extra- 

ordinarios, y Reglamento de Planeacidn de la  UNAM.. 

5) INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

El Instituto Politecnico Nacional (IPN) es la Institución 

Educativa del Estado, creada para consolidar, a traves  de la 

educacidn, independencia econdmica, científica, tecnológica, 

cultural y politica, para alcanzar el progreso social de la 

Nación, de acuerdo con los objetivos históricos de la Revolu- 

cidn Mexicana, contenidos en  la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Ley Org6nica. 

El IPN es  un órgano desconcetrado de la Secretaría de Educa- 

ción Pública, cuya orientación general corresponde al  Estado 

; con domicilio en el  Distrito  Federal y representaciones en 
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las entidades de la Repdblica donde funcionen escuelas, cen- 

tros y unidades de enseñanza y de investigacidn que dependan 

del  mismo. 

Finalidades del IPN. 

Contribuir a traves del proceso educativo, a la transfor- 

macidn de la sociedad en un sentido democrdtico y de progreso 

social. 

Realizar investigacibn cientifica y tecnolwica con vista 

al avance del conocimiento. 

Formar profesionales e investigadores en los diversos cam- 

pos de la ciencia y la tecnologia, de acuerdo con los reque- 

rimientos del desarrollo econdmico, politico y social del 

pais. 

Investigar, crear, conservar y difundir la cultura para 

fortalecer la conciencia de la nacionalidad, procurar el de- 

sarrollo de un elevado sentido de convivencia humana.. 

Contribuir a la planeación y al desarrollo interintitucio- 

nal  de  la educación técnica y realizar la función rectora de 

este tipo de educación en  el  pais.. 

Atribuciones que tendrd el  IPN  para  el cumplimiento de sus 

finalidades: 
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Adoptara la organizacidn administrativa y academics que  esti- 

me conveniente, de acuerdo con los lineamientos generales 

previstos en  esta Ley, planear, ejecutar y evaluar sistemdti- 

camente sus actividades. Impartir educacidn de tipo medio su- 

perior, de licenciatura,  maestria y doctorado, etc. Estable- 

cer y desarrollar los medios y procedimientos que permitan a 

los estudiantes incorporarse a los programas de investigación 

cientifica y tecnoldgica. 

Promover& la creación de industrias y servicios que se vincu- 

len  al sistema nacional de produccidn y que a su vez le  per- 

mitan coadyuvar al desarrollo de la comunidad, como tambien 

el intercambio cientifico, tecnoldgico y cultural con insti- 

tuciones educativas y organismos nacionales asi como extran- 

jeros. Organizard el servicio social que deberan prestar sus 

alumnos y pasantes, mediante un establecimiento integral y 

permanente. 

5.1)  Estructura orgdnica. 

El IPN ejercer& las atribuciones que le competen por medio de 

sus autoridades y de los órganos consultivos y de apoyo, de 

acuerdo con lo previsto por  esta Ley y demds ordenamientos 

aplicables. 
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Autoridades  del  IPN: 

EL  DIRECTOR  GENERAL 

EL  SECRETARIO  GENERAL 

LOS SECRETARIOS  DE AREA 

XIS DIRECTORES  DE  COORDINACION 

XIS DIRECTORES,  DIRECTORES  ADJUNTOS Y SUBDIRECTORES  DE  ES- 
CUELAS,  CENTROS Y UNIDADES  DE  ENSERANZA E INVESTIGACION 
(ANEXO No. 111) 

Organos  consultivos. 

EL  CONSEJO  GENERAL  CONSULTIVO 

LOS CONSEJOS  TECNICOS  CONSULTIVOS  ESCOLARES 

Organos  auxiliares. 

EL  CENTRO  DE  INVESTIGACION Y DE  ESTUDIOS  AVANZADOS 

LA COMISION DE OPERACION Y FOMENTO DE  ACTIVIDADES 
ACADEMICAS 

EL  PATRONATO  DE  OBRAS E INSTALACIONES 
(ANEXO No. 111) 

5.2) Funciones. 

Director  General:. 

En  el  recae  la  representación  legal  del  IPN.  Dirige y coordi- 

na  las  actividades  académicas,  administrativas y de apoyo al 

Instituto. 
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Secretaría General: 

El Secretario General es funcionario auxiliar del Director 

General, visita periddicamente las dependencias y organismos 

auxiliares e informa al Director General de  las actividades 

de estos y a su vez informa al  Director General de las acti- 

vidades de estos y a su  vez suple al mismo en sus ausencias 

temporales 

Secretarias de área: 

Estardn conformadas por: La Secretaria AcadBmica, TBcnica y 

la de Apoyo. Desempeñaran funciones que el Director General 

les confiera y a su vez proponen los programas de trabajo re- 

lacionados con las Direciones de Coordinacidn que integran la 

Secretaria a su cargo. 

Direcciones de coordinación: 

Estarán conformadas por la Dirección ADministrativa y Direc- 

ción de Egresados y Relaciones miblicas. Estas se encargaran 

de administrar los recursos materiales y financieros, así  co- 

mo los servicios generales de apoyo. Ejercen y Controlan el 

Presupuesto y a su vez llevan un control profesional de  egre- 

sados. 
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Secretaria Acadbmica: 

Promueve e incrementa el intercambio cientifico, tecndlogico 

y cultural con instituciones educactivas nacionales y extran- 

jeras. Coordina la celebracidn de convenios de vinculacidn 

acadbmica.Certifica documentacidn comprobatoria de los estu- 

dios realizados por alumnos y egresados, tambibn promueve, 

coordina y evalúa las actividades de investigacidn cientifi- 

ca, tecnoldgica y educativa. Se encuentra integrada por  las 

Direcciones de: 

Educación Media Superior 

Estudios Profesionales 

Estudios de Posgrado e Investigacidn 

Vinculacidn Acadbmica y Tecnol6gica 

Servicios Escolares. 

Secretaria Tbcnica: 

Norma y coordina las actividades de planeación del Instituto, 

desarrollará un sistema de planeación que permita prever,  or- 

denar y distribuir las actividades del Instituto, de acuerdo 

con sus finalidades y atribuciones. 

Actualiza el plan de desarrollo del Instituto, así como su 

estructura programática.  Planeará,  Coordinará y normará el 

proceso de programación, presupuestación anual del instituto 
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así como las actividades correspondientes.  Est& integrada por 

las Direcciones de : 

Planeacidn 

Programacidn. 

Evaluacidn. 

Secretaría de apoyo: 

Norma, coordina y evalúa las actividades deportivas que se 

llevan a cabo en el Instituto y las actividades de servicio 

social que desarrollan los alumnos y pasantes. Norma y coor- 

dina la administracidn de recursos humanos. 

Edita libros de texto,material didactico, obras tecnicas, 

científicas y culturales'que requiere el  mismo. ~a constitu- 

yen las Direcciones de : 

Actividades Deportivas 

Difusidn Cultural Bibliotecas y Publicaciones 

Recursos Humanos 

Servicio Social y Prestaciones 

Escuelas,centros,unidades de enseñanza y de  investigación: 

El IPN realiza funciones académicas a través de las escuelas, 

centros y unidades de enseñanza y de investigación en donde 

las Secretarías de Area y Direcciones coordinan y vigilan el 
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desarrollo de dichas funciones.  Al frente de cada Centro, Es- 

cuela y Unidad de Enseñanza y de Investigacidn hay un Direc- 

tor. 

Organos de apoyo: 

Estos drganos apoyaran la funcidn social educativa que desa- 

rrolla la  Institucidn, principalmente la extraescolar, difun- 

dir&  la  cultura nacional, la historia, las tradiciones y cos- 

tumbres que moldean nuestra idiosincrasia, informara sobre 

los acontecimientos de Mexico y el  mundo, asi pues diseñard, 

implantara, desarrollara, operara, coordinara y evaluara los 

sistemas de cdmputo  para coadyuvar a la toma de decisiones, 

estaran conformados por : 

XEIPN TV Canal  Once 

Centro Nacional de Cdlculo 

Organos auxiliares: 

Prepara investigadores científicos, profesores especialistas 

y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas 

para que se dediquen a promover la superacidn la enseñanza de 

posgrado y la investigación bdsica y aplicada, apoya tdcnica 

y económicamente al Instituto y a su vez proyecta, construye 

y equipa en  su ámbito de competencia las obras e instalacio- 

nes que el Instituto demande o requiera. Estan conformados 

por: 
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Comisidn de Operaci6n y Fomento de Actividades Academicas 

Centro de Investigaci6n y Estudios Avanzados 

Patronato de Obras e Instalaciones. 

Organos consultivos: 

Los Constituyen: 

El Consejo General Consultivo 

Los Consejos Tdcnicos Consultivos Escolares 

Organos de asesoría: 

Asesoran al Director General y al Consejo General Consultivo 

en  la consecuci6n de las finalidades educativas y sociales 

del Instituto, a su vez recomiendan al  Director General las 

reformas necesarias para'la mejor organizaci6n de  las activi- 

dades del Instituto, estdn integrados por el Consejo de Exdi- 

rectores Generales. 

Unidades de promoci6n: 

Planean, coordinan, organizan, controlan y evalúan las acti- 

vidades de futbol americano estudiantil  del  IPN en sus diver- 

sos niveles y categorías y las actividades  que promueven el 

beneficio social de la comunidad politécnica.. 
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A continuacidn presentamos las: 

Estructuras orgdnicas autorizadas de las escuelas 

centros y unidades del IPN. 

DIRECCION  GENERAL 

DIVISION  DE  DISTIBUCION DE CHEQUE 

DIVISION DE COMUNICACION SOCIAL 

CONSEJO DE ADMINISTRACION Y FOMENTO  DEL  FUTBOL  AMERICANO 

UNIDAD  DE  PROMOTORES  VOLUNTARIOS 

ABOGADO  GENERAL 

DECANATO 

CONTRAIDRIA  INTERNA 

DIRECCION  ADMINISTRATIVA 

DIRECCION  DE  EGRESADOS Y RELACIONES  PUBLICAS 

SECRETARIA  GENERAL 

SECRETARIA  ACADEMICA 

DIRECCION DE EDUCACION  MEDIA  SUPERIOR 

DIRECCION  DE  ESTUDIOS  PROFESIONALES 

CENTRO DE LENGUAS  EXTRANJERAS,  UNIDAD  ZACATENCO 

CENTRO  DE  LENGUAS  EXTRANJERAS,  UNIDAD  STO.  TOMAS 

DIRECCION  DE  ESTUDIOS  DE  POSGRADO E INVESTIGACION 

DIRECCION  DE  VINCULACION  ACADEMICA Y TECNOLOGICA 

DIRECCION DE SERVICIOS  ESCOLARES 

SECRETARIA  DE  APOYO 

DIRECCION  DE  ACTIVIDADES  DEPORTIVAS 

DIRECCION  DE  DIFUSION  CULTURAL 
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DIRECCION  DE  BIBLIOTECAS Y PUBLICACIONES 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

DIRECCION  DE  SERVICIO  SOCIAL Y PRESTACIONES 

SECRETARIA  TECNICA 

DIRECCION  DE  PLANEACION 

DIRECCION  DE  PROGRAMACION 

DIRECCION  DE  EVALUACION 

XEIPN TV CANAL ONCE 

CENTRO  NACIONAL  DE  CALCULO 

ESCUELA  SUPERIOR  DE  ECONOMIA 

ESCUELA  SUPERIOR  DE  TURISMO 

ESCUELA  NACIONAL  DE  MEDICINA Y HOMEOPATIA 

ESCUELA  SUPERIOR  DE  ENFERMERIA Y OBSTETRICIA 

ESCUELA  SUPERIOR  DE  INGENIERIA  MECANICA Y ELECTRICA,  UNIDAD 

CULHUACAN 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNIDAD TECAMA- 

CHALCO 

ESCUELA  SUPERIOR  DE  INGENIERIA  TEXTIL 

ESCUELA  SUPERIOR  DE  FISICA Y MATEMATICAS 

UNIDAD  PROFESIONAL  INTERDISCIPLINARIA  DE  BIOTECNOLOGIA 

CENTRO DE PRODUCTOS  BIOTICOS 

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO  DE  TECNOLOGIA  DIGITAL 

CENTRO  DE  INVESTIGACION  TECNOLOGICA  EN  COMPUTACION 

CENTRO  INTERDISCIPLINARIO  DE  CIENCIAS  MARINAS 

UNIDAD  PROFESIONAL  INTERDISCIPLINARIA  DE  INGENIERIA Y CIEN- 
CIAS  SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 
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NOTAS 

( 1 )  PALLAN Figueroa,  Carlos. Bases para la  administraci6n de 
la educaci6n superior en Amcrica  Latina: el caso de U8xi -  
co.  Ed.INAP,  Hcxico, D . F . ,  1978,  pag.19 

(2) SACHS, Benjamin H., AdministraciGn y Organizacisn Educa- 
cional. Ed. El Ateneo, Buenos Aires,  1972,  pag.62 

(3) PALLAN Figueroa,  Carlos, Op.Cit.pag.49 

(4) LEY ORGANICA DE LA UNAH 
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CAPITULO I11 - 

1) COMPARACION DE ESTRUCTURAS. 

Dentro de este capítulo se desarrollara el estudio de las es- 

tructuras de las instituciones objeto de estudio. 

Para poder llevar a cabo la comparaci6n de estructuras de  las 

tres instituciones que estamos trabajando, como primer paso 

daremos a conocer las organizaci6n de los Organos Colegiados, 

de la estructura academics y de la  administrativa de cada una 

de ellas, desarrollando su funcionamiento y finalmente ha- 

ciendo la  comparación. 
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1.1) Estructura de los drganos colegiados. 

U.A.M. U.N.A.M. 

JUNTA DIRECTIVA JUNTA DE GOBIERNO 

COLEGIO ACADEMICO CONSEJO UNIVERSITARIO 

RECTOR GENERAL 

PATRONATO 

CONSEJO ACADEMICO 

RECTOR DE UNIDAD 

CONSEJO DIVISIONAL 

RECTOR 

PATRONATO 

CONSEJOS TECNICOS DE 
FACULTADES Y ESCUELAS 

CONSEJOS TECNICOS DE 

FICA Y HUPIANISTICA 
INVESTIGACION CIENTI- 

DIRECTOR DE FACULTADES 
Y ESCUELAS 

I.P.N. * 
PRESIDENTE  DE LA 
REPUBLICA 

CONSEJO GENERAL 
CONSULT I VO 

DIRECTOR GENERAL 

CONSEJOS TECNICOS 
CONSULTIVOS Y 
ESCOLARES 

DIRECTORES DE 
UN1 DAD 

JEFE DE DIVISION 
DE CIENCIAS 

DIRECTORES DE 
DIVISION 

* (ver anexos 1 , I I  y 1111 

Como podemos observar en e l  cuadro anter ior ,   exis te  una estructura de organi- 

zación  semejante  entre una y o t ra   ins t i tuc ión ,   lo  que  nos presenta u n  modelo 

general en este  aspecto,  sin embargo, sus diferencias  radican en la  fuente 

de elección y l a  cantidad de integrantes en cada una de e l l a s ,  además,  tam-- 

bién e l  número  de órganos que realizan  la  misma función para cada institución 

d i f ie ren ,  debido a su es t ruc tura   f í s i ca ,  cantidad de  alumnos y el  desarrollo 

de l a s  funciones  académicas. 
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