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SECRETARIA		DE	EDUCACIÓN	PÚBLICA	

	
COORDINACIÓN	GENERAL	DE	EDUCACIÓN	INTERCULTURAL	BILINGÜE,	CGEIB	

	
COORDINACIÓN	GENERAL	DE	UNIVERSIDADES	TECNOLÓGICAS	Y	POLITÉCNICAS,	CGUTyP	

	
DIRECCIÓN	GENERAL	DE	EDUCACIÓN	SUPERIOR	DE	PROFESIONALES	DE	LA	EDUCACIÓN,	

DGESPE	
	

DIRECCIÓN	GENERAL	DE	EDUCACIÓN	SUPERIOR	UNIVERSITARIA,	DGESU	
	

TECNOLÓGICO	NACIONAL	DE	MÉXICO,	TNM	
	

UNIVERSIDAD	PEDAGÓGICA	NACIONAL,	UPN	
	

INSTITUCIONES	Y	SISTEMAS	PARTICULARES	DE	INSTITUCIONES	DE	EDUCACIÓN	SUPERIOR		



¿Por	qué	la	Planeación	Integral	de	la	
Educación	Superior?	

Son	muchas	las	fuerzas	que	inciden	
en	la	preparación	y	la	formación	
que	requieren	los	individuos	de	las	
sociedades	presentes	y	futuras	

Por	ello,	en	todo	el	mundo,	son	
cada	vez	más	las	personas	que	
buscan	contar	con	educación	
superior	y	destrezas	diversas		



¿Por	qué	la	Planeación	Integral	de	la	
Educación	Superior?	

Se	mulVplican	los	estudios	y	trabajos	en	torno	
a	las	formas	y	situaciones	en	que	se	dan	los	
aprendizajes,	a	la	mejor	comprensión	de	su	
naturaleza	y	caracterísVcas,	y	al	desarrollo	de	
procesos,	modalidades	e	instrumentos	para	
lograrlos	y	medirlos	

Se	habla	de	que	ha	ocurrido	una	revolución	
académica	sin	precedentes	en	la	educación	

superior,	que	sus	paradigmas	son	muy	
diferentes	a	los	tradicionales,	que	ha	cambiado	

el	contexto	mismo	en	que	ella	Vene	lugar	y	
ahora	está	centrada	en	los	aprendizajes			



¿Por	qué	la	Planeación	Integral	de	la	
Educación	Superior?	

El	mundo	de	la	educación	superior	está	inmerso	en	una	carrera	
por	encontrar	nuevas	formas,	modelos	exitosos,	alternaVvas	

sólidas	de	enseñanza	aprendizaje	

Se	dice	incluso	que,	las	
universidades,	o	
cambian	o	truenan	!!!	



	
¿Cómo	incorporar	a	las	universidades	

mexicanas	a	la	reflexión	colecVva	en	torno	a	los	
retos	y	temas	de	la	educación	superior?		

	PLAN	INTEGRAL	PARA	EL	DESARROLLO	DE	LA	
EDUCACIÓN	SUPERIOR	

	
Generar	espacios	de	reflexión	colecVva	
§  	Invitar	a	las	universidades	a	par6cipar		
§  Trabajar	en	temas	apropiados	sin	imponer	camino	alguno	
§  Informar	y	escuchar	a	las	autoridades	educa6vas	de	los	
						Estados	
§  	Devolver	los	resultados	de	su	trabajo	a	las	universidades	y	

avanzar	a	par6r	de	ellos	



	
¿Cómo	incorporar	a	las	universidades	a	la	

reflexión	colecVva	en	torno	a	los	retos	y	temas	
de	la	educación	superior?	

Metodología	(IES	públicas	primero,	abrirlo	después	a	IES	
parVculares)	

§  	6	sesiones,	cada	una	con	1/6	de	las	IES	públicas	del	país	(130/sesión)			
§  	Dos	y	medio	días	de	trabajo	cada	una	

§  Primer	día:	a)	Visión	y	ObjeVvos	Nacionales	
					 			b)	Estrategias	y	Proyectos	para	Alcanzar	los	ObjeVvos		

§  Segundo	día:		c)	Visión	y	ObjeVvos	Estatales	
																											d)	Estrategias	y	Proyectos	para	Alcanzar	los	ObjeVvos							

§  	En	torno	a	categorías	(comunes)	de	análisis	
§  	En	grupos	de	entre	10	y	15	personas	cada	uno	



	
PLAN	INTEGRAL	PARA	EL	DESARROLLO	DE	

LA	EDUCACIÓN	SUPERIOR	
	ETAPA	1	

q Proceso	par6cipa6vo	y	amplio	de	los	subsistemas	
§  Ins6tuciones	invitadas						844	
§  Ins6tuciones	asistentes				647	
§  Porcentaje	de	respuesta	77%	
§  Asistentes	a	las	6	reuniones	779	personas	

q Consulta	con	IES	sobre	visión,	obje6vos	y	proyectos	a	Nivel	
Nacional	en	colaboración	interins6tucional	
Proyectos	interins6tucionales,	metas	y	acciones	a	Nivel	Estatal		
Proyectos	interins6tucionales,	metas	y	acciones	a	Nivel	
InsVtucional	

q Construcción	colec6va	de	estrategias	y	polí6cas	para	la	
transformación	de	la	ES.	



Forma	de	trabajo		
consulta	en	cada	sesión	y	síntesis	

TEMA VISIÓN OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTOS 

COBERTURA 

APRENDIZAJES 

PERTINENCIA 

CALIDAD 

TECNOLOGÍAS 

POSGRADO E 
INVESTIGACIÓN 

EDUCACIÓN 
CONTINUA 

Síntesis  
49 proyectos  



Resumen	de	planeación	integral	2015	

Visión	 ObjeVvos	 Estrategias	
Resumen	

Horizonte	2020	
49	Proyectos	

Seis	reuniones	con	IES	públicas	
Dos	reuniones	con	subsecretarios	estatales	

Categorías	de	análisis	

Cobertura	

Aprendizajes	

Per6nencia	

Calidad	

Tecnologías	

Posgrado	e	
inves6gación	

Educación	
con6nua	

Resumen	Horizonte	
2020	49	Proyectos	



ETAPA	2	PIDES	

•  Universidades	Públicas	
Estatales	

•  Universidades	Públicas	
Estatales	con	Apoyo	Solidario	

•  Ins6tutos	Tecnológicos	(TNM)	
•  Universidades	Tecnológicas	
•  Universidades	Politécnicas	
•  Universidades	Interculturales	
•  Escuelas	Normales	Públicas	

•  Universidades	Públicas	
Estatales	

•  Universidades	Públicas	
Estatales	con	Apoyo	Solidario	

•  Ins6tutos	Tecnológicos	(TNM)	
•  Universidades	Tecnológicas	
•  Universidades	Politécnicas	
•  Universidades	Interculturales	
•  Escuelas	Normales	Públicas	

•  InsVtuciones	ParVculares	de	
Educación	Superior	

Ejercicio	PIDES	en	2015	 Ejercicio	PIDES	en	2016	

Reunion	
	
300	IES	Par6culares	
	
Universidad	
Panamericana	





otoño	de	2016	 PIDES	 13	



otoño	de	2016	 PIDES	 14	



otoño	de	2016	 PIDES	 15	



otoño	de	2016	 PIDES	 16	



otoño	de	2016	 PIDES	 17	



otoño	de	2016	 PIDES	 18	



COLABORACIÓN	Y	SINERGIA	EN	EL	
SISTEMA	DE	EDUCACIÓN	SUPERIOR	

Proyectos	
insVtucionales	

Proyectos		
estatales	

Plan	Nacional	de	
Desarrollo	

Programas	
estatales	de	
educación	

Planeación	integral	

Proyectos	
interinsVtucionales	

Planes	
insVtucionales	

Programa	Sectorial	
de	Educación	



ORGANIZACIÓN	DE	LA	REUNIÓN	

q Presentación	de	los	proyectos	PIDES	
§  Importancia	para	la	región	
§  Preferencia	y	priorización	para	su	desarrollo	en	colaboración	IES	

q Propuesta	de	indicadores	para	los	objeVvos	PIDES	
§  Discusión	en	grupos	
§  Propuestas	y	presentación	en	plenaria	

q Formación	de	grupos	regionales	por	proyecto	
§  Líder	de	grupo	
§  Ins6tuciones	colaboradoras	
§  Información	y	seguimiento	en	el	si6o	www.pides.mx	



PRODUCTOS	ESPERADOS	DE	LA	REUNIÓN	

q Priorización	de	proyectos	para	la	región	y	las	
ins6tuciones	

q Propuesta	de	indicadores	para	los	obje6vos	
de	la	Planeación	integral	de	la	educación	
superior	

q Propuesta	de	grupos	regionales	para	
desarrollar	los	proyectos	PIDES	



PROYECTOS	PIDES	



PROPÓSITOS	

q  Promover	acciones	de	colaboración	
interins6tucional	para	transformar	la	educación	
superior	en	el	marco	del	programa	sectorial	y	
lograr	los	obje6vos	nacionales	para	la	planeación	
integral	de	la	educación	superior.	

q Desarrollar	proyectos	en	el	contexto	de	las	
condiciones	y	posibilidades	de	colaboración	de	
las	ins6tuciones	y	de	las	prioridades	regionales,	
bajo	los	principios	de	solidaridad	y	
subsidiariedad.	



	
	

DESARROLLO	DE	PROYECTOS	
INTERINSTITUCIONALES	CON	BASE	EN	LA	

PROPUESTA	DE	PIDES	
	

Proyectos	interinsVtucionales	con	la	colaboración	de	
IES	de	la	región	

Reuniones	regionales	con	IES	públicas	y	privadas	
Reuniones	con	las	subsecretarias	de	educación	superior	estatales	

Criterios	para	seleccionar	proyectos:	
Importancia	para	la	región	

Preferencia	de	las	IES	para	colaborar	



GRUPOS	REGIONALES	POR	PROYECTO	

Grupos	de	ins6tuciones	que	por	sus	intereses	y	
posibilidades	deciden	colaborar	

q Seleccionan	un	líder	de	entre	las	ins6tuciones	par6cipantes	
que	será	responsable	de		
§  convocar,		
§  organizar	el	trabajo	entre	las	ins6tuciones,		

§  concentrar		información	y	facilitar	la	comunicación	con	la	DGESU.	
q Determinan	la	forma	de	trabajo,	elaboran	un	plan		

seleccionan	a	responsables	de	las	acciones	propuestas.	



OBJETIVOS	PIDES	-	INDICADORES	



OBJETIVOS							
MISIÓN															
VISIÓN	

INSUMOS	
ESTUDIANTES	

INFRAESTRUCTURA	
ORGANIZACIÓN	

ENTORNO	

	

PROFESORADO	
MODELO	EDUCATIVO	

EXPERIENCIAS							
ACTIVIDADES	

		

	
RESULTADOS											
-	APRENDIZAJES							
-	ACTITUDES												
-	DESTREZAS	
	

Elementos	que	intervienen	en	la	función	(las	tareas)	de	las	universidades	y	en	la	
evaluación	de	su	desempeño	(calidad)	

¿Qué,	a	quiénes	y	para	qué	enseñamos?	¿Cómo	enseñamos	y	evaluamos?	

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN	DE	EDUCACIÓN	SUPERIOR	

CONTEXTO	



OBJETIVOS							
MISIÓN															
VISIÓN	

INSUMOS	
ESTUDIANTES	

INFRAESTRUCTURA	
ORGANIZACIÓN	

ENTORNO	

	

PROFESORADO	
MODELO	EDUCATIVO	

EXPERIENCIAS							
ACTIVIDADES	

		

	
RESULTADOS											
-	APRENDIZAJES							
-	ACTITUDES												
-	DESTREZAS	
	

Elementos	que	intervienen	en	la	función	(las	tareas)	de	las	universidades	y	en	la	
evaluación	de	su	desempeño	(calidad)	

¿Qué,	a	quiénes	y	para	qué	enseñamos?	¿Cómo	enseñamos	y	evaluamos?	

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN	DE	EDUCACIÓN	SUPERIOR	

CONTEXTO	

Con	cada	uno	de	esos	elementos	asociamos	uno	o	más	indicadores	que	nos	
ayudan	a	denotar,	a	describir,	a	precisar	el	grado	en	que	está	presente,	
par6cipa	o	se	logra	cada	uno	de	ellos.	



OBJETIVOS							
MISIÓN															
VISIÓN	

INSUMOS	
ESTUDIANTES	

INFRAESTRUCTURA	
ORGANIZACIÓN	

ENTORNO	

	

PROFESORADO	
MODELO	EDUCATIVO	

EXPERIENCIAS							
ACTIVIDADES	

		

RESULTADOS									
-	APRENDIZAJES							
-	ACTITUDES										
-	DESTREZAS											

Es	natural	suponer	que	la	calidad	de	una	universidad/ins6tución	aumentará	
conforme	mayor	sea	la	congruencia	entre	los	dis6ntos	elementos	que	en	ella	
intervienen.			

¿Qué,	a	quiénes	y	para	qué	enseñamos?	¿Cómo	enseñamos	y	evaluamos?	

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN	DE	EDUCACIÓN	SUPERIOR	

CONTEXTO	

Así	como	entre	éstos	y	los	de	la	sociedad	en	que	está	inserta	la	ins6tución	

¿Se	responde	a	lo	que	
la	sociedad	necesita?	

¿Se	ob4ene	lo	que	
la	IES	espera?	



Como	las	sociedades	son	complejas	y	cambiantes,	la	realidad	es	que	a	su	interior	
coexisten	diversas	necesidades	y,	en	consecuencia,	múl6ples	ins6tuciones	de	
educación	superior	o	grupos	de	ellas	que	comparten	elementos	educa6vos:	los	
llamados	6pos,	sistemas	o	subsistemas,	que	en	conjunto	forman	el	Sistema	
Nacional	de	Educación	Superior.	

CONTEXTOS	

Tipos
,	siste

mas	o	s
ubsis

temas	de
	

unive
rsidad

es	e	i
nsVtu

cione
s	de	

educa
ción	s

uperi
or	

Sistema	Nacional	de	Educación	Superior		



Por	ello,	los	indicadores	propios	a	una	ins6tución	o	grupo	de	ins6tuciones	no	
siempre	son	coincidentes	con	los	de	otros.	Sin	embargo,	es	evidente	que	a	nivel	
nacional	debe	haber	un	conjunto	de	ellos	que	permita	conocer	el	estado	y	la	
dirección	del	Sistema	Nacional	de	Educación	Superior.			

CONTEXTOS	

Sistema	Nacional	de	Educación	Superior		

Se	necesitan,	entonces,	tanto	indicadores	diferenciados	que	describan	lo	que	sucede								
en	cada	universidad	como	indicadores	comunes	que	señalen	la	situación	general			



OBSERVACIÓN	Y	SEGUIMIENTO	DEL	CAMBIO	

PLANEACIÓN	
INTEGRAL	DE	LA	
EDUCACIÓN	
SUPERIOR	

POLÍTICA	PÚBLICA	
NACIONAL	

PROYECTOS	Y	ACCIONES	
INTERINSTITUCIONAL	
REGIONALES	

PROYECTOS	Y	ACCIONES	
INTERINSTITUCIONALES	
ESTATALES	

RESULTADOS	EN	
EL	SISTEMA	
NACIONAL	

RESULTADOS	EN	
EL	SISTEMA	
REGIONAL	Y	
ESTATAL	

RESULTADOS	
EN	LAS	
INSTITUCIONES	

IN
FO

RM
ACIÓ

N
	E	

IN
DICADO

RES	



EJEMPLOS	DE	INDICADORES	

q Programa	sectorial	de	educación	2013	–	2018	

q  Indicadores	del	Sistema	Integrado	de	
Información	sobre	Inves6gación	Cienrfica,	
Desarrollo	Tecnológico	e	Innovación,	
CONACYT	

q  Indicadores	temá6cos	para	el	monitoreo	de	
la	Agenda	Educa6va	2030,	UNESCO	



CRITERIOS	PARA	PROPONER	INDICADORES	

q Relevancia:	reflejan	los	temas	de	polí6ca	más	crí6cos	de	los	
obje6vos.	

q Alineación:	válidos	y	confiables	en	relación	a	los	obje6vos.	

q FacVbilidad:	posibilidad	de	medición	periódica	con	
procedimientos	estandarizados	y	con	buena	relación		
costo-eficiencia.	

q Comunicabilidad:	fáciles	de	entender	y	permi6r	una	clara	
narración	del	avance	hacia	el	avance	de	los	obje6vos.	

q Interpretabilidad:	los	valores	y	los	cambios	de	los	
indicadores	deben	ser	claramente	entendidos.	



INDICADORES	POR	CATEGORÍAS	DE	ANÁLISIS	

ObjeVvos	

Líneas	de	
acción	y	
proyectos	

Indicadores	
de	logro	

Indicadores	
de	proceso		
Indicadores	
de	metas	



COBERTURA	
Obje6vos	

q Lograr	una	cobertura	
superior	a	las	mencionadas	
en	programas	federales	y	
estatales,	con	equidad	e	
inclusión….	

q Ejemplos		
					Indicadores	de	logro	
q  Cobertura	por		

§  Grupo	etáreo	de	18	a	22	años	
§  Nivel	socioeconómico	
§  Por	género	

q  Atención	a	la	demanda	de	
educación	superior	por	
§  Región	
§  Nivel	socioeconómico	
§  …	

q  Disminución	de	la	tasa	de	
abandono	por	…	
§  …	



LÍNEAS	DE	ACCIÓN	Y	PROYECTOS	
q  Flexibilidad	en	los	modelos	de	

formación	y	mecanismos	de	
reconocimiento	(3	proyectos)	

q  Diversificación	de	las	
modalidades	educa6vas	(2	
proyectos)	

q Ejemplos	
					Indicadores	de	procesos	/			
					metas	
§  Diversificación	de	las	formas	

de	acreditación	de	
aprendizajes	

§  Crecimiento	de	la	oferta	no	
escolarizada	

§  Crecimiento	del	número	de	IES	
con	oferta	de		
§  Programas	contra	adicciones	

y	cuidado	de	la	salud	
§  Programas	remediales	
§  Programas	de	tutorías	y	

asesorías	



LÍNEAS	DE	ACCIÓN	Y	PROYECTOS	
q  Acompañamiento	y	apoyo	a	

los	estudiantes	para	su	ingreso	
y	permanencia	en	las	IES	(6	
proyectos)	

q  Aprovechamiento	de	la	
capacidad	vsica	y	humana	
instalada	(2	proyectos)	

q  Ejemplos	
						Indicadores	de	procesos	/				
						metas	
q Correlación	entre		

§  Programas	de	tutoría	y	
tasa	de	abandono	

§  Esrmulos	y	tasa	de	
abandono	

q  Crecimiento	del	número	de	
ins6tuciones	con	programas	con	la	
EMS	

q  Incremento	en	la	calidad	de	los	
resultados	en	las	pruebas	de	
ingreso	o	selección	

§  …	



PROPUESTA	DE	INDICADORES	

q Discusión	en	grupos	por	categorías	de	análisis	
q Propuesta	para	cada	obje6vo	PIDES	(ya	existentes	o	
nuevos)	
§  Obje6vo	PIDES	

§  Nombre	del	indicador	
§  Descripción	general	del	indicador	
§  Propósito	



Ejemplo	de	indicador	del	Programa	
Sectorial	de	Educación	
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