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Resumen 

Los cuerpos académicos (CA) se han convertido en parte 

importante de las universidades públicas mexicanas; 

aunque existen estudios sobre este tema, hay enfoques 

poco abordados, como es el análisis de las condiciones de 

los profesores de tiempo completo (PTC) integrantes de 

CA con relación a los procesos organizacionales de la 

institución de la que forman parte.  Por ello, se hace 

necesario revisar las formas de organización académica 

institucionales que prevalecen y el modelo adoptado por la 

Universidad de Guadalajara (UdeG). En México, existen 

programas públicos enfocados a la mejora del profesorado 

que han generado cambios significativos en los esquemas 

organizacionales de las universidades, pero que no 

contemplan realmente la heterogeneidad y complejidad de 

las instituciones mexicanas, provocando un desgaste 

organizacional en las mismas. Los resultados de este 

estudio mostraron que los problemas a los que se enfrentan 

los PTC en la Universidad de Guadalajara es la falta de 

acompañamiento durante el proceso administrativo de 

obtención y seguimiento de fondos, además de un desgaste 

en temas personales que ocasionan problemas en la 

productividad y calidad del trabajo  académico. 

Cuerpos académicos (CA), profesores de tiempo 

completo (ptc), universidad de guadalajara (udeg), 

procesos organizacionales 

Abstract 

Academic groups have become an important part of the 

Mexican Public Universities; although there are several 

studies on this subject, there are some approaches that 

have been less studied, such as the analysis of the 

conditions of full-time teachers (PTC) members of CA in 

relation to the organizational processes of the institution 

they’re part of.  Therefore, it is necessary to review the 

institutional forms of academic organization that prevail 

and the model adopted by the University of Guadalajara 

(UdeG). In Mexico, there are public programs focused on 

professor’s improvement that have generated significant 

changes in the organizational schemes of universities, but 

they don’t truly contemplate the heterogeneity and 

complexity of Mexican institutions, causing their 

organizational erosion.  The results showed that among 

the problems faced by the PTC in the University of 

Guadalajara are the lack of accompaniment during the 

administrative process of obtaining and monitoring funds, 

in addition to personal issues that cause problems in 

productivity and quality of academic work. 
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Introducción 

 

La educación superior en México ha 

evolucionado notablemente a partir de los años 

noventa; en esta época se promovieron planes 

educativos ambiciosos, innovadores y 

esperanzadores, que sin duda fueron un 

parteaguas de las políticas públicas educativas 

hasta ese momento.  

 

 La Secretaria de Educación Pública 

(SEP), atendiendo las recomendaciones y 

tendencias internacionales, se propuso impulsar 

en las instituciones de educación superior 

estrategias que impactaran en la 

profesionalización del personal académico, 

convencido de que el éxito para lograr la calidad 

educativa estaba en disponer de docentes 

altamente capacitados. Es así que, en 1996, se da 

origen al Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP) y que a partir del 2014 

opera bajo el nombre de Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), el 

cual tiene como objetivo elevar 

permanentemente el nivel de habilitación del 

profesorado, mejorar sustancialmente la 

formación, dedicación y el desempeño de los 

cuerpos académicos (CA) de las instituciones de 

educación superior (IES) como un medio para 

elevar la calidad de la educación superior y, en 

consecuencia, que los estudiantes mejoren su 

nivel educativo, gocen de mayor bienestar y 

contribuyan al desarrollo nacional (SEP,1996).  

 

 De acuerdo con estimaciones de la 

Secretaria de Educación Pública (SEP) 

originalmente se pronosticó que se requerirían 

de 10 a 12 años para transformar el perfil del 

profesorado de las universidades públicas y con 

ello integrar cuerpos académicos equiparables a 

los buenos sistemas de educación superior en el 

mundo (SEP, 2006b). 

 

 

 

Justificación     

                                                                                                                                                 

Para enero de 2017, la Universidad de 

Guadalajara contaba con 10,054 profesores, de 

los cuales 3,809 son de tiempo completo y 2,549 

son reconocidos con perfil PRODEP; dichos 

elementos la posicionan como la universidad 

pública estatal con mayor cantidad de docentes 

reconocidos en dicho programa.  

 

 Con respecto a los Cuerpos Académicos 

(CA), los cuales son concebidos por la 

comunidad educativa como grupos de profesores 

de tiempo completo que comparten objetivos 

académicos y líneas afines de generación o 

aplicación del conocimiento; la UdeG tiene 

registrados 481 y está ubicada en tercer lugar en 

comparación con sus homólogas estatales con 

relación a los CA consolidados (Numeralia-

COPLADI, 2016).  

 

 Por la magnitud de la institución y la 

relevancia que representa en el sistema de 

educación superior del país, es importante 

comprender las condiciones de los profesores de 

tiempo completo integrantes de cuerpos 

académicos de la UdeG, desde la organización 

del colectivo de investigación y su entorno 

institucional.  

 

 Existen programas públicos, como es el 

caso del PRODEP; tal y como puntualiza Acosta 

(2006) se han generado cambios significativos 

en los esquemas organizacionales de las 

universidades, alineados y piloteados por reglas 

de competitividad que al no contemplar 

realmente la heterogeneidad y complejidad de 

las instituciones mexicanas provoca un desgaste 

organizacional en las mismas. 
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 Por ello, el presente trabajo pretende, 

analizar y generar conocimiento sobre los 

esquemas organizacionales y de gestión en torno 

a los profesores de tiempo completo integrantes 

de los cuerpos académicos de la Universidad de 

Guadalajara, que permita comprender sus 

condiciones, en el marco de la política pública 

del PRODEP, que permita identificar las 

fortalezas o debilidades del proceder de los 

cuerpos académicos dentro del modelo 

organizacional de la institución con respecto a 

éstos, y que sirva para disponer de elementos que 

permitan comprender su proceder y buscar 

mejorar sus condiciones de trabajo. 

 

Problema     

 

El sistema educativo superior mexicano, es 

altamente heterogéneo, robusto y complejo, en el 

cual varias instituciones ostentan modelos 

organizacionales distintos, igualmente son 

diferentes sus orígenes, evolución y dimensión; 

el perfil de sus integrantes, los hábitos de trabajo, 

las condiciones laborales y, en general, la cultura 

organizacional.  

  

 Por tanto, se hace necesario atender los 

consejos de Bracho (2010) y Grindle (2009), y 

analizar los contextos institucionales 

contemporáneos e identificar las condiciones de 

los profesores de tiempo completo integrantes de 

los cuerpos académicos en las instituciones de 

educación superior, en el marco de las políticas 

públicas que le atañen, que para el caso es el 

Programa de Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP, ahora PRODEP).     

 

  

 

 

 

 

 

 

 Así, el esquema de financiamiento de las 

Instituciones de educación superior vigente en 

México desde los años noventa, es el modelo 

mixto, una parte de los recursos se otorga sobre 

una base fija subsidio ordinario, no vinculada a 

metas y otra cada vez mayor, con base en 

incentivos económicos ligados a indicadores de 

desempeño, los llamados fondos extraordinarios 

(Tuirán y Moreno, 2009).  

 

 Dicho esquema generó puntos 

divergentes entre los mecanismos 

implementados para el otorgamiento de los 

recursos económicos, entre el Estado y las 

universidades del país (Murayama, 2009). El 

número de fondos extraordinarios ha crecido 

significativamente, “mientras que en el año 2000 

existían tan solo cuatro de estos instrumentos de 

financiamiento, para el 2010 ya eran 17 fondos, 

beneficiando no sólo a las universidades 

públicas estatales”, (Tuirán, 2011, p. 18) y para 

el 2016 ascendían a más de 22 fuentes 

extraordinarias de financiamiento (SEP, 2016). 

 

 En este sentido, el logro de los 

indicadores planteados y vinculados con 

beneficios económicos y prestigio es la meta, 

tanto de las instituciones como de los 

académicos, y tiene un matiz maquiavélico el 

cual es el alcanzar el máximo indicador para 

acceder a los beneficios que predispone la 

política pública (Acosta, 2006 y 2009 y De Vries 

2001), lo que se ha traducido en efectos no 

esperados en la implementación y desarrollo del 

PROMEP a nivel organizacional y de gestión; 

con lo anterior, es que surge la necesidad de 

investigar cuáles son las condiciones que 

imperan en los CA de la UdeG para gestionar, 

administrar y ejercer dichos fondos 

extraordinarios.                 
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Hipótesis  

                                                             

Los procesos organizacionales no son los 

óptimos para potenciar la capacidad en 

actividades de investigación y desempeño 

general de los PTC miembros de un CA en la 

UdeG.  

Objetivos 

A partir de la problemática de investigación 

expuesta se formuló el siguiente objetivo: 

Objetivo General 

Analizar las condiciones de los PTC integrantes 

de CA con relación a los procesos 

organizacionales de la institución.  

Marco Teórico 

El origen de la Universidad de Guadalajara y su 

desarrollo ha sido marcado por importantes 

momentos históricos. En el año de 1792 inicia su 

propia historia como universidad con su 

inauguración como solemne Real y Literaria 

Universidad de Guadalajara. Posteriormente, y 

durante los años 1826-1860, se presenta un 

periodo de transformaciones, caracterizados por 

clausuras y reaperturas y por el cambio de su 

denominación a Real Universidad de 

Guadalajara.  

La forma en que los diferentes sectores 

de la sociedad se organizan son diversos; la 

iglesia, el gobierno, las empresas así como el 

sistema educativo han desarrollado sus propias 

formas de acción, estructura y procedimientos. 

El sistema de educación superior, ha sabido 

desenvolverse ante los constantes cambios 

combinando el profesionalismo con la 

burocracia, permitiéndole emerger cada vez con 

mayor poder y decisión en el desarrollo de las 

sociedades. 

En 1994, como parte de una estrategia 

para simplificar la complejidad estructural y 

mejorar su desempeño, la Universidad de 

Guadalajara emprendió un nuevo modelo de 

organización denominado Modelo en Red o Red 

Universitaria de Jalisco. A partir del cual, la 

institución concedió relevancia a la 

desconcentración geográfica de la educación 

media superior y superior, la descentralización 

administrativa y la regionalización de sus 

servicios como estrategia para incrementar su 

presencia en el estado de Jalisco (de León, 

2012). Con este cambio, se formaron 6 CU 

temáticos (CUAAD, CUCBA, CUCS, CUCEA, 

CUCEI, CUCSH), nueve CU regionales 

(CUCIÉNEGA, CUCOSTA, CUCOSTA SUR, 

CUALTOS, CUSUR, CUNORTE, 

CUVALLES, CULAGOS, CUTONALÁ) y un 

Sistema de Universidad Virtual (SUV). 

Burton Clark (1991) menciona que las 

tres formas de integración y dinamismo de los 

sistemas nacionales (estado, mercado y 

oligarquía) fluctúan de forma considerable tanto 

en sus características internas como en sus 

combinaciones con otros tipos, e influyen en el 

propio crecimiento, lo cual vuelve complejo 

explicar la integración de un determinado 

sistema de educación; por tanto, afirma que se 

pueden identificar procesos naturales de 

integración bajo cuatro rubros: política, 

profesión, mercado y burocracia.  
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La integración política es una forma 

complicada de tener el poder tanto dentro como 

a los alrededores del sistema de educación 

superior; funciona como alternativa burocrática 

y profesional, debido a que cada vez más la 

política cobra mayor importancia en los agentes 

preocupados por la educación, así como en el 

interés por la producción científica por parte del 

gobierno, incluyendo las manifestaciones por 

parte de los estudiantes, provocando una 

politización constante del entorno al presupuesto 

de la educación superior, involucrando a los 

propios partidos políticos del estado, 

convirtiéndose, en fin, en un objetivo mismo de 

la política interna de estos.  

Lo antes mencionado ha provocado un 

mayor interés por parte de diversos grupos que 

exigen participar en la toma de decisiones, desde 

la parte administrativa y operativa hasta la más 

estratégica o la cúspide que dirige a este sistema. 

Los profesores de tiempo completo colaboran en 

distintos entornos organizacionales, en principio 

lo hacen como integrantes del cuerpo 

académico, también como parte del 

departamento, del centro universitario que 

alberga al departamento y, en general, en la 

Universidad de Guadalajara.  

La teoría neo-institucional surge como 

una respuesta al institucionalismo tradicional, el 

cual se caracteriza principalmente por su rigidez 

analítica. 

Es importante señalar que para entender 

la administración pública como un sistema 

organizado, es pertinente rescatar el concepto de 

“complejidad de la organización” lo cual 

requiere dejarla de entender como un ente 

aislado, homogéneo y monolítico; entonces, se 

debe considerar como: “un conjunto de agencias 

en constante interacción con otras agencias para 

diseñar sus estrategias de acción, cada una en sus 

propias estructuras y lógica de funcionamiento” 

(Santos, 2004). 

Metodología de Investigación 

El presente estudio se realizó a profesores de 

tiempo completo que pertenecieran a algún 

cuerpo académico y además que estuviera 

adscrito y activo en un centro temático, regional 

o en el Sistema de Universidad Virtual de la

Universidad de Guadalajara. 

Con base en la delimitación del estudio, 

el universo fue de población finita, ya que está 

basado en el número de profesores de tiempo 

completo integrantes de cuerpos académicos, en 

sus diferentes categorías y que para enero del 

2017 ascendían a 2,549 PTC, según datos 

publicados por  la Coordinación General de 

Planeación y Desarrollo Institucional de la 

Universidad de Guadalajara (Númeralia 

Institucional, Enero de 2017, disponible en 

http://copladi.udg.mx/estadistica/numeralia).   

Para determinar el tamaño idóneo de la 

muestra se utilizó la fórmula basada en  

poblaciones finitas, considerando el factor de 

error máximo aceptable del .05, igualmente se 

estableció el porcentaje estimado de la cuota de 

la muestra, mismo que fue de 15% del total de 

los profesores de tiempo completo de la 

Universidad y el nivel de confianza deseado del 

95%; lo anterior, se calculó mediante el software 

estadístico STATS, resultando una muestra de 

307 profesores de tiempo completo a consultar. 

Al respecto, se obtuvieron respuestas de 398 

PTC´S lo que superó la muestra determinada. 

Tipo de investigación 

Para efecto de encaminar adecuadamente el 

estudio, se determinó desarrollar tres tipos de 

investigación en cuatro etapas  como se muestra 

a continuación; la primera cualitativa, fue 

exploratoria, la cual se realizó a partir de una 

breve investigación con las técnicas de análisis 

bibliográfico.  
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 La segunda etapa cualitativa, fue 

exploratoria y fue descriptiva, debido a que es un 

tipo de estudio que “busca especificar las 

propiedades, las características, los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (Hernández et. al., 2007, p. 60). Se 

aplicaron 13 entrevistas semiestructuradas a 

PTC de centros universitarios temáticos y 

regionales, lo cual permitió abundar en los temas 

más complejos del estudio.  

 

 La tercera fase de la investigación 

cuantitativa, deductiva, la cual se realizó 

mediante la aplicación de un cuestionario a los 

PTC integrantes de cuerpos académicos de todos 

los centros universitarios y el Sistema de 

Universidad Virtual de la UdeG.  

 

 Por último, se determinó utilizar el tipo 

de investigación explicativa el cual, “está 

dirigido a encontrar las causas de los eventos, 

sucesos y fenómenos físicos o sociales” 

(Hernández et. al., 2007, p. 60) y así llegar más 

allá en la comprensión del fenómeno estudiado, 

en qué condiciones se da y como se puede 

intervenir para mejorar la situación actual.  

 

Resultados 

 

La muestra del estudio estuvo representada por 

398 profesores de todos los centros 

universitarios y del Sistema de Universidad 

Virtual; las respuestas obtenidas de acuerdo al 

sexo de los encuestados, está representada por 

46% de mujeres y 54% de hombres. 

 

 A continuación se muestran los hallazgos 

encontrados en la investigación. 

 

 En principio se consultó el grado de 

consolidación del cuerpo académico al que 

pertenecen los PTC encuestados: 

 

 

 
Gráfico 1 Grado de consolidación del CA 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 La figura anterior nos muestra que la 

mayoría de los PTC encuestados pertenecen a 

cuerpos académicos en formación.  

 

 Referente al análisis de las variables de 

financiamiento y el grado de consolidación de 

los cuerpos académicos, resultó que los CA 

consolidados, mencionan  haber recibido 

recursos en los últimos tres años en 84% de los 

casos, en contraste con los otros dos tipos de 

cuerpo académico que están 30% por debajo (ver 

tabla 1).   

 

 Tal como se muestra, resulta notorio que 

el financiamiento es un factor clave para tener un 

mejor grado de consolidación, ya que se requiere 

de las mejores condiciones para llegar a esos 

niveles y que para el caso de los CA que no 

tienen un apoyo en las mismas proporciones, 

tienen más complicaciones y deben esforzarse 

más como colectivo para mejorar su situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51,3%

28.8%

19,9%

En formación En consolidación Consolidado
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Nivel de 

consolidación 

¿El cuerpo académico al que pertenece 

ha recibido recursos económicos en los 

últimos tres años? 

Sí No 

En formación 54.8% 45.2% 

En consolidación 53.8% 46.2% 

Consolidado 84.5% 15.5% 

Tabla 1 Grado de consolidación y financiamiento 

Fuente: elaboración propia 

De las fuentes de financiamiento 

mayormente vinculadas a los CA se encuentran 

principalmente PIFI-PROFOCIE-PFCE, 

FECES, Conacyt y PRODEP, tal como lo 

muestra la tabla a continuación. 

Fuente de 

financiamiento 

Poco Regular Mucho 

PIFI-PROFOCIE-

PFCE 

32% 27% 41% 

FECES 78% 12% 12% 

CONACyT 58% 16% 26% 

PROMEP –PRODEP 18% 28% 53% 

Fondos ANUIES 86% 10% 4% 

Fondos 

internacionales 

82% 11% 7% 

Fondos de 

asociaciones civiles 

89% 7% 3% 

Inversión privada 89% 5% 6% 

Subsidio ordinario 74% 12% 15% 

Fondos 

autogenerados 

69% 14% 16% 

Tabla 2 ¿Qué tan importantes han sido las siguientes 

fuentes de financiamiento para su cuerpo académico en los 

últimos tres años? 

Fuente: elaboración propia 

Cabe destacar que la consulta realizada 

muestra la existencia de diferentes fuentes de 

financiamiento efectivas, sin embargo, fuera de 

las antes mencionadas las restantes tienen un 

menor grado de representatividad en el 

financiamiento de los cuerpos académicos, caso 

evidente de los recursos de origen institucional 

vía subsidio ordinario, el cual se ubica en la 

quinta posición de acuerdo a la percepción de los 

profesores. 

Referente al proceso de comunicación de 

convocatorias y tal como se observa en la figura 

2,  la coordinación de investigación es la 

dependencia que tiene a cargo en mayor medida 

la comunicación sobre convocatorias para 

obtener recursos, seguida de la coordinación de 

servicios académicos, el departamento y la 

coordinación de planeación con menciones muy 

similares.  

Gráfico 2 Principalmente, ¿cuál dependencia del CU le 

informa de las convocatorias de los diversos fondos de 

recursos extraordinarios?    

Fuente: elaboración propia 

2%

8%

6% 1%

13%

38%

12%

20%
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Secretaría
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De lo anterior, resulta interesante 

mencionar que no existe una metodología o un 

canal de comunicación bien definido dentro de 

la Universidad que se encargue de la difusión de 

las convocatorias para la obtención de fondos 

extraordinarios, se observa en la figura dos que 

son diversas áreas las que participan en el 

proceso, lo cual puede provocar diferentes 

formas de realizar las actividades, reportar o dar 

seguimiento de distintas maneras, sin tener la 

posibilidad de formalizar el proceso en busca de 

la eficiencia.  

Es necesario además, que se profundice 

en dicho proceso, ya que independientemente de 

quien es el responsable de transmitir la 

información sobre la posibilidad para acceder a 

recursos, interesa más saber si la comunicación 

se realiza en las mejores condiciones. Por lo 

cual, se consultó a los profesores sobre qué tan 

oportuna y clara es la información 

proporcionada: 

Comunicación Oportuna Clara 

Sí, en la mayoría 

de las ocasiones 

32% 37.5% 

En algunas 

Ocasiones 

42% 44.4% 

No, en la mayoría 

de las ocasiones 

26% 18.1% 

Tabla 3 En general, ¿la comunicación sobre las 

convocatorias para obtener recursos extraordinarios es 

oportuna y clara? 

Fuente: elaboración propia. 

Como se observa, las respuestas de “en 

algunas ocasiones” fue la predominante, lo que 

hace suponer que independientemente de que 

dependencia a nivel general o del centro 

universitario sea la responsable de transmitir 

dicha comunicación, claramente existe un área 

de oportunidad para optimar dicho proceso y que 

en resumidas cuentas, la mejora debería 

redundar en una eficiencia en la elaboración de 

propuestas para obtener recursos y, en suma, 

obtener más ingresos para el cuerpo académico 

y la institución. 

Referente al acompañamiento en el 

proceso de elaboración de proyectos, la figura 3 

muestra la opinión de los encuestados, en donde 

se puede observar que en su mayoría los PTC se 

sienten solos durante el proceso de elaboración 

de proyectos. 

Gráfico 3 ¿Con qué frecuencia el CU implementa 

estrategias de acompañamiento en la elaboración de 

proyectos para obtener recursos extraordinarios? 

Conociendo el contexto presupuestal de 

la institución y que en ningún caso es suficiente, 

el ánimo para mejorar y diversificar las fuentes 

de financiamiento debería ser una estrategia 

permanente e importante, sin embargo, en la 

práctica no se ve reflejada dicha necesidad. 
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En este sentido y pensando que alguno o 

varios centros universitarios sí implementen 

procesos que apoyen a los académicos en la 

elaboración de proyecto para obtener recursos 

extraordinarios, se procedió a realizar un análisis 

a detalle.  

Si bien el resultado no fue muy alentador, 

el CUCS, CUCOSTA, y CUVALLES, son las 

dependencias que mejor valoración obtuvieron 

por parte de los profesores, ya que fueron de los 

pocos que regularmente y casi siempre tuvieron 

una mención en buenas proporciones, en este 

sentido, serían estos centros universitarios los 

que tienen en todo caso mejores procedimientos 

de apoyo para los profesores integrantes de 

cuerpos académicos y sería muy útil para la 

universidad y las otras dependencias conocer las 

estrategia que internamente realizan para tal fin. 

(Ver figura 4)     

Gráfico 4 ¿Con qué frecuencia el CU implementa 

estrategias de acompañamiento en la elaboración de 

proyectos para obtener recursos extraordinarios? 

Fuente: elaboración propia. 

En contraste y a raíz de algunas 

respuestas obtenidas en las entrevistas realizadas 

con respecto a la complejidad de los procesos 

para la formulación,  ejercicio y comprobación 

de recursos, se investigó si los profesores tenían 

algún motivo por el cual ya no deseaban 

participar por recursos extraordinarios; al 

respecto, se obtuvieron respuestas de 41% de los 

profesores con relación al total de la muestra, de 

las cuales se presentan a continuación las 

respuestas más representativas por frecuencia:   

a) Por la cantidad de horas que se

necesitan para realizar el proceso de ejercicio y 

comprobación de los recursos. 

b) Por la tardanza en la disposición

de los recursos. 

c) Porque los profesores deben

financiar de su dinero los proyectos y después 

solicitar un reembolso.  

d) Porque no hay esquemas de

apoyo formales para realizar los procesos del 

ejercicio y la comprobación de los recursos. 

e) Por la falta de transparencia

durante los procesos de gestión de los recursos. 

f) Por la falta de coordinación entre

dependencias del centro universitario y con la 

administración general respecto a la información 

comprobatoria que se entrega.  

g) Por tener que realizar procesos y

llenar formatos muy engorrosos y en ocasiones 

sin sentido.  
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Lo anterior, evidencia un problema en 

aumento para la universidad, en principio, los 

recortes presupuestales y la lucha constante por 

mantener los recursos ordinarios y en segunda 

por el creciente desinterés de los académicos 

para gestionar recursos externos de fuentes 

extraordinarias. 

Finalmente,  se consultó a los profesores 

de tiempo completo sobre qué tan de acuerdo 

estaría en participar en algún otro programa 

similar al PRODEP y a pesar de las 

problemáticas antes mencionadas, el 89.7% 

respondió que sí participaría, tal como se 

muestra en la siguiente figura. 

Gráfico 5 Si no existiera el PRODEP, ¿usted participaría 

en algún grupo de académicos similar? 

Fuente: elaboración propia 

Al respecto, se observa que el modelo ha 

permeado en el ánimo de los profesores en favor 

del colectivo de investigación, ya que están 

dispuestos a continuar participando en un grupo 

similar sin la política pública de por medio. 

Conclusiones 

Como se mencionó, existen diversos programas 

públicos tal como son el Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP, 

antes PROMEP),  el Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE, 

antes PIFI-PROFOCIE), los fondos Conacyt, 

por mencionar algunos, que buscan el apoyo a la 

educación superior y la consolidación de su 

calidad, esto a través de ligar los incentivos 

económicos a los indicadores de desempeño. 

Los integrantes de los CA identifican 

como su principal fuente de financiamiento 

dichos fondos extraordinarios, además, indican 

la existencia de distintos factores como son: la 

deficiencia en el proceso administrativo, la mala 

difusión de la misma convocatoria, el complejo 

proceso de comprobación de gatos, y otros, que 

repercuten en el proceso de obtención de 

recursos para sus proyectos de investigación y 

por ende para la universidad. 

De forma general, se encontró que no 

existe una metodología para la difusión y 

seguimiento de fondos extraordinarios, los CA 

en muchas ocasiones deben recurrir a invertirle 

demasiado tiempo a cuestiones administrativas y 

de comprobación de gastos, dejando de lado su 

principal labor que es la académica, lo cual 

representa un área de oportunidad para la mejora 

en procesos organizacionales dentro de la 

Universidad de Guadalajara. 

Finalmente, la complejidad de obtener un 

incremento en los recursos de carácter ordinario, 

los recortes presupuestales a diferentes 

programas federales de apoyo a la educación 

superior y el creciente desanimo de los 

académicos de la Universidad de Guadalajara 

por obtener recursos extraordinarios de otras 

fuentes de financiamientos públicas o privadas, 

auguran un desolador futuro próximo.  

89,7%

10,3%

Sí

No
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 En donde la austeridad pudiera ser una 

constante, provocando la disminución de las 

capacidades institucionales y en consecuencia 

para los académicos menor cantidad de recursos 

para la investigación.  

 

 Sin duda, la universidad debe analizar a 

detalle los procedimientos que no permiten que 

los académicos se concentren en realizar las 

funciones sustantivas (docencia, investigación y 

extensión) de la universidad y buscar en todo 

momento apoyarlos con los procesos 

burocráticos o de gestión en beneficio de la 

institución y de la calidad educativa.  
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