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México y la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) cursan 
hoy una época de profundos cambios, en un contexto mundial globalizado, 
regionalizado, interconectado, multilingüe, pluricultural y con tendencias 
internacionales que es necesario entender y aprovechar en beneficio de los 
mexicanos. Aunado a esto, el país enfrenta los efectos que dejó la pandemia 
por covid19 en todos los órdenes de la vida, mismos que es necesario eva
luar y, en su caso, asimilar para desarrollar nuevas metodologías y enfoques 
de aprendizaje, investigación, extensión y comunicación, entre otros. Los 
retos internos, nacionales e internacionales son enormes, y la unam necesita 
evolucionar en múltiples sentidos bajo la perspectiva de un futuro posible.

La unam es más que una universidad. Constituye el más importante 
proyecto educativo, social y cultural de México. Es la Universidad de la Na
ción, la Universidad de las y los mexicanos. Su historia es centenaria y sus 
logros son motivo de orgullo. En ella se han formado muchas generaciones 
de profesionistas bien preparados y comprometidos con su sociedad y su 
país. Con valores fincados en la racionalidad, el diálogo, la pluralidad, la 
inclusión, la justicia, la tolerancia y la autocrítica, la unam tiene el desafío 
de avanzar hacia un mejor futuro.

Sergio Alcocer nos ofrece en este libro una visión y un conjunto de reflexio
nes e ideas para fortalecer a la educación media superior y superior, así como 
para repensar e impulsar la evolución de la Universidad, con propuestas en
caminadas a resolver problemas relacionados con la pobreza, la violencia, la 
desigualdad (de todo tipo), el agua, el cambio climático, entre otros, median
te la incorporación de los más recientes avances del conocimiento y de las 
tecnologías, como lo es la inteligencia artificial. Mediante el concepto de redes, 
donde todo está interconectado, agrupa los ejes de acción en cuatro gran
des ámbitos y complementa sus ideas con ejemplos de otros países, encamina
dos a solucionar esos desafíos. Sus planteamientos hacia el interior de la 
unam se organizan en seis temas estratégicos —que se corresponden con las 
funciones universitarias sustantivas y las de apoyo—.

Un libro preparado con información factual, análisis objetivos, y la vasta 
experiencia del autor sobre la unam, el país y el mundo, que invita a un diá
logo amplio, plural e incluyente, dentro y fuera de la unam, para diseñar 
su futuro y, en gran medida, el de la educación media superior y superior 
pública de nuestro país.
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PREFACIO

El objetivo de este libro es analizar la situación actual de México y de la edu-
cación media superior y superior, tomando como caso de estudio a la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unAm), una de las institucio-
nes que mejor reflejan el devenir del país y que es una suerte de crisol de 
lo que sucede en el vasto, cambiante y multicultural territorio nacional. 
De la misma manera, si los problemas nacionales se reflejan en el aconte-
cer universitario, el conocimiento que se transmite, desarrolla y difunde 
en la unAm puede servir de base para encontrar soluciones a muchos 
de esos problemas. La unAm —nuestra universidad, la universidad de la 
Nación— tiene la obligación de comprender al país entero y usar sus re-
cursos e inteligencia para proponer soluciones en todos los órdenes y nive-
les. Para comprender el contexto del país y de la misma Universidad, en 
un mundo interconectado e interdependiente, es necesario comenzar con 
el examen de la situación geopolítica y de la educación en el mundo. 
México, el sistema educativo y la unAm no pueden abstraerse del con-
texto mundial ni de las tendencias internacionales, hay que entenderlas y, 
en su caso, aprovecharlas.

La unAm es más que una universidad. Constituye el más importante 
proyecto educativo, social y cultural de México. Es la Universidad de la Na-
ción, la Universidad de las y los mexicanos. También es el buque insig-
nia de la flota de las universidades públicas del país. Su historia es cente-
naria y sus logros son motivo de orgullo para todo el país.

Sin la Universidad Nacional, México no sería la nación que es hoy 
ni tendría a la vista un futuro promisorio. Sus egresadas y egresados han 
impulsado los cambios más relevantes del siglo xx y del actual, gene-
rando uno de los legados culturales más importantes del país; han mo-
dificado su paisaje físico con la construcción de infraestructura y servi-
cios para el bienestar de la sociedad; han contribuido a crear buena parte 
de la riqueza nacional y puesto en alto el nombre de México en todos los 
campos del conocimiento y de la cultura universales.

De la Universidad Nacional emergieron los principios que han mo-
delado la educación superior del país. Además, ha sido promotora de la 
autonomía y de la libertad de cátedra, de investigación y de creación. En 
su seno, se ha definido qué es una universidad de excelencia y cuál es su 
compromiso y su responsabilidad social. En esta institución muchas ge-
neraciones se han formado como profesionistas bien preparados y com-



La unam. Compromiso con futuro10

prometidos con su sociedad y su país. También han aprendido el sig-
nificado de la libertad y de la democracia, la racionalidad, el diálogo, la 
pluralidad, la justicia, la tolerancia y la autocrítica. En ella, miles de jóve-
nes se han educado para ser ciudadanas y ciudadanos con los valores de 
la cultura nacional y universal.

La alta calidad y solidez de la investigación que se realiza en la unAm 
son reconocidas nacional e internacionalmente. En todas las áreas, lo 
mismo científicas que técnicas, sociales y humanísticas, sus contribucio-
nes son esenciales y de vanguardia, cuando no pioneras. Sus aportaciones 
en ciencia y desarrollos tecnológicos constituyen un poderoso motor del 
progreso de México. A su vez, las reflexiones gestadas por generaciones de 
académicas y académicos han hecho de la Universidad Nacional, la punta 
de lanza y el baluarte de la conciencia crítica del país.

La vasta obra de cultura que ha realizado nuestra Universidad es tam-
bién fundamental. Su trabajo editorial, de difusión y de creación artís-
tica ha convertido a la institución en un pilar de la cultura del país. Es 
innegable que la Universidad Nacional ha colaborado a formar la identi-
dad de las y los mexicanos.

La unAm tiene una historia excepcional, mas no debe paralizar a su 
comunidad el orgullo de lo que se ha alcanzado ni el conformismo, la 
autocomplacencia y el inmovilismo. México y el mundo cambian, y la Uni-
versidad debe estar en sintonía con esas transformaciones, debe acom-
pañarlas e impulsarlas, como lo ha hecho en el pasado. Es momento de 
repensar y fortalecer a la unAm con un compromiso renovado para el fu-
turo de México.

Estamos frente a la necesidad de generar las condiciones para que 
los universitarios iniciemos juntos un proceso de evolución con compro-
miso social por el futuro, que permita poner a la Universidad al día. 
Este proceso colocará a la unAm —con una solidez renovada— a la 
vanguardia, y la llevará a lograr su consolidación y a efectuar los ajustes 
necesarios como una universidad de excelencia en el contexto nacional y 
mundial. Esa evolución gradual debe robustecer su naturaleza de univer-
sidad pública, laica y autónoma, y realizarse de acuerdo con los princi-
pios que la constituyen.

Este libro presenta una visión y un conjunto de reflexiones para 
fortalecer a la unAm, para repensarla e impulsar su evolución, así como 
refrendar su compromiso de cara a la sociedad y a la Nación, para hacer 
frente a las incertidumbres y retos nacionales y globales (pobreza, des-
igualdades, violencia, cambio climático, entre otros). Estas reflexiones se 
basan en la experiencia del autor como estudiante, académico y fun-
cionario universitario. Se sustentan, a la vez, en el conocimiento e inte-
racción con prácticamente todas las entidades académicas de la Máxima 
Casa de Estudios. Se sugiere, también, desde los aprendizajes y la evolu-
ción personal y profesional, como servidor público, colaborador y líder de 
organizaciones del sector social y en centros de pensamiento estratégico, 
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y como integrante y coordinador de consejos y comités académicos, ase-
sores y técnicos de diversas organizaciones del país y del extranjero. 

El volumen inicia con un análisis somero sobre el contexto del país 
y del mundo, en un entorno determinado por múltiples factores que han 
abierto oportunidades para México en el desarrollo de cadenas de sumi-
nistro cada vez más especializadas y de mayor impacto para su competi-
tividad y visibilidad. Se incluye un examen de la educación y la ciencia, 
la tecnología y la innovación, del cual se identifican sus retos más sobre-
salientes. Se ofrece, asimismo, un diagnóstico cualitativo y breve de la 
Universidad. Se reconoce, de antemano, que esta evaluación está in-
completa. Tras la pandemia por covid-19, la unAm requiere contar con un 
dictamen —que se haga público— acerca del impacto en su alumnado 
(en su rendimiento y aprovechamiento académicos y en su salud emocio-
nal, por ejemplo) y entre el personal académico y administrativo. Con esta 
valoración podrán perfeccionarse estrategias y acciones específicas.

En la segunda parte se abordan los retos y oportunidades de la Uni-
versidad. Para el logro de la visión general y sus metas particulares se pre-
senta un conjunto de reflexiones organizadas en seis temas estratégicos, 
correspondientes con las funciones sustantivas y de apoyo en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. 

En la tercera sección, “La unAm en el futuro de México”, se discuten 
los principales retos del país, se hace un breve análisis de cada uno y se 
plantean posibles estrategias de solución y/o atención. Se ofrecen, ade-
más, algunos ejemplos de proyectos e intervenciones en los que la unAm 
podría participar para contribuir a la solución de esos desafíos. Para ello, 
se han agrupado en cuatro redes. (El uso del concepto de redes parte de re-
conocer que los retos y sus soluciones están fuertemente relacionados 
entre sí.)

En la última sección se ofrece una reflexión final sobre los princi-
pios y consideraciones que deben tomarse en cuenta para repensar a la 
Universidad e impulsar su evolución gradual, con base en su innovación 
académica y el fortalecimiento de su compromiso con la sociedad en su 
conjunto.

El libro pretende contribuir a establecer un diálogo plural e incluyen-
te, dentro y fuera de la unAm, para repensar el futuro de la Universidad y, 
en gran medida, de la educación superior pública en nuestro país. Con 
argumentos y reflexiones apoyados en información factual, análisis obje-
tivos, y un conjunto de experiencias y conocimientos sobre la unAm, el país 
y el mundo, así como en contribuciones y logros verificables y concretos.
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I. CONTEXTO ACTUAL Y TENDENCIAS

Para comprender el contexto nacional en un mundo interconectado e in-
terdependiente, y para entender el papel de la Universidad, este capítulo 
inicia con un examen de la situación geopolítica y de la educación en el 
mundo. 

i.1. del mundo

Vivimos en una era de cambios significativos y profundas transformacio-
nes, marcada por crisis recurrentes y retos inéditos, como la reciente 
pandemia de covid-19 y la actual guerra entre Rusia y Ucrania. En con-
traste, todos los días nos maravillamos de los avances de la tecnología que 
buscan facilitar y mejorar las condiciones de vida, pero simultánea-
mente advertimos que dichos beneficios no están al alcance de todos, o 
bien, que llegan de manera distorsionada, lo que los convierte en precur-
sores de conflictos políticos, económicos, sociales e, incluso, de guerras 
culturales.

Gracias a la ciencia, la tecnología y la innovación, se han logrado avan-
ces impresionantes en nanotecnología y ciencias de materiales, así como 
en información y comunicación. En los próximos años, es factible esperar 
nuevos descubrimientos en áreas como la ingeniería molecular, la bio-
química industrial y la computación cuántica.

Desde un punto de vista meramente económico, la innovación tec-
nológica y científica está situada en el corazón de las ventajas competiti-
vas sostenibles, del aumento de la productividad y del progreso económico. 
Gracias a la aplicación del conocimiento, somos capaces de crear mayor 
valor al resolver problemas sociales o de utilizar menos recursos. Por ello, 
un uso inteligente y óptimo del conocimiento, traducido en innovación, 
es capaz de conseguir que los países incrementen su riqueza y competiti-
vidad, ya que les permite producir más, mejor y a menor costo, pero, sobre 
todo, porque es posible atender sus grandes retos. 

< < <

En los últimos 30 años se registraron avances extraordinarios en el com-
bate a la pobreza a nivel mundial. Nunca en la historia de la humanidad 
se había logrado tal progreso en la reducción de la pobreza extrema, que 
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había pasado de aquejar a más de 36% de la población mundial en 1990, 
a 8.5% en 2019, según datos del Banco Mundial (2022c). Dichas tenden-
cias, no obstante, de acuerdo con esta misma fuente, fueron frenadas de-
bido a la pandemia por covid-19. Se estima que este evento empujó a 700 
millones de personas a vivir en condiciones de pobreza extrema, el mayor 
aumento registrado desde 1990. Consecuentemente, se calcula que esta 
cifra alcanzó a 719 millones de personas en 2020, lo que significa que, 
en 2030, lejos de haber reducido la proporción a 3% de la población 
mundial total viviendo en condiciones de pobreza extrema, como lo esta-
blece el “Objetivo uno” de Desarrollo Sostenible, estas condiciones afec-
tarán a 7% de las personas en el mundo, lo que representa una cantidad 
cercana a 574 millones de seres humanos (Banco Mundial, 2022b).

El aumento de la productividad y la innovación, así como la reduc-
ción de la pobreza están lejos de ser uniformes. La desigualdad socio-
económica y la falta de oportunidades han generado nuevos patrones 
migratorios en todo el orbe, dando lugar a tendencias globales muy preocu-
pantes. El caso reciente de los grandes flujos migratorios de países cen-
troamericanos —hacia o a través de México— evidencian el impacto que 
tienen las desigualdades y la violencia. Incluso, es posible que gran parte 
del crecimiento de la migración mexicana a Estados Unidos tenga origen 
en las desigualdades, faltas de oportunidad de empleo y la violencia.

Para atender esta situación, se ha planteado la urgente necesidad de 
cerrar las brechas de la inequidad, expresada ésta, entre otras dimensio-
nes, en el ingreso per cápita, así como en diferencias educativas y de em-
pleabilidad.1 Para ello, es indispensable atender las causas estructurales 
de las desigualdades por medio de un Estado social basado en los dere-
chos humanos y la sostenibilidad.

En un terreno político y de gobernanza mundial, las naciones se di-
ferencian según su relación con un orden internacional y un marco legal 
desarrollado en los últimos 60 años. Sin embargo, debido a la pandemia por 
covid-19, dicho orden se ha visto trastocado, profundizando la incerti-
dumbre, la desconfianza y cuestionando, incluso, el valor de la cooperación 
internacional, lo que puede llegar a alterar el equilibrio y la paz mundiales. 
Por otro lado, el surgimiento y consolidación de regímenes populistas y 
nacionalistas, frecuentemente caracterizados por su reducido apego a prin-
cipios democráticos y meritocráticos, representan otro rasgo actual.

Los conflictos geopolíticos ocurren de manera simultánea en dife-
rentes regiones, resultado de múltiples factores como la ambición te-
rritorial, el control político, la dominación económica —fuertemente 
condicionada por un mayor control de fuentes de energía o de redes de 

1 El Informe sobre desarrollo humano 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo señala que el 10% más rico en América Latina concentra el 37% de los ingresos, 
lo que representa la mayor proporción, mientras que el 40% más pobre recibe sólo el 13%, 
el menor porcentaje en el planeta (pnud, 2019). 
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comercio—, sin omitir la sujeción cultural o incluso religiosa. Un ejemplo 
de la afectación a comunidades, a raíz de políticas y conductas xenófo-
bas, lo encontramos en Estados Unidos, en especial, con referencia a las 
y los migrantes de origen mexicano. Si bien se han documentado las con-
tribuciones de las y los migrantes connacionales a la economía y la socie-
dad estadounidense, la polarización sobre la migración y la diversidad ha 
alcanzado niveles preocupantes. Para México, la defensa y promoción 
de los derechos e intereses de nuestros migrantes es un imperativo legal 
y moral, más aún si se atiende a la demografía y sus tendencias, pues 
la población hispana, y dentro de ésta la de ascendencia mexicana, será la 
mayor minoría en los próximos años. Este fenómeno le ofrece a México 
la oportunidad de aprovechar el tamaño y la distribución etaria de sus 
connacionales para avanzar sus intereses en aquel país.

El cambio climático es un fenómeno aceptado por la mayoría de los 
países, sin embargo, las acciones encaminadas a su reducción, mitiga-
ción y adaptación son todavía ampliamente debatidas. Es previsible, desde 
una perspectiva socioambiental, que dicho cambio tendrá fuertes impac-
tos sobre las formas de vida de millones de personas en distintos entor-
nos, de ahí que la innovación social tome cada día mayor importancia. 
Asimismo, con el fin de detener o reducir el calentamiento global, habrá que 
profundizar y acelerar los cambios en la matriz energética, de modo que se 
recurra a la generación de energía mediante fuentes más limpias que las ac-
tuales. Dentro de ellas, las energías renovables serán más importantes y 
la generación distribuida será prevalente.

La pandemia provocada por el virus SArS-CoV-2 dislocó las activi-
dades que hasta hace tres años se consideraban normales, inalterables. 
La disrupción causada ha alcanzado todos los ámbitos de la vida a nivel 
global. La recuperación del mundo se ha constituido en oportunidad para 
que los países implanten y avancen en estrategias de reducción de las 
desigualdades, del abatimiento de la pobreza y la marginación, así como 
para incrementar su competitividad. En el ámbito educativo, las estrate-
gias aplicadas en muchos países no sólo evidenciaron, sino que además 
ampliaron las brechas previamente existentes. 

Además de las tendencias anteriores, debemos sumar los cambios 
rápidos, amplios y profundos, sin paralelo en la historia de la humanidad, 
que sucederán en la forma de organizarnos y relacionarnos. Modos de 
interrelación e interacción entre las personas y las sociedades estarán 
sujetos a grandes transformaciones en todos los aspectos fundamenta-
les de la vida. Gracias al desarrollo de las tecnologías exponenciales, ge-
neraremos nuevas formas de aprender, experimentar y trabajar. Este he-
cho nos sitúa, hoy en día, frente a grandes retos, pues se presentarán 
realidades nunca antes vistas y, por ello, es importante prepararnos para 
afrontarlas, de lo contrario, los costos a pagar serán de gran magnitud.

Los Objetivos de desarrollo sostenible 2030 (odS) de la Organización 
de las Naciones Unidas (onu, s. f.), establecen un marco de referencia que 
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ha de fomentar los esfuerzos en todos los niveles para erradicar la po-
breza en sus múltiples dimensiones y para reducir la desigualdad y la 
exclusión, junto con sus distintas manifestaciones. Para ello, se debe reco-
nocer el binomio pobreza-desigualdad y combatir sus causas estructura-
les, de tal forma que los esfuerzos se centren en alcanzar a las personas y 
grupos más desfavorecidos. Dentro de esta agenda, la igualdad de género 
es un componente transversal de las acciones con una visión transforma-
dora. Así, es necesario desarrollar estrategias para alcanzar la igualdad 
sustantiva, las cuales deben propiciar el respeto y reconocimiento, y ase-
gurar los derechos de las mujeres en su calidad de personas, ciudadanas, 
productoras y consumidoras de conocimiento. Asimismo, un objetivo de 
desarrollo sostenible es “garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos” (uneSco, 2016). De nuevo, la pandemia por covid-19 
puso en riesgo la posibilidad de alcanzar dicho objetivo. 

i.2. de lA educAciÓn en el mundo:  
repenSAr lA FormAciÓn pArA 2050

Actualmente, tanto en México como a nivel mundial, ante las amenazas 
contra la paz; frente a las persistentes y crecientes brechas de desigual-
dad social y económica, y de cara a las incertidumbres y riesgos que per-
sonas y sociedades enfrentan derivados del cambio climático, los expertos 
nacionales e internacionales en el ámbito de la educación son insistentes 
en la necesidad de trabajar en la transformación educativa de modo que 
nos permita desafiar los retos a los que la humanidad se enfrenta, sobre 
todo, después de las experiencias de emergencia surgidas durante la pan-
demia de covid-19. Es decir, hoy se requiere, con urgencia, de una trans-
formación de la educación que permita incidir en la construcción de las 
sociedades del futuro, tanto en México como en el resto del mundo, res-
petando los derechos humanos de las personas y asegurando la habitabi-
lidad en el planeta Tierra.

La configuración de sociedades pacíficas, justas y sostenibles requiere 
de nuevos acuerdos y estrategias que permitan la formación de las ciudada-
nías y las y los profesionistas que el siglo xxi requiere. Esto significa que 
la generación y la enseñanza de nuevos conocimientos para la incidencia 
social y la construcción de sociedades sostenibles, social y ecológicamente, 
debe diversificarse de manera exponencial. Lo anterior implica que las ins-
tituciones de educación superior (ieS) están llamadas a desarrollar nuevos 
modelos pedagógicos y disciplinarios distintos a los utilizados bajo enfo-
ques positivistas y unidisciplinarios,2 observando siempre los principios 

2 El positivismo entendido como el único sistema capaz de garantizar orden y progreso, 
de acuerdo con Augusto Comte. Para el caso mexicano (véase el libro de Leopoldo Zea, 
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de autonomía y libertad de cátedra. Significa, adicionalmente, que los cam-
bios vertiginosos derivados del desarrollo científico y tecnológico, de la 
información, la globalización y las diferentes exigencias laborales, deben 
orientar las modificaciones de los abordajes educativos y de la práctica 
docente cotidiana.3

Además de lo anterior, los sistemas de educación superior en todo 
el orbe enfrentan problemas severos de: a) sostenibilidad financiera, ya 
que la pandemia y sus consecuencias derivaron en el cierre de universi-
dades; b) relevancia, porque se ha señalado que las ieS menguan la 
creatividad de los alumnos; c) obsolescencia de capacidades y programas 
universitarios, en especial del dominio digital; d) talento y formación de 
profesores para lograr un replanteamiento de asignaturas e itinerarios 
de aprendizajes pertinentes (Virtual Educa, 2023).

i.3. de mÉxico

Es inobjetable que México es un país de relevancia internacional, ya sea 
por su extensión geográfica, tamaño poblacional, culturas originarias, 
tradiciones y costumbres milenarias, creatividad e ingenio de su pobla-
ción, tamaño de la economía, biodiversidad y reservas de recursos natu-
rales imprescindibles, así como por su posición estratégica en América y 
frente a los otros continentes. Lejos de la visión monocromática que le 
impone su vecindad con Estados Unidos, México en una nación pluricul-
tural en un entorno democrático joven y frágil. Su población joven está 
cada vez mejor informada y ávida de mayores oportunidades para su 
desarrollo personal, profesional y familiar. En lustros recientes, gracias a 
la integración con los vecinos de América del Norte, el país se avizora como 
una potencia manufacturera, cada vez más compleja y diversificada, con 
ambiciones en los campos de la electromovilidad y los superconductores, 
por mencionar dos áreas. Es, también, una república latinoamericana y 
caribeña, ya que comparte valores sociales y familiares, además de la 
lengua, que es vehículo de identidad.

El país ha cambiado y sus grandes instituciones deben transformar-
se también para poder enfrentar los desafíos actuales y venideros; su fu-
turo depende de la manera de encararlos. Una revisión nacional del estado 
de cosas nos podría llevar a las siguientes observaciones:

1985), se define como una corriente de pensamiento filosófica que determinó las formas de 
organización y enseñanza en México y América Latina a lo largo de los siglos xix y xx.

3 En el libro Nuevos escenarios en América Latina. Democracia, innovación y tecnología, 
Germán Escorcia discute el “tránsito de la sociedad de la información y del conocimiento 
hacia una sociedad de imaginación y creatividad, mediado por tecnologías digitales expo-
nenciales y escenarios mutantes de cambio turbulento acelerado” (2022: 88). 
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• México debe priorizar la consolidación de un Estado de derecho 
en el cual predomine el pleno respeto a los derechos humanos, 
tal que nos permita abatir la impunidad y construir una sociedad 
capaz de confiar plenamente tanto en las instituciones como en 
la ciudadanía.

• Si bien los indicadores de desarrollo han mejorado en años re-
cientes, el progreso no resulta suficiente para la mayoría de la 
población.

• A pesar de que el país cuenta con grandes fuentes de capital, la 
mayor parte de nuestra población vive en condiciones de vulne-
rabilidad, ya sea en términos materiales o de acceso a servicios 
básicos.

• Las remesas (equivalentes a 5% del pib) se destinan al consumo 
(alimentos y salud) y en menor cuantía para casa habitación.4 
Las remesas podrían ayudar más al desarrollo regional si hubiera 
una mayor inclusión financiera.

• Además, frente a los diversos tipos de desigualdades, la insegu-
ridad y la violencia, una gran proporción de las y los mexicanos 
carece de elementos para imaginar un futuro mejor.

• La falta de integridad en el quehacer público y privado merman 
las aspiraciones de un país con igualdad, justicia y bienestar social 
amplios y con sostenibilidad.

El complejo escenario que se cierne sobre el país en estos días reclama 
acciones contundentes de cambio. Se trata de construir una cultura de la 
legalidad, es decir, que la ley se asuma como una obligación y no como 
una facultad discrecional. Esta meta sólo puede alcanzarse mediante una 
sólida formación ética y, en general, humanística de nuestra niñez y ju-
ventud. La transparencia y la rendición de cuentas, instauradas racional-
mente, contribuirán a fortalecer el Estado de derecho.

México se ubica entre los países con mayores niveles de desigual-
dad en el mundo (Chancel et al., 2021). El nivel de desigualdad en ingre-
sos es comparable al observado en varios países de Sudamérica, África 
subsahariana, India y la península arábiga. El decil más alto de la pobla-
ción gana el 57% de los ingresos totales en el país, mientras que el 50% 
inferior gana entre 8 y 10% (en 2021 fue 9.2%). La participación de las 
mujeres en la población económicamente activa (peA) fue de 33.2% en 
2020 (Chancel et al., 2021); sin embargo, la aportación económica de su 
trabajo doméstico y de cuidados —no remunerado—, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 2022e), representó 

4 Comentado durante el webinario “Importancia de las remesas en Latinoamérica y en 
México, organizado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (comexi), y el Cen-
tro de Estudios de Estados Unidos y México de la Universidad de California en San Diego, 
el 21 de abril de 2023. 
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26.3% del pib nacional en 2021, es decir, 6.8 billones de pesos. En cuanto 
a la contribución de la huella de carbono, el percentil más alto (1%) con-
tribuye, en promedio, con 83.7 tCO2eq/persona, mientras que el 50% infe-
rior lo hace con 1.9 tCO2eq/persona. Otros aspectos, que han causado o que 
son en sí mismos consecuencias de la desigualdad extrema en el país, son 
la situación de la población indígena (69.5% de dicha población, que in-
cluye a 8.4 millones de personas en situación de pobreza en 2018) (cone-
vAl, 2018b), los rezagos en la calidad de la educación pública y la violen-
cia provocada por la marginación.

Las soluciones para abatir la desigualdad están obligadas a compren-
der la complejidad de los contextos en los que ésta se produce y las diversas 
dimensiones bajo las cuales se expresa —económicas, sociales, culturales, 
políticas, regionales, ambientales y de acceso al conocimiento (uneSco, 
2016)—. Pero los desafíos a los que se enfrenta, pasan por garantizar el 
acceso a los servicios básicos, enfocar la inversión en educación, salud y 
servicios, así como en infraestructura.

Asimismo, y de manera prioritaria, el Estado mexicano debe invertir 
más y con mayor eficacia en su juventud, que, en general, tiene menos po-
sibilidades de realizar una vida autónoma, de conseguir un empleo y de 
lograr un cambio productivo, además de acceder a espacios en donde 
pueda realizarse con los conocimientos y destrezas que ha adquirido. Según 
datos de países iberoamericanos, las nuevas generaciones (Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe y Organización Iberoamericana 
de la Juventud, 2007):

• Están más socializadas en nuevos valores y destrezas, pero más 
excluidas de los canales para traducirlas en vidas autónomas y la 
realización de proyectos propios.

• Están más educadas, pero con menores posibilidades de empleo.
• Son más aptas para el cambio productivo, pero están más exclui-

das de éste.
• Tienen mayores posibilidades para la autodeterminación y el pro-

tagonismo, pero enfrentan condiciones de mayor precariedad y 
desmovilización.

• Poseen mayor acceso a la información, pero menos acceso al 
poder.

• Tienen más expectativas de autonomía, pero menos opciones 
para materializarla.

• Están más incorporadas en los procesos orientados a la adquisi-
ción de conocimientos y formación de capital humano, pero más 
excluidas de los espacios en que dicho capital humano puede rea-
lizarse.

A lo anterior, debemos sumar la necesidad urgente de generar confian-
za, interna y externa, así como rescatar la unidad nacional.
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Los desafíos que se plantean a la sociedad mexicana y al mundo re-
quieren ser encarados de manera decidida, mediante la participación colec-
tiva y la articulación respetuosa y productiva de la academia, la sociedad 
civil, el sector privado, los gobiernos y los organismos multinacionales.

i.4. de lA educAciÓn mediA Superior  
Y Superior en mÉxico

En México, el grupo de quienes desean aprender y conforman el estudian-
tado en los niveles medio superior y superior, de acuerdo con datos del 
inegi, se incrementó 82.4% durante los últimos 20 años, pasando de casi 
cinco millones de alumnas y alumnos (4 861 091) en el ciclo escolar 2000-
2001, a casi nueve millones durante el ciclo escolar 2021-2022 (8 865 153). 
El incremento más significativo durante este periodo se observó en el 
número de mujeres inscritas en ambos niveles educativos, que pasó de 
2 499 655 a 4 648 096, lo que representa un crecimiento de 85.9%; mien-
tras que, en el caso de los hombres, la elevación fue de 74.4%. 

En el caso de la matrícula de educación superior a nivel nacional, 
ésta mostró un crecimiento mayor que la del nivel medio superior. De tal 
forma, pasó de 2 047 895 a 4 030 616, del ciclo 2000-2001 al 2021-2022, lo 
que representa un incremento de 96.8%; mientras que para la matrícula 
de educación media superior fue de 68.7%. Cabe destacar que en las uni-
versidades mexicanas irrumpió la presencia de las mujeres, cuya par-
ticipación creció más de 100%, pasando de poco más de un millón a 
más de dos millones de estudiantes. Finalmente, para el ciclo escolar 2022-
2023, de acuerdo con la Subsecretaría de Educación Superior de la Se-
cretaría de Educación Pública (Sep), la matrícula total a nivel nacional en 
ese nivel educativo alcanzó los 5 232 000 estudiantes, lo que significó un 
incremento de 132 000 alumnas y alumnos (Sep, 2023).

Sin embargo, a pesar de las cifras anteriores, de acuerdo con la Sep, 
en México únicamente tres de cada 10 jóvenes entre los 18 y los 22 años 
tienen acceso a la educación superior. Si bien la participación de las mu-
jeres se ha incrementado notablemente, “de 18 mujeres que desean ingre-
sar a la educación superior en México sólo ingresa una, mientras que la re-
lación de hombres es de cada 10 que lo solicitan, igualmente ingresan 10” 
(Avendaño, 2022). Entonces, hoy en día, a pesar de las recientes disposi-
ciones de la Ley General de Educación Superior (lgeS),5 el grupo de mu-
jeres y hombres en México que desean y demandan su derecho de acceso 
a la educación superior es mayor que hace 20 años, tanto en número como 

5 La nueva Ley General de Educación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de abril de 2021. En sus artículos 3º y 4º se establece que el Estado mexicano tiene la 
obligación de garantizar a todas las personas, que así lo acrediten, acceso y permanencia a 
la educación superior, bajo los principios de igualdad y no discriminación.
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en diversidad de intereses. Infortunadamente, las instituciones públicas 
de educación superior en el país no cuentan con las capacidades huma-
nas, financieras ni materiales para garantizar este derecho.

Por ello, entre las acciones urgentes para lograr la transformación 
educativa se encuentra el aumento de la matrícula escolar para asegurar 
el derecho a la educación media superior y superior en México. En el caso 
de la unAm, por ejemplo, entre 2015 y 2022, el número total de alumnas y 
alumnos universitarios, en todas las modalidades y niveles educativos6 
pasó de 342 542 a 369 607, lo que significa un crecimiento de 7.9% en siete 
años, mientras que los programas educativos7 pasaron de 844 en 2015 a 
907 en 2022.8 Para el periodo 2022-2023, la demanda de ingreso a la Univer-
sidad, vía concurso de selección, fue de 225 983 aspirantes, de los cuales 
ingresaron 25 251, es decir, únicamente el 11.1%; esta tasa no da cuenta de 
la capacidad académica de las y los aspirantes, sino de la capacidad uni-
versitaria para recibir este número de solicitudes, aunque responda al 
máximo de sus capacidades reales de atención.

Para el mismo periodo, a estos más de 25 000 aspirantes que ingre-
saron a las licenciaturas, se sumaron 30 050 alumnas y alumnos que ac-
cedieron al nivel de licenciatura vía el pase reglamentado y a quienes hi-
cieron lo propio en el nivel bachillerato, en sus dos sistemas, vía el examen 
de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación 
Media Superior (comipemS)9 que, de acuerdo con la misma unAm, suma-
ron 33 728, de un total de 160 185 aspirantes (unAm, s. f.). Finalmente, se 
agregan 12 513 estudiantes de posgrado de primer ingreso.

Desde hace más de 35 años, las políticas públicas para la educación 
superior han estado centradas en la relación planeación-evaluación- 
financiamiento (que no ha dado los resultados esperados en cuanto a 
mayor productividad científica y mejoras en la enseñanza). Estas políticas 
se han institucionalizado de tal forma que frenan los cambios, son inefi-
cientes y han creado nuevas burocracias y muchos intereses.

La formación que reciben las y los alumnos es deficiente, los planes 
de estudio no tienen orientaciones claras de cara a la realidad compleja 
que enfrentarán los estudiantes al egresar y en la búsqueda de su inser-

6 Se refiere al estudiantado adscrito tanto al Sistema Escolarizado como al Sistema de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia de licenciatura, técnico profesional, bachille-
rato (Escuela Nacional Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades); iniciación uni-
versitaria y el propedéutico de la Facultad de Música.

7 Estos incluyen programas de posgrado, planes de estudio (doctorado y maestría), pro-
gramas de especialización, licenciaturas, estudios técnico-profesionales y bachillerato (Es-
cuela Nacional Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades).

8 Datos de las agendas estadísticas 2015 y 2022 de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unAm, 2015, 2022). 

9 En 2022, se estima que cerca de 50% de los 282 596 aspirantes a la educación media 
superior, vía el examen de la comipemS, solicitaron ingresar —como primera opción— a uno 
de los dos subsistemas de la unAm. 
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ción en los diversos segmentos del mercado de trabajo y con las nuevas 
formas que está adquiriendo éste, que se han visto reforzadas por el confi-
namiento y la pandemia. Según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (ocde, s. f.), México ocupa el lugar 37 —de 41 países 
miembros— en la formación de matemáticas y ciencias, así como el sitio 38 
en la prueba de lectura. Por ejemplo, en matemáticas, México tiene un pun-
taje de 415, inferior al promedio de los países integrantes de la ocde de 
492. Sobre las y los jóvenes que no estudian ni trabajan, las mujeres y los 
hombres entre 20 y 24 años representan 34.9 y 11.2%, respectivamente. No 
obstante, cuando las políticas de becas y tutorías se han instrumentado de 
la mano de apoyos institucionales integrales, la eficiencia y el rendimiento 
escolares han mejorado. Para atender la problemática descrita es necesario:

• Incrementar la cobertura de todos los tipos y niveles educativos 
de modo que sea posible alcanzar los 12 años de educación obli-
gatoria para todos los mexicanos y abatir desigualdades regiona-
les y las vinculadas a la vulnerabilidad de la población.

• En el caso de la educación superior, promover que las trayectorias 
formativas sean pertinentes para que las y los egresados cuenten 
con los conocimientos y las capacidades para abordar e incidir 
en los retos del desarrollo a nivel local y global, y considerar a 
dicha educación como derecho humano de altísimo valor y vía 
destacada para abatir la desigualdad y la pobreza.

• Fortalecer las capacidades de investigación de las ieS como pro-
ductoras de ciencia, tecnología e innovación (cti) en todos los 
campos del saber.

• Robustecer la articulación de la docencia, la investigación y la 
extensión/difusión con base en las necesidades locales, regionales 
y nacionales, en un marco global.

• Revisar a profundidad las políticas de evaluación de institucio-
nes, programas y académicos para reorientar su sentido y alcan-
ces. Atender la situación de precariedad salarial y los problemas 
de envejecimiento/renovación de las plantas académicas, así como 
los problemas financieros asociados a las pensiones.

• Incrementar, con eficiencia y transparencia, la inversión de recur-
sos públicos para el desarrollo de la educación media superior y 
superior de alta calidad.

i.5. de lA cienciA, tecnologÍA  
e innovAciÓn en mÉxico

La evidencia a nivel internacional muestra que los avances científicos y 
tecnológicos son un factor esencial para asegurar el crecimiento econó-
mico de una nación. Las dotaciones de recursos humanos y naturales, com-
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binadas con incrementos significativos de esfuerzos financieros en cti, 
pueden hacer contribuciones importantes al proceso de desarrollo y al 
bienestar social. No obstante que en nuestro país históricamente la cti 
no ha sido percibida como instrumento para la solución de los grandes 
problemas nacionales, ni para alcanzar un desarrollo equitativo e inclu-
yente, se ha avanzado en la construcción de capacidades científicas, tec-
nológicas y de innovación. 

En fechas recientes, el sector y su organización han estado sujetos 
al análisis y escrutinio públicos. El 8 de mayo de 2023 se publicó la nueva 
Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innova-
ción (Diario Oficial de la Federación, 2023), en la cual se le asignan al nuevo 
Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (conAhcYt), 
entre otras, las atribuciones necesarias para decidir la agenda del sector. 
En esta nueva ley se exime al gobierno federal de cumplir una meta mínima 
de gasto en inversión y desarrollo experimental (que anteriormente se 
había establecido en 1% del pib). Será un reto la puesta en operación de 
la citada ley y de su reglamento, cuando éste se publique.10

Las capacidades en cti del país se muestran, entre otros aspectos, en 
el incremento del personal de investigación, particularmente dentro del 
Sistema Nacional de Investigadores (Sni), que pasó de 7 463 en 2000 a 
36 714 en 2021;11 la extensión de capacidades científicas y tecnológicas a lo 
largo de todo el país; el crecimiento de la infraestructura y la mejor distri-
bución de investigadoras e investigadores entre las entidades federativas; 
el incremento de la producción de las ciencias de la materia, de la vida, 
sociales, las humanidades y la tecnología, así como en la visibilidad de la 
investigación y la introducción de nuevos instrumentos para estimular 
una investigación científica de mayor pertinencia, a la vez que atraer al 
personal de investigación joven (Sistema Integrado de Información sobre 
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, s. f.). Méxi-
co ha tenido avances en relación con las capacidades de innovación del 
sector productivo. Hasta hace unos años, se contaba con esquemas de in-
centivos directos y se había iniciado la discusión sobre la conveniencia de 
incrementar las modalidades de estímulos fiscales. Habrá que conocer las 
estadísticas que sobre los logros en innovación se publiquen oficialmente. 

10 Entre los principales desafíos para la operación del sector de cti están: la fragmenta-
ción del ecosistema de cti; la dificultad para que los agentes de la cadena de generación del 
conocimiento y empresas puedan expresar sus opiniones sobre política pública; la falta 
de programas e instrumentos para el apoyo de actividades en cti, sin concurrencia de recur-
sos de entidades federativas ni del sector privado; la inexistencia del fomento al capital de 
riesgo; un plan de innovación sin instrumentos; y los desincentivos a la propiedad intelec-
tual al considerarla como un fin en sí mismo. 

11 Los datos publicados el 15 de mayo de 2023 están disponibles en línea: <https://www.sii-
cyt.gob.mx/index.php/s191-sistema-nacional-de-investigadores-sni/2-uncategorised/220-bases-
de-datos-abiertas-s191>. El Comunicado 276 indica que tras la convocatoria 2021 se alcanzó un 
máximo histórico en la membresía total del sni con 36 714 integrantes (conAhcYt, 2022). 
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En este contexto de apertura del país, el sector de cti debe actuar 
con mayor fuerza y determinación, con estrategias de largo plazo que defi-
nan sectores prioritarios y orientaciones a la solución de problemas. Se 
requiere incrementar la inversión, que apenas alcanzó 0.30% del pib en 
2020 (Banco Mundial, s. f.); mejorar la gobernanza del sistema nacional 
de cti; articular de manera efectiva la ciencia básica, la investigación 
aplicada, las ingenierías, las ciencias sociales y las humanidades; vincular 
a los diferentes tipos de actores de las comunidades científica, tecnológica 
y de innovación, tanto a nivel nacional como internacional, en temas y 
proyectos de frontera, de pertinencia y relevancia social. Además, es nece-
sario mejorar la calidad de los recursos humanos mediante el énfasis en 
el desarrollo del posgrado; impulsar la igualdad de género;12 estimular las 
actividades de investigación y desarrollo (i+d) y otros esfuerzos de inno-
vación llevados a cabo por el sector productivo en conjunto con el sector 
social, que atiendan a los diferentes actores y sectores; estimular el gasto 
privado en i+d para complementar el esfuerzo público, así como fortale-
cer los centros públicos de investigación.

En este sentido, las universidades públicas, destacadamente la unAm, 
deben abocarse a la atención de las necesidades de la sociedad en su 
conjunto, asumiendo que el desafío de la desigualdad es punto de partida 
para pensar un desarrollo incluyente, que incorpore temas de frontera y 
prioritarios en una perspectiva multisectorial y multi, inter y transdisci-
plinaria. Asimismo, tienen que avanzar gradualmente hacia la construc-
ción de capacidades de i+d y otras actividades de innovación asociadas 
a la generación de conocimiento en todas las ramas del saber. También 
deben considerar tanto la promoción de la innovación en los distintos 
sectores, al igual que otras formas de vinculación, como la consultoría y 
la capacitación, además de la interpretación de las demandas del sector 
social. Otras tareas fundamentales de dichas instituciones son promover 
incentivos para los académicos que desarrollan proyectos de vincula-
ción con la sociedad e impulsar la apropiación social del conocimiento 
mediante la vinculación entre los agentes que lo generan y los que lo di-
funden, divulgan y aplican. 

i.6. de lA univerSidAd nAcionAl  
AutÓnomA de mÉxico

La pandemia de covid-19 le planteó a la unAm un reto sin par: mantener 
la operación de la institución y cumplir sus funciones sustantivas, mien-

12 Sólo 38% de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores son mujeres. En 
áreas específicas, como las ingenierías y las ciencias físico-matemáticas, los números son 
mucho menores (las mujeres representan sólo 6% de los miembros del Sni Nivel III en inge-
nierías).
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tras que el alumnado, el profesorado y el personal administrativo toma-
ban clase, desarrollaban investigación y apoyaban las labores esenciales, 
todo a distancia. Las tecnologías de la información y comunicación (tic) 
fueron el medio crítico para lograr la impartición de cursos y conferen-
cias, así como para articular y coordinar proyectos de docencia, investi-
gación, extensión cultural, vinculación e innovación, así como de inter-
nacionalización. Para apoyar al alumnado menos favorecido, la Universidad 
dispuso de becas de conectividad y de acceso a tabletas electrónicas, así 
como de equipos para préstamo. Los repositorios y acervos bibliotecoló-
gicos fueron enriquecidos. Asimismo, estas tecnologías permitieron que 
la Universidad cumpliera con sus funciones administrativas básicas. Con-
forme la pandemia se fue desarrollando, las labores que requerían el tra-
bajo presencial del personal universitario se fueron normalizando. En 
apoyo a la respuesta institucional, local y nacional a la emergencia, la Uni-
versidad logró avances en el diseño, elaboración y transferencia de dispo-
sitivos, así como la conceptualización e implantación de estrategias de 
respuesta y adaptación. La principal lección de la pandemia, con referen-
cia a la unAm, fue evidenciar las ventajas que ofrece la flexibilidad de las 
tecnologías para acercar el conocimiento y la cultura a públicos más 
grandes. 

El crecimiento de la matrícula de educación media superior, profesio-
nal y de posgrado ha sido importante en los últimos años; sin embargo, 
los índices de cobertura, la demanda social y las necesidades del país 
reclaman impulsar un aumento bien planeado con opciones de pertinen-
cia social, científica y humanística, en modalidades presenciales, semi-
presenciales y no presenciales, además de una colaboración coordinada 
con otras instituciones públicas nacionales y de una ampliación de lazos 
y esfuerzos compartidos con instituciones prestigiadas del extranjero. Los 
avances son insuficientes, particularmente en el crecimiento de la matrícula 
de posgrado y en la calidad de la educación abierta y a distancia. Para 
atender una mayor población, las tecnologías educativas nos ofrecen 
la posibilidad de impartir docencia de buena calidad. Convendría que, 
para ciertas carreras, esta formación puede complementarse con activi-
dades de aprendizaje que requieran trabajo presencial, siempre que se 
acompañen de procesos de formación y reflexión del personal académico 
y de las y los estudiantes. 

Las y los jóvenes son agentes de cambio y sujetos de derechos, son la 
principal fortaleza, y la comunidad está consciente de su importancia den-
tro de la unAm. No obstante, según lo manifiestan ellas y ellos mismos, re-
quieren de una atención más intensa y focalizada, de modo que coadyuve 
a su formación integral.

La juventud debe ocupar un papel cada vez más activo como agente 
de su propia formación y futuro laboral, lo cual requiere mayor partici-
pación y compromiso de su parte. Sin embargo, es frecuente que muestre 
dificultades para articular el conocimiento y, una vez que ha egresado, lo 
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utilice en la solución de problemas de la vida laboral cotidiana. Por lo 
tanto, se debe fomentar el desarrollo de habilidades para la vida, prin-
cipalmente de resistencia, resiliencia, transformación y autorregulación, 
lo cual implica autoobservación, autoevaluación, automonitoreo y planea-
ción; habilidades de afrontamiento y flexibilidad cognitiva, así como una 
actitud inquisitiva y crítica. De igual forma, se ha de reforzar la atención 
a la salud emocional; la pandemia puso en evidencia que el alumnado ne-
cesita mucha contención y acompañamiento.

Las y los jóvenes deben contar con competencias de agencia, es decir, 
tener la capacidad de actuar intencionalmente, seleccionando las acciones 
razonadas requeridas para alcanzar metas y cumplir los objetivos que 
día a día se plantean, ya sea a corto, mediano o largo plazos. Esta capa-
cidad es indispensable para que puedan construir, evaluar y modificar 
sus acciones, aun cuando el contexto en el que se encuentran no sea del 
todo favorable, pues se definen como competencias que idealmente debe-
rán llevar más allá del contexto educativo formal y que tendrían que em-
plear en la vida cotidiana.

Una estrategia de atención a la juventud es ofrecer los elementos y 
condiciones necesarios para mejorar la calidad de vida del alumnado. Para 
ello, se requiere generar conocimientos curriculares o extracurriculares re-
lacionados con la cultura, deportes y autocuidado; desarrollar habilidades 
que les permitan desenvolverse en entornos sociales diversos, y fomen-
tar la salud física y emocional. Todo ello les facilitará su inserción en la 
sociedad y en el mercado laboral. Además, el apoyo a las y los jóvenes 
debe tener un claro componente para que se alcance el egreso escolar 
en tiempo y forma, se evite el rezago y se fomente terminar los estudios y 
la titulación. En el caso del deporte, habrá que desarrollar un diagnóstico 
para conocer las aptitudes de la comunidad y promover sus potencialidades.

Para conseguir una trayectoria exitosa, las y los alumnos deben ac-
tuar como agentes activos de su propio conocimiento en un proceso de 
autorregulación constante.

Las y los jóvenes —sujeto central de nuestra institución— enfrentan 
condiciones socioeconómicas y culturales heterogéneas y deficientes que 
han sido atendidas con los diversos programas de becas, tutorías y otros 
apoyos. No obstante, estas acciones no han bastado para acompañar y sos-
tener trayectorias escolares exitosas, lo que deviene en rezago y abandono 
educativo y en índices poco alentadores de terminación, titulación y gra-
duación. No se cuenta con estrategias institucionales sistemáticas y articu-
ladas que se dirijan a reducir las desigualdades (socioeconómicas, nutri-
cionales, de salud, adicciones y académicas); fortalecer vínculos con los 
segmentos productivos y de servicios en el mercado laboral, así como dotar 
a los alumnos de las herramientas lingüísticas (español e inglés), digita-
les, emprendedoras e innovadoras que el mundo exige. Son escasos los 
mecanismos de seguimiento relativos a la inserción de los egresados en 
los distintos segmentos del mercado de trabajo, y sus resultados no han 
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derivado en la definición de programas orientados a resolver las proble-
máticas que aquéllos afrontan.

La comunidad universitaria está integrada por hombres, mujeres y 
personas lgbtttiq (población lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, 
transgénero, intersexual y queer). Según datos de la Agenda estadística, 
52% del alumnado y casi 46% del profesorado son mujeres. Destacan varias 
entidades académicas en las cuales una amplia mayoría del alumnado es 
mujer, como ocurre, entre otras, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, 
así como en las facultades de Enfermería y Obstetricia, de Medicina Vete-
rinaria, de Odontología y de Psicología (Agenda estadística, varios años).

En el caso de las entidades universitarias con mayor proporción de 
mujeres académicas, sobresalen aquellas que han contado con mujeres 
en puestos clave o que han sido fundadas por ellas, como el Centro de 
Investigaciones sobre América del Norte o el Instituto de Investigaciones 
Estéticas. También se trata de entidades donde se imparten licenciaturas 
consideradas históricamente como femeninas, como las facultades de En-
fermería y Obstetricia y la de Psicología, entre otras.

Este mismo sesgo por áreas del conocimiento se advierte en las en-
tidades con mayor población masculina, en este caso, del Subsistema de 
la Investigación Científica (como los Institutos de Ciencias Físicas, Cien-
cias Nucleares y Física, por ejemplo). Dicha asimetría se advierte tam-
bién en los puestos directivos en la Universidad. Así, por ejemplo, 40% de 
las direcciones generales de la Administración Central,13 37% en institu-
tos, facultades, escuelas, y 27% en centros y programas son liderados por 
mujeres. En el Consejo Universitario, 55% de los miembros son mujeres. 
El fenómeno de ir encontrando un menor número de mujeres a medida 
que se avanza en la promoción hasta llegar a los puestos de dirección se 
ha identificado como un rasgo constitutivo de la educación superior, de-
nominado “segregación vertical”.

Ante esta asimetría, es necesario poner en marcha estrategias insti-
tucionales con el objetivo de alcanzar la igualdad de género, las cuales 
deben propiciar el respeto, reconocimiento y aseguramiento de los dere-
chos de las mujeres en tanto son personas, ciudadanas, productoras y 
consumidoras de conocimiento.

La violencia de género ha sido un movilizador central dentro de la co-
munidad en los últimos años. De ella ha devenido un conjunto de reformas 
a la legislación universitaria, la creación de una dependencia especializada 
en la administración central y modificaciones a lineamientos y protoco-
los de atención. La violencia de género demanda reformas más amplias 
y profundas dirigidas a establecer una cultura de igualdad de género y 
de tutela de los derechos de la comunidad de la Universidad Nacional.

13 En algunas secretarías de la Administración Central el personal directivo es masculino 
solamente. 
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De la mayor pertinencia para el desarrollo de la institución es la ne-
cesidad de revalorar la docencia y el sentido de pertenencia y compro-
miso con la unAm. El conjunto de acciones institucionales conduce al in-
dividualismo que priva en el desempeño de las tareas académicas; los 
procesos de colaboración y colegiados se han ido relegando y no siempre 
son promovidos por la Universidad. Son espacios de mejora para pro-
fesores e investigadores la formación disciplinaria y en los ámbitos peda-
gógicos y didácticos, así como en el manejo de otras lenguas y en los usos 
educativos de las tic. En general, las y los académicos participan poco en 
temas e intercambios que trasciendan sus propias entidades de adscrip-
ción, mucho menos que alcancen instituciones de prestigio del extranjero, 
así como con pares con problemáticas e intereses comunes. Asimismo, re-
presenta una oportunidad la conformación de la planta académica 
acorde con las características y necesidades de cada plan de estudios, así 
como con una planeación prospectiva y rigurosa de agendas prioritarias 
de formación e investigación. A esta problemática se suman: la sobre-
carga horaria frente a grupo y una difícil situación salarial del personal 
académico (especialmente de una parte del profesorado de asignatura), 
la dependencia de los programas (internos y externos) de estímulos para 
el personal de carrera que no alienta la docencia ni el trabajo colegiado, 
entre otras consecuencias, y el envejecimiento de toda la planta académica, 
con una renovación generacional ya iniciada que habría que fortalecer y 
seguir impulsando.

Aunque se han hecho esfuerzos, prevalecen planes de estudio y for-
mas de enseñanza que privilegian procesos memorísticos, acumulativos 
y repetitivos, sin innovación educativa, que no incorporan suficientes 
usos educativos de las tic, ni el manejo de lenguas y capacidades digita-
les, o la creatividad y el emprendimiento, lo cual redunda en falta de fle-
xibilidad, de movilidad y formación continua. La oferta educativa se ha 
diversificado sin revisar a profundidad la pertinencia y los requerimientos 
académicos y de infraestructura para su puesta en marcha. Se requiere 
una revisión sistemática y rigurosa de todos los planes de estudio (en es-
pecial aquellos de larga data) en el bachillerato y en la educación profe-
sional; así como la evaluación integral de las necesidades de rediseño, 
readecuación y cambios de los planes de estudio de todos los niveles y 
modalidades educativas, que consideren el contexto actual y futuro. En 
efecto, la pandemia aceleró los cambios en perfiles profesionales debido 
a las diversas transformaciones en el mundo del trabajo. También es in-
dispensable revisar y modernizar el conjunto de programas y acciones de 
orientación vocacional y educativa, y el desarrollo del servicio social con 
pertinencia y compromiso hacia la Universidad y el país.

Las tareas de investigación y las acciones emprendidas para dar curso 
a la transferencia y vinculación del conocimiento muestran una integra-
ción variable en amplitud y profundidad en relación con los requerimien-
tos del país, sus problemas más acuciantes y sus ámbitos de oportunidad. 
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Las amplias capacidades académicas y de infraestructura, los abordajes 
de carácter multi, inter y transdisciplinarios, los esfuerzos intra e interins-
titucionales requieren de la sinergia, planeación y prospectiva necesarias 
para escalar el impacto científico y social con los diferentes entornos y 
sectores, y en los planos nacional e internacional. Los subsistemas de in-
vestigación científica y de humanidades y ciencias sociales establecen, en 
su interior y entre ellos, lazos de corto alcance, poca productividad y bajo 
impacto para, por ejemplo, incidir en el diseño de políticas públicas o 
transferir innovaciones que mejoren las condiciones de vida de los con-
ciudadanos. Esas relaciones tampoco se desarrollan con facultades y escue-
las de la propia unAm ni del extranjero para dar curso a las alianzas que 
demandan las sociedades basadas en el conocimiento, según las concibe 
la uneSco desde hace una década.

La extensión de la cultura es de la mayor importancia tanto para la 
formación integral de la comunidad universitaria y de la sociedad mexi-
cana como para proyectar a la institución más allá de nuestras fronteras. 
Sus ámbitos de influencia actual han privilegiado las letras y las artes, pero 
no así la formación ciudadana y ética, el respeto a los derechos humanos 
y al medio ambiente, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, 
la difusión y divulgación de los avances humanísticos y científicos, entre 
otros. Resultan insuficientes, en este ámbito, la articulación de entidades 
y dependencias universitarias y los niveles de innovación tecnológica 
para favorecer los alcances e impacto de la oferta cultural.

La infraestructura, el equipamiento y la conectividad universitaria 
han crecido de manera importante. No obstante, los avances y requeri-
mientos tecnológicos demandan ampliación, actualización constante y ade-
cuación a estrategias innovadoras para el pleno cumplimiento de las funcio-
nes sustantivas y de apoyo institucional. De especial importancia resulta 
el esfuerzo de mantenimiento y modernización que requiere la infraes-
tructura y el equipamiento para su operación en condiciones de seguridad 
y funcionalidad.

La magnitud y complejidad de la Universidad reclaman eficiencia, 
eficacia, agilidad, transparencia y flexibilidad para su gobierno y admi-
nistración. Los sistemas y procesos de la administración están centra-
lizados, son muy diversos, generan respuestas lentas y tortuosas, por lo 
que resultan poco ágiles y eficientes para apoyar las tareas sustanti-
vas. El futuro requiere de nuevos mecanismos de planeación, organiza-
ción, colaboración, desconcentración, mayor eficiencia e innovación 
de las capacidades de las tic para el apoyo de las funciones sustanti-
vas, sistemas de planeación y de información únicos, ágiles y confiables, 
entre otras transformaciones, que estén en plena sintonía con su mi-
sión nacional y su proyección global. Los distintos cuerpos colegiados 
deben asumir un mayor compromiso para promover articulaciones y 
sinergias productivas entre entidades, subsistemas y dependencias de la 
administración central.
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La Universidad es una institución académica cuyos campus y plan-
teles se encuentran en lugares con condiciones complejas. Para atender-
los, en todo momento, las autoridades universitarias, y en especial la Rec-
toría, deben mantener una estrecha comunicación y colaboración con las 
autoridades del ámbito local y federal, respetuosa de sus competencias y 
atribuciones.

La seguridad de las personas y la de sus propiedades, así como de 
las instalaciones, bienes y patrimonio artístico, cultural y científico de la 
unAm, es una de las mayores demandas entre la comunidad. En consecuen-
cia, se requiere elaborar y poner en marcha protocolos tendientes a incre-
mentar la seguridad y la protección.

La Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario ha insis-
tido en la necesidad de elaborar un plan integral de seguridad y de protec-
ción civil que incluya protocolos de acción. A la fecha, todas las Comisio-
nes Locales de Seguridad cuentan con un Programa Interno de Protección 
Civil. Es conveniente actualizar su trabajo, en especial en el tema de la se-
guridad y protección de la comunidad, con énfasis en la detección y mitiga-
ción de riesgos.

Como puede observarse, la relevancia del lugar y misión educativa y 
cultural de la Universidad Nacional implican la revisión cuidadosa y crí-
tica de sus avances y necesidades de cambio en cada una de sus funcio-
nes sustantivas y de soporte, así como en las formas de organización, nor-
matividad y administración que posibilitan su desarrollo, las cuales han 
sido esbozadas con mucha brevedad en los párrafos precedentes. Conso-
lidar e incrementar el papel de la Universidad implica una lógica de escucha 
atenta, diálogo, convergencia, colaboración y colegialidad respetuosa y 
consensuada entre entidades y dependencias, autoridades y funcionarios, 
académicos, alumnos y trabajadores, egresados y sociedad, que acrecien-
ten el sentido de identidad y pertenencia a la unAm, a México, a América 
Latina y al mundo.
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II. LOS RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA UNAM

II.1. UNA “VISIÓN” DEL FUTURO DE LA UNAM

La “visión” de una organización se refiere a cómo se quiere verla en un 
futuro cercano. Una vez acordada esta visión, es factible identificar aquellos 
objetivos y estrategias que han de instrumentarse y que, de ser exito-
sos, permitan el logro de la imagen de la organización. Para los fines de 
este libro, se propone que la “visión” del futuro de la unAm sea:

Una institución pública de excelencia, dedicada a formar a bachilleres, pro-
fesionistas, expertas y expertos, y graduadas y graduados, que contribuyan 
al avance de las ciencias, la tecnología, las humanidades y las artes; capaz 
de competir académicamente en México y el extranjero; que continúe como 
uno de los referentes más importantes de la conciencia crítica del país, 
un espacio en el que se valora la formación y la inteligencia, y donde se 
ejerce sin cortapisas la libertad de cátedra, de investigación y de creación. 
Una universidad consolidada como una institución que colabora a preparar 
ciudadanas y ciudadanos que respeten la ley, a personas éticas, tolerantes, 
incluyentes, solidarias, comprometidas con su sociedad y el medio ambien-
te y que participen activamente en la transformación del país y en la mejora 
de la calidad de vida de todos sus habitantes. 

Esta propuesta reconoce la necesidad de planear con un alcance 
de mediano plazo y asume, asimismo, que el logro de la visión antes des-
crita y los objetivos planteados requerirán de cambios graduales, res-
ponsables, prudentes y consensuados, en los próximos años e incluso 
lustros. Parte, a su vez, de establecer que la transformación planteada la 
harán los universitarios. 

Las proposiciones se desarrollan tomando en cuenta las tres funcio-
nes sustantivas de la unAm (formación, investigación y extensión de la cul-
tura), así como tres funciones y procesos habilitadores de soporte a las 
primeras, que son la cultura de la creatividad, la innovación y la vincula-
ción, la internacionalización, así como la gobernanza, administración y 
organización institucionales.

Este documento parte de reconocer que en un entorno de rápidas 
transformaciones, incertidumbres y baja predictibilidad, la planeación insti-
tucional debe ser dinámica y adaptable, de modo que sirva como un 
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instrumento que guíe los esfuerzos y aspiraciones de sus integrantes. 
Con esta idea, el presente libro se estructuró a partir de la visión general 
del futuro de la unAm con un alcance de mediano plazo.

La propuesta de objetivos y estrategias está organizada alrededor de 
los siguientes seis temas estratégicos:

1. Formación de vanguardia y con compromiso social.
2. Investigación para la transformación de México. 
3. Extensión de la cultura para formar una comunidad solidaria, 

ética, incluyente, responsable y sensible.
4. Cultura de la creatividad, innovación y vinculación de la comuni-

dad universitaria con la sociedad en favor del país.
5. Internacionalización para incidir en un mundo global.
6. Gobernanza, administración, organización y seguridad institucio-

nales ágiles, transparentes y eficaces.

Es importante destacar que la evolución de la unAm habrá de permane-
cer fundada en los valores institucionales. En tal contexto, en esta obra 
se han identificado los siguientes cuatro grupos de valores como especial-
mente significativos:

• Libertad en los procesos de investigación, de cátedra y de crea-
ción, que son compromisos institucionales sobre la búsqueda de 
la verdad y la belleza que deben ser defendidos invariablemente.

• Cuidado y respeto hacia los demás y su entorno, que entrañan una 
responsabilidad con la formación de las nuevas generaciones, 
aprecio de la diversidad, la competencia y la meritocracia, espí-
ritu de equipo, fuertes ligas entre la comunidad universitaria y 
compromiso de servicio a la unAm y al país.

• Obligación con la razón, la ética, el diálogo, la tolerancia, la plu-
ralidad, la justicia, la igualdad, la inclusión y la autocrítica.

• Compromiso de asumir riesgos de manera informada, dentro de 
una cultura de innovación dirigida a objetivos que pueden ayu-
dar a la unAm a prepararse para un futuro incierto. Al desarrollar 
innovaciones relacionadas con la visión y los ejes estratégicos, 
podremos saber qué funciona en un mundo en evolución. De esto 
se podrá desprender cómo mejorar los procesos para una toma 
de decisiones futura.

Con el propósito de que el proceso de transformación que se plan-
tea sea exitoso, es indispensable que el esfuerzo continúe de modo con-
sistente en los próximos años, mediante la aplicación de iniciativas (obje-
tivos tácticos, estrategias, proyectos) que se vayan adecuando según los 
logros y desafíos institucionales, así como los cambios en el entorno na-
cional y mundial. 
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Con el propósito de ilustrar las estrategias planteadas, se incluyen 
ejemplos de acciones o proyectos por diseñar y ejecutar. 

II.2. FORMACIÓN DE VANGUARDIA  
Y CON COMPROMISO SOCIAL

El conocimiento universitario se transmite
 y apropia por medio de la formación.

Transmitir y generar conocimiento y cultura son las tareas fundantes de 
las universidades. Se trata de instituciones que, desde su creación duran-
te los siglos xi, xii y xiii, se distinguieron por su carácter de totalidad en 
dos sentidos. Por un lado, derivado de la expresión latina universitas ma-
gistrorum et scholarium,1 son corporaciones constituidas, en lo funda-
mental, por maestros y alumnos. Por el otro, de la acepción universitas 
litterarum, adoptada durante la Edad Media, son asociaciones en las que 
el saber se reúne en un todo (Chuaqui, 2022). En suma, las universidades 
son espacios sociales en donde se funden dos grupos: el de aquellos que 
quieren aprender y el de quienes generan y transmiten saberes.

En la actualidad, la educación se reconoce como un derecho humano, 
como un bien público que incide en el mejoramiento, sostenimiento y 
bienestar de personas, sociedades y entornos naturales. En tal sentido, 
la formación de ciudadanía y la de las y los profesionistas del futuro, 
constituye la función prioritaria de la Universidad. Ésta representa 
una enorme tarea social que tiene como gran finalidad dotar a mujeres y 
hombres con capacidades para el trabajo conjunto en beneficio del bien 
común; educarlas y educarlos para poder aprehender y trastocar sus en-
tornos sociales y naturales, brindándoles instrumentos que les permitan 
incidir en la erradicación de las desigualdades económicas, sociales y cul-
turales prevalecientes y contribuir a la construcción de sociedades igua-
litarias, justas y sostenibles (uneSco, 2021). La educación superior tiene 
el reto de desarrollar habilidades individuales y colectivas para la bús-
queda de soluciones a problemas complejos. Una formación que, por el 
irrenunciable carácter público de la Universidad, debe considerar la aten-
ción de los asuntos y problemas más importantes de México y la región, 
siempre atenta a las dimensiones globales.

1 Antes que denominarlas universitas magistrorum et scholarium, las primeras organiza-
ciones de enseñanza superior se reconocían bajo el vocablo studia generalia, lo que obligaba 
a estas instituciones a cumplir con tres condiciones: primero, admitir estudiantes de cual-
quier procedencia —social o geográfica—; segundo, impartir enseñanza superior en diver-
sas temáticas; y, tercero, disponer de diferentes maestros para cada uno de los temas objeto 
de enseñanza.
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Como se señaló en el capítulo i, los métodos y las estrategias de for-
mación en las ieS, y en particular en la unAm, se deben renovar con el pro-
pósito de mantenerse a la vanguardia académica y atender los retos presen-
tes y futuros con rigor y pertinencia. Esta transformación debe ser gradual 
e incorporar procesos de planeación, renovación e innovación educati-
vas. Demanda la articulación de estrategias para atender las trayectorias 
escolares del alumnado y sus capacidades, la revaloración de la docencia, 
las condiciones formativas y de superación académica continua de la planta 
docente; la atención cuidadosa del diseño y rediseño de planes de estu-
dio, así como de las condiciones de la infraestructura y el equipamiento 
educativos. Implica, además, el establecimiento de políticas de promo-
ción de la equidad definidas de manera integral (Salmi, 2022). 

Asimismo, con la finalidad de observar los preceptos constituciona-
les plasmados en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (cpeum), y en los artículos 3° y 4° de la Ley General de 
Educación Superior, resulta prioritario incrementar la cobertura y el ri-
gor académicos en los niveles medio superior y superior (profesional y 
de posgrado), con la finalidad de garantizar el acceso y la permanencia 
de toda persona a esta escolaridad/formación.2

La transformación de la educación, en el caso de la Universidad, no 
parte de cero. La unAm cuenta con una larga historia y con vastas y exito-
sas experiencias que le permiten mirar hacia el futuro bajo estructuras 
sólidas que, recuperando todo lo aprendido y desde una mirada analítica 
y crítica, hoy en día permiten pensar de manera diferente el aprendizaje y 
las relaciones entre el estudiantado, el profesorado, el conocimiento y el 
mundo, tal como la comunidad internacional lo subraya. Así, para ima-
ginar a México y al mundo en el año 2050, desde la trinchera de la edu-
cación hay que preguntarse: ¿qué se requiere?, ¿qué debemos seguir 
haciendo?, ¿qué debemos dejar de hacer?, y ¿qué debemos reinventar 
completamente? (uneSco, 2021).

Cualquier propuesta que se haga en materia de formación requiere, 
de manera indispensable, la elaboración de un diagnóstico amplio y pro-
fundo del impacto de la pandemia de covid-19 en el alumnado y en el 
personal académico y administrativo. Este diagnóstico se apoyará en ins-
trumentos formales de medición y valoración del rendimiento escolar y de 
la salud emocional de las y los alumnos. Asimismo, dicha valoración debe 
hacerse pública entre la comunidad y servirá como instrumento de pla-
neación de las estrategias de formación. 

2 El segundo párrafo del artículo 4º de la Ley General de Educación Superior señala 
que: “Para contribuir a garantizar el acceso y promover la permanencia de toda persona que 
decida cursar educación superior en instituciones de educación superior públicas, en los 
términos establecidos en esta Ley, el Estado otorgará apoyos académicos a estudiantes, bajo 
criterios de equidad e inclusión”.
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II.2.1. El alumnado: accEso a la EnsEñanza  
y formacIón pErtInEntE y dE calIdad

Si se consideran las cifras presentadas en el capítulo i de este volumen, 
es claro que la Universidad no cuenta con la infraestructura ni los recur-
sos humanos necesarios para atender la demanda de educación media 
superior, superior y de posgrado que enfrenta año con año. Por ello, se 
propone trabajar en su incremento a partir de un diagnóstico del uso de 
los espacios y de los requerimientos humanos, buscando su óptimo apro-
vechamiento bajo una planeación a 30 años.

Esto posibilitaría, en el marco de una transformación educativa, con-
tar con presupuestos multianuales que, con base en diagnósticos certeros 
y estudios de prospectiva adecuados, aseguren el crecimiento planeado y 
organizado de la matrícula en el bachillerato y la licenciatura, preferente-
mente, en la modalidad no escolarizada, en aquellas entidades académicas 
y carreras en donde resulte pertinente y conveniente para el país, además 
de las modalidades semipresenciales y presenciales. En tal sentido, cabe 
hacer notar que, como parte de las lecciones aprendidas durante la pan-
demia por covid-19, la Universidad ha desarrollado una red de ense-
ñanza-aprendizaje en la modalidad virtual que debiera ser evaluada para 
continuar su expansión y hacerla cada vez más robusta, a la vez que se 
reconozcan sus limitaciones y poner en práctica las adecuaciones a que 
haya lugar. Esta red ofrece la ventaja de ser flexible en cuanto a la posibi-
lidad de combinar la modalidad virtual con la presencial, a modo de for-
talecer el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Lo anterior tiene que ir acompañado de la evaluación continua de 
los instrumentos de ingreso y de mejoras a los modelos de orientación 
vocacional en el bachillerato, fomentando las vocaciones tanto en áreas 
de pertinencia para el país como en las relativas al desarrollo —nacional 
y global— del conocimiento. De igual forma, se debe trabajar en la pro-
moción de los estudios de posgrado, incrementando su calidad, pertinen-
cia y liderazgo nacional e internacional. Las becas de movilidad interna y 
externa, así como para asistir a congresos y reuniones académicas han 
de fortalecerse para lograr su máximo aprovechamiento. 

Es fundamental incorporar la inteligencia artificial (iA) en la forma-
ción en la unAm. El alumnado ha de aprender a usar a la iA como una 
herramienta que le ayude a aprender más y de manera más acelerada. La 
iA permitiría logros académicos y de aprendizaje a mayor escala y con 
menores costos (Office of Educational Technology, 2023). La iA facilitaría 
atender las desigualdades en el rendimiento de alumnos debido a la pan-
demia. Asimismo, su uso en la docencia contribuiría a la eliminación de 
ideas o riesgos preconcebidos por el profesorado y el alumnado en rela-
ción con la iA, que de ninguna manera sustituiría al profesorado. La ins-
tauración de la iA en la formación demanda una atención especializada 
para atender consecuencias no previstas o no intencionadas. El desarro-
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llo de la iA implicaría un conjunto de políticas centradas en los padres, 
profesorado y alumnado que avancen hacia la igualdad, que promuevan 
la seguridad, ética y efectividad, y que promuevan la transparencia en el 
uso de la tecnología. En el desarrollo de estas políticas se habrá de infor-
mar e involucrar a las y los docentes.

Particularmente importante resulta el impulsar acciones para mejo-
rar el rendimiento académico del alumnado, esto por medio de estrategias 
derivadas de la aplicación de exámenes diagnóstico, apoyadas en me-
dios digitales, cursos y talleres específicos, exámenes colegiados, tutorías 
y estrategias de aprendizaje y autoevaluación. Además, hay que estable-
cer lineamientos y mecanismos de seguimiento de las trayectorias esco-
lares que encaucen mejoras al desempeño educativo en todos sus indica-
dores. Relevantes en muchos sentidos, pero sobre todo por su importancia 
en materia de igualdad y justicia social, y entendidas como medidas com-
pensatorias en materia educativa,3 destacan la instrumentación, el segui-
miento y el fortalecimiento puntual de los programas de becas para apoyar 
las trayectorias de los alumnos en todos los tipos y niveles de estudio. Para 
ello, es prioritario establecer una estrategia de seguimiento continuo de 
los diferentes programas de becas existentes a fin de fortalecer sus linea-
mientos de acceso y evaluación, incrementar su impacto y promover su 
ampliación y sostenibilidad financiera.

Otro aspecto central para robustecer la formación integral del estu-
diantado es el de transmitirles y brindarles perspectivas diversas sobre 
los requerimientos de su entorno futuro en términos de la dinámica del 
conocimiento y la información, y sobre las necesidades sociales vincula-
das con su campo de conocimiento. Aquí destaca la importancia de brindar 
al alumnado herramientas que les permitan entablar diálogos multidisci-
plinarios, formarlos para saber comprender los saberes de las varias dis-
ciplinas y actores sociales e incorporarlos a su diario quehacer profesional 
y académico. En el marco de las estrategias para fortalecer la formación 
de alumnas y alumnos, sería importante desarrollar periódicamente estu-
dios de seguimiento de egresados que permitan a la Universidad tomar 
decisiones en materia de planeación y evaluación institucional, con base 
en información certera y sustentada.

Aumentar los niveles de egreso y eficiencia terminal, con énfasis en la 
consecución de conocimientos, saberes y capacidades es un tema central. 
Para ello es necesario evaluar las opciones de terminación, titulación y 
graduación en vigor, con la finalidad de identificar áreas de mejoramiento 
que aseguren la obtención de conocimientos, saberes y capacidades re-
queridos por cada plan de estudio, en todos los niveles y modalidades, 

3 Pedroza y Villalobos definen las políticas compensatorias educativas como acciones en-
caminadas a garantizar una mayor igualdad de oportunidades y acortar brechas de desigual-
dad entre grupos sociales para superar las inequidades en el acceso, la permanencia y la 
culminación de los estudios de educación superior (2009: 33).
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estableciendo para cada uno de estos últimos, mecanismos puntuales para 
abatir el rezago escolar.

Con la finalidad de hacer patente el sentido de bien común que la 
educación superior pública reviste, un tema central es el del servicio so-
cial. Se trata de un tema que requiere ser revisado a fin de consolidarlo 
como una actividad formativa y de servicio a la comunidad y al país. Por 
ello, resultaría muy pertinente consolidar el sentido que tienen estas ta-
reas, promoviendo entre las y los jóvenes el compromiso de solidaridad que 
adquieren con la comunidad, la sociedad y el país al realizar sus estudios 
en una universidad pública; asimismo, hay que evaluar y dar seguimiento 
constante —académica y administrativamente— al manejo de los progra-
mas de servicio social en vigor. Con ello, se fortalecerá la instrumentación 
de programas y actividades de servicio social que respondan a los grandes 
problemas nacionales, dando énfasis a proyectos multidisciplinarios que 
atiendan preferentemente a los pueblos originarios, afrodescendientes y 
grupos de población en condiciones de vulnerabilidad y rezago.

En paralelo a lo anterior, es importante reforzar el sentido de identidad 
y pertenencia a la unAm y su entorno, mediante el apoyo a la formación inte-
gral de alumnas y alumnos, y el aliento a su colaboración en las estrategias 
de sostenibilidad que habrá que implantar en todos los planteles y áreas de 
investigación y difusión, su participación en el deporte, las actividades cul-
turales, las medidas preventivas de salud y las habilidades para la vida, entre 
las que destacan la solidaridad y el trabajo colaborativo y en equipo. 

II.2.2. planta académIca rEnovada, dE vanguardIa,  
motIvadora y con IntErés transformador

En el centro de todo esfuerzo encaminado a transformar la educación se 
encuentran las y los docentes. Su trabajo consiste, justamente, en movili-
zar los conocimientos entre generaciones a partir de un conjunto de diá-
logos diversos. Son ellas y ellos quienes forman a la ciudadanía del futuro, 
a las y los profesionistas en quienes recaerá la construcción de mejores 
sociedades. Como la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Edu-
cación lo subraya, su labor, la enseñanza, “es una vocación compleja, in-
trincada y desafiante que se mueve entre lo público y lo personal”, y que 
“implica el trabajo en grupo y, al mismo tiempo, involucra las necesida-
des y las capacidades únicas de cada alumno. El conjunto de estas ten-
siones y paradojas caracteriza la labor irremplazable de las y los docen-
tes” (uneSco, 2021: 82).

De acuerdo con cifras de la Universidad, la planta académica docente 
está integrada por 42 190 personas,4 de las cuales 47.5% son mujeres (unAm, 

4 La planta académica en el año 2000 sumaba un total de 29 380 personas, lo que signifi-
ca que durante los últimos 20 años ha crecido 30.4%. Actualmente, en términos de nombra-
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2022a), quienes realizan sus actividades en las 16 facultades,5 ocho es-
cuelas nacionales6 y cinco unidades multidisciplinarias7 en las que se im-
parte educación superior; en los nueve planteles de la Escuela Nacional 
Preparatoria (enp) y los cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades (cch), 
así como en 35 institutos, 13 centros y 13 programas universitarios donde 
se realizan actividades de investigación y formación.

Esta planta académica está distribuida en seis tipos de nombramien-
tos: investigador e investigadora (2 176), profesoras y profesores de ca-
rrera (5 755), técnicas y técnico académicos (4 597), profesoras y profeso-
res de asignatura (33 336), ayudantes de investigación y asignatura (5 389), 
y otras categorías (1 041, que incluyen eméritos, visitantes, jubilados do-
centes y eméritos en activo). 

Diversa en formación y en lo que se refiere a las actividades que de-
sempeñan, esta numerosa planta docente universitaria requiere, sin duda, 
ser apoyada y fortalecida mediante el establecimiento de entornos universi-
tarios que favorezcan su constante renovación a fin de potencializar sus 
capacidades transformadoras. Demanda entornos que fomenten su trabajo 
colaborativo, reconociéndolas y reconociéndolos como profesionales re-
flexivos y productores de saber que contribuyen a aumentar los conoci-
mientos que hacen falta para transformar los entornos educativos, las polí-
ticas, la investigación y la práctica, dentro y fuera de su propia profesión.

De las cifras anteriores, por el peso que tienen en el total de nom-
bramientos, destacan las y los profesores de asignatura quienes, en 2022, 
representaban 64.2% del total de la planta académica universitaria;8 de 
los cuales, 84.4% (27 891) imparte docencia en facultades y escuelas na-
cionales, mientras que 15.6% (5 157) se desempeña en el nivel medio su-
perior universitario.9 Esta cifra es muy superior comparada con el número 

mientos, la suma es de 51 463, mientras que en 2000 ascendía a 36 208, lo que significa un 
incremento menor a 29.6%.

5 Las 16 facultades son: Arquitectura; Artes y Diseño; Ciencias; Ciencias Políticas y So-
ciales; Contaduría y Administración; Derecho; Economía; Filosofía y Letras; Ingeniería; Me-
dicina; Medicina Veterinaria y Zootecnia; Música; Odontología; Psicología; Química; y la 
más reciente, de Enfermería y Obstetricia.

6 Las escuelas nacionales son: Artes Cinematográficas; Ciencias de la Tierra; de Estudios 
Superiores, Unidad Juriquilla; de Estudios Superiores, Unidad León; de Estudios Superio-
res, Unidad Mérida; de Estudios Superiores, Unidad Morelia; de Lenguas, Lingüística y 
Traducción; y la de Trabajo Social.

7 Las cinco Facultades de Estudios Superiores son: Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala 
y Zaragoza.

8 De acuerdo con el artículo 35 del Estatuto del Personal Académico de la unAm: “Son 
profesores de asignatura quienes de acuerdo con la categoría que fije su nombramiento, 
sean remunerados en función del número de horas de clase que impartan. Podrán impartir 
una o varias materias, ser interinos o definitivos y ocupar cualesquiera de las siguientes 
categorías: A o B”. Este grupo está integrado por 18 050 hombres y 15 286 mujeres, 54.1% y 
45.9% del total, respectivamente, de los nombramientos de esta figura académica.

9 Estas cifras incluyen a profesores y profesoras de asignatura categorías A y B.
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de personas con nombramiento de profesor o profesora de carrera10 
que, durante este mismo año, sumaban en total 5 559, de quienes 73.4% 
laboraban en facultades y escuelas nacionales y 26.6% en los nueve plan-
teles de la Escuela Nacional Preparatoria y los cinco del Colegio de Cien-
cias y Humanidades. Si se observa únicamente el universo de la planta 
docente en el nivel medio superior de la Universidad (6 931),11 destaca el 
hecho de que 74.4% de las y los docentes son profesores de asignatura, 
mientras que únicamente 25.6% son profesores de carrera, técnicos aca-
démicos docentes y otros. En el caso de las facultades y escuelas naciona-
les, la situación es similar, 87.2% son docentes de asignatura y únicamente 
12.8% son de carrera (unAm, 2022a).

Con esta diversidad, el fortalecimiento de la labor docente y la reno-
vación de la planta académica requieren el establecimiento de un con-
junto de estrategias con el objetivo, primero, de considerar su situación 
laboral, y mejorar su calidad académica; y, segundo, de elevar el nivel 
de compromiso de profesoras y profesores a través de mecanismos e in-
centivos para la formación y superación académicas. Dichas estrategias 
deberán fomentar también el trabajo colaborativo entre docentes de diver-
sas disciplinas y escuelas, con otras y otros profesionistas y con la planta 
académica de investigación de la misma Universidad. Con ello, la docen-
cia se beneficiaría potencialmente al poder brindar al alumnado más ele-
mentos que enriquezcan su proceso de aprendizaje.12 Aquí es importante 
hacer notar la imperiosa necesidad de contar con un sistema de formación 
y actualización de profesores renovado y robusto, dirigido a la planta do-
cente en todos los niveles educativos que incluya, entre otros, los siguien-
tes elementos: cursos de inducción para quienes se inician en estas la-
bores; fortalecimiento de capacidades en el uso de las tic y de la iA; de 
formación en metodologías didácticas, formas de evaluación de los apren-
dizajes, así como del inglés y otras lenguas. 

El sistema de formación de profesores mencionado deberá incluir 
un conjunto articulado de etapas determinadas por la experiencia docente, 
en parte correlativa a los años de docencia; la actualización disciplinaria 
en los puntos centrales de la evolución confirmada de las ciencias, las 
humanidades y las artes; las formas de enseñanza centradas en el alumno 

10 El artículo 30 del Estatuto del Personal Académico de la unAm señala que: “Son profe-
sores o investigadores ordinarios quienes tienen a su cargo las labores permanentes de docen-
cia e investigación”. Pueden estar contratados por tiempo completo o medio tiempo.

11 Total de nombramientos por figura académica.
12 Esta propuesta es central en los trabajos de la Comisión Internacional sobre los Futu-

ros de la Educación, que subraya: “La idea de que la educación es el trabajo en solitario de 
un profesor impone unas exigencias que no puede satisfacer un solo individuo y puede lle-
var a muchos a abandonar la profesión. Al mismo tiempo, las necesidades físicas, sociales y 
emocionales de los alumnos forman parte de su capacidad de aprendizaje. Los estudiantes 
necesitan el apoyo de un sistema que mejore la eficacia de los profesores con otros apoyos 
esenciales” (uneSco, 2021: 86).
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y en procesos colaborativos, con pertinencia didáctica y capacidad de in-
novación educativa; el uso educativo y productivo de las tic y de la iA, den-
tro y fuera del aula; el establecimiento de un proyecto de crecimiento y 
exigencia profesionales, que tenga como etapa final la plena autonomía 
y la habilitación para acompañar a los profesores de nuevo ingreso en su 
desarrollo en cada entidad académica. Este sistema debe considerar tam-
bién la inclusión de aspectos tales como: la instrumentación de políticas 
específicas para que los programas de posgrado favorezcan la formación 
de profesores y el establecimiento de lineamientos para el desarrollo de 
la carrera académica y la obtención de estímulos en cada uno de los 
Consejos Técnicos, con la participación de los Consejos de Área, que in-
centiven la obtención de grados y la participación en la formación docente. 
Asimismo, para el desarrollo de las actividades institucionales de forma-
ción y actualización docente en el marco de este sistema, es importante 
establecer apoyos extraordinarios para contar con la participación de 
profesores invitados externos en temas específicos y con experiencias ex-
trauniversitarias, así como ofrecer cursos que respondan a los grandes 
problemas nacionales y que resulten en propuestas específicas, desde la 
disciplina del profesor, para abordar los problemas. De igual forma, ha-
brá que organizar la oferta de cursos y talleres de orientación que brin-
den a los académicos herramientas actualizadas para atender las tutorías 
con alto rigor académico, esto último con el apoyo de un espacio univer-
sitario ad hoc dedicado a la búsqueda, adquisición y desarrollo de mate-
riales didácticos para la docencia en todas sus modalidades y para todos 
los niveles de educación que la Universidad brinda, así como difundir 
elementos de cuidado y contención socioemocional para los propios do-
centes y el estudiantado.

De manera muy particular, se requiere del diseño y puesta en marcha 
de un programa de inducción a los académicos de nuevo ingreso y de ac-
tualización permanente durante toda su trayectoria académica, así como 
generar y promover opciones de formación de profesores y profesoras para 
bachillerato dentro de planes de licenciatura, así como recuperar los pro-
gramas de especialidades de facultades y escuelas que sean pertinentes 
para tal fin. En estas tareas resulta de gran importancia la participación 
de todos los Consejos Académicos, los cuales podrán definir e instrumen-
tar lineamientos y criterios para el desarrollo y evaluación de los cursos 
de actualización para el personal académico, considerando nivel y per-
tinencia. 

Con la finalidad de trabajar con todas y todos los involucrados en el 
óptimo desarrollo de la docencia universitaria en todos sus tipos y nive-
les, resulta imprescindible diseñar, establecer y dar seguimiento a un pro-
grama formativo para los integrantes del cuerpo directivo, autoridades y 
funcionarios, que permita discutir y crear consensos en torno a los de-
rroteros que la transformación educativa requiere. Esto permitirá el 
desarrollo de un liderazgo académico colectivo y colaborativo que impul-
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se la innovación educativa, así como las capacidades de planeación estra-
tégica de la Universidad.

Sin duda, un tema central de la transformación educativa pasa por 
la necesidad de asegurar la renovación de la planta académica en fun-
ción de sus méritos académicos y mejorar las condiciones laborales para 
todas y todos. Esto incluye mantener el programa de renovación y de ju-
bilación voluntaria de la planta académica e impulsar la revaloración de 
la docencia mediante convocatorias y contratación de los mejores egre-
sados de la unAm y de otras instituciones de educación superior, así como 
la revisión de los bancos de horas. Esto conlleva, primero, a la necesidad 
de continuar impulsando el Programa de Renovación de la Planta Aca-
démica (prpA), en paralelo con el desarrollo del Subprograma de Incor-
poración de Jóvenes Académicos de Carrera, además de revisar perió-
dicamente los análisis actuariales y los impactos financieros para la 
unAm, ampliar su cobertura y buscar constantemente otras opciones. 
Es urgente transparentar la operación del prpA, en especial, la asigna-
ción de quienes son integrados al programa cuando hay más solicitudes 
que espacios disponibles, y dar respuesta a todos los interesados. En se-
gundo lugar, resulta esencial y prioritario estudiar la situación y posible 
regularización de nombramientos académicos en la medida de las posi-
bilidades financieras y de acuerdo con prioridades establecidas por cada 
subsistema (bachillerato y licenciatura) y para cada entidad académica, 
así como revisar el banco de horas de facultades y escuelas. En tercer 
lugar, para robustecer el ejercicio y la calidad de la función docente, se 
torna imprescindible establecer una política académica institucional 
sobre la asignación de horas de asignatura para investigadoras e investi-
gadores. Finalmente, habrá que trabajar en la posibilidad de crear un 
programa de becas posdoctorales docentes que atraiga a jóvenes doc-
tores que tengan una profunda convicción sobre la importancia y valor 
de la docencia, que puedan colaborar en la pronta incorporación de con-
tenidos de vanguardia en las asignaturas de diferentes campos de saber.

La participación de la planta docente en actividades de investiga-
ción es una práctica regular entre muchas y muchos de los profesores. No 
obstante, son pocos los incentivos con los que cuentan para el desarrollo 
de este tipo de actividades de indagación científica. Por ello, es muy impor-
tante evaluar los actuales esfuerzos institucionales dirigidos a la realización 
de proyectos de investigación conjunta entre facultades, escuelas, centros 
e institutos. Un diagnóstico sobre el interés que han suscitado éstos y su 
impacto permitirá fortalecerlos y continuar impulsándolos. Con este tipo 
de iniciativas, es posible promover que los profesores de carrera convo-
quen a la participación de alumnos en proyectos de investigación de donde 
se deriven trabajos de titulación y graduación. Bajo este mismo esquema, 
promover la participación de las y los investigadores de institutos y cen-
tros en las tareas formativas en todos los niveles educativos resulta central. 
Para esto, hay que revisar y, en su caso, modificar las condiciones de par-
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ticipación de las y los investigadores en la formación en el bachillerato, 
la licenciatura y el posgrado, y establecer lineamientos particulares para 
garantizar su participación. 

Los esfuerzos para que las tres funciones sustantivas se conviertan 
de facto en parte del trabajo cotidiano de toda la planta académica serán 
más fructíferos si en cada facultad, escuela, instituto, centro y programa 
se constituyen espacios institucionales que fomenten y apoyen el trabajo 
entre entidades académicas. Habrá que insistir en que el trabajo en soli-
tario de quienes se dedican a la docencia, a la investigación o a la extensión 
de la cultura plantea límites a la creatividad; insistir en la importancia de 
crear redes o espacios de trabajo colectivo entre quienes creen, como el 
autor, que el futuro educativo debe ser distinto. 

Se requiere pensar en la construcción colectiva del conocimiento y 
que éste implica una visión amplia y compleja, así como una estrecha rela-
ción con el docente, la investigación, el aprendizaje y el alumnado. Se trata 
de buscar nuevas formas de interacción, interactividad y distribución del 
conocimiento (Barrón, 2018). 

Enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje bajo esquemas 
de intercambio y planeación conjunta y colegiada, que consideren la par-
ticipación de alumnas y alumnos en tareas de indagación científica e inno-
vación e intervención social, será más enriquecedor para quienes quieren 
aprender y para quienes enseñan, producen y transmiten saberes. Este 
papel cooperativo y coordinado de la planta académica universitaria puede 
representar el mejor ejemplo de cómo construir nuevos, múltiples y di-
versos panoramas educativos para el futuro. 

Por último, pero no por ello menos importante, se encuentra la ne-
cesidad de consolidar en la Universidad la cultura de la evaluación del 
trabajo académico para propiciar la renovación e innovación de dicho 
quehacer. Para ello, se requiere comprender el sentido de la evaluación 
no como una forma de “calificar” o “juzgar”, sino entendiéndola como un 
proceso de acompañamiento a lo largo del desempeño de las actividades 
académicas, tanto de investigación como de docencia, cuya finalidad es 
dar a las y los académicos herramientas para mejorar sus labores cotidia-
nas. Evaluar, entonces, implica, entre otras cuestiones, comprender el 
contexto institucional en donde se realizan las actividades y el propósito 
de éstas, así como el significado que en contextos particulares adquiere el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta perspectiva, la transformación 
de la educación, con miras al 2030, requiere de un sistema de evaluación del 
trabajo académico renovado, a partir de un diagnóstico certero, que per-
mita actualizar y modernizar los criterios de evaluación de la docencia, 
la investigación y la difusión, privilegiando calidad sobre cantidad, con 
valoración de las actividades de largo aliento, así como los trabajos cola-
borativos y colegiados.

El sistema propuesto deberá funcionar de acuerdo con estos nuevos 
criterios de evaluación, incorporando lineamientos particulares por figura y 
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campo de conocimiento. Asimismo, deberán agregarse a los programas de 
estímulos de la Universidad procesos simplificados y con prioridades insti-
tucionales establecidas con claridad a partir de lineamientos transparentes.

II.2.3. planEs dE EstudIo dE vanguardIa y flExIblEs  
para atEndEr las rEalIdadEs nacIonalEs y globalEs

Los planes de estudio representan la hoja de ruta que guía a quienes en-
señan y a quienes aprenden. Son producto del trabajo colegiado de la 
planta académica y, más que prescribir, tienen como finalidad brindar a 
las y los profesores y al estudiantado las herramientas teórico-metodoló-
gicas necesarias para lograr construir un proceso de enseñanza-aprendi-
zaje robusto, actualizado y pertinente.13 Actualmente, la unAm ofrece 133 
planes de licenciatura;14 en 42 programas de posgrado se imparten 38 doc-
torados y 57 maestrías, mientras que 42 programas ofertan 268 especiali-
dades. En educación media superior, la oferta es de tres distintos planes 
de estudio15 y se cuenta con 42 programas educativos para técnicos pro-
fesionales.

Con miras a avanzar en la transformación educativa, trabajar en la 
revisión integral de los planes de estudio para que éstos cumplan con su 
cometido de formar personas con capacidades para afrontar el resto del 
siglo xxi conlleva una singular importancia. Esto, partiendo de que el pro-
ceso de construcción de una nueva forma de educar requiere de una in-
édita relación entre educación y conocimientos, entre las capacidades 
que se pretenden brindar y los valores que se quieren inculcar. Por ello 
es indispensable concebir los planes de estudio más allá de una larga lista 
de asignaturas y preguntarse: ¿qué se quiere enseñar y cómo se tiene que 
enseñar? Es necesario dejar de formular planes de estudio que levantan 
barreras disciplinarias y, por lo contrario, enseñar que los mundos que se 

13 El Reglamento General para la Presentación, Aprobación, Evaluación y Modificación 
de Planes de Estudio de la unAm, en su artículo 6º, define un plan de estudio como: “El do-
cumento que establece la organización de los contenidos, los requisitos de ingreso y egreso, 
el perfil de ingreso deseable, los perfiles de permanencia y egreso en los diferentes niveles 
de estudio y áreas de conocimiento que se imparten en la Universidad […] Indica los fines y 
propósitos formativos, incluyendo el compromiso ético y social inherente a la formación 
ofrecida”. Este mismo reglamento, en su artículo 7º, indica que son una guía en la que: “[…] 
se presentan e interrelacionan los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores 
que los alumnos adquirirán durante su formación académica”.

14 De estos planes de estudio, 191 son impartidos en el Sistema Escolarizado y 50 a través 
del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Treinta y nueve carreras corres-
ponden al área de las Ciencias Físico Matemáticas e Ingenierías; 32 en la de Ciencias 
Biológicas, Químicas y de la Salud; 23 en Ciencias Sociales; y 39 en la de Humanidades 
y Artes.

15 Los tres planes corresponden al de la Escuela Nacional Preparatoria, el del Colegio de 
Ciencias y Humanidades y el del Bachillerato a Distancia.
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observan, los que se conocen y aquellos sobre los que se quiere incidir 
son complejos y que, por lo tanto, requieren miradas múltiples y diversas. 
También, han ser flexibles en su estructura y abrir rutas de articulación 
entre planes de estudio de una misma unidad, con otras entidades y con 
otras ieS nacionales y del extranjero, para la adquisición del conocimiento 
y habilidades en diferentes etapas de la vida, y que satisfagan las necesi-
dades y circunstancias de las o los alumnos (Brennan, 2021). La flexibili-
dad implicaría la posibilidad de cruzar fronteras de distintos campos de 
conocimiento, múltiples fuentes de información y conocimiento, diversas 
entidades académicas, e incluso de universidades, así como diferentes mo-
dalidades de aprendizaje. Para formar profesionales creativos y más pro-
ductivos, es fundamental transmitir —a quienes aprenden— la idea de 
que el conocimiento no termina, no se acaba. Por todo esto, la formula-
ción de nuevos planes y la revisión y reformulación constante de los pla-
nes vigentes deben hacerse poniendo énfasis en los abordajes inter y mul-
tidisciplinarios para apoyar a todas y todos los involucrados a acceder y 
contribuir al conocimiento, al tiempo que desarrollan su capacidad de 
aplicarlo. 

En el marco de la Universidad Nacional, una tarea constante debe 
ser la de crear y actualizar planes de estudio a partir de procesos de pla-
neación institucional y principios de flexibilidad, pertinencia, alta cali-
dad y movilidad. Planes de estudio actualizados, con un núcleo de asig-
naturas obligatorias, que incorporen de manera transversal la enseñanza 
de conocimiento de otras áreas disciplinarias, así como de la lengua es-
pañola, inglesa u otra relevante para la disciplina.16 Todo plan de estu-
dios debe también buscar el desarrollo de capacidades en las tecnologías 
de la información y la comunicación y en el uso de la inteligencia artifi-
cial. Los planes deberán trabajar bajo modelos formativos que promue-
van la capacidad de agencia y cultura de la innovación, el compromiso 
social con el entorno mediato e inmediato, así como criterios para posi-
bles dobles titulaciones y grados conjuntos. A partir de estas premisas, 
la unAm precisa generar un nuevo Marco Institucional de Docencia en el 
que se promueva la enseñanza centrada en las y los alumnos y el aprendi-
zaje, bajo principios de fle xi bi li dad, pertinencia, alta calidad, movilidad, 
ductibilidad y evaluación continua de planes y docentes, con sentido for-
mativo, de retroalimentación del trabajo académico.

En apoyo a las tareas de creación y diseño de planes de estudio, re-
sulta altamente pertinente fortalecer las instancias de planeación y eva-
luación académica especializadas en análisis de prospectiva educativa y 

16 El rediseño de los planes de estudio debe tener como finalidad que todos los planes de 
bachillerato y licenciatura incluyan: manejo de la lengua española, enseñanza obligatoria del 
inglés (cuatro habilidades) y de otra u otras lenguas que requiera el área de conocimiento 
respectiva, el uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación, así como 
de la inteligencia artificial, además de actividades culturales y deportivas.
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diagnósticos con que cuenta la Universidad, de manera tal que se tenga 
la capacidad de establecer criterios de factibilidad de nuevas opciones 
terminales, de nuevas carreras y programas de posgrado, así como de 
valoraciones para el rediseño de planes existentes y el seguimiento de su 
desarrollo. Con ello, será posible sustentar el desarrollo de planes de es-
tudio en análisis, modelos y recomendaciones propuestos por instancias 
universitarias de planeación, prospectiva e innovación educativas. De 
manera paralela, es importante desarrollar estudios periódicos sobre el mer-
cado de trabajo, la oferta educativa y la percepción e imagen social de las 
licenciaturas y los posgrados, así como prospectivos de áreas de desarrollo 
que sirvan como insumo para la evaluación y actualización de planes 
de estudio. Asimismo, habrá que favorecer la vinculación de los procesos 
curriculares con los resultados de la investigación y el conocimiento de 
frontera dentro y fuera de la Universidad.

En respuesta a las condiciones de aislamiento social impuestas en 
el marco de la pandemia de covid-19, la unAm puso en marcha un con-
junto de actividades de enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual. Hoy 
en día, es necesario que, a partir de una evaluación de lo acontecido, se 
fortalezcan los logros alcanzados y se encuentren las áreas de oportuni-
dad que permitan impulsar, con sentido estratégico y sustento pedagógico 
y didáctico, el desarrollo con alta calidad de modalidades semipresencia-
les o no presenciales, como son la educación abierta y a distancia, con 
objeto de contribuir a aumentar la oferta académica.

En un mundo global, el reconocimiento internacional de planes y pro-
gramas de estudio reviste una gran importancia. Ante ello, se requiere in-
crementar los procesos de acreditación y certificación de programas aca-
démicos y procesos educativos que instancias nacionales e internacionales 
realizan. Ello, adicionalmente, permitiría ofrecer mejores condiciones de 
empleabilidad a nuestras y nuestros alumnos.

Una tarea pendiente en la Universidad, que reviste gran importan-
cia, es la de incrementar la calidad del bachillerato de la unAm como sub-
sistema indisoluble de la institución y garantizar que los egresados cuen-
ten con los perfiles establecidos. Para ello, hay que escuchar y trabajar 
con la comunidad, tanto de la Escuela Nacional Preparatoria, incluida la 
Iniciación Universitaria, como del Colegio de Ciencias y Humanidades, en 
especial, con las y los profesores para fortalecer su formación y actualiza-
ción, la formación del cuerpo directivo, así como la actualización de los 
planes de estudio, de modo de que se mejore sensiblemente el aprendiza-
je de los alumnos, con énfasis en su capacidad de lectura y escritura. Es-
cuchar a las alumnas y alumnos, conocer sus inquietudes, aspiraciones y 
los retos que ellas y ellos ven en su futuro, es también de vital importan-
cia para las y los jóvenes universitarios.

La presencia de la Universidad fuera de Ciudad Universitaria se ha 
incrementado en años recientes. Por ello, es imperativa la puesta en mar-
cha de una estrategia institucional dirigida a fortalecer la presencia de las 
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Facultades de Estudios Superiores y las Escuelas Nacionales de Estudios 
Superiores como polos académicos de alta calidad con impacto local y 
regional derivados del ejercicio de sus funciones académicas.

Fortalecer la calidad y pertinencia de los estudios de posgrado debe 
ser una tarea constante dada la presencia nacional e internacional de la 
unAm en la formación de especialistas en dichos niveles educativos. En 
tal sentido, sería oportuno establecer opciones de posgrado de medio 
tiempo y de doctorados profesionalizantes y, sobre todo, garantizar la re-
visión periódica de la pertinencia disciplinaria, social y laboral de los pos-
grados existentes, que incluya la valoración de los recientemente crea-
dos. Igualmente, se plantea desarrollar programas flexibles, en línea y 
bimodales, así como de corte interdisciplinario en temáticas de vanguar-
dia. Todo ello permitirá consolidar el posgrado universitario como un es-
pacio articulado y robusto que permita ser la mejor opción en el país —y 
crecientemente, en el plano internacional— para la formación de espe-
cialistas, investigadores y profesionistas de alto nivel, bajo principios de 
vanguardia académica, pertenencia, compromiso social, interés en lo glo-
bal y en la transformación del entorno.

De manera alterna a todo lo anterior, sería pertinente promover la ade-
cuación de los procedimientos académico-administrativos para dar cauce 
a planes de estudio flexibles que promuevan la movilidad intra y extrainsti-
tucionales, la multi y la transdisciplina, así como el aprovechamiento de 
los recursos humanos y de infraestructura de toda la Universidad.

II.2.4. EspacIo Escolar Innovador y sufIcIEntE  
para lograr una formacIón con sEntIdo,  

dE buEna calIdad, pErtInEntE y EquItatIva

Trabajar y alcanzar los propósitos académicos para lograr la transforma-
ción educativa que México y el mundo anhelan, debe acompañarse del 
desarrollo de espacios escolares que cuenten con infraestructura y equi-
pamientos para el aprendizaje adecuados, suficientes, confiables y de buena 
calidad. Por ello, es necesario renovar y, especialmente, innovar los espa-
cios y equipos de aprendizaje —salones, laboratorios, bibliotecas— para 
facilitar un ambiente colaborativo, así como la infraestructura básica de 
soporte —conectividad de cómputo, suministro eléctrico y de gas, de depor-
te y actividades físicas— con el fin de enriquecer la experiencia formativa 
de las y los alumnos y las de enseñanza que realiza la planta académica, 
poniendo énfasis en las condiciones existentes en los planteles del bachi-
llerato y en aquellas escuelas y facultades en condiciones más desfavora-
bles. Esto implica el desarrollo de un Plan Maestro de Infraestructura y 
Equipamiento para la Formación que incluya una evaluación del estado 
que guardan, a fin de desarrollar opciones de inversión y acciones de 
mantenimiento, modernización, ampliación o rehabilitación.
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La conservación, el crecimiento y el uso de los acervos biblioheme-
rográficos de la Universidad requieren atención prioritaria a fin de con-
solidar el sistema vigente, establecer normas y estándares internaciona-
les que les permitan continuar en interacción con los esfuerzos a nivel 
global y proseguir con las actividades institucionales para su conserva-
ción e incremento, así como para fortalecer su aprovechamiento en todas 
las entidades y en proyectos vinculados a la extensión de la cultura.

Ante la expansión de la educación virtual, es urgente desarrollar 
modelos de “Aulas Puma” y el diseño de espacios que favorezcan las con-
diciones para el aprendizaje centrado en el alumnado bajo principios de 
flexibilidad, movilidad y uso educativo de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. Ello supone la modernización de las aulas a par-
tir de experiencias propias y en otras universidades que faciliten la in-
teracción, el trabajo colaborativo y la creación colectiva de alumnas y 
alumnos bajo la guía de las y los profesores universitarios, todo ello acorde 
con los nuevos modelos, tendencias y tecnologías para instrumentar pla-
nes de estudio flexibles y fomentar el aprendizaje colaborativo y las co-
munidades de aprendizaje.

Para cerrar, como parte de la construcción de espacios adecuados 
para el desarrollo de las tareas sustantivas universitarias, no puede pa-
sarse por alto la necesidad de fomentar la creación y consolidación de 
espacios y equipamiento para la convivencia, la recreación y la actividad 
física. Para esto, habrá que renovar e innovar los espacios, equipos y 
tecnologías para propiciar la convivencia, la recreación y las diversas 
modalidades de actividad física y deportiva, con el propósito de mejorar 
la formación y el bienestar de la comunidad. Por ello, es pertinente ela-
borar un diagnóstico de los espacios y equipamiento disponibles para la 
convivencia —que incluye a las cafeterías—, la recreación y la actividad 
física en cada uno de los planteles, el cual servirá de insumo para el di-
seño de un plan de fortalecimiento de dichos elementos en el corto, me-
diano y largo plazos.

II.2.5. sIstEma Incorporado más amplIo, robusto  
y con sEntIdo dE pErtEnEncIa a la unam 

Una de las fortalezas de la unAm ha sido su Sistema Incorporado (Si-
unAm).17 Las escuelas de nivel medio superior y superior incorporadas han 
decidido tomar el modelo de la unAm por su calidad, pertinencia y presti-
gio. Sus alumnos —universitarios, por ser parte del Si-unAm— no siem-
pre conocen a la unAm ni las posibilidades que ofrece para su formación 

17 El Si-unAm cuenta con 396 planteles de escuelas incorporadas que incluyen a 68 510 
alumnos y 9 453 profesores, ubicados en 27 estados del país y en la República de Ecuador 
(unAm, 2022b).
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ulterior. Por ello, se propone robustecer y ampliar, a nivel nacional, la co-
bertura del Si-unAm, elevar su calidad por medio de iniciativas renovado-
ras e innovadoras, e incrementar, por distintas vías, su sentido de perte-
nencia a la Universidad.18

II.2.6. una vIsIón sobrE la formacIón dE la unam  
(rEflExIón fInal)

El logro de las estrategias planteadas permitiría que, en la búsqueda de 
una transformación educativa fundada en los principios de igualdad, jus-
ticia y sostenibilidad, la unAm impulse una formación de vanguardia, ética, 
con compromiso social, basada en la transformación gradual de los mé-
todos pedagógicos y los contenidos educativos en todas las dimensiones 
institucionales involucradas, con la colaboración comprometida de los 
cuerpos colegiados y la comunidad universitaria, con una estructura aca-
démico-administrativa que responda y apoye los propósitos formativos y 
con una infraestructura y equipamiento adecuados.

Que el alumnado adquiera habilidades multiculturales, conocimien-
tos y experiencias globales, herramientas de comunicación para dirigir y 
trabajar en equipos, y disposición y capacidades para entablar y sostener 
diálogos multi e interdisciplinarios. Esté formado para resolver problemas, 
ser ético y socialmente responsable. Sean personas comprometidas con 
la sociedad, creativos, innovadores y emprendedores. Capaces de resolver 
problemas inesperados en un mundo dinámico, bajo perspectivas territo-
riales y globales. Además, puedan desarrollar una inteligencia social co-
laborativa, nuevos alfabetismos tipo transmedia e inteligencia artificial, 
pensamientos de diseño, computacional y adaptativo. Tengan un dominio 
del idioma inglés y de las tic y la iA que les permita gestionar su carga cog-
nitiva, a fin de lograr aprendizajes significativos.

Que el profesorado motive y oriente a las y los alumnos para que 
aprendan a obtener, discriminar y aplicar información en la construcción 
del conocimiento y el desarrollo de su creatividad, y esté preparado para 
atender al estudiantado de manera diferenciada, con el fin de lograr su in-
clusión y la igualdad dentro del aula.

Que los planes de estudio, metodologías didácticas, técnicas de en-
señanza y estructuras de soporte estén diseñados para favorecer la fle-
xibilidad, movilidad y el interés del alumnado por el aprendizaje. Sean 
acordes con el desarrollo de las disciplinas y los abordajes multi e inter-
disciplinarios y sus aplicaciones en el mercado laboral, facilitando la em-
pleabilidad, sin olvidar su compromiso social.

18 Un ejemplo de proyecto por desarrollar es la consolidación de ferias y eventos que pro-
muevan la creatividad a nivel bachillerato.
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II.3. INVESTIGACIÓN  
PARA LA TRANSFORMACIÓN DE MÉXICO

El conocimiento transforma el futuro del país. 
El conocimiento universitario se genera por medio

 de la investigación y se pone al servicio de la sociedad.

El desarrollo y apropiación del conocimiento ha permitido a las naciones 
avanzar en la solución y atención de los retos y situaciones que aquejan 
a sus poblaciones. Ha contribuido a mejorar la calidad de vida de sus 
pueblos y dejar atrás enfermedades, desigualdad, pobreza y marginación. 
Como base de la innovación (en su sentido más amplio), la investigación 
se ha convertido en una actividad estratégica para el logro de una mayor 
competitividad y productividad dirigidas a incrementar la prosperidad y 
bienestar de los pueblos. Además, para algunos países, la investigación y el 
desarrollo del conocimiento tienen un alto valor geopolítico, en la me-
dida en que su expresión se convierte en avances para el logro de una do-
minancia tecnológica, comercial o militar (Schmidt, 2023). El impacto 
de la ciencia y la tecnología han sido mayores, si éstas se planean y ejecu-
tan con el apoyo consensuado de los actores involucrados (Government 
of Canada, 2014).

La investigación es una actividad central de la Universidad Nacional, 
orientada a la generación de conocimiento que contribuye a la transfor-
mación de la sociedad y a la incorporación plena de México a las socie-
dades del conocimiento —como han sido definidas por la uneSco desde 
hace casi dos décadas— para el logro de un mundo sostenible, justo e 
igualitario (uneSco, 2005). 

Mucho se ha debatido sobre la importancia relativa de la investiga-
ción básica sobre la aplicada y la tecnológica.19 El autor está persuadido 
de que la discusión sobre la primacía entre la investigación básica, apli-
cada y tecnológica es estéril, ya que cada una tiene valor en sí misma y 
están intrínsecamente ligadas. Los tres tipos prevalecen en las universida-
des de vanguardia y son todos relevantes. En la unAm, se han de valorar y 
apoyar las tres con igualdad de condiciones. Asimismo, la investigación en 
la Universidad debe atender, de manera prioritaria, los grandes desafíos 
del país. Sin la investigación básica, la unAm estaría incompleta y fallaría 
con su compromiso social. Sin la investigación aplicada y tecnológica, la 
Universidad vería mermados sus impactos para mejorar las condiciones 
de vida presentes y para optimizar el diseño de los futuros. 

Tomando en cuenta lo anterior, la investigación ha de articularse, 
necesariamente, con las tareas de formación en todos los niveles educati-
vos universitarios.

19 También se ha discutido la superioridad o urgencia de la investigación teórica sobre la 
experimental.
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Para alcanzar sus metas y lograr la excelencia, la investigación que 
se desarrolla en la Universidad tiene que cumplir los atributos de rigor y 
alta calidad, pertinencia y vinculación. Esto es, ha de estar sustentada en 
el avance de las disciplinas, así como en los abordajes de carácter multi, 
inter y transdisciplinarios; tiene que ser pertinente con el avance del co-
nocimiento y oportuna en el abordaje y análisis de los grandes debates 
nacionales, regionales y globales; debe buscar la vinculación entre dife-
rentes campos de saber, así como con procesos de innovación y desarro-
llo; finalmente, ha de buscar la difusión de los conocimientos generados, 
todo ello en un marco de ética, integridad y responsabilidad social, lo que 
implica el uso responsable y transparente de los recursos materiales y fi-
nancieros para su desarrollo.

De modo análogo al debate estéril sobre la modalidad de la investi-
gación, se considera que la investigación científica y tecnológica, así como 
la investigación sobre humanidades y ciencias sociales, han de desarrollar-
se de manera igualitaria. Por ello, se sostiene que ambos tipos deben ser 
impulsados y fortalecidos con la misma determinación. El impulso abarca 
al desarrollo de la investigación en escuelas y facultades, mediante el re-
conocimiento de las especificidades de las Escuelas Nacionales, FeS y 
eneS, así como en el desarrollo de los estudios de posgrado.

La investigación de la unAm deberá crecer, de preferencia, a través de 
colaboraciones, por medio de alianzas con universidades estatales y cen-
tros públicos de investigación, mediante la formación de consorcios de 
investigación en temáticas definidas y prioritarias, mediante proyectos 
de investigación con objetivos y metas claramente establecidos. Esta evo-
lución parte de una mayor planeación de la investigación de la unAm, ba-
sada en escenarios de prospectiva nacional e institucional. 

Sin embargo, el reto más importante está en incrementar su calidad 
y pertinencia. Para ello, es conveniente reconocer cuáles son los campos 
más sólidos de la institución, a partir de indicadores ampliamente acep-
tados, así como aquellas áreas emergentes consistentes con las priorida-
des nacionales y de la Universidad. 

II.3.1. Impulso y posIcIonamIEnto dE la InvEstIgacIón

Con miras a lograr la construcción de sociedades creativas e innovado-
ras, sostenibles, justas, igualitarias y prósperas, se ha de fortalecer la in-
vestigación en aquellos temas de pertinencia social, económica y de fron-
tera. Los temas habrán de ser definidos colegiadamente y en el marco de 
un diálogo multidisciplinario. Para lograr el fortalecimiento, se plantea 
promover nuevas formas colaborativas de investigación sobre los temas 
de frontera y los acuciantes problemas y ventanas de oportunidad del país, 
en áreas prioritarias por definir de manera consensuada, como la pobreza, 
la desigualdad y la exclusión; la migración; la seguridad alimentaria; la 
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atención del cáncer; la manufactura inteligente; la inteligencia artificial20 
y la energía, con énfasis en las energías limpias y su impacto en el cam-
bio climático. Dentro de estas iniciativas estarían aquellas en los campos 
de conocimiento donde la unAm tiene un reconocido lugar por sus avan-
ces y contribuciones. De este modo, se diseñaría un esquema de macro-
proyectos sobre temáticas definidas de manera consensuada en los cuerpos 
colegiados competentes. 

Como se sugiere en el apartado II.5 sobre Innovación, con el propó-
sito de que los programas, seminarios y redes universitarios evolucionen 
a plataformas para la proposición de política pública y la interacción con 
sectores externos a la unAm, es conveniente revisar y definir los linea-
mientos para su creación y evolución conforme cumplan con los objetivos 
para los que fueron creados. Estos mecanismos de conjunción de esfuer-
zos para la investigación sobre los problemas relevantes del país han de 
vigorizarse sin impactar el presupuesto y mediante el aprovechamiento, 
en la medida de lo posible, de las capacidades humanas y físicas exis-
tentes.

La incorporación de nuevos investigadores e investigadoras de alta 
calidad le permite a las ieS mantener los campos de investigación y desa-
rrollo que cultiva, así como atender aquellos definidos como estratégicos. 
Su incorporación será más exitosa y eficaz para la consecución de las metas 
institucionales si cuentan con un fondo que les permita cubrir sus prime-
ros gastos para equipamiento básico, presentaciones en congresos, publi-
cación de trabajos revisados por pares.

Se ha de hacer énfasis en la promoción de nuevas formas académi-
cas de organización y financiamiento de proyectos que, sin generar un 
mayor aparato burocrático, permitan el desarrollo de diálogos y agendas 
de investigación multi e interdisciplinarias sobre temas de frontera y los 
grandes debates nacionales, en todas las áreas de conocimiento y con el 
concurso de facultades, escuelas, institutos y centros, así como de los Con-
sejos Académicos de Área. 

En su historia, la unAm ha participado en grandes proyectos cientí-
ficos de interés para el país.21 La Universidad ha de formar parte y, en su 

20 La investigación y aprovechamiento de la inteligencia artificial parten de suponer, 
según el autor, que para ciertos usos es un bien público que no debe estar sujeto a monopo-
lio. Un ejemplo de aplicación de este concepto sería su uso para fortalecer la democracia y 
los procesos deliberativos a través de facilitar la formulación y expresión de nuestras pers-
pectivas y posiciones políticas sobre un tema. Lo cual serviría para mejorar la discusión po-
lítica, no para sustituirla. Sería, además, una opción a las encuestas públicas. Como lo ha 
señalado Ruthanna Emrys (2022), se buscan “mejores conversaciones para tomar mejores 
decisiones”. Las universidades podrían trabajar en la integración del proyecto para ser im-
plantado bajo la supervisión de instituciones gubernamentales. 

21 Un ejemplo reciente es el desarrollo de robots pequeños para ser enviados a la Luna 
—Misión colmenA— (Dirección General de Comunicación Social, 2019). Con objeto de fa-
cilitar la participación en este tipo de proyectos, es fundamental asegurar que la revisión de 
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caso, encabezar iniciativas científicas colaborativas de amplio alcance y 
largo aliento con instituciones nacionales, del extranjero e internacionales, 
para avanzar en el conocimiento científico de vanguardia, como pueden 
ser un sincrotrón, tecnología satelital, telescopios, aplicaciones de rayos 
cósmicos, proyectos en neurociencias, sobre el concepto “una salud” (con 
la participación de escuelas nacionales y facultades del área), sobre pre-
dicción de características de organismos a partir de secuencias de Adn, o 
sobre la aplicación de la inteligencia artificial en salud y en el desarrollo 
de infraestructura para el país. 

En la década de 1980, como parte del esfuerzo de planeación de su 
desarrollo, la unAm identificó la conveniencia de extender las labores de 
investigación fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México. 
De esta forma, la Universidad tiene presencia en todas las entidades del 
país con distintos niveles de intensidad y extensión. Destacan las instala-
ciones en Cuernavaca, Ensenada, Juriquilla, León, Mérida, Morelia, Mon-
terrey, Oaxaca y Sisal. Si bien las temáticas y dinámicas son distintas, es 
conveniente formular un plan maestro para el fortalecimiento de dichos 
polos de investigación. Este plan tendría como objetivos: a) posicionar la 
investigación que se realiza en los campus foráneos de la unAm e impul-
sar el desarrollo de estudios multi, inter y transdisciplinarios que abor-
den los problemas y las realidades de los contextos locales y regionales 
donde se ubican; b) desarrollar una visión para los próximos cinco, 10 
y 20 años que incluya, entre otros, la dotación suficiente de terrenos e 
infraestructura, y la evolución deseada de gestión desconcentrada,22 y 
c) estimular la presencia de centros e institutos del Subsistema de Hu-
manidades y Ciencias Sociales en los polos existentes y en los que llega-
ran a crearse.

Peter Drucker, pensador de organizaciones e instituciones, señaló 
que el futuro de las sociedades y organizaciones se puede diseñar. Esto es 
cierto en la medida en que las personas y/o las instituciones, de manera 
proactiva y consciente, hagan suya y practiquen la observación y reflexión 
sobre el acontecer presente con miras a entender posibles escenarios fu-
turos. En este contexto, para asegurar la pertinencia de la formación e 
investigación universitarias, se considera fundamental la creación de un 
Centro Virtual de Prospectiva Nacional (cvpn) que articule los esfuerzos 
de prospectiva y visión del país con los de la formación e investigación, y 
que incorpore la participación de otras entidades nacionales.23 En este 
centro confluirán expertos de la unAm, de otras ieS del país y conocedores 

procesos administrativos y la gestión de gobernanza, administración y organización, 
facilite el desarrollo de proyectos de investigación en beneficio del país y propicie una 
mejor planeación académica en el seno de los grupos colegiados (Consejos Técnicos) co-
rrespondientes.

22 Véase el apartado II.7 sobre Gobernanza, administración y organización.
23 La prospectiva es la disciplina de las ciencias sociales encargada de estudiar las ten-

dencias de fenómenos culturales, sociales y tecnológicos con miras a determinar lo que 
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nacionales y extranjeros del tema en la definición e implantación de una 
agenda de estudio.24 Se anticipa que el cvpn involucre al personal acadé-
mico especializado en las temáticas que se definan como prioritarias. 

El fin último de una investigación es, de acuerdo con la modalidad y 
campo disciplinario, avanzar en el conocimiento de algún fenómeno o si-
tuación, plantear soluciones a problemas, desarrollar técnicas, métodos, 
abordajes y enfoques, o una combinación de ellos. Como parte del proceso 
investigativo, es importante la publicación de los resultados en revistas 
académicas arbitradas,25 sin olvidar que las publicaciones académicas no 
son un fin en sí mismo. La unAm cuenta con un importante acervo de re-
vistas académicas en varios campos del conocimiento (Revistas unam, s. f.). 
Se propone promover la visibilidad, el impacto y la competencia de la 
investigación universitaria mediante las revistas académicas de la unAm. 
El impulso a las revistas universitarias permitirá proyectar, a nivel nacio-
nal e internacional, las publicaciones arbitradas mediante políticas de 
seguimiento continuo de contenidos y la actualización permanente del por-
tal de revistas universitarias. Se propone lograrlo mediante la conforma-
ción de grupos de trabajo por especialidad y por impacto internacional 
para compartir mejores prácticas. Su impacto será mayor si se fortalecen 
aquellas cuyo contenido se vincule con las áreas prioritarias definidas ins-
titucionalmente. Estos esfuerzos comprenderán todo género de publica-
ciones de acceso abierto que consideren los distintos campos y comunida-
des de conocimiento. 

La evaluación académica es uno de los ejercicios institucionales que 
implican el mayor cuidado y atención. Una adecuada evaluación de la in-
vestigación permitirá justipreciar el esfuerzo por formar recursos huma-
nos especializados y de calidad, desarrollar nuevo conocimiento o avanzar 
con tecnologías y métodos nuevos o mejores. Así como los medios para el 
logro de la investigación evolucionan, la evaluación debe hacerlo; es por 
ello que la unAm ha de revisar los criterios e indicadores del trabajo de in-
vestigación. Se trata de promover y liderar el desarrollo de un proceso 
nacional encaminado a revaluar los programas de evaluación institucional 
y académica con la finalidad de crear/construir nuevos procesos, pará-
metros, indicadores y criterios que favorezcan la investigación en temas 
de frontera, con pertinencia social, así como de aquellos proyectos de 
ciencia y tecnología aplicada. Asimismo, el impulso a procesos que favo-

ocurrirá de manera anticipada mediante la formulación de escenarios posibles para el futuro 
(o futuribles) de esos fenómenos o de un grupo social o país. 

24 La Sociedad Mundial del Futuro (World Future Society: <https://www.worldfuture.
org>) cuenta con un capítulo en México dedicado al estudio y difusión del trabajo de exper-
tos nacionales e internacionales sobre distintos temas. Se considera conveniente incluir a 
este tipo de organizaciones como miembros afiliados al cvpn.

25 Como secretario general de la unAm, el autor coordinó el desarrollo del primer Catálogo 
de Revistas Universitarias que permitió, en primer lugar, identificar y visibilizarlas, para 
posteriormente implantar acciones para su fortalecimiento y crecimiento. 
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rezcan la implantación de una nueva cultura de la evaluación en la que 
se reconozcan temas, productos y formas de organización diversas, per-
mitirá retroalimentar el trabajo académico. Esto implica también incidir 
en la revisión de las políticas federales de evaluación del trabajo acadé-
mico (Sni y conAhcYt).26

La investigación de calidad, en cualquier institución, demanda con-
tar con infraestructura y equipamiento suficiente y de calidad. Más aún, 
en el caso del equipamiento, requiere una permanente actualización y 
crecimiento si la Universidad pretende desarrollar investigación origi-
nal y pertinente. Por otro lado, la conectividad es un componente intrín-
seco del proceso de investigación. Por ello, a partir de la prospectiva na-
cional y de la Universidad, con la participación de las entidades académicas 
y cuerpos colegiados, se plantea realizar un diagnóstico de la situación 
en que se desarrolla la investigación y diseñar una estrategia de man-
tenimiento, reforzamiento o ampliación de la infraestructura, el equi-
pamiento y la conectividad con perspectiva de corto y mediano pla-
zos. Este ejercicio es complementario al que ha de ser desarrollado 
para fines de docencia, y forma parte de los esfuerzos de innovación 
administrativa.

II.3.2. fortalEcImIEnto dE la vInculacIón  
EntrE la InvEstIgacIón y la formacIón

El posgrado es una de las fortalezas distintivas de la unAm con prestigio 
y visibilidad nacionales e internacionales.27 En los últimos años, se han 
implantado estrategias para su fortalecimiento y mejora, en especial, 
en materia de administración escolar y procesos académico-adminis-
trativos. Así, se creó el Consejo Académico de Posgrado, completando 
los Consejos Académicos de Área. Con objeto de vigorizar al posgrado, 
se propone instrumentar mecanismos de articulación con la investiga-
ción tendiente a mejorar la calidad de los programas de posgrado, in-
crementar su cobertura e impulsar su reconocimiento nacional e inter-
nacional.28

También se plantea fomentar la colaboración, el intercambio y la mo-
vilidad de docentes y alumnado, así como la evaluación y equivalencias o 
titulaciones compartidas con otros programas de universidades naciona-
les y extranjeras (véase apartado II.6 sobre Internacionalización). La admi-

26 Véanse los capítulos de Formación e Internacionalización.
27 El posgrado de la unAm, en el ciclo 2022-2023, tiene inscritos 32 550 alumnos y alum-

nas en 42 programas. Del total de la matrícula, 60.2% son de nivel especialidad, 24.7% de 
maestría y 15.1% de doctorado. La unAm ofrece 94 planes de estudios de posgrado, de los 
cuales 81 están registrados en el Sistema Nacional de Posgrados del conAhcYt. 

28 Véase capítulo sobre Formación.



Los retos y oportunidades de la unam 55

nistración escolar del posgrado habrá de seguir agilizándose y haciéndose 
más eficiente bajo la estrategia institucional de innovación administrati-
va. De igual manera, es crucial revisar las formas de colaboración acadé-
mico-administrativas —responsabilidades y deberes— entre las entida-
des participantes de los programas de posgrado y ajustar la normatividad 
universitaria vigente para lograr una mejor y más equitativa participación 
de todos los responsables.

Las Facultades de Educación Superior y las Escuelas Nacionales 
de Educación Superior realizan investigación frecuentemente asociada a 
temas de alcance local o regional, de calidad y pertinencia crecientes. Para 
el logro de sus objetivos y con miras a incrementar la visibilidad y presti-
gio de la unAm en su conjunto, se sugiere un apoyo vigoroso, en particu-
lar, en aquellos proyectos con participación multidisciplinaria.29 En estas 
entidades se han organizado diversas estrategias de investigación multi-
disciplinaria para catalizar los conocimientos y saberes de sus plantas 
académicas en beneficio de sus comunidades vecinas y, en general, de la 
sociedad. Con el propósito de consolidar e impulsar líneas de investiga-
ción, es conveniente ejecutar un diagnóstico e identificar las acciones de 
mejora por implantar. 

La calidad, pertinencia y rigor de la formación de las y los alumnos 
del bachillerato universitario se verían beneficiados con la interacción 
con investigadoras e investigadores de institutos y centros de la inves-
tigación científica, humanidades y ciencias sociales. Esta interacción 
sería directa, del alumnado en cuerpo de investigación, o indirecta, me-
diante la colaboración de docentes del bachillerato con investigadoras e 
investigadores. En efecto, su participación en conferencias, visitas a la-
boratorios, colaboración en proyectos docentes y de investigación, per-
mitirá despertar el interés y la vocación por la investigación, así como 
una formación más sólida en campos avanzados del conocimiento. Para 
ello, habrá que revisar las formas de participación, responsabilidades y 
apoyo de los institutos y centros de investigación en los programas de 
licenciatura.30 Un primer paso implicaría a las personas titulares de las 
coordinaciones de la Investigación Científica y de Humanidades para que 
articulen la investigación con las facultades y escuelas y fortalezcan los 
vínculos con éstas mediante el establecimiento de incentivos por medio 
de programas institucionales. Le correspondería al bachillerato de la 
Universidad la definición del perfil adecuado de docentes y del papel que 
las y los investigadores pudieran tener en materias básicas y metodológi-
cas. Del mismo modo, con objeto de propiciar una superación permanente 
de los planes de estudio en todos sus niveles y modalidades, es clave 

29 Véase capítulo sobre Formación.
30 Idem.
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fortalecer la participación del subsistema de investigación en la elabora-
ción de estos.31

El ejercicio exitoso de la investigación, expresado por nuevo conoci-
miento o el desarrollo de nuevos y/o mejores métodos y abordajes, entre 
otros, se basa en la curiosidad y creatividad de las y los investigadores. 
Así como se establece en este libro la urgente necesidad de construir una 
cultura de creatividad e innovación,32 de manera congruente, se plantea 
el fomento de la investigación en las licenciaturas. Ello entraña la pro-
moción de la participación del personal académico, en especial de carre-
ra, de escuelas y facultades, así como de las FeS y las eneS, en proyectos 
de investigación pertinente con la colaboración del alumnado, de modo 
que vinculen la investigación con la titulación.33 Sería deseable incorpo-
rar a la investigación al profesorado de medio tiempo. Si bien esto nece-
sita un estudio más profundo desde el ámbito académico y legal, no ha 
de descartarse por sus potenciales beneficios para una docencia más per-
tinente y de mayor calidad. 

La Universidad cuenta con el acervo más amplio y completo de 
recursos materiales para la investigación e innovación del país. Buena 
parte de sus instalaciones, equipamiento y laboratorios es única en Mé-
xico e, incluso, en América Latina y otras regiones del mundo. Su mejor 
aprovechamiento, mediante su compartición en el desarrollo de pro-
yectos interdisciplinarios e interinstitucionales requiere una organiza-
ción administrativa, cuyo vehículo pueden ser las Unidades de Servi-
cios Múltiples para la Investigación e Innovación. Se sugiere evaluar su 
pertinencia, viabilidad y diseño, tal que además les permita servir como 
núcleos de capacitación de recién titulados y graduados, así como espa-
cios de vinculación. 

II.3.3. una vIsIón sobrE la InvEstIgacIón En la unam 

Mediante el logro de las estrategias aquí referidas, la investigación que 
se desarrolla en la unAm generaría conocimientos, saberes, metodologías, 
técnicas, prácticas e invenciones que permitan abordar los grandes de-
safíos nacionales, regionales y globales, así como atender el mejoramiento 
de las condiciones de vida y el desarrollo de las personas. La inves-
tigación que realizaría la unAm sería de excelencia y podría contribuir a 
la construcción de sociedades creativas e innovadoras, solidarias, éti-
cas, sostenibles, responsables, justas e igualitarias, basadas en el cono-
cimiento. 

31 Véase capítulo sobre Formación.
32 Véase capítulo sobre Innovación.
33 Véase capítulo sobre Formación.
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II.4. EXTENSIÓN DE LA CULTURA  
PARA FORMAR UNA COMUNIDAD SOLIDARIA,  

ÉTICA, INCLUYENTE, RESPONSABLE Y SENSIBLE

El conocimiento universitario es cultura.

La extensión de la cultura es uno de los fines y responsabilidades más vi-
sibles de las universidades para con su entorno inmediato y la sociedad 
en general. Representa la convicción de quienes enseñan e investigan res-
pecto a transmitir su conocimiento y hallazgos al amplio público para su 
aprovechamiento y disfrute. En el caso de la unAm, la magnitud, profundi-
dad y calidad de las actividades de extensión son ampliamente recono-
cidas y valoradas por la sociedad mexicana y las de otros países.34 De 
acuerdo con la uneSco: 

La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos dis-
tintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan 
a una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, 
los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas 
de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la 
capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros 
seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente compro-
metidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. 
A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reco-
noce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizacio-
nes, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo tras-
cienden (Patrimonio mec-edupaz, 2016).

En congruencia con esta definición, las actividades de extensión de 
la cultura de la unAm han de incluir a las propias de la difusión cultural 
(que comprende a la divulgación de las ciencias), en adición a las necesa-
rias para promover y fortalecer los derechos fundamentales, así como 
para preservar la vida, el patrimonio material e intangible, y los sistemas 
de valores y tradiciones humanos. 

La extensión cultural tiene como objetivo y protagonista principal a 
la comunidad universitaria y ha de ser parte del proceso formativo del 
alumnado. Por el carácter nacional de la unAm, es conveniente compartir 
el proyecto de extensión cultural con otras instituciones educativas na-
cionales y en espacios alternos para el público en general. 

34 Los datos oficiales de la unAm corresponden a 2021. Destaca la realización de más de 
6 700 actividades artísticas y culturales con una asistencia de más de dos millones de perso-
nas. Según datos del año 2021, más de 470 000 miembros de la comunidad universitaria 
fueron beneficiados por actividades artísticas y culturales (Portal de Estadística Universita-
ria, 2022-2023). 
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La unAm tiene presencia en el extranjero mediante tres Escuelas de 
Extensión (en San Antonio y en Chicago, en Estados Unidos; y en Gati-
neau, Canadá) y ocho Centros de Estudios Mexicanos (en Boston, Los 
Ángeles y Tucson, en Estados Unidos; y en Alemania, China, España, 
Francia, Reino Unido) (Coordinación de Relaciones y Asuntos Interna-
cionales, 2023). En ellos, se ha de fomentar el desarrollo de actividades 
de extensión cultural de manera independiente o, de modo preferente, 
con ieS o instituciones afines locales. La participación de actores locales 
permite identificar de modo más eficaz los intereses del público de la 
zona, así como contribuir a su formación cultural y artística de mejor 
manera.

Las actividades de extensión cultural de la Universidad Nacional 
son una oportunidad para renovar e innovar en diferentes dimensiones. 
Los nuevos modelos y tecnologías permiten expandir de un modo rele-
vante, sin precedentes, los alcances y profundidad de penetración de la 
cultura.

En una universidad con calidad, pertinencia y reconocimiento 
mundial como es la unAm, la extensión de la cultura ha de ser concebi-
da como parte primordial y a la par del desarrollo social que se pro-
mueve en otras áreas. 

II.4.1. Impulso a la dIfusIón cultural dE vanguardIa  
y alta calIdad como vEhículo dE formacIón IntEgral  

dE la comunIdad académIca y la socIEdad

El impulso a la difusión cultural de vanguardia y alta calidad es un vehículo 
idóneo para promover la formación integral de la comunidad académica 
y la sociedad. Mediante el mejoramiento y ampliación de la producción y 
oferta artística y cultural se logrará formar públicos universitarios en el 
arte y la cultura. Esta oferta renovada, extensa y variada, ha de incluir la 
participación de las comunidades de las Facultades de Música y de Artes 
y Diseño en las diversas entidades universitarias, en especial de las FeS y 
eneS. También se propone el desarrollo de créditos culturales; el estímu-
lo de la participación de aficionados en la creación artística directa; ex-
posiciones en museos universitarios con las colecciones universitarias; 
mayor cooperación nacional e internacional; difusión en las sedes de la 
Universidad en el extranjero. Los programas “En Contacto Contigo” y 
“Residencias Artísticas” han facilitado la participación de alumnos y pro-
fesores del bachillerato, las FeS y las eneS. Es conveniente potenciarlos 
con miras a su formación de la comunidad universitaria, así como a la de 
sus familiares y amigos.35

35 Algunos ejemplos de proyectos por implantar serían: a) impulsar la Bienal Universi-
taria de Arte y Diseño, para que genere propuestas actuales y de alta calidad que sean 
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La formación integral de la comunidad incluye el conocimiento y 
aprecio por la cultura, incluidas las humanidades y las ciencias. La emer-
gencia de tecnologías, como la realidad virtual y aumentada, la inteligen-
cia artificial, así como la creación colectiva y abierta, son oportunidades 
para el desarrollo de nuevas opciones de difusión de la cultura y la divul-
gación de la ciencia. Asimismo, es conveniente aprovechar opciones como 
tedx unam y ted Talks para organizar conferencias de los grandes pensa-
dores sobre las condiciones actuales más acuciantes. Se plantea crear el 
programa “Grandes Pensadores de y en la unAm”, como un espacio de re-
flexión y propuesta sobre los grandes retos del país y la humanidad. 

Las recientes opciones implican innovar la extensión cultural por 
medio de herramientas tecnológicas, como son las aplicaciones elec-
trónicas (Apps), las redes sociales, y los avances tecnológicos de bajo 
costo para ampliar el alcance y penetración de la radio y televisión uni-
versitarias, así como de los acervos digitales, entre los alumnos y la so-
ciedad en general.

México es el país con la mayor población hispanohablante del mun-
do (El Universal, 2019). Además de los habitantes en su territorio, los 
migrantes mexicanos en otros países, de primera o mayores generaciones, 
usan el español de manera cotidiana. Ante ello, es conveniente que la 
unAm establezca actividades de promoción del español de México dentro 
y fuera del país, e impulse los programas de difusión existentes con énfa-
sis en la vinculación entre la ciencia y el arte. La unAm ha firmado conve-
nios de colaboración con el Instituto Cervantes de España con objeto de 
evaluar y certificar el grado de dominio del español.36 Es conveniente re-
afirmar el contenido de la promoción de la modalidad mexicana del es-
pañol. El aprovechamiento de las tecnologías de comunicación facilita el 
vínculo de esta producción con la educación a distancia. 

La unAm cuenta con museos sobre arte y ciencia únicos en el país (y 
en ocasiones, del continente) gracias a sus acervos y colecciones, progra-
mas y edificios sede. Estos espacios se han de aprovechar para desarro-
llar actividades educativas que beneficien a la comunidad universitaria y 
a la sociedad en general.37 

apoyadas por coleccionistas y puedan difundirse en el exterior, en colaboración con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; b) desarrollar un Mercado de Arte Universitario, orga-
nizado por la Fundación unAm, a fin de recaudar fondos y apoyar a los artistas y a futuras 
bienales o festivales; c) crear el programa “Cine Diario” que ofrezca funciones cotidianas 
de cine y debate en al menos una escuela y/o facultad; d) establecer un corredor cultural 
universitario con universidades en la zona fronteriza México-Estados Unidos; e) crear 
festivales en el marco de la Alianza del Pacífico (como uno de Música Barroca y Lite-
ratura), y f) buscar acercamiento con países con arte emergente, como la India y China.

36 Sitio web del Instituto Cervantes de España, en: <https://examenes.cervantes.es/es/
siele/que-es>.

37 Algunos ejemplos de acciones por desarrollar son: a) generar propuestas de vincu-
lación entre la ciencia y el arte mediante seminarios, ciclos, proyectos de cooperación, 
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La universidad cuenta con un amplio acervo de grabaciones de sus 
agrupaciones musicales institucionales,38 así como grupos de académicos 
y alumnos de la Facultad de Música. Con este acervo, es factible musica-
lizar los campus universitarios. 

La unAm ha contribuido a lo largo de su historia a la construcción de 
una cultura científica en el país.39 Estos esfuerzos han de continuar 
dentro de la comunidad y, en general, con el resto de la sociedad. Es im-
perativo lograr que la sociedad entienda y valore la importancia del trabajo 
científico, tecnológico y de innovación para el logro del mejoramiento de 
sus condiciones de vida, así como para comprender mejor a la naturaleza 
y a los procesos sociales. 

La Universidad Nacional se distingue por su enorme y variada pro-
ducción editorial.40 Para el logro de los objetivos institucionales, se cuenta 
con un Consejo de Difusión Cultural.41 Es importante llevar la producción 
editorial de la unAm a un mayor público, mediante la mejora en su dis-
tribución, tanto de libros impresos como electrónicos, el fortalecimiento 
de los festivales y ferias del libro, así como el establecimiento de Salas de 
Lectura-unAm en las comunidades vecinas de los planteles, y crear la 
Prensa-unAm.42

La extensión artística de la unAm comprende diversos géneros, como 
la música, teatro, ópera, danza y cine, así como la protección del patrimo-

entre otros, en museos dedicados al arte y la divulgación de la ciencia; b) desarrollar un 
programa de producción de obras teatrales en ciclos temáticos integrados con confe-
rencias y mesas redondas con académicos, y c) implantar un catálogo digital, un pro-
grama de visitas virtuales y un sistema de visualización de las colecciones de arte y 
patrimonio de la unAm, mediante criterios unificados de navegación y diseño, incorpo-
rando la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comuni-
cación y la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas.

38 Cuatro ejemplos son la Orquesta Filarmónica de la unAm, la Orquesta Juvenil Univer-
sitaria Eduardo Mata, la Orquesta Sinfónica de Minería y el Coro Universitario. Véase: 
<https://cultura.unam.mx/actividades/Música>.

39 El Universum, sus publicaciones y actividades, ocupan un lugar destacado en la divul-
gación de la ciencia en el país y, en especial, en la Ciudad de México. Véase: <https://www.
universum.unam.mx>.

40 De acuerdo con la información pública más reciente (2021), la unAm produjo y publicó 
1 558 libros (títulos), lo que equivale a un promedio de cuatro títulos por día (Portal de Es-
tadística Universitaria, 2022-2023).

41 El consejo tiene como objetivos fortalecer y articular las tareas, programas y activida-
des de las dependencias adscritas a la Coordinación de Difusión Cultural, coadyuvar a la ar-
ticulación de la difusión cultural que realiza la Universidad a fin de que contribuya a la 
formación integral de los universitarios, y colaborar a difundir con la mayor amplitud posi-
ble los valores culturales, particularmente los artísticos. Véase: <https://cultura.unam.mx>.

42 Se propone crear una unidad coordinadora de publicaciones de la unAm con dos gru-
pos de objetivos: a) distribuir lo que las unidades editoras producen, administrar las libre-
rías universitarias y establecer y operar las Salas de Lectura planteadas, y b) crear la Prensa 
unAm para que ofrezca, de manera electrónica, todas las publicaciones que se producen en 
la Universidad.
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nio cultural. Dada la experiencia y cobertura, se plantea establecer pro-
gramas formativos de alta calidad y vanguardia para alumnos, operado-
res y técnicos con un enfoque interdisciplinario.43 

Como se explica con más detalle en el apartado II.5 sobre Innova-
ción, de manera consistente al logro de implantar la capacidad de agencia 
entre nuestros alumnos, se plantea el establecimiento de una incuba-
dora de empresas culturales. La idea es que —mediante el apoyo y orien-
tación de expertos en innovación y emprendimientos (en su sentido 
amplio)— los alumnos puedan convertir sus aspiraciones personales en 
proyectos acabados de desarrollo profesional en el ámbito cultural. Así, 
por ejemplo, sería la formación de grupos o bandas musicales, o de orga-
nizaciones dedicadas al desarrollo o promoción de actividades artísticas 
y culturales. 

II.4.2. fortalEcImIEnto dE los valorEs unIvErsItarIos  
para lograr una cIudadanía solIdarIa, étIca,  

IncluyEntE, rEsponsablE y sEnsIblE  
con la socIEdad y rEspEtuosa dEl mEdIo ambIEntE 

En años recientes, el mundo ha visto un cambio acelerado en las tecnolo-
gías y, por el impacto de éstas, una modificación en los valores aprecia-
dos por la sociedad. Así, se ha acuñado el concepto de “valor agregado” 
como una dimensión del éxito de la formación y/o trabajo profesional en 
la medida en que éste contribuya a los objetivos económicos de la organi-
zación, sea ésta pública o privada. Otros valores, como la integridad, ho-
nestidad, solidaridad, tolerancia e inclusión quedan de lado o no reciben 
la misma atención, dado el interés en que la meta económica se cumpla. 
Ello ha mermado la capacidad de las sociedades para atender los proble-
mas y situaciones que derivan en desigualdades y pobreza. Ha contribui-
do, también, al alejamiento de las instituciones y personas acerca de su 
compromiso de mejorar las condiciones de la sociedad. Vemos, así, socie-
dades menos democráticas, más intolerantes y violentas, y más preocu-
padas por la satisfacción de sus necesidades materiales que por lograr una 
vida equilibrada en las dimensiones emocional, moral y material. Por lo 

43 Ejemplos serían: a) posgrados, diplomados y talleres en aspectos de producción 
(p. ej., iluminación, sonido, producción 3D, realidad aumentada, realidad virtual, adminis-
tración de proyectos y recintos culturales, administración y generación de empresas cul-
turales) para los egresados de las carreras de la Facultad de Filosofía y Letras, la Escuela 
Nacional de Artes Cinematográficas y el Centro Universitario de Teatro; b) incluir la partici-
pación de alumnos sobresalientes en el área de música para presentarse en conciertos con 
grupos artísticos de la unAm, con el objeto de reconocer, foguear y estimular su espíritu crea-
tivo, y c) lograr que el Centro Universitario de Teatro se convierta en una escuela que forme 
actores, iluminadores, escenógrafos y productores teatrales.



La unam. Compromiso con futuro62

anterior, al autor le parece indispensable que la unAm contribuya al forta-
lecimiento del sistema de valores y derechos de nuestros alumnos y per-
sonal académico y administrativo.

Un primer camino para fortalecer valores y derechos es articular las 
actividades de los alumnos por medio del servicio social, para lograr im-
pactos en las comunidades adyacentes a los planteles universitarios, así 
como en comunidades marginadas y en condiciones de rezago. Se re-
quiere ajustar la normatividad del servicio social universitario para que 
sea consistente con su nombre, lo que incluye cuidar que las actividades 
de los alumnos tengan como fruto un crecimiento profesional y personal. 
La actualización ha de facilitar el desarrollo de nuevos modelos y el for-
talecimiento de programas de alto impacto social que faciliten que los 
jóvenes regresen el capital cultural a la comunidad más vulnerable, y que 
se promueva el desarrollo y capacidades de generación de riqueza de las 
comunidades. 

Como se expuso en la introducción de este libro, uno de los retos 
más importantes de México es el cumplimiento del Estado de dere-
cho, el respeto a la legalidad y la actuación de manera íntegra. Aten-
diendo a esta necesidad, que requiere una urgente intervención, es con-
veniente que la unAm desarrolle proyectos dirigidos a fortalecer el respeto 
a la legalidad y la ética, al medio ambiente y la sostenibilidad, así como a la 
inclusión y la igualdad de género. Por su relevancia, estas últimas se 
tratan aparte. 

Se propone implantar una iniciativa institucional de respeto a los 
derechos humanos, y de cultura de la legalidad y ética entre la comuni-
dad universitaria. Es indispensable que se incluyan los temas en la for-
mación académica y extracurricular en la difusión de la cultura, así 
como en el ejercicio de la administración universitaria. En el ámbito de 
la docencia, sería deseable que todos los planes de estudio incluyan una 
asignatura sobre estos temas, en la cual se exponga a los alumnos a 
los textos de grandes pensadores de la Antigüedad y recientes, y que es-
tén vinculados preferentemente con los ámbitos del quehacer de cada 
licenciatura.44 Asimismo, se propone incluir conferencias de expertos e 
intelectuales dentro del ciclo de “Grandes Pensadores de y en la unAm”. 
Sólo mediante la apropiación de estos valores por parte de cada alumno 
será posible prevenir y, en su caso, erradicar conductas no éticas, como 

44 Un ejemplo acerca del contenido del curso sería el abordaje sobre la ética del poder, 
en el cual se explore el mundo del poder; sus dimensiones, el liderazgo y la responsabili-
dad; el poder y la justicia social; el poder y el orden mundial; la resistencia social; el poder 
de las ideas; el poder crítico del arte; el poder, el dinero y la corrupción; el poder y la polí-
tica; el futuro del poder y la tecnología; el uso del poder para el bien y el mal. La asignatura 
incluiría lecturas y asistir a conferencias magnas con pensadores nacionales e interna-
cionales.
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el acoso, hostigamiento y violencia de género, así como el plagio, por men-
cionar algunas.45 

Es conveniente que el proyecto anterior se amplíe en el país; para 
ello, puede proponerse a la AnuieS una Iniciativa Nacional Universitaria 
de Respeto a los Derechos Humanos y a la Legalidad.

Nuestro país, como se ha expresado antes, es grande y relevante 
por su cultura y valores, sus contribuciones a la solidaridad, paz y respeto 
internacionales, tamaño de la población, extensión territorial y economía. 
Somos una nación que no debe aislarse ni mantenerse ajena de los acon-
tecimientos mundiales. Los egresados universitarios, en tanto reciban una 
formación de calidad y pertinencia en su ciclo de estudios, también han 
de contar con conocimientos y habilidades básicas para entender los su-
cesos sociales, políticos y económicos en nuestro planeta. Es por ello que 
se plantea que se incluya y, en su caso, se revisen los programas de asig-
natura y los docentes reciban actualización sobre la realidad del mundo. 
Esta asignatura implicaría una revisión objetiva del estado de cosas y sus 
efectos en el quehacer y futuro de la carrera o disciplina. 

El cambio climático es, para los expertos, la principal amenaza para 
la humanidad (Molina et al., 2017). Su solución no puede descansar en el 
establecimiento de acuerdos internacionales si no existe una cultura y 
apropiación colectiva del compromiso por cuidar y respetar el medio am-
biente.46 Nos corresponde a todos abrazar los principios de la sostenibi-
lidad y practicar una cultura de respeto al medio ambiente. Por ello, se 
propone que en la unAm se construya esta cultura mediante la inclusión de 
los temas en la formación académica y extracurricular, en la difusión de la 
cultura, y en las diversas acciones institucionales como en la infraes-
tructura universitaria (uso de energías renovables, tratamiento de aguas 
residuales, uso eficiente y ahorro de agua potable, disposición y tratamiento 
de residuos sólidos, entre otros).

II.4.3. una vIsIón sobrE la ExtEnsIón cultural  
En la unam (rEflExIón fInal) 

El logro de las actividades de extensión cultural permitirá la creatividad 
y excelencia en la formación, difusión de la cultura y divulgación de las 
ciencias, la producción editorial y educación artística de vanguardia. Asi-
mismo, coadyuvará a la formación de una comunidad solidaria, ética, in-
cluyente, responsable y sensible con la sociedad y también respetuosa del 
miedo ambiente. 

45 Un par de ejemplos de proyectos prioritarios serían: a) impulsar la adopción de la 
“Carta de Derechos y Obligaciones del Ser Humano”, y b) propiciar la inclusión de la dimen-
sión de la cultura de la legalidad y la ética en los planes y programas de estudio.

46 Concepto discutido en la reunión anual del Council of Councils, Nueva York, 7 a 9 de 
mayo de 2023. 
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II.5. CULTURA DE LA CREATIVIDAD, INNOVACIÓN  
Y VINCULACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

CON LA SOCIEDAD EN FAVOR DEL PAÍS

El conocimiento universitario se aplica en favor 
del país mediante la innovación y la vinculación.

Uno de los fines fundacionales de la universidad pública, como la unAm, 
es la investigación y la atención de las condiciones y problemas nacio-
nales.47 La vinculación con los diversos sectores, así como la transferen-
cia del conocimiento y sus resultados para beneficio del país, han sido 
medios eficaces para cumplir la tarea planteada.

En años recientes, las universidades de diversos países del mundo han 
hecho énfasis en el mejoramiento y uso de capacidades internas para la apli-
cación creativa y novedosa del conocimiento existente o en el desarrollo de 
nuevo conocimiento. Estos avances (también llamados invenciones) son 
transferidos a la sociedad en forma de nuevos materiales, equipos, métodos, 
enfoques, procesos o sistemas. La asimilación y aplicación de éstos por 
los sectores público, privado y/o social los convierte en innovaciones.48 

Es cierto que la innovación y la vinculación no han sido ajenas a las 
universidades del mundo, lo que es nuevo es el énfasis estratégico con 
miras a trasladar, en el menor tiempo posible y de manera incremental, 
el conocimiento universitario para atender las situaciones o resolver los 
retos de nuestro tiempo. La producción de las vacunas contra el covid-19 
en tiempo récord es un ejemplo de una idea universitaria trasladada a 
una empresa para su fabricación a gran escala (Harvard Business Review, 
2021). Otro ejemplo lo constituyen los avances en las ciencias biológi-
cas, cognitivas, computacionales, físicas, de materiales y químicas, entre 
otras, que han dado pie a la emergencia de las tecnologías exponen-
ciales.49 Incluso, los premios Nobel en química, física y medicina son fre-
cuentemente entregados por aplicaciones de conocimiento académico en 
soluciones de amplio alcance50 a favor de la población. 

47 Artículo 1º de la Ley Orgánica de la unAm (unAm, 1945).
48 En este texto se entiende a la innovación como un proceso de solución de problemas 

mediante la vinculación del conocimiento y de la sociedad beneficiada. Implica a todos los 
ámbitos del conocimiento y del quehacer de la sociedad; de este modo, podemos hablar de 
innovaciones ambientales, culturales, económicas, educativas, sociales, tecnológicas, entre 
otras.

49 El autor es fundador y presidente de México Exponencial, centro de pensamiento es-
tratégico establecido para reflexionar y proponer políticas para el mejor desarrollo y adop-
ción de tecnologías exponenciales en México. Véase: <www.mexicoexponencial.mx>.

50 A guisa de ejemplo, los premios Nobel de química de 2019 sobre el desarrollo de las 
baterías de ion de litio, de física de 2014 sobre led y el de medicina de 2020 sobre el descu-
brimiento del virus de la hepatitis C (www.nobelprize.org).
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La innovación es reconocida por su poder transformador y, ahora, 
en su expresión tecnológica, por su potencial de definir el balance geopo-
lítico del mundo (Schmidt, 2023). Un claro ejemplo está en la inteligencia 
artificial, quizá la innovación más reciente con mayor potencial disrup-
tivo del estado de cosas. Los avances diarios en la inteligencia artificial nos 
obligan, como país, a tomar una decisión sobre su desarrollo y/o asimila-
ción y uso, así como sobre la implantación de un marco jurídico para su 
uso abierto, responsable y basado en los derechos de las personas.51

Se ha planteado que la innovación (en tecnología) ha sido exitosa 
cuando se enfoca en problemas concretos, como es el caso de las innovacio-
nes industriales, y que también puede serlo si se amplía el horizonte, se 
acepta un reto más ambicioso, se incluyen las críticas para mejorar los enfo-
ques y abordajes, y se reconoce a la innovación como un proceso en el que 
las ideas son más importantes que las personas (Afeyan y Pisano, 2021).

La humanidad enfrenta grandes transformaciones en áreas sustanti-
vas en lo económico, político, social y en su relación con el medio ambien-
te. Las innovaciones tecnológicas asociadas a las tecnologías exponenciales 
desempeñan un papel crucial en el surgimiento de esos cambios. Para en-
tender y reaccionar ante los grandes retos asociados con las nuevas condi-
ciones del entorno, se hace indispensable impulsar esquemas de colabora-
ción entre todos los grupos afectados, en especial, los del sector empresarial 
con las instituciones del medio académico. La subsistencia de empresas y 
organizaciones depende cada vez más de la capacidad y velocidad con la 
que incorporan innovaciones a sus procesos sustantivos. Estos procesos se 
traducen en la oportunidad y pertinencia de realizar acciones para la trans-
ferencia de conocimientos del sector académico a las empresas. Por otra 
parte, las reducciones significativas en los recursos públicos asignados a la 
innovación y transferencia de conocimientos en los últimos años, ha provo-
cado el surgimiento de una nueva prioridad, de gran importancia, consis-
tente en la identificación y obtención de nuevas fuentes de recursos, y la 
celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones educativas 
y de investigación tecnológica, nacionales e internacionales.

La unAm tiene una larga y reconocida historia de contribuciones al 
mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos. Así, gracias a la 
Universidad Nacional y a sus egresados, el país logró construir su sistema 
de salud y su red de infraestructura, entre otros (Chehaibar et al., 2010). 
Ante los retos de una población más grande y en situaciones cambiantes, 
nos corresponde ahora refrendar nuestro compromiso social mediante una 
vinculación más vigorosa y efectiva basada en el establecimiento y fortale-
cimiento de una cultura de la creatividad e innovación. 

51 El autor, como presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, participó 
en la reunión anual del Council of Councils con una ponencia sobre gobernanza de la inte-
ligencia artificial, el 8 de mayo de 2023 (www.cfr.org/councilofcouncils/).
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Así, mediante una cultura de innovación, se liberará el potencial crea-
tivo del alumnado y del personal académico y se contribuirá a mejorar la 
posición competitiva de la institución en múltiples vertientes, así como 
a incrementar su prestigio. La cultura de la creatividad e innovación se 
adoptaría como una que oriente los procesos educativos, de gestión ad-
ministrativa y de transferencia de conocimientos.52

Las razones que justifican la relevancia de la creatividad, innova-
ción y la vinculación son diversas y se reflejan en efectos positivos para la 
comunidad universitaria y para la población. Entre sus principales bene-
ficios se tienen los siguientes:

• Agregan valor social y, en su caso, económico a los conocimien-
tos desarrollados en las tareas de investigación.

• Promueven un mayor acercamiento con las necesidades reales de 
la sociedad, propiciando la pertinencia y actualización de los pro-
gramas de estudios y de las capacidades del personal docente y 
de investigación.

• Favorecen los términos de inserción de nuestros egresados a los 
mercados laborales, mediante nuevos planes de estudio, temas de 
investigación y soluciones tecnológicas apoyadas en las tecnolo-
gías emergentes, especialmente las digitales. 

• Promueven el emprendimiento, que debe entenderse como una 
forma de pensar, de actuar y de enfrentar retos personales y pro-
fesionales. Significa tener la iniciativa para empezar y terminar 
lo que se inicia.53 Implica confiar en los conocimientos adquiri-
dos como fuente de soluciones a los problemas profesionales que 
se enfrentan, en los ámbitos cultural, económico, social, tecnoló-
gico y en relación con el medio ambiente.

• Son fuente de ingresos extraordinarios, con los que pueden finan-
ciarse programas educativos y proyectos de investigación adicio-
nales a los que se apoyan con recursos del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación.

II.5.1. planEacIón dE la InnovacIón para la unam

Para hacer frente a las circunstancias actuales y las previsibles en los 
próximos años, se considera que el establecimiento de una cultura de la 
creatividad, la innovación y el emprendimiento debe abordarse con un 
enfoque integral, que reconozca y armonice los principales componentes 

52 La innovación de los procesos formativos se aborda en el apartado II.2; la relaciona-
da con la organización y la administración de la unAm, en el apartado II.7.

53 También se conoce como capacidad de agencia.



Los retos y oportunidades de la unam 67

de un Plan de Innovación para la unAm. El plan contaría con los siete com-
ponentes siguientes:

1. Análisis de la situación actual. 
2. Definición de temas y áreas del conocimiento prioritarias para la 

innovación.54 
3. Oferta de servicios.55 
4. Indicadores de desempeño.56 
5. Estrategias de innovación.57 
6. Fuentes de recursos.58 
7. Monitoreo y evaluación.59

II.5.2. cultura dE la crEatIvIdad, InnovacIón  
y El EmprEndImIEnto En toda la comunIdad unIvErsItarIa

Para lograr una cultura de creatividad, innovación y emprendimiento de 
la comunidad universitaria, es indispensable impulsar decididamente el 
diseño, difusión e impartición de programas de formación en el tema. La 
meta es desarrollar la capacidad de agencia en los alumnos y en el resto 
de la comunidad universitaria, así como programas formativos extracu-
rriculares que promuevan iniciativas estudiantiles y desarrollo de habili-

54 Entre los posibles temas y áreas del conocimiento estarían la salud y la biotecnología, 
las energías renovables, las tecnologías digitales (inteligencia artificial, robótica, internet 
de las cosas, realidad virtual y aumentada), la agricultura y la alimentación, el agua, los 
materiales y esquemas para la construcción.

55 Como son: cursos; servicios técnicos, ya sean estandarizados o estudios (como pruebas y 
análisis de laboratorio, desarrollo de aplicaciones de software y telecomunicaciones, desarrollo 
y pruebas de productos, diseños de procesos y maquinaria, diagnósticos y soluciones tecnológi-
cas, laboratorios especializados, calibración de equipos e instrumentos); servicios tecnológicos 
(investigación pagada); licenciamiento de patentes; incubación de empresas de base tecnológica 
promovidas por miembros de la comunidad universitaria; maduración y comercialización de 
tecnologías; constitución y operación de empresas de servicios universitarios. 

56 Entre los posibles indicadores están: número de patentes y licencias concedidas; inver-
sión en investigación y desarrollo; publicaciones en revistas científicas y citas; participación 
en proyectos colaborativos; creación de startups; número de estudiantes matriculados en pro-
gramas de innovación y emprendimiento, y transferencias de tecnología y conocimientos.

57 Entre las estrategias de innovación se tendría la definición de procesos necesarios para 
realizar las acciones en materia de innovación; el fortalecimiento de infraestructura norma-
tiva a nivel institucional; los sistemas de información y registro; los programas para la for-
mación de la comunidad universitaria en temas vinculados con la innovación, así como un 
plan de actividades de vinculación con la industria y con instituciones nacionales e interna-
cionales.

58 Incluye a fuentes: propias; con apoyo de la Fundación unAm; otras fundaciones nacio-
nales e internacionales; recursos del sector privado; públicas y privadas internacionales; 
provenientes de esquemas de colaboración institucional.

59 Comprende el ejercicio transparente de recursos y la rendición de cuentas. 
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dades para la vida.60 La capacidad de agencia definirá su actitud ante la 
vida, y con ella, su futuro.61 Esto permitirá que nuestros alumnos puedan 
encabezar y conducir sus iniciativas en una instancia pública, privada o 
social, del país o del extranjero. El éxito de estas actividades depende de 
formar a más vinculadores y enlaces que se inserten en las entidades aca-
démicas universitarias a fin de servir como vínculos entre la entidad y el o 
los sectores sociales que demandan y puedan aplicar los desarrollos del 
conocimiento. Siendo el autor un académico involucrado en el diseño y 
generación de métodos y procesos para incrementar la seguridad de nues-
tros edificios e infraestructura, entiende la necesidad de contar con estímu-
los para la innovación y revisar los criterios de evaluación académica en 
docencia e investigación para que la consideren de manera amplia.

Es recomendable evaluar el desempeño de las Unidades de Patenta-
miento, Emprendimiento y Vinculación (upev).62 Las y los científicos, inven-
tores y emprendedores de todas las disciplinas y campos de conocimien-
to demandan instalaciones y equipos especializados, así como servicios y 
asesoría, en especial, en protección y comercialización de derechos de 
propiedad intelectual. Esto implica el enriquecimiento de los mecanismos 
que promuevan la colaboración multi e interdisciplinaria al interior de la 
unAm, reconociendo las particularidades de sus entidades académicas 
dentro y fuera de la Ciudad de México. 

II.5.3. vInculacIón para mEjorar la formacIón y los térmInos  
dE InsErcIón al mErcado laboral dE los EgrEsados,  

así como contrIbuIr dE manEra EfEctIva a la solucIón  
dE problEmas dE la socIEdad: unam × mx

La vinculación para mejorar la formación y los términos de inserción al 
mercado laboral de los egresados, así como contribuir de manera efectiva 
a la solución de problemas de la sociedad demanda una iniciativa diseñada 

60 Ejemplos de esta estrategia son el diseño del programa “Aprende, emprendiendo”, 
para emprendedores sociales, culturales y tecnológicos, para aprovechar los periodos 
intersemestrales o interanuales; así como el establecimiento del programa “Cantera 
Puma”, con la participación de alumnos, como un modelo de incubadora de iniciativas 
estudiantiles de innovación y emprendimiento con la participación de varias disciplinas 
en un mismo ambiente.

61 Julio Torri sentenció: “Toda la historia de la vida de un hombre está en su actitud” 
(Fundación Gabo, 2022).

62 Los objetivos de las upe son promover y facilitar la integración de la comunidad uni-
versitaria con los sectores socioeconómicos que requieran de la investigación científica y el 
desarrollo e innovación tecnológica a través de la gestión de convenios de colaboración 
y contratos; integrar, con el concurso de las entidades académicas, paquetes de servicios 
tecnológicos, asesoría y capacitación para las pequeñas y medianas empresas, y generar 
espacios para la creación y desarrollo de empresas tecnológicas e innovación social por 
parte de la comunidad universitaria. 
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para ello: el autor la ha denominado “unAm por México” o “unAm × mx”. 
Su éxito a favor de nuestra sociedad implica una visión y liderazgo desde 
el más alto nivel de la unAm, un marco jurídico adecuado, una adminis-
tración más flexible, ágil y menos burocrática, nuevas organizaciones de 
vinculación, la transformación de instancias universitarias hacia la vincu-
lación, así como estímulos e incentivos para su desarrollo.

Con el objeto de contextualizar y fortalecer la vinculación universi-
taria, es conveniente integrar un Comité Asesor Externo de Creatividad, 
Innovación y Vinculación con personas destacadas y de diversos sectores 
del país. La experiencia y conocimientos de expertos ayudarían a identifi-
car áreas y temas para los cuales el conocimiento universitario sea perti-
nente y útil.63 A fin de establecer vínculos formales y permanentes con los 
sectores productivos —público y privado— y con el sector social que con-
tribuyan a mejorar la pertinencia de los estudios universitarios, es deseable 
la creación de Comités Asesores Externos en cada facultad y escuela.64 

A cuatro años del establecimiento del marco jurídico sobre el tema,65 
es conveniente evaluar sus alcances y aplicación. La creación de empren-
dimientos culturales, sociales y tecnológicos de la comunidad universita-
ria demanda la necesidad de identificar y gestionar fuentes de recursos. 
Estos recursos permitirían desarrollar incentivos, implantar mejores 
prácticas, organizar eventos periódicos de asesoría, así como fortalecer 
la infraestructura universitaria para incrementar los emprendimientos uni-
versitarios.

El éxito en la construcción de una cultura de creatividad, innova-
ción y vinculación demanda el establecimiento de mecanismos e incenti-
vos para promover y facilitar la transferencia del conocimiento. Asimis-
mo, el desarrollo de una actividad de vinculación en áreas de oportunidad 
para que el conocimiento sea ingrediente de la solución de un problema 
o de la atención de una situación, con énfasis en los temas más sensibles 
de interés nacional, por ejemplo: Estado de derecho, desigualdad y exclu-
sión, sostenibilidad y productividad de la economía. En la segunda sec-

63 Como director del Instituto de Ingeniería de la unAm (ii-unAm), el autor conformó un 
Comité Asesor Externo, presidido por el rector e integrado por los titulares de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de 
Electricidad, Petróleos Mexicanos, Grupo icA, Grupo Cemex y por distinguidos universita-
rios. El comité aprobó la implantación del Plan Maestro de Modernización de la Infraes-
tructura de Investigación del ii-unAm y de un Catálogo de Proyectos Prioritarios de Inver-
sión en Infraestructura de Investigación; este plan sirvió de antecedente para establecer la 
Alianza FiiDEM. 

64 Desde hace varios años, las facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León se 
han beneficiado de las guías y apoyo de comités asesores externos con beneficios claros en 
la pertinencia de los estudios, empleabilidad de sus egresados y prestigio regional. 

65 En 2019 se aprobaron los Lineamientos Generales sobre Transferencia de Tecnología 
y Conocimiento en la Universidad Nacional Autónoma de México. Véase: <//vinculacion.
unam.mx/lineamientos-generales-sobre-transferencia-de-tecnologia-y-conocimiento-en-la-
unam/>.
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ción de este libro se exponen algunas pautas de posible vinculación de la 
unAm a partir de la experiencia del autor en la Universidad, en la organi-
zación, conducción y participación de centros de pensamiento nacionales 
e internacionales, así como en el sector público de nuestro país.

La Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para 
el Desarrollo de México, A. C. (Alianza FiiDEM) es un exitoso ejemplo de 
articulación de la cuádruple hélice —instituciones de educación superior, 
instituciones públicas, empresas privadas, así como colegios de profe-
sionistas y sociedades técnicas—.66 Es la única instancia de vinculación y 
colaboración intersectorial sobre un solo tema en México. Gracias a la 
Alianza, el país cuenta con nuevos posgrados sobre temas que requerían 
especial atención, como lo es la maestría en Túneles y Obras Subterrá-
neas que se ofrece en conjunto con la unAm y que está sancionada por la 
Asociación Internacional de Túneles. Asimismo, ha desarrollado capaci-
dades nacionales de investigación mediante la generación del modelo de 
Centros de Formación e Innovación para la Resiliencia de la Infraestruc-
tura (CeFIRI). Un ejemplo de CeFIRI es el Túnel de viento, que es la ins-
talación experimental para investigación y servicios especializados más 
avanzada y grande de América Latina. El túnel, operado por la unAm me-
diante su Instituto de Ingeniería y administrado por la Alianza FiiDEM, 
ha sido utilizado para mejorar el diseño de diversos proyectos de edifi-
cios y puentes en México y otros países del continente. El éxito del diseño 
y operación de esta alianza convendría replicarse —con los ajustes que se 
requieran— en otros sectores económicos, como lo son el automotriz, el 
de dispositivos médicos, el de energías renovables y el farmacéutico. Es-
tas iniciativas han de incluir visitas de representantes de la industria a la-
boratorios universitarios, estancias de académicos en la industria, semi-
narios con presentaciones sobre los avances y resultados de programas y 
proyectos acordados, así como la organización de conferencias con exper-
tos internacionales sobre temas relacionados con las necesidades de la 
industria nacional. La unAm sería la promotora y coordinadora del desarro-
llo de estas alianzas y consorcios, mediante comités técnicos integrados 
por cada sector productivo. 

La Universidad Nacional cuenta con programas, seminarios y redes 
universitarios que han sido creados para profundizar en el estudio y dis-
cusión de temas de coyuntura (Portal de Estadística Universitaria, 2022-
2023). Consistente con la propuesta de crear alianzas y consorcios sobre 
temas concretos, el autor considera que es el momento de convertir los pro-
gramas, seminarios y redes en espacios más amplios, sin generar mayor 

66 El autor fue responsable de generar el concepto y lograr su creación e implantación. 
La Alianza FiiDEM es una asociación civil de nacionalidad mexicana con base en la Ciudad 
de México. Su constitución está basada en los estatutos aprobados por la primera asamblea 
general de asociados, celebrada el 8 de junio de 2010, en la Ciudad de México. Con 51 socios 
iniciales, dentro de los cuales la unAm ocupa la presidencia de manera permanente, actual-
mente tiene 138 asociados. Véase: <www.alianzafiidem.org.mx>.
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presión de costos a la Universidad, con miras a vincular a la institución 
con otras ieS del país y del mundo, así como con los sectores público y pri-
vado para elaborar propuestas de política en la temática correspondiente. 
Dichas propuestas han de estar apoyadas en evidencia y datos objetivos, 
desprovistas de sesgos políticos, ideológicos o de cualquier otra índole.

Lo anterior contribuiría a mejorar la interacción, comunicación y 
colaboración, como pares, con otras ieS del país, en especial en las enti-
dades federativas y ciudades con presencia de la unAm. Estas colabora-
ciones se expresarían en proyectos concretos, con objetivos medibles, en 
lugar de convenios amplios y generales que frecuentemente no conducen 
a resultados significativos. 

El sector productivo del país, ya sea público o privado, requiere de 
recursos humanos formados con el conocimiento y competencias reque-
ridos para un buen desarrollo profesional. Es conveniente organizar en-
cuentros entre la comunidad universitaria y empresas del sector produc-
tivo, por sectores económicos o por especialidades, para asegurar que los 
programas académicos y de investigación se mantengan vigentes y favo-
rezcan los términos de inserción de nuestros egresados al mercado labo-
ral y la realización de acciones efectivas de vinculación (véanse los apar-
tados II.2 y II.3). Además de cumplir con nuestra función social, la unAm 
se beneficiaría por la consecución de ingresos extraordinarios. Algu-
nos ejemplos de formación de cuadros especializados son en vehículos 
eléctricos y autónomos, en semiconductores, así como en inteligencia 
artificial (iA).

Los avances tecnológicos, por ejemplo, en cómputo, iA y trabajo co-
laborativo, nos obligan a diseñar y operar programas de apoyo para in-
crementar y mejorar las opciones de inserción laboral de nuestros egresa-
dos, en especial, con temáticas que faciliten el inicio de las actividades 
profesionales de los egresados universitarios, así como esquemas de apoyo 
al ejercicio profesional mediante convenios con organizaciones naciona-
les e internacionales (véanse los apartados II.2 y II.3). Para complemen-
tar este esfuerzo, es deseable contar con un Observatorio Universitario 
del Trabajo Profesional, como una instancia de vinculación externa y con 
capacidades de diagnóstico, seguimiento y evaluación de la empleabili-
dad de los egresados.67

El uso de la inteligencia artificial implica retos de gobernanza, éticos, 
legales, sociales y técnicos, entre otros; también representa una gigantesca 
oportunidad por ser aprovechada para resolver problemas y atender situa-
ciones. De manera consistente con lo expresado en los apartados II.2 y II.3 
acerca del establecimiento de una iniciativa sobre inteligencia artificial, 

67 Promover programas cuyos objetivos básicos consistan en preparar estudiantes y egre-
sados de la unAm que deseen obtener certificaciones referentes a tic otorgadas por empresas 
respecto al uso de sus softwares. Tales certificaciones tienen validez internacional y permiten 
acceder a las personas certificadas a mejores salarios y oportunidades de empleo.
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ésta tendría una expresión en la vinculación con los diversos sectores. Un 
ejemplo de actividad por desarrollar sería preparar a cuadros de los diver-
sos sectores, público, privado y social, acerca de la iA y su uso. 

Las instalaciones de la unAm se encuentran distribuidas en buena 
parte del territorio nacional. Convivimos con comunidades urbanas y ru-
rales, con distintos niveles socioeconómicos y culturales. Más aún, com-
partimos cotidianamente la infraestructura y servicios. Como parte de su 
compromiso social para con su entorno inmediato, es conveniente orga-
nizar intervenciones de la unAm articuladas con las autoridades locales y 
las organizaciones vecinales en beneficio de la comunidad que vive en los 
alrededores de las instalaciones universitarias mediante la participación 
de prestadores de servicio social, por ejemplo. Una adecuada articula-
ción redundaría en un beneficio mutuo, lo que generaría mayor aprecio y 
reconocimiento de los vecinos de la unAm.68 

La Fundación unAm, a 30 años de su creación, es una institución de 
apoyo esencial para la Universidad. Para ilustrar su importancia, en el 
semestre 2023-2 ejerció recursos para 11 801 becas de apoyo nutricional 
y 5 555 becas de manutención.69 Asimismo, durante 2022, administró el 
otorgamiento de seis premios y reconocimientos al trabajo de los alum-
nos de la unAm por un monto de 3.4 millones de pesos. En un entorno de 
estrechez económica de recursos públicos, es importante emprender una 
campaña de donativos para proyectos institucionales de alto impacto, 
con la colaboración de la Fundación unAm. Este esfuerzo implicaría mo-
vilizar a egresados y amigos de la Universidad, así como a fundaciones 
nacionales e internacionales para que apoyen programas estratégicos y 
de innovación que contribuyan a mejorar la formación integral de nues-
tros alumnos, a avanzar la investigación de vanguardia, así como a ex-
tender la cultura con alta calidad y amplitud. Incluye el desarrollo de un 
sistema de becas de apoyo al talento cultural y deportivo de las y los alum-
nos, con énfasis en el bachillerato. Dado que nuestros egresados se en-
cuentran en todo el país, es conveniente explorar el establecimiento de 
más capítulos de la Fundación unAm (además de los capítulos en Morelos, 
Querétaro y en la FeS-Iztacala), en especial, eneS, FeS y sedes foráneas. 

II.5.4. una vIsIón sobrE una cultura dE la crEatIvIdad,  
InnovacIón y vInculacIón En la unam (rEflExIón fInal) 

El éxito de las estrategias descritas contribuirá al logro de la visión de la 
unAm que, sobre cultura de la creatividad, innovación, y vinculación, se 

68 La creación de Centros Comunitarios de Vinculación permitirá desarrollar programas 
de aprendizaje, investigación y extensión en la comunidad adyacente a los planteles univer-
sitarios, con énfasis en las escuelas del bachillerato, FeS y Ciudad Universitaria. 

69 Presentación al Consejo de la Fundación unAm, abril de 2023. 
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plantea como la institución que lidera en México la construcción de una 
cultura de la innovación, creatividad, emprendimiento —en sus más am-
plios sentidos— y vinculación, tales que contribuyan a mejorar las habili-
dades y conocimientos de los alumnos; al establecimiento de una socie-
dad de la creatividad; al aprovechamiento social del potencial creativo de 
nuestra comunidad, así como al cumplimiento de la meta fundacional 
de la universidad pública de atender los problemas de la sociedad. 

II.6. INTERNACIONALIZACIÓN  
PARA INCIDIR EN UN MUNDO GLOBAL

La formación y el conocimiento universitarios  
se comparten y enriquecen mediante  

la movilidad nacional y la internacionalización.

El presente y el futuro de las naciones y las personas están íntimamente 
ligados a lo que ocurre en otras partes del mundo, en un contexto globa-
lizado, o bien, regionalizado (O´Neil, 2022). De acuerdo con Guttal:

El término globalización se utiliza para describir una variedad de cambios 
económicos, culturales, sociales y políticos que han dado forma al mundo 
en los últimos 50 años, desde la muy celebrada revolución de la tecnología 
de la información a la disminución de las fronteras nacionales y geopolíti-
cas en la cada vez mayor circulación transnacional de bienes, servicios y 
capitales (2007: 523). 

En los últimos 40 años este fenómeno de circulación de personas, 
empresas, inversiones, dinero e incluso ideas, se da mayormente a nivel 
regional. En la actualidad, los cambios más profundos suceden en el 
campo del conocimiento; son ejemplo de ello la creciente integración de 
la investigación, la creación de espacios comunes de conocimiento y mo-
vilidad académica por regiones,70 el uso del inglés como lengua franca, la 
necesidad de formar profesionistas y ciudadanos con habilidades globa-
les, la importancia cada vez mayor de un mercado laboral internacional, 
así como los aspectos relacionados con el desarrollo tecnológico. 

Es en este contexto que la internacionalización de la educación su-
perior ha sido influenciada por la globalización y, en su caso, la regiona-
lización de las economías y sociedades y por el aumento en la impor-
tancia del conocimiento. Es también impulsada por una combinación 

70 Ejemplo de ello es el programa Erasmus (véase: <//erasmus-plus.ec.europa.eu/es/about- 
erasmus/what-is-erasmus>); y más recientemente la Plataforma de Movilidad Estudiantil y 
Académica de la Alianza del Pacífico: <https://becas.alianzapacifico.net/>. De igual forma, la 
movilidad estudiantil en la región Asia-Pacífico es más intensa entre los países que confor-
man dicha región que hacia afuera.
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dinámica y en constante evolución de razones políticas, económicas, so-
cioculturales y académicas. La definición más comúnmente aceptada de 
internacionalización es “el proceso de integrar la dimensión internacional, 
intercultural o global en el propósito, funciones sustantivas y procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la educación superior” (Knight, 2008: xi). Si 
bien esta definición ha sido el fundamento de cómo las ieS entienden la 
internacionalización, hace falta reconocer la complejidad del concepto y 
su relación con la globalización y la regionalización, así como el papel 
que desempeña la educación superior en esos dos procesos. En este senti-
do, resulta importante destacar el carácter dual de la internacionalización: 
por una parte, la internacionalización hacia el interior de la universidad 
tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad y pertinencia, 
introduciendo la dimensión internacional en la cultura institucional y los 
estándares internacionales en la formación, la investigación, la extensión, la 
vinculación y en los procedimientos de gestión. Por otra parte, la interna-
cionalización en el extranjero tiene como objetivo la proyección internacio-
nal de la oferta y capacidades institucionales. Busca, además, ampliar la 
visibilidad, el reconocimiento y el ámbito de actuación e influencia de 
la misma Universidad. 

De acuerdo con De Wit (2020), en los últimos 30 años, algunas de las 
tendencias generales en la internacionalización de la educación superior 
se han enfocado en las siguientes acciones:

• Dar un mayor peso a la internacionalización en el extranjero que 
a la internacionalización en casa.

• Llevar a cabo procesos de internacionalización reactivos y frag-
mentados y no como parte de una estrategia de internacionaliza-
ción integral centrada en políticas institucionales.

• Beneficiar a un pequeño subconjunto de estudiantes y profesores 
en lugar de enfocarse en resultados globales e interculturales para 
todos.

• Permitir la influencia de factores políticos, económicos y sociales 
externos y en constante cambio en los procesos de internacio-
nalización y, para ciertas universidades, con un enfoque cada vez 
mayor en las motivaciones económicas.71

• Aceptar que la internacionalización sea impulsada cada vez más 
por las clasificaciones nacionales, regionales y mundiales.

• Otorgar a la internacionalización un lugar de preocupación es-
tratégica particular entre las economías más desarrolladas que la 
consideran una estrategia de poder blando; a la par que darle me-
nor importancia en las economías emergentes y en desarrollo.

71 Algunas instituciones públicas de educación superior en el extranjero ponen especial 
énfasis en el reclutamiento de estudiantes internacionales, quienes pagan colegiaturas muy 
superiores a los estudiantes nacionales, generando mayores ingresos para las instituciones.



Los retos y oportunidades de la unam 75

Sin embargo, en la última década, se pueden observar ciertos cam-
bios en estas tendencias. Si bien la movilidad estudiantil sigue siendo 
el aspecto más dominante en las políticas de internacionalización en 
todo el mundo, se busca cada vez más una internacionalización integral, 
que aborde todos los aspectos de la educación de manera holística, como 
la internacionalización del currículo, de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de la 
educación, de la investigación conjunta, de las políticas instituciona-
les relacionadas con los resultados de aprendizaje de los estudiantes, 
entre otros.

Para la Universidad Nacional es importante retomar la redefinición 
que hacen De Wit et al. de la internacionalización como:

[…] el proceso intencional de integrar una dimensión internacional, inter-
cultural o global dentro del propósito, funciones y entrega de la educación 
superior, para mejorar la calidad de la educación e investigación de todos 
los estudiantes y del personal (académico y administrativo) y para realizar 
una contribución significativa a la sociedad (2015: 29). 

Esta definición refuerza que la internacionalización debe ser inten-
cional y no reactiva, y refleja la idea de que la internacionalización tiene 
que ser más inclusiva y menos elitista, al no enfocarse predominante-
mente en el intercambio, sino más en el currículum y en los resultados del 
aprendizaje. Asimismo, hace énfasis en el papel que ejercen las universi-
dades frente a la sociedad. La internacionalización no es un objetivo en 
sí, sino un medio para lograr una mayor calidad educativa y para contri-
buir a la solución de los retos globales que enfrenta la sociedad actual, 
como lo es, por citar un ejemplo, el cambio climático. 

La internacionalización no sólo fomenta la cooperación internacio-
nal, el acceso a más recursos y el logro de mayor prestigio (Pedro y Galán, 
2022). Las ieS buscan oportunidades para mejorar sus capacidades, para 
presentar su visión en la agenda internacional de la educación superior y 
sobre las prioridades globales en investigación, y para promover un enfo-
que humanístico al entendimiento transcultural y sus interacciones.

Por otra parte, es importante reconocer también que la internacio-
nalización es un proceso de cambio diseñado a la medida para satisfacer 
las necesidades y los intereses de cada ieS. En consecuencia, no existe un 
modelo de internacionalización que se adapte a todas las universidades 
por igual. Los procesos y objetivos de internacionalización de una macro-
universidad pública no serán los mismos que los de una universidad pri-
vada o los de un centro de investigación especializado. Cada institución 
tiene objetivos específicos propios a su misión y, por lo tanto, procesos y 
objetivos de internacionalización distintos. En el caso de la unAm, resulta 
sumamente importante que el proceso de internacionalización considere 
no sólo el prestigio con el que ya cuenta la Universidad en México, Amé-
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rica Latina y en el mundo, sino también su misión como factor de movi-
lidad social en una sociedad desigual.

La unAm, a lo largo de su historia, ha estado íntimamente vinculada 
con ieS nacionales y extranjeras. A su fundación en 1910, la Universidad 
Nacional de México fue concebida como una iniciativa universal para 
acompañar al país en el proceso de integración con el mundo. Nació con 
un carácter internacional al ser acompañada por la Universidad de Sala-
manca, la Sorbona de París y la Universidad de California en Berkeley. El 
acompañamiento de estas instituciones, a lo largo de más de un siglo, ha 
significado una colaboración activa y constante con cada una de ellas. 

Actualmente, la unAm cuenta con convenios de colaboración con 
más de 1 000 instituciones nacionales y extranjeras y, como se ha men-
cionado, tiene presencia en las 32 entidades federativas de México, y en 
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Francia, Alemania, China y 
Cuba. El riesgo de contar con un gran número de socios internacionales 
es que no se concreten los proyectos y objetivos convenidos, y que se di-
sipen los esfuerzos y recursos (cada vez más escasos) en actividades de 
internacionalización insuficientes. La relevancia de una relación colabo-
rativa depende de sus resultados, los cuales requieren de inversión en re-
cursos humanos, financieros, técnicos y de tiempo. Tal asignación de 
recursos debería limitar el número de socios académicos efectivos. Como 
ejemplo, la Universidad Federal de Minas Gerais (uFmg), en Brasil, cam-
bió su modelo de internacionalización basado inicialmente en la movili-
dad estudiantil a nivel licenciatura, a uno en el que también se impulsa la 
investigación conjunta, la titulación de doble grado y la participación co-
mún en convocatorias para la búsqueda de fondos internacionales para el 
de sarrollo de la cooperación (Tuffi, 2020). Debido a la limitación de recur-
sos y como parte de su planeación estratégica de internacionalización, la 
uFmg ha seleccionado únicamente a 40 socios prioritarios, distribuidos 
por todo el mundo e identificados por criterios que se actualizan cada año 
para garantizar su excelencia académica. La uFmg enfoca sus esfuerzos 
en el trabajo con aquellos socios con los que logra resultados concretos.

Tomando en cuenta lo anterior y para interactuar de forma exitosa 
con el resto del país y el mundo, la unAm requiere de una estrategia inte-
gral de vinculación académica que se propone denominar “Compromiso 
Global”, que tenga como objetivo proyectarla como el referente en México 
de la Universidad de clase mundial por excelencia. Esto demanda la ade-
cuación de sus estructuras de cooperación académica y procesos de in-
ternacionalización. Para ello se propone trabajar en cuatro grandes obje-
tivos estratégicos:

• Desarrollar las habilidades globales del estudiantado para fomen-
tar que tenga un mejor desempeño profesional. Dentro de estas 
habilidades resulta fundamental alcanzar el dominio de idiomas 
extranjeros, principalmente del inglés.
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• Fortalecer el perfil internacional del personal académico y admi-
nistrativo de la unAm.

• Posicionar la estrategia de “Compromiso Global” con el apoyo de 
un Consejo Consultivo que guíe los esfuerzos de internacionali-
zación, hacia el interior y hacia el exterior, en la planeación estra-
tégica, la estructura, y en los procesos e incentivos.

• Posicionar a la unAm como referente nacional para el fortaleci-
miento de capacidades globales.

En 2009, como parte de las funciones y responsabilidades como secre-
tario general de la unAm, el autor tuvo la oportunidad de liderar los esfuer-
zos para la creación de la Dirección General de Cooperación e Internaciona-
lización (dgeci). Dirección establecida con el propósito de apoyar acciones 
de cooperación internacional de las entidades y dependencias de la univer-
sidad que por muchos años habían trabajado de manera independiente y 
sin coordinación. Asimismo, se homologaron procesos para la suscripción 
de convenios de cooperación, y más importante aún, se institucionalizó el 
programa de movilidad internacional de licenciatura, gracias al trabajo co-
laborativo con las entidades académicas de la institución y la obtención 
de fuentes de financiamiento externo. Tras más de una década, hoy en día, 
el programa de movilidad internacional de licenciatura permite que más de 
mil estudiantes realicen estancias en el extranjero cada año. Es oportuno 
valorar sus alcances y sus límites en el nuevo contexto pospandemia.

Sin embargo, como se ha mencionado en este texto, el siguiente gran 
salto en el proceso de internacionalización de la Universidad Nacional es 
que ésta debe ser más inclusiva y menos elitista, no enfocarse predomi-
nantemente en el intercambio, sino más en el currículo y en los resultados 
del aprendizaje. El componente “global” necesita transformarse en una 
parte integral del currículo internacionalizado para asegurar internaciona-
lización para todos y no sólo para la minoría que realiza un intercambio.

II.6.1. dEsarrollo dE habIlIdadEs globalEs dEl alumnado  
para un mEjor dEsEmpEño profEsIonal

A fin de incorporar el concepto de internacionalización y habilidades glo-
bales en los planes de estudio, el primer paso debe ser impulsar el domi-
nio del idioma inglés. Uno de los principales retos, no sólo en la unAm, 
sino a nivel nacional, tanto para realizar movilidad hacia el exterior y re-
cibir internamente, como para desarrollar habilidades globales, es la falta 
de dominio del inglés, lo cual restringe el acceso al conocimiento global, 
así como las oportunidades de desarrollo profesional.72 En este eje de 

72 En 2014, en su carácter de subsecretario para América del Norte, en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, el autor lideró la creación del Foro Bilateral de Educación Superior, 
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acción, además de incluir este idioma como requisito obligatorio en todos 
los planes de estudio con énfasis en las necesidades de cada carrera, de 
impulsar la impartición de asignaturas en inglés y de reforzar los cursos 
de inglés tanto en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traduc-
ción (enAllt), como en las sedes de la unAm en el extranjero, resulta in-
dispensable que exista una instancia especializada en el desarrollo, se-
guimiento y evaluación de políticas institucionales para el dominio del 
idioma inglés por parte de la comunidad académica de la Universidad 
Nacional. Lo anterior implica que las políticas para el dominio del idioma 
inglés deben estar orientadas también a la formación continua de los maes-
tros en esta materia, del personal académico y del personal administrativo. 

Como parte de la internacionalización en casa, se debe buscar la 
actualización y acreditación internacional de los programas acadé-
micos, así como impartir programas conjuntos o de doble titulación, en 
colaboración con universidades del extranjero, principalmente en áreas 
prioritarias para el país, así como programas formativos, académicos y ex-
tracurriculares. 

En el marco de la pandemia de covid-19, como se ha señalado en el 
capítulo de docencia, el uso de las tic tomó gran relevancia. Ejemplo de ello 
es la metodología de Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea73 
(coil, por sus siglas en inglés), desarrollada por la State University of New 
York (SunY), la cual se posicionó como una importante estrategia de inter-
nacionalización del currículo. En la modalidad virtual, la movilidad in-
ternacional de estudiantes se reemplaza por la movilidad internacional 
de programas de educación a distancia, en la medida en que el acceso a 
los estudios no depende de condiciones espaciales y temporales. Una 
universidad enfocada hacia la proyección externa de su oferta educativa 
y a la vinculación con los estudiantes por diferentes medios puede, con 
mayor facilidad, incorporar la dimensión internacional tanto en la pro-
yección como en la vinculación, beneficiándose del efecto multiplicador 
de la movilidad internacional de programas versus la movilidad de estu-
diantes. Para la unAm, es necesario ampliar el uso de esta metodología y si-
milares, a nivel bachillerato y educación superior, a fin de promover la 

Innovación e Investigación (FobeSii) entre México y Estados Unidos, y en 2015 del FobeSi-c 
entre México y Canadá. Como parte de estas políticas, se identificó la falta de dominio del 
idioma inglés como una de las principales barreras para el avance de una fuerza laboral que 
impulsara el desarrollo y crecimiento de la región de Norteamérica. A través de las iniciati-
vas Proyecta 100 000 y Proyecta 10 000, entre 2014 y 2018, desde la Cancillería se benefició a 
más de 15 000 estudiantes y maestras y maestros de inglés, quienes realizaron estancias 
cortas para el reforzamiento del inglés en Estados Unidos y más de 4 000 en Canadá. 

73 coil es una metodología que, como parte de una asignatura, conecta a estudiantes y 
profesores de diferentes culturas para aprender, discutir y colaborar entre sí. Las y los pro-
fesores participan en el diseño de la experiencia y las y los alumnos en la ejecución de las 
actividades diseñadas. El coil permite que todos los estudiantes tengan una experiencia 
intercultural significativa dentro de su curso de estudio.
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formación de los docentes en la metodología de colaboración, el uso de 
herramientas tecnológicas y el acceso a material pedagógico-didáctico 
para la creación de sus asignaturas. En el alumnado, el aprendizaje cola-
borativo permite el desarrollo de las habilidades necesarias para trabajar 
con equipos multiculturales y vivir la internacionalización en el aula. 

Sin embargo, lo anterior no implica que se deba dejar de impulsar 
la movilidad estudiantil presencial. Como parte de la propuesta de “Com-
promiso Global” se sugiere que se amplíen las modalidades de la movili-
dad estudiantil nacional e internacional. El intercambio internacional uno 
a uno resulta cada vez más complejo, derivado de que para las ieS de Amé-
rica del Norte, Europa y Asia no es posible garantizar la reciprocidad en 
el número de alumnos movilizados. Es por ello que resulta necesario 
buscar formas innovadoras y variadas de movilidad saliente, para alum-
nos de bachillerato, licenciatura y posgrado, dentro y fuera del país. Entre 
ellas, se propone el aprendizaje y perfeccionamiento de idiomas extranjeros, 
semanas de inmersión universitaria para estudiantes de bachillerato, es-
tancias cortas de investigación, voluntariados, estancias y prácticas profe-
sionales, residencias artísticas y deportivas, programas cortos en temas de 
emprendimiento e innovación, por nombrar algunos. 

De igual forma, se requiere favorecer la movilidad entrante, ya que 
por un lado posiciona a la Universidad como destino educativo a nivel 
mundial y también enriquece la experiencia estudiantil nacional a través 
del contacto con alumnos extranjeros, con culturas, experiencias, visiones 
e idiomas distintos. Debido a la complejidad para aumentar la matrícula 
y abrir espacios a estudiantes extranjeros, en la unAm puede ser complejo 
atraer estudiantes internacionales a programas de grado completos. Por 
ello, se puede pensar en atraerlos principalmente a través de programas 
cortos, programas dirigidos por profesores de ieS socias, estancias de in-
vestigación, cursos de idioma español, cursos y talleres a la medida, entre 
otros. Este tipo de programas podría incluso beneficiar a la institución 
con la consecución de ingresos extraordinarios.

II.6.2. fortalEcImIEnto dEl pErfIl IntErnacIonal  
dEl pErsonal académIco y admInIstratIvo dE la unam

El segundo objetivo de la estrategia “Compromiso Global” consiste en 
fortalecer el perfil internacional del personal académico y administrativo 
de la unAm mediante incentivos y acciones diversas de tipo formativo y de 
asesoría. Lo anterior contempla la ampliación de las oportunidades de mo-
vilidad para las y los académicos de la unAm, a través de un abanico de 
opciones como estancias cortas de investigación, estancias como profe-
sores visitantes, obtención de la titularidad de cátedras en otras ieS del 
país y del mundo, participación en conferencias y foros internacionales 
de alto nivel, acompañamiento de estudiantes en estancias cortas de mo-
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vilidad al extranjero y movilidad virtual. Resulta igualmente importante 
la atracción y retención de personal académico con alto nivel de reconoci-
miento internacional, así como establecer un programa vigoroso de profe-
sores visitantes y extraordinarios de universidades de reconocido prestigio.

Asimismo, y a fin de apoyar la internacionalización en casa, se debe 
pensar en fortalecer las habilidades globales de las y los académicos de la 
unAm a través de cursos y talleres para apoyar la preparación y certificación 
de habilidades académicas globales. Por otra parte, en relación con el per-
sonal administrativo, la estrategia de internacionalización debe incentivar 
la profesionalización del perfil de los miembros de la Red Universitaria 
de Responsables de Internacionalización (ruri): dominio de un idioma 
extranjero y experiencia en participación y desarrollo de proyectos y pro-
gramas de cooperación académica internacional. 

II.6.3. posIcIonamIEnto  
dEl “compromIso global” dE la unam

A fin de consolidar los esfuerzos anteriormente descritos, el tercer objetivo 
en la estrategia de internacionalización que se plantea para la Universi-
dad consiste en posicionar el “Compromiso Global” de la institución a tra-
vés de la creación de un Consejo Consultivo especializado en la internacio-
nalización de la unAm conformado por académicas, académicos, expertas 
y expertos interesados y activos. El papel de este consejo sería el de guiar 
las políticas, los procedimientos y los procesos para identificar priorida-
des, fortalecer la toma de decisiones, impulsar la capacitación y la aten-
ción de asuntos a nivel institucional y en las entidades académicas en 
materia de internacionalización, dar seguimiento y evaluar las políticas 
correspondientes. Esto, de manera coherente y conjunta con la Coordi-
nación de Relaciones y Asuntos Internacionales (crAi) y sus dependen-
cias adscritas.74 Esto permitirá que sea la misma comunidad académica 
quien se apropie de los procesos de internacionalización y dé cauce a sus 
necesidades y prioridades. 

Se sugiere, también, que el Consejo Consultivo esté organizado por 
comités de internacionalización por regiones, los cuales apoyarían a la 
identificación, promoción e incubación de proyectos de cooperación in-
ternacional en formación, investigación, extensión de la cultura e inno-
vación y emprendimiento. Por ejemplo, podrían apoyar en definir cómo 
colaborar activamente en los programas bilaterales y multilaterales de coo-
peración académica, cultural, técnica y científica que mantiene México 

74 En 2015 fueron adscritas a la crAi la Dirección General de Cooperación e Internacio-
nalización (dgeci), el Centro de Enseñanza para Extranjeros (cepe), las sedes de la unAm en 
el extranjero, la Red de Macro Universidades de América Latina y el Caribe (Red Macro), la 
Unidad Internacional de Sedes Universitarias (uiSu) y, más adelante, la Red Universitaria de 
Responsables de Internacionalización (ruri).
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con sus socios globales, a fin de aprovechar el conocimiento y capacida-
des de la Universidad para coadyuvar a la formación de capacidades de 
otros países emergentes y en desarrollo. En el terreno global, México es 
receptor y donante de cooperación técnica, la cual se coordina desde la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. Existen programas y proyectos en 
los que México ofrece cooperación, como en la formación de maestros de 
español en el Caribe no hispanoparlante; la promoción del Sistema de Eva-
luación de la Lengua Española; la formación de la comunidad migrante 
en Estados Unidos, a través de la red consular mexicana; la creación de sis-
temas especiales de riego, o el desarrollo de un sistema de interconexión 
eléctrica para países de América Central; el desarrollo de un sistema 
de información georreferenciado para el transporte en Honduras, entre 
muchos otros. Para este tipo de proyectos, la unAm puede y debe ser un 
socio estratégico del gobierno federal.

En materia de investigación, el nivel de complejidad de los proble-
mas científicos relevantes requiere de una colaboración internacional mul-
tinstitucional que potencie capacidades y sinergias de recursos a fin de 
transformar la realidad de las sociedades y contribuir a la solución de retos 
globales. El proceso de internacionalización de la unAm ha de contem-
plar el desarrollo de mecanismos para asesorar y brindar apoyo para la 
obtención de fondos internacionales para la investigación, con miras a 
fortalecer dicha función sustantiva. Como ejemplo, algunas instituciones 
norteamericanas como la Universidad de Texas, la Universidad de Cali-
fornia o la Universidad de Calgary, cuentan con “iniciativas de investiga-
ción global”75 a las que destinan recursos institucionales, humanos y fi-
nancieros para desarrollar investigación conjunta con socios estratégicos, 
en distintos países del mundo, en áreas de interés específicas. Se puede 
observar el caso concreto de la Universidad de Texas, la cual, a través de 
ConTex, una iniciativa conjunta creada en 201676 por el Sistema de la Uni-
versidad de Texas y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (ahora 
conAhcYt), apoya esfuerzos binacionales para incrementar la colaboración 
académica y de investigación entre Texas y México. Además de apoyar 
con becas para estudios de doctorado y posdoctorado, ofrece estímulos 
para la movilidad de académicos e investigadores, así como apoyos de hasta 
100 000 dólares americanos por 12 meses para equipos binacionales de in-
vestigación colaborativa. Otro caso exitoso es la vinculación con la Univer-
sidad de California, como parte de la cual se desarrollan proyectos en elec-
tromovilidad (Alianza MX, 2023). 

De manera similar y creando alianzas con gobiernos extranjeros, or-
ganismos internacionales y el sector privado, la Universidad Nacional 

75 Un ejemplo de iniciativa de investigación global se tiene en la Universidad de Calgary 
sobre energía en Global Research Initiatives. Véase: <research.ucalgary.ca/energy/energy- 
research/global-research-initiative>.

76 Esta colaboración surge en el marco del FobeSii. Véase: <contex.utsystem.edu>.
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podría desarrollar un programa de fondos semilla para la investigación 
conjunta con universidades, centros de investigación y think-tanks inter-
nacionales, con el apoyo de la Fundación unAm, por ejemplo. Este pro-
grama podría promoverse a través de las sedes de la unAm en el extran-
jero donde éstas fungen como puertas de enlace con el mundo.

II.6.4. posIcIonamIEnto dE la unam como rEfErEntE nacIonal  
para El fortalEcImIEnto dE capacIdadEs globalEs

Finalmente, y como cuarto objetivo, la unAm debe posicionarse como refe-
rente nacional para el fortalecimiento de capacidades globales al compar-
tir sus experiencias a nivel nacional. En este sentido, se propone desarro-
llar una estructura de extensión universitaria que ofrezca a la comunidad 
universitaria, así como a la población en general, servicios de orientación 
y preparación para la certificación de habilidades académicas y laborales 
para el mundo global. Por una parte, se puede ampliar la oferta de exá me-
nes y certificaciones internacionales con el propósito de que la comunidad 
universitaria, así como la población en general que así lo desee, cumpla 
los requisitos de admisión de las universidades extranjeras o de sus em-
pleadores, en colaboración estrecha con la enAllt. Por otra parte, se po-
drían ofrecer, en colaboración con ieS extranjeras reconocidas a nivel 
mundial, talleres, cursos y diplomados para la superación profesional, en-
focados a promover habilidades blandas, así como educación continua 
en áreas prioritarias para el desarrollo del país: agua, energía, transfor-
mación digital, salud, innovación y emprendimiento, entre otros. 

Asimismo, y sin dejar la cooperación académica nacional detrás, la 
unAm debe compartir e intercambiar con las ieS mexicanas mejores prác-
ticas en materia de internacionalización de la educación superior. 

En un mundo globalizado y, ahora, claramente regionalizado, con 
creciente intercomunicación, donde la información fluye casi de manera 
instantánea, los retos para generar nuevo conocimiento y ampliar sus fron-
teras, así como para resolver retos globales que atañen a la población 
mundial, son cada vez mayores y requieren de la articulación y la suma 
de esfuerzos entre actores. La unAm debe ser una institución abierta al 
mundo, generosa al compartir su conocimiento y dispuesta a aprender 
de los demás. Debe ser un centro intelectual de escala mundial.

II.6.5. una vIsIón sobrE la IntErnacIonalIzacIón  
para un mundo global (rEflExIón fInal)

De lograrse los objetivos planteados, la unAm sería el referente en México 
de la universidad de clase mundial, mediante la cooperación nacional y 
procesos de internacionalización que expanden el conocimiento y las ha-
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bilidades globales de la comunidad universitaria, incrementan las opor-
tunidades de cooperación y colaboración en formación, investigación, 
extensión y vinculación, y promueven y proyectan nuestras ventajas 
comparativas para participar en el ámbito internacional y así contribuir 
a la resolución de problemas y retos nacionales y globales.

II.7. GOBERNANZA, ADMINISTRACIÓN,   
ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD INSTITUCIONALES  

ÁGILES, TRANSPARENTES Y EFICACES

La unam es un organismo público y autónomo, eficaz,
transparente, austero y que rinde cuentas al país.

El éxito de una organización demanda liderazgo, visión, compromiso, ca-
pacidad y honradez. Su cabeza ha de ser reconocida por su conocimien-
to, logros y contribuciones concretas y medibles al quehacer de la orga-
nización, tanto en su ámbito local como, de preferencia, también en el 
internacional. De igual forma, se requiere que tenga la capacidad de invi-
tar y escuchar opiniones distintas y, en ocasiones, contrarias, así como 
establecer y coordinar acciones consensuadas para el logro de los objeti-
vos institucionales mediante el fomento al trabajo en equipo y estímulo 
al desarrollo de capacidades personales. Implica, asimismo, que el líder 
posea y ejercite una capacidad de autocrítica. Este reconocimiento con-
lleva que la o el líder establezca y ajuste dichos objetivos institucionales y 
tenga claro el papel de la institución en los distintos ámbitos locales, na-
cionales y regionales. Los órganos de gobierno y administración de una 
organización han de estar encabezados por mujeres y hombres compro-
metidos con el logro de los objetivos trazados y con las competencias téc-
nicas y éticas para su consecución. Si alguno de los componentes señala-
dos falta o es deficitario, lo más probable es que la consecución de los 
objetivos se vea comprometida. 

La evolución en una organización es continua, es inevitable y ur-
gente conforme los componentes de la institución y su entorno se transfor-
man. Para alcanzar un proceso de cambio adecuado y eficaz, éste debe ser 
conducido por la o el líder correspondiente, y contar con la participación 
de los diferentes sectores involucrados en el proceso (Mwiria, 2022). 
Esta estrategia general implica que la o el líder tome en cuenta y aprove-
che las opiniones e inquietudes de los grupos implicados para el diseño 
de una nueva política institucional. Además, le facilita la identificación de 
los métodos de evaluación y seguimiento que aseguren una revisión y ade-
cuación continuas para corregir y ajustar, de manera pronta, la política 
institucional. 

El tamaño y la complejidad de la Universidad Nacional demandan 
acciones consensuadas para adecuar la organización y la administración 
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institucionales e innovar en este ámbito en el sentido necesario para lo-
grar el cumplimiento de la visión de la unAm, un ideal planteado al inicio 
de este documento.

Por supuesto que la unAm no parte de cero. Las administraciones an-
teriores han alcanzado logros y avances significativos y dignos de recono-
cimiento. Aquí, se trata de identificar ajustes necesarios y nuevos giros, 
como es una gobernanza ágil y enfocada en resultados a favor del estu-
diantado y profesorado, siguiendo una ruta basada en la construcción de 
una visión colectiva.

Una de las rutas se vincula con las tecnologías de la información y 
la comunicación (tic), que incluyen al cómputo, la cuales deben ser apro-
vechadas como herramientas de apoyo a las funciones sustantivas, a los 
procesos administrativos y para la toma de decisiones.

La revisión de los procesos institucionales plantea, de manera pri-
mordial, la necesidad de innovar la organización, así como desconcentrar 
la toma de decisiones y procesos institucionales que, por su naturaleza, 
requieren mayor flexibilidad y rapidez. Este proceso debe desarrollarse 
según los criterios de subsidiariedad, solidaridad, concurrencia, coordina-
ción y flexibilidad. Es urgente prestigiar la labor administrativa entre la 
planta académica y convocar al trabajo conjunto, solidario e interesado 
solamente en mejorar a la Universidad y fortalecer el logro de sus funcio-
nes sustantivas. 

Se necesita, además, contar con sistemas de planeación de recur-
sos y de información, y un conjunto de procesos institucionales que de-
ben definirse y coordinarse centralmente para lograr la medición, el análi-
sis y la evaluación de indicadores de desempeño sobre bases consistentes 
y uniformes, a fin de apoyar la toma de decisiones, reducir los riesgos y 
facilitar la modificación y corrección de políticas académicas. 

Para lograr una toma de decisiones más eficiente y eficaz, la planea-
ción, evaluación y seguimiento del desempeño institucional han de ser 
asumidos con el mayor rigor y seriedad, y con la participación directa de 
la o el rector. Sin embargo, todo ejercicio de planeación es insuficiente si 
no se consideran escenarios probables de los principales procesos acadé-
micos bajo los cuales se puedan postular conjuntos de decisiones o posi-
bles políticas institucionales. Especial importancia reviste tener escenarios 
futuros en materia de la formación, de los modelos y de las tecnologías 
útiles para el aprendizaje. Para ello, se juzga indispensable que la institu-
ción disponga de una instancia de prospectiva universitaria, y otra que 
valore los modelos asociados con la innovación educativa.77 Estos espa-

77 La unAm cuenta con la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y 
Educación a Distancia (cuAieed). Sus funciones sustantivas son: coordinar e impulsar la 
creación, el desarrollo y la evaluación permanente de los modelos y las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje en ambientes educativos multimodales, así como asesorar y apoyar 
en el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos y programas de estudio mediados por 
tecnología, elevando la calidad de los niveles educativos que imparte la unAm. Véase <cuaieed.
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cios permitirán contar con información de probables rutas de futuro de 
la educación, investigación y extensión de la cultura. En el apartado II.5 
sobre Innovación se propone que los programas universitarios y semina-
rios contribuyan a la identificación y estudio de tendencias para la for-
mulación de políticas, con aplicación en la unAm misma. Así, por ejemplo, 
se podría esperar que el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad 
y la Educación (iiSue) y el Programa Universitario de Estudios de Educa-
ción Superior generen escenarios y propuestas de política de educación 
para los ciclos de la unAm.

En el contexto de este libro, el concepto de organización se entiende 
integrado por tres componentes: procesos, estructuras y recursos huma-
nos universitarios. 

La naturaleza pública y autónoma de la unAm hace necesario presen-
tar propuestas para que los procesos se lleven a cabo siguiendo criterios 
de eficacia, transparencia y austeridad, de acuerdo con los términos de ren-
dición de cuentas que señalan las normas, así como las exigencias legíti-
mas de la comunidad universitaria y de nuestra población.

Por otro lado, por el tamaño y complejidad de la institución, se re-
quiere un trabajo permanente de diálogo político y, en su caso, negocia-
ción con diversos grupos y sectores. El trabajo político ha de tener como 
objetivo consensuar acciones para lograr avances en el fortalecimiento 
de la autonomía universitaria, así como de su quehacer académico.

La seguridad personal y física de la comunidad universitaria y del pa-
trimonio institucional se ha de lograr con la coordinación y colaboración 
de las autoridades locales donde se asientan los campus universitarios, 
así como de las federales. Ante la emergencia de drogas cada vez más 
poderosas, como el fentanilo, es indispensable contar con un plan espe-
cífico para disuadir el trasiego, la venta y consumo de estupefacientes en 
los campus de la unAm. El plan en la materia ha de fundamentarse en la 
identificación, prevención y mitigación de riesgos. 

II.7.1. Estructura InstItucIonal y gobErnanza  
consIstEntEs con la vIsIón dE la unam

En cuanto a la estructura organizacional y gobernanza, éstas han de ser 
consistentes con la visión de la unAm expresada en la introducción del 
libro. Esto implica la evaluación de los procesos, a partir de sus objetivos 
estratégicos y visión, considerando que la unAm es, de suyo, un sistema 
universitario. Este ejercicio implica el desarrollo e instrumentación de 

unam.mx>. Se sugiere revisar cuidadosamente sus alcances y límites, la pertinencia de su 
quehacer y sus articulaciones —o no— con el bachillerato, las escuelas, facultades y áreas 
de investigación, entre otras. 
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mapas de ruta de innovación78 y desconcentración —con énfasis en las 
sedes foráneas— para mejorar la eficiencia de funciones y procesos, y 
fortalecer a los cuerpos colegiados. Es deseable que los mapas de ruta 
se realicen y revisen bajo una óptica prospectiva que permita delinear ten-
dencias y ajustar alcances. Igual de importante es la identificación de po-
líticas que se puedan universalizar dentro de la unAm, en tanto que ésta 
es una institución integrada por entidades y dependencias que realizan 
actividades iguales o equivalentes. La toma de decisiones de la adminis-
tración central ha de estar apoyada en una solución integral de carácter 
informático, sustentada en la participación colegiada y en el reconoci-
miento de la complejidad de la institución. 

Asimismo, la unAm requiere un Sistema de Información Institucio-
nal que permita contar con un panorama global y homogéneo de la situa-
ción de la Universidad en tiempo real. El sistema debe lograr la integración 
e intercomunicación de los sistemas de información y bases de datos de 
entidades académicas y dependencias para facilitar labores de planeación 
y toma de decisiones bajo principios de oportunidad, confiabilidad y 
relevancia. Ello demanda, en primer lugar, la evaluación de los sistemas 
de información y bases de datos existentes, en función de su presencia y 
nivel de interoperabilidad, con objeto de definir la estructura y contenido 
del Sistema de Información Institucional.79

II.7.2. admInIstracIón EfIcaz, EfIcIEntE,  
transparEntE, austEra y sujEta a rEndIcIón dE cuEntas

En el ámbito de una administración eficaz, eficiente, transparente, austera 
y sujeta a rendición de cuentas, es conveniente mejorar los procesos y es-
tructura administrativos para agilizar, flexibilizar y simplificar la adminis-
tración, partiendo de la confianza en la comunidad. Se hace énfasis en la 
“confianza en la comunidad” como un postulado básico de la simplifica-
ción administrativa. Siempre que las normas lo permitan, se partirá de la 
base de que la comunidad realiza su quehacer bajo principios éticos, tal 
que se sancione, de manera proporcional, toda conducta o desviación que 
se identifique. 

La unAm es una y sus procesos básicos son iguales en las entidades. 
Por ello, es conveniente homogeneizarlos y adecuar la estructura admi-

78 En el ámbito de la administración, se entiende como mapa de ruta a la identificación 
de las partes y actores y fases de un proceso. El caso de un mapa de ruta de innovación 
incluye las acciones necesarias para modificar el proceso con miras a lograr un objetivo 
presupuesto, como puede ser disminuir los tiempos, costos o reducir el número de transac-
ciones o actividades.

79 Con objeto de conocer en todo momento los avances del Plan de Desarrollo Institucio-
nal, se considera indispensable contar con un Tablero de indicadores, el cual sería la expre-
sión de las bases de datos para la toma de decisiones oportunas, informadas y pertinentes.
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nistrativa y su marco jurídico, simplificar y automatizar trámites y servi-
cios, establecer políticas y procedimientos que permitan la contratación 
de los mejores recursos humanos, simplificar la presentación de informes, 
facilitar la consecución y ejercicio de ingresos extraordinarios, y reorga-
nizar los campus y definir adecuadamente su naturaleza jurídica.

Si se aspira a lograr actividades docentes flexibles, entre entidades y 
aplicando el uso de tecnologías para mejorar experiencias de aprendizaje, 
se requiere mejorar y flexibilizar la administración escolar y de recursos 
en todas las áreas de docencia (desde iniciación universitaria hasta el 
posgrado).

La Oficina de la Abogacía General tiene la sensible responsabilidad 
de defender jurídicamente a la institución mediante dictámenes y litigios. 
Así, esta oficina requiere fortalecerse, lo mismo que la atención jurídica a 
la comunidad universitaria. Se dará especial atención a cualquier denun-
cia de violencia de género. 

De manera consistente con lo expresado en la sección de aportacio-
nes de la unAm al reto de la salud en el país, es necesario reformar el mo-
delo de servicios médicos de la comunidad universitaria para orientarlo 
a servicios de protección, promoción de la salud y prevención de enfer-
medades. Es importante que los consultorios de planta en algunas enti-
dades cuenten con las instalaciones y equipamiento necesarios para brin-
dar una atención de primer contacto y estabilización.

La unAm ha sido apoyada con recursos públicos aprobados por el 
H. Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción. Sus necesidades de crecimiento, en particular de instalaciones y 
equipamiento especializados, así como para el logro de los objetivos de sus 
intervenciones y proyectos, la obliga a identificar y desarrollar fuentes adi-
cionales de ingresos extraordinarios.80 En colaboración con el Patronato 
Universitario, es conveniente instrumentar la metodología de presupues-
tación de proyectos de ingresos extraordinarios (que se realiza actual-
mente), así como identificar nuevas fuentes posibles y desarrollar su con-
secución. 

En congruencia con una administración más eficiente y austera, es 
conveniente la identificación permanente de oportunidades de reducción 
de costos y gastos por adquisiciones y telefonía, papelería y mensajería. 
Asimismo, estudiar medidas de compactación de horarios con objeto de 
reducir consumos de energía y establecer estándares para mobiliario y 
equipo de mayor uso, así como aprovechar las opciones de arrendamiento 
de bienes muebles para lograr economías. Los bancos de horas y la asigna-
ción presupuestal para el desarrollo de planes de estudio, incluyendo 
prácticas escolares, es un tema que requiere revisión y ajuste. Además, es 

80 En 2022, la unAm generó 3.6 miles de millones de pesos en ingresos extraordinarios, 
monto que representó 6.9% de sus ingresos totales. Véase: <www.patronato.unam.mx/pdf/
cuenta_anual_gaceta/GacetaCuentaAnual2022.pdf>.
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indispensable reiterar que, en la unAm, las y los directores de entidades 
académicas y las y los funcionarios de la administración central no han 
de contar con gastos regulares de representación.

Dada la importancia estratégica de las tic como herramienta funda-
mental de apoyo en las funciones sustantivas y habilitadoras, así como para 
la toma de decisiones, es indispensable contar con un Plan Maestro Insti-
tucional de tic: pmi-tic.81 Este plan tendría como objetivo aprovechar los 
beneficios de estas tecnologías en todo el quehacer universitario, basado 
en los requerimientos de telecomunicaciones, videoconferencias y otros 
mecanismos de comunicación y colaboración, dispositivos y sistemas de 
cómputo y supercómputo, almacenamiento y procesamiento de informa-
ción, seguridad informática, capacitación y asesoría en tic en toda la Uni-
versidad. Como parte de este plan, se considerarán posibles alianzas es-
tratégicas con empresas líderes de esa industria, a fin de que la unAm y su 
comunidad tengan acceso a tecnologías idóneas en condiciones preferen-
ciales, siempre con la definición académica de la Universidad. El pmi-tic 
incluiría un censo de recursos, de requerimientos, de mantenimientos y 
actualizaciones. El objetivo último del aprovechamiento de las tic es que 
se pueda colaborar, cocrear, comunicar e hiperconectar.82 

La infraestructura y equipamiento de la unAm son componentes 
indispensables para el logro de sus objetivos. Por ello, deben estar planea-
dos, construidos, mantenidos y operados bajo principios de honradez, 
racionalidad económica, suficiencia, buena calidad, durabilidad, sosteni-
bilidad, inclusión y funcionalidad. Ello demanda fortalecer la capacidad 
institucional en la materia mediante planes maestros, grupos especializa-
dos, programas de sensibilización del cuidado, actualización y cumpli-
miento de normas y especificaciones de construcción, entre otros, y que 
incluya a las personas con discapacidad.83 

Como se señaló en el capítulo sobre Extensión Cultural, se plantea 
incorporar la dimensión de la sostenibilidad en las funciones sustantivas, 

81 La unAm cuenta con una muy amplia infraestructura de tecnologías de la información 
y la comunicación (Portal de Estadística Universitaria, 2022-2023).). Ésta se vio aumentada 
durante la pandemia de covid-19 con la adquisición de tabletas y equipos portátiles que se 
entregan en préstamo a los alumnos mediante el programa pc-pumA.

82 Tres ejemplos de proyectos sobre infraestructura y equipamiento serían: a) poner en 
marcha un programa institucional de capacitación masiva en tic para personal admi-
nistrativo, análogo al de <h@bitat puma>, a fin de crear un entorno (hábitat) que haga 
natural el uso de estas tecnologías en todo el quehacer universitario; b) crear el progra-
ma ,“Puma a Puma”, a través de la Fundación unAm, y con apoyo de la dependencia 
central de tic, en el que directivos y exalumnos de la unAm obsequien una tableta per-
sonalizada a alumnos seleccionados; c) reinstalar y fortalecer el Programa de Inclusión 
de Personas con Discapacidad.

83 Se debe hacer énfasis en identificar acciones inmediatas de mejoramiento y rehabilita-
ción para mejorar la seguridad, funcionalidad e inclusión en los edificios de los distintos 
campus universitarios.
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así como en el quehacer cotidiano que haga un uso eficiente de energía, 
agua, transporte, residuos, por ejemplo. En el caso de la energía, se sugiere 
establecer la estrategia “unAm Cero Neto”, a modo de lograr emisiones 
nulas de gases de efecto invernadero (gei) en un mediano plazo, por defi-
nir, a partir de un estudio que será desarrollado para el efecto.

Una de las demandas más sensibles de la comunidad —y espacios de 
expresión de la cultura de la institución y sus integrantes— es contar con 
sanitarios suficientes, limpios y con instalaciones y suministros con ca-
lidad y cantidad suficientes. Por ello, han de revisarse las condiciones de 
sanitarios en todas las entidades académicas, con énfasis en todos los 
espacios destinados a la docencia y con perspectiva incluyente de género. 

La unAm, como organismo público y autónomo, ha cumplido de ma-
nera ejemplar con informar a la H. Cámara de Diputados sobre el ejerci-
cio de sus recursos.84 Si bien se reconoce este esfuerzo, es momento de 
dar un paso más hacia la rendición de cuentas a la sociedad mexicana 
mediante una estrategia de comunicación institucional sobre los logros y 
contribuciones de la Universidad en el año que se informa. Los atributos 
de transparencia y rendición de cuentas han de formar parte de las acti-
vidades universitarias. En particular, es necesario revisar y modernizar el 
sistema institucional de archivos universitarios que son repositorios 
del patrimonio documental de la institución.

II.7.3. fortalEcImIEnto dE la planEacIón  
y prospEctIva InstItucIonalEs

Como se señaló al inicio de este capítulo, la planeación y prospectiva ins-
titucionales son actividades esenciales para apoyar una toma de decisio-
nes más pertinente y oportuna. Se entiende aquí a la planeación como un 
proceso indicativo, flexible y dinámico que implica actualizaciones y 
ajustes frecuentes. En estos procesos de planeación, y su indispensable 
evaluación y seguimiento institucional, se requiere el liderazgo de la o el 
rector. La planeación incluirá la aplicada en actividades de formación con 
miras a identificar rezagos y plantear soluciones que mejoren el logro aca-
démico. La unAm requiere una metodología de evaluación institucional 
fundamentada en la valoración de la diversidad institucional y que 
tome como referencia las mejores prácticas internacionales. En ella, se 
considerarían los requisitos de acreditación y certificación de carreras, 
planes de estudio, laboratorios, entre otros, como un insumo de la pla-
neación de la unAm. Mediante la revisión de indicadores de evaluación 
institucional, las acciones se podrán ajustar a las circunstancias de las 
entidades y dependencias con objeto de promover un uso más eficaz y 

84 Cuentas anuales, Patronato Universitario. Véase: <www.patronato.unam.mx/cuentanual. 
html>.
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eficiente de los recursos. La revisión de indicadores y metas se haría 
regularmente, de tal forma que no se suspendan, si es el caso, cada vez que 
cambia la dirección de la entidad académica. Así, la evaluación tendrá 
propósitos preventivos de modo que permita ajustar políticas y replantear 
metas, con la articulación de los Consejos Académicos, por ejemplo.85 

En varias entidades académicas se ha instaurado desde hace mu-
chos años la figura de proyecto (académico y/o de infraestructura) por la 
facilidad que ofrece para establecer objetivos generales y particulares, al-
cances y metas, así como para revisar su cumplimiento por parte de las 
autoridades académicas unipersonales y colegiadas competentes. Resulta 
conveniente proponer las metodologías que faciliten la adopción de una 
cultura de desarrollo del trabajo académico aprovechando los beneficios 
de la figura de proyecto. 

Las universidades, debido al avance vertiginoso y amplio del cono-
cimiento, así como la relación entre diversas disciplinas que dan lugar a 
las tecnologías emergentes, están inmersas en un entorno de incertidum-
bre dentro del cual se pueden plantear escenarios futuribles.86 La unAm, 
como institución nacional que ha de contribuir a establecer futuribles 
para el país, debe contar con una instancia de prospectiva e innovación 
educativas. El objetivo de generar estos escenarios es identificar y valorar 
metodologías, tendencias y tecnologías educativas para su posible incor-
poración en la planeación académica y administrativa de la unAm. En 
este sentido, la Universidad ha de participar en ejercicios con objetivos 
similares con sus contrapartes nacionales e internacionales.87

II.7.4. fortalEcImIEnto dEl pErsonal unIvErsItarIo

Otro componente esencial de la Universidad es su personal.88 Son las y 
los profesores, investigadores y técnicos académicos los que permiten di-
ferenciar la calidad, pertinencia, originalidad y rigor de la docencia e in-

85 Un par de ejemplos sobre planeación institucional será la instrumentación de una 
metodología para el desarrollo de nuevos proyectos académicos, y la revisión y actualiza-
ción de la correspondiente al desarrollo de proyectos de infraestructura, nueva o por am-
pliar o modernizar. 

86 Ya se había indicado que, en términos de la disciplina de la prospectiva, se conocen 
como “futuribles” a los escenarios posibles en un futuro dentro del plazo de análisis consi-
derado. Una aplicación sería la generación de escenarios del desarrollo futuro de la Univer-
sidad. 

87 A manera de ejemplo, en Estados Unidos, la Universidad Estatal de Arizona y la Uni-
versidad de Georgetown encabezan esfuerzos de innovación sobre la dirección de ieS (geor-
getown.asu.edu).

88 La unAm cuenta con 42 190 trabajadores académicos, 25 528 trabajadores administra-
tivos y 3 863 de confianza (www.planeacion.unam.mx).
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vestigación de la unAm entre otras ieS. La calidad del personal académico 
de la unAm ha sido, en general, la principal característica para lograr una 
buena formación del alumnado, investigación reconocida y útil, activida-
des de extensión bien juzgadas, así como un creciente prestigio nacional 
e internacional.89 La calidad de su personal académico depende de la vi-
gencia de sus conocimientos y aportaciones a su disciplina profesional y 
de estudio. Por lo tanto, resulta conveniente fortalecer e instrumentar las 
acciones necesarias para dar cauce al retiro digno del personal académico 
y para rejuvenecer a la planta académica con niveles internacionales de 
excelencia. Se debe hacer transparente el programa, a modo de despejar 
cualquier duda sobre el proceso de asignación de espacios. Así, será im-
portante negociar, con las autoridades hacendarias federales, los recur-
sos presupuestales suficientes para continuar y ampliar el programa vo-
luntario para el retiro digno de la planta académica y el subprograma de 
incorporación de académicas y académicos jóvenes.

En 2023, la unAm cuenta con 32 709 profesores de asignatura.90 Su 
ingreso está definido por las horas de clase que imparte, cada una de las 
cuales implica, en promedio, 498 pesos.91 Es urgente examinar su situa-
ción laboral y estudiar la creación de una nueva figura académica para 
profesores de asignatura que viven de dar clase. Se requiere revisar, el banco 
de horas con las entidades académicas y sus cuerpos colegiados, y dialogar 
con las autoridades hacendarias federales para encontrar una solución. Si 
bien no se puede adelantar el éxito de esta gestión en un entorno de estre-
chez de finanzas públicas, no hacerlo es una irresponsabilidad y una omi-
sión graves. 

El personal académico que participa de labores administrativas, como 
el personal directivo de entidades académicas, requiere conocimiento su-
ficiente, bien detallado, de la normatividad universitaria aplicable a su 
gestión, además de una preparación adecuada en organización y coordi-
nación de grupos de trabajo, en planeación, conducción y seguimiento de 
reuniones de trabajo, así como en el diseño, aplicación y evaluación de po-
líticas académicas. Es por ello que la unAm habría de organizar cursos de 
capacitación y entrenamiento para el trabajo académico-administrativo. 
El objetivo es lograr una gestión más eficiente medida, entre otros indica-
dores, con base en el logro e instrumentación más rápida de acuerdos, 
una evaluación y ajuste de acuerdos y políticas más oportunos, así como un 
menor número y severidad de conflictos.

89 La posición internacional de la unAm puede encontrarse en el QS World University 
Rankings. Véase: <www.topuniversities.com/universities/universidad-nacional-autonoma-de- 
mexico-unam>.

90 Las cifras pueden consultarse en línea: <www.planeacion.unam.mx> [c16 persaca.xls 
(live.com)].

91 Véase el Contrato Colectivo de Trabajo AApAunAm 2023-2025. El profesor de asignatura 
A tiene un pago por hora de 465.82 pesos y el de asignatura B, que representa la minoría, de 
529.56 pesos.



La unam. Compromiso con futuro92

El apoyo del personal que participa en labores administrativas es esen-
cial para el cumplimiento de los grandes objetivos institucionales. La evo-
lución de las tecnologías, de los equipos e instalaciones, así como los 
ajustes a prioridades institucionales requieren la participación del perso-
nal administrativo en la renovación y vanguardia de la institución, me-
diante cursos de actualización, idiomas, trabajo en equipo y liderazgo.

La Universidad tiene firmados contratos colectivos de trabajo con 
dos sindicatos: AApAunAm para el personal académico y StunAm para el 
administrativo. Orientada a la renovación, innovación y vanguardia aca-
démicas de la institución, se requiere mantener una relación armónica y 
de respeto con los sindicatos universitarios. Una comunicación perma-
nente y amplia permitirá identificar formas de colaboración a fin de im-
pulsar el quehacer de la Universidad. Es en el mejor interés del personal 
universitario que la institución y sus sindicatos desarrollen medios para 
su superación y pertinencia de sus labores. 

II.7.5. sEgurIdad y protEccIón dE la comunIdad

Para brindar seguridad y protección a la comunidad universitaria es ne-
cesario revisar y actualizar el Plan Maestro de Seguridad y Protección de 
la unAm 2021-2024, basado en un diagnóstico amplio y riguroso de la si-
tuación de la seguridad y protección, con la participación de la Comisión 
Especial de Seguridad del Consejo Universitario y las Comisiones Loca-
les de Seguridad de las entidades y dependencias.92 El plan contaría con 
una plataforma de manejo de riesgos a la seguridad y protección en la unAm, 
con un enfoque sistémico, integral y de perspectiva de género, y que in-
cluya, entre otras, medidas para evitar el consumo de alcohol y dro-
gas, alertas tempranas, medición del impacto de las acciones y comuni-
cación estratégica. La violencia de género debe recibir especial atención 
en la formulación, aplicación y evaluación del Plan Maestro. Un objeti-
vo adicional es recuperar los campus sin rejas.

Como se planteó al inicio de este apartado, el logro de la seguridad 
y protección se basa en una comunicación robusta y acciones en el entor-
no de las instalaciones universitarias con la participación de autoridades 
locales. Como resultado de estas interacciones, se reforzaría el programa 
Sendero Seguro y equivalentes en planteles del bachillerato y sedes forá-
neas; se vigorizaría la seguridad en el transporte en las entidades univer-
sitarias, con énfasis en la prevención; se pugnaría por erradicar el porrismo, 
y se diseñaría y daría seguimiento a una agenda sobre seguridad con la 
convergencia de voluntades y esfuerzos de autoridades locales.

92 Un ejemplo de acción es apoyar al Patronato Universitario en la erradicación de las 
ventas no autorizadas dentro de las instalaciones universitarias.
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La Universidad requiere contar con equipos e infraestructura rela-
cionados con la seguridad y la protección de la comunidad adecuados y 
suficientes. Es por ello que se plantea desarrollar un plan de acción inme-
diata para modernizar el parque vehicular para prácticas escolares, in-
crementar la iluminación en lugares de concentración o tránsito de per-
sonas, a fin de disuadir la ejecución de acciones ilegales dentro de la 
unAm, así como actualizar el equipo y transporte del personal de vigilancia.

II.7.6. una vIsIón sobrE la gobErnanza,  
admInIstracIón, organIzacIón y sEgurIdad InstItucIonalEs  

ágIlEs, transparEntEs y EfIcacEs (rEflExIón fInal)

El logro de las estrategias planteadas en este subapartado le permitirá a 
la unAm alcanzar niveles de excelencia, con procesos innovadores y uso 
eficiente, eficaz, ágil, honrado y transparente de los recursos públicos que 
recibe y de sus ingresos extraordinarios, en estricto apego a las exigencias 
de rendición de cuentas que establece la normatividad y que esperan la 
comunidad universitaria y la población en general. La Universidad habrá 
establecido estrategias de equidad para lograr la igualdad de género, aba-
tirá la violencia de género y su comunidad desarrollará sus actividades 
de manera segura.
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III. LA UNAM EN EL FUTURO DE MÉXICO

III.1. INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional Autónoma de México, como corporación pública 
y organismo descentralizado del Estado, tiene como principales funcio
nes la formación de profesionales útiles a la sociedad, la organización y 
realización de investigaciones, así como la extensión de los beneficios de 
la cultura. 

Como se lee, la legislación universitaria es clara en la descripción de 
las funciones de la Universidad y, aunque no le corresponde asumir las 
funciones de gobernar, sí puede contribuir, con su liderazgo académico, 
técnico y moral, en la orientación de las políticas públicas para dar rumbo 
al país. Para ello, la unAm debe preparar, desde una perspectiva multidi
mensional y coordinada, a ciudadanas y ciudadanos que tengan los cono
cimientos, habilidades y herramientas para atender los retos locales y glo
bales que encara la sociedad y poner a México a la altura de enfrentar la 
realidad actual mediante la promoción de la sostenibilidad, la inclusión, 
la ética e integridad y la prospectiva en todas los ámbitos y áreas de ac
ción. En el capítulo ii de este libro se han discutido los objetivos y estra
tegias que se propone se sigan con objeto de formar profesionistas, gra
duadas y graduados con los atributos señalados. La formación de van
guardia, pertinente y de calidad debe ser la primera, mas no la única 
contribución de la unAm al futuro del país.

La unAm ha sido sinónimo de prestigio por generaciones y existe 
una amplia tradición universitaria de lucha social, de defensa de los de
rechos y de ser referente en la vida académica y cultural del país. Este 
prestigio ha de tomar un rumbo renovado para afrontar un mundo pos
pandemia caracterizado por la incertidumbre, el cambio constante y una 
acelerada adopción del uso de las tecnologías exponenciales.

En efecto, la humanidad experimenta un cambio sin precedentes y la 
tecnología está al centro. Probablemente la inteligencia artificial (iA) es 
la tecnología que tiene el mayor potencial para impactar la forma en que la 
sociedad se organiza y se relaciona, y debemos estar preparados para res
ponder con ética y visión de futuro a esta tendencia.

La unAm tiene el potencial y la capacidad de ser un laboratorio, el 
centro de pensamiento, reflexión y generación de conocimiento por exce
lencia del país y de adoptar los métodos, enfoques y tecnologías necesa
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rias para realizar labores de investigación que produzcan soluciones prác
ticas y eficientes con una visión global y local, es decir, glocal. En este 
sentido, la investigación, la extensión de la cultura, la vinculación y el 
emprendimiento se convierten en un aporte trascendental cuando contri
buyen a la solución de los retos y desafíos nacionales, tanto presentes 
como futuros.

La Universidad, con su tamaño, diversidad y pluralidad, es una mues
tra de la identidad y valores mexicanos, lo que la posiciona no sólo en el 
ámbito educativo y científico, sino también como un referente cultural. 
No obstante, para que el conocimiento generado sea aprovechado en be
neficio de la sociedad, ha de promoverse la apertura, el intercambio, la 
colaboración y la vinculación con diversos sectores, incluidas las asocia
ciones civiles, las empresas, los organismos multinacionales y, por supuesto, 
los tomadores de decisiones. Además, la complejidad de la realidad exige 
adoptar una aproximación no sólo multidisciplinaria, sino inter y trans
diciplinaria en la que las y los estudiantes y personal académico de dis
tintas áreas del conocimiento tengan la oportunidad de vincularse en los 
distintos espacios de la Universidad para dialogar, intercambiar y colabo
rar en el diseño de soluciones a la medida.

La unAm cuenta con infraestructura, capacidades e instalaciones 
a todo lo largo y ancho del país, e incluso traspasa nuestras fronteras. A 
través de sus facultades, escuelas, institutos, centros, y otros espacios de 
generación y aplicación del conocimiento, forma profesionales y especia
listas, y desarrolla investigaciones que contribuyen a impulsar un México 
más justo, próspero, incluyente y promisorio. 

Por supuesto, como se ha señalado en el capítulo anterior, la docen
cia y la investigación en la unAm han de adaptarse al contexto de nuestro 
país y sus regiones, así como tener una mirada prospectiva que le permi
ta reconocer e incorporar las tendencias futuras. Sin embargo, de forma 
independiente al abordaje, problema por resolver o situación por aten
der, es indispensable tener en mente que la unAm tiene un compromiso 
con su sociedad, y de manera enfática, con la eliminación de las desigual
dades.

La unAm dispone de una amplia variedad de recursos y medios para 
contribuir a la discusión y, sobre todo, de una propuesta de soluciones a 
los temas acuciantes de nuestro país. Se mencionan dos, a manera de 
ejemplo. En las cátedras extraordinarias, que son espacios de discusión y 
aprendizaje sobre una personalidad académica, una disciplina o un tema 
específico, se promueve el intercambio académico de vanguardia y el co
nocimiento de frontera sobre problemas de especial interés para nuestro 
país, además de que responden a necesidades de la sociedad mexicana. 
Con la participación del personal académico y profesionales de recono
cido prestigio nacional e internacional, se enriquece y fortalece el cono
cimiento que se genera en nuestra Universidad. Su funcionamiento se 
debe apoyar en criterios tales como la pertinencia, la oportunidad, la 
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eficiencia y el aprovechamiento de los recursos disponibles. Un segundo 
ejemplo son los programas, redes y seminarios universitarios que coor
dinan y promueven investigaciones multi e interdisciplinarias. Este en
foque permite generar nuevo conocimiento, o adaptarlo con la partici
pación de especialistas de distintas disciplinas en donde cada uno aporta 
sus métodos y conclusiones a través de una personal visión y forma dis
ciplinar de abordar las problemáticas. Los programas nacen del recono
cimiento de la complejidad de muchas de las problemáticas que aquejan 
a la sociedad y de que éstas no pueden atenderse o resolverse partiendo 
de un solo enfoque. Se requiere la interacción entre especialistas de dife
rentes áreas, así como incluir a la sociedad. La misión de los programas 
y seminarios universitarios de la unAm, además de impulsar redes de in
vestigación, es buscar la formación académica y la vinculación entre gru
pos de investigadores e instituciones públicas y privadas con el fin de aten
der problemáticas de alto impacto social. Como se señaló en el apartado 
II.6, es momento de transformar los programas universitarios, así como 
los seminarios y redes universitarias, de modo que sirvan como platafor
mas de articulación de ideas y reflexiones con otras ieS, públicas y priva
das, y con los sectores privado y social para la proposición de políticas 
públicas.

El Reporte de Resultados 2020 del Sistema de Naciones Unidas en 
México (onu, 2021) indica que los mayores desafíos en nuestro país son 
la reducción de las desigualdades, el crecimiento inclusivo y el trabajo de
cente, la industria, la innovación e infraestructura, la vida de los ecosiste
mas terrestres, así como la paz, la justicia y las instituciones sólidas. 

Por otra parte, han de señalarse algunos de los efectos no deseados 
de la pandemia por covid19, como la pobreza exacerbada en México, que 
reveló algunos de los problemas estructurales del modelo económico, así 
como las deficiencias del sistema de protección social, las brechas del régi
men de bienestar y los desafíos del cuidado como derecho humano.

A partir de esta complejidad y multidimensionalidad de la realidad, 
en este capítulo se exponen algunos de los retos que se consideran como 
más desafiantes para México. Se enlistan algunas de las problemáticas 
identificadas en el tema y se proponen posibles estrategias para afrontar
los. También se comparten ejemplos de cómo la unAm puede sumarse a las 
soluciones con su infraestructura y capital humano, así como unos cuan
tos ejemplos de investigaciones que se hacen en otras universidades de 
prestigio mundial. 

En este capítulo se parte de suponer que una de las contribuciones 
de la unAm al futuro de México se da mediante la formación de recursos 
humanos de alta calidad y pertinencia. Además, la unAm podría parti
cipar, con los sectores público, privado y social, nacional o extranjero, 
en proyectos de formación de capacidades específicas; de investigación y 
desarrollo de tecnologías, procesos, métodos y materiales; de extensión 
de la cultura y de la divulgación del conocimiento, y de vinculación y em
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prendimiento, entre otros. Esta riqueza de opciones sólo le es propia a 
una institución del tamaño y riqueza de la Universidad Nacional.

En reconocimiento a la complejidad y multidimensionalidad, los te
mas presentados han sido agrupados en redes interconectadas emplean
do como base los Objetivos de Desarrollo Sostenible (odS). Se considera 
que los odS ofrecen un marco global de referencia para la solución de las 
problemáticas mundiales más apremiantes. Es importante señalar que 
estas redes no son metas, sino líneas estratégicas en constante evolución, 
las cuales deben abordarse de manera dinámica e integral. 

Ahora bien, en la integración de estas redes se tomó en considera
ción la importancia de diferenciar entre temas, enfoques y grupos de 
atención. Por ejemplo, la inclusión, la sostenibilidad, la resiliencia y la 
innovación son enfoques que deben permear de manera transversal en 
todas las áreas de acción. Así, también es importante considerar que exis
ten grupos de atención prioritaria, es decir, que requieren de una adap
tación de los servicios ciudadanos, que se entiendan y que faciliten la 
atención de sus necesidades para garantizar el cumplimiento de sus de
rechos y que se cierren brechas. Ejemplo de lo anterior son las niñas, 
niños y adolescentes; las mujeres, las personas jóvenes y de diversidad 
sexual; las personas mayores y las personas con discapacidad; quienes 
son migrantes, refugiados o repatriados; las personas en situación de calle 
o privadas de la libertad y aquellos que residen en instituciones de asisten
cia social; las personas afromexicanas, indígenas y de minorías religiosas, 
entre otras. 

En tal sentido, aunque este capítulo no pretende ser exhaustivo res
pecto a los diagnósticos y propuestas, a lo largo de los temas se abordan 
algunos ejemplos que buscan visibilizar la necesidad de atender a estos 
grupos; sin embargo, si bien no se ve reflejado en cada tema, se requieren 
estrategias y acciones específicas y especiales, en tanto que las condicio
nes de vulnerabilidad o de minoría sigan existiendo. Las cuatro redes y 
sus temas se muestran a continuación: 

Red Temas que incluye

Bienestar social incluyente Agua
Alimentación
Salud
Educación
Cultura
Deporte y actividad física
Vivienda

Comunidades y ecosistemas 
resilientes y sostenibles 

Medio ambiente
Campo y la sociedad rural
Ciudades
Comunidades resilientes ante desastres
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Red Temas que incluye

Oportunidades para el  
desarrollo responsable, creativo 
e innovador

Creatividad, ciencia, tecnología e 
innovación
Infraestructura
Energía
Transformación digital
Desarrollo económico

Seguridad, justicia, relaciones 
exteriores y gobernanza

Seguridad y justicia
Relaciones exteriores y asuntos globales 
Gobernanza

Tal como señala la Global University Network for Innovation (2022), 
en términos generales, se espera que el futuro de la investigación en las 
universidades esté marcado por una mayor interdisciplinariedad, por una 
orientación hacia la aplicación, el uso de la inteligencia artificial, la glo
balización y la atención a la ética y la responsabilidad social. Por supues
to, en esta propuesta de integración de redes, el binomio educación supe
rior–ciencia, tecnología e innovación asume el papel de eje rector para 
abonar a la solución de problemas reales basados en la investigación 
de vanguardia, la vinculación y la observación de las buenas prácticas de 
otros países y organizaciones. Con este ejercicio, se muestran las potencia
lidades y el liderazgo que la unAm, desde su autonomía, puede adoptar para 
ser parte de las soluciones a los retos presentes y futuros de nuestro país.

Con la serie de propuestas planteada en este capítulo, se refrenda el 
compromiso de la unAm con su sociedad gracias a un proceso gradual y 
bien planeado de innovación y renovación académicas. 

III.2. RED 1 - BIENESTAR SOCIAL INCLUYENTE

El bienestar social se define como la capacidad de las personas para libe
rarse de la carencia de las necesidades básicas y para coexistir pacífica
mente en comunidades con oportunidades de avance (United States Ins
titute of Peace, 2009).

El bienestar social constituye un indicador del desarrollo humano y 
del progreso de las sociedades. Es medido mediante el Índice de Desarro
llo Humano (idh), el Índice de Bienestar Subjetivo (ibS) o el Índice de 
Pobreza Multidimensional (ipm). Organizaciones como el Atlantic Council 
tienen sus propios índices, como el Índice de Libertad y Prosperidad (Ne
grea y Kroenig, 2022). En el caso de México, aunque el país se mantiene 
dentro del grupo de países con un idh alto, el indicador pasó de un valor de 
0.779 antes de la pandemia a 0.758 en 2021, lo que implica un retroceso 
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de nueve años, ya que éste era el valor del idh en 2012 (pnud, 2022). Re
cientemente, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (comexi, 
2023) publicó el Índice de prosperidad de México 2023, el cual está inte
grado por mediciones en seis rubros: medio ambiente, ingreso, grupos 
vulnerables, seguridad, felicidad y salud. En cada uno de ellos se tomaron 
datos de distintas variables, con un total de 16 temas. En el informe se 
presentan, divididas en cuartiles, las entidades federativas con mayor y 
menor índice de prosperidad. Los resultados no son obvios, ya que el ín
dice no depende del ingreso, como usualmente se pensaría. 

Por su parte, la inclusión reconoce que las personas tienen diversas 
identidades determinadas por su género, edad, etnia, religión, condición 
de discapacidad, orientación sexual e identidad de género, ocupación, entre 
otras, que les hace parte de distintos grupos al mismo tiempo, mientras 
que forman parte de las distintas esferas que componen a la sociedad, es 
decir, el mercado (laboral y créditos), los servicios (como salud y educa
ción) y los espacios (físicos y políticos).

La inclusión, en este sentido, se trata de un proceso en el que se 
busca que los individuos y los grupos formen parte de la sociedad a tra
vés de estas esferas, que incluyen los espacios físicos y políticos, los mer
cados laborales y el acceso a los servicios de salud o de educación, por 
mencionar algunos. La inclusión entonces es la base de la prosperidad y 
del bienestar social, y México aún presenta grandes retos en la materia; 
por ejemplo, sólo 30% de las empresas en México son intencionalmente 
inclusivas (Hernández, 2021a).

Algunos de los temas más apremiantes para lograr la prosperidad 
y el bienestar social incluyen servicios básicos como el acceso al agua y 
saneamiento, a la alimentación de calidad, a la salud con una visión pre
ventiva, a la educación enfocada en competencias, el acceso a la cultura, 
al deporte y la vivienda. A continuación, se presentan estos temas y cómo 
la unAm puede contribuir al diseño de políticas públicas, programas y ac
ciones, así como en la toma de decisiones para la prosperidad y el bienestar 
social con una visión incluyente.

III.2.1. agua

La adecuada gestión del agua es uno de los ejes del desarrollo nacional 
y una condición necesaria para mantener el bienestar y la salud de la 
población mexicana. La crisis del agua en urbes como la Ciudad de Mé
xico, Querétaro o Monterrey ponen en evidencia que las actividades hu
manas, el crecimiento poblacional y el cambio climático exigen una nueva 
forma de gestionar los recursos naturales para garantizar la seguridad 
hídrica con resiliencia y reducción del riesgo de desastres. 

México enfrenta el reto de la escasez, el déficit y la calidad del agua, 
que se ha convertido en un freno al desarrollo y es motivo de conflicto so
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cial y económico. De acuerdo con datos del Banco Mundial (2023b), la 
disponibilidad promedio anual per cápita en el país pasó de 6 000 m3 en 
1980 a 3 200 en 2020 (est.). Aunado a ello, la disponibilidad del agua en Mé
xico no coincide con la demanda, ya que en el norte y centro del país ha
bita 77% de la población y sólo se tiene 32% de la disponibilidad de agua 
renovable, mientras que en el sur y sureste habita 23% de la población y 
se cuenta con 68% del recurso (conAguA, 2022).

Con respecto al uso del agua, 75% se utiliza en el sector agropecua
rio, 15% en el abastecimiento público, 5.5% en la industria autoabasteci
da y 4.5% en las centrales termoeléctricas (conAguA, 2022). 

III.2.1.1. Algunas problemáticas  
asociadas con el agua en México

A continuación, se presentan algunos problemas identificados sobre el agua 
en nuestro país: 

• Infraestructura en el final de su vida útil y mantenimiento insufi
ciente.

• Desarticulación del ciclo de proyecto que lleva a construcción de 
infraestructura sin estudios ni proyectos y sin criterios de adap
tación al cambio climático.

• Atención reactiva a sequía y eventos extremos agravada por asen
tamientos humanos en zonas de alto riesgo de inundación.

• Investigación y desarrollo tecnológico insuficiente y carente de 
apoyo.

• Baja productividad del agua en el sector agropecuario.
• Contaminación de cuerpos de aguas superficiales y subterráneas.
• Cambios de manera no uniforme en los ciclos del agua debido al 

cambio climático.
• Sistemas de administración y operación con calidades y eficien

cias distintas.

III.2.1.2. Estrategias que pueden seguirse  
para resolver estas problemáticas

1. Repensar la gobernanza que tutele el derecho humano al agua 
y que permita lograr una verdadera gestión integral y sustentable 
que incluya una revisión de leyes y reglamentos, así como de las 
instituciones.

2. Una mayor inversión en infraestructura de agua con proyectos pen
sados en términos de sustentabilidad ecológica y ambiental.

3. Una cartera de proyectos orientada a la reducción de riesgos aten
diendo temas como la seguridad hídrica y alimentaria para una 
sociedad y economía resilientes.
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4. Comunicación y participación ciudadana con transparencia y ren
dición de cuentas.

III.2.1.3. Ejemplos de temas  
en los que la conagua puede contribuir 

• Programas de abastecimiento con horizonte de planeación al año 
2050 para poblaciones de distintos tamaños.

• Sistemas de abastecimiento, convencionales o sustentables, con 
suministro suficiente y de calidad para que las poblaciones rura
les cuenten con agua potable en su comunidad, sea en sus vivien
das o en la proximidad.

• Ampliación de los sistemas municipales de agua potable y sa
neamiento para incorporar a las comunidades periurbanas al 
servicio.

• Proyectos integrales (incluyendo el concepto de infraestructura 
verde) que permitan confrontar con éxito y oportunidad los desa
fíos del cambio climático y promuevan el desarrollo socioeconó
mico reconociendo las contribuciones ambientales del manejo 
del agua.

• Uso eficiente y ahorro del agua: desarrollos tecnológicos de pro
ductos, métodos, sistemas y redes de detección; cultura y apropia
ción social de estrategias de uso eficiente y ahorro; incentivos eco
nómicos para el ahorro y adopción de ecotecnologías.

• Aguas subterráneas: localización, mapeo, caracterización, segui
miento de contaminantes, aplicación de tecnologías de inspec
ción remota, entre otros.

• Ecosistemas y el impacto de la calidad del agua en la superviven
cia de especies animales y vegetales.

• Normatividad en materia de aguas nacionales: proyectos de nor
matividad, implicaciones e impactos, acompañamiento y segui
miento tras su instrumentación.

• Infraestructura para un manejo sostenible del recurso.
• Nexo agua–energía–alimentos, con énfasis en seguridad alimen

taria. 

III.2.1.4. La unam y el agua

Además de las entidades académicas (escuelas, facultades, institutos, cen
tros, programas, entre otros) que atienden el tema del agua de manera 
parcial, la unAm cuenta con la Red del Agua,1 la cual tiene como uno de 
sus objetivos propiciar la participación interdisciplinaria de la comuni

1 Página oficial de la Red del Agua unAm (rAunAm). Véase: <www.agua.unam.mx/index.
html>.
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dad universitaria en equipos multidisciplinarios para la generación y di
fusión del conocimiento, el desarrollo de capacidades y la ejecución de 
proyectos que resuelvan los problemas que enfrenta el país en relación 
con el agua.

La Red del Agua unAm comparte investigaciones de diferentes espe
cialidades, incluidas la economía, las ciencias sociales, ciencias de la tie
rra, arquitectura y urbanismo, ecología, ingeniería, ciencias biológicas y 
recursos naturales.2 Además, desde 2008 opera el Programa de Manejo, 
Uso y Reúso del Agua en la unAm (pumAguA) con el fin de reducir 50% el 
consumo de agua potable y que busca sumar a otros campus de la unAm 
a la iniciativa; hasta el momento, ha logrado involucrar a 92 entidades y 
dependencias al programa.

También destaca el Instituto de Ingeniería, cuyos investigadores 
han estado involucrados en la concepción, diseño y evaluación de los 
principales proyectos en materia de agua, así como en la elaboración de 
planes hidráulicos de alcance nacional y regional. 

III.2.1.5. El agua en otras universidades del mundo

Un ejemplo de contribuciones al tema del agua lo encontramos en la Uni
versidad de California en Berkeley. En ella se desarrollan investigaciones 
sobre cómo las prácticas de gestión del agua pueden afectar la produc
ción de alimentos y la seguridad alimentaria en todo el mundo.3

III.2.2. alImEntacIón

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen
tación y la Agricultura (FAo, por sus siglas en inglés) para ser sostenible, 
la agricultura debe satisfacer las necesidades de las generaciones presen
tes y futuras, al tiempo de garantizar rentabilidad, salud ambiental, así 
como equidad social y económica. La alimentación y la agricultura soste
nibles contribuyen a los cuatro pilares de la seguridad alimentaria que 
son: la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad, además de 
las tres dimensiones de la sostenibilidad ambiental, social y económica 
(FAo, s. f.).

El Grupo de los 20 (G20) asevera que la seguridad alimentaria se 
mantendrá como un tema crítico para la comunidad internacional en 

2 Las investigaciones realizadas en cada especialidad pueden ser consultadas en la pági
na oficial de la Red del Agua unAm. Véase: <www.agua.unam.mx/proyectos_academicos.
html>.

3 La agricultura usa 90% del agua a nivel mundial, por lo que investigar sistemas de irri
gación puede ayudar a reducir el uso de agua en el sector y poder alimentar a más personas 
(Berkeley Rausser, 2020). 
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un escenario en el que los países sufrirán los efectos del cambio climá
tico que se traducirán en daños a la producción de alimentos ante una 
demanda creciente. En el ámbito latinoamericano, tras la pandemia de 
covid19, se han identificado los principales retos y sus soluciones, reco
nociendo las vocaciones productoras y exportadoras de los distintos paí
ses (Piñeiro et al., 2022).

La producción nacional de alimentos está dividida en cuatro com
ponentes: agricultura, ganadería, pesca y acuicultura, y un componente 
forestal. Sin embargo, la seguridad alimentaria en México no ha alcanza
do el nivel recomendado por los organismos internacionales, pues según 
los datos más recientes, nuestro país depende de la importación de ali
mentos en más de 45% de lo que consume. A este respecto, la FAo reco
mienda que la dependencia de las importaciones alimentarias para un 
país no rebase 25%. 

En cuestiones de salud asociadas con la alimentación, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (inSp, 2018), en México, 
del total de adultos de 20 años y más, 39.1% tienen sobrepeso y 36.1% 
presentan obesidad (75.2% en total), mientras que, en el caso de los niños 
de 0 a 4 años, 22.2% tiene riesgo de sobrepeso, y entre los de 5 a 11 años, 
35.6% muestra esta condición.

Por otra parte, la situación del hambre en México fue agravada por 
el cambio de alimentación, principalmente en los estratos de menores 
ingresos, así como por la pandemia de covid19. Datos del Instituto Na
cional de Geografía y Estadística (inegi, 2020b) indican que 47% (16.2 
millones) de los hogares en el país experimentaron alguna dificultad para 
satisfacer sus necesidades alimentarias por falta de dinero o recursos. En 
el mismo año, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
reportó 10.3 millones de hogares con alguna dificultad para satisfacer 
necesidades alimentarias de los menores.

Otros indicadores de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares (inegi, 2020b) muestran que, del total de los 35 749 659 ho
gares mexicanos, 51.9% ha experimentado alguna dificultad para satisfa
cer sus necesidades alimentarias, 46.7% mantuvo una preocupación de 
que la comida se acabara y 32% de adultos lleva una alimentación basada 
en muy poca variedad de alimentos. La alimentación de 32% de las per
sonas no es sana y variada, en tanto que 23% de estas personas comieron 
menos de lo que piensan debían comer, otro 14% dejó de desayunar, co
mer o cenar, y 12% se quedó sin comida. La encuesta también reportó 
10.3 millones de hogares con alguna dificultad para satisfacer necesida
des alimentarias de los menores (Secretaría de Medio Ambiente y Recur
sos Naturales, 2022).

De acuerdo con información estadística de la FAo, las personas 
subalimentadas en México son 7.8 millones y quienes padecen inseguri
dad alimentaria moderada o grave suman 33.7 millones. Ello debido al 
incremento de la inflación, siendo los productos que registran los mayo
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res incrementos los relacionados con la alimentación, puesto que la ca
nasta alimentaria se encareció 5% más que la inflación general hasta 
alcanzar 12.4% (Coneval, 2022). Aunado a ello, el escenario internacio
nal es poco favorable por el incremento sin parangón en el precio de los 
cereales, como efecto del conflicto entre Rusia y Ucrania (López y De la 
Torre, 2022). 

El odS Hambre Cero es importante, sin embargo, al mismo tiempo 
que existen en el mundo 821 millones de personas con hambre, tenemos 
672 millones de personas obesas, y de ellas, 3.4 millones mueren cada año. 
Existe una crisis mundial de sobrepeso y obesidad que deriva en enfer
medades como diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, entre otras 
enfermedades crónicas no transmisibles (Labastida, 2018). 

III.2.2.1. Algunas problemáticas  
asociadas con la alimentación en México

A continuación, se presentan algunos problemas identificados sobre la ali
mentación en México: 

• De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (inegi, 2019), 
los tres principales problemas enfrentados durante el desarrollo 
de las actividades agropecuarias fueron los altos costos de los in
sumos y servicios (73.8%), la dificultad para la comercialización 
debido a precios bajos (33.1%) y la falta de capacitación y asis
tencia técnica (30.8%).

• Sólo 37.7% de las unidades de producción usó tic en las activida
des agropecuarias y, en su mayoría, la tecnología utilizada fue el 
teléfono celular.

• La calidad de los productos alimenticios en México es una de las 
principales causas de problemas a la salud como obesidad y dia
betes, lo cual liga de manera directa los temas de alimentación y 
salud.

III.2.2.2. Estrategias que pueden seguirse  
para resolver estas problemáticas

1. Incrementar la producción nacional y la rentabilidad del campo 
para alcanzar la seguridad alimentaria. 

2. Establecer estrategias de equidad en los derechos de la sociedad 
rural que no solamente se relaciona con la alimentación, sino con 
salud, vivienda, educación, empleo y desarrollo social.

3. Asistencia técnica y paquetes tecnológicos para un manejo susten
table de los recursos y generación de empleos en ejidos y comuni
dades rurales. 
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III.2.2.3. Ejemplos de temas  
en los que la unam puede contribuir 

• Conocimiento y tecnologías transformadas en innovaciones a fin 
de aumentar la producción, productividad, rentabilidad y com
petitividad del sector.

• Actualización del Sistema de Información y Estadísticas Agrope
cuarias.

• Manejo integral y recuperación de los recursos naturales comen
zando con un inventario y análisis biotecnológico de la flora y 
fauna cultivada.

• Investigación en biotecnología, en el entendido de que biotecno
logía no significa sólo transgénicos.

• Infraestructura para la salida oportuna de los productos al mer
cado, con cadenas de frío y rastreabilidad de los productos.

• Datos y recomendaciones sobre nutrición basados en alimentos, 
la dieta, necesidades humanas e indicadores alimenticios.

• Nexo alimentosaguaenergía con objeto de desarrollar enfoques 
y soluciones para incrementar la seguridad alimentaria. 

• Políticas transversales de reducción de brechas y desigualdades 
de la población rural mediante estrategias innovadoras. 

• Enfermedades crónicas y alimentación con énfasis en la niñez y 
juventud, así como en personas de la tercera edad: calidad de nu
trición y funciones cognitivas.

III.2.2.4. La unam y la alimentación

En materia de alimentación, además de entidades académicas que abor
dan algunas partes del tema, la unAm cuenta con el Programa Universita
rio de Alimentación Sostenible,4 el cual propicia, coordina y vincula pro
yectos académicos y de investigación sobre temáticas relacionadas con la 
alimentación sostenible. Las esferas en las que orienta sus investigacio
nes son la dimensión ambiental, económica y social. El programa, además, 
busca vincularse con el gobierno para brindar asesorías y generar políticas 
públicas.

La unAm, a través del Programa Universitario de Investigación sobre 
Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (puiree) —antes puiS—, impulsó 
el proyecto “Alimentación para la Salud”,5 creado en 2021, de manera 
conjunta con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Sal
vador Zubirán (incmnSz) y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 

4 En 1981 se creó el Programa Universitario de Alimentos (puAl), que en 2021 cambió su 
nombre a Programa Universitario de Alimentación Sostenible. Véase: <www.gaceta.unam.
mx/wpcontent/uploads/2021/09/210909acuerdocreacionpuAS.pdf>.

5 Sitio web del Proyecto Alimentación y Salud: <alimentacionysalud.unam.mx/>.



La unam en el futuro de México 107

(TecSalud) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte
rrey (iteSm), el cual cuenta con un sitio web a través del cual ofrece reco
mendaciones para tomadores de decisión, académicos y público en general 
sobre alimentación saludable, entre otros contenidos relacionados.

III.2.2.5. La alimentación  
en otras universidades del mundo

Un ejemplo de intervención de una ieS en la alimentación se encuentra 
en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. En ella se 
han llevado a cabo investigaciones sobre la relación entre la nutrición y la 
prevención de enfermedades crónicas, como la obesidad y la diabetes. Tam
bién han estudiado los efectos de la dieta en la función cognitiva y el en
vejecimiento saludable. 

III.2.3. salud

En México, la dinámica de salud ha cambiado drásticamente en las últimas 
décadas. Mientras que, por un lado, se ha reducido la presencia de algu
nas enfermedades, o incluso otras se han erradicado, por otro, hay algunas 
que son mucho más comunes que antes, como son las relacionadas con 
padecimientos crónicos. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2020 (inegi, 2020a), la población total de México es de 126 014 024 
habitantes, siendo personas mayores de 65 años 8.1% del total. Asimismo, 
se alcanzó una razón de 104.8 mujeres por cada 100 hombres y de 32.6 
personas mayores (de 65 años o más) por cada 100 menores de 15 años. 

La salud es un derecho humano y constitucional; el Estado tiene la 
obligación de llevar los servicios de salud hasta cada mexicano. A pesar 
de los avances en la cobertura, aún hay personas que no cuentan con aten
ción del personal de salud cuando más lo necesitan. El Sistema de Salud 
está fragmentado en distintos subsistemas. Las instituciones públicas de 
salud prestan sus servicios con diferencias en cuanto a cobertura, calidad, 
derechos para sus usuarios y con criterios diferentes sobre la condi
ción laboral o socioeconómica de sus afiliados. Además, la pandemia por 
covid19 exacerbó estas disparidades y mostró la insuficiencia de infraes
tructura, equipamiento y personal médico.

También se mostró que las desigualdades de género se acentuaron 
durante la pandemia, pues la situación de emergencia generó violencia y 
discriminación contra las mujeres que trabajan en el sector salud, así 
como en contra de las mujeres en general, lo que, además de ser una vio
lación a los derechos humanos, representa un problema de salud pública 
(cndh, 2020; Dirección General de Comunicación Social, 2021).

A pesar de que las mujeres tienden a vivir más años que los hom
bres, su salud se ve afectada por la pérdida de años de vida saludable 
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por cuestiones socioeconómicas que enfrentan a lo largo de su vida (Pa
matz, 2021).

En lo relacionado con la salud reproductiva, el promedio de hijas e 
hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más es de 2.1, lo cual re
presenta una disminución con respecto a 2010, cuando fue de 2.3 (inegi, 
2020a). La mortalidad infantil fue de 13.1 por 1 000 nacidos vivos, y el 
porcentaje de nacimientos con peso bajo (menos de 2 500 g) fue 6.6. En 
2020, los nacimientos registrados fueron 1 912 178; en cuanto a la estra
tegia de inmunización infantil, la cobertura de vacunación contra el sa
rampión fue de 100% (inegi, 2020a). 

Los resultados del Censo 2020 también muestran que casi 21 millo
nes de personas en México presentan alguna discapacidad con limitación 
en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental (16.5% 
de la población).6

El inegi reportó que en 2021 hubo 1 122 249 defunciones: 42.3% co
rrespondieron a mujeres y 57.6% a hombres; en 735 casos no se especi
ficó el sexo de la persona. Del total, 92.5% fue por enfermedades y pro
blemas relacionados con la salud y 7.5% por causas externas (accidentes, 
homicidios y suicidios, principalmente). Las tres principales causas de 
muerte a nivel nacional fueron: enfermedades del corazón, covid19 y dia
betes mellitus. 

De acuerdo con información del portal covid19 México (Gobierno 
de México, Secretaría de Salud, 2023) se han acumulado un total de 
7 607 289 casos confirmados de esta enfermedad, así como 334 041 defun
ciones. Hubo un exceso de mortalidad por todas las causas durante la 
emergencia por covid19 (20202022) acumulado de 27.7% con respecto 
a las muertes esperadas, así como un incremento de los problemas de 
salud mental y la incidencia o exacerbación de trastornos mentales en 
forma aguda o de crisis derivadas del aislamiento, la restricción de la mo
vilidad y la disminución del contacto físico, así como por el temor de 
contagiar o ser contagiado (Gobierno de México, Secretaría de Salud, 
2020). 

México fue uno de los 19 países que cerraron por completo las es
cuelas, lo cual tuvo ventajas en la prevención de los contagios, pero tam
bién conllevó grandes retos que deben atenderse, entre ellos, el incremento 
de la violencia, las enfermedades crónicas, la ansiedad, la depresión, los 
duelos no resueltos (Medina Mora, 2022). 

La Organización Mundial de la Salud (omS) estima que, en países 
de ingresos bajos y medios, entre 76 y 85% de la población con desórdenes 
mentales carece de acceso al tratamiento necesario. Para 2022, en Mé
xico, una de cada cinco personas con un trastorno psiquiátrico recibió 

6 De las 20 838 108 personas aquí incluidas (16.5% de la población), 6 179 890 (4.9%) es 
población con discapacidad, 1 590 583 (1.3%) es población con algún problema o condición 
mental y 13 934 448 (11.1%) es población con limitación.
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algún tipo de atención para este problema, y más de 75% de los casos gra
ves y moderados entre adultos no recibieron atención médica o psicoló
gica por la carencia de acceso. De acuerdo con la evidencia actual, la de
presión se puede prevenir, detectar y ser tratable con la posibilidad de 
minimizar sus efectos negativos (omS, 2022). 

Sin embargo, uno de los principales problemas a nivel mundial para 
obtener tratamientos dignos y de calidad está relacionado con la falta de 
acceso a servicios de salud. Por ello, la Organización Panamericana de la 
Salud, en mayo de 2022, estableció la Comisión de Alto Nivel sobre Salud 
Mental y covid19 para apoyar en la mejora y el fortalecimiento de la 
salud mental durante la pandemia y en el futuro. 

En México, 92 582 812 personas están afiliadas a alguna institución 
de salud, lo que representa 73.5% de los habitantes. En conjunto, las ins
tituciones públicas otorgan más de 325 millones de consultas al año y rea
lizan más de 4.3 millones de estudios diagnósticos (Secretaría de Sa
lud, 2015). El inegi reporta que en 2020, a nivel nacional, se contaba con 
2 862 hospitales particulares en los que se proporcionaron 12 032 038 con
sultas externas (14.45% menos con respecto a las registradas en 2019) y 
egresaron 1 913 132 pacientes que requirieron el servicio de hospitali
zación, de los cuales 52 755 (2.9%) fueron pacientes relacionados con 
covid19 (inegi, 2020c).

La cobertura universal de salud se encuentra estrechamente vincu
lada al gasto en salud y sus fuentes de financiamiento. Una sociedad en la 
que el 100% del gasto en salud corresponde a gasto público, ha alcan
zado la cobertura universal. La esencia de la protección social en salud 
radica en que el acceso a los beneficios deja de ser solamente un derecho 
laboral, lo cual necesariamente lo limita, para convertirse en un dere
cho humano, lo cual lo vuelve universal. México se encuentra ante la 
necesidad de garantizar el acceso universal a los servicios y avanzar en 
nuevas reformas innovadoras para la prestación de éstos, sobre la base 
de un acceso efectivo, con una orientación preventiva y elevada capa
cidad de resolución médica y hospitalaria.

III.2.3.1. Algunas problemáticas  
asociadas con la salud en México

A continuación, se enlistan algunos problemas identificados sobre la salud 
en nuestro país:

• En gran medida, los servicios de salud se ofrecen predominan
temente en clínicas y hospitales, y de manera muy limitada en 
comunidades, escuelas, centros de trabajo y espacios públicos. 
Existen grandes asimetrías y obsolescencias en los centros de 
atención.



La unam. Compromiso con futuro110

• No se han adoptado tecnologías de manera generalizada para que 
el sistema de salud esté plenamente centrado en las personas. No 
existe un expediente electrónico para una parte importante de los 
pacientes.

• No se dispone de un padrón confiable de asegurados.
• No se cuenta con un sistema integral de costos unitarios por 

intervención, lo que impide la portabilidad del seguro del dere
chohabiente entre instituciones.

• El gasto de bolsillo es cercano a 50%.
• Los consultorios adyacentes a farmacias otorgan consultas en un 

número únicamente inferior a las del Instituto Mexicano del Se
guro Social (110 millones anuales), pero están desvinculados del 
resto de los subsistemas, sobre todo en prevención, referencia y 
contrarreferencia, entre otros.

• El personal médico es escaso y faltan recursos para el equipa
miento y mantenimiento de instalaciones.

• Los servicios de salud están sobrecargados debido al alto número 
de pacientes y la falta de recursos, lo que lleva a largos tiempos 
de espera para recibir atención médica y hospitalaria.

• Problemas de calidad en el servicio, incluida la falta de capacita
ción del personal médico, falta de seguimiento de los protocolos 
de tratamiento y falta de acceso a medicamentos esenciales.

• Se registra un gran número de muertes que podrían evitarse con 
un diagnóstico oportuno de las enfermedades o con enfoque pre
ventivo.

III.2.3.2. Estrategias que pueden seguirse  
para resolver estas problemáticas

1. Lograr una coordinación plena entre subsistemas de salud para 
eliminar las duplicidades y brindar así mejores servicios.

2. Alcanzar un sistema de salud universal con énfasis en la preven
ción que contemple la priorización de la promoción de la salud, 
estilos de vida y tratamiento oportuno, la protección a la pobla
ción de riesgos sanitarios, y el incremento del autocuidado.

3. Aprovechar la infraestructura existente, como escuelas, estancias 
infantiles o centros de trabajo para convertirlos en centros de 
atención integral en las comunidades.

4. Atender a los pacientes de forma más rápida y eficaz mediante 
investigación en salud digital.

5. Incorporar la perspectiva de género en las políticas, planeación, 
programas e investigaciones en materia de salud (Cordero et al., 
2022).
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III.2.3.3. Ejemplos de temas  
en los que la unam puede contribuir 

• Sistema de acceso universal de salud: diseño, financiamiento, go
bernanza, estructura, organización, acompañamiento y evaluación. 

• Investigación e innovación en dispositivos médicos para consumo 
interno y para exportación.

• Tecnologías para el seguimiento de pacientes y detección de ries
gos a la salud de manera oportuna.

• Estándares de calidad en servicios de salud y capacitación conti
nua para el personal de salud con perspectiva de género.

• Medicamentos innovadores para atender enfermedades más re
currentes o de mayor índice de mortalidad.

• Tratamientos innovadores sobre enfermedades crónicodegene
rativas.

• Tecnologías para mejorar la atención médica con énfasis en pre
vención de la salud.

• Salud mental: nuevos enfoques y abordajes, esquemas de finan
ciamiento. 

• Personal de enfermería para atender a migrantes mexicanos, en 
especial, en los Estados Unidos de América. 

III.2.3.4. La unam y la salud

Además de las entidades académicas que atienden el tema de manera 
parcial, la unAm cuenta con el Programa Universitario de Investigación 
en Riesgos Epidemiológicos (puiree),7 el cual tiene entre algunos de sus 
objetivos fomentar y vincular la investigación a partir de acciones articu
ladas con instituciones académicas y del sector salud público o privado 
en el área biomédica, básica y clínica, a fin de estructurar redes multidis
ciplinarias, delinear proyectos para respuesta anticipada y vigilar even
tos significativos para alerta temprana.

Ante la pandemia por covid19, en 2020 se creó la Comisión Univer
sitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, donde se dio se
guimiento a las noticias previo a la declaración oficial de la pandemia. 
Desde entonces, su labor ha consistido en colaborar con los servicios de 

7 Creado en 1981 bajo el nombre de Programa Universitario de Investigación Clínica, 
cambia su nombre en 1988 a Programa Universitario de Investigación en Salud (puiS); en 
2016 comienza un proceso para tomar acciones hacia la atención de los principales proble
mas de salud de manera coordinada con instituciones y organizaciones médicas a nivel 
nacional e internacional. Con la aparición de la pandemia de covid19 (2020), el puiS dio 
soporte a la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y se 
convirtió en el puiree. Véase: <www.puis.unam.mx/>.
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salud de la Universidad para ofrecer información y guía a la comunidad 
universitaria, y elaborar materiales informativos sobre el tema con el ob
jetivo de brindar información útil y corroborada al público en general.

Asimismo, se creó un comité técnico para la atención de la salud 
mental de la comunidad universitaria con la participación de distintas 
entidades académicas relacionadas con el tema; en la página web (https://
saludmental.unam.mx) se puede responder un cuestionario para la de
tección de riesgos a la salud mental. 

III.2.3.5. La salud en otras universidades del mundo

En distintas universidades, como la de Tokio, en Japón, se cuenta con un 
Centro de Desarrollo de Terapia con Células Madre y Medicina Regene
rativa8 en el cual se realizan investigaciones que buscan desarrollar trata
mientos para combatir el cáncer, enfermedades cardíacas y neurodege
nerativas. También hay un gran enfoque de investigación en el campo de 
la salud mental y la medicina preventiva.

En la Universidad de Toronto, Canadá, tienen la Escuela de Salud Pú
blica Dalla Lana, en la cual hacen investigación interdisciplinaria con una 
visión de justicia social sobre políticas de salud, la equidad en el acceso a los 
servicios de salud y la prevención de enfermedades. También cuentan con 
investigaciones en las que se usa inteligencia artificial y tecnologías emer
gentes de la informática para mejorar el desempeño del sistema de salud.9

III.2.4. EducacIón

Pese a que la tasa de analfabetismo en nuestro país se redujo de 9.5% en 
2000, a 6.9% en 2010 y a 4.7% en 2020 (inegi, 2021a), diversas evaluacio
nes nacionales e internacionales sobre educación evidencian que los 
aprendizajes de niñas, niños y adolescentes de nuestro país están lejos de 
los que necesitamos para competir y triunfar en una era digital, un mundo 
globalizado, una sociedad y una economía en las que se valoran las ideas, 
la creatividad y la imaginación. Con la proliferación de las nuevas tecno
logías y los retos que acarreó la pandemia por covid19, el sistema escolar 
tradicional está obligado a trascender el aula.

Los resultados de la prueba 2018 del Plan Nacional para la Evalua
ción de los Aprendizajes (plAneA) de la Secretaría de Educación Pública 
(Sep), un instrumento que se aplica a las y los educandos de sexto de 
primaria, tercero de secundaria y del último grado de educación media 

8 Sitio del Centro de Desarrollo de Terapia con Células Madre y Medicina Regenerativa: 
<stemcellimsut.org/?id=en>.

9 Áreas de investigación de la Dalla Lana School of Public Health de la Universidad de 
Toronto: <www.dlsph.utoronto.ca/research/researchareas/>.
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superior (emS) para informar sobre el estado de la educación en térmi
nos de logro de aprendizaje a partir de las habilidades y los conocimien
tos, mostraron que en lenguaje y comunicación, 49% de las y los estu
diantes del último año de primaria tienen un dominio insuficiente, 33% 
presenta un dominio básico, 15% logró un nivel de dominio satisfactorio 
y 3% dominio sobresaliente. En lo referente a matemáticas, 59% obtuvo 
nivel de dominio insuficiente, 18% básico, 15% satisfactorio y 8% sobre
saliente (Sep, Gobierno de México, 2018).

Por su parte, el Informe 2019 del Instituto Nacional para la Evalua
ción de la Educación (inee) muestra que, si bien casi todos los niños, niñas 
y adolescentes logran concluir la educación primaria, no ocurre así en 
educación secundaria y menos aún en media superior (emS). A nivel na
cional, en educación primaria, el valor se ubica en 97.7%, en secundaria 
alcanza 85.5% y en emS 64.4%. Los datos por entidad federativa mues
tran desigualdades aún más importantes en la tasa de eficiencia terminal. 
Por ejemplo, en educación primaria, Oaxaca alcanza 88.3%, en educa
ción media esta desigualdad llega a 75.2% en el estado de Michoacán, y 
en emS la Ciudad de México se sitúa con la menor tasa, llegando a 53.2% 
(inee, 2019a).

De acuerdo con información del portal del inegi, en el ciclo escolar 
20202021 se matricularon un total de 36.5 millones de niñas, niños y 
adolescentes en 255 589 planteles educativos, de estas escuelas, 92 575 son 
de educación inicial y preescolar; 95 699 de primaria; 40 578 de secunda
ria y 20 943 de educación media superior. De acuerdo con la publicación 
del inee Panorama educativo de México 2018. Indicadores del sistema 
educativo nacional (2019b), la educación básica, media y media superior 
es predominantemente pública, ya que 89.4% de los estudiantes de edu
cación primaria se matricularon en escuelas públicas y 80.9% de los es
tudiantes de educación media superior.

Un entorno cada vez más complejo, cambiante, incierto y plural plan
tea nuevos retos: dominio del inglés, manejo de nuevas tecnologías, ciu
dadanía digital, adquisición de nuevas formas de pensar —pensamiento 
crítico y creativo— y habilidades blandas o socioemocionales —autoes
tima, trabajo en equipo y liderazgo por influencia—. Así, 74% de las em
presas reportan dificultades para encontrar personal con las competencias 
y habilidades deseadas, porcentaje que supera en nueve puntos el prome
dio de América Latina (65%) (Hernández, 2021b). Ello significa que es 
necesario adecuar la educación y la capacitación a las necesidades del 
mercado laboral.

III.2.4.1. Algunas problemáticas  
asociadas con la educación en México

A continuación, se presentan algunos problemas identificados sobre la edu
cación en México: 
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• Sistema educativo desigual y excluyente que provoca rezago edu
cativo y deserción escolar; por ejemplo, no existen suficientes maes
tros capacitados en lenguas originarias.

• Infraestructura educativa desarticulada y rígida.
• Formación docente que no prevé los diversos contextos socioe

conómicos y culturales o, en los casos de docencia a nivel secun
daria, las competencias pedagógicas se adquieren ya en ejer
cicio.

• Calidad deficiente en la educación que merma las oportunidades 
laborales.

III.2.4.2. Estrategias que pueden seguirse  
para resolver estas problemáticas

1. Mejores oportunidades de aprendizaje con escuelas que fomenten 
la creatividad, idiomas y manejo de tic.

2. Aprendizaje para la vida y a lo largo de la vida que incluya aten
der la capacitación y educación de adultos para reconversión labo
ral, y ofertar una educación permanente e innovadora para elevar 
la productividad y creatividad.

3. Preparar a los jóvenes para las profesiones del futuro con un Eco
sistema de Aprendizaje 4.0 que privilegie el desarrollo de habilida
des creativas con base en el estudio interdisciplinario de ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte, matemáticas y diseño.

4. Dotar a las comunidades con infraestructura física educativa se
gura y apta para el logro académico, con las instalaciones y tec
nologías que requiera el aprendizaje. 

III.2.4.3. Ejemplos de temas  
en los que la unam puede contribuir 

• Escuelas en zonas de vulnerabilidad con infraestructura segura y 
resiliente, equipamiento pertinente y suficiente, así como servicios 
básicos.

• Proyectos digitales que trasciendan a las escuelas, en los que no 
solamente se enseñe a conectar, sino también a desconectar.

• Programas y enfoques innovadores que se planteen a partir de los 
intereses y las necesidades de los jóvenes para disminuir el aban
dono escolar, en especial, de los estudiantes de bachillerato.

• Desarrollo de contenidos para la formación profesional de alta 
calidad, incluyendo tecnologías de realidad aumentada e inteli
gencia artificial (AnuieS, 2021).

• Aprendizaje durante la vida: diagnóstico, evaluación, replantea
miento, diseño y ejecución de contenidos.
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• Sistema educativo mexicano: análisis y diseño de políticas públi
cas para el logro de la excelencia educativa que incluya forma
ción de docentes y participación del alumnado.

III.2.4.4. La unam y la educación

Además de las entidades académicas que atienden el tema de manera 
parcial, la unAm cuenta con el Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación (iiSue),10 cuya misión es generar y difun
dir conocimientos originales sobre la Universidad y la educación en 
todas sus modalidades y niveles. Tiene 27 líneas de investigación in
cluidas la diversidad sociocultural en la educación y las políticas en la 
educación. 

III.2.4.5. La educación en otras universidades del mundo

Se presentan dos ejemplos ilustrativos. La Universidad de Helsinki,11 en 
Finlandia, realiza investigaciones sobre el sistema educativo finlandés, co
nocido por su enfoque en la igualdad, la autonomía del estudiantado y 
la excelencia educativa en general. También realizan investigación sobre la 
formación de docentes, la participación de los estudiantes y el impacto 
de las prácticas educativas en el desarrollo de habilidades.

Por otro lado, la Universidad de Victoria, en Melbourne, Australia, 
tiene el Centro de Investigación Internacional en Sistemas Educativos o 
cireS12 (por sus siglas en inglés), el cual lleva a cabo investigaciones 
estratégicas que determinan en qué medida funcionan de manera co
rrecta los sistemas educativos, para quién y cómo pueden mejorarse 
para que funcionen bien para todos.

III.2.5. cultura

México es un país con una diversidad cultural inabarcable. Su patrimo
nio arqueológico, histórico, artístico e intangible, junto con la multicul
turalidad de los pueblos indígenas, y las expresiones artísticas y culturales 
de millones de mexicanos, constituyen una de nuestras mayores fortale
zas como nación. Tenemos que robustecer nuestras instituciones cultu

10 Página oficial del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación: 
<www.iisue.unam.mx/>.

11 Perfil de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Helsinki: <www.helsinki.fi/en/facultyeducationalsciences/research/researchprofile>.

12 Acerca de los temas de investigación en el cireS, véase: <www.vu.edu.au/centrefor
internationalresearchoneducationsystemscires>.
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rales para aprovechar los valores intrínsecos a la cultura: identidad, co
hesión y justicia social.

La economía creativa, propulsada por una digitalización exponen
cial, ha transformado radicalmente la forma en la que creamos, distribui
mos y consumimos los servicios culturales. Asimismo, tecnologías como 
la inteligencia artificial y el metaverso traen consigo nuevos retos asocia
dos a temas de propiedad intelectual y ética.

De acuerdo con información del inegi, en 2021, el total de perso
nas ocupadas en el sector de la cultura en México fue de 1 273 158. En
cabezan la lista los medios audiovisuales con 35%, le sigue la produc
ción de artesanías con 20.8%, 20.6% se encuentran en la producción 
cultural de los hogares, 8.5% en diseño de servicios creativos, 4.9% en 
formación y difusión 4.2%, y en el área de libros, impresiones y prensa 
2.4%. Los últimos escaños los ocupan patrimonio material y natural 
(1.5%), música y conciertos (1.2%) y las artes visuales y plásticas (0.9%) 
(inegi, 2022a).

Como ejemplo de producción artística, con trascendencia interna
cional, incluso, se presenta al cine. El Anuario estadístico de cine mexicano 
2021 (imcine, 2022) señala que en ese año hubo un total de 110 millones 
de asistencias a salas de cine, de las cuales 4.9 millones eligieron pelícu
las mexicanas (4.45%). A esa fecha, México contaba con 947 complejos 
cinematográficos y 7 361 pantallas en todo el país, lo que convierte a nues
tro país en uno de los exhibidores más importantes a nivel mundial, con 
altos estándares de calidad a un precio accesible. La industria cinemato
gráfica en México, pese a la pandemia por covid-19, ha demostrado ser 
un segmento de actividades productivas que ha permitido generar un 
gran valor cultural en la sociedad, al tiempo que contribuye al desarrollo 
económico del país. En 2021 se realizaron en México 222 festivales y 
eventos cinematográficos, se estrenaron 289 películas, de las cuales 70 fue
ron mexicanas.

III.2.5.1. Algunas problemáticas  
asociadas con la cultura en México

A continuación, se enlistan algunos problemas identificados sobre la cul
tura en nuestro país. 

• El sistema educativo mexicano enfrenta retos en la inclusión de la 
educación artística en los planes de estudio, la formación de docen
tes en estas disciplinas y la falta de recursos para el desarrollo de 
programas culturales en las escuelas.

• Falta de protección de la cultura y lenguas indígenas.
• Desigualdad en el acceso a la cultura.
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III.2.5.2. Estrategias que pueden seguirse  
para resolver estas problemáticas

• Conectividad de acceso libre en los espacios culturales a los con
tenidos generados por las instituciones mexicanas, empresas crea
tivas y la sociedad para universalizar el conocimiento.

• Garantizar que las niñas, niños y jóvenes reciban formación mu
sical, en artes visuales, artes escénicas, cultura digital, que visiten 
zonas arqueológicas y museos.

• Fortalecer la diplomacia cultural con la creación de un instituto 
que tenga la misión de coordinar estrategias de poder suave en 
lengua, gastronomía y creatividad contemporánea con el sector 
cultural, organizaciones académicas —como la unAm—, empre
sariales y sociales.

III.2.5.3. Ejemplos de temas  
en los que la unam puede contribuir13

• Contenidos académicos de las escuelas profesionales del sector 
cultural, vinculando la formación a los mercados laborales.

• Red nacional de educación media superior y superior para la for
mación de talentos relacionados con las industrias creativas y las 
instituciones culturales para volverlos competitivos en el panora
ma actual.

• Material artístico (visual, escénico, cultura digital) para niñas, 
niños y adolescentes.

• Diplomacia cultural: diseño de exposiciones y catálogos. 
• Impacto del arte y la cultura en el Estado de derecho, la ética e 

integridad de las personas, así como en el logro de la igualdad de 
género y la reducción de la violencia de género.

III.2.5.4. La unam y la cultura

La unAm cuenta con la Coordinación de Difusión Cultural,14 a través de la 
cual se promueven actividades culturales y artísticas como festivales de 
arte, cine, ciencia, danza, teatro, entre otras. Cultura unAm tiene la visión 
de ser el proyecto cultural más vanguardista de México, pretende ser un 
espacio de reflexión y diálogo en donde el arte y la cultura sean parte de la 
vida cotidiana de su comunidad universitaria y de la sociedad en general.

13 En la sección II.4 de este libro se ejemplifican otras acciones sobre la extensión cul
tural. 

14 La unAm cuenta con una amplia oferta cultural, muchas de las actividades son de ac
ceso gratuito. Véase: <cultura.unam.mx/>.
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Para acercar el arte y la cultura, además del Campus Central, cuenta 
con sedes como la Casa del Lago Juan José Arreola, Centro Cultural Uni
versitario Tlatelolco, Museo Universitario del Chopo, mucA Roma, Museo 
Experimental El Eco y el Antiguo Colegio de San Ildefonso, entre otras.

También tiene, desde el año 2014, el Programa Universitario de Estu
dios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (puic),15 el cual busca 
realizar, promover y coordinar investigaciones disciplinarias e interdisci
plinarias que aporten conocimientos a las humanidades y ciencias socia
les. El puic tiene 16 líneas de investigación que tratan temas como la diver
sidad cultural, los pueblos originarios de México y América, la diversidad 
biológica y cultural, los movimientos etnopolíticos y modelos de forma
ción profesional, por mencionar algunos.

III.2.5.5. La cultura en otras universidades del mundo

En todas las universidades del mundo se tiene una oferta cultural consis
tente con sus comunidades y públicos. Desde un punto de vista de la vincu
lación entre la investigación y la cultura, se presentan un par de casos. 
En la University College London, en Reino Unido, se investiga sobre cómo 
el arte puede mejorar la salud física y mental, y cómo integrar la cultura 
y el arte en los sistemas de atención médica.16

La Universidad de Stanford analiza cómo la cultura y sus prácticas 
pueden contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático.17

III.2.6. dEportE y actIvIdad físIca

La Organización Mundial de la Salud (omS) señala que la actividad física 
regular ayuda a prevenir y tratar enfermedades no transmisibles (ent) 
como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y el cán
cer de mama y colon. Asimismo, ayuda a prevenir la hipertensión, el so
brepeso y la obesidad, y puede mejorar la salud mental, reducir los síntomas 
de la depresión y la ansiedad, disminuir el deterioro cognitivo, mejorar la 
memoria y potenciar la salud cerebral, la calidad de vida y el bienestar. 
Además, ayuda a desarrollar disciplina en las actividades de la vida, me
diante la planificación y calendarización de metas, la identificación de for
mas, tiempos y rutinas, así como la evaluación de avances y corrección 
de estrategias. 

15 En la página del puic pueden consultarse proyectos académicos, libros, convocatorias, 
becas y más. Véase: <www.nacionmulticultural.unam.mx/>.

16 Culture Nature Health Research: <www.ucl.ac.uk/biosciences/culturenaturehealth
research>.

17 La Universidad de Stanford publicó en 2019 un libro respecto a este tema. Véase: 
<www.sup.org/books/title/?id=25621>.
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La omS recomienda entre 150 y 300 minutos por semana de activi
dad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa para las personas 
adultas, incluidas las que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y 
un promedio de 60 minutos al día para las niñas, niños y adolescentes. 
Las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo 
de muerte entre 20 y 30% mayor en comparación con las personas que 
alcanzan un nivel suficiente de actividad física. De acuerdo con este orga
nismo, más de 80% de los adolescentes del mundo tiene un nivel insufi
ciente de actividad física (omS, 2020).

De acuerdo con información del Módulo de Práctica Deportiva y Ejer
cicio Físico, 2022 (moprAdeF) del inegi, en áreas urbanas, 42.1% de la po
blación de 18 años y más dijo que en su tiempo libre practica algún deporte 
o ejercicio físico, como son futbol, basquetbol, aeróbics, bicicleta, cami
nar u otro. 

De esta población activa físicamente, 55% lo hace con el nivel de 
suficiencia requerida (tiempo e intensidad) para mejorar la salud. En 
cuanto a la división por sexo, 49.5% de los hombres y 35.6% de las muje
res realizan alguna actividad física, lo cual representa una brecha de 13.9 
puntos porcentuales (inegi, 2023). Además, 29.4% de la población de 18 
años y más declaró que nunca ha realizado deporte o ejercicio físico. 

En la Boleta de calificaciones mexicana sobre la actividad física en 
niñas, niños y adolescentes (Galaviz y López y Taylor, 2022), se evidenció 
que sólo 15.4% de la niñez entre 10 y 14 años de edad realiza al menos 60 
minutos de actividad física al día, esta cifra sube a 53.7% en el intervalo 
de 15 a 19 años. Para jugar, 48.4% practica deportes grupales. Cuando no 
están jugando, 43.6% de niños entre 10 y 14 años pasa menos de dos horas 
frente a una pantalla; el tiempo se duplica en el rango de 15 a 19, quienes 
pasan hasta 4.8 horas al día sentados. Las niñas reportan una menor par
ticipación que los niños (41.3% contra 55.5%). Además, los menores de 
zonas urbanas realizan menos actividades físicodeportivas de tipo com
petitivo que los niños de zonas rurales (47.1 contra 52.8%). 

En nuestro país, corresponde a la Comisión Nacional de Cultura Fí
sica y Deporte (Conade) conducir la política nacional en esta materia. 

III.2.6.1. Algunas problemáticas  
asociadas con el deporte en México

A continuación, se presentan algunos problemas identificados sobre la 
práctica de deportes en México:

• Falta de coordinación entre los programas, objetivos y metas que 
tiene la Conade, porque no se encuentran alineados a una meta 
nacional.

• Falta de apoyo y financiamiento a atletas de alto rendimiento.
• Insuficiencia de infraestructura deportiva en las comunidades.
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• Brechas de oportunidades deportivas entre áreas urbanas y ru
rales.

• Baja participación de mujeres, principalmente en niveles compe
titivos.

• Falta de espacios adecuados para personas con discapacidad.

III.2.6.2. Estrategias que pueden seguirse  
para resolver estas problemáticas

• Establecer una cultura de la actividad física como una de las bases 
del sistema de salud.

• Impulsar programas de detección y de selección de talentos.
• Asegurar, en las instalaciones deportivas, acceso inclusivo y equi

pamiento adecuado para todas las personas.
• Instrumentar políticas de equidad de género e inclusión. 

III.2.6.3. Ejemplos de temas  
en los que la unam puede contribuir 

• Estrategias de detección y selección de talentos.
• Investigación en deporte y salud física y mental con objeto de 

prevenir y tratar enfermedades no transmisibles.
• Espacios públicos e instalaciones deportivas para mejorar y reha

bilitar lo necesario. 
• Investigaciones sobre el uso de la tecnología en el deporte de alto 

rendimiento.
• Cátedras de entrenadores extranjeros y nacionales cuyos resulta

dos sean positivos en instituciones formadoras de entrenadores y 
que participen en las investigaciones de éstas.

• Medicina del deporte y nuevos desarrollos y tratamientos.
• Deporte, envejecimiento saludable y reducción de enfermedades 

crónicodegenerativas.
• El deporte y su impacto en el Estado de derecho, la ética e inte

gridad, y la inclusión con énfasis en reducción de violencia de 
género y la promoción a la inclusión. 

III.2.6.4. La unam, el deporte y las actividades físicas

La unAm tiene una Dirección General del Deporte Universitario y, gracias 
a su fomento del deporte, numerosos atletas compiten a nivel nacional e 
internacional. Cuenta con una oferta de más de 90 disciplinas deportivas, 
incluidas siete adaptadas para que personas con discapacidad puedan 
desarrollar el deporte, ya sea de manera lúdica o representativa.

También existe el Centro de Investigación Sociodeportiva de la Es
cuela Nacional de Trabajo Social (entS), donde se construye conocimiento 
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del deporte desde diferentes perspectivas de las ciencias sociales con cinco 
líneas de investigación que incluyen la salud deportiva, la medicina de
portiva, socioantropología deportiva, administración del deporte y la 
psicología deportiva.

III.2.6.5. El deporte y las actividades físicas  
en otras universidades del mundo

Además de la práctica del deporte, también se investigan los efectos de 
dicha actividad en la vida de las personas. Por ejemplo, la Universidad 
de Barcelona, en España, realiza investigaciones sobre la psicología del 
deporte, incluyendo el estudio de la motivación, la ansiedad y el liderazgo 
en el contexto deportivo, así como la actividad física y el deporte como 
herramientas de inclusión social.

Por su parte, la Universidad de Oxford, en Reino Unido, realiza inves
tigaciones sobre la relación entre el deporte y la salud cardiovascular, y 
sobre el papel del ejercicio físico en el envejecimiento saludable. Tiene 
también un Centro de Investigación en Deporte, Ejercicio y Osteoartri
tis18 en el que se estudia —con un enfoque multidisciplinario— sobre en
fermedades musculoesqueléticas e inflamatorias para ofrecer tratamien
tos novedosos que mejoren la vida de las personas.

III.2.7. vIvIEnda

Que las familias en México disfruten de una vivienda digna y decorosa se 
ha traducido fundamentalmente en un asunto financiero y de capacidad 
de pago. El Estado debe propiciar la producción de conjuntos habitaciona
les de vivienda a gran escala, en los cuales se garantice la capacidad de 
compra de las familias ocupantes para contar con vivienda en diversas 
modalidades, sobre todo en el caso de mujeres a cargo de hogares. Estos 
conjuntos habitacionales deben, además, ser sostenibles desde el punto de 
vista técnicotecnológico, económicofinanciero, legal, social y ambiental. 

Para que una vivienda se considere adecuada debe cumplir con los 
siguientes siete elementos: i) seguridad jurídica de la tenencia, ii) dispo
nibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, iii) ase
quibilidad, iv) habitabilidad, v) accesibilidad, vi) ubicación y vii) adecua
ción cultural. 

Al respecto, el Censo de Población y Vivienda informa que en México 
99% de las viviendas particulares habitadas cuentan con energía eléctrica. 
Por su parte, la conAguA (2022) señala que 93.8% de estas viviendas tiene 
drenaje conectado a la red pública o fosa séptica y 96.1% dispone de 

18 Centro de Investigación en Deporte, Ejercicio y Osteoartritis: <www.ndorms.ox.ac.uk/
research/researchgroups/centreforsportexerciseandosteoarthritis>.



La unam. Compromiso con futuro122

agua entubada dentro de la vivienda o el predio; sin embargo, la cobertu
ra en las viviendas rurales alcanza solamente 89.1%.

De acuerdo con el índice ShF de precios de la vivienda en México, 
cuarto trimestre 2022, a nivel nacional, el precio promedio de una vivienda 
fue de 1 535 000 pesos (Sociedad Hipotecaria Federal, 2023).

Por otra parte, hasta ahora, se ha privilegiado la atención de la ne
cesidad de vivienda en los ámbitos urbanos, pese a que 21% de la pobla
ción habita en poblaciones de menos de 2 500 habitantes. En este sentido, 
la producción social de vivienda o autoproducción ha permitido a 70% 
de los mexicanos contar con un hogar (conevAl, 2018a), pero la mayoría 
lo hace sin contar con asesoría técnica adecuada, lo que puede suponer 
un factor de riesgo.

En 2020 había más de 35 millones de viviendas particulares habita
das en el país, de éstas, 32% contaba con un dormitorio, 42% con dos, 20% 
con tres, 5% con cuatro y 1% con cinco o más. Además, en relación con 
los materiales de construcción, a nivel nacional, 53% de los pisos en vi
viendas particulares están hechos de cemento, 43% de madera o mosaico 
y 4% de tierra; las paredes se construyen de tabique, ladrillo, block, pie
dra, cantera, cemento o concreto en 92% de las viviendas, y en el resto de 
los casos los materiales son adobe, madera u otros materiales; finalmente, 
en el caso de los techos, en 79% de los casos son de losa de concreto, 17% 
de lámina y el restante 4% con elementos como madera, palma o mate
rial de desecho (inegi, 2020a).

Se estima que en 2030 el parque habitacional de México cuente 
con 42 385 756 viviendas particulares, que en 2040 ascienda a 49 340 788 
inmuebles y en 2050 alcance las 54 714 175 viviendas. Se estima que los 
hogares unipersonales en México aumenten y supongan 15.7% para el 
año 2050, lo que tiene implicaciones en la política de vivienda (conAvi, 
2023).

En México, 77.1% del uso del suelo corresponde al uso habitacional 
(Montejano et al., 2023), por ello, el tema debe estar enmarcado en pla
nes de desarrollo urbanoregionalterritorial realistas y visionarios que 
permitan que las viviendas cuenten con servicios de bienestar social cer
canos y haya accesibilidad y conectividad con los centros de trabajo.

México cuenta con tradición en la elaboración de instrumentos para 
ordenar los asentamientos humanos que datan de la década de 1970. Hoy 
en día, se cuenta con un sistema de planeación urbana y ordenamiento de 
los asentamientos humanos, con metodologías estandarizadas para uso 
de las autoridades federales, estatales y municipales que, recientemente, 
fue reelaborado de modo que los aspectos ambientales sean debidamente 
incorporados en los ejercicios de planeación. También habrá que redo
blar esfuerzos en la elaboración de otros instrumentos, más especiali
zados, como los atlas de riesgo y los programas de ordenamiento eco
lógico, que rigen los principios fundamentales para el desarrollo de los 
asentamientos humanos y las ciudades.
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III.2.7.1. Algunas problemáticas  
asociadas con la vivienda en México

A continuación, se enlistan algunos problemas identificados sobre la vi
vienda en nuestro país:

• La construcción de conjuntos habitacionales en las periferias no 
considera la disponibilidad o viabilidad de los servicios públicos 
y equipamientos sociales, como la educación y la salud. 

• La fluctuación de las tasas de interés encarece el financiamiento 
de la vivienda.

• El esquema actual de atención a la vivienda ha privilegiado la vi
vienda nueva, aunque hay un gran potencial en el mercado secun
dario para que las familias disfruten de una vivienda propia.

• Los índices de calidad de la vivienda de los Organismos Nacionales 
de Vivienda (onAviS) como inFonAvit, FoviSSSte, conAvi y ShF son 
independientes y no compatibles.

• Una buena parte de las familias están asentadas en zonas con 
riesgo.

III.2.7.2. Estrategias que pueden seguirse  
para resolver estas problemáticas

• Financiamientos asequibles para familias sin derechohabiencia.
• Rediseño de la política habitacional en función de la reconfigura

ción de los hogares.
• Construcción resiliente y sustentable de vivienda con la estanda

rización de los índices de calidad de la vivienda entre los onAviS y 
la modernización de reglamentos de construcción.

III.2.7.3. Ejemplos de temas  
en los que la unam puede contribuir 

• Atlas de Riesgos y Programas Municipales de Desarrollo Urbano 
y de Ordenamiento Ecológico actualizados y modernizados, apoya
dos en modelos recientes de peligros y vulnerabilidad. 

• Programa de Mejoramiento Sustentable en unidades habitacio
nales de más de 15 años.

• Leyes, reglamentos y normas de construcción para el ámbito muni
cipal que reconozcan condiciones locales e incorporen la seguri
dad, durabilidad y resiliencia, así como la etapa de uso y mante
nimiento de la edificación.
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• Mecanismos e instrumentos de seguimiento y control del creci
miento desmedido urbano y del deterioro social.

• Nuevos materiales seguros, durables y sostenibles para la cons
trucción de viviendas nuevas o rehabilitación de las existentes. 

• Tecnologías aplicadas al diseño de políticas de viviendas, así como 
para la construcción, operación, mantenimiento y disposición de 
viviendas. 

III.2.7.4. La unam y la vivienda

Además de otras entidades de la unAm que atienden el tema de modo par
cial, la Facultad de Economía alberga al Centro de Estudios de Desarro
llo Regional y Urbano Sustentable (cedruS), cuyo primer objetivo es de
sarrollar y aplicar un enfoque de “Economía regional y urbana” para 
contribuir en la creación de nuevas perspectivas teóricas y empíricas 
para abordar los problemas del país, sus regiones y ciudades, con miras 
a proponer políticas y estrategias para su solución. En el cedruS, uno de 
los ejes de investigación es la vivienda y se discuten de manera recurren
te investigaciones asociadas que incluyen temas como el financiamiento 
accesible. Adicionalmente, mantiene vínculo con otros centros naciona
les, internacionales e instituciones públicas.19

Asimismo, en la unAm opera el Programa Universitario de Estudios 
sobre la Ciudad (puec), que junto con el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (inFonAvit) otorga el Premio Interna
cional de Tesis de Investigación sobre Vivienda. Asimismo, en el sitio web 
del puec puede encontrarse un listado de libros de tesis ganadoras en la 
materia que abordan temas como casos de estudio sobre el abandono de 
vivienda, calidad residencial de la vivienda social y eficiencia energética 
en la vivienda social.20

El Instituto de Geografía tiene una línea de investigación llamada 
“Ciudades y desarrollo urbano”, donde también se realiza investigación 
en temas de gestión urbana, gentrificación y vivienda.21.

Además de la licenciatura en Arquitectura, la unAm ofrece una es
pecialidad en vivienda cuyo objetivo es formar profesionales en la pro
ducción de vivienda privada y gubernamental incorporando aspectos 
sociales, técnicos y financieros.22

19 Las líneas de investigación y la vinculación del cedruS pueden consultarse en: <cedrus 
unam.blogspot.com/p/investigacion.html>.

20 Pueden consultarse las publicaciones sobre vivienda del puec, en: <www.puec.unam.
mx/index.php/publicaciones/tesisdevivienda.html>.

21 En 2020, el Instituto de Geografía presentó el libro Gestión urbana y política de vivien-
da, lo cual es un ejemplo de las investigaciones que este instituto lleva a cabo en el tema. 
Véase: <www.geografia.unam.mx/geoigg/comunicacion/ver_noticias.php?noticia=MTg2>.

22 Acerca de la Especialización en Vivienda de la Facultad de Arquitectura, unAm. Véase: 
<arquitectura.unam.mx/vivienda.html>.
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El Instituto de Ingeniería ha desarrollado los reglamentos y normas 
de construcción y de materiales que se usan en el país, además, desarro
lla investigación y métodos de diseño y de construcción con nuevos ma
teriales de construcción y sobre nuevas modalidades en el uso de los 
existentes, con aplicación especial en la vivienda económica. 

III.2.7.5. La vivienda en otras universidades del mundo

Dos casos de universidades de países desarrollados son interesantes. La 
Universidad de Tokio, en Japón, a través de la Unidad de Estudios en Re
diseño Urbano,23 realiza investigaciones sobre soluciones habitacionales 
en áreas urbanas densamente pobladas, diseño y tecnologías para vivien
das resistentes a desastres, así como análisis de los desafíos de la vivienda 
en el contexto de una sociedad envejecida.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (mit), en Estados Unidos, 
a través del Real Estate Innovation Lab,24 persigue la innovación en diseño 
arquitectónico y construcción de viviendas, tecnologías avanzadas para 
la construcción y eficiencia energética en viviendas, así como soluciones 
habitacionales para comunidades vulnerables.

III.3. RED 2 - COMUNIDADES Y ECOSISTEMAS  
RESILIENTES Y SOSTENIBLES

El entorno en el que vivimos está en continuo cambio, ya sea en la ciudad 
o en el campo; la presión desmesurada que se ejerce sobre los recursos 
naturales y el cambio climático —asociado en gran medida a la emisión 
de gases de efecto invernadero (gei)— provoca consecuencias muchas 
veces devastadoras para las comunidades en México y el mundo.

Los desastres socionaturales —cada vez más frecuentes— afectan el 
bienestar y la seguridad de las personas y de los ecosistemas terrestres y 
marinos; empobrecen comunidades y destruyen los logros del desarrollo, 
lo que nos presenta el reto de tomar acciones para mitigar los riesgos, al 
tiempo que debemos adaptar a nuestras comunidades.

México es considerado un país megadiverso, ocupa el segundo lugar 
en especies de reptiles, el tercero en mamíferos, quinto en anfibios y plan
tas, y onceavo en aves (conAbio, 2020). La diversidad de paisajes consti
tuye otra parte de su capital natural y, con 68 grupos y lenguas indígenas, 
la diversidad y pluralidad es también cultural. Son normalmente los pue

23 Sobre la Unidad de Estudios en Rediseño Urbano de la Universidad de Tokio, Japón. 
Véase: <www.utokyo.ac.jp/adm/fsi/en/projects/sdgs/projects_00012.html>.

24 La página del Real Estate Innovation Lab tiene una gran variedad de publicaciones 
que muestran propuestas sostenibles en la construcción de bienes raíces. Véase: <realestate 
innovationlab.mit.edu/>.
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blos indígenas los depositarios de los conocimientos ancestrales sobre el 
territorio y sus recursos, y quienes han vivido en mayor armonía con 
el ambiente. Sin embargo, las grandes plantaciones y los monocultivos 
han desplazado a las comunidades y a las especies vegetales y animales 
nativas, poniendo en riesgo la riqueza natural y cultural del país.25

Así, es fundamental repensar las formas en las que producimos y 
consumimos, e integrar el conocimiento y planificar para proteger, res
taurar y rehabilitar los elementos que permiten mantener la vida y todo 
lo que favorece la salud, la vida social, económica y cultural. Esto incluye 
soluciones novedosas, basadas en el conocimiento de punta a nivel mun
dial en temas ya mencionados, como la alimentación, el agua o la salud. 
Asimismo, supone usar la ciencia, la tecnología y la innovación a favor 
del país en el diseño de infraestructura resiliente y de migrar hacia 
energías limpias que permitan a las comunidades vivir con seguridad 
y en un entorno sustentable. En este apartado, se abordarán estos temas 
entendidos como fundamentales para conformar una red de oportuni
dades para el desarrollo, basada en comunidades y ecosistemas resilien
tes y sostenibles.

Una comunidad resiliente es aquella que, expuesta a una amenaza, 
es capaz de resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de 
manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restaura
ción de sus estructuras y funciones básicas.

Las urbes tienen una elevada densidad de población, de empleos y 
de activos, es decir, son centros de crecimiento y fuentes de bienestar. 
Esto que hace tan exitosas a las urbes, también las torna extremadamente 
vulnerables frente a las amenazas. Las poblaciones rurales, en general, 
cuentan con menos recursos e infraestructura para crear comunidades 
resilientes. Además, la alimentación del país depende de la resiliencia del 
campo y de sus colectividades. Para tener comunidades sostenibles y resi
lientes es necesario invertir en la reducción del riesgo de desastres, con 
propuestas estructurales y no estructurales eficientes, socialmente inclusi
vas y diversas.

El gobierno, como ente protector y promotor de la inclusión y desa
rrollo, tiene la indeclinable responsabilidad moral y legal de proteger a la 
población, de poner a las personas en el centro de su actuación. En este 
contexto, se hace imperativo emprender acciones y sumar esfuerzos, desde 
la academia, en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas inte

25 En México, desde hace décadas, los bosques son talados para sembrar aguacate, soya, 
palma de aceite, caña de azúcar, entre otros monocultivos. Cada año, productores transfor
man alrededor de 47 770 hectáreas con cobertura forestal en tierras agrícolas. Los factores 
que alientan esta situación son, entre otros, los subsidios del gobierno, un mercado crecien
te, las leyes ambientales ignoradas y, principalmente, la desvalorización hacia los territorios 
boscosos. Se trata de un cambio de uso de la tierra que representa la segunda causa de defo
restación en el país, después de la ganadería, de acuerdo con el Sistema Nacional de Moni
toreo Forestal (SnmF) de la Conafor. Véase: <snmf.cnf.gob.mx/deforestacion/>.
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grales que busquen incidir en la construcción global de sociedades soste
nibles y resilientes en todo el país. Aunado a ello, existe la necesidad de 
formación de capacidades de manera urgente, principalmente científicos 
y técnicos que puedan interactuar con expertos de otros países; en ello, 
de manera indudable, la unAm puede asumir el liderazgo necesario.

III.3.1. mEdIo ambIEntE

México cuenta con un legado natural sobresaliente en el mundo. Su políti
ca ambiental ha evolucionado a partir de las experiencias de otros países, 
así como de las condiciones únicas y excepcionales propias. Sin embargo, 
ha sufrido rezagos debido al confinamiento de los temas ambientales, a 
pesar de que, por su esencia, debieran ser atendidos con un enfoque real
mente transversal y de corresponsabilidad entre todos los sectores.

Lo anterior expresa la no inclusión de los temas ambientales como 
algo primordial, además de la separación actual de las políticas públicas 
que atienden, por un lado, la salud del ambiente y, por otro, la salud de la 
sociedad, su desarrollo económico y cultural.

El cambio climático es la crisis actual más importante. Además de 
la amenaza nuclear, el cambio climático es el peligro más cercano e in
mediato que tiene la humanidad. El combate al cambio climático, si bien 
requiere acciones globales, también demanda que, en lo local, se asuman 
e implanten compromisos y logros. México, por su situación geográfica, 
presenta fenómenos naturales cada vez más severos y prolongados que 
ocasionan riesgos a la población y su patrimonio. Aunque este riesgo res
ponde a las desigualdades existentes, es necesario entender, por ejemplo, 
que hombres y mujeres experimentan los costos y consecuencias de ma
nera diferente, al igual que tienen a su alcance herramientas dispares para 
adaptarse y responder a éste (Castañeda y Gammage, 2016). Los munici
pios con mayores índices de marginación también son más vulnerables 
ante los posibles efectos de un fenómeno natural.

III.3.1.1. Problemáticas asociadas  
con el medio ambiente en México

Algunos problemas sobre el medio ambiente se enlistan a continuación: 

• Existe poca planeación, organización, coordinación y ejecución 
de acciones (mapas de riesgo, uso de suelo, reordenamiento terri
torial, planes de emergencia y simulacros) que ayuden a dismi
nuir los impactos asociados a estos fenómenos.

• Fenómenos climáticos extremos más frecuentes y con efectos 
más prolongados y un elevado número de personas asentadas en 
zonas de riesgo.
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• Seguridad hídrica y energética inadecuadas e insuficientes.
• Contaminación generalizada de cuerpos de agua, suelos y aire que 

ponen en riesgo la salud.
• Acelerada deforestación, pérdida de ecosistemas y de biodiversidad.
• Desprecio de las prácticas y conocimientos de los pueblos y co

munidades indígenas como base de la existencia de la agrobiodi
versidad nacional.

• Gestión inadecuada de residuos sólidos.

III.3.1.2. Algunas estrategias que pueden  
seguirse para resolver estas problemáticas

• Innovación y vinculación gobiernoacademiainiciativa privada 
con visión a largo plazo para la mejor toma de decisiones que im
pulsen el desarrollo regional sustentable.

• Transversalidad de la sustentabilidad, seguridad hídrica y rescate 
de ecosistemas.

• Impulsar medidas que reduzcan las emisiones de gei, específi
camente en los sectores agropecuario, forestal, energético y del 
transporte.

• Transitar hacia una economía circular aprovechando el nexo agua 
energíaalimentos para generar energía mediante tratamiento de 
aguas residuales, cogeneración, captura y almacenamiento de emi
siones fugitivas, entre otros.

III.3.1.3. Ejemplos de temas  
en los que la unam puede contribuir 

• Cambio climático: escenarios, medidas de mitigación y adaptación, 
estructurales y no estructurales; incorporación de nuevas tecno
logías; apropiación social; empobrecimiento de grupos vulnera
bles; tendencias migratorias, entre otros.

• Sistemas de información y bases de datos fundamentales para la 
formulación de proyectos y planes de manejo de largo plazo.

• Planes sectoriales de descarbonización que reduzcan emisiones 
de gei.

• Emisiones de gei de la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, 
y oportunidades y tecnologías para reducirlas.

• Programas de conservación del suelo, reforestación, restauración 
y combate a la tala clandestina: observatorio, diagnóstico, elabo
ración y evaluación de políticas públicas.

• Nexo ambienteaguaalimentosenergía.
• Ciudades sostenibles y calidad de suelo, agua, aire, recolección y 

uso de residuos sólidos, entre otros.
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III.3.1.4. La unam y el medio ambiente

La unAm es reconocida a nivel internacional por su compromiso y acciones 
hacia la sustentabilidad. En 2021, se posicionó en el lugar 87 de 956 univer
sidades de 880 países en el ui Green Metric World University Rankings 
(unAm, 2021), un sistema de evaluación mundial que compara los esfuer
zos de las universidades en este tema tomando en cuenta aspectos como 
el entorno y la infraestructura, energía y cambio climático, residuos, agua, 
transporte y educación e investigación.

Además, cuenta con diversas entidades académicas y programas que 
realizan actividades de formación, investigación y extensión en el tema de 
medio ambiente, ya sea de manera parcial o como objeto de su atención. 
Algunas de las instancias más relevantes y sus esfuerzos se mencionan a 
continuación.

En el Instituto de Ecología se conjugan estudios de sostenibilidad, 
evolución, genética y ecosistemas que abordan los problemas más rele
vantes de la actualidad. Cuenta con un Laboratorio Nacional de Ciencias 
de la Sostenibilidad (lAnciS) que se constituye como un nodo multidisci
plinario de generación, integración y síntesis de conocimiento que sirve 
de vínculo entre el ámbito académico, las y los tomadores de decisiones del 
sector público y los diversos sectores organizados de la sociedad, a través 
de la innovación en la investigación transdisciplina, la enseñanza, la vincu
lación y la prestación de servicios certificados en el estándar internacio
nal iSo 9001.26 Sus proyectos se incluyen dentro de uno o varios de los si
guientes temas de investigación: Planeación colaborativa, aprendizaje social 
y gobernanza; Dinámicas y trayectorias de transformación; Vulnerabili
dad, adaptación y resiliencia ante cambios globales, y Monitoreo y evalua
ción de sistemas socioecológicos.

El Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (cigA)27 busca 
contribuir en la planificación territorial y el manejo de recursos natura
les en territorios específicos con una visión interdisciplinaria. Realizan in
vestigación en ambientes rurales; urbanos y periurbanos; estudios sobre 
historia ambiental, poder y territorio, y en ciencia, sociedad e innovación.

El Programa de Investigación en Cambio Climático (pincc)28 busca 
posicionar a México en la discusión de este tema a nivel internacional e 
integra los esfuerzos de investigación con una visión multidisciplinaria 
e interinstitucional.

A través de la Dirección General de Atención a la Comunidad (dgAco), 
se impulsa el reconocimiento al desempeño ambiental de empresas e ins
tituciones públicas y privadas mediante un sistema de evaluación integral. 

26 Acerca de lAnciS, véase: <www.ecologia.unam.mx/web2/index.php/investigacion/lancis>.
27 Sobre la investigación en el cigA, puede consultarse: <www.ciga.unam.mx/index.php/

investigacion/lainvestigacionenelciga>.
28 La página oficial del pincc, es: <www.pincc.unam.mx/>.
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Además, se proporciona una hoja de ruta hecha a la medida para optimizar 
su desempeño ambiental en cuatro ejes: energía, agua, residuos y consumo 
responsable.

También opera el Programa Universitario de Estrategias para la Sus
tentabilidad (pueS), el Programa Universitario de Estudios Interdiscipli
narios del Suelo (pueiS) y el Seminario Universitario de Sociedad, Medio 
Ambiente e Instituciones.

III.3.1.5. El medio ambiente  
en otras universidades del mundo

Con el fin de ilustrar las actividades que se realizan sobre el tema en otras 
universidades, se describen dos ejemplos. En la Universidad de Oxford, 
Reino Unido, se realizan investigaciones sobre la relación entre el medio 
ambiente y la economía, políticas de energía y cambio climático, así como 
estudios sobre la gobernanza ambiental a nivel global. También cuentan 
con el programa Oxford Net Zero, una iniciativa interdisciplinaria cuyo 
objetivo es buscar alternativas para limitar el CO2 total neto acumulado en 
la atmósfera y con una escuela de verano en economía ecológica.29

La Universidad de Melbourne, Australia, hace investigaciones sobre la 
ecología urbana y el diseño de ciudades sostenibles, los análisis de los impac
tos del cambio climático en las zonas costeras, evaluación de la calidad del 
aire y del agua, así como estudios sobre la gestión de residuos y la economía 
circular.30

III.3.2. El campo y la socIEdad rural

El campo y la sociedad rural en México viven una situación de polariza
ción y desigualdad. El campo rezagado adolece de la falta de oportuni
dades para revertir su situación, falta de valor de su producción, un ele
vado desempleo, bajos ingresos e inseguridad que recae sobre las personas 
y su patrimonio.

Lo anterior, sumado a los efectos del cambio climático, pone en 
riesgo a las comunidades rurales, es decir, a 21% de la población (inegi, 
2020a), pero también al resto de comunidades, las cuales dependen del 
campo para la producción de alimentos y la generación de materias pri
mas para el funcionamiento de la sociedad.

Las comunidades rurales, dueñas de territorios forestales, represen
tan un elemento central en la conservación y protección de bosques y 

29 Cada año imparten cursos de verano orientados a directivos de empresas, véase: <en
vironmenteurope.eu/oxfordsummer2023>.

30 Acerca de mu, Green Infrastructure Research Group, véase: <girg.science.unimelb.
edu.au/urbanecology/>.
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selvas, donde su labor es relevante para el control de incendios y plagas, 
cambio de uso de suelo y combatir la tala ilegal.

En materia ambiental, los principales problemas son la pérdida de 
suelos, la falta de disponibilidad y mal uso del agua, la contaminación 
de cuerpos de agua por aguas residuales, nutrientes y agroquímicos, la 
pérdida de ecosistemas críticos terrestres, acuáticos y de humedales, así 
como la emisión de gases de efecto invernadero (gei). El principal gei es 
el dióxido de carbono, con 67% del total de las emisiones, seguido por el 
metano, con 24%, y el óxido nitroso con 6%; el resto corresponde a gases 
“F” (HFC, PFC, NF3, SF6). En 2019, las emisiones per cápita en México 
alcanzaron 3.47 toneladas de CO2eq, lo que representó una reducción de 
8.8% respecto de las emisiones per cápita de 2010. La emisión de carbono 
negro se contabilizó en 65 582 toneladas en 2019, siendo las principales 
fuentes de emisión la quema de leña en hogares, los vehículos a diésel, la 
generación de energía eléctrica, quemadores de gas natural, la quema de 
biomasa en tierras y también de residuos sólidos a cielo abierto (Gobier
no de México, Semarnat, 2022).

El Organismo Internacional de Energía Atómica31 (iAeA) señala que 
la agricultura es un factor coadyuvante del cambio climático, ya que en la 
actualidad genera aproximadamente 30% del total de gei, principalmente 
por el uso de fertilizantes químicos, plaguicidas y desechos animales. 
Aunado a ello, en nuestro país, de acuerdo con cifras de la conAguA 
(2022), 75% del agua se utiliza en actividades agrícolas.

Cada año, México pierde una alarmante superficie útil de territorio 
por la degradación de suelos y bosques. Se estima que la mitad de la tie
rra destinada a la agricultura sufre degradación por el sobrepastoreo, el 
uso excesivo de pesticidas y el mal manejo del agua (Cotler et al., 2020). 
Esta situación impacta directamente en el bienestar de la población, pu
diendo ser una de las causas del incremento en los niveles de pobreza y 
migración.

Además, las comunidades rurales enfrentan un mayor reto para ac
ceder a servicios y oportunidades como salud, educación, cultura, deporte 
y empleo, por mencionar algunos ejemplos; en muchos casos, estas co
munidades son indígenas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Pobla
ción (conApo, 2022), 48% de los municipios rurales del país presentan 
grados de marginación alto y muy alto. Los datos también muestran que 
de los 11.4 millones de personas que residen en municipios con estas ca
racterísticas, 9.7 millones se asientan en un municipio rural.

De los 10 municipios con mayor marginación del país, seis son indí
genas: Mezquital, Durango; Del Nayar, Nayarit; Mezquitic, Jalisco; Co
choapa el Grande, Guerrero; y Sitalá, Chiapas, y los otros cuatro son 
predominantemente indígenas y se ubican en Chihuahua: Batopilas de 

31 Acerca del Organismo Internacional de Energía Atómica, véase: <www.iaea.org/es>.
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Manuel Gómez Morín, Carichí, Urique y Balleza. Las personas indígenas se 
enfrentan a retos adicionales cuando migran hacia las ciudades; la des
igualdad aumenta y las oportunidades disminuyen.

Las universidades han de ayudar a cambiar el paradigma de que 
las comunidades rurales mexicanas son sinónimo de pobreza, rezago y de s
igual dad, y contribuir en la construcción de soluciones que aprovechen 
la diversidad biológica y cultural del país.

III.3.2.1. Algunas problemáticas asociadas  
con el campo en México

A continuación, se presentan algunos problemas relacionados con el 
campo: 

• Pérdida de suelos por deforestación y malas prácticas agrícolas.
• Acceso limitado a servicios básicos y oportunidades económicas, 

lo que perpetúa las condiciones de desigualdad, pobreza y margi
nación, principalmente en mujeres e indígenas.

• Vulnerabilidad ante desastres socionaturales e infraestructura in
suficiente e inadecuada.

• Conflictos agrarios y desplazamiento interno por otorgamiento de 
concesiones, permisos, licencias y autorizaciones sin mediar proce
sos de consulta indígena.

• Inseguridad asociada al crimen organizado.
• Falta de apoyos para la producción, competitividad y comerciali

zación para pequeños productores.

III.3.2.2. Estrategias que pueden seguirse  
para resolver estas problemáticas

• Acercar a productores con consumidores finales.
• Programas regionales para los 10 principales cultivos.
• Cobertura universal de servicios básicos.
• Política de generación de empleo con instrumentos financieros, 

infraestructura y tecnología para el desarrollo de la agricultura, 
la ganadería y la pesca.

III.3.2.3. Ejemplos de temas  
en los que la unam puede contribuir 

• Crisis hídricas. Analizar el caso de entidades federativas más reza
gadas, municipios rurales y en proceso de urbanización e integrar 
distritos de reúso urbano, industriales y agrícolas como prioridad 
en zonas de escasez de agua.
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• Atlas de riesgos y sistemas de alertas tempranas modernizados y 
ampliados.

• Diversificación de cultivos y prácticas agroecológicas sustenta
bles: incorporación de nuevas tecnologías, apropiación social, re
ducción de desigualdades y brechas, suministro de servicios bási
cos, entre otros.

• Infraestructura para la conectividad y comunicación de comuni
dades aisladas o incomunicadas. 

• Conservación del suelo como capital renovable, pero de largo 
tiempo para su reposición. 

• Abatimiento de desigualdades mediante intervenciones estructu
rales y no estructurales.

III.3.2.4. La unam y el campo

La unAm, a través del Seminario Universitario Interdisciplinario de Estu
dios Rurales (Suier),32 conjunta la investigación que se realiza en más de 
15 facultades, escuelas, institutos y centros para contribuir al análisis in
terdisciplinario de las problemáticas rurales entre las ciencias sociales, 
naturales, humanidades y artes para proponer, junto con las comunida
des, acciones de recomposición social, visibilización de los grupos pobla
cionales rurales, fortalecimiento cultural y resiliencia ambiental. Ello a 
través de diversos foros y formatos, actividades académicas y docentes 
con la sociedad civil, organizaciones campesinas y ambientalistas, de 
mujeres del campo y organismos preocupados por la alimentación, la in
fancia y la juventud rural.

III.3.2.5. El campo en otras universidades del mundo

Dada la importancia del campo para la seguridad alimentaria, éste ha 
sido objeto de estudio. Así, la Universidad de California en Berkeley, Estados 
Unidos, investiga sobre prácticas agrícolas sostenibles en comunidades ru
rales para mejorar la productividad y, al mismo tiempo, reducir el impacto 
ambiental. También se exploran técnicas de conservación del suelo, uso 
eficiente del agua y agricultura orgánica.33

La Universidad de Wageningen, en Países Bajos, investiga sobre sis
temas agroforestales en comunidades rurales, en particular, se estudian 
los beneficios de combinar cultivos agrícolas con árboles y arbustos para 
aumentar la resiliencia, la biodiversidad y la productividad en entornos 
rurales.

32 Página oficial de Suier, en: <estudiosrurales.sdi.unam.mx/>.
33 Sustainable Urban Farming for Resilience and Food Security, en: <food.berkeley.edu/

sustainableurbanfarmingforresilienceandfoodsecurity/>.
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III.3.3. cIudadEs

Desde mediados del siglo xx, la urbanización en el mundo se mantiene 
como un proceso en constante crecimiento, particularmente en los llama
dos países en desarrollo. De hecho, desde 2009 más de la mitad de la po
blación mundial habita en ciudades (Banco Mundial, 2022a), por lo que 
puede decirse que actualmente vivimos una era urbana.

Las ciudades son espacios que representan núcleos estratégicos en 
donde se concentran las actividades económicas que sostienen la econo
mía global y se han convertido en focos de atracción para la población de 
comunidades rurales que busca seguridad, oportunidades de empleo y 
mejor calidad de vida, transformando las ciudades en espacios de diver
sidad social, económica y cultural (Álvarez et al., 2016). 

En México, 64.1% de la población vive en ciudades de 15 000 habi
tantes o más: 48.8% en ciudades de 100 000 y más habitantes, 4.8 en ciu
dades de entre 50 000 a 99 999 habitantes, 10.5% en ciudades entre 15 000 
y 49 999 habitantes. Si se incluyen las pequeñas urbes con 2 500 a 14 999 
habitantes, el porcentaje aumenta a 79% (inegi, 2020a). En conjunto, 
las ciudades producen más de 95% del pib y, aun así, mucha de su pobla
ción no goza de buenos niveles de vida. 

Los intensos procesos de urbanización están potenciando las activi
dades emisoras de gei y las manifestaciones del cambio climático en todas 
las grandes urbes. Los datos indican que, a nivel global, las ciudades son las 
responsables de más de 70% de estas emisiones (Solecki et al., 2013) y, en 
consecuencia, al ser en éstas donde la densidad de población es más alta, 
la afectación de las manifestaciones del cambio climático sobre las per
sonas que en ellas habitan es mayor. 

Las ciudades son lugares de oportunidad, impulsan la prosperidad, 
el desarrollo social y económico, la provisión de servicios, la innovación, el 
desarrollo industrial y tecnológico, generan economías de escala e impul
san la especialización y la competitividad. Sin embargo, suelen ser fuentes 
de problemas si no están debidamente planeadas y gobernadas; entonces 
surgen ciudades insostenibles. Lo que pase en las ciudades mexicanas de
lineará el futuro en términos de crecimiento económico, reducción de la 
pobreza y la desigualdad, sostenibilidad ambiental y ejercicio de los dere
chos humanos. De acuerdo con onu Hábitat (2017), en los próximos años, 
buena parte del crecimiento demográfico en México será urbano, lo que 
significa que el país llegará a contar con 961 ciudades en 2030, en las que 
se concentrará 83.2% de la población y en donde, muy probablemente, sea 
la población pobre la que predomine.

No es suficiente contar con más inversiones en obra pública en las 
ciudades, lo que en realidad se necesita es un nuevo paradigma operacio
nal que permita que se cumpla con las necesidades de las personas en las 
ciudades de manera económica viable, socialmente inclusiva y ambien
talmente sostenible. En México, hay un gran potencial para implantar 
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herramientas tecnológicas para crear ciudades inteligentes que nos ayu
den a mejorar su futuro. La ciencia y la investigación deberán formar 
parte de los muchos factores que deben ser integrados en una estrategia 
multidimensional para avanzar en los principios y prácticas de sostenibi
lidad urbana en el proceso de toma de decisiones.

III.3.3.1. Problemáticas asociadas  
con las ciudades en México

Sobre las ciudades, a continuación, se enlistan algunos problemas:

• La debilidad de las economías locales en muchas ciudades mexi
canas acentúa la pobreza urbana e incrementa el deterioro social 
de la ciudad.

• Las ciudades carecen de un programa de disminución de riesgos 
que conduzca a una mejor adaptación y mitigación frente al cam
bio climático para reducir su vulnerabilidad.

• En las grandes urbes, como la Ciudad de México, las fuentes con
taminantes del aire son principalmente el transporte, la industria, 
las viviendas y las resultantes del manejo de residuos sólidos.34 

• Inseguridad creciente en las ciudades y baja resiliencia en seguri
dad pública en la periferia.

• Crecimiento disperso y gentrificación que desencadena problemas 
de conectividad y altos costos de transporte, mayor consumo de 
energía, menor acceso a servicios de calidad y desintegración 
social.

• Falta de áreas verdes y equipamiento urbano.
• Mal manejo de residuos sólidos, falta de mejor gestión del agua, 

contaminación atmosférica.

III.3.3.2. Algunas estrategias que pueden  
seguirse para resolver estas problemáticas

• Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios dentro de 
nuestras ciudades para garantizar la efectividad y eficiencia en la 
productividad.

• Implantar acciones para una gestión del suelo más eficiente.
• Acelerar la implantación de generación y consumo de energía re

novable.
• Modificar el actual modelo de crecimiento de nuestras ciudades 

que induce la acelerada expansión de las superficies urbanas hacia 

34 Sitio web de la Calidad del aire en la Ciudad de México: <www.aire.cdmx.gob.mx/ 
default.php?opc=%27ZKBhnmM=%27>.
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ciudades compactas partiendo de modernos mecanismos e ins
trumentos de incorporación de suelo.

III.3.3.3. Ejemplos de temas en los que la unam puede contribuir 

• Ciudades competitivas sostenibles y ciudades inteligentes estraté
gicas: normatividad, gobernanza y tecnologías exponenciales, es
pacios de cocreación y coinvención, entre otros. 

• Frontera MéxicoEstados Unidos y la economía del conocimiento 
y la creatividad.

• Acciones y proyectos específicos estratégicos para incrementar la 
competitividad de las localidades y ciudades de nuestro país.

• Planes de ordenamiento territorial de las ciudades: planificación 
con participación abierta de actores implicados. 

• Sistemas urbanos complejos: investigación integral y esquemas 
de innovación abierta.

• Resiliencia urbana, manejo de residuos sólidos, tratamiento de 
aguas y contaminación atmosférica: diagnósticos, tecnologías y mé
todos innovadores para su gestión, aspectos normativos.

• Sistemas de generación de información a nivel local sobre redes 
de transporte público.

• Electromovilidad: normatividad, apropiación social, esquemas 
de incentivos y financiamiento, análisis de externalidades, entre 
otros.

• Actualizar los usos de suelo en las ciudades cada vez que se pre
sente un evento relevante de desastre natural o causado por acti
vidad humana.

III.3.3.4. La unam y las ciudades

Además de las entidades académicas que abordan a las ciudades de ma
nera parcial, la unAm cuenta con el Programa Universitario de Estudios 
sobre la Ciudad (puec).35 Éste abarca cinco campos temáticos: institu
ciones, patrimonio, vida urbana, sostenibilidad e innovación urbana. A su 
vez, cada campo realiza una gran variedad de investigaciones inclui
dos temas de contaminación, vulnerabilidad social a riesgos, consumo 
urbano de energía, género, planeación de espacios periurbanos, entre 
otros. 

Recientemente, el Instituto de Ingeniería de la unAm lanzó una ini
ciativa de investigación multi e interdisciplinaria sobre ciudades inteli
gentes (López, 2022) con los siguientes temas: infraestructura ecológica 
y sustentable (con subtemas como desarrollo de estrategias de construc
ción ecológica y modelos de simulación y programas para la prevención 

35 Sitio del puec: <www.puec.unam.mx/>.
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de riesgos); ciudad digital y conectada (con propuestas de infraestructu
ra en tic, y sistemas innovadores para asegurar la conectividad); y manejo 
sustentable del agua (con desarrollo de modelos y programas de preven
ción de riesgos, así como tecnologías, modelación, simulación y visuali
zación de sistemas de distribución).

III.3.3.5. Las ciudades en otras universidades del mundo

No es extraño que las universidades del mundo realicen investigación en 
torno a las ciudades, ya que la mayor parte de la población vive en éstas. 
Por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts tiene la iniciativa 
City Science Initiative, la cual se enfoca en investigar y desarrollar solu
ciones innovadoras para abordar los desafíos urbanos, como la movilidad, 
la sostenibilidad, la planificación urbana y la eficiencia energética utilizando 
tecnologías avanzadas, análisis de datos y diseño urbano para crear ciuda
des inteligentes.

La Universidad de Columbia, en Nueva York, tiene el Centro de In
vestigación sobre Ciudades Sostenibles, centrado en realizar investigacio
nes interdisciplinarias sobre el desarrollo urbano sostenible, abordando 
temas como la gobernanza urbana, la equidad social, la salud en las ciu
dades y la transformación de los espacios urbanos. Su objetivo es promo
ver ciudades más justas y sostenibles.

III.3.4. comunIdadEs rEsIlIEntEs antE dEsastrEs

Debido a su ubicación geográfica y condiciones de vulnerabilidad física y 
social, el territorio mexicano está expuesto a una gran variedad de ame
nazas generadas por fenómenos naturales y la actividad humana lo que, 
a largo de su historia, ha generado graves pérdidas humanas y económi
cas. Por ello, es fundamental consolidar su estrategia de reducción del 
riesgo de desastres (rrd) e incrementar los niveles de resiliencia de sus 
poblaciones ante emergencias y accidentes.

Los desastres no sólo ponen en riesgo la vida de las personas, tam
bién su patrimonio y medios de vida, lo que puede incrementar su vulne
rabilidad frente a nuevas catástrofes. En este sentido, resulta conveniente 
diseñar mecanismos de transferencia de riesgo para la ciudad y sus habi
tantes.

Por lo general, las mayores afectaciones se presentan entre la pobla
ción que vive en condiciones de alta marginación, tal fue el caso de los 
sismos registrados en septiembre de 2017 en los que 59.9% de los 700 mu
nicipios declarados en desastre presentaron un grado de marginación alto 
y muy alto (Gobierno de México. cenApred, 2020). Algunos factores que 
aumentan la vulnerabilidad de la población son: la falta de observancia 
de las normas de seguridad y uso de suelo, la falta de regulación de acti
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vidades económicas potencialmente peligrosas, el deterioro del medio am
biente y la falta de instrumentos para transferir los costos que represen
tan los riesgos asociados con fenómenos naturales.

Los escenarios de vulnerabilidad frente al cambio climático presen
tados por la Convención contra la Desertificación de las Naciones Unidas 
(unccd, por sus siglas en inglés) muestran que, de los 2 456 municipios 
de México, 1 448 se encuentran en el primer nivel de vulnerabilidad en, al 
menos, una vulnerabilidad específica (González et al., 2021; un, 2018), 
por lo que es prioritario implantar políticas sociales de adaptación y miti
gación para reducir los efectos nocivos del cambio climático en esas co
munidades. 

En México, a través de los extintos Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden) y Fondo de Prevención de Desastres (Fopreden), se invirtieron 
recursos millonarios en procesos de reconstrucción y en actividades cali
ficadas como de prevención (Badillo, 2021). Sin embargo, la evidencia 
muestra que los niveles de riesgo en el país continúan en aumento, así como 
los daños y pérdidas por desastres. El Atlas Nacional de Riesgos creado 
por el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (cenApred) es 
una herramienta que integra información de los tres órdenes de gobierno 
y la sociedad civil sobre los peligros, exposición y vulnerabilidad; sin em
bargo, la gestión del riesgo se realiza de manera reactiva, lo que incre
menta el costo de la recuperación en hasta 10 veces. De acuerdo con el 
cenApred (Gobierno de México, cenApred, 2020), el costo económico de 
los desastres en el periodo de 20002018 fue de 40 095 millones de dólares. 

Para reducir y prevenir el riesgo de desastres, se hace necesario com
prender todas las dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad 
y las características de las amenazas; mejorar la rendición de cuentas en 
la gestión del riesgo de desastres, prepararse para reconstruir mejor, im
pedir la aparición de nuevos riesgos e incrementar la resiliencia de la 
infraestructura sanitaria, del patrimonio cultural y de los lugares de tra
bajo, pero también se requiere dar soluciones a la pobreza y la desigual
dad, al cambio climático y la variabilidad del clima, a la planificación 
urbana, al desarrollo de políticas públicas formuladas con mayores cono
cimientos sobre los riesgos, entre otros. Es decir, la innovación, la ciencia, 
la tecnología y la educación son herramientas que deben acompañar a las 
medidas estructurales.

III.3.4.1. Problemáticas asociadas con el logro  
de comunidades resilientes ante desastres en México

Algunos problemas relacionados con el logro de comunidades resilientes 
ante desastres en el país son: 

• Debilidad de las políticas de ordenamiento territorial que incre
menta los niveles de riesgo de desastres.
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• Inobservancia de normas y reglamentos de construcción, además 
de mala calidad de los materiales y de la construcción.

• Deficiencia en los sistemas de alerta temprana.
• Falta de educación en prevención de desastres y protocolos de 

seguridad.
• Falta de coordinación y colaboración entre gobierno, organizacio

nes no gubernamentales y sociedad para implantar estrategias ade
cuadas e integrales.

III.3.4.2. Algunas estrategias que pueden  
seguirse para resolver estas problemáticas

• Cambiar paradigmas en la forma de usar el territorio y ordenar las 
actividades humanas con políticas públicas en gestión integral 
de riesgos de desastre (gird), ordenamiento territorial y cultura de 
resiliencia.

• Diseñar y construir la infraestructura para adaptarse a múltiples 
riesgos y amenazas plausibles. Del mismo modo, la operación y 
mantenimiento de la infraestructura y edificación deben ejecutarse 
mediante protocolos para incrementar su resiliencia.

• Seguimiento a la implantación de protocolos de alertamiento tem
prano y uso de herramientas tecnológicas para la detección y se
guimiento de amenazas.

• Incrementar esquemas de participación ciudadana, la academia y 
la industria en el diseño e implantación de medidas que aumen
ten la resiliencia en comunidades rurales y urbanas.

III.3.4.3. Ejemplos de temas  
en los que la unam puede contribuir 

• Sistemas de alerta temprana modernos con modelos de predic
ción de precipitación y escurrimiento de mediano y largo plazos, 
en cuencas prioritarias y con estrategias de divulgación en tiempo 
real.

• Sistemas de alertamiento de edificios e infraestructura crítica de 
ciudades ante sismos.

• Planes de ordenamiento territorial de las poblaciones con riesgos 
múltiples.

• Ley, reglamentos y normas de construcción más claros y que in
corporen las responsabilidades de los actores involucrados en el 
proceso de edificación y desarrollo de infraestructura.

• Patrimonio arquitectónico y cultural en zonas de riesgo, con fi
nes de protección y conservación.

• Tecnologías para el monitoreo, la prevención, la mitigación y la 
gestión de desastres.
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III.3.4.4. La unam y la construcción  
de comunidades resilientes antes desastres 

Además de entidades académicas que han hecho suyo el tema de preven
ción de desastres, como los institutos de Geofísica y de Ingeniería, la 
unAm cuenta con el Seminario Universitario de Riesgos Socioambienta
les (SurSA),36 cuya sede es el Instituto de Geografía, donde se promueve la 
investigación interdisciplinaria de distintas dimensiones para la reducción 
de desastres socioambientales y representar un enlace con distintas orga
nizaciones. Por otro lado, la unAm alberga en su campus de Ciudad Uni
versitaria al Centro Nacional de Prevención de Desastres,37 instancia del 
gobierno federal encargada de realizar investigación, capacitación y difu
sión para la reducción del riesgo de desastres en México. 

III.3.4.5. La construcción de comunidades resilientes  
ante desastres en otras universidades del mundo

Se presenta un par de ejemplos de universidades asiáticas que, para dis
tintos tipos de amenaza, aplican tecnologías avanzadas para incrementar 
la seguridad de las poblaciones. La Universidad Nacional de Singapur, a 
través del Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing, se enfoca 
en desarrollar la aplicación de tecnologías de teledetección y análisis de 
imágenes para la prevención y gestión de desastres. También utiliza 
imágenes satelitales y drones para monitorear áreas propensas a desas
tres y apoyar en la toma de decisiones en situaciones de crisis.

La Universidad de Tokio, con el Earthquake Research Institute, li
dera investigaciones sobre la prevención y mitigación de desastres rela
cionados con terremotos y tsunamis. Se centra en la comprensión de los 
procesos sísmicos, la evaluación de riesgos y la planificación urbana para 
crear ciudades más resilientes.

III.4. RED 3 - OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO  
RESPONSABLE, CREATIVO E INNOVADOR

La innovación es motor y destino; permite afrontar los retos de manera 
novedosa y generar mejores condiciones de vida para la sociedad. Como 
se mencionó en el apartado II.5, el futuro del país depende de la capaci
dad de crear e innovar. Para ello, es necesaria una vinculación efectiva de 
la educación superior con la ciencia y la tecnología del país; aún más, 
sería idóneo que fueran partes de un solo sistema y no dos sistemas sepa
rados con sus esquemas de articulación. 

36 Sitio web del SurSA: <sursa.sdi.unam.mx/>.
37 cenApred: <www.gob.mx/cenapred>.
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México debe impulsar políticas públicas de innovación que permi
tan utilizar las ventajas que le ofrece tener a Estados Unidos de América 
como vecino inmediato y principal socio comercial, así como a Canadá, 
nuestro tercer socio comercial. La reubicación de las cadenas de sumi
nistro ofrece una oportunidad única para aprovechar nuestra condición 
de región competitiva y dinámica en beneficio de nuestras sociedades. Si 
sabemos aprovechar nuestras relaciones, nuestro talento nacional y 
nuestras capacidades, será posible aprovechar a la creatividad, la cien
cia, la tecnología y la innovación (ccti) como una palanca para el desa
rrollo del país. 

La educación y el conocimiento son bienes comunes de alcance glo
bal. Las universidades públicas abren oportunidades para garantizar el ac
ceso equitativo a la información y el conocimiento de forma libre y, frecuen
temente, gratuita. En este sentido, la unAm, como institución de educación 
pública de excelencia, dedicada a formar a bachilleres, profesionistas, ex
pertos y graduados que contribuyen al avance de las ciencias, la tecnolo
gía, las humanidades y las artes, es y ha sido capaz de competir académi
camente en México y el extranjero. De hecho, el qS World University 
Ranking, en su edición 2023, ubicó a la unAm en primer lugar a nivel na
cional, en segundo en América Latina y en el lugar 104 a nivel global (qS 
World University Ranking, 2022).

Con objeto de lograr mayores niveles de desarrollo y bienestar, Mé
xico debe transitar de forma acelerada a una sociedad sustentada en la 
educación y en la ccti. Los rankings mundiales reconfirman la capacidad 
que la unAm tiene para ser parte de las soluciones del presente y del futu
ro. Se necesita, también, como parte de la estrategia de comunicación 
institucional, lograr que la población del país reconozca el valor y la im
portancia de la educación superior, de la ciencia, la tecnología y la inno
vación. 

III.4.1. crEatIvIdad, cIEncIa, tEcnología E InnovacIón

La Cuarta Revolución Industrial está impulsando un acelerado cambio 
global, propulsado por tecnologías emergentes de carácter exponencial 
que están detonando, a su vez, una economía digital (Alcocer, 2017). En 
un entorno de desarrollo tecnológico apresurado, la pandemia por covid19 
vino a acelerar aún más a la ccti. Así, durante la pandemia, la ccti fue 
crucial, favoreciendo soluciones innovadoras para enfrentar la crisis, 
asumir los desafíos y mitigar los impactos negativos, al tiempo que evi
denció la necesidad de destinar mayores recursos a la investigación, al 
desarrollo y a su implantación. La crisis mundial que produjo la pande
mia ha servido para reflexionar sobre la importancia que las políticas 
públicas tienen para dirigir los esfuerzos de innovación hacia donde más 
se necesitan, de mejorar la capacidad de respuesta ante los retos presen
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tes y de transitar hacia un futuro más equitativo, sostenible y resiliente. 
Esta reflexión se ha expresado, entre otros fenómenos, en la propuesta 
del denominado nearshoring, que implica la reubicación de las cadenas 
de suministro a lugares más cercanos a los puntos de fabricación y con
sumo. 

La innovación depende, por razones naturales, de la capacidad de 
crear, conceptualizar los problemas, diseñar soluciones distintas, de com
binar el conocimiento existente. Todo ello constituye el talento de un país. 
Así, en esta era del desarrollo humano, el talento es un factor determi
nante que implica la creación mediante procesos formales e informales. 
En ocasiones, es necesario traer el talento de lugares donde está disponi
ble. Cada vez con mayor frecuencia, las instituciones públicas, privadas y 
sociales basan sus decisiones sobre política institucional e inversión en 
diversos factores, dentro de los que destaca la disponibilidad de talento. El 
desarrollo de éste en un mundo cambiante ha obligado a definir nuevos 
trabajos, ocupaciones y profesiones, así como a replantear las habilidades 
que deben tener las personas. 

En un estudio del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
de España (2022), se señala que México es el segundo país de la ocde 
con menor cantidad de estudiantes o egresados de educación superior, con 
27.1% de las personas entre 25 y 34 años que tienen carrera profesional, 
muy por debajo del promedio de los estados miembros, que es de 48%. 
Asimismo, el estudio indica que únicamente 17% de los mexicanos entre 
24 y 65 años cuenta con un título universitario. 

En México se reconocen cuatro modalidades de educación superior: 
a) los estudios técnico superiores, con una duración de dos o tres años, 
que se ofrecen en universidades y otras unidades públicas o particulares, 
así como en las llamadas “universidades tecnológicas”, instituciones pú
blicas que otorgan el título de profesional asociado; b) los estudios que 
comprenden carreras profesionales o licenciaturas que se imparten en 
universidades públicas y privadas, y dentro del subsistema de educación 
tecnológica, con una duración entre cuatro y cinco años; c) la enseñanza 
normal que prepara para la actividad docente en distintos niveles y mo
dalidades del sistema educativo, con una duración de cuatro a seis años, 
y d) la enseñanza de posgrado, que comprende los grados de especializa
ción, maestría y doctorado, y que se imparte en universidades públicas y 
privadas, y otras instituciones dedicadas a la investigación en las diferen
tes ramas del conocimiento (Diario Oficial de la Federación, 2021).

La función de investigación se realiza principalmente en el sistema 
de universidades públicas, así como en instituciones públicas especiali
zadas: centros de investigación (agrupados en el sistema Sep-conAhcYt), 
hospitales del Sector Salud e institutos de investigación dependientes de 
algunas secretarías de Estado. Diversas empresas e industrias del sector 
privado complementan este conglomerado de investigación, a través de 
estudios aplicados y proyectos tecnológicos.
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En la página web del conAhcYt se indica que, a través de la Direc
ción Adjunta de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación, en el 
periodo 20192022 se apoyaron 445 proyectos prioritarios conforme la 
recientemente aprobada Ley General en materia de Humanidades, Cien
cias, Tecnologías e Innovación.

En México, aún hay mucho por hacer para mejorar los indicadores 
de competitividad relativos a la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico. Entre los países de la ocde,38 ocupamos el último lugar con 
1.02 investigadores empleados por cada mil miembros de la población 
activa, mientras que el primero (Dinamarca) reporta 15.65 investigadores 
científicos por cada mil empleados. Por ello, invertir en cti es fundamen
tal para el desarrollo económico y el progreso social.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (peF) 2023 destinó al 
Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ramo 38) 108 487.6 mi
llones de pesos, lo que representa 10.5% más que en 2022. Al analizar las 
asignaciones por rubros, ese incremento se ve reflejado, principalmente, 
en la Subsecretaría de Electricidad (7 000 millones de pesos), inexistente 
en ejercicios anteriores. De este modo, el Ramo 38 en su totalidad repre
senta 1.3% del gasto de la Federación; sin embargo, el presupuesto desti
nado al ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías 
(conAhcYt) es de 48 070.8 millones en 2023, que representa 0.38% del pib 
(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2022).

En una investigación realizada en el Programa Universitario de Es
tudios sobre Educación Superior de la unAm (Rodríguez, 2022), se señala 
que el gasto en investigación y desarrollo experimental (gide) del país 
está por debajo del 0.3% con respecto al pib. Señala que, en 2008, el gide 
de México alcanzó 0.45% y hasta 2015 osciló en torno a 0.4%, pero a par
tir de entonces, este gasto ha ido en un descenso continuo. 

En lo que se refiere a educación superior, del total de los recursos 
destinados a educación pública (298 283.2 millones de pesos), el peF 2023 
le asignó 144 666.7 millones, lo que representa 3.1% del pib, incluyendo 
posgrado, el programa de becas “Elisa Acuña” y subsidios para organis
mos descentralizados estatales (que comprende a universidades autó
nomas, interculturales, tecnológicas, politécnicas, así como institutos 
tecnológicos), entre otros rubros, como programas de cultura física y de
porte (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2022).

La oferta académica de la unAm en el nivel superior se integra por 
42 carreras técnicoprofesionales, 133 licenciaturas, 42 programas de 
posgrado, 96 planes de estudio de maestría y doctorado y 268 planes de 
estudio de especialización (unAm , 2023).

38 Ranking of oecdCountries by Number of Scientists/researchers 2018, en: <www.
statista.com/statistics/264644/rankingofoecdcountriesbynumberofscientistsand 
researchers/>.
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La transformación laboral requiere profesionistas de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (Stem, por sus siglas en in
glés). Al respecto, la brecha de género en estas áreas es aún considerable 
pese a los esfuerzos nacionales e internacionales para que las mujeres 
tengan mayor participación en estas carreras. En 2022, sólo tres de cada 
10 profesionales de Stem eran mujeres. Para cerrar la brecha, la matrícu
la de mujeres en estas carreras tendría que aumentar 71% en todos los 
estados (imco, 2022). Más mujeres en Stem significa un mayor desarrollo 
de la innovación, una mayor competitividad de las industrias creativas y 
del país en conjunto.

III.4.1.1. Algunas problemáticas  
asociadas con la cctI en México

A continuación, se enlistan algunos de los problemas identificados sobre 
la ccti:

• Rezago en la inversión destinada a investigación e innovación.
• Bajo porcentaje de población con estudios superiores.
• Planes de estudio no adecuados a las necesidades actuales frente 

a la Cuarta Revolución Industrial.
• Baja participación de mujeres en Stem.
• Profesores no capacitados en el uso de las tic.
• Falta de estrategias efectivas para proteger y aprovechar la pro

piedad intelectual, y baja productividad científica.
• Escasa colaboración entre los sectores académico, público y em

presarial.
• Fuga de talentos por falta de buenas oportunidades laborales.
• Brecha digital campociudad y desigualdad regional en el desa

rrollo científico y tecnológico.
• Falta de impulso para la formación de habilidades de emprendi

miento para la creación de empresas dedicadas a la innovación 
entre jóvenes egresados.

III.4.1.2. Estrategias que pueden seguirse  
para resolver estas problemáticas

1. Paquete de acciones integrales desde la infancia que impulsen la 
vocación científica, principalmente en mujeres.

2. Desarrollar talento alineado al mercado laboral, la innovación y 
el emprendimiento.

3. Fortalecer la estructura institucional de ccti con sistemas inter
conectados entre las instituciones de educación superior (ieS) 
para impulsar el desarrollo de polos y ecosistemas de innovación.
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4. Apoyar a las ieS para que fomenten el financiamiento accesible y 
adecuado, principalmente para las familias de menor ingreso y 
mayores carencias.

5. Diseño de planes de estudio con una visión prospectiva y que res
pondan a las profesiones del futuro.

6. Fortalecer la cultura de respeto a la propiedad intelectual, com
batir la piratería y la falsificación.

7. Mayor vinculación entre universidades, sector público y empre
sas para la transferencia de conocimientos y tecnologías que me
joren la gobernanza y la competitividad de las industrias mexica
nas y que los jóvenes desarrollen habilidades para la innovación 
y el emprendimiento.

8. Identificar vocaciones regionales para el desarrollo de empresas 
creativas que generen propiedad intelectual y oportunidades la
borales de calidad.

9. Impulsar la colaboración de las ieS a nivel regional mediante alian
zas con clústeres sectoriales regionales; proyectos insignia (por 
ejemplo, en inteligencia artificial o industria aeronáutica) y nue
vos métodos para la certificación de competencias.

III.4.1.3. Ejemplos de temas  
en los que la unam puede contribuir

• Proyectos y emprendimientos que contribuyan a elevar el bienes
tar social, la tecnología ambiental y la economía, basados en la 
innovación como factor determinante en el desarrollo integral de 
la sociedad.

• Proyectos multidisciplinarios de investigación científica, tecnoló
gica y de servicios de apoyo para la generación de nuevo conoci
miento en áreas prioritarias a nivel global, nacional, regional o 
local, como son: progreso y desarrollo económico y social soste
nible, salud, agua y alimentación, energías limpias y renovables, 
cambio climático y sustentabilidad, desarrollo satelital y tecnolo
gía espacial, inteligencia artificial y sus usos, gobernanza en un 
entorno digital, entre otros. 

• Vinculación e intercambio entre los sectores académico, guber
namental, productivo, social y empresarial para la generación, 
transferencia y aprovechamiento de conocimiento, experiencias, 
investigaciones y desarrollo de tecnologías.

• Formulación de planes y programas de estudio, y de esquemas de 
actualización en sus diversas modalidades para la formación de 
recursos humanos especializados, expertos de alto nivel y técni
cos con las competencias y capacidades para hacer frente a los 
desafíos y a la demanda de conocimiento y tecnología.
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III.4.1.4. La unam y la cctI

La unAm desarrolla investigaciones a través de sus facultades, escuelas, 
institutos y centros, así como dentro de los distintos programas, semina
rios y redes universitarias. También cuenta con la Dirección General de 
Divulgación de la Ciencia (dgdc), cuyo propósito es fomentar vocaciones 
y promover una visión crítica en la materia, que permita tomar decisiones 
informadas y ofrecer opciones de educación continua para fortalecer la 
divulgación de la ciencia. Por otro lado, cuenta con el sistema de posgra
do más robusto del país, con varios programas reconocidos internacio
nalmente. Un ejemplo de ellos, en el área de inteligencia artificial, es el 
posgrado en Ciencia e ingeniería de la computación, que cuenta con va
rias líneas de investigación como robótica, redes neuronales, creatividad 
y computación, computación evolutiva, entre otras. Todas ellas son rele
vantes para los avances tecnológicos del presente.

III.4.1.5. La cctI en otras universidades del mundo

A guisa de ejemplo, se presentan los casos de dos universidades que tra
bajan en temas de frontera de las tecnologías emergentes. El Instituto 
Tecnológico de Massachusetts realiza investigaciones innovadoras en el 
campo de la inteligencia artificial, robótica y tecnologías disruptivas. 
Ejemplo de ello son proyectos de inteligencia artificial aplicada a la me
dicina, como algoritmos de diagnóstico y terapias personalizadas.

En la Universidad de Oxford se realizan investigaciones de vanguar
dia en áreas como la inteligencia artificial, la nanotecnología y la computa
ción cuántica. Se han desarrollado algoritmos de aprendizaje automático 
avanzados y se han explorado nuevas aplicaciones de materiales nanoes
tructurados.

III.4.2. InfraEstructura

La infraestructura es un pilar fundamental en el desarrollo de las nacio
nes. Una adecuada calidad y cobertura de ésta impactará directamente 
en el crecimiento económico, el bienestar social y, especialmente, en la 
reducción de brechas y desigualdades. Mediante el uso innovador de ma
teriales y métodos de diseño, es posible construir infraestructura que 
permita desarrollar comunidades resilientes. Son comunidades resilien
tes aquellas que puedan recuperar su funcionalidad tras haber ocurrido 
un fenómeno perturbador. Si bien construir infraestructura con fines de 
lograr comunidades resilientes es una necesidad, también lo es contar 
con infraestructura sostenible que facilite el cumplimiento de las metas 
del Acuerdo de París y de los odS, así como un crecimiento inclusivo.

En un mundo globalizado y, más frecuentemente, regionalizado, 
el intercambio de productos, servicios y de movilidad de las personas 
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hace más notorio que la infraestructura está presente en cada aspecto de 
nuestras vidas y está también ligada a la innovación. Desde suministrar 
agua, transportar personas y productos o proteger a las comunidades de 
eventos climatológicos, la calidad en que se encuentren dichos sistemas 
—cada vez más interconectados entre sí— impactará de manera positiva 
o negativa en la calidad de vida de las personas y de comunidades rurales 
y urbanas. La infraestructura no es un fin en sí mismo, sino un medio 
para garantizar la provisión de bienes y servicios que promueven la pros
peridad y el crecimiento y contribuir a la calidad de vida, el bienestar so
cial, la salud y la seguridad de los ciudadanos, así como asegurar un cre
cimiento sustentable.

Lograr esto requiere de una inversión considerable y de una cartera 
de proyectos basada en un análisis de las necesidades y oportunidades de 
nuestro país a largo plazo. La infraestructura nos hace más competitivos 
y abre oportunidades a nuevos mercados. El desarrollo de infraestructu
ra demanda recursos humanos preparados conforme lo requerirá el Mé
xico del futuro. Ello implica la actualización docente y del contenido cu
rricular con la colaboración de los actores implicados en el sector.

Según el “Reporte global de competitividad 2022”, elaborado por el 
International Institute of Management Development (imd, 2022), la in
fraestructura de México ocupa la posición número 58 de 63 países eva
luados. En lo referente a los servicios básicos, a nivel nacional, el porcen
taje de viviendas con energía eléctrica es de 99.2 (inegi, 2020a), y de 
acuerdo con el “Reporte de la situación del subsector agua potable y sa
neamiento” (conAguA, 2022), aún hay 4.9 millones de personas que care
cen de un servicio formal de agua potable (4.9%) y seis millones que no 
cuentan con alcantarillado (6%). Asimismo, se señala que el agua sumi
nistrada —desinfectada para consumo humano— alcanza 97.5%.

De igual forma, si se quiere avanzar hacia una sociedad digital, es 
necesario hacer efectivo el derecho de acceso a los servicios de radiodifu
sión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. La in
fraestructura del futuro deberá estar adaptada y conectada con las nue
vas tecnologías. Las ciudades ahora serán ciudades inteligentes, las vías 
de comunicación deberán estar listas para recibir una creciente cantidad 
de vehículos eléctricos y de conducción autónoma, las carreteras inteli
gentes estarán intercambiando información continuamente con los vehí
culos y darán una mejor asistencia para hacer la conducción más segura 
y eficiente (Montoya, 2021).

Por su parte, la ingeniería mexicana tiene una larga tradición y sóli
do prestigio de varios siglos, en tanto que los ingenieros mexicanos han 
cumplido con profesionalismo, técnica y calidad frente a las exigencias 
de nuestro entorno; esas capacidades y profesionalismo pueden capitali
zarse para ser parte de un plan prospectivo de infraestructura para trans
formar el país.
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III.4.2.1. Algunas problemáticas asociadas  
con la infraestructura en México

A continuación, se enlistan algunos de los problemas identificados sobre 
la infraestructura:

• Capacidad institucional del Estado insuficiente para preparar, es
tructurar, licitar y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos 
de infraestructura que se requieran.

• Inversión reducida y planeación deficiente de las obras públicas.
• Falta de cobertura de servicios básicos para toda la población.
• Ausencia de una cartera de proyectos que ha propiciado el desa

rrollo de proyectos por motivaciones políticas más que técnicas y 
de necesidades de la sociedad.

• Corrupción, crimen organizado y burocracia evitan la realización 
de negocios y la atracción de inversiones. 

• Altos costes en logística y transporte debido a deficiencias en la 
integración de infraestructuras, seguridad pública, marco regula
torio.

• Rezago en infraestructura para la transformación y distribución 
de energéticos.

• Generación de energías renovables por debajo de su potencial.
• Infraestructura vulnerable a sismos y otros fenómenos naturales.
• Deficiencias en la calidad y cobertura de infraestructura en salud.

III.4.2.2. Estrategias que pueden seguirse  
para resolver estas problemáticas

• Cambiar la forma de preparación de proyectos con una visión 
sectorial y regional para construir una cartera (para el mediano y 
largo plazos) alineada con las prioridades nacionales, estatales y 
regionales.

• Mantener y mejorar la infraestructura existente para hacerla más 
eficiente y resiliente.

• Ampliar, modernizar y articular los diferentes modos de traslado 
de mercancías y personas para conformar un sistema nacional de 
logística y transporte.

• Vincular a universidades con dependencias públicas e iniciativa 
privada para la investigación y el desarrollo tecnológico en los 
diversos sectores de la infraestructura y en todas las fases de rea
lización de proyectos.

• Crear programas de prácticas profesionales, servicio social y titu
lación con opción a contratación, de acuerdo con las necesidades 
regionales.
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III.4.2.3. Ejemplos de temas  
en los que la unam puede contribuir 

• Normatividad y regulación en materia de proyectos de infraes
tructura y edificación.

• Mantenimiento y rehabilitación de obras de infraestructura y 
edificaciones: desarrollo de normas, metodologías, nuevas tecno
logías y nuevos materiales.

• Ciudades y comunidades resilientes ante fenómenos perturbado
res gracias a nuevos enfoques, tecnologías, métodos de las cien
cias de la Tierra, físicas, ingenierías y sociales. 

• Infraestructura y transporte: infraestructura inteligente y moni
toreo de carreteras, puentes y edificios; infraestructura adecuada 
para vehículos eléctricos como estaciones de carga solar, electro
movilidad, planificación urbana y transporte multimodal.

• Infraestructura y resiliencia al cambio climático: investigaciones 
en materiales, eficiencia energética, sistemas redundantes, esce
narios climáticos.

• Desarrollo y uso de las tic y de la iA para mejorar la eficiencia y 
calidad de la salud, la educación, la seguridad y la administración 
pública, entre otros.

• Aplicación de los principios tecnológicos y científicos a la planifi
cación, la operación, la administración y logística del transporte 
y la movilidad de personas y mercancías, así como el estudio de 
pavimentos, diseño estructural, diseño geométrico, construcción, 
conservación y operación de obras viales.

III.4.2.4. La unam y la infraestructura

Además de las entidades académicas que abordan a la infraestructura 
desde ópticas particulares, la unAm fundó y encabeza la Alianza para la 
Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México 
(Alianza FiiDEM).39 Esta alianza es un proyecto único en el país, ya que 
implica la coordinación de los cuatro sectores (público, privado, social y 
académico) mediante un esquema de la cuádruple hélice para mejorar la 
calidad y pertinencia de las carreras afines a la infraestructura, así como 
para incrementar la investigación y darle mayor visibilidad para superar 
los rezagos del sector. Su impulso es fundamental para lograr un desa
rrollo de infraestructura más moderno. Asimismo, es el Instituto de Inge
niería (ii)40 la entidad académica más relacionada con la investigación en 
infraestructura. Es el encargado de realizar investigación interdisciplina

39 En la sección II.5 se pueden consultar más detalles sobre la Alianza FiiDEM.
40 Sitio del Instituto de Ingeniería de la unAm, en: <www.iingen.unam.mx/esmx/Investi 

gacion/LineasdeInvestigacion/Paginas/default.aspx>.
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ria en ingeniería fundamental y aplicada para resolver problemas de in
terés nacional. Las áreas de investigación incluyen: ecosistemas, energía, 
infraestructura y ciencias de la Tierra, planeación, recursos hídricos, 
transporte, vivienda y tecnologías de la información. 

III.4.2.5. La infraestructura  
en otras universidades del mundo

Se presentan dos ejemplos ilustrativos. El mit realiza investigaciones en 
ingeniería de materiales, incluyendo el desarrollo de nuevos materiales 
con propiedades únicas y aplicaciones en campos como la energía, la 
electrónica y la medicina.

El eth Zúrich, en Suiza, efectúa investigaciones en ingeniería estruc
tural y geotécnica, enfocadas en el diseño de estructuras resistentes a te
rremotos y la gestión sostenible de recursos hídricos.

III.4.3. EnErgía

Según datos del Consejo Nacional de Población, se espera que la pobla
ción de México alcance 150 millones para el año 2050, lo cual se traduce 
en un mayor requerimiento de energía (conApo, 2019). Pese a que la ge
neración de energía proveniente de fuentes renovables ha aumentado, 
actualmente, nuestro país sigue dependiendo de combustibles fósiles. 

Para la generación de casi 60% de la energía, México utiliza gas y 
todavía hay dos estados que dependen en gran medida del carbón para la 
generación de electricidad: Guerrero (90%) y Coahuila (80%). Por otra 
parte, sólo 5% de la electricidad se produce a través de energía eólica y 
2% a través de energía solar, pese al alto potencial de nuestro país (ocde, 
2021). Adicionalmente, los sectores energético y transporte generaron, 
en 2019, 88% de las emisiones de gei. A la fecha, dichos compromisos y 
metas no son vinculantes, pues no han sido incorporados al marco jurí
dico correspondiente. 

Ante el nuevo paradigma de la descarbonización de la economía y 
la introducción masiva a nivel mundial de energías renovables como la 
eólica y solar, se tiene como compromiso nacional combatir el cambio 
climático, tomando acción en la reducción de las emisiones de gei. Si 
bien se reportó una reducción generalizada de emisiones del año 2019 al 
2020, atribuida a la paralización de diversos sectores por la pandemia 
por covid19, en México, las emisiones subieron nuevamente en 2021. 
En noviembre de 2022, México presentó su compromiso de reducir las 
emisiones de gei en 35% de manera no condicionada, y 40% de manera 
condicionada para 2030 (United Nations, 2022). 

Los países desarrollados y algunos países emergentes se están mo
viendo hacia una economía baja en carbono, sin embargo, tanto México 
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como otros miembros del G20 siguen optando por favorecer industrias 
que dependen de combustibles fósiles, lo que retrasa la transición ener
gética (Koop, 2020). Por supuesto, el contexto internacional marcado por 
la guerra en Ucrania también ha sido un evento que ha impactado en el 
tema de los combustibles y energías, pues causó una crisis energética 
mundial que ha acelerado la búsqueda de alternativas a un mayor precio 
(El Colegio de la Frontera Norte, 2022).

México debe aplicar los acuerdos internacionales y políticas de paí
ses que han decidido unirse a la introducción masiva de energías reno
vables como la eólica y solar, y dejar de depender de los combustibles 
fósiles (Naciones Unidas – Acción por el clima, s. f.). Se tiene el compro
miso nacional de combatir el cambio climático a través de acciones en 
pro de la reducción de las emisiones de gei y aprovechando los avances 
tecnológicos y la reducción masiva de costos de las energías renovables 
para enfrentar y resolver sus retos de política pública con base en el me
jor conocimiento técnico y científico, considerando, a su vez, las impli
caciones económicas a largo plazo para maximizar el beneficio social de 
la población.

Además, como se mencionó con anterioridad, el reacomodo de ca
denas de suministro le presenta al país una oportunidad, al tiempo de 
ser un reto para aumentar y modernizar el Sistema Eléctrico Nacional. 
Las inversiones de los sectores público y privado estimularán cada vez 
mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza. 

III.4.3.1. Algunas problemáticas asociadas  
con la energía en México

A continuación, se enlistan algunos de los problemas identificados sobre 
el sector energético:

• Dependencia de combustibles fósiles para la generación de energía.
• Familias que todavía no tienen electricidad. 
• Favorecimiento de industrias que utilizan combustibles fósiles.
• Mayor importación de energía que la producida. En el caso del 

petróleo, pese a ser exportador, se importan sus refinados.
• Desigualdad social que se refleja también en el consumo de ener

gía eléctrica.
• Baja recaudación por subsidios a la electricidad a población de 

alto ingreso.
• Mercado poco competitivo por falta de innovación e inversión.
• Infraestructura obsoleta con uso ineficiente de la energía.
• Redes de transmisión insuficientes. 
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III.4.3.2. Estrategias que pueden seguirse  
para resolver estas problemáticas

• Convertir a la vinculación y la innovación en ejes rectores de la 
política pública energética.

• Formación de clústeres con universidades, empresas, Petróleos 
Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad para preparar a 
las nuevas generaciones de ingenieros y técnicos de la industria.

• Fomentar la innovación y privilegiar a las industrias que utilicen 
energías renovables.

• Mayor inversión en investigación en energías renovables, alma
cenamiento y eficiencia energética.

• Fomentar la cooperación internacional, la transferencia tecnoló
gica y el intercambio de buenas prácticas.

III.4.3.3. Ejemplos de temas  
en los que la unam puede contribuir

• Energías renovables: investigación y programas sobre energía so
lar, geotérmica, eólica, eólica costa afuera, biomasa, pequeña hidro, 
dispositivos de transformación como celdas solares, celdas de com
bustible y sistemas fotovoltaicos. 

• Planeación y prospección de escenarios energéticos, mitigación 
de gei, planeación energética, sustentabilidad, sistemas comple
jos, cambio climático y análisis de ciclos de vida.

• Aprovechamiento y uso de la energía: conversión y almacena
miento, eficiencia energética, transferencia de calor, bombas de 
calor, calefacción solar, secado solar, refrigeración solar, concen
tración solar, hidrógeno como vector energético. Energía en edifi
caciones, tecnologías verdes, desalinización y remediación am
biental.

• Energía y transporte: baterías, sistemas de carga rápida, hidróge
no verde, vehículos eléctricos e híbridos, electrificación del trans
porte público.

• Energía y agua: procesos de desalación, procesos novedosos 
de potabilización y la detección de contaminación en cuerpos de 
agua.

• Energías sustentables: evaluar y analizar las políticas y regula
ciones existentes en el sector energético, subsidios e incentivos, 
esquemas de certificación, evaluación del potencial solar, eólico, 
hidroeléctrico, geotérmico y biomásico, viabilidad técnica, cap
tura y almacenamiento de carbono, modelos de negocios innova
dores.

• Diagnóstico con enfoques diversos sobre energía eléctrica y cli
ma, que muestra las afectaciones que produce la generación de 
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energía eléctrica en México y cómo se modifican las variables fí
sicas y el grado de daño a diversos sectores como la agricultura, 
la salud, los mares o la economía.

III.4.3.4. La unam y la energía

Entre las entidades que abordan el tema, se destaca el Instituto de Ener
gías Renovables (ier)41 que realiza investigación básica y aplicada en 
energía con énfasis en energías renovables. Ofrece servicios tecnológicos 
como consultorías, desarrollo de ideas de negocios para el emprendi
miento, de proyectos tecnológicos o la gestión de convenios de colabora
ción institucional, entre varios más.

El Seminario Universitario sobre Investigación en Hidrocarburos 
(Suih),42 con sede en el Instituto de Geología, fue creado en 2015 para 
promover el acercamiento y colaboración entre la planta académica inte
resada en estudios e investigación de los hidrocarburos, particularmente 
en temas de exploración, explotación, transformación industrial, conta
minación y remediación. 

III.4.3.5. La energía en otras universidades del mundo

Se comentan dos ejemplos. El Imperial College London, en Reino Unido, 
realiza investigación en energía geotérmica, incluida la exploración de 
nuevos recursos geotérmicos y el desarrollo de tecnologías para aprove
char el calor de la Tierra de manera más eficiente.

La Technical University of Denmark lleva a cabo investigación en 
energía eólica, abarcando temas como la optimización del diseño de tur
binas, la integración de parques eólicos en la red eléctrica y la predicción 
del viento para mejorar la eficiencia de la generación eólica.

III.4.4. transformacIón dIgItal

El mundo vive hiperconectado, lo que permite acceder a una inmensa 
cantidad de información en cualquier momento. En México, había 88.6 
millones de usuarios de internet en 2021, lo que representa 75.6% de la 
población de seis años y más (inegi, 2021b) y, según la Asociación de In
ternet MX (2023), en 2023 hay ya 96.87 millones, lo que representa 80.8% 
de la población de seis años y más. 

Si bien el número de usuarios de internet en nuestro país se incre
menta con velocidad, sigue siendo un fenómeno urbano. La brecha digi
tal entre el campo y la ciudad va en aumento pues, mientras 76.6% del 

41 Página web del ier: <www.ier.unam.mx/>.
42 Sitio oficial del Suih:<seminariohidrocarburos.sdi.unam.mx/>.
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total de la población urbana es usuaria de este servicio, sólo 47.7% de la 
población rural está conectada (inegi, 2021b). 

Pero la brecha no existe únicamente entre el campo y la ciudad, 
también está presente entre otros grupos poblacionales, y la falta de ac
cesibilidad afecta a grupos de atención prioritaria como las personas con 
discapacidad e indígenas (Us, 2022). Además, mientras que la pandemia 
fue un catalizador que obligó a las personas a adoptar las tic de manera 
más rápida, también vulneró el derecho a la educación de niñas, niños y 
adolescentes y dejó a muchos adultos sin posibilidad de adaptarse al tra
bajo desde casa.

Aunque contar con acceso a las tic puede ser una ventaja para acce
der a más y mejores servicios, también puede vulnerar derechos, ya que 
en la medida en que las tecnologías evolucionan, las amenazas a la segu
ridad cibernética también lo hacen, y el volumen cada vez mayor de da
tos personales recolectados a través de dispositivos inteligentes deberá 
protegerse. Innovar en este contexto significa apostar por el bienestar so
cial mediante el buen uso de la tecnología y las facilidades digitales y 
cuidar de aquellos grupos más vulnerables como las niñas, niños y ado
lescentes. La conectividad debe ser un factor que ayude a cerrar brechas, 
no a crear nuevas. Debe acercar la educación, la salud, la cultura y el de
sarrollo económico, al tiempo que se fortalece la gobernanza. Implica, tam
bién, contar con un marco jurídico nacional que tutele el derecho de las 
personas contra la ciberseguridad. 

III.4.4.1. Algunas problemáticas asociadas  
con la transformación digital en México

A continuación, se enlistan algunos de los problemas identificados sobre 
la transformación digital de México:

• México se ubica en primer lugar a nivel mundial en pornografía 
infantil y los casos aumentan cada año, por lo que la ciberseguri
dad debe ser un tema prioritario en la agenda pública (Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, 
2022; Saavedra, 2023; uniceF México, s. f.).

• Brechas digitales entre distintos grupos poblacionales.
• Los mayores rezagos en el desarrollo digital se registran en inno

vación (investigación y patentes).43

• Falta de políticas públicas sobre el mercado laboral actual.
• Empresas mexicanas no cuentan con suficiente presencia en la web.

43 La ocde opera el sitio Going Digital Toolkit, que ayuda a los países a atender asuntos de 
desarrollo digital y formular políticas públicas. En él es posible conocer un diagnóstico sobre 
distintos aspectos del desarrollo digital en México: <goingdigital.oecd.org/countries/mex>.
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III.4.4.2. Estrategias que pueden seguirse  
para resolver estas problemáticas

Mantenimiento y preservación de la autonomía del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, así como fortalecer y ampliar sus funciones para 
todas las tic.

• Programas de capacitación para comprender y usar de la mejor 
forma las tic para población en general y empresas.

• Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
• Marco jurídico completo sobre ciberseguridad.
• Educación en todos los niveles sobre ciberseguridad y los medios 

para autoprotección. 

III.4.4.3. Ejemplos de temas  
en los que la unam puede contribuir

• Programas de alfabetización digital, cursos de uso seguro del in
ternet y protección de datos.

• Ética de las tic: problemáticas del uso de las tic en niñas, niños y 
adolescentes, inteligencia artificial, derechos de autor, desinfor
mación y fake news, salud mental y redes sociales.

• Ciberseguridad y cadenas de bloques: análisis de riesgos emer
gentes, protección de datos en la nube, desafíos de seguridad del 
internet de las cosas (IoT), cadenas de bloques y contratos digita
les, sostenibilidad y eficiencias energética en las redes de cadenas 
de bloques.

• Realidad virtual para la educación y la cultura: aprendizaje y di
seño de experiencias inmersivas, desarrollo de habilidades prác
ticas, aprendizaje colaborativo.

• Inteligencia artificial: Deep Learning y Transfer Learning, ética, regu
lación y transparencia en la iA, diagnósticos, predicción de enfer
medades y tratamientos médicos.

• Metaverso: proceso enseñanzaaprendizaje de asignaturas en to
dos los niveles. 

III.4.4.4. La unam y la transformación digital 

La unAm cuenta con las Facultades de Ciencias, de Ingeniería, de Estu
dios Superiores Cuautitlán, así como con los institutos de Investigacio
nes en Sistemas y Matemáticas Aplicadas, de Ingeniería y de Ciencias 
Aplicadas y Tecnología, entre otros, para desarrollar capacidades y cono
cimiento en el tema. Asimismo, adscribe la Dirección General de Cómputo 
y de Tecnologías de Información y Comunicación (dgtic), encargada de 
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diversas funciones como operar la infraestructura central de cómputo y 
telecomunicaciones, asesorar proyectos que impulsen el uso y aprovecha
miento de las tic en beneficio de la Universidad y del país, propiciar el 
desarrollo institucional a través de la innovación e investigación aplicada 
en tecnologías y servicios de cómputo, entre otras. Ofrece servicios aso
ciados con seguridad informática, realidad virtual, cómputo de alto des
empeño y varios más. También tienen oferta de educación continua gra
tuita como parte del Proyecto de Inclusión Digital.44

3.4.4.5. La transformación digital  
en otras universidades del mundo

La Universidad de Stanford investiga la aplicación de la inteligencia artifi
cial, el aprendizaje automático y el análisis de datos en la transformación 
digital de diversas industrias, incluyendo la salud, la energía y el transpor
te. Estas investigaciones tienen como objetivo desarrollar soluciones inno
vadoras que impulsen la eficiencia y la sostenibilidad de los sectores.

La Universidad de Oxford investiga el impacto de la transformación 
digital en la sociedad y en las relaciones laborales. Por ejemplo, los cam
bios en el mercado laboral, la aparición de nuevas formas de trabajo y la 
influencia de la tecnología en la desigualdad social. También analizan las 
implicaciones éticas y legales de la transformación digital.

III.4.5. dEsarrollo EconómIco

La pandemia afectó a todas las economías del mundo y México no fue la 
excepción. En 2020, el pib cayó 8.0% y, aunque tuvo un repunte en 2021 
de 4.7% y de 3.1% en 2022, lo que resultó en un mercado laboral y secto
res económicos más estables, aún no se logra llegar a los niveles previos 
a la pandemia (Banco Mundial, 2023a).

La economía mexicana tiene instituciones macroeconómicas sóli
das y ha pasado de la alta dependencia de las exportaciones de petróleo a 
ser una Nación manufacturera con presencia en las cadenas de valor 
mundiales. Sin embargo, tal como señala el Banco Mundial (2023a), du
rante las últimas tres décadas, y en comparación con países similares, 
México ha tenido un desempeño por debajo de lo esperado en términos 
de crecimiento, inclusión y reducción de la pobreza.

La economía mexicana pasó del lugar 12 al 15 en tan sólo una déca
da (Banco Mundial, 2021). Durante la pandemia, más de un millón de 
empresas de todos los tamaños cerraron operaciones (inegi, 2020d) y 
una gran cantidad de personas perdieron sus empleos. Por otra parte, al
rededor de 55% de la economía se mantiene en la informalidad, lo que 

44 La oferta de cursos puede consultarse en su sitio web: <docencia.tic.unam.mx/>.
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resulta en una baja productividad, una menor recaudación y falta de se
guridad social para una proporción considerable de la población. El re
sultado del cierre de empresas es que, además, disminuyen los ingresos 
tributarios por un menor pago de impuestos.

La economía mexicana ha de privilegiar sectores que ayuden a cons
truir un país inclusivo y sostenible, lo que implica cumplir con la meta de 
reducción de gei. Una de las actividades con mayor potencial es el de la 
energía, aunque México también tiene una importante vocación turística. 
En 2021 ingresaron a México 31.9 millones de turistas, los ingresos por 
turismo aportaron 7.5% del pib nacional (Sectur, 2021). 

III.4.5.1. Algunas problemáticas asociadas  
con el desarrollo económico en México

Sobre el desarrollo económico se podrían identificar numerosos proble
mas; aquí se presentan sólo algunos: 

• Corrupción e inseguridad que limitan la inversión.
• Economía informal, carece de derechohabiencia.
• Baja recaudación fiscal.45

• Gasto insuficiente en infraestructura social.
• Políticas económicas que causan incertidumbre.
• Seguridad energética basada en combustibles fósiles, con bajos 

aprovechamientos de energías limpias.

III.4.5.2. Estrategias que pueden seguirse  
para resolver estas problemáticas

• Aprovechar las ventajas de vecindad con Estado Unidos y del 
nearshoring, con énfasis en la conformación de una “frontera 
del conocimiento sin fronteras” en el límite norte del país. 

• Aprovechar la trayectoria de México en sectores como la indus
tria aeronáutica y aeroespacial y transitar hacia una industria 
más novedosa como los drones y satélites.

• Acceso financiero y apoyo técnico a grupos de atención priorita
ria, principalmente mujeres, jóvenes y micro, pequeñas y media
nas empresas (Mipymes).

III.4.5.3. Ejemplos de temas  
en los que la unam puede contribuir

• Política pública: inversión extranjera, diversificación, fomento al 
emprendimiento.

45 La recaudación fiscal en México es la más baja de la ocde (2022). 
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• Mipymes: acompañamiento, diseños de plan de negocio, vincula
ción, planes de estudio que contemplen el emprendimiento como 
una salida profesional.

• Sectores clave para la economía MéxicoEstados Unidos: progra
mas temporales de trabajo circular en el sector infraestructura y 
servicios.

• Nearshoring y manufactura: vehículos eléctricos, aeronáutica, 
drones, satélites, desarrollo de materiales y componentes espe
cializados.

• Infraestructura social con enfoque en medio ambiente y cambio 
climático.

• Análisis de la economía informal en México y su impacto en el 
desarrollo económico.

• Economía regional: vocaciones territoriales, energías renovables, 
agronegocios, clústeres industriales y tecnológicos.

• Turismo: ecoturismo, conectividad, infraestructura sostenible, nó
madas digitales, turismo y patrimonio, turismo comunitario.

• t-mec: competitividad, nuevas oportunidades y desafíos, transfe
rencia tecnológica, comercio exterior, sector automotriz, comer
cio electrónico.

III.4.5.4. La unam y el desarrollo económico

En materia de desarrollo económico, la unAm cuenta con la Facultad de 
Economía, que alberga el Centro de Estudios ChinaMéxico, el cual dis
cute y propone políticas sobre la relación económica y comercial entre 
los dos países. También tiene al Instituto de Investigaciones Económicas, 
el cual organiza la investigación en casi una veintena de unidades entre 
las que se encuentran: economía mundial, economía del trabajo y de la 
tecnología, economía y medio ambiente, entre otros más. También cuen
ta con dos observatorios de América Latina: el Observatorio Económico 
Latinoamericano (obelA) y el Observatorio Latinoamericano de Geopolí
tica (olAg).

Asimismo, a través de la Red de Incubadoras del Sistema Innova 
unAm, se impulsa la creación de empresas entre la comunidad unAm, se 
brinda asesoría para la vinculación y se apoya la transferencia de conoci
mientos y tecnologías. 

III.4.5.5. El desarrollo económico  
en otras universidades del mundo

Al igual que en temas pasados, sólo se presenta un par de casos. La London 
School of Economics and Political Science investiga sobre desigualdad 
y desarrollo económico para analizar las causas y consecuencias de la 
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desigualdad económica, y busca soluciones para promover un desarrollo 
económico más inclusivo.

La Universidad de Harvard, por su parte, realiza investigación so
bre innovación y crecimiento económico centrada en el análisis de políti
cas y estrategias que promuevan la innovación en diferentes sectores y su 
impacto en el crecimiento económico.

III.5. RED 4 - SEGURIDAD, JUSTICIA,  
GOBERNANZA Y RELACIONES EXTERIORES

La seguridad, la justicia y la gobernanza son pilares fundamentales para 
el desarrollo y estabilidad de la sociedad, además, son conceptos inter
conectados y complementarios. Su avance crea un entorno propicio para 
el desarrollo sostenible, el respeto de los derechos humanos y la paz. Tra
bajar en su fortalecimiento implica abordar los desafíos existentes, como 
la violencia, la corrupción y la impunidad. Tal y como señala en el objeti
vo 16 de los odS, los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y 
el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza 
para el desarrollo sostenible (onu, 2017).

La seguridad es un componente esencial para el bienestar de las 
personas y el funcionamiento adecuado de las comunidades. Implica la 
protección de los individuos, sus derechos, sus bienes y su entorno frente 
a amenazas y riesgos, y es base de casi cualquier teoría del Estado. El 
Estado tiene la función primordial de garantizar la seguridad pública, así 
como los derechos y libertades de todas las personas, y México no es la 
excepción.

En un mundo globalizado, la seguridad es un componente funda
mental de las relaciones internacionales, pues los países buscan proteger 
sus intereses y a sus ciudadanos de amenazas provenientes de dentro y 
fuera de sus fronteras. En este sentido, uno de los principales retos de la 
seguridad para México es la delincuencia organizada transnacional; ha
cerle frente de manera efectiva requiere de la cooperación entre países.

La justicia, por su parte, se refiere a la aplicación equitativa y trans
parente de las leyes y normas establecidas en una sociedad. En socieda
des democráticas, además, implica la garantía del acceso igualitario a los 
derechos, de la igualdad ante la ley y de la imparcialidad en los procesos 
judiciales. La justicia busca asegurar que todas las personas sean trata
das de manera imparcial y que se respeten sus derechos fundamentales, 
y para esto es necesario contar con un sistema de justicia confiable, inde
pendiente y eficiente.

Finalmente, la gobernanza desempeña un papel crucial para asegu
rar la estabilidad política, el desarrollo económico y social, la protección 
de los derechos humanos y la preservación del medio ambiente. Se refie
re a la forma en que se ejerce el poder y se toman las decisiones en una 
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sociedad e incluye los procesos, estructuras y actores que participan en 
la toma de decisiones y en la gestión de los asuntos públicos.

En términos globales, la gobernanza se refiere a la forma en que los 
Estados, organizaciones internacionales, sociedad civil y actores no esta
tales interactúan para abordar problemas y desafíos comunes. La coope
ración y la gobernanza global efectiva son, entonces, esenciales para pro
mover el desarrollo sostenible, proteger los derechos humanos y abordar 
problemáticas transnacionales.

En este marco, una estrategia efectiva de seguridad requiere de una 
gobernanza sólida. La gobernanza, a su vez, depende de la existencia de 
sistemas de justicia eficientes y confiables que aseguren la rendición 
de cuentas, el imperio de la ley y el respeto a las garantías.

De este modo, México requiere contar con instituciones capaces de 
asegurar a su población una vida libre de violencia y en la que la justicia 
sea eficaz y efectiva. Mediante la instrumentación de políticas y acciones 
efectivas, tanto internas como internacionales, y con la promoción de la 
participación ciudadana, es posible construir sociedades más seguras, 
justas y gobernadas de manera responsable.

III.5.1. sEgurIdad y justIcIa

La seguridad en México es un tema complejo y multifacético que abarca 
diversos aspectos y tiene múltiples capas, incluso en su acepción legal, 
como la seguridad ciudadana, la seguridad pública, la seguridad interior, 
la seguridad nacional y la seguridad internacional. Además, en atención 
a nuevos elementos que traen oportunidades y retos igualmente novedo
sos, la seguridad tiene que atender riesgos y amenazas que éstos conlle
van, por ejemplo, el avance tecnológico ha puesto la ciberseguridad al 
frente de los retos actuales.

México enfrenta desafíos cruciales en materia de seguridad asocia
dos principalmente con el crimen organizado y el narcotráfico, redes 
que, además del tráfico de drogas, también están involucradas en el tráfi
co de armas, tráfico y trata de personas, secuestro, extorsión, homicidio, 
entre otros delitos que ponen en riesgo la viabilidad democrática en algu
nas partes del país (The International Institute for Strategic Studies, 
2022).

De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado, México es 
el cuarto país con mayor criminalidad en una evaluación hecha a 193 
países, lo que lo posiciona en segundo lugar en América Latina (Global 
Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021).

Pese a que la tasa de incidencia delictiva ha bajado de manera pro
gresiva desde 2018 (inegi, 2021c), la tasa de homicidios (accidentales y 
violentos) se ha mantenido (en general) al alza, con lo que México ha vi
vido sus años más violentos. En 2021, la tasa de homicidios fue de 28 por 
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cada 100 000 habitantes a nivel nacional, la cual bajó a 7.1% en 2022 (inegi, 
2022b). 

Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (inegi, 2022d) muestra algunos aspectos rele
vantes sobre el delito, tales como que los tres delitos cometidos en el país 
que más preocupan a los ciudadanos: robo o asalto en calle o transporte 
público (21.4%), fraude (19.2%) y extorsión (17.5%); también que la vic
timización de delitos es mayor en hombres, a excepción de los delitos se
xuales, en los cuales son más vulnerables las mujeres, y que las entida
des federativas donde más se cometen delitos son el Estado de México, la 
Ciudad de México y Puebla (inegi, 2022d).

Una capa adicional de complejidad es la nueva dinámica migratoria 
en el país. México es territorio de expulsión, tránsito y destino de mi
grantes y refugiados, quienes cotidianamente son violentados en el país. 
De hecho, se considera que en México existe el mercado de trata y tráfico 
de personas más grande y sofisticado de la región. Con frecuencia, las 
personas migrantes y refugiadas son explotadas por traficantes y funcio
narios corruptos al servicio de las economías ilegales (Congressional Re
search Service, 2022).

Respecto al narcotráfico, un reporte del Congressional Research 
Service de los Estados Unidos (Mexico: Organized Crime and Drug Tra
fficking Organizations, 2022), señala que los cárteles están presentes en 
todo el territorio mexicano, y que tanto el Cártel Jalisco Nueva Genera
ción como el Cártel de Sinaloa son los que generan más violencia en el 
país (El Universal, 2023).

Especial atención merecen las y los adolescentes. De acuerdo con 
datos de la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia 
Penal de 2022, del inegi (2022c), levantada en 45 centros de internamiento 
en las 32 entidades federativas, cada vez más menores de edad son proce
sados por delitos de alto impacto, como violación (23%), robo (19%), 
homicidio doloso (18.6%), portación de armas (14.2%) y posesión de 
drogas (9.1%). De acuerdo con esta encuesta, más de la mitad no estudia
ba antes de su detención. De ellos, 26% no lo hacía porque tenía que tra
bajar, y 23.9% porque “no le gustaba, no le interesaba o no se le daba la 
escuela”. Las sustancias psicotrópicas de mayor consumo fueron bebidas 
alcohólicas, con 48.7%, y tabaco, con 41.9%.

Por supuesto, un tema apremiante respecto a la seguridad es la im
punidad. Pese a que México cuenta con cuerpos de seguridad y un siste
ma de procuración e impartición de justicia, la corrupción e ineficiencia 
han hecho que la ciudadanía no confíe en ellos. Según el Índice Global 
de Impunidad México (igi) (Le Clercq et al., 2022), el promedio nacio
nal de impunidad es de 60.1, siendo el Estado de México el que mayor 
cantidad reporta, con 74.6 puntos.

De acuerdo con el igi, existe una relación entre el tamaño de la po
blación, el pib, la pobreza, la tasa de prevalencia delictiva y la corrup
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ción, ya que mientras dichas variables sean mayores, también lo será el 
grado de impunidad. Se puede argumentar que mientras mayor sea la 
escolaridad, mayor es la conciencia cívica, menor la disposición a parti
cipar de la corrupción, menor la disposición a buscar privilegios indebi
dos, y mejor el entendimiento del conflicto de interés, entre otros ele
mentos. Por lo tanto, aunque se requiere profundizar en los vínculos 
causales, es evidente que más y mejor educación contribuye a una mejor 
gobernanza.

Para resolver los temas de seguridad y justicia en el país, se requiere 
un compromiso firme y sostenido por parte de todos los sectores de la 
sociedad, incluyendo al gobierno, la sociedad civil, los medios de comu
nicación y la academia. En relación con el crimen organizado, que ya 
opera de forma transnacional, se requiere una respuesta global colabo
rativa.

III.5.1.1. Algunas problemáticas asociadas  
con la seguridad y justicia en México

• Delitos en aumento en los últimos años y percepción de inseguri
dad en las ciudades.46

• Altos niveles de impunidad, incluida la relacionada con los homi
cidios dolosos (Le Clercq et al., 2022).

• Mayor incidencia de delitos cibernéticos contra individuos e ins
tituciones.

• Tráfico de flora y fauna; la mayor parte de la madera que se vende 
en el país es de origen ilegal (Global Initiative Against Transna
tional Organized Crime, 2021).

• Violación a los derechos humanos de personas migrantes, refu
giadas y repatriadas.

• Violencia contra defensores de los derechos humanos, activistas 
ambientales y periodistas.

• Desconfianza en las policías y cuerpos de seguridad, especial
mente en los ámbitos estatal y municipal.

• Las organizaciones delictivas transnacionales son causantes de 
gran parte de la violencia.

• Debilidad del Ministerio Público, en especial, por su capacidad 
de investigación y de integración de expedientes.47 

46 De acuerdo con el portal México cómo vamos, 37.8% de la población de 18 años y más 
considera segura su ciudad. Véase: <mexicocomovamos.mx/semaforonacional/estadode
derecho/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%3F,estado%20de%20legalidad%20e%20
igualdad>.

47 Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (envipe, inegi, 2022d), del total de delitos, sólo 10.1% se denunció. El Ministerio 
Público o la fiscalía estatal iniciaron una carpeta de investigación en 67.3% de estas denun
cias, cifras estadísticamente iguales a las registradas en 2020. Lo anterior implica que 93.2% 
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México tiene cuatro veces menos jueces por cada 100 000 habitantes 
(4.36/100 000 hab.) que el promedio a nivel mundial (17.83/100 000 
hab.) (cifra de 2020) (Le Clercq et al., 2022).

3.5.1.2. Estrategias que pueden aplicarse  
para resolver estas problemáticas

• Fortalecimiento del sistema de procuración e impartición de jus
ticia, así como el crecimiento y fortalecimiento de capacidades 
policiales en todo el país.

• Implantar estrategias efectivas de prevención social de la violen
cia con participación pública y privada.

• Mejorar las capacidades de investigación y persecución de los 
delitos.

• Fortalecimiento de la perspectiva de género en todos los aspectos 
de la seguridad y la procuración e impartición de justicia (en pri
siones, ministerios públicos, para evitar la revictimización de 
grupos vulnerables, entre otros).

• Implantar estrategias efectivas para la reinserción social, que evi
ten la reincidencia delictiva.

III.5.1.3. Ejemplos de temas  
en los que la unam puede contribuir 

• Seguridad cibernética: investigaciones sobre protección de in
fraestructuras críticas, privacidad en sitios digitales, seguridad 
en sistemas biométricos, marco legal y normativo.

• Seguridad y políticas públicas: estrategias de prevención del de
lito, fortalecimiento de instituciones de seguridad pública, for
talecimiento de capacidades para la procuración e impartición 
de justicia, revisión de políticas de justicia penal, gestión integral de 
desastres y seguridad comunitaria, reordenamiento del sistema 
penitenciario.

• Seguridad y tecnologías: contribución en la actualización, reno
vación y aprovechamiento de plataformas tecnológicas que per
miten entender mejor los patrones delictivos, planificar mejor el 
despliegue de cuerpos de seguridad, permitir interconexión entre 
instituciones de seguridad para compartir información sobre or
ganizaciones delictivas y cooperar en la atención integral de la 
seguridad. Ciudades inteligentes y planificación de ciudades.

de delitos no se investigó. El porcentaje es muy similar al que se presentó en 2020 (93.3%). 
Con lo anterior, se tiene que, en 2021, la cifra negra en México fue de 93.2% delitos sin de
nuncia.



La unam. Compromiso con futuro164

• Seguridad y justicia: capacitación para perseguidores e imparti
dores de justicia; estudios y propuestas para mejorar la rein
serción social; educación sobre protección de los derechos de la 
infancia, migrantes y refugiados. Observatorios de derechos hu
manos, transparencia, perspectiva de género. Clínicas de apoyo 
jurídico. 

• Identificación focalizada de los factores de riesgo y los grupos de 
atención prioritaria en cada comunidad, propuestas para recupe
ración de espacios públicos y posibles usos para la reconstruc
ción del tejido social.

III.5.1.4. La unam, la seguridad y la justicia

Varias son las entidades académicas que abordan temas relacionados 
con la seguridad y la justicia. Por ejemplo, dentro del Instituto de Investi
gaciones Jurídicas está el Seminario Universitario Interdisciplinario so
bre Seguridad Ciudadana (SuiSc),48 en el que se desarrollan investigacio
nes multidisciplinarias sobre seguridad ciudadana, estudios de conflicto 
social relacionados con la inseguridad, y mecanismos para atender la 
problemática y promover un espacio de diálogo con instituciones exter
nas dedicadas al estudio de la seguridad pública.

III.5.1.5. La seguridad y la justicia  
en otras universidades del mundo

Existe un amplio número de experiencias en otras universidades del 
mundo. Se exponen dos de la región norteamericana. En la Universidad 
de Chicago, Estados Unidos, se investiga sobre criminología y políticas 
de seguridad. Se analizan factores que influyen en el crimen y se evalúan 
estrategias de prevención del delito a través de las consecuencias de las 
políticas de justicia penal.

En la Universidad de Toronto, Canadá, se llevan a cabo investiga
ciones en seguridad urbana y políticas públicas, se abordan temas como 
la violencia en las ciudades, la seguridad comunitaria, la inclusión social 
y la evaluación de programas de prevención del crimen.

III.5.2. gobErnanza

De acuerdo con una publicación del inegi (Gobernanza. Una revisión 
conceptual y metodológica, 2017), la gobernanza se ubica como la terce
ra prioridad más importante a nivel mundial, sólo por debajo de la salud 

48 Página del SuiSc: <www.juridicas.unam.mx/informe20182019/detalle/156>.
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y la educación. Pese a que no se ha llegado a un consenso sobre su defini
ción y su medición, en términos generales, hace referencia a todos los 
procesos de gobierno, instituciones, procedimientos y prácticas median
te los que se deciden y regulan los asuntos que atañen al conjunto de la 
sociedad. 

De acuerdo con este mismo informe, la ciudadanía espera de los 
gobiernos efectividad para crear empleos y proveer servicios públicos, 
por lo que la democracia y los derechos civiles pasan a un segundo plano 
mientras se cumplan las otras condiciones. 

Desde otra perspectiva, la gobernanza se refiere, sobre todo, al pro
ceso mediante el cual las instituciones públicas dirigen los asuntos públi
cos, gestionan los recursos comunes y garantizan el ejercicio de los dere
chos humanos (Naciones Unidas, s. f.). Se trata de contar con un gobierno 
con capacidad de rendir cuentas y de responder a las necesidades de su 
población.

Es a través de una gobernanza sólida, transparente y participativa 
que se pueden abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que 
enfrenta el país al interior y al exterior, construyendo una sociedad más 
equitativa, justa y próspera. 

Sin embargo, la corrupción interfiere directamente con la efectivi
dad de los gobiernos, cuestión que preocupa no sólo a la ciudadanía, sino 
también a inversionistas. Ante un panorama de gobernanza débil, prefie
ren invertir en países con mayor estabilidad y certidumbre. 

Las instituciones no cuentan con recursos y tecnologías suficientes 
para monitorear, medir, proyectar y tomar decisiones efectivas en el te
rritorio bajo un nuevo modelo de gobernanza que incluya una efectiva 
participación ciudadana e institucional. Existe, además, una desarticula
ción de las políticas públicas y sectores productivos donde se observan 
ineficiencias en la asignación de recursos humanos y económicos que se 
aplican sin tomar en cuenta las acciones de otras autoridades, áreas o 
sectores de la administración pública, local y/o federal.

Una reciente evaluación de los programas de gobierno en tic, su 
regulación, desarrollo de investigación e infraestructura, en especial en 
inteligencia artificial y 5G, demostró el rezago de México no sólo en com
paración con el resto del mundo (entre 181 países), sino incluso en Amé
rica Latina (Oxford Insights, 2022). Muchos gobiernos buscan utilizar la 
iA en sus operaciones y en la prestación de servicios públicos para lograr 
mayor eficiencia, garantizar un acceso más justo y mejorar la experiencia 
de los servicios de los ciudadanos. La ausencia de una estrategia nacio
nal sobre el tema, una débil regulación, entre otras, ha afectado proyec
tos de mediano plazo, como la capacitación y la formación. 

Además, la gobernanza efectiva implica la participación de la socie
dad civil, que en la actualidad no está realmente involucrada en la formu
lación de políticas de seguridad, justicia y política exterior.
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III.5.2.1. Algunas problemáticas asociadas  
con la gobernanza en México

• Desarticulación de las políticas públicas entre sectores producti
vos y de medio ambiente.

• Falta de cobertura de internet que permita transitar hacia un go
bierno digital accesible para la ciudadanía.49

• Falta de mecanismos de ciberseguridad que aseguren la informa
ción sensible de los gobiernos y la ciudadanía.

• Mala calidad en los servicios públicos como educación, salud y 
transporte. 

III.5.2.2. Estrategias que pueden seguirse  
para resolver estas problemáticas

1. Crear y fortalecer observatorios ciudadanos para las distintas 
etapas de planeación de proyectos.

2. Implantar el sistema nacional anticorrupción bajo un enfoque 
preventivo y punitivo, que establezca una cruzada nacional de fo
mento de la integridad ética y transparencia en todo el quehacer 
público, e imponga sanciones a quienes se desvíen de la norma.

3. Transitar hacia un gobierno digital que contemple las necesida
des de mecanismos de ciberseguridad.

4. Instrumentar plataformas institucionales para la planeación, 
construcción y mantenimiento de infraestructuras y servicios 
transparentes que vinculen eficientemente al sector privado y al 
gobierno con “cero tolerancia” a la corrupción y a la impunidad.

III.5.2.3. Ejemplos de temas  
en los que la unam puede contribuir 

• Combate a la corrupción: identificación de sectores que pueden 
beneficiarse con el uso de cadena de bloques (blockchain) para 
evitar actos de corrupción, uso de otras tic para la transparen
cia y rendición de cuentas, gobierno electrónico.

• Sistemas de gobierno: análisis comparativos, fortalezas y debili
dades, casos de éxito y buenas prácticas.

• Gobernanza y participación ciudadana: evaluación de impactos 
de la participación ciudadana en la gobernanza local, mecanis
mo de participación, eficiencia de los presupuestos participati
vos, gobierno incluyente e innovación.

49 En un informe de 2022 de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecno
logías de la Información en los Hogares (inegi, 2022e), se señala que, en 2021, 42.3% de las 
personas usuarias de internet interactuaban con el gobierno por esta vía.
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• Gobernanza global, efectividad y alcance de acuerdos internacio
nales.

• Mecanismos, metodologías e indicadores para la medición de la 
gobernanza. 

III.5.2.4. La unam y la gobernanza

Además de la investigación que se realiza en las entidades académicas, 
por ejemplo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la unAm cuenta con 
el Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización (Sug), que 
busca promover el fortalecimiento de la democracia en el país, la lucha 
contra la injusticia y la exclusión.

III.5.2.5. La gobernanza en otras universidades del mundo

Se presentan dos ejemplos de universidades sajonas. La Universidad de 
Oxford, en el Reino Unido, lleva a cabo investigaciones en gobernanza y 
desarrollo en las que se abordan cuestiones como la gobernanza demo
crática, la participación ciudadana, la gobernanza en contextos de crisis 
y el papel de las instituciones en el desarrollo sostenible.50

En la Universidad de Harvard, Estados Unidos, por otro lado, inves
tiga sobre la gobernanza multinivel, es decir, cómo se toman decisiones y 
se gestionan los asuntos públicos en diferentes niveles de gobierno, des
de lo local hasta lo nacional e internacional. También se investiga sobre 
la participación ciudadana en la gobernanza y el diseño de políticas pú
blicas inclusivas.51

III.5.3. rElacIonEs ExtErIorEs y asuntos globalEs

Como se comentó en la introducción de este libro, el mundo atraviesa 
por un proceso de redefinición importante relacionado con los efectos de 
la globalización y, ahora, regionalización, así como con la redistribución 
del poder internacional, tanto en la esfera política como en la económica 
y la social. Esta redefinición implica a dos actores económicos y milita
res predominantes (Estados Unidos y China), más uno que se inserta en 
la dinámica con el uso de la fuerza militar (Rusia).

Por otro lado, la violencia perpetrada por actores no estatales es 
uno de los problemas centrales. La comunidad internacional ha de arti

50 Crisis Preparation in the Age of Long Emergencies (www.bsg.ox.ac.uk/research/publi 
cations/crisispreparationagelongemergencies) y Government Outcomes Lab (www.bsg.
ox.ac.uk/research/governmentoutcomeslab).

51 Patterns of Dynamic Multilevel Governance and the InsiderOutsider Coalition (https://
scholar.harvard.edu/ksikkink/publications/%E2%80%9Cpatternsdynamicmultilevelgov 
ernanceandinsideroutsidercoalition%E2%80%9D).
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cular nuevas fórmulas e iniciativas que contribuyan a aliviar situaciones 
de inseguridad y desigualdades en distintas regiones del mundo. Adicio
nalmente, el cambio climático, los movimientos masivos de personas y el 
problema mundial de las drogas, así como grandes flujos de refugiados, 
la violencia y retos en materia de salud pública, entre otros, son incues
tionables y provocan desastres sociales y naturales.

En materia migratoria, 2022 mostró un nuevo máximo en la migra
ción irregular en México (444 439 personas, es decir, un aumento de 44% 
con respecto a 2021), con personas provenientes no sólo de Centro y Sud
américa, sino también de Asia, África y Europa (principalmente de Rusia 
y Ucrania). Entre las personas migrantes hay un número considerable 
de grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres embarazadas y 
lactantes, niñas, niños y adolescentes (nnA),52 incluidos menores sepa
rados/as y no acompañados/as, personas indígenas, personas con dis
capacidad y enfermedades crónicas, personas lgbtttiq, entre otras (oim, 
2022).

México es un país de múltiples pertenencias. Es parte de América 
del Norte, pero también está integrado a América Latina y comparte fron
teras con Centroamérica y con el Caribe, además, se ubica entre dos océa
nos: el Atlántico y el Pacífico. Tiene, además, una larga y estrecha rela
ción de amistad e intercambio con Europa y un gran potencial para 
afianzar relaciones con África y Medio Oriente. El gran reto es transfor
mar esas pertenencias en grandes oportunidades para consolidar al país 
como una plataforma logística global. Sin embargo, la violencia derivada 
de las actividades de las organizaciones delictivas transnacionales y el 
alcance que sus actividades de narcotráfico tienen en el mundo, llegan a 
dificultar el posicionamiento de México.

Es indudable la relevancia de la relación de México con Estados Uni
dos. Además de ser nuestro socio comercial más importante, debe consi
derarse que en todas nuestras interacciones aparece la sombra de los te
mas de seguridad, frontera, migración, lavado de dinero, y tráfico de 
drogas y armas. Esta relación bilateral tiene el propósito de impulsar una 
agenda dirigida a alcanzar una mayor prosperidad compartida enten
diendo que, por definición, se trata de una relación de interdependencia 
y corresponsabilidad en los temas comunes. El enfoque integral de ésta 
significa, en temas comerciales, la seguridad y competitividad económica 
de ambos. En temas migratorios, la colaboración para atender de forma 
oportuna el creciente fenómeno de la inmigración, la migración en trán
sito y el retorno respetando los derechos humanos y la dignidad de los 
migrantes, y, además, el reconocimiento de la contribución de los mexi
canos en Estados Unidos. En el marco de esta corresponsabilidad sobre 

52 Se registraron 70 019 casos provenientes principalmente de Honduras, Venezuela, 
Guatemala, Colombia y Ecuador (oim, 2022).
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temas comunes, recientemente, el gobierno de México, en su justificado 
afán de reducir el trasiego de armas a territorio nacional, ha emprendido 
por la vía judicial el establecimiento de castigos ejemplares a las empre
sas fabricantes de armas. 

Como signatarios del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, los 
tres países enfrentan conjuntamente el reto de convertirse en la región 
más competitiva y dinámica del mundo. En el mundo de hoy, el comercio 
global, regional e interregional requiere que los tres países logren acuer
dos operativos mínimos para mejorar la competitividad mediante el de
sarrollo de capacidades. Destacan el desarrollo de la fuerza laboral y la 
colaboración en educación superior (Wayne y Alcocer, 2021). 

III.5.3.1. Algunas problemáticas asociadas  
con las relaciones exteriores y asuntos globales en México

• Objetivos poco claros de política exterior en defensa de los inte
reses del país.

• Actividades de organizaciones delictivas transnacionales en todo 
el territorio.

• Poca diversificación en la base exportadora y falta de competiti
vidad.

• Violación de los derechos humanos de ciudadanos, migrantes y 
refugiados e inadecuado combate contra la trata y tráfico de per
sonas.

• Insuficiente participación de mujeres en la política exterior mexi
cana.

III.5.3.2. Estrategias que pueden seguirse  
para resolver estas problemáticas

1. Fortalecer, respaldar y dar certeza a los miembros del Servicio 
Exterior Mexicano, incluyendo el impulso de una política exte
rior feminista.

2. Profundizar la cooperación con agencias de seguridad en varios 
segmentos y de protección de derechos de otros países, principal
mente de América Latina y Estados Unidos.

3. Fortalecer las capacidades y el intercambio de inteligencia y la 
colaboración —principalmente con Estados Unidos— para com
batir el tráfico de personas, drogas, armas y dinero en efectivo.

4. Impulsar la frontera norte como un espacio de encuentro, opor
tunidad y prosperidad, que contribuya a la seguridad, desarrollo 
económico, social, de infraestructura y preservación ambiental 
de la región.

5. Dinamizar la cooperación educativa, cultural, técnicacientífica, 
así como promover más intercambios académicos a fin de contri
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buir a incrementar la competitividad y opciones de empleo y de
sarrollo de la población. 

III.5.3.3. Ejemplos de temas  
en los que la unam puede contribuir 

Considerando el importante papel que la educación tiene para reducir la 
propensión a la comisión de delitos y para incidir en la preferencia por 
una mejor gobernanza, las universidades se presentan como nodos cen
trales en el mejor entendimiento y atención de algunas causas raíz y 
otros temas que mejoran las oportunidades para México y los mexicanos. 
En este marco, la unAm puede contribuir en los siguientes temas:

• Diplomacia cultural: cruces con tecnología y desarrollo económi
co; evaluación de programas, políticas y estrategias de diploma
cia cultural.

• Acuerdos comerciales entre México y otros países: beneficios y 
desafíos, oportunidades económicas y comerciales.

• Energía: cooperación en energía limpia e influencia de factores 
internacionales en el sector energético en México.

• Agua: manejo de cuencas compartidas en el mundo.
• Estrategias de política exterior de México: migración, comercio, 

seguridad, cooperación, infraestructura, empleo y educación.
• Democracia, autoritarismo: diagnósticos, tendencias y escena

rios prospectivos.
• Organismos internacionales, como las Naciones Unidas, la Orga

nización de Estados Americanos, el G20; tendencias, evaluación 
de políticas y acuerdos, propuestas de reorganización.

• Colaboración educativa y científica: internacionalización de la edu
cación; movilidad virtual; desarrollo de proyectos colaborativos 
en ciencia, tecnología, innovación; formación de capacidades di
rectivas de ieS.

III.5.3.4. La unam y las relaciones exteriores y asuntos globales

La unAm cuenta con entidades académicas que abordan las relaciones 
internacionales desde el ámbito de la docencia y la investigación. Ejem
plos de ello son la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Centro de 
Investigaciones sobre América del Norte, el Centro de Investigaciones so
bre América Latina y el Caribe, y el Programa Universitario de Estudios 
sobre Asia y África. 
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III.5.3.5. Relaciones exteriores y asuntos globales  
en otras universidades del mundo

La SciencesPo, en Francia, hace investigaciones sobre relaciones inter
nacionales y política exterior relacionada con temas como migración y 
movilidad; democracia y autoritarismo, y democracia, seguridad y vigi
lancia.53

La Universidad de Pekín, China, por su parte, realiza investigacio
nes sobre política exterior de China y las relaciones internacionales de 
Asia.54 En 2014 creó un centro dedicado al soft power para ayudar al go
bierno a promover la cultura y valores chinos en el exterior.55

53 Grupos de Investigación en SciencesPo, en: <www.sciencespo.fr/ceri/en/groupede 
recherche.html>.

54 PKU News: <newsen.pku.edu.cn/news_events/news/global/11819.html>.
55 PKU News: <newsen.pku.edu.cn/PKUmedia/1825.html>.
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IV. REFLEXIÓN FINAL 
La necesidad de repensar y poner al día a la unam

En un mundo en constante evolución, las exigencias y expectativas en la 
formación de la juventud, en la investigación, en la extensión de la cultu-
ra y en la atención a los principales retos de un país y el mundo obligan a 
reflexionar sobre los medios para adecuar y transformar las instituciones 
educativas.

En este contexto, y a manera de ejemplo, la Universidad Nacional 
Autónoma de México se encuentra en una posición idónea para seguir 
fortaleciéndose. Se tienen bases sólidas para emprender un proceso de 
evolución gradual dirigido a ponerla al día. Se trata de que la Universidad 
se renueve e innove académicamente para estar a la vanguardia en sus 
funciones sustantivas, atendiendo prioritariamente los desafíos del país y 
de sus nuevas generaciones. Se plantea que la innovación del quehacer 
universitario conduzca a la generación de nuevos métodos, soluciones, 
propuestas, diseños, procesos, servicios y formas de organización, o bien, 
que añada valor a los existentes en beneficio de la comunidad.

Se propone que en este proceso de evolución se dé prioridad al com-
promiso social, lo que permitirá a la Universidad Nacional:

• Formar a las y los futuros ciudadanos, profesionistas, expertos y 
graduados en las diversas áreas, así como a las y los líderes que 
transformen la realidad del país mediante nuevas carreras y em-
prendimientos e innovaciones sociales, culturales y tecnológicas.

• Transformar y actualizar lo que se enseña y la manera en que se 
enseña, aprovechando las herramientas que proporcionan los 
nuevos modelos didácticos y las tecnologías.

• Refrendar el carácter eminentemente humanista de la Universi-
dad en la preparación de su alumnado, con independencia de su 
formación disciplinaria.

• Incorporar alumnas y alumnos en investigaciones que solucio-
nen problemas de México y del mundo desde un enfoque multi-
disciplinario, con la indispensable participación de las ciencias 
sociales y las humanidades.

• Extender los beneficios de la cultura y vincularse con los diferen-
tes sectores del país para que el conocimiento avance y sea útil, y 
promueva la creación de empleos. Esta vinculación debe basarse 
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en el compromiso con la población que menos tiene, con quien 
carece de oportunidades para participar de los beneficios del co-
nocimiento y de la cultura.

• Hacer de la renovación y la innovación atributos de la gobernan-
za, administración y organización institucionales, a fin de cam-
biar las formas decimonónicas y lograr que la toma de decisiones 
sea eficaz, eficiente, ágil, flexible, transparente y desconcentra-
da. Dicha toma de decisiones debe estar fundada en procesos de 
planeación y prospectiva institucionales, consistentes con la 
prospectiva del país y con la participación de la comunidad uni-
versitaria.

• Ser reconocida como el eje de la educación superior en México 
en un nuevo escenario de retos, como lo es ser destino de flujos 
de migrantes vulnerables que demandan capacidad de reacción 
frente a retos sociales emergentes.

Cualquier transformación de la unAm ha de hacerse por los universita-
rios, sobre la base de los siguientes principios institucionales:

• Autonomía: preservar la capacidad y derecho de la unAm a definir 
su desarrollo académico y de producción intelectual, pero siem-
pre ejerciendo la autonomía mediante la rendición de cuentas a 
la sociedad acerca de lo que hace con los recursos públicos que le 
son asignados.

• Laicidad: confirmar que la vida de la unAm debe darse en el mar-
co de la mayor libertad de conciencia y sin imponer ninguna 
ideología.

• Nacional: dirigir los esfuerzos institucionales hacia las priorida-
des del país.

• Equidad e inclusión: ejercer acciones afirmativas que ofrezcan 
más oportunidades de formación, investigación, extensión de la 
cultura, vinculación y emprendimiento, así como internacionali-
zación.

• Innovación: incorporar nuevos modelos, tendencias y tecnologías 
en los procesos de la institución.

• Prospectiva: involucrar posibles escenarios futuros en la planea-
ción académica e institucional.

• Flexibilidad: facilitar que las y los alumnos puedan participar en 
el diseño de sus actividades académicas, en el marco de planes de 
estudio flexibles, actualizados y pertinentes, y mediante el apro-
vechamiento flexible de las tecnologías del proceso enseñanza-
aprendizaje.

• Gobernabilidad: mantener y fortalecer un ambiente de trabajo es-
timulante, a partir de la interacción con y el fomento al trabajo 
de los cuerpos colegiados. 
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• Gobernanza: consolidar una estructura y procesos organizaciona-
les que se correspondan con la visión de la unAm.

• Identidad: fortalecer el orgullo de pertenecer a la Universidad Na-
cional.

• Colaboración: con el apoyo de las tecnologías de la información y 
la comunicación y la iA, lograr la construcción y creación conjunta 
de nuevos enfoques y soluciones.

• Austeridad: hacer uso ágil, eficaz, eficiente, honrado y transpa-
rente de los recursos.

Para lograr la visión de la unAm planteada en el segundo capítulo de este 
libro —y desarrollada en los apartados en forma de visiones particulares 
de los temas estratégicos, así como en los retos del país de cara a la Uni-
versidad esbozados en el capítulo iii—, la persona que encabece la conduc-
ción rectora precisa:

• Trabajar a favor de la universidad pública, de la unAm y del resto 
de las ieS públicas.

• Propiciar el desarrollo de la Universidad Nacional bajo criterios 
de vanguardia y alta calidad académicas, buscando siempre el 
mayor beneficio para los estudiantes.

• Promover y conducir la evolución institucional en diálogo conti-
nuo con los integrantes de la comunidad y buscando consensos.

• Defender de manera enérgica la autonomía universitaria, la plu-
ralidad, la crítica y la tolerancia, sin permitir la injerencia de ins-
tancias externas a la Universidad, sean éstas públicas, privadas o 
sociales, sean gubernamentales o no, políticas o empresariales, 
religiosas o de cualquier otra índole. Le corresponde al rector o 
rectora expresar de manera incuestionable, por todos los medios 
a su alcance, que la autonomía de la unAm no se negocia ni se 
vulnera. También le corresponde informar a la sociedad mexica-
na qué se hace con los recursos que se le asignan. 

• Pugnar por un financiamiento público suficiente.
• Creer en las y los jóvenes, en su talento, en su fortaleza dentro de 

la unAm, y en el futuro próspero de México si la juventud está 
bien preparada.

• Estar en contacto permanente y visitar las sedes, planteles y enti-
dades académicas con regularidad. 

• Acercarse y escuchar las necesidades e inquietudes del alumnado 
con el fin de darle soluciones y apoyo. Apoyar al estudiantado con 
becas para promover su potencial creativo.

• Reconocer que el nivel y prestigio de la Universidad Nacional 
están vinculados necesariamente con los de su personal acadé-
mico.
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• Generar canales de comunicación eficientes e incluyentes con las 
y los académicos, así como invitarlos y hacerlos parte de los pro-
yectos, programas y acciones universitarios.

• Crear las condiciones para que el personal académico cuente con 
las mejores condiciones que le permitan superarse cotidiana-
mente y concentrarse en el cumplimiento de sus responsabilida-
des institucionales.

• Escuchar y trabajar, permanentemente, con el cuerpo directivo 
de las entidades académicas y con los principales cuerpos cole-
giados de la unAm, especialmente con el bachillerato y las escue-
las y facultades. 

• Fortalecer el posgrado universitario para que sus graduados sean 
competitivos académica y profesionalmente en México y en el ex-
tranjero.

• Fomentar de forma decidida la investigación y la creación en to-
dos los campos del saber y la cultura en la Universidad.

• Impulsar el desarrollo de todas las áreas del conocimiento (cien-
cias físico matemáticas y de las ingenierías; biológicas, químicas 
y de la salud; ciencias sociales y humanidades), así como de to-
das las artes.

• Escuchar a las y los trabajadores y a los órganos de represen-
tación gremial para trabajar unidos por la mejora de la Uni-
versidad.

• Encabezar un equipo de trabajo plural, comprometido, eficiente, 
eficaz y honrado, con liderazgo académico y actitud autocrítica, 
que actúe de modo congruente con la visión general e ideas parti-
culares planteadas en este libro.

• Establecer una estrategia de comunicación institucional con el 
objetivo de que la sociedad mexicana conozca y asuma la rele-
vancia del quehacer de la unAm en su vida diaria.

• Coordinar una estrategia de manejo de crisis para contar con la 
capacidad de respuesta ágil, objetiva, confiable y pertinente ante 
imprevistos. 

• Tomar decisiones apoyadas en propuestas informadas, pertinen-
tes, creativas y, frecuentemente, innovadoras; adoptar una acti-
tud autocrítica frente a las decisiones tomadas. 

• Desarrollar un diagnóstico integral pospandemia sobre el impac-
to en el alumnado y personal académico y administrativo.

No hay otra universidad como la unAm. Es un referente imprescindible, 
pues casi ninguna otra institución del país tiene el prestigio y la autori-
dad moral de ésta.
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< < <

Este libro se ha preparado sobre la tradición, experiencia y éxitos de años 
pasados, y tiene como prioridad el desarrollo académico y la búsqueda 
de la excelencia mediante la evolución gradual y la vanguardia académi-
cas con compromiso social. Implica que la persona que encabece la Uni-
versidad ha de trabajar en conjunto con su comunidad para que, en un 
marco de diálogo, tolerancia y respeto a los derechos y principios univer-
sitarios, pueda impulsar la transformación que convierta a la unAm en 
una de las mejores universidades públicas del mundo. 

Las reflexiones aquí presentadas se fundamentan en la capacidad 
probada de cambio de la institución y de su comunidad, en la importan-
cia de avanzar y evolucionar, sin autocomplacencia, con confianza y altu-
ra de miras. La adopción de los principios e ideas propuestos en este li-
bro implica renovar e innovar la formación integral de las y los alumnos, 
quienes serán las y los líderes del mañana en un ambiente de grandes 
desafíos. Demanda incrementar sus oportunidades para que actúen de 
manera colectiva en el mejoramiento de su entorno, con énfasis en el medio 
ambiente y en la defensa activa de los derechos humanos, mediante su par-
ticipación en la investigación y el desarrollo de capacidades de agencia e 
innovación. El alumnado se debe beneficiar de las nuevas tecnologías, ins-
talaciones y equipamiento en laboratorios, salones de clase, bibliotecas, 
entre otros elementos.

También involucra la necesidad de expandir el impacto de la inves-
tigación y del conocimiento generado por el profesorado y alumnado, 
mediante la promoción de la investigación, la extensión cultural y la vincu-
lación en temas que son fundamentales desde la perspectiva del conoci-
miento para nuestra sociedad, el país y el mundo. Se deben desarrollar 
propuestas que conduzcan a mejorar la calidad de vida, la prosperidad y 
la competitividad de nuestra sociedad y de México.

Las propuestas reunidas en este libro entrañan, asimismo, la actua-
lización del modelo de administración de la unAm, de modo que esté en 
condiciones de apoyar al cumplimiento de sus funciones sustantivas 
bajo principios de honradez, agilidad, eficiencia, eficacia, flexibilidad y 
transparencia.

Es momento de evolucionar para honrar el glorioso pasado de la Uni-
versidad, de sus integrantes y egresados, y, asimismo, con el propósito de 
cumplir las responsabilidades con la juventud y con el México de hoy y 
mañana. La Universidad Nacional tiene historia y demanda un futuro a 
la altura de los nuevos tiempos.

Quien dirija la unAm y su proceso de evolución y de inserción en un 
entorno global en rápida evolución, debe conocer a profundidad la insti-
tución, el país y el entorno global del mundo. Debe estar al tanto de los 
grandes procesos y discusiones que sobre el futuro del mundo se dan en 
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este momento, la prospectiva y los nuevos escenarios, de modo que pue-
da conducir a la institución de manera clara y decidida. 

También habrá de estar convencido de la Universidad y de su comu-
nidad; del valor transformador de la educación y del conocimiento. Ha-
brá de creer en la juventud, en su derecho a contar con una formación 
integral de alta calidad que le abra más oportunidades en un mundo cam-
biante, incierto, globalizado y competitivo. Habrá de buscar, asimismo, 
consensos y ejercer la creatividad y la innovación para lograr avances. 

El fin último de quien lleve la conducción rectora de la unAm ha de 
ser contribuir a la construcción de un país más justo y más próspero, in-
cluyente y promisorio, teniendo como mística irrenunciable el compro-
miso de servir a México, a la Universidad y a la comunidad universitaria 
en su conjunto.
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México y la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) cursan 
hoy una época de profundos cambios, en un contexto mundial globalizado, 
regionalizado, interconectado, multilingüe, pluricultural y con tendencias 
internacionales que es necesario entender y aprovechar en beneficio de los 
mexicanos. Aunado a esto, el país enfrenta los efectos que dejó la pandemia 
por covid19 en todos los órdenes de la vida, mismos que es necesario eva
luar y, en su caso, asimilar para desarrollar nuevas metodologías y enfoques 
de aprendizaje, investigación, extensión y comunicación, entre otros. Los 
retos internos, nacionales e internacionales son enormes, y la unam necesita 
evolucionar en múltiples sentidos bajo la perspectiva de un futuro posible.

La unam es más que una universidad. Constituye el más importante 
proyecto educativo, social y cultural de México. Es la Universidad de la Na
ción, la Universidad de las y los mexicanos. Su historia es centenaria y sus 
logros son motivo de orgullo. En ella se han formado muchas generaciones 
de profesionistas bien preparados y comprometidos con su sociedad y su 
país. Con valores fincados en la racionalidad, el diálogo, la pluralidad, la 
inclusión, la justicia, la tolerancia y la autocrítica, la unam tiene el desafío 
de avanzar hacia un mejor futuro.

Sergio Alcocer nos ofrece en este libro una visión y un conjunto de reflexio
nes e ideas para fortalecer a la educación media superior y superior, así como 
para repensar e impulsar la evolución de la Universidad, con propuestas en
caminadas a resolver problemas relacionados con la pobreza, la violencia, la 
desigualdad (de todo tipo), el agua, el cambio climático, entre otros, median
te la incorporación de los más recientes avances del conocimiento y de las 
tecnologías, como lo es la inteligencia artificial. Mediante el concepto de redes, 
donde todo está interconectado, agrupa los ejes de acción en cuatro gran
des ámbitos y complementa sus ideas con ejemplos de otros países, encamina
dos a solucionar esos desafíos. Sus planteamientos hacia el interior de la 
unam se organizan en seis temas estratégicos —que se corresponden con las 
funciones universitarias sustantivas y las de apoyo—.

Un libro preparado con información factual, análisis objetivos, y la vasta 
experiencia del autor sobre la unam, el país y el mundo, que invita a un diá
logo amplio, plural e incluyente, dentro y fuera de la unam, para diseñar 
su futuro y, en gran medida, el de la educación media superior y superior 
pública de nuestro país.
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