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DEDICATORIA 

 

Bendice Dios con la gloria,  
a todo aquel que para bien,  
entreteje los hilos del camino.  

 

Evitando caer en omisiones o adulaciones vanas, y sobre todo recordando 

quien soy y de donde vengo, es por eso que, mí agradecimiento no se limita a un 

espacio y tiempo determinados, ni a persona en lo particular, porque a lo largo 

de nuestra vida coinciden un sin fin de agentes educativos y sociales, va para 

aquellos que por amor a lo suyo, que por convicción y vocación social, que por 

compromiso personal, o por todo ello junto, nos condujeron hacia donde 

debemos ir y saben hacer con ingenio, con perseverancia, con paciencia, con 

creatividad, con alegría, casi siempre sin los recursos necesarios, lo que hace 

más meritorio, lo que logran y lo que intentan conseguir todos los días, por tanto 

dedico el presente a todas aquellas personas que con denuedo se desviven por 

inculcar valores y conocimientos.  
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RESUMEN 

Este MODELO como instrumento es un constructo metodológico-técnico para 

sistematizar información, cuyo empleo puede ser relativamente estandarizado, es decir, 

utilizado por otros sujetos que pretendan hacer el seguimiento de una cohorte escolar 

de principio a fin de su trayecto. Constructo que fue diseñado a partir de una búsqueda 

y acopio de información teórica e histórica abocada a la indagación sobre el tema.  

La relevancia de este modelo estriba en que aspira a convertirse en un 

instrumento de diagnóstico académico-administrativo, una forma de evaluación 

educativa que proporciona indicadores acerca de la eficacia de la institución, además 

provee información sobre el impacto de la educación en la trayectoria académica o el 

desempeño de los sujetos, por ende se constituye como una herramienta básica para la 

proyección de los planes y programas institucionales; que permitirá reformar propuestas 

de carácter didáctico, reforzar sus servicios, desarrollar políticas, implementar 

estrategias, entre otras. 

CONCEPTOS CLAVE: Trayectoria académica, Indicadores de desempeño académico, 

modelo de información integral, constructo metodológico-técnico, diagnóstico 

académico-administrativo.   
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SUMMARY 

This model as a tool is a methodological and technical construction in order to 

systematize information, the use of which can be relatively standardized, and may be 

used by other subjects intending to follow a school cohort from the beginning to the end 

of their journey. Construction which was designed from a search and collection of 

theoretical and historical information engaged to develop research on the subject.  

The relevance of this model is that it aspires to become a diagnostic artifact of scholar 

administrative nature, an instrument to evaluate educational processes that provides 

indicators on the effectiveness of the institution work and  information on the impact of 

education on the school career or the performance of the subject, thus establishing a 

basic tool for the screening of plans and programs within institutions that allow reform 

proposals for teaching, strengthen its services, developing policies, implementing 

strategies, among others. 

 

KEY WORDS: Academic career, indicators of academic performance, comprehensive 

information model, technical and methodological construction, academic and 

administrative diagnosis. 
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1. PRESENTACIÓN 

El futuro existe primero en la imaginación, 
después en la voluntad, luego en la realidad. 

R. A. Wilson 

 

El texto que se presenta a continuación es en parte un compendio de las 

notaciones realizadas por expertos en el campo de la investigación educativa sobre el 

seguimiento de la trayectoria escolar de los alumnos de educación superior, mismas 

que permitieron estructurar la propuesta de modelización del subsistema alumnos, 

donde sus alcances y limitaciones están supeditados a la consecución y al manejo de la 

información de las propias Instituciones de Educación Superior (IES). Esta propuesta 

incursiona en la conceptualización del marco teórico–metodológico del procedimiento 

referido al proceso de seguimiento sobre la trayectoria académica de alumnos, cuyas 

bondades inmediatas son unificar en corto plazo los criterios directrices para el manejo 

e interpretación de la información derivada de los Programas Académicos que se 

imparten por las IES, y por ende estimar su pertinencia, productividad, eficacia y calidad 

de los mismos. 

Bajo la premisa de que un modelo educativo integral y completo deberá cubrir las 

diversas áreas de formación académica de los alumnos, que a la postre otorgan el valor 

agregado correspondiente, cada una de éstas debiera ser reflejo de las políticas, 

estrategias, metas y objetivos institucionales particulares, ante tales retos, disponer de 

un programa de mejora continua se hace cada vez más indispensable, sin embargo, por 

su carácter multidisciplinar y la diversidad de enfoques resulta inoperante por el simple 

hecho de no disponer de un marco de referencia confiable sobre el cual graviten las 

propuestas de los actores y que se concreticen en el Plan de Desarrollo Institucional y 

del propio Plan de Desarrollo del Programa Académico, y cuyo impacto debe evaluarse 

de una manera conciente y sistemática. 

Por otra parte, los Planes de Desarrollo Institucionales son perfectibles y 

ajustables de acuerdo con las megatendencias globalizantes educativas, además de las 

propias políticas, estrategias, metas, objetivos y necesidades presentes, empero 

cualquier modificación requiere de un análisis crítico previo del efecto que dichos 
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cambios implican en la formación académica de los alumnos de cara al futuro, que 

dicho sea de paso, el Modelo de Información Integral para el Seguimiento Sistémico de 

la Trayectoria Académica de Alumnos (MIISSTAA) vendría a solventar, ya que es una 

herramienta de gran valía para la Planeación Estratégica. 

Para su comprensión y entendimiento se da a conocer de manera detallada y 

pormenorizada los componentes metodológico–técnicos utilizados en esta propuesta, 

mismos que se han moldeado y estructurado en dos años, y cuya finalidad es describir 

y explicar el proceso a través del cual los educandos transcurren su formación 

universitaria. Tan exhaustiva pero por demás necesaria para fincar las bases, principios 

y estructura que rigen el modelo propuesto. 

La introducción versa sobre los motivos y razones de la investigación, así como 

del valor significativo que tiene el disponer de un modelo sistémico de información 

integral. 

Como primer capítulo se esboza una semblanza de la microhistoria de la 

Dependencia de Educación Superior (DES), puntualizando sobre el estado actual de los 

hechos y cosas respecto de la sistematización de información, así mismo se enfatiza el 

estatus que guarda el Programa Educativo (PE) con respecto a las acciones de 

acreditación y certificación. 

El segundo capítulo articula la justificación y pertinencia del modelo al amparo de 

las megatendencias internacionales y de las derivadas de la planeación integral de las 

IES, resaltando su importancia como instrumento estratégico, y enmarcando su 

relevancia como un instrumentos indispensable de evaluación educativa. 

En el tercer capítulo se describe el modelo de evaluación educativa adoptado por 

la ANUIES, desglosado e investigado bajo el contexto donde se desarrolla o aplica, 

tratando de discernir sobre sus limites, perspectivas, ámbitos de competencia y 

dimensiones, entre otros, pero sin descuidar el enfoque sobre seguimiento de 

trayectorias escolares en educación superior. 

El marco conceptual y teórico queda comprendido en el cuarto capítulo de la 

investigación, donde se plasma la descripción científica del objeto, el método, el modelo 

y el proceso, permitiendo en suma la aprehensión de la estructura como proceso 
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inherente a un sistema o subsistema. La conjunción integral de las descripciones 

científicas constituye un ecosistema artificial (social) de representación cíclica en virtud 

que el proceso del subsistema alumnos (ver diagrama de flujo: pág. 126127) incorpora 

el programa de mejora continua como un elemento de realimentación, reactivación o 

rehabilitación, otorgando la característica de sistema (subsistema) sostenible.  

En el quinto capítulo se describe la Metodología de diseño y desarrollo del 

Modelo propuesto, abarcando los diferentes aspectos de la modelización, hasta llegar a 

la definición de los conceptos estructurales para su configuración. 

Como último capítulo se enuncia la implementación del instrumento, que 

propiamente sería la aplicación práctica del MIISSTAA y que por el momento sólo se da 

a conocer de manera sintética y descriptiva un resumen o presentación preliminar del 

planteamiento metodológico en que versa lo propuesta de la aplicación del MIISSTAA, 

mismo que daría cuenta de la trazabilidad del Programa Académico que se ha 

modelado y estructurado en quince años, cuya finalidad es describir y explicar el 

proceso a través del cual los alumnos trascurren su formación universitaria.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 Como preámbulo utilizaré el artículo periodístico titulado “De las universidades 

públicas”, realizado por Carlos Monsiváis (2007: 15); quien argumenta que la leyenda 

pesa, y al no desmontarse el concepto universidad de masas, éste continúa operando 

negativamente con resultados psicológicos, políticos y culturales, similares a los 

detentados por los términos subdesarrollo y tercermundista. A la penuria económica de 

la mayoría se añade la noción fatalista: la universidad de masas siempre será lugar de 

tercer orden, de falta de recursos esenciales, de atraso tecnológico. Esto, mientras la 

licenciatura ocupa el sitio cultural y de reconocimiento antes asignado al bachillerato, y 

el posgrado o doctorado (el PhD.) es, en términos reales, el nuevo bachillerato. 

Expone acertadamente que los egresados de las universidades públicas han 

vivido en estos años la magna reducción salarial, la disminución de oportunidades, la 

burocratización y, desde hace una década, la creciente preferencia gubernamental por 

los egresados de universidades privadas, debido a razones ideológicas (“no pierden su 

tiempo con tonterías subversivas”), por motivos técnicos (“han tenido todo su tiempo 

para prepararse, sin problemas económicos”), y creencias “genealógicas” (“son de 

buenas familias”). A esto se agregan los criterios de eficiencia prestigiosa del 

neoliberalismo en el contexto actual, mismos que a la letra dicen: “las universidades 

públicas son inmensos estacionamientos del desamparo vocacional, estepas del 

conocimiento anacrónico, sitios de retención y entretenimiento de multitudes de 

adolescentes y jóvenes, antes de que se propongan en vano la caza de oportunidades 

que el determinismo de clase les veda”. 

 Ante tales declaraciones, surge la inquietud de cómo revertir esta tendencia 

credencialista, si en nuestro caso desconocemos cuál es la situación en el momento, o 

bien, el estado real de la institución, asimismo, cuáles variables e indicadores de 

desempeño académico y profesional se deberán incluir en una matriz de registro 

integral, que en suma permitiesen conocer y valorar el estado actual de eficiencia y 

productividad de las actividades sustantivas institucionales. Aunado a lo anterior está la 

problemática que implica el evaluar la calidad de los procesos y productos del sistema 

educativo, lo que representa todo un reto, ya que depende irremisiblemente de las 
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megatendencias globalizantes y de la política educativa adoptada. Diseñar un modelo 

sistémico de información integral que permita la medición, valoración y evaluación 

diagnostica de procesos y productos académicos o administrativos es difícil por las 

siguientes razones: 

Primero, por supuesto el sistema educativo es amplio y complejo. Segundo, la 

forma como se lleva a cabo cada actividad y procesos está muy influida por su contexto. 

La energía y el interés de las instituciones de educación superior y del personal 

(académico y administrativo) amplía o disminuye los efectos de la actividad de 

evaluación y valoración. Tercero, las actividades sustantivas (docencia, investigación, 

extensión, difusión y vinculación) de desarrollo profesional tienen como última meta 

influir en la valoración de los procesos académicos y administrativos a partir de una 

cadena de fenómenos. Se debe estudiar la secuencia completa del proceso y no cada 

actividad por separado. Cuarto, la medición de muchas variables presenta dificultades 

técnicas. La información esta dispersa o diseminada en diversas instancias, unidades o 

áreas; esto da cabida a que continuamente se representen errores en cuanto a la 

uniformidad de las cifras y criterios. Para informar sobre el desarrollo de una actividad 

académica y/o administrativa se requiere la recopilación de datos por parte de 

observadores entrenados. Quinto, las premuras de tiempo y las limitaciones de 

presupuesto casi siempre producen la necesidad de estudiar muestras en lugar de la 

población en su totalidad. Por lo común, se emplea el cortoplacismo para dar respuesta 

inmediata a las exigencias de información institucional. Sexto, el diseño de buenos 

modelos conceptuales se lleva a cabo en contra de lo que habitualmente se entiende 

por “modelo”. La práctica más común consiste en realizar estudios longitudinales o 

trasversales de los productos o procesos, estas investigaciones fraccionadas versan 

sobre diversos aspectos del sistema educativo, sin considerar la estructuración de 

productos y actividades como una configuración integral de un subsistema o proceso, 

que permita evaluar y valorar (productividad y calidad) la actividad, al responsable y a la 

propia institución. 

Esta propuesta que se pretende, posibilitará la descripción y sistematización de 

datos estadísticos para obtener información sobre la evolución y el desarrollo de las 

cohortes generacionales, con ello se espera articular en el mediano plazo, información 



6 

 

para estudios de seguimiento de trayectoria académica y consolidar los seguimientos 

de egresados; al obtener criterios adecuados para la posible modificación a los 

programas académicos y planes de estudio, y plantear nuevos objetivos, metas e 

implementar estrategias acordes con la realidad institucional, así como, de la derivada 

de directrices que impacten en la formación docente, dado que se contará con los 

índices de eficiencia y de productividad de cada cohorte. 

Se propone evaluar la efectividad de este modelo de información integral desde 

la perspectiva “subsistema alumnos”, particularizando el estudio de caso en un 

Programa Académico (PA) específico, resultando todo un reto la indagación, dado el 

tiempo transcurrido entre la incorporación de la reciente currícula y las generaciones ya 

egresadas. Este constructo, en su primera etapa pretende conocer la situación del PA, 

para detectar logros y deficiencias, y proponer, en consecuencia, estrategias de 

mejoramiento de la calidad y productividad mediante el análisis datos cuantitativos, mas 

intenta asumir el desafío de construir un modelo eficaz, susceptible de explicar prácticas 

sociales y trayectorias que se desenvuelven en el tiempo, contemplando a la par el 

conjunto de características y de comportamiento que van variando con ellas. Esto 

supone un análisis más complejo de tipo histórico-genético y ello es imposible si no se 

introduce la medición del tiempo, lo cual implica un desafío metodológico y matemático 

con respecto a la interdependencia del conjunto de variables exógenas y endógenas 

implícitas. 
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3. ANTECEDENTES  

La Universidad de Guadalajara (UdeG) es una de las instituciones de educación 

superior más antiguas del país, fue fundada en 1792 y después de diversos 

acontecimientos, restablecida en 1925. Es un organismo público descentralizado del 

gobierno del Estado de Jalisco, que goza de autonomía, personalidad jurídica y 

patrimonio propio destinado a la formación de recursos humanos competentes de nivel 

medio superior y superior requeridos para el desarrollo socioeconómico del estado. En 

1989 puso en marcha un operativo de desconcentración denominado Red Universitaria, 

con el objeto de extender la oferta académica hacia la zona metropolitana de 

Guadalajara con seis centros universitarios (temáticos) designados por área de 

conocimiento, y fuera de la capital jalisciense cinco centros universitarios regionales 

(multitemáticos), ubicados en las zonas de mayor desarrollo económico y demanda 

educativa, los cuales están acompañados de subsistemas educativos externos de 

educación media superior y educación abierta y a distancia. 

Uno de estos centros regionales es el Centro Universitario de los Altos (CUAltos). 

El Honorable Consejo General Universitario en sesión extraordinaria, aprobó su 

creación el día 4 de Mayo de 1994 (Caldera et al, 2006: 15), y mediante dictamen 

número 4595, se constituye oficialmente el día 7 de Octubre de 1994, aunque 

anteriormente ya realizaba actividades académicas. Sus antecedentes se remontan a 

1959, cuando se efectuó la incorporación de la Escuela Preparatoria Regional de Lagos 

de Moreno; en 1971 se incorpora la Preparatoria “Silvano Barba” de Tepatitlán de 

Morelos, misma que en 1988, se constituyó como la Escuela Preparatoria Regional de 

Tepatitlán; en 1989 se inicia históricamente con la apertura de la Facultad de Ciencias 

Económico–Administrativas en Lagos de Moreno con las carreras de Contaduría 

Pública y Administración de Empresas (Farfán et al, 1997: 46). 

Posteriormente, en 1991, en el marco de las acciones de desconcentración y 

descentralización previstas por la Reforma Académica de la Universidad de 

Guadalajara, dan principio en Tepatitlán de Morelos las carreras de Administración, 

Derecho e Ingeniería Agroindustrial (UdeG, 1996: 5) en las instalaciones del Colegio 

Morelos y del Edificio Galeana –calle Galeana, número 113–; “En 1993 se inician los 
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trabajos para la construcción del Centro Universitario; mientras se construía, la 

Universidad realizaba sus actividades en las instalaciones de dos colegios conocidos en 

la ciudad de Tepatitlán, el Colegio Morelos y la Escuela Juan Villalpando. En 1994 

comienzan las actividades en el campus universitario, al término de la primera etapa de 

construcción” (Gómez y Solano, 2006: 34).  

En ese mismo año, se nombró un Coordinador Ejecutivo y se dictaminó el 

Estatuto Orgánico del CUAltos, con la finalidad de establecer la descentralización, pero 

no es hasta el día 24 de Mayo de 1995, que el coordinador ejecutivo fue nombrado 

Rector del Centro Universitario, fecha en que también se inauguró el Campus de 

Tepatitlán de Morelos, ampliando la oferta educativa con las carreras de Contaduría 

Pública e Ingeniería en Computación. Aprovechando la coyuntura de descentralización 

y desconcentración se incorporó San Juan de los Lagos al CUAltos como extensión 

dependiente de la sede de Lagos de Moreno, ofreciendo la carrera de Contaduría 

Pública. 

Como respuesta a la demanda educativa, en 1996 se abrieron otras licenciaturas 

como Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 

Mecánica Eléctrica con sede en Lagos de Moreno, otra más en 19961997, la 

Licenciatura de Ingeniería en Sistemas Pecuarios con sede en Tepatitlán. “Es 

importante señalar que en el año 2004 el CUAltos se dividió en dos Centros 

Universitarios, uno con sede en Tepatitlán y otro con sede en Lagos de Moreno” 

(Gómez y Solano, 2006: 33), con los cuales se conformaron ocho centros universitarios 

regionales, contando al Centro Universitario del Norte de reciente creación y cuya sede 

es Colotlán. 

El centro universitario […] se localiza en la región de los Altos del estado de 

Jalisco, se ubica en Tepatitlán de Morelos, en el kilómetro 7.5 de la carretera a 

Yahualica, y su cobertura educativa alcanza a los siguientes municipios: Acatic, 

Arandas, Jalostotitlán, Cañadas de Obregón, Mexticacán, Yahualica, Jesús María, San 

Julián, San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe, Zapotlanejo y Tepatitlán, los cuales 

integran la región denominada Altos Sur del estado […] (Caldera et al, 2006: 16). Por 

orden de antigüedad las carreras de educación superior que se ofrecen son: Licenciado 
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en Administración, Licenciado en Derecho –escolarizado y semiescolarizado–, 

Ingeniería Agroindustrial (1993); Contaduría Pública, Ingeniería en Computación (1995); 

Ingeniería en Sistemas Pecuarios (1996); Licenciado en Psicología, Licenciado en 

Enfermería (2001); Licenciado en Nutrición, Cirujano Dentista, Médico Cirujano y 

Partero, Médico Veterinario y Zootecnista, Licenciado en Negocios Internacionales 

(2002). La población estudiantil es de 2,288 estudiantes, distribuidos en 59 grupos y 13 

carreras (SIIAU: calendario escolar 2007 “B”). 

Como se puede apreciar en la actualidad se ofrecen 13 licenciaturas, además de 

la Maestría en Ciencias de Nutrición Animal. El Centro tiene tres actividades sustantivas 

básicas: docencia, investigación y extensión, a través de las cuales busca formar 

estructuras de alta calidad académica para que apoyen a sectores como el 

agropecuario, computacional, administrativo y de la salud tanto humana como animal, y 

además, para realizar investigaciones que permitan dar solución a problemas de la 

planta productiva local, regional y nacional. 

Pudiese considerar que el CUAltos, se constituye como un Centro regional bajo 

tres argumentos: en primer lugar, expandir la cobertura educativa en una red 

universitaria; en segundo lugar, descentralizar los servicios educativos; y en tercer lugar 

ofrecer dichos servicios acordes con las necesidades del entorno social. Esto derivó en 

que una de las tres primeras licenciaturas promovidas fuera la de Ingeniería 

Agroindustrial, ya que nos encontramos en uno de los principales centros de producción 

agropecuaria.  

Actualmente no se cuenta con un documento oficial en el que se señale la 

evolución histórica de la Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial (LIAI). Programa 

Académico (PA) que según se indica fue diseñado con anterioridad a la creación del 

CUAltos, en la extinta Facultad de Agronomía de la Universidad de Guadalajara; 

ostentando como único documento referente, la tesis de licenciatura titulada “Marco 

conceptual para la justificación de la carrera de Ingeniero Agroindustrial en la Facultad 

de Agronomía de la Universidad de Guadalajara”, elaborada por Federico Cisneros 

Acosta en 1989. 
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En septiembre de 1992 fue autorizado en el CUAltos el Plan de Estudios (PE) del 

programa, constituido por 12 cuatrimestres. Con este plan de estudios egresó la primera 

generación existiendo un solo titulado. En diciembre de 1995 se modificó el plan de 

estudios por uno semestral con sistema de créditos, el cual tuvo algunos cambios en la 

trascripción, por lo que fue autorizado con fecha de agosto de 1996. Este nuevo plan 

está formado por cuatro áreas: obligatoria de formación básica común, obligatoria de 

formación básica particular, de formación especializante obligatoria y de formación 

optativa abierta, con un total de 486 créditos. En 2006, se redactó una propuesta de 

modificación al plan de estudios, pero nuevamente se refirió a cambios poco 

trascendentales como la seriación de asignaturas y el desplazamiento de materias a 

diferentes semestres, agravado por la rigidez del plan curricular. Actualmente se realiza 

la elaboración de una propuesta basada en competencias, con un plan de estudios 

flexible de 400 créditos. 

En 2007, se plantea una reestructuración curricular por créditos tendiente a la 

formación de profesionistas de alta calidad, la cual consiste en que a lo largo de 8 

semestres, se propone un desarrollo paralelo del conocimiento de las diferentes 

asignaturas que integran el plan de estudios (flexible), con las competencias 

profesionales, en tanto es ésta la actividad medular dentro de su formación académica. 

Este trabajo de investigación y de tesis, se deriva de las inquietudes que surgen como 

docente, donde en el ámbito educativo nos cuestionamos cómo es que transcurren los 

estudiantes por su paso en la universidad, y cuáles son los variables de medición que 

determinan la eficacia de un programa educativo.  

A pesar que el Programa Académico (PA) esta dictaminado en el Nivel 1 de 

CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior) y 

cuenta con la acreditación condicionada por parte del COMEAA (Comité Mexicano de 

Acreditación de la Educación Agronómica, A.C.), se carece de estadísticas sistemáticas 

confiables sobre la trayectoria académica de sus alumnos, de manera que es bastante 

difícil hacer análisis comparativos confrontando las diferencias entre cohortes 

generacionales, intra-generacionales y relaciones cruzadas con otras licenciaturas. Sus 

estadísticas transversales y longitudinales son pobres y presentan información 

incompleta y la relevancia de ellas es sumamente limitada en cuanto a la interpretación 
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del comportamiento de los alumnos durante su tránsito institucional, con posterioridad a 

la titulación, donde el concepto de duración y la medición del tiempo de permanencia, 

aprovechamiento, deserción, rezago y egreso son considerados críticos en la 

actualidad. Asimismo, resulta bastante complejo seguir a estos egresados cuando se 

incorporan al mercado laboral ya que tampoco se pueden vincular estadísticamente con 

metodologías que tengan una perspectiva temporal y genética y que permitan superar 

el esquema de la economía aplicada para articular los aportes de la economía del 

trabajo. 

En ese ámbito, sólo pueden encontrarse estudios bastante puntuales o de 

estratos muy particulares, realizados con variados marcos teóricos y estadísticos, que si 

bien resultan pioneros a la luz de la carencia sistemática, alumbran escasamente sobre 

el fenómeno a nivel institución. De esta forma son escasos los datos que nos permiten 

evaluar la secuencia de comportamiento y características de los alumnos universitarios 

en el transcurso del devenir escolar y sobre todo las secuencias continuas 

generacionales que son las que nos permitirían establecer criterios respecto a la 

atención y estabilidad de los mismos. 

Según Paina (2005: 1,2), cuando se trata de abordar realidades sociales tan 

complejas como la inserción en el mercado laboral, el abandono del sistema educativo, 

los procesos repetidos de desempleo, las relaciones entre distintas cohortes o 

generaciones y aún las relaciones intra-generacionales, donde la medición del tiempo 

se hace indispensable para comprender la estabilidad de las trayectorias, se presentan 

tres tipos de obstáculos: un obstáculo de tipo eidético que deriva del tipo de marcos 

teóricos impuestos en los análisis educativos, estrechamente relacionados con la teoría 

del capital humano, las hipótesis credencialistas y enfoques cuantitativistas frecuentes 

en educación. Un segundo tipo de obstáculos deriva de la aplicación de modelos 

deductivos asociados a los análisis económicos, aplicados a la sociología, que 

desconocen la construcción de teoría tomando como base los datos de la realidad 

(Glaser y Strauss, 1964). Por último, un tercer obstáculo de tipo metodológico se deriva 

de la falta de cuestionamiento sobre los métodos usuales de medición del tiempo que 

se usan en Ciencias Sociales, donde la variable que es siempre discreta, se trata como 

continua. 
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4. OBJETIVOS 

 

ÁMBITO DE COMPETENCIA: INVESTIGACIÓN MAGISTRAL 

4.1 Construir un Modelo de Información Integral para el Seguimiento Sistémico de 

Trayectorias Académicas de Alumnos (MIISSTAA), que dé cuenta de la trazabilidad de 

las cohortes, y se constituya como un instrumento idóneo para el seguimiento sistémico 

de los alumnos, además como una herramienta necesaria para realizar análisis de los 

Programas Académicos (PA) de la institución. 

 

ÁMBITO DE COMPETENCIA: INVESTIGACIÓN DOCTORAL 

4.2 Diseñar e implementar el Software del Modelo (MIISSTAA) para la aplicación 

estandarizada y el funcionamiento computarizado del instrumento, que facilite socializar 

su operación y manejo entre la comunidad universitaria: 

 

4.2.1 Modelizar desde la perspectiva histórico–genética de las Trayectorias Académicas 

(TA) de las cohortes de ingreso de 1993-2007 de la LIAI del CUAltos de la UdeG, con el 

propósito de identificar el tipo de configuración sociotécnica de la trayectoria académica. 

 

4.2.2 Realizar el estudio descriptivo de seguimiento de las TA universitarias de las 

generaciones que ingresaron a la licenciatura en Ingeniería Agroindustrial en el periodo 

comprendido de 1993 al 2007, con el propósito de determinar la productividad y eficacia 

del PA. 
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5. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA DEL MODELO 

 Determinar el momento preciso en que se conciben las ideas, propuestas y 

tendencias en la que versa el conocimiento resulta un gran reto para un principiante de 

investigador. Por tanto, sin pretender tergiversar los documentos consultados y 

respetando los derechos de autor, he procurado realizar “síntesis y glosas” de textos 

completos donde se enuncian los referentes que han de justificar el modelo pretendido. 

5.1. América Latina y el Caribe 

 Tema crucial de nuestros tiempos son las nuevas circunstancias sociales que 

derivan de la crisis global que afecta a las naciones Latinoamericanas y del Caribe. Es 

en este contexto mundial que se enfatizó y analizó el futuro y los escenarios deseables 

de la educación superior de nuestros países, obteniendo por producto los 26 puntos 

que conforman la Agenda de Compromisos, así como el Documento Base: Reflexión 

sobre los Nuevos Roles de la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

(1992), generados en la reunión internacional1 auspiciada por la UNESCO, a través de 

su Centro Regional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

(CRESALC), y que constituyen la decisiva misión de superar aquellos elementos que 

han obstaculizado la integración regional y el consecuente avance hacia el desarrollo 

humano y la libertad creadora. 

5.1.1. Nuevos contextos internacionales y regionales 

 Una cabal comprensión de los nuevos contextos internacionales y regionales 

requiere de una visión estratégica del futuro, que sirva de soporte a las “nuevas 

imágenes” de sociedad capaces de generar grandes consensos colectivos. A los 

desafíos que plantean los nuevos contextos está la llamada a responder con urgencia la 

educación superior, y con ella toda la infraestructura que explica la inteligencia y el 

saber disponible en los pueblos de la región. 

Megatendencias y polos de atención 

 Con los años 90, se inicia la gestación de una nueva geopolítica mundial. En el 

campo de la producción de bienes y servicios, el mundo atraviesa por uno de los 

                                                 
1
 Efectuada en la ciudad de Caracas, Venezuela. 
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momentos de mayor innovación y cambio. Todo ello basado en el “conocimiento”, el 

cual ha sido definido en época reciente como “el más costoso de los productos de la era 

moderna”. La ingeniería y gestión del conocimiento, apoyados en los enormes 

progresos de la información, la informática y la comunicación, ofrecen al mundo 

productivo posibilidades inmensas de cambios radicales, abriendo espacios a las 

nuevas tecnologías, a la competitividad y, a nuevos mercados. Tanta riqueza creativa 

se ampara en un crecimiento constante del saber y de la inteligencia, que no pareciera 

tener mayores barreras sin embargo, este fenómeno, pareciera estar llevando al mundo 

a mayores desequilibrios y desigualdades, a brechas que en este momento se observan 

como insalvables, creando desánimo y confusión e incorporando nuevas interrogantes 

en el proceso de consolidación de los sistemas políticos de la región. 

 Hacia el futuro inmediato, la región se verá obligada, en el contexto de esta 

megatendencia, a tomar decisiones sobre lo que deberá APRENDER y lo que deberá 

REALIZAR para poder buscar una inserción más natural en el concierto internacional. 

Concomitantemente con otras megatendencias, la región deberá aprender a convivir 

con la nueva “Reinvención de las empresas” proceso que hoy en día se lleva a cabo en 

los países industrializados. Los bienes y servicios tendrán cada vez más, un mayor 

valor agregado de conocimiento, de forma que otros insumos tales como los recursos 

naturales y la mano de obra pasarán en el futuro inmediato por escenarios altamente 

competitivos y complejos, lo cual plantea a la región serias preocupaciones en cuanto a 

la gestión más global de sus posibles futuros. 

 Nuevos tipos de sociedad están en plena gestación, más en esta perspectiva no 

se pretende la conformación de una “comunidad global”. Siempre estarán presentes, la 

especificidad cultural y las raíces de cada pueblo, valorando de esa forma la expresión 

creadora de las culturas y sus propias dinámicas. A su vez, se enfatiza que son los 

cambios culturales los únicos que podrán garantizar una sólida permanencia a los 

cambios políticos y por esa vía, abrir espacios más constructivos e innovadores a un 

verdadero desarrollo y a la instauración de una cultura de paz. En esta última dimensión 

se adoptan abiertamente patrones de consumo propios de países industrializados, y se 

observa una mayor preocupación por instaurar modelos más ajustados a las realidades 

y potencialidades de la región. 
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 La robotización y la automatización, conjuntamente con el medio ambiente 

estarán entre los factores que influirán más en el contenido de los nuevos tipos de 

sociedad en el futuro cercano. Pero ello requerirá de “estructuras mentales” en la 

población, propicias al cambio, la innovación y la readaptación constantes, procesos 

que en los países industrializados, se viven dentro de una razonable armonía y 

eficiencia. 

 Como aspecto altamente positivo puede señalarse el inicio de análisis críticos 

de carácter global y puntual que nos aportan una perspectiva sobre las condiciones y 

desafíos de la región en procura de la adopción de bases más firmes y justas que 

permitan replantear el crecimiento y el desarrollo. 

Temas complejos en las decisiones de los años 90 

 En forma esquemática se menciona la complejidad de las decisiones en temas 

estratégicos y prioritarios que afronta la región. Desde el punto de vista educativo, los 

desafíos crecientes –resultantes de los ajustes macroeconómicos y su impacto 

particularmente en el campo social– giran en torno a la toma de decisiones en campos 

vitales como los relacionados con: a) los elevados índices de repetición y fracaso 

escolar, especialmente en la educación básica, fenómeno que representa la presencia 

de diversas carencias que van desde la calidad de vida de la población hasta la 

organización y marcha del sistema educativo. La región tiene las más altas tasas 

porcentuales de repetición en el mundo. b) la expansión acelerada del sistema 

educativo se agotó hacia el comienzo de los años 80. Ello plantea con urgencia 

cambios radicales que permitan el acceso de nuevos sectores sociales a la 

educación media y superior. Así se constata la interrupción del proceso de 

incorporación de los hijos de familias de grupos populares a los niveles más elevados y 

exigentes de la educación. c) la crisis afectó la calidad de la educación y la eficacia 

del sistema educativo. A ello van unidos la falta de recursos para equipos, materiales 

y libros y, especialmente, el deterioro de los salarios del personal docente. d) las 

demandas educativas hacia el sector público han crecido notoriamente, 

estimuladas por las limitaciones económicas en que empezaron a estar grupos de 

población que en el pasado acudían al sector privado de la educación. e) las urgencias 
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invadieron la gestión de los sistemas educativos, empezando a comprometer 

seriamente el futuro. El pragmatismo y la necesidad de respuesta a problemas muy 

disímiles, en medio de obstáculos y limitaciones comprobadas, han tomado un gran 

espacio a la reflexión profunda sobre asuntos tan variados y complejos, y a la 

concepción de visiones prospectivas y estratégicas. 

El conocimiento dentro de las grandes transformaciones y posibilidades 

 Producir conocimientos, disponer de ellos y hacerlos accesibles a los niveles 

adecuados es el gran reto para todos los países del mundo al mismo tiempo la gran 

oportunidad. Es urgente enfrentar el desafío de la inteligencia y del pensar en América 

Latina y el Caribe. Existe un consenso en torno a que todo escenario de futuro exigirá la 

construcción de un nuevo pensamiento, de nuevas ideas, técnicas, herramientas y 

modelos. Frente a ello, la cultura del consumo y de la imagen, que dificulta la tarea 

global que hace crecer la cultura educada de todo pueblo, al igual que el mismo 

empeño internacional de estandarizar y reducir a unidades técnicas el pensamiento 

(softwares, kits y otros) en medio de fenómenos crecientes de interdependencia y 

globalización. Es en este contexto en donde la educación superior de calidad, la 

universidad, aparecen como la gran esperanza, la conciencia ética en la construcción 

del futuro y la depositaria fundamental del conocimiento y del saber para hacer frente a 

los enormes desafíos que vive la región. 

Todo nuevo proyecto de sociedad requiere de un nuevo proyecto educativo 

 La educación cumple papeles específicos en toda situación de desarrollo. En 

cada momento la educación puede ser considerada como funcional o no para una o 

varias de las partes del sistema social y en relación con todos los grupos sociales, o 

bien, funcional y positiva para el control de las presiones sociales. Asimismo, puede ser 

considerada altamente positiva en la implantación de “proyectos políticos” más amplios, 

“pactos sociales”, o promoción de nuevos modelos de desarrollo, “proyectos 

económicos”. 

En este contexto se enfatiza comúnmente que la viabilidad de esos últimos se 

encuentra en los fundamentos mismos del modelo de sociedad al cual se aspira o 

espera consolidar o mantener. En todo caso el proyecto económico deberá tener una 
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dimensión social, la que indicara desde si se mantendrá o no la continuidad o 

discontinuidad entre los diferentes estratos sociales, hasta, en su dimensión cultural, si 

va a estar orientado a la innovación, la creatividad, la imitación, la valoración de lo 

propio y, a partir de ello, definir entonces el verdadero sentido y contenido de la 

educación. Obviamente que en la época actual, el hecho tecnológico actuará en forma 

dinámica acelerando los cambios y volviendo más complejas las relaciones entre lo 

moderno y lo tradicional. De ahí que una vez más se llame la atención sobre la 

necesidad de pensar en términos más globales el futuro de la región, lo que implica, 

esencialmente, definir modelos de sociedad (pensar global y actuar local). Ello irá más 

allá de aceptar principios tales como democracia y libertad, pues en los modelos de 

sociedad intervienen múltiples variables. Así, para muchos, los resultados de la 

educación deberán medirse en relación con la sociedad y todos los sistemas que la 

conforman. 

5.1.2. Balance y perspectivas de la educación superior 

Nuevos desafíos conceptuales 

 De la vivencia de los cambios por los que los países están pasando, 

denominados de muy diferentes maneras: crisis, revolución informática, paso del 

modernismo al postmodernismo, entre otros, surgen fuertes necesidades en el campo 

de las decisiones y de la acción. A corto plazo se debe superar la paralización que 

producen las situaciones límite, y comenzar la búsqueda de nuevas opciones. Desde 

esta óptica, se considera necesario en la región, en primer lugar; tomar en cuenta sus 

peculiaridades –sus grandes desigualdades sociales–, y la construcción de formas de 

análisis que traspasen las teorías críticas, para llegar a la tarea más difícil de crear 

bases teóricas que viabilicen las transformaciones necesarias. 

5.1.3. Papel de la educación superior en las tendencias generales del cambio 

Previsora y crítica (mutaciones de alto riesgo) 

 La crítica es el único camino que conduce a la evaluación constante de lo 

producido, abre las posibilidades de ampliar los niveles de exigencia de la investigación 

y la formación, de sus resultados específicos, conduciendo a crear conductas 

permanentes de trabajo más pertinentes en la comunidad académica e intelectual. Una 
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formación de nivel superior sólo puede comprenderse sí, tanto en cada profesión como 

disciplina, ésta es incorporada de forma natural. La producción científica, a su vez, está 

estrechamente relacionada con la capacidad de soportar y dar respuesta a todo tipo de 

objeciones por parte de la comunidad académica o de quienes, interesados en las 

áreas específicas de que se trate, puedan construir juicios sobre la validez o no de lo 

producido. Sólo así la investigación y el investigador logran crear progresivamente 

aportes sustantivos, dando a conocer sus resultados y logrando un reconocimiento de 

los mismos por la comunidad. 

 Sobre la base de lo anterior, se reconoce en la región que la calidad de las 

actividades de investigación, docencia, extensión, difusión y divulgación, dependerá 

esencialmente, de la interacción comunicativa que se logre al interior de las 

comunidades disciplinarias y otras que puedan ser creadas. ¿De qué debe un alumno 

apropiarse para que llegue a ser considerado parte de una comunidad académica, 

profesional? ¿Cuál sería la esencia básica que le proporcionaría identidad a éstas? La 

respuesta estará en los contenidos y las normas que rigen la comunicación y las 

relaciones entre los integrantes de las distintas comunidades académicas. Así, los 

conocimientos, las reglas que ayudan a interactuar con otros, la autonomía desarrollada 

para apropiarse del conocimiento, la posibilidad de aplicarlos eficazmente, y la actitud 

analítica–crítica que conducen a reales espacios de investigación. Se concluye en la 

necesidad de rescatar las posibilidades para que las instituciones de educación superior 

puedan crear sus distintos programas sobre una previa acumulación de medios 

estructurados e información básica que brinden soporte a la orientación, 

reorientación y evaluación racional y competente de los contenidos, la pertinencia de la 

formación (su sentido y modos utilizados) los problemas y obstáculos a enfrentar y, la 

necesaria búsqueda de la interdisciplinariedad y la innovación. 

Creadora sin límites (nuevos equilibrios) 

 Hacia el futuro la educación superior deberá estar comprometida en la región con 

el advenimiento de una “sociedad creadora”. En tal dirección se deberá trabajar en 

respuestas más operativas a interrogantes tales como: ¿Cómo conciliar la participación 

espontánea en procesos creativos y la necesidad de una jerarquización de prioridades y 
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organización colectiva de la comunidad académica? ¿Cómo conciliar la libertad 

creadora individual con la estructuración de planes de estudios a veces rígidos, y el 

trabajo en disciplinas y profesiones, por ejemplo? ¿Cómo en medio de procesos 

masificadores se pueden brindar apoyos, subsidios y compensaciones, a individuos y 

grupos de talentos especiales o deseosos de sumergirse en el mundo de lo creativo? La 

educación superior deberá estar atenta a las “oportunidades innovadoras” que tiene en 

sus instituciones y sistematizarlas; no se trata de iniciar por la adopción de cosas 

inalcanzables, la creación y la innovación están vinculadas, casi siempre, a algo 

específico, ir de lo micro a campos más complejos o viceversa. 

5.1.4. Opciones de futuro y proyectos de sociedad centrados en la cultura 

 La noción de futuro se asume, en tanto que expectativas de lo que puede ser 

(probabilidad), desea o evita (intencionalidad) la humanidad, sustentado en 

predicciones o decisiones (determinación) para producir acciones. Su concepción está 

unida a procesos humanos, así: ideologías, modos de producción, conocimientos, que 

pueden ser asumidos como continuidad o cambios. La noción “Plan” está implícita o 

explícitamente incluida en la concepción de futuros. Así, el presente visto, ante todo, 

como un asunto de decisiones y la única posibilidad de elegir futuros. En consecuencia, 

la gestión de futuro, del cambio, es sentida como una de las mayores necesidades en la 

región, pero pocos progresos se observan en tal dirección. En los próximos años se 

espera que los métodos y técnicas que se disponen en el campo de la futurología (de 

selección, de previsión, creatividad, de evaluación) se pongan al servicio de la definición 

de opciones distintas para la región, y el impulso a la construcción de nuevos tipos de 

sociedad.  

Sociedades en cambios acelerados. 

 La juventud merece especial atención y ella deberá ser centro de los programas 

de futuro de la región. El destino de cada generación debe ser preocupación explicita 

de cada sociedad y no puede quedar al libre juego de circunstancias y hechos 

incontrolados. Se acepta también que una de las finalidades máximas de la educación 

es la de llegar a producir un cierto tipo de ser humano, y ello inspira la currícula y los 

programas de estudio. Pero en este contexto se observan dificultades de cara a la 
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juventud presente, la cual pareciera concentrarse sólo en conocimientos que le sean 

útiles para la carrera profesional, dejando de lado otros por considerarlo inútiles. Ello 

hace que se deban buscar nuevos espacios en la educación superior que brinden 

posibilidades de expresión a una amplia gama de saberes que conduzcan a una 

formación más integral y amplia de quienes egresan de ese nivel. El gran reto para la 

educación consiste en volver a ser capaz de lograr preparar individuos aptos para tener 

una vida digna, para filosofar, cuestionar, proponer, y crear. 

 Así, será fundamental en los años venideros tener presentes dimensiones como 

las siguientes: a) desempeño, académico y ocupacional y la evolución de nuevas 

demandas; b) aptitudes, vocacionales, intereses académicos; c) contexto social, 

activismo y hábitos comunes; d) características individuales, personalidad y 

aptitudes; e) desarrollo, su realización vocacional y satisfacciones; f) salud, la mente, 

en especial. 

5.1.5. Construcción de nuevos escenarios para la Educación Superior. 

 El crear nuevos escenarios para la educación superior en la región impone tanto 

el preocuparse por una gran diversidad de aspectos, como el reunir voluntades y lograr 

consensos que permitan darle a la cultura y al saber puestos de vanguardia en esa 

perpetua aventura que es el futuro. Aproximarse a la imaginación creadora y lo 

concreto, correr riesgos y lograr saltos cualitativos de importancia, recuperando de esta 

forma tiempos perdidos en la carrera vertiginosa que hoy se vive en el mundo. Forzar 

las situaciones que limitan y obstaculizan el progreso y obtener de ellas, creativamente, 

formas de atender las nuevas exigencias de la modernización de los Estados y las que 

plantea la internacionalización. 

Volcarse hacia el futuro 

 El cortoplacismo es una herramienta de combate coyuntural que deberá ser 

reemplazada, al referirse a los nuevos roles de la educación superior, por una que haga 

trascender las expectativas de futuro por sobre aquellos escenarios que pudiesen llegar 

a ser adversos y les asegure continuidad. Al mismo tiempo, se considera esencial el 

disponer de mecanismos de evaluación y control prospectivos que eviten sorpresas 

como las vividas en el pasado reciente. 
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Las decisiones son el motor de lo posible. 

Las decisiones, reales o simuladas, al actuar sobre el presente y poder crear 

opciones distintas en el porvenir, cada vez más deben apoyarse en contenidos e 

instrumentos que brinden mayores niveles de seguridad y viabilidad sobre lo esperado. 

Con ellas se impulsará la modificación consciente de la comunidad y/o el cambio, según 

criterios y juicios de valor que se establecen. En otras palabras se racionalizará la 

continuidad o se prefigurará el cambio. Para que el sinnúmero de decisiones que deben 

tomarse sea factible, será preciso trabajar arduamente por espacios nuevos de 

concertación e innovación, tanto en el plano de la sociedad como en el del sistema de 

educación superior y las instituciones. Sin decisiones y una voluntad positiva para el 

cambio generalizado, poco se seguirá avanzando en la dirección de los nuevos rumbos 

esperados. 

En el momento, las empresas multinacionales y de gran porte en los países de la 

región concentran su atención en el sofisticado soporte que les pueda ofrecer la 

información y los modelos complejos en la toma de decisiones, pues comprendieron 

recientemente que allí radica la fortaleza del futuro. Entonces, ¿qué decir respecto de la 

gran empresa nacional de la educación y, en especial, de la educación superior? 

5.2. Estados Unidos Mexicanos 

La planeación integral como instrumento estratégico 

 Con el fin de impulsar su desarrollo armónico y fundamentado, la educación 

superior mexicana ha adoptado la planeación integral como instrumento idóneo para 

responder a las demandas sociales y lograr la articulación, el equilibrio y la coordinación 

que les permitan dar una respuesta más racional y efectiva. En el proceso de 

planeación, la evaluación es un medio fundamental para conocer la relevancia social de 

los objetivos planteados, el grado de avance con respecto a los mismos, así como la 

eficacia, impacto y eficiencia de las acciones realizadas. La información resultante es, 

entonces, la base para establecer los lineamientos, políticas y estrategias que orientan 

la evolución de este nivel educativo (SEP, 1991:22).  

Es en este marco, la evaluación interinstitucional es uno de los tres procesos 

simultáneos que se realizan para evaluar la educación superior en México: el de 
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autoevaluación de cada institución de educación superior, el de evaluación del sistema 

de educación superior en su conjunto y el de evaluación interinstitucional, todos ellos 

coordinados e impulsados por la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación 

Superior (CONAEVA). La finalidad de estos procesos es el mejoramiento de la calidad 

de los resultados y del quehacer académico de las instituciones (CIEES, 2000:6). 

La evaluación en México 

 En la década de los ochenta se inició en México un movimiento tendiente a 

fomentar la función de la planeación de la educación en general y de la educación 

superior en particular; para esto se crearon una serie de instancias como el Sistema 

Nacional de Planeación de la Educación Superior (SINAPES), cuyas estructuras de 

coordinación fueron los organismos que a continuación se mencionan: en el ámbito 

nacional, la Comisión Nacional de Planeación de la Educación Superior (CONPES), en 

el estatal, las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior (COEPES), 

en el ámbito regional, las Comisiones Regionales de Planeación de la Educación 

Superior (CORPES) y finalmente en ámbito institucional, las Unidades Institucionales de 

Planeación (UIP). Todo esto sentó las bases para crear un ambiente que permitiera 

tener avances tangibles en el nivel educativo superior, con el propósito de elevar la 

calidad de la enseñanza. 

 Con el paso del tiempo lo anterior trajo como consecuencia, la necesidad de 

evaluar el sistema educativo superior en general, a fin de conocer en qué grado se 

estaban cumpliendo los propósitos y metas establecidos en los planes educativos. Con 

el objetivo de crear una cultura de la evaluación y conocer mejor nuestras fortalezas, 

debilidades, oportunidades y potencialidades, se acordó la creación de varias instancias 

que bajo la directriz de la Comisión Nacional de Evaluación (CONAEVA), se dedicaran 

a realizar estas tareas con diferentes enfoques y particularidades.  

Para dicho cometido, fue necesario crear las instancias de evaluación, los 

métodos, los marcos de referencia, y criterios, categorías, estándares, parámetros, 

entre otros, es decir hubo la necesidad de crear, de desarrollar, el modelo de evaluación 

propio para el país, considerando experiencias de otros países que ya tenían avances 

importantes. Sin embargo es conveniente precisar que fue diseñado por los propios 
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actores del proceso, de acuerdo con las características particulares del país y que la 

socialización de las propuestas, permitió compartir y compatibilizar diversos enfoques y 

criterios de pensamiento, de conceptos y de terminología y llegar a acuerdos y 

definiciones sobre lo que se pretendía, de tal manera que todos los participantes 

compartieran lenguaje y significados de la evaluación. 

En ese camino se establecieron acuerdos sobre lo que significa evaluación, 

sobre los diferentes tipos de evaluación, sobre el para qué, el cómo y el qué evaluar; 

sobre lo que significa la acreditación y su diferencia y similitud con la evaluación sobre 

certificación, aplicada en este caso a individuos o profesionistas, y otra serie de 

conceptos, todo lo cual constituye el Modelo Mexicano de Evaluación en el área de 

las ciencias agrícolas. 

 La creciente preocupación por evaluar la calidad de los sistemas de educación 

superior no ha hecho sino poner en evidencia las dificultades no sólo técnicas, sino 

éticas y políticas de los procesos de evaluación. De la calidad es fácil hablar y difícil de 

encontrar y mucho más promover. Es necesario reconocer que cuando hablamos de 

evaluación y calidad no son sólo problemas técnicos los que nos preocupan, sino 

también las metas de la evaluación ¿evaluar para qué? ¿quién está legitimado/formado 

para evaluar? ¿a quién sirve la evaluación? (Goddard y Leask, 1992; Aspin y Chapman, 

1994). De tal manera que los posicionamientos que se adopten, las respuestas que se 

den a las anteriores preguntas van a venir a responder a la idea de profesionalidad del 

académico o personal administrativo, van a hacernos ver en qué lado de los ejes 

burocracia/profesionalidad nos situamos o se sitúa la política educativa institucional 

(Carr, 1989: 120). 

Por consiguiente resulta una tarea amplia y compleja la evaluación de los 

procesos educativos, ya que intervienen e influyen factores profesionales, económicos, 

políticos, institucionales, educativos y curriculares (Bolam, 1988). Pero dicho todo esto, 

la conclusión no debe ser dejar las cosas como están porque la evaluación presente 

tales dificultades. Poco a poco se tienen ejemplos que nos muestran que se van dando 

pasos para, al menos, concienciarnos que la evaluación –hecha a diferentes niveles de 
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profundidad y complejidad metodológica– pueden ser elemento de mejora de la calidad 

de los procesos del cambio (Marcelo, 1997:10). 

5.2.1. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior 

 En el año de 1991, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) colaboró en la formulación del documento Prioridades y 

Compromisos para la Educación Superior en México 19911994, elaborado por la 

Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES), en el 

que se identificaron diez líneas prioritarias de trabajo y se propusieron diferentes 

políticas para el fomento de la calidad de la educación superior en el país. 

 Las diez líneas de acción prioritarias para el mejoramiento de la calidad de la 

educación superior en México de la CONPES, constituyeron la base para la elaboración 

del documento Avances de la Universidad pública en México. El análisis se 

complementó con otros temas relevantes que habían cobrado particular importancia en 

el periodo comprendido entre 1991 y 1993. Uno de particular interés, el de los procesos 

de evaluación (autoevaluación, evaluación externa de pares, CIEES), y otro, el de la 

definción de estándares nacionales de calidad (criterios e indicadores de desempeño, 

acreditación de programas académicos y de instituciones). 

 En 1998 mediante una reflexión colectiva de las instituciones asociadas, la 

ANUIES acordó la visión para el año 2020, que como referente determinó las líneas 

estratégicas de desarrollo de la educación superior y encauso los catorce programas 

seleccionados en tres ámbitos de acción o niveles de competencia: el de las 

instituciones de educación superior (IES), el del sistema de educación superior (SES), y 

el correspondiente al Estado. Es en el segundo ámbito, donde se precisa la elaboración 

y realización del programa de evaluación y acreditación. Estas consideraciones quedan 

plasmadas en el documento La Educación Superior en el Siglo XXI. Líneas 

estratégicas de desarrollo (2000). 

 Una situación que favoreció la reorientación que ha tenido el sistema 

universitario público en la última década hacia un desempeño de mayor calidad, fue la 

oportunidad que tuvieron los rectores de las universidades públicas, a través de la 
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ANUIES, de influir en la elaboración del Programa de Desarrollo Educativo 19952000 

así como en la elaboración posterior del Programa Nacional de Educación 20012006, 

los cuales recogieron muchos de los programas propuestos por la Asociación y los 

enmarcó alrededor de los elementos de cobertura con equidad, calidad, pertinencia, 

organización y coordinación. 

Los temas centrales de la transformación universitaria 

 La mejora de la calidad se ha constituido en el detonador de múltiples cambios 

que se han manifestado no sólo en las diferentes áreas del quehacer universitario, sino 

también en una reconceptualización del propio trabajo académico. Asimismo, se está 

transitando hacia una cultura que enfatiza los valores asociados con la libertad 

académica, la responsabilidad social y la innovación; gradualmente se está transitando 

de un paradigma cerrado, centrado en la propia institución y relativamente indiferente a 

la evolución de su entorno, a otro abierto, más atento a la evolución de la sociedad, que 

fomenta el establecimiento de redes de colaboración entre instituciones para mejorar la 

cobertura y calidad de los programas y servicios que las universidades públicas ofrecen, 

y simultáneamente se están experimentando nuevos enfoques educativos y 

mecanismos más eficaces de vinculación con la sociedad. 

Desafíos urgentes 

 El sistema enfrenta permanentemente desafíos que de no afrontarlos podrían 

incidir negativamente en el proceso de mejoramiento y consolidación de las 

universidades públicas y disminuir su capacidad de respuesta a los retos presentes y 

futuros. Será necesario superar limitaciones de diferente índole como las que derivan 

de un financiamiento insuficiente y de la historia particular de las instituciones y las 

relacionadas con inercias sociales o institucionales que aún persisten (ANUIES, 

2005:75). Entre los desafíos más urgentes que es necesario enfrentar a la brevedad se 

encuentra el de realizar un seguimiento sistemático de las actividades institucionales 

con fines de mejoramiento constante y aseguramiento de la calidad de los servicios que 

ofrezca y de los ambientes en que éstos se realizan. Estas actividades deberán 

fortalecerse con las evaluaciones externas que realizan los organismos especializados 

y con la acreditación de los programas educativos. 
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Evaluación 

 En la última década se desarrollaron diferentes procesos de evaluación de la 

educación superior que trascendieron las limitaciones de la autoevaluación, y que 

reflejan el compromiso creciente de las universidades públicas por informar a la 

sociedad y a los diferentes niveles de gobierno con los que interactúan, respecto de la 

calidad de los servicios académicos que ofrecen. Entre otros, también se han venido 

realizando esfuerzos para mejorar los mecanismos e instrumentos de evaluación en 

relación con la formación y el desempeño de los estudiantes a lo largo de sus 

trayectorias escolares. Este conjunto de elementos evaluatorios permite hablar de una 

cultura de evaluación (ANUIES, 2005: 59, 64, 68). 

Mejorar la calidad educativa 

 A seis años de la aprobación y publicación del documento La educación Superior 

en el Siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES, la 

Asociación reafirma su compromiso de coadyuvar al desarrollo de la educación superior 

y contribuir a la construcción de futuros más justos y con mayores oportunidades para la 

sociedad mexicana. Coherente con la labor desarrollada desde hace más de 50 años y 

consciente de la dinámica de cambios en los entornos nacionales y mundiales la 

ANUIES convocó en 2005 a los directivos y académicos de sus instituciones afiliadas, 

así como a expertos y especialistas en la problemática de la educación, a que 

reflexionaran conjuntamente en torno a la vigencia de la visión y líneas estratégicas 

formuladas en dicho documento (ANUIES, 2006: 13).  

Sobre la base de los planteamientos y propuestas emanados del proceso 

incluyente y participativo fue elaborada la iniciativa que lleva por titulo “Consolidación 

y avances de la educación superior. Temas cruciales de la agenda”, cuyo 

contenido expresa los retos identificados así como los compromisos y las propuestas 

asumidos por la Asociación en los temas que la comunidad académica considera de 

interés público y de relevancia para mejorar la pertinencia social de la educación 

superior en todas y cada una de las regiones del país (ANUIES, 2006: 14). 

El documento está organizado en dos partes: en la primera, titulada “La 

educación superior en un nuevo entorno”, se identifican avances, problemas y retos, así 
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como funciones emergentes de este nivel educativo que conlleva a la necesidad de la 

renovación del pacto con la sociedad a partir del binomio calidad–pertinencia. En la 

segunda parte, “Hacia una política de Estado que desencadene el potencial de la 

educación superior”, se agrupan los retos que enfrenta el sistema en tres cuestiones de 

urgente atención: los avances insuficientes y desiguales en los niveles escolares 

anteriores, los nuevos escenarios académicos, institucionales y culturales, y el 

financiamiento, la coordinación y la regulación. Asimismo, se presentan temas cruciales 

de la agenda con el propósito de contribuir a la definición de una política de Estado para 

la educación superior (ANUIES, 2006: 15). Para el caso que nos ocupa, he tomado 

únicamente lo concerniente al tema “Mejorar la calidad educativa” (ANUIES, 2006: 38), 

y que a la letra dice: 

 Considerando que la calidad es un propósito transversal, permanente y 

compartido de la educación superior, la ANUIES reitera su compromiso para impulsar 

programas y acciones tendientes al mejoramiento de la calidad en todos y cada uno de 

los procesos educativos, administrativos y de gestión institucional. Aprecia también la 

necesidad de ampliar y mejorar la evaluación como un instrumento para orientar y 

asegurar la calidad. 

 El desarrollo de mecanismos de evaluación y el de la cultura respectiva son 

avances irrenunciables, pero se requiere transitar a evaluaciones más productivas que 

aseguren pertinencia y eviten redundancias. Es necesario construir un renovado 

sistema de evaluación que contribuya a la mejora educativa. Para ello se deberá 

combinar la evaluación externa, bien diseñada y realizada, con las evaluaciones a cargo 

de las propias IES. 

 La ANUIES propone a las autoridades educativas apoyar decididamente los 

esfuerzos de las IES por mejorar continuamente la calidad, tomando en cuenta sus 

diferencias y peculiaridades. Ello requiere que los programas de impulso a la calidad, 

así como los instrumentos de evaluación que se diseñen, sean flexibles e incluyan a la 

totalidad y diversidad de las instituciones del sistema. Además, propone revisar en 

profundidad los mecanismos de evaluación existentes atendiendo a las propuestas de 
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las comunidades académicas, privilegiando el propósito de mejora para que fomenten la 

innovación. 

5.2.2. Comités de pares 

 El Comité de Ciencias Agropecuarias (CCA) es uno de los nueve Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior en México (CIEES), 

creados por la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior 

(CONPES), en el cual participan la Secretaría de Educación Pública (SEP), la 

Asociación Nacional de Universidades e Institución de Educación Superior (ANUIES) y 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

 Al Comité de Ciencias Agropecuarias le corresponde evaluar la licenciatura, el 

posgrado y la investigación en las instituciones que imparten carreras dentro de las 

áreas de Agronomía, Medicina Veterinaria, Zootecnia y Pesca; concomitante a la 

respectiva división en subáreas como Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial, 

Ingeniería Forestal, Ingeniería en Sistemas Pecuarios, Zootecnia, Acuacultura, entre 

otras. El tipo de evaluación aplicado constituye un avance en el desarrollo y en la 

consolidación de la educación superior de México, y aspira a promover y apoyar a las 

instituciones que la imparten. 

Dicho Comité tiene por objetivo fundamental el conocer la situación de los 

programas educativos de licenciatura, posgrado e investigación, para detectar logros y 

deficiencias, y proponer, en consecuencia, estrategias de mejoramiento de la calidad, 

mediante el análisis valorativo de aspectos puntuales. 

A partir de los lineamientos establecidos por la CONPES, y mediante un acuerdo 

el CCA realiza la evaluación en las escuelas, facultades, departamentos, divisiones, 

centros o unidades académicas y de investigación ubicados en la Dependencia o 

Institución de Educación Superior correspondiente, basándose en la metodología y 

criterios descritos en el documento Marco de referencia para la evaluación del CCA 

(1994), en el análisis de la información disponible sobre la institución, y en la 

observación directa llevada a cabo por sus miembros, cuyos juicios se desprenden de 

su reconocida experiencia y calidad como profesionistas y académicos del área. 
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Evaluación diagnóstica 

 Evaluación externa que realizan principalmente los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y su objetivo principal es indicarle 

al programa académico (cómo en términos de calidad deseada), está realizando sus 

procesos y obteniendo sus productos conforme a lo que la institución tiene establecido, 

esto es, en relación con su misión, objetivos y metas. Se realiza atendiendo el marco de 

referencia establecido por el CCACIEES. 

Dentro de los aspectos que se evalúan en los programas académicos en el 

capítulo Valoración: categoría Desarrollo –antecedentes, resultados y perspectivas– se 

considera la recomendación de realizar un estudio sobre la evolución, tendencia y 

pronóstico de la matrícula y formar un archivo estadístico.  

Evaluación de preparación para la acreditación 

 Evaluación que realiza el CCACIEES, y la AMEAS, utilizando el marco de 

referencia del COMEAA proceso denominado preparación para la acreditación y es un 

proceso evaluatorio al que pueden recurrir los programas académicos previamente al 

proceso de acreditación. Es una evaluación de “acreditación” con todo el rigor y 

procedimientos establecidos, pero no tiene un dictamen oficial. 

5.2.3. Organismos no gubernamental de acreditación 

 En México la acreditación fue originalmente establecida como una de las 

funciones de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES). Dicha atribución se les asignaba en el documento publicado en 1991 

por la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES), 

bajo el título “Estrategia para la Integración y funcionamiento de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación Superior (comités de pares). En dicho documento 

se define a la “acreditación” como el reconocimiento que puede otorgarse a unidades 

académicas o programas educativos específicos, en la medida en que satisfagan 

criterios y estándares de calidad convencionalmente establecidos. 

 Posteriormente, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) de la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación 



30 

 

Superior, de la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior 

(CONAEVA) y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), estableció que la promoción y evaluación de la calidad de los 

programas académicos –carreras– de educación superior debe hacerse por medio de 

agencias u organismos gremiales especializados, representativos de las diferentes 

profesiones, tal y como se realizan en la mayoría de los países del mundo. 

 En virtud de lo anterior, se ha hecho necesaria la promoción y constitución de 

organismos específicos de cada ramo profesional –agencias especializadas– que 

atiendan con responsabilidad y eficacia las demandas sociales y las políticas educativas 

establecidas por la SEP en el marco de los acuerdos comerciales que México tiene 

suscritos con otros países. 

 Por todo lo anteriormente expresado, la Asociación Mexicana de Educación 

Agrícola Superior A.C. (AMEAS), de común acuerdo con el comité de ciencias 

Agropecuarias de los CIEES ha impulsado en forma decidida la creación de un 

organismo especializado que promueva, evalúe y asegure la calidad y desarrollo de la 

educación agrícola del país: el Comité Mexicano para la Acreditación de la Educación 

Agronómica, A.C. (COMEAA) organismo que fue reconocido por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) el 30 de agosto de 2002, para 

realizar funciones como organismo acreditador no gubernamental de programas 

académicos de educación superior en los niveles de licenciatura, técnico superior 

universitario o profesional asociado y diplomados en agronomía, forestería, zootecnia y 

agroindustrias. Dicho comité cuenta con la capacidad técnica, jurídica y financiera para 

realizar estas actividades. 

 El COMEEA, ha reunido en un manual los documentos básicos para la 

acreditación de programas académicos de licenciatura en las áreas de agronomía, 

forestería, zootencia y agroindustrias, que en conjunto constituyen el marco de 

referencia denominado Sistema Mexicano de Acreditación de Programas 

Académicos para la Educación Agrícola Superior2 (2002) el cual es dinámico, ya 

                                                 
2
 Marco de referencia en el cuál se indican un conjunto de objetivos, conceptos, estructura, criterios, 

estándares y procedimientos que permiten precisar y dar operatividad a los acuerdos de las instituciones 
interesadas en establecer la acreditación como mecanismo de promoción y mejora de la calidad. 
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que los estándares de calidad en las diferentes categorías de análisis, son en función 

del tiempo y del desarrollo de la agronomía, y tenderán hacia la excelencia.  

Evaluación de acreditación 

 Evaluación externa de pares que realiza el Comité Mexicano para la Acreditación 

de la Agronómica (COMEAA) y su objetivo principal es dictaminar la calidad de las 

condiciones generales y específicas (evidencias) que tiene el programa académico que 

aspira a ser acreditado e indicar con precisión cuál es la situación que guarda dicho 

programa en relación al cumplimiento de los indicadores y estándares de calidad de 

cada una de las categorías de análisis, según los criterios de acreditación considerados 

en el marco de referencia establecido por el COMEAA. 

En el capítulo VII. Categorías, criterios, indicadores y estándares de referencia 

para acreditarse, uno de los aspectos que se evalúan en los programas académicos en 

la categoría alumnos, es el siguiente criterio: El programa académico debe contar con 

estadísticas sistematizadas de los últimos diez años, sobre: demanda, matrícula, 

deserción, reprobación, rezago escolar, asistencia de alumnos, calificación promedio 

por generación, por asignatura y totales, de la masa de estudiantes. De igual manera en 

el capitulo VIII. Atributos que son evaluados en los indicadores y estándares de calidad, 

este indicador se considera como esencial, siendo sus estándares de calidad: 

actualidad, suficiencia y vigencia. 

5.3. Universidad de Guadalajara 

 Los procesos de evaluación internos se han generalizado en el SEMS y todos los 

centros temáticos y regionales de la Red Universitaria, al grado que actualmente la 

utilización de exámenes de conocimientos y habilidades para la selección y admisión de 

estudiantes al nivel medio superior y superior que, junto con otros criterios, como 

desempeño en el nivel de estudios anterior, se utilizan para determinar el ingreso de los 

aspirantes. 

 Sin embargo, persisten algunas incongruencias encubiertas en dicha evaluación 

estandarizada. Por mencionar una, la equidad de género en cuanto al ingreso a los 

centros universitarios, como lo constatado por Ochoa (2006: 233), donde propone un 

cambio de los actuales criterios de selección de estudiantes, manifestando como primer 
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objetivo, hacer más equitativo el ingreso a las carreras para los dos sexos, y en 

segundo, dar un mayor peso al certificado de bachillerato, ya que éste tiene más 

asociación con el rendimiento académico que los puntajes de la Prueba de Aptitud 

Académica (PAA). Los porcentajes de ingreso seguirían siendo los actuales, 50% para 

el certificado y 50% para la PAA, solo que el promedio del certificado se tomaría con 

criterio de promedio normalizado (PN). Lo anterior, en virtud que generalmente los 

hombres superan a las mujeres en los puntajes de la PAA, mientras ellas los superan 

en los promedios de los certificados de bachillerato. 

5.3.1. Red Universitaria de Jalisco 

Planeación y gestión institucional  

 En el Plan Institucional de Desarrollo 19952001 se presenta un panorama del 

contexto nacional e internacional que sirvió de base en su momento para orientar los 

objetivos, estrategias y metas de la institución. Después de tres años de haber sido 

aprobado se emprendió un proceso colectivo de reflexión sobre los alcances de la 

planeación institucional de la Red Universitaria, sobre las estrategias que regulan su 

funcionamiento y los mecanismos que permiten evaluarlo y darle un seguimiento 

sistemático y oportuno.  

Como estaba previsto en su primera versión, el nuevo plan pretende: actualizar 

el análisis de los cambios recientes en el entorno regional, nacional e internacional que 

tienen impacto en el modelo de desarrollo institucional que los universitarios estamos 

construyendo; ampliar los mecanismos de participación en la definición de los objetivos, 

estrategias y metas en el corto, mediano y largo plazos; consolidar y dar una mayor 

coherencia a la lógica de integración de los programas institucionales y redefinir los 

mecanismos de evaluación y seguimiento. 

En 1998 el Consejo de Rectores estableció los lineamientos generales para su 

elaboración y se le encomendó a la Unidad de Desarrollo Institucional la definición de 

los criterios metodológicos para que el sistema de educación media superior (SEMS) y 

cada centro universitario construyeran su plan de desarrollo, mismos que fueron 

integrados y aprobados en el seno de los Consejos de Centro y del Consejo del SEMS. 

De esta manera, el nuevo plan es un sistema de planes, cuyo eje de articulación está 
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construido por una matriz de congruencia entre los objetivos, las estrategias y las 

metas que los centros universitarios y el SEMS esperan alcanzar en el corto (2001), 

mediano (2006) y largo plazo (2010), y por los programas de la Administración General, 

donde se refleja una visión más dinámica y desconcentrada de la Red Universitaria, en 

la que se visualizan con mayor claridad las funciones de planeación. 

En síntesis el Plan Institucional de Desarrollo 19982010 integra nuevos 

elementos derivados de análisis más actuales, especialmente de los trabajos de la 

UNESCO en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior los cuales 

determinan que, entre las tendencias que caracterizan los cambios mundiales3, es 

necesario reconocer y destacar la brecha cada vez mayor que separa a los países 

desarrollados de los países en vías de desarrollo.  

Dichas consideraciones quedan plasmadas en el documento Plan de Desarrollo 

Institucional Visión 2010 (Universidad de Guadalajara, 2000: 311). Esta segunda 

versión es el resultado de un ejercicio ampliamente participativo en la que los centros 

universitarios y el SEMS definieron las particularidades, objetivos, estrategias y metas 

de los programas que desarrollan, mientras que a la Administración General se le 

encomendó proponer las políticas de la Red Universitaria e integrar el conjunto de 

planes de manera coherente y establecer los programas estratégicos para 

consolidación e impulso de la misma. 

En la actualidad la universidad está enfocada a la implementación de un sistema 

de planeación, programación, presupuestación y evaluación (P3e). El punto nodal de 

este proyecto es “hacer realidad con acciones muy concretas” lo que la institución se fija 

como objetivos a largo, mediano y corto plazo. Se ha trabajado en la redefinición del 

modelo académico que engloba los modelos curriculares, de aprendizaje, de docencia, 

de investigación, y de gestión institucional (ANUIES, 2005:19). Cabe mencionar que su 

propósito medular es el transparentar la aplicación del gasto presupuestal de los 

Centros, y consecuentemente evitar el desvío de recursos económicos y financieros. 

 

                                                 
3
 Fortalecimiento del neoliberalismo económico que se ha convertido en la ideología predominante, la 

reducción de la intervención del estado en la economía, que se rige por las reglas del mercado y los 
profundos cambios en los procesos de producción, flexibilidad en los mercados de trabajo, entre otros. 
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Proceso de auto evaluación institucional 

 Evaluación interna que realiza la Dependencia de Educación Superior (DES), y 

tiene por objetivo principal indicarle la situación actual que presenta el programa 

académico, la dependencia o la institución con respecto a los factores enmarcados por 

eje estratégico de superestructura (incluye todo lo referente al marco filosófico, misión, 

visión, elementos normativos, órganos de gobierno, políticas, modelo educativo y 

planes de desarrollo), de estructura (distribución y organización de las funciones de 

docencia, investigación, extensión, difusión y vinculación), y de infraestructura (la 

administración y organización de los recursos materiales y financieros) para cada una 

de las funciones sustantivas planteadas y, cómo en términos de calidad deseada, está 

realizando sus procesos y obteniendo sus productos conforme a lo que la institución 

tiene establecido en su Estatuto General.  

La auto evaluación es un proceso general de revisión y verificación, en donde se 

constata el nivel de cumplimiento de los indicadores institucionales fundamentales, 

mismos que deberán estar debidamente documentados (evidencias documentales y 

físicas), tomando en consideración los criterios de evaluación propuestos por 

Castellanos y otros (UdeG, 2004) en la Guía metodológica para la autoevaluación 

en la Universidad de Guadalajara, misma que esta en su fase de aplicación 

experimental en la Red Universitaria. Esta evaluación versa sobre tres premisas 

esenciales: 1) capacitación inicial y continúa de todos los participantes, partiendo del 

supuesto de que evaluar es investigar; 2) debe ser participativa y basada en la acción –

conforme se teoriza se evalúa–; 3) partiendo de las condiciones de la institución y de su 

entorno. A través de los diferentes grupos de trabajo y con la debida capacitación de la 

forma de operar el Modelo V (González et al, en UdeG, 2004) se elaboran los diferentes 

indicadores. 

Estos indicadores que permiten verificar la presencia de calidad son a saber: a) 

Indicadores de Estado, se elaboran para delimitar el estado de la situación actual de 

una Unidad de Vinculación Académica, Docencia e Investigación (UVADI), de un nodo4 

                                                 
4 En educación superior, conjunto de unidades o subsistemas que comparten e intercambian objetivos, 
métodos y procedimientos o que convergen en un proyecto común para su desarrollo o para la obtención 
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o de toda la institución, permitiendo obtener información para determinar cómo se 

encuentran las personas o cosas sujetas a cambios que influyen en su condición para 

asegurar el orden o la unidad; b) Indicadores Paramétricos, se elaboran para delimitar 

el escenario deseable de una UVADI, un nodo o toda la institución en un orden 

prospectivo, permitiendo identificar las variables que aparecen en el objeto o fenómeno 

a evaluar, cuyos valores dan lugar a distintos abordajes de dicho objeto; c) Indicadores 

de Mejoramiento, se formulan en función de la resultante del análisis entre los 

indicadores de estado (que nos dan la situación actual de un sistema) y los indicadores 

paramétricos (que ofrecen una visión deseable a futuro. La información obtenida a 

través de estos indicadores es cualitativa y cuantitativa lo que permite llevar a la 

práctica acciones de mejora (Castellanos et al, en UdeG, 2004: 88,89).  

5.3.2. Centro Universitario de Los Altos 

En 2006 mediante una reflexión colectiva el Centro Universitario acordó la visión 

para el año 2010, que como referente determinó las líneas estratégicas de desarrollo 

del centro universitario, donde se establecen políticas generales, objetivos, estrategias y 

metas, mismas que encausa en once estructuras programáticas seleccionados en el 

ámbito de acción o nivel de competencia de la institución de educación superior (IES). 

Estas consideraciones quedan plasmadas en el documento Plan de Desarrollo 

Institucional Visión 2010. Propuesta de Actualización (CUALTOS, 2006). 

A continuación se mencionan los puntos relevantes que encuadran el objeto de 

estudio de la presenta propuesta: 

Eje Estratégico 1.: innovación educativa 

POLÍTICAS GENERALES (7ª). Asegurar la calidad de los programas educativos para su 

acreditación, mediante la evaluación interna y externa, como una forma de rendición de 

cuentas a la sociedad. 

OBJETIVO 1.1. Lograr que la Universidad de Guadalajara cuente con el mayor número de 

programas educativos reconocidos y acreditados por organismos externos y que la 

totalidad de sus programas sean reconocidos por su alta calidad. 

                                                                                                                                                              
e integración de resultados. Vgr. Dos o tres centros universitarios ubicados en una determinada 
territorialidad o entorno económicocultural.  
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ESTRATEGIA 1.1.1. Sistematizar los procesos de evaluación de los programas educativos, 

para su actualización periódica de acuerdo a las necesidades del entorno y los avances 

de los campos del conocimiento. 

METAS (1ª). Que todos los PE se evalúen de manera periódica y colegiada en todos los 

niveles con base en criterios, parámetros e indicadores pertinentes y utilizando un 

sistema automatizado. 

ESTRATEGIA 1.1.2. Asegurar que los programas educativos cumplan con indicadores de 

calidad que impacten el desarrollo institucional y propicien su acreditación. 

METAS (1ª). Que el 100% de los programas educativos para los cuales existen 

organismos acreditadores, obtengan y mantengan su acreditación. 

Estructura programática y su conceptualización 

1. PROGRAMAS EDUCATIVOS. Integra el conjunto de acciones institucionales en torno al 

diseño, operación, actualización, regulación, evaluación y acreditación de los distintos 

planes de estudios y de la oferta de educación continua que ofrece la Red Universitaria 

en todos sus niveles. En el apartado 1.3. Evaluación y Acreditación de programas 

educativos inciso tercero Análisis de trayectorias estudiantiles. 

10. GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. Programa encaminado al 

desarrollo permanente de las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación y evaluación de la Red Universitaria, basados en líneas y sistemas 

formales de información y evaluación. Siendo el subíndice 10.2. Evaluación: integra 

acciones de análisis, seguimiento, medición del desempeño institucional y conformación 

de instancias colegiadas de seguimiento y evaluación. Atiende la integración, 

mantenimiento, tratamiento y difusión de información estratégica que apoye al Sistema 

Institucional de Indicadores. 

Auto evaluación diagnóstica institucional 

 Evaluación interna que realiza la Institución de Educación Superior (IES), y tiene 

por objetivo principal indicarle al programa académico cómo en términos de calidad 

deseada, está realizando sus procesos y obteniendo sus productos conforme a lo que la 

institución tiene establecido, esto es, en relación con su misión, objetivos y metas. Es 
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un proceso general de revisión y verificación, en donde se constata el nivel de 

cumplimiento de los indicadores institucionales fundamentales, mismos que deberán 

estar debidamente documentados (evidencias documentales y físicas), tomando en 

consideración los criterios de acreditación considerados en los marcos de referencia 

establecidos por el CIEES y el COMEAA. 

 Las ventajas que conlleva este proceso interno es que permite generar los 

productos, los procedimientos y fomentar la cultura mínima necesaria entre los actores 

involucrados para la evaluación de acreditación. Más […] debemos estar concientes de 

que si bien los beneficios de los procesos de evaluación y acreditación en programas 

educativos de educación superior son incuestionables, también es cierto que estos 

enfrentan serios riesgos: uno de ellos es el de su rutinización. Es decir, convertirse en 

parte de un ejercicio cotidiano que implique tan solo cumplir con la realización de un 

trámite burocrático adicional […] (Briseño, 2007: 18). 

En conclusión la naturaleza multifactorial del proceso docente y sobre todo la 

intervención humana (alumnos, profesores, directivos, administrativos) propicia en 

primera instancia lo diacrónico y sincrónico de las actividades sustantivas y del propio 

manejo de información, dando por consecuencia la aparición de imperfecciones y 

asimetrías en el correcto desarrollo de dicho proceso educativo; de ahí que debería 

hablarse más propiamente de la búsqueda permanente de la excelencia académico–

administrativa o de la calidad de la docencia, que dar por hecho el haber logrado el 

aseguramiento de la calidad (ANUIES, 1997: 2). 

Así los estudios de seguimiento y la evaluación de indicadores de desempeño 

preestablecidos permiten conocer la calidad del trabajo de los cuerpos académicos y 

reorientar sus acciones al encontrar desviaciones, siempre en búsqueda de la calidad. 

El análisis de estos indicadores de desempeño muestra la gran cantidad de factores 

endógenos y exógenos de la IES que se convierten en oportunidades y amenazas, 

debilidades o fortalezas (estudio diagnóstico FODA) para la mejora continua de los 

procesos y productos institucionales. Para alcanzar estándares progresivamente más 

altos se debe sensibilizar a los responsables de la DES, acerca de la importancia que 

tiene la gestión y el liderazgo de los cuerpos académicos en las tareas colegiadas de 
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planeación, desarrollo, seguimiento, y evaluación de las actividades sustantivas 

institucionales. 

Por último, como expone Marcelo (1997: 1), si en la sociedad actual juega con 

ventaja el que posee información o al menos conoce como acceder a ella y cómo 

interpretarla, parece evidente que nos situamos de nuevo al filo de la navaja entre dos 

tipos de ciudadanos: “existe el riesgo de una fractura en la sociedad entre aquéllos que 

pueden interpretar; aquéllos que sólo pueden usar; y aquéllos que quedan fuera de la 

sociedad y dependen de ella para sobrevivir: en otras palabras, entre los que conocen y 

los que no conocen” (CUE, 1997: 9). De nuevo una historia que nos resulta conocida 

pero que se nos presenta con formato diferente. Y es que la formación, la alfabetización 

tecnológica, es el mecanismo más adecuado para la integración social y participación 

de los individuos esté asegurada mediante canales democráticos.  

La formación aparece de nuevo –en otros tiempos fue la educación– como el 

instrumento más potente para democratizar el acceso de las personas a la cultura, a la 

información y al trabajo. La formación, por tanto sigue siendo un tema prioritario y con 

una gran potencialidad, lo que justifica la demanda creciente de invertir en formación, y 

el creciente interés de algunos por privatizarla.  

 Si bien no resulta claro el efecto de los esfuerzos realizados en los productos y 

resultados de la educación superior pública como autora del cambio social, esto obliga 

aún más a apoyarnos en los mecanismos para evaluar y mejorar la calidad de los 

diversos componentes e insumos de la educación superior y asegurar los resultados 

últimos de nuestra misión como docentes –la formación de alumnos con valor 

agregado, típico de un país rico–, esto es, el número y la calidad de los graduados, sin 

olvidar el costo económicosocial que esto representa.  

Es por ello que debemos […] buscar permanentemente la calidad y la excelencia, 

sin descuidar ninguno de los actores o escenarios que nos conducen a ella y propiciar 

la difusión de estos conceptos en nuestras comunidades académicas a través del 

correcto ejercicio de nuestro liderazgo; el revitalizar nuestros compromisos con las 

instituciones educativas a las que nos debemos, creará el clima ideal para el 

aseguramiento de nuestros propósitos y nos permitirá asistir a un siglo XXI en donde la 
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educación superior en México alcance los niveles de calidad que los mexicanos 

merecemos […] (ANUIES, 1997: 2). 
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6. MARCO CONTEXTUAL 

6.1. El concepto de modelo 

 El grupo de investigación encabezado por Rómulo Gallego Badillo (2004), realiza 

una semblanza histórica del concepto en su artículo científico titulado Un concepto 

epistemológico de modelo para la didáctica de las ciencias experimentales, 

descripción en la cual he insertado el concepto de modelo de evaluación educativa. 

 En la actualidad el concepto de modelo está adquiriendo mayor importancia en la 

interpretación del carácter del pensamiento y de la actividad de científicos (Giere, 1999). 

De conformidad con lo anterior, a continuación se examinan algunas 

conceptualizaciones que se han elaborado sobre el concepto de modelo. La primera de 

estas fue la que lo restringió a modelo mecánico o modelo mecánico formal. Se estipuló 

que tal restricción obedecía a la necesidad de comprender y de actuar sobre la 

naturaleza; la naturaleza que adquiere existencia en virtud de que para ella se ha 

propuesto un modelo (Scheler, 1926). 

 M. Scheler (1926) precisa que un modelo lógico mecánico para dar cuenta de los 

fenómenos de la naturaleza, surge de la necesidad de pensar y percibir esos 

fenómenos en términos de explicaciones mecánico–formales. Agrega que un modelo de 

estas características ha de ser siempre factible, a partir de la elaboración previa de un 

pensamiento relacionante que posibilita el ordenamiento de dichos fenómenos. Es el 

proceso de conocimiento el que determina ese ordenamiento y no un orden que se 

supone se halla en la naturaleza. La ley de ordenamiento perdurará sea cual fuere la 

manera como se encuentre conformada en sí la naturaleza, pues se trata de la 

ordenación de los hechos, no de la naturaleza en sí, sino de ella entendida como objeto 

de experiencias posibles. Puesto que la estructuración se hace mediante ecuaciones 

diferenciales, un modelo de evaluación educativa no podría ser lógico mecánico. 

 Se ha propuesto, igualmente, que un modelo es una estructura conceptual que 

sugiere un marco de ideas para un conjunto de descripciones que de otra manera no 

podrían ser sistematizadas. El modelo cumple esta función en virtud de que une de 

manera inferencial, las proposiciones que afirman algo sobre los fenómenos que en él 

se integran. De esta manera, su estructura es diferente de la que se supone existe en el 
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conjunto de fenómenos de la naturaleza. El modelo concebido en esta forma, impulsa la 

inteligibilidad y ayuda a la comprensión de los fenómenos, ya que proporciona los 

canales de interconexión entre hechos que sin la existencia de los lazos inferenciales, 

podrían permanecer aislados e independientes unos de otros. El modelo es un espacio 

para explicaciones posibles y direcciones que conducen a lo no sorprendente (Hanson, 

1958). 

 N. R. Hanson (1958) establece que la construcción de modelos es algo inherente 

al proceso de conocimiento; proceso este que se caracteriza por una sucesión de 

elaboraciones y sustituciones de modelos. Advierte que los científicos han de 

permanecer alerta, ya que sus ideas pueden estar inspiradas en las propiedades 

lógicas del modelo en sí, sin ninguna relación con los fenómenos de la naturaleza que 

se investiga. Pueden caer exclusivamente en el estudio del modelo y no de la relación 

de este con el ámbito de explicaciones del cual el modelo da cuenta. Esta concepción 

podría ser útil para formular un modelo de evaluación educativa, sobre todo si se busca 

unir mediante lazos inferenciales los distintos ejes estructurales institucionales y de la 

propia investigación educativa. 

 Otra versión del concepto de modelo es aquella que lo define como una serie de 

realizaciones que sirven durante una época de ciencia normal para definir problemas y 

métodos legítimos en un campo específico de investigación. Es en estas realizaciones 

en las que se forman generaciones sucesivas de futuros profesionistas. Los modelos 

son siempre incompletos, ya que no abarcan todos problemas que se espera han de ser 

resueltos (Kuhn, 1972). T. S. Kuhn apunta que los paradigmas compartidos 

proporcionan modelos de los que surgen tradiciones coherentes de investigación 

científica. Los cambios paradigmáticos podrían ser asumidos como cambios de esos 

modelos científicos. Si bien el concepto de paradigma se descartó, no es atrevido 

afirmar que el modelo de evaluación educativa que se persigue formular cumpliría estas 

funciones. 

 También se ha afirmado que la elaboración de modelos es indispensable para 

probar la heurística positiva de un programa de investigación. Para este cometido se 

requiere la especificación del conjunto de condiciones iniciales que, a través de las 
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leyes que las exigen y las relacionan en términos de proporcionalidad, permite la 

formulación de predicciones, que de cumplirse, apoyarían empíricamente el programa 

(Lakatos, 1983). Un modelo es sustituido por otro, en la medida del desenvolvimiento 

progresivo del programa objeto de contrastación. Se reitera que para los propósitos de 

este trabajo el concepto de programa de investigación no se considera. Sin embargo 

¿Podrían asumirse las ideas alternativas de los investigadores como condiciones 

previas? 

 Se admite igualmente, que un modelo es una construcción imaginaria y arbitraria 

de un conjunto de objetos o fenómenos. El modelo se formula conceptual y 

metodológicamente con el propósito de estudiar el comportamiento, provocado o no, de 

esos objetos o fenómenos. Se hace referencia al campo de trabajo denominado 

“modelística”. Se dice que si el referente del modelo es un sistema dinámico complejo, 

entonces el modelo que de él se construya es necesariamente incompleto (Castro, 

1992). Aquello que constituye el contexto de referencia del modelo de evaluación 

educativa, es una organización o sistema y unas realizaciones humanas que son 

intrínsecamente complejas que no admitirían reducciones mecanicistas. 

 En la actualidad se sostiene que los modelos, de conformidad con lo que este 

concepto ha significado en ciencias, son por definición incompletos con respecto a los 

correspondientes referentes empíricos para los cuales se construyen (Tomasi, 1999). 

Este tratadista los clasifica en materiales y abstractos, estipulando que pueden ser a su 

vez, icónicos, analógicos o simbólicos. Da cuenta de que en la praxis científica es 

frecuente encontrar jerarquías de modelos, es decir, modelos que se subsumen 

modelos o que se construyen a partir de otros modelos. Si se tiene en cuenta esta 

última puntualización, el modelo de evaluación educativa tendría que ser, 

necesariamente, un modelo en el que se relacionarían inferencialmente los modelos 

que conformarían en sí cada uno de los subsistemas y procesos de la práctica 

educativa de las instituciones de educación superior. 

 Parece haber acuerdos en torno del conocimiento de que desde Galileo las 

comunidades científicas han hecho uso extensivo de la categoría de modelo. En este 

sentido, los modelos son simplificaciones o representaciones idealizadas de los 
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sistemas que se supone existen en la naturaleza (Del Re, 2000), G. Del Re (2000) 

señala que los modelos son herramientas del pensamiento científico y pueden ser de 

dos tipos: matemáticos o físicos, siendo los modelos físicos esenciales, no solo para 

describir sino también para conocer aquello que para los investigadores no es 

directamente accesible a los sentidos ¿Podría el modelo de evaluación educativa 

identificar y caracterizar fenómenos que de otra manera no serían directamente 

observables? 

 Un problema es el de la relación modelos teóricos–sociedad. Para aproximarse a 

una respuesta admisible se postula que los modelos son analogías de los sistemas 

reales; analogías que no tienen porque ser necesariamente un simple conjunto de 

afirmaciones. La solución ha de desprenderse del análisis del estatuto lógico de cada 

modelo y de sus relaciones con las evidencias obsrvacionales que constituyen su 

soporte (Caldin, 2002). Desde esta perspectiva el autor propone que habría que 

diferenciar entre modelos científicos y aquellos que no lo son. Plantea igualmente el 

problema de la incompletitud ya que tales evidencias observacionales no son siempre 

definitivas. No se puede contar con número suficiente de datos para tomar decisiones 

acerca de la admisibilidad o no de un modelo. Se introduce aquí una especie de 

incertidumbre. Si el referente de un modelo de evaluación educativa hace referencia a 

algo tan complejo como el sistema educativo, entonces se introduce el problema 

espistemológico de su contrastación. 

 Al hablar de analogías, se hace menester establecer distinciones entre modelos 

y metáforas. Como se sabe, toda analogía establece relaciones de semejanza entre dos 

o más cosas y metáfora es transportar algo a un sentido figurado para comprenderlo. 

Son los fundamentos que se encuentran detrás de la formulación de modelos, por 

cuanto son formas de enlazar teorías con observaciones ya que de otra manera los 

modelos no podrían ser aplicados a las clases específicas de objetos o de fenómenos 

de los que se quiere dar cuenta explicativa y descriptivamente (Kretzenbacher, 2003). 

Para este autor, los modelos se elaboran para representar entidades, con miras a hacer 

válidas las proposiciones mediante las cuales se representan. Así, el problema de cómo 

un modelo cumple su función representativa, no se resuelve automáticamente con la 

aplicación de una metáfora científica. Es necesario especificar aquello que se entiende 
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con el concepto de representaciones, acudiendo al de proposición ¿Hasta dónde el 

modelo de evaluación educativa puede acudir a analogías y metáforas? ¿Ha de ser de 

carácter propositivo? 

 Gallego (2004: 5) cierra su disertación con una síntesis de siete aportaciones, 

misma que presento a continuación: 

 a) El examen histórico epistemológico del desarrollo de las ciencias, permite 

concluir que la construcción de modelos o “modelización” por parte de las diferentes 

comunidades de especialistas, ha sido una necesidad preponderante. 

 b) Hay una pluralidad en torno a lo que cada epistemólogo conceptualiza en 

relación con la categoría de modelo. 

 c) Hay consenso en torno a la idea de que todo modelo es una representación 

abstracta del conjunto de interacciones que conceptual y metodológicamente se 

delimitan como objeto de conocimiento. 

 d) La estructura de un modelo científico ha de ser diferente de las descripciones 

de los hechos o fenómenos que enlaza de manera inferencial. 

 e) Se han establecido clasificaciones de los modelos que van desde taxones 

tales como matemáticos y físicos, hasta aquellas que los ubican como icónicos, 

simbólicos y analógicos. 

 f) Algunos pensadores los conceptualizan como intermediarios entre los 

presupuestos teóricos y el ámbito de la praxis científica propiamente dicha, en el 

sentido de que para diseñar y realizar experimentos con miras a las indispensables 

contrastaciones empíricas, se requiere la elaboración de modelos apropiados. 

 g) Es habitual en los estudios de esta temática, concluir que muchos modelos lo 

son de otros modelos, entre los cuales es factible establecer jerarquías. 

 Si como se dijo, el modelo de evaluación educativa ha de ser un modelo de 

modelos que enlace de manera inferencial algunos de los ejes estructurales 

institucionales (organización, curriculum, alumnos, profesores, educación continua, 

infraestructura, materiales educativos, recursos humanos auxiliares, vinculación y 

servicios a la comunidad, y finanzas) y de la propia investigación educativa delimitados 
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por los organismos evaluadores y acreditadores, se entraría entonces a hacer una 

presentación de dichos ejes estructurales, que para el caso, únicamente se trabajara 

con el eje alumnos. 

6.2. Modelo de evaluación educativa 

La evaluación de la calidad 

 De manera general se aduce que la evaluación de la calidad de la educación 

superior se ha convertido no sólo en una de las prioridades sino también en una 

exigencia tanto para las propias universidades como para los gobiernos y las 

administraciones públicas. 

 En la década de los ochenta, varios sistemas universitarios occidentales, entre 

los que se incluye México, reestructuraron sus marcos jurídicos caracterizados, entre 

otras notas, por la autonomía de la universidad que acentúa el principio de 

autorregulación. La contrapartida exigida por los gobiernos ha sido la exigencia de la 

rendición de cuentas (Accountability o Transparencia) a fin de demostrar que las 

decisiones y las acciones de la universidad están dirigidas a la mejora de la calidad de 

la institución. 

 A juicio de los evaluadores externos, el inequívoco interés de los gobiernos en la 

exigencia de un sistema de evaluación institucional es una clara expresión de la 

creciente atención a la dimensión extrínseca de la calidad, y a la vez puede ser un claro 

síntoma de que los modernos sistemas de enseñanza han entrado en la edad del 

desencanto: la sociedad parece no estar dispuesta a seguir aceptando que las 

universidades sólo se autojustifiquen y desea conocer las actividades que desarrollan. A 

través de la evaluación institucional es posible satisfacer dicha demanda (SUE: 2007:1). 

La evaluación como un proceso de mejora continua 

 Las políticas que orientan el desarrollo de la educación superior, particularmente 

las de los años recientes, persiguen como propósito central el mejoramiento de la 

calidad de los procesos y productos de las funciones sustantivas de docencia, 

investigación, extensión, difusión y divulgación. El mejoramiento y aseguramiento de la 

calidad están ligados necesariamente a la operación de procesos de evaluación que 
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permiten a las instituciones conocer sistemáticamente los aciertos y desviaciones de 

sus proyectos académicos. Los procesos de evaluación en el sistema de educación 

superior se aplican en diferentes áreas del quehacer universitario, y comprenden dos 

tipos de modalidades principalmente, la externa y la interna, según la ubicación de los 

organismos o cuerpos evaluadores (ANUIES, 2005:59). 

La evaluación entendida como un sistema de coherencia entre los distintos 

factores que constituyen el ser, el hacer y el deber ser de las instituciones de educación 

superior, conlleva a la consideración de tres dimensiones esenciales: la pertinencia, la 

eficacia y la eficiencia (ANUIES, 2005:59). En el entendido que, dimensión es cada una 

de las magnitudes de un conjunto que sirven para definir un fenómeno; en el caso de la 

educación superior, son las relaciones que se establecen entre los elementos que 

determinan la extensión de un espacio educativo (UdeG, 2004:87). En este sentido, 

constituyen los atributos más representativos que son evaluados en los indicadores y 

estándares de calidad. Se entiende por pertinencia a la oportunidad, adecuación y 

conveniencia de los programas educativos en relación con las expectativas y la 

evolución de las necesidades y prioridades de los clientes a escala local, regional y 

nacional. Por eficacia a la correspondencia entre los objetivos planteados y los 

resultados obtenidos por el programa académico y, por eficiencia a la capacidad y 

disposición del programa académico para transformar las acciones en resultados con el 

mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y utilizados, es decir, el logro de sus 

objetivos y metas con el mínimo de recursos, incluido el tiempo (COMEAA, 2004:11). 

6.2.1. Fundamento ontológico 

Perspectiva multidimensional de la calidad 

 Este apartado es parte del documento titulado II Plan de la Calidad de las 

Universidades, editado por el Sistema Universitario Español (2006: 13), donde se 

analiza concienzudamente la perspectiva multidimensional del concepto de calidad: 

 Se afirma que el concepto de calidad en educación superior no es fácil de 

aprehender y pueden dársele diferentes significados dependiendo del punto de vista del 

observador. Los diferentes agentes interesados hacen diferentes y legítimas 

interpretaciones (demandas) de la calidad. 
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 Por ello, cada vez cobra mayor consenso la tesis que afirma que la calidad 

universitaria es un concepto relativo y multidimensional con relación a los objetivos y 

actores del sistema universitario. Su análisis debe hacerse en el contexto de los 

procesos sociales y políticos en los que interaccionan objetivos y actores y por otra 

parte, el único y posible nivel de concreción será el que resulte de la adopción de un 

determinado modelo de evaluación. 

 Desde este punto de partida, y asumiendo las múltiples controversias, 

matizaciones y posiciones que se expresan sobre el tema de la calidad universitaria, 

puede subrayarse que existe un consenso generalizado en delimitar dos grandes 

perspectivas de la calidad: intrínseca (absoluta) y extrínseca (relativa). 

 La primera (intrínseca), hace referencia al acatamiento o respeto a las exigencias 

de una ciencia, de una disciplina. 

 La segunda (extrínseca), más controvertida desde la Academia, se refiere a la 

pertinencia: es decir, a la correlación con las necesidades del entorno. La pertinencia es 

un equilibrio por definición inestable, entre la misión o las misiones fundamentales de la 

universidad y la misión coyuntural. 

 Una detallada desagregación de estas dos perspectivas nos permitirá identificar 

las múltiples dimensiones o conceptualizaciones de la calidad universitaria. 

La adopción en exclusiva de una de las dimensiones, bien por la facilidad de 

identificación de sus indicadores o parámetros o bien por su alineación con los intereses 

de algunos de los agentes universitarios, remitirá a un modelo de evaluación de escasa 

utilidad. Es necesario asumir el riesgo de la imperfección en el modelo de evaluación al 

plantear el reto de la comprensividad como enfoque para evaluar la calidad de una 

institución universitaria. 

a) Dimensión de la disciplina 

 Asociada con la excepción o exclusividad tiene como norte la excelencia (centro 

de excelencia). En buena parte se concreta a establecer un acuerdo sobre los 

estándares de las áreas específicas, con referencia a la disciplina académica incluida 
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en las mismas. Los expertos, a través de organizaciones de carácter científico–

profesional determinan los estándares. 

b) Dimensión de la reputación 

 La opinión de diferentes audiencias (generalmente obtenida de modo extensivo) 

sobre la calidad de una institución, es el origen de la imagen de calidad que se 

transmite a la sociedad en general. Presenta clara relación con la dimensión disciplinar. 

c) Dimensión de la perfección o consistencia 

 Hacer las cosas bien en forma y tiempo predeterminado. La existencia de 

especificaciones de realización es condición previa para constatar esta dimensión que, 

en definitiva, persigue el cero defectos. Es obvia su aplicación en múltiples 

procedimientos dentro de la amplia diversidad de acciones que se llevan a cabo en la 

universidad. 

d) Dimensión económica o de resultados 

 La calidad como disponiblilidad de recursos. 

Esta conceptualización se desprende de tomar en consideración el continuo proceso 

de desarrollo de los sistemas universitarios, específicamente en sus niveles iniciales. 

 La calidad como logro de objetivos. 

Más propia de sistemas racionales (como estadio de desarrollo) que al enfatizar el 

logro de objetivos ponen su atención en dos aspectos: la calidad del producto –

eficacia– y en la economía de la producción –eficiencia–. Dentro del continuo de 

este sistema, y simplificando, tal vez pudiera hablarse de dos extremos en la 

aproximación teórica al concepto de calidad universitaria: 

  El modelo de producción industrial. En él se asume que el proceso educativo 

es un proceso semejante al de producción industrial. La calidad universitaria 

sería semejante a la calidad de los profesionales producidos para satisfacer 

las necesidades técnicas del sector productivo y de servicios. Se asume que 

pueden especificarse con claridad las características del producto, así como 
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contar con un fundamentado modelo explicativo del proceso de 

transformación de los inputs (alumnos) en outputs (graduados). 

 El modelo de desarrollo global. La calidad de una universidad estaría 

determinada por el valor añadido que consigue generar en sus alumnos 

profesores y personal de administración y servicios, en cuanto a su progreso 

y desarrollo global como personas. Este concepto de calidad se ve 

presionado por el factor de la imprecisión del término valor añadido, en 

relación con el desarrollo personal. Como podrá observarse, es fácil caer en 

la simplificación de identificar la calidad productiva de una universidad a partir 

de dos datos: tasa de ingreso/egreso y coste por graduado. Sin embargo, 

hemos de convenir que ciertas dosis de este componente de la calidad son 

necesarias de tomar en consideración. 

e) Dimensión de la satisfacción de los usuarios 

 Los servicios ofrecidos satisfacen los requerimientos y expectativas de los 

usuarios presentes y potenciales. No ha de extrañarse que en países de larga tradición 

de atención al ciudadano, el más importante grupo de interés sea el de los estudiantes. 

Por encima de todo, sus intereses y necesidades deberían guiar las decisiones sobre 

las prioridades y evaluaciones de calidad. 

 Relevancia profesional: alcanzar los requisitos y expectativas del campo(s) 

profesional(es) para los que los alumnos son preparados. 

 Flexibilidad/capacidad de innovación: anticipar/responder con rapidez a 

cuestiones/requerimientos de los clientes y a nuevos avances dentro del 

campo(s) profesional(es). 

f) Dimensión de la organización 

 La institución posee la necesaria habilidad para desarrollar e implementar la 

normativa para satisfacer los requisitos/la calidad educativa deseada. La organización 

tiene que afrontar la demanda creciente de mayor calidad e individualización en el 

producto o servicio que presta. Para dar respuesta a esta demanda, deberá incrementar 
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la complejidad de las tareas que realizan sus miembros, reclamándose una mayor 

cohesión de los mismos. 

 En la Universidad, muchos de sus cometidos tienen estas características (sobre 

todo en universidades con cierto nivel de desarrollo): el trabajo en equipo, 

mantenimiento de servicios, constante revisión de programas, reclaman una dinámica 

institucional que difícilmente puede tener estándares prefijados de calidad. Por tanto, la 

indefinición y el carácter implícito, serán aspectos con los que habrá que contar, por ello 

la calidad de los procesos de toma de decisión se convierten en un referente de 

especial significación. 

La evaluación de la calidad universitaria 

 El enfoque tradicional de calidad pone de relevancia, la importancia de hacer las 

cosas bien desde el principio, de asegurarnos que le son útiles a las personas para 

quienes las hacemos, y de que el costo económico y el esfuerzo al realizarlas sea 

óptimo para todos. Entonces, la calidad es ocuparnos responsablemente por hacer bien 

las cosas a las que nos dedicamos, en consecuencia, es una verdadera vocación por el 

trabajo y en las relaciones con los demás un alto espíritu de servicio, por tanto, es una 

cualidad (propiedad o atributo) que necesitamos en los distintos ámbitos de nuestra 

vida; en el ambiente escolar, profesional, social y hasta familiar. En este sentido, calidad 

es la propiedad o característica de una cosa, que nos permite apreciarla como igual, 

mejor o peor que las restantes de su especie, es decir, el grado de calidad está en 

función de sus características y propiedades y es posible evaluarlo con base en la 

comparación con otras cosas de su misma especie (Alvear, 1999:14,15).  

Esta definición es quizás la más acertada, pero a su vez la más subjetiva. 

Actualmente definir en términos prácticos, más precisos y evitando la subjetividad, es 

incurrir en un modelo de evaluación de escasa utilidad, en virtud de las múltiples 

dimensiones o conceptualizaciones que se tiene de la calidad universitaria, y de la 

misma complejidad de la institución educativa, más como afirman los expertos, el 

modelo de evaluación que se adopte, ha de estar enraizado con la realidad de cada 

sistema universitario. 
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Por consiguiente, «es necesario asumir el riesgo de la imperfección en el modelo 

de evaluación al plantear el reto de la comprensividad como enfoque para evaluar la 

calidad de una institución universitaria». En este sentido, la comprensividad para 

evaluar la calidad universitaria estriba en tomar en consideración aspectos como: nivel 

de desarrollo del sistema universitario, estructura del sistema, marco jurídico de las 

relaciones universidadgobierno, estructuraconsolidación de los recursos humanos, 

modelo de financiación, cultura de evaluación en el propio contexto universitario y en el 

contexto social del país (SUE, 2006: 2). 

6.2.2. Fundamento epistemológico 

 La capacidad analítica en profundidad y la crítica objetiva nos conducen a la 

evaluación efectiva y constante de lo producido, abriendo las posibilidades de ampliar 

los niveles de exigencia de la investigación y la formación, de sus resultados 

específicos, por consiguiente nos conducen a crear conductas permanentes de trabajo, 

más pertinentes en la comunidad académica e intelectual. Por tanto, se pudiese 

considerar como un proceso de conversión cultural permanente. En tal proceso deben 

afirmarse diversos principios, tales como: la argumentación y sus formas racionales; el 

que todo puede ser objeto de reflexión; el reconocer y dar sentido a lo que se encuentre 

fuera de lo cotidiano e inmediato: el valor del lenguaje escrito, pues toda producción 

significativa está vinculada a él: la articulación entre teoría y práctica; la búsqueda de un 

consenso y la especialización (ANUIES, 1992: 5152, 80). 

Como argumenta Aguiar (UdeG, 2004: 8283) existe una gran diversidad de 

corrientes cada una de ella por supuesto con su carga ideológica y epistémica: 

Por un lado tenemos los cada vez menos en el discurso, pero no con ello en la 

práctica, evaluadores cuantitativos. Para este tipo de corriente lo principal son los datos 

estadísticos, cuántos profesores, cuántos alumnos, cuánto dinero, cuántos egresados, 

cuántos titulados, entre otros. Y apoyándose en estos datos emiten un juicio y 

recomiendan. Por lo general, antes de iniciar la evaluación ya saben los resultados que 

obtendrán y sobre todo la/s política/s que implementaran para resolverlo. La evaluación 

es más bien una justificación para cambiar dichas políticas (Pérez, 1999:115136). 
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Por otro lado, tenemos la evaluación cualitativa, que se preocupa más por los 

hechos y sus explicaciones. No busca demostrar las ideas preestablecidas, sino más 

bien el conocer el área de estudio, identificar su problemática a partir de lo que viven los 

implicados en la evaluación (Taylor y Bogdan, 1987). De igual forma sus 

recomendaciones son producto de un trabajo conjunto entre investigadores e 

investigados (evaluación participante). 

Estas dos tendencias tan extremas tienen dos implicaciones en la práctica con 

los participantes en la evaluación, la primera solo los ve como proveedores de datos, la 

segunda los considera como participantes de la investigación en donde sus opiniones 

son tomadas en cuenta y marcan el rumbo que debe seguir la evaluación (Cook y 

Reichardt, 1986). 

Como lo señala D. LeCompte (1995) estas dos posturas a pesar de parecer tan 

antagónicas pueden llegar a formar un matrimonio muy conveniente. La evaluación 

cuantitativa tiene la ventaja de obtener una gran cantidad de datos, y estos datos si los 

relacionamos con la información de calidad que nos ofrece la evaluación cualitativa 

obtenemos como resultado un conocimiento muy amplio de lo que estamos evaluando, 

pero debemos tener cuidado de que sea la corriente cualitativa la que marque el rumbo 

de la investigación. 

Evaluación como práctica integradora 

 La investigación evaluativa debe ser integradora, ya que, parte del hecho de “que 

los procesos educativos son altamente complejos por la diversidad de elementos que 

los integran, que están organizados en múltiples niveles, dimensiones y ámbitos, que 

interactúan e inciden entre sí de manera endógena y con otra serie de factores 

exógenos; que están en devenir y son susceptibles tanto de ser transformados como de 

transformar” (González, 2003:4). En este sentido, el modelo de evaluación educativa 

multidisciplinar de servicios, programas y proyectos se sitúa en el ámbito del quehacer 

sustantivo de las instituciones, a un nivel de mayor particularidad, en áreas específicas 

del conocimiento, donde se pretende conocer y medir las condiciones de operación y 

valorar la calidad de los procesos y resultados, tomando en cuenta las características 

de la institución, su entorno y los fenómenos y políticas nacionales e internacionales 
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que afectan la educación superior. Esta evaluación tiene que ser realizada 

fundamentalmente por un grupo multidisciplinario de la propia comunidad académica, y 

para ser efectiva requiere validarse por las instancias académicoadministrativas 

implicadas  

6.2.3. Fundamento axiológico 

Posición axiológica universitaria 

 Entendido el valor como toda perfección real o posible que procede de la 

naturaleza y que se apoya tanto en el ser, como en la razón de ser de lo que es real. En 

este sentido, los valores que subyacen en el modelo de desarrollo institucional de la 

Universidad de Guadalajara (2000, 15) en sus dos grandes vertientes presentan 

claramente su posición axiológica y cómo ésta se dinamiza en los procesos académicos 

y administrativos: «Es necesario seguir promoviendo una actitud de mejora continua de 

nuestras actividades, consistentes en hacer nuestro trabajo y hacerlo con calidad». De 

la confluencia de esas grandes vertientes se deriva un código ético que orienta las 

relaciones entre los universitarios. Comprometidos con un modelo de conducta basado 

en la congruencia, la equidad, el respeto a la libertad y a los derechos humanos. 

Posición axiológica de la práctica evaluativa 

 La postura axiológica implica una reflexión y explicación de valores referidos a 

los bienes excelsos que animan y legitiman la transparencia de los procesos sustantivos 

que desarrolla toda institución de educación superior y la propia de las acciones y 

actividades de sus integrantes (académicos y administrativos).Toda evaluación debe 

establecer una posición axiológica sobre aquellos valores mínimos que orientarán las 

acciones de los actores e implicados en el proceso de evaluación para lograr los fines 

pretendidos y que deberán ser expresamente contemplados en cada una de las etapas 

del proceso que rige la práctica de evaluación. Se deberá transitar hacia una cultura 

que enfatiza los valores asociados con la libertad académica, la responsabilidad social y 

la innovación. 

 Partiendo del hecho que los valores implícitos deben ser universales, es decir, 

válidos para todos y permanentes, que estén desde siempre y para siempre. En este 

sentido, valor es sinónimo de bondad, cualidad, perfección. Tiene su fundamento en lo 
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que las cosas son y no dependen de las apreciaciones personales o subjetivas. Por 

tanto, es indispensable que nos acerquemos lo más posible a la naturaleza real de los 

seres y evaluar qué es lo que los hace mejores, ante todo hay que ser objetivos: las 

cosas valen por sí mismas y no depende su valor de lo que cada quien piense o aprecie 

de ellas. En otras palabras, las cosas tienen un valor en sí mismas, independientemente 

de lo que podamos pensar de ellas. Nuestra apreciación no es más que “un punto de 

vista” que no altera la esencia de las cosas. Por tanto, encontrar los valores es 

encontrar la verdadera vocación humana (Venegas, 2005:2,3). 

 Razón por la cual resulta importante plantear cuáles son los valores reales en la 

práctica de evaluación bajo circunstancias concretas de actuación. En este sentido, es 

preciso que sea respetada la justa jerarquía de valores que subordina las dimensiones 

materiales e instintivas del hombre a las interiores y espirituales: 

Valores fundantes u originarios del ser, en ellos se apoyan los demás valores y se 

encuentran en toda realidad. Se trata de los valores: unidad, verdad, bien y belleza. En 

el entendido que, el valor de unidad se refiere a la reflexión que realiza un individuo en 

cuanto a la realidad de su persona y de su profesión, que lo preserva íntegro y lo 

convierte en un ser único; el evaluador íntegro debe tener una visión amplia del mundo 

en el marco de la cual adquiere sentido su evaluación, sano en cuanto a complicidad y 

corrupción. El valor verdad responde a lo que cada realidad es en sí misma; el 

evaluador honesto busca la verdad por medio de la constatación de evidencias físicas y 

documentales. Por valor bien se entiende que conserva y propicia el ser de toda 

naturaleza, favorece la razón de ser de cada realidad y por valor belleza la proporción 

más cercana a la forma o figura de la respectiva especie; el evaluador eficiente debe 

ejercer su profesión de suerte que contribuya a transformar la realidad, y al hombre en 

bien de sí mismo. 

Valores inmanentes, son referidos a la misma persona y promovidos a través de las 

actividades intelectuales, morales y estéticas. Se trata de los valores: intimidad y 

libertad. En el entendido que, el valor intimidad compromete a un proceso de 

autoeducación permanente, se refiere a la actuación en casos concretos en los que se 

manifiestan las convicciones personales derivadas del conocimiento científico y de la 
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experiencia acumulada; el evaluador responsable y competente esta debidamente 

documentado por la acción de capacitación y actualización permanentemente. Por valor 

libertad se entiende la autodeterminación del bien debido, en estrecha relación con los 

conceptos de lo justo y lo bueno, y se refiere a la capacidad de la conciencia para 

percibir los valores humanitarios fundamentales que atañen a todos los hombres: el 

evaluador imparcial y objetivo es el que da y otorga lo justo en la evaluación. Se apoya 

en la elección y el aprendizaje, cada quién tiene la posibilidad de participar en los 

avances, pero contando con que el éxito no está asegurado; necesita una trama común 

que se puede definir como el fortalecimiento de los derechos humanos; como valor, 

admite la propia libertad y la de los demás; el evaluador prudente y conciente admite 

sus errores y toma en consideración las objeciones y aclaraciones de sus evaluados. 

Unidos a estos, en otros niveles, existen otra clase de valores como pueden ser 

los valores humanos que son universales en cuanto constituyen y constituirán la 

integridad del ser humano porque corresponden a su propia naturaleza, en 

consecuencia, son eminentemente éticos y se relacionan íntimamente con las 

facultades esenciales y exclusivas del ser humano: su inteligencia, voluntad, afectividad 

y libertad; los valores intelectuales son referidos a nuestra capacidad de raciocinio, muy 

importantes porque nos acercan a la verdad. Estudio, diálogo, cultura, desarrollo del 

entendimiento, posibilidad de mejorar. 

Virtudes humanas entendidas como las actitudes firmes, disposiciones estables, 

perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos, 

ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón hacia el bien, 

hacia el valor que queremos alcanzar. Adquirir virtudes representa esfuerzo y 

dedicación, gran fuerza de voluntad para lograr la perfección, exactitud, agilidad y 

fortaleza necesarias para la consecución de metas, actividades que exigen una 

disciplina constante. Es este el punto álgido de todo evaluador, pues sin éstas, no 

tendría ningún valor su actuación y la razón de ser de toda evaluación. 
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6.2.4. Fundamento metodológico 

 Para desarrollar este punto he tomado las acotaciones realizadas por el Sistema 

Universitario Español (2006: 46), ya que sus recomendaciones y aportaciones se 

adaptan perfectamente al Modelo Mexicano de Evaluación. 

Métodos de evaluación de la calidad universitaria 

 La práctica científica de la evaluación consiste en obtener evidencias 

(información objetiva de índole cuantitativa y cualitativa) de modo sistemático para 

informar algún tipo de decisión. En el marco universitario aparece un panorama definido 

por una gran diversidad de formas, tipos y procedimientos de evaluación acorde con 

diferentes objetivos, unidades de evaluación, agentes o consecuencias, por citar 

algunas de las notas que los definen: a) Revisión y permiso de los estados; b) 

Acreditación por agencias regionales; c) Autoestudios; d) Indicadores de rendimiento; e) 

Pruebas estatales para validación de títulos profesionales; f) Revisión cíclica de 

programas –con carácter obligatorio o voluntario–; g) Acreditaciones especializadas 

para los programas profesionales. h) Evaluación institucional. 

 En un intento de globalización, podemos señalar que cualquier tipo de evaluación 

de la calidad universitaria puede encuadrarse dentro de dos grandes dimensiones: 

 Interna versus Externa (atendiendo a la generación de los procesos y a los 

agentes de evaluación). 

 De apoyo/formativa versus Orientada a la decisión/sumativa. 

El debate político sobre los modelos de evaluación institucional, está centrado 

fundamentalmente en la confrontación entre modelo autorregulado y el modelo de 

control gubernamental, mientras que el debate técnico se centra por una parte, en la 

evaluación basada en juicio de expertos frente a la evaluación basada en indicadores 

de rendimiento o desempeño y por otra, en la evaluación orientada a la mejora (como 

apoyo a las unidades evaluadas) frente a la evaluación sumativa o de decisión 

irrevocable. Esta última, necesaria en determinados temas y momentos, no es la más 

adecuada en procesos incipientes de evaluación de sistemas a no ser que se pretenda 

ligarla a consecuencias manejadas desde una posición de alto control. 
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La evaluación institucional 

La evaluación institucional –con relación a los métodos señalados en el apartado 

anterior– se caracteriza por atender, por una parte, a la eficacia y la eficiencia 

(considera inputs y outputs) y por otra, atiende también los procesos. Así mismo, ha de 

conjugar las perspectivas intrínseca y extrínseca de la calidad de la educación 

universitaria. 

Por otra parte, la evaluación institucional abarca a la totalidad de la institución, si 

bien puede afrontarse, en virtud de la magnitud y volumen de la institución en fases 

sucesivas aunque sin perder de vista que son notas distintivas de la misma su 

globalidad (medios materiales y personales, funcionamiento, resultados…), la 

implicación de todos sus agentes y la atención tanto al valor como al mérito de las 

acciones que lleva a cabo la institución. 

Todo proceso de evaluación institucional, tal y como se desarrolla en el contexto 

europeo y latinoamericano propone el plan de la calidad de las universidades, se 

articula en dos grandes fases: AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN EXTERNA, 

exigiéndose previamente de una serie de datos estadísticos de gestión y para la 

gestión, es decir, datos de carácter cuantitativos o cualitativos orientados a informar los 

juicios de valor consustanciales a todo proceso evaluatorio. 

Todo sistema de enseñanza superior necesita contar con un sistema de 

información que permita la comunicación intra e intersistemas, siendo obligado el 

consenso a la hora de determinar dicho sistema, así como es pertinente distinguir los 

diferentes niveles de intercomunicación: interno de una universidad, 

universidadsociedad, interuniversidades, universidadgobierno, sistema 

universitariosociedad e intersistemas universitarios. 

Un programa de evaluación institucional de la calidad universitaria ha de cumplir 

un doble objetivo: 

 Permitir a la Universidad detectar sus puntos fuertes y débiles, de forma que le 

sirva para mejorar la calidad de los servicios que presta a la comunidad y definir 

sus planes estratégicos de actuación para mejorar sus prestaciones. 
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 Permitir que tanto las entidades que contribuyen a la financiación de las 

universidades, como los usuarios de los servicios universitarios (en primer lugar 

los estudiantes y sus familias, pero también las empresas y las diferentes 

instituciones interesadas en la enseñanza superior y en la investigación) tengan 

información objetiva y fiable del nivel de calidad alcanzado por cada institución. 

Estos objetivos responden al supuesto según el cual la responsabilidad social de 

una institución universitaria no se agota en el cumplimiento formal de las normas 

jurídicas que regulan su funcionamiento y definen sus obligaciones institucionales, sino 

que incluyen también, como contrapartida a su elevado nivel de autonomía institucional, 

la obligación de perseguir activamente la excelencia académica y los niveles más altos 

de calidad en todos los servicios que presta. 

Modelo de evaluación institucional 

 Un modelo de evaluación institucional ha de contribuir a asegurar la calidad de la 

universidad y debe ser coherente con las características de un sistema universitario de 

masas cuya orientación parece oscilar entre dos posiciones inicialmente contradictorias: 

 Si se acentúa una orientación tendente a asegurar la igualdad en el tratamiento 

de las instituciones, se optaría por un sistema de financiación basado en las 

necesidades que persiga obtener una calidad equivalente en los programas. En 

consecuencia, deberían establecerse sistemas que garanticen la calidad como forma de 

lograr que ningún programa está por debajo de los estándares mínimos requeridos. 

 Por el contrario, si se admite la variabilidad de calidad en las diferentes 

instituciones y programas, se estimularía la diferenciación (competitividad) y se aplicaría 

una financiación selectiva. En consecuencia, podría darse juicios comparativos sobre la 

calidad de programas e instituciones. 

 Un sosegado análisis de la realidad de cada sistema universitario, llevará a tomar 

la decisión sobre la pertinencia de uno u otro enfoque. Los expertos coinciden al afirmar 

que el modelo de evaluación que se adopte, ha de estar enraizado con la realidad de 

cada sistema universitario. 
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 En términos generales deberían tenerse en cuenta aspectos como: nivel de 

desarrollo del sistema universitario, estructura del sistema, marco jurídico de las 

relaciones universidadgobierno, estructuraconsolidación de los recursos humanos, 

modelo de financiación, cultura de evaluación en el propio contexto universitario y en el 

contexto social del país. 

 El sistema universitario mexicano tiene un carácter mixto que conjuga elementos 

de ambos modelos. Por una parte, persigue asegurar que todos los programas tengan 

una calidad suficiente. Y por otra, a través de la diversidad, pretende incrementar la 

calidad del conjunto de las instituciones y programas universitarios. 

 El proceso de evaluación debe contribuir a garantizar los siguientes aspectos: 

 La eficacia y eficiencia de las inversiones en Enseñanza Superior. 

 El cumplimiento de estándares internacionales de calidad en los programas de 

formación que permitan la movilidad y competitividad internacional. 

 Satisfacer las demandas de la formación de la sociedad. 

 Responder a las necesidades de graduados que la sociedad demanda. 

6.3. Seguimiento de trayectorias escolares en educación superior 

 Esta sección es parte de la tesis de Adriana González Martínez (1999), cuya 

investigación se hizo merecedora al premio5 ANUIES 1999. Esta investigación explora 

las trayectorias escolares (Te) como un acercamiento a un campo de estudio incipiente: 

6.3.1. Tendencias en la investigación educativa. 

 La tendencia en investigación educativa muestra una ausencia de estudios en el 

estudiante como unidad de análisis. Una revisión de los estudios realizados en México 

bajo el tema de los alumnos como sujetos de la educación, hace obvio que este tema 

conforma un área de investigación poco transitada. Escaso es el número de 

publicaciones orientadas a conocer al estudiante. De acuerdo con una consulta 

computarizada de la literatura existente –que comprendía hasta el año de 1993– en 

diversos bancos de información (IRESIE Y ERIC) realizada previa al abordaje del 
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estudio de trayectorias se han encontrado que hay 166 estudios sobre el alumno, de los 

cuales son escasos los que se refieren a las Te de los mismos. Del total de éstos, se 

tuvo acceso únicamente a 40, de los cuales el 75% se encuentra en el nivel 

universitario (Carvajal, Spitzer y Zorrilla, 1993). 

 La mayor parte de los trabajos de los años sesenta se refieren a la situación 

estructural de la educación superior, mientras que a partir de los años setenta, si bien 

se continúa con los estudios de esa naturaleza, ya se destacan las particularidades de 

los procesos y prácticas del transcurso escolar, de las relaciones pedagógicas, de la 

construcción y circulación del saber escolar y, en conjunto, de las interacciones y 

experiencias cotidianas del acto educativo (Allende y Gómez, 1989). 

 En los años ochenta se establecieron criterios para conducir el diagnóstico 

institucional. Las instituciones de educación superior iniciaron un esfuerzo conjunto para 

evaluar su servicio educativo, bajo lineamientos del Programa Integral para el 

Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES) y posteriormente con los trabajos de la 

Comisión Nacional de Evaluación (CONAEVA) (Barranco y Santacruz, 1995). Fue difícil 

delimitar ámbitos y facetas a evaluar, puesto que en el desarrollo de una institución 

existen una serie de factores interrelacionados que dan cuenta de lo mismo: eficiencia y 

eficacia del servicio educativo. La valoración de resultados, como elemento nuevo de la 

cultura de evaluación, se ha propuesto recientemente; como otro elemento, se propone 

el estudio del impacto de la escuela en la formación de sus estudiantes y como un 

elemento más, el estudio del transcurso de los estudiantes (Zorrilla, 1995). 

 A finales de la década de los ochenta quedó claro que se deberían realizar 

estudios que consideran criterios de evaluación como un criterio más profundo y que 

atendieran a indicadores de eficiencia y eficacia. En esta línea surgieron los estudios de 

Te que se agrupan según Allende (Barranco y Santacruz, 1995) en dos campos 

problemáticos: 

 Un primer bloque referido a temáticas a nivel institucional, como eficiencia 

interna, eficiencia terminal, rendimiento y evaluación institucional. 
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 El segundo bloque referido a comportamientos académicos de los estudiantes 

durante su trayectoria escolar, aprovechamiento, fracaso escolar, éxito, logro, 

promoción, aprobación, repetición, rezago, abandono y deserción. 

 Al resaltar la idea de un grupo en un determinado momento, el análisis de la Te 

se efectúa, por excelencia, mediante investigaciones de índole longitudinal, las cuales 

van describiendo la sucesión de momentos temporales. Con ello se puede estudiar la 

evolución de un fenómeno (por ejemplo, la acreditación) en un periodo ya sea 

retrospectivo y/o prospectivo (Barranco y Santacruz, 1995). 

 En cuanto a la Sociología de la educación existen diversos estudios, documentos 

e informaciones sobre el sistema de la educación superior, sus sectores, instituciones y 

actores (Kent, 1989; Tinto, 1986). También se han abierto nuevas necesidades en lo 

referente a la investigación sobre procesos y actores, en las que consideran al menos 

tres nuevos temas: los estudios sobre el mundo estudiantil (composición, valores y 

percepciones, expectativas, formas de relación, desempeño, entre otros), los problemas 

de la vinculación entre formación y mercado laboral en contextos específicos y el 

análisis de los procesos históricos que han sobredeterminado las estructuras, culturas y 

relaciones de las instituciones de educación superior en nuestro país (Barranco y 

Santacruz, 1995; Moreno, Kent y Álvarez, 1992; Martínez, 1997). 

 En cuanto a las Políticas públicas en educación superior, esta línea de 

investigación se orienta al estudio de las características de la modernización de la 

educación superior en nuestro país y de sus impactos sobre el sistema. En esta línea se 

han logrado avances importantes en la identificación de problemas y en el 

establecimiento de redes nacionales e internacionales para estudios comparativos 

(Purvear y Brunner, 1995; CEPALUNESCO, 1992; Barba, 1992). 

 Este estudio se considera enmarcado en ambas líneas. Por un lado se estudia a 

uno de los actores sustanciales del sistema educativo, el estudiante, su origen en 

cuanto a trayectoria previa, su composición, cómo es su desempeño durante el 

transcurso por la universidad; y por el otro, se analiza a éste como parte del proceso de 

modernización educativa (y su impacto en el tránsito por la institución), pues ésta, 

dentro del ámbito de la planeación y de la evaluación, debe comprender los elementos, 
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la estructura, los procesos, los resultados y el contexto del quehacer universitario. Para 

mejorar la planeación es necesario medir, juzgar y comparar, y sólo mediante la 

evaluación se podrá conocer. 

 El fenómeno de la Te evidencia los niveles de productividad y rentabilidad de los 

procesos y recursos educativos desarrollados en el sistema del nivel superior. Esta 

temática representa para las IES el reconocimiento de los problemas que se tienen que 

superar para el mejoramiento de los procesos de formación del estudiante (Barranco y 

Santacruz, 1995). 

 En una institución educativa, los estudiantes se configuran como la razón de ser 

y su actor principal, debido a que las tareas y esfuerzos se encaminan hacia su 

formación. Esta premisa que se acepta y se maneja a nivel del discurso educativo no 

corresponde al reconocimiento de su presencia real y concreta, se habla del alumno 

como un ente abstracto. Asimismo, se conocen pocos esfuerzos por saber quiénes son 

los estudiantes, sus necesidades, condiciones y demandas (Carvajal, Spitzer y Zorrilla, 

1993). 

 Las carencias y deficiencias sobre el conocimiento del estudiante han sido 

señaladas muy claramente por algunos investigadores: “Es tal vez sobre los 

estudiantes, ese sujeto tan importante de la educación superior, sobre quienes menos 

conocimientos útiles tenemos. Se cuenta con datos estáticos y muy agregados sobre su 

composición socioeconómica; esto es, sobre la ocupación o los ingresos de los padres; 

sobre el porcentaje de los que trabajan […]. También hay pocos datos y muy agregados 

sobre antecedentes personales y familiares […]. Poco sabemos sobre los saberes 

sociales, profesionales y técnicos que aportan al proceso enseñanza aprendizaje y a su 

relación con los docentes. Los rubros que como punto de partida deberíamos tomar se 

refieren a su permanencia en la institución escolar…” (Ibarrola, 1986). 

 “Escuchamos varias opiniones acerca de los estudiantes universitarios, sus 

antecedentes familiares, su preparación académica, su experiencia laboral (si es que la 

tiene). Pero no existen estudios sistemáticos sobre estas cuestiones”. Las 

universidades necesitan de esta información para reforzar sus servicios de asesoría 

estudiantil, reformar propuestas curriculares, desarrollar políticas y programas 
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adecuados de ayuda financiera para los estudiantes y evaluar su propio desempeño 

como universitario. También serían de utilidad las políticas y procedimientos de 

selección, la supervisión del programa individual de los alumnos universitarios y sus 

problemas (Coombs, 1992). 

 Los trabajos relacionados con la temática de los estudiantes son variados; por 

una parte, puede distinguirse una línea de investigación cuyo interés se centra en el 

análisis global de las instituciones educativas, que contemplan factores tanto internos 

como externos, donde se coloca a los estudiantes como una parte de la institución, 

mientras que en otros trabajos los estudiantes son el centro de atención y los factores 

institucionales constituyen el marco de análisis. El enfoque y las finalidades que se 

persiguen también varían: los estudiantes pueden ser vistos desde la matrícula escolar 

en su dimensión ideológica o como actor político (Guzmán, 1991). 

 En términos generales, se pueden distinguir los temas en los cuales los 

estudiantes se constituyen como objeto de estudio. Esta clasificación temática se basa 

en el trabajo de Guzmán (1991). De ésta se desprenden los temas que se refieren a la 

composición social de los estudiantes, sus tendencias y trayectorias, como una forma 

de esclarecer el papel social de la educación o problemas como la movilidad social, la 

desigualdad, los procesos de democratización o el impacto de la crisis (Covo, 1985, 

1990; Gilardi, 1990). Estos trabajos tienen un carácter descriptivo y están basados en el 

análisis estadístico. Esta perspectiva se aplica en los estudiantes sobre la matrícula, la 

deserción y los perfiles educativos. 

6.3.2. Estudios de seguimiento de alumnos 

 En términos generales, los estudios de seguimiento se refieren a investigaciones 

en las que se estudia una muestra de individuos en un momento dado, para luego 

repetir la operación en una o más etapas de su vida. Su rasgo esencial es la 

observación de las características de los mismos sujetos en por lo menos dos 

momentos distintos. Los estudios de seguimiento son por definición longitudinales. 

Estos estudios longitudinales ya se habían realizado en el pasado; aunque en fechas 

recientes sólo los encontramos en países industrializados (Husén y Postletwaite, 1989). 

En la década de los ochenta la investigación sobre los egresados cobró ímpetu, lo que 
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implica un proceso de seguimiento. Existen numerosos trabajos de seguimiento como 

los de Gerlinda Melchiori (1988) en la Universidad de Michigan o los de Sylvie Didou 

(1992) en la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 Cabe hacer notar, que la educación es un proceso acumulativo a largo plazo, y 

las alteraciones en políticas y métodos educativos sólo serán observables después de 

varios años. Aparentemente, sólo los estudios de seguimiento a largo plazo logran tratar 

con eficacia estos problemas. Las enormes inversiones realizadas en educación desde 

la década de los sesenta no han producido el personal competente o los aumentos de 

productividad que se esperaban, en particular en países en vías de desarrollo. En 

muchos casos, incluso crecieron los niveles de desempleo para los graduados de 

escuelas. Esto se ha demostrado mediante estudios de seguimiento (Husén y 

Postletwaite, 1989). 

 El Banco Mundial ha elegido los estudios de seguimiento como la manera más 

operativa de evaluar los apoyos a la educación. Los estudios y estrategias de 

seguimiento se han sugerido como las más poderosas herramientas de evaluación del 

comportamiento de la vida de las instituciones (Husén y Postletwaite, 1989). 

 Las estrategias de seguimiento permiten abordajes finos y analíticos. Las 

estimaciones entre el número de alumnos que ingresan a un nivel educativo superior y 

los que egresan en los tiempos curriculares establecidos son muy similares en cuanto a 

aproximación cuantitativa. Las diferencias que se pueden encontrar en los estudios de 

seguimiento variarán según los métodos cuantitativos utilizados. Por tal motivo, varios 

trabajos reconocen que la comprensión de los registros de eficiencia terminal tiene que 

buscarse en el conjunto de fenómenos del proceso escolar mismo, particularmente con 

los atrasos, las migraciones, los abandonos temporales y las deserciones (Allende, 

1989 y Gómez, 1987). Por eso, es deseable insistir sobre las informaciones y los 

estudios relativos a las tasas de transferencia al final de cada año, los flujos y las 

trayectorias. Además, para ello no es necesario recopilar cifras exhaustivas, ya que 

puede bastar con seguimiento de muestras representativas (OCDE, 1997). 

 Sobre el último párrafo difiero en parte, por tanto, haré una acotación personal, 

aunque se pueden establecer inferencias con respecto a una muestra representativa de 
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la población de estudio, esto contraviene a la estructuración y consolidación del Sistema 

Integral de Información Institucional, donde se requiere la sistematización de 

información individualizada de los alumnos y su consecuente integración en cohortes 

generacionales, que permitan una identificación más personal y detallada de los 

principales actores del proceso educativo. 

 Camarena, Chávez y Gómez (1984) informan sobre la eficiencia terminal por 

carrera de un estudio retrospectivo e indican un enfoque metodológico nuevo para 

futuras investigaciones: el seguimiento generacional. Su estudio fue efectuado en la 

UNAM de 1970 a 1981 (CISEUNAM, 1986). 

 Otra autora que basó sus estudios en el seguimiento generacional es Covo 

(1979; 1986), mediante la aplicación de encuestarastreo anuales a la generación 

19751979 de la ENEP Acatlán (UNAM), la cual permitió caracterizar las 

particularidades de la trayectoria escolar de la población de estudio, así como algunos 

de los rasgos socioeconómicos y culturales que la van condicionando. 

 En el estudio realizado por Delgado (1987) titulado “Flujo de alumnos en la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas”, el autor elabora una investigación en el 

segundo semestre de 1986 con dos objetivos: primero, determinar el flujo de alumnos 

por ciclo escolar y segundo, realizar el seguimiento generacional. Este último con la 

generación 19821986. En cuanto al seguimiento generacional de cada alumno de la 

cohorte esta investigación tuvo como fines: a) determinar los estados de regularidad, 

irregularidad, repetición y deserción que ocurren en el trayecto escolar; b) detectar lo 

que la investigación denomino semestres críticos de la carrera. 

 Desde esta perspectiva, se pueden enmarcar los estudios sobre las trayectorias 

escolares que apuntan, de manera esencial, al análisis de las dinámicas de ingreso, 

desempeño, eficiencia, variaciones semestrales de retención, migración y al conjunto de 

problemas que afectan la regularidad del comportamiento académico del estudiante en 

la institución escolar, pues los resultados son fundamentales para retroalimentar un plan 

de estudios, el currículo, entre otros. 

 

 



66 

 

6.3.3. Trayectorias escolares en educación superior 

 El análisis de la Te (Trayectoria Escolar) implica la observación continua de los 

movimientos de una población estudiantil a lo largo del ciclo escolar. Atiende a la 

evolución de los estudiantes en el marco de estructuras formales de aprendizaje (plan 

de estudios). El fenómeno de la Te evidencia los niveles de productividad y rentabilidad 

de los procesos y recursos educativos desarrollados en el sistema del nivel superior. 

Para las IES (Instituciones de Educación Superior), el estudio de las trayectorias 

escolares representa el reconocimiento de los problemas que se tienen que superar 

para el mejoramiento de los procesos de formación del estudiante (Barranco y 

Santacruz, 1995). 

 En el caso de las trayectorias y expectativas estudiantiles, los mecanismos que 

regulan el pasaje entre grados y ciclos escolares representan estructuras de 

oportunidades que vienen acompañadas de creencias, valoraciones y expectativas, es 

decir, cultura, que dan sentido subjetivo a la trayectoria escolar (Moreno, Kent y 

Álvarez, 1992). 

 A nivel general, el estudio de las Te es aún un campo muy poco explorado en la 

investigación educativa en nuestro país (González, 1999). Su estudio constituye 

problemas serios relacionados con la cuantificación de los estudiantes (en una primera 

instancia), la migración, repetición, rezago, el abandono, la eficiencia terminal, por 

mencionar algunos, que han sido relativamente poco estudiados y poco comprendidos. 

 Asimismo, es difícil obtener informaciones que no sean globales. Entre los 

trabajos realizados acerca de las Te en México, se expondrán las principales líneas de 

trabajo y las perspectivas que éstos implican. Se han desarrollado trabajos respecto de 

la eficiencia interna con el objeto de apuntar al estudio de las trayectorias escolares y 

acercarse al conocimiento de las dinámicas de comportamiento escolar de los 

estudiantes, es decir, el indicador de eficiencia terminal es utilizado para caracterizar las 

tendencias de la población escolar y su relación con el logro de los objetivos propuestos 

y examinar los factores de la permanencia, el egreso y la deserción de los alumnos 

(Camarena, 1984, Covo, 1977; Granja y De Ibarrola, 1983 y Rodríguez, 1986). 
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 Para el estudio de los niveles reales de la eficiencia se han desplegado diversas 

estrategias de seguimiento generacional y flujos escolares. La comprensión de los 

registros de eficiencia terminal tiene que buscarse en el conjunto de fenómenos del 

proceso escolar mismo, particularmente en los atrasos y rezagados, los abandonos 

definitivos o temporales. Ello sugiere que los datos de eficiencia de las universidades 

son relevantes si se les inscribe y vincula con el proceso escolar. 

 Otro aspecto de la Te de los estudiantes es el referido al rendimiento, 

aprovechamiento o logros escolares y, por lo mismo, a los éxitos y los fracasos. El 

rendimiento escolar puede ser entendido como el grado de conocimientos que, a través 

de la escuela, reconoce la sociedad que posee un individuo de un determinado nivel 

educativo. Al igual que la deserción, las diferencias en rendimiento han sido asociadas 

con las diferencias en la igualdad de oportunidades educativas y, en consecuencia, con 

las diferencias en la igualdad de oportunidades educativas y, en consecuencia, con las 

diferencias sociales en general. En los años sesenta se reconoció que el rendimiento 

escolar dependía […] de factores extraescolares, como los antecedentes 

socioeconómicos del alumno (Tinto, 1986; Coleman, 1966; Chain, 1995). 

 Sin embargo, en la vasta producción sobre trabajos de investigación que intentan 

establecer los factores o causas que determinan el rendimiento, también es posible 

reconocer que además de la desigualdad social y los procesos de selección que limitan 

el acceso y la permanencia en la escuela, la propia dinámica del proceso escolar juega 

un papel significativo como factor del rendimiento. 

 Un estudio titulado “Estudiantes universitarios; Trayectorias escolares” (Chain, 

1993), expone una estrategia de investigación –y sus resultados– aplicada a una 

generación de estudiantes de la Universidad Veracruzana. En palabras del autor: “Dicha 

investigación busca incrementar los conocimientos y proponer mecanismos de 

observación y comprensión de uno de los actores cruciales de la vida universitaria: el 

estudiante”. Su estudio tuvo como punto de partida la descripción de la evolución 

cuantitativa y formal de la trayectoria de los estudiantes en su tránsito. La estrategia 

utilizada para la investigación partió de un análisis de las perspectivas involucradas en 

el estudio de las Te; en una segunda parte se plantea la perspectiva del estudio, 
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describiéndose variables, indicadores, procedimientos de recolección de información y 

análisis de datos. Para la metodología se utilizó un modelo de clasificación por 

inducción a partir del conjunto de datos. La investigación relata las características 

básicas de los estudiantes en cuanto a su Te en el plan de estudios, realizando una 

descripción global de la generación, así como de su agrupamiento en tales campos. Los 

resultados indican la necesidad de profundizar en la búsqueda de explicaciones a las 

trayectorias escolares, sobre todo en las centradas en el manejo de aquellos 

estudiantes que mostraron una mayor importancia, desagregándolos más mediante 

otros procesos de investigación que permitan estudiar, en profundidad, casos 

particulares. 

 La investigación llamada: “Estudio de los egresados, Trayectoria escolar y 

Desempeño Laboral de la UAA” de Barranco y Santacruz (1995), presenta los objetivos 

de este proyecto, orientados hacia el conocimiento exploratorio de la Te y el 

desempeño laboral de los egresados de dicha institución y la conformación de un banco 

de datos. La investigación que se desarrollo fue exploratoria y descriptiva; presentó dos 

etapas: una para indagar la trayectoria escolar y la otra para indagar el desempeño 

laboral. Los resultados corresponden a la trayectoria escolar en dimensión con el 

aprovechamiento escolar. Por último, en su investigación se generaron preguntas sobre 

el significado real otorgado a las notas escolares por parte de los empleadores y de los 

propios egresados al momento de buscar y obtener un trabajo, la pertinencia y valía de 

escalas numéricas de calificaciones desde el punto de vista educativo. 

 Otro estudio es el que presentaron los investigadores Martínez y Vázquez en el 

IV Congreso Nacional de Investigación Educativa 1997, titulado “Trayectorias 

escolares y círculos de calidad en la diversificación de la educación superior”. 

Dicha investigación se presentó como un ensayo, y reporta resultados parciales de una 

investigación más amplia relativa a la retención y el desempeño escolar en la educación 

superior y al análisis de los factores asociados a estas características. El análisis 

emprendido pretende (aún continúa la investigación) formular nuevos puntos de vista en 

relación con las características y procesos que condicionan el desempeño escolar como 

objeto de estudio. Se puede decir, entonces, que el principal mérito del trabajo es de 

tipo heurístico. Se mencionan tanto resultados preliminares del análisis emprendido, 
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como avances metodológicos de orden cualitativo –con base en datos de tipo escolar 

censal– en investigación educativa que a los autores parecieron novedosos. El estudio 

reportado como análisis de los problemas de desempeño escolar se orientó al análisis 

de los datos de eficiencia y eficacia escolar, pero en una perspectiva alterna a las 

consideraciones usuales de deserción escolar que, entre otras cosas, tienden a ubicar 

las causas y respuestas al problema fuera del ámbito escolar de las IES. 

 El tema central de la investigación es la retención escolar de los alumnos y las 

características asociadas que han podido observarse –fundamentalmente su velocidad 

de trayectoria en tiempo programado en el plan de estudios y las escuelas de 

procedencia como factores de promoción de hábitos escolares– a través de diez años 

de información escolar de las áreas de conocimiento de una universidad de nueva 

creación de la ciudad de México al inicio de los años setenta, datos que han podido 

asociarse a los disponibles respecto de las instituciones escolares de procedencia de 

estos alumnos. 

 La primera asociación de datos que se observó y que conviene resaltar, es la 

relación aparente entre escuela de procedencia y retención escolar de los alumnos. En 

el caso analizado, los estudiantes provenientes de escuelas incorporadas a la 

Universidad Nacional mostraron un mejor desempeño en su Te. Otra asociación 

importante que conviene resaltar es la velocidad observada en la trayectoria de los 

estudiantes. En general, los alumnos provenientes de las instituciones incorporadas a la 

Universidad Nacional terminaron sus estudios antes que los que provenían de las 

instituciones del sector tecnológico y, a su vez, estos últimos los concluyeron antes que 

los provenientes de los Colegios de Bachilleres. 

 Sin embargo, los resultados (Martínez y Vázquez, 1997) del estudio mostraron 

que entre otras cosas, la selección aparente que el examen de admisión produce, no es 

suficiente para detectar las habilidades escolares que presuntamente se vuelven un 

factor de éxito escolar. De manera paralela puede afirmarse que las medidas de 

eficiencia escolar tradicionales dictadas por la política educativa institucional no son 

suficientes si no se acompañan de medidas colaterales que apoyadas en estudios de 

este tipo, permitan diseñar acciones institucionales que mejoren la eficiencia en la 
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retención escolar de los alumnos, para que no descanse la responsabilidad 

exclusivamente en las razones socioeconómicas que también influyen en la selectividad 

del sistema escolar. 

 La variedad de instituciones de educación media superior cuyos egresados 

ingresan a la Universidad Autónoma Metropolitana, y el análisis de su desempeño, han 

permitido a los autores tipificar diferentes trayectorias de los alumnos asociadas a 

características de habilidad y calidad en los estudios como factores de éxito escolar, 

además de las características de habilidades intelectuales que son comúnmente 

asociadas al desempeño y éxito en la escuela. Esta variedad de instituciones fue 

precedente de la diversidad institucional que rápidamente se gesta en la década de los 

noventa; este fenómeno permitirá ampliar el estudio de caso de las trayectorias 

encontradas entre la educación media superior y el caso de la UNAM, a alguna zona 

metropolitana en la que se puedan analizar éstas a lo largo de los estudios de 

licenciatura hasta el nivel de posgrado. 

 En suma, los intentos por lograr acercamientos más certeros a la realidad de 

estos fenómenos exigen como primera tarea la cuantificación de su magnitud y la 

determinación de los patrones que se asocian a ellos como requisito para intentar su 

explicación. Tal determinación no es trivial, pues existe un grado de dificultad en 

cuantificarlos con relativa precisión, si se es atento a los estudiantes en su trayecto 

escolar. Vielle (1977) también ha señalado que para la determinación de variables, 

como las de rezagados […], es necesario conocer previamente la dimensión 

cuantitativa de estas categorías. 

 En términos generales, una y otra perspectiva se reubicán, respectivamente, en 

el marco de los estudios cuantitativos y cualitativos. Sin embargo, pareciera ser que 

esta disyuntiva comienza a ser superada y que, frente a la necesidad de la toma de 

decisiones para poner en práctica acciones, resulta indispensable llegar a algún tipo de 

generalizaciones y de identificación de aspectos particulares sobre los que se pueda 

influir, con base en la verdad estadística (Martínez, 1989). Generalización que es 

posible lograr desde enfoques cuantitativos, que basados en complejos análisis 
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multivariados o en líneas de trabajo abiertas por el desarrollo de la informática alcanzar 

un alto grado de satisfacción. 

 A finales de la década de los noventa, surgen estudios novedosos como el 

realizado por González (1999), caracterizado en el análisis de la eficiencia terminal, el 

rendimiento y la eficiencia en el desempeño escolar del estudiante, el cual establece la 

metodología para el establecimiento de indicadores en dichos aspectos y como 

instrumento de diagnóstico, así como en una forma de evaluación educativa, pues 

proporciona indicadores acerca de la eficiencia de la institución. 

 Ante dicho cometido a principio del siglo XXI, se realizan trabajos tendientes a 

establecer indicadores e índices, donde se proponen medidas diferentes y más precisas 

sobre dicha temática, cabe destacar el trabajo de Blanco y Rangel (2000), donde 

abordan éstos, sobre la base de estudios trasversales y longitudinales de cohortes 

reales, y una perspectiva generacional o intergeneracional en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). La referida conceptualización, es reforzada por Felipe 

Martínez Ruiz (2001) en su “Estudio de la eficiencia en cohortes aparentes”, realizado 

en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), donde contrasta los resultados 

entre cohortes reales y aparentes. 

 En un compendio de lo más destacado sobre este campo de investigación, la 

ANUIES (2001) publica una propuesta metodológica para el estudio sobre “Deserción, 

Rezago y Eficiencia Terminal en las IES”, para el propósito personal, destaco el 

Capítulo III, que lleva por titulo “Sistemas de información para el estudio de las 

trayectorias escolares” (Martínez, 2001), y que considero un acercamiento formal al 

tema que he seleccionado, en particular, en lo referente a “Sistematizar y organizar 

información disponible”. Asimismo, debo destacar la obra: “Programas Institucionales de 

Tutoría” de Fresán y otros (2000), donde emerge la inquietud del concepto “Sistema de 

Seguimiento”. De igual importancia, las notaciones de Ragueb Chain (1993), a quien 

considero el precursor sobre el desarrollo y diseño de Modelos para el estudio de 

cohortes generacionales, mismo que aporta un “Modelo de Clasificación por Inducción”, 

en su estudio titulado “Estudiantes universitarios; Trayectorias escolares”.  
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7. MARCO CONCEPTUAL Y TÉORICO 

Estrategias de intervención educativa 

 Tomando como referente lo expresado por Stein (1997: 24) en su ensayo 

discursivo “Intervención educativa en la Educación Superior. Reflexiones para el 

cambio e innovación”6; donde expone que la Teoría General de Sistemas ha sido 

conceptualizada histórica y científicamente como “un instrumento útil al dar, por una 

parte, modelos utilizables y transferibles entre diferentes campos, y evitar, por otra parte 

vagas analogías que a menudo han perjudicado el progreso en dichos campos”. El 

desempeño académico y/o administrativo sucede ineludiblemente dentro de conceptos 

como la organización, la totalidad y la directividad; día a día dichos conceptos se ven 

aplicados en mayor medida a las ciencias biológicas, psicológicas y sociales, donde la 

educación no está exenta de ello.  

Resulta de particular interés el hecho de que todo sistema educativo superior 

debe vincular en forma estrecha el concepto generalizado de organización con el de 

información y comunicación, porque como sabemos, corresponde concebir el sistema 

sociocultural como un conjunto de elementos conectados casi por completo a través de 

la intercomunicación de la información (en sentido amplio), más que mediante la 

energía o la sustancia, como es el caso de los sistemas físicos u orgánicos, asunto 

claramente demostrado en la investigación social. Ante estos planteamientos, 

descubrimos que si bien existen modelos y leyes aplicados a muchos sistemas, ellos se 

encuentran inmersos en un orden y organización regidos por las fuerzas participantes. 

Al aplicar los principios y estrategias de la Teoría de Sistemas podremos conducirnos 

disciplinada y científicamente dentro del contexto que demanda la calidad total visto 

como un fenómeno multidimensional en demanda de la excelencia académica. 

 Cuando un sistema educativo “inicia”, proclama una tendencia al máximo 

desorden, a menos que pueda ser equilibrado; de ahí que la intervención educativa 

superior deba ser un mecanismo dirigido al ordenamiento y desarrollo del sistema. A su 

vez, esto hace considerar a la intervención educativa como una forma de equilibrio 

                                                 
6
 Trabajo distinguido con la recomendación para ser publicado en el Certamen Premio ANUIES 1997, en 

la categoría de Ensayo. 
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aplicado a los sistemas abiertos, pues el ambiente educativo nunca se encuentra 

aislado de su medio circundante. La interacción de los elementos que actúan dentro de 

la intervención educativa superior la caracterizan como “ciencia aplicada a la educación” 

pues a fin de cuentas convoca a prescribir tareas que deben ser sostenidas sobre 

bases empíricas. 

 La educación es un sistema dinámico, consecuentemente, la intervención que 

participa en ella debe estar compuesta por elementos propios del sistema. La 

caracterización presentada, ha sido ajustada a las circunstancias hasta llegar a formas 

más precisas y, en su momento, ha demostrado que la educación superior se le concibe 

como “un proceso metódico de intervención conducente a optimizar la conducta 

humana, con referencia a modelos individuales y socialmente legítimos acuñados a los 

motivos, metas y objetivos educacionales”. La educación como fenómeno social se da 

dentro de ella misma e íntimamente ligado a su desenvolvimiento y proceso, por 

consiguiente, no solo se da en la escuela sino también en una serie de instituciones, 

organizaciones, elementos y circunstancias sociales que poseen al igual que aquella la 

misión educadora. 

 Esto supone que en el ejercicio de la intervención educativa el fenómeno social 

es determinante en el proceso y si la sociedad crece y se desarrolla dentro de un 

contexto globalizador de orden mundial, la tecnología y su aplicación en la Educación 

es también medular del fenómeno. Lo anterior infiere que cualquier forma de 

intervención educativa debe ser estudiada, analizada, implementada y evaluada por 

quienes son responsables de la dirección institucional, por ello, existe la urgente 

necesidad de formar y actualizar al personal académico y administrativo entorno a los 

conceptos y modelos de intervención educativa con el fin de obtener niveles superiores 

de eficacia, eficiencia y funcionalidad. 

 Según Stein (1997: 2), para comprender mejor las estrategias de intervención 

educativa tenemos que ubicarnos en un espacio orientado hacia el futuro, evaluar el 

pasado y donde el presente proporciona elementos de juicio para fundamentar el futuro, 

de aquí la formulación de estrategias basadas en la ponderación y equilibrio de 

modelos y teorías, de conceptos y términos, de hechos y acciones que fundamenten la 
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necesidad de crear diseños y estrategias instruccionales sistemáticos de diagnóstico, 

medida y evaluación educativa; capaces de abordar y resolver los problemas que 

surgen del fenómeno educativo en las instituciones de enseñanza superior, 

contemplado como un lenguaje único y universal. El análisis precedente nos lleva a 

recapitular cuatro observaciones que sirven como conclusiones y al mismo tiempo como 

punto de partida para establecer estrategias de mejora de la educación superior en el 

contexto actual, a saber: 

1. Independientemente de su interpretación filosófica, educación y pedagogía 

subsisten como “un solo” concepto, consecuentemente la utilización de métodos 

y técnicas para el logro de sus objetivos depende de la oportuna representación 

que se tenga por quienes son responsables de su intervención o sea los 

docentes. 

2. Pasado y presente de la educación se desarrollan dentro de cuadros sociales 

con ingredientes biológicos y psicológicos válidos, y aplicados a cada caso en lo 

particular, asunto que sigue dominado como proposición para el diseño de 

esquemas educativos superiores en el tercer milenio. 

3. Las estrategias de intervención educativa son procesos complejos dentro de los 

cuales intervienen sujetos definidos y circunstancias claras. Su actuar se 

enmarca por elementos reflexivos y condicionantes que deben ser equilibrados y 

alternados formando esquemas interdisciplinarios formales de participación. 

4. La historia de la educación y pedagogía determina en todo momento que la 

actualización y perfeccionamiento de estas disciplinas debe ser contemplado en 

un contexto científico, tecnológico y social, que en última instancia, será lo que 

valide o refute las estrategias propuestas. 

Un argumento fundamental para llevar a efecto esta transformación es 

considerar la autonomía como un instrumento decisivo para lograr los objetivos de 

calidad y el progreso de la educación superior en nuestro país, ya que presuntamente la 

autonomía de la universidad permite la innovación, incrementa la eficiencia y eleva la 

efectividad. En consecuencia, de una racionalidad basada en el control y la planificación 
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centralizada, con grandes corsés de carácter burocrático, se pasaría a otra que acentúe 

el principio de autorregulación. 

7.1. Descripción científica del objeto 

 Definición: La descripción científica del objeto es la actividad que de acuerdo 

con el marco teórico reproduce (registra) conceptualmente, y si es posible, en forma 

cuantitativa, las propiedades del objeto de investigación, que conforme al interés de 

conocimiento del investigador se consideran las principales (Dieterich, 2000:104). 

La teoría de sistemas y sociedad  

 A continuación se transcribe parte del artículo desarrollado por Tomás Austin 

Millán que alude al susodicho subtitulo, y que constituye todo un capitulo del libro 

Fundamentos socioculturales de la educación (2000: Cap. 1), mismo que ha sido 

mejorado por el propio autor en la presentación de los conceptos: 

Desde hace medio siglo y superando a la costumbre de hablar de “organización 

social”, se ha comenzado a caracterizar a las sociedades humanas como “sistemas 

sociales”, significando con ello que existen una serie de fenómenos colectivos 

interdependientes, – de alguna manera ordenados e interactuantes – que finalmente 

constituyen, producen y reproducen a la sociedad humana. Se hace referencia al 

sistema o sistemas sociales que indican a la sociedad local, regional o nacional. A esos 

niveles de referencia, el concepto de “sistema” resulta útil como herramienta conceptual 

y de análisis, porque permite visualizar a un “todo” heterogéneo de seres humanos, 

ordenado y en interacción recurrente. A partir de lo anterior, podemos comenzar hablar 

de una visión holística de la sociedad. 

El holismo y la teoría de sistemas 

El holismo es una posición gnoseológica, es decir, una recomendación acerca de 

cómo debería estudiarse y examinarse las cosas y los fenómenos físicos y humanos, 

pero no es una ciencia en sí misma. Para llevar a la práctica el holismo, el cientista lo 

hace a través de la “teoría de sistemas”, que es la que proporciona un camino o método 

para aplicar este criterio de orden filosófico al estudio de los fenómenos naturales, 

humanos y sociales 
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Un “todo” pude ser, o una porción muy amplia del mundo, o un fenómeno muy 

vago e impreciso (en alguna parte hay que poner los límites), de modo que aquí donde 

se prefiere al concepto de “sistema” –refiriéndose a un conjunto con partes reconocibles 

como interrelacionadas– como un concepto permite el análisis científico de cualquier 

“todo” que nos interesa analizar o conocer en detalle y con rigurosidad científica. Según 

Johansen (1989: 54), “ante la palabra sistema”, todos los que la han definido están de 

acuerdo en que es un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un 

conjunto de objetivos. También aporta otras definiciones: según Hall “conjunto de 

objetos y sus relaciones, y las relaciones entre los objetos y sus atributos”, y según el 

General Systems Society for Research, “un conjunto de partes y sus interrelaciones” 

(Oscar Johansen, 1989: 5556). 

Cuando empleamos la teoría de sistemas para comprender o estudiar algún 

fenómeno, es esencial entender que un sistema es ante todo una entidad independiente 

y un todo coherente, no importa que a su vez pertenezca o sea parte de otro sistema 

mayor. En un sistema cada una de sus partes está relacionada de tal modo con otras 

que una alteración en una de ellas provoca un cambio en todas las demás, es decir en 

todo el sistema. Un sistema, por tanto, es no sólo un simple compuesto de elementos 

independientes, sino un todo inseparable y coherente. Del mismo modo, entendemos a 

todo sistema social como una totalidad, con todas sus partes y elementos 

interrelacionados de tal manera que cualquier variación o cambio en una de sus partes 

afecta a cada uno de los elementos restantes. 

En filosofía de la ciencia la teoría de sistemas tiene una doble importancia. Por 

una parte ha introducido una nueva perspectiva para la metodología científica que 

permite justificar las diferencias metodológicas en los diversos campos de estudio, 

según las exigencias de cada nivel de integración de la realidad. Por otra parte ha 

abierto el camino a que la propia ciencia se considere desde la perspectiva de la teoría 

de sistemas (Radnitzky) como fenómeno sociocultural complejo que requiere a su vez 

un análisis científico (ciencia de la ciencia), perspectiva ésta que resultaba prohibitiva 

desde la óptica del positivismo lógico y demás epistemologías con él emparentadas 

(Diccionario de Filosofía Contemporánea, 1976: 458,459). 
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El estudio de la Teoría de Sistemas, para luego describir los sistemas sociales, 

requiere de un conjunto de conceptos claves y mínimos que han sido creados a lo largo 

de la historia del desarrollo de la Teoría de sistemas, estos conceptos son: 

a) Recursividad y subsistemas 

 La recursividad es el fenómeno por el cual un sistema es por un lado, parte de 

sistemas más amplios, y por otro, puede estar compuesto de sistemas menores, es 

decir, es la propiedad de algo que puede repetirse indefinidamente dentro de si mismo. 

En la educación, la recursividad la encontramos en el hecho de que el sistema escuela 

es a su vez parte del sistema regional de educación, que es parte del sistema 

educacional nacional, al mismo tiempo que esa misma escuela, contiene sistemas 

menores, como su (sub)sistema de administración, su (sub)sistema biblioteca, 

(sub)sistema de aulas de clase, (sub)sistema de servicios menores, entre otros. 

 Como dice Johansen (1989: 44), la recursividad nace del principio de la sinergia. 

Es decir, cuando hablamos de sistemas, desde una perspectiva holista, podemos estar 

refiriéndonos a todo el universo, porque en el fondo esa es el mayor sistema conocido. 

Sin embargo, cuando estamos analizando a algún fenómeno humano necesitamos 

poner límites en algún lado. Ayudados por la Teoría de Sistemas, podemos ubicar aquel 

“conjunto de partes interrelacionadas” que constituyéndose en un sistema reconocible –

porque identificamos sus límites– nos permite analizarlo, describirlo y establecer causas 

y consecuencias dentro del sistema o entre el sistema y su entorno, lo esencial es tener 

presente lo que ya se dijo más arriba: que podemos considerar como sistema a 

cualquier entidad que se muestra como independiente y coherente. 

b) Relación entre el Sistema y el Entorno 

 Los sistemas no se producen en el vacío, aislados completamente de otros 

fenómenos, por el contrario, los sistemas tienen un entorno, es decir, están rodeados 

por otros fenómenos que usualmente incluyen otros sistemas. De manera que 

relacionada con la noción de sistema está la de entorno: «el conjunto de objetos cuyos 

cambios de propiedad afectan a un sistema y que son afectados a su vez por la 

actividad del sistema» (Diccionario de Filosofía Contemporánea, 1976). Así una 

escuela, tomada como sistema, esta rodeada de calles, sitios colindantes, 
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organizaciones vecinas, como iglesias y juntas de vecinos, comercio, plazas, entre 

otros. Y todo ello constituye su entorno, incluyendo el subsuelo del terreno donde se 

asienta, que como no es parte de la escuela misma, se constituye en parte de su 

entorno. De alguna manera, bien podría decirse que el sistema es su diferencia del 

entorno y viceversa. Este entorno también puede llamarse “medioambiente”, aunque en 

la Teoría de Sistemas, el concepto que se usa es el de “entorno”. La relación de un 

sistema con su entorno o medio permite distinguir entre sistemas abiertos (con 

intercambio con el medio) y sistemas cerrados (sin intercambio con el medio). En 

realidad, sin embargo, los sistemas cerrados sólo son relativamente cerrados, salvo que 

consideremos el universo entero como un sistema. 

 Sistema y entorno (o medio) son pues conceptos correlativos y su delimitación es 

arbitraria. Los sistemas biológicos como los sistemas sociales son sistemas abiertos, y 

ello se debe que la teoría de sistema haya tenido tanta aceptación en el campo de las 

ciencias sociales en décadas recientes. 

c) Sistemas abiertos y “entradas/salidas” (input–output) 

 En un sistema abierto, lo que entra al sistema se llama corriente de entrada, 

“insumos” (en ciertos casos) o por su nombre original en inglés, “Inputs”. Todo lo que 

sale del sistema pasa a llamarse corriente de salida, “outputs” o “productos” (en ciertos 

casos). Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen de procesar las 

entradas. Al igual que las entradas estas pueden adoptar la forma de productos, 

servicios e información. Las mismas son el resultado del funcionamiento del sistema o, 

alternativamente, el propósito para el cual existe el sistema. 

 

Producto, Servicio e 
Información 

Resultado de un proceso. 

Fig. 1.  Conceptos relativos a los procesos y productos (AENOR, 2000: 30) 

Procedimiento 
Forma especificada para 

llevar a cabo una actividad o 
un proceso. 

Diseño y Desarrollo 
Conjunto de procesos que transforma los 

requisitos en características especificadas de un 
producto, proceso o sistema 

Proceso 
Conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales 
se transforman entradas en salidas. 

Proyecto 
Proceso único consistente en un conjunto de actividades 

coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, 
llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos 

específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. 
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 Las salidas de un sistema se convierten en entrada de otro, que la procesará 

para convertirla en otra salida, repitiéndose este ciclo indefinidamente, o mejor dicho 

recursivamente, como se ejemplifica en la Fig. 2, donde he insertado lo conducente al 

subsistema “alumnos” con el propósito de hacer más evidente su comprensión: 

 

d) Los “procesos” internos del sistema 

 El holismo estudia a la naturaleza como un todo. Ahora bien, resulta 

incuestionablemente claro que las totalidades mismas no pueden ser comprendidas por 

medio del análisis, siempre hay un momento en que necesita conocer o estudiar la 

forma en que cambian y se transforman, bien o mal, algunos elementos internos del 

todo, mientras tratan de cumplir su finalidad. Esto es un boomerang lógico, lo mismo 

que la prueba matemática de que ningún sistema matemático puede ser coherente 

consigo mismo. El prefijo griego syn (“junto con”), en palabras como síntesis, sinergia, 

sintropía, resulta cada vez más significativo. Cuando las cosas se juntan, sucede algo 

nuevo, tanto externas como internamente. Toda relación supone novedad, creatividad, 

mayor complejidad. Aquí es donde aparece la necesidad de estudiar los aspectos o 

elementos que cambian internamente en un sistema y que llamamos los procesos. 

ENTRADAS 

Fig. 2. Representación de un sistema “alumnos” 

(ENTORNO) 

RECURSOS: 

SALIDAS (ENTORNO) 

RETROALIMENTACIÓN 

= Humanos 
= Infraestructura 

= Financieros 

CONTROLES: = Supervisiones 
= Inspecciones 

= Auditorías internas 

ALUMNOS A SU INGRESO: ALUMNOS A SU EGRESO: 

 Primaria 
 Secundaria 
 Preparatoria 
 Profesional 

 Posgrado 

 Sin formación 
 Primaria 
 Secundaria 
 Preparatoria 

 Profesional 

PROCESOS 

 

TRAYECTORIA 

ACADÉMICA 
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 Un proceso es un curso de acción, una serie de procedimientos o cambios, un 

conjunto de actividades ordenadas y relacionadas, naturales, planificadas o 

involuntarias, para conseguir un objetivo determinado, o para cumplir el fin ultimo del 

sistema o totalidad. De manera que el interior de un sistema no es más que los 

procesos que se llevan a cabo para realizar la finalidad del sistema. Como en un 

proceso administrativo, académico, económico, educativo, o mecánico. También se 

puede decir que el proceso es lo que transforma una entrada en salida, como tal puede 

ser una máquina, un individuo, una computadora, un producto químico, una tarea 

realizada por un miembro de la organización, entre otros. 

 No debe confundirse el proceso, que es un curso de acción, con la función, que 

representa a una actividad que es vista siempre en relación con otras. Por ejemplo, no 

es lo mismo el (un) “proceso educativo”, que la (una) “función educativa”. En este caso 

se utiliza la expresión proceso para representar actividades relacionadas y ordenadas 

que ocurren en un caso en la educación, mientras que su función representa el papel 

que juega la educación en relación con otras actividades coexistentes. Los estudios de 

procesos son parte de la Teoría de Sistemas, porque se refieren al estudio de las partes 

internas de un sistema en su contribución a la sinergia del mismo (concepto que se 

explica más adelante), mientras que los estudios de funciones pertenecen a los 

estudios atomistas cartesianos donde se estudia el aporte que cada función le hace a la 

estructura del evento o fenómeno estudiado, pero que no contempla la creación de 

sinergia, sino sólo su papel dentro de la estructura analizada. Esta advertencia acerca 

de las diferencias entre proceso y función es importante para evitar que más adelante 

se confundan los procesos sociales desde una perspectiva sistémica, con sus 

funciones. 

e) Finalidad 

 Los sistemas que podemos identificar existen para algo, están para realizar algún 

tipo de tarea o servicio, o para concretar ciertas acciones, es decir, los sistemas tienen 

algún tipo de meta, objetivo o propósito, que en Teoría de Sistemas tiene el exclusivo 

nombre de finalidad. Los sistemas humanos son creados con una finalidad específica, 

mientras que los sistemas naturales o ecológicos tienen una finalidad que uno debe de 
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descubrir, pero usualmente es la preservación de la vida natural. Es decir, todos los 

sistemas tienen una finalidad. Al contrario, no existen sistemas carentes de finalidad. 

Como la Teoría de Sistemas usualmente no plantea a qué sistema se refiere, su destino 

u objetivo usualmente es una finalidad desconocida a la que se le da el nombre de 

equifinalidad que quiere decir “finalidad desconocida” (hasta que no sepa a qué sistema 

real se esta aplicando) o “finalidad x”. El nombre equifinalidad, viene del inglés, ya que 

en ese idioma la expresión finalidad x se dice y escribe xfinality, donde pasó al 

castellano de teoría de sistemas, aunque incorrectamente traducido, como puede verse. 

 El principio de equifinalidad es muy importante en la Teoría de Sistemas, porque 

nos permite comprender porqué se convierten en sistemas autorregulados. Es decir, 

una vez que se han estudiado el conjunto de conceptos que forman la teoría, podemos 

ver que los sistemas abiertos tienden siempre a cumplir su finalidad principal, aun sin 

que nos demos cuenta de ello, lo que ocurre mediante los (sub)sistemas internos de 

retroalimentación que corrigen la marcha de los procesos internos para que se cumpla 

su finalidad. Cuando un sistema cualquiera se autorregula para encontrar su finalidad 

se le llama usualmente como sistema cibernético. (Esto lo vemos en el punto h) 

Retroalimentación y Cibernética). 

 Finalmente hay que dejar establecido, provisoriamente, que la finalidad de los 

sistemas educativos es la de enseñar a pensar, o dicho de otra manera, aprender a 

aprender para ser un miembro exitoso de la sociedad humana, desarrollando toda una 

serie de habilidades como procesadores activos, independientes y críticos del 

conocimiento. 

f) La “entropía/negentropía” o el orden del sistema 

 Mediante este concepto se reconoce que todos los sistemas conocidos tienden 

siempre al desorden de sus elementos internos, o, lo que es lo mismo, que todas las 

cosas conocidas tienen la tendencia a reordenarse al azar, que es lo que comúnmente 

conocemos como “desorden”. Así, tanto los sistemas naturales, como los sistemas 

creados por el hombre están normalmente y siempre desordenándose, simplemente 

porque así es la vida. Esto es una tendencia natural y es lo que ha sido llamado 

entropía. De manera que la “entropía” implica la tendencia natural de un sistema a 
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entrar en un proceso de desorden interno. Cuando se trata de sistemas y procesos 

creados por el hombre, es natural que cada vez que algo se desordena –mucho o 

poco– se busca restaurar el orden que nos asegura cumplir con los fines para los que 

se había creado el sistema, esto es entropía negativa, “negentropía” vendría a ser por lo 

tanto lo contrario de la entropía (desorden): es decir negentropía es la presión ejercida 

por alguien o por algo para conservar el orden dentro del sistema. 

 Estos dos conceptos podemos entenderlos pensando que el Cambio Social 

(concepto que veremos en detalle más adelante), normalmente se refiere a tendencias 

entrópicas, porque las diferentes presiones que se ejercen sobre el sistema, llevan a 

que se produzcan cambios de carácter aleatorio en los diferentes elementos del sistema 

social, Sin embargo, el proceso de Control Social –que no es otra cosa que la tendencia 

a la formulación, cuidado y mantenimiento de reglamentos y leyes que ponen orden a la 

sociedad y que una vez establecidos son difíciles de cambiar– ponen el factor 

negentrópico (ordenador, que proporciona, orienta o conduce al orden). A modo de 

ejemplo, si tomamos la administración de una escuela como sistema, la teoría nos dice 

que estará permanentemente tendiendo al desorden, eso sería el factor entrópico de la 

escuela, y la presión que ejerza su dirección para mantener el orden, es el aspecto 

negentrópico de este sistema escuela. 

Relación entre el concepto de información, la entropía y la negentropía. La 

preocupación por mantener en orden un sistema, usualmente requiere contar con 

canales internos de información, los que deben alimentar al subsistema de 

retroalimentación y corrección. Si el sistema no cuenta con medios adecuados de 

información para corregir, la función negentrópica no puede realizarse. En los sistemas 

humanos que funcionan mal, o no existen los canales de información para corregir, o 

éstos funcionan de manera incorrecta y no permiten corregir errores. 

g) Homeostasis 

 Homeostasis, es el término que describe la tendencia de los sistemas, 

especialmente naturales, a mantener ciertos factores críticos (temperatura del cuerpo, 

densidad de población, etc.) dentro de cierto rango de variación estrechamente limitado. 

En el caso de los sistemas sociales esto significa en estudio soportará cierto rango de 
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variación en su estructura manteniéndose estable y corrigiendo su finalidad en forma 

natural (de acuerdo al principio de equifinalidad), pero que pasado los rangos 

soportables por la estructura que forman las instituciones, el sistema entra en un 

proceso de cambios profundos de desintegración o de orientación hacia una nueva 

finalidad. El punto es importante en el área de estudios sociales llamado Cambio Social 

(que se verá más adelante). Si la comunicación dentro del sistema no opera 

correctamente, el sistema entra en un proceso en que las fuerzas entrópicas (tendencia 

hacia el desorden y el caos) supera los límites establecidos por la homeostasis 

alterándolo completamente o haciéndolo desaparecer. 

h) Retroalimentación y cibernética (control) 

 El principio de retroalimentación, implica que los sistemas abiertos como los 

sistemas sociales usualmente contienen algunas formas de operar dentro de sí que le 

permiten informar si mantienen su finalidad o dirección correcta o no. La cibernética 

tiene que ver o se refiere a los sistemas autónomos, es decir, que son capaces de 

encontrar u objetivo o finalidad (o su camino) por sí mismos, sin necesidad de ser 

guiados o controlados por alguien o algo fuera del sistema. 

 Por tanto la cibernética es una ciencia de la acción, por un lado, y dentro de ella, 

de los mecanismos de comunicación y de control que permiten que el sistema reoriente 

o replantee continuamente su andar para llegar a su meta, objetivo o fin de su 

existencia. 

Para entender este concepto pensemos en una persona que conduce una 

bicicleta, en la medida que avanza, el ciclista corrige la dirección, ya que la bicicleta 

tiene una fuerte tendencia a derivar hacia los lados. El acto de corregir la dirección 

impuesta es producto de la retroalimentación que se produce en la mente del ciclista, 

quien continuamente reexamina si va en la dirección que quiere, si ello no ocurre, 

corrige la dirección. Esta cualidad de autocorrección sucede en todos los sistemas y es 

la base de la cibernética y en el caso de los sistemas sociales se refiere a la capacidad 

que tienen éstos para mantener estables su dirección y finalidad. Comprende todos 

aquellos aspectos que incorporamos cuando hablamos de retroalimentación y de 

autoevaluación y que más adelante veremos incorporados en el concepto de 
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autopoiesis. Por su naturaleza, la cibernética y por lo tanto, la teoría de sistemas, puede 

aplicarse a cualquier grupo humano para estudiarlo como un “sistema”. 

Corrección por retroalimentación externa e interna 

 “La teoría de grupos nos proporciona una base para pensar acerca de la clase de 

cambios que pueden tener lugar dentro de un sistema (lo interno)… y la teoría de los 

tipos lógicos “…nos proporciona una base para considerar la relación que existe entre 

miembro y clase y la peculiar metamorfosis que representan las mutaciones de un nivel 

lógico al inmediatamente superior” (lo externo). De lo que se deduce que existen dos 

tipos diferentes de cambio: uno que tiene lugar dentro de un determinado sistema, que 

en sí permanece inmodificado, y otro, cuya aparición cambia el sistema mismo. Esto 

último es muy importante de tener en cuenta para cuando se estudian los factores de 

cambio de la sociedad. 

 

 Cuando esta información pone en marcha algún mecanismo o sistema menor de 

corrección de la marcha, finalidad o dirección del sistema total, ésta en juego el principio 

de la cibernética, ya que los sistemas cibernéticos son todos aquellos que pueden 

corregir su propia marcha para alcanzar su objetivo o finalidad, como los robots, por 

ENTRADAS 

Fig. 3. Correcciones por retroalimentación 

SALIDAS 

RETROALIMENTACIÓN 

PROCESOS 

INTERNOS 

RETROALIMENTACIÓN 

CORRECCIÓN INTERNA 

“Teoría de Grupos” 

CORRECCIÓN EXTERNA 

“Teoría de los Tipos Lógicos” 
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ejemplo (Idatte, 1972). Dentro del sistema cibernético, el mecanismo o subsistema de 

retroalimentación o feedback opera como “caja negra” u órgano censor y rector en la 

mediación tanto del proceso de acción (todos los procesos que permiten que el sistema 

opere o actúe) como de la dirección o producto del sistema (que debe ser siempre el 

establecido por sus fines u objetivos) cumpliendo el principio de. Es decir, que el 

sistema puede enviar señales correctivas de su marcha (para alcanzar su finalidad u 

objetivo) desde distintas partes del mismo. En un sistema social esto podría significar 

que distintas instituciones internas pueden presionar o intentar corregir la dirección que 

sigue el conjunto de la sociedad implicada en tal sistema. 

 Justamente, es porque el sistema cibernético tiene su propio sistema de control y 

corrección de la dirección que se dice que son sistemas autónomos. También aparece 

como consecuencia la necesidad de que al interior del sistema se dé una comunicación 

expedita y clara entre sus diferentes elementos, para que el sistema de 

retroalimentación pueda operar sobre la dirección correcta (principio de 

EQUIFINALIDAD). 

j) La “Autopoiesis” 

 Desde comienzos de la década de los setenta y como una forma de superar la 

caída del edificio teórico del estructural funcionalismo, es que los sociólogos de todo el 

mundo han estado desarrollando un constructo teórico que pueda dar cuenta del hecho 

que algunos sistemas a pesar de ser el producto de los individuos que lo han generado 

consciente o inconscientemente, tienden a cobrar niveles de autonomía propia, 

independiente de quienes lo crearon y de las personas que los hacen realidad. Lo 

anterior viene a significar que, en algún momento de su existencia, estas formas de 

actuar (o agencias) “son capaces de reproducirse continuamente a sí mismas”  

(Echeverría, 1987: 256; y Maturana, 1987: 25). O como dice el sociólogo británico 

Anthony Giddens, se trata de agencias que producen y reproducen las condiciones de 

su propia existencia”, o bien, que “se levanta por sus propios cordones, y se constituyen 

como distinto del medio circundante por medio de su propia dinámica, de tal manera 

que ambas cosas son inseparables” (Maturana, 1987: 28). 
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 El conjunto de estos mecanismos o procesos citados hará que se cumpla el 

fenómeno que antes hemos enunciado con el nombre de autopoiesis, que consiste en 

que los sistemas sociales son capaces de mantener su finalidad o propósito estable, en 

la medida que, de alguna forma el sistema contiene su propio mecanismo de 

retroalimentación para corregir su marcha, a pesar de que a menudo sean objeto de 

presiones para que cambien. Se da por sentado que dicho sistema tiene una corriente 

estable de entrada de todo aquello que produce: servicios, productos, educación, vida. 

En la medida que dicho sistema no necesita ser recreado continuamente –por ejemplo, 

una escuela, una vez fundada continua funcionando por sí misma por décadas y 

décadas sin tener que ser fundada de nuevo cada vez que termine un año–, eso es un 

sistema autopoiético. 

7.2. Descripción del método 

 Definición: El método o métodos, son el conjunto de técnicas o procedimientos 

empleados para acercarse al conocimiento de un objeto de estudio determinado. En 

este sentido, el método es consustancial al objeto y, por lo tanto, es la herramienta a 

partir de la cual se conoce el objeto puesto que permite descubrir las formas y el 

movimiento de éste (Castellanos et al, en UdeG, 2004:18). 

Tipología de métodos generales desde una perspectiva sistémica 

 He considerado conveniente incluir parte del análisis realizado por Aníbal R. Bar 

(2000:114 ) que describe de manera sintetizada la susodicha tipología. Dicho trabajo 

fue publicado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile en su 

revista Cinta de Moebio No. 7, marzo de 2000, mismo que a la letra dice: 

 Ladriére (1978) expone la evolución que la ciencia ha sufrido desde la 

modernidad constituyéndose en una actividad institucionalizada, pragmática y 

transformadora en factor de poder político. El mismo autor, aludiendo a la ciencia dice, 

“cuando haya perdido todo contacto con sus raíces especulativas, estará 

completamente agotada”, con lo que confiere a la ciencia el papel de saber salvador y 

liberador de falsas creencias, enmarcándola en una concepción hermenéutica. Esta 

concepción no supone teorías que repiten la realidad observable sino las etapas 

constitutivas de la manifestación. 
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 La teoría construida a partir de la hermenéutica es dinámica, capta el movimiento 

y sus leyes de funcionamiento, no describe la realidad, sino la recrea. 

 La teoría aporta información, pero es más que eso, es discurso que reconstruye 

el funcionamiento de una parte de la realidad; no es sólo el fenómeno tal como se 

manifiesta, sino aun aquellas fracciones del mismo, enmascaradas, latentes, 

inobservables. 

 La teoría ya alejada de la especulación e interpretación adquiere procedimientos 

propios. Así, en las ciencias donde confluyen el razonamiento y la experiencia, o 

fácticas, el conjunto de las hipótesis que constituyen la teoría se subsumen en una serie 

de representaciones matemáticas constitutivas de modelos formales de ciertas 

operaciones elementales, tal como ocurre con la física. 

 La matematización en la construcción de modelos no es mera cuantificación de 

funciones, incluye también análisis cualitativo para la producción de conceptos, 

dotándolos de procedimientos que posibilitan descomponerlo en operaciones 

elementales. 

 Respecto del término modelo, Mosterin (1984) alude a él cuando se refiere a 

sistemas que dan cuenta de la teoría. La teoría sin referente empírico, o sea sin 

sistemas que la representen, carece de modelos reales. 

 La teoría, como conjunto de proposiciones que describen las propiedades del 

modelo, permite predecir su comportamiento ante modificaciones de su estructura. 

 Además del componente formal y lógico, la teoría guarda estrecha relación con la 

experiencia, más allá de las formas preceptúales. La experiencia en este sentido es una 

forma de acción, no natural, construida adhoc y referida a modelizaciones que obran 

como antecedentes. En este contexto los modelos operan como puentes entre la teoría 

y la experiencia, es decir, permiten seleccionar o desechar las hipótesis en juego, o 

interpretar resultados experimentales en función de cierto corpus teórico. 

 Construir un modelo es una operación dirigida por la precomprensión que 

concibe una cierta forma de evolución del sistema. La aprehensión del sistema, en 

estos términos, puede hacerse a la luz de una concepción analítica o sistémica: 
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Concepción Analítica. El sistema es descomponible en subsistemas, los cuales 

pueden ser caracterizados por sus propiedades, las que reconstruyen las propiedades 

del sistema. 

Concepción Sistémica. El sistema constituye una totalidad que no puede ser 

construida desde las propiedades que competen solamente a los subsistemas. 

 Esta última concibe el sistema desde tres perspectivas posibles: 

1. Perspectiva Funcional. Las interacciones entre las partes del sistema son 

funcionales. Sus propiedades están ligadas por dependencias funcionales. 

2. Perspectiva Estructural. El sistema implica transformaciones con leyes propias, las 

que se conservan o enriquecen por sus transformaciones sin traspasar sus fronteras. 

3. Perspectiva Histórica. El sistema posee una jerarquía constructiva que resulta de 

un proceso histórico formador. 

 Cada una de estas concepciones para aprehender la realidad constituyen un 

método para abordarla, según diferentes clases de alternativas que implican a la vez a 

clases diferentes de diseño; exploratorios, descriptivos, explicativos, sistematización 

teórica, o de configuraciones. 

 Tanto los tipos de método sistémico como los diseños, concebidos como 

variables descriptoras de la unidad de análisis “Procesos de Investigación”, se expresan 

en categorías o valores que pueden “cruzarse” en una tabla de contingencia: 

 

(UA) Proceso de Investigación 

(V1) Tipos de Método 

Funcional Estructural HistóricoGenético 

(V2) Tipo de 
Diseño 

Exploratorio    

Descriptivo    

Explicativo    

Sistematización teórica    

Configuraciones    
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 La clasificación de los métodos y diseños, desde la perspectiva 

históricogenética, supone niveles jerárquicos cuya complejidad, tal como se lo 

representa en el diagrama que antecede, se acrecienta de arriba a bajo y de izquierda a 

derecha. 

 Si se intentara ponderar la combinación de métodos y diseños a través de 

índices sumatorios, correspondería la puntuación más baja a la dupla “exploratorio–

funcional”, y la más alta a “configuraciones–históricogenético. 

Perspectiva históricogenética 

 Esta postura, adjudica trascendental importancia a la praxis, otorgándole el 

carácter de constructiva, tanto en términos teóricos como empíricos. 

 Desde el materialismo histórico y la teoría social de la ciencia, la práctica 

constructiva de los conceptos está determinada por leyes o normas que rigen las 

estructuras sociales, en tanto que para la epistemología genética, esa praxis refiere a 

los propios individuos, pero en interacción con las cosas y pares, orientadas hacia el 

equilibrio. 

 Hegel (1993), inaugura una dialéctica que rompe con la dicotomía 

aprorismoempirismo, pero basado en la idea de “síntesis” de Kant. La tesis hegeliana 

extrapone la noción de la “síntesis originaria del yo” kantiana y lleva más allá, la concibe 

como una “lógica del mundo”. 

 La lógica hegeliana postula a la analogía como una forma de inferencia más rica 

y fructífera que la deducción y la inducción. La potencia analógica reside en la 

utilización de silogismos donde el término medio, un singular, resume todos los atributos 

de la universalidad. La analogía no invoca similitudes accidentales sino semejanzas 

estructurales operatorias. 

 La inferencia analógica, junto a la abducción peirciana permiten la generación de 

conceptos que concilian procesos genéticos y procesos de equilibración o 

reestructuración. 
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 La teoría hegeliana concibe los hechos y los conceptos como resultados de 

procesos evolutivos (epigénesis), asumiendo formas lógicas que permiten la 

comprensión de atribuciones e inferencias por referencia a contextos y relevancias. 

 Hegel acuña el concepto de “recaída en la inmediatez” como aquel en que el 

sistema supera su fase, pero conservando sus atributos a la vez que suprimiéndolos, 

con lo cual el nuevo estado surge por negación del estado anterior. Lograr nuevos 

estados implica negar el inmediato anterior, todo lo cual dota al sistema de propiedades 

evolutivas. 

 Piaget (1969), por su parte, incorpora aportes históricogenéticos pero en la 

construcción de las estructuras cognitivas de los individuos. Su tesis toma conceptos de 

la biología, tales como acomodación, adaptación y equilibración, procesos dados a 

través de un proceso histórico formador, comparable al desarrollo embrionario 

(ontogenia). 

 Para Samara (1993), el método completo de una epistemología científica se 

debe construir mediante la colaboración íntima de dos métodos: el método 

históricocrítico y el método psicogenético; ambas concepciones aluden a cuestiones 

presentes en la dialéctica, cual es la interacción entre génesis y estructura. 

 Simon (1979), en “La Ciencia de lo Artificial retoma la utilidad de la analogía para 

interpretar el funcionamiento de los sistemas, a la vez que los concibe como estructuras 

adaptables. Para este autor, los sistemas son complejos y esa complejidad comporta 

cuatro aspectos, el primero de ellos constituye la cuestión central, y los restantes se 

derivan de él: 

1. La complejidad adopta forma de jerárquica; 

2. Los sistemas jerárquicos evolucionan; 

3. Los sistemas jerárquicos poseen propiedades dinámicas; 

4. Los sistemas jerárquicos pueden ser descriptos. 

La jerarquía alude a un sistema compuesto por subsistemas relacionados entre 

sí, en el que cada uno es jerárquico dentro de su estructura del que sigue a 

continuación hasta llegar al nivel más bajo del sistema elemental. Simon refiere a dos 
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clases de jerarquía, en sentido amplio, involucra a los sistemas complejos analizables 

en sucesivos subsistemas; en sentido restringido, acude a subsistemas subordinados 

por una relación de autoridad al sistema que pertenece. 

El número de subsistemas relacionados directamente con su sistema comprende 

lo que se denomina su “radio de control”. Este radio incluye un número pequeño de 

elementos o subsistemas. 

En algunos casos, las jerarquías no adoptan formas complejas sino estructura 

plana. El hecho de que el sistema sea plano en un nivel, no es indicador de “no 

complejidad”. 

La evolución, como propiedad de los sistemas, es un hecho tangible a distintas 

escalas, espaciales y/o temporales. El proceso evolutivo no es constante, pues existen 

“formas intermedias estables” fuertemente evolutivas que posibilitan “saltos evolutivos”, 

a su vez facilitadotes de esos procesos. 

En la materia viva, hasta el período geológico conocido como Cámbrico, la 

evolución fue lenta, pero dada la aparición de formas intermedias estables, los seres 

vivos colonizan todos los nichos potencialmente habitables y continúan su proceso de 

diversificación de nuevas formas. En los procesos cognitivos, ciertas operaciones se 

constituyen como formas intermedias estables, propiciatorias de logros en ese sentido. 

Las propiedades dinámicas están dadas por las interacciones que se producen al 

interior del sistema. El comportamiento que cada sistema tenga dependerá en gran 

medida del tiempo transcurrido y del nivel en el que acaecen dichas interacciones. 

Para cualquier sistema casi descomponible, el comportamiento a corto plazo de 

los subsistemas que lo forman, será más o menos independiente de los demás 

subsistemas. Esto sucede por que las relaciones entre componentes de cada 

subsistema son muy fuertes en los estadios iniciales del sistema. 

A largo plazo, el comportamiento de cada uno de los componentes, depende del 

comportamiento de los componentes restantes. Ello obedece a que el sistema se 

afianza, y fortalece las interacciones entre subsistemas. 
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Que los sistemas pueden ser descriptos implica que sus estructuras pueden ser 

aprehendidas. Esta aprehensión de las estructuras puede realizarse de dos modos, 

como estado o como proceso. 

La descripción de procesos caracteriza al mundo según se experimenta y aporta 

criterios para identificar los objetos a partir de modelizaciones. 

La descripción de procesos caracteriza al mundo según se actúa sobre él y 

aporta medios para producir objetos con las características deseadas. 

Si se intentara establecer analogías, podrían hacerse las siguientes relaciones: 

Descripción de estado  Descripción de proceso 

Teoría  Empirie 

Validación y descubrimiento  Descubrimiento y validación 

Apriorismo  Empirismo 

Explicación  Descripción 

   

 Adaptación  

 Praxis  

 Descubrimiento/Validación  

 Historicismo  

 Modelización  

 

En el diagrama que antecede, descripción de estado y descripción de proceso 

guardan relación con los conceptos referidos en cada una de las columnas 

correspondientes; entre ambas columnas y más abajo se destacan conceptos, que a la 

manera de puente conectan y resumen los términos de la misma fila. 

Según Simon, la adaptación como proceso propio de los seres vivos permite 

“volcar” la representación (descripción de estado) sobre los hechos (descripción de 

procesos) y modificarlos en consecuencia. 

La teoría como máximo exponente de las descripciones de estado en la ciencia, 

establece conexiones con los elementos empíricos o descripción de procesos, a través 

de la praxis. Asimismo, los dos modos del método, el descubrimiento y la validación, 

como movimientos entre teoría y la empirie, contribuyen a la construcción de la espiral 

dialéctica que hace al avance del conocimiento científico. El historicismo logra rescatar 

del empirismo y el racionalismo sus argumentos más potentes para construir una 

perspectiva que integra la universalidad con las particularidades. 
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El papel que juegan los modelos posibilita enriquecer la explicación a partir de 

nuevas descripciones y, a la vez, aplica la teoría a la descripción de nuevos hechos. 

García (1970), alude a la dinámica de los sistemas, categorizándolos como 

“abiertos”, es decir, sin límites bien definidos y en intercambio permanente con su medio 

externo. Si bien los sistemas no son estáticos, cuando las condiciones de contorno sólo 

sufren pequeñas variaciones respecto de los valores medios, el sistema se mantiene 

estacionario, lo que significa que las relaciones entre sus elementos fluctúan sin que se 

trasforme su estructura. 

Al respecto, el autor cita la teoría de los sistemas disipativos de Prigogine como 

un excelente intento unificador de sistemas, sin intentar la reducción de los fenómenos 

al dominio de la física. 

El sistema abierto y autoorganizado puede someterse a dos clases de 

perturbaciones, una de carácter exógeno y otra, endógeno, según sea la fuente de la 

misma. Si las perturbaciones oscilan dentro de ciertos límites sin alterar la estructura del 

sistema, puede decirse que éste es estable para esa escala de perturbaciones. Cuando 

esto no ocurre, el sistema se torna inestable y acaece una disrupción de su estructura. 

La desestructuración del sistema conlleva a la organización de una nueva 

estructura que se mantendrá estacionario en tanto no ocurran grandes fluctuaciones. 

El concepto de estabilidad estructural es central en el estudio evolutivo de los 

sistemas naturales. Existen procesos de diferentes niveles que determinan a su vez 

interacciones distintas. Tal es el caso de las estructuras imbricadas donde cada 

estructura del nivel dado forma parte de un subsistema del sistema de nivel superior. 

Las perturbaciones procedentes de un subsistema, más allá del umbral, ponen en juego 

mecanismos del nivel siguiente. Éstos obedecen a una dinámica propia que 

contrarresta la perturbación regulándola, o bien pone en marcha mecanismos de 

reorganización estructural. El efecto que se obtenga sobre la estructura de segundo 

nivel está regido por sus condiciones de estabilidad y no guarda relación directa con las 

perturbaciones que lo originaron. 
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Aportes metodológicos del historicismo 

Galtung (1978) sostiene que los datos, en ciencias sociales, presentan una 

estructura común, no siempre tangible. El autor menciona que esta estructura 

denominada matriz de datos tiene tres componentes: unidades de análisis, variables y 

valores. Samara (1993) propone replantear la tesis de Galtung introduciendo los 

siguientes postulados: 

1. Todos los datos de toda investigación científica pueden subsumirse a una matriz 

de datos, con lo cual dicha matriz asume el carácter de “invariante estructural del 

dato científico de cualquier ciencia empírica”. 

2. Todas las investigaciones poseen datos de distinto nivel, por lo cual no existe 

una única matriz sino “un sistema de matrices de datos” que dan cuenta de 

diferentes niveles de integración. 

3. La estructura del dato no es tripartita sino cuatripartita, pues incluye también al 

“indicador” o “procedimiento aplicado a dimensiones relevantes de la variable 

para efectuar su medición”. 

La consideración de la matriz de datos invariante es defendida por Samara de la 

siguiente manera: 

 El grado de generalidad que involucra la matriz no implica trivialidad, pues por 

obvia que parezca no deja de ser relevante; 

 Aun los trabajos más cualitativos son posibles de encuadrarse en la matriz de 

datos; 

 Por último, invita a encontrar contraejemplos que refuten o falseen la tesis. 

Cualquiera sea la investigación de que se trate, determina como mínimo tres 

matrices de datos relacionadas entre sí, constituyentes de un sistema de matrices de 

datos: 

o Una matriz central, equivalente a la matriz única de Galtung, que ocupa un “nivel 

de anclaje” (Na); 
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o Una matriz constituida por los componentes de la unidad de análisis del nivel de 

anclaje, llamada matriz de “nivel subunitario” (N-1); 

o Una matriz constituida por los contextos de las unidades de análisis del nivel de 

anclaje, llamada matriz de “nivel supraunitario” (N+1). 

Las relaciones que se establecen entre los niveles citados son de subordinación 

(N-1 se subordina a Na, y ésta a N+1), de supraordinación (N+1 supraordina a Na, y 

ésta a N-1) o de coordinación (entre matrices del mismo nivel de integración). 

Algunas de las relaciones lógicometodológicas que pueden darse entre los tres 

niveles de matrices, son: 

 Las variables del nivel inferior pueden funcionar como dimensiones de los 

indicadores del nivel superior; 

 Las unidades de análisis del nivel inferior pueden expresarse como variables del 

nivel superior; 

 Las unidades de análisis del nivel superior pueden obrar como contextos del 

nivel inferior. 

La presencia del indicador en la matriz de datos se justifica a partir de su papel 

como mediador entre matrices de distinto nivel de integración, a la vez que incorpora al 

procedimiento como parte de él. Galtung, reduce el indicador a la dimensión, el cual no 

es un observable per se, y por tanto, necesita de un procedimiento que lo torne como 

tal, transforme lo latente en manifiesto. 

Samara (1993), alude a que la tarea de identificar o construir un cierto dominio 

de unidades de análisis se puede representar como un proceso embriológico que 

supone, según palabras de Simon, una sucesión de estadios, de los cuales cada nuevo 

estadio en desarrollo representa el efecto de un operador sobre el anterior. 

Galtung (1995), en “Investigaciones Teóricas” retoma las cuatro reglas 

cartesianas, intuición, análisis, síntesis y deducción, y las reformula a la luz de lo que él 

denomina “una epistemología taoista de la ciencia social”. Así, cada regla quedaría 

transformada de la siguiente manera: 
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a) Regla de la intuición: Todo es parte de un holos. 

b) Regla del análisis: Todo holos incluye partes en oposición. 

c) Regla de la síntesis: Las partes en oposición pueden lograr la armonía. 

d) Regla de la deducción: Todo tiene varios holos y particiones. 

Según Samara (1998), esta manera de entender la cuestión es sustancialmente 

distinta de los postulados del conjuntismo lógico. Esta última concepción construye sus 

conceptos como términos de un lenguaje artificial. 

El conjuntismo no alude a orden alguno de los conceptos ni supone que las 

operaciones semióticas derivan de una historia formativa. Así los conceptos son 

convenciones que no describen necesidades del sujeto ni del objeto. 

El análisis dialéctico comporta operaciones de las cosas mismas, uniéndolas, 

separándolas, corrigiendo los errores. Las cosas son conceptualmente operantes, no 

derivan de operaciones mentales organizadoras de la experiencia. 

El método dialéctico tiene un doble aspecto, es analítico, en tanto tautológico 

examina en cada categoría sólo lo que ella contiene; es sintético, por que además de 

contener información sobre lo que él es, también informa sobre lo que no es, pues la 

conjunción entre ser/no ser (tesis/antítesis) aportan significado construyendo un nuevo 

nivel que suprime a ambos (terceridad, en Peirce). 

Aplicación práctica del historicismo 

Las comunidades sociales, tales como los alumnos de educación superior se 

encuentran constituidas por diferentes individuos de naturaleza variada. Si se intentara 

abordar el estudio de alguna de sus poblaciones, el sistema de matrices de datos 

resultantes podría estructurarse de la siguiente manera: 

N+1 UA: Alumnos de educación superior 
 V1: Cohorte generacional “X” 
 V2: Cohorte generacional “Y” 
   

Na UA: Cohorte generacional “X” 
 V1: Estado de integración de la cohorte 
 V2: Comportamiento escolar de la cohorte en un ciclo o semestre  
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N1 UA: Estado de integración de la cohorte 
 V1: Grado de agregación entre alumnos 
 V2: Clase de relaciones entre alumnos 
   

N1 UA: Comportamiento académico en un ciclo o semestre 
 V1: Rendimiento escolar entre alumnos 
 V2: Configuración de trayectorias escolares 

 La construcción de un indicador del nivel Na para la variable “Estado de 

integración de la cohorte” contiene como procedimiento la “descripción cuantitativa”, 

operación que debe dar cuenta de la dimensión “grado de agregación entre alumnos”. 

 La “integración” alude tanto a la agregación entre alumnos de la cohorte, como a 

la clase de relaciones que se establece entre ellos, es decir tiene dos dimensiones 

posibles. 

 Del análisis de la matriz presentada, según las relaciones lógicometodológicas 

señaladas, surge que: 

 La variable “grado de agregación entre alumnos” del nivel N1, opera como 

dimensión del indicador para la variable “estado de integración” del nivel Na. 

 La unidad de análisis “cohorte generacional X” del nivel Na, opera como variable 

del nivel N+1. 

 La unidad de análisis “Alumnos de educación superior” del nivel N+1, opera 

como contexto del nivel Na. 

Cada uno de los niveles citados, “Alumnos de educación superior”, “Cohorte 

generacional” y “Estado de integración de la cohorte”, N+1, Na y N1 respectivamente, 

no se construyen por mera suma de elementos como lo postula la lógica conjuntista, 

sino que implican diferentes planos de la misma realidad. 

Las cohortes generacionales de cualquier licenciatura, si bien son parte 

constituyente de los alumnos de educación superior (N+1), deben interaccionar con las 

demás cohortes generacionales de la misma licenciatura o de otras, para lograr 

realmente ser parte de ese nivel superior. El nivel alumnos de educación superior no se 

produce por el simple agregado de cohortes, sino además por las relaciones que se 

establecen entre ellas. 
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Para que una cohorte generacional alcance el estado superior, deberá caer 

necesariamente en la inmediatez, que la suprimirá como tal pero la conservará al 

interior de la epigénesis de ese estado superior. 

Diseño por configuraciones 

 Este apartado es tomado del planteamiento realizado por Enrique de la Garza 

Toledo (2001), en su disertación titulada “La epistemología Crítica y el Concepto de 

Configuraciones: Alternativas a la estructura y función estándar de la teoría”, publicado 

por la Revista Mexicana de Sociología: 

La epistemología crítica como opción en la construcción del conocimiento. 

Bajo la idea que se trata no de una opción cientificista, que no es simplemente 

una mejor manera de dar cuenta de lo dado, sino centrada en como lo dado puede ser 

susceptible de transformarse y, en esa medida, el proceso de conocer se concentra en 

el tiempo presente, y también en la posibilidad de conformación de sujetos alternativos. 

Las consecuencias metodológicas son inmediatas para la epistemología crítica, el 

privilegio de los problemas de tiempo presente y de la posible constitución de sujetos 

impulsores de la transformación social, lleva a transformar la noción de predicción en la 

construcción del espacio de lo posible para la acción de sujetos viables.  

La descripción articulada aparece como la cara metodológica de la epistemología 

crítica. Sin embargo, caben precisiones con respecto a dicha metodología: 

a) La descripción articulada no puede plantearse ser un método general de la 

ciencia, sino el método específico que lleva a la definición del espacio de 

posibilidades en el tiempo presente para la acción colectiva viable, y por tanto 

está vinculado de manera íntima con la construcción de sujetos sociales. 

b) Habría que reconocer la influencia del tipo de objeto, tiempo y espacio, sobre el 

contenido específico del método. Por tanto, no es pertinente hablar de etapas 

metodológicas necesarias para todo objeto, en todo caso podrían especificarse 

por tipos de objeto (históricos, de tiempo presente, micro, macro, coyunturales, 

de historicidad larga, etc.). 



99 

 

c) Un método interesado en la transformación de la realidad no puede hacer 

abstracción de la relación entre construcción de conocimiento (método de 

construcción teórica) de la construcción de la subjetividad de los posibles sujetos 

alternativos (método de coinvestigación), los reenganches culturales y cognitivos 

y la conversión de la ciencia en sentido común y sobre toda en práctica. De tal 

manera, que lo que parecía simple método alternativo en términos lógicos, tiene 

que enfrentar como parte inherente del mismo a la comunicación intersubjetiva, 

en particular entre teoría, cultura y subjetividad de los actores y en su visión mas 

acabada la participación de los propios sujetos en el propio proceso de creación 

del conocimiento de su situación.  

Descripción articulada y estructura de la Teoría. 

Si la descripción articulada se sintetiza en la idea de desarticular conceptos de 

sus teorías, en la confrontación con lo real buscar nuevas relaciones, y rearticular 

dichos conceptos en una nueva teoría que sea capaz de expresar potencialidades de 

transformación del objeto. Cabe preguntar si el concepto Standard de teoría sería 

consecuente con esta búsqueda de apertura. Se sabe que los conceptos de estructura 

de las teorías se pueden clasificar en tres grandes tipos: las tipo teorías estándar 

(sistema de proposiciones vinculadas entre sí en forma deductiva), redes definibles por 

conjuntos, hasta la fragmentación postmoderna y para la cual el discurso científico sólo 

importa como juego lingüístico por el poder. El postestructuralismo espistemológico – lo 

que otros llaman corriente formalista – ha abierto el concepto de teoría, aunque no sea 

su interés principal, a través de nociones como teorías presistemáticas en las que los 

conceptos base son como variables libres (Stegmuller, 1976); las funciones T-teóricas y 

T-no teóricas de la teoría (Suppe, 1989); el concepto de red conceptual compleja 

contrapuesta a la de sistema; que una teoría implica varios lenguajes posibles; la 

existencia de imperativos operacionales débiles y fuertes; o bien el concepto de árbol 

teórico. 

Dentro de las nociones que remiten a estos intentos de apertura frente a la 

rigidez lógica positivista está la de Configuración. Esta noción ha sido utilizada de 
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diversas formas: en teoría de sistemas7 significa diversidad de enfoques sobre un 

objeto (approaches), diversas representaciones del objeto, diversas proyecciones del 

objeto. El sistema de representaciones del objeto sería su configuración (Shedrovitsky, 

1972). Una manera diferente de concebir a la configuración es como contorno del objeto 

(límite entre sistema y no sistema), de esta manera no denota una forma de relación 

sino un conjunto de relaciones que definen a un objeto como en Suppe (Maturana, 

1995). Zemelman adopta una definición semejante, es decir la de configuración como 

contorno, aunque se trataría de trascender sus límites y así acuña la idea de 

configuración problemática (Zemelman, 1992). En síntesis, la noción de configuración, 

se conciba el objeto como dado o como dándose, ha sido entendido como conjunto, 

racimo o contorno de representaciones de un objeto, para unos se trata de sistematizar, 

para otros de desparametralizar pero apunta sólo vagamente a la forma de las 

relaciones. 

Es posible llevar la noción de configuración en otra dirección, hacia un concepto 

alternativo de teoría en cuanto a sus relaciones internas. Para ubicarlo dentro de los 

fundamentos de la descripción articulada tendríamos que partir que la posibilidad de 

desarticulación de conceptos de sus relaciones y contextos originales está relacionada 

con lo fuerte o débil de estas relaciones en la teoría original. Es decir, así como 

Bachelard pensó en perfiles de maduración de conceptos y sus relaciones, así como 

Stangmuller habló de teorías presistemáticas como variables libres, es posible hablar en 

forma más general de relaciones fuertes o débiles entre conceptos en una teoría. 

Fuertes como las relaciones causales o deductivas, débiles como aquellas que vienen 

de formas de razonamiento cotidiano. En realidad no se trataría de una dualidad de 

fortaleza-debilidad sino de posibles niveles intermedios. En segundo término, el 

reconocimiento de que una teoría pueden articularse conceptos propiamente teóricos 

con términos del lenguaje común. Tercero, que cuando predominan las formas débiles 

de relación en las teorías se trata más bien de una configuración. Es decir, una 

configuración es un arreglo de características o de propiedades del objeto que pueden 

estar en relaciones fuertes o débiles. Un concepto puede ser concebido de forma 

                                                 
7
 La teoría de sistemas nos enseña a analizar las cosas con un enfoque global, para tratar de ver todos 

los ángulos de una situación, entender mejor los fenómenos que ocurren, así como tomar decisiones más 
acertadas para resolver situaciones o lograr nuestras metas. 
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semejante, como configuración de dimensiones con diversos grados de fortaleza en sus 

relaciones. En esta medida, la desarticulación entre conceptos puede extenderse a la 

desarticulación del propio concepto. Y, por lo tanto, la rearticulación de las dimensiones 

de un concepto, que en la desarticulación puede llegar a transformarse y no sólo por su 

relación con otros. La rearticulación puede implicar en un primer momento la definición 

de configuraciones débiles, como arreglo de dimensiones conceptuales de diversos 

orígenes. Asimismo, la capacidad de una teoría de ser articulada depende de la dureza 

de las relaciones en su configuración. En última instancia el concepto puede ser visto 

como una configuración más o menos dura y la teoría como configuración de 

configuraciones. 

Las formas duras o débiles de las relaciones se relacionan con lógicas diversas, 

estas lógicas pueden entrar en funcionamiento en los momentos de las rearticulaciones. 

Las más teorizadas y reconocidas corresponden a la lógica formal, específicamente a 

las relaciones causales (si A entonces B) o a la deducción; pero habría que pensar que 

formas de razonamiento cotidiano (débiles en cuanto a su univocidad y formalización) 

pueden tener un papel en las relaciones conceptuales en las teorías y en especial en 

momentos de rearticulaciones novedosas. Operaciones como la analogía, el uso de 

recetas, esquematizaciones, el principio etcétera, el papel de los sentimientos, 

creencias, valores, estética. Y operando entre la lógica formal y el razonamiento 

cotidiano las funciones de resemantización, rejerarquización entre conceptos, 

reenganches, asimilaciones, mimetismos y sobre todo el papel de la argumentación 

como vinculante conceptual. 

Se puede preguntar que grado de coherencia puede tener una noción de 

configuración tan abierta y precisamente tendríamos que reconocer que los conceptos 

en las teorías también pueden ser contradictorios (no todos), presentar discontinuidades 

u obscuridades. No se trataría de la contradicción lógico formal, sino de algo cercano a 

lo que Gramsci llamó la contradicción substantiva, no la lógica sino el contenido. El uso 

creativo de la contradicción substantiva en la formación de configuraciones puede llevar 

al descubrimiento de formas no teorizadas. Si hemos planteado que el concepto 

ampliado de teoría puede pensarse como configuración de configuraciones, mirando 

hacia la definición de espacios de lo posible, sus límites pueden ser pensados como 
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articulaciones de espacios desde los más abstractos hasta los más concretos 

delimitados por opciones polares en cada nivel de abstracción. 

Aplicación práctica de configuraciones 

 Como lo expresa De la Garza (2002: 13), «una alternativa es el uso de la noción 

de Configuración en lugar de la de concepto: un concepto posee contenido a priori, 

antes de ser verificado; una configuración es un arreglo de características que se 

extraen de la realidad, es decir, es un resultado mas que un a priori que se someta a 

verificación. No se trata de un planteamiento empirista, por el contrario se parte de las 

teorías en juego, aunque no de una sola de ellas para no cerrar las opciones».  

En este sentido, y sin pretender ser un experto sobre dicho tema, más sólo, como 

un precursor incipiente del mismo, la propuesta que pretendo gira en torno a la 

Configuración Sociotécnica de Trayectoria Académica de Alumnos: 

Configuración no consolidada: Cohortes generacionales cuya trayectoria académica 

es de baja productividad y regular calidad, ya que mediante un proceso general de 

revisión y verificación no satisfacen el nivel de cumplimiento de los indicadores 

preestablecidos de desempeño académico institucional, conforme a los criterios de 

valoración y acreditación de los organismos evaluadores. 

Configuración consolidada: Cohortes generacionales cuya trayectoria académica es 

de alta productividad y buena calidad, ya que mediante un proceso general de revisión 

y verificación satisfacen el nivel de cumplimiento de los indicadores preestablecidos de 

desempeño académico institucional, conforme a los criterios de valoración y 

acreditación de los organismos evaluadores. 

Configuración preconcebida: Cohortes generacionales cuyas trayectorias 

académicas no están supeditadas a los criterios de valoración y acreditación de los 

organismos evaluadores externos, ya que los indicadores de desempeño académico se 

realizan conforme a objetivos, metas y estrategias que están en la debida proporción a 

las limitaciones (presupuesto e infraestructura) de la institución, siendo su propósito 

fundamental el alcanzar gradualmente la máxima productividad y la calidad óptima. 

Aunque se someten a un proceso programado de revisión y verificación, éste constata 
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únicamente el avance gradual de cumplimiento, más a la postre, serán sometidos en su 

momento a los procesos de evaluación internos y externos. 

 En general la flexibilidad y la bilateralidad extremista están ausentes en todas las 

configuraciones y la delegación de decisiones a lo bajo es limitada o ausente. En la 

constitución o permanencia de unas configuraciones a otras han influido las políticas de 

evaluación que son socialmente construidas y muchas veces con componentes 

institucionales importantes, así mismo, las posturas personales de involucramiento, 

ausencia o rechazo a la cultura de evaluación permanente de parte de directivos, 

administrativos y docentes. 

7.3. Descripción científica del modelo 

 Definición: Los modelos son construcciones racionales, constructos, que para 

ser eficaces no sólo deben ser construidos para representar isomórficamente ciertos 

factores abstractos de un conjunto de fenómenos empíricos, sino que además deben 

corresponder a una teoría validada de este conjunto de fenómenos (…).En este sentido, 

se deben considerar teorías y modelos conceptuales para su diseño y desarrollo. 

7.3.1. Ámbitos 

 Existen varias propuestas que cubren el ámbito del proceso de diseño y 

desarrollo de sistemas interactivos, más es difícil de integrar los resultados de unas 

propuestas en otras, lo que ha provocado una gran cantidad de métodos y modelos, 

siendo éstos incompatibles o difícilmente enlazables unos con otros (por su nivel de 

abstracción). En Design, Modelling and Validation of Interactive Systems (Fields et al, 

1997) se propone la necesidad de ordenar los diferentes modelos por capas y estudiar 

mecanismos que permitan preservar el paso de un nivel al siguiente. 

 En este sentido, considera que una propuesta coherente para abordar el diseño 

de sistemas basados en grupos es aquella que cubra todas las etapas que aparecen en 

la Fig. 4, partiendo de los niveles más extensos hasta llegar al diseño detallado. Otro 

factor importante que se debe garantizar es que esta metodología se pueda integrar en 

el proceso de Desarrollo de Software, para lo cual, sería conveniente que se utilizaran, 

en la medida de lo posible, notaciones estándar de Ordenador de Modelado de Grupos 

(OMG). Por último, esta labor deberá estar apoyada por teorías consolidadas en otras 
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áreas del conocimiento y que permiten reflejar características inherentes de los 

sistemas basados en personas y computadoras. 

7.3.2. Teorías 

 Las teorías permiten expresar hipótesis de trabajo contrastadas en diferentes 

ámbitos y que se pueden usar como punto de partida para el diseño de modelos y 

sistemas. En concreto, he de centrarme en teorías cognitivas y sistémicas ampliamente 

consensuadas por la comunidad científica. 

 Las tres primeras teorías están tomadas del artículo publicado por José Luis 

Garrido y otros (2002) titulado Teoría y modelos conceptuales para un diseño 

basado en grupos y que representa una aproximación formal al diseño de sistemas 

cooperativos. La tercera teoría cuenta con agregados de Teresa Bardisa (1997) y Niklas 

Luckman (1996), relativos a conceptos de la acción social y los sistemas complejos. La 

cuarta teoría es parte del artículo de Jorge Enrique Celis y otros (2000: 20 págs.) 

titulado La institución educativa y la teoría de la Estructuración de Anthony 

Giddens, como referente de la práctica situada de la institución educativa, agregando 

además, la aportación de Fidel Molina (2000) en cuanto a la identidad cultural. En este 

sentido, a continuación se realiza un estado del arte de las teorías más relevantes 

(propuestas desde diferentes ámbitos) que permiten analizar el comportamiento en 

grupo: 

Entorno y contexto 

Usuarios y tareas 

Presentación y 
diálogo 

Secuencias y 
Estado interno 

Fig. 4. Ámbito de los Modelos 
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Teoría de la actividad 

 Esta teoría se centra en la actividad humana, que es la unidad mínima de 

ejecución con significado y que es resultado de la acción de una persona. Estas 

actividades se realizan para conseguir un objetivo usando una serie de herramientas, y 

todo ello, dentro de una comunidad que establece una serie de normas para regular su 

comportamiento (reglas) y división del trabajo (Cañas et al, 2001). 

 La Fig. 5 muestra los conceptos fundamentales de esta teoría y su interrelación. 

Además, todo el sistema de actividad está inmerso en una historia cultural. 

 

 Esta teoría, que tiene sus raíces en el pensamiento soviético (Vygostsky, 1978), 

se caracteriza por la importancia que concede al modelo sociocultural sobre el 

pensamiento individual. De hecho, esto puede ser aplicable a los entornos 

colaborativos, ya que hay unas normas que rigen el comportamiento del grupo 

(establecidas por la organización) y unos fines u objetivos comunes. 

La cognición distribuida 

 Esta teoría, propuesta por Hutchins (1990), pretende analizar la organización de 

un sistema cognitivo (dentro de un marco sociocultural) formado por la interacción 

entre personas y recursos disponibles (materiales, distribución, entre otros). Tanto el 

objetivo como el modo de llegar a obtenerlo no están ligados a ningún componente del 

sistema, ilustrando de este modo su naturaleza distribuida. 

División trabajo 

Resultados 

Fig. 5.  Teoría de la actividad 

sujeto 

Comunidad 

Artefacto 

objeto 

Reglas 
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 El centro de atención se pone en la transferencia y transformación de 

información entre agentes (Cañas, 2001). Los procesos de memoria y control están 

distribuidos entre las personas y agentes computacionales, e interactúan entre sí para 

lograr una estabilidad en el sistema (control de niveles) bajo el concepto de 

acciónreacción, y donde la coordinación entre los participantes es el eje fundamental. 

 Todos los estudios se basan en análisis etnográficos que permiten identificar 

aspectos sociales y culturales involucrados en las actividades que desempeñan los 

participantes (Hollan et al, 2000). 

 

 En Analysing HumanComputer Interaction as Distributed Cognition (Wright et al, 

2000) se describe el propio mecanismo de interacción entre una persona y el ordenador 

como un caso de cognición distribuida (parte del conocimiento reside en la persona y la 

otra parte en el ordenador), donde se analiza la coordinación entre ambos para alcanzar 

fines comunes. 

Teoría del Sistema General 

La Teoría del Sistema General (TSG) de Le Moigné (1990) constituye un 

planteamiento muy ambicioso para analizar modelos sistémicos complejos. En este 

sentido, un sistema es un “conjunto de elementos que se relacionan entre ellos y con el 

medio”. Esta teoría pretende moldear el conjunto de objetos que componen un sistema 

natural, humano o social (ecológico), analizando su aspecto fundamental que es la 

organización de los objetos que lo componen. La definición de los objetos se realiza 

mediante una triangulación, ponderando una definición funcional (lo que el objeto hace), 

ontológica (lo que el objeto es) y genética (en lo que el objeto se transforma). Estas tres 

vertientes permiten definir los aspectos fundamentales que debemos identificar en 

Entorno trabajo 

Fig. 6.  Actividades de investigación en Cognición Distribuida 

Cognición Distribuida 

Experimentos 

Etnografía 

Materiales 



107 

 

cualquier objeto (ya sea pasivo o activo) dentro de un sistema: dimensión funcional, 

identidad y dimensión evolutiva 

 La evolución representa un aspecto fundamental a tener en cuenta, y puede 

constatar como un cambio de estructura en el sistema. Se han propuesto modelos 

evolutivos aplicados a Ingeniería de Software como MEDES8 de Paret (1995), que 

permiten reflejar los cambios estructurales que suceden en un sistema conforme varían 

los requisitos o bien, el sistema se adapta a nuevas necesidades (del entorno). La Fig. 7 

representa el esquema general de un sistema evolutivo con dos interfaz claramente 

diferenciadas: el interfaz de acción (que son funciones a desempeñar por el sistema) y 

el interfaz de evolución (que permite a un metasistema hacer modificaciones tanto 

funcionales como estructurales sobre el sistema). Estos cambios se almacenan en la 

historia estructural y funcional para tener constancia del proceso evolutivo llevado por el 

sistema. 

 

 

                                                 
8
 Un método de especificación, desarrollo y evolución de sistemas software. 

INTERFAZ DE ACCIÓN 

MetaSistema 

 
SUBSISTEMA 

GENÉTICO 

(procesadores) 

Fig. 7. Modelización de sistemas complejos 
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 Como se puede observar, esta teoría se centra sobre todo en los aspectos 

externos del sistema (activo) más que en su estructura interna, ya que la interacción 

con el entorno condicionará su respuesta y activará sus mecanismos de evolución para 

adaptarse al medio. Esta teoría, si bien está muy orientada hacia modelos genéticos, ha 

sido ampliamente utilizada en el desarrollo de software y en modelos organizativos. 

La institución escolar como organización 

 Desde el punto de vista educativo interesa integrar diferentes ámbitos de 

conocimiento para comprender la identidad, los límites y la coordinación institucional, y, 

por otra parte, resulta necesario establecer distinciones y relaciones entre las diferentes 

teorías que ya existen para explicar las organizaciones escolares. Hoyle (1990), por 

ejemplo, ha realizado una distinción entre teoría de la organización, que es una teoría 

para la comprensión, y teoría de la gestión, que es teoría de la práctica, y, en 

consecuencia, tiene un foco más reducido para el análisis. Pero no sólo aparece 

necesario definir y delimitar estos dos campos dentro de la organización escolar, sino 

también otros como la teoría del liderazgo, la de la dirección escolar, entre otros 

(Bardisa, 1997:3). 

 Si aceptamos la idea de que son inseparables las personas y las organizaciones, 

es preciso revisar la creencia común de que existe un cuerpo de teoría y de principios 

que proporcionan criterios con los que realizar una acción administrativa eficaz en las 

organizaciones. En este tenor resulta razonable aceptar el planteamiento de Greenfield 

(1986, 159) respecto a que las organizaciones no están sujetas a leyes universales, 

sino que son artefactos culturales, una realidad social inventada que depende del 

significado científico y de las intenciones de las personas que están dentro de ellas. 

«Los principios que guían el análisis del funcionamiento de la organización están 

representados en el modo en que esos actores definen, interpretan y manejan las 

situaciones con las que se enfrentan» (Ball, 1989:42).  

Como se puede apreciar, no hay una única abstracción llamada organización, 

sino una variedad de percepciones individuales de lo que se puede o se debe tratar con 

los demás dentro de las circunstancias en las que ellos se encuentran. «Hay muchos 

tipos de interacción entre los miembros que habitan el mundo mágico y a la vez anodino 
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del aula y de la escuela. Hay transacción de conocimientos, de sentimientos, de 

actitudes, de discurso y de prácticas. Pero todo ello está impregnado de una ideología y 

de una dimensión política y ética. No es aceptable una visión neutral y técnica del 

quehacer de la escuela» (Santos Guerra, 1990:71). 

A pesar de la dificultad que entraña conceptuar las organizaciones como 

entidades, incluidas las escuelas, los teóricos de las organizaciones de todas las 

creencias pretenden utilizar modelos holísticos al hacer hincapié en los aspectos 

estructurales que conducen a un fin común de la institución, pero cada modelo 

representa la organización de forma diferente, dedicando su atención a un aspecto de 

su complejidad. De los ocho modelos que expone Hoyle (1986: 16), unos resultan más 

pertinentes que otros para analizar las organizaciones escolares, e incluso el propio 

Hoyle indica que existen variaciones dentro de cada modelo, así como numerosas 

combinaciones entre ellos. 

 Por todo lo anterior, hemos de reconocer que las fronteras epistemológicas y 

aplicativas de la organización escolar permanecen borrosas y cambiantes (Santos 

Guerra, 1997: 88). Acertadamente, este autor sugiere atender a dos movimientos que 

tienen ida y vuelta en el fenómeno de la comprensión de la realidad: 

 Fragmentación para llegar a una profundización mayor a través de la focalización 

en un campo o la contemplación de una perspectiva. 

 Integración de todos los conocimientos para acceder a una visión comprensiva y 

globalizadora. 

Añade, además que hay que tener en cuenta lo que sucede en las 

organizaciones en general para comprender lo que pasa en la escuela, al tiempo que 

hay que conocer las particularidades de las organizaciones, de cada organización, para 

alcanzar una teoría general de las mismas. 

La institución escolar como sistema complejo 

La institución escolar como sistema complejo puede ser interpretado desde el 

concepto clásico, el cual precisa que: “Un sistema es un conjunto de elementos que 

mantienen determinadas relaciones entre sí y que se encuentran separados de un 
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entorno determinado”. Este concepto ha sido desbordado por la teoría de Lukhman 

(1996: 13) que caracteriza el sistema complejo desde los siguientes aspectos: 

El sistema complejo involucra la interacción de elementos reales e imaginarios, 

objetivos y subjetivos, tangibles e intangibles. El sistema es autoreferente, entendida 

ésta característica como la posibilidad que tiene el sistema de delimitarse y 

diferenciarse del entorno, siendo parte de éste al mismo tiempo. El sistema es 

autopoiético como lo han propuesto los biólogos chilenos H. Maturana y F. Varela 

(1994), según esta característica el sistema puede crear su propia estructura y los 

elementos que la componen, generando y transformando la dinámica interna (potencial) 

en externa (productividad y eficiencia). El sistema es complejo por la sobreabundancia 

de las relaciones, de posibilidades de conexiones, de modos que ya no es posible 

plantear una correspondencia lineal, sino que la diferenciación permite la interacción de 

múltiples subsistemas con diferentes niveles de complejidad. 

De estas características la institución escolar, no existe como la sumatoria de las 

actividades sustantivas de docencia, investigación, extensión, vinculación y difusión, por 

el contrario, la institución escolar como sistema complejo existe en la medida que es 

posible leer el entretejido entre: lo objetivo y lo subjetivo; lo tangible y lo intangible; lo 

histórico y lo cultural; lo cualitativo y lo cuantitativo; y, la explicación y la comprensión. 

Para lo cual el sistema complejo se autoestructura con relación a niveles, subsistemas y 

componentes que establecen múltiples relaciones con diferente grado de complejidad. 

Teoría de la Estructuración 

La Teoría de la Estructuración del sociólogo inglés A. Giddens (1995: 40) centra 

su interés en el análisis de los conceptos ontológicos que participan en la conformación 

y consolidación; unos principios referidos a las potencialidades transhistóricas y 

constitutivas de todas las sociedades. Su importancia radica en que ofrece un articulado 

conceptual que amplia el entendimiento y la interpretación de la diversidad de prácticas 

sociales que componen la cotidianidad de unos agentes sociales; brinda unos 

supuestos teóricos ontológicos para interpretar casos empíricos. Tampoco desconoce la 

dimensión estructural que delinea y delimita la institucionalidad de unas formas sociales 

específicas; la manera en que unas reglas y unos recursos condicionan también una 
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rutina social9. Después de tratar las cualidades originarias de una institución, las 

regularidades estructurales que la determinan y la concretan. 

 Los conceptos ontológicos se centran en los cimientos medulares de las 

prácticas sociales ordenadas en un espacio y en un tiempo, consustanciales al análisis 

del proceso mediante el cual un sujeto se convierte en agente apto para vivir en 

sociedad y la forma como se adueña de las propiedades estructurales para la 

actualización y reproducción de una sociedad. 

La institución escolar como escenario de prácticas situadas 

 El desenvolvimiento de un agente supone que tiene la facultad de registrar y 

almacenar los contenidos y formas contextuales de diferentes escenarios, que 

condicionan y determinan su interacción. Este registro estará siempre acompañado por 

el discurrir incesante de su conciencia práctica y discursiva –Esto no quiere decir que 

un agente se esconda tras máscaras como si actuara según las expectativas de un 

escenario, por el contrario, cada una de estas prácticas situadas hacen parte y 

constituyen sus intereses e intenciones, así es posible advertir que un agente adquiere 

compromiso con sus acciones–. 

 Todas las interacciones que adelanten unos agentes siempre estarán 

localizadas, lo cual viene a significar que la conciencia discursiva y práctica se 

circunscriben y se desarrollan en un espacio y en unos lapsos de tiempo delimitados, 

incontinenti una agencia social solamente se puede entender siempre y cuando esté 

referida y enmarcada en un escenario. 

 Desde este punto de vista, la importancia de la institución escolar como 

organización social se halla en sus objetivos claramente expresados y materializados 

en sus características físicas, así como por las prácticas que en su interior se 

adelantan. Tres principios determinan el carácter particular de la institución escolar 

frente a otras organizaciones: a) La distribución de encuentros que se producen en su 

                                                 
9
 Para abordar el problema de las prácticas sociales se ha hecho una división analítica, según lo 

propuesto por la Teoría de la Estructuración: por un lado, se expondrán los componentes ontólogicos de 
un agente social (dimensión reflexiva, racionalización y motivación) y, por otro, las características de una 
institución social, con base en la categoría de estructuras sociales (normas y recursos históricamente 
configurados). 
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interior por un tiempo y por un espacio determinados, b) La regionalización interna que 

muestra y c) La contextualidad de las regiones así individualizadas. 

En síntesis la institucionalidad debe ser tratada conceptualmente desde la óptica 

de la estructura como las improntas del saber hacer de un agente, y de las estructuras, 

entendidas como las reglas y los recursos institucionales. Precisamente esta 

diferenciación abre la posibilidad de adentrarse en la dualidad de estructura. Por un 

lado, existen unos agentes entendidos que obran de manera recursiva y por el otro, una 

institución constituida por reglas y recursos. La actualización y reproducción de la rutina 

institucional consiste en la apropiación que hacen los agentes de las reglas y recursos 

que brinda la misma institución. 

Una institución no es más que el conjunto de prácticas organizadas 

estructuralmente arraigadas en un espaciotiempo. Como existen unos componentes 

que den cuenta de la estructura de un agente, de igual manera, la institución está 

organizada estructuralmente con base en la conjugación de unos recursos y unas 

reglas. 

Identidad cultural: entre objetiva y subjetiva  

 En su artículo Educación, multiculturalismo e identidad, Molina (2000: 7) 

argumenta que: La identidad es un constructo elaborado en relación a los límites o 

fronteras entre los grupos que entran en contacto. No deja de ser, en este sentido, una 

manifestación relacional de interacciones. En esta línea, los límites identitarios han 

acabado siendo límites de identidades culturales y fronteras de identidades 

“nacionales”. De hecho, en las sociedades contemporáneas hay una tendencia a la 

“monoidentificación”, a la identidad exclusiva. Es lo que Gellner (1998: 61) presenta 

como el matrimonio del Estado y la cultura. En este sentido, la identidad cultural se ha 

de abordar como problemática colectiva (e individual); Abou (1995: 39) retoma la idea 

de Durkheim de la conciencia colectiva para recordar que es más que la suma de las 

conciencias individuales, la trasciende y se impone a ellas por medio de la educación y 

de la vida social común. Así, la identidad cultural de una persona se enmarca en una 

identidad global que “es una constelación de identificaciones particulares en instancias 

culturales distintas” (Abou, 1995: 40). La identidad es una construcción social y por 
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tanto su complejidad es innata y participa de la propia heterogeneidad de cualquier 

grupo social; de hecho, como indica Cuche (1996: 9193), la identidad no puede 

considerarse como monolítica ya que eso impediría comprender los fenómenos de 

identidad mixta, frecuentes en toda sociedad. 

7.3.3. Modelos conceptuales 

 Estos modelos conceptuales, en algunos casos, se pueden representar mediante 

una ontología de conceptos y relaciones que suceden en el sistema (vgr. Ontología de 

tareas). Otras veces, se puede optar por métodos formales (Paternó, 1999) o 

notaciones ampliamente usados y conocidos para representar conceptos más 

relevantes (vgr. Modelo conceptual de la Teoría de la Actividad). Además están los 

modelos conceptuales de vanguardia, basados en notaciones de UML, y que reflejan 

los conceptos más destacados de las teorías propuestas para sistemas basados en 

grupos (Garrido et al, 2002: 6). 

7.3.4. Marco metodológico para diseño del subsistema “Alumnos” 

El marco conceptual que subyace en esta metodología está basado en una serie 

de aspectos relativos al grupo y su comportamiento y que está directamente 

relacionado con los modelos teóricos que se han enunciado. Para su análisis, se 

procede a clasificarlos en varios aspectos complementarios entre sí, y que darán la 

dimensión de grupo como entidad organizativa. 

ESTRUCTURA.  

Un aspecto fundamental de todo sistema es analizar y comprender su 

composición. En este sentido, los conceptos relacionados con la estructura del sistema 

son: 

 Cohorte. Es la unidad mínima de organización, consiste en una agrupación 

estructurada de alumnos (actores). Las cohortes (grupos) poseen identidad y 

comportamiento. 

 Trayectoria Académica. Las cohortes (grupos) se organizan y estructuran en base 

a trayectorias académicas (roles). Una trayectoria académica (rol) identifica un 
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comportamiento estereotipado dentro del entorno, el cual puede desempeñar un 

alumno (actor). 

 Alumno. Un alumno (actor) es un agente activo (ya sea persona o computacional) 

con iniciativa en el subsistema y capaz de interactuar con el resto de miembros de la 

cohorte (grupo). La asignación de rutinas (roles) a alumnos (actores) pueden variar 

por diferentes causas. Por tanto denominaremos participante al alumno (actor) que 

en un instante dado desempeña una trayectoria académica (rol) dentro de la cohorte 

(grupo). 

 Programa Académico. Toda la estructura de cohortes (grupos) se disponen en 

torno a programas académico (organizaciones), que representan ecosistemas con 

características compartidas. 

 Contexto. El contexto representa la situación del programa educativo (organización) 

ubicado en una dimensión espacial y temporal. En este sentido, las alteraciones que 

puede modificar el comportamiento pueden ser originadas por hechos acaecidos en 

el pasado o ahora, y además, por las características del entorno. 

Como podemos observar, esta concepción de la cohorte (grupo) como modelo 

sistémico, encaja perfectamente en la concepción del la TSG. Además permite analizar 

la evolución que se produce en el programa educativo (organización) –y por tanto en su 

propia estructura– mediante relaciones con el contexto. Además de este modo 

extenderemos la visión ontológica de Weli (1997). 

COMPORTAMIENTO  

La cohorte (grupo) se organiza para realizar una finalidad. Este objetivo 

condiciona la manera de llevar esta labor y la división del trabajo. Los conceptos 

relacionados con el comportamiento de la cohorte (grupo) son los siguientes: 

 Objetivos. El programa académico (organización) plantea un plan de estudios (serie 

de metas) que se debe alcanzar. Este plan de estudios (metas) condiciona el 

comportamiento de todos los integrantes de la cohorte (grupo). 

 Rutina. La consecución de los objetivos se realiza llevando a cabo una serie de 

rutinas (serie de tareas) que están encaminado a cumplir los objetivos. Las rutinas 
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(tareas) se asigna conforme a la trayectoria escolar (roles) de la cohorte (grupo) y 

por su complejidad, pueden descomponerse en un conjunto de actividades de 

formación más simples. 

 Desempeño Académico. Consiste en la aplicación práctica de una estrategia 

técnica o cognitiva para llevar a cabo un determinado objetivo. Se puede cuantificar 

y calificar el tipo de desempeño académico (estrategia), denotando el grado de 

flexibilidad y respuesta del programa académico (organización) para acometer el 

objetivo ante posibles eventualidades. 

 Actividad Académica. Conjunto de pasos a realizar para llevar a cabo o 

cumplimentar una rutina (tarea). 

 Acción. Actividades atómicas no descomponibles y que representan acciones 

físicas o mentales elementales. 

 Evento. Estímulo del entorno que es percibido y susceptible de causar una reacción 

por los participantes. Puede ser externo o bien, provocado por la propia comunidad 

universitaria. 

 Límites. Los límites definen las relaciones de una cohorte (grupo) con su contexto: 

si son muy abiertas e indiferenciadas, la cohorte (grupo) pierde identidad, si los 

límites son muy exclusivos, la cohorte (grupo) puede llegar a aislarse (Marcelo, 

1997: 8). 

 Proceso. Un proceso es un curso de acción, una serie de procedimientos o 

cambios, un conjunto de actividades ordenadas y relacionadas, naturales, 

planificadas o involuntarias, para conseguir un objetivo determinado, o para cumplir 

el fin ultimo del sistema o totalidad. De manera que el interior de un sistema no es 

más que los procesos que se llevan a cabo para realizar la finalidad del sistema 

(Austin, 2000: 5) 

Esta visión permite abordar el cumplimiento de actividades académicas por parte 

de la cohorte (grupo). En concreto, las rutinas (tareas) a realizar no se asignan 

directamente a los alumnos (actores), sino se delegan a las trayectorias académicas 

(roles), y condicionado por el desempeño académico (estrategias) de la propia cohorte 
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(grupo). Los procesos cognitivos necesarios para realizar las rutinas (tareas) están 

distribuidos en la comunidad universitaria, y estos procesos se usan para reaccionar 

ante nuevos eventos que se producen. Esta visión enlaza con la aproximación de la 

cognición distribuida y la teoría de la acción. 

ENTORNO  

El entorno constituye el espacio de trabajo donde se desenvuelve la cohorte 

(grupo). Está compuesto por: 

 Escenario. El escenario constituye el espacio físico o virtual donde interactúan las 

cohortes (grupos). Se conforma por las instalaciones y los recursos materiales 

(físicos esenciales y tecnológicos) para el desarrollo de la práctica situada de 

formación (formal e informal), estudio, investigación y esparcimiento. Puede tener 

distintas características dependiendo del programa educativo. 

 Prácticas situadas. Es el desenvolvimiento de un alumno (actor) con facultad de 

registrar, discurrir y almacenar los contenidos, y las formas contextuales de 

diferentes escenarios, que condicionan y determinan su interacción. 

 Información. Constituye la fuente de información del programa educativo 

(organización). Puede tener distintos formatos y modos de compartir (dependiendo 

del área, instancia, unidad o jefatura que los genere). 

 Artefactos. Son los dispositivos computacionales que permiten el acceso a la 

información y la comunicación con el resto de la comunidad universitaria. En 

sistemas ubicuos cobran mayor importancia por su integración dentro del Sistema 

de Información de la Institución. 

Todos los encuentros e interacciones entre alumnos (actores) siempre estarán 

localizados, lo cual significa que la conciencia discursiva y práctica se circunscriben y se 

desarrollan en un espacio y en unos lapsos de tiempo delimitados. Estos conceptos se 

enmarcan en la Teoría de la Estructuración. 
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DINÁMICA 

Las cohortes (grupos) de un programa académico (organización) involucradas en 

rutinas de trabajo (tareas) están sujetos a una dinámica cambiante en un proceso 

evolutivo. Los factores que pueden condicionar este cambio son alteraciones del 

entorno (nuevos objetivos), cambios estructurales (modificación de los miembros de la 

cohorte) o formas de llevarlo a cabo (nuevos métodos de interacción, dispositivos, entre 

otros). Para ello, habrá que identificar los aspectos más relevantes que influyen a un 

grupo bajo un modelo dinámico. Básicamente podemos identificar las siguientes 

restricciones: 

 Ley. La ley es una restricción impuesta por el sistema al propio subsistema u 

organización. Las leyes vienen impuestas por el propio entorno (como normas) o por 

organizaciones de orden superior. Las que se consideran rectoras de las actividades 

sustantivas institucionales son la Ley Orgánica y el Estatuto General de la IES. 

 Reglamento. Es la aplicación práctica de la ley para el ingreso, permanencia y 

promoción de los alumnos (actores). 

 Capacidad. Es una habilidad que un alumno (actor) o cohorte (grupo) puede llegar a 

lograr dentro del subsistema. Esta capacidad puede estar ligada a aspectos 

cognitivos (aprendizaje), destrezas (ser experto en…) o cualidades (propiedades o 

atributos). 

 Identidad. La identidad se basa en una norma de pertenencia, necesariamente 

consciente fundada sobre oposiciones simbólicas, mientras que la cultura deriva en 

gran parte de procesos inconscientes (Cuche, 1996: 83). 

 Recursos. Están referidos a la disponibilidad y suficiencia de los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros, para el correcto desarrollo de las actividades 

académicas. 

Las restricciones condicionan el comportamiento actual y futuro de los miembros 

de la cohorte (grupo). Lo relevante no es cómo adquirir habilidades o cómo se pueden 

cumplir las leyes (ya que puede variar en función de la evolución del grupo, grado de 

madurez, entre otros) sino la propia existencia de esas normas que regulan el 
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comportamiento de los alumnos, y el cumplimiento del programa académico 

(organización). Las leyes, reglamentos, recursos y capacidades pueden conducir a 

discriminaciones dentro de la propia cohorte (ya que habrá participantes que nunca 

pueden cumplir esos requisitos), mientras que la norma de pertenencia conduce a la 

discriminación del programa académico de parte del alumno (cambio de carrera). 

 Las reglas que regulan el comportamiento del grupo se recogen en la Teoría de 

la Actividad, y en la TGS aparecen relacionadas con el concepto evolutivo del 

subsistema (el Sistema y el Metasistema pueden imponer nuevas reglas, alterar las 

existentes o modificar la estructura). 

7.3.5. Representación del Modelo“Alumnos” 

La notación que utilizare para representar los conceptos es mediante diagrama 

de clases con un lenguaje convencional, que a la postre tendrá la posibilidad de 

transferirse a un lenguaje UML.  

En concreto, podemos destacar que el modelo está inmerso en un contexto 

donde existe uno o más programas académicos. Las leyes establecen las reglas 

básicas de funcionamiento del programa académico, formados por grupos de alumnos 

(cohortes) que se estructuran en base a trayectorias académicas que desempeñan los 

propios alumnos. El programa académico establece unos objetivos y unas estrategias 

para su consecución, y para ello, se debe realizar en las cohortes una serie de rutinas 

(que se pueden descomponer en un conjunto de actividades) que se desarrollan en 

escenarios concretos y que pueden ser provocadas por eventos. Para ello, los alumnos 

deberán hacer uso de artefactos y de la información para llevarlas a cabo. En la Fig. 8 

aparecen todas estas relaciones gráficamente.  

Como específica Rómulo Gallego (2004: 13), la estructura que se le ha conferido 

al modelo da pie para la construcción de nuevos campos de saber y de investigación. 

La introducción de estos nuevos campos podría producir distintas relaciones y 

modificaciones sustantivas en el modelo. 

Por otro lado, el modelo permite estudiar de manera sistemática un subsistema 

alumno dado y cualquier programa académico institucional, en cuanto a las ciencias de 

lo social y desde los presupuestos de la trayectoria académica de los alumnos. La 
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holística del modelo destaca que la trayectoria inicial y continua de alumnos de un 

programa académico, se encuentra inmersa en cada sistema educativo institucional. 

Que se desprende de las intencionalidades curriculares particulares que el sistema 

establece. Estas intencionalidades están ligadas dialécticamente con el proyecto social, 

cultural, político y económico. 

 

 

Fig. 8. Relaciones entre conceptos 
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7.4. Descripción científica del proceso 

Como argumenta Austin (2000: 5), toda relación supone novedad, creatividad, 

mayor complejidad. Aquí es donde aparece la necesidad de estudiar los aspectos o 

elementos que cambian internamente en un sistema (o subsistema) y que llamamos los 

procesos. 

 Definición: El proceso comprende los aspectos o elementos estructurales que 

cambian internamente, de manera que, el interior de un sistema no es más que los 

procesos que se llevan a cabo para realizar la finalidad del sistema o subsistema, tal es 

el caso de un proceso administrativo, académico, económico, educativo, o mecánico. 

En este sentido, un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados (AENOR, 

2000: 19). 

 Los procesos sociales desde una perspectiva sistémica, utilizan la expresión 

proceso, como un curso de acción para representar actividades relacionadas y 

ordenadas que ocurren en un caso social, y esto es, igualmente aplicable en educación. 

Los estudios de procesos son parte de la Teoría de Sistemas, porque se refieren al 

estudio de las partes internas de un sistema en su contribución a la sinergia del mismo.  

7.4.1. Teorías 

Perspectiva holística de la sociedad 

 Como sostiene Wernicke (1995), «la palabra holismo proviene del griego “holos”, 

cuyo significado es totalidad, globalidad, calidad de entero, integridad. Tan importante 

como los constituyentes de un cuerpo (los átomos de un cuerpo físico, los integrantes 

de un cuerpo social) es la configuración en que dichos componentes se disponen». 

Entonces, el holismo es la tendencia de la naturaleza a formar totalidades/todos que 

son más que la suma de sus partes agrupadas en orden (Austin, 2000: 1). 

 La visión holística asume que el todo es superior o diferente a las partes, algo 

que nos viene del mundo de la física y la química desde comienzos de siglo. Es decir, 

«…los fenómenos no sólo deben ser estudiados a través de un enfoque reduccionista. 

También pueden ser vistos en su totalidad. En otras palabras, existen fenómenos que 
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sólo pueden ser explicados tomando en cuenta el todo que los comprende y del que 

forman parte a través de su interacción» (Johansen, 1989: 18). En consecuencia, la 

visión hólistica de la sociedad, es una posición filosófica acerca del conocimiento y de la 

ciencia, es por tanto, una actitud en aquello que se pone en estudio como un conjunto 

de partes interdependientes entre sí y donde el investigador debe tratar considerar la 

forma en que todas estas partes trabajan y afectan y condicionan mutuamente en forma 

simultánea (Austin, 2000: 1).  

Como un todo es un sistema en que sus partes son inseparables entre sí, los 

investigadores que primero estudiaron los fenómenos desde esta perspectiva se dieron 

cuenta que hay un fenómeno nuevo que emerge y se observa sólo cuando hay “un todo 

funcionando”, fenómeno que se aprecia cuando lo observamos parte por parte, y ese 

fenómeno se llama sinergia. En este sentido, La característica esencial de una totalidad 

es la “sinergia”, al respecto, “se dice que un objeto posee sinergia cuando el examen de 

una o alguna de sus partes (incluso a cada una de sus partes) en forma aislada, no 

puede explicar o predecir la conducta de todo” (Johansen, 1989: 37). 

La sinergia no es fácil de ser apreciada, pero tampoco es completamente difícil 

de captar. La sinergia surge cuando los elementos que componen el sistema están del 

todo bien integrados entre sí, a eso se le conoce como sinergia positiva. Por el 

contrario, cuando una organización con lideres autoritarios, despóticos, autoreferentes y 

con miembros apáticos, sólo producen sinergia negativa, porque tiende a la 

desintegración de sus miembros y a no aportarle a la sociedad aquello que esta en sus 

fines, como es el caso de la productividad y el mejoramiento de sus miembros. 

Los sistemas sociales son siempre sinérgicos, por ejemplo el sistema de una 

comuna –en cuanto a lo que es y produce como socioespacio en que se desarrolla un 

conjunto de seres humanos– no puede ser explicado, ni analizado tomando cada una 

de sus partes por separado, como un sistema vial, el de la salud, el de educación, entre 

otros. Lo mismo sucede si tomamos a una escuela como sistema social, ninguna de sus 

partes por separado puede producir en pequeño lo que es un producto final: miembros 

de la sociedad en condiciones de desempeñarse plenamente como tales. 
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Enfoque ontológico de proceso 

 Proceso (filosofía), concepto que designa el devenir o cambio como elemento 

fundamental de la realidad, y se opone a todo concepto de ser estático o a una 

sustancia fija y determinada. A veces, se identifica con flujo, procesión, corriente. El 

concepto de proceso como cambio y devenir ha tenido una destacada presencia en la 

historia de la filosofía, desde Heráclito hasta Hegel. En siglo XX, cabe destacar las 

aportaciones de Henri Bergson y William James, para quienes la idea de una duración 

temporal o de un flujo de conciencia es fundamental. Sin embargo, fue el filósofo 

británico Alfred North Whitehead quien diseño una filosofía del proceso en su obra 

fundamental “Proceso y realidad”: ensayo en cosmología (1929). Para Whitehead, la 

realidad fundamental es un proceso del que las entidades particulares son concreciones 

realizadas en forma determinada. En las actuales filosofías del proceso es necesario 

distinguir la gran importancia concedida al concepto de novedad, ya que todo verdadero 

proceso produce cambios y novedades sin las que no es posible hablar de un proceso 

verdadero (Enciclopedia Microsoft Encarta, cita. Austin, 2000: 6). 

7.4.2. Modelos conceptuales 

 Los modelos presentan un marco conceptual donde reflejar las teorías, plasmar 

propiedades y establecer los principios del diseño de los procesos. Su importancia 

radica en que permiten identificar, organizar y realizar razonamientos sobre los 

componentes y comportamiento del subsistema “alumnos”, son la guía para el proceso 

de diseño software y pueden usarse posteriormente como referencia para evaluar un 

diseño particular, razonar sobre la solución realizada y sobre el posible espacio de 

soluciones. Por su naturaleza debe ser expresivo, fácil de usar y completos (Garrido, 

2002: 6).  

7.4.3. Marco Conceptual del Proceso 

 Por ser los procesos lo que se lleva a cabo en el interior del subsistema, el marco 

conceptual que precede está directamente relacionado con los modelos teóricos 

considerados en el marco metodológico desarrollado en el subsistema alumnos.  
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Por consiguiente, los aspectos fundamentales de su composición (C), mantienen 

estrecha relación con los de todo sistema. Los que se definen en el siguiente cuadro, 

son los conceptos que conforman cada aspecto: 

CUADRO 1. PROPUESTA CONCEPTUAL DEL PROCESO 
C CONCEPTO DEFINICIÓN 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Alumno 

Es la unidad fundamental de análisis estadístico. Un alumno es un agente activo 
con iniciativa en el subsistema y que cuenta con características propias que lo 
definen. El desempeño, rendimiento y comportamiento de los alumnos pueden 
variar por diferentes causas. Por tanto denominaremos participante al alumno 
que en un instante dado cumple con un requisito que abona al desempeño de 
su trayectoria académica y de la cohorte misma. 

Cohorte 
Es la unidad mínima de integración, consiste en una agrupación estructurada de 
alumnos Las cohortes generacionales poseen identidad y comportamiento. 

Trayectoria 
Académica (TA). 

Las cohortes se organizan y estructuran en base a trayectorias académicas. 
Una trayectoria académica identifica un comportamiento estereotipado dentro 
del entorno, el cual es desempeñado por los alumnos. Su estructura básica gira 
en torno a cuatro conceptos: componentes, elementos, variables e indicadores, 
mismos que proporcionan la configuración de las cohortes. 

Programa 
Académico (PA) 

Toda la estructura de cohortes se dispone en torno a programas académicos, 
que representan ecosistemas con características compartidas. Por consiguiente, 
el responsable del proceso será el administrativo que en un momento dado 
atiende la coordinación del PA  

Contexto 

El contexto representa la situación del programa educativo ubicado en una 
dimensión espacial y temporal. En este sentido, las alteraciones que puede 
modificar el comportamiento pueden ser originadas por hechos acaecidos en el 
pasado o ahora, y además, por las características del entorno. 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
IE

N
T

O
 

Objetivo 
El PA tiene por principal objetivo, realizar un seguimiento sistémico de 
trayectoria académica de sus cohortes generacionales.  

Metas 

El responsable del proceso se plantea una serie de metas que se deben 
alcanzar. Estas metas condicionan el trabajo de las áreas, instancias, unidades 
y jefaturas encargadas de entregar la información y evidencias que permitan 
cuantificar el comportamiento y evolución de los alumnos. 

Tarea 
La consecución de los objetivos se realiza llevando a cabo una serie de tareas 
que están encaminadas a cumplir con ese objetivo. La tarea estriba en recabar 
la información y evidencias de los lugares anteriormente referenciados. 

Estrategia 
Consiste en las técnicas a aplicar para llevar a cabo un determinado objetivo. 
Esta estriba básicamente en el dominio y la correcta utilización del MIISSTAA. 

Procedimiento 
Conjunto de pasos o actividades para llevar a cabo la tarea de recabar las 
evidencias y constatar su actualidad, congruencia y veracidad contra una fuente 
de información pertinente y de credibilidad: 

 Evidencia. Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

 
Verificación. Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que 
se han cumplido los requisitos especificados. 

 
Validación. Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que 
se han cumplido los requisitos. 

 
Fuente de información pertinente. Es una fuente de información que se refiere 
al mismo entorno de la realidad de nuestro objeto de estudio. 

 

Credibilidad de la fuente. Es un ente informativo (una unidad administrativa o 
una persona), cuyo manejo de la información en el pasado haya mostrado 
seriedad y honestidad adecuada y que, en consecuencia, disfruta del 
correspondiente reconocimiento institucional. 
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Trazabilidad 
Es la capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 
aquello que está bajo consideración: 

 
Característica. Es un rasgo diferenciador del alumno, y dependiendo de su 
clase (físicos, de comportamiento, de rendimiento), puede ser cualitativo y/o 
cuantitativos, o bien, inherente o asignado. 

 
Datos. Es un antecedente necesario para el conocimiento de una característica, 
actividad o acción desempeñada por un alumno o cohorte. 

 
Matriz de datos. Es el instrumento de captura de los datos obtenidos de las 
evidencias. Por su relevancia se constituye como la base de datos del PA. 

 

MIISSTAA. El Modelo de Información Integral para el Seguimiento Sistémico de 
Trayectorias Académicas de Alumnos, es el constructo técnico–metodólogico 
que da cuenta de la trazabilidad de las cohortes, y se constituye como el 
instrumento indispensable para el seguimiento sistémico de los alumnos, 
además es la herramienta necesaria para realizar el análisis del PA. 

Abstracción 

Es la acción de considerar separadamente los conceptos unidos entre sí. El 
grado de abstracción se representa mediante una matriz de doble entrada, 
donde se considera en la relación vertical la estructura básica (componentes, 
elementos, variables, e indicadores), y por su relación horizontal el nivel de 
complejidad estructural (cinco niveles). 

Análisis 

El responsable del proceso debe determinar, recopilar y analizar los datos 
apropiados para demostrar la productividad y la eficiencia del PA y evaluar 
dónde puede realizarse la intervención y adecuación del mismo. Pueden ser dos 
sus métodos de análisis: de evidencias y de los resultados. 

E
N

T
O

R
N

O
 

Información 
Datos que poseen significado. Constituye la fuente de información y 
comunicación del PA. 

Documento 
Información y su medio de soporte. Puede tener distintos formatos y modos de 
representación. 

Registro 
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de 
actividades desempeñadas. 

Artefactos 
Son los dispositivos que permiten el acceso a la información y la comunicación 
con el resto de implicados. En sistemas ubicuos cobran mayor importancia por 
su integración dentro PA. 

D
IN

Á
M

IC
A

 

Constatación 

Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, y eficacia del 
documento objeto de constatación, para alcanzar el objetivo establecido, se 
valoran la actualidad, congruencia y vigencia de la evidencia contra una fuente 
de información pertinente y de credibilidad y, con base a esta comparación, se 
realiza una inferencia (conclusión) sobre la veracidad o falsedad de la evidencia 
(requisito). 

Requisito 
Expectativa implícita y/o necesidad obligatoria que se establece con relación a 
la objetividad de las evidencias. 

Capacidad 
Es una habilidad que el responsable del proceso puede llegar a lograr dentro del 
subsistema. Esta capacidad puede estar ligada a aspectos cognitivos, destrezas 
o cualidades. 

Identidad 
La identidad se basa en una norma de pertenencia, necesariamente consciente 
fundada sobre oposiciones simbólicas, mientras que la cultura deriva en gran 
parte de procesos inconscientes. 

Fuentes: Conceptos como contexto, procedimiento, trazabilidad, información, documento, 

registro, artefacto, requisito y capacidad fueron tomados de la norma española UNEEN ISO 

9000 (AENOR, 2000), otros son derivados de las notaciones de investigadores, o bien, 

adaptaciones para el propósito particular. 



125 

 

 A continuación se presenta de manera gráfica (Fig. 9) la relación que guardan 

dichos conceptos: 

 

 

Fig. 9. Relaciones entre conceptos 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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 La figura que precede describe el modelo de mejora continua del proceso 

enunciado: 
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Fig. 10. Modelo de mejora continua basado en procesos 
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8. MIISSTAA: Marco Metodológico para el Diseño y Desarrollo del Modelo 

 Definición: El diseño representa la descripción articulada de un objeto o 

fenómeno de estudio (producto, proceso, procedimiento, subsistema o sistema), en 

consecuencia, su desarrollo o construcción metodológicotécnico versa en la 

trazabilidad de las características cualitativas o cuantitativas que reproducen o limitan 

a un objeto de estudio determinado. En este sentido, la trazabilidad es la capacidad 

para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo 

consideración (AENOR 2000: 20) y, por tanto, el modelo es el constructo a partir del 

cual, se conoce el objeto puesto que permite descubrir las propiedades, el 

comportamiento, y la evolución de éste. 

8.1. Justificación de un programa de medición y evaluación 

La apreciación del nivel y la calidad de la Educación por medio de la medición y 

evaluación, cobran cada vez mayor importancia, en la medida en que los países 

reconocen las ventajas de establecer y comparar sus rendimientos dentro de un 

contexto internacional. 

Las estadísticas que los países usualmente recolectan no son exhaustivas en 

materias de Educación. La mayoría de los esfuerzos se dedican principalmente a 

describir y cuantificar variables de entrada. No se ha otorgado virtualmente ninguna 

atención a documentar cómo las escuelas funcionan o qué y cuánto aprenden los 

estudiantes. Incluso, la mayoría de datos que pueden ayudar a definir el uso de los 

recursos o a establecer la efectividad de ellos para la Educación, no están a la mano. 

En lo metodológico, se avizora que en la presente década se producirá una 

creciente y gradual complementación entre enfoques cuantitativos y los cualitativos, 

para la determinación de los logros del aprendizaje conforme las autoridades y 

planificadores centren su atención en nuevos medios para mejorar la enseñanza. 

Al respecto, aunque se sustenta que existen, al menos dos ámbitos bajo los 

cuales evaluar la Educación, uno cualitativo y por ende ligado a la calidad y otro 

cuantitativo y relacionado con el nivel de logros en la Educación, en general se suele 

abordar el concepto de calidad a través de dos aproximaciones diferentes: una de ellas 

procura discutirlo y definirlo en forma constitutiva o conceptual y la segunda se centra 
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en la operacionalización de la calidad y se refiere más propiamente al nivel de logros en 

Educación. En este último enfoque emplea, a menudo, el término calidad como 

sinónimo de otros conceptos afines, tales como efectividad y eficiencia. Bajo esta 

perspectiva se alcanzan opciones para la determinación de la calidad de la Educación y 

formulación de políticas para su mejoramiento. 

La orientación conceptual del MIISSTAA es la comprensión del significado de 

calidad en estrecha relación con el nivel de logro de los objetivos educacionales, en el 

marco de los programas académicos de estudio, tomando en cuenta las variables de 

insumo y especialmente las de proceso. Lo anterior, de modo de poder explicar las 

diferencias detectadas a diferentes niveles de agregación de resultados. 

8.2. Sistemas de información sobre seguimiento de alumnos 

 Cabría mencionar como uno de los principales precursores sobre el desarrollo y 

diseño de Modelos para el estudio de cohortes generacionales al Dr. Ragueb Chain 

Revueltas y su grupo de colaborados, quienes en su estudio titulado “Estudiantes 

universitarios; Trayectorias escolares” (1993: 265293), definen una metodología 

basada en un “Modelo de Clasificación por Inducción” a partir del conjunto de datos 

recabados.  

Como lo específica Chain (1995), “Dicha investigación busca incrementar los 

conocimientos y proponer mecanismos de observación y comprensión de uno de los 

actores cruciales de la vida universitaria: el estudiante” (González, 1999: Cap. IV). Su 

estudio tiene como punto de partida la descripción de la evolución cuantitativa y formal 

de la trayectoria de los estudiantes en su tránsito. La estrategia utilizada para la 

investigación parte del análisis de las perspectivas involucradas en el estudio de las Te; 

en una segunda fase se plantea la perspectiva del estudio, donde describe las 

variables, los indicadores, los procedimientos de la recolección de información, y el 

respectivo análisis de datos –en una generación de estudiantes–; teniendo por 

resultados la identificación de las características básicas de los estudiantes en cuanto a 

su Te en el plan de estudios, así como, la descripción global de la generación, además 

de su agrupamiento en tales campos.  
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En sus conclusiones indicaron la necesidad de profundizar en la búsqueda de 

explicaciones a las trayectorias escolares, sobre todo en las centradas en el manejo de 

aquellos estudiantes que mostraron una mayor importancia, desagregándolos más 

mediante otros procesos de investigación que permitan estudiar, en profundidad, casos 

particulares. Como lo señala Martínez (2001: 4), además del nivel institucional, puede 

pensarse en análisis de información mucho más desagregada, hasta el nivel individual, 

que podrían hacer los responsables de una carrera o un grupo e, inclusive, los 

maestros, con respecto a cada uno de sus alumnos, con las posibilidades de atención 

individual que esto permitiría. Trabajos como los que se llevan a cabo en la Universidad 

Veracruzana muestran las posibilidades a este respecto (Chain, 1995). 

Otra aportación sobresaliente es la realizada por Fresán y otros (2000), donde 

específica que, el diseño e implementación de un sistema de seguimiento de los 

estudiantes, que oportuna y certeramente dé cuenta de indicadores de avance, 

aprobación, eficiencia, calificaciones y promedios, y permita el seguimiento puntual de 

la trayectoria escolar del estudiante, requiere del acceso y sistematización de la 

siguiente información: 

 Expediente del alumno: Soporte cuya adecuada integración y sistematización 

deberá permitir un acceso oportuno al registro de calificaciones, tipos y número 

de exámenes solicitados y fecha de presentación. 

 Avance: Entendido como el número de materias cursadas, en relación con el 

tiempo (semestre, trimestre, etc.) previsto para ello. Por otro lado, también puede 

reflejar el porcentaje de cursos acreditados y/o créditos obtenidos en relación con 

el total establecido en el plan de estudios. 

 Aprobación: Indicada por medio del número de cursos que son aprobados en 

términos normales, sin recurrir a opciones extraordinarias o a la repetición; se 

calcula mediante la relación entre cursos tomados y cursos aprobados. 

 Eficiencia: Se refiere a la relación entre el número de cursos por asignatura 

acreditada y los exámenes presentados para su aprobación. 

 Rendimiento: Promedio global obtenido por el alumno en cada ciclo escolar. 
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Lo expuesto es desde el punto de vista del grupo de investigadores implicados, 

que resulta según su apreciación, necesario pero insuficiente; sin embargo, es un buen 

punto de partida para que, en poco tiempo, con base en el análisis de rendimiento 

escolar de los estudiantes y su asociación con su desempeño en el examen, sus 

características socioeconómicas y trayectoria escolar previa, sea posible actuar con 

mayor certeza en la construcción de una definición de “estudiante en riesgo” y, en 

consecuencia, proporcionar soluciones (Fresán et al 2000: 50-53). 

El referente metodológico que habrá de servir como fundamento para desarrollar 

el modelo pretendido versa en lo propuesto por Felipe Martínez Rizo10 (ANUIES, 2001: 

Primera parte, Cap. III), donde asume que la existencia de un sistema de información 

sobre los alumnos, constituye la base para cualquier estudio de trayectorias escolares 

en las instituciones de educación superior (IES), tanto si se trata de los trabajos más 

simples, hechos a partir del análisis de datos de cohortes aparentes de alumnos, como, 

con mayor razón, si se piensa en las investigaciones más complejas, que implican el 

seguimiento longitudinal de cohortes reales de estudiantes a través del tiempo, aquí 

habría que agregar, su utilización en investigaciones puntuales sobre los seguimientos 

transversales de cohortes escolares. 

 Basando su preámbulo en la obra de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior La educación superior en el siglo XXI, señala el 

descuido real hacia los estudiantes de muchas IES, aunque en los documentos oficiales 

de casi todas se afirme que son ellos quienes dan sentido al quehacer institucional. Se 

indica, que, si bien las instituciones cuentan con diversos elementos y programas 

destinados a brindar apoyo a los alumnos, no suele haber programas de atención que 

ofrezcan un apoyo completo. El documento (Cfr. ANUIES, 2000: 173-176) propone a las 

instituciones la meta de contar en dos años con programas de concepción integral, que 

atienda a los alumnos desde antes de su ingreso, hasta después de su egreso y 

aseguren su permanencia y desempeño, articulando elementos preexistentes e 

introduciendo otros, en un conjunto que incluya: 

                                                 
10

 Profesorinvestigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
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 Antes del ingreso: amplia información sobre opciones de estudio, orientación 

vocacional, y mecanismos de selección objetivos, que se basen únicamente en la 

aptitud académica. 

 Al ingresar y en los primeros momentos: actividades de integración social y afectiva 

a la institución y al grupo de compañeros, con información sobre el funcionamiento 

académico y administrativo, teniendo en cuenta las diferencias individuales 

(estudiantes de alto riesgo vs. los de alto rendimiento) y de los programas (carreras 

selectivas vs. las no selectivas). 

 A lo largo de la carrera, cursos remediales o complementarios si se requieren, becas 

y apoyos económicos, programas deportivos y culturales, acciones que apoyen el 

proceso de afiliación de los alumnos a la disciplina, programas de movilidad, 

sistemas de evaluación académica integrados al currículo y sistemas de tutoría. 

 Al final de la carrera, elementos para redondear la formación y preparar para el 

egreso y la transición al empleo o el posgrado. Evaluaciones finales que favorezcan 

la graduación con exigencias pertinentes, complementadas con exámenes externos 

de egreso. 

 Después de egresar: programas de seguimiento para evaluación curricular e 

institucional. 

Como apoyo para programas tan ambiciosos, el documento señala también la 

necesidad de contar con información muy completa sobre los alumnos, con “sistemas 

de seguimiento longitudinal de alumnos, con bases de datos en las que se integre 

información individual que cubra desde antes del ingreso y hasta después del egreso de 

cada estudiante” (ANUIES 2000: 175). 

Agrega que en una institución pequeña, con pocos programas y sistemas 

curriculares convencionales (rígidos) un sistema integral de información puede 

funcionar con base en sistemas tradicionales de archivo (papeles, carpetas de cartulina 

y gavetas metálicas); pero a medida que el número de los alumnos aumenta, que crece 

el número de programas que se ofrecen y que se adoptan modalidades flexibles, los 

sistemas tradicionales se ven superados. 
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Puntualizando que afortunadamente, la tecnología moderna ofrece herramientas 

poderosas que permiten manejar sistemas de información sumamente complejos con 

eficiencia. Sin embargo, debe advertirse que la adquisición de alguno de los muy 

poderosos (y también muy caros) programas de cómputo que existen en el mercado no 

garantiza automáticamente un funcionamiento eficiente de un sistema de información 

integral sobre alumnos. La conceptualización del sistema, su diseño y su alimentación 

básica, por no hablar de su utilización para toma de decisiones, depende 

necesariamente de personas, cuyo comportamiento adecuado no puede garantizar la 

más sofisticada maquinaria. 

Sobre el particular propone que las alternativas intermedias entre lo tradicional y 

lo más moderno pueden ser interesantes, y constituyen probablemente avances hacia 

la aplicación de mecanismos más complejos, con los que no solamente los directivos, 

sino incluso cada maestro y cada alumno tengan acceso directo a kardex y otros 

archivos, puedan obtener rápidamente la información que necesiten y realicen trámites 

diversos sin tener que acudir a una ventanilla y ser atendidos por una persona. 

Conviene en resaltar que un buen sistema de información es una herramienta 

que debe ser aprovechada por varias personas para diferentes propósitos: 

 Los investigadores, al igual que los directivos de una institución y las autoridades 

superiores de un sistema nacional o estatal de educación superior, tendrán 

interés en visiones de conjunto que puedan plasmarse en indicadores relativos al 

nivel institucional o al de programa, como índices de eficiencia terminal y otros, 

que solamente pueden calcularse de manera válida y confiable si se cuenta con 

un buen sistema de información. 

 En el otro extremo de la gama de usuarios, un alumno se interesará en tener 

información sobre su propia situación administrativoacadémica y en poder 

efectuar los trámites necesarios sin tener que hacer una larga fila en determinada 

ventanilla. 

 En situaciones intermedias los responsables de un programa, los maestros y los 

tutores, podrán cumplir mejor con sus respectivas funciones si pueden acceder 

rápidamente a información individual sobre ciertos alumnos y a indicadores 
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precisos agregados en relación con el programa de que se trate, o con un grupo 

de alumnos en particular. 

En el primer caso la información servirá para propósitos de evaluación o 

diagnóstico, posibilitando la implementación de medidas correctivas; en el último podrá 

apoyar medidas preventivas y apoyos compensatorios precisos, al servir como sistema 

de alerta temprana (early warning system) gracias al cual se detecten alumnos en 

situación de riesgo, cuyo fracaso pueda evitarse mediante una intervención oportuna. 

Un sistema de información que no se destine únicamente a cumplir requisitos 

administrativos, sino que se conciba como insumo fundamental para decisiones a tomar 

en diferentes niveles y por diferentes actores, en una perspectiva de mejoramiento y 

calidad, debe tener características precisas que lo hagan idóneo para tal propósito.  

Martínez (2001) enfatiza en el hecho, que la conceptualización misma del 

sistema es básica, y es en esa perspectiva que apunta la idea del modelo sistémico de 

seguimiento de la trayectoria académica de los alumnos (cohortes generacionales), que 

deberá ser parte constitutiva del sistema de información integral sobre los alumnos de 

nuestra institución, y el instrumento que sirva de apoyo eficiente a las coordinaciones de 

carrera, para la toma de decisiones certeras en los diversos nivel de introspección: 

comenzando desde antes de que un alumno ingrese a cierta carrera, hasta después de 

su salida de la misma. 

8.3. Los modelos en las ciencias sociales. 

 A pesar de que mucho se ha escrito acerca de modelos en las ciencias sociales, 

no hay consensos de cuales son los atributos de un modelo de riqueza cultural en 

educación e incluso hay varias formas de considerar el concepto de Modelo. El primer 

problema estriba en la falta de criterios comunes acerca de cuales niveles de realidad 

dentro de la institución de educación y fuera de ella tendrían que tomarse en cuenta y, 

sobre todo, cual de estos sería el tema central en la definición de un modelo de riqueza 

cultural. El segundo problema es más de carácter metodológico, es decir sí un Modelo 

es un tipo ideal o es una norma a seguir aunque no se verifique en la mayoría de los 

casos (De la Garza, 2002: 8). 
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 Lo que si me resulta claro, y que será fundamental, es el tener presentes 

dimensiones como: a) desempeño, académico y ocupacional y la evolución de nuevas 

demandas; b) aptitudes, vocacionales, intereses académicos; c) contexto social, 

activismo y hábitos comunes; d) características individuales, personalidad y aptitudes; 

e) desarrollo, su realización vocacional y satisfacciones; f) salud, la mente, en especial 

(ANUIES, 1992: 62). 

 Según Miguel Rodrigo Alsina (2001: 18, 19) son tres los elementos 

característicos de un modelo, mismos que enuncio a continuación: 

 a) Los modelos son construcciones realizadas por el investigador. Para 

comprender la realidad infinitamente heteróclita, compleja y desconocida, es necesario 

un instrumento organizador que permite descubrir la estructura de la realidad para 

hacerla aprehensible. El investigador utiliza el modelo para reducir la entropía del 

fenómeno estudiado estableciendo un conjunto de variables y relaciones entre estas 

variables. Es decir, que nos encontramos ante una construcción teórico–hipotético de la 

realidad. En definitiva, es un postulado de interpretación del mundo. A partir de esta 

característica se podrían considerar los modelos como instrumento del conocimiento 

científico. Estas construcciones intelectuales permiten obtener datos sobre las variables 

que lo conforman y las relaciones de las mismas, y comprobar la exactitud con que 

representan la realidad. El carácter teórico–hipotético del modelo sirve para inferir 

problemas y formular hipótesis contrastables empíricamente. 

 b) Un modelo pretende representar la realidad descrita. Pero describe esta 

realidad simplificándola. Es decir, sólo destaca unas relaciones significativas y 

definitorias de un fenómeno. Los modelos dan una imagen sintética teniendo en cuenta 

no todas las variables que se dan en los fenómenos sociales, sino sólo las más 

importantes. Representar conceptualmente la realidad de una manera perfecta es 

imposible. Pero, aunque fuera posible, por menor de la manejabilidad del modelo, sería 

inútil. El único modelo idéntico a la realidad es la propia realidad. 

 Los modelos son representaciones isomórficas de la realidad. Como apunta 

Martín Serrano (1981: 92), según el tipo de isomorfismo entre estructura del fenómeno 

representado y el modelo, es dable establecer una taxonomía de modelos, La 
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representación puede ser desde un gráfico hasta una fórmula matemática. La eficacia 

de un modelo está en su capacidad de representar isomórficamente los rasgos 

abstractos de un fenómeno y de aportar un sistema formal pertinente para los mismos. 

 c) Los modelos son un conjunto de enunciados teóricos sobre las relaciones 

entre las variables que caracterizan un fenómeno. En primer lugar, hay que recordar 

que los enunciados observacionales sobre la realidad presuponen una teoría por vaga 

que ésta sea. Como apunta Chalmers (1986: 48): «[…] los enunciados observacionales 

se hacen siempre en el lenguaje de alguna teoría y serán tan precisos como lo una el 

marco conceptual o teórico que utilicen.» En segundo lugar, la teoría guía la 

observación y la experimentación. Los modelos se inscriben en teorías que interpretan 

los fenómenos estudiados. De hecho hay que constatar la dificultad de separar 

conceptualmente los modelos de las teorías y las hipótesis. Según Sierra Bravo (1984: 

135): «Desde un punto de vista de la teoría del conocimiento científico, la diferencia 

entre la construcción de modelos, hipótesis y las teorías parece que hay que situarla 

principalmente en que las hipótesis y las teorías tienen el carácter, respectivamente, de 

término de partida y de llegada del proceso de investigación formal, Hipótesis–

Observación–Clasificación–Análisis–Teoría, mientras que la construcción de modelos 

especulativos consiste en interpretar hechos, situaciones y fenómenos para obtener una 

imagen y representación primera previa especulativa de los mismos, la cual, por 

supuesto, puede ser objeto de un proceso específico de investigación formal posterior.» 

Tal es el caso del MIISSTAA, donde se pretende obtener la representación previa y 

posteriormente someterla a un proceso de investigación formal. 

8.4. Modelos conceptuales 

 Desde un punto de vista epistemológico, Willer (1969: 46) establece como 

elementos esenciales de la estructura de los modelos los siguientes: 

 a) Un grupo de conceptos, definidos nominalmente, que corresponden a partes 

de un tipo específico de fenómenos empíricos, originados en la experiencia, pero 

reducidos hasta que sean relativamente inequívocos y precisos. Estos conceptos se 

refieren, sin duda, a las variables principales del modelo. Se puede afirmar que todo 
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modelo tiene como armazón principal una serie de conceptos básicos. Estos conceptos 

son los que van a determinar, en gran parte, la estructura del modelo. 

 b) Un principio racional que explique la naturaleza de los fenómenos incluidos en 

el modelo y conduzcan a las definiciones nominales de sus conceptos.  

 c) Una estructura de relaciones entre los conceptos del modelo, a lo que Willer 

(1969: 48) llama su mecanismo. Empero, son las variaciones del mecanismo del 

modelo, de acuerdo con el principio racional que lo conforma, las que diferenciarán 

esencialmente los distintos modelos. 

 Para Martín Serrano (1981: 9495), las características generales de los modelos 

son las siguientes: 

 a) Referencia a un criterio de uso. Dado que los modelos sólo recogen los rasgos 

considerados pertinentes del fenómeno representado, debe recogerse estos criterios de 

pertinencia que harán referencia al objetivo que se asigna al modelo. Este criterio de 

uso vendría a ser el principio racional citado anteriormente. 

 b) Indicación de su grado de terminación. Los modelos que tienen todo los datos 

necesarios y suficientes establecidos por los criterios de uso son modelos completos; 

en caso contrario, son modelos incompletos. El desideratum de todo modelo es el ser 

completo. Sin embargo conseguirlo es difícil, lo que tiene los modelos es un grado de 

terminación. 

 c) Indicadores de su grado de cerramiento. La posibilidad de hacer un modelo 

perfecto no sólo depende del conocimiento del fenómeno. Hay fenómenos que por su 

naturaleza no pueden ser representados de una manera completa, ya que no son 

susceptibles de ser examinados bajo un único criterio. Sería el caso de los modelos 

abiertos, que permiten su continua modificación incorporando los cambios que sufre lo 

representado. Por otro lado, los modelos cerrados, por ejemplo las fórmulas químicas, 

permiten hallar explicaciones exactas sobre la estructura del fenómeno estudiado. Por 

el contrario, los modelos abiertos sólo permiten explicaciones probables. 

Según Garrido (2002), estos modelos conceptuales, en algunos casos, se puede 

representar mediante una ontología de conceptos y relaciones que suceden en el 
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sistema, otras veces, se puede optar por métodos formales o notaciones ampliamente 

usadas y conocidas para representar los conceptos más relevantes. 

 La propuesta que pretendo está encaminada hacia la obtención de un modelo 

conceptual, basado en las notaciones de los investigadores universitarios mexicanos 

Rodríguez (1989), Ragueb Chaín, Barranco y Santacruz (1995), Altamira Rodríguez, 

Martínez y Vázquez (1997), González Miranda (1999), Fresán (2000), Felipe Martínez 

Rizo (2001) y que permita reflejar los conceptos más destacados de las teorías 

propuestas para seguimiento sistémico de trayectoria académicas de alumnos. 

8.5. Las características del Modelo 

A continuación se describen las características específicas del Modelo de 

Información Integral para el Seguimiento Sistémico de Trayectoria Académica de los 

Alumnos (MIISSTAA): 

 En la primera intervienen los cuatro elementos básicos de toda investigación: 1) 

el sujeto analizador, guiado por sus intereses de conocimiento y un sistema de 

conocimientos científicos establecidos, que sirven para plantear la estructura de 

configuración de los conceptos implicados, la metodología de constatación cualitativa y 

la interpretación final de los resultados; 2) el objeto de investigación, en este caso el 

alumno y la trayectoria académica en la institución; 3) los medios técnicos 

(instrumentos) utilizados para la investigación, sería propiamente la matriz de datos 

invariantes (hoja de calculo EXCEL), que es el medio donde se establece la relación o 

correspondencia física entre el objeto de investigación y el investigador mediante el 

registro de datos –características o propiedades del objeto–, como, escuela de 

procedencia, promedio, rezago, deserción, entre otros; 4) el protocolo de la 

constatación, es decir, la preparación, y el registro de las condiciones exactas en que se 

realiza la documentación o la entrevista personalizada. 

 La segunda característica consiste en que tiene la finalidad de producir y/o medir 

y/o registrar datos sobre el o los objetos y fenómenos bajo investigación, cuyo análisis 

permite identificar las variables que aparecen en el objeto o fenómeno a evaluar –cuyos 

valores dan lugar a distintos abordajes de dicho objeto– y, por ende, comprender el 
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comportamiento del fenómeno y, en consecuencia, hacer inferencias (conclusiones) 

sobre la valoración de los conceptos. 

 La tercera propiedad consiste en que su empleo tiene que ser sistemático. Esta 

determinación tiene dos aspectos: a) la valoración de un concepto no podrá hacerse 

con una sola observación o un dato singular, sino que requerirá la aplicación repetida 

del método de evaluación para producir series de datos respectivos a los conceptos; b) 

para que estos datos obtenidos en repetidos procesos de observación y registro sean 

conmensurables (comparables entre sí), las condiciones de la observación, medición y 

registro deben ser iguales en cada repetición del concepto. 

 El cuarto requisito es medir y analizar los fenómenos tal como existen 

originalmente y objetivamente en la naturaleza y sociedad. Por tanto se debe influenciar 

lo menos posible en el comportamiento normal o regular del fenómeno, es decir, que no 

distorsionen o que distorsionen lo menos posible el objeto de investigación, esto 

dependerá esencialmente de la capacidad y del rigor metodológico, así como de la ética 

científica del investigador. 

 Un quinto requisito para la metodología del análisis de resultados y de la propia 

constatación de las evidencias, es la combinación de creatividad y rigor. Para el diseño 

del modelo de información integral y sus métodos de análisis, el investigador tiene que 

ser imaginativo para plantear la solución de los problemas de verificación que implica el 

proceso. 

8.6. Modelo interpretativo de variables 

 Este apartado tiene como referente el marco conceptual del Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (UNESCO, 2006), en 

donde […] se plantea la necesidad de establecer convergencias y acuerdos básicos en 

la formulación de políticas. En cuanto al problema de la información, se sugiere la 

identificación de sistemas adecuados de recolección y procesamiento de la misma […]. 

Básicamente se trata de una adaptación conceptual para el modelo, puesto que, toma 

en consideración el planteamiento metodológico desarrollado en el mismo. 

El concepto subyacente al MIISSTAA implica que la determinación del nivel de 

productividad y la calidad de la Trayectoria Académica consisten básicamente en la 
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definición de un conjunto de variables que proporcione, en forma sistemática, un cuadro 

confiable y válido acerca del estado de subsistema alumnos y que pueda ser utilizado 

para colaborar en la orientación de las políticas y acciones del mejoramiento. Que al 

mismo tiempo permita estimar válidamente el mejoramiento que experimentan los 

Programas Académicos como consecuencia de dichas acciones. Por tanto, el proceso 

de determinación de los niveles de productividad y de calidad aborda tres aspectos: la 

selección de las variables, la organización de ellas en un modelo y la información de los 

resultados de su valoración. La operacionalización de los conceptos de nivel y de 

calidad de la trayectoria académica a través de variables, permite analizar el 

subsistema alumnos e informar acerca del funcionamiento del mismo, proporcionando 

claves para fundamentación de la toma de decisiones dirigida al mejoramiento del 

subsistema y del propio sistema institucional. 

El tipo de variables que se ha seleccionado implica que éstas cumplan al menos 

con una de las siguientes características: 

 Describir el funcionamiento del subsistema en función del logro de metas 

institucionales. 

 Describir los elementos del subsistema que explican las desigualdades en los 

resultados y el impacto del sistema educativo institucional, a diferentes niveles de 

integración y agregación. Este tipo de variable puede aportar a la predicción del 

funcionamiento futuro del subsistema. 

 Proporcionar información acerca de los rasgos más permanentes del subsistema. 

Este tipo de información puede ayudar a comprender mejor como funciona el 

subsistema y a estimar el efecto de los cambios en el tiempo. 

Las variables aisladas proporcionan información muy limitada y, por lo tanto, es 

necesario organizarlas en un modelo que proporcione la representación más válida y 

coherente posible de la condición en que se encuentra un subsistema. Una 

aproximación tal suele proporcionar mejor información que el uso de la simple 

agregación de las variables. 
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 La selección de las variables requiere del desarrollo de un marco conceptual 

basado en las necesidades planteadas por los directivos y los docentes de cada 

institución y en la de expertos en investigación educativa. 

 La intención es arribar a un modelo que se base en la integración de un grupo de 

variables. Una determinación a priori de las ponderaciones de las variables considera 

los tres criterios siguientes: 

 La importancia y utilidad, de general aceptación, para cada variable. 

 La calidad técnica posible para la obtención de valores. 

 El menor costo relativo de su apreciación. 

Adicionalmente, se ha considerado reducir el número de indicadores en pro de la 

simplicidad del modelo, pero no por esto, se excluye el obtener información para 

determinar un número mayor de indicadores en otras áreas de estudio, por ejemplo, en 

servicios académicos, vinculación académica, superación personal, entre otros. 

A su vez, la organización de un sistema de variables implica decisiones acerca 

de los métodos y formas de recolección de la información y la definición de patrones 

para producir datos interpretables y comparables. 

El sistema de variables representativo del nivel de productividad y calidad de la 

trayectoria académica que se ha elegido, se ha construido tomando en cuenta, por una 

parte, los estudios nacionales en los cuales tales variables han tenido un potencial 

explicativo sobre los resultados del proceso educativo, y los resultantes de las 

recomendaciones de los organismos certificadores y acreditadotes. 

8.7. Metodología y la lógica interna del modelo 

 En la sección que precede, describiré los aspectos más relevantes de la 

metodología para el diseño y desarrollo del MIISSTAA, modelo que aportara a la 

conformación de un Sistema de Información Integral de la Dependencia de Educación 

Superior (SIIDES), al igual, podrá ser un agregado al Sistema Integral de Información 

Administrativa Universitaria (SIIAU) de la Red. Como lo recomienda Garrido et al (2002: 

97104), tendrá que analizarse bajo los siguientes aspectos: 
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 Identificar y representar conceptos que forman parte del modelo conceptual y su 

relación con los marcos teóricos para la descripción del comportamiento del 

grupo (trayectorias académicas por cohortes generacionales). En este aspecto 

está contenido básicamente el propósito medular de la propuesta, y constituye el 

primer momento del proyecto. 

 Presentación de una formalidad que se pueda integrar en el Desarrollo del 

Software. Este aspecto resulta ser el segundo momento del proyecto, y vendría a 

constituir en una fase doctoral, la consolidación del MIISSTAA. 

 Desde un punto de vista general, los datos de medición de las trayectorias 

académicas son definidos como instrumentos de valoración de las características de los 

alumnos en diferentes unidades de medida. Pueden ser de naturaleza cuantitativa o 

cualitativa, pero en este caso deben ser susceptibles de cuantificación. A este respecto 

es interesante destacar que en la medición de algunas características, se han 

distinguido entre características basadas en medidas objetivo–cuantitativas, 

características basadas en medidas subjetivo–cuantitativas y características basadas 

en medidas cualitativas.  

Las características basadas en medidas objetivo–cuantitativas son numéricas y 

toman como referencia información objetiva, como la referida a los procesos 

institucionales. Las características basadas en medidas subjetivo–cuantitativas 

proceden de valores subjetivos (bueno, regular, malo, entre otras) a las cuales se 

asigna una equivalencia numérica. Finalmente, las características basadas en medidas 

cualitativas (configuración consolidada o no consolidada, entre otras) tienen en cuenta 

las opiniones o evaluaciones de expertos sin llegar a expresarlas de forma cuantitativa. 

La matriz de datos invariantes debe integrarse en el sistema de gestión de la 

institución, por consiguiente, cualquier medición cualitativa debe expresarse de forma 

cuantitativa. Esta consideración también pudiese aplicarse a los indicadores del 

MIISSTAA, ya que constituye un soporte de información y gestión del propio PA, por 

tanto cualquier información debe expresarse de forma numérica. 

Es importante destacar que las características, como los indicadores no son un 

objetivo en sí mismo, sino que son descripciones que para el caso, requieren ser 
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interpretadas, explicadas, valoradas y analizadas conforme a estándares (Rodríguez, 

2003: 216). En este sentido, sí consideramos que los subsistemas pueden ser 

“descriptos”, esto implica que sus estructuras pueden ser aprehendidas como estado o 

proceso. Por tanto, para el caso de características, la descripción de procesos 

caracteriza al mundo según se actúa sobre él y aporta medios para producir objetos con 

las características deseadas, y para los indicadores, la descripción de procesos 

caracteriza al mundo según se experimenta y aporta criterios para identificar los objetos 

a partir de modelizaciones (Bar, 2000: 10). 

Su estructura básica gira en torno a cuatro conceptos: componentes, elementos, 

variables, e indicadores, mismos que proporcionan la configuración sociotécnica de las 

trayectorias académicas. El concepto de componente hace referencia a una agrupación 

de características cualitativas y cuantitativas tangibles en función de su naturaleza. 

Cada uno de estos componentes se integra por grupos homogéneos de datos 

cualitativos y cuantitativos denominados elementos. Estos elementos se componen a su 

vez de datos cuantitativos que pueden ser identificados como variables. Finalmente, el 

Modelo de Información Integral para el Seguimiento Sistémico de la Trayectoria 

Académica de Alumnos (MIISSTAA), concibe los indicadores como instrumentos de 

medición para conocer el estado y evolución de las variables.  

Habría que aclarar, que el parámetro es una cantidad distinta de la variable a la 

cual se le puede fijar un valor numérico (internacional, nacional, institucional, u 

organismos externos de validación y acreditación) y que entra bajo el esquema de 

evaluación de algún indicador. 

Con el propósito de facilitar su comprensión, he tomado como fundamento la 

concepción del “Modelo Intellectus” desarrollado por Óscar Rodríguez Ruiz (2003: 213). 

La metodología y la lógica del Modelo de información integral para el seguimiento 

sistémico de trayectoria académica de alumnos (MIISSTAA) aparecen en la Fig. 11. 
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Desde este punto de vista, puede decirse que los componentes de la trayectoria 

académica generacional son los alumnos participantes de un Programa Académico en 

un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, los elementos en un primer nivel de 

complejidad serían: Trayectoria de promoción y difusión del PA (TPF), Trayectoria 

escolar previa (TEP), Trayectoria escolar en transito (TET), Trayectoria escolar al final 

de egreso (TEFE), trayectoria después de egresar (TDE). Consecuentemente las 

variables serían los alumnos antes del ingreso (AAI), los alumnos al ingreso (ALI), los 

alumnos a lo largo de la carrera (ALC), los alumnos al final de la carrera (AFC), los 

alumnos después de egresar (ADE); siendo sus indicadores los porcentajes, las tasas, 

los índices, y coeficientes, entre otros, que permitirán determinar la eficiencia y 

productividad de las cohortes, y así sucesivamente para cada nivel, como se muestra 

en Cuadro 2: 

Fig. 11. Metodología y lógica del modelo 
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Cuadro 2. Matriz de datos invariantes y descritos del Modelo 

GRADO DE ABSTRACCIÓN CONCEPTUAL DEL MIISSTAA 

 ESTRUCTURA BÁSICA DEL MODELO 

COMPONENTE ELEMENTO VARIABLE ▼ INDICADOR 

C
O

M
P

L
E

J
ID

A
D

 E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
 D

E
L

 M
O

D
E

L
O

 

N
IV

E
L

 1
 

Trayectoria académica 

Promoción y difusión del PA Alumnos informados por el PA 

Trayectoria escolar previa 
Alumnos antes del ingreso 

Alumnos al ingreso 

Trayectoria escolar en tránsito 
Alumnos a lo largo de la 
carrera 

Trayectoria final de egreso Alumno al final de la carrera 

Trayectoria después del egreso Alumnos después de egresar 

N
IV

E
L

 2
 

Promoción y difusión del PA Alumnos informados por el PA 

Cantidad de escuelas visitadas 

Cantidad de trípticos 
entregados 

Trayectoria escolar previa 
Alumnos antes del ingreso Cantidad de aspirantes 

Alumnos al ingreso Cantidad de admitidos 

Trayectoria escolar en 
transito 

Alumnos a lo largo de la carrera 

Conceptos de comportamiento 
y rendimiento escolar 

Servicios académicos 

Vinculación académica 

Trayectoria al final de egreso Alumnos al final de la carrera 

Alumnos egresados 

Alumnos con servicio social 

Alumnos pasantes 

Alumnos titulados 

Σ por modalidad de titulación 

Promedio de egreso por 
alumno 

Superación como alumnos 

Trayectoria después de 
egresar 

Alumnos después de egresar 
Superación como egresado 

Seguimiento de trayectoria 

N
IV

E
L

 3
 

Alumnos informados por el 
Programa Académico (PA). 

Cantidad de escuelas visitadas Totales por tipo de escuelas 
Totales por tipo de ubicación. Cantidad de trípticos entregados 

Alumnos antes del ingreso 
Cantidad de aspirantes (A) 

Total con expediente 
incompleto 

Total con expediente completo 

Relación Cruzada: RC=(A–B) Total rechazados 

Alumnos al ingreso Cantidad de admitidos (B) 

Totales por cada dictamen 

Totales por sexo 

Total sexo femenino 

Totales por tipo de escuela 

Totales por tipo de procedencia 

Puntaje de promedio (C) 

Puntaje de examen RC=(D–C) 

Puntaje de admisión (D) 

Total con curso de inducción 

Total con curso propedeútico 

Alumnos a lo largo de la 
carrera 

Permutas por sección Total permutas (E) 

Decesos por sección Total decesos (F) 

Deserciones por sección Total deserciones (G) 

Incorporaciones grado superior Total incorp. a grados 
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superiores  

Remisos por sección Total remisos (I) 

Retención por sección Total permanencia (J) 

RC= Σ(E,F,G,H,I,J.) Trayectoria real 

Σ Calificaciones ordinario % Calificaciones en ordinario 

Σ Calificaciones extraordinario 
% Calificaciones en 
extraordinario 

Promedio calificaciones./sección Promedio general por alumno 

Rendimiento escolar SEGUNDA ETAPA DE ESTUDIO 

Servicios académicos SEGUNDA ETAPA DE ESTUDIO 

Vinculación académica SEGUNDA ETAPA DE ESTUDIO 

Bajas administrativas 
Total de alumnos irregulares 
(K) 

Suspensiones temporales 

Bajas voluntarias 

RC= Σ(K+L) Trayectoria real 

Alumnos en activo 
Total de alumnos regulares (L) 

Alumnos al final de la carrera 

Alumnos egresados (1) 

Alumnos con servicio social 
Σ. prestadores de servicio 
social 

Alumnos pasantes 
Total de alumnos egresados (1) 

Alumnos titulados (2) 

Σ por modalidad de titulación Total de alumnos titulados (2) 

Promedio de egreso por alumno 
Promedio de egreso por 
cohorte 

Superación como alumno 
SEGUNDA ETAPA DE ESTUDIO 

Alumnos después de egresar 
Superación como egresado 

Seguimiento de trayectoria TERCERA ETAPA DE ESTUDIO 

N
IV

E
L

 4
 

Cantidad escuelas visitadas Totales por tipo de escuelas 
Totales por tipo de ubicación. 

Porcentajes por tipo de 
concepto Cantidad trípticos entregados 

Cantidad de aspirantes 

Total con expediente incompleto Porcentajes por tipo de 
concepto Total con expediente completo 

Total rechazados Índice de rechazo 

Cantidad de admitidos 

Totales por cada dictamen 

Porcentajes por tipo de 
concepto 

Totales por sexo 

Total sexo femenino 

Totales por tipo de escuela 

Totales por tipo de procedencia 

Puntaje de promedio Medias aritméticas por puntaje. 
Indicadores del perfil de 
ingreso. 

Puntaje de examen 

Puntaje de admisión 

Total con curso de inducción 
Porcentajes por tipo de curso 

Total con curso propedéutico 

Permutas por sección Total permutas (E) Porcentajes de cada concepto, 
Tasas por cada concepto, 
Índices por concepto, 
Indicadores del 
comportamiento de las 
cohortes. 

Decesos por sección Total decesos (F) 

Deserciones por sección Total deserciones (G) 

Incorp. grado superior Total incorp. a grados superiores 

Remisos por sección Total remisos (I) 

Retención por sección Total permanencia (J) 

Σ Calificaciones ordinario % Calificaciones en ordinario 
Porcentaje de aprobación. 
Índices de promoción. 

Σ Calificac. extraordinario % Calificaciones en extraordinario 
Porcentaje de reprobación 
Índices de repetición. 

Promedio calificac./sección. Promedio general por alumno Promedio general por cohorte 
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Indicador de Rendimiento 

Bajas administrativas 

Total de alumnos irregulares 
Porcentajes por concepto, 
Total de alumnos del PA. 
Población total del PA, 
Trayectoria escolar real. 

Suspensiones temporales 

Bajas voluntarias 

Alumnos en activo 
Total de alumnos regulares 

Alumnos egresados 

Alumnos con servicio social Σ. prestadores de servicio social Eficiencia de prestación 

Alumnos pasantes 
Total de alumnos egresados (1) Eficiencia terminal 

Alumnos titulados 

Σ por modalidad de titulación Total de alumnos titulados (2) Porcentajes por modalidad 

Promedio de egreso/alumno 
Promedio de egreso por cohorte 

Media de promedio por 
cohortes, 
Índice 
aprovechamiento/cohorte. 
Indicadores del perfil de egreso 

RC= Σ promedio/n alumnos RC= Σ promedio/n cohortes 

N
IV

E
L

 5
 

Trayectoria escolar aparente 
por cohorte generacional 

Características cualitativas y 
cuantitativas; 
Tasas, Índices y Coeficientes; 
Eficiencia terminal; 
Análisis de Varianza 

Configuración no consolidada 
Configuración consolidada 

Configuración preconcebida 

Trayectoria real del PA 

Características cualitativas y 
cuantitativas; 
Tasas, Índices y Coeficientes; 
Eficiencia terminal; 
Análisis de Varianza. 

 
 

Configuración actual del PA 

 

8.8. Análisis de evidencias 

 Los lenguajes científicos son en gran medida lenguajes artificiales, con términos, 

reglas y definiciones hechas específicamente para excluir ambigüedad semánticas y 

contradicciones sintácticas o lógicas. Esos conceptos de los lenguajes artificiales son, 

frecuentemente, neologismos, es decir, palabras creadas deliberadamente para 

representar cierto significado específico. El método más común para formar estos 

conceptos o para caracterizar un término científico es una definición, compuesta por 

tres elementos: 1) el centro de la definición está constituido por el enunciado: tiene el 

mismo significado (intensión) que, 2) al lado izquierdo se escribe el concepto que ha de 

definirse (definiendum) y 3) al lado derecho el concepto que define (definiens) 

(Dieterich, 2000:96). 

La capacidad de los conceptos de realizar con símbolos y términos (números, 

palabras, signos, entre otros), una operación que de otra forma tendría que hacerse 

tediosamente en la realidad, ésta en que los conceptos reflejan fenómenos de la 
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realidad o son capaces de representarlos. Los conceptos, que tienen un referente o 

correlato empírico, es decir, que representan a un fenómeno real, se llaman conceptos 

empíricos (v. gr. Alumno, escuela pública o privada, entre otros). En cambio, los 

conceptos, que representan un ente real, empírico, fuera de si mismo, y, que, por ende, 

no tienen un significado propio, se llaman semánticamente vacíos. Dado que no reflejan 

un fenómeno real, externo, pueden adquirir cualquier significado, que el investigador les 

quiera dar (v. gr. “X”, puede significar un alumno activo, egresado, o bien, titulado).  

Método de constatación por documentación 

 La constatación cuantitativa de un concepto mediante evidencia documental o 

física se realiza en dos pasos: se valora la actualidad, congruencia y vigencia de la 

evidencia documental o física contra una fuente de información pertinente y de 

credibilidad y, con base a esta comparación, se realiza una inferencia (conclusión) 

sobre la veracidad o falsedad de la evidencia.  

En este sentido, se entiende por actualidad a la correspondencia de las 

disposiciones normativas y los procesos educativos con los requerimientos presentes. 

Por congruencia a la conveniencia, oportunidad, ilación o conexión entre los distintos 

componentes de los procesos educativos y los resultados, y por vigencia a la plena 

eficacia, observancia y validez legal en tiempo y espacio de las disposiciones o normas 

emanadas de un órgano competente. 

Por “fuente de información pertinente” entendemos una fuente de información 

que se refiere al mismo sector de la realidad como nuestro objeto o tema de 

investigación. Por credibilidad de la fuente entendemos un ente informativo (una 

institución o una persona), cuyo manejo de la información en el pasado haya mostrado 

seriedad y honestidad adecuada y que, en consecuencia, disfruta del correspondiente 

reconocimiento nacional o internacional. 

Método de constatación por entrevista 

La entrevista se define como un procedimiento heurístico, es decir, auxiliar 

(Dieterich, 2000: 203). Para el modelo representa la corroboración complementaria de 

evidencias, en dado caso de extravíos o falta de información en las instancias 

responsables. Su propósito primordial es que el contenido y los procedimientos buscan 
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o pretenden obtener información de primera fuente y que es relevante para cuantificar 

actividades académicas desempeñadas, ya que los datos obtenidos corresponden al o 

los individuos directamente implicados, la objetividad y confiabilidad de la entrevista se 

constata mediante la entrega del currículo debidamente documentado por parte del 

alumno entrevistado. 

8.9. Análisis de resultados 

 Una temática como la atingente al MIISSTAA tiene dos posibilidades básicas de 

análisis: trasversal o longitudinal. Los análisis evaluativos trasversales corresponden a 

la evaluación de los alumnos que se hace en un momento de su vida académica. Los 

análisis evaluativos longitudinales son aquellos en que la evaluación de los mismos 

alumnos se hace al menos en dos momentos de su trayectoria académica. 

 Un estudio trasversal se enfoca en el aprendizaje acumulativo hasta cierto grado 

de escolaridad o hasta una edad determinada. Un estudio de medición longitudinal se 

enfoca en las características instruccionales que dan origen al aprendizaje dentro del 

período comprendido entre los momentos de medición. 

 Es importante señalar eso si, que el hecho de que una medición trasversal se 

realice periódicamente y con cohortes distintas de alumnos, no la hace equivalente a 

una medición longitudinal, la que requiere, por definición, trabajar con una misma 

cohorte, pero en distinto momento. 

 El modelo permite realizar tanto análisis trasversales como longitudinales. La 

idea es contar con un instrumento eficaz para evaluar el comportamiento y evolución en 

cualquier momento de la trayectoria académica de los alumnos, cohortes o del mismo 

programa académico. Lo anterior se basa tanto en la concepción de que los efectos de 

la educación son eminentemente acumulativos y jerárquicos, por lo cual al evaluar en 

cierto nivel, se está también haciéndolo con respecto a los niveles anteriores, y además 

se considera la concepción integral de formación, por lo cual se trata de saber en 

detalle cuánto avanzan los alumnos y cuáles son los obstáculos que impiden 

desarrollarse apropiadamente. Las variables explicativas pueden ser individuales (qué 

tipo de alumno tiene tal o cual comportamiento o rendimiento) o sistémicas (qué 

cohortes y cual contexto institucional se relacionan con mayor desarrollo o rendimiento). 
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Además este tipo de modelo vendría a resolver problemas en cuanto al costo y 

dificultad que implica el seguimiento de la totalidad de los individuos de las cohortes en 

estudio. 

 

 

Interpretación y presentación de resultados 

Su connotación mantiene similitud con el reporte de investigación, en virtud que 

su función prima radica en su divulgación, que posteriormente tendera a la producción 

del conocimiento objetivo que es el caso de la investigación científica. En este sentido, 

la configuración del modelo sistémico de evaluación por evidencias físicas y 

documentales no es una tarea científica sino administrativa y de comunicación. Como 

argumenta Dieterich (2000), se entiende por comunicación o transmisión de 

conocimientos científicos adquiridos durante el proceso investigativo, su presentación 

en forma verbal, escrita o electrónica ante una persona o un foro. De este modo la 

naturaleza formativa del investigador –una institución, una persona especialista o 

aficionada, un grupo de especialistas o aficionados, entre otros– define el lenguaje, la 

longitud, el grado de complejidad y los demás parámetros contenidos y descritos en el 

modelo. 

 En cuanto al lenguaje propio del modelo serian los indicadores de desempeño, 

en donde el investigador mide en el fenómeno de investigación las dimensiones, las 

propiedades, las actividades, los movimientos, las fuerzas, las relaciones o 

manifestaciones que sean del interés institucional. En este sentido, se consideran de 

valoración cuantitativa, aquellos indicadores cuyos fenómenos de investigación 

correspondan a propiedades y comportamientos de la materia o de la energía y que son 

determinados mediante la combinación de dos elementos principales: las unidades de 

medición y los números. De igual manera, los correspondientes a valoraciones 

cualitativas, como son los coeficientes o medidas estadísticas, tales como: tasas, 

índices, porcentajes, entre otros, o, también, patrones (exámenes o encuestas) para 

evaluar opiniones y actitudes de personas, potenciales de inteligencia, niveles de 

conocimientos, hábitos de estudio, entre otros. 
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Los criterios son fundamentales en la realización de una evaluación. El resultado 

de la evaluación, el juicio de valor en que consiste toda evaluación, presupone la 

analogía entre la información obtenida con una instancia referencial de la misma 

naturaleza: el criterio. En este sentido, el criterio es una norma de la que se sirve para 

juzgar una cosa. Se parte de determinado punto de vista que respalda la emisión de un 

juicio o un valor, por ejemplo, de un referente filosófico, del contexto social y cultural, de 

enfoques educativos y psicológicos en materia de educación (UdeG: 2004:87). 

8.10. Estudios de investigación educativa 

 Por tratarse el MIISSTAA de la integración y agrupación de un conjunto de 

variables que proporciona, en forma sistemática, un cuadro confiable y válido acerca del 

estado de subsistema alumnos y que puede ser utilizado para estudios de investigación 

educativa, ya que dispone de los datos de medición cuantitativa de las trayectorias 

académicas (valoración de las características de los alumnos en diferentes unidades de 

medida). […] Cuando las variables pueden ser “cuantificadas”, es decir, “medidas” con 

números que varían en un cierto rango, las relaciones entre unas y otras se describen 

en términos de lo que en matemáticas se conoce como una función. Una función es 

pues una afirmación precisa sobre la relación entre varias variables. Las ventajas que 

representa el descubrir la regla de correspondencia precisa que rige la relación entre 

una y otra variable residen, en que a partir de ello podemos, por medios matemáticos, 

deducir muchas otras propiedades que nos proporcionan una descripción mucho más 

completa del fenómeno de estudio […] (Dieterich, 2000: 141). 

 Como lo expone Dieterich (2000: 148), desde el desarrollo de la ciencia 

moderna, a partir del renacimiento europeo, cada disciplina o ciencia ha inventado un 

gran número de técnicas y procedimientos para la descripción, explicación y predicción 

de los fenómenos que investiga. Sin embargo, todas estas técnicas y procedimientos 

pueden subsumirse bajo cuatro métodos de análisis y contrastación básicos: 1) la 

observación; 2) el experimento; 3) la documentación y 4) el muestreo y la entrevista. 

El método de contrastación por documentación 

 Según argumenta Dieterich (2000; 161), la contrastación de una hipótesis 

mediante documentación se realiza en dos pasos: se compara un enunciado hipotético 
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con una fuente de información pertinente y de credibilidad y, con base a esta 

comparación, se realiza una inferencia (conclusión) sobre la veracidad o falsedad del 

enunciado. Por “fuente de información pertinente” entendemos una fuente de 

información que se refiere al mismo sector de la realidad como nuestro objeto o tema de 

investigación. Por credibilidad de la fuente entendemos un ente informativo (una 

institución o una persona, cuyo manejo de la información en el pasado haya mostrado 

seriedad y honestidad adecuada y que, en consecuencia, disfruta del correspondiente 

reconocimiento nacional o internacional. 

La evaluación estadística de los resultados 

 Con la construcción del MIISSTAA se dispone de un sistema estructurado de 

manejo de la variedad de datos y cantidad de información que se genera, que facilita el 

almacenaje y acceso a los mismos. Los datos (cualitativos y cuantitativos) capturados 

tienen un correlato numérico o símbolos específicos, y automáticamente se procesan de 

manera electrónica, es decir, con programas estadísticos (paquetes) específicos y 

computadoras, por la gran rapidez y precisión que ofrecen.  

La evaluación estadística y la interpretación de los resultados se realizan en 

diferentes pasos. Como primer paso se procede a la captura de datos, se entiende 

como la transferencia de datos cuantitativos a su medio de procesamiento (la 

computadora). La evaluación estadística que es su paso siguiente, consiste en el 

sometimiento de los datos capturados a un programa estadístico. El más usual es 

actualmente el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), en su traducción 

Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales. Para la utilización de este paquete, la 

persona encargada de realizar la evaluación tiene que escribir un pequeño programa 

(instructivo) que le indica a la máquina la cantidad de variables, las medidas 

estadísticas que se desean obtener, entre otras. Es conveniente que se lleve a cabo en 

dos pasos: primero debe obtener una estadística descriptiva de todas las respuestas 

obtenidas, con algunas medidas estadísticas básicas, como frecuencias relativas 

(porcentajes); medidas de tendencias central como media aritmética, la mediana (divide 

una serie numérica en dos partes iguales), el modo (valor de mayor frecuencia), que 

indican hacia donde se aglomeran los datos; y medidas de dispersión como la 
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desviación estándar, que revelan numéricamente la dispersión o varianza de los datos 

alrededor del centro. 

Teniendo esta información a la mano, procede a interpretarla para decidir dónde 

debe seguir profundizando su análisis con medidas estadísticas ya más sofisticadas, 

como son: coeficientes de correlación, medidas de regresión, entre otras. En esta 

segunda fase se concentrará en verificar determinados resultados y analizar 

asociaciones entre variables. 

Interpretación y presentación de los resultados 

Mientras que la aplicación del SPSS es esencialmente un problema técnico–

matemático, la interpretación de los resultados es más compleja: requiere la 

intervención de conocimientos psicológicos y sociológicos, a veces económicos, 

además de los estadísticos propiamente dicho. En el fondo hay que traducir un lenguaje 

cuantitativo–matemático a sus referentes empíricos y tal interpretación, pese a la gran 

ayuda que prestan las medidas estadísticas es difícil. No hay reglas generales para tal 

interpretación, el investigador tiene que valerse de los conocimientos del objeto de 

investigación que ya posee, de su experiencia y de su sensibilidad. Cuando se publican 

los resultados, la comunidad científica le presentará un correctivo bienvenido, que le 

hará ver los aciertos y errores de su trabajo; cuando no se publica, tendrá que juzgar 

por sí mismo. En ambos casos es recomendable, que la interpretación de los daos se 

haga con cautela, dado que el peligro de la interpretación equivocada es considerable. 

La selección de las medidas estadísticas que se usen en la interpretación tiene que ser 

igualmente muy cuidadosa. 

8.11. Definición de conceptos estructurales 

Conviene sentar las bases de este lenguaje común, cuando menos en lo que se 

refiere a los conceptos fundamentales involucrados, mismos que describo a 

continuación a manera de glosario: 

COMPONENTES 

TRAYECTORIA ACADÉMICA (TAA). Los alumnos (precohorte, cohorte y postcohorte) 

se organizan y estructuran en base a trayectorias académicas. Una trayectoria 
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académica identifica un comportamiento estereotipado dentro del entorno, el cual es 

desempeñado por los alumnos. Su estructura básica gira en torno a cuatro conceptos; 

componentes, elementos, variables e indicadores, mismos que proporcionan la 

configuración de las cohortes. La trayectoria académica agrupa e integra diversos 

conceptos, y se conforma por las siguientes trayectorias: 

Trayectoria de promoción y difusión del PA (TPF). Se refiere a las acciones de 

promoción y difusión que emprende la IES, para dar a conocer el Programa Académico, 

entre los alumnos del Sistema de Educación media superior, y tiene por finalidad la 

captación de posibles prospectos. En consecuencia, permite conocer la expansión de la 

cobertura educativa en el área de influencia de los Centros Universitarios. 

 Programa académico. Equivale a una carrera en particular de licenciatura y/o 

posgrado (especialidad, maestría y doctorado) y algunos de educación continua 

como los diplomados, sobre la base de un área del conocimiento o campo 

profesional específico. 

 Plan de Estudios. Es el conjunto estructurado de asignaturas, actividades y 

experiencias de aprendizaje agrupadas con base en criterios y objetivos prefijados y 

que conlleva un sentido de unidad y de continuidad en sus programas, con el fin de 

darle una coherencia a los estudios que sigue cada carrera. En los planes de 

estudio, el conjunto de asignaturas se organiza jerárquicamente de modo que a 

cada materia le corresponde un valor o crédito específico. Los planes de estudio son 

aprobados por los órganos de gobierno. La cobertura de las materias estipuladas en 

un plan de estudios acredita al alumno para obtener el grado, previa elaboración de 

una tesis y presentación del examen profesional (Glosario de la educación superior, 

ANUIESSEP, 1986). Para el caso de la UdeG, el último párrafo no aplica, ya que 

existen catorce modalidades de titulación con especificaciones particulares. 

o Asignatura. Conjunto de temas de una disciplina científica o de un área de 

especialización cuya enseñanza se imparte para facilitar operativamente el 

proceso de enseñanza–aprendizaje en un programa académico con objetivos 

propios. Constituye la unidad básica de un plan de estudios y puede tener 

requisitos de seriación o no; a cada asignatura le corresponde un número 
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preestablecido de créditos (Glosario de la educación superior, ANUIESSEP, 

1986). 

Trayectoria escolar previa (TEP). Se refiere a la identificación personal y descripción 

cuantitativa del rendimiento escolar de un conjunto de aspirantes (precohorte), previo a 

su aceptación o rechazo en una institución educativa o establecimiento escolar, desde 

el registro como solicitante de ingreso, hasta el cumplimiento de los requisitos 

académicoadministrativos para su inscripción definitiva en un programa académico. 

 Oferta educativa. Es el número de lugares que puede ofrecer una institución y que 

establece a partir de la relación que existe entre el número de alumnos que pueden 

ingresar a la educación superior y la capacidad que tiene para atender la demanda 

educativa. La oferta está condicionada, a su vez, por las prioridades del desarrollo 

nacional, las políticas y planes de las instituciones, así como de su disponibilidad de 

recursos (Glosario de la educación superior, ANUIESSEP, 1986). 

 American College Test (ACT). Prueba del College Board estadounidense. 

 Selección. Es el conjunto de procesos para elegir, entre varios aspirantes, mediante 

concursos de oposición, exámenes de ingreso, estudios de antecedentes, etc., tanto 

a quienes han de desempeñar alguna actividad específica dentro de una institución 

educativa, ya sea administrativo–académica, de acuerdo con los estudios internos 

de cada dependencia, como quienes serán admitidos para cursar una carrera 

superior (Glosario de la educación superior, ANUIESSEP, 1986). 

 Selectividad institucional. Se refiere a la aptitud promedio de los estudiantes, 

ponderada mediante pruebas normalizadas de la capacidad y los logros. 

Comúnmente, un alto nivel está asociado con otros atributos institucionales, tales 

como el prestigio académico, trascendencia, calidad de los recursos, calidad del 

cuerpo docente y selectividad en las admisiones; es decir, la proporción de 

aspirantes que se admite (Tinto Vincent, El abandono de los estudios superiores, 

1989. p.35). 

Trayectoria escolar en transito (TET). Se refiere a la descripción cuantitativa del 

rendimiento escolar de un conjunto de estudiantes (cohorte), durante su tránsito o 
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estancia en una institución educativa o establecimiento escolar, desde su ingreso, 

permanencia, egreso, hasta su conclusión de créditos que define el plan de estudios. 

En este sentido, la cuantificación de indicadores como índices de la eficiencia y las 

tasas de egreso, promoción, retención y rezago, por conjunto de alumnos 

ciclo/semestre, y el índice de aprobación y reprobación, permite entender el 

comportamiento del conjunto de estudiantes de una carrera en particular. 

 Trayectoria escolar (TE). Se refiere a la cuantificación del comportamiento escolar 

de un conjunto de estudiantes (cohorte) durante su trayecto o estancia educativa o 

establecimiento escolar, desde el ingreso, permanencia y egreso, hasta la 

conclusión de los créditos y requisitos académico–administrativos que define el plan 

de estudios (Altamira Rodríguez, El análisis de las trayectorias escolares como 

herramienta de evaluación de la actividad académica universitaria, 1997, p.27). 

Se considera a las trayectorias escolares como el comportamiento académico de un 

individuo que incluye el desempeño escolar, la aprobación, la reprobación, el 

promedio alcanzado, etcétera, a lo largo de los ciclos escolares (Barranco y 

Santacruz, 1995). 

 Trayectoria en el ámbito escolar. Análisis de las acciones académico–

administrativas que recorren un conjunto de estudiantes, o cohorte, durante su 

tránsito en un establecimiento escolar: inscripción, presentación de exámenes 

ordinarios, extraordinarios, a título de suficiencia, las calificaciones aprobatorias y 

reprobatorias que obtienen éstos, las asignaturas cursadas y recursadas, entre otras 

(Altamira Rodríguez, El análisis de las trayectorias escolares como herramienta de 

evaluación de la actividad académica universitaria, 1997, p.27). 

Trayectoria escolar al final de egreso (TEFE). Se refiere a la cuantificación del 

comportamiento escolar de un conjunto de estudiantes (cohorte) durante su trayecto 

desde el egreso, hasta la conclusión de requisitos académico–administrativos que 

define la normativa universitaria para la obtención del título de grado profesional. En 

este sentido, la cuantificación de indicadores como índices de eficiencia de titulación y 

las tasas por modalidad, por conjunto de alumnos (cohorte generacional), y la tasa de 
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egreso, permite entender el comportamiento del conjunto de estudiantes de una carrera 

en particular. 

 Historial académico. Es el registro detallado de las actividades académico–

administrativas de un alumno: su ingreso, el rendimiento escolar, promoción, 

repetición, reinscripciones, baja temporal o definitiva o la conclusión de los estudios 

hasta la titulación (Altamira Rodríguez, El análisis de las trayectorias escolares como 

herramienta de evaluación de la actividad académica universitaria, 1997, p.28). 

 Titulación. Es el conjunto de trámites y requisitos académico–administrativos 

consistentes en la presentación de documentación y solicitudes, anuencias y 

exámenes conforme a la legislación institucional, que un alumno debe realizar para 

obtener su título profesional de la institución de educación superior. La modalidad de 

titulación depende de la normatividad institucional y del programa académico. 

Trayectoria después de egresar (TDE). Se refiere propiamente al estudio de 

seguimiento de egresados, y que permite entender y cuantificar el comportamiento 

profesional de un conjunto de egresados (postcohorte) de una carrera en particular. 

 Seguimiento de egresados. El objetivo de los seguimientos de egresados es 

conocer el destino –laboral, ocupacional, escolar– de un conjunto poblacional dado, 

cuyos miembros se identifican por su adscripción en calidad de egresados a 

determinado ámbito educativo […] los seguimientos constituyen una serie de 

metodologías que tienen en común la observación de trayectorias o la práctica del 

grupo identificado como “egresados” dentro de cierto espacio de actuación: 

educación, el mercado de empleo, la práctica laboral, entre otros (Didou, Sylvie, 

1991: 65). 

COMPONENTES SUBORDINADOS. 

Precohorte. Es el conjunto de aspirantes que pretenden ingresar en un periodo 

determinado a un establecimiento escolar, con la finalidad de cumplir con los trámites y 

requisitos académico–administrativos estipulados por la DES. 

Cohorte. Es el conjunto de alumnos que ingresan en un mismo periodo, a un mismo 

establecimiento escolar, con una misma finalidad: la obtención de un diploma, grado 
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académico o título profesional. Se puede definir también como el conjunto de personas 

que habiendo obtenido el derecho de inscripción, se convierten en alumnos ordinarios 

en cualquier nivel o modalidad en una institución educativa, para recibir de manera 

sistemática, formación académica o profesional, adquiriendo con ello los derechos y 

obligaciones estipulados en la normatividad de la institución. 

 

 

DIMENSIONES  

 Por consiguiente las dimensiones a considerar para el estudio de una cohorte 

son (Chaín y Ramírez, Revista de Educación Superior, núm. 102, 1997, p.83 y 84): 

Dimensión tiempo. Se refiere a la continuidad y/o discontinuidad en el ritmo temporal 

normal que corresponde a la generación de ingreso. 

 Continuidad. Ritmo normal en los estudios, su indicador es la inscripción 

actualizada del estudiante en el semestre que corresponde según el periodo de 

inicio de los estudios. 

 Discontinuidad (o irregularidad). Es considerada como atraso en las inscripciones 

que corresponden al trayecto escolar de su cohorte. Su indicador es la inscripción 

forzada o no, a cursos que corresponden a semestres anteriores a los de su 

generación. 

Dimensión rendimiento. Se refiere al promedio de calificación obtenido por el alumno 

en las asignaturas en las cuales ha presentado examen, independientemente del tipo 

de examen. 

 Rendimiento escolar. Alude al promedio de calificaciones obtenido por el alumno 

en las asignaturas en las cuales ha presentado examen consideradas 

extraordinarias, independientemente del tipo de examen. Su indicador es la suma 

total de calificaciones obtenidas, divididas entre el número de calificaciones. 
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Dimensión eficiencia escolar. Se refiere a las formas en que los estudiantes aprueban 

y promueven las asignaturas a través de las diversas oportunidades de exámenes. Esta 

dimensión se desagrega en dos categorías: exámenes ordinarios y no ordinarios. 

 Exámenes ordinarios. Se refiere a las formas en que los alumnos aprueban todas 

las asignaturas correspondientes al programa, utilizando exclusivamente la primera 

opción de examen de cada curso (denominado examen ordinario). Su indicador es la 

nota aprobatoria en cada asignatura. 

o Índice de aprobación en ordinario. Se refiere a la relación entre el número de 

asignaturas presentadas y el número de éstas aprobadas en examen ordinario. 

 Exámenes no ordinarios. Incluye a los alumnos que en la promoción de una o más 

materias utilizan opciones de examen consideradas extraordinarias (denominados: 

exámenes extraordinarios, a título de suficiencia, de regularización). 

 Índice de eficiencia. Se construye por la relación entre el número de asignaturas 

aprobadas y el número de exámenes requeridos para aprobar tales asignaturas. 

 Índice de promoción. Se establece por la relación entre el número de asignaturas 

cursadas y el número de éstas promovidas, independientemente del tipo de examen 

realizado. 

INDICADORES 

El término “cohorte” hace alusión al “conjunto de alumnos que ingresa en una 

carrera profesional o nivel de posgrado, en un año determinado, y que cumple un 

trayecto escolar en el periodo normal en que prescribe el Plan de Estudios”. La cohorte 

es la unidad fundamental del análisis estadístico, porque con base en ella se pueden 

agrupar y desagregar los datos referentes a los alumnos (Huerta, 1989). Con ello, se 

establece que los estudiantes considerados en un estudio de trayectoria han vivido un 

mismo suceso, en un mismo año del calendario, forman parte de un grupo específico y 

por ello, pueden ser objeto de un análisis en etapas del suceso (Barranco y Santacruz, 

1995). Rodríguez (1989), afirma que “para el caso de cohortes escolares, definimos 

como integración de la cohorte el momento de primer ingreso al ciclo escolar; como 
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recorrido de la cohorte [grupo], los movimientos de promoción, repetición, deserción y 

finalmente, egreso de los miembros de la cohorte”. 

En resumen los indicadores específicos para el estudio de una cohorte son 

(Altamira Rodríguez, El análisis de las trayectorias escolares como herramienta de 

evaluación de la actividad académica universitaria, 1997, p.2931): 

a) La integración de la cohorte. 

b) Recorrido de la cohorte: promoción, repetición, deserción, egreso. 

c) Comportamiento de la cohorte: transformaciones durante un periodo. 

d) Periodo de observación: el tiempo de observación. 

e) Duración: las diferentes variaciones de la cohorte durante la observación. 

 Integración. La cohorte se integra al momento de la inscripción de los aspirantes 

seleccionados, calificados ahora como alumnos de primer ingreso. La inscripción 

como alumnos de primer ingreso lo hace pertenecer automáticamente a una cohorte  

 Recorrido. El recorrido se integra a partir del análisis de los momentos que 

comparten las cohortes desde su integración: inscripción a semestres/asignaturas, 

promoción o repetición de dichas asignaturas/semestre, lo que genera el rezago, la 

deserción o el egreso.  

 Comportamiento. Transformación que experimenta una cohorte durante un periodo 

determinado. –Transformaciones que experimenta la matrícula escolar durante un 

periodo desde el grado inicial hasta el final de un determinado nivel–. 

 Periodo de observación. Una vez concluidas las asignaturas y los créditos 

académicos administrativos contemplados en el Plan de Estudios, el periodo de 

observación se mantendrá hasta que el último de los miembros de la cohorte 

concluya o interrumpa definitivamente los estudios. 

 Duración. Las diferentes variaciones que muestran las cohortes a lo largo de la 

observación, se describirán conforme al avance de los ciclos/semestres. 

La inscripción incluye tanto la de primer ingreso (integración de la cohorte), como las 

llamadas reinscripciones a las asignaturas de los semestres subsiguientes. Es 
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necesario utilizar el término reinscripción para distinguir la inscripción del primer 

semestre al resto de los semestres, pues al considerar los exámenes ordinarios de 

primera oportunidad como indicador, cuando los alumnos se inscriben a una 

asignatura o semestre lo hacen por primera vez. 

La inscripción a exámenes ordinarios de segunda oportunidad corresponde y debe 

estudiarse dentro del fenómeno de la repetición, al igual que las inscripciones de los 

alumnos rezagados, dado que éstos no se mantienen integrados en la cohorte, 

afectando la eficiencia terminal. 

La inscripción permite observar cómo se mantiene integrada la cohorte para 

destacar los momentos en que se presentan las deserciones y el rezago, que 

determina la eficiencia terminal y la tasa de egreso. 

REFERENTES DE DESEMPEÑO PARA LA CALIDAD 

 Entre los referentes de desempeño para la calidad que se deben considerar, 

están los siguientes: la eficiencia terminal, tasa de deserción y etapas críticas; el tiempo 

medio de egreso; la eficiencia de titulación; el índice de titulación; la tasa de 

reprobación; la tasa de retención; el seguimiento de egresados; los hábitos de estudio; y 

el costo de la docencia. A continuación se enuncian solamente aquellos que no han de 

ser considerados en otros apartados (Los referentes de la calidad en la docencia, 

ANUIES, 1997, p.1 y 2): 

 Hábitos de estudio. Las encuestas sobre los hábitos de estudio tienen por objeto 

determinar la proclividad del alumno hacia el estudio y su actitud en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje, a partir de diferentes escalas previamente condensadas 

por el cuerpo académico. 

Postcohorte. Es el conjunto de profesionistas pasantes y titulados egresados en un 

mismo periodo. Se puede definir también como el conjunto de personas que habiendo 

cumplido con los créditos estipulados en plan de estudios egresan de un PA. 

 Estudios de Seguimiento de Egresados. Permiten conocer la ubicación, 

desempeño y desarrollo profesional de los egresados de una carrera; y sus 

resultados permitiendo analizar el grado de adecuación de la formación recibida con 
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respecto a la realidad del mercado de trabajo (Los referentes de la calidad en la 

docencia, ANUIES, 1997, p. 2) 

El estudio de seguimiento de egresados ha de analizarse teniendo en cuenta tres 

dimensiones: social, profesional y personal. Estableciendo también diferentes fases 

evolutivas en cada una de estas dimensiones: así el desarrollo social iría desde el 

aislamiento hacia la colaboración; el desarrollo profesional desde innovaciones 

hasta implementarlas, y el desarrollo personal iría desde la dependencia a la 

autonomía. 

CONFIGURACIÓN SOCIOTÉCNICA DE TRAYECTORIA ACADÉMICA 

Tipología de estudiantes. Se considera a la caracterización dentro de la cual se ubica 

a los estudiantes de acuerdo con una combinación de atributos previos a la licenciatura 

y durante su recorrido por la institución (Bañuelos, 1998, citado por Miranda, 1999). 

ELEMENTOS 

Aspirante. Al alumno de educación media superior que se inscribe y pretende ingresar 

a un programa académico en un periodo educativo específico. 

 Ingreso. Es el conjunto de trámites consistentes en la presentación de 

documentación y solicitudes, pruebas y exámenes que una persona debe realizar 

para ser admitido como alumno de una institución de educación superior (Glosario 

de la educación superior, ANUIESSEP, 1986). 

Alumno. Al alumno se le puede definir como el sujeto que está inscrito en un periodo 

educativo. Periodo que se refiere a ciclos educativos: años, semestres, cuatrimestres, 

módulos, entre otros (Chain, Barranco y Santacruz, 1995). 

 Inscripción. Acto con el que los miembros de la cohorte satisfacen los requisitos y 

trámites académico–administrativos contemplados en los procedimientos de ingreso. 

Incluye tanto la inscripción de primer ingreso como reinscripciones a las asignaturas 

de los semestres subsiguientes (Altamira Rodríguez, El análisis de las trayectorias 

escolares como herramienta de evaluación de la actividad académica universitaria, 

1997, p.31). 
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 Reinscripción. Es el trámite que realiza un alumno para continuar en el mismo 

plantel y nivel que le corresponda al terminar un ciclo escolar (Glosario de la 

educación superior, ANUIESSEP, 1986). 

 Aprobación. Es la decisión que asume un docente o un jurado luego de considerar 

un examen, ejercicio o labor de un alumno en una asignatura; ese acto autoriza al 

alumno a cursar asignaturas correlativas o a inscribirse en un nuevo semestre o a 

dar por concluidos sus estudios (Glosario de la educación superior, ANUIESSEP, 

1986). 

 Reprobación. Es la decisión que toma un profesor o jurado respecto del trabajo 

escolar de un alumno, curso o examen, y por la cual no se le conceden los créditos 

correspondientes debiendo, en consecuencia, repetir el curso o pasar examen. 

Es la población escolar sujeta a un programa curricular pero que, por no haber 

cumplido los requisitos académicos exigidos en el plan de estudios, sus integrantes 

no están en condiciones escolares de ser promovidos al grado o nivel inmediato 

superior (Glosario de la educación superior, ANUIESSEP, 1986). 

 Retención. Conjunto de integrantes de una cohorte que permanecen a través de 

varios periodos escolares del nivel o niveles de estudio, en el seguimiento del mismo 

(Glosario para Uso Estadístico en Educación Superior, SEPANUIES, 1984): 

a) Es el número proporcional de alumnos que permanecen en la escuela en cada 

grado sucesivo a partir de un grupo original o cohorte de cien que empezaron el 

primer año. 

b) Es el número de alumnos de una proporción que continúa sus estudios en el 

mismo grado o en el siguiente. 

c) Es el número de alumnos que habiéndose matriculado en un año y grado o curso 

dado, aparecen matriculados en el siguiente. 

 Rezago. Consiste en el atraso en la inscripción a las asignaturas que según la 

secuencia que indica el plan de estudios, corresponden a la cohorte (Altamira 

Rodríguez, El análisis de las trayectorias escolares como herramienta de evaluación 

de la actividad académica universitaria, 1997, p.35). 
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 Deserción. Se define por el abandono que hace el alumno de los cursos o carreras 

a las que se ha inscrito, dejando de asistir a las clases y de cumplir las obligaciones 

fijadas, lo cual afecta la eficiencia terminal del conjunto. Es un indicador que, 

tomando en cuenta el total de las deserciones de los alumnos, aprecia el 

comportamiento del flujo escolar de una generación (Glosario de la educación 

superior, ANUIES, 1986). 

Incluye cuatro posibilidades (Altamira Rodríguez, El análisis de las trayectorias 

escolares como herramienta de evaluación de la actividad académica universitaria, 

1997, p. 34): 

1) Es el abandono o suspensión voluntaria y definitiva de los estudios por parte del 

alumno, lo cual puede deberse a problemas tanto sociales como personales. 

2) Por deficiencias académicas, es la expulsión de alumnos de bajo rendimiento 

escolar. 

3) Por cambio de carrera (continúa el alumno en la misma institución pero pasa a 

pertenecer a otra cohorte). 

4) Por expulsión disciplinaria, la que se aplica a los alumnos que alteran el orden y 

la disciplina, quienes reciban esta sanción no pueden ingresar a ninguna escuela 

o facultad de la propia universidad. 

Abandono estudiantil del sistema de educación superior. Es el flujo de estudiantes que 

desertan definitivamente de todas las modalidades de educación superior (Tinto 

Vincent, El abandono de los estudios superiores, p.140). 

Abandono estudiantil de una IES. Es cuando los estudiantes realizan una transferencia 

inmediata a otra institución de educación superior (Tinto Vincent, El abandono de los 

estudios superiores, p.140). 

Alumno que cambia de carrera. Alumno que habiendo estado inscrito en una carrera 

determinada, cambia a otra de la misma institución sin continuar la anterior (Glosario 

para Uso Estadístico de Educación Superior, SEP–ANUIES, 1984). 

Alumno que interrumpe estudios. Persona que alguna vez estuvo inscrita en una 

institución educativa y dejó de inscribirse durante uno o más años o periodos escolares. 



165 

 

Las instituciones educativas en sus legislaciones respectivas señalan en qué momento 

se pierde la calidad de alumno (Glosario para Uso Estadístico de Educación Superior, 

SEP–ANUIES, 1984). 

Alumno que reanuda estudios en el mismo nivel e institución educativa. Persona que 

habiendo interrumpido por uno o más periodos escolares sus estudios de un nivel 

determinado se inscribe en el mismo nivel e institución educativa (Glosario para Uso 

Estadístico de Educación Superior, SEP–ANUIES, 1994). 

Alumno repetidor. Es el que debe inscribirse de nuevo a asignaturas que corresponden 

a ciclos/semestres anteriores al que está o debiera estar cursando, según la cohorte y 

el plan de estudios, al no haber cumplido con los requisitos mínimos de rendimiento 

escolar (calificación aprobatoria) o no haber cubierto los requisitos académicos 

establecidos, como puede ser contar con un mínimo de asistencias (Altamira 

Rodríguez, El análisis de las trayectorias escolares como herramienta de evaluación de 

la actividad académica universitaria, 1997, p.35). 

Alumnos remisos (rezagados). Es aquel que se atrasa en las inscripciones que 

corresponden al trayecto escolar de su cohorte, o en el egreso de la misma (Altamira 

Rodríguez, El análisis de las trayectorias escolares como herramienta de evaluación de 

la actividad académica universitaria, 1997, p.35). 

VARIABLES E INDICADORES 

Tasas escolares (Te). 

 Tasa de aprovechamiento del estudiante (tap). Éxito del estudiante (aprobado) en 

la carga de materias, estudiantes no graduados que solamente pasa del nivel de 

materias (Ramsden, P., 1999, “Predicting institucional research performance from 

publisher indicators: A test of classification of Australian university types”, Higher 

Education, Vol. 37, No. 4, pp. 341358). 

 Tasa de deserción (tds). La tasa de deserción por cohorte define la proporción de 

alumnos que abandonan la carrera en el transcurso de un ciclo educativo; se calcula 

por la relación entre el número de desertores durante el ciclo y el número de 
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alumnos inscritos en ese ciclo (Los referentes de la calidad en docencia, ANUIES, 

1997, p.1). 

 Etapas críticas. Se consideran etapas críticas de la deserción a los semestres o 

ciclos escolares en los que el abandono de estudiantes se registra con mayores 

proporciones (Los referentes de la calidad en docencia, ANUIES, 1997, p.1). 

 Tasa de migración (tmg). Corresponde al número de estudiantes que presentaron 

y aprobaron el examen de admisión a la licenciatura y no aparecen con 

calificaciones en el primer semestre. Se presupone que decidieron cambiar de 

carrera y por lo tanto son población migrante (González, Seguimiento de trayectorias 

escolares, 1999, Cap. IV). 

 Tasa de promoción (tpr). Se establece a partir del número de efectivos que son 

promovidos en las asignaturas que cursan, por lo que pueden avanzar de acuerdo 

con el plan de estudios (Altamira Rodríguez, El análisis de las trayectorias escolares 

como herramienta de evaluación de la actividad académica universitaria, 1997, 

p.59). 

 Tasa de repetición (trp). Son aquellos alumnos inscritos que presentan exámenes 

ordinarios y extraordinarios de segunda oportunidad. Existe una relación inversa 

entre la tasa de retención y la de repetición: mientras más alumnos sean retenidos 

en la cohorte, menor será la tasa de repetición y viceversa (Altamira Rodríguez, El 

análisis de las trayectorias escolares como herramienta de evaluación de la 

actividad académica universitaria, 1997, p. 57). 

 Tasa de reprobación (tre). La tasa de reprobación de un curso se define por la 

relación entre el número de reprobados y los alumnos inscritos al curso. La tasa de 

reprobación por semestre será la proporción de alumnos que reprueban dos o más 

asignaturas y la matrícula del semestre escolar (Los referentes de la calidad en 

docencia, ANUIES, 1997, p.1). 

 Tasa de retención (trt). Porcentajes de estudiantes (o que están terminando sus 

estudios) retenidos por la institución (Ramsden, P., 1999, “Predicting institucional 
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research performance from Publisher indicators: A testo of classification of Australian 

university types”, Higher Education, Vol. 37, No. 4, pp. 341358). 

La tasa de retención por plantel se calcula por la relación entre los alumnos que 

permanecen en el plantel a fin del ciclo escolar y los alumnos inscritos en el ciclo 

anterior (Los referentes de la calidad en docencia, ANUIES, 1997, p.1). 

 Tasa de rezago (trz). Se obtiene al determinar la relación de la matrícula total entre 

el número de alumnos rezagados, en referencia a un nivel, ciclo o grado escolar 

(normalmente esta última categoría) 

Egresado. Como aquel estudiante que ha aprobado la totalidad de los créditos o 

elementos que conformen el plan de estudio, independientemente de cualquier norma 

institucional o superior que conceda calidad de pasante a estudiantes con un porcentaje 

de créditos cubiertos al 100% (Martínez Rizo, Estudio de la eficiencia en cohortes 

aparentes, 2001 p.5). 

 Tasa de egreso (teg). Se refiere a la relación cuantitativa de los miembros de la 

cohorte que egresan contra los que ingresan, indistintamente del número de 

ciclos/semestres establecidos en el respectivo plan de estudios (Altamira Rodríguez, 

El análisis de las trayectorias escolares como herramienta de evaluación de la 

actividad académica universitaria, 1997, p.49). 

 Eficiencia terminal (Eter). Es definida como la relación cuantitativa entre los 

alumnos que ingresan y los que egresan de una cohorte, se suele expresar 

porcentualmente. Se le considera un índice de eficiencia institucional. Consiste en la 

proporción de alumnos que habiendo ingresado en un determinado momento al 

programa, lo concluyen en el plazo establecido en el plan de estudios (Altamira 

Rodríguez, El análisis de las trayectorias escolares como herramienta de evaluación 

de la actividad académica universitaria, 1997, pp. 22 y 40). 

 Comparar la eficiencia terminal versus la tasa de egreso permite establecer, por 

ejemplo, la gravedad del rezago escolar o la duración promedio de los estudios, 

entre otros. 
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 Tiempo medio de egreso (tmeg). El tiempo medio de egreso de la cohorte se 

entiende como el promedio de años en que los alumnos de una cohorte egresan de 

la carrera. Se calcula por el promedio de los periodos de egreso de las generaciones 

de la cohorte, conforme a las posibilidades de repetición establecidas por la 

Universidad. 

 Análisis. El análisis de la trayectoria escolar implica la observación continua de los 

movimientos de una población estudiantil a lo largo de los ciclos escolares 

especificados en una cohorte (Barranco y Santacruz, 1995). 

 Análisis longitudinal. Para el análisis longitudinal de las trayectorias escolares 

debe considerarse el momento en que el último de los miembros de la cohorte 

concluye o interrumpe, de tal manera que se describa completamente el 

comportamiento. “(…) el seguimiento longitudinal de la trayectoria de una cohorte 

implica la reconstrucción del recorrido de la misma dentro de un período temporal, 

cuyo momento inicial se define por el año de integración de la cohorte, y el momento 

final, por la fecha en  que se extingue el último “miembro de la misma” (Altamira 

Rodríguez, El análisis de las trayectorias escolares como herramienta de evaluación 

de la actividad académica universitaria, 1997, p.256). 

Titulado. Como aquel estudiante que ha cubierto los trámites y requisitos académico–

administrativos que establece el reglamento de titulación de la IES, y que lo hace 

merecedor a obtener un diploma, grado académico o titulo profesional de educación 

superior. 

VARIABLES E INDICADORES 

 Tasa por modalidad (tmtit). Se define por la relación entre el número de titulados y 

los alumnos titulados por cada una de las modalidades especificadas en la 

normatividad institucional. Las tasas se expresan en porcentaje. 

 Índice de titulación (intit). El índice de titulación se determina por la proporción de 

titulados de una cohorte determinada y el número de egresados (Los referentes de 

la calidad en la docencia, ANUIES, 1997, p. 1) 
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 Eficiencia de titulación (Etit). La eficiencia de titulación de la cohorte representa la 

proporción entre titulados hasta dos años después del egreso y los alumnos de 

primer ingreso de la misma generación (Los referentes de la calidad en la docencia, 

ANUIES, 1997, p. 1). 

 

 

9. IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO 

9.1. Justificación y pertinencia 

La aplicación práctica del MIISSTAA dará cuenta de la trazabilidad del Programa 

Académico Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial del CUAltos, del que se ha 

recabado información estadística representativa de sus catorce años de existencia en 

esta DES, con la finalidad de describir, explicar y correlacionar el proceso a través del 

cual los estudiantes transitan o cursan su formación universitaria, y sería básicamente 

un compendio de la investigación sobre la trayectoria escolar de las cohortes 

generacionales de los años 1993 a 2007. 

La finalidad de su aplicación es identificar la trayectoria de dichos estudiantes en 

su paso por la licenciatura, y a su vez corroborar la efectividad del modelo. La 

relevancia del tema es indudable en virtud de la representatividad que tiene la carrera 

en un entorno regional con gran vocación productiva agroindustrial y pecuaria. 

Asimismo, debido a los escasos estudios que en materia de seguimiento se realizan en 

el CUAltos. La pesquisa incluirá 19 cohortes generacionales, de las cuales 15 están 

egresadas y las 4 restantes se encuentran en activo. 

9.2. Marco referencial 

 Como se ha especificado, los descriptos del sistema pueden ser aprehendidos 

estructuralmente como estado o como proceso, por tanto, podemos intentar establecer 

analogías y podrían coexistir las siguientes relaciones (Simon: 1979): 

La adaptación como proceso propio de los individuos permite volcar la 

descripción de estado (representación) sobre la descripción de procesos (hechos) y 

modificarlos en consecuencia.  
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La teoría como máximo exponente de las descripciones de estado en la ciencia, 

establece conexiones con los elementos empíricos o descripciones de procesos, a 

través de la praxis.  

Asimismo, los dos modos del método desde una perspectiva sistémica, el 

descubrimiento y la validación, como movimientos entre teoría y empirie, contribuyen a 

la construcción de la espiral dialéctica que hace el avance del conocimiento científico. 

La contextualización histórica logra amalgamar de manera sintética los aspectos 

empíricos y conceptuales que permiten una perspectiva integral que acrisola la 

universalidad con sus particularidades respectivas. 

Por tanto el modelo permite enriquecer la explicación a partir de nuevas 

descripciones y, a la vez, aplica la teoría a la descripción de nuevos hechos. 

9.3. Metodología 

9.3.1. Diseño del estudio 

 Las características del diseño coinciden con las notaciones de González (1999: 

Cap. IV); para quien por la integración de los sujetos de estudio se trata de una 

aproximación a cohorte de ingreso, por lo cual el tipo de método utilizado es sistémico. 

Por el tipo de maniobra es un estudio de carácter observacional. Por el tipo de 

seguimiento corresponde a un estudio longitudinal con cortes transversales. Por la 

recolección de la información es retrolectivo y por la direccionalidad de las 

observaciones es prolectivo. Finalmente, por el análisis de la información y el tipo de 

estadísticos empleados, el estudio es analítico y sintético. 

9.3.2. Estudio descriptivo de seguimiento 

El estudio descriptivo de seguimiento de trayectoria académica (TA), se 

efectuaría sobre la totalidad de las cohortes generacionales de la Licenciatura de 

Ingeniería Agroindustrial (LIAI) del Centro Universitario de los Altos (CUAltos) de la 

Universidad de Guadalajara (UdeG), desde su inicio 1993 hasta 2007, teniendo en 

consideración las modificaciones semestrales, que de ser de nueve semestres, se 

redujo a ocho semestres, como la referente a las generaciones en ambos ciclos 

escolares, que después se dictaminó el ingreso en un solo calendario escolar (ingreso 
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anual), asimismo, el estudio comprende 15 generaciones egresadas (1993-2003), y las 

restantes se evalúan en trayecto (2004-2007) conforme al semestre que cursen al 

momento del estudio, diferenciando por consiguiente alumnos egresados y en activo. 

En la investigación descriptiva, el investigador cuenta lo que ya ha ocurrido. 

Observa a individuos, instituciones, métodos y materiales con el fin de describir, 

comparar, contrastar, clasificar, analizar e interpretar las entidades y los 

acontecimientos que constituyen sus diversos campos de investigación. Se denomina 

investigación descriptiva porque se interesa en describir (sic) lo que son las relaciones 

presentes entre variables dependientes en una situación dada y en dar cuenta de los 

cambios que ocurren en esas relaciones en función del tiempo (Luviano, 2002, 2). 

La característica de la investigación longitudinal consiste en dirigir nuestra 

atención hacia las variables menos manipulables y más difíciles de manejar que se dan 

en los entornos culturales. Aunque estas variables intervienen en las vidas de alumnos 

y docentes, y afectan en la práctica a la enseñanza, hacer algo respecto de ellas en el 

mundo real puede implicar una reforma política o una reconstrucción de los modos en 

que pensamos y obramos con referencia a nuestros sistemas educativos. Los estudios 

comparativos y los diseños longitudinales son semejantes en cuanto que desvían 

nuestra atención de los conceptos simples sobre la enseñanza y sus efectos, y la 

dirigen hacia la comprensión de la verdadera complejidad de éstas (Biddle, 1997: 129). 

El término longitudinal se usa para describir una variedad de estudios que se 

realizan durante un periodo de tiempo; si es de corto plazo puede variar de semanas a 

meses, pero si es de largo plazo, puede demorar años. Cuando se toman medidas 

sucesivas en diferentes momentos pertenecientes a los mismos grupos de respuesta, 

se emplea en la bibliografía británica el término de estudios de seguimiento o estudios 

de grupos (Luviano, 2002, 2). 

Las ventajas de la investigación descriptiva longitudinal es que no produce 

duplicidad de información, la omisión de una variable puede completarse parcialmente 

en una entrevista posterior, permite la acumulación mucho mayor de variables, 

extendida sobre un área más amplia de conocimiento, esto es debido a que la 

recopilación se puede distribuir sobre gran número de entrevistas, empezar con un 
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grupo de origen elimina problemas posteriores de muestras y permite el uso extensivo 

de submuestras (Luviano, 2002: 2). 

 

 

 

9.3.3. Materiales y Métodos 

En este proyecto el proceso implicó un seguimiento por un periodo de ocho años, 

las técnicas empleadas fueron cualitativas y cuantitativas con el fin de obtener datos e 

información de forma más precisa y que permitiera una caracterización fina sobre la 

evolución de los grupos y de forma individual. 

Las técnicas de naturaleza cualitativa fueron: 1) ficha de información básica (en 

primer semestre) su finalidad es obtener datos personales anteriores a su inserción en 

grado superior, 2) entrevistas personales (en octavo semestre) cuya característica es 

que el contenido y los procedimientos buscan o pretenden obtener información de 

primera fuente y que es relevante para la presente investigación, ya que los datos 

obtenidos corresponden al o los individuos directamente implicados, 3) entrevistas 

encausadas (seguimiento puntual de alumnos) su propósito es obtener información 

sobre éxito o fracaso escolar, y resulta de vital interés para encausar las acciones de 

asesoría tutorial o docencia, por igual permite discernir sobre causas encubiertas en los 

datos de captura, proporcionando una conclusión más certera de su interpretación. 

Las técnicas de naturaleza cuantitativa consistieron en la captura de: 1) ficha 

técnica del estudiante (Kardex), concentra y reúne datos en un momento particular con 

la intención de: a) describir el estatus del alumno, b) identificar las características de 

procedencia e ingreso, c) determinar el momento de separación del programa educativo 

(PE) o bien su permanencia. 2) información de coordinación del PE, consiste en reunir 

datos en cuanto a la titulación y su modalidad. 3) información complementaria de las 

unidades o entidades de la DES, consiste en reunir datos relativos a las actividades 

sustantivas institucionales que abonan a la trayectoria académica de los alumnos. 
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La captura de evidencias objetivas se realiza mediante una matriz de datos 

invariantes que consiste básicamente en la representación articulada de los descritos 

estructurales y cuyos procesadores son dispositivos computacionales completamente 

automatizados. Este formato concentra la historia, la aplicación o la localización de todo 

aquello que define la trayectoria académica de los alumnos y representa el instrumento 

básico de estadística sistematizada de las cohortes generacionales, además de 

constituirse como la principal base de datos sobre seguimiento sistémico de trayectoria 

académica. 

9.3.4. Etapas del proyecto 

 Considerando la conceptualización teórica–metodológica del modelo como etapa 

superada, quedarían pendientes cuatro aspectos a tomar en cuenta: primero la 

organización (agrupamiento e integración) de los conceptos (componentes, elementos, 

variables e indicadores) básicos por trayectoria académica respecto de los descriptos 

estructurales del modelo, segundo la selección de las variables conforme a los criterios 

enunciados en el modelo interpretativo de variables, tercero la interconexión y 

sistematización seriada de la información capturada en la matriz de datos invariantes, 

respecto de la transferencia automatizada en cuanto a la información, las operaciones 

matemáticas elementales o estadísticas y las formulaciones preestablecidas de los 

indicadores, y cuarto la comunicación e información de los resultados de su valoración. 

De inicio a manera de ensayo este proceso incorporó tres etapas consideradas 

transversales, ingreso-permanencia-egreso, en la primera etapa, se buscó identificar el 

perfil de ingreso y las características individuales de cada alumno. En la segunda se 

indagó el comportamiento de los estudiantes en lo referente a la migración, mortalidad, 

retención, rezago, y deserción. En la tercera, se realizó la evaluación del perfil de 

egreso y las características particulares de cada alumno, en ésta etapa el énfasis 

estuvo en el esclarecimiento del proceso de titulación y el vínculo entablado con la 

modalidad. 

Primera etapa: Ingreso y perfil de los estudiantes 

En esta etapa se utilizaron las siguientes categorías e indicadores: 

1. Género del alumno 
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2. Escuela de procedencia 

3. Promedio de la escuela de procedencia 

4. Puntaje de la prueba de aptitud académica 

5. Puntaje de ingreso 

Segunda etapa: Permanencia y comportamiento de los alumnos 

En este segundo momento de la metodología se trató de identificar las 

variaciones en cuanto al comportamiento de los alumnos a partir de los parámetros de 

trayectoria, siendo las siguientes categorías e indicadores: 

6. Permutas (cambios de carrera) 

7. Decesos 

8. Deserción 

9. Incorporación a grado superior 

10. Remiso (rezagados) 

11. Retención 

12. Situación administrativa 

Tercera etapa: Egreso y perfil de los estudiantes 

En esta etapa se utilizaron las siguientes categorías e indicadores: 

13. Promedio de egreso 

14. Estatus (pasante o titulado) 

15. Modalidad de titulación 

Los resultados obtenidos en estas tres etapas, están en proceso de 

sistematización, por lo tanto se espera que en fechas posteriores sea factible presentar 

algunos avances preliminares de la investigación del modelado. 

9.1.5. Procedimiento 
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 Conforme lo estipulan los expertos sobre el tema (González, 1999: Cap. IV), la 

metodología de estudio deberá incluir la obtención de los datos como unidades básicas 

de información en formatos individuales, dispersión o agrupamiento de los mismos en 

forma de concentración y análisis ulterior mediante los siguientes procedimientos 

estadísticos: Porcentajes (%), que es la porción que ocupa una fracción dentro de un 

total; Media (m), que se obtiene sumando todos los valores en una población o muestra 

y dividiendo el valor obtenido entre el número de valores que se sumaron (Daniel, 

1987); Desviación estándar (s) es el resultado de la raíz cuadrada de la varianza para 

obtener una medida de dispersión en las unidades originales (Daniel, 1981), para 

calificaciones del examen de admisión y promedios globales; Análisis de varianza 

(ANDEVA, en Kerlinger, 1994) que es una técnica mediante la cual la varianza total 

presente en un conjunto de datos se distribuye en varios componentes. Asociada con 

cada uno de estos componentes hay una fuente específica de variación, de modo que 

en el análisis es posible averiguar la magnitud de las contribuciones de cada una de 

estas fuentes a la variación total (Daniel, 1987). Ésta se utiliza para analizar diferencias 

intra y entre grupos (escuela, sitios geográficos de procedencia); Prueba t pareada (tp) 

que mide la diferencia existente de una población en dos momentos distintos, llamados 

observaciones pareadas o estados inicial y final; Coeficiente de correlación de Pearson, 

que analiza la forma en que se relacionan las variables; proporciona conocimientos 

acerca de la intensidad de la relación entre ellas; Prueba R de Spearman (rs), con este 

procedimiento se mide la correlación existente entre dos variables y utiliza los rangos 

que tienen éstas. El resultado permite establecer si las variables están directa o 

indirectamente relacionadas; Prueba de la Ji cuadrada (X²), de estadística no 

paramétrica que permite calcular si las diferencias existentes entre los valores 

observados y los valores esperados sean atribuibles o no al azar; Prueba t con varianza 

ponderada (ť) para contrastar poblaciones con varianza (tamaños) diferentes; Estudio 

de Newman Kwell, que es la prueba para contrastar las medias, la suma de medias, y la 

gran media cuadrada en forma apareada, obtenidas en la prueba de ANDEVA para 

establecer dónde se encuentran las diferencias (Daniel, 1987). 

 Para el análisis final y la presentación de resultados, se establece la 

conformación de tasas, de acuerdo con los parámetros establecidos por Rodríguez 
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(1989) en: “Metodología para el análisis demográfico de la eficiencia terminal, la 

deserción y el rezago escolar”, que define a las tasas escolares (te) como indicadores 

cuantitativos a través de los cuales es posible analizar la trayectoria escolar de una 

determinada población de estudiantes. Las te expresan la magnitud proporcional de las 

diferentes subclases que integran la población escolar en su desenvolvimiento 

temporal, describiendo en una primera aproximación los fenómenos relevantes para el 

conocimiento de los procesos de satisfacción de la demanda estudiantil y de selección 

escolar: primer ingreso, retención, promoción, deserción y eficiencia terminal. Las te son 

aplicables a un nivel o ciclo, y/o conjunto poblacional específico. Se incluyen para este 

análisis las siguientes tasas: migración, pérdida o abandono de la cohorte, promoción y 

permanencia hasta el octavo semestre. El modelo contara con formularios informáticos, 

que automaticen el cálculo. Al inicio de este apartado se incluirán las fórmulas y las 

definiciones operacionales de cada una de estas tasas escolares empleadas. Para el 

análisis de la información se utilizaran los programas estadísticos Excel Vista, EpiStat 6 

y Casio Fx3600Pv, además del empleo de las fórmulas empleadas para pruebas 

paramétricas y no paramétricas tomadas de Bioestadística (Daniel, 1987). Los 

resultados se expresaran en cuadros y gráficos. 

 El procedimiento de la obtención de los promedios se efectúa de la manera 

convencional, mediante la sumatoria de las calificaciones de cada alumno, dividida 

entre el número de materias cursadas. Se utiliza el valor entero, seguido de dos 

decimales, pues la mayoría de estudios que emplean información de estas 

características coinciden en que se puede estimar un valor cuantitativo con la utilización 

de los dos decimales, da mayor fidelidad que con el redondeo simple y la expresión de 

sólo el valor entero. Con el afán de guardar una fidelidad mayor a los datos, se decide 

utilizar dos decimales, además del valor entero. Se considera que, como afirma 

Martínez y Rodríguez (1989), es de suma importancia el valor cuantitativo que puede 

proporcionar el contraste de las cifras. 

 Finalmente, al contar con todos los datos y efectuar su análisis mediante la 

integración y agrupamiento de estudiantes en cohortes generacionales reales, se estará 

en la posibilidad de categorizar las cohortes conforme a la clasificación de configuración 

sociotécnica de trayectoria académica realiza exprofeso, y por ende determinar la 
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productividad y eficacia del PA de común acuerdo con los parámetros institucionales, 

como los especificados o recomendados por los organismos de acreditación y 

certificación de programas y procesos educativos. 

 

 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como resultado tangible está el hecho de que la susodicha matriz de datos 

invariantes concomitantemente con el sistema (SIIAU), sirvió como evidencia 

documental justificante de la estadística sistematizada sobre el seguimiento de la 

trayectoria académica de los alumnos para dos PA de licenciatura (Ingeniería 

Agroindustrial e Ingeniería en Sistemas Pecuarios) del CUAltos, que en su momento 

fueron sometidos al escrutinio de evaluación externa, por parte de los organismos 

especializados de acreditación (CCACIEES y COMEAA). 

Otro sería el hecho que evidenció: el manejo de las cifras es dispar por las 

diferentes unidades o entidades académico–administrativas de la DES, resultado de lo 

diacrónico y sincrónico de las actividades sustantivas, lo que propicia en primera 

instancia la manipulación de datos (errores e imperfecciones) que deberían ser 

coincidentes por su importancia y relevancia institucional. 

 El logro de mayor relevancia estriba en que se conceptualiza el proceso de 

trayectoria académica del subsistema alumnos, describiendo los aspectos 

fundamentales de su composición y configuración, que permitieron la elaboración del 

diagrama de flujo respectivo, asimismo, la descripción del programa de mejora continua 

del proceso enunciado, paso importante si es que se pretende la certificación ISO por 

parte de organismos certificadores externos, consecuentemente se dispondrá de un 

marco referencial confiable para planeación estratégica institucional, donde las acciones 

de los programas y proyectos serán congruentes y pertinentes con la realidad 

institucional y en consecuencia estaremos en la posibilidad de gestionar y obtener 

recursos económicos y de financiación externos. 
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 Cualquiera sea el modelo interpretativo de variables por el que se opte, éste 

deberá dar cuenta de las propiedades, comportamiento, evolución y funcionamiento del 

conjunto del proceso sobre la trayectoria académica de alumnos. Al respecto del 

conjunto del proceso científico, Samaja (1993: Cfr. Bar: 2000: 14) intenta explicarlo 

desagregando las matrices disciplinarias de Kuhn en tres escalas diferentes: 

 Las matrices doctrinales, o valores y criterios de selección de modelos 

científicos; 

 Las matrices epistémicas o paradigmas; y 

 Las matrices de datos o programas de investigación. 

Es en el último apartado que se inserta la matriz de datos invariantes propia del 

modelo interpretativo de variables propuesto, donde los descritos estructurales se 

integran y agregan en diferentes grados de abstracción conceptual, enriqueciendo las 

explicaciones a partir de nuevas descripciones y estableciendo una gama bastante 

amplia de inferencias inductivas, deductivas, analógicas y de síntesis. 

Si bien el modelo recoge un discurso que integra todo aquello que da cuenta 

descriptiva y explicativa de cada uno de los alumnos, este análisis da cuenta solamente 

de la productividad y éxito del PA, por consiguiente, desde otros esquemas 

(investigación educativa) pueden introducirse reorganizaciones que serán variaciones 

sobre el mismo tema. Desde él se pueden proponer otros componentes que 

establecerían otras relaciones de doble vía, una estructura análoga u otra totalmente 

distinta, pero sobre la misma perspectiva conceptual del MIISSTAA. 

En este proceso de captura de información han resultado algunos inconvenientes 

como fueron fichas técnicas incompletas de los alumnos, repetición de alumnos en 

grados ulteriores por motivo de rezago, de igual manera la interpretación directa de las 

variables en índices y tasas no está del todo resuelta, entre otros, por consiguiente se 

realiza la transcripción en un solo concentrado de información, a efecto de conformar 

una base de datos inicial, y estar en la posibilidad de utilizar el programa computacional 

SAS (Statistical Análisis System), y por ende, obtener estadísticos descriptivos, 

comparación de las cohortes mediante pruebas paramétricas y no paramétricas Ji–
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Cuadrada para pruebas de independencia y de bondad de ajuste, análisis de 

covarianza, comparaciones múltiples de medias, regresión lineal simple y múltiple, 

además de la correlación de Pearson y Spearman, entre otros. 

La educación de calidad debe ser la finalidad de las instituciones de educación 

en todos sus niveles, tomar de la historia aquellos aspectos positivos que pueden 

adaptarse a nuestros días, o bien emular aquellas instituciones exitosas manteniendo la 

propia autonomía, aunado a comprender los aspectos objetivos y subjetivos de los 

educandos, siguiendo una verdadera antropología filosófica, seguir la visión y filosofía 

educativa y cumplir con la misión educativa serían las acciones inmediatas a realizar 

por los actores del proceso enseñanza–aprendizaje. 

 La calidad y la equidad en educación son metas alcanzables con costos 

razonables siempre y cuando las instituciones educativas verdaderamente funcionen. 

Cabría cuestionarnos ¿Cómo han hecho los mejores sistemas educativos para llegar 

hasta ahí? con este título, la consultora McKinsey publicó en septiembre de 2007 (Cfr. 

Petersen, 2000: 16) una investigación diseñada para comprender lo que tienen en 

común quienes han podido avanzar rápidamente:  

El reporte ésta hecho justo para permitir a los responsables de las políticas 

educativas evaluar sus sistemas para aprender de los más exitosos, sin copiarlos. Los 

investigadores dan cuenta que existen grandes diferencias porque operan en contextos 

económicos, culturales y políticos completamente distintos, mas hallaron, sin embargo, 

que existen tres similitudes fundamentales entre los sistemas escolares que han 

logrado los mejores puntajes en las evaluaciones de la OCDE (Organización para el 

Comercio y Desarrollo Económico) y éstas son: primero, que escogen a las personas 

adecuadas para ser profesores, segundo las desarrollan específicamente para ser 

instructores efectivos y, por último, aseguran que cada uno de los alumnos alcance una 

buena educación mediante la puesta en marcha de apoyos puntuales y acciones 

remediales al alcance de todos, evitando categorizaciones y discriminaciones (equidad 

y democracia). 

 Respecto de los dos primeros puntos, Finlandia en 2007 instauró un nuevo 

proceso de selección de aspirantes a profesores. Consiste, primero, en un examen de 
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su capacidad verbal, numérica y de solución de problemas. Los mejores pasan a una 

segunda vuelta donde se prueban habilidades de comunicación, su interés por 

aprender, sus capacidades académicas y su motivación para enseñar. Y después de su 

formación, deben todavía pasar por el sistema de selección de cada escuela. Total, uno 

de cada diez llega a ser docente. Acotando que las evidencias indican que el mayor 

factor de variación en el aprendizaje escolar del educando es la calidad de sus 

docentes, aludo a lo anterior puesto que estos tópicos pudiesen constituirse en 

parámetros de evaluación de la plantilla docente, claro con algunos otros agregados 

como la experiencia y competencia profesional y las áreas específicas de actuación. 

 El último punto es el medular para solventar la relevancia e importancia de 

disponer de un mecanismo computarizado que nos permita identificar de manera 

personalizada al educando, para poder encausar acciones efectivas de atención, apoyo 

y de desarrollo de aquellos individuos que han elegido (fortuita o concientemente) 

pertenecer a nuestra institución. Cualquier acción, por pequeña que sea, deberá ser el 

fruto de acuerdos, motivaciones comunes y preceptos compartidos, desarrollados a lo 

largo de una seriación histórica que en cada fase suprime, conserva y supera las 

concepciones sobre los objetos y sus representaciones. […] La unidad de la experiencia 

humana en general, y la científica en particular, significa acción de sujetos en marcos 

institucionales. No es la unión de voluntades individuales, es acción mancomunada 

(Bar, 2000: 14). 

Avanzar en la evaluación del sistema educativo nacional para orientar acciones 

que permitan su mejor desempeño; seguir impulsando la certificación y portabilidad de 

competencias laborales como parte de los indicadores de desempeño, y, fortalecer la 

educación superior bajo la premisa de que una educación integral debe poner mayor 

atención en que los alumnos comprendan datos históricos, matemáticos, científicos, 

artísticos de manera más amplia, holísticamente, como parte de fenómenos y procesos 

mayores interconectados, hace necesario disponer de modelos o cuerpos teóricos 

extraídos de la praxis social, común a todos los científicos, o el sentido del mundo, o la 

unidad de la propia experiencia.  
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 Siempre es gratificante iniciar un proyecto, existe una gran ilusión, sueños y 

esperanzas. Este proyecto de investigación inició de manera inconsciente bajo las 

premisas cómo es que los estudiantes transitan por la universidad, y cuál es su 

comportamiento, desempeño y transición evolutiva en la institución, lo que derivó en 

obtener información de los actores centrales del proceso educativo, para estar en la 

posibilidad de comprender en alguna medida su razón de ser. 

Evitando dejarme llevar por lo fácil y cómodo me propuse emprender un estudio 

de forma y fondo sobre la trayectoria académica de los alumnos, con el propósito de 

evaluar la productividad y éxito del PA afín a mi experiencia profesional como docente. 

Su entendimiento no hubiese sido posible de no haberlo pensado de manera 

prospectiva, de cara al futuro.  

Por otro lado, a veces desconocemos nuestras capacidades para establecer 

objetivos que realmente podemos alcanzar. Cualquier meta que emprendemos debe 

estar acompañada de los medios que vamos a utilizar para conseguirla, y pensar qué 

nos hace falta para alcanzarla. Estas herramientas son nuestras habilidades, destrezas, 

posibilidades, limitaciones y conocimientos, y pensar cómo aplicarlas agregando un 

cierto grado de innovación y creatividad. Presuponer que si bien su logro no será 

inmediato, sin embargo es importante no desfallecer en el intento, mas perseverando 

obtendremos estabilidad, confianza y esto es signo de que estamos madurando o 

tomando conciencia de nuestra responsabilidad ante las cosas que nos muestra este 

universo. Necesitamos consecuentemente estar preparados para enfrentar los retos 

que el mundo actual presenta, con un compromiso pleno y decidido para cumplir 

nuestra vocación con entrega y espíritu de servicio. 

 Debemos hacer lo posible por evitar pensar en lo que comúnmente se dice y 

hacer lo posible por ser creativos diciendo lo que se piensa, pero sobre todo ser 

congruentes pensando lo que se dice, y mantenernos firmes en ello. Lo más importante 

en esta vida no es darnos cuenta de que tenemos problemas, sino cómo hacer para 

superarlos. Cuando nuestras acciones son constantes en su duración, mejor son los 

resultados que de ellas se obtienen, tal es el caso con la culminación de este trabajo de 

investigación. 
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En resumidas cuentas, el diseño y desarrollo del modelo de información integral 

para el seguimiento sistémico de la trayectoria académica de alumnos (MIISSTAA) que 

recopila en una base de datos única la trazabilidad y la configuración sociotécnica de 

diversas cohortes generacionales del CUAltos, y que mediante un sistema de consulta 

avanzado proporcione información actualizada, pertinente y congruente de 

productividad y eficacia de los programas académicos y educativos así como 

estadística en un solo sistema, ha sido el objeto de los afanes presentes.  

Puntualizando que el éxito o fracaso de un PA es transferible en efecto, a la 

eficiencia de los diferentes actores (académicos, administrativos y directivos) que en él 

inciden o intervienen, y en función a la aceptación que tienen sus egresados.  

 Por ultimo, a efecto de conocer sus alcances y limitaciones este documento debe 

entrar en la etapa de comunicación (difusión y divulgación), debate (comunidad 

científica universitaria) y escrutinio de los expertos en el tema, y estar en la posibilidad 

de percatarme de los errores e imperfecciones contenidos en la investigación, que 

permitan normar el criterio, y a su vez, madurar reconociendo los errores del mismo. 
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11. COMENTARIOS 

Coincido con R. Ragueb Chaín (ANUIES, 2001: Parte III, 13) cuando afirma que 

[…] En primer lugar, se destaca que la información disponible puede alcanzar un 

significativo valor siempre y cuando sea debidamente sistematizada y procesada 

mediante herramientas pertinentes. En segundo lugar, el análisis sugiere que un 

conjunto de variables, no permite alcanzar un indicador de alta precisión para 

determinar las probabilidades […]. En tercer lugar, el análisis correlacional permite 

identificar las variables relacionadas que aportan información para tipificar a los 

estudiantes en función de su trayectoria académica. En cuarto lugar, indicadores como 

tasa de deserción, tasa de egreso, tasa e índice de titulación, son parámetros 

predeterminados por los organismos externos de acreditación, llanamente definen la 

productividad y éxito del PA. 

 Utilizar la información disponible derivada de las diferentes instancias, obliga a la 

construcción de variables y atributos que no necesariamente representan la mejor 

manera de construirlos, a pesar de ello se cuenta con un conjunto de atributos que 

permiten afirmar que se ha incrementado significativamente la posibilidad de identificar 

a los Programas Académicos que tienen una mayor probabilidad de obtener una 

productividad baja, además de ubicarlos con precisión y oportunidad. 

 Es evidente que dicho modelo es perfectible, más al no disponer de un 

instrumento confiable que integre de manera sistémica la información de las diferentes 

instancias involucradas, se constituye en este momento como una herramienta 

alternativa y pudiese representar el parteaguas en cuanto al estudio de dicho tópico en 

el Centro Universitario.  
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 El planteo metodológico y técnico realizado busca establecer un criterio sobre 

cómo evaluar el proceso de inserción, desempeño y desarrollo en la institución, si a 

través de juicios normativos y exógenos a las cohortes o con criterios endógenos, para 

después buscar su convergencia. En este caso he optado por probar métodos 

longitudinales para establecer criterios endógenos y dificultades propias de cada 

cohorte o generación profesional en el proceso de inserción, porque parecen más 

pertinentes y válidos aún para evaluar los sucesivos ingresos y retiros de la institución 

de formación académica, en las poblaciones estudiantiles y desertoras de los estudios, 

a través del uso de calendarios escolares. No obstante, no se tuvieron en cuenta los 

datos del contexto institucional (docentes, administrativos e infraestructura) que 

pudieron afectarlos incluyendo las encuestas de acontecimientos, para poder luego 

establecer convergencias con acontecimientos externos y una vez elaborados los datos 

realizar ejercicios comparativos para establecer la bondad y posibilidad de cada una de 

las técnicas utilizadas. 

Por último, es importante que antes de egresar (ultimo grado de estudios) el 

estudiante elabore y entregue un currículo personal, a efecto de corroborar algunas 

variables y atributos descritos en la matriz de captura.  

Además seleccionar algunos grupos por muestras representativas de la 

población relevada, a los cuales se les apliquen entrevistas complementarias para 

profundizar el estudio de causas y características estructurales de las sub-poblaciones, 

a través del uso de “entrevistas biográficas”. El uso de la biografía y de las historias de 

vida en las ciencias sociales está asociado a la revalorización del sujeto como objeto de 

estudio en contraste con la posición positivista que, asociada epistemológicamente a las 

ciencias naturales, privilegió lo cuantitativo a lo cualitativo y fundamentalmente la 

estructura social por sobre el sujeto Así lo que se llamó la posición humanista en las 

ciencias sociales, ponía énfasis en la recuperación del ser humano y a través de su 

historia incorporaba conceptos dinámico–temporales que le permitieran comprender los 

procesos de cambio. 

La recuperación del ser humano es un tema de preocupación pero a su vez es 

muy controvertido todo lo que ello sugiere y cómo se delimita esta recuperación en 
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términos de tener en claro qué es lo que nos interesa del sujeto. Si esto alude a su 

identidad como sujeto o si esta identidad nos interesa en función de ser referente social. 
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CAMBIO DE CARRERA

U
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LOCAL FORANEO
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LXXXIX

LXXXVIII

SUMATORIA TOTAL:   

0

DER¹

QFB

QUI

QFB¹
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TUR



© 2006

I 1993 C - 1996 E 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1

II 1995 B - 1999 B 12 9 1 2 2 10 0 1 1 0 67.2355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 4 0 1 0 7 82.42

III 1996 B - 2001 A 41 37 4 0 14 27 4 36 24 16 83.99 137.8020 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 27 25 24 23 22 22 22 22 22 0 5 0 13 0 23 86.95

IV 1997 A - 2001 A 15 12 1 2 10 5 2 13 13 2 82.35 136.9532 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 7 6 5 4 4 4 4 4 0 3 0 1 0 11 80.78

V 1997 B - 2001 B 39 25 14 0 17 22 5 34 36 3 80.75 126.2840 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 26 24 20 18 16 15 15 15 15 13 0 6 0 10 1 22 77.87

VI 1998 A - 2002 A 24 20 4 0 10 14 2 22 16 8 79.25 132.5092 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7 6 5 5 5 5 5 5 0 7 0 4 1 12 86.49

VII 1998 B - 2002 B 22 15 7 0 8 14 1 17 13 5 84.17 134.2853 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 16 16 16 16 16 16 0 0 1 0 0 0 17 84.15

VIII 1999 A - 2003 A 17 15 2 0 6 11 2 15 10 7 80.83 132.3295 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 12 10 8 8 7 7 7 6 1 0 2 0 6 0 9 80.59

IX 1999 B - 2003 A 19 15 4 0 9 10 2 17 13 6 82.07 136.8093 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 10 9 9 8 8 8 8 0 0 5 0 3 0 10 84.94

X 2000 A - 2003 B 19 18 1 0 4 15 1 4 2 3 77.41 132.9894 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 8 6 5 5 5 5 5 0 0 4 0 9 0 6 82.51

XI 2000 B - 2004 A 39 36 3 0 9 30 0 6 4 2 83.37 127.8878 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 26 23 17 17 17 17 15 15 12 0 0 9 1 10 2 16 85.34

XII 2001 A - 2004 B 20 12 8 0 4 16 0 6 4 2 80.57 129.5909 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 11 11 9 8 7 7 7 7 0 0 8 0 2 1 9 84.99

XIII 2001 B - 2005 A 25 23 1 1 7 18 1 1 1 1 98.19 132.7864 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 18 18 18 18 18 15 15 15 13 0 0 6 0 6 1 12 82.97

XIV 2002 B - 2006 A 53 48 5 0 16 37 15 30 42 6 80.50 129.6604 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 37 33 32 31 31 30 30 29 26 0 0 28 0 11 10 4 82.72

XV 2003 B - 2007 A

XVI 2004 B - 2008 A

XVII 2005 B - 2009 A

XVIII 2006 B - 2010 A

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

356 296 55 5 116 240 35 202 179 61 41 11 6 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 57 14 13 7 9 4 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 2 0 2 0 0 8 2 0 234 209 190 176 169 159 157 156 147 52 0 88 1 76 16 159

41 52 58 63 63 65 65 65 65 65 65 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 57 71 84 91 100 104 106 107 108 108 108 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 8 10 10 12 12 12 20 22 22

82.79 127.4710 83.29

XV 2003 B - 2007 A 41 41 0 0 23 18 7 27 25 9 85.51 143.6389 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 34 31 29 28 29 29 29 0 0 0 1 0 7 32 1

XVI 2004 B - 2008 A 53 50 1 2 12 41 9 43 38 14 81.46 136.1782 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 0 0 0 0 0 38 37 34 33 27 23 1 1 0 0 0 4 1 9 39 0

XVII 2005 B - 2009 A 37 26 10 1 13 24 0 1 1 0 80.26 129.5365 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 26 22 18 17 0 0 0 0 0 0 0 9 0 7 21 0

XVIII 2006 B - 2010 A 41 38 2 1 11 30 0 0 0 0 82.91 129.1894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0

172 155 13 4 59 113 16 71 64 23 8 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 4 0 0 0 0 0 140 93 83 79 55 52 30 30 0 0 0 14 1 23 133 1

8 9 12 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 26 32 34 36 36 36 36 36 36 36 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 8 12 12 12 12 12 12

82.59 133.2028
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Copyright ©

I N I N I N I N SPE MV IAI AD Nº Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex

I 1993 C - 1996 E 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

II 1995 B - 1999 B 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 18

III 1996 B - 2001 A 16 7 16 70 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 6 0 0 3 13 2 0 2

II 1997 A - 2001 A 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 2 0 0 6

V 1997 B - 2001 B 7 9 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 9 13 0 0 10

VI 1998 A - 2002 A 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 7 0 0 6

VII 1998 B - 2002 B 9 12 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 0 0 0

VIII 1999 A - 2003 A 5 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 5 0 0 1

IX 1999 B - 2003 A 0 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0

X 2000 A - 2003 B 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2

XI 2000 B - 2004 A 11 10 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 3 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9 5 0 0 10

XII 2001 A - 2004 B 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 8 0 0 0 2

XIII 2001 B - 2005 A 7 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 3

XIV 2002 B - 2006 A 6 4 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 3 17 0 8 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 4 1 0 0 0

XV 2003 B - 2007 A 0

XVI 2004 B - 2008 A 0

XVII 2005 B - 2009 A 0

XVIII 2006 B - 2010 A 1

XIX 1

XX 0

XXI 2

XXII 1

XXIII 0

XXIV 2

XXV 1

XXVI 0

XXVII 0

XXVIII 0

XXIX 0

XXX 2

XXXI 0

XXXII 1

XXXIII 0

XXXIV 0

XXXV 0

XXXVI 1

XXXVII 1

XXXVIII 0

XXXIX 1

XL 0

XLI 0

XLII 0

XLIII 0

XLIV 0

XLV 0

XLVI 0

XLVII 0

XLVIII 0

XLIX 0

L

69 81 46 5 12 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 1 0 0 3 4 0 7 0 0 0 0 0 7 12 1 0 0 0 1 6 0 0 2 5 0 3 21 15 4 0 78 59 2 0 74

5 17 17 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 44 46 48

7 24

29

XV 2003 B - 2007 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

XVI 2004 B - 2008 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XVII 2005 B - 2009 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XVIII 2006 B - 2010 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0TOTALES: 17 de octubre de 2006
Rubén M. Aguirre A.

OBSERVACIONES

LUGAR Y FECHA CAPTURISTA

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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GENERACIONES EGRESADAS
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DER¹

CUCBA MVZ¹

AGR

CUCEI QFB

QUI

CUCienega DER²
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Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

1 398809104 M 72.43 107.8467 X X AIN CUAltos 2006B

2 302517248 M 82.74 146.0733 X X AIN CUAltos 2006B

3 206444954 F 87.69 135.8567 X X AIN CUAltos 2006B

4 303295737 M 75.64 122.6400 X X AIN CUAltos 2006B

5 206444903 M 95.76 163.3433 X X AIN CUAltos 2006B

6 206444989 M 74.92 126.2533 X X AIN CUAltos 2006B

7 304649439 M 95.23 144.8133 X X AIN CUAltos 2006B

8 206444857 M 77.00 97.0833 X X AIN CUAltos 2006B

9 206444911 M 75.23 111.9800 X X AIN CUAltos 2006B

10 206444865 F 92.40 133.8167 X X AIN CUAltos 2006B

11 303322173 F 90.79 143.4567 X X AIN CUAltos 2006B

12 206444997 F 86.41 117.0767 X X AIN CUAltos 2006B

13 206444873 M 91.40 141.9833 X X AIN CUAltos 2006B

14 303868281 M 96.15 124.0667 X X AIN CUAltos 2006B

15 302259923 M 82.92 146.6700 X X AIN CUAltos 2006B

16 301596365 M 79.69 116.5233 X X AIN CUAltos 2006B

17 399556609 M 77.05 95.0500 X X AIN CUAltos 2006B

18 303293645 M 89.20 159.2000 X X AIN CUAltos 2006B

19 206444938 F 78.30 112.4667 X X AIN CUAltos 2006B

20 303080862 M 70.23 127.2300 X X AIN CUAltos 2006B

21 303290794 M 94.84 161.0900 X X AIN CUAltos 2006B

22 206445004 M 69.70 146.4500 X X AIN CUAltos 2006B

23 301598058 M 73.58 117.7467 X X AIN CUAltos 2006B

24 300497967 M 83.10 102.4333 X X AIN CUAltos 2006B

25 302367629 M 76.25 137.6667 X X AIN CUAltos 2006B

26 302485486 F 81.12 107.5367 X X AIN CUAltos 2006B

27 206444962 F 97.00 142.3333 X X AIN CUAltos 2006B

28 206444849 M 85.00 145.9167 X X AIN CUAltos 2006B

29 301042378 M 71.02 99.6033 X X AIN CUAltos 2006B

30 302468603 M 85.27 125.2700 X X AIN CUAltos 2006B

31 398626638 M 70.23 118.3133 X X AIN CUAltos 2006B

32 303318834 M 94.79 144.4567 X X AIN CUAltos 2006B

33 303291529 F 80.23 131.8967 X X AIN CUAltos 2006B

34 206444946 F 91.00 156.8333 X X AIN CUAltos 2006B

35 206445012 M 69.10 104.9333 X X AIN CUAltos 2006B

36 302569213 M 70.15 98.5667 X X AIN CUAltos 2006B

37 206444881 M 90.38 129.1300 X X AIN CUAltos 2006B

38 302044803 M 76.41 113.0767 X X AIN CUAltos 2006B

39 206793959 M 95.00 148.1667 X X AIN CUAltos 2006B

40 206793967 F 85.39 148.6400 X X AIN CUAltos 2006B

41 206798667 F 88.69 143.2733 X X AIN CUAltos 2006B

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82.91 129.1894 #### #### ######

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 0

100 PRIMERO 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 SEGUNDO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 TERCERO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 SUMA 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 11 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 30 REZAGADO 0

55 41 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 0 0

35 Pb 0 SI PP IA VI S 0

30 0 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 0

15 L 0 0

10 F 0 0

5 0 0 0
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BARBA DE LA TORRE HUGO ALBERTO
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CASTELLANOS CASILLAS ALEJANDRO

APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES

A
D

M
IT

ID
O

1 2 3 4 5 6

CASTELLANOS GOMEZ CHRISTIAN DE JESUS

CONTRERAS OSEGUERA JUAN CARLOS

DE LA PAZ CASILLAS ARTURO

FLORES VELAZQUEZ JOSE ALBERTO

FRANCO CASTELLANOS DAVID

GARCIA GUTIERREZ CRISTINA

GARCIA IÑIGUEZ ANA CELIA

GARCIA RUIZ MONICA ISABEL

GUTIERREZ PONCE MIGUEL ANGEL

GUTIERREZ RUVALCABA LUIS MANUEL

LOPEZ FLORES MARIA JOSE

LOPEZ MUÑOZ JOSE GUADALUPE

LOPEZ OROZCO SALVADOR EDUARDO

LOPEZ VALDIVIA ERNESTO

MARQUEZ HERNANDEZ ALONDRA LIZBETH

MARTIN LOPEZ GERARDO

MARTINEZ HERNANDEZ IVAN DE JESUS

MERAZ RAMIREZ CRISTOBAL ERNESTO

MORENO NAVARRO FRANCISCO DANIEL

OROZCO PADILLA EFRAIN

ORTIZ RODRIGUEZ CHRISTIAN URIEL

PADILLA CORTES MARIA GUADALUPE

PADILLA DIAZ CARMEN

PADILLA GUTIERREZ EDGAR MARIANO

RAMIREZ GOMEZ GILBERTO

RAMIREZ LOPEZ ROQUE

REYNAGA NAVARRO IVAN DE JESUS

RODRIGUEZ RAMIREZ RAUL

RUEZGA GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES

SANCHEZ MACIAS BARBARA DEL RAYO

SUAREZ SANTILLAN OSIRIS MAURICIO

TOPETE REYES MANUEL ALEJANDRO

VALDIVIA DAVILA MARIANO ANGEL

VAZQUEZ DIAZ ANABEL

ANAYA ESPARZA LUIS MIGUEL

ROMERO BARBA MAYRA ALEJANDRA

IÑIGUEZ MUÑOZ LAURA ELENA

Ev
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MEDICINA VETERINARIA
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DECESO

CATEGORÍA CLAVE

R¹

A¹

A²

CODIGO

RETRAIDO

GRADO SUPERIOR

CLAVE

D

C

M

R

A

CATEGORÍA

DESERCIÓN
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1995 B - 1999 B
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2005 B - 2009 A

2006 B - 2010 A

2001 B - 2005 A

2002 B - 2006 A

1997 A - 2001 A

1997 B - 2001 B

IV
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2000 B - 2004 A

1998 A - 2002 A

1998 B - 2002 B
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QFB¹

MER

OBR

DER³

CUCosta Sur

CUCEI

MVZ

QFB

CUCosta

CUCEA

AGR
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Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

1 399591609 F Pb L 87.05 135.1333 X X X X X AIN CUAltos 2005B-2006B

2 005016827 M 79.00 125.5833 X X D X AIN CUAltos 2005B-2006A

3 302517523 F 86.94 135.3567 X X X X X AIN CUAltos 2005B-2006B

4 301579754 M 80.92 132.2533 X X C X SPE CUAltos 2006B

5 301555197 M 73.82 106.7367 X X X X X AIN CUAltos 2005B-2006B

6 005268346 M 81.79 114.5400 X D X AIN CUAltos 2005B

7 005302099 M 77.10 133.6000 D X AIN CUAltos 2005B

8 302551756 F 81.41 126.4100 X X X X X AIN CUAltos 2005B-2006B

9 005263689 M 84.48 125.4800 X D X AIN CUAltos 2005B

10 005091101 M 82.38 142.7967 X X X X X AIN CUAltos 2005B-2006B

11 301591398 M 80.66 139.4100 X D X AIN CUAltos 2005B

12 005211212 F 74.31 113.2267 D X AIN CUAltos 2005B

13 396696876 M 90.07 116.2367 D X AIN CUAltos 2005B

14 005157706 F 75.85 111.1833 X X X X X AIN CUAltos 2005B-2006V

15 302054612 M 70.84 125.4233 D X AIN CUAltos 2005B

16 300540269 M 68.94 109.6067 D X AIN CUAltos 2005B

17 398611487 F 76.38 119.7133 D X AIN CUAltos 2005B

18 005244064 F 74.20 109.5333 X X X X X AIN CUAltos 2005B-2006B

19 301804138 M 77.30 123.2167 X X X X X AIN CUAltos 2005B-2006B

20 005261988 F 86.91 150.2433 D X AIN CUAltos 2005B

21 301554018 M 83.58 156.5800 X X X X X AIN CUAltos 2005B-2006B

22 005319447 M 84.20 119.2833 X X X X X AIN CUAltos 2005B-2006V

23 302396629 M 92.25 134.0833 X X X X X AIN CUAltos 2005B-2006B

24 302554658 M 74.79 148.9567 X X X X X AIN CUAltos 2005B-2006B

25 005028612 M 81.00 123.1667 X X X R X AIN CUAltos 2005B-2006B

26 005027462 M 73.51 128.0933 X X X X X AIN CUAltos 2005B-2006B

27 302508613 F 83.53 125.7800 X X X X X AIN CUAltos 2005B-2006B

28 301558935 M 70.71 114.2933 X X X X X AIN CUAltos 2005B-2006B

29 005368383 F 81.28 148.2800 D X AIN CUAltos 2005B

30 005368391 M 75.17 118.6700 X X D X AIN CUAltos 2005B-2006A

31 302876841 M 82.51 136.7600 D X AIN CUAltos 2005B

32 301559834 M 76.69 122.6067 X X X X X AIN CUAltos 2005B-2006B

33 302505614 F 78.00 129.4167 C X PSC CUAltos 2006B

34 005368405 F 86.13 151.7133 X X D X AIN CUAltos 2005B-2006A

35 005368413 M 94.79 150.7067 X D X AIN CUAltos 2005B

36 005368421 F 75.00 138.8333 X X X X X AIN CUAltos 2005B-2006B

37 302572273 M 86.13 149.9433 C X COM CUAltos 2006A-2006B

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 26 22 18 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80.26 129.5365 #### #### ######

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 0

100 PRIMERO 26 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 9 0

95 SEGUNDO 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

90 TERCERO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

85 SUMA 37 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 11 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 13 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 24 REZAGADO 0

55 37 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 0 0

35 Pb 1 SI PP IA VI S 0

30 1 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 0

15 L 1 0

10 F 0 0

5 1 0 0
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FORANEO

PREPARATORIA LOCAL

PREPARATORIA FORÁNEA

CATEGORÍA

FEMENINO

MASCULINO

CATEGORÍA

TOTAL ALUMNOS:

TOTAL ALUMNOS:

ESCUELA PRIVADA

ESCUELA PÚBLICA

TOTAL ALUMNOS:

LUGAR Y FECHA DE CAPTURA

TUTORIA

A
S

E
S

O
R

ÍA

PROGRAMA DE BECAS

ALUMNOS CON VARIOS TITULOS ACADÉMICOS
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CARRERA CICLO 

ESCOLAR

STATUS
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G
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PrE

BALLESTEROS PLASCENCIA AGUSTIN

BARAJAS ROJAS MARIA MAGDALENA
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BAEZA OROZCO ENDELISA

7

DE LOA BARAJAS JAIME ISRAEL

APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES

A
D

M
IT

ID
O

1 2 3 4 5 6

DIAZ HERNANDEZ EDGAR OMAR

FRANCO HERNANDEZ CARLOS

FRANCO HERNANDEZ JUAN FRANCISCO

GOMEZ LOZA GLORIA GABRIELA

GOMEZ MARTIN TOBIAS

GONZALEZ PADILLA OSWALDO

HERNANDEZ CABRERA JOSE HORACIO

LOPEZ IÑIGUEZ MARIA LAURA MAITE

MUÑOZ ESPARZA CESAR ARTURO

MUÑOZ HERNADEZ CLAUDIA FLORENTINA

OROZCO HERNANDEZ AMANDO

PADILLA PLASCENCIA ERIK ROBERTO

RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DE JESUS

RUBIO ANGULO GUILLERMINA GUADALUPE

RUIZ ALVARADO CARLOS RODRIGO

SANCHEZ PEREZ BLANCA ELVIRA

SANCHEZ RODRIGUEZ DANIEL EVERARDO

SANTOS REYES ROGELIO

TORRES NUÑO GEOVANNI DARIO

VAQUERO PADILLA UBALDO

VARGAS YESCAS DAVID

ZARAGOZA FUENTES MARIO ALFONSO

BARBA DIAZ MARLENNE YADIRA

DE ROSAS DE LA TORRE GUSTAVO

GONZALEZ BECERRA SNDRA LIBETH

GUERRERO GARCIA ALEJANDRO

HERNANDEZ JIMENEZ RIGOBERTO

LOPEZ MEDRANO MANUEL ALEJANDRO

MERCADO PLASCENCIA SELENE

NAVARRO GALLARDO JOANA GORETTY

PEREZ CHONG LUIS ALFONSO

SEGURA ALMENDAREZ MAYRA SOCORRO

ROBLES LUPERCIO SERGIO ADRIAN

Ev

PROYECTOS EXPUESTOS

NOMBRE DEL ALUMNO

CATEGORÍA

SUMATORIA:

PROMEDIO:

BAJAS 

DEL 

GRUPO

SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA

TOTAL DE EVENTOS:

PROGRAMA EDUCATIVO

CURSOS O CRÉDITOS DE POSGRADO

37 ALUMNOS

CODIGOCATEGORÍACODIGO

ExEXPOSITOR

CATEGORÍA

SISTEMAS PECUARIOS

CODIGO

MENCIÓN HONORÍFICA

C
U

R
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O
 D

E
 I
N

D
U

C
C

IÓ
N OCUPACIÓN 

LABORAL
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SUPERACIÓN PERSONAL
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PaCAMPAÑASADMINISTRACIÓN

S
E

R
V

IC
IO

 S
O

C
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L

MH

NIVEL 

MÁXIMO DE 

ESTUDIOS

M
A

E
S

T
R

IA

UNIVERSIDAD

CAMBIO DE CARRERA

S

Pry

CODIGO

CONGRESO PROMEDIO

TOTAL

LOGÍSTICA

PaASESORÍAS

Pa

CURSOSPE

DIPLOMADO

PROGRAMA ASIGNATURA PA

TOTAL

ALTAS A 

OTROS 

GRUPOS

ADM CONFERENCISTA

EXPO AGROINDUSTRIAL

MVZ

AGI

MEDICINA VETERINARIA

AGROINDUSTRIAS

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Cf

PARTICIPACIONES

DISTINCIONES DP

PUBLICACIONES

LOCAL

CU

SEMINARIO DE TITULACIÓN SET

SEI

PAQUETE DIDÁCTICO

PEU

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

PP

CCP

BV

TOTAL

CPT

MATERIALES EDUCATIVOS

TOTAL:

SUMATORIA TOTAL:

TS

IPP

PERMUTA (CAMBIO CARRERA)

DECESO

CATEGORÍA CLAVE

R¹

A¹

A²

CODIGO

RETRAIDO

GRADO SUPERIOR

CLAVE

D

C

M

R

A

CATEGORÍA

DESERCIÓN

EXAMEN GLOBAL TEÓRICO-PRACTICO ETP

ARTICULO CIENTÍFICO PUBLICADO ACP

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y EXPERIMENTAL

TESIS

TRABAJO MONOGRÁFICO MG

TOTAL DE TITULADOS:

INFORME PRÁCTICAS PROFESIONALES

UDG

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

EC

EXAMEN DE CAP. PROF. O TEC. PROF.

TESINA TN

CUAltos

CODIGO

DESEMPEÑO ACADÉMICO SOBRELALIENTE

EXCELENCIA ACADÉMICA EXA

MODALIDAD DE TITULACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIOPRO

EXÁMENES



Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

0

0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2003 B - 2007 A

2004 B - 2008 A

1995 B - 1999 B

1996 B - 2001 A

CPU²

2001 A - 2004 B

2005 B - 2009 A

2006 B - 2010 A

2001 B - 2005 A

2002 B - 2006 A

1997 A - 2001 A

1997 B - 2001 B

IV

PERIODO
S

SEMESTRES

II

III

N°

I

V

VI

2000 B - 2004 A

1998 A - 2002 A

1998 B - 2002 B

1999 A - 2003 A

1999 B - 2003 A

2000 A - 2003 B

VII

VIII

GENERACIÓN

1993 C - 1996 E

LXXXVIII

IX

X

XI

XII

LVII

LVIII

LIX

LXXXVII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

LXXXVI

LXXXV

LXXXIV

LXXXIII

LXXXII

LXXXI

LXXX

LXXIX

LXXVIII

LXXVII

LXXVI

LXXV

LXXIV

LXXIII

LXXII

LXXI

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

LXX

LXIX

LXVIII

LXVII

LXVI

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

LXV

LXIV

LXIII

LXII

LXI

LX

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LIV

CPU¹

CUCienega DER²

QFB¹

MER

OBR

DER³

CUCosta Sur

CUCEI

MVZ

QFB

CUCosta

CUCEA

AGR

CUCBA MVZ¹

UAA AGI¹

ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

PSC

ENF

CPU

DEN

PSI

NUT

INF

ADM

DER

SPE

CUAltos AIN

CAMBIO DE CARRERA

U
CU

PE S
LOCAL FORANEO

UDG

LV

LVI

XC

LXXXIX

SUMATORIA TOTAL:   

0

COM

DER¹

QUI

TUR



©

Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

51 395791298 M Pb L 102.6200 X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006V

52 397040222 M Pb L 72.00 114.2500 X X X X X R X AIN CUAltos 2004B-2006B

53 399868686 M Pb L 82.00 112.3300 C X COM CUAltos 2006A-2006B

0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77.00 109.7333 #### #### ######

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 0

100 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 SEGUNDO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

90 TERCERO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 SUMA 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 0 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 3 REZAGADO 0

55 3 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 0 0

35 Pb 3 SI PP IA VI S 0

30 3 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 0

15 L 3 0

10 F 0 0

5 3 0 0
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PREPARATORIA LOCAL

PREPARATORIA FORÁNEA
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FEMENINO

MASCULINO

CATEGORÍA

TOTAL ALUMNOS:

TOTAL ALUMNOS:
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TOTAL ALUMNOS:

LUGAR Y FECHA DE CAPTURA
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PROGRAMA DE BECAS
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APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES

A
D

M
IT

ID
O

1 2 3 4 5 6

Ev

PROYECTOS EXPUESTOS

NOMBRE DEL ALUMNO
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PROGRAMA EDUCATIVO
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UNIVERSIDAD

CAMBIO DE CARRERA

S

Pry

CODIGO

CONGRESO PROMEDIO

TOTAL

LOGÍSTICA

PaASESORÍAS

Pa

CURSOSPE

DIPLOMADO

PROGRAMA ASIGNATURA PA

TOTAL

ALTAS A 

OTROS 

GRUPOS

ADM CONFERENCISTA

EXPO AGROINDUSTRIAL

MVZ

AGI

MEDICINA VETERINARIA

AGROINDUSTRIAS

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Cf

PARTICIPACIONES

DISTINCIONES DP

PUBLICACIONES

LOCAL

CU

SEMINARIO DE TITULACIÓN SET

SEI

PAQUETE DIDÁCTICO

PEU

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

PP

CCP

BV

TOTAL

CPT

MATERIALES EDUCATIVOS

TOTAL:

SUMATORIA TOTAL:

TS

IPP

PERMUTA (CAMBIO CARRERA)
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CATEGORÍA CLAVE

R¹

A¹

A²

CODIGO

RETRAIDO

GRADO SUPERIOR

CLAVE

D

C

M

R

A

CATEGORÍA

DESERCIÓN

EXAMEN GLOBAL TEÓRICO-PRACTICO ETP

ARTICULO CIENTÍFICO PUBLICADO ACP

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y EXPERIMENTAL

TESIS

TRABAJO MONOGRÁFICO MG

TOTAL DE TITULADOS:

INFORME PRÁCTICAS PROFESIONALES

UDG

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

EC

EXAMEN DE CAP. PROF. O TEC. PROF.

TESINA TN

CUAltos

CODIGO

DESEMPEÑO ACADÉMICO SOBRELALIENTE

EXCELENCIA ACADÉMICA EXA

MODALIDAD DE TITULACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIOPRO

EXÁMENES



Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
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0

2003 B - 2007 A

2004 B - 2008 A

1995 B - 1999 B

1996 B - 2001 A

CPU²

2001 A - 2004 B

2005 B - 2009 A

2006 B - 2010 A

2001 B - 2005 A

2002 B - 2006 A

1997 A - 2001 A

1997 B - 2001 B

IV

PERIODO
S

SEMESTRES

II

III

N°

I

V

VI

2000 B - 2004 A

1998 A - 2002 A

1998 B - 2002 B

1999 A - 2003 A

1999 B - 2003 A

2000 A - 2003 B

VII

VIII

GENERACIÓN

1993 C - 1996 E

LXXXVIII

IX

X

XI

XII

LVII

LVIII

LIX

LXXXVII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

LXXXVI

LXXXV

LXXXIV

LXXXIII

LXXXII

LXXXI

LXXX

LXXIX

LXXVIII

LXXVII

LXXVI

LXXV

LXXIV

LXXIII

LXXII

LXXI

XXIV

XXV

XXVI
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XXVIII

XXIX

XXX
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XXXII

XXXIII

XXXIV

LXX

LXIX

LXVIII

LXVII

LXVI

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

LXV

LXIV

LXIII

LXII

LXI

LX

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LIV

CPU¹

CUCienega DER²

QFB¹

MER

OBR

DER³

CUCosta Sur

CUCEI

MVZ

QFB

CUCosta

CUCEA

AGR

CUCBA MVZ¹

UAA AGI¹

ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

PSC

ENF

CPU

DEN

PSI

NUT

INF

ADM

DER

SPE

CUAltos AIN

CAMBIO DE CARRERA

U
CU

PE S
LOCAL FORANEO

UDG

LV

LVI

XC

LXXXIX

SUMATORIA TOTAL:   

0

COM

DER¹

QUI

TUR



©

Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

1 301566822 M Pb L 79.28 144.1966 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

2 301536869 M Pb F 78.97 149.6367 X X X D X AIN CUAltos 2004B-2005B

3 399278072 F Pb L 80.48 126.9800 C X CPU CUAltos 2005A-2006B

4 301527282 F Pb L 83.41 119.6600 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2005B

5 399538287 M Pb L 70.00 115.5000 X X D X AIN CUAltos 2004B-2006B

6 300457558 M Pb L 72.25 122.2500 X X X X X R X AIN CUAltos 2004B-2006B

7 399573309 F Pb L 81.05 130.9667 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

8 399573457 F Pb L 79.05 116.2167 X X X X X R X AIN CUAltos 2004B-2006B

9 399890282 F Pv L 75.41 123.1600 D X AIN CUAltos 2004B

10 300512907 M Pb L 79.02 125.9367 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

11 301580752 F Pb L 95.46 179.0433 C X CPU CUAltos 2005A-2006B

12 399573856 M Pb L 81.23 121.8133 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

13 301582445 M Pb L 91.15 149.7333 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

14 G04007107 M Pv L 91.53 161.9467 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

15 G04007948 M Pv F 83.84 139.8400 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

16 398647422 M Pb L 81.02 137.5200 X X D X AIN CUAltos 2004B-2005A

17 301586475 M Pb L 90.64 125.7233 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

18 G04007174 F Pv L 84.44 149.9400 C X CPU CUAltos 2005A-2006B

19 G04007808 M Pv L 86.92 144.1700 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

20 399593202 M Pb L 82.53 137.4466 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

21 300486035 M Pb F 80.20 133.2000 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

22 G04006739 M Pv F 71.00 116.5000 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

23 398610804 F Pb L 80.71 128.4600 X X X X D X AIN CUAltos 2004B-2006A

24 301540335 M Pb F 78.20 123.7000 D X AIN CUAltos 2004B

25 301595733 M Pb L 78.76 149.3433 X X X X X R X AIN CUAltos 2004B-2006B

26 G04007786 M Pv L 90.94 142.9400 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

27 G04006666 M Pb F 98.11 182.1132 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

28 G03042502 F Pb F 89.07 167.3198 D X AIN CUAltos 2004B

29 300463493 M Pb L 75.94 126.1067 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

30 395655262 M Pb L 72.84 127.4233 X D X AIN CUAltos 2004B

31 302057875 M Pb L 74.89 127.3900 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

32 300843423 M Pb F 83.00 124.5833 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

33 301539795 M Pb L 77.82 134.5700 D X AIN CUAltos 2004B

34 399177519 M Pb F 90.17 153.5867 X X X X X X X 82.50 AIN CUAltos 2004B-2006B

35 301542214 M Pb F 91.71 149.0433 D X AIN CUAltos 2004B

36 301802291 M Pb L 76.71 138.1267 X X X C X CPU CUAltos 2006B

37 399896957 M Pb L 72.33 121.7467 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

38 G04007166 F Pv L 88.21 163.3767 D X AIN CUAltos 2004B

39 301804189 M Pb L 90.20 162.4500 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

40 G04007026 M 82.49 117.6567 X X X X R X AIN CUAltos 2004B-2006B

41 300493228 M Pb L 70.84 121.6733 X X X X R X AIN CUAltos 2004B-2006B

42 G04005961 M Pb F 90.00 164.5000 X X X X X X X AIN CUAltos 2004B-2006B

43 301723847 M Pb F 78.82 131.3200 X X X X R X AIN CUAltos 2004B-2006B

44 301805797 M Pb L 95.69 171.8567 D X AIN CUAltos 2004B

45 G04007158 F Pv L 78.13 120.9633 C X ADM CUAltos 2005A-2006B

46 300495514 M Pb L 74.97 121.5533 D X AIN CUAltos 2004B

47 301540939 F Pb L 87.69 154.1067 C X CPU CUAltos 2005A-2006B

48 300025267 M Pb L 71.48 124.4800 X X R X AIN CUAltos 2004B-2006B

49 G03040992 M Pb F 73.00 131.1667 X X X X R X AIN CUAltos 2004B-2006B

50 396577664 M Pb F 70.56 135.3100 X X X X R X AIN CUAltos 2004B-2006A

0 0 37 36 33 31 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81.64 137.7649 #### #### 82.50

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 0

100 PRIMERO 50 8 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 4 0

95 SEGUNDO 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

85 SUMA 50 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 14 0

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 13 1 3 2 6 3 0 0 0 0 0 28 0 0

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 12 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 38 REZAGADO 0

55 50 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 9 0

35 Pb 40 SI PP IA VI S 0

30 49 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 0

15 L 35 0

10 F 14 0

5 49 0 0
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FORANEO

PREPARATORIA LOCAL

PREPARATORIA FORÁNEA

CATEGORÍA

FEMENINO

MASCULINO

CATEGORÍA

TOTAL ALUMNOS:

TOTAL ALUMNOS:

ESCUELA PRIVADA

ESCUELA PÚBLICA

TOTAL ALUMNOS:
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ALDANA ROMAN JUAN CARLOS

ARMENTA CASTELLANOS PAOLA JANETH
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ACEVES HERNANDEZ ANTONIO DE JESUS
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BARBA GONZALEZ DELIA

APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES

A
D

M
IT

ID
O

1 2 3 4 5 6

BRAVO LOPEZ JORGE HUMBERTO

CAMARENA NAVARRO JOSE MARIA

CHAVEZ FLORES GABRIELA

CORTEZ PEREZ ROSALINDA

DE LA TORRE PAREDES MARCELA

DE LA TORRE RUVALCABA ROBERTO

ESQUIVIAS ALVAREZ MAYRA YULIANA

ESTRADA VERA JUAN PABLO

FRANCO GONZALEZ DANIEL

FRANCO GONZALEZ LUIS FERNANDO

GAMBOA MONTEJANO SIMON FRANCISCO

GARCIA ALVARADO MIGUEL

GONZALEZ BARBA MARTIN

GONZALEZ GONZALEZ KARINA ELIZABETH

GONZALEZ MUÑOZ OSCAR ALEJANDRO

GONZALEZ NAVARRO ALEJANDRO

GUTIERREZ LOPEZ JOSE LUIS

IÑIGUEZ LUPERCIO JOSE JAIME

IÑIGUEZ ESCOTO MARIA GUADALUPE

JIMENEZ RENTERIA SALVADOR

LEON MARTINEZ JOSE

LOMELI HERNANDEZ JOSE DE JESUS

LOPEZ JIMENEZ SILVANO

LOZANO GOMEZ DENISSE DEL CARMEN

MARQUEZ LOZANO JOSE DE JESUS

MARTIN DEL CAMPO TRUJILLO MARIO

MARTIN VALADEZ ABEL

MARTINEZ PEREZ JAIME

MATA PEREZ SALVADOR

NAVARRO RODRIGUEZ FERNANDO

OROZCO FUENTES JOSE DE JESUS

PINEDO GONZALEZ RAMIRO

RODRIGUEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL

RUESGA GUTIERREZ SADDAY GUADALUPE

RUVALCABA GOMEZ JOSE MARTIN

SALCEDO VENTURA ABRAHAM SALVADOR

SANCHEZ ALVAREZ JOEL

SOLIS YAÑEZ GUILLERMO GABRIEL

VARGAS ALVAREZ ALFONSO

VILLALOBOS NAVARRO OSCAR FABIAN

VARGAS RAMIREZ SAULO

VAZQUEZ ESTRADA MAYRA JUDITH

VERA NAVARRO AGUSTIN

VICTORIO CASTAÑEDA OLIDIA

Ev

PROYECTOS EXPUESTOS

NOMBRE DEL ALUMNO

CATEGORÍA

VIVEROS IBARRA CARLOS LENIN

YAÑEZ FABIAN LUIS ALBERTO
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ESTUDIOS
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UNIVERSIDAD

CAMBIO DE CARRERA

S

Pry

CODIGO

CONGRESO PROMEDIO

TOTAL

LOGÍSTICA

PaASESORÍAS

Pa

CURSOSPE

DIPLOMADO

PROGRAMA ASIGNATURA PA

TOTAL

ALTAS A 

OTROS 

GRUPOS

ADM CONFERENCISTA

EXPO AGROINDUSTRIAL

MVZ

AGI

MEDICINA VETERINARIA

AGROINDUSTRIAS

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Cf

PARTICIPACIONES

DISTINCIONES DP

PUBLICACIONES

LOCAL

CU

SEMINARIO DE TITULACIÓN SET

SEI

PAQUETE DIDÁCTICO

PEU

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

PP

CCP

BV

TOTAL

CPT

MATERIALES EDUCATIVOS

TOTAL:

SUMATORIA TOTAL:

TS

IPP

PERMUTA (CAMBIO CARRERA)

DECESO

CATEGORÍA CLAVE

R¹

A¹

A²

CODIGO

RETRAIDO

GRADO SUPERIOR

CLAVE

D

C

M

R

A

CATEGORÍA

DESERCIÓN

EXAMEN GLOBAL TEÓRICO-PRACTICO ETP

ARTICULO CIENTÍFICO PUBLICADO ACP

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y EXPERIMENTAL

TESIS

TRABAJO MONOGRÁFICO MG

TOTAL DE TITULADOS:

INFORME PRÁCTICAS PROFESIONALES

UDG

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

EC

EXAMEN DE CAP. PROF. O TEC. PROF.

TESINA TN

CUAltos

CODIGO

DESEMPEÑO ACADÉMICO SOBRELALIENTE

EXCELENCIA ACADÉMICA EXA

MODALIDAD DE TITULACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIOPRO

EXÁMENES



Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

0

0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 5

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2003 B - 2007 A

2004 B - 2008 A

1995 B - 1999 B

1996 B - 2001 A

CPU²

2001 A - 2004 B

2005 B - 2009 A

2006 B - 2010 A

2001 B - 2005 A

2002 B - 2006 A

1997 A - 2001 A

1997 B - 2001 B

IV

PERIODO
S

SEMESTRES

II

III

N°

I

V

VI

2000 B - 2004 A

1998 A - 2002 A

1998 B - 2002 B

1999 A - 2003 A

1999 B - 2003 A

2000 A - 2003 B

VII

VIII

GENERACIÓN

1993 C - 1996 E

LXXXVIII

IX

X

XI

XII

LVII

LVIII

LIX

LXXXVII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

LXXXVI

LXXXV

LXXXIV

LXXXIII

LXXXII

LXXXI

LXXX

LXXIX

LXXVIII

LXXVII

LXXVI

LXXV

LXXIV

LXXIII

LXXII

LXXI

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

LXX

LXIX

LXVIII

LXVII

LXVI

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

LXV

LXIV

LXIII

LXII

LXI

LX

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LIV

CPU¹

CUCienega DER²

QFB¹

MER

OBR

DER³

CUCosta Sur

CUCEI

MVZ

QFB

CUCosta

CUCEA

AGR

CUCBA MVZ¹

UAA AGI¹

ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

PSC

ENF

CPU

DEN

PSI

NUT

INF

ADM

DER

SPE

CUAltos AIN

CAMBIO DE CARRERA

U
CU

PE S
LOCAL FORANEO

UDG

LV

LVI

XC

LXXXIX

SUMATORIA TOTAL:   

0

DER¹

QUI

TUR



©

Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

1 G03041891 F Pb F 92.60 150.5167 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

2 300024333 F Pb L 90.30 150.3000 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

3 300451703 M Pb L 76.79 136.3733 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

4 G03042243 M 87.00 134.0000 D X AIN CUAltos 2003B

5 300451975 F Pb L 94.69 180.5233 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

6 G03041506 M Pb F 78.10 130.6833 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

7 300812668 F Pv L 78.13 140.0467 X X D X AIN CUAltos 2003B

8 399890258 F Pv L 89.21 162.3767 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

9 399890266 F Pv L 84.18 139.0967 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

10 300458406 M Pb L 89.41 144.7433 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

11 300812854 F Pv L 76.18 125.1800 D X AIN CUAltos 2003B

12 G03042286 M Pb F 96.40 126.9000 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

13 300459267 M Pb L 82.33 142.0800 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006V

14 396085699 M Pb L 83.20 150.3667 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

15 G03042308 F Pb F 95.10 150.8500 X X X X D X AIN CUAltos 2003B-2005A

16 399575514 M Pb L 78.46 132.5433 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

17 G03040461 F 69.00 133.4167 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

18 399552433 M Pb L 78.97 127.9700 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

19 300025739 F Pb L 79.51 127.7600 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006V

20 300461202 F Pb L 90.51 167.3433 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

21 399552697 F Pb L 85.38 148.6300 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

22 193064771 M Pb L 70.18 116.5133 A X X X X 77.94 AIN CUAltos 1997B-2005A X X

23 G03041999 M 94.00 144.9167 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

24 399553286 M Pb L 84.25 128.4167 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

25 G03000028 F 82.30 163.2167 D X AIN CUAltos 2003B

26 300462667 F Pb L 95.17 162.9200 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

27 399890835 F Pv L 86.97 151.1367 X X C X DEN CUAltos 2004B-2006B

28 300813435 F Pv L 92.46 157.7100 D X AIN CUAltos 2003B

29 G03042294 F Pb F 95.80 144.3000 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

30 3991775519 M Pb F 90.17 156.8367 R X AIN CUAltos 2003B

31 G03040933 M Pb F 89.50 147.7500 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

32 399587164 F Pb L 78.97 127.2200 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

33 G03042324 F Pb F 93.40 135.9833 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

34 G03042413 M 83.00 131.5000 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

35 300813613 M Pv L 89.79 150.6233 X C X CPU CUAltos 2005A-2006B

36 G03042472 F 77.00 145.5833 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

37 398546049 M Pb F 76.71 138.2100 X X X C X DER CUAltos 2005A-2006B

38 398623272 F Pb L 79.23 126.3133 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

39 G02900068 F 98.00 159.9167 X X X D X AIN CUAltos 2003B-2004B

40 399572191 F Pb L 81.38 141.7967 X X X X X X X X X AIN CUAltos 2003B-2006B

41 399588659 M Pb L 92.38 156.6300 X X C X ARQ CUAAD 2005A-2006B

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 35 34 31 29 28 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

85.51 143.6389 #### #### 77.94

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 0

100 PRIMERO 41 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0

95 SEGUNDO 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

85 SUMA 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0

80 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

75 5 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 23 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 18 REZAGADO 0

55 41 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 7 0

35 Pb 27 SI PP IA VI S 0

30 34 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 0

15 L 25 0

10 F 9 0

5 34 0 0

NOTA:

DISEÑO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DME

EXÁMENES

EXAMEN GLOBAL TEÓRICO-PRACTICO ETP

C.B.T.A Nº32 (Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario)

CODIGO

Cr ST

MENCIÓN HONORÍFICA MH PROMEDIO PRO

Pbl EXAMEN CENEVAL

Dp BV

TOTAL

ESTATUSU.  y/o C.U.

PROPUESTA PEDAGÓGICA

UNIVERSIDAD

SET

CAMBIO DE CARRERA

SPE

SEI

RIR

NIVEL

T
IT

U
L

A
D

O

CARRERA CICLO 

ESCOLAR

STATUS

P
R

O
M

E
D

IO
 E

G
R

E
S

O

PrE

A
C

T
IV

O

SEMINARIO DE TITULACIÓN

M
A

E
S

T
R

ÍA

P
A

S
A

N
T

E

O
T

R
A

 A
R

E
A

A
R

E
A

S
 A

F
IN

E
S

PROGRAMA EDUCATIVO

CATEGORÍA

U

CU

D
O

C
T

O
R

A
D

O

L
IC

E
N

C
IA

T
U

R
A

P
A

S
A

N
T

E

FORANEO

CODIGO

PE

A
M

A
S

 D
E

 C
A

S
A

E
M

P
L

E
A

D
O

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA ESCOLAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

LICENCIATURA EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 

COHORTE GENERACIONAL -----------------
2006Copyright RUBÉN M. AGUIRRE ALCALÁ

TOTAL ALUMNOS:

ESCUELA PRIVADA

ESCUELA PÚBLICA

Tepatitlán de Morelos, Jal. Septiembre 2 de 2006

INTERNACIONAL

CATEGORÍA

CATEGORÍA

NACIONAL

TOTAL ALUMNOS:

CATEGORÍA

FEMENINO

MASCULINO

CATEGORÍA

TOTAL ALUMNOS:

CATEGORÍA CLAVE

R¹

A¹

PREPARATORIA LOCAL

PREPARATORIA FORÁNEA CAPTURISTA

Ing. Rubén M. Aguirre Alcalá

LUGAR Y FECHA DE CAPTURA

Cn

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

L
O

G
ÍS

T
IC

A

Á
R

E
A

S
 A

F
IN

E
S

CODIGO CODIGO

S
E

M
IN

A
R

IO
S

  
D

E
 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

TUTORIA

A
S

E
S

O
R

ÍA

SERVICIO 

SOCIAL

M
E

N
C

IÓ
N

 

H
O

N
O

R
ÍF

IC
A

PROGRAMA DE BECAS

IN
D

IV
ID

U
A

L

E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
D

A

PREMIOS

P
R

O
N

A
B

E
S

M
O

V
IL

ID
A

D
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

IL

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
S

 

B
IL

IN
G

Ü
E

S

G
R

U
P

A
L

C
A

M
P

A
Ñ

A
S

E
S

T
IM

U
L

O
S

 V
A

R
IO

S

CATEGORÍA

Ev

PROGRAMA EDUCATIVO

IN
T

E
R

C
A

M
B

IO
 

A
C

A
D

É
M

IC
O

Nº
PUNTAJE 

ADMISIÓN

P
R

O
M

E
D

IO
 I
N

G
R

E
S

O

PrI

S
E

X
O

CODIGO

9 10

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

E
S

SITUACIÓN

E
G

R
E

S
A

D
O

B
A

J
A

 V
O

L
U

N
T

A
R

IA

SERVICIOS ACADÉMICOS VINCULACIÓN ACADÉMICA

CAPACITACIÓN Y/O 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

EXTRACURRICULARES 

DISCIPLINARES

E
S

T
IM

U
L

O
S

  
E

S
T

D
. 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

S

V
E

R
A

N
O

 D
E

 L
A

 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

S
E

M
A

N
A

 

C
U

L
T

U
R

A
L

E
X

P
O

 A
G

R
O

- 

IN
D

U
S

T
R

IA
L

P
R

O
U

L
E

X

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 E
N

 

E
M

P
R

E
S

A
S

SERVICIOS 

COMUNITARIOS

S
E

M
E

S
T

R
E

PROGRAMA DE INTERCAMBIO

LOCALIDAD Y/O 

PAÍS

D
IS

T
IN

C
IO

N
E

S

ARCE BARBA JORGE ALEJANDRO

8

C
U

R
S

O
 P

R
O

P
E

D
E

Ú
T

IC
O

E
S

C
U

E
L

A
 D

E
 P

R
O

C
E

D
E

N
C

IA

L
O

C
A

L
ID

A
D

 E
S

C
O

L
A

R

ALCALA GOMEZ GABRIELA

7C
U

R
S

O
 D

E
 I
N

D
U

C
C

IÓ
N

ALCARAZ DELGADILLO SANJENIS BERENISE

CARDENAS MORALES CHRISTIAN EMMANUEL

APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES

A
D

M
IT

ID
O

1 2 3 4 5 6

BARAJAS MACIEL SARA ALEJANDRA

CONTRERAS ALVAREZ CARLOS ALONSO

CRUZ MERCADO NOEMI

DE ANDA BARBA GABRIELA

DE ANDA BARBA MARIANA

DE LA MORA CORTES ERIC ISAIAS

DE LA MORA LOPEZ ALMA ANABEL

ESCOBEDO LEDESMA CARLOS

FLORES VALLE JUAN JOSE

GARCIA GUERRERO RENE

GOMEZ LEDESMA NORMA ANGELICA

GONZALEZ CERVANTES JUAN FRANCISCO

GONZALEZ GALINDO SARA EDITH

GONZALEZ SALCEDO EDUARDO ALEJANDRO

GUERRERO GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA

GUTIERREZ GARCIA MARIA DE JESUS

GUTIERREZ GOMEZ TERESA JANNETTE

GUTIERREZ HERNANDEZ RICARDO

GUTIERREZ PEREZ RIGOBERTO

HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO JOEL

JIMENEZ ABREGO MARIA TERESA

LIMON FRANCO MARCELA

MARTIN PADILLA ANGELICA

MENDOZA GARCIA ARACELI

MERCADO PEREZ LORENA

NAVARRO RODRIGUEZ FERNANDO

NUÑO HUERTA EDGAR AARON

OROZCO GONZALEZ MARIELA KARINA

PEREZ REYNOZO MARIA GUADALUPE

RAMIREZ GOMEZ GERARDO

RODRIGUEZ ALVAREZ BENJAMIN

RODRIGUEZ GONZALEZ VIRGINIA

SOLIS NAVARRO LUIS MIGUEL

VELAZQUEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROSARIO

VILLASEÑOR GARCIA LETICIA

ZACAMO VELAZQUEZ NORMA YADIRA

ZEPEDA MERCADO JOSE JOEL

BAJAS 

DEL 

GRUPO

SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA

TOTAL

TOTAL

ALTAS A 

OTROS 

GRUPOS

PARTICIPACIONES

Pry

CODIGO

N

I

PROYECTOS EXPUESTOS

SISTEMAS PECUARIOS

NOMBRE DEL ALUMNO

CODIGO

EXPO AGROINDUSTRIAL

LOGÍSTICA Pa TOTAL DE EVENTOS:

ALUMNOS CON VARIOS TITULOS ACADÉMICOS

PE

41 ALUMNOS

CODIGOCATEGORÍACODIGO

SUMATORIA:

PROMEDIO:

ARTICULO CIENTÍFICO PUBLICADO ACP

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y EXPERIMENTAL

D
O

C
T

O
R

A
D

O

D
IP

L
O

M
A

D
O

E
S

P
E

C
IA

L
ID

A
D

L
IC

E
N

C
IA

T
U

R
A

M
A

E
S

T
R

IA

NIVEL 

MÁXIMO DE 

ESTUDIOS

CODIGO

DESEMPEÑO ACADÉMICO SOBRELALIENTE

EXCELENCIA ACADÉMICA EXA

MODALIDAD DE TITULACIÓN

OCUPACIÓN 

LABORAL

PEA

E
M

P
R

E
S

A
R

IO

CAPACITACIÓN 

ACADÉMICA

S
E

R
V

IC
IO

 S
O

C
IA

L

ADMINISTRACIÓN

AGI

SUPERACIÓN PERSONAL

BA

CATEGORÍA

M
O

D
A

L
ID

A
D

 D
E

 

T
IT

U
L

A
C

IÓ
N

Á
R

E
A

S
 A

J
E

N
A

S

B
A

J
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A

S
U

S
P

E
N

S
IÓ

N
 T

E
M

P
O

R
A

L

CONGRESO

MEDICINA VETERINARIA

AGROINDUSTRIAS

CfADM CONFERENCISTA

PROGRAMA ASIGNATURA PA PUBLICACIONES

PaCAMPAÑAS

CURSOSPE

DIPLOMADOMVZ

DISTINCIONES DP

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Ex

U

PAQUETE DIDÁCTICO

EXPOSITORPaASESORÍAS

CU

LOCAL

CUAltosUDG

PP

PD

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

CURSOS O CRÉDITOS DE POSGRADO CCP

TRABAJO MONOGRÁFICO MG

TOTAL:

SUMATORIA TOTAL:

CODIGO

TOTAL DE TITULADOS:

PERMUTA (CAMBIO CARRERA)

DECESO

CPT

MATERIALES EDUCATIVOS

A²

RETRAIDO

GRADO SUPERIOR

CLAVE

D

C

M

R

A

CATEGORÍA

DESERCIÓN

INFORME PRÁCTICAS PROFESIONALES

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

EC

EXAMEN DE CAP. PROF. O TEC. PROF.

TESINA TN

TESIS TS

IPP

CENTRO UNIVERSITARIO



Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

0

0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1997 B - 2001 B

2001 A - 2004 B

2005 B - 2009 A

2006 B - 2010 A

2001 B - 2005 A

VII

VIII

IV

PERIODO

XX

XXI

XXII

XXIII

2002 B - 2006 A

2003 B - 2007 A

2004 B - 2008 A

I

XIX

S
SEMESTRES

II

III

N°

1995 B - 1999 B

1996 B - 2001 A

1997 A - 2001 A

2000 A - 2003 B

V

VI

2000 B - 2004 A

1998 A - 2002 A

1998 B - 2002 B

1999 A - 2003 A

1999 B - 2003 A

GENERACIÓN

1993 C - 1996 E

LXXXVIII

IX

X

XI

XII

LVII

LVIII

LIX

LXXXVII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

LXXXVI

LXXXV

LXXXIV

LXXXIII

LXXXII

LXXXI

LXXX

LXXIX

LXXVIII

LXXVII

LXXVI

LXXV

LXXIV

LXXIII

LXXII

LXXI

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

LXX

LXIX

LXVIII

LXVII

LXVI

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

LXV

LXIV

LXIII

LXII

LXI

LX

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LV

QFB¹

MER

TUR

OBR

DER³

CUCosta Sur

MVZ

PSC

CUCEI

CUCienega

CUCEA

UAA AGI¹

ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

ENF

CPU

DEN

PSI

NUT

INF

ADM

DER

SPE

AIN

CAMBIO DE CARRERA

U
CU

PE S
LOCAL FORANEO

UDG CUAltos

LIV
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SUMATORIA TOTAL:   

0

DER¹

AGR

CUCBA MVZ¹

CUCosta

CPU¹

QFB

QUI

DER²

CPU²

CUAAD ARQ



©

Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

51 398793798 F Pv L 87.20 136.6167 X X X X X X X X X X 80.88 AIN CUAltos 2002B-2006A

52 399547006 F Pb L 79.05 124.8833 D X AIN CUAltos 2002B

53 398624937 F Pv L 72.64 134.8067 D X AIN CUAltos 2002B

54

55

56

57

58

59

60

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79.63 132.1022 #### #### 80.88

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 0

100 PRIMERO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0

95 SEGUNDO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

85 SUMA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 3 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 0 REZAGADO 0

55 3 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 2 0

35 Pb 1 SI PP IA VI S 0

30 3 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 0

15 L 3 0

10 F 0 0

5 3 0 0
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2003 B - 2007 A

2004 B - 2008 A

1995 B - 1999 B

1996 B - 2001 A

CPU²

2001 A - 2004 B

2005 B - 2009 A

2006 B - 2010 A

2001 B - 2005 A

2002 B - 2006 A

1997 A - 2001 A

1997 B - 2001 B

IV

PERIODO
S

SEMESTRES

II

III

N°

I

V

VI

2000 B - 2004 A

1998 A - 2002 A

1998 B - 2002 B

1999 A - 2003 A

1999 B - 2003 A

2000 A - 2003 B

VII

VIII

GENERACIÓN

1993 C - 1996 E

LXXXVIII

IX

X

XI

XII

LVII

LVIII

LIX

LXXXVII
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XIV
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LX
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XLVII
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L
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LII

LIII

LIV

CPU¹

CUCienega DER²

QFB¹

MER

OBR

DER³

CUCosta Sur

CUCEI
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QFB
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CUCEA
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ENF
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DEN

PSI

NUT

INF
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SUMATORIA TOTAL:   

0
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QUI

TUR
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Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

1 399866594 F Pv L 84.61 117.1933 X D X AIN CUAltos 2002B

2 G02015102 F 92.00 162.4167 D X AIN CUAltos 2002B

3 399863498 M Pb L 77.12 130.0367 X X X X X X X X X X 89.60 AIN CUAltos 2002B-2006A X

4 093851919 M Pb L 75.32 131.9867 D X AIN CUAltos 2002B

5 399537744 F Pb L 95.25 173.8333 X X X X X X X X X X 93.94 AIN CUAltos 2002B-2006A

6 399801905 M Pv F 94.74 129.3233 D X AIN CUAltos 2002B

7 398645756 F Pb L 81.30 116.6333 X X X X X X X X X X X 3 5 2 X X 79.96 AIN CUAltos 2002B-2006A X X TS X

8 399546875 M Pb L 81.02 142.4367 C X DEN CUAltos 2003B-2006B

9 399171588 M Pb L 84.69 123.3567 D X AIN CUAltos 2002B

10 399890347 M Pv L 78.59 126.7567 X X X X X X X X X X 78.48 AIN CUAltos 2002B-2006A

11 397715653 M Pv L 69.58 102.1633 X X D X AIN CUAltos 2002B-2003A

12 397538875 M Pb L 87.97 168.3033 X X X X X D X AIN CUAltos 2002B-2006A

13 399539887 F Pb F 92.25 157.6667 D X AIN CUAltos 2002B

14 399868562 M Pv L 91.73 130.2300 X X X X X X X X X X 86.06 AIN CUAltos 2002B-2006A

15 398798455 M Pv L 77.10 116.0167 D X AIN CUAltos 2002B

16 399890657 M Pv L 74.10 116.2667 X X X X X X X X X X X X 3 1 1 X X 79.52 AIN CUAltos 2002B-2006A X X EC X X X

17 399989068 F Pv L 73.03 117.4467 X X X X X X X X X X 76.77 AIN CUAltos 2002B-2006A

18 397550646 M Pb L 79.10 130.6000 X X X X X X X X X X 80.35 AIN CUAltos 2002B-2006A

19 398798552 M Pv L 68.69 132.7733 X X X C X NIN CUAltos 2006A-2006B

20 G01030116 M 81.70 124.3648 X X X X X X X X X X 80.69 AIN CUAltos 2002B-2006A

21 398823166 M Pv L 82.79 122.9566 D X AIN CUAltos 2002B

22 399576812 F Pb L 78.05 109.8833 X X X X X X X X X X 79.54 AIN CUAltos 2002B-2006A

23 G02000768 M 76.00 117.3333 X X X X X X X X R X AIN CUAltos 2002B-2006B

24 398800891 M Pb L 75.43 125.3467 X X X X X X X X X X 83.60 AIN CUAltos 2002B-2006A

25 398801006 M Pb L 81.79 144.2067 X X X X X X X X X X 85.06 AIN CUAltos 2002B-2006A

26 398801065 M Pb L 74.43 100.0133 X D X AIN CUAltos 2002B-2003A

27 399029056 F Pb L 84.71 127.4600 X D X AIN CUAltos 2002B-2003A

28 399029102 M Pb L 75.46 119.2100 X X X X X X X X X X 77.6 AIN CUAltos 2002B-2006A

29 398630112 F Pb L 81.74 132.2400 X X X X X X X X X X 81.33 AIN CUAltos 2002B-2006A

30 397560102 F Pb L 79.79 117.2067 X X X X X X X X X X 80.27 AIN CUAltos 2002B-2006A

31 398035206 M Pb F 85.71 145.0433 X X X X X X X X X X 2 1 1 3 5 1 X X 75.25 AIN CUAltos 2002B-2006A X X EC X X X

32 398624538 M Pb L 80.20 150.5333 X X X X X X X X X X PS OCOTLÁN,JAL. X 3 3 4 2 X X 81.73 AIN CUAltos 2002B-2006A X X EC X X X

33 G01030078 M 81.25 167.4167 X X X X X X X X X X 94.81 AIN CUAltos 2002B-2006A

34 398798714 M Pv L 72.46 112.8767 X X D X AIN CUAltos 2002B-2003A

35 399484098 F Pb L 78.15 118.6500 X X X X X X X X X X 77.94 AIN CUAltos 2002B-2006A

36 G02015269 M L 82.35 132.0000 X X X X X X X X X X 82.35 AIN CUAltos 2002B-2006A

37 399044535 M Pb L 85.15 128.0667 X C X ADM CUAltos 2003B

38 G02900467 M 79.00 120.3333 X X X X X R X AIN CUAltos 2002B-2006V

39 399896949 M Pv L 76.59 134.7567 X X X X X X X X X X X X 3 4 1 2 3 2 1 X X 78.50 AIN CUAltos 2002B-2006A X X EC X X X

40 399629746 M Pb F 72.43 112.1800 C X DER¹ CULagos 2003A-2006B

41 399862777 M Pb L 90.23 162.8133 X X X X X X X X X X 93.85 AIN CUAltos 2002B-2006A

42 398033408 M Pb L 71.56 127.4767 X X X X X X X X R X AIN CUAltos 2002B-2006B

43 399606835 M Pb L 83.25 145.5933 X X X X X X X X X X 83.25 AIN CUAltos 2002B-2006A

44 399630469 M Pb F 73.46 149.6267 X X X X X X X X R X AIN CUAltos 2002B-2006B

45 399869984 F Pv L 85.32 109.4867 D X AIN CUAltos 2002B

46 399588608 M Pb L 75.28 132.9467 X X X X X X X X X X 77.15 AIN CUAltos 2002B-2006A

47 399597194 M Pb F 79.43 99.7633 D X AIN CUAltos 2002B

48 397642265 M Pv L 77.83 101.8300 X D X AIN CUAltos 2002B-2003A

49 399546751 F Pv L 84.74 141.9067 X X X X X X X X X X 92.15 AIN CUAltos 2002B-2006A

50 399546859 M Pb L 83.15 116.7333 D X AIN CUAltos 2002B

1 0 36 32 31 30 30 29 29 28 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 11 0 5 10 4 6 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 4 1 0 0

80.55 129.5139 #### 4 82.79

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 0

100 PRIMERO 48 11 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0 0 26 0

95 SEGUNDO 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8 0

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0

85 SUMA 50 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4 0 3 0 36 4

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

75 13 4 2 1 0 1 0 1 3 0 0 25 0 0

70 CODIGO S 3 4 9 0

65 F 13 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 17 0

60 M 37 REZAGADO 0

55 50 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 15 0

35 Pb 29 SI PP IA VI S 0

30 44 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 1

15 L 39 0

10 F 6 0

5 45 5 0
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ACEVES TEJEDA ROSALBA AZUCENA
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ALVAREZ TRUJILLO EFREN ISRAEL

APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES

A
D

M
IT

ID
O

1 2 3 4 5 6

BARAJAS MACIEL MARIA SILVIA

CASILLAS MERCADO JUAN CARLOS

DELGADILLO AGUIRRE CLAUDIA KARINA

DELGADILLO HERNANDEZ ENRIQUE

ESPARZA FUENTES ARNULFO

ESQUIVIAS GOMEZ ALFONSO

FRANCO DIAZ JORGE

FRANCO GARCIA JUAN ANTONIO

GARCIA ZAMORANO AZUCENA

GONZALEZ DAVILA DIEGO

GONZALEZ DE LA MORA CESAR JOSUE

GONZALEZ PADILLA JAVIER

GONZALEZ ULLOA YAKELINE DEL CARMEN

GUTIERREZ ANAYA JOSE EDUARDO

GUTIERREZ GUTIERREZ EFRAIN

GUTIERREZ LOZA FAUSTINO

HERNANDEZ GOMEZ ISRAEL BRAULIO ROSENDO

IÑIGUEZ OROZCO PATRICIA

JAUREGUI GONZALEZ OMAR

JAUREGUI LOPEZ ERICK

JIMENEZ RAMOS MATIAS

LOPEZ CELEDON JESUS

LOPEZ PADILLA ESPIRITU BELEN

LOZANO BARBA CESAR ANTONIO

MACIAS VELAZQUEZ ELIZABETH

MARTIN CASTELLANOS BERTHA ADRIANA

MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ OSCAR MIGUEL

MARTIN RAMIREZ CARLOS JOEL

MOTA PLASCENCIA VICTOR

PADILLA PADILLA MAURICIO

PEREZ ALCARAZ MAYRA BERENICE

PEREZ BAUTISTAOBED

RAMIREZ MIRANDA HUGO ISRAEL

REYES MARQUEZ SERGIO

ROCHA ACEVES JUAN CARLOS

RUEZGA REYNOSO ALFONSO SALVADOR

RUIZ VALDIVIA RAFAEL

SALCEDO LOPEZ OMAR ALEJANDRO

SANCHEZ LOZANO LUIS ARMANDO

VILLASEÑOR ORTIZ JOAQUIN

VAQUERO PADILLA TERESO

VELAZQUEZ LEDEZMA MARISOL

VELAZQUEZ VELAZQUEZ MARTIN

VERA ROCHA JORGE IVAN

Ev

PROYECTOS EXPUESTOS

NOMBRE DEL ALUMNO

CATEGORÍA

DE LA TORRE DE ANDA MYRIAM

DE LUNA GOMEZ JOSE GUADALUPE
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CODIGO

CONGRESO PROMEDIO

TOTAL

LOGÍSTICA

PaASESORÍAS

Pa

CURSOSPE

DIPLOMADO

PROGRAMA ASIGNATURA PA

TOTAL

ALTAS A 

OTROS 

GRUPOS

ADM CONFERENCISTA

EXPO AGROINDUSTRIAL

MVZ

AGI

MEDICINA VETERINARIA

AGROINDUSTRIAS

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Cf

PARTICIPACIONES

DISTINCIONES DP

PUBLICACIONES

LOCAL

CU

SEMINARIO DE TITULACIÓN SET

SEI

PAQUETE DIDÁCTICO

PEU

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

PP

CCP

BV

TOTAL

CPT

MATERIALES EDUCATIVOS

TOTAL:

SUMATORIA TOTAL:

TS
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PERMUTA (CAMBIO CARRERA)
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CATEGORÍA CLAVE
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RETRAIDO
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D

C

M
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A
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DESERCIÓN

EXAMEN GLOBAL TEÓRICO-PRACTICO ETP

ARTICULO CIENTÍFICO PUBLICADO ACP

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y EXPERIMENTAL

TESIS

TRABAJO MONOGRÁFICO MG

TOTAL DE TITULADOS:

INFORME PRÁCTICAS PROFESIONALES
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

EC

EXAMEN DE CAP. PROF. O TEC. PROF.

TESINA TN

CUAltos
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DESEMPEÑO ACADÉMICO SOBRELALIENTE

EXCELENCIA ACADÉMICA EXA

MODALIDAD DE TITULACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIOPRO

EXÁMENES
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2003 B - 2007 A

2004 B - 2008 A

1995 B - 1999 B

1996 B - 2001 A

CPU²

2001 A - 2004 B

2005 B - 2009 A

2006 B - 2010 A

2001 B - 2005 A

2002 B - 2006 A

1997 A - 2001 A

1997 B - 2001 B

IV

PERIODO
S

SEMESTRES

II

III

N°

I

V

VI

2000 B - 2004 A

1998 A - 2002 A

1998 B - 2002 B

1999 A - 2003 A

1999 B - 2003 A

2000 A - 2003 B

VII

VIII

GENERACIÓN

1993 C - 1996 E

LXXXVIII
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X

XI

XII

LVII

LVIII

LIX

LXXXVII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII
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XXXIX

XL
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XLV

LXV
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LXI

LX

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LIV

CPU¹

CUCienega DER²

QFB¹

MER

OBR

DER³

CUCosta Sur

CUCEI

MVZ

QFB

CUCosta

CUCEA

AGR

CUCBA MVZ¹

UAA AGI¹

ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

PSC

ENF

CPU

DEN

PSI

NUT

INF

ADM

DER

SPE

CUAltos AIN

CAMBIO DE CARRERA

U
CU

PE S
LOCAL FORANEO

UDG

LV

LVI

XC

LXXXIX

SUMATORIA TOTAL:   

0

DER¹

QUI

TUR



©

Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

1 399866594 F Pv L 84.61 117.1933 X D X AIN CUAltos 2002B

2 G02015102 F 92.00 162.4167 D X AIN CUAltos 2002B

3 399863498 M Pb L 77.12 130.0367 X X X X X X X X X X 89.60 AIN CUAltos 2002B-2006A X

4 093851919 M Pb L 75.32 131.9867 D X AIN CUAltos 2002B

5 399537744 F Pb L 95.25 173.8333 X X X X X X X X X X 93.94 AIN CUAltos 2002B-2006A

6 399801905 M Pv F 94.74 129.3233 D X AIN CUAltos 2002B

7 398645756 F Pb L 81.30 116.6333 X X X X X X X X X X X 3 5 2 X X 79.96 AIN CUAltos 2002B-2006A X X TS X

8 399546875 M Pb L 81.02 142.4367 C X DEN CUAltos 2003B-2006B

9 399171588 M Pb L 84.69 123.3567 D X AIN CUAltos 2002B

10 399890347 M Pv L 78.59 126.7567 X X X X X X X X X X 78.48 AIN CUAltos 2002B-2006A

11 397715653 M Pv L 69.58 102.1633 X X D X AIN CUAltos 2002B-2003A

12 397538875 M Pb L 87.97 168.3033 X X X X X D X AIN CUAltos 2002B-2006A

13 399539887 F Pb F 92.25 157.6667 D X AIN CUAltos 2002B

14 399868562 M Pv L 91.73 130.2300 X X X X X X X X X X 86.06 AIN CUAltos 2002B-2006A

15 398798455 M Pv L 77.10 116.0167 D X AIN CUAltos 2002B

16 399890657 M Pv L 74.10 116.2667 X X X X X X X X X X X X 3 1 1 X X 79.52 AIN CUAltos 2002B-2006A X X EC X X X

17 399989068 F Pv L 73.03 117.4467 X X X X X X X X X X 76.77 AIN CUAltos 2002B-2006A

18 397550646 M Pb L 79.10 130.6000 X X X X X X X X X X 80.35 AIN CUAltos 2002B-2006A

19 398798552 M Pv L 68.69 132.7733 X X X C X NIN CUAltos 2006A-2006B

20 G01030116 M 81.70 124.3648 X X X X X X X X X X 80.69 AIN CUAltos 2002B-2006A

21 398823166 M Pv L 82.79 122.9566 D X AIN CUAltos 2002B

22 399576812 F Pb L 78.05 109.8833 X X X X X X X X X X 79.54 AIN CUAltos 2002B-2006A

23 G02000768 M 76.00 117.3333 X X X X X X X X R X AIN CUAltos 2002B-2006B

24 398800891 M Pb L 75.43 125.3467 X X X X X X X X X X 83.60 AIN CUAltos 2002B-2006A

25 398801006 M Pb L 81.79 144.2067 X X X X X X X X X X 85.06 AIN CUAltos 2002B-2006A

26 398801065 M Pb L 74.43 100.0133 X D X AIN CUAltos 2002B-2003A

27 399029056 F Pb L 84.71 127.4600 X D X AIN CUAltos 2002B-2003A

28 399029102 M Pb L 75.46 119.2100 X X X X X X X X X X 77.6 AIN CUAltos 2002B-2006A

29 398630112 F Pb L 81.74 132.2400 X X X X X X X X X X 81.33 AIN CUAltos 2002B-2006A

30 397560102 F Pb L 79.79 117.2067 X X X X X X X X X X 80.27 AIN CUAltos 2002B-2006A

31 398035206 M Pb F 85.71 145.0433 X X X X X X X X X X 2 1 1 3 5 1 X X 75.25 AIN CUAltos 2002B-2006A X X EC X X X

32 398624538 M Pb L 80.20 150.5333 X X X X X X X X X X PS OCOTLÁN,JAL. X 3 3 4 2 X X 81.73 AIN CUAltos 2002B-2006A X X EC X X X

33 G01030078 M 81.25 167.4167 X X X X X X X X X X 94.81 AIN CUAltos 2002B-2006A

34 398798714 M Pv L 72.46 112.8767 X X D X AIN CUAltos 2002B-2003A

35 399484098 F Pb L 78.15 118.6500 X X X X X X X X X X 77.94 AIN CUAltos 2002B-2006A

36 G02015269 M L 82.35 132.0000 X X X X X X X X X X 82.35 AIN CUAltos 2002B-2006A

37 399044535 M Pb L 85.15 128.0667 X C X ADM CUAltos 2003B

38 G02900467 M 79.00 120.3333 X X X X X R X AIN CUAltos 2002B-2006V

39 399896949 M Pv L 76.59 134.7567 X X X X X X X X X X X X 3 4 1 2 3 2 1 X X 78.50 AIN CUAltos 2002B-2006A X X EC X X X

40 399629746 M Pb F 72.43 112.1800 C X DER¹ CULagos 2003A-2006B

41 399862777 M Pb L 90.23 162.8133 X X X X X X X X X X 93.85 AIN CUAltos 2002B-2006A

42 398033408 M Pb L 71.56 127.4767 X X X X X X X X R X AIN CUAltos 2002B-2006B

43 399606835 M Pb L 83.25 145.5933 X X X X X X X X X X 83.25 AIN CUAltos 2002B-2006A

44 399630469 M Pb F 73.46 149.6267 X X X X X X X X R X AIN CUAltos 2002B-2006B

45 399869984 F Pv L 85.32 109.4867 D X AIN CUAltos 2002B

46 399588608 M Pb L 75.28 132.9467 X X X X X X X X X X 77.15 AIN CUAltos 2002B-2006A

47 399597194 M Pb F 79.43 99.7633 D X AIN CUAltos 2002B

48 397642265 M Pv L 77.83 101.8300 X D X AIN CUAltos 2002B-2003A

49 399546751 F Pv L 84.74 141.9067 X X X X X X X X X X 92.15 AIN CUAltos 2002B-2006A

50 399546859 M Pb L 83.15 116.7333 D X AIN CUAltos 2002B

1 0 36 32 31 30 30 29 29 28 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 11 0 5 10 4 6 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 4 1 0 0

80.55 129.5139 #### 4 82.79

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 0

100 PRIMERO 48 11 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0 0 26 0

95 SEGUNDO 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8 0

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0

85 SUMA 50 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4 0 3 0 36 4

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

75 13 4 2 1 0 1 0 1 3 0 0 25 0 0

70 CODIGO S 3 4 9 0

65 F 13 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 17 0

60 M 37 REZAGADO 0

55 50 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 15 0

35 Pb 29 SI PP IA VI S 0

30 44 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 1

15 L 39 0

10 F 6 0

5 45 5 0

DISEÑO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DME
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PREPARATORIA LOCAL

PREPARATORIA FORÁNEA

CATEGORÍA
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MASCULINO

CATEGORÍA

TOTAL ALUMNOS:
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ESCUELA PÚBLICA
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S

T
R

IA
L

P
R

O
U

L
E

X

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 E
N

 

E
M

P
R

E
S

A
S

SERVICIOS 

COMUNITARIOS NIVEL

T
IT

U
L

A
D

O

SERVICIO 

SOCIAL

Á
R

E
A

S
 A

F
IN

E
S

CARRERA CICLO 

ESCOLAR

STATUS

P
R

O
M

E
D

IO
 E

G
R

E
S

O

PrE

ALCALA CRUZ CAROLINA ISABEL

ALVARADO PONCE CESAR

8

C
U

R
S

O
 P

R
O

P
E

D
E

Ú
T

IC
O

E
S

C
U

E
L

A
 D

E
 P

R
O

C
E

D
E

N
C

IA

L
O

C
A

L
ID

A
D

 E
S

C
O

L
A

R

ACEVES TEJEDA ROSALBA AZUCENA

7

ALVAREZ TRUJILLO EFREN ISRAEL

APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES

A
D

M
IT

ID
O

1 2 3 4 5 6

BARAJAS MACIEL MARIA SILVIA

CASILLAS MERCADO JUAN CARLOS

DELGADILLO AGUIRRE CLAUDIA KARINA

DELGADILLO HERNANDEZ ENRIQUE

ESPARZA FUENTES ARNULFO

ESQUIVIAS GOMEZ ALFONSO

FRANCO DIAZ JORGE

FRANCO GARCIA JUAN ANTONIO

GARCIA ZAMORANO AZUCENA

GONZALEZ DAVILA DIEGO

GONZALEZ DE LA MORA CESAR JOSUE

GONZALEZ PADILLA JAVIER

GONZALEZ ULLOA YAKELINE DEL CARMEN

GUTIERREZ ANAYA JOSE EDUARDO

GUTIERREZ GUTIERREZ EFRAIN

GUTIERREZ LOZA FAUSTINO

HERNANDEZ GOMEZ ISRAEL BRAULIO ROSENDO

IÑIGUEZ OROZCO PATRICIA

JAUREGUI GONZALEZ OMAR

JAUREGUI LOPEZ ERICK

JIMENEZ RAMOS MATIAS

LOPEZ CELEDON JESUS

LOPEZ PADILLA ESPIRITU BELEN

LOZANO BARBA CESAR ANTONIO

MACIAS VELAZQUEZ ELIZABETH

MARTIN CASTELLANOS BERTHA ADRIANA

MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ OSCAR MIGUEL

MARTIN RAMIREZ CARLOS JOEL

MOTA PLASCENCIA VICTOR

PADILLA PADILLA MAURICIO

PEREZ ALCARAZ MAYRA BERENICE

PEREZ BAUTISTAOBED

RAMIREZ MIRANDA HUGO ISRAEL

REYES MARQUEZ SERGIO

ROCHA ACEVES JUAN CARLOS

RUEZGA REYNOSO ALFONSO SALVADOR

RUIZ VALDIVIA RAFAEL

SALCEDO LOPEZ OMAR ALEJANDRO

SANCHEZ LOZANO LUIS ARMANDO

VILLASEÑOR ORTIZ JOAQUIN

VAQUERO PADILLA TERESO

VELAZQUEZ LEDEZMA MARISOL

VELAZQUEZ VELAZQUEZ MARTIN

VERA ROCHA JORGE IVAN

Ev

PROYECTOS EXPUESTOS

NOMBRE DEL ALUMNO

CATEGORÍA

DE LA TORRE DE ANDA MYRIAM

DE LUNA GOMEZ JOSE GUADALUPE

SUMATORIA:

PROMEDIO:

BAJAS 

DEL 

GRUPO

SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA

TOTAL DE EVENTOS:

PROGRAMA EDUCATIVO

CURSOS O CRÉDITOS DE POSGRADO

50 ALUMNOS

CODIGOCATEGORÍACODIGO

ExEXPOSITOR

CATEGORÍA

SISTEMAS PECUARIOS

CODIGO

MENCIÓN HONORÍFICA

C
U

R
S

O
 D

E
 I
N

D
U

C
C

IÓ
N OCUPACIÓN 

LABORAL

PEA

E
M

P
R

E
S

A
R

IO

E
M

P
L

E
A

D
O

CAPACITACIÓN 

ACADÉMICA

SUPERACIÓN PERSONAL

BA

CATEGORÍA

M
O

D
A

L
ID

A
D

 D
E

 

T
IT

U
L

A
C

IÓ
N

Á
R

E
A

S
 A

J
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N
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A

J
A

 A
D

M
IN
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T

R
A

T
IV

A

S
U

S
P

E
N

S
IÓ

N
 T

E
M

P
O

R
A

L

D
IP

L
O

M
A

D
O

E
S

P
E

C
IA

L
ID

A
D

L
IC

E
N

C
IA

T
U

R
A

PaCAMPAÑASADMINISTRACIÓN

S
E

R
V

IC
IO

 S
O

C
IA

L

MH

NIVEL 

MÁXIMO DE 

ESTUDIOS

M
A

E
S

T
R

IA

UNIVERSIDAD

CAMBIO DE CARRERA

S

Pry

CODIGO

CONGRESO PROMEDIO

TOTAL

LOGÍSTICA

PaASESORÍAS

Pa

CURSOSPE

DIPLOMADO

PROGRAMA ASIGNATURA PA

TOTAL

ALTAS A 

OTROS 

GRUPOS

ADM CONFERENCISTA

EXPO AGROINDUSTRIAL

MVZ

AGI

MEDICINA VETERINARIA

AGROINDUSTRIAS

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Cf

PARTICIPACIONES

DISTINCIONES DP

PUBLICACIONES

LOCAL

CU

SEMINARIO DE TITULACIÓN SET

SEI

PAQUETE DIDÁCTICO

PEU

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

PP

CCP

BV

TOTAL

CPT

MATERIALES EDUCATIVOS

TOTAL:

SUMATORIA TOTAL:

TS

IPP

PERMUTA (CAMBIO CARRERA)

DECESO

CATEGORÍA CLAVE

R¹

A¹

A²

CODIGO

RETRAIDO

GRADO SUPERIOR

CLAVE

D

C

M

R

A

CATEGORÍA

DESERCIÓN

EXAMEN GLOBAL TEÓRICO-PRACTICO ETP

ARTICULO CIENTÍFICO PUBLICADO ACP

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y EXPERIMENTAL

TESIS

TRABAJO MONOGRÁFICO MG

TOTAL DE TITULADOS:

INFORME PRÁCTICAS PROFESIONALES

UDG

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

EC

EXAMEN DE CAP. PROF. O TEC. PROF.

TESINA TN

CUAltos

CODIGO

DESEMPEÑO ACADÉMICO SOBRELALIENTE

EXCELENCIA ACADÉMICA EXA

MODALIDAD DE TITULACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIOPRO

EXÁMENES



Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

0

0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2003 B - 2007 A

2004 B - 2008 A

1995 B - 1999 B

1996 B - 2001 A

CPU²

2001 A - 2004 B

2005 B - 2009 A

2006 B - 2010 A

2001 B - 2005 A

2002 B - 2006 A

1997 A - 2001 A

1997 B - 2001 B

IV

PERIODO
S

SEMESTRES

II

III

N°

I

V

VI

2000 B - 2004 A

1998 A - 2002 A

1998 B - 2002 B

1999 A - 2003 A

1999 B - 2003 A

2000 A - 2003 B

VII

VIII

GENERACIÓN

1993 C - 1996 E

LXXXVIII

IX

X

XI

XII

LVII

LVIII

LIX

LXXXVII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

LXXXVI

LXXXV

LXXXIV

LXXXIII

LXXXII

LXXXI

LXXX

LXXIX

LXXVIII

LXXVII

LXXVI

LXXV

LXXIV

LXXIII

LXXII

LXXI

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

LXX

LXIX

LXVIII

LXVII

LXVI

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

LXV

LXIV

LXIII

LXII

LXI

LX

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LIV

CPU¹

CUCienega DER²

QFB¹

MER

OBR

DER³

CUCosta Sur

CUCEI

MVZ

QFB

CUCosta

CUCEA

AGR

CUCBA MVZ¹

UAA AGI¹

ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

PSC

ENF

CPU

DEN

PSI

NUT

INF

ADM

DER

SPE

CUAltos AIN

CAMBIO DE CARRERA

U
CU

PE S
LOCAL FORANEO

UDG

LV

LVI

XC

LXXXIX

SUMATORIA TOTAL:   

0

DER¹

QUI

TUR



©

Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

1 398611908 M 153.9600 X X X X X X X X X X 97.25 AIN CUAltos 2001B-2005B X X EXA X

2 398629203 M 109.6000 X X X X X X X X R X AIN CUAltos 2001B-2005B

3 G01030981 M 158.4166 X X X X X X X X X X 83.40 AIN CUAltos 2001B-2005B X X

4 398796568 M Pv L 98.38 155.8800 C X NIN CUAltos 2002A-2005B X

5 397040311 M 124.9500 D X AIN CUAltos 2001B

6 396654227 M 129.1100 D X AIN CUAltos 2001B

7 398479295 M 134.3200 X X X X X M X AIN CUAltos 2001B-2003A

8 G01031147 M 120.9833 X X X X D X AIN CUAltos 2001B-2002B

9 394713242 F Pb F 98.00 136.0666 C X COM CUAltos 2005A-2006V

10 398608117 M 150.5200 X X X X X X X X X X AIN CUAltos 2001B-2005A X X X

11 398793828 M 157.9533 X X X X X X X X X X 75.54 AIN CUAltos 2001B-2005A

12 397609411 M 122.3500 D X AIN CUAltos 2001B

13 397554765 F 149.4533 X X X X X X X X X X 82.46 AIN CUAltos 2001B-2005A X X X

14 398614192 F 124.1666 X X X X X X X X X X 80.85 AIN CUAltos 2001B-2005A X

15 398599037 M 128.9200 X X X X X X X X X X 77.54 AIN CUAltos 2001B-2005A X X

16 397538891 M 111.6133 X X X X X X X X X X 75.70 AIN CUAltos 2001B-2005A X X

17 398643966 M 133.2166 X X X X X M X AIN CUAltos 2001B-2003A

18 397558272 M 155.9966 X X X X X X X X X X 87.31 AIN CUAltos 2001B-2005A X X X

19 398618694 F 185.8700 X X X X X X X X X X 95.98 AIN CUAltos 2001B-2005A X X

20 398626298 M 119.6633 X X X X X X X X X X 81.54 AIN CUAltos 2001B-2005A X X X

21 398614745 M 103.3700 D X AIN CUAltos 2001B

22 398623175 M 115.4133 X X X X X X X X X X 74.67 AIN CUAltos 2001B-2005A X X X

23 396679815 F 94.6833 X X X X X D X AIN CUAltos 2001B-2003B

24 397682844 F 103.7466 X X X X X X X X R X AIN CUAltos 2001B-2005A

25 092865665 F 139.4385 A X X X X X X 83.42 AIN CUAltos 2001B-2004A

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 18 18 18 18 18 15 15 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 7 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0

98.19 132.7864 #### #### 82.97

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 1

100 PRIMERO 23 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0

95 SEGUNDO 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

90 TERCERO 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0

85 SUMA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 12 0

80 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

75 6 0 0 1 1 3 0 0 2 0 0 13 0 0

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 7 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 18 REZAGADO 0

55 25 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 1 0

35 Pb 1 SI PP IA VI S 0

30 2 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 0

15 L 1 0

10 F 1 0

5 2 1 0

DISEÑO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DME

U

CUCn

Pbl EXAMEN CENEVAL

Dp

CODIGO CODIGO

Cr ST

O
T

R
A

 A
R

E
A

A
R

E
A

S
 A

F
IN

E
S

A
C

T
IV

O

PD

PROPUESTA PEDAGÓGICA

CODIGO

PE

A
M

A
S

 D
E

 C
A

S
A

M
A

E
S

T
R

ÍA

D
O

C
T

O
R

A
D

O

L
IC

E
N

C
IA

T
U

R
A

P
A

S
A

N
T

E

PROGRAMA EDUCATIVO

CATEGORÍA

D
O

C
T

O
R

A
D

O

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA ESCOLAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

LICENCIATURA EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 

Tepatitlán de Morelos, Jal. Septiembre 2 de 2006

CAPTURISTA

Ing. Rubén M. Aguirre Alcalá

COHORTE GENERACIONAL 2001B-2005A
2006Copyright RUBÉN M. AGUIRRE ALCALÁ

FORANEO

PREPARATORIA LOCAL

PREPARATORIA FORÁNEA

CATEGORÍA

FEMENINO

MASCULINO

CATEGORÍA

TOTAL ALUMNOS:

TOTAL ALUMNOS:

ESCUELA PRIVADA

ESCUELA PÚBLICA

TOTAL ALUMNOS:

LUGAR Y FECHA DE CAPTURA

TUTORIA

A
S

E
S

O
R

ÍA

PROGRAMA DE BECAS

ALUMNOS CON VARIOS TITULOS ACADÉMICOS

PE ESTATUSU.  y/o C.U.

N

I

CATEGORÍA

NACIONAL

INTERNACIONAL

CODIGO

G
R

U
P

A
L

P
A

S
A

N
T

E

RIR

SITUACIÓN

E
G

R
E

S
A

D
O

B
A

J
A

 V
O

L
U

N
T

A
R

IA

SERVICIOS ACADÉMICOS VINCULACIÓN ACADÉMICA

CAPACITACIÓN Y/O 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

EXTRACURRICULARES 

DISCIPLINARES

E
S

T
IM

U
L

O
S

  
E

S
T

D
. 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

S

S
E

M
E

S
T

R
E

PROGRAMA DE INTERCAMBIO

LOCALIDAD Y/O 

PAÍS

M
O

V
IL

ID
A

D
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

IL

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
S

 

B
IL

IN
G

Ü
E

S

C
A

M
P

A
Ñ

A
S

Nº
PUNTAJE 

ADMISIÓN

P
R

O
M

E
D

IO
 I
N

G
R

E
S

O

PrI

S
E

X
O

CODIGO

9 10

M
E

N
C

IÓ
N

 

H
O

N
O

R
ÍF

IC
A

D
IS

T
IN

C
IO

N
E

S

E
S

T
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S
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R
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E
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M
B
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A
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A
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É
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O
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D
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U
A

L

E
S

P
E

C
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L
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A
D

A

PREMIOS

P
R

O
N

A
B

E
S

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

L
O

G
ÍS

T
IC

A

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 

P
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T
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T
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N

 

E
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P
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E
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A
S

SERVICIOS 

COMUNITARIOS NIVEL

T
IT

U
L

A
D

O

SERVICIO 

SOCIAL

Á
R

E
A

S
 A

F
IN

E
S

CARRERA CICLO 

ESCOLAR

STATUS

P
R

O
M

E
D

IO
 E

G
R

E
S

O

PrE

AGUIRRE FUENTES EDGAR ELIAS

CALDERON ZAVALA VICTOR

8

C
U

R
S

O
 P

R
O

P
E

D
E

Ú
T

IC
O

E
S

C
U

E
L

A
 D

E
 P

R
O

C
E

D
E

N
C

IA

L
O

C
A

L
ID

A
D

 E
S

C
O

L
A

R

AGREDANO GUTIERREZ HECTOR

7

CARRANZA ESQUIVIAS ROBERTO CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES

A
D

M
IT

ID
O

1 2 3 4 5 6

CASTELLANOS CASILLAS CESAR

CERVANTES PEREZ VICENTE

ESPINOSA LEON JORGE ALEJANDRO

ESTRADA CALDERON FRANCISCO

ESTRADA NAVARO ELIZABETH

FONSECA ORTEGA MIGUEL ANGEL

FRANCO GOMEZ JUAN JOSE

GONZALEZ CASILLAS ADRIAN

GONZALEZ MENDOZA MARIBEL

GUTIERREZ MACIAS LETICIA ALEJANDRA

HERNANDEZ ARRIAGA JUAN ANDRES

HERNANDEZ FLORES FLAVIO

LEON GOMEZ RICARDO

LIMON ROCHA ISAIAS

MARIZCAL BARBA ADRIANA DEL CARMEN

MEDINA MARTIN JESUS RICARDO

RIZO RODRIGUEZ JOSE DE JESUS

RUEZGA NAVARRO ALVARO

VIRGEN RAMIREZ JOSE GUADALUPE

AGUIRRE FUENTES ALEJANDRA

MUÑOZ VENEGAS NORMA CELINA

Ev

PROYECTOS EXPUESTOS

NOMBRE DEL ALUMNO

CATEGORÍA

SUMATORIA:

PROMEDIO:

BAJAS 

DEL 

GRUPO

SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA

TOTAL DE EVENTOS:

PROGRAMA EDUCATIVO

CURSOS O CRÉDITOS DE POSGRADO

25 ALUMNOS

CODIGOCATEGORÍACODIGO

ExEXPOSITOR

CATEGORÍA

SISTEMAS PECUARIOS

CODIGO

MENCIÓN HONORÍFICA

C
U

R
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O
 D

E
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D
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C
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LABORAL
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E
M

P
R
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E
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P
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E
A

D
O

CAPACITACIÓN 

ACADÉMICA

SUPERACIÓN PERSONAL

BA

CATEGORÍA

M
O

D
A

L
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A
D

 D
E

 

T
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N
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PaCAMPAÑASADMINISTRACIÓN

S
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R
V

IC
IO

 S
O

C
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L

MH

NIVEL 

MÁXIMO DE 

ESTUDIOS

M
A

E
S

T
R

IA

UNIVERSIDAD

CAMBIO DE CARRERA

S

Pry

CODIGO

CONGRESO PROMEDIO

TOTAL

LOGÍSTICA

PaASESORÍAS

Pa

CURSOSPE

DIPLOMADO

PROGRAMA ASIGNATURA PA

TOTAL

ALTAS A 

OTROS 

GRUPOS

ADM CONFERENCISTA

EXPO AGROINDUSTRIAL

MVZ

AGI

MEDICINA VETERINARIA

AGROINDUSTRIAS

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Cf

PARTICIPACIONES

DISTINCIONES DP

PUBLICACIONES

LOCAL

CU

SEMINARIO DE TITULACIÓN SET

SEI

PAQUETE DIDÁCTICO

PEU

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

PP

CCP

BV

TOTAL

CPT

MATERIALES EDUCATIVOS

TOTAL:

SUMATORIA TOTAL:

TS

IPP

PERMUTA (CAMBIO CARRERA)

DECESO

CATEGORÍA CLAVE

R¹

A¹

A²

CODIGO

RETRAIDO

GRADO SUPERIOR

CLAVE

D

C

M

R

A

CATEGORÍA

DESERCIÓN

EXAMEN GLOBAL TEÓRICO-PRACTICO ETP

ARTICULO CIENTÍFICO PUBLICADO ACP

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y EXPERIMENTAL

TESIS

TRABAJO MONOGRÁFICO MG

TOTAL DE TITULADOS:

INFORME PRÁCTICAS PROFESIONALES

UDG

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

EC

EXAMEN DE CAP. PROF. O TEC. PROF.

TESINA TN

CUAltos

CODIGO

DESEMPEÑO ACADÉMICO SOBRELALIENTE

EXCELENCIA ACADÉMICA EXA

MODALIDAD DE TITULACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIOPRO

EXÁMENES



Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2003 B - 2007 A

2004 B - 2008 A

1995 B - 1999 B

1996 B - 2001 A

CPU²

2001 A - 2004 B

2005 B - 2009 A

2006 B - 2010 A

2001 B - 2005 A

2002 B - 2006 A

1997 A - 2001 A

1997 B - 2001 B

IV

PERIODO
S

SEMESTRES

II

III

N°

I

V

VI

2000 B - 2004 A

1998 A - 2002 A

1998 B - 2002 B

1999 A - 2003 A

1999 B - 2003 A

2000 A - 2003 B

VII

VIII

GENERACIÓN

1993 C - 1996 E

LXXXVIII

IX

X

XI

XII

LVII

LVIII

LIX

LXXXVII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

LXXXVI

LXXXV

LXXXIV

LXXXIII

LXXXII

LXXXI

LXXX

LXXIX

LXXVIII

LXXVII

LXXVI

LXXV

LXXIV

LXXIII

LXXII

LXXI

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

LXX

LXIX

LXVIII

LXVII

LXVI

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

LXV

LXIV

LXIII

LXII

LXI

LX

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LIV

CPU¹

CUCienega DER²

QFB¹

MER

OBR

DER³

CUCosta Sur

CUCEI

MVZ

QFB

CUCosta

CUCEA

AGR

CUCBA MVZ¹

UAA AGI¹

ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

PSC

ENF

CPU

DEN

PSI

NUT

INF

ADM

DER

SPE

CUAltos AIN

CAMBIO DE CARRERA

U
CU

PE S
LOCAL FORANEO

UDG

LV

LVI

XC

LXXXIX

SUMATORIA TOTAL:   

0

COM

DER¹

QUI

TUR



©

Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

1 093851897 F 108.9833 D X AIN CUAltos 2001A

2 395791298 M Pb L 104.5166 X X X R X AIN CUAltos 2001A-2002A

3 394611687 M 93.5800 X D X AIN CUAltos 2002A

4 396331525 M 112.2766 D X AIN CUAltos 2001A-2002A

5 397683115 M 135.9366 X X X X X X X X X X 83.27 AIN CUAltos 2001A-2004V X X

6 396698925 M Pb L 82.69 145.6900 C X ARQ CUAAD 2002A

7 396347804 M 164.4333 X X X X X X X X X X 87.52 AIN CUAltos 2001A-2004V X X X X

8 395655033 M Pb L 80.25 166.0000 X X X X X X X X X X 87.67 AIN CUAltos 2001A-2004V X X X X

9 397641196 M 130.1766 X X X X X X X X X X 79.69 AIN CUAltos 2001A-2004V X X

10 397815518 M 137.0766 X X X C X SPE CUAltos 2001A-2005A X X

11 396760809 M 148.4866 X X X X X D X AIN CUAltos 2001A-2002B

12 394403081 M Pb F 79.84 150.5066 D X AIN CUAltos 2001A

13 397531099 M Pb L 83.66 119.6600 C X CPU CUAltos 2005A

14 396681429 M 125.1200 X X X X D X AIN CUAltos 2001A-2002B

15 398207767 M 98.9333 C X SPE CUAltos 2001B-2005A

16 397654131 M 149.6533 X X X X X X X X X X 85.6 AIN CUAltos 2001A-2004V X X X

17 G01000993 M 149.3333 X X X X X X X X X X 86.21 AIN CUAltos 2001A-2004V X X X X

18 093794958 F Pb F 76.39 103.5566 C X IAI CULagos 2005A-2006A

19 091696614 F 122.9316 D X AIN CUAltos 2001A

20 397642141 F 124.9666 X X X X X X X X X X AIN CUAltos 2001A-2004V X X

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 12 11 11 9 8 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 8 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 8 0 0 0

80.57 129.5909 #### #### 84.99

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 0

100 PRIMERO 12 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 8 0

95 SEGUNDO 8 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

85 SUMA 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 8 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 13 0 0

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 4 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 16 REZAGADO 0

55 20 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 0 0

35 Pb 6 SI PP IA VI S 0

30 6 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 0

15 L 4 0

10 F 2 0

5 6 0 0

DISEÑO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DME

U

CUCn

Pbl EXAMEN CENEVAL

Dp

CODIGO CODIGO

Cr ST

O
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R
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E
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A
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E
A

S
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F
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E
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A
C

T
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S
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M
A

E
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T
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D
O

C
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O
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A
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L
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E
N

C
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T
U

R
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P
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S
A

N
T

E

PROGRAMA EDUCATIVO

CATEGORÍA

D
O

C
T

O
R

A
D

O

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA ESCOLAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

LICENCIATURA EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 

Tepatitlán de Morelos, Jal. Septiembre 2 de 2006

CAPTURISTA

Ing. Rubén M. Aguirre Alcalá

COHORTE GENERACIONAL 2001A-2004B
2006Copyright RUBÉN M. AGUIRRE ALCALÁ

FORANEO

PREPARATORIA LOCAL

PREPARATORIA FORÁNEA

CATEGORÍA

FEMENINO

MASCULINO

CATEGORÍA

TOTAL ALUMNOS:

TOTAL ALUMNOS:

ESCUELA PRIVADA

ESCUELA PÚBLICA

TOTAL ALUMNOS:

LUGAR Y FECHA DE CAPTURA

TUTORIA

A
S

E
S

O
R

ÍA

PROGRAMA DE BECAS

ALUMNOS CON VARIOS TITULOS ACADÉMICOS

PE ESTATUSU.  y/o C.U.

N
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L
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DISCIPLINARES

E
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S
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D
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO
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N
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S
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
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SERVICIOS 

COMUNITARIOS NIVEL

T
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U
L

A
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SERVICIO 

SOCIAL

Á
R

E
A

S
 A

F
IN

E
S

CARRERA CICLO 

ESCOLAR

STATUS

P
R

O
M

E
D

IO
 E

G
R

E
S

O

PrE

ARIAS TAPIA HECTOR

BARBA ESQUEDA EFRAIN

8

C
U

R
S

O
 P

R
O

P
E

D
E

Ú
T

IC
O

E
S

C
U

E
L

A
 D

E
 P

R
O

C
E

D
E

N
C

IA

L
O

C
A

L
ID

A
D

 E
S

C
O

L
A

R

AGUILAR ARGUELLES GLORIA GUADALUPE

7

DELGADO CONTRERAS FRANCISCO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES

A
D

M
IT

ID
O

1 2 3 4 5 6

GARCIA RAMIREZ HECTOR

HERNANDEZ RAYMUNDO MANUEL JOSE

IBARRA RUIZ EMMANUEL

LOZANO FLORES CESAR

MARTINEZ GOMEZ JESUS ALEJANDRO

MENDOZA CASILLAS PRIMITIVO BENJAMIN

NAVARRO CORTES FRANCISCO JAVIER

OROZCO GUTIERREZ HECTOR RAMON

ALCALA GARCIA CATARINO

BUSTOS DE LA MORA JUAN EDUARDO

CAMARENA ALVAREZ JOSE ELADIO

GONZALEZ GONZALEZ JOSE OCTAVIO

MOTA URZUA FERNANDO RAFAEL

REYES GONZALEZ CELIA SAGRARIO

TORRES MORENO MARTHA NOEMI

TORRES PEÑA FABIOLA

Ev

PROYECTOS EXPUESTOS

NOMBRE DEL ALUMNO

CATEGORÍA

SUMATORIA:

PROMEDIO:

BAJAS 

DEL 

GRUPO

SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA

TOTAL DE EVENTOS:

PROGRAMA EDUCATIVO

CURSOS O CRÉDITOS DE POSGRADO

20 ALUMNOS

CODIGOCATEGORÍACODIGO

ExEXPOSITOR
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UNIVERSIDAD

CAMBIO DE CARRERA

S

Pry

CODIGO

CONGRESO PROMEDIO

TOTAL

LOGÍSTICA

PaASESORÍAS

Pa

CURSOSPE

DIPLOMADO

PROGRAMA ASIGNATURA PA

TOTAL

ALTAS A 

OTROS 

GRUPOS

ADM CONFERENCISTA

EXPO AGROINDUSTRIAL

MVZ

AGI

MEDICINA VETERINARIA

AGROINDUSTRIAS

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Cf

PARTICIPACIONES

DISTINCIONES DP

PUBLICACIONES

LOCAL

CU

SEMINARIO DE TITULACIÓN SET

SEI

PAQUETE DIDÁCTICO

PEU

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

PP

CCP

BV

TOTAL

CPT

MATERIALES EDUCATIVOS

TOTAL:

SUMATORIA TOTAL:

TS

IPP

PERMUTA (CAMBIO CARRERA)

DECESO

CATEGORÍA CLAVE

R¹

A¹

A²

CODIGO

RETRAIDO

GRADO SUPERIOR

CLAVE

D

C

M

R

A

CATEGORÍA

DESERCIÓN

EXAMEN GLOBAL TEÓRICO-PRACTICO ETP

ARTICULO CIENTÍFICO PUBLICADO ACP

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y EXPERIMENTAL

TESIS

TRABAJO MONOGRÁFICO MG

TOTAL DE TITULADOS:

INFORME PRÁCTICAS PROFESIONALES

UDG

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

EC

EXAMEN DE CAP. PROF. O TEC. PROF.

TESINA TN

CUAltos

CODIGO

DESEMPEÑO ACADÉMICO SOBRELALIENTE

EXCELENCIA ACADÉMICA EXA

MODALIDAD DE TITULACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIOPRO

EXÁMENES



Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
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2003 B - 2007 A

2004 B - 2008 A

1995 B - 1999 B

1996 B - 2001 A

CPU²

2001 A - 2004 B

2005 B - 2009 A

2006 B - 2010 A

2001 B - 2005 A

2002 B - 2006 A

1997 A - 2001 A

1997 B - 2001 B

IV

PERIODO
S

SEMESTRES

II

III

N°

I

V

VI

2000 B - 2004 A

1998 A - 2002 A

1998 B - 2002 B

1999 A - 2003 A

1999 B - 2003 A

2000 A - 2003 B

VII

VIII

GENERACIÓN

1993 C - 1996 E

LXXXVIII

IX

X

XI

XII

LVII

LVIII

LIX

LXXXVII

XIII
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XVI

XVII

XVIII
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XXVII

XXVIII

XXIX
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XXXII

XXXIII
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XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX
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XLI

XLII

XLIII
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XLV
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LXIV

LXIII

LXII

LXI

LX

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L
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CPU¹

CUCienega DER²

QFB¹

MER

OBR

DER³

CUCosta Sur

CUCEI

MVZ

QFB

CUCosta

CUCEA

AGR

CUCBA MVZ¹

UAA AGI¹

ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

IAI

PSC

ENF

CPU

DEN

PSI

NUT

INF

ADM

DER

SPE

CUAltos AIN

CAMBIO DE CARRERA

U
CU

PE S
LOCAL FORANEO

UDG

LV

LVI

XC

LXXXIX

SUMATORIA TOTAL:   

0

DER¹

QUI

TUR



©

Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

1 397530963 M Pb L 175.4800 X X X X X X X X X 1 7 Valencia, España. X X 95.00 AIN CUAltos 2000B-2004A X X EXA X

2 G00002216 F 105.8443 X X D X AIN CUAltos 2000B-2001A

3 397650152 M 147.6866 X X X X X X X X X X 84.23 AIN CUAltos 2000B-2004A X

4 396084668 M Pb L 73.74 126.7400 X C X MVZ CUAltos 2002A-2006V

5 396653611 M 104.7600 X X C X DER CUAltos 2001B-2005B X

6 396760884 M 137.1600 X D X AIN CUAltos 2000B

7 394733472 M 171.2533 X X X X X X X X X X 90.06 AIN CUAltos 2000B-2004A X X PRO X

8 397513767 M Pb F 132.2166 X X X X X X X X X X 1 2 2 3 3 4 X X 83.50 AIN CUAltos 2000B-2004A X X X X X

9 395650775 F 119.8866 D X AIN CUAltos 2000B

10 397529477 M 118.7966 D X AIN CUAltos 2000B

11 397538875 M Pb L 87.97 170.3866 X X R X AIN CUAltos 2000B-2001A

12 397537852 M 158.1066 D X AIN CUAltos 2000B

13 397590265 F 146.0966 X X X X X X X X X X 86.52 AIN CUAltos 2000B-2004A X X X

14 397643482 M 122.5866 D X AIN CUAltos 2000B

15 397609411 M 122.3500 R X AIN CUAltos 2000B

16 G00002615 M 128.1666 X X X X X X X X X X 86.35 AIN CUAltos 2000B-2004A X X X

17 395653391 M 135.1266 X X X X X X X X X X 90.19 AIN CUAltos 2000B-2004A X X

18 G00002011 M 143.9528 D X AIN CUAltos 2000B

19 397655332 M 112.4333 X X D X AIN CUAltos 2000B-2001A

20 397559295 M Pb F 88.87 116.4533 X X C X MVZ CUAltos 2004B-2006A

21 396698925 M Pb L 82.89 142.6900 R X AIN CUAltos 2000B

22 397559635 F 102.6133 X D X AIN CUAltos 2000B

23 397634645 M 131.2966 X X X X X X X X X X 81.08 AIN CUAltos 2000B-2004A X X

24 G00002674 M 117.9166 X X X X X X D X AIN CUAltos 2000B-2003B

25 397524629 M 97.7233 X X C X AGR CUCBA 2001B-2002A

26 397041792 F 116.4100 C X DER CUAltos 2001A-2005A X

27 G00002569 M 106.0000 X X X X X X X X X X 83.54 AIN CUAltos 2000B-2004A X X X

28 089622565 F 147.4415 X X X X X X X X X X 90.96 AIN CUAltos 2000B-2004A X X PRO X

29 396056621 M 139.3300 R X AIN CUAltos 2000B

30 G00002577 F 121.0833 X X X X X X D AIN CUAltos 2000B-2003B

31 397672717 M 122.9200 C X ADM CUAltos 2001B-2004B

32 G00000485 M 119.2753 C X ADM CUAltos 2001B-2005A X

33 397676682 F 112.1000 X X X X X X X X X X 87.65 AIN CUAltos 2000B-2004A X X X

34 G00002445 F 134.9524 X X X X X X X X D X AIN CUAltos 2000B-2005V

35 397574316 M 127.0733 X X X X X X X X R X 77.96 AIN CUAltos 2000B-2005V X X X

36 397676801 M 104.3300 X X X X X X X X R X 71.98 AIN CUAltos 2000B-2005B

37 G00002755 M 102.6071 D X AIN CUAltos 2000B

38 397559996 M 119.6466 D X AIN CUAltos 2000B

39 397651523 M 126.7300 X X X X X X X X X X 85.67 AIN CUAltos 2000B-2004A X X X

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 26 23 17 17 17 17 15 15 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 16 11 10 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9 5 0 0

83.37 127.8878 #### 3 85.34

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 1

100 PRIMERO 36 7 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 14 0 3 9 2

95 SEGUNDO 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 4 1

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

85 SUMA 39 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 20 0

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

75 13 3 6 0 0 0 2 0 3 0 0 27 0 0

70 CODIGO S 2 2 7 0

65 F 9 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 3 0

60 M 30 REZAGADO 0

55 39 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 0 0

35 Pb 6 SI PP IA VI S 0

30 6 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 0

15 L 4 0

10 F 2 0

5 6 3 0
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ALVAREZ LOPEZ MARIANA

AREVALO SANCHEZ SERGIO
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AGUILAR NAVARRO ALEJANDRO FEDERICO

7

BARBA GUTIERREZ ADRIAN ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES

A
D

M
IT

ID
O

1 2 3 4 5 6

BOLAÑOS MORENO JUAN MANUEL

CASILLAS GONZALEZ CRISTIAN FLAVIO

CASILLAS GONZALEZ JORGE ALBERTO

CUELLAR SEPULVEDA JOSE ANTONIO

DE LA TORRE SUAREZ CLAUDIA MARIANA

DIAZ HERNANDEZ JUAN CARLOS

FRANCO GARCIA JUAN ANTONIO

GARCIA ZAMORANO GISELA

GOMEZ GONZALEZ VERONICA

GONZALEZ ALVAREZ SERGIO

GONZALEZ CASILLAS ADRIAN

GUTIERREZ ESTRADA LUIS GREGORIO

GUTIERREZ GARCIA JOSE ALFREDO

GUZMAN DELGADILLO LUIS ANTONIO

GUZMAN GONZALEZ JORGE

HERNANDEZ ANGEL JUAN CARLOS

HERNANDEZ RAYMUNDO MANUEL JOSE

HERNANDEZ RUIZ IRMA SAN JUANA

LEON FUENTES JAVIER

MEDINA CORTES MANUEL

NAVARRO IBARRA HORACIO

PONCE DE LOZA ADRIANA

REYNOSO MATA JUAN FERMIN

SANCHEZ BENITEZ ALICIA

SANCHEZ CALDERON ARGIMIRO

SERRANO GONZALEZ JOSE DE JESUS

TRUJILLO ACEVES PEDRO

TRUJILLO ARCOS MARIO

ULLOA GARCIA MARIA DE LOURDES

VILLA RUIZ MARIA GUADALUPE

VILLALOBOS ROBLEDO DIEGO FERNANDO

VILLAVICENCIO ESQUIVIAS RAMSES

IÑIGUEZ BARRIOS EDUARDO

MARQUEZ RODRIGUEZ JOSE LIZANDRO

MARTINEZ SANCHEZ JUAN CARLOS

Ev

PROYECTOS EXPUESTOS

NOMBRE DEL ALUMNO

CATEGORÍA

SUMATORIA:

PROMEDIO:

BAJAS 

DEL 

GRUPO

SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA

TOTAL DE EVENTOS:

PROGRAMA EDUCATIVO

CURSOS O CRÉDITOS DE POSGRADO

39 ALUMNOS
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SISTEMAS PECUARIOS

CODIGO

MENCIÓN HONORÍFICA

C
U

R
S

O
 D

E
 I
N

D
U

C
C

IÓ
N OCUPACIÓN 

LABORAL

PEA

E
M

P
R

E
S

A
R

IO

E
M

P
L

E
A

D
O

CAPACITACIÓN 

ACADÉMICA

SUPERACIÓN PERSONAL

BA

CATEGORÍA

M
O

D
A

L
ID

A
D

 D
E

 

T
IT

U
L

A
C

IÓ
N

Á
R

E
A

S
 A

J
E

N
A

S

B
A

J
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A

S
U

S
P

E
N

S
IÓ

N
 T

E
M

P
O

R
A

L

D
IP

L
O

M
A

D
O

E
S

P
E

C
IA

L
ID

A
D

L
IC

E
N

C
IA

T
U

R
A

PaCAMPAÑASADMINISTRACIÓN

S
E

R
V

IC
IO

 S
O

C
IA

L

MH

NIVEL 

MÁXIMO DE 

ESTUDIOS

M
A

E
S

T
R

IA

UNIVERSIDAD

CAMBIO DE CARRERA

S

Pry

CODIGO

CONGRESO PROMEDIO

TOTAL

LOGÍSTICA

PaASESORÍAS

Pa

CURSOSPE

DIPLOMADO

PROGRAMA ASIGNATURA PA

TOTAL

ALTAS A 

OTROS 

GRUPOS

ADM CONFERENCISTA

EXPO AGROINDUSTRIAL

MVZ

AGI

MEDICINA VETERINARIA

AGROINDUSTRIAS

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Cf

PARTICIPACIONES

DISTINCIONES DP

PUBLICACIONES

LOCAL

CU

SEMINARIO DE TITULACIÓN SET

SEI

PAQUETE DIDÁCTICO

PEU

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

PP

CCP

BV

TOTAL

CPT

MATERIALES EDUCATIVOS

TOTAL:

SUMATORIA TOTAL:

TS

IPP

PERMUTA (CAMBIO CARRERA)

DECESO

CATEGORÍA CLAVE

R¹

A¹

A²

CODIGO

RETRAIDO

GRADO SUPERIOR

CLAVE

D

C

M

R

A

CATEGORÍA

DESERCIÓN

EXAMEN GLOBAL TEÓRICO-PRACTICO ETP

ARTICULO CIENTÍFICO PUBLICADO ACP

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y EXPERIMENTAL

TESIS

TRABAJO MONOGRÁFICO MG

TOTAL DE TITULADOS:

INFORME PRÁCTICAS PROFESIONALES

UDG

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

EC

EXAMEN DE CAP. PROF. O TEC. PROF.

TESINA TN

CUAltos

CODIGO

DESEMPEÑO ACADÉMICO SOBRELALIENTE

EXCELENCIA ACADÉMICA EXA

MODALIDAD DE TITULACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIOPRO

EXÁMENES



Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

0

0

0 0

0 2

0 2
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2003 B - 2007 A

2004 B - 2008 A

1995 B - 1999 B

1996 B - 2001 A

CPU²

2001 A - 2004 B

2005 B - 2009 A

2006 B - 2010 A

2001 B - 2005 A

2002 B - 2006 A

1997 A - 2001 A

1997 B - 2001 B

IV

PERIODO
S

SEMESTRES

II

III

N°

I

V

VI

2000 B - 2004 A

1998 A - 2002 A

1998 B - 2002 B

1999 A - 2003 A

1999 B - 2003 A

2000 A - 2003 B

VII

VIII

GENERACIÓN

1993 C - 1996 E

LXXXVIII

IX

X

XI

XII

LVII

LVIII

LIX

LXXXVII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

LXXXVI

LXXXV

LXXXIV

LXXXIII

LXXXII

LXXXI

LXXX

LXXIX

LXXVIII

LXXVII

LXXVI

LXXV

LXXIV

LXXIII

LXXII

LXXI

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

LXX

LXIX

LXVIII

LXVII

LXVI

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

LXV

LXIV

LXIII

LXII

LXI

LX

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LIV

CPU¹

CUCienega DER²

QFB¹

MER

OBR

DER³

CUCosta Sur

CUCEI

MVZ

QFB

CUCosta

CUCEA

AGR

CUCBA MVZ¹

UAA AGI¹

ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

PSC

ENF

CPU

DEN

PSI

NUT

INF

ADM

DER

SPE

CUAltos AIN

CAMBIO DE CARRERA

U
CU

PE S
LOCAL FORANEO

UDG

LV

LVI

XC

LXXXIX

SUMATORIA TOTAL:   

0

DER¹

QUI

TUR



©

Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

1 396682328 M 129.9133 X X X X X X X X X X 74.08 AIN CUAltos 2000A-2003B X X

2 397040222 M Pb L 72.00 99.8400 R X AIN CUAltos 2000A

3 193063961 M 148.3666 X X X X X X X X X X 89.46 AIN CUAltos 2000A-2003B X X

4 396085648 M Pb L 75.82 141.3200 X X X X X X X X X X 85.29 AIN CUAltos 2000A-2003B X X

5 396687745 M 101.1200 D X AIN CUAltos 2000A

6 396687796 M 149.2133 C X ADM CUAltos 2000B-2004A

7 396726449 M 135.4033 D X AIN CUAltos 2000A

8 G00000396 M 181.0417 X X X D X AIN CUAltos 2000A-2000B

9 39579545 F 111.8133 X X X X D X AIN CUAltos 2000A-2001A

10 199720115 M 126.1666 X D X AIN CUAltos 2000A

11 395729754 F 136.0000 X X D X AIN CUAltos 2000A-2000B

12 396745478 M Pb F 77.87 131.5366 X C X TUR CUCosta Sur 2002A-2005A

13 395792448 F Pv F 84.48 111.7300 X X D X AIN CUAltos 2000A

14 395833039 M 149.3433 D X AIN CUAltos 2000A

15 396056621 M 139.3300 D X AIN CUAltos 2000A

16 396712561 M Pb F 76.89 134.2233 X X X C X OBR CUCosta Sur 2002B-2004B

17 396710682 M 134.3233 X X X X X X X X X X 80.02 AIN CUAltos 2000A-2003B

18 396690444 M 130.5433 X D X AIN CUAltos 2000A

19 396587325 F 135.5700 X X X X X X X X X X 83.69 AIN CUAltos 2000A-2003B

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 13 10 8 6 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

77.41 132.9894 #### #### 82.51

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 0

100 PRIMERO 18 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 4 0

95 SEGUNDO 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

85 SUMA 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 6 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 4 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 15 REZAGADO 0

55 19 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 1 0

35 Pb 4 SI PP IA VI S 0

30 5 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 0

15 L 2 0

10 F 3 0

5 5 0 0
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FRANCO HERNANDEZ RIGOBERTO

APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES

A
D

M
IT

ID
O

1 2 3 4 5 6

GARCIA GARCIA SERGIO

GARCIA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER

GIL CORDOVA JUAN JOSE

MARTIN DEL CAMPO JOSE DE JESUS

MARTINEZ AGOSTO MIRIAM ETIEM

NAVARRO MELGOZA JOSE LEONCIO

PEREZ MARTINEZ PATRICIA

RANGEL MAGAÑA ALEJANDRO HERIBERTO

RODRIGUEZ BARBA AMELIA

ROMO ARELLANO JUAN CARLOS

SANCHEZ CALDERON ARGIMIRO

SANCHEZ PADILLA ANTONIO

SUAREZ LOMELI CHRISTIAN DE JESUS

TORRES FLORES JOSE GUADALUPE

MACIAS GODINEZ VERONICA
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2003 B - 2007 A

2004 B - 2008 A

1995 B - 1999 B

1996 B - 2001 A

CPU²

2001 A - 2004 B

2005 B - 2009 A

2006 B - 2010 A

2001 B - 2005 A

2002 B - 2006 A

1997 A - 2001 A

1997 B - 2001 B

IV

PERIODO
S

SEMESTRES

II

III

N°

I

V

VI

2000 B - 2004 A

1998 A - 2002 A

1998 B - 2002 B

1999 A - 2003 A

1999 B - 2003 A

2000 A - 2003 B

VII
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GENERACIÓN

1993 C - 1996 E

LXXXVIII
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LXXXVII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX
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CPU¹

CUCienega DER²

QFB¹

MER

OBR

DER³

CUCosta Sur

CUCEI

MVZ

QFB

CUCosta

CUCEA

AGR

CUCBA MVZ¹

UAA AGI¹

ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

PSC

ENF

CPU

DEN

PSI

NUT

INF

ADM

DER

SPE

CUAltos AIN

CAMBIO DE CARRERA

U
CU

PE S
LOCAL FORANEO

UDG

LV

LVI

XC

LXXXIX

SUMATORIA TOTAL:   

0

DER¹

QUI

TUR



©

Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

1 396677278 F Pb L 82.43 148.4300 X X X X X X X X X X 86.00 AIN CUAltos 1999B-2003A X X

2 395727387 F Pb L 83.61 122.2767 C X EDU SUV 2004B

3 394613477 M Pb L 93.97 151.2200 C X ADM CUAltos 2000B-2004B X

4 396681062 M Pb F 79.41 117.0767 X X X X X X X X X X 72.40 AIN CUAltos 1999B-2003A X X

5 899001755 M Pv F 76.67 134.6667 X X X X X X X X X X 75.92 AIN CUAltos 1999B-2003A X X

6 396690193 F Pb L 81.84 118.0067 D X AIN CUAltos 1999B

7 396698925 M Pb L 82.69 136.7733 R X AIN CUAAD 1999B

8 395103545 F Pb L 82.46 142.0433 X X X X X C X QFB CUCEI 2002A-2006A X

9 086330865 M Pb F 81.90 146.3183 D X AIN CUAltos 1999B

10 396685394 M Pb F 79.00 133.6667 X X C X CPU CUAltos 2000B-2004A X

11 899000945 F Pv F 92.00 172.5833 X X X X X X X X X X 96.65 AIN CUAltos 1999B-2003A X EXA X

12 396697341 F Pb L 87.38 155.1300 X X X X X X X X X X 92.90 AIN CUAltos 1999B-2003A X PRO X

13 396760809 M Pb L 80.82 148.4867 R X AIN CUAltos 1999B

14 089604303 F Pb F 78.20 136.8644 D X AIN CUAltos 1999B

15 396706308 F Pb L 79.64 137.6400 X X X D X AIN CUAltos 1999B-2000B

16 396679459 F Pb L 86.35 121.6000 X X X X X X X X X X 88.08 AIN CUAltos 1999B-2003A X X

17 395650988 M Pb L 86.23 146.5633 X X X X X X X X X X 85.29 AIN CUAltos 1999B-2003A X

18 395655262 M Pb L 72.84 113.1733 C X QUI CUCEI 2002A-2002B

19 396697597 M Pb L 71.94 116.8567 X X X X X X X X X 82.27 AIN CUAltos 1999B-2003B X X

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 11 11 10 9 9 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0

82.07 136.8093 #### #### 84.94

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 1

100 PRIMERO 15 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 1

95 SEGUNDO 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

85 SUMA 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 8 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 9 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 10 REZAGADO 0

55 19 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 2 0

35 Pb 17 SI PP IA VI S 0

30 19 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 0

15 L 13 0

10 F 6 0

5 19 2 0

DISEÑO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DME
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA ESCOLAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

LICENCIATURA EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 

Tepatitlán de Morelos, Jal. Septiembre 2 de 2006

CAPTURISTA

Ing. Rubén M. Aguirre Alcalá

COHORTE GENERACIONAL 1999B-2003A
2006Copyright RUBÉN M. AGUIRRE ALCALÁ

FORANEO

PREPARATORIA LOCAL

PREPARATORIA FORÁNEA

CATEGORÍA

FEMENINO

MASCULINO

CATEGORÍA

TOTAL ALUMNOS:
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ESCUELA PRIVADA

ESCUELA PÚBLICA
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AGUIRRE RODRIGUEZ ELENA ALEJANDRA
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GONZALEZ RUIZ ARTURO

APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES

A
D

M
IT

ID
O

1 2 3 4 5 6

GONZALEZ SOTO GERARDO

GUTIERREZ DIAZ PALOMA

HERNANDEZ RAYMUNDO MANUEL JOSE

IÑIGUEZ ESCOTO ADRIANA ISABEL

LOMELI NAVARRO ARMANDO

LOPEZ GUERRERO JOSE DE JESUS

MEDINA GONZALEZ BEATRIZ RAQUEL

MUÑOZ QUEZADA ALMA YADIRA

NAVARRO CORTES FRANCISCO JAVIER

OROZCO NUÑEZ FABIOLA MARGARITA

PADILLA FRANCO MARCELA

BARBA CASTELLANOS KARLA DINORA

DURAN SORIA IGNACIO

MARTIN DEL CAMPO TRUJILLO MARIO

NAVARRO BARBA CARLOS ALBERTO
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Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

1 394612632 M Pb L 77.00 119.2500 A X X X X X X X 72.73 AIN CUAltos 1999A-2002A X X

2 396050674 F Pb F 76.71 127.3767 D X AIN CUAltos 1999A

3 396086075 M Pb L 92.15 168.1500 X X X X X C X SPE CUAltos 2001B-2003B X

4 394613914 M Pb L 68.35 101.2667 D X AIN CUAltos 1999A

5 899000023 M Pb F 88.00 147.1667 X X X X X X X X X X 75.92 AIN CUAltos 1999A-2002B X X TS X

6 394614252 M Pb L 78.12 133.3700 X X X X X X X X X 2 1 2 4 4 X X 86.83 AIN CUAltos 1999A-2002B X X TS X X X

7 396084625 F Pb L 83.07 140.8200 X X D X AIN CUAltos 1999A-1999B

8 395660835 M Pb L 78.28 119.6133 X X X X D X AIN CUAltos 1999A-2000B

9 395661505 M Pb L 80.89 145.5567 X X X X X X X X X X 78.10 AIN CUAltos 1999A-2002B X X TS X

10 395656099 M Pb L 77.94 149.0233 C X INF CUAltos 1999B-2003B X

11 081468273 F Pb L 84.08 126.8294 D X AIN CUAltos 1999A

12 898001565 F Pv F 79.78 147.4479 X X X D X AIN CUAltos 1999A-2000B

13 395730299 M Pv F 79.61 81.9433 X X D X AIN CUAltos 1999A-1999B

14 395658024 F Pb L 92.48 175.8967 X X X X X X X X X X 94.75 AIN CUAltos 1999A-2002B X X PRO X

15 396051891 F Pb F 76.82 106.2367 X X X D X AIN CUAltos 1999A-2000A

16 395331947 M Pb F 82.42 137.7533 X X X X X X X X R X 72.98 AIN CUAltos 1999A-2003A X X

17 899000066 M Pb F 78.40 121.9000 X X X X X X X X X X 82.83 AIN CUAltos 1999A-2002B X X TS X

18
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0 0 12 12 10 8 8 7 7 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 9 5 2 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 5 0 0

80.83 132.3295 #### 4 80.59

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 0

100 PRIMERO 15 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 8 0 4 2 1

95 SEGUNDO 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

85 SUMA 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 0

80 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0

75 4 0 2 3 1 1 0 0 1 0 0 12 0 0

70 CODIGO S 2 1 4 0

65 F 6 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 4 0

60 M 11 REZAGADO 0

55 17 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 2 0

35 Pb 15 SI PP IA VI S 0

30 17 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 4

15 L 10 0

10 F 7 0

5 17 5 0

DISEÑO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DME

U

CUCn

Pbl EXAMEN CENEVAL

Dp

CODIGO CODIGO

Cr ST

O
T

R
A

 A
R

E
A

A
R

E
A

S
 A

F
IN

E
S

A
C

T
IV

O

PD

PROPUESTA PEDAGÓGICA

CODIGO

PE

A
M

A
S

 D
E

 C
A

S
A

M
A

E
S

T
R

ÍA

D
O

C
T

O
R

A
D

O

L
IC

E
N

C
IA

T
U

R
A

P
A

S
A

N
T

E

PROGRAMA EDUCATIVO

CATEGORÍA

D
O

C
T

O
R

A
D

O

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA ESCOLAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

LICENCIATURA EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 

Tepatitlán de Morelos, Jal. Septiembre 2 de 2006

CAPTURISTA

Ing. Rubén M. Aguirre Alcalá

COHORTE GENERACIONAL 1999A-2003A
2006Copyright RUBÉN M. AGUIRRE ALCALÁ

FORANEO

PREPARATORIA LOCAL

PREPARATORIA FORÁNEA

CATEGORÍA

FEMENINO

MASCULINO

CATEGORÍA

TOTAL ALUMNOS:

TOTAL ALUMNOS:

ESCUELA PRIVADA

ESCUELA PÚBLICA

TOTAL ALUMNOS:

LUGAR Y FECHA DE CAPTURA

TUTORIA

A
S

E
S

O
R

ÍA

PROGRAMA DE BECAS

ALUMNOS CON VARIOS TITULOS ACADÉMICOS

PE ESTATUSU.  y/o C.U.

N

I

CATEGORÍA

NACIONAL

INTERNACIONAL

CODIGO

G
R

U
P

A
L

P
A

S
A

N
T

E

RIR

SITUACIÓN

E
G

R
E

S
A

D
O

B
A

J
A

 V
O

L
U

N
T

A
R

IA

SERVICIOS ACADÉMICOS VINCULACIÓN ACADÉMICA

CAPACITACIÓN Y/O 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

EXTRACURRICULARES 

DISCIPLINARES

E
S

T
IM

U
L

O
S

  
E

S
T

D
. 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

S

S
E

M
E

S
T

R
E

PROGRAMA DE INTERCAMBIO

LOCALIDAD Y/O 

PAÍS

M
O

V
IL

ID
A

D
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

IL

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
S

 

B
IL

IN
G

Ü
E

S

C
A

M
P

A
Ñ

A
S

Nº
PUNTAJE 

ADMISIÓN

P
R

O
M

E
D

IO
 I
N

G
R

E
S

O

PrI

S
E

X
O

CODIGO

9 10

M
E

N
C

IÓ
N

 

H
O

N
O

R
ÍF

IC
A

D
IS

T
IN

C
IO

N
E

S

E
S

T
IM

U
L

O
S

 V
A

R
IO

S

IN
T

E
R

C
A

M
B

IO
 

A
C

A
D

É
M

IC
O

IN
D

IV
ID

U
A

L

E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
D

A

PREMIOS

P
R

O
N

A
B

E
S

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

L
O

G
ÍS

T
IC

A

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

E
S

S
E

M
IN

A
R

IO
S

  
D

E
 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

V
E

R
A

N
O

 D
E

 L
A

 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

S
E

M
A

N
A

 

C
U

L
T

U
R

A
L

E
X

P
O

 A
G

R
O

- 

IN
D

U
S

T
R

IA
L

P
R

O
U

L
E

X

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 E
N

 

E
M

P
R

E
S

A
S

SERVICIOS 

COMUNITARIOS NIVEL

T
IT

U
L

A
D

O

SERVICIO 

SOCIAL

Á
R

E
A

S
 A

F
IN

E
S

CARRERA CICLO 

ESCOLAR

STATUS

P
R

O
M

E
D

IO
 E

G
R

E
S

O

PrE

BENAVIDES SANCHEZ MARIA GUADALUPE

GOMEZ SAAVEDRA RAMON

8

C
U

R
S

O
 P

R
O

P
E

D
E

Ú
T

IC
O

E
S

C
U

E
L

A
 D

E
 P

R
O

C
E

D
E

N
C

IA

L
O

C
A

L
ID

A
D

 E
S

C
O

L
A

R

BECERRA MARTIN ISRAEL

7

GUTIERREZ DE LA MORA GUSTAVO

APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES

A
D

M
IT

ID
O

1 2 3 4 5 6

GUTIERREZ FRANCO SIMON
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MARTIN DEL CAMPO BECERRA VERONICA ELIZABETH

NAVARRO TORRES HECTOR

PRECIADO HERNANDEZ JORGE ALBERTO

RAMIREZ RUVALCABA MIGUEL ANGEL

RAMOS HERNANDEZ MARTHA SILVIA

RUBIO BUSTOS ALEJANDRA

SANCHEZ VAZQUEZ SAMUEL

TOVAR LOZANO RUTH ELENA

ZUÑIGA GUERRA GRISELDA

GALVAN CABRERA CHRISTIAN RUBEN

NAVARRO RAMIREZ RAFAEL
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Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

1 395648894 F Pb L 79.97 123.6367 X X X X X X X X X X 82.92 AIN CUAltos 1998B-2002A X X X

2 395104487 M Pb L 85.02 127.8533 X X X X X X X X X X 85.13 AIN CUAltos 1998B-2002A X X X

3 395649556 F Pb L 76.51 126.3433 C X ADM CUAltos 2000A-2003B X

4 395649866 F Pb L 83.41 128.3267 X X X X X X X X X X 86.29 AIN CUAltos 1998B-2002A X X X

5 395651003 F Pb L 75.17 126.0867 X X X X X X X X X X 81.46 AIN CUAltos 1998B-2002A X X X

6 395635725 M Pb F 95.84 152.5900 X X X X X X X X X X 95.46 AIN CUAltos 1998B-2002A X X X

7 394612209 M Pb L 82.69 135.2533 X X X X X X X X X X 82.69 AIN CUAltos 1998B-2002A X X TS X

8 395652573 M Pb L 90.61 164.6100 X X X X X X X X X X 93.85 AIN CUAltos 1998B-2002A X X PRO X

9 395654606 M Pb L 90.84 131.9233 X X X D X AIN CUAltos 1998B-1999B

10 898001441 M Pb F 81.19 139.1905 X X X X X X X X X X 80.94 AIN CUAltos 1998B-2002A X X

11 394086868 F Pb F 93.31 163.0600 X X X X X X X X X X 86.08 AIN CUAltos 1998B-2002A X X TS X

12 395657567 M Pb L 79.84 124.6733 X X X X X X X X X X 80.00 AIN CUAltos 1998B-2002A X X

13 395661319 M Pb L 84.48 148.7300 X X X X X X X X X X 85.38 AIN CUAltos 1998B-2002A X X

14 395656323 F Pb L 75.87 111.3700 X X X X X X X X X X 76.29 AIN CUAltos 1998B-2002A X X

15 395657982 F Pb L 92.43 157.3467 X X X X X X X X X X 90.35 AIN CUAltos 1998B-2002A X X PRO X

16 395258441 M 156.2400

17 092805085 M 121.9366

18 394614805 M Pb L 84.79 129.6233 X X X X X X X X X X 85.96 AIN CUAltos 1998B-2002A X X

19 898001115 F Pb F 86.98 131.6478 X X X X X X X X X X 78.48 AIN CUAltos 1998B-2002A X X

20 395660843 M 137.7166

21 198003002 M 102.8452

22 898001212 M Pv F 76.19 113.2738 X X X X X X X X X X 75.13 AIN CUAltos 1998B-2002A X X

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 17 17 17 16 16 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 0 0

84.17 134.2853 #### #### 84.15

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 0

100 PRIMERO 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

95 SEGUNDO 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 SUMA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 8 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 14 REZAGADO 0

55 22 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 1 0

35 Pb 17 SI PP IA VI S 0

30 18 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 2

15 L 13 0

10 F 5 0

5 18 4 0
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STEPHENS ANTUÑANO JOSE GUILLERMO
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Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

1 898000046 F Pb F 95.85 155.7658 X X X X X X X X X X X 89.42 AIN CUAltos 1998A-2002A X X TS X X

2 394610389 F Pb L 80.00 131.8333 D X AIN CUAltos 1998A

3 395102689 F Pb L 78.33 128.6633 C X DER CUAltos 1998B-2002B X

4 092800776 F Pb L 82.78 149.6966 C X NIN CUAltos 2002A-2006A X

5 394066522 M Pb L 73.73 120.3133 C X SPE CUAltos 1999B-2002B X

6 090793659 F Pv F 77.84 135.0105 C X PSC CUAltos 2001A-2004V X

7 093759486 M Pb F 73.65 109.1500 D X AIN CUAltos 1998A

8 394614678 M Pb L 73.43 145.8467 D X AIN CUAltos 1998A

9 394452686 M Pb F 80.10 144.2667 D X AIN CUAltos 1998A

10 394024803 M Pb F 85.12 125.1200 D X AIN CUAltos 1998A

11 093898109 F Pb L 79.23 121.4800 C X SPE CUAltos 1999B-2002B X

12 395103588 M Pb L 89.00 168.6667 X X X X X X X X X X 1 7 San José, Costa Rica X 90.02 AIN CUAltos 1998A-2002A X X PRO X

13 086820935 F Pb L 83.05 151.5476 X X X X X X X X X X 1 7 San José, Costa Rica X 84.21 AIN CUAltos 1998A-2002A X X TS X

14 091682532 M Pb L 83.33 146.1611 C X NUT CUAltos 2002A-2002B

15 394658411 M Pb F 91.28 141.8633 D X AIN CUAltos 1998A

16 193025253 M Pb F 74.30 150.0500 C X DER CUAltos 2002A-2006A

17 393043154 M Pb L 74.76 123.0100 X X X C X SPE CUAltos 1999B-2002B X

18 193064216 M Pb L 76.53 129.8633 X X X X X X X X X X X AIN CUAltos 1998A-2002A

19 394056721 F Pb L 70.89 113.3900 X X D X AIN CUAltos 1998A-1998B

20 394646603 M Pb L 82.23 119.1467 X X X X X X X X X X X 82.29 AIN CUAltos 1998A-2002A X X X

21 394613388 F Pb L 76.20 129.5333 X X X X D X AIN CUAltos 1998A-2000A

22 394077761 M Pb L 72.78 120.1967 C X INF CUAltos 1999A-2002B X

23 898000267 F Pv F 70.00 101.1667 D X AIN CUAltos 1998A

24 394743346 M Pb L 77.48 118.4800 D X AIN CUAltos 1998A

25
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30
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32

33

34

35

36

37
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39

40

41

42

43

44
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48

49
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0 0 8 8 7 6 5 5 5 5 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 4 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 7 0 0

79.25 132.5092 #### #### 86.49

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 0

100 PRIMERO 20 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 7 1

95 SEGUNDO 4 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

85 SUMA 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 16 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 19 0 0

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 10 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 14 REZAGADO 0

55 24 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 2 0

35 Pb 22 SI PP IA VI S 0

30 24 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 2

15 L 16 0

10 F 8 0

5 24 3 0
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BARAJAS TORRES JOSE RICARDO

CERVANTES PEREZ PAULA DEL ROCIO

CURIEL LOPEZ ADRIAN

DE LA MORA VILLALOBOS RAMON ANTONIO

GARCIA CARBAJAL RICARDO EFREN

GONZALEZ AMBRIZ FERNANDO FELIPE

GUTIERREZ VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN

JAUREGUI DAVILA JUAN RAMON

MARISCAL HERNANDEZ LORENA

MARTINEZ GOMEZ LUIS FERNANDO

NUÑO GUTIERREZ JOSE HERACLIO

OROZCO GUERRERO JORGE CUAUHTEMOC

OROZCO IBARRA OSCAR

PEREZ MARTINEZ JOSE LUIS

RIVERA MERCADO ALEJANDRA

TAPIA GOMEZ ANTONIO

HERRERA JIMENEZ CESAR

HUERTA VAZQUEZ RAFAEL

MEJIA PEREZ CITLALY

PARRA BARBA JUAN LUIS

Ev

PROYECTOS EXPUESTOS

NOMBRE DEL ALUMNO

CATEGORÍA

SUMATORIA:

PROMEDIO:

BAJAS 
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GRUPO

SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA

TOTAL DE EVENTOS:

PROGRAMA EDUCATIVO

CURSOS O CRÉDITOS DE POSGRADO

24 ALUMNOS
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Pry

CODIGO

CONGRESO PROMEDIO

TOTAL

LOGÍSTICA

PaASESORÍAS

Pa

CURSOSPE

DIPLOMADO

PROGRAMA ASIGNATURA PA

TOTAL

ALTAS A 

OTROS 

GRUPOS

ADM CONFERENCISTA

EXPO AGROINDUSTRIAL

MVZ

AGI

MEDICINA VETERINARIA

AGROINDUSTRIAS

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Cf
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DISTINCIONES DP

PUBLICACIONES

LOCAL

CU

SEMINARIO DE TITULACIÓN SET

SEI

PAQUETE DIDÁCTICO

PEU

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

PP

CCP

BV

TOTAL

CPT

MATERIALES EDUCATIVOS

TOTAL:

SUMATORIA TOTAL:
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IPP

PERMUTA (CAMBIO CARRERA)

DECESO

CATEGORÍA CLAVE
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GRADO SUPERIOR
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EXAMEN GLOBAL TEÓRICO-PRACTICO ETP

ARTICULO CIENTÍFICO PUBLICADO ACP

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y EXPERIMENTAL

TESIS

TRABAJO MONOGRÁFICO MG

TOTAL DE TITULADOS:

INFORME PRÁCTICAS PROFESIONALES
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
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EXAMEN DE CAP. PROF. O TEC. PROF.

TESINA TN

CUAltos
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DESEMPEÑO ACADÉMICO SOBRELALIENTE

EXCELENCIA ACADÉMICA EXA

MODALIDAD DE TITULACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIOPRO

EXÁMENES
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2003 B - 2007 A

2004 B - 2008 A

1995 B - 1999 B

1996 B - 2001 A

CPU²

2001 A - 2004 B

2005 B - 2009 A

2006 B - 2010 A

2001 B - 2005 A

2002 B - 2006 A

1997 A - 2001 A

1997 B - 2001 B

IV

PERIODO
S

SEMESTRES

II

III

N°

I

V

VI

2000 B - 2004 A

1998 A - 2002 A

1998 B - 2002 B

1999 A - 2003 A

1999 B - 2003 A

2000 A - 2003 B

VII

VIII

GENERACIÓN

1993 C - 1996 E

LXXXVIII

IX

X

XI

XII

LVII

LVIII

LIX

LXXXVII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

LXXXVI

LXXXV

LXXXIV

LXXXIII

LXXXII

LXXXI

LXXX

LXXIX
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LXXV

LXXIV
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LXXII
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XXIV
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XXX
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XXXII

XXXIII

XXXIV

LXX

LXIX

LXVIII

LXVII

LXVI

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

LXV

LXIV

LXIII

LXII

LXI

LX

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LIV

CPU¹

CUCienega DER²

QFB¹

MER

OBR

DER³

CUCosta Sur

CUCEI

MVZ

QFB

CUCosta

CUCEA

AGR

CUCBA MVZ¹

UAA AGI¹

ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

PSC

ENF

CPU

DEN

PSI

NUT

INF

ADM

DER

SPE

CUAltos AIN

CAMBIO DE CARRERA

U
CU

PE S
LOCAL FORANEO

UDG

LV

LVI

XC

LXXXIX

SUMATORIA TOTAL:   

0

DER¹

QUI

TUR



©

Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

1 393042247 M Pb L 77.26 130.0064 X X X X X X X X X X X 72.06 AIN CUAltos 1997B-2001B X X IPP X X X

2 394641969 M Pb L 77.15 114.9038 D X AIN CUAltos 1997B

3 394066204 M Pb L 81.46 142.3801 X X X X X X X X X X X 80.46 AIN CUAltos 1997A-2001B X X

4 394066689 M Pb L 77.39 111.0569 X X D X AIN CUAltos 1997B-1998A

5 092779807 F Pb L 83.59 111.7568 X X X X D X AIN CUAltos 1997B-1999A

6 394739152 M Pb L 67.49 91.2372 X X D X AIN CUAltos 1997B-1998B

7 394614627 F Pb L 80.51 114.1795 X X X X X X X X X X X 77.21 AIN CUAltos 1997B-2001B X X TS X

8 394642353 M Pb L 86.10 151.4359 X X X X X X X X X X X 84.27 AIN CUAltos 1997B-2001B X X EC X

9 897067384 M Pv L 80.00 143.2500 X X X X X X X X X X X 81.94 AIN CUAltos 1997B-2001B X X

10 394013999 F Pb L 78.67 133.0834 X C X QFB¹ CUCienega 2003A-2006A X

11 394642531 M Pb L 71.79 108.1282 D X AIN CUAltos 1997B

12 394613477 M Pb L 93.97 139.6410 C X ADM CUAltos 2000B-2004B X X

13 394613817 F Pb L 84.56 122.2308 D X AIN CUAltos 1997B

14 193064771 M Pb L 79.65 136.0679 X X X X X R X AIN CUAltos 1997B-1999A

15 394613108 M Pb L 79.90 141.5641 X X X X X X X X X X X 73.69 AIN CUAltos 1997B-2001B X X

16 394642817 M Pb L 69.95 97.6987 X X X X X X X X X X X 74.23 AIN CUAltos 1997B-2001B X X

17 394743265 F Pb L 89.82 138.0700 X X D X AIN CUAltos 1997B-1998A

18 394614163 F Pb L 85.06 116.3141 X X X X X X X X X X X AIN CUAltos 1997B-2001B X X TN X

19 091677172 F Pb L 90.38 163.5437 X X X X X X X X X X X 84.83 AIN CUAltos 1997B-2001B X X IPP X X X X

20 394614724 F Pb L 79.87 125.2051 X X X X X X X X X X X 79.06 AIN CUAltos 1997B-2001B X X

21 093889983 M Pv L 82.30 123.2190 D X AIN CUAltos 1997B-2001B

22 394615038 F Pb L 83.90 152.3141 X X X X X X X X X X X 80.15 AIN CUAltos 1997B-2001B X X

23 394644062 M Pb L 85.10 133.7693 X D X AIN CUAltos 1997B-1997B

24 394743397 F Pb L 88.38 120.8800 X X D X AIN CUAltos 1997B-1998A

25 394644232 F Pb L 96.67 168.0834 C X QFB CUCEI 1998A-2001B X

26 394610222 M Pb L 80.38 129.4679 C X INF CUAltos 1998A-2001B X

27 092763684 M Pb L 71.92 134.5898 X X X X X X X X X R X 72.00 AIN CUAltos 1997B-2002A X X

28 897067171 M Pv F 82.00 126.8333 X X X X X X X X X R X 67.85 AIN CUAltos 1997B-2002A X X

29 092777383 M Pb L 74.35 106.0988 X X X X D X AIN CUAltos 1997B-1999A

30 092804739 F Pb L 83.91 130.9090 X X X X X X X X X X X 86.19 AIN CUAltos 1997B-2001B X X TN X

31 394614465 F Pb L 71.77 107.9359 X X X D X AIN CUAltos 1997B-1998B

32 193014758 M Pb L 75.27 113.1016 X X X X X X X X X X X 76.25 AIN CUAltos 1997B-2001A X X TS X X X

33 497362556 F Pv L 76.28 113.1958 C X CPU CUAltos 1998B-2001B

34 193023277 F Pb L 75.17 117.9207 C X INF CUAltos 1998A-2001B X

35 089729025 F Pb F 74.91 109.6570 C X DER CUAltos 1999A

36 394615801 M Pb L 81.10 135.6026 C X ADM CUAltos 1999B-2002B X

37 394615984 M Pb L 75.28 100.7821 C X INF CUAltos 1998A-2001B X

38 394065879 F Pb L 82.22 136.3028 X X X D X AIN CUAltos 1997B-1998B

39 394733391 M Pv F 93.66 132.6600 C X INF CUAltos 1998A-2001B X

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 26 24 20 18 16 15 15 15 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 7 9 7 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 9 13 0 0

80.75 126.2840 #### #### 77.87

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 0

100 PRIMERO 25 4 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 6 0

95 SEGUNDO 14 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

85 SUMA 39 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 16 1

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 13 2 4 2 2 1 0 0 0 2 0 26 0 0

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 17 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 22 REZAGADO 0

55 39 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 5 0

35 Pb 34 SI PP IA VI S 0

30 39 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 2

15 L 36 2

10 F 3 2

5 39 7 0

DISEÑO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DME
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA ESCOLAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

LICENCIATURA EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 

Tepatitlán de Morelos, Jal. Septiembre 2 de 2006

CAPTURISTA

Ing. Rubén M. Aguirre Alcalá

COHORTE GENERACIONAL 1997B-2001B
2006Copyright RUBÉN M. AGUIRRE ALCALÁ

FORANEO

PREPARATORIA LOCAL

PREPARATORIA FORÁNEA

CATEGORÍA

FEMENINO

MASCULINO

CATEGORÍA

TOTAL ALUMNOS:

TOTAL ALUMNOS:

ESCUELA PRIVADA

ESCUELA PÚBLICA

TOTAL ALUMNOS:
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ALMARAZ SALCEDO JOSE DE JESUS

ARTEAGA GOMEZ SABDY EMMANUEL
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ALCALA RAMIREZ JAIME

7

BARBA NAVARRO GILBERTO

APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES

A
D

M
IT

ID
O

1 2 3 4 5 6

CAMACHO DAVALOS AMALIA

DE ANDA OROZCO JOEL

DE LA MORA NAVARRO MIRIAM DEL CARMEN

DE LA TORRE SALCEDO JULIAN

FERNANDEZ GUTIERREZ RAMIRO ALEJANDRO

GARCIA OLMOS ALMA IVETH

GOMEZ FRANCO RICARDO

GONZALEZ PLASCENCIA ADRIAN

GUTIERREZ ALCALA ILIANA ELIZABETH

GUTIERREZ HERNANDEZ RICARDO

HERNANDEZ HUERTA JOSE RAMIRO

HERNANDEZ ROBLEDO CESAR VALENTIN

IÑIGUEZ SERRANO MARIA ELENA

LOMAS ORNELAS EDIJENY

LOZANO FLORES ANA BERTHA

MARTIN DEL CAMPO BARBA ANA LAURA

NAVARRO GONZALEZ JOEL DE JESUS 

PADILLA LUNA MARIA DE LOS ANGELES

ROBLEDO VEGA JUAN CARLOS

VENEGAS SANCHEZ MARIA GUADALUPE

VILLALOBOS ROBLEDO RAMIRO

ACEVES MARTIN DEL CAMPO EMANUEL

BARAJAS GONZALEZ OSWALDO RODRIGO

BARBA ESTRADA JUAN MANUEL

CARRANZA CORTES JOSE GUADALUPE

CORONADO RODRIGUEZ NORA ELIA

CRUZ GONZALEZ NANCY

DELGADILLO RODRIGUEZ ARTURO

LOPEZ GUTIERREZ NORMA ELIA

MARTINEZ DIAZ FERNANDA VIRIDIANA

MIRANDA VAZQUEZ MARCOS ALEJANDRO

NAVARRO ROMERO FERNANDO

RAMIREZ MARTIN JOSE ALBERTO

ROMO GOMEZ ANGELICA MARIA 

RUBIO VERA JOSE DE JESUS

Ev

LOZANO FLORES ANA BERTHA91677172
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PROGRAMA ASIGNATURA PA

TOTAL

ALTAS A 

OTROS 

GRUPOS

ADM CONFERENCISTA

EXPO AGROINDUSTRIAL

MVZ

AGI

MEDICINA VETERINARIA

AGROINDUSTRIAS

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Cf

PARTICIPACIONES

DISTINCIONES DP

PUBLICACIONES

LOCAL

CU

SEMINARIO DE TITULACIÓN SET

SEI

PAQUETE DIDÁCTICO

PEU

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

PP

CCP

BV

TOTAL
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TRABAJO MONOGRÁFICO MG
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CUAltos

CODIGO

DESEMPEÑO ACADÉMICO SOBRELALIENTE

EXCELENCIA ACADÉMICA EXA

MODALIDAD DE TITULACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIOPRO

EXÁMENES



Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

0

0

0 0

0 0

0 1
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0 4

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2003 B - 2007 A

2004 B - 2008 A

1995 B - 1999 B

1996 B - 2001 A

CPU²

2001 A - 2004 B

2005 B - 2009 A

2006 B - 2010 A

2001 B - 2005 A

2002 B - 2006 A

1997 A - 2001 A

1997 B - 2001 B

IV

PERIODO
S

SEMESTRES

II

III

N°

I

V

VI

2000 B - 2004 A

1998 A - 2002 A

1998 B - 2002 B

1999 A - 2003 A

1999 B - 2003 A

2000 A - 2003 B

VII

VIII

GENERACIÓN

1993 C - 1996 E

LXXXVIII

IX

X

XI

XII

LVII

LVIII

LIX

LXXXVII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

LXXXVI

LXXXV

LXXXIV

LXXXIII

LXXXII

LXXXI

LXXX

LXXIX

LXXVIII

LXXVII

LXXVI

LXXV

LXXIV

LXXIII

LXXII

LXXI

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

LXX

LXIX

LXVIII

LXVII

LXVI

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

LXV

LXIV

LXIII

LXII

LXI

LX

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LIV

CPU¹

CUCienega DER²

QFB¹

MER

OBR

DER³

CUCosta Sur

CUCEI

MVZ

QFB

CUCosta

CUCEA

AGR

CUCBA MVZ¹

UAA AGI¹

ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

ENF

CPU

DEN

PSI

NUT

INF

ADM

DER

SPE

CUAltos AIN

CAMBIO DE CARRERA

U
CU

PE S
LOCAL FORANEO

UDG

LV

LVI

XC

LXXXIX

SUMATORIA TOTAL:   

0

DER¹

QUI

TUR
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Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

1 897066523 F Pv F 72.75 138.2500 X C X SPE CUAltos 1997B-2001A X

2 093898044 M Pb L 88.67 137.9200 X X X X X X X X X X X 79.98 AIN CUAltos 1997A-2001A X X X

3 093898079 M Pb L 78.88 126.7133 X C X SPE CUAltos 1997A-2001A X

4 089744229 F Pb L 81.77 129.5204 D X AIN CUAltos 1997A

5 093953096 F Pv F 96.58 132.1613 X X X X X D X AIN CUAltos 1997A-1999B

6 086820226 F Pb L 76.02 126.6829 R X 81.58 AIN CUAltos 1997A-2001B X X TS X X

7 093898109 F Pb L 79.23 118.7300 X X X C X SPE CUAltos 1997A-2002B X

8 093898133 F Pb L 83.18 132.7633 X C X SPE CUAltos 1997A-2001A X

9 394065674 F Pb L 98.51 168.4267 X X X X D X AIN CUAltos 1997A-1998A

10 093851544 F Pb L 86.23 147.3133 C X QFB¹ CUCienega 2000A-2003A X

11 193064593 M Pb L 77.29 139.2900 X X X X X X X X X X X AIN CUAltos 1997A-2001A X X

12 193065727 M Pb L 75.36 147.4433 X X X X X X X X X X X AIN CUAltos 1997A-2001A X X

13 193061268 F Pb L 75.37 113.2867 C X ADM CUAltos 1998A-1999B

14 193026462 M Pb L 83.12 143.7866 X X X X X X X X X X X AIN CUAltos 1997A-2001A X X

15 093105869 F Pb L 82.26 152.0100 X C X SPE CUAltos 1997B-2001A X

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 11 7 7 6 5 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 2 0 0

82.35 136.9532 #### #### 80.78

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 0

100 PRIMERO 12 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0

95 SEGUNDO 1 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0

90 TERCERO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

85 SUMA 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 4 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 10 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 5 REZAGADO 0

55 15 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 2 0

35 Pb 13 SI PP IA VI S 0

30 15 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 1

15 L 13 0

10 F 2 0

5 15 1 0

DISEÑO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DME

U

CUCn

Pbl EXAMEN CENEVAL

Dp

CODIGO CODIGO

Cr ST
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PROGRAMA EDUCATIVO
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D
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C
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O
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A
D

O

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA ESCOLAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

LICENCIATURA EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 

Tepatitlán de Morelos, Jal. Septiembre 2 de 2006

CAPTURISTA

Ing. Rubén M. Aguirre Alcalá

COHORTE GENERACIONAL 1997A-2001A
2006Copyright RUBÉN M. AGUIRRE ALCALÁ

FORANEO

PREPARATORIA LOCAL

PREPARATORIA FORÁNEA

CATEGORÍA

FEMENINO

MASCULINO

CATEGORÍA

TOTAL ALUMNOS:

TOTAL ALUMNOS:

ESCUELA PRIVADA

ESCUELA PÚBLICA

TOTAL ALUMNOS:

LUGAR Y FECHA DE CAPTURA

TUTORIA

A
S

E
S

O
R
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PROGRAMA DE BECAS

ALUMNOS CON VARIOS TITULOS ACADÉMICOS
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PrE

BORRAYO DE LA ROSA ALEJANDRO

GARCIA GUTIERREZ VICTOR MANUEL

8
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O
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R
O

P
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L
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AGUIRRE DE ANDA EMA ROCIO

7

GOMEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES

APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES

A
D

M
IT

ID
O

1 2 3 4 5 6

GOMEZ LOZANO LORENA ISABEL

GUTIERREZ NAVARRO MARIA CLOTILDE

GUTIERREZ VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN

LOPEZ MUÑOZ MARIA GUADALUPE

MARTINEZ BARBA REBECA

MEMBRILA OTILIA ALEJANDRA

NAVARRO MARTIN DEL CAMPO CARLOS FABRICIO

PADILLA GOMEZ BARUCH

FRANCO DIAZ SINDY GUILIETTE

MORALES RAMIREZ PABLO

PADILLA REYNOSO ROSALBA ISELA

193026462

Ev

MORALES RAMIREZ PABLO

PADILLA GOMEZ BARUCH193065727

PROYECTOS EXPUESTOS

NOMBRE DEL ALUMNO

CATEGORÍA

SUMATORIA:

PROMEDIO:
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SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA
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UNIVERSIDAD
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S

LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

Pry

CODIGO

CONGRESO PROMEDIO

TOTAL

LOGÍSTICA

PaASESORÍAS

Pa

CURSOSPE

DIPLOMADO

PROGRAMA ASIGNATURA PA

TOTAL

ALTAS A 

OTROS 

GRUPOS

ADM CONFERENCISTA

EXPO AGROINDUSTRIAL

MVZ

AGI

MEDICINA VETERINARIA

AGROINDUSTRIAS

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Cf

PARTICIPACIONES

DISTINCIONES DP

PUBLICACIONES

CUAltos

LOCAL

CU

SEMINARIO DE TITULACIÓN SET

SEI

PAQUETE DIDÁCTICO

PEU

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

PP

CCP

BV

TOTAL

CPT

MATERIALES EDUCATIVOS

TOTAL:

SUMATORIA TOTAL:

TS

IPP

PERMUTA (CAMBIO CARRERA)
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CATEGORÍA CLAVE

R¹

A¹

A²

CODIGO

RETRAIDO

GRADO SUPERIOR

CLAVE

D

C

M

R

A

CATEGORÍA

DESERCIÓN

EXAMEN GLOBAL TEÓRICO-PRACTICO ETP

ARTICULO CIENTÍFICO PUBLICADO ACP

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y EXPERIMENTAL

TESIS

TRABAJO MONOGRÁFICO MG

TOTAL DE TITULADOS:

INFORME PRÁCTICAS PROFESIONALES

UDG

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

EC

EXAMEN DE CAP. PROF. O TEC. PROF.

TESINA TN

CUAltos

CODIGO

DESEMPEÑO ACADÉMICO SOBRELALIENTE

EXCELENCIA ACADÉMICA EXA

MODALIDAD DE TITULACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIOPRO

EXÁMENES
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2003 B - 2007 A

2004 B - 2008 A

1995 B - 1999 B

1996 B - 2001 A
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2001 A - 2004 B

2005 B - 2009 A

2006 B - 2010 A

2001 B - 2005 A

2002 B - 2006 A

1997 A - 2001 A

1997 B - 2001 B

IV
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N°

I

V
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2000 B - 2004 A

1998 A - 2002 A

1998 B - 2002 B

1999 A - 2003 A

1999 B - 2003 A
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GENERACIÓN

1993 C - 1996 E
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LXIV

LXIII

LXII

LXI

LX

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LIV

CPU¹
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MER
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CUCBA MVZ¹

UAA AGI¹

ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

ENF
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DEN
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SPE
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LXXXIX

SUMATORIA TOTAL:   
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Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

1 193063589 F Pb L 78.60 119.3500 X X X R X 85.31 AGI CUAltos 1996B-2001A X X TS X

2 093851307 F Pb L 80.31 116.7267 X X X X X X X X X X X 81.15 AGI CUAltos 1996B-2000B X X TS X

3 093851986 M Pb L 81.13 135.2133 X X C X SPE CUAltos 1997A-2000B

4 093108388 F Pb L 83.66 142.6600 X X X X X X X X X X X 85.63 AGI CUAltos 1996B-2000B X X

5 896064845 M Pb F 90.95 141.2857 X X X X X X X X X X X 89.29 AGI CUAltos 1996B-2000B X X TS X

6 093817206 F Pb F 75.30 116.1333 X D X AGI CUAltos 1996B-1996B

7 896064926 M Pb F 88.30 152.8019 X X X X X X X X X X X 85.58 AGI CUAltos 1996B-2000B X X EC X X

8 093852095 M Pb L 85.72 153.0533 X D X AGI CUAltos 1996B-1996B

9 093105362 M Pb L 72.66 120.0767 X X X X X X X X X X X 72.19 AGI CUAltos 1996B-2000B X X EC X

10 896064837 M Pb F 88.81 129.7262 X X X X X X X X X X X 87.44 AGI CUAltos 1996B-2000B X X

11 093893239 M Pv F 92.09 156.5900 X X X X X X X X X X X 93.76 AGI CUAltos 1996B-2000B X X PRO X

12 092804917 F Pb L 84.03 137.2827 X X X X X X X X X X X 81.25 AGI CUAltos 1996B-2000B X X

13 193064356 M Pb L 83.51 164.3433 X X C X SPE CUAltos 1997A-2000B

14 093105729 F Pb L 81.44 143.8567 X X X X X X X X X X X 82.52 AGI CUAltos 1996B-2000B X X TS X

15 092415163 F Pb L 92.20 146.1167 X X X X X X X X X X X 93.46 AGI CUAltos 1996B-2000B X X PRO X X X X

16 091769166 M Pb L 77.24 122.7400 C X SPE CUAltos 2001B

17 093852052 M 125.7366 X D X AGI CUAltos 1996B-1997B

18 091687763 F Pb L 94.88 167.5454 X X X X X X X X X X X 92.94 AGI CUAltos 1996B-2000B X X PRO X

19 193065026 F Pb L 97.88 161.2967 X X X X X X X X X X X 95.44 AGI CUAltos 1996B-2000B X X EXA X X X X

20 093105788 F Pb L 78.13 139.5467 X X X X X D X AGI CUAltos 1996B-1999A

21 193023358 F Pb L 81.09 148.7567 X X X X X X X X X X 1 8 San José, Costa Rica. X 91.33 AGI CUAltos 1996B-2000B X X PRO X X X

22 093953118 M Pv F 82.53 146.6181 C X MVZ¹ CUCBA 1998A-2002B

23 086821419 M Pb L 79.21 121.8798 X C X SPE CUAltos 1997A-2004B

24 093807316 F Pb F 75.60 123.2667 X X X X X X X X X X X 80.25 AGI CUAltos 1996B-2000B X X TS X X X

25 193064615 M Pb L 98.30 174.4667 X X X X X X X X X X 1 PS Alberta, Canada. X 95.71 AGI CUAltos 1996B-2000B X X EXC X X X

26 093105583 M Pb L 87.46 145.2100 X X X X X X X X X X X 86.75 AGI CUAltos 1996B-2000B X X TS X

27 093893441 M Pv F 90.00 140.4167 X D X AGI CUAltos 1996B-1997A

28 193022823 F Pb L 90.72 163.4700 X X X X X X X X X X X 95.60 AGI CUAltos 1996B-2000B X X EXC X

29 193062035 F Pb L 95.95 162.8667 X X X X X X X X X X X 94.77 AGI CUAltos 1996B-2000B X X PRO X X X

30 092412822 M Pb F 77.25 105.3300 X C X SPE CUAltos 1997A-2000B

31 193064682 M Pb L 81.04 127.7900 X X X X X X X X X X X 85.44 AGI CUAltos 1996B-2000B X

32 093799186 M Pb F 90.27 149.7700 X X X X X X X X X X X 87.96 AGI CUAltos 1996A-2000B X

33 093799208 M Pb F 79.09 105.6733 X D X AGI CUAltos 1996B-1997A

34 893000145 M Pv F 80.50 152.8333 X X X X D X AGI CUAltos 1996B-1999A

35 093109872 M Pb L 82.22 133.3867 X X X X X X X X X X X 75.40 AGI CUAltos 1996B-2000B X

36 193023129 M Pb L 89.04 145.7900 X C X SPE CUAltos 1996B-1997A

37 093962206 M Pb F 72.65 106.9000 D X AGI CUAltos 1996B

38 092637573 M Pb F 74.17 107.8367 C X MVZ¹ CUCBA 1998A-2004B

39 093809157 M Pb F 84.58 142.9967 C X CPU CUAltos 1997A-2001A

40 193015401 M Pb L 80.46 115.2933 X X X X X X X X X X X 80.69 AGI CUAltos 1996B-2000B X

41 092543366 M Pb F 80.50 137.2500 C X CPU¹ CUCEA 1999A-2002A

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 35 27 25 24 23 22 22 22 22 22 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 16 7 16 0 0 0 4 0 0 6 6 0 0 3 13 2 0

83.99 137.8020 #### #### 86.95
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% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 1

100 PRIMERO 37 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 5 5

95 SEGUNDO 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0

85 SUMA 41 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 2

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 6 8 2 1 1 1 0 0 0 0 0 19 0 0 6

70 CODIGO S 0 0 0 0 1

65 F 14 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0 1

60 M 27 REZAGADO 0 2

55 41 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 4 0

35 Pb 36 SI PP IA VI S 0

30 40 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 6

15 L 24 0

10 F 16 0

5 40 14 10
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ESTRADA FRANCO PEDRO

GARCIA ESPARZA CARLOS OMAR
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GONZALEZ HERNANDEZ BLANCA INES

GUTIERREZ GONZALEZ RENATO

GUTIERREZ NAVARRO FABIOLA GUADALUPE

IÑIGUEZ GOMEZ OFELIA

JIMENEZ ROMERO JUAN CARLOS

LOZANO SANCHEZ ADRIAN PRISCILIANO

MARTIN JIMENEZ AGUEDA HORALIA

MARTIN JIMENEZ ELIZABETH

MARTINEZ BARBA LAURA

NAVARRO BECERRA MARIA GUADALUPE
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SALCEDO MARTIN DEL CAMPO RODRIGO ALBERTO

VELAZQUEZ ORTIZ ROSENDO
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ZARATE SANTILLAN MARIO

GONZALEZ VEGA VICTOR BAUDELIO

LARA MORENO OMAR GERONIMO

LOPEZ MUÑOZ JOSE

ROMERO HARO SALVADOR
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PROYECTOS EXPUESTOS

NOMBRE DEL ALUMNO

MAESTRIA EN CIENCIAS EN PROCESOS BIOTECNOLOGICOS

CATEGORÍA

SUMATORIA:

PROMEDIO:

193065026

BAJAS 

DEL 

GRUPO

SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA

092415163

896064926

093893239

IÑIGUEZ GOMEZ OFELIA

DELGADILLO MERCADO AGUSTIN JAIME

TOTAL DE EVENTOS:

MAESTRIA EN CIENCIAS EN NUTRICION ANIMAL

SPE

PROGRAMA EDUCATIVO

LICENCIATURA INGENIERIA EN SISTEMAS PECUARIOS

CURSOS O CRÉDITOS DE POSGRADO

41 ALUMNOS

CODIGOCATEGORÍACODIGO

ExEXPOSITOR

CATEGORÍA

SISTEMAS PECUARIOS

CODIGO

MENCIÓN HONORÍFICA

C
U

R
S

O
 D

E
 I
N

D
U

C
C

IÓ
N OCUPACIÓN 

LABORAL

PEA

E
M

P
R

E
S

A
R

IO

E
M

P
L

E
A

D
O

CAPACITACIÓN 

ACADÉMICA

SUPERACIÓN PERSONAL

BA

CATEGORÍA

M
O

D
A

L
ID

A
D

 D
E

 

T
IT

U
L

A
C

IÓ
N

Á
R

E
A

S
 A

J
E

N
A

S

B
A

J
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A

S
U

S
P

E
N

S
IÓ

N
 T

E
M

P
O

R
A

L

D
IP

L
O

M
A

D
O

E
S

P
E

C
IA

L
ID

A
D

L
IC

E
N

C
IA

T
U

R
A

PaCAMPAÑASADMINISTRACIÓN

S
E

R
V

IC
IO

 S
O

C
IA

L

MH

NIVEL 

MÁXIMO DE 

ESTUDIOS

M
A

E
S

T
R

IA

UNIVERSIDAD

CAMBIO DE CARRERA

S

Pry

CODIGO

CONGRESO PROMEDIO

TOTAL

LOGÍSTICA

PaASESORÍAS

Pa

CURSOSPE

DIPLOMADO

PROGRAMA ASIGNATURA PA

TOTAL

ALTAS A 

OTROS 

GRUPOS

ADM CONFERENCISTA

EXPO AGROINDUSTRIAL

MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

MIEN

MVZ

AGI

MEDICINA VETERINARIA

AGROINDUSTRIAS

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Cf

PARTICIPACIONES

CUAltos

EGRESADO

DISTINCIONES DP

PUBLICACIONES

LICENCIATURA EN FISICA

UAC

CUCEI

CUAltos

LOCAL

CU

TITULADO

ACTIVO

SEMINARIO DE TITULACIÓN SET

SEI

CPU

PAQUETE DIDÁCTICO

PEU

MVZ¹

CPU

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

CUCEAPP

CUCBA

CCP

BV

TOTAL

CPT

MATERIALES EDUCATIVOS

TOTAL:

SUMATORIA TOTAL:

193064615

MARTIN JIMENEZ ELIZABETH

OLMOS CORNEJO JORGE EDUARDO

TS

IPP

PERMUTA (CAMBIO CARRERA)

DECESO

CATEGORÍA CLAVE

R¹

A¹

A²

CODIGO

RETRAIDO

GRADO SUPERIOR

CLAVE

D

C

M

R

A

CATEGORÍA

DESERCIÓN

EXAMEN GLOBAL TEÓRICO-PRACTICO ETP

ARTICULO CIENTÍFICO PUBLICADO ACP

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y EXPERIMENTAL

TESIS

TRABAJO MONOGRÁFICO MG

TOTAL DE TITULADOS:

INFORME PRÁCTICAS PROFESIONALES

UDG

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

EC

EXAMEN DE CAP. PROF. O TEC. PROF.

TESINA TN

CUAltos

CODIGO

DESEMPEÑO ACADÉMICO SOBRELALIENTE

EXCELENCIA ACADÉMICA EXA

MODALIDAD DE TITULACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO

SPE

PRO

EXÁMENES



Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

0

0

0 6

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2003 B - 2007 A

2004 B - 2008 A

1995 B - 1999 B

1996 B - 2001 A

CPU²

2001 A - 2004 B

2005 B - 2009 A

2006 B - 2010 A

2001 B - 2005 A

2002 B - 2006 A

1997 A - 2001 A

1997 B - 2001 B

IV

PERIODO
S

SEMESTRES

II

III

N°

I

V

VI

2000 B - 2004 A

1998 A - 2002 A

1998 B - 2002 B

1999 A - 2003 A

1999 B - 2003 A

2000 A - 2003 B

VII

VIII

GENERACIÓN

1993 C - 1996 E

LXXXVIII

IX

X

XI

XII

LVII

LVIII

LIX

LXXXVII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

LXXXVI

LXXXV

LXXXIV

LXXXIII

LXXXII

LXXXI

LXXX

LXXIX

LXXVIII

LXXVII

LXXVI

LXXV

LXXIV

LXXIII

LXXII

LXXI

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

LXX

LXIX

LXVIII

LXVII

LXVI

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

LXV

LXIV

LXIII

LXII

LXI

LX

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LIV

CPU¹

CUCienega DER²

QFB¹

MER

OBR

DER³

CUCosta Sur

CUCEI

MVZ

QFB

CUCosta

CUCEA

AGR

CUCBA MVZ¹

UAA AGI¹

ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

ENF

CPU

DEN

PSI

NUT

INF

ADM

DER

SPE

CUAltos AGI

CAMBIO DE CARRERA

U
CU

PE S
LOCAL FORANEO

UDG

LV

LVI

XC

LXXXIX

SUMATORIA TOTAL:   

0

DER¹

QUI

TUR



©

Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

1 091676877 M Pb L 64.9581 X X X X X X X X X X X 78.21 AGI CUAltos 1995B - 1999B X

2 092763935 M 60.0425 D X AGI CUAltos 1995B

3 092764052 M 72.7475 X X X X X X X X X X X 77.22 AGI CUAltos 1995B - 1999B X

4 092804895 F 96.8300 X X X X X X X X X X X 96.83 AGI CUAltos 1995B - 1999B X X EXA X X X

5 895061052 M 46.5858 D X AGI CUAltos 1995B

6 895060897 M 74.9428 D X AGI CUAltos 1995B

7 092415384 M 69.3097 X X X X X X X X X X X 83.02 AGI CUAltos 1995B - 1999B X X TS X

8 895060706 F 68.5524 X X X X X X X X X X X 85.15 AGI CUAltos 1995B - 1999B X

9 895060951 M 72.7679 X X X X X X X X X X X 77.15 AGI CUAltos 1995B - 1999B X

10 092211967 M 45.6180 D X AGI CUAltos 1995B

11 092800784 M X X X X X X X X X X X 79.35 AGI CUAltos 1995B - 1999B X

12 895061044 M D X AGI CUAltos 1995B

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
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###### 67.2355 #### #### 82.42

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 1

100 PRIMERO 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0

95 SEGUNDO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 TERCERO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

85 SUMA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 2 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 10 REZAGADO 0

55 12 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 0 0

35 Pb 1 SI PP IA VI S 0

30 1 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 1

15 L 1 0

10 F 0 0

5 1 2 0
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D

E
S
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Ü
E
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C
A

M
P

A
Ñ

A
S

Nº
PUNTAJE 

ADMISIÓN

P
R

O
M

E
D

IO
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N

G
R

E
S

O

PrI

S
E

X
O

CODIGO

9 10

M
E

N
C

IÓ
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N
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R
ÍF
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D
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T
IN

C
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N
E

S

E
S

T
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U
L

O
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 V
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S
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T

E
R

C
A

M
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A
C

A
D

É
M

IC
O

IN
D
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ID

U
A

L

E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
D

A

PREMIOS

P
R

O
N

A
B

E
S

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

L
O

G
ÍS

T
IC

A

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

E
S

S
E

M
IN

A
R

IO
S

  
D

E
 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

V
E

R
A

N
O

 D
E

 L
A

 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

S
E

M
A

N
A

 

C
U

L
T

U
R

A
L

E
X

P
O

 A
G

R
O

- 

IN
D

U
S

T
R

IA
L

P
R

O
U

L
E

X

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 E
N

 

E
M

P
R

E
S

A
S

SERVICIOS 

COMUNITARIOS NIVEL

T
IT

U
L

A
D

O

SERVICIO 

SOCIAL

Á
R

E
A

S
 A

F
IN

E
S

CARRERA CICLO 

ESCOLAR

STATUS

P
R

O
M

E
D

IO
 E

G
R

E
S

O

PrE

FLORES LIMON VICTOR MANUEL

GONZALEZ CORTES GUSTAVO

8

C
U

R
S

O
 P

R
O

P
E

D
E

Ú
T

IC
O

E
S

C
U

E
L

A
 D

E
 P

R
O

C
E

D
E

N
C

IA

L
O

C
A

L
ID

A
D

 E
S

C
O

L
A

R

ALDRETE DE LA TORRE JOSE ALEJANDRO

7

GONZALEZ GONZALEZ ESMERALDA

APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES

A
D

M
IT

ID
O

1 2 3 4 5 6

GONZALEZ VELASCO GERARDO

IÑIGUEZ TORRES LUIS ALFREDO

MOTA GUTIERREZ ANGEL

NUNGARAY GOMEZ LAURA ELENA

VARGAS MORENO JOSE

MACIAS MARQUEZ MIGUEL ANGEL

BARBA CASTELLANOS OSWALDO FABRICIO

PEREZ RUBALCABA ARNULFO

Ev

PROYECTOS EXPUESTOS

NOMBRE DEL ALUMNO

CATEGORÍA

SUMATORIA:

PROMEDIO:

BAJAS 

DEL 

GRUPO

SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA

TOTAL DE EVENTOS:

PROGRAMA EDUCATIVO

CURSOS O CRÉDITOS DE POSGRADO

12 ALUMNOS

CODIGOCATEGORÍACODIGO

ExEXPOSITOR

CATEGORÍA

SISTEMAS PECUARIOS

CODIGO

MENCIÓN HONORÍFICA

C
U

R
S

O
 D

E
 I
N

D
U

C
C

IÓ
N OCUPACIÓN 

LABORAL

PEA

E
M

P
R

E
S

A
R

IO

E
M

P
L

E
A

D
O

CAPACITACIÓN 

ACADÉMICA

SUPERACIÓN PERSONAL

BA

CATEGORÍA

M
O

D
A

L
ID

A
D

 D
E

 

T
IT

U
L

A
C

IÓ
N

Á
R

E
A

S
 A

J
E

N
A
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B
A

J
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A

S
U

S
P

E
N

S
IÓ

N
 T

E
M

P
O

R
A

L

D
IP

L
O

M
A

D
O

E
S

P
E

C
IA

L
ID

A
D

L
IC

E
N

C
IA

T
U

R
A

PaCAMPAÑASADMINISTRACIÓN

S
E

R
V

IC
IO

 S
O

C
IA

L

MH

NIVEL 

MÁXIMO DE 

ESTUDIOS

M
A

E
S

T
R

IA

UNIVERSIDAD

CAMBIO DE CARRERA

S

Pry

CODIGO

CONGRESO PROMEDIO

TOTAL

LOGÍSTICA

PaASESORÍAS

Pa

CURSOSPE

DIPLOMADO

PROGRAMA ASIGNATURA PA

TOTAL

ALTAS A 

OTROS 

GRUPOS

ADM CONFERENCISTA

EXPO AGROINDUSTRIAL

MVZ

AGI

MEDICINA VETERINARIA

AGROINDUSTRIAS

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Cf

PARTICIPACIONES

DISTINCIONES DP

PUBLICACIONES

LOCAL

CU

SEMINARIO DE TITULACIÓN SET

SEI

PAQUETE DIDÁCTICO

PEU

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

PP

CCP

BV

TOTAL

CPT

MATERIALES EDUCATIVOS

TOTAL:

SUMATORIA TOTAL:

TS

IPP

PERMUTA (CAMBIO CARRERA)

DECESO

CATEGORÍA CLAVE

R¹

A¹

A²

CODIGO

RETRAIDO

GRADO SUPERIOR

CLAVE

D

C

M

R

A

CATEGORÍA

DESERCIÓN

EXAMEN GLOBAL TEÓRICO-PRACTICO ETP

ARTICULO CIENTÍFICO PUBLICADO ACP

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y EXPERIMENTAL

TESIS

TRABAJO MONOGRÁFICO MG

TOTAL DE TITULADOS:

INFORME PRÁCTICAS PROFESIONALES

UDG

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

EC

EXAMEN DE CAP. PROF. O TEC. PROF.

TESINA TN

CUAltos

CODIGO

DESEMPEÑO ACADÉMICO SOBRELALIENTE

EXCELENCIA ACADÉMICA EXA

MODALIDAD DE TITULACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIOPRO

EXÁMENES



Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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0 0
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0 0
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0 0
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0

0
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0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2003 B - 2007 A

2004 B - 2008 A

1995 B - 1999 B

1996 B - 2001 A

CPU²

2001 A - 2004 B

2005 B - 2009 A

2006 B - 2010 A

2001 B - 2005 A

2002 B - 2006 A

1997 A - 2001 A

1997 B - 2001 B

IV

PERIODO
S

SEMESTRES

II

III

N°

I

V

VI

2000 B - 2004 A

1998 A - 2002 A

1998 B - 2002 B

1999 A - 2003 A

1999 B - 2003 A

2000 A - 2003 B

VII

VIII

GENERACIÓN

1993 C - 1996 E

LXXXVIII

IX

X

XI

XII

LVII

LVIII

LIX

LXXXVII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

LXXXVI

LXXXV

LXXXIV

LXXXIII

LXXXII

LXXXI

LXXX

LXXIX

LXXVIII

LXXVII

LXXVI

LXXV

LXXIV

LXXIII

LXXII

LXXI

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

LXX

LXIX

LXVIII

LXVII

LXVI

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

LXV

LXIV

LXIII

LXII

LXI

LX

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LIV

CPU¹

CUCienega DER²

QFB¹

MER

OBR

DER³

CUCosta Sur

CUCEI

MVZ

QFB

CUCosta

CUCEA

AGR

CUCBA MVZ¹

UAA AGI¹

ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

ENF

CPU

DEN

PSI

NUT

INF

ADM

DER

SPE

CUAltos AGI

CAMBIO DE CARRERA

U
CU

PE S
LOCAL FORANEO

UDG

LV

LVI

XC

LXXXIX

SUMATORIA TOTAL:   

0

DER¹

QUI

TUR



©

Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.

1 088627547 M

2 093072732 M X X X X X X X X X X AGI CUAltos 1993C-1996B X X TS X

3 083329831 M

4 082391851 M

5 088660439 M

6 088626788 M

7 085682077 M

8 093073487 M

9 086333422 M

10 089744977 M

11 093050045 M

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

###### #¡DIV/0! #### #### ######

S

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S 0

100 PRIMERO 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 SEGUNDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 SUMA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 0 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 11 REZAGADO 0

55 11 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 0 0

35 Pb 0 SI PP IA VI S 0

30 0 0 0

25 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0 1

15 L 0 0

10 F 0 0

5 0 1 0

DISEÑO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DME

U

CUCn

Pbl EXAMEN CENEVAL

Dp

CODIGO CODIGO

Cr ST

O
T

R
A

 A
R

E
A

A
R

E
A

S
 A

F
IN

E
S

A
C

T
IV

O

PD

PROPUESTA PEDAGÓGICA

CODIGO

PE

A
M

A
S

 D
E

 C
A

S
A

M
A

E
S

T
R

ÍA

D
O

C
T

O
R

A
D

O

L
IC

E
N

C
IA

T
U

R
A

P
A

S
A

N
T

E

PROGRAMA EDUCATIVO

CATEGORÍA

D
O

C
T

O
R

A
D

O

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA ESCOLAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

LICENCIATURA EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 

Tepatitlán de Morelos, Jal. Septiembre 2 de 2006

CAPTURISTA

Ing. Rubén M. Aguirre Alcalá

COHORTE GENERACIONAL 1993C-1996E
2006Copyright RUBÉN M. AGUIRRE ALCALÁ

FORANEO

PREPARATORIA LOCAL

PREPARATORIA FORÁNEA

CATEGORÍA

FEMENINO

MASCULINO

CATEGORÍA

TOTAL ALUMNOS:

TOTAL ALUMNOS:

ESCUELA PRIVADA

ESCUELA PÚBLICA

TOTAL ALUMNOS:

LUGAR Y FECHA DE CAPTURA

TUTORIA

A
S

E
S

O
R

ÍA

PROGRAMA DE BECAS

ALUMNOS CON VARIOS TITULOS ACADÉMICOS

PE ESTATUSU.  y/o C.U.

N

I

CATEGORÍA

NACIONAL

INTERNACIONAL

CODIGO

G
R

U
P

A
L

P
A

S
A

N
T

E

RIR

SITUACIÓN

E
G

R
E

S
A

D
O

B
A

J
A

 V
O

L
U

N
T

A
R

IA

SERVICIOS ACADÉMICOS VINCULACIÓN ACADÉMICA

CAPACITACIÓN Y/O 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

EXTRACURRICULARES 

DISCIPLINARES

E
S

T
IM

U
L

O
S

  
E

S
T

D
. 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

S

S
E

M
E

S
T

R
E

PROGRAMA DE INTERCAMBIO

LOCALIDAD Y/O 

PAÍS

M
O

V
IL

ID
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D
 

E
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T
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N
T
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C
O

M
U

N
ID

A
D

E
S

 

B
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Ü
E

S

C
A

M
P

A
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A
S

Nº
PUNTAJE 

ADMISIÓN

P
R

O
M

E
D

IO
 I
N

G
R

E
S

O

PrI

S
E

X
O

CODIGO

9 10

M
E

N
C

IÓ
N

 

H
O

N
O

R
ÍF

IC
A

D
IS

T
IN

C
IO

N
E

S

E
S

T
IM

U
L

O
S

 V
A

R
IO

S
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T

E
R

C
A

M
B
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A
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A
D

É
M
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O
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D
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ID

U
A

L

E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
D

A

PREMIOS

P
R

O
N

A
B

E
S

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

L
O

G
ÍS

T
IC

A

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 

P
R

O
F

E
S
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N

A
L

E
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S
E

M
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A
R
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S

  
D
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IN
V

E
S

T
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A
C
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V
E

R
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N
O
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E
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A
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V

E
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A
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S
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M
A

N
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C
U

L
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U
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A
L

E
X

P
O
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O
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U
S

T
R
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L

P
R

O
U

L
E

X

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 E
N

 

E
M

P
R

E
S

A
S

SERVICIOS 

COMUNITARIOS NIVEL

T
IT

U
L

A
D

O

SERVICIO 

SOCIAL

Á
R

E
A

S
 A

F
IN

E
S

CARRERA CICLO 

ESCOLAR

STATUS

P
R

O
M

E
D

IO
 E

G
R

E
S

O

PrE

FRANCO DE LA TORRE JAVIER

GONZALEZ ORTEGA LUCIO

8

C
U

R
S

O
 P

R
O

P
E

D
E

Ú
T

IC
O

E
S

C
U

E
L

A
 D

E
 P

R
O

C
E

D
E

N
C

IA

L
O

C
A

L
ID

A
D

 E
S

C
O

L
A

R

ARIAS GUTIERREZ SALVADOR

7

HERRERA DELGADO RAMON

APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES

A
D

M
IT

ID
O

1 2 3 4 5 6

JIMENEZ ROMERO HOMERO

JIMENEZ ROMERO JOSE GERARDO

PEREZ CARRANZA SERGIO

REYES SANCHEZ GUSTAVO

RIVERA MERCADO FELIPE DE JESUS

VARGAS PADILLA HUMBERTO

VAZQUEZ GOMEZ GUSTAVO

Ev

PROYECTOS EXPUESTOS

NOMBRE DEL ALUMNO

CATEGORÍA

SUMATORIA:

PROMEDIO:

BAJAS 

DEL 

GRUPO

SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA

TOTAL DE EVENTOS:

PROGRAMA EDUCATIVO

CURSOS O CRÉDITOS DE POSGRADO

11 ALUMNOS

CODIGOCATEGORÍACODIGO

ExEXPOSITOR

CATEGORÍA

SISTEMAS PECUARIOS

CODIGO

MENCIÓN HONORÍFICA

C
U

R
S

O
 D

E
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D
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C
C

IÓ
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LABORAL

PEA

E
M

P
R

E
S

A
R
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E
M

P
L

E
A

D
O

CAPACITACIÓN 

ACADÉMICA

SUPERACIÓN PERSONAL

BA

CATEGORÍA

M
O

D
A

L
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A
D
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E
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Á
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E
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S
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S
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E
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S
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N
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E
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P
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D
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L
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M
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D
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E
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P
E

C
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L
ID

A
D

L
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E
N

C
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T
U

R
A

PaCAMPAÑASADMINISTRACIÓN

S
E

R
V

IC
IO

 S
O

C
IA

L

MH

NIVEL 

MÁXIMO DE 

ESTUDIOS

M
A

E
S

T
R

IA

UNIVERSIDAD

CAMBIO DE CARRERA

S

Pry

CODIGO

CONGRESO PROMEDIO

TOTAL

LOGÍSTICA

PaASESORÍAS

Pa

CURSOSPE

DIPLOMADO

PROGRAMA ASIGNATURA PA

TOTAL

ALTAS A 

OTROS 

GRUPOS

ADM CONFERENCISTA

EXPO AGROINDUSTRIAL

MVZ

AGI

MEDICINA VETERINARIA

AGROINDUSTRIAS

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Cf

PARTICIPACIONES

DISTINCIONES DP

PUBLICACIONES

LOCAL

CU

SEMINARIO DE TITULACIÓN SET

SEI

PAQUETE DIDÁCTICO

PEU

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

PP

CCP

BV

TOTAL

CPT

MATERIALES EDUCATIVOS

TOTAL:

SUMATORIA TOTAL:

TS

IPP

PERMUTA (CAMBIO CARRERA)

DECESO

CATEGORÍA CLAVE

R¹

A¹

A²

CODIGO

RETRAIDO

GRADO SUPERIOR

CLAVE

D

C

M

R

A

CATEGORÍA

DESERCIÓN

EXAMEN GLOBAL TEÓRICO-PRACTICO ETP

ARTICULO CIENTÍFICO PUBLICADO ACP

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y EXPERIMENTAL

TESIS

TRABAJO MONOGRÁFICO MG

TOTAL DE TITULADOS:

INFORME PRÁCTICAS PROFESIONALES

UDG

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

EC

EXAMEN DE CAP. PROF. O TEC. PROF.

TESINA TN

CUAltos

CODIGO

DESEMPEÑO ACADÉMICO SOBRELALIENTE

EXCELENCIA ACADÉMICA EXA

MODALIDAD DE TITULACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIOPRO

EXÁMENES



Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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0 0
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0 0

0 0

0 0
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2003 B - 2007 A

2004 B - 2008 A

1995 B - 1999 B

1996 B - 2001 A

CPU²

2001 A - 2004 B

2005 B - 2009 A

2006 B - 2010 A

2001 B - 2005 A

2002 B - 2006 A

1997 A - 2001 A

1997 B - 2001 B

IV

PERIODO
S

SEMESTRES

II

III

N°

I

V

VI

2000 B - 2004 A

1998 A - 2002 A

1998 B - 2002 B

1999 A - 2003 A

1999 B - 2003 A

2000 A - 2003 B

VII

VIII

GENERACIÓN

1993 C - 1996 E

LXXXVIII

IX

X

XI

XII

LVII

LVIII

LIX

LXXXVII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

LXXXVI

LXXXV

LXXXIV

LXXXIII

LXXXII

LXXXI

LXXX

LXXIX

LXXVIII

LXXVII

LXXVI

LXXV

LXXIV
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LXXII
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XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX
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XXXII

XXXIII

XXXIV

LXX

LXIX

LXVIII

LXVII

LXVI
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XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

LXV

LXIV

LXIII

LXII

LXI

LX

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LIV

CPU¹

CUCienega DER²

QFB¹

MER

OBR

DER³

CUCosta Sur

CUCEI

MVZ

QFB

CUCosta

CUCEA

AGR

CUCBA MVZ¹

UAA AGI¹

ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

ENF

CPU

DEN

PSI

NUT

INF

ADM

DER

SPE

CUAltos AGI

CAMBIO DE CARRERA

U
CU

PE S
LOCAL FORANEO

UDG

LV

LVI

XC

LXXXIX

SUMATORIA TOTAL:   

0
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Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.
AREAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

###### #¡DIV/0! #### #### ######

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S

100 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 SEGUNDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 SUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 0 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 0 REZAGADO 0 0

55 0 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 0 0

35 Pb 0 SI PP IA VI S 0

30 0 0 0

25 0 0 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0

15 L 0

10 F 0

5 0

O
T

R
A

 A
R

E
A

ESTATUSU.  y/o C.U.

FORANEO
PE

COHORTE GENERACIONAL 1997B -2001B

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA ESCOLAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SISTEMAS PECUARIOS 

2006Copyright RUBÉN M. AGUIRRE ALCALÁ

CATEGORÍA

PREPARATORIA LOCAL

PREPARATORIA FORÁNEA

CATEGORÍA

FEMENINO

MASCULINO

CATEGORÍA

TOTAL ALUMNOS:

TOTAL ALUMNOS:

ESCUELA PRIVADA

OBSERVACIONES:

TOTAL ALUMNOS:

LUGAR Y FECHA DE CAPTURA

Tepatitlán de Morelos, Jal. Septiembre 2 de 2006

CAPTURISTA

Ing. Rubén M. Aguirre Alcalá

PROMEDIO

EXAMEN TEÓRICO-PRACTICO

TN

PRO

ETP

TESIS

TESINA

MONOGRAFÍA

TS

MG

PP

DME

PROGRAMA DE BECAS

ALUMNOS CON VARIOS TITULOS ACADÉMICOS

PE

PE

ECCATEGORÍA
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INTERNACIONAL
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Á
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P
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S
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N
T
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E
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D
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

EXTRACURRICULARES 
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E
S
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IM
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L
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S
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S
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D
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S
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S
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L
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T
E

S

S
E
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E

S
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R
E

PROGRAMA DE INTERCAMBIO
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V
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S
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N
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S
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S
E
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A

9 10

M
E

N
C

IÓ
N

 

H
O

N
O

R
ÍF

IC
A

D
IS

T
IN

C
IO

N
E

S

E
S

T
IM

U
L

O
S

 V
A

R
IO

S

IN
T

E
R

C
A

M
B

IO
 

A
C

A
D

É
M

IC
O

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

E
S

S
E

M
IN

A
R

IO
S

  
D

E
 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

V
E

R
A

N
O

 D
E

 L
A

 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

NIVEL

T
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A
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SERVICIO 

SOCIAL

Á
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E
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S
 A

F
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E
S

CARRERA CICLO 

ESCOLAR

STATUS
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O
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P
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L
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C
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L
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R
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APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES

A
D

M
IT
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O

1 2 3 4 5 6

SUMATORIA:

PROMEDIO:
0 ALUMNOS

U

CODIGOCATEGORÍA

ADMINISTRACIÓN

MVZ

AGI

CATEGORÍA

PROGRAMA EDUCATIVOBA
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E
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S
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SUPERACIÓN PERSONAL
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E
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P
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E
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D
O

Pa

LOGÍSTICA

PaASESORÍAS

PROYECTOS EXPUESTOS

CODIGO NOMBRE DEL ALUMNO

PARTICIPACIONES

Pry

PROGRAMA EDUCATIVO

CAMPAÑAS

CODIGO

BAJAS 

DEL 

GRUPO

TOTAL

TOTAL

ALTAS A 

OTROS 

GRUPOS

SPE

DIPLOMADO

EXPO AGROINDUSTRIAL

CURSO

Ev TOTAL DE EVENTOS:

AGROINDUSTRIAS

CfADM CONFERENCISTA

Pbl

Ex

Pa

BV

TOTALPUBLICACIONES

MODALIDAD DE TITULACIÓNEXPOSITOR

SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA

SISTEMAS PECUARIOS

MEDICINA VETERINARIA

CONGRESO

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

CAMBIO DE CARRERA

CUAltos

S

UDG

CU

LOCAL
U

CODIGO

N

I

TOTAL:

SUMATORIA TOTAL:

PERMUTA (CAMBIO CARRERA)
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CATEGORÍA CLAVE
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A¹

A²

CODIGO
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GRADO SUPERIOR

CLAVE

D

C

M

R

A

CATEGORÍA

DESERCIÓN



Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
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CPU²
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N°

I
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VI

IV

PERIODO
S

SEMESTRESGENERACIÓN

1997B - 2001B

VII

VIII

LXXXVIII

IX

X

XI

XII

LVII

LVIII

LIX

LXXXVII

XIII

XVIII

XIX

XX

XXI

XIV

XV

XVI

XVII

XXII

XXIII

LXXXVI

LXXXV

LXXXIV

LXXXIII

LXXXII

LXXXI

LXXX

LXXIX

LXXIV

LXXIII

LXXII

LXXI

LXXVIII

LXXVII

LXXVI

LXXV

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXXII

XXXIII

XXXIV

LXX

LXIX

LXVIII

LXVII

LXVI

XXXV

XXXVI

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

LXV

LXIV

LXIII

LXII

LXI

LX

XLIX

L

LI

LII

XLV

XLVI

XLVII

XLVIII

CUCienega DER²

QFB¹

OBR

DER³

CUCEA

CUCosta Sur

CPU¹

CUCEI

MVZ

AGR

CUCBA MVZ¹

CUCosta

UAA AGI¹

ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

DEN

ENF

CPU

PSI

NUT

INF

ADM

DER

SPE

UDG CUAltos AGI

CAMBIO DE CARRERA

U
CU

PE S
LOCAL FORANEO

LIV

LV

LVI

LIII

XC

LXXXIX

SUMATORIA TOTAL:   

0

DER¹

QFB

QUI

TUR



©

Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.
AREAS

1 398797912 M Pb L 68.23 98.8133 X D X SPE CUAltos 2002B-2002B

2 G02900149 M Pv F 79.25 127.9953 X X X X X X X X X X 72.53 SPE CUAltos 2002B-2006A

3 397648557 M Pb L 68.00 115.0833 X X X X X X X X R 1 X X 74.07 SPE CUAltos 2002B-2006A X X

4 398709614 M Pv F 85.64 131.8900 X X X X X X X X X 1 X 78.36 SPE CUAltos 2002B-2006A X

5 398618953 M Pv F 75.33 134.2467 X X X X X X X X X X 86.39 SPE CUAltos 2002B-2006A

6 G02015811 M Pv F 78.00 106.9167 D X SPE CUAltos 2002B-2002B

7 399552581 F Pb L 83.53 133.2800 X X X D X 76.81 SPE CUAltos 2002B-2004A

8 300604364 F Pb F 89.02 121.6867 X X X X X X X X X X 83.73 SPE CUAltos 2002B-2006A

9 399890312 F Pv F 74.79 126.7067 X X X X X X X X X X 74.79 SPE CUAltos 2002B-2006A

10 399312041 M Pv F 76.77 130.9267 C X MVZ¹ CUCBA 2003A-2006B

11 398709975 M Pv F 75.64 95.8067 C X AGR CUCBA 2006A-2006B

12 398608176 M Pb F 77.10 123.2667 X X X X X X X X X X X 2 1 SPE 1 P X 82.91 SPE CUAltos 2002B-2006A X X

13 399376767 M Pb F 83.30 152.3833 C X MVZ¹ CUCBA 2004B-2006B

14 398794077 M Pv L 79.46 113.6267 X X X X X X X X X X 4 1 1 1 1 X X 78.80 SPE CUAltos 2002B-2006A X

15 399655445 M Pb F 70.87 120.4533 X X X X X X X X X X X 2 1 SPE 1 P X 80.45 SPE CUAltos 2002B-2006A X X

16 397553688 M Pb L 72.94 108.6900 C X MER CUCienega 2004A-2006B

17 G02900505 M Pv F 91.32 131.2375 X X X X X X X X X X 82.25 SPE CUAltos 2002B-2006A

18 399237112 M Pb L 86.64 121.9733 X X X X X X X X X X 87.16 SPE CUAltos 2002B-2006A

19 397560234 F Pb L 79.23 120.0633 X X X X X X X X X X 78.25 SPE CUAltos 2002B-2006A X

20 093108221 M Pb L 76.06 116.4766 X X X X D X SPE CUAltos 2002B-2003B

21 397566062 M Pv L 81.67 136.9200 D X SPE CUAltos 2002B-2002B

22 399570784 M Pb F 80.97 130.6367 D X SPE CUAltos 2002B-2002B

23 399169974 M Pb L 83.69 117.1900 D X SPE CUAltos 2002B-2002B

24 300608041 M Pb L 92.46 142.3767 X X X X X X X X X SPE X 88.34 SPE CUAltos 2002A-2006A X

25 399029706 M Pb L 72.05 132.9667 X X X X X X X X X X X 1 1 SPE 1 1 1 X X 82.80 SPE CUAltos 2002A-2006A

26 399594292 M Pb L 75.89 141.3067 X X X X X X X X R X 85.36 SPE CUAltos 2002B-2006B

27 397572089 M Pb L 76.79 150.7067 X X X X X X X X X 2 X X PITI X SPE 2 X X 97.52 SPE CUAltos 2002A-2006A X X EXA

28 397577803 M Pb L 76.82 140.7367 D X SPE CUAltos 2002-B

29 GO2001101 M Pb F 80.00 152.3333 X X X X X X X X X 2 4,6 Ver,VER.; Autlán,JAL. X X X X PITI X X X 1 1 1 SPE 2 1 2 5 X X 93.75 SPE CUAltos 2002B-2006A X X PRO X X

30 G02000539 M 97.74 145.4858 X X X X X X X X X X 85.52 SPE CUAltos 2002B-2006A

31 398642463 M Pv L 86.61 116.9433 X X X X X X X X R X SPE CUAltos 2002B-2006A X

32 399863528 M Pb L 69.15 109.8167 X X X X X X X X R X SPE CUAltos 2002B-2006A X

33 396685912 F Pb L 87.33 126.4133 D X SPE CUAltos 2002B-2002B

34 398647511 M Pb L 79.02 125.1033 X X X X X X X X X X 91.16 SPE CUAltos 2002B-2006A

35 399655453 M Pb F 72.94 93.0233 C X CPU² CUCienega 2006A-2006A

36 397587051 M Pb F 75.46 132.2100 X X X X X X X X X 1 3 Verdileño, NAY. X X X 1 1 SPE 2 2 6 1 X X 88.75 SPE CUAltos 2002B-2006A X X X X

37 GO2900319 M Pv F 78.00 137.9166 C X MVZ CUAltos 2003B-2004A

38 399570733 F Pb F 78.35 119.5167 X X X X X X X X R X 78.10 SPE CUAltos 2002B-2006A

39 E01005936 M Pb F 92.00 132.3333 C X ADM CUAltos 2005A-2005B

40 397654328 F Pv F 77.87 123.0367 X X X X X X X X X X 78.00 SPE CUAltos 2002B-2006A X

41 397815518 M 79.00 138.6666 X X X X X X X X X X 80.55 SPE CUAltos 2001A-2005A

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 28 27 27 26 25 25 25 25 20 0 0 0 0 0 5 2 0 4 1 1 2 4 1 7 8 6 0 21 2 9 1 2 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 3 1 0 0

79.63 126.2722 1 1 82.76

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S

100 PRIMERO 30 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9 2 7 5

95 SEGUNDO 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1 2 2

90 TERCERO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1

85 SUMA 41 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 4 1 18 1

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2

75 13 1 0 1 1 0 0 0 5 0 0 21 1 1 S 1

70 CODIGO S 2 7 18 1 1

65 F 7 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 5 1 1

60 M 34 REZAGADO 5 5 0

55 41 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 1 1 0

45 CODIGO S 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0

40 Pv 13 0

35 Pb 26 SI PP IA VI S 0

30 39 0 0

25 4 4 2 7

20 CODIGO S 0 0 0 4 4

15 L 19

10 F 20

5 39
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CATEGORÍA
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TOTAL:
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DISTINCIONES DP Cr ST

TOTAL DE TITULADOS:

EXAMEN CENEVAL

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

CURSO
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CATEGORÍA CODIGO CODIGO
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ADMINISTRACIÓN

MVZ
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PROGRAMA EDUCATIVOBA

SUMATORIA:

PROMEDIO:
41 ALUMNOS

MUÑOZ CHOLICO HECTOR

NAVARRO GONZALEZ MARIELA FABIOLA

MENDOZA CASILLAS PRIMITIVO

FRANCO GRISELDA

GONZALEZ ALATORRE ALBERTO

HUERTA DELGADO DAVID

LOPEZ CARREON CARLOS ALFONSO

LOZADA TRINIDAD TONATIUH NETZAHUALCOYOTL

MELENDREZ GOMEZ ELIZABETH

RODRIGUEZ CARRILLO JAIME AZAEL

VARGAS LOMELI FRANCISCO JAVIER

VILLARREAL RODAS JORGE HUMBERTO

WOOLFOLK NUNGARAY OSCAR ENRIQUE III

AGUIRRE CORTES JUAN HUMBERTO

ALVIZO PONCE ELOY

MARTIN NIEVES ERNESTO

MENDOZA CHAVEZ GIOVANNI DANIEL

MORALES RAMIREZ JUAN

NAVARRO CORNEJO IVAN

PLASCENCIA IBARRA JULIO ALEJANDRO

RAMIREZ ALATORRE MARIO

HERNANDEZ VALLE CESAR

HERRERA GONZALEZ JAIME

JIMENEZ RUVALCABA PEDRO

LEON FUENTES FERNANDO

MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ MARIA LIZETH

MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ HECTOR EFREN

DIAZ GARCIA KARINA LIZETH

FAJARDO RAMOS SILVINO ANTONIO

FLORES REYNOSO JUAN CARLOS

FRANCO AGUILAR ARTURO

GONZALEZ VELEZ ISRAEL

GUTIERREZ HERNANDEZ ALBERTO

5 6

CEDEÑO OROZCO GILBERTO

CHAVEZ RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO

CISNEROS DE LA MORA CECILIA

DE LA CRUZ VARGAS FRANCISCA EDITH

ACEVES DIAZ EUGENIO
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CASTELLANOS JIMENEZ JOSE GUSTAVO
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PROGRAMA DE BECAS

CODIGO

PE

EC

ETP

TESIS

TESINA

MONOGRAFÍA

TS

MG

PP

DME

MVZ

FORANEO

ADM

CUAltosUDG

EXAMEN TEÓRICO-PRACTICO

OBSERVACIONES:

CATEGORÍA

FEMENINO

MASCULINO

CATEGORÍA

TOTAL ALUMNOS:

TOTAL ALUMNOS:

ESCUELA PRIVADA

LUGAR Y FECHA DE CAPTURA

Tepatitlán de Morelos, Jal. Septiembre 2 de 2006

CAPTURISTA

Ing. Rubén M. Aguirre Alcalá

CATEGORÍA

PREPARATORIA LOCAL

PREPARATORIA FORÁNEA

TOTAL ALUMNOS:

2006

COHORTE GENERACIONAL 2002B-2006A

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA ESCOLAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SISTEMAS PECUARIOS 

Copyright RUBÉN M. AGUIRRE ALCALÁ



Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

0

0 0

0

0 1

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TUR

QFB

QUI

CUCosta Sur
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SUMATORIA TOTAL:   
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CAMBIO DE CARRERA
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PSI

ENF
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ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

UAA AGI¹

CUCienega
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IX

X
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LVII
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XXI
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XX

XIII

XIV

GENERACIÓN

1997B - 2001B

II

III

N°

I

V

VI

IV

PERIODO
S

SEMESTRES

1999A - 2002B

1999B - 2003A

2000A - 2003B

2000B - 2004A

2001B - 2005A

2002B - 2005B

MER

CPU²



©

Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.
AREAS

1 398609962 M Pb L 77.41 128.1600 C X MVZ CUAltos 2001B

2 398822704 F 122.3266 X X X X X X X X R X 75.27 SPE CUAltos 2001B-2006A

3 G01031112 M 118.3333 X X X X X X X X X X 80.00 SPE CUAltos 2001B-2005A

4 395649416 M Pb L 72.89 107.2233 C X MVZ CUAltos 2004B-2006B

5 396679254 F 153.7033

6 398207767 M 119.1000 X X X X X X X X X X 82.89 SPE CUAltos 2001B-2005A

7 G01000713 M 145.3333 X X X X X X X X X X 90.87 SPE CUAltos 2001B-2005A

8 398776435 M 109.0866 X X D SPE CUAltos 2001B-2002A

9 398172785 M 145.3066 X X X X X X X X X X 85.22 SPE CUAltos 2001B-2005A

10 395650627 M Pb L 81.66 124.0766 X X X X X X X X X X 87.41 SPE CUAltos 2001B-2005A

11 397552851 F 104.4966 X X D X SPE CUAltos 2001B-2002A

12 398776214 M 107.9800 X X X X X X X X X X 82.96 SPE CUAltos 2001B-2005A

13 398793879 F 150.5666 X X X X X X D X SPE CUAltos 2001B-2004A

14 398031928 M 106.0366 X X X X X X X X X X 71.21 SPE CUAltos 2001A-2005A X X

15 G01030787 M 143.2788 X X X X X X X X X X 79.33 SPE CUAltos 2001A-2005A

16 398359516 F 132.2333 X X X X X X X X X X 84.77 SPE CUAltos 2001B-2006A X X

17 398671862 M 132.0233 D X SPE CUAltos 2001B

18 396672799 M 107.2933 X X X X X X X X X X 75.86 SPE CUAltos 2001B-2005A X X

19 398820469 F 132.7966 X X X X X X X X X X 75.39 SPE CUAltos 2001B-2005A

20 398823468 F 139.5833 X X X X X X X X D X SPE CUAltos 2001B-2005A

21 091769166 M Pb L 77.24 124.5733 D X SPE CUAltos 2001B

22 B00000965 M 101.6666 D X SPE CUAltos 2001B

23 397685207 M 161.9866 X X X X X X X X X X 82.24 SPE CUAltos 2001B-2005A

24 397709203 M 108.4166 D X SPE CUAltos 2001B

25 G01030906 M 131.8333 X X X X X X X X D X SPE CUAltos 2001B-2005A

26 397803056 M 118.0233 X X X X X X X X X 88.43 SPE CUAltos 2001B-2005A

27 G01030817 M 85.85 133.6824 C X DIN CUAAD 2002A

28 G01030701 M 110.5119 X X X X X X X X X X 78.28 SPE CUAltos 2001B-2005A

29 397591938 M 109.9833 X X D X SPE CUAltos 2001B-2002A

30 G01000632 F 130.5000 X X X X X D X SPE CUAltos 2001B-2003B

31 398033521 M 155.0033 X D X SPE CUAltos 2001B

32 G01030698 M 126.6179 X X X X X X X X X X 76.57 SPE CUAltos 2001B-2006A

33 G01030744 M 103.8690 X X D X SPE CUAltos 2001B-2002A

34 398793771 F 114.4633 X X D X SPE CUAltos 2001B-2002A

35 399169974 M Pb L 83.69 117.1900 D X SPE CUAltos 2001B

36 896064926 M Pb F 88.30 159.6352 X X X X X X X 86.73 SPE CUAltos 2001B-2003B X X X X

37 396086075 M Pb L 92.15 171.8166 X X X X X X X 90.40 SPE CUAltos 2001B-2003B X X

38
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42

43
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45

46

47

48

49

50

0 0 28 27 22 22 22 21 18 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0

82.40 127.2624 #### #### 81.88

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S

100 PRIMERO 33 5 1 5 0 0 1 1 0 2 0 0 15 0 0 11

95 SEGUNDO 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

90 TERCERO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2

85 SUMA 37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 17 1

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 8 1 5 0 0 1 1 0 3 0 0 19 0 0 S

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 9 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 28 REZAGADO 0 0

55 37 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 0 0

35 Pb 7 SI PP IA VI S 0

30 7 0 0

25 0 0 3

20 CODIGO S 0 0 0 0 0

15 L 6

10 F 1

5 7
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CATEGORÍA

SUMATORIA:

PROMEDIO:
37 ALUMNOS

MORALES RAMIREZ JUAN

DELGADILLO MERCADO AGUSTIN JAIME

GOMEZ SAAVEDRA RAMON

RODRIGUEZ ANAYA FERNANDO

RODRIGUEZ ANAYA LILIANA GUADALUPE

TEJEDA ENRIQUEZ SAUL

TORIZ PALACIOS ALFONSO

VALTIERRA PADILLA DEMETRIO

DIAZ ARIAS ERIKA

MARTINEZ GONZALEZ JORGE

MUÑOZ DE LA TORRE SERGIO ALEJANDRO

MUÑOZ DE LUNA LUIS ENRIQUE

NAVARRO CHAGOLLA EDUARDO IVAN

NUÑEZ NUNGARAY ANTONIO

NUÑO HUERTA DIEGO JOSUE

GUIZAR LOMELI ISRAEL

GUTIERREZ OROZCO JUAN PEDRO

GUZMAN MARQUEZ CAROLINA DOLORES

JIMENEZ GONZALEZ ANNIE BARBARA

JIMENEZ ROMERO JUAN CARLOS

MARTINEZ AGREDANO ENRIQUE

DE LA TORRE LOPEZ RAFAEL

FRANCO AGUIRRE OMAR CIRILO

GARCIA PLASCENCIA MARICELA

GOMEZ VAZQUEZ SALVADOR

GONZALEZ MARQUEZ JOEL

GONZALEZ SILVA LAURA LIVIER

BAYARDO FREGOSO MARTHA IVETTE CAROLINA

CAMARENA ALVAREZ JOSE ELADIO

CAMARENA GARCIA ALONSO

CASTELLANOS AGUIRRE HECTOR EDUARDO

CHAVEZ ESPINOZA RAMIRO

DE LA MORA GONZALEZ ANGEL

BARBA MARTINEZ ALVARO
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TOTAL ALUMNOS:

TOTAL ALUMNOS:

ESCUELA PRIVADA

Tepatitlán de Morelos, Jal. Septiembre 2 de 2006

CAPTURISTA

Ing. Rubén M. Aguirre Alcalá

CATEGORÍA

PREPARATORIA LOCAL

PREPARATORIA FORÁNEA

TOTAL ALUMNOS:

COHORTE GENERACIONAL 2001B - 2005A

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA ESCOLAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SISTEMAS PECUARIOS 
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Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.
AREAS

1 G00000671 M 170.8809 X X X X X X X X X X 86.39 SPE CUAltos 2000B-2004A X

2 397676089 F 98.1067 X X X X X X X X X X 81.09 SPE CUAltos 2000B-2004A X

3 396781563 M 106.3167 X X X X X X X X R X 77.69 SPE CUAltos 2000B-2005A

4 395652751 M 138.7400 D X SPE CUAltos 2000B

5 397517584 M 125.0633 X D SPE CUAltos 2000B-2000B

6 396587929 M 121.6033 X X X X X X X X X X 84.23 SPE CUAltos 2000B-2004A

7 399170581 M 132.9867 X X X D X SPE CUAltos 2000B-2001B

8 396574029 M 128.7433 X X X X X X X X R X 85.04 SPE CUAltos 2000B-2005A

9 397591067 F 166.1267 X X X X X X X X X X 87.89 SPE CUAltos 2000B-2004A X

10 397690677 F 131.7233 X X X X X D X 80.29 SPE CUAltos 2000B-2005A

11 397591202 F 170.8833 D X SPE CUAltos 2000B

12 396708246 M 115.5167 X D X SPE CUAltos 2000B-2000B

13 397041954 M 106.3400 D X SPE CUAltos 2000B

14 397532141 F 125.4433 X X X X X X X X R X 82.93 SPE CUAltos 2000B-2005B

15 397537054 F 126.4767 X X X X X X X X X X 89.54 SPE CUAltos 2000B-2005A X TS X

16 396746075 M 102.6033 X X X X X X X X R X 75.33 SPE CUAltos 2000B-2004A

17 399169974 M Pb L 83.69 116.6067 D X SPE CUAltos 2000B
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0 0 13 11 11 10 10 9 9 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

83.69 128.4801 #### #### 83.04

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S

100 PRIMERO 13 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 6

95 SEGUNDO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

85 SUMA 17 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 8

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 4 2 0 1 0 1 0 0 4 0 0 12 0 0 S

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 6 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 11 REZAGADO 0 1

55 17 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 0 0

35 Pb 1 SI PP IA VI S 0

30 1 0 0

25 0 1 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0

15 L 1

10 F 0

5 1
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MORALES RAMIREZ JUAN

OCHO RODRIGUEZ LILIANA

PEREZ VALLE JUAN RAMON

SERRANO PLASCENCIA EDUARDO HERMILIO

BAYARDO FREGOSO MARIA LILIBETH

DE LA TORRE SUAREZ FABIOLA MONSERRATT

GOMEZ VILLA ROBERTO CARLOS DE JESUS

GONZALEZ SUAREZ CARLOS JESUS

GUTIERREZ CERDA CARLOS

GUTIERREZ PAREDES MIGUEL ANGEL

JIMENEZ GONZALEZ ARTURO JUAN DE DIOS

LEON MEDINA MARIBEL

LOPEZ CAMBERO PATRICIA VIANEY

4 5 6

GONZALEZ GONZALEZ GERARDO

BARBA GUTIERREZ MIGUEL ANGEL

CRUZ MARTIN MARIA DEL REFUGIO

GARCIA SANCHEZ SAMUEL
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Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.
AREAS

1 395648916 M Pb L 85.23 143.0633 X X X X X X X X X X 83.07 SPE CUAltos 2000A-2003B X

2 799036354 M Pb F 80.00 132.1667 D X SPE CUAltos 2000A

3 396745737 M 105.6666 X X X D X SPE CUAltos 2000A-2001A

4 397040192 M 129.4033 X X X X X X X X D X SPE CUAltos 2000A-2003B

5 395680887 M 108.9166 X X X X X X X X R X 72.09 SPE CUAltos 2000A-2004A X

6 396706081 M Pb L 83.43 159.2633 X X X X X X X X X X 89.34 SPE CUAltos 2000A-2003B X

7 397046069 F 120.1566 X X X X X X X X X X 81.55 SPE CUAltos 2000A-2003B X

8 396708548 M 122.6000 C X MVZ¹ CUCBA 2000B-2004B

9 397052115 F 128.1533 D X SPE CUAltos 2000A
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50

0 0 6 6 6 5 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82.89 127.7100 #### #### 81.51

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S

100 PRIMERO 9 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 4

95 SEGUNDO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

85 SUMA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 1

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 S

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 2 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 7 REZAGADO 0 0

55 9 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 0 0

35 Pb 3 SI PP IA VI S 0

30 3 0 0

25 0 0 1

20 CODIGO S 0 0 0 0 0

15 L 2

10 F 1

5 3
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CENTRO UNIVERSITARIO
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ADMINISTRACIÓN

MVZ

AGI

CATEGORÍA

PROGRAMA EDUCATIVOBA

CATEGORÍA

SUMATORIA:

PROMEDIO:
9 ALUMNOS

DELGADO ESPARZA JUAN PAULO

OROZCO FLORES EDUARDO

PEREZ GRACIANO LORENA

RAMIREZ BAUTISTA ENRIQUE GUILLERMO

SOTELO GALVEZ CLAUDIA LISBETH

CARBAJAL PEREZ FELIPE

APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES
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M
IT
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O

1 2 3 4 5 6
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CODIGO

TUTORIA

SERVICIOS ACADÉMICOS VINCULACIÓN ACADÉMICA

CAPACITACIÓN Y/O 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

EXTRACURRICULARES 

DISCIPLINARES
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P
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S
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N
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PRÁCTICAS PROFESIONALES

DISEÑO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CATEGORÍA CODIGO

EXCELENCIA ACADÉMICA EXA
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N

I
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PROGRAMA DE BECAS

ALUMNOS CON VARIOS TITULOS ACADÉMICOS

PE

PE

EC

ETP

TESIS

TESINA

MONOGRAFÍA

TS

MG

PP

DME

TN

PRO

OBSERVACIONES:

TOTAL ALUMNOS:

TOTAL ALUMNOS:

ESCUELA PRIVADA

Tepatitlán de Morelos, Jal. Septiembre 2 de 2006

CAPTURISTA

Ing. Rubén M. Aguirre Alcalá

CATEGORÍA

PREPARATORIA LOCAL

PREPARATORIA FORÁNEA

TOTAL ALUMNOS:

COHORTE GENERACIONAL 2000A -2003B

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA ESCOLAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SISTEMAS PECUARIOS 

LUGAR Y FECHA DE CAPTURA

CATEGORÍA

FEMENINO

MASCULINO

CATEGORÍA

2006Copyright RUBÉN M. AGUIRRE ALCALÁ

FORANEO

CUCBA MVZ¹

PE

O
T

R
A
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R

E
A

ESTATUSU.  y/o C.U.

PROMEDIO

EXAMEN TEÓRICO-PRACTICO
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SUMATORIA TOTAL:   
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XC

LXXXIX

LVI
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UDG CUAltos AGI

CAMBIO DE CARRERA

U
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PE S
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DER

SPE

INF

ADM

NUT

PSI

ENF

CPU
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ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

UAA AGI¹

AGR

CUCBA MVZ¹

CUCEI
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IX

X

XI

XII

LVII

LVIII

LIX

LXXXVII

XIII

VIII

IV

PERIODO
S

SEMESTRESGENERACIÓN

1997B - 2001B

II

III

N°

I

V

VI

VII

1999A - 2002B

1999B - 2003A

2000A - 2003B

MER

CPU²



©

Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.
AREAS

1 396666462 M Pb L 71.41 108.4933 D X SPE CUAltos 1999B

2 899001003 M Pv F 72.00 127.0833 X X X X X X X X X X 84.73 SPE CUAltos 1999B-2003A X

3 091694603 M Pb L 70.57 119.6570 D X SPE CUAltos 1999B

4 899000546 M Pv F 78.50 146.0833 X X X X X X X X R X 77.48 SPE CUAltos 1999B-2003B X

5 396655746 M Pb L 82.00 118.7900 X D X SPE CUAltos 1999B-2000A

6 396668244 M Pb L 68.23 93.0633 D X SPE CUAltos 1999B

7 396707088 M Pb L 79.35 144.6833 X X X X X X X X X X 90.89 SPE CUAltos 1999B-2003A X

8 396532377 F Pb F 70.83 165.8833 X X X X X X X X X X 89.80 SPE CUAltos 1999B-2003A X

9 396677804 F Pb L 82.48 135.5633 X X X X X X X X X X 89.82 SPE CUAltos 1999B-2003A X X TS X

10 394066522 M Pb L 73.73 126.1467 X X X X X X X X X X 83.11 SPE CUAltos 1998A-2002B X

11 093898109 F Pb L 79.23 141.3133 X X X X X X X X X X 82.58 SPE CUAltos 1998A-2002B X

12 393043154 M Pb L 74.76 129.5100 X X X X X X X X X X 85.77 SPE CUAltos 1998A-2002B X

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 9 8 8 8 8 8 8 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

75.26 129.6892 #### #### 85.52

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S

100 PRIMERO 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2

95 SEGUNDO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 TERCERO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

85 SUMA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 S

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 3 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 9 REZAGADO 0 1

55 12 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 2 0

35 Pb 10 SI PP IA VI S 0

30 12 0 0

25 0 1 0

20 CODIGO S 0 0 0 0 0

15 L 9

10 F 3

5 12
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GUTIERREZ VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN

OROZCO IBARRA OSCAR

LOPEZ JARA MANUEL

MEDINA AGUIRRE FRANCISCO JAVIER

PAREDES IBARRA FRANCISCO JAVIER
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HURTADO ARANA LUIS RAMON
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OBSERVACIONES:

TOTAL ALUMNOS:

TOTAL ALUMNOS:

ESCUELA PRIVADA

Tepatitlán de Morelos, Jal. Septiembre 2 de 2006

CAPTURISTA

Ing. Rubén M. Aguirre Alcalá

CATEGORÍA

PREPARATORIA LOCAL

PREPARATORIA FORÁNEA

TOTAL ALUMNOS:

COHORTE GENERACIONAL 1999B -2003A

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA ESCOLAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SISTEMAS PECUARIOS 

LUGAR Y FECHA DE CAPTURA

CATEGORÍA

FEMENINO

MASCULINO

CATEGORÍA

2006Copyright RUBÉN M. AGUIRRE ALCALÁ

FORANEO
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R
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E
A
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PROMEDIO

EXAMEN TEÓRICO-PRACTICO



Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
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TUR

QFB

QUI

DER¹

SUMATORIA TOTAL:   
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LXXXIX
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CAMBIO DE CARRERA

U
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PE S
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ADM

NUT

PSI

ENF

CPU

DEN

ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

UAA AGI¹

AGR

CUCBA MVZ¹

CUCEI

CUCosta

QFB¹
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MVZ

OBR
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CUCEA

CUCosta Sur

CUCienega DER²

LX

XLVI
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L
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XLI
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LXXII

LXXI

XXIV

XXV

XXVI

XXVII
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LXXXVI
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LXXXIV

LXXXIII
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LXXXI

XIV

XV

XVI
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XIX

LXXXVIII

IX

X

XI

XII

LVII

LVIII

LIX

LXXXVII
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VIII

IV

PERIODO
S

SEMESTRESGENERACIÓN

1997B - 2001B

II

III

N°

I

V

VI

VII

1999A - 2002B

1999B - 2003A

MER

CPU²



©

Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.
AREAS

1 396050631 M Pb F 83.89 140.8900 D X SPE CUAltos 1999A

2 395734391 F Pb L 77.87 108.4533 D X SPE CUAltos 1999A

3 395241085 M Pb F 77.56 146.3933 C X MVZ¹ CUCBA 1999B-2001A

4 193064534 M Pb L 70.95 113.7833 X X X X D X SPE CUAltos 1999A-2002A

5 394585902 M Pb F 73.20 124.5333 X D X SPE CUAltos 1999A-2000A

6 395740014 M Pb L 75.20 139.5333 X X X X X X X X X X 81.55 SPE CUAltos 1999A-2002B X

7 395740081 M Pb L 76.61 127.6933 X X X X X X X X X X 82.09 SPE CUAltos 1999A-2002B X

8 093884418 M Pb F 78.81 110.1433 X X X X X X X X R X 74.84 SPE CUAltos 1999A-2003A X

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 5 4 4 4 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76.76 126.4279 #### #### 79.49

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S

100 PRIMERO 8 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4

95 SEGUNDO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

85 SUMA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 1

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 S

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 1 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 7 REZAGADO 0 0

55 8 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 0 0

35 Pb 8 SI PP IA VI S 0

30 8 0 0

25 0 0 1

20 CODIGO S 0 0 0 0 0

15 L 4

10 F 4

5 8

RETRAIDO

GRADO SUPERIOR

CLAVE

D

C

M

R

A

CATEGORÍA

DESERCIÓN

PERMUTA (CAMBIO CARRERA)

DECESO

CATEGORÍA CLAVE

R¹

A¹

A²

CODIGO

TOTAL:

SUMATORIA TOTAL:

CUAltos

S
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U
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TOTALPUBLICACIONES

MODALIDAD DE TITULACIÓNEXPOSITOR CODIGO

SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA

SISTEMAS PECUARIOS

MEDICINA VETERINARIA

CONGRESO

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

CURSO

Ev TOTAL DE EVENTOS:

AGROINDUSTRIAS

CfADM CONFERENCISTA

Pbl

Ex

Pa

CAMPAÑAS

CODIGO

BAJAS 

DEL 

GRUPO

TOTAL

TOTAL

ALTAS A 

OTROS 

GRUPOS

SPE

DIPLOMADO

EXPO AGROINDUSTRIAL

PARTICIPACIONES

Pry

PROGRAMA EDUCATIVO

Pa

LOGÍSTICA

PaASESORÍAS

PROYECTOS EXPUESTOS

CODIGO NOMBRE DEL ALUMNO

NIVEL 

MÁXIMO DE 

ESTUDIOS

SUPERACIÓN PERSONAL
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CAMBIO DE CARRERA
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TOTAL DE TITULADOS:

EXAMEN CENEVAL
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CENTRO UNIVERSITARIO

CODIGO CODIGO

Cn

PROGRAMA ASIGNATURA PA

U

CODIGOCATEGORÍA

ADMINISTRACIÓN

MVZ

AGI

CATEGORÍA

PROGRAMA EDUCATIVOBA

CATEGORÍA

SUMATORIA:

PROMEDIO:
8 ALUMNOS

NAVARRO VELASCO CARLOS

OROZCO PADILLA JOSE DE JESUS
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DE LA TORRE ALCALA RAMIRO
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O
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PROGRAMA DE BECAS

ALUMNOS CON VARIOS TITULOS ACADÉMICOS

PE
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TESIS

TESINA

MONOGRAFÍA

TS

MG

PP

DME

TN
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OBSERVACIONES:

TOTAL ALUMNOS:

TOTAL ALUMNOS:

ESCUELA PRIVADA

Tepatitlán de Morelos, Jal. Septiembre 2 de 2006

CAPTURISTA

Ing. Rubén M. Aguirre Alcalá

CATEGORÍA

PREPARATORIA LOCAL

PREPARATORIA FORÁNEA

TOTAL ALUMNOS:

COHORTE GENERACIONAL 1999A -2002B

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA ESCOLAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SISTEMAS PECUARIOS 

LUGAR Y FECHA DE CAPTURA

CATEGORÍA

FEMENINO

MASCULINO

CATEGORÍA

2006Copyright RUBÉN M. AGUIRRE ALCALÁ

FORANEO
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R
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R

E
A

ESTATUSU.  y/o C.U.

PROMEDIO

EXAMEN TEÓRICO-PRACTICO
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SEMESTRESGENERACIÓN

1997B - 2001B
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N°
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1999A - 2002B
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©

Org Pa Pry Cn Cr Dp Pbl Cf Ex PE U.  y/o  CU.
AREAS

1 093882547 M Pb L 84.60 152.4380 X X X X X X X X X X X 89.48 SPE CUAltos 1997B-2001B X X

2 394732611 M Pv F 95.51 160.4267 X D X SPE CUAltos 1997B-1998A

3 394612632 M Pb L 77.00 102.5833 X X X C X AGI CUAltos 1999A-2002B

4 393052714 M Pv F 92.97 155.8033 X X X X X X X X X X X 82.50 SPE CUAltos 1997B-2001B X TS X

5 393043111 M Pb L 82.82 136.9038 X X X X X X X X X X X 88.68 SPE CUAltos 1997B-2001B X X

6 089745489 F Pb L 92.49 170.9085 X X D X SPE CUAltos 1997B-1998A

7 394642418 F Pb L 75.92 124.0064 X X X X X X X X X X X 81.48 SPE CUAltos 1997B-2002B X TS X X X

8 394610885 F Pb L 78.13 117.1282 X X X X X C X CPU CUAltos 2001B-2005A

9 393052648 M Pv F 90.66 156.3267 X D X SPE CUAltos 1997B-1998A

10 394613175 M Pb L 76.08 124.7436 X X X X X X X X X X X 76.57 SPE CUAltos 1997B-2001B X

11 093893255 M Pv F 86.95 157.8667 X X D X SPE CUAltos 1997B-1998A

12 394613132 F Pb L 84.90 127.3974 X X X X X X X X X X X 88.27 SPE CUAltos 1997B-2001B X

13 394613159 F Pb L 84.28 121.8654 D X SPE CUAltos 1997B

14 093800125 M Pb F 70.85 107.5167 D X SPE CUAltos 1997B

15 394614759 F Pb L 86.10 123.1026 D X SPE CUAltos 1997B

16 394619963 M Pb F 80.41 116.4103 X X X X X X X X X X X 77.48 SPE CUAltos 1997B-2001B X TS X

17 393052749 M Pv F 96.05 147.3833 D X SPE CUAltos 1997B

18 394732794 M Pv F 89.53 128.7800 D X SPE CUAltos 1997B

19 394617073 F Pb L 80.67 119.6667 X D X SPE CUAltos 1997B-1998A

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 14 11 9 8 8 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0

84.52 134.2767 #### #### 83.49

% CAPTURA DICTAMEN N° Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S S S S S

100 PRIMERO 19 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1

95 SEGUNDO 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

90 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1

85 SUMA 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 5 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 S

70 CODIGO S 0 0 0 0

65 F 7 Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º S 0 0

60 M 12 REZAGADO 0 3

55 19 INGRESO AVANZADO 0 0

50 REINGRESO 0 0

45 CODIGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Pv 5 0

35 Pb 13 SI PP IA VI S 0

30 18 0 0

25 0 3 2

20 CODIGO S 0 0 0 0 0

15 L 11

10 F 8

5 19
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PERMUTA (CAMBIO CARRERA)
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CODIGO

TOTAL:

SUMATORIA TOTAL:
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MODALIDAD DE TITULACIÓNEXPOSITOR CODIGO
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SISTEMAS PECUARIOS

MEDICINA VETERINARIA

CONGRESO

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

CURSO

Ev TOTAL DE EVENTOS:

AGROINDUSTRIAS
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BAJAS 

DEL 

GRUPO

TOTAL

TOTAL

ALTAS A 

OTROS 

GRUPOS

SPE

DIPLOMADO

EXPO AGROINDUSTRIAL

PARTICIPACIONES

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN ANIMAL

Pry
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LOGÍSTICA

PaASESORÍAS

PROYECTOS EXPUESTOS

CODIGO NOMBRE DEL ALUMNO

NIVEL 

MÁXIMO DE 
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IO

 S
O

C
IA

L

UNIVERSIDAD

MH

E
X

P
O

 A
G

R
O
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IN
D

U
S

T
R

IA
L

M
O

D
A

L
ID

A
D

 D
E

 

T
IT

U
L

A
C

IÓ
N

Á
R

E
A

S
 A

J
E

N
A

S

B
A

J
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A

A
R

E
A

S
 A

F
IN

E
S

DISTINCIONES DP Cr ST

CODIGO

MENCIÓN HONORÍFICA

S
U

S
P

E
N

S
IÓ

N
 T

E
M

P
O

R
A

L

CAMBIO DE CARRERA

A
M

A
S

 D
E

 C
A

S
A

M
A

E
S

T
R

ÍA

TOTAL DE TITULADOS:

EXAMEN CENEVAL

D
O

C
T

O
R

A
D

O

D
IP

L
O

M
A

D
O

E
S

P
E

C
IA

L
ID

A
D

L
IC

E
N

C
IA

T
U

R
A

M
A

E
S

T
R

IA

CENTRO UNIVERSITARIO

CODIGO CODIGO

Cn

PROGRAMA ASIGNATURA PA

U

CODIGOCATEGORÍA

ADMINISTRACIÓN

MVZ

AGI

CATEGORÍA

PROGRAMA EDUCATIVOBA

CATEGORÍA

SUMATORIA:

PROMEDIO:
19 ALUMNOS

RAMIREZ GOMEZ HUMBERTO

VALENCIA CABRERA ARMANDO

VEGA IÑIGUEZ ALMA LAURA

GONZALEZ GUTIERREZ CARLOS ALFREDO

GONZALEZ GUTIERREZ MAYRA

GONZALEZ GUTIERREZ WENDY KARINA

JIMENEZ CASILLAS FRANCISCO JAVIER

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ MARIA DEL ROSARIO

NAVARRO AGUILAR JOSE PILAR

CORTEZ LOZA AGUSTIN SALVADOR

DE LA TORRE LOPEZ LETICIA

DELGADILLO HERNANDEZ ANA MERCEDES

ENCINAS MORALES LUCIANA ZAMANTHA

GONZALEZ GUTIERREZ BERNARDO

GONZALEZ GUTIERREZ CARLOS ARMANDO

CASILLAS ALVAREZ DANIEL

APELLIDOS Y NOMBRE

SECCIONES

A
D

M
IT

ID
O

1 2 3 4 5 6

BARBA NAVARRO JOSE ALEJANDRO

BECERRA MARTIN ISRAEL

8

C
U

R
S

O
 P

R
O

P
E

D
E

Ú
T

IC
O

E
S

C
U

E
L

A
 D

E
 P

R
O

C
E

D
E

N
C

IA

L
O

C
A

L
ID

A
D

 E
S

C
O

L
A

R

AGUILAR DE LA TORRE ARMANDO

7

NIVEL

T
IT

U
L

A
D

O

SERVICIO 

SOCIAL

Á
R

E
A

S
 A

F
IN

E
S

CARRERA CICLO 

ESCOLAR

STATUS

C
A

M
P

A
Ñ

A
S

A
S

E
S

O
R

ÍA

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

L
O

G
ÍS

T
IC

A

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

E
S

S
E

M
IN

A
R

IO
S

  
D

E
 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

V
E

R
A

N
O

 D
E

 L
A

 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

9 10

M
E

N
C

IÓ
N

 

H
O

N
O

R
ÍF

IC
A

D
IS

T
IN

C
IO

N
E

S

E
S

T
IM

U
L

O
S

 V
A

R
IO

S

IN
T

E
R

C
A

M
B

IO
 

A
C

A
D

É
M

IC
O

IN
D

IV
ID

U
A

L

E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
D

A

PREMIOS

P
R

O
N

A
B

E
S

Nº
PUNTAJE 

ADMISIÓN

P
R

O
M

E
D

IO
 I
N

G
R

E
S

O

PrI

S
E

X
O

CODIGO

TUTORIA

SERVICIOS ACADÉMICOS VINCULACIÓN ACADÉMICA

CAPACITACIÓN Y/O 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

EXTRACURRICULARES 

DISCIPLINARES

E
S

T
IM

U
L

O
S

  
E

S
T

D
. 

S
O

B
R

E
S

A
L

IE
N

T
E

S

S
E

M
E

S
T

R
E

PROGRAMA DE INTERCAMBIO

LOCALIDAD Y/O 

PAÍS

M
O

V
IL

ID
A

D
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

IL

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
S

 

B
IL

IN
G

Ü
E

S

B
A

J
A

 V
O

L
U

N
T

A
R

IA

P
R

O
M

E
D

IO
 E

G
R

E
S

O

PrE

A
C

T
IV

O

RIR

SITUACIÓN

E
G

R
E

S
A

D
O

ESCUELA PÚBLICA

P
A

S
A

N
T

E

PRÁCTICAS PROFESIONALES

DISEÑO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CATEGORÍA CODIGO

EXCELENCIA ACADÉMICA EXA

CU

N

I

CATEGORÍA

NACIONAL

INTERNACIONAL

CODIGO

P
R

O
U

L
E

X

DELGADILLO HERNANDEZ ANA MERCEDES394642218

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 E
N

 

E
M

P
R

E
S

A
S

SERVICIOS 

COMUNITARIOS

G
R

U
P

A
L

PROGRAMA DE BECAS

ALUMNOS CON VARIOS TITULOS ACADÉMICOS

PE

RMNA

PE

EC

ETP

TESIS

TESINA

MONOGRAFÍA

TS

MG

PP

DME

TN

PRO

OBSERVACIONES:

TOTAL ALUMNOS:

TOTAL ALUMNOS:

ESCUELA PRIVADA

Tepatitlán de Morelos, Jal. Septiembre 2 de 2006

CAPTURISTA

Ing. Rubén M. Aguirre Alcalá

CATEGORÍA

PREPARATORIA LOCAL

PREPARATORIA FORÁNEA

TOTAL ALUMNOS:

COHORTE GENERACIONAL 1997B -2001B

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA ESCOLAR DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SISTEMAS PECUARIOS 

LUGAR Y FECHA DE CAPTURA

CATEGORÍA

FEMENINO

MASCULINO

CATEGORÍA

2006Copyright RUBÉN M. AGUIRRE ALCALÁ

FORANEO

CPU

PE

O
T

R
A

 A
R

E
A

AGI

BA

ESTATUSU.  y/o C.U.

CUAltos

PROMEDIO

EXAMEN TEÓRICO-PRACTICO



Aº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
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0
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0
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0

0

0

0

0

TUR

QFB

QUI

DER¹

SUMATORIA TOTAL:   

0

XC

LXXXIX

LVI

LV

UDG CUAltos AGI

CAMBIO DE CARRERA

U
CU

PE S
LOCAL FORANEO

DER

SPE

INF

ADM

NUT

PSI

ENF

CPU

DEN

ADACCESO DENEGADO

CULagos CPU³

UAA AGI¹

AGR

CUCBA MVZ¹

CUCEI

CUCosta

QFB¹

CPU¹

MVZ

OBR

DER³

CUCEA

CUCosta Sur

CUCienega DER²

LX

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LIV

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

LXV

LXIV

LXIII

LXII

LXI

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

LXX

LXIX

LXVIII

LXVII

LXVI

LXXIV

LXXIII

LXXII

LXXI

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

LXXX

LXXIX

LXXVIII

LXXVII

LXXVI

LXXV

XX

XXI

XXII

XXIII

LXXXVI

LXXXV

LXXXIV

LXXXIII

LXXXII

LXXXI

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

LXXXVIII

IX

X

XI

XII

LVII

LVIII

LIX

LXXXVII

XIII

VIII

IV

PERIODO
S

SEMESTRESGENERACIÓN

1997B - 2001B

II

III

N°

I

V

VI

VII

MER

CPU²


