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Consejo Nacional para la 
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SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 
CONSEJO NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. Verificación del Quórum Legal y, en su 
caso, instalación de la sesión. 
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I N T E G R A N T E S 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENTIDAD FEDERATIVA 
 

NOMBRE 
 

CARGO 
 

Aguascalientes Dr. Francisco Rangel Cáceres Director de Educación Media 
Superior y Superior 

 
Baja California Álvaro Mayoral Miranda  Subsecretario de Educación 

Media Superior, Superior e 
Investigación 

 
Baja California Sur Lino Matteotti Cota Director de Profesiones, 

Educación Media Superior y 
Superior 

 
Campeche Román Enrique Rosas Quijano  Subsecretario de Educación 

Media Superior y Superior 
 

Chiapas Xóchitl Clemente Parra Directora de Educación Superior 
 

Chihuahua  Subsecretaría de Educación 
Media Superior y Superior 

 
Coahuila Francisco Manuel Osorio Morales Subsecretario de Educación 

Media y Superior 
 

Colima Fabián Hernández Ramírez  Director de Educación Media 
Superior y Superior 

 
 
 
 

COORDINADORA 

Leticia Ramírez Amaya 

Secretaria de Educación Pública 

SECRETARIADO TÉCNICO CONJUNTO 

Francisco Luciano Concheiro Bórquez 

Luis Armando González Placencia 
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I N T E G R A N T E S 

 
 

 

ENTIDAD FEDERATIVA 
 

NOMBRE 
 

CARGO 
 

Durango Francisco Javier Ibarra Guell  Subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior 

 
Estado de México Bertha Alicia Casado Medina Subsecretaría de Educación 

Superior y Normal 
 

Guanajuato Aldelmo Emmanuel Israel Reyes 
Pablo 

Subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior 

 
Guerrero Marco Antonio Marbán Galván  Subsecretario de Educación 

Media Superior y Superior 
 

Hidalgo Daniel Fragoso Torres Subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior 

 
Jalisco Iliana Janett Hernández Partida Subsecretaria de Educación 

Superior 
 

Michoacán Mariana Sosa Olmeda Subsecretaria de Educación 
Media Superior y Superior 

 
Morelos Hiram Mina Valdés Director General de Educación 

Media Superior y Superior 
 

Nayarit Sofia del Carmen Castañeda 
Jiménez 

Subsecretaria de Educación 
Media Superior y Superior e 

Investigación Científica y 
Tecnológica 

 
Nuevo León 

 
María del Rosario Nolasco 

Fonseca 

 
Subsecretaria de Educación 
Media Superior y Superior 

 
Oaxaca 

 
Alcide García Guzmán 

 
Coordinadora General de 

Educación Media Superior y 
Superior, Ciencia y Tecnología 

 
Puebla 

 
Ida Gabriela Hernández García 

 
Subsecretaría de Educación 

Superior 
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ENTIDAD FEDERATIVA 
 

NOMBRE 
 

CARGO 
 

Querétaro Juan Francisco Ledesma Meré Director de Educación 
 

Quintana Roo Xóchilt Carmona Bareño 
 
 

Subsecretaria de Educación 
Media Superior y Superior 

 
San Luis Potosí Juan Antonio Alvarado Martínez Director de Educación Media 

Superior y Superior 
 

Sinaloa Ramón Rodrigo López Zavala Subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior 

 
Sonora Rodolfo Basurto Álvarez Subsecretario de Educación 

Media Superior y Superior 
 

Tabasco Luis Rodrigo Marín Figueroa Subsecretario de Educación 
Media y Superior 

 
Tamaulipas Guadalupe Acosta Villarreal Subsecretario de Educación 

Media Superior y Superior 
 

Tlaxcala Sandra Corona Padilla Directora de Educación Media 
Superior y Superior 

 
Veracruz Jorge Miguel Uscanga Villalba Subsecretario de Educación 

Media Superior y Superior 
 

Yucatán Gerardo Antonio Escaroz 
 Soler 

Director General de Educación 
Superior de la SIIES 

 
Zacatecas Gizel Liliana Llamas Ibarra Subsecretaria de Educación 

Media Superior y Superior 
 

Ciudad de México Jesús Ofelia Angulo Guerrero  Secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación  
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I N T E G R A N T E S 

 
 

 

 
AUTORIDADES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS FEDERALES 

 
 

INSTITUCIÓN O 
DEPENDENCIA 

 

NOMBRE 
 

CARGO 
 

Subsecretaria de 
Educación Superior 

 

Francisco Luciano Concheiro 
Bórquez 

Subsecretario de Educación 
Superior 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

 

María Elena Álvarez-Buylla Roces Directora General del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

 

Enrique Luis Graue Wiechers Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 

 

José Antonio de los Reyes 
Heredia 

Rector General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 

Instituto Politécnico 
Nacional 

 

Arturo Reyes Sandoval Director General del Instituto 
Politécnico Nacional 

 
Universidad Pedagógica 

Nacional 
 

Rosa María Torres Hernández   Rectora de la Universidad 
Pedagógica Nacional 

Tecnológico Nacional de 
México 

 

Ramón Jiménez López Director General del Tecnológico 
Nacional de México 
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I N T E G R A N T E S 

 
 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR REGIÓN GEOGRÁFICA Y SUBSISTEMA 
 
 

REGIÓN NOROESTE 
 

 
SUBSISTEMA 

 
INSTITUCIÓN 

 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO 

 
 
 
 
 

UNIVERSITARIO 

Universidad Autónoma 
de Chihuahua 

 

Luis Alfonso Rivera 
Campos 

 

Rector 
 

Universidad Estatal de 
Sonora 

Armando Moreno 
Soto 

 

Rector 

Universidad Autónoma 
de Baja California Sur 

 

Dante Arturo Salgado 
González 

 

Rector 

 
 
 
 

TECNOLÓGICO 

Universidad Politécnica 
de Sinaloa 

 

Héctor Daniel Brito 
Rojas 

 

Rector 

Universidad Politécnica 
de Baja California 

 

Marcela Barrera 
Hernández 

 

Rectora 

Universidad Tecnológica 
de Etchojoa  

 

José Félix Gómez 
Anduro  

Rector 

 
ESCUELAS 

NORMALES E 
INSTITUCIONES 

DE 
FORMACIÓN 

DOCENTE 

Escuela Normal Superior 
del Estado de Baja 

California Sur “Profr. 
Enrique Estrada Lucero” 

 

Cesar Alfredo Ríos 
Calderón 

 

Director 

Escuela Normal de 
Sinaloa 

 

 Luis Enrique 
Alcantar Valenzuela 

 

Director 

Unidad Pedagógica 
Nacional Plantel Nogales, 

Sonora 

Raúl Gildardo Bueno 
Dávalos 

Director de la Unidad 
UPN 263 Nogales, 

Sonora 
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I N T E G R A N T E S 

 
 

 

 
REGIÓN NORESTE 

 
 

SUBSISTEMA 
 

INSTITUCIÓN 
 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO 

 
 
 

UNIVERSITARIO 

Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí 

 

Alejandro Javier 
Zermeño Guerra 

 

Rector 
 

División de Estudios 
Superiores del Instituto 

“18 de Marzo” 
 

Jorge Alberto 
Calderón García 

 

Director 
 

Escuela Superior de 
Música y Danza de 

Monterrey  
 

Diana Mayra Farias 
Ortegón 

 

Directora 

 
 

TECNOLÓGICO 

Instituto Tecnológico de 
Saltillo  

 

María Gloria Hinojosa 
Ruíz 

 

Directora 

Universidad Tecnológica 
de Durango 

 

Guillermo de Anda 
Rodríguez 

 

Director 

Universidad Politécnica 
de San Luis Potosí 

 

Francisco Javier 
Delgado Rojas 

 

Rector  

 
ESCUELAS 

NORMALES E 
INSTITUCIONES 

DE 
FORMACIÓN 

DOCENTE 

Escuela Normal “Miguel 
F. Martínez” 

Gerardo de Jesús 
Mendoza Jiménez 

 

Director 

Escuela Normal de 
Estudios Superiores del 

Magisterio Potosino 
 

Víctor Mendoza Vigil 
 

Director 

Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal del 
Estado de Durango  

Juana Eugenia 
Martínez Amaro 

 

Directora 
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I N T E G R A N T E S 

 
 

 

 
REGIÓN CENTRO-OCCIDENTE 

 
 

SUBSISTEMA 
 

INSTITUCIÓN 
 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO 

 
 
 
 
 

UNIVERSITARIO 

Universidad Autónoma 
de Nayarit  

 

Norma Liliana Galván 
Meza 

 

Rectora 
 

Universidad de Colima 
 

Christian Jorge Torres 
Ortiz Zermeño 

 

Rector 
 

Instituto Cultural de 
Aguascalientes  

 

 Héctor Alejandro 
Vázquez Zúñiga 

 

Director General  
 

 
 
 
 

TECNOLÓGICO 

Instituto Tecnológico de 
Morelia  

 

Patricia Calderón 
Campos 

 

Directora 
 

Universidad Tecnológica 
de León 

 

Yoloxóchitl 
Bustamante Díez 

 

Rectora 
 

Universidad Tecnológica 
de Jalisco 

 

Héctor Pulido 
González 

 

Rector 
 

 
 
 

ESCUELAS 
NORMALES E 

INSTITUCIONES 
DE 

FORMACIÓN 
DOCENTE 

Escuela Normal Superior 
de Nayarit 

 

José Alberto 
Rodríguez Aguilar  

 

Director 
 

Universidad Pedagógica 
Nacional Unidad 112 

Celaya  
 

Adán Lara Patiño Encargado de la 
Dirección 

Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal de 

Jalisco  

Verónica Ávila 
Sánchez 

 

Directora 
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I N T E G R A N T E S 

 
 

 

 
REGIÓN METROPOLITANA 

 
 

SUBSISTEMA 
 

INSTITUCIÓN 
 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO 

 
 
 

UNIVERSITARIO 

Instituto de Estudios 
Superiores de la Ciudad 

de México “Rosario 
Castellanos” 

 

Alma Xóchitl Herrera 
Márquez 

 

Directora General  

 Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura  

 

Lucina Jiménez 
López 

 

Directora General  

 
 
 
 

  
 

 
 

TECNOLÓGICO 

Instituto Tecnológico de 
Tláhuac 

 

Angélica Cajero 
Martínez 

 

Directora 

 Instituto Tecnológico de 
Gustavo A. Madero  

 

Pedro Azuara 
Rodríguez 

 

Director 
 

Instituto Tecnológico de 
Iztapalapa  

 

Miguel Angel Aké 
Madera 

 

Director 

 
ESCUELAS 

NORMALES E 
INSTITUCIONES 

DE 
FORMACIÓN 

DOCENTE 

Escuela Superior de 
Educación Física  

 

Cristina Vela 
González 

 

Directora 
 

Escuela Nacional para 
Maestras de Jardines de 

Niños  
 

Alicia Luna Rodríguez 
 

Directora 
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I N T E G R A N T E S 

 
 

 

 
REGIÓN CENTRO - SUR 

 
 

SUBSISTEMA 
 

INSTITUCIÓN 
 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO 

 
 
 

UNIVERSITARIO 

Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo  

Octavio Castillo 
Acosta 

 

Rector Interino  

Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos  

 

Gustavo Urquiza 
Beltrán 

 

Rector 
 

Universidad Intercultural 
del Estado de México  

 

Xóchitl Guadarrama 
Romero 

 

Rectora 

 
 

TECNOLÓGICO 

Instituto Tecnológica 
Tula-Tepeji 

 

Irasema Ernestina 
Linares Medina 

 

Rectora 

Instituto Tecnológico de 
Apizaco 

 

Sergio Octavio 
Rosales Aguayo 

 

Director 
 

Universidad Politécnica 
de Santa Rosa Jáuregui 

 

Christian G. Reyes 
Méndez 

 

Rector 
 

 
ESCUELAS 

NORMALES E 
INSTITUCIONES 

DE 
FORMACIÓN 

DOCENTE 

UPN Unidad 213 Unidad 
Tehuacán 

 

Andrés Jaime López 
Cid 

 

Director 
 

Escuela Normal de 
Tlalnepantla  

 

Rodolfo Cruz Vargas  
 

Director 

Escuela Normal Rural 
“Raúl Isidro Burgos” 

 
 

Tomás Vargas 
Colchero 

 

  Director 
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I N T E G R A N T E S 

 
 

 

 
REGIÓN SUR - SURESTE 

 
 

SUBSISTEMA 
 

INSTITUCIÓN 
 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO 

 
 
 

UNIVERSITARIO 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco  

 

Guillermo Narváez 
Osorio 

 

Rector 

Universidad Autónoma 
de Campeche  

 

José Alberto Abud 
Flores 

 

Rector 

Instituto de Ecología, A.C. 
 

Héctor Armando 
Contreras Hernández 

 

Director General  
 

 
 

TECNOLÓGICO 

Instituto Tecnológico de 
Veracruz 

 

Marco Antonio 
Salgado Cervantes 

 

Director 

Universidad Politécnica 
de Chiapas  

 

Antonio Magdiel 
Velázquez Méndez 

 

Rector 

Universidad Tecnológica 
de Cancún 

 

Julián Aguilar Estrada 
 

Rector 

 
ESCUELAS 

NORMALES E 
INSTITUCIONES 

DE 
FORMACIÓN 

DOCENTE 

Escuela Normal Superior 
de Yucatán “Profesor 
Antonio Betancourt 

Pérez” 
 

María Consuelo 
Gómez Manzano 

 

Directora 

Centro Regional de 
Educación Normal “Javier 

Rojo Gómez” 
 

Gustavo Gil Caamal 
 

Director 

Escuela Normal de 
Educación Física “Pablo 

García Ávalos” 

Jorge Torres Carrasco 
 

Director 
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I N T E G R A N T E S 

 
 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES POR REGIÓN GEOGRÁFICA 
 
 

 
REGIÓN 

 
INSTITUCIÓN 

 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO 

 
 

NOROESTE 
 

Universidad Kino, A.C. 
 

 
Julio César Mendoza 

Urrea 

 
Rector 

 

 
 

NORESTE 

 
Universidad de 

Monterrey  
 

 
Mario Páez González 

 

 
Rector 

 

 
CENTRO - 

OCCIDENTE 

 
Centro Educativo 

UNIPEM  

 
Ma. Leticia Serna 

González 
 

 
Directora General  

 
METROPOLITANA 

 
Universidad Tecnológica 

de México  

 
Alejandro Montano 

Durán 
 

 
Rector 

 

 
CENTRO-SUR 

 
 

 
 
 

 
 

 
SUR-SURESTE 

 
Universidad Anáhuac de 

Oaxaca  

 
Yoani Paola 

Rodríguez Villegas 
 

 
Rectora 
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I N T E G R A N T E S 

 
 

 

ASOCIACIONES NACIONALES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PÚBLICAS Y PARTICULARES 

 
 

 
ASOCIACIÓN 

 
INSTITUCIÓN 

 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO 

 
 

ANUIES 
Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones 
de Educación Superior de la 

República Mexicana, A.C. 
 

 Luis Armando 
González Placencia 

Secretario 
General 

Ejecutivo 

 
ANUSTEC 

Asociación Nacional de 
Universidades del Sistema 

Tecnológico 
 

Raúl Martínez 
Hernández 

 

Secretario 
General 

Ejecutivo 

 
         ANUI 

Asociación Nacional de 
Universidades Interculturales, 

A.C. 

Rafel Antonio Pantoja 
Sánchez  

Presidente 

 
FIMPES 

Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de 
Educación Superior, A.C. 

 

Juan Pablo Murra 
Lascuráin  

Presidente  

 
ALPES 

Alianza para la Educación 
Superior, A.C. 

María Luisa Flores del 
Valle 

Presidenta 
Ejecutiva 

CONAEN Junta del CONAEN Edgar Alfonso Orozco 
Mendoza 

Coordinador  
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PERSONAL ACADÉMICO EN REPRESENTACIÓN DE CADA SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 
SUBSISTEMA 

 
INSTITUCIÓN 

 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO 

 
 
 

UNIVERSITARIO 

Universidad Autónoma 
de Nuevo León   

María de Jesús 
Antonia Ochoa Olivia 

 

Académica  

 
Conservatorio de Música 

del Estado de México 
 

 
Mario Cazado 
Guadarrama 

 

 
Académico 

Universidad De 
Guadalajara 

 

Erika Natalia Juarez 
Miranda 

 

Académica  

 
 

TECNOLÓGICO 

Sistema CETYS 
Universidad de Baja 

California 
 

Sol Elvira Pérez Torres 
Lara 

 

Académica 

Universidad Tecnológica 
de los Valles Centrales de 

Oaxaca 
 

Ana Lorena 
Figueroa Montelongo  

 

Académica 

Universidad Politécnica 
De Guanajuato 

 

Jose Luis Martinez 
Mendoza 

 

Académico 

 
ESCUELAS 

NORMALES E 
INSTITUCIONES 

DE 
FORMACIÓN 

DOCENTE 

Universidad Pedagógica 
Nacional Unidad UPN 153 

Ecatepec 
 

 
Alberto Rosas Padilla 

 

 
Académico 

Escuela Normal 
Experimental de 

Teposcolula 
 

José 
Miguel Valdez López 

 

 
Académico 

Escuela Normal de 
Tecámac 

 

José de Jesús 
Andriano León 

 

Académico 
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ESTUDIANTES EN REPRESENTACIÓN DE CADA SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PREVISTO EN LA 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
SUBSISTEMA 

 
INSTITUCIÓN 

 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSITARIO 

Universidad Autónoma 
de Tamaulipas  

 

Heidy Guadalupe 
Nava Soto 

 

Estudiante  

Universidad Autónoma 
Sinaloa 

 

Ariadna Lara Pérez 
 

Estudiante 

Conservatorio de Música 
del Estado de México 

 

Alanís Margarita 
Pérez Zentero 

 

Estudiante  

Universidad Veracruzana 
 

Josué Roberto Moya 
Romero 

 

Estudiante  

Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad 

Xochimilco  
 

Nancy Pamela 
Guevara Estrella 

 

Estudiante  

 
 

TECNOLÓGICO 

Universidad Politécnica 
de Tapachula 

 

Cynthia Martínez 
Torrestiana 

 

Estudiante 

Universidad Tecnológica 
De Nayarit 

 

Luis Angel González 
Osorio 

 

Estudiante 

 
ESCUELAS 

NORMALES E 
INSTITUCIONES 

DE 
FORMACIÓN 

DOCENTE 

Escuelas Normales 
Públicas del Estado de 

México 
 

Gisela Sandoval 
García 

 

Estudiante 

Universidad Pedagógica 
Nacional 

 

Paloma Alejandra 
Valtierra 

 

Estudiante 
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INVITADOS PERMANENTES 

 
INSTITUCIÓN 

 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO 

 
Comisión de Educación de la 

Cámara de Senadores 
LXV Legislatura 

 

Antares Guadalupe Vázquez 
Alatorre 

Presidenta 

Comisión de Educación de la 
Cámara de Diputados 

LXV Legislatura 
 

Flora Tania Cruz Santos Presidenta 

Comisión Nacional para la 
Mejora Continua de la 

Educación 
 

Universidad del Ejercito y 
Fuerzas Aéreas Mexicanos  

 

Silvia Valle Tépatl 
 
 
 

           David Rivera Medina 

Presidenta 
 
 
 

Rector  

 
Centro de Estudios Superiores 

Navales 
Prócoro Juan Trinidad Garcia 

Figueroa  
 

Director 

Organismo Coordinador de las 
Universidades para el Bienestar 

Benito Juárez García 
 

Raquel de la Luz Sosa Elizaga 
 

Directora General 

Universidad Autónoma de 
Chapingo 

 

Angel Garduño García 
 

Rector 
 

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales FLACSO-

México 
 

Gloria del Castillo Alemán 
 

Directora General 

Escuela Nacional de 
Antropología e Historia 

 

Hilario Topete Lara 
 
 

Director 

Universidad de la Salud 
 
 

Adolfo Javier Romero Garibay 
 

Rector 

Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa A.C. 

 

Maria Guadalupe Olivier Téllez  
 
 
 

Presidenta 
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ECOESAD Rosario Lucero Cavazos Salazar Presidenta del 
Consejo Directivo 

Asociación Mexicana de 
Órganos de Control y Vigilancia 

en IES 
 

Alfredo Nájar Fuentes 
 

Presidente 
 

Asociación Mexicana de 
Responsables de la 

Estandarización de la 
Información Administrativa y 

Financiera en las Instituciones 
de Educación Superior, A.C. 

 

Leticia Jiménez Zamora 
 

Presidenta 
 

El Colegio de la Frontera Norte Víctor Alejandro Espinoza Valle 
 

Presidente 
 

Instituto Potosino de 
Investigación Científica y 

Tecnológica, A.C. 
 

Luis Antonio Salazar Olivo 
 

Director General 
 

Instituto de Investigaciones Dr. 
José María Luis Mora 

 

María Gabriela Guadalupe 
Sánchez Gutiérrez 

 

Directora General 
 

Centro de Investigación y 
Docencia Económicas 

 

José Antonio Romero Tellaeche Director General 
Interino 

Colegio de Posgraduados Juan Antonio Villanueva Jiménez 
 

Director General 

El Colegio de la Frontera Sur 
 
 
 

María del Carmen Pozo de la 
Tijera 

 

Directora General 

Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en 

Antropología Social 

Carlos Macias Richard 
 
 

 

Director General 
 

Instituto Nacional de Astrofísica Edmundo Antonio Gutiérrez 
Domínguez 

 

Director General 
 

Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud 

 

Gustavo Reyes Terán Titular 
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INVITADOS ESPECIALES 

 
INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN 

 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO 

 
 

Centro Nacional para la 
Evaluación de la 

Educación Superior 
 

 
Antonio Ávila Díaz 

 

 
Director General 

Comités 
Interinstitucionales para 

la Evaluación de la 
Educación Superior 

 
 

 
Miguel Ángel Tamayo Taype 

 

 
Coordinador General 

 

Consejo para la 
Acreditación de la 

Educación Superior 
 
 

 
Alejandro Miranda Ayala 

 

 
Director General 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 
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II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden 
del Día. 

 
 



 

 

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 
CONSEJO NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

Pachuca de Soto, Hidalgo, 24 de febrero de 2023. 
 

10:30 a 11:00 Recepción y Registro de Asistencia. 
 

 Bienvenida del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
 
Mensaje del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 

11:15 a 11:20 I.  Verificación del Quórum Legal y, en su caso, instalación de la sesión. 
 

11:20 a 11:25 II.  Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 

11:25 a 11:40 III.  Bienvenida a cargo de la Secretaria de Educación Pública 
 y Coordinadora del CONACES. 
 

11:40 a 11:45 IV.  Presentación y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
 

11:45 a 11:55 V.  Presentación y, en su caso, aprobación del informe de seguimiento de acuerdos del 
CONACES. 

 
11:55 a 12:05 VI.  Informe sobre el proceso llevado a cabo para la renovación de integrantes del 

CONACES.  
 

12:05 a 13:55 VII.  Informe de avances en el cumplimiento de las acciones previstas en el Programa Anual 
de Trabajo 2023-2024 del CONACES  

 

10 min VII.1 Instrumentar el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. 

15 min  Intervención de los integrantes del CONACES. 
20 min 

 
 

VII.2 Elaborar las bases normativas y operativas del Espacio Común de Educación 
Superior. 
 VII.2.1  Presentación sobre el Marco Nacional de Cualificaciones y el Sistema  
        Nacional de Asignación, Acumulación Transferencia de Créditos  
        Académicos. 
 

15 min Intervención de los integrantes del CONACES. 
10 min VII.3 Instrumentar el Plan de Acción para la Igualdad de Género y lograr que las IES se 

constituyan como espacios libres de todos los tipos de violencia y discriminación hacia 
las mujeres. 

15 min Intervención de los integrantes del CONACES. 

10 min VII.4 Desarrollar la Estrategia de Impulso de la Investigación Científica, Humanística, el 
Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las IES. 

15 min  Intervención de los integrantes del CONACES. 

13:55 a 14:05 
 

 

VIII.  Asuntos Generales 
VIII.1  Presentación sobre la Construcción del Programa Nacional Agrovoltáico.  

VIII.  
14:05 a 14:10 IX.   Clausura de sesión 



 

 

 

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 
CONSEJO NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

III. Bienvenida a cargo de la                                      
Secretaria de Educación Pública y 

Coordinadora del CONACES. 
 
 
 



 

 

 

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 
CONSEJO NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Presentación y, en su caso, aprobación 
del Acta de la Sesión anterior. 

 
 
 



 

SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

  
En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 02 de diciembre de 2022, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 52 y 53 de la Ley General de Educación Superior, se reunieron en 
las instalaciones de la ANUIES, A.C., ubicadas en Tenayuca 200, Colonia Santa Cruz Atoyac, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, así como de forma virtual a través de medios remotos 
de comunicación, los integrantes del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación 
Superior (CONACES), cuyos nombres y cargos se relacionan al final de esta acta, con el objeto de 
llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del CONACES.--------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El desarrollo de los trabajos de la Sexta Sesión Ordinaria del CONACES, se realizó de conformidad 
con el siguiente:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------- ORDEN DEL DÍA -------------------------------------------------- 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

I. Verificación del Quórum Legal y, en su caso, instalación de la sesión. 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
III. Mensaje de Bienvenida. 
IV. Presentación y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
V. Presentación y, en su caso, aprobación del informe de seguimiento de acuerdos del 

CONACES. 
VI.  Presentación de resultados de la convocatoria para la integración de académicos y 

estudiantes al CONACES. 
VII. Presentación del Programa Nacional de Educación Superior. 
VIII. Presentación de la Política Nacional del Sistema de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior. 
IX.  Informe del Programa de Trabajo 2021-2022 del CONACES. 
X.  Presentación del Programa Anual de Trabajo 2023-2024. 
XI.  Propuesta de calendario de sesiones del CONACES para 2023. 
XII.  Asuntos Generales. 
XIII.  Clausura de sesión. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------- DESARROLLO DE LA SESIÓN----------------------------------------- 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Subsecretaría de Educación Superior, en ausencia de la C. Secretaria de Educación Pública y 
Coordinadora del CONACES, de conformidad con lo previsto en la fracción II del numeral Décimo 
Segundo de los “Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Consejo Nacional para 
la Coordinación de la Educación Superior”, una vez que dio la bienvenida a las y los Consejeros, 
invitados y demás autoridades educativas presentes y, que se contó con el quórum legal, 
procedió a declarar formalmente instalada la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional para 
la Coordinación de la Educación Superior, en cumplimiento los artículos 52 y 53 y de la Ley 
General de Educación Superior. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A continuación, el Secretariado Técnico Conjunto, sometió a consideración del pleno, el Orden 
del Día para la presente sesión, el cual fue aprobado por unanimidad, en todos y cada uno de 
sus puntos, por este Consejo Nacional. --------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

Concluidos los actos protocolarios conforme a los “Lineamientos para la Operación y 
Funcionamiento del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior”, se 
prosiguió con el desahogo del Orden del Día. ------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A continuación, el Secretariado Técnico Conjunto sometió a consideración de los miembros del 
CONACES, el acta de la sesión anterior, misma que fue aprobada en todos sus términos. ---------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para el siguiente punto del Orden del Día, se presentó el seguimiento de los acuerdos adoptados 
en las sesiones anteriores, al respecto, el CONACES aprobó por unanimidad dicho informe 
rendido por el Secretariado Técnico Conjunto. ----------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Posteriormente, se abordó el punto relativo a la presentación de resultados de la convocatoria 
para la integración de académicos y estudiantes al CONACES, por la Coordinadora de la 
Comisión de Trabajo para dichos propósitos. ------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En seguimiento al Orden del Día, se presentó al CONACES la propuesta del Programa Nacional 
de Educación Superior y, posteriormente se realizó la interlocución y enriquecimiento por parte 
de las y los miembros de esta instancia colegiada sobre este punto. ------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para continuar con el desarrollo de la sesión, se abordó lo relativo al punto correspondiente a la 
Política Nacional del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. --------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como siguiente punto del Orden del Día, el Secretariado Técnico Conjunto del CONACES, 
presentó el informe del Programa de Trabajo 2021-2022 del CONACES, respecto del cual esta 
instancia colegiada tomó nota. ------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Posteriormente, se realizó la presentación del Programa Anual de Trabajo 2023-2024, el cual fue 
aprobado en todos sus puntos por el CONACES. --------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A continuación, el Secretariado Técnico Conjunto puso a consideración de las y los consejeros de 
esta instancia colegiada, el calendario de sesiones del CONACES para 2023, mismo que fue 
aprobado por unanimidad.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finalmente, se informó que, tal como se aprobó en el Orden del día, no existían Asuntos 
Generales registrados. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Una vez desahogados los puntos del Orden del Día y, al haber realizado la interlocución, 
deliberación, consulta y consenso para acordar las acciones y estrategias que permitan impulsar 
el desarrollo de la educación superior, atendiendo a los principios de corresponsabilidad, 
participación propositiva y pleno respeto al federalismo, a la autonomía universitaria y a la 
diversidad educativa e institucional, de conformidad con los artículos 52 y 53 de la Ley General 
de Educación Superior y el numeral vigésimo quinto de los “Lineamientos para la Operación y 
Funcionamiento del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior”, los 
integrantes del CONACES adoptaron los siguientes: --------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------- ACUERDOS --------------------------------------------------- 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ACUERDO S.O.CONACES.6ª.1: 
Los integrantes del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (CONACES) 
aprueban la instalación de su Sexta Sesión Ordinaria. -------------------------------------------------------  



 

 
ACUERDO S.O.CONACES.6ª.2: 
El CONACES aprueba en todos y cada uno de sus puntos, el Orden del Día de su Sexta Sesión 
Ordinaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ACUERDO S.O.CONACES.6ª.3: 
El CONACES aprueba el Acta de su Quinta Sesión Ordinaria. ----------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ACUERDO S.O.CONACES.6ª.4: 
El CONACES aprueba el informe del seguimiento de acuerdos rendido por el Secretariado 
Técnico Conjunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ACUERDO S.O.CONACES.6ª.5: 
El CONACES toma nota de la presentación realizada por la Coordinadora de la Comisión de 
Trabajo encargada de la selección de académicos y estudiantes y, aprueba la integración de las 
personas seleccionadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Asimismo, se aprueba que el Secretariado Técnico Conjunto convoque a las y los académicos y 
estudiantes, a partir de la siguiente sesión ordinaria de esta instancia colegiada. --------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ACUERDO S.O.CONACES.6ª.6: 
El CONACES toma nota de la presentación del Programa Nacional de Educación Superior y 
aprueba que los integrantes del Consejo y de las COEPES emitan su opinión al documento, en 
un lapso no mayor a 10 días hábiles, en el formato que el Secretariado Técnico Conjunto 
establezca y envíe a más tardar el martes 6 de diciembre, para tal fin. ----------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ACUERDO S.O.CONACES.6ª.7: 
El CONACES aprueba, en lo general, la Política Nacional de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior, sometida a su consideración en la 5ª sesión ordinaria. ---------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Asimismo, acuerda solicitar a las instancias que integran el Sistema de Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior que procedan a su instrumentación en los términos señalados en el 
documento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ACUERDO S.O.CONACES.6ª.8: 
El CONACES toma nota del informe del Programa de Trabajo 2021-2022 del CONACES. -----------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ACUERDO S.O.CONACES.6ª.9: 
El CONACES aprueba en todos sus puntos su Programa Anual de Trabajo del 2023-2024. --------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ACUERDO S.O.CONACES.6ª.10: 
El CONACES acuerda instruir al Secretariado Técnico Conjunto para que emita la convocatoria 
para conformar la Comisión de Trabajo que elaborará la propuesta de bases normativas, criterios 
y lineamientos para la creación y operación del Espacio Común de Educación Superior, que 
establece la Ley General de Educación Superior.  -------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ACUERDO S.O.CONACES.6ª. 11: 
El CONACES aprueba su calendario de sesiones para el año 2023. ---------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:35 horas del día 02 de diciembre de 2022, el 
Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior, dio por 
concluida la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación 
Superior.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 

Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez 
Subsecretario de Educación Superior 

Coordinador 
 

En ausencia de la Mtra. Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación Pública y 
Coordinadora del CONACES, con fundamento en la fracción II del numeral Décimo Segundo 
de los “Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Consejo Nacional para la 
Coordinación de la Educación Superior”. 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Francisco Luciano Concheiro  Mtro. Jaime Valls Esponda 
Bórquez  

Subsecretario de Educación Superior 
Secretario General Ejecutivo 

de la ANUIES 
 

Secretariado Técnico Conjunto 
 
 
 
Última hoja del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación 
Superior, celebrada el 02 de diciembre de 2022, en términos de los artículos 52 y 53 de la Ley General de Educación 
Superior y los “Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Consejo Nacional para la Coordinación de la 
Educación Superior”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 

 

 

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 
CONSEJO NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

V. Presentación y, en su caso, 
aprobación del informe de seguimiento 

de acuerdos del CONACES. 
 
 
 



 
 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

ACUERDO S.O.CONACES.1ª.7.: 
El CONACES acuerda que las autoridades e 
instituciones educativas que lo integran 
impulsen las acciones a que haya lugar, en 
sus respectivos ámbitos de competencia y 
con la intervención que corresponda a otras 
instancias o autoridades de sus entidades 
federativas, para dar cumplimiento a los 
mandatos derivados de la Ley General de 
Educación Superior que correspondan al 
ámbito local. 

 
 
 

Autoridades e 
instituciones 
educativas 

integrantes del 
CONACES 

Además del reporte previo, sobre el 
seguimiento a este acuerdo se 
recibió información de:  
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE DURANGO  
A través de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior y 
Superior, en sesión virtual, se 
informa a las autoridades de las 
Instituciones de Educación Superior 
de la existencia de la nueva Ley 
General de Educación Superior.  
 
En una segunda sesión virtual se 
analiza la Ley General de Educación 
Superior y las implicaciones que la 
misma tiene para su cumplimiento.  
 
Con fecha del 14 de octubre del año 
2021 se turna para su estudio y 
análisis correspondiente la iniciativa 
de Decreto para reformar y 
adicionar artículos a la Ley de 

EN PROCESO 



 
 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

Educación del Estado de Durango 
respecto a la nueva Ley General de 
Educación Superior  
 
En la 3ª sesión de COEPES del 28 de 
octubre del año 2021, con la 
presencia del Subsecretario de 
Educación Superior Dr. Francisco 
Luciano Concheiro Bórquez se 
establecen los compromisos de la 
COEPES para el cumplimiento de la 
Ley; así mismo se integra la 
Comisión Estatal de Vinculación. 
 
Con fecha 3 de enero de 2022 la 
Subsecretaría de Educación Media 
Superior y Superior envía al 
Presidente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política del 
Congreso del Estado de Durango así 
como al Consejero Jurídico del 
Gobierno del Estado, el documento 
de propuesta que hace el CONACES 
para que vía los congresos locales 



 
 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

lleven a cabo la armonización 
normativa de la LGES. 
 
El 25 de febrero del años 2022, el 
Secretario de Educación envío oficio 
a la Diputada Sughey Adriana Torres 
Rodríguez, Presidenta de la 
Comisión de Educación del H. 
Congreso del Estado solicitando 
avances en la armonización de la 
LGES con la del Estado.  
 
Dando continuidad a los trabajos de 
la COEPES, se llevó a cabo la Primera 
Reunión Ordinaria el día 28 de 
marzo del año 2022, en esa sesión se 
retomaron los compromisos 
relativos a la armonización de la 
COEPES en términos de la LGES, 
informando que se trabajó en el 1er 
Taller de Armonización e 
Instalación- Reinstalación de las 
COEPES, en la cual se acordó con los 
integrantes de la misma, reinstalar 



 
 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

la Comisión de acuerdo a los 
establecido en la LGES y quedando 
aprobado por el pleno. Además se 
presentan los avances de cada una 
de las Comisiones de la COEPES. 
 
Con fecha 5 de agosto de 2022 la 
Subsecretaria y dos diputados de la 
LXIX Legislatura del H. Congreso del 
Estado asistimos al foro Regional 
para la Armonización de la Ley 
general de Educación Superior dado 
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
 
Se llevó a cabo con fecha 12 de 
agosto del año 2022, la 2ª Reunión 
Ordinaria de la Comisión Estatal 
para la Planeación de la Educación 
Superior, en la cual se tuvo la 
presencia de la Dra. Carmen 
Enedina Rodríguez Armenta, 
Directora General de Educación 
Superior Universitaria e 
Intercultural, con la cual se presentó 



 
 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

el avance de los trabajos de la 
Armonización de la LGES, de igual 
manera se tuvo la participación de la 
Diputada Sughey Adriana Torres 
Rodríguez, Presidenta de la 
Comisión de Educación del H. 
Congreso del Estado la cual 
manifestó el compromiso de 
continuar con el avance en los 
trabajos de la mencionada 
armonización.  
 
En esta sesión se aprobaron por el 
pleno de la COEPES las estructuras 
de las comisiones que fortalecerán 
los trabajos por cada comisión. 
 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DE NUEVO LEÓN  
Se llevó a cabo la Primera Asamblea 
General Ordinaria de la Comisión 
Estatal para la Planeación de la 



 
 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

Educación Superior de Nuevo León 
(COEPESNL), el día 01 de abril de 
2022 en la Biblioteca Universitaria 
“Raúl Rangel Farías” de la 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León, con la asistencia de 102 
Instituciones Públicas y Privadas de 
Educación Superior, se realizó la 
conformación de la COEPES NL, se 
presentó la Conformación de los 
Grupos Técnicos y el estatus de la 
Ley General  de Educación Superior 
(CONACES). 
 
Se realizó la Segunda Asamblea 
General Ordinaria de la Comisión 
Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior de Nuevo León 
(COEPESNL) 2022, el 21 de 
septiembre  de 2022 en el Auditorio 
de la Universidad  Tecnológica de 
Santa Catarina, con la Asistencia  107 
Instituciones Públicas y Privadas, se 
presentó  el avance de la 



 
 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

Conformación de los Grupos 
Técnicos, Panorama en la 
Educación Superior de Nuevo León 
en el ciclo escolar 2022-2023 y 
Modificaciones en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de 
Educación de Nuevo León. 
 
Se llevó a cabo la Primera Asamblea 
General Extraordinaria de la 
Comisión Estatal para la Planeación 
de la Educación Superior de Nuevo 
León (COEPESNL), el día 27 de 
octubre de 2022 en la Sala mayor del 
Tecnológico de Monterrey, con la 
Asistencia 110 Instituciones Públicas 
y Privadas de Educación Superior, 
en esta asamblea se presentó y 
aprobó la apertura del Programa 
Educativo Técnico Superior 
Universitario en Administración, 
Área Formulación y Evaluación de 
proyectos en la Universidad 



 
 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

 
 

 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

Tecnología Bilingüe Franco 
Mexicano de Nuevo León. 
 
Se llevó a cabo Tercera Asamblea 
General Ordinaria de la Comisión 
Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior de Nuevo León 
(COEPESNL) 2022, el día 08 de 
diciembre de 2022 en la Sala de la 
Universidad Regiomontana (U-
ERRE), con la Asistencia 110 
Instituciones Públicas y Privadas de 
Educación Superior, en esta 
asamblea se presentó y aprobó la 
apertura de dos Programas 
Educativos, Ingeniería en 
Mecatrónica y Licenciatura en 
Negocios internacionales de la 
Universidad Politécnica de 
Apodaca. 



 
 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

ACUERDO S.E.CONACES.1ª.6: 
El CONACES aprueba que la Comisión a 
que refieren los acuerdos anteriores 
formule la propuesta de Política Nacional 
de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior y que sea presentada 
en la primera sesión ordinaria de 2022 de 
este Consejo. 
 

 
 

Comisión de Trabajo del  
CONACES en materia 

del SEAES 

La Política a que refiere este acuerdo se 
presentó en las sesiones 5ª y 6ª del 
CONACES.  
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE DURANGO  
Con fecha de 08 de abril de 2022 se envió a 
CONACES oficio SEMSyS/149/2022 con los 
datos del representante del Estado ante la 
Comisión encargada de llevar a cabo las 
acciones necesarias para dar 
cumplimiento a la instrumentación, la 
conformación y funcionamiento del 
Sistema de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior. 
 
En sesión celebrada de la 2ª Reunión 
Ordinaria de la Comisión Estatal para la 
Planeación de la Educación Superior del 
día 12 de agosto del año 2022, en esta 
sesión se aprobaron por el pleno de la 
COEPES las estructuras de las comisiones 
que fortalecerán los trabajos por cada 
comisión. 
 

CONCLUIDO  



 
 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

La COEPES toma nota de que, en 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 
58, 60 y el 13° Transitorio de la LGES, dentro 
de los tiempos y plazos establecidos, se 
aprueba la integración del Comité Estatal 
de Mejora Continua Integral de la 
Educación Superior que dará seguimiento 
al Sistema para la Evaluación, Acreditación 
y Mejora Continua de la Educación 
Superior, quedando a cargo el M.A. Rubén 
Solís Ríos, Rector de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango como responsable 
de dicho sistema. 
 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE 
SONORA 
Como acuerdo de la Primera Sesión 
Ordinaria de la COEPES Sonora, el 18 de 
enero de 2022 se convocó a las IES a 
integrarse a Comisiones de Trabajo. La 
Comisión de Evaluación y Acreditación se 
instaló e inició sus trabajos el 22 de febrero 
de 2022, con el con el objetivo de promover 
la cultura y los procesos de evaluación y 



 
 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

acreditación en las IES del estado en el 
marco del SEAES. 
 
Posteriormente, la Subsecretaría, COEPES 
Sonora y diversas IES del estado participan 
en las reuniones de la Comisión para 
Instrumentar la conformación y 
Funcionamiento del SEAES, así como en el 
taller de Inmersión en la Política Nacional 
de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior; además se dan por 
enterados y retroalimentan la propuesta 
de "Acuerdo Nacional para Impulsar la 
Mejora Continua Integral de la Educación 
Superior". 
 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NUEVO 
LEÓN 
Se llevó a cabo la Primera Asamblea 
General Extraordinaria de la Comisión 
Estatal para la Planeación de la Educación 
Superior de Nuevo León (COEPESNL), el día 
27 de octubre de 2022 en la Sala mayor del 



 
 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

Tecnológico de Monterrey, con la 
Asistencia 110 Instituciones Públicas y 
Privadas de Educación Superior, en esta 
asamblea se realizó la Presentación de la 
Política Nacional del Sistema de 
Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior impartido por la Dr. María José Rhi 
Sausi Garavito, Coordinadora Ejecutiva del 
Sistema de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior de la Subsecretaría de 
Educación Superior.  
 
Se llevó a cabo Tercera Asamblea General 
Ordinaria de la Comisión Estatal para la 
Planeación de la Educación Superior de 
Nuevo León (COEPESNL) 2022, el día 08 de 
diciembre de 2022 en la Sala de la 
Universidad Regiomontana (U-ERRE), con 
la Asistencia 110 Instituciones Públicas y 
Privadas de Educación Superior, en donde 
se impartió el Taller de la Política Nacional 
del Sistema de Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior impartido por la 
Dr. María José Rhi Sausi Garavito, 
Coordinadora Ejecutiva del Sistema de 
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior de la Subsecretaría de Educación 
Superior y la Maestra Luz María Nieto 
Caraveo, Profesora de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. 
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

ACUERDO S.O.CONACES.3ª.6  
El CONACES aprueba, que en los 
siguientes 5 días, el Secretariado Técnico 
Conjunto conforme una Comisión de Alto 
Nivel, integrada por titulares de las 
instituciones de educación superior del 
CONACES, para instrumentar el Plan de 
Acción con diversas autoridades e 
instancias, para presentar el documento 
final que contiene la propuesta para 
transitar y establecer un Modelo y Política 
de Financiamiento que Garantice la 
Obligatoriedad y Gratuidad de la 
Educación Superior. 

Secretariado Técnico 
Conjunto del 

CONACES 
 
 
 

Este acuerdo tendrá seguimiento en el 
ACUERDO S.O.CONACES.5ª.9.  
 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE DURANGO  
Conforme a la 1ª Reunión Ordinaria de 
la Comisión para la Planeación de la 
Educación Superior, y con base en la 
Nueva Ley General de Educación 
Superior que establece en el artículo 54, 
que “cada entidad federativa contará 
con una COEPES o instancia 
equivalente para la Coordinación local 
de las estrategias, programas y 
proyectos, así como para la planeación 
del desarrollo de la Educación 
Superior”, los integrantes de la COEPES 
acuerdan aprobar la reinstalación de la 
Comisión, de acuerdo a lo establecido 
en la nueva LGES para consolidarla 
como una instancia relevante para el 
desarrollo y la transformación de la 
Educación Superior en el estado de 
Durango. En esta sesión se aprueba el 
informe de avances que presenta el Dr. 

CONCLUIDO 
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

Luis de Villa Barrera, Rector de la 
Universidad Politécnica de Gómez 
Palacio para coordinar la elaboración 
del Programa de Financiamiento de la 
Educación Superior en el Estado.   
 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL 
ESTADO DE SONORA 
En el marco de la COEPES Sonora se 
conformará una Comisión de Trabajo 
para el Modelo y Política de 
Financiamiento, integrada por la 
autoridad educativa estatal, la 
autoridad hacendaría estatal y por 
rectores y directores generales de las 
IES del Estado de Sonora, con la 
finalidad de instrumentar el plan de 
acción para el establecimiento de los 
Fondos Estatales para la 
Obligatoriedad y Gratuidad de la 
Educación Superior.  
 
Asimismo, dicha Comisión trabajará de 
manera coordinada para gestionar ante 
el Poder Ejecutivo Estatal y el Poder 
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Legislativo del Estado, la asignación de 
recursos públicos para educación 
superior equivalentes al uno por ciento 
del PIB del Estado. 
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

ACUERDO S.O.CONACES.4ª.10:  
El CONACES toma nota del informe 
presentado por la Directora General del 
CONACYT, Dra. María Elena Álvarez-
Buylla Roces , referente a las políticas y 
estrategias que lleva a cabo el Gobierno 
Federal para impulsar el desarrollo de las 
humanidades, las ciencias, el desarrollo 
tecnológico y la innovación. 
 
Asimismo, el Consejo Nacional para la 
Coordinación de la Educación Superior 
acuerda crear una Comisión de Trabajo 
para revisar conjuntamente con la 
Dirección General del CONACYT aquellas 
líneas de acción que en el tiempo que 
resta a la presente 
administración, contribuyan a impulsar 
las humanidades, las ciencias, el 
desarrollo tecnológico y la innovación en 
las IES públicas. 
 
 

Secretariado Técnico 
Conjunto del 

CONACES 

El SECRETARIADO TÉCNICO 
CONJUNTO DEL CONACES, informa 
que:  
 
Como parte del seguimiento a este 
acuerdo se adjunta Informe de la 
COMISIÓN PARA EL IMPULSO DE LAS 
HUMANIDADES, CIENCIAS, 
ESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN EN LAS IES. 
 
 

EN PROCESO  
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Ciudad de México, a 10 de febrero de 2023. 
 
 

COMISIÓN PARA EL IMPULSO DE LAS HUMANIDADES, 
CIENCIAS, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN LAS 

IES 
 

Informe de Actividades 
 
 
La Comisión para el Impulso de las Humanidades, Ciencias, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación en las IES (CHCDTI) se creó por acuerdo de los 
miembros del CONACES (Acuerdo S.O.CONACES.4ª.10) con el objetivo de 
trabajar en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para 
impulsar líneas de acción e incidencia que contribuyan al impulso de las 
humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación en las Instituciones 
de Educación Superior en México. 
 
La CHCDTI tuvo su sesión de instalación y presentación el 9 de agosto de 2022 
y, posteriormente, en su segunda sesión de trabajo del 19 de septiembre de 
2022, la Comisión acordó la creación de siete subcomisiones temáticas para 
abordar los objetivos de la Comisión: 
 

I. Articulación investigación-docencia. 
II. Fortalecimiento de los posgrados. 

III. Cooperación interinstitucional e internacional. 
IV. Atención a contextos regionales. 
V. Estrategias para fortalecer el tránsito de educación media superior a 

superior. 
VI. Sistematización integral de datos del SNES como plataforma para una 

agenda nacional de HCDTI desde las IES. 
VII. Financiamiento (en coordinación con la Comisión de Financiamiento de 

CONACES). 
 
Cada subcomisión está conformada por miembros de la CHCDTI, quienes han 
definido una agenda de trabajo y objetivos particulares ilustrados en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 1. Objetivos de cada subcomisión de la CHCDTI 
I. Articulación investigación-docencia 

 
Promover políticas institucionales que fomenten y articulen las capacidades 
para la investigación en HCDTI con la formación académica tanto de 
docentes como de estudiantes. 
 

II. Fortalecimiento de los posgrados 
 
Desarrollar acciones orientadas hacia el fortalecimiento de los posgrados y la 
formación de especialistas en todas las áreas del conocimiento para 
consolidar su importancia y pertinencia en el desarrollo de personal 
altamente capacitado. 
 

III. Cooperación interinstitucional e internacional 
 
Fortalecer los programas de HCDTI de las IES en México a través de la 
cooperación y colaboración interinstitucional e internacional. 
 

IV. Atención a contextos regionales 
 
Promover acciones y programas que fortalezcan la atención de las IES a los 
contextos locales y regionales donde se insertan. 
 

V. Estrategias para fortalecer el tránsito de educación media 
superior a superior 

 
Desarrollar estrategias que faciliten e impulsen el tránsito estudiantil hacia 
niveles superiores de formación educativa con el objetivo de contar con 
personas altamente calificadas en HCDTI desde las IES. 
 

VI. Sistematización integral de datos del SNES como plataforma 
para una agenda nacional de HCDTI desde las IES 

 
Crear una agenda nacional de fomento a las  HCDTI desde las IES a partir de 
una plataforma nacional e integral de datos del SNES. 
 

VII. Financiamiento 
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Desarrollar modelos sostenibles de financiamiento público de la educación 
superior que asegure el cumplimiento de las disposiciones del Artículo 3º 
Constitucional y de la LGES. 
 

 
 
 
Composición de la CHCDTI 
 
La CHCDTI se compone por 61 miembros provenientes en su mayoría de IES 
de todo el país y de todos los subsistemas. Asimismo, se cuenta con 
representación de asociaciones nacionales de IES como ANUIES y ECOESAD; 
organismos de la administración pública federal (Mejoredu, Conacyt, SEP) y del 
gobierno local de la Ciudad de México (SECTEI). 
 
Los 61 miembros provienen de 21 entidades de todo el país, siendo la Ciudad 
de México la más representada. 
 
 

Tabla 2. Entidades federativas con representación en la CHCDTI 
 

Baja California Nayarit 
Campeche Nuevo León 
CDMX Oaxaca 
Chiapas Querétaro 
Colima Sinaloa 
Coahuila Sonora 
Durango Tamaulipas 
Edomex Tlaxcala 
Guanajuato Veracruz 
Jalisco Yucatán 
Michoacán  
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Mapa 1. Distribución geográfica de miembros de la CHCDTI en donde las 

entidades en color gris representan los estados que actualmente no tienen 
representación en la Comisión. 
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Principales Acuerdos de las Sesiones de Trabajo 
 
Desde la conformación de la Comisión, las subcomisiones se han reunido de 
manera periódica para conformar los planes de trabajo y acciones a seguir para 
el alcance de sus objetivos propuestos. La tabla 2 ilustra los acuerdos 
alcanzados durante las sesiones plenarias de trabajo de la Comisión. 
 

Tabla 3. Principales acuerdos tomados durante las sesiones de trabajo 
plenarias de la CHCDTI 

 
19 de septiembre de 2022 

1. La propuesta temática para la conformación de subcomisiones será las siguientes:  

1. Articulación investigación-docencia. 
2. Fortalecimiento de los posgrados.  
3. Colaboración interinstitucional e internacional. 
4. Atención a contextos regionales. 
5. Estrategias para fortalecer el tránsito de educación media superior a superior. 
6. Sistematización integral de datos del SNES como plataforma para una agenda 
nacional de HCDTI desde las IES. 
7. Financiamiento (en coordinación con la Comisión de Financiamiento de 
CONACES). 

2. Los subcomités se conformarán con los integrantes de la comisión, a libre decisión, bajo 
la representación de un/a coordinador/a propuesto por sus miembros una vez 
informados de su conformación.  

3. El desarrollo de cada área temática contendrá un breve y objetivo diagnóstico, así como 
la propuesta de acciones concretas, retomando, en lo posible, las expuestas en la sesión 
del 19 de septiembre.  

4. Para contribuir con el desarrollo de cada área temática se enviarán las presentaciones de 
la sesión del 19 de septiembre. 

 

26 de octubre de 2022 
 

1. El lunes 31 de octubre se enviará el documento base para avanzar en las distintas 
subcomisiones con el fin de integrar una ruta de trabajo integral, a presentar en la 
próxima sesión de CONACES. Se anexa la tabla con la integración de las subcomisiones 
hasta el momento.  

2. La próxima reunión plenaria de la Comisión se llevará a cabo el jueves 3 de noviembre a 
las 17:30 horas, con el siguiente formato:   

a. Saludo y verificación de asistencia de 17:30 a 17:45 horas.  
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b. Trabajos de las subcomisiones -con enlaces de conexión por cada grupo de trabajo- de 
17:45 a 19 horas.  

c. Sesión plenaria de presentación de avances por parte de cada subcomisión: de 19 a 20 
horas.  [en enlace general se enviará el lunes 31]  

3. La Coordinación de la Comisión se comprometió a enviar el documento de Política Nacional 
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, mismo que se anexa.   

09 de noviembre de 2022 
 

1. Continuar con el trabajo entre semana y en la siguiente reunión de cada subcomisión 
para elaborar las propuestas que integraran el plan de trabajo para fortalecer las Ciencias, 
Humanidades, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.  

2. La Coordinación de la Comisión creará un repositorio con carpetas por subcomisión para 
que tanto la SES, Conacyt y los propios integrantes de la Comisión incorporen 
información, datos y documentos que sirvan para elaborar el diagnóstico y el plan de 
trabajo.  

3. La Coordinación de la Comisión gestionará e incorporará en el repositorio los 
documentos:  

a) Los avances del Plan de Acción para la Transformación Educativa en Salud.  
b) El cuestionario Diagnóstico de la situación académica del personal docente de 

asignatura y de las condiciones laborales en las IES públicas del país.  
c) La liga para acceder al Sistema Integrado de Información de la Educación 

Superior (SIIES), entre otros.  
d) La versión más actualizada de los integrantes de cada subcomisión con sus datos 

de contacto 
. 
 

16 de noviembre de 2022 
 

1. Continuar con el trabajo entre semana y en la siguiente reunión de cada subcomisión 
para elaborar las propuestas que integrarán el plan de trabajo para fortalecer las Ciencias, 
Humanidades, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Solicitamos atentamente que 
los avances sean compartidos en el repositorio para conocimiento del pleno de la 
Comisión.   

2. La Coordinación de la Comisión gestionará e incorporará en el repositorio los documentos 
relativos a: los avances del Plan de Acción para la Transformación Educativa en Salud.  

  
4. La Coordinación de la Comisión queda atenta a recibir las necesidades de información de 

las IES en los rubros que cada Subcomisión considere pertinentes. Esto con el fin de 
gestionar las solicitudes desde las instancias que correspondan.   

  
5. La Coordinación de la Comisión hace un atento exhorto a los Comisionados que aún no 

se han integrado a alguna subcomisión para que lo hagan a la brevedad; así como a 
quienes ya forman parte de alguna, pero por diversas razones no han podido involucrarse 
de forma constante en la agenda de trabajo, a que se reincorporen o bien, designen a una 
persona que, cumpliendo con el perfil definido por el Secretariado Técnico Conjunto de 
CONACES, pueda representarlos en las reuniones semanales. En particular hacemos 
referencia a las subcomisiones de Financiamiento, Fortalecimiento del tránsito de 
Educación Media Superior a Superior, y Sistematización de Datos.   

 
01 de febrero 2023 
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1. Entre el 8 y el 9 de febrero, la Coordinadora de la Comisión enviará en un Drive con acceso 
para todas y todos los Comisionados, el borrador de Programa de Trabajo 2023-2024 de 
la Comisión. Este Programa incluirá una propuesta de calendario de sesiones en función 
de los avances a presentar en las cuatro sesiones ordinarias de CONACES del año 2023. 
Asimismo, contendrá como Anexo el listado de insumos de información requeridos por 
parte de las diversas subcomisiones, a fin de que sea cotejado con la información de 
acceso público.   

2. La próxima sesión se celebrará el lunes 20 de febrero a las 17 h. Les haremos llegar el 
enlace en un atento recordatorio que enviaremos el jueves 16 de febrero.   

3. Se enviará también confirmación y, en su caso, enlace para la reunión para la agenda de 
Fortalecimiento de los Posgrados, que se organizará en coordinación con el SEAES. 

 
 
 
 
Actualmente la CHCDTI está en espera de que el CONACES apruebe su Plan 
de Trabajo 2023 en su próxima sesión ordinaria.  



 
 
 

 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

ACUERDO S.O.CONACES.5ª.5  
El CONACES toma nota de la presentación 
relativa al cambio de las personas 
integrantes del CONACES previstas en las 
fracciones VI, VII, IX y X de artículo 52 de la 
Ley General de Educación Superior y, 
aprueba los criterios y la convocatoria, 
según el supuesto aplicable, que fueron 
presentadas por el Secretariado Técnico 
Conjunto. 
Asimismo, se aprueba que el Secretariado 
Técnico Conjunto realice las acciones 
necesarias para dar cumplimiento al 
procedimiento de renovación de los 
integrantes del CONACES correspondiente, 
con la participación de las instancias que 
resulten competentes. 

Secretariado Técnico 
Conjunto del 

CONACES 
 
 

El SECRETARIADO TÉCNICO 
CONJUNTO informará sobre este 
tema en la siguiente sesión del 
CONACES.  
 
Asimismo, se informa lo siguiente:  
 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE 
NUEVO LEÓN  
El 15 de septiembre de 2022, 
mediante oficio SEMSyS-1827/2022, 
se informó a los titulares de 
Instituciones Públicas de Educación 
Superior, que se encontraba abierta 
la Convocatoria para la integración al 
Consejo Nacional para la 
Coordinación de la Educación 
Superior, de las personas a que se 
refieren las fracciones IX y X del 
artículo 52 de la Ley General de 
Educación Superior. Se compartió la 
página electrónica de la 
Subsecretaría de Educación Superior, 
en donde se encontraba el enlace de 
acceso a la convocatoria. 

CONCLUIDO  
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

ACUERDO S.O.CONACES.5ª.6  
El CONACES toma nota del informe de 
avances en la armonización normativa 
derivada de la Ley General de Educación 
Superior (LGES) y, acuerda que las 
autoridades educativas locales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, 
impulsen las acciones necesarias para 
avanzar en este proceso en sus entidades 
federativas, así como promover la más 
amplia participación en el Foro Regional 
con sede en Chiapas, conforme a la fecha 
que les sea anunciada en breve. 

Autoridades e 
instituciones 
educativas 

integrantes del 
CONACES 

 
 

El SECRETARIADO TÉCNICO 
CONJUNTO DEL CONACES, informa 
que:  
 
Como parte del seguimiento a este 
acuerdo se adjunta presentación de 
los avances en la armonización 
normativa derivada de la Ley General 
de Educación Superior. 
 
Asimismo, se informa lo siguiente:  
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE DURANGO  
Con el propósito de dar continuidad 
a los compromisos de la CONACES 
sobre la armonización de la LGES, se 
llevó a cabo la Primera Reunión 
Ordinaria de la COEPES, el día 28 de 
marzo del año 2022, en esa sesión se 
retomaron los compromisos relativos 
a la armonización de la COEPES en 
términos de la LGES, por lo cual se 
trabajó en el 1er Taller de 
Armonización e Instalación- 
Reinstalación de las COEPES, en la 
cual se acordó con los integrantes de 
la misma, reinstalar la Comisión de 

   EN PROCESO  
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acuerdo a los establecido en la LGES 
y quedando aprobado por el pleno. 
Además se presentan los avances de 
cada una de las Comisiones de la 
COEPES. Así mismo participó la 
Subsecretaria de Educación Media 
Superior y Superior y dos diputados 
de la LXIX Legislatura del H. Congreso 
del Estado en el foro Regional para la 
Armonización de la Ley general de 
Educación Superior dado en la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa el día 5 
de agosto de 2022. 
 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL 
ESTADO DE SONORA 
Durante la Primera Sesión Ordinaria 
del año de la COEPES Sonora, el 18 de 
enero de 2022 se convocó a las IES del 
estado para impulsar distintos 
proyectos estratégicos, en 
consecuencia, se instala la Comisión 
de Armonización Normativa.  
El 28 de febrero de 2022 se llevó a 
cabo el Foro Estatal de análisis para la 
Armonización normativa derivada de 
la Ley General de Educación Superior 
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

con la participación de 2,068 
personas pertenecientes a 123 
instituciones.  
En la 2a Asamblea de la COEPES del 
27 de abril, se presentó un informe de 
resultados del foro, se determinó y se 
socializó una estrategia de 
armonización que contempla la 
creación de una “Ley de Educación 
Superior del Estado de Sonora” y se 
presentó un borrador del 
anteproyecto.  
 
El día 5 de agosto de 2022, la 
Subsecretaría de Educación Media 
Superior y Superior participó en el 
Foro Regional para la Armonización 
de la Ley General de Educación 
Superior con sede en Culiacán, 
Sinaloa. 
 
El proyecto de ley que emana del 
consenso de la COEPES se encuentra 
en la Comisión de Educación y 
Cultura del H. Congreso del Estado 
de Sonora, para su análisis y 
presentación ante el pleno en el 
periodo ordinario de sesiones. 
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

ACUERDO S.O.CONACES.5ª.7  
El CONACES aprueba que la Secretaria 
Técnica del ESCOEPES asuma la 
coordinación de la Comisión de Trabajo del 
Consejo encargada de dar seguimiento al 
tema de las COEPES. Asimismo, toma nota 
del informe de avances rendido en esta 
sesión sobre el particular.  

Secretaria Técnica 
del ESCOEPES 

y 
Comisión de Trabajo 

Entidades 
Federativas 

COEPES 
 
 

La SECRETARIA TÉCNICA DEL 
ESCOEPES, informa que:  
 
El pasado 25 de enero, se llevó a cabo 
la Tercera Sesión Ordinaria del 
Espacio de Deliberación de las 
Comisiones Estatales de Planeación 
de la Educación Superior teniendo 
como Sede la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala, con la participación 
presencial de los presidentes de 28 
COEPES y de 4 de manera virtual.   
 
Durante la sesión, se presentó el 
informe de seguimiento de los temas 
de la agenda de trabajo y se llegó a los 
siguientes acuerdos:  
 
ARMONIZACIÓN NORMATIVA: Que 
cada COEPES, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, impulsen 
las acciones necesarias para avanzar 
en este proceso en sus entidades 
federativas, así como promover la 
más amplia participación en el Foro 
Regional con sede en Chiapas, 
conforme a la fecha que les sea 
anunciada en breve. 

 CONCLUIDO  
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QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

Asimismo, el EsCOEPES acordó que 
cada uno de sus integrantes informe 
a la Secretaría Técnica, los avances en 
la materia que hasta el momento 
cuentan en su entidad. 
 
En seguimiento a este acuerdo, y con 
el propósito de facilitar el reporte de 
la información referente a la 
armonización normativa de las 
entidades federativas con la Ley 
General de Educación Superior, se 
elaboró y envió un cuestionario para 
ser respondido por cada COEPES. Las 
respuestas recibidas fueron 
integradas al informe de avances de 
este tema. 
 
SISTEMA NACIONAL DE 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: 
Que en cada una de las COEPES o 
instancias equivalentes se instale un 
Comité estatal para la Mejora 
Continua Integral o equivalente con 
el fin de coordinar acciones tomando 
como base dicho Programa.  
 



 
 
 

 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

INSTALACIÓN DE INSTANCIAS DE 
VINCULACIÓN, CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL: acuerda 
llevar a cabo las acciones que haya 
lugar para completar su instalación 
en cada COEPES durante el primer 
semestre de este año. 
 
Asimismo, se acordó que una vez 
instaladas estas Instancias, se 
integren a los trabajos para la 
elaboración del Programa Nacional 
de Educación Superior y el Sistema 
de Evaluación y Acreditación para 
emitir sus aportaciones de acuerdo a 
lo establecido en la LGES. 
 
A la fecha se han instalado Instancias 
de Vinculación Consulta y 
Participación Social en 6 COEPES y 
las demás se encuentran en proceso 
de instalación.  
 
REGISTRO NACIONAL DE 
OPCIONES PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR: Continuar con su impulso 
y difusión con las Instituciones de 



 
 
 

 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

Educación Superior públicas y 
particulares de cada Entidad. 
 
PROGRAMA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
PROGRAMAS ESTATALES: dar 
seguimiento al Programa de trabajo 
del CONACES e instalar en cada una 
de las COEPES una comisión que 
impulse el establecimiento del 
Espacio Común de la Educación 
Superior, considerando en su 
momento lo que establezca el Marco 
Nacional de Cualificaciones. 
En cumplimiento a este acuerdo, del 
6 al 13 de febrero, se realizaron 5 
reuniones regionales de las COEPES 
con la Comisión Coordinadora del 
proceso de elaboración del Programa 
Nacional de Educación Superior con 
el propósito de identificar, con la 
participación de la Comisión 
Coordinadora del PRONES, las 
acciones y proyectos prioritarios del 
PRONES que deberán impulsarse en 
las políticas estatales de educación 
superior 



 
 
 

 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

Asimismo, se aprobó la integración 
de la ANUIES (Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior), la DGESUI 
(Dirección General de Educación 
Superior Universitaria e Intercultural), 
la DGUTyP (Dirección General de 
Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas), la DGESUM (Dirección 
General de Educación Superior para 
el Magisterio), el TecNM (Tecnológico 
Nacional de México), la UnADM 
(Universidad Abierta y a Distancia de 
México) y la UPN (Universidad 
Pedagógica Nacional) como 
invitados permanentes a las sesiones 
de esta instancia colegiada.(Se 
adjunta informe). 
 
Asimismo, se informa lo siguiente:  
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE DURANGO  
Conforme a la Primera Reunión 
Ordinaria de la Comisión Estatal para 
la Planeación de la Educación 
Superior (COEPES) celebrada el día 
28 de marzo del año 2022, se 



 
 
 

 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

presentaron los avances de las 
Comisiones de Trabajo establecidas 
en el pleno dando cumplimiento a lo 
que se establece en la LGES. 
 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL 
ESTADO DE SONORA 
El Dr. Rodolfo Basurto Álvarez, 
Subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior, y coordinador 
ejecutivo de la COEPES Sonora 
participa en las sesiones de 
ESCOEPES. Se instalan los grupos 
técnicos para dar cumplimiento a los 
acuerdos de la Segunda Sesión 
Ordinaria del Espacio de Deliberación 
de las Comisiones Estatales para la 
Planeación de la Educación Superior: 
Programa Nacional y Estatal de 
Educación Superior, Comisión de 
evaluación y acreditación, RENOES e 
Instancia de Vinculación y 
Participación Social.  
 
Finalmente se armoniza y aprueba en 
Asamblea el Programa de Trabajo de 
COEPES 2023 Sonora conforme a los 



 
 
 

 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

acuerdos y proyectos estratégicos de 
CONACES y ESCOEPES. 

ACUERDO S.O.CONACES.5ª. 8  
El CONACES toma nota del informe de 
avances en la elaboración del Programa 
Nacional de Educación Superior. 

Secretariado Técnico 
Conjunto del 

CONACES 
 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL 
ESTADO DE SONORA 
Durante la Primera Sesión Ordinaria 
del año de la COEPES Sonora, el 18 de 
enero de 2022, se convocó a las IES a 
integrarse a la Comisión del Plan 
Estatal de Educación Superior de 
Sonora, misma que se instaló 
formalmente el 22 de febrero.  
 
Los avances en el documento de 
trabajo del Programa Nacional de 
Educación superior y Programa 
Estatal de Educación Superior se han 
revisado en sesiones de COEPES del 
9 de diciembre de 2022 y 20 de enero 
de 2023.  
 
Por acuerdo de la COEPES se ha 
conformado una Comisión Técnica 
con un calendario de trabajo para dar 
continuidad a los trabajos del 
Programa Estatal de Educación 
Superior. 

 CONCLUIDO  



 
 
 

 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

ACUERDO S.O.CONACES.5ª. 9  
El CONACES toma nota del informe de 
avances en el financiamiento de la 
educación superior y con el objeto de dar 
cumplimiento al acuerdo S.O.CONACES.3ª.6 
de conformar un Grupo de Alto Nivel para 
apoyar en las gestiones para instrumentar 
el Modelo y Política de Financiamiento que 
Garantice la Obligatoriedad y Gratuidad de 
la Educación Superior, el Secretariado 
Técnico Conjunto convocará, en un plazo no 
mayor a 5 días, a quiénes conformarán 
dicho grupo. 

Secretariado Técnico 
Conjunto del 

CONACES 
 
 

El SECRETARIADO TÉCNICO 
CONJUNTO DEL CONACES, informa 
que:  
 
Con fecha 14 de octubre el 
Secretariado Técnico Conjunto 
presentó en la LVIII Sesión Ordinaria 
del Consejo de Universidades 
Públicas e Instituciones Afines 
(CUPIA) el documento “Reflexiones 
sobre los retos para la educación 
superior y análisis del deterioro del 
presupuesto federal.  
 
Elementos que revelan la urgente 
necesidad de una nueva política de 
financiamiento para ofrecer más y 
mejor educación a los mexicanos”, 
mismo que fue aprobado por los 
integrantes del Consejo para ser 
entregado a la H. Cámara de 
diputados.  
 
Asimismo, se informa lo siguiente:  
 
 

  CONCLUIDO  



 
 
 

 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL 
ESTADO DE SONORA 
En el marco de la COEPES Sonora se 
conformará una Comisión de Trabajo 
para el Modelo y Política de 
Financiamiento, integrada por la 
autoridad educativa estatal, la 
autoridad hacendaría estatal y por 
rectores y directores generales de las 
IES del Estado de Sonora, con la 
finalidad de instrumentar el plan de 
acción para el establecimiento de los 
Fondos Estatales para la 
Obligatoriedad y Gratuidad de la 
Educación Superior.  
 
Asimismo, dicha Comisión trabajará 
de manera coordinada para 
gestionar ante el Poder Ejecutivo 
Estatal y el Poder Legislativo del 
Estado, la asignación de recursos 
públicos para educación superior 
equivalentes al uno por ciento del 
PIB del Estado. 
 
 



 
 
 

 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

ACUERDO S.O.CONACES.5ª.10  
El CONACES toma nota de la presentación 
de avances del RENOES y acuerda que sus 
integrantes continúen impulsando su 
permanente actualización, en su 
respectivos ámbitos, así como brindar la 
más amplia difusión a la plataforma.  

Autoridades e 
instituciones 
educativas 

integrantes del 
CONACES 

 
 

El SECRETARIADO TÉCNICO 
CONJUNTO adjunta informe del 
RENOES.  
 
Asimismo, se informa lo siguiente:  
 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL 
ESTADO DE SONORA 
La Secretaría de Educación y Cultura 
y la COEPES Sonora se dan por 
enteradas de la publicación de los 
Lineamientos que regulan el 
RENOES y realizaron la difusión, 
gestión y capacitación de enlaces en 
el Grupo Técnico de RENOES de la 
COEPES. 
 
A la fecha de un total de 115 centros 
educativos del Estado de Sonora, 77 
cuentan con designación de enlace 
institucional (67%), logrando ser la 
segunda entidad a nivel nacional con 
mejor porcentaje de avance, 
actualmente se está reiterando la 
invitación a las instituciones para que 
realicen su registro en el portal 
nacional. 

 CONCLUIDO  



 
 
 

 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

ACUERDO S.O.CONACES.5ª. 11  
El CONACES toma nota de la presentación 
realizada por la Secretaría de la Función 
Pública y acuerda que sus integrantes, en el 
ámbito de sus competencias, planteen las 
acciones específicas que permitan dar 
cumplimiento a las líneas de acción que 
establece el Programa de Implementación 
de la Política Nacional Anticorrupción.  
 

Autoridades e 
instituciones 
educativas 

integrantes del 
CONACES 

 
 

 
 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL 
ESTADO DE SONORA 
La Coordinación y Secretaría Técnica 
de la COEPES toman nota de la 
presentación de la SFP y del 
Programa de Implementación de la 
Política Nacional Anticorrupción para 
su posterior presentación en 
asamblea del colegiado. 

 EN PROCESO  

 



ARMONIZACIÓN NORMATIVA DERIVADA DE
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR



Ley General de 
Educación Superior 

(LGES)

Se publicó en el
Diario Oficial de la
Federación el 20 de
abril de 2021 y, entró
en vigor el 21 de abril
de 2021, (al día
siguiente de su
publicación).

• La SEP propondrá, en el marco del CONACES, de conformidad
con la disponibilidad presupuestaria, un programa de
ampliación de la oferta de educación superior a nivel nacional,
regional y estatal, con metas de corto, mediano y largo plazo.

Transitorio Tercero

Fracción III

• La SEP deberá emitir y adecuar los acuerdos,
lineamientos y demás disposiciones de carácter general
conforme a lo establecido en este Decreto.

Transitorio Cuarto

• Las entidades federativas, deberán armonizar el marco
jurídico de conformidad con la LGES. Dicho proceso se
llevará a cabo en un marco que considere la participación
de las instituciones de educación superior, organizaciones
de la sociedad civil y especialistas en política educativa.

Transitorio Quinto

• El Registro Nacional de Opciones para Educación
Superior (RENOES), deberá estar operando a más tardar en
180 días siguientes a la entrada en vigor de la LGES.

Transitorio Noveno



• La SEP, en un plazo no mayor a 120 días, dará cumplimiento a la instalación del CONAEN.
En la sesión de instalación presentará los lineamientos para su operación y
funcionamiento.

Transitorio 
Décimo Primero

• El Programa Nacional de Educación Superior se emitirá por el Ejecutivo Federal, a
propuesta de la Secretaría, a más tardar en el año 2022, en términos de la Ley de
Planeación y demás disposiciones aplicables.

Transitorio 
Décimo Segundo

• La SEP, convocará a la instalación del espacio de deliberación de las comisiones
estatales para la planeación de la educación superior o instancias equivalentes
(ESCOEPES), a más tardar en el año 2021. En la reunión de instalación se determinarán sus
lineamientos de operación.

Transitorio 
Décimo Quinto

• Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la LGES, las autoridades
respectivas iniciarán la revisión y adecuación de las disposiciones que rigen a las
Universidades Interculturales, las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como al
TecNM y la UnADM, para contar con un marco organizativo acorde a su naturaleza
académica y características institucionales para armonizarlas a los fines de la LGES.

Transitorio 
Décimo Noveno



ACCIONES REALIZADAS 
EN CUMPLIMIENTO A LOS 
MANDATOS DE LA LGES

•El 18 de agosto de 2021 se instaló el
CONACES.

•El 27 de agosto del 2021 se instaló el
CONAEN, que tiene como objetivo generar
acuerdos sobre políticas y acciones para el
desarrollo de las escuelas normales y las
instituciones de formación docente.

•Se avanzó en la instalación o reinstalación
de las COEPES o instancias equivalentes.

•El Espacio de deliberación de las COEPES,
fue instalado el 17 de diciembre de 2021.

•Se estableció y puso en marcha el RENOES, www.renoes.sep.gob.mx,
que contiene la información de los programas educativos y las
Instituciones que los ofertan en el país y cuenta con elementos de
orientación educativa y laboral. Además se publicaron los
lineamientos para su operación y funcionamiento.

•Se ha avanzado en la definición de elementos del Sistema de
Evaluación y Acreditación de Educación Superior.

•Se cuenta con el Sistema de Información de Educación Superior,
como herramienta de apoyo en los procesos de planeación,
programación, seguimiento y evaluación de las políticas de este
nivel educativo, https://www.siies.unam.mx.

•Se ha iniciado el proceso de transformación normativa para la
reorganización y reestructuración de importantes instituciones
educativas como el TecNM y la UnADM. Asimismo la UPN, ya remitió
los resultados de su espacio de deliberación y consulta al Congreso de
la Unión.

http://www.renoes.sep.gob.mx/
https://www.siies.unam.mx/


Ordenamientos emitidos y publicados en DOF:

- ACUERDO 01/01/22 por el que se expedirá título profesional a los egresados de
las escuelas formadoras de docentes.

- ACUERDO 10/06/22 por el que se emiten los Lineamientos que regulan la
operación y funcionamiento del RENOES.

- ACUERDO 13/08/22 que modifica el diverso 05/02/18 por el que se expiden las
Normas para el ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos del personal
académico en las escuelas normales y demás para la formación de maestros
de educación básica dependientes de la SEP, y se establece la Comisión Técnica
Nacional como una instancia de asesoría en esa materia.

- ACUERDO 22/10/22 se abrogan diversos relativos a criterios y lineamientos de
evaluación y acreditación del aprendizaje para las licenciaturas de formación
de maestros.

- ACUERDO 20/10/22 por el que se emiten los Lineamientos que conceptualizan y
definen los niveles, modalidades y opciones educativas del tipo superior.

Normas para la operación y funcionamiento de 
las instancias previstas en la LGES:

- Lineamientos para la operación y funcionamiento
del CONACES, del CONAEN, y del ESCOEPES.

- Propuesta de lineamientos de las instancias de
vinculación social, consulta y participación social.

- Propuesta para el diseño del SEAES.

- Proyecto de modelo y política de financiamiento
que garantice la obligatoriedad y gratuidad de la
educación superior.

En el último tramo de su elaboración:

- Acuerdo por el que se modifica el diverso
17/11/17 por el que se establecen los trámites y
procedimientos relacionados con el RVOE del
tipo superior.

- Marco Nacional de Cualificaciones y
Sistema Nacional de Asignación,
Acumulación y Transferencia de Créditos
Académicos.

ACCIONES REALIZADAS EN 
CUMPLIMIENTO AL TRASITORIO CUARTO



• Baja California, Baja
California Sur, Colima,
Guanajuato, Hidalgo,
Nayarit, Sinaloa,
Sonora, Tlaxcala y
Yucatán.

• Tamaulipas, Estado 
de México, Quintana 
Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco y Zacatecas.

•Aguascalientes,
Chiapas, Ciudad de
México, Durango,
Hidalgo, Morelos,
Quintana Roo, San Luis
Potosí, Tlaxcala y
Yucatán.

• Jalisco y Puebla

Publicada su 
Ley específica 
de educación 

superior        
(ley espejo)

Se han 
armonizado 

algunos 
aspectos en 

su legislación 
en materia 
educativa

Ya cuentan 
con iniciativas 

de Leyes de 
Educación 
Superior.

Se reportan 
trabajos en la 
elaboración 

de iniciativas 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ARMONIZACIÓN NORMATIVA 
EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Realizada a partir de las
respuestas al Oficio
número
STC/CONACES/0077, así
como al seguimiento de
acuerdos reportado por
los integrantes del
CONACES.



FORMA DE ARMONIZACIÓN QUE HAN ELEGIDO LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS

18

4

10

Ley específica en educación superior (ley espejo)

Capítulo de ES en la ley de educación local

Sin información



Entidad 
Federativa

Formato de armonización
Comentario

Ley específica de 
educación superior

Adecuación de un 
capítulo en materia de 

educación superior

1. Aguascalientes
Sección Tercera

Del tipo de educación 
superior.

✓ Si se armoniza: Obligatoriedad y gratuidad gradual y remite a LGES para el financiamiento;
concurrencia en el financiamiento; políticas y directrices (remite a la LGES); respeto a la autonomía
universitaria; educación dual.

2. Chiapas
Capítulo VIII 

Del tipo de educación 
superior.

✓ Si se armoniza: atribuciones concurrentes; COEPES, obligaciones de los particulares y se establece
la obligatoriedad y gratuidad gradual (remite a la LGES).

3. CDMX Sección Tercera
Educación Superior

✓ Si se armoniza: La regulación del sistema de educación superior de la Ciudad se acoge al marco
normativo establecido en la LGES salvo las disposiciones específicas contenidas en esta Ley.

4. Durango
Sección 10 

De la educación 
superior

✓ Si se armoniza: atribuciones concurrentes; COEPES; Programa Estatal de Educación Superior.

5. Hidalgo
Capítulo IV 

Del tipo de educación 
superior

✓ Si se armoniza: atribuciones concurrentes; financiamiento y; se establece la obligatoriedad y
gratuidad gradual (remite a la LGES).

6. Jalisco
Ley de Educación 

Superior del 
Estado de Jalisco. 

✓ Retoma la LGES en su conjunto.

7. Morelos
Capítulo  II 

De la Educación 
Superior

✓ Si se armoniza: obligatoriedad y gratuidad gradual; autonomía universitaria y; concurrencia en el
financiamiento.



Entidad 
Federativa

Formato de armonización
Comentario

Ley específica de 
educación superior

Adecuación de un capítulo en 
materia de educación superior

8. Puebla
Ley de Educación 

Superior del 
Estado de Puebla 

✓ Retoma la LGES en su conjunto.

8. Quintana Roo
Capítulo IV 

Del Tipo de Educación 
Superior

✓ Si se armoniza: obligatoriedad y la gratuidad (remite a la LGES); atribuciones concurrentes;
financiamiento y obligaciones de particulares.

9. San Luis Potosí
Capítulo IV 

Tipo de Educación Superior 

✓ Si se armoniza: obligatoriedad y la gratuidad gradual; políticas de educación superior (remite a la
LGES) y; respeto a la autonomía universitaria

10. Tlaxcala Capítulo IV 
De la Educación Superior ✓ Si se armoniza: obligatoriedad y la gratuidad gradual.

11. Yucatán Capítulo VI
Educación superior

✓ Si se armoniza: atribuciones de la autoridad educativa estatal (remite a la LGES); establece un
sistema de educación superior; autonomía universitaria; gratuidad y obligatoriedad gradual;
educación impartida por particulares (remite a la LGES)



PROPUESTA APROBADA POR EL CONACES
PARA AVANZAR EN LA ARMONIZACIÓN CON LA LGES 
EN EL ÁMBITO LOCAL 

•Elaboración de la
PROPUESTA DE LEY MARCO
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
para las entidades
federativas, que contenga
los siguientes puntos:

✓ Aspectos de la LGES que
tendrían que estar
previstos en la
legislación local.

✓ Aspectos de la LGES que 
deben diseñarse para el 
caso específico de cada 
entidad federativa

Fase 1

•Realización de FOROS
REGIONALES, con la
participación de los
diversos actores de la
educación superior en la
que se discuta la ley
marco.

Fase 2
• Se pretende que a la

brevedad, se cuente con
LEYES LOCALES
ARMONIZADAS, publicadas en
medios oficiales.

M E T A



REALIZACIÓN DE LOS FOROS REGIONALES 

Foros 
regionales 

Sede SINALOA
FECHA 05 agosto 2022

Baja California, 

Baja California Sur 
Chihuahua 

Durango
Sinaloa 
Sonora

Sede SAN LUIS POTOSÍ
FECHA 12 agosto 2022 

Aguascalientes

Coahuila
Nuevo León

San Luis Potosí
Tamaulipas 
Zacatecas 

Sede NAYARIT
FECHA 29 julio 2022 

Colima

Guanajuato
Jalisco

Michoacán
Nayarit
Querétaro

Sede CHIAPAS
REAGENDADO

en espera de nueva fecha

Campeche
Chiapas

Oaxaca
Quintana Roo
Tabasco

Yucatán

Sede VERACRUZ
FECHA 19 agosto 2022 

Ciudad de México

Estado de México
Guerrero

Hidalgo 
Morelos 
Puebla 

Tlaxcala
Veracruz 

Próximo a 
realizarse



PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS EN LOS FOROS 
REGIONALES 

Gratuidad y Obligatoriedad gradual de la educación
superior, así como su financiamiento en general y la
concurrencia de los tres órdenes de gobierno.

Otorgamiento del Reconocimiento de Validez Oficial
de Estudios y la participación de las COEPES en el
proceso.

Diversificación de la oferta educativa, innovación 
tecnológica y aprendizaje digital; formación dual.

Solución de los problemas locales, regionales,
nacionales e internacionales, sustentabilidad y
desarrollo sostenible, y políticas vinculadas con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030

Se ha registrado la 
participación de: 

• Gobernadores
• Autoridades educativas 

federales y estatales.
• Senadoras y senadores.
• Diputadas y diputados.
• Directivos, docentes y 

alumnos de diversas IES.
• Representantes de 

asociaciones de IES.
• Representantes de 

Instituciones Particulares de 
Educación Superior.



¡GRACIAS!



COEPES
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA AGENDA DE TRABAJO

DE CONACES 

24 DE FEBRERO DE 2023



Avances en la instalación y 
armonización de las COEPES

Las COEPES de las 32 Entidades Federativas ya han manifestado la armonización de  su 
COEPES de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación Superior 

El pasado 25 de enero, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Espacio de
Deliberación de las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior
teniendo como Sede la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con la participación presencial
de los presidentes de 28 COEPES y de 4 de manera virtual.

Se instalaron Instancias de Vinculación en 6 COEPES, y se brinda seguimiento para la 
instalación de IVCPS en las demás entidades federativas



AVANCES
El pasado 25 de enero, se llevó a cabo la Tercera Sesión

Ordinaria del Espacio de Deliberación de las Comisiones Estatales de
Planeación de la Educación Superior teniendo como Sede la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, con la participación presencial de
los presidentes de 28 COEPES y de 4 de manera virtual.

Dentro de los acuerdos alcanzados durante la sesión se desprenden las
siguientes acciones:

✓ Informe de avances del proceso de armonización de las normas
estatales con la Ley General de Educación Superior

✓ Participación de las COEPES en 5 reuniones regionales para la
elaboración del Programa Nacional de Educación Superior

✓ Vinculación del Sistema de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (SEAES) y las COEPES.

✓ Instalación de Instancias de vinculación, consulta y participación
social en todas las COEPES durante el primer semestre de este
año.

✓ Integración de las propuestas de las IVCPS en la elaboración del
SEAES y PRONES.

✓ Instalación de un Comité estatal para la Mejora Continua Integral
o equivalente en cada entidad federativa

✓ Impulso y difusión del Registro Nacional de Opciones de
Educación Superior.

✓ Instalación en cada COEPRES de subcomisiones que impulsen el
Espacio Común (ECOES) y el Marco Nacional de Cualificaciones



Que cada COEPES, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsen las
acciones necesarias para avanzar en este proceso en sus entidades federativas, así como
promover la más amplia participación en el Foro Regional con sede en Chiapas,
conforme a la fecha que les sea anunciada en breve.

Asimismo, el EsCOEPES acordó que cada uno de sus integrantes informe a la
Secretaría Técnica, los avances en la materia que hasta el momento cuentan en su
entidad.

En seguimiento a este acuerdo, y con el propósito de facilitar el reporte de la
información referente a la armonización normativa de las entidades federativas con la
Ley General de Educación Superior, se elaboró y envió un cuestionario para ser
respondido por cada COEPES. Las respuestas recibidas fueron integradas al informe de
este tema. avances de este tema.

ARMONIZACIÓN NORMATIVA



En cada una de las COEPES o instancias equivalentes se instale un
Comité estatal para la Mejora Continua Integral o equivalente con el fin de
coordinar acciones tomando como base dicho programa.

SISTEMA NACIONAL DE 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:



Acuerda llevar a cabo las acciones que haya lugar para completar su
instalación en cada COEPES durante el primer semestre de este año.

Asimismo, se acordó que, una vez instaladas estas Instancias, se
integren a los trabajos para la elaboración del Programa Nacional de
Educación Superior y el Sistema de Evaluación y Acreditación para emitir
sus aportaciones de acuerdo a lo establecido en la LGES.

A la fecha se han instalado Instancias de Vinculación Consulta y
Participación Social en 6 COEPES y las demás se encuentran en proceso de
instalación.

INSTALACIÓN DE INSTANCIAS DE 
VINCULACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL



Continuar con su impulso y difusión con las Instituciones de
Educación Superior públicas y particulares de cada Entidad.

REGISTRO NACIONAL DE OPCIONES PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR



Dar seguimiento al Programa de trabajo del CONACES e instalar en
cada una de las COEPES una comisión que impulse el establecimiento del
Espacio Común de la Educación Superior, considerando en su momento lo
que establezca el Marco Nacional de Cualificaciones.

En cumplimiento a este acuerdo, del 6 al 13 de febrero, se realizaron
5 reuniones regionales de las COEPES con la Comisión Coordinadora del
proceso de elaboración del Programa Nacional de Educación Superior con
el propósito de identificar, con la participación de la Comisión Coordinadora
del PRONES, las acciones y proyectos prioritarios del PRONES que deberán
impulsarse en las políticas estatales de educación superior.

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR Y PROGRAMAS ESTATALES



Acciones Primer Semestre 2023  

2020 2022

• Tercera sesión 
ordinaria del 
ESPACIO DE 

DELIBERACIÓN 
(ESCOEPES)

• Reuniones 
Regionales 
PRONES

• Respuesta a 
Cuestionario de 

avances en 
armonización

ENERO
2023

FEBRERO
2023

MARZO-
ABRIL

2023

ABRIL-
MAYO 
2023

• Talleres de difusión del 
Marco Nacional de 

Cualificaciones.

• Seguimiento ala 
instalación de 

comisiones Espacio 
Común 

JUN-JUL
2023

• Reuniones para 
seguimiento a 

reinstalación COEPES
✓ Veracruz

✓ Guanajuato

• Reunión seguimiento a 
instalación Comités 
Estatales de Mejora 

Continua

• Presentación de 
repositorio de 

comunicación y 
difusión de las 

COEPES
• Integración de 

Instancias de 
Vinculación 

PRONES/SEAES

• ´Cuarta Sesión 
ordinaria ESCOEPES 

• (Julio 2023)
Seguimiento a Instalación de Instancias de Vinculación  (enero- julio 2023)

Seguimiento a Instalación de subcomisiones de Evaluación y Acreditación y Espacio Común de la Educación Superior  



INSTANCIAS DE VINCULACIÓN, CONSULTA Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL (IVCyPS)

COEPES con Instancias de vinculación, 
consulta y participación social
6 Sí

14  Proceso
8  No

Fecha de Instalación:
Durante primer semestre 2023

✓ Mediante talleres y reuniones individuales se brinda
acompañamiento a las instalación de Instancias de
Vinculación, Consulta y Participación Social.

✓ Se encuentra en proceso un repositorio de
comunicación y difusión de las COEPES

✓ Los representantes de las COEPES o instancias
equivalentes acordaron enviar las actas donde se
precise la armonización con lo establecido en la
LGES

✓ Las COEPES acordaron compartir con la SES y la
Secretaría Técnica de ESCOEPES fecha de la
instalación de las IVCyP y su plan de trabajo.

Próximas acciones



GRACIAS



REGISTRO NACIONAL DE OPCIONES 
PARA EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos al 14 de febrero de 2023



1. ENLACES 
RENOES



1. ENLACES RENOES

• En enero de 2022, se contaba con
1,056 enlaces.

• Se depuraron a los enlaces que
no han actualizaron información
desde julio de 2022, por lo que,
en enero de 2023 se cuenta con
1,751*.

• Lo anterior significa un avance
36.4% del total de Instituciones
que cargan información en el
formato 911 de educación
superior .

1,056

1,359

1,741
1,862

1,972

1,531

1,751
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2,000
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*Se tendrá que contactar a las IES para que se vuelvan a registrar al RENOES



1.1. ENLACES RENOES POR ESTADO

• Se encuentra en
funcionamiento la nueva
versión del sistema que
optimiza la captura de
información.

• Las IES con diversos
campus y distinta Claves
Institucionales se
homologaron para una
mejor captura de
información.

• Los Subsistemas y las
Autoridades Educativas
Estatales contribuyen a
la actualización de los
enlaces constantemente

ENTIDAD FEDERATIVA ENLACES DICIEMBRE 2022 ENLACES FEBRERO 2022 AVANCE O DEPURACIÓN TOTAL DE IES %AVANCE TOTAL

TABASCO 70 76 6 88 86.4

TLAXCALA 35 37 2 54 68.5

SONORA 77 76 -1 115 66.1
YUCATÁN 76 80 4 130 61.5

CHIHUAHUA 92 89 -3 151 58.9

AGUASCALIENTES 18 32 14 57 56.1

QUINTANA ROO 58 52 -6 96 54.2

BAJA CALIFORNIA 59 74 15 137 54.0

TAMAULIPAS 71 70 -1 141 49.6

CHIAPAS 63 83 20 195 42.6

ZACATECAS 26 26 0 62 41.9

BAJA CALIFORNIA SUR 13 12 -1 29 41.4

OAXACA 49 57 8 140 40.7

VERACRUZ 96 99 3 259 38.2

COLIMA 16 19 3 51 37.3

NAYARIT 31 38 7 103 36.9
MÉXICO 142 157 15 449 35.0

COAHUILA DE ZARAGOZA 46 51 5 151 33.8

HIDALGO 29 40 11 121 33.1

CAMPECHE 15 18 3 56 32.1

SINALOA 32 33 1 103 32.0
QUERÉTARO 29 38 9 120 31.7

JALISCO 66 82 16 264 31.1
CIUDAD DE MÉXICO 111 110 -1 356 30.9
SAN LUIS POTOSÍ 22 23 1 83 27.7

GUERRERO 18 40 22 154 26.0
MICHOACÁN DE OCAMPO 39 54 15 210 25.7

MORELOS 12 29 17 116 25.0

DURANGO 18 20 2 83 24.1

PUEBLA 49 72 23 362 19.9

GUANAJUATO 34 39 5 202 19.3
NUEVO LEÓN 19 25 6 177 14.1

TOTAL 1,531 1,751 220 4,815 36.4



1.2. ENLACES RENOES POR TIPO DE IES

TIPO DE IES CON 
ENLACES

SIN 
ENLACES TOTAL IES % 

AVANCE

PARTICULAR* 1,094 2,615 1,094 29.4

PÚBLICAS 657 449 657 59.4

TOTAL 1,751 3,069 4,815 36.4

0
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1,000
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2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

PARTICULAR PÚBLICO

ENLACES POR TIPO DE IES

SIN ENLACES CON ENLACES

*Incluye Escuelas Normales Particulares



1.3. ENLACES RENOES POR SUBSISTEMA

SUBSISTEMA CON 
ENLACE

SIN 
ENLAC

E

TOTAL DE 
IES % AVANCE

Universidad Pedagógica 
Nacional 64 0 64 100.0

Universidad Nacional Autónoma 
de México 8 0 8 100.0

Institutos Tecnológicos 
Descentralizados 113 9 122 92.6

Universidades Tecnológicas 98 23 121 81.0
Universidades Politécnicas 51 12 63 81.0
Universidades Interculturales 8 2 10 80.0
Institutos Tecnológicos 
Federales 98 30 128 76.6

Universidades Públicas Estatales 27 9 36 75.0
Universidades Públicas Estatales 
con Apoyo Solidario 15 7 22 68.2

Educación Normal Pública 111 141 252 44.0
Universidades Particulares 1,065 2,496 3,561 29.9
Otras Instituciones Públicas 52 158 210 24.8
Universidades Públicas 
Federales 7 22 29 24.1

Centros Públicos de 
Investigación 7 31 38 18.4

Educación Normal Particular 27 124 151 17.9

Total general 1,751 3,064 4,815 36.4
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2. “Tú Decides: 
Opciones en 
Educación 
Superior” 2023



2. “Tú Decides: Opciones en Educación Superior”. 

• Es el componente relativo a la asesoría para facilitar los medios a las y
los jóvenes aspirantes para acceso a los lugares disponibles en las
IES.

• Se vinculan a las y los aspirantes que no ingresaron en IES de alta
demanda en otras instituciones públicas como particulares.

• Para 2023 las y los aspirantes se registrarán en el sistema
capturando los datos solicitados que les permitirán registrarse en
las IES que publiquen espacios.

• Además, las y los aspirantes deberán cumplir con los requisitos, así
como presentar su comprobante de examen de la institución de
alta demanda donde no ingresaron.



3. Orientación 
Educativa.



3. Orientación Educativa

• A partir de diciembre de 2022 se
piloteó el Taller en Línea: “Planeando
mi “YO” del Futuro”.

• Al mes febrero de 2023, 18,910* mil
jóvenes de educación media superior
pertenecientes a cerca de 99
Planteles de educación media superior
realizaron el taller tanto en línea como
presencial.

• Se realizarán los ajustes que arrojó el
diagnóstico del pilotaje para lanzarlo al
público el 27 de marzo de 2023.

*Información proporcionada por COSFAC



REGISTRO NACIONAL DE OPCIONES PARA EDUCACIÓN SUPERIOR
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

ACUERDO S.O.CONACES.6ª.1 
Los integrantes del Consejo Nacional para la 
Coordinación de la Educación Superior 
(CONACES) aprueban la instalación de su 
Sexta Sesión Ordinaria. 

Secretariado Técnico 
Conjunto del 

CONACES 
 
 

 CONCLUIDO  

ACUERDO S.O.CONACES.6ª.2 
El CONACES aprueba en todos y cada uno 
de sus puntos, el Orden del Día de su Sexta 
Sesión Ordinaria. 

Secretariado Técnico 
Conjunto del 

CONACES 
 

 CONCLUIDO  

ACUERDO S.O.CONACES.6ª.3 
El CONACES aprueba el Acta de su Quinta 
Sesión Ordinaria.  

Secretariado Técnico 
Conjunto del 

CONACES 
 

 
 
 

CONCLUIDO 

ACUERDO S.O.CONACES.6ª.4  
El CONACES aprueba el informe del 
seguimiento de acuerdos rendido por el 
Secretariado Técnico Conjunto. 

Secretariado Técnico 
Conjunto del 

CONACES 
 

 CONCLUIDO  

ACUERDO S.O.CONACES.6ª.5  
El CONACES toma nota de la presentación 
realizada por la Coordinadora de la 
Comisión de Trabajo encargada de la 
selección de académicos y estudiantes y, 
aprueba la integración de las personas 
seleccionadas. 
  

Secretariado Técnico 
Conjunto del 

CONACES 
 
 

 
  

CONCLUIDO  
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

Asimismo, se aprueba que el Secretariado 
Técnico Conjunto convoque a las y los 
académicos y estudiantes, a partir de la 
siguiente sesión ordinaria de esta instancia 
colegiada. 
ACUERDO S.O.CONACES.6ª.6  
El CONACES toma nota de la presentación 
del Programa Nacional de Educación 
Superior y aprueba que los integrantes del 
Consejo y de las COEPES emitan su opinión 
al documento, en un lapso no mayor a 10 
días hábiles, en el formato que el 
Secretariado Técnico Conjunto establezca y 
envíe a más tardar el martes 6 de diciembre, 
para tal fin.  

Autoridades e 
instituciones 
educativas 

integrantes del 
CONACES 

 
 

El SECRETARIADO TÉCNICO 
CONJUNTO informa que:  
 
Se desarrolló un aplicativo en línea 
para recibir los comentarios y 
observaciones de los integrantes del 
Consejo y de las COEPES.  
 
Con fecha 6 de diciembre se hicieron 
llegar los oficios STC/CONACES/0069 
y STC/CONACES/0070, vía correo 
electrónico, con fecha límite para 
recibir comentario el día 20 de 
diciembre.   
Siete COEPES enviaron sus 
comentarios y observaciones, así 
como 14 integrantes del CONACES, 
los cuales fueron revisados e 
integrados, en su caso, al documento 
final del PRONES (Se adjunta 
informe) 

CONCLUIDO  
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE LA SUBSECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR 
DE ZACATECAS  
A través de las subcomisiones de 
trabajo de la COEPES Zacatecas se 
emitieron y se hicieron llegar a esta 
Dirección de Educación Superior las 
opiniones surgidas respecto al 
documento “Programa Nacional de 
Educación Superior”; las cuales se 
enviaron el martes 6 de diciembre de 
2022. 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE 
GUANAJUATO 
En fecha de 13 de diciembre del 2022 
se emitieron comentarios y 
aportaciones a la versión más 
reciente del Programa Nacional de 
Educación Superior 2023-2024; las 
cuales se integraron con ESCOEPES 
y COEPES y la participación de OPDs 
Estatales. Asimismo, en el marco de 
la tercera reunión ordinaria del 
Espacio Común de Deliberación de 
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

las Comisiones Estatales para la 
Planeación de la Educación Superior 
o Instancias Equivalentes  
(EsCOEPES), realizada en la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala el 
pasado 25 de enero del presente.  
 
Donde se acordó emprender el 
trabajo de seguimiento a la 
implementación del PRONES y para 
la conformación de propuestas para 
su cumplimiento en los estados del 
país.  
 
Se ha tenido participación activa en 
las reuniones de trabajo virtuales 
ordinarias y extraordinarias con los 
representantes de las Comisiones 
Estatales de Educación Superior 
centro occidente, con  la Comisión 
Coordinadora del proceso de 
elaboración del Programa Nacional 
de Educación Superior (PRONES) 
que tienen la finalidad de compartir 
experiencias, avances y retos para 
avanzar en la armonización de los 
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

procesos estatales de planeación de 
la educación superior con el 
programa nacional de educación 
superior. 
 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE 
SINALOA 
Posterior a la reunión del 15 de 
noviembre de 2022, se presentó en 
reunión con el Secretariado Técnico 
Conjunto de la COEPES, el 
documento de trabajo elaborado por 
la Comisión Coordinadora, que 
contiene el borrador del Programa 
Nacional de Educación Superior 
2022-2024. 
En síntesis, los objetivos prioritarios 
del PRONES con las estrategias, 
metas y parámetros.  
Se tiene programada la instalación 
de la Instancia de Vinculación 
consulta y Participación Social el día 
10 de marzo de 2023. 
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE 
TAMAULIPAS  
En seguimiento.  
 
FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES 
MEXICANAS PARTICULARES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C. 
(FIMPES) 
1. La atenta solicitud de FIMPES 
de que en el Objetivo prioritario 1, 
dentro de las acciones 
correspondientes a la Estrategia 
Prioritaria 1.1, se agregue una acción 
dirigida a "Establecer un Programa 
de Fomento para la expansión y la 
renovación curricular de las IES 
particulares". 
2. La atenta solicitud de FIMPES 
de que en el Objetivo prioritario 2, 
dentro de las acciones de la 
Estrategia Prioritaria 2.1, se agregue 
una acción dirigida a "Promover la 
flexibilidad para la actualización y la 
apertura de nuevos programas 
académicos en universidades 
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

particulares estableciendo el proceso 
de la Carpeta de Evidencias 
Documentales Únicas prevista en la 
fracción II del artículo 72 de la Ley 
General de Educación Superior". 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE DURANGO  
La Autoridad Educativa tomando en 
cuenta sobre la presentación del 
Programa Nacional de Educación 
Superior se hizo del conocimiento a 
los integrantes de la COEPES para su 
revisión. Al momento no ha habido 
sugerencias u observaciones sobre el 
documento, quedando pendiente a 
los siguientes procesos de revisión 
para su análisis correspondiente. 
 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE 
VERACRUZ 
El Consejo Interinstitucional 
Veracruzano de Educación, identificó 
lo siguiente: 
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

El Programa Nacional de Educación 
Superior, cuenta con las bases 
normativas y programáticas 
fundamentales para operar, así 
mismo el programa atiende las 
disposiciones que marca la Ley 
General de Educación Superior 
(LGES); en cuanto a la estructura 
propuesta contiene los elementos 
fundamentales para su integración, 
además, los objetivos prioritarios se 
encuentran bien definidos basados 
en la LGES. 
 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL 
ESTADO DE SONORA 
Durante la Primera Sesión Ordinaria 
del año de la COEPES Sonora, el 18 de 
enero de 2022, se convocó a las IES a 
integrarse a la Comisión del Plan 
Estatal de Educación Superior de 
Sonora, misma que se instaló 
formalmente el 22 de febrero. Los 
avances en el documento de trabajo 
del Programa Nacional de Educación 
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

superior y Programa Estatal de 
Educación Superior se han revisado 
en sesiones de COEPES del 9 de 
diciembre de 2022 y 20 de enero de 
2023.  
 
Por acuerdo de la COEPES se ha 
conformado una Comisión Técnica 
con un calendario de trabajo para dar 
continuidad a los trabajos del 
Programa Estatal de Educación 
Superior. 

ACUERDO S.O.CONACES.6ª.7 
El CONACES aprueba, en lo general, la 
Política Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior, 
sometida a su consideración en la 5ª sesión 
ordinaria. 
 
Asimismo, acuerda solicitar a las instancias 
que integran el Sistema de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior que 
procedan a su instrumentación en los 
términos señalados en el documento. 

Autoridades e 
instituciones 
educativas 

integrantes del 
CONACES 

 
 

 
 

El SECRETARIADO TÉCNICO 
CONJUNTO informa que:  
 
Como parte del seguimiento a este 
acuerdo se adjunta Informe de 
Actividades del Sistema de 
Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior. 
 
Asimismo, se informa lo siguiente:  
 
 
 

CONCLUIDO  
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE 
GUANAJUATO 
Se da continuidad en los trabajos y 
actividades de Comisión para 
instrumentar la conformación y 
funcionamiento del SEAES, 
participando de manera activa en la 
primera de trabajo del 2023 de dicha 
Comisión donde entre otros puntos 
se ha validado el plan de trabajo y en 
el taller de inmersión en el Taller de 
Inmersión en la Política Nacional de 
Evaluación y Acreditación durante el 
mes de enero.  
 
De igual forma en el marco de la 
tercera reunión ordinaria del Espacio 
Común de Deliberación de las 
Comisiones Estatales para la 
Planeación de la Educación Superior 
o Instancias Equivalentes 
(EsCOEPES)  se acordó programar 
fecha para el taller de trabajo que se 
realizará con la participación de la 
maestra María José Rhi Sausi 
Garavito, conducente al impulso de la 
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

creación del Comité de Mejora 
Continua Integral de la Educación 
Superior de la COEPES Guanajuato.  
En ese sentido como parte de los 
acuerdos de la segunda sesión, cuyo 
objetivo fue dar a  conocer el 
"Acuerdo Nacional para Impulsar la 
Mejora Continua Integral de la 
Educación Superior y como parte del 
trabajo que se realiza desde la 
Comisión para Instrumentar la 
Conformación y Funcionamiento del 
Sistema de Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior (SEAES)  se 
trabaja en la revisión y análisis de la 
propuesta del Acuerdo Nacional para 
Impulsar la Mejora Continua Integral 
de la Educación Superior, de los 
cuales en fecha del 13 de febrero se 
enviaran aportaciones a la 
coordinación de la comisión.  
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE 
SINALOA 
Se llevó a cabo el 08 de noviembre de 
2022 en la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, una sesión de sensibilización 
del SEAES-COEPES. 
Actualmente se encuentra en espera 
de las indicaciones en los avances de 
lo programado de enero a abril de 
2023 por la Dra. María José Rhi Sausi. 

• Marco General del SEAES 
• Comité Técnico 
• Acuerdo Nacional para la 

Mejora Continua 
• Lineamientos Normativos de 

Instancias Acreditadoras. 
 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE 
TAMAULIPAS  
En el mes de diciembre se estableció 
contacto con la Dra. María José Rhi 
Sausi, Coordinadora del SEAES, para 
agendar en el mes de enero a 
Tamaulipas la “Jornada de 
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

Sensibilización de Evaluación y 
Acreditación de la Educación 
superior”. La cual por situaciones de 
Veda electoral por las que está 
pasando el estado se cambió para el 
3 de marzo del presente año. 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE DURANGO  
Con fecha de 08 de abril de 2022 se 
envió a CONACES oficio 
SEMSyS/149/2022 con los datos del 
representante del Estado ante la 
Comisión encargada de llevar a cabo 
las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a la instrumentación, 
la conformación y funcionamiento 
del Sistema de Evaluación y 
Acreditación de la Educación 
Superior. 
 
En sesión celebrada de la 2ª Reunión 
Ordinaria de la Comisión Estatal para 
la Planeación de la Educación 
Superior del día 12 de agosto del año 
2022, en esta sesión se aprobaron por 
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

el pleno de la COEPES las estructuras 
de las comisiones que fortalecerán 
los trabajos por cada comisión, en 
este caso la correspondiente al 
Sistema de Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior.  
 
La COEPES toma nota de que, en 
cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 58, 60 y el 13° Transitorio de 
la LGES, dentro de los tiempos y 
plazos establecidos, se aprueba la 
integración del Comité Estatal de 
Mejora Continua Integral de la 
Educación Superior que dará 
seguimiento al Sistema para la 
Evaluación, Acreditación y Mejora 
Continua de la Educación Superior, 
quedando a cargo el M.A. Rubén Solís 
Ríos, Rector de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango como 
responsable de dicho sistema. 
 
Se llevó a cabo la Tercera Reunión 
Ordinaria del año 2022 de la Comisión 
Estatal para la Planeación de la 
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

Educación Superior  (COEPES), en la 
cual se da continuidad a los trabajos 
por la comisión del Sistema de 
Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior, representación 
del Rector de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango el Dr. José 
Othón Huerta Herrera, Subsecretario 
Académico de la UJED, rinde el 
informe correspondiente. 
 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE 
VERACRUZ 
El Consejo Interinstitucional 
Veracruzano de Educación está 
trabajando con la Comisión de la 
CONACES para el apoyo a la 
instrumentación del SEAES a través 
de reuniones virtuales para lo cual se 
han programado 11 reuniones para 
2023, mismas que se atendarán toda 
vez que se convoque a este Consejo y 
a la COEPES. Recientemente se 
participa en un Taller de Inmersión a 
la PNEAES. 
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL 
ESTADO DE SONORA 
Como acuerdo de la Primera Sesión 
Ordinaria de la COEPES Sonora, el 18 
de enero de 2022 se convocó a las IES 
a integrarse a Comisiones de Trabajo. 
La Comisión de Evaluación y 
Acreditación se instaló e inició sus 
trabajos el 22 de febrero de 2022, con 
el con el objetivo de promover la 
cultura y los procesos de evaluación y 
acreditación en las IES del estado en 
el marco del SEAES. 
Posteriormente, la Subsecretaría, 
COEPES Sonora y diversas IES del 
estado participan en las reuniones de 
la Comisión para Instrumentar la 
conformación y Funcionamiento del 
SEAES, así como en el taller de 
Inmersión en la Política Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior; además se dan 
por enterados y retroalimentan la 
propuesta de "Acuerdo Nacional para 
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

Impulsar la Mejora Continua Integral 
de la Educación Superior". 

ACUERDO S.O.CONACES.6ª.8 
El CONACES toma nota del informe del 
Programa de Trabajo 2021-2022 del 
CONACES. 
 

Secretariado Técnico 
Conjunto del 

CONACES 
 

 CONCLUIDO 

ACUERDO S.O.CONACES.6ª.9 
El CONACES aprueba en todos sus puntos 
su Programa Anual de Trabajo del 2023-
2024. 
 

Secretariado Técnico 
Conjunto del 

CONACES 
 

  CONCLUIDO 

ACUERDO S.O.CONACES.6ª.10 
El CONACES acuerda instruir al 
Secretariado Técnico Conjunto para que 
emita la convocatoria para conformar la 
Comisión de Trabajo que elaborará la 
propuesta de bases normativas, criterios y 
lineamientos para la creación y operación 
del Espacio Común de Educación Superior, 
que establece la Ley General de Educación 
Superior.  
 

Secretariado Técnico 
Conjunto del 

CONACES 
 

El SECRETARIADO TÉCNICO 
CONJUNTO informa que:  
 
A partir del análisis y conclusiones del 
Seminario “Hacia la Confirmación del 
Espacio Común de la Educación 
Superior en México”, el Secretariado 
Técnico Conjunto emitirá la 
convocatoria para que los 
integrantes del CONACES envíen, en 
un plazo no mayor a 5 días, 
propuestas de especialistas en la 
materia, para la integración de la 
Comisión de Trabajo que elaborará 

EN PROCESO 
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ACUERDO RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO 

las bases normativas, criterios y 
lineamientos para la creación y 
operación del Espacio Común de 
Educación Superior. 
 
Se adjunta Informe.   

ACUERDO S.O.CONACES.6ª.11 
El CONACES aprueba su calendario de 
sesiones para el año 2023. 
 

Secretariado Técnico 
Conjunto del 

CONACES 
 

 CONCLUIDO  



Informe de Actividades 
Sistema de Evaluación y Acreditación de la

Educación Superior (SEAES)

Febrero de 2023.

CONSEJO NACIONAL PARA
LA COORDINACIÓN DE LA
E DUCA CIÓN S UPE R IOR



Primera etapa:
Consulta

⚫ Agosto de 2021: el CONACES aprobó la realización de una consulta sobre el SEAES 
y autoriza al Secretariado Técnico Conjunto (SEP-ANUIES) para integrar un comité 
Técnico que coordine el proceso, reporte los resultados y presente una propuesta 
para el diseño del SEAES.

⚫ Septiembre de 2021: se instaló el Comité Técnico.

⚫ Entre octubre y noviembre de 2021 se llevaron a cabo:
⚫ Seis foros regionales.
⚫ Encuesta a autoridades educativas estatales y reuniones con autoridades 

federales.
⚫ Seis mesas de trabajo con organismos, asociaciones y colegiados.
⚫ Encuesta y cuatro mesas de trabajo con expertos y especialistas 
⚫ Encuesta nacional con 35,454 respuestas.

⚫ El 30 de noviembre, entregó el documento titulado “Resultados de los 
Mecanismos de Consulta y Participación para el Diseño del 
Sistema de Evaluación y Acreditación de Educación Superior”.
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Segunda etapa:
Diseño

I. Elementos de diagnóstico.

II. Marco de referencia jurídico.

III. Orientaciones generales de política.

IV. Ejes, objetivos estratégicos, estrategias y 
líneas de acción.

V. Organización y Funcionamiento del 
Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior 
(escenarios).

Aprobado por el CONACES el 16 de diciembre de 2021.
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Tercera etapa:
Política nacional

• El 16 de diciembre de 2021 el CONACES aprobó crear 
una Comisión para la formulación de una propuesta 
de Política Nacional de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior.

• Se integró un grupo de trabajo para apoyar a la 
Comisión.

• El 8 de septiembre de 2022 se presentó la propuesta al 
CONACES:

• Presentación.
• Antecedentes.
• Marco normativo.
• Componentes que conforman el SEAES.
• Consideraciones sobre la transición.

• El 2 de diciembre de 2022 se aprobó en lo general  y se 
acordó proceder a su instrumentación.
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Política Nacional de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior presentada en la Quinta Sesión Ordinaria de 
CONACES (8 de septiembre 2022) y aprobada en la Sexta Sesión 
Ordinaria (2 de diciembre 2022):

• Recapitula sobre las fases previas del trabajo para el diseño del Sistema de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior (SEAES) tomando como base las áreas de mejora
identificadas en los diversos procesos de consulta.

• Define los objetivos del Sistema de Evaluación de la Educación Superior (SEAES).

• Plantea los esquemas generales de su conformación y organización, así como su estructura
de coordinación y operación.

• Define los conceptos centrales que guiarán al SEAES; sus ámbitos de intervención; sus
criterios transversales; y sus ejes de actuación. Todo en pleno apego a la LGES.

• Establece la ruta de trabajo y las metas para los años subsecuentes.

Por su naturaleza, la propuesta no aborda aspectos procedimentales, mismos que serán 
atendidos en documentos subsecuentes (lineamientos, marco de referencia, instrumentos de 
evaluación, mecanismos de transición).
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Comité de Mejora Continua 
Integral de la Educación Superior
• En el seno de cada una de las COEPES se instalará un Comité de Mejora 

Continua Integral de la Educación Superior (comité estatal), que impulsará 
consensos sobre propuestas en materia de evaluación, acreditación y mejora 
continua de la educación superior en el ámbito estatal, que atiendan la 
diversidad institucional y las particularidades locales, sistémicas y territoriales, con 
una perspectiva nacional, y con pleno respeto a la autonomía universitaria y a las 
características de los subsistemas educativos. 

• Con fundamento en el Art. 54 de la LGES, los comités estatales de las COEPES 
contribuirán a los propósitos y estrategias del SEAES a través de las siguientes 
funciones:

• Coordinar la evaluación del sistema estatal de educación superior a través 
de enfoques y metodologías integrales, sistemáticas y participativas.

• Favorecer el fortalecimiento las capacidades de gestión, coordinación, 
planeación y evaluación en el ámbito estatal y en las IES.

• Impulsar los procesos de evaluación de las IES de la entidad y apoyar las 
acciones para su mejora continua.

• Contribuir a la vinculación entre las instituciones de educación superior, el 
sistema estatal de educación media y básica; y los sectores social, 
empresarial
y de servicios; para impulsar en forma concertada la mejora continua de la 
educación superior del estado.

•
7

CONACES (2022). 
Política Nacional de 
Evaluación y 
Acreditación de la 
Educación 
Superior.CONACES. 
Diciembre de 2022.



Jornadas de sensibilización SEAES
(Septiembre-diciembre 2022 )

13 y 14 de septiembre: San Luis Potosí (P) 

20 y 21 de septiembre: Guanajuato (P)

22 de septiembre: 
Puebla (P)

23 de septiembre: Tlaxcala (P)

29 de septiembre: Estado de México (V)

3 y 4 de octubre: Sonora (P)

5 y 6 de octubre: 
Yucatán (P)

7 octubre: 
Quintana Roo (P)

10-12 de octubre: Chihuahua (P)

13 y 14 de octubre: Veracruz (P)

19 de octubre: Región Noreste ANUIES (V)

26 al 27 de octubre: Nuevo León (P)

28 de octubre: Coahuila (P)

4 de noviembre: Guerrero (P)

8 de noviembre: Sinaloa (P)

17 de noviembre: Oaxaca (P)

24 y 25 de noviembre: 
Baja California Sur (P) 15 de diciembre y 18 de enero: Hidalgo (P)

8

10 de febrero: Nayarit (P)



Jornadas de Sensibilización/Taller SEAES
Segunda fase (enero-marzo 2023)

9

• 13 de enero: Puebla
• 7 de febrero: Consejo Regional 

Centro Sur ANUIES 
• 10 de febrero: Nayarit
• 16 de febrero: Aguascalientes
• 23 de febrero: Chiapas
• 3 de marzo: Tamaulipas 
• 6 de marzo: Morelos
• 7 de marzo: Consejo Regional del 

Área Metropolitana ANUIES 
• 22 de marzo: Durango
• 24 de marzo: Jalisco
• 30 de marzo: Colima 



Sesiones de trabajo con IES, asociaciones y 
entidades acreditadoras:

10

CIEES
CENEVAL
COPAES
FIMPES 
ALPES
COMEPO 
ECOESAD
AMEREIAF
AMEAES
COAPEHUM
Red de Posgrados en Historia CMCH

-Universidad Autónoma del Estado de México
-Universidad Autónoma de San Luis Potosí
-Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
-Universidad Autónoma de Nuevo León
-Universidad Autónoma Metropolitana
-Universidad Popular del Estado de Puebla
-Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
-Tecnológico Nacional de México
-Universidad Abierta y a Distancia de México
-Universidad del Ejército y Fuerza Área

Entre otras. 
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Programa de trabajo 2023

Ene-abr

Marco general 
del SEAES

Acuerdo Nacional para 
impulsar la mejora continua

Sep-dic
Seguimiento de 
autoevaluaciones

Lineamientos sistemas 
estatales, subsistemas y 
sistema nacional

Recursos 
audiovisuales

Primer ejercicio 
de coevaluación

May-ago

Convocatoria autoeva-
luaciónes IES

Lineamientos técnicos
sobre los criterios

Lineamientos para la
autoevaluación

Lineamientos 
reconocimiento de las EA

Formación continua y
apoyo a procesos

Integración con 
el SIEES

Comunicación y apoyo.

Operación y gestión de información.

Cooperación internacional.

15

Designación del 
Comité Técnico



Programa de trabajo 2024

Ene-abr

Revisión y mejora primer
ejercicio coevaluación

Convocatoria para 
sistemas estatales.

Recepción y análisis 
autoevaluaciones IES.

Sep-dic

Seguimiento mejora 
continua IES.

Recepción y análisis 
subsistemas y nacional.

Metaevaluación 
SEAES.

May-ago

Recepción y análisis 
sistemas estatales.

Convocatoria subsistemas 
y nacional.

Recursos 
audiovisuales.

Coevaluaciones.

Comunicación y apoyo.

Operación y gestión de información.

Cooperación internacional.

Convocatoria para 
subsistemas.

Formación continua 
y apoyo a los procesos

Seguimiento 
coevaluaciones.
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Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior

Programa Nacional de Educación Superior (PRONES) 2023-2024

Avances en su instrumentación

Comisión para elaborar el 
Programa Nacional de Educación Superior

(PRONES)

24 de Febrero de 2023



• En seguimiento al ACUERDO S.O. 6ª.6, de su sesión del 02 de diciembre de 2022, que a la letra dice: ”El CONACES
toma nota de la presentación del Programa Nacional de Educación Superior y aprueba que los integrantes del
Consejo y de las COEPES emitan su opinión al documento, en un lapso no mayor a 10 días hábiles, en el formato
que el Secretariado Técnico Conjunto establezca y envíe a más tardar el martes 6 de diciembre, para tal fin”, se
presentó y se hizo llegar a los integrantes del CONACES y de las Comisiones Estatales para la Planeación de la
Educación Superior (COEPES) la propuesta del programa, con el propósito de recibir, antes del 20 de diciembre
del dicho año, comentarios y sugerencias del citado documento.

Se revisaron 848 comentarios y ajustes a la propuesta del PRONES recibidas de 8 COEPES y de 14 integrantes
del CONACES:

•Las COEPES que enviaron sus opiniones son: CHIHUAHUA, COLIMA, GUANAJUATO, HIDALGO, OAXACA,
TABASCO, TLAXCALA y YUCATAN.

•Los integrantes del CONACES que hicieron llegar sus opiniones son: IPN, UPN, UTH, UTSJR, ITS Purísima del
Rincón, IT de Apizaco, UANL, Univ. Veracruzana, UPAEP, ITESM, DGENEM, MEJOREDU, COLPOS y FIMPES.

Se incluyeron los 425 ajustes de forma, y de las 413 aportaciones de fondo, se incorporaron los cambios
procedentes en los apartados del diagnóstico, relevancias de los objetivos; estrategias prioritarias y Acciones
puntuales; metas para el bienestar y Parámetros, así como del epílogo de visión hacia el futuro.

En atención a la instrumentación del PRONES 2023-2024, se han llevado a cabo las siguientes 
acciones:

Algunos comentarios de fondo no se integraron tal y como los enviaron los participantes, en
virtud de que se referían a situaciones muy específicas o aquellas que ya estaban contenidas
en alguna estrategia o acción puntual, en otra parte del documento.



• El grupo coordinador de la Comisión para el elaborar el PRONES presentó, el 15 de diciembre de 2022 a los
representantes de las 32 COEPES el programa, con el propósito de someterlo a su consideración y acordar el
formato y calendario para llevar a cabo reuniones regionales para el análisis del documento en el marco de
los trabajos de las COEPES.

• Con fecha 20 de enero se envió, la versión final del Programa, a la Dirección General de Planeación,
Programación y Estadística Educativa (DGPPyEE), de la SEP, para su revisión y posterior envío a la SHCP, con
el objeto de iniciar el proceso de su publicación.

• Con fecha 25 de enero, en la Tercera Sesión Ordinaria del Espacio de Deliberación de las Comisiones
Estatales para la Planeación de la Educación Superior (EsCOEPES), se presentó el PRONES, así como los
pasos a seguir para su implementación y armonización con la planeación estatal de la educación superior.

• Del 7 al 13 de febrero se llevaron a cabo sesiones de trabajo regionales con los representantes de las COEPES,
con el propósito de construir de manera colectiva el proceso de armonización de la planeación nacional de la
educación superior con los procesos de planeación de las entidades federativas atendiendo las necesidades
locales y regionales.

• El 12 de febrero la DGPPyEE remitió las observaciones y comentarios que la Unidad de Evaluación del
Desempeño de la SHCP emitió respecto del PRONES.

• El grupo coordinador de la Comisión para la elaboración del PRONES trabaja la versión
ajustada del programa, atendiendo las observaciones, comentarios y/o recomendaciones
de la SHCP, para concluir con el proceso de su publicación.
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VI.  Informe sobre el proceso llevado a cabo para la renovación de integrantes del 
Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (CONACES). 

 

 
En seguimiento al procedimiento de renovación de las personas integrantes del 
CONACES, previstas en las fracciones VI, VII, IX y X del artículo 52 de la Ley General de 
Educación Superior (LGES), aprobado por esta instancia colegiada se informa lo 
siguiente:  
 
  
• Titulares de instituciones públicas de educación superior en representación de 

cada uno de los subsistemas de educación superior y; titulares de instituciones 
particulares de educación superior, uno de cada región geográfica prevista en 
los lineamientos (fracciones VI y VII). 
Una vez que los Consejos Regionales de Apoyo a la Coordinación de Educación 
Superior (CRACES), de cada una de las seis regiones previstas en los Lineamientos 
de Operación y Funcionamiento del CONACES, remitieron los resultados de su 
elección a este Secretariado Técnico Conjunto, se advirtió lo siguiente: 
 

- De acuerdo con los Lineamientos de operación y funcionamiento del 
CONACES, ninguna institución podrá repetir su participación, hasta en tanto 
se haya agotado la participación de las demás instituciones; no obstante, en el 
CRACES Metropolitano, resultó electa la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, la cual ya estaba considerada en los integrantes anteriores. 
Mientras que en el CRACES Centro Sur, fue elegida nuevamente la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla. 

 
- Por su parte, en el CRACES Metropolitano, en el subsistema de escuelas 

normales e instituciones de formación docente, fue elegida la Dirección 
General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, la cual es la 
unidad administrativa que dirige, actualiza y coordina los servicios que se 
ofrecen en las Escuelas Normales y el Centro de Actualización del Magisterio 
en la Ciudad de México. 

 
Por lo anterior y, con fundamento en los numerales Tercero de los Lineamientos 
para la Operación y Funcionamiento del Consejo Nacional para la Coordinación de 
la Educación Superior y, Tercero de los Lineamientos para el Funcionamiento de los 
Consejos Regionales de Apoyo a la Coordinación de la Educación Superior, los 
cuales prevén que, los asuntos que no estén expresamente previstos en dichos 
Lineamientos, así como las dudas que pudieran surgir con motivo de su 
interpretación y cumplimiento, serán resueltos por el CONACES, durante esta 
Séptima Sesión Ordinaria, se presentará al pleno la propuesta de Instituciones 
de Educación Superior que podrían formar parte de este órgano colegiado de 
interlocución, deliberación, consulta y consenso de la educación superior. 
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• Siete personas en representación de asociaciones nacionales de las 
universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares que, 
de manera individual, representen la matrícula más numerosa en el país 
(fracción VIII). 
Se hace de conocimiento que, en días recientes, la Asociación Nacional de 
Universidades Tecnológicas (ANUT) y la Asociación Nacional de Universidades 
Politécnicas (ANUP), se fusionaron, creándose la Asociación Nacional de 
Universidades del Subsistema Tecnológico (ANUSTEC). 
 
Al respecto, se ha realizado una revisión de las asociaciones nacionales y no se cuenta 
con alguna que reúna los requisitos previstos en la fracción que nos ocupa, en este 
sentido y, con fundamento en los numerales Tercero de los Lineamientos para la 
Operación y Funcionamiento del Consejo Nacional para la Coordinación de la 
Educación Superior y, Tercero de los Lineamientos para el Funcionamiento de los 
Consejos Regionales de Apoyo a la Coordinación de la Educación Superior, se pone 
a consideración del Pleno del CONACES, por el momento, únicamente con las 6 
asociaciones con las que actualmente se integra en esta fracción. 
 
 

• Invitados permanentes. 
De acuerdo con lo previsto en el numeral Noveno y Vigésimo Octavo de los 
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Consejo Nacional para la 
Coordinación de la Educación Superior, la Coordinadora del CONACES, someterá a 
la aprobación de este órgano colegiado, la integración de diversas Instituciones de 
Educación Superior. 
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VII.1 Instrumentar el Sistema de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior. 



CONSEJO NACIONAL PARA
LA COORDINACIÓN DE LA
E DUCA CIÓN S UPE R IOR

Comisión para Instrumentar la Conformación y 
Funcionamiento del SEAES

Aportaciones al Acuerdo Nacional para Impulsar la Mejora 
Continua Integral de la Educación Superior

Febrero 2023.



Participación en torno a la propuesta de Acuerdo Nacional 
para la Mejora Continua Integral de la Educación Superior 

• De los 42 representantes que integran la Comisión, 28 
participaron en la sesión de la presentación de la propuesta (67%).

• De los representantes se recibieron: 
• 3 aportaciones (Guanajuato, Sonora y Rafael López ) y
• 5 mensajes de aceptación del Acuerdo.

• De 20 representantes no se recibieron propuestas por escrito 
pero durante la sesión del 14 de febrero se emitieron sugerencias 
y se confirmó la aceptación del Acuerdo. 



Ventajas del Acuerdo:
(se retoman textualmente de las aportaciones de la Comisión)

• El Acuerdo representa una valiosa oportunidad para demostrar el 
compromiso del sector educativo con la formación personal y profesional de 
los y las estudiantes, en un entorno de diversidad y respeto a la pluralidad de 
perspectivas y enfoques, así como de transparencia y rendición de cuentas.

• Se requiere impulsar la firma de este Acuerdo para refrendar y avanzar en el 
compromiso de mejorar la calidad de la educación superior.

• Se reconoce la integración de los conceptos de mejora continua y cómo 
éste se alinea a los fines de la educación superior y a las acciones sustantivas 
de la IES, que permitirá dar pasos firmes para esta importante iniciativa. 

• Se promueve la cultura de evaluación orientada a la mejora continua con la 
participación de los diferentes actores de la comunidad educativa.



Comentarios para fases posteriores
(previstos en el Programa de trabajo del SEAES)

• El reto de sostenibilidad de las IES, a largo plazo, requiere prever las 
implicaciones operativas, financieras y de recurso humano para realizar un 
ejercicio de evaluación.

• Mantener, en el largo plazo, los procesos de evaluación y mejora continua 
requiere de un compromiso y una cultura en las IES así como una inversión en 
capacitación y formación para implementar planes de mejora basados en 
los resultados de la evaluación.

• Fortalecer el concepto de enfoque más integral y participativo, que involucre 
a todas las partes interesadas en el proceso de formación y mejora continua.

• Establecer criterios e indicadores para evaluar los programas y procesos 
según los contextos en los que operan, basados en datos y evidencias.

• Contemplar una fase de fortalecimiento, capacitación y/o sensibilización en 
los subsistemas que permitan los avances de la mejora continua. 



Comentarios para fases posteriores
(previstos en el programa de trabajo del SEAES)

• Se considera necesario seguir realizando acciones conjuntas y coordinadas 
para lograr la articulación entre las partes interesadas en el proceso de 
formación y mejora continua.

• Mantener la suma de esfuerzos y actores para avanzar en los grandes retos 
que emanan de dicho Acuerdo, respecto a a la evaluación transparente y 
objetiva.

• Establecer bases y mecanismos claros para que los ejercicios de 
autoevaluación en su carácter no punitivo y solo con fin diagnóstico resulten 
motivadores y reflejen el compromiso de la mejora continua y con ellos 
avanzar en la resignificación de la evaluación y la mejora continua.
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ACUERDO NACIONAL PARA IMPULSAR LA MEJORA 
CONTINUA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

La reforma constitucional en materia educativa, aprobada en 2019, 
establece que todas las personas tienen derecho a la educación en sus 
diferentes tipos y niveles. En consecuencia, el Estado mexicano impartirá 
y garantizará la educación superior, priorizando el interés superior de 
adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los 
servicios educativos en un marco de respeto irrestricto de la dignidad de 
las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad 
sustantiva. En este proceso se considerará el aprendizaje de las y los 
estudiantes como centro de la acción educativa que realiza el Estado y se 
buscará el desarrollo armónico de todas las capacidades del ser humano 
y de la identidad, el fortalecimiento de los lazos entre escuela y 
comunidad, el reconocimiento de las maestras y los maestros como 
agentes fundamentales del proceso educativo, así como la excelencia y la 
mejora continua en la educación (Ley General de Educación). 
 
Existe consenso en considerar a la educación superior como un factor 
estratégico para fomentar el desarrollo social, económico y cultural del 
país, así como para ampliar las oportunidades de las personas para 
alcanzar mejores condiciones de vida y contribuir al bienestar social de 
toda la población con inclusión y equidad. Por ello, la ampliación de la 
cobertura de la educación superior a la que se compromete el Estado 
mexicano, debe acompañarse de las medidas necesarias para  asegurar 
que todos los mexicanos reciban la mejor educación, 
independientemente de su nivel socioeconómico, género, origen étnico, 
lugar de residencia o campo de estudio. 
 
Para avanzar en el cumplimiento de estos propósitos, la Ley General de 
Educación Superior (LGES), aprobada en 2021, considera fundamental el 
establecimiento de un Sistema de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior (SEAES) que se guíe, entre otros criterios, por la 
detección de aspectos a corregir o consolidar mediante políticas, 
estrategias y acciones enfocadas al logro de la excelencia en educación 
superior así como su seguimiento y el planteamiento de 
recomendaciones de mejora continua (Art. 59 de la LGES). Por esta razón, 
durante 2021 y 2022, atendiendo el mandato de la propia LGES, el Consejo 
Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (CONACES) se dio 
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a la tarea de impulsar la realización de una consulta nacional sobre la 
evaluación y mejora continua de la educación superior, así como el diseño 
del SEAES y de una política nacional que estableciera las bases para su 
instrumentación. 
 
Entre los resultados de este proceso, se reconoció que los esfuerzos 
realizados hasta ahora, permitieron avanzar en la construcción de una 
cultura de la autoevaluación y la evaluación externa. Sin embargo, como 
parte de las limitaciones del modelo vigente, se señalaron, entre otras 
situaciones, la falta de articulación entre los diferentes mecanismos 
existentes, así como el limitado compromiso con la evaluación 
institucional y los programas educativos, ya que, con base en la 
información disponible en 2022, se pudo identificar que de las 3,578 
instituciones activas, sólo el 16.9% habían evaluado uno o más de sus 
programas educativos. 
 
En consecuencia, se considera necesario que todos los actores 
involucrados se comprometan a impulsar de manera coordinada, los 
procesos integrales, sistemáticos, participativos y progresivos de 
evaluación y mejora continua en las modalidades y ámbitos que prevé la 
Política Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 
(PNEAES) aprobada en lo general por el CONACES, en el marco de los 
principios que inspiraron la reforma constitucional en materia educativa y 
de los postulados de la nueva LGES. 
 
Por lo anterior, se convoca a las instituciones públicas y particulares que 
integran el sistema nacional de educación superior a adherirse y suscribir 
el presente Acuerdo, con base en el objetivo y las consideraciones 
siguientes. 

 
Objetivo del Acuerdo 
 
Promover que todas las instituciones de educación superior públicas y 
particulares que integran el sistema nacional de educación superior, en el 
marco de su responsabilidad social, definan los procesos y la organización 
interna para la evaluación y mejora continua integral de sus servicios, en 
los términos que establece el Artículo Tercero Constitucional, y en 
particular que les permita dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
60 de la LGES: 
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Artículo 60. Las instituciones de educación superior deberán desarrollar 
procesos sistemáticos e integrales de planeación y evaluación de 
carácter interno y externo de los procesos y resultados de sus funciones 
sustantivas y de gestión, incluidas las condiciones de operación de sus 
programas académicos, para la mejora continua de la educación y el 
máximo logro de aprendizaje de las y los estudiantes. Para tal efecto, 
podrán apoyarse en las mejores prácticas instrumentadas por otras 
instituciones de educación superior, así como de las organizaciones e 
instancias nacionales e internacionales, dedicadas a la evaluación y 
acreditación de programas académicos y de gestión institucional. 
Los resultados de procesos de evaluación y acreditación deberán estar 
disponibles a consulta. Serán con fines diagnósticos para contribuir al 
proceso de mejora continua de la educación y no tendrán carácter 
punitivo. 

 

Consideraciones 
 
Sobre el concepto de mejora continua: 
 
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, concibe a 
la mejora continua como: un proceso progresivo, gradual, sistemático, 
diferenciado, contextualizado y participativo, que se orienta a garantizar el 
ejercicio pleno del derecho a la educación a todas las personas que 
habitan nuestro país. La mejora es un asunto de corresponsabilidad, 
donde todos los actores en los distintos niveles de implementación tienen 
un papel importante. 
 
Sobre fines de la educación superior: 
 
La LGES señala en su Artículo 9 que los fines de la educación superior 
serán: 
 
I. Contribuir a garantizar el derecho a la educación establecido en el 

artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y al aprendizaje integral del estudiante; 

II. Formar profesionales con visión científica, tecnológica, innovadora, 
humanista e internacional, con una sólida preparación en sus campos 
de estudio, responsables y comprometidos con la sociedad y el 
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desarrollo de México, con conciencia ética y solidaria, pensamiento 
crítico y creativo, así como su capacidad innovadora, productiva y 
emprendedora; 

III. Promover la actualización y el aprendizaje a lo largo de la vida con el 
fin de mejorar el ejercicio profesional y el desarrollo personal y social; 

IV. Fomentar los conocimientos y habilidades digitales a fin de 
coadyuvar a la eliminación de la brecha digital en la enseñanza; 

V. Coadyuvar, a través de la generación, transmisión, aplicación y 
difusión del conocimiento, a la solución de los problemas locales, 
regionales, nacionales e internacionales, al cuidado y sustentabilidad 
del medio ambiente, así como al desarrollo sostenible del país y a la 
conformación de una sociedad más justa e incluyente; 

VI. Contribuir a la preservación, enriquecimiento y difusión de los bienes 
y valores de las diversas culturas; 

VII. Ampliar las oportunidades de inclusión social y educativa para 
coadyuvar al bienestar de la población; 

VIII. Desarrollar las habilidades de las personas que cursen educación 
superior para facilitar su incorporación a los sectores social, 
productivo y laboral, e 

IX. Impulsar la investigación científica y humanística, el desarrollo 
tecnológico, el arte, la cultura, el deporte y la educación física, en los 
ámbitos internacional, nacional, regional, estatal, municipal y 
comunitario. 

 
Sobre el SEAES: 
 
La LGES establece en su artículo 58, que el SEAES “tendrá por objeto 
diseñar, proponer y articular, estrategias y acciones en materia de 
evaluación y acreditación del Sistema Nacional de Educación Superior 
para contribuir a su mejora continua”. Además se señala que en dicho 
sistema “participarán, conforme a la normatividad que se expida al 
respecto, las autoridades educativas de la Federación y las entidades 
federativas, representantes de las autoridades institucionales de los 
subsistemas de educación superior del país, así como representantes de 
las organizaciones e instancias que llevan a cabo procesos de evaluación y 
acreditación de programas e instituciones de educación superior”. 
Finalmente se especifica que “las instituciones públicas de educación 
superior con autonomía constitucional y legal tendrán una participación 
compatible con el contenido de los principios de la fracción VII del artículo 
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3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes 
orgánicas y demás normas aplicables”. 
 
El Artículo 59 define los criterios que deberá observar el SEAES, entre los 
que se encuentran la participación de los actores, instituciones y procesos 
que componen el Sistema Nacional de Educación Superior; el fomento de 
la evaluación, la formación y capacitación permanente de los actores; la 
revalorización del personal académico de las instituciones de educación 
superior como elemento para fortalecer la docencia y el desarrollo de la 
investigación; el rigor metodológico y el apego estricto a criterios 
académicos, así como la aplicación de objetividad, imparcialidad, 
replicabilidad, transparencia y el sentido ético en los procesos de 
evaluación y acreditación de la educación superior; el impulso de prácticas 
de evaluación que atiendan a marcos de referencia y criterios aceptados a 
nivel nacional e internacional, para que contribuyan al logro académico de 
las y los estudiantes; la difusión de los procedimientos, mecanismos e 
instrumentos empleados; y la interrelación del SEAES con los otros 
sistemas previstos por la LGES.  
 
Por su parte, la PNEAES retoma lo establecido en el Artículo 6, fracción XV 
de la LGES, que define al SEAES como “el conjunto orgánico y articulado 
de autoridades, instituciones y organizaciones educativas y de instancias 
para la evaluación y acreditación, así como de mecanismos e instrumentos 
de evaluación del tipo de educación superior”. Por tanto, la PNEAES prevé 
la participación de las autoridades educativas federales y estatales, el 
CONACES y las COEPES, las autoridades institucionales de los subsistemas 
de educación superior y los organismos e instancias que llevan a cabo 
procesos de evaluación y acreditación de programas e instituciones que 
cuenten con reconocimiento de las autoridades educativas, entre otros 
actores que integran el Sistema Nacional de Educación Superior. 
 
Así, el objetivo general del SEAES de acuerdo a la PNEAES es “diseñar, 
proponer, articular y desarrollar estrategias y acciones en materia de 
evaluación y acreditación de los componentes del Sistema Nacional de 
Educación Superior, con un carácter integral, sistemático y participativo, 
para contribuir a su mejora continua y al máximo logro de aprendizaje de 
las y los estudiantes, sin importar su nivel socioeconómico, rasgos 
culturales, su lugar de residencia ni el campo de formación profesional.” 
Sus objetivos específicos son: 
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● Favorecer el logro de la excelencia con equidad e inclusión de los 

servicios educativos prestados por el Estado y los particulares y la 
erradicación de cualquier circunstancia que tenga por objeto o 
produzca el efecto de restringir el derecho a la educación superior 
de las personas. 

● Promover la formación pertinente, integral y de excelencia de las y 
los estudiantes y fortalecer su identidad como mexicanas y 
mexicanos. 

● Fortalecer la mejora continua de las funciones sustantivas de las IES 
a través del impulso a los criterios orientadores del SEAES. 

● Desarrollar procesos integrales, sistemáticos y participativos de 
evaluación de carácter interno y externo, de los procesos y 
resultados de sus funciones sustantivas y de gestión, incluidas las 
condiciones de operación de los programas académicos, para la 
mejora continua de la educación y el máximo logro del aprendizaje 
de las y los estudiantes. 

● Establecer criterios y procesos de evaluación y acreditación 
integrales, pertinentes, éticos, transparentes, contextualizados al 
subsistema, tipo de institución y prioridades de su entorno, con rigor 
académico, técnico y metodológico, éticos y transparentes. 

● Recopilar y sistematizar información pertinente, objetiva, oportuna 
y veraz para ponerla a disposición de todos los actores que 
participan en la mejora continua de la educación superior y apoyar 
su toma de decisiones, en coordinación con el sistema de 
información de la educación superior. 

● Mantener la interrelación con el Sistema Nacional de Mejora 
Continua de la Educación y el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología en sus respectivos procesos de evaluación y acreditación. 

 
Para lograr dichos objetivos, la PNEAES define los ámbitos de mejora 
continua y evaluación, los criterios orientadores transversales y los ejes de 
actuación del SEAES. En todos los casos se considerará a la mejora 
continua como un proceso auto referido, de manera que cada IES se 
compara con sus propios estándares y la evaluación dimensionará los 
avances logrados a partir de una línea base inicial. Además, como lo 
establece la LGES, la evaluación es un proceso no punitivo que alienta el 
aprendizaje institucional. 
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Principales en el marco de este Acuerdo 
 
La firma de este acuerdo expresa el compromiso de los actores 
involucrados para impulsar las siguientes acciones que permitan dar 
pasos firmes hacia la resignificación de la evaluación y mejora continua de 
la educación superior que plantea el SEAES:  
 
• Promover desde las autoridades responsables de las IES y de los 

subsistemas de educación superior, la firma de este acuerdo y las 
acciones para lograr que la evaluación y la mejora continua integral 
sean procesos transversales en el Sistema Nacional de Educación 
Superior. 

• Establecer a nivel de subsistemas o de entidades centrales, las políticas 
y procedimientos que impulsen los procesos de autoevaluación y 
mejora continua en las unidades académicas, cuando proceda. 

• Incorporar a la mejora continua, la transparencia y la rendición de 
cuentas como componentes fundamentales de la responsabilidad 
social de las IES. 

• Participar en las convocatorias que emita el SEAES para la evaluación 
en los diferentes ámbitos previstos por la PNEAES, así como en los 
procesos de coevaluación, formación continua, consolidación y mejora 
del SEAES. 

• Establecer en el campus principal, y en su caso, en las unidades 
académicas y la organización, los procesos idóneos para gestionar y 
mantener en el largo plazo los procesos de evaluación y mejora 
continua de manera integral. 

• Difundir en las comunidades institucionales los conceptos de 
evaluación y de mejora continua, los términos de este acuerdo, así 
como el conocimiento de los procesos para su gestión. De igual manera 
impulsar iniciativas para que lo anterior se incorpore a su marco 
normativo. 

• Incorporar en los planes de desarrollo institucional o a nivel de 
subsistemas, las metas que permitan verificar los avances de la mejora 
continua en los ámbitos previstos en el SEAES. 

• Asegurar que la mejora continua se refleje en la formación integral 
(conocimientos, habilidades, actitudes y valores) de las y los 
estudiantes, así como en los resultados del aprendizaje. 

• Promover procesos de diagnóstico que permitan analizar los 
indicadores de trayectoria escolar, así como sus causas y factores 
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determinantes, a la luz de los criterios del SEAES, particularmente la de 
sectores en vulnerabilidad social, para establecer estrategias que 
permitan la prevención y reducción del abandono escolar, así como la 
mejora continua de la educación superior. 

• Considerar las orientaciones y convocatorias que emitan las 
Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior 
(COEPES). 

• Atender la convocatoria de las autoridades federales y estatales para 
proporcionar la información requerida para integrarla al sistema de 
información de la educación superior de consulta pública. 

• Incluir en la mejora continua integral las funciones académicas y 
administrativas, el manejo de los recursos públicos transferidos y la 
administración de los recursos autogenerados. 

• Y otras acciones que se deriven  
 

Anexo único 
 
Lista de IES públicas y particulares que se suman al compromiso por la 
mejora continua de la educación superior. 



 

 

 

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 
CONSEJO NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

VII.2 Elaborar las bases normativas y 
operativas del Espacio Común de 

Educación Superior. 

 
 
 
 



CONACES
24 DE FEBRERO DE 2023

ESPACIO COMÚN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

(E C O E S)



Corresponde al CONACES “expedir los lineamientos para la 
creación y el funcionamiento del espacio común de educación 

superior, que tendrá como propósito facilitar la libre movilidad de 
estudiantes y personal académico, redes y alianzas entre las instituciones 

de educación superior nacionales y extranjeras que contribuyan al 
desarrollo de sus funciones académicas, con pleno respeto al 

federalismo, a la diversidad y a la autonomía universitaria.”

Definición del ECOES: “Mecanismo de coordinación en el que 
las autoridades e instituciones de educación superior impulsarán la 

colaboración y la conjunción de esfuerzos con una perspectiva 
territorial, para fortalecer la integración del Sistema Nacional de 

Educación Superior, con el propósito de elevar los niveles académicos y 
fortalecer las funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión 
y difusión de la cultura, en beneficio de las comunidades de estudiantes, 

académicos, de las instituciones participantes y de las localidades y 
regiones del país.” 

Art. 53 (Fr. VII) 
de la LGES 

Lineamientos 
CONACES

ESPACIO COMÚN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



Nueva 
Gobernabilidad:

Instancias
de coordinación 

y planeación 
de la ES */

Registro 
Nacional de 

Opciones de ES y 
Programa de 

Ampliación de la 
Oferta de Educación 

Superior Plan de 
Armonización

Normativa 
de la LGES

Plan de Acción
para la Equidad

de Género y para 
erradicar las 

violencias 
en IES

Sistema
de Evaluación
y Acreditación

de la Educación 
Superior

Nuevo 
Modelo y Política 

de
Financiamiento ES

con visión de
Estado 

(Fondo OyG)**

Garantizar el 
derecho Humano 

a la  ciencia e Impulsar 
la Investigación 

Científica, Humanística, 
Innovación y Desarrollo 

Tecnológico 
en las IES

Espacio 
Común de

ES que articule 
el Sistema 
Nacional

de Educación 
Superior

Sistema 
Integrado de
Información

de la 
Educación 
Superior

Programas 
Nacional 

y Estatales de
Desarrollo de la

Educación 
Superior

*/ Consejo Nacional para la Coordinación de la
Educación Superior; Comités Estatales para la
Planeación de la Educación Superior; Comités
Locales de Vinculación; Consejo Nacional de
Autoridades de Educación Normal

**/ Incluye el Fondo Federal para la Obligatoriedad y
Gratuidad de la Educación Superior

EL ECOES COMO PROYECTO ESTRATÉGICO PARA LA INTEGRACIÓN DEL

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR



ANTECEDENTES 

NACIONALES INTERNACIONALES 

 Comunidad Europea (1987): Erasmus
 Asociación de Universidades del Grupo Montevideo

(1991)
 Programa para la movilidad de la educación superior en

América del Norte (1994)
 Unión Europea (1997): Declaración de Bolonia: Espacio

Europeo de Educación Superior
 Proyecto Tunning (2001)
 Red de Macrouniversidades de América Latina y El

Caribe (2002)
 Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación

Superior (ENLACES) (2009)
 Programa de Acción Colectiva para la Movilidad de

Estudiantes Universitarios en Asia (2010)
 Sistema Integrado de Movilidad del Mercosur (2014)
 UNESCO (2019): Convención mundial sobre

reconocimiento de las cualificaciones relativas a la
educación superior

 UDUAL: Espacio Común de Educación Superior en Línea
(ECESELI)

 Asociación de Universidades del Grupo Montevideo:
Espacio Académico Común Ampliado Latinoamericano
(ESCALA) (2022)

• ANUIES (1972): Acuerdos de Tepic (asignación de 
créditos académicos

• SEP (2000): Acuerdos secretariales 279 y 286 (RVOE 
y Revalidación de estudios)

• ANUIES (2007): Sistema de Asignación y 
Transferencia de Créditos Académicos (SATCA)

• UNAM (2004): Espacio Común de Educación 
Superior (ECOES) (43 universidades).

• Santander Universidades México (2005): Becas 
Santander Estudios Movilidad

• Consorcio del Espacio Común de Educación 
Superior a Distancia  (2007)  (36 universidades)

• SEP (2008): Espacio Común de Educación Superior 
Tecnológica (ECEST)

• Red red ECOs de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México (2019)



BASES NORMATIVAS Y PROGRAMÁTICAS DEL ECOES 
 CPEUM. Artículo 3º: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados,

Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria,
secundaria, media superior y superior.”

• LGE. Artículo 113 (Fr. XIII): Es atribución exclusiva de la autoridad educativa federal el
“establecimiento y regulación de un marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional de
asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos.”

• Artículo 51: “Se apoyará el desarrollo de un espacio común de educación superior que permita el
intercambio académico, la movilidad nacional e internacional de estudiantes, profesores e
investigadores, así como el reconocimiento de créditos y la colaboración interinstitucional.”

• LGES. Art. 53 (Fr. VII): Corresponde al CONACES “expedir los lineamientos para la creación y el
funcionamiento del espacio común de educación superior,…”

• Art. 23 (Fr. VII): Sistemas locales de educación superior: “coadyuvar a la integración y articulación
de espacios locales y regionales de educación superior, ciencia, tecnología e innovación”.

• Art. 49 (Fr. XXI): Es atribución concurrente de las autoridades educativas de los dos órdenes de
gobierno “promover la internacionalización del Sistema Nacional de Educación Superior y de los
Sistemas Locales, a través de convenios de movilidad y de otras formas de cooperación
académica”.

• Art. 58: obliga a las autoridades educativas a establecer esquemas de coordinación para asegurar
la existencia de programas de movilidad e intercambio, nacional e internacional, “con especial
apoyo a estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas”.



OTRAS DISPOSICIONES NORMATIVAS

• LGE y LGES: reconocimiento de validez oficial, revalidación y equivalencia de
estudios / expedición de constancias, certificados, diplomas y títulos.

• Ley reglamentaria del Art. 5o de la CPEUM relativo al ejercicio de las profesiones
en la Ciudad de México (Ley de Profesiones).

• Reglamento interior de la SEP: (reformado en septiembre de 2020): facultades
para suscribir convenios, acuerdos de cooperación, de coordinación y de
concertación con autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno y de
organismos internacionales.

• Acuerdos secretariales de la SEP: atribuciones de la DGAIR en materia de
acreditación, certificación, autorización y reconocimiento de validez oficial de
estudios. / Marco Nacional de Cualificaciones y Sistema Nacional de Asignación,
Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos.

• Leyes de educación de las entidades federativas.

• Normatividad de las universidades e IES autónomas: disposiciones en materia
de inscripciones y exámenes, aprobación y modificación de planes de estudio,
modalidades educativas, servicio social, incorporación y revalidación de estudios,
así como de cooperación y movilidad académica, tanto nacional como
internacional.

• Tratados internacionales de los que el Estadio Mexicano forma parte.

• Programa Sectorial de Educación 2020 - 2024.



BASES PROGRAMÁTICAS

Plan Nacional 
de Desarrollo 

2019-2024

Programa 
Sectorial de 
Educación 
2020-2024

Programa 
Nacional de 
Educación 
Superior 

2023-2024

Planes y 
programas de 
las entidades 

federativas

Planes y 
programas de 

las IES



ELEMENTOS PARA UNA  VISIÓN DEL ECOES A 2030 

México ha consolidado el Sistema Nacional de
Educación Superior en términos de la LGES

El ECOES constituye una plataforma para el
desarrollo compartido de las funciones académicas
de todas las IES

La movilidad de estudiantes y de personal académico
es práctica común en las IES

El ECOES ha contribuido a la movilidad de los
estudiantes en condiciones de desventaja

El ECOES contribuye a la aplicación de modelos
innovadores en los procesos de docencia,
investigación difusión y extensión académica

Se realizan proyectos colaborativos y redes de 
investigación en ciencias, humanidades y 
tecnologías 

Las IES participan en programas de cooperación y 
movilidad internacional

El ECOES es un espacio que promueve el bienestar 
social de la población

El ECOES apoya los procesos de reconversión 
económica a nivel local, nacional e internacional

El ECOES se articula a los diferentes espacios
locales, regionales, nacionales e internacionales de
educación superior



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2. Facilitar la movilidad de estudiantes, profesores e

investigadores entre las IES pertenecientes a los subsistemas

universitario, tecnológico y de escuelas normales e instituciones

de formación docente, y de éstas con instituciones de otros

países, así como la colaboración, complementariedad,

intercambio académico y constitución de redes y alianzas

que contribuyan al desarrollo de sus funciones académicas, con

pleno respeto al federalismo, a la diversidad institucional y a la

autonomía universitaria.

1. Fortalecer la integración del Sistema Nacional de

Educación Superior y de los Sistemas Locales de Educación

Superior, elevar los niveles académicos y fortalecer las

funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión y

difusión de la cultura, en beneficio de las comunidades de

estudiantes, académicos, de las instituciones participantes y de

las localidades y regiones del país.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1

3

4

5

6

7

2

Aplicar los criterios y procedimientos para el reconocimiento y transferencia de créditos
académicos, de acuerdo con el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y el Sistema Nacional de
Asignación, Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos (SNAATCA).

Acordar criterios nacionales de excelencia y mejora continua para el fomento de la movilidad de
estudiantes.

Impulsar y dar seguimiento a los programas de movilidad académica en los ámbitos local,
regional, nacional y mundial.

Facilitar la conjunción de esfuerzos entre las IES de los subsistemas de educación superior con
una perspectiva territorial que fortalezca la vinculación y la transferencia de conocimiento para la
atención a las necesidades locales y regionales.

Contribuir a la mejora continua de los planes y programas educativos, mediante la evaluación
de las experiencias de movilidad e intercambio académico.

Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación interinstitucionales e interdisciplinarios que
complementen las capacidades existentes en las distintas regiones del país; y

Construir una base sólida para la conformación de un Espacio Común de Educación Superior
en América Latina y el Caribe, así como ante otros espacios internacionales.



DIMENSIONES DEL ECOES

Local /entidad 
federativa 

Regional con 
visión 

territorial

Nacional

Regiones de 
América del 
Norte y de 

América Latina 
y El Caribe

Internacional 
con otras 

regiones del 
mundo 

(Alianza del Pacifico, 
Unión Europea)



REQUERIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN U OPERACIÓN DEL ECOES

1

3

4

5

2 Promover que en los presupuestos federal, estatales
e institucionales, se incluyan los recursos económicos
requeridos para la operación del espacio y para el
apoyo, a través de un ambicioso programa de becas,
a la movilidad de estudiantes y del personal
académico.

Identificar las disposiciones normativas generales de
orden Federal relacionadas con la movilidad de
estudiantes, el reconocimiento y revalidación de
estudios y la transferencia de créditos académicos.

Revisar y, en su caso, ajustar la normativa interna de
las unidades administrativas de la Subsecretaría de
Educación Superior (IPN) Instituto Politécnico
Nacional, (DGESUI, DGUtyP y DGESuM), y de sus
órganos desconcentrados (TecNM, UnADM y UPN)
para facilitar la cooperación académica y la
movilidad.

Identificar y diseñar, en su caso, nuevos elementos
normativos en los distintos niveles (institucional,
estatal y federal).

Articular el SEAS con el ECOES.6

7
Asegurar que las disposiciones que contenga el MNC y el
SNAATCA a cargo de la SEP en el ámbito del SEN, sea
compatible con los lineamientos de conformación y
operación del ECOES.

Fortalecer a las COEPES como espacios estratégicos
para la operación del ECOES.

8

9

Sugerir a las autoridades educativas estatales el ajuste
de sus reglamentos, acuerdos y procedimientos para
facilitar la coordinación y cooperación entre las IES de la
entidad y la movilidad.

Informar a las universidades e IES autónomas la
identificación de las modificaciones normativas para
facilitar su incorporación al ECOES (créditos académicos;
sincronización de períodos lectivos y de calendarios
escolares; modelos educativos flexibles; currículum;
actividades teóricas y prácticas y modalidades
educativas.



PROPUESTA DE ACCIONES INMEDIATAS
 Integrar la Comisión del CONACES para la elaboración de los

lineamientos del ECOES en los términos de la LGES

 Organizar seminarios y fomentar espacios de participación y análisis
para la conformación del ECOES en los ámbitos estatal, nacional e
internacional.

 Considerar, en los procesos de armonización normativa de las leyes
educativas estatales con la LGES, lo relacionado con el establecimiento
del ECOES en el ámbito local.

 Acordar con las COEPES la conformación de comisiones para la
instrumentación del ECOES en la entidad federativa.

 Armonizar el diseño del ECOES con las disposiciones del Marco Nacional
de Cualificaciones y el Sistema Nacional de Asignación, Acumulación y
Transferencia de Créditos Académicos a cargo de la DGAIR-SEP.

 Identificar, por parte de las comisiones del CONACES y de las COEPES,
así como de las IES de los distintos subsistemas, los cambios en materia
de normas, estructuras y sistemas escolares que será necesario realizar
para la operación del ECOES.

 Elaborar la propuesta de un nuevo programa presupuestario para la
operación del ECOES, articulado al “Programa de Becas Elisa Acuña”, y
gestionar la modificación de la estructura programática y su integración
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2024.

 Establecer la coordinación para el impulso de la Economía Social y
solidaria y el establecimiento de Nodos de Impulso a la misma
(NODESS)



Gracias 
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INTRODUCCIÓN

Entre las responsabilidades centrales de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (unam) se encuentra la atención a los grandes problemas 
de la vida nacional. En el caso de la educación superior y sus constantes 
procesos de transformación, el papel del Instituto de Investigaciones sobre 
la Universidad y la Educación (iisue) es muy claro: participar, desde sus 
campos de especialidad, en el análisis de la problemática de dicho ámbito. 
Por extensión, el iisue también busca aportar elementos reflexivos que con-
tribuyan a la toma de decisiones en este y otros ángulos educativos. 

Con base en lo anterior –y a partir de una serie de acuerdos entre la 
unam y la Subsecretaría de Educación Superior– es que se integró un equipo 
de investigación cuyo propósito fue promover un amplio proceso de aná-
lisis y, de manera ulterior, desarrollar un documento orientado a la cons-
titución del Espacio Común de Educación Superior (Ecoes) para México. 
Ésta es la propuesta que se presenta aquí —con un carácter necesariamente 
preliminar—, para cumplir el compromiso de la unam de contribuir a la 
solución de la problemática del país.

La constitución del Ecoes responde a las disposiciones de la Ley Gene-
ral de Educación Superior (lges) aprobada en abril de 2021, así como a la 
agenda de trabajo 2021-2022 del Consejo Nacional para la Coordinación 
de la Educación Superior (Conaces). Entre las funciones de dicho Consejo 
se encuentra la relacionada con el Ecoes en los siguientes términos:

Expedir los lineamientos para la creación y el funcionamiento del espacio co-

mún de educación superior, que tendrá como propósito facilitar la libre mo-

vilidad de estudiantes y personal académico, redes y alianzas entre las insti-

tuciones de educación superior nacionales y extranjeras que contribuyan al 

desarrollo de sus funciones académicas, con pleno respeto al federalismo, a la 

diversidad y a la autonomía universitaria (lges, art. 53, fracción VI). 
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Si bien en una primera etapa se había previsto una participación pari-
taria en las discusiones y la elaboración del documento final, lo cierto es 
que, conforme avanzó el tiempo, el iisue de la unam asumió la responsa-
bilidad de confeccionarlo y presentarlo como un insumo para la toma de 
decisiones. Debe considerarse, no obstante, la realización de una serie de 
reuniones virtuales de trabajo en las que ambas partes –la gubernamental y 
la universitaria– avanzaron en la discusión de la temática relativa al Ecoes y 
en la construcción de un índice de trabajo.  Además, en el proceso de debate 
académico participaron otros estudiosos como Axel Didriksson y Roberto 
Rodríguez de la unam, Pedro Sánchez de la Universidad Autónoma de Yu-
catán (uady) y Norberto Fernández Lamarra de la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero (Unitref) de Argentina. Por su parte, el equipo del iisue 
de la unam estuvo conformado por Miguel Alejandro González Ledesma, 
Javier Mendoza, Ilse Castro y Hugo Casanova, en quienes recayó la redac-
ción integral del documento.

Es necesario aclarar que el presente escrito no pretende ofrecer posicio-
nes acabadas. Se trata de un documento abierto que, además de plantear 
un ejercicio reflexivo, busca constituirse como un insumo para la ulterior 
formulación, por parte del Conaces, de los lineamientos para la creación y 
funcionamiento del Ecoes.

La revisión histórica sobre otros espacios comunes en México y en el 
mundo, la normatividad aplicable al Ecoes, así como las reflexiones presen-
tadas a lo largo de los diversos apartados, constituyen información de gran 
relevancia que podrá ser considerada por los tomadores de decisiones en 
torno al Ecoes, que es uno de los proyectos con mayor significación para 
la construcción del Sistema Nacional de Educación Superior en el futuro 
inmediato. 

El presente documento consta de seis apartados. En el primero se expo-
nen los antecedentes internacionales y nacionales del Ecoes, entre los que 
destacan ejercicios tales como el Espacio Europeo de Educación Superior 
o el referido a la Association of Southeast Asian Nations. En el segundo 
apartado se abordan los aspectos normativos y programáticos que dan fun-
damento y sentido al Ecoes. En el tercer apartado se ofrece una descripción 
general del Sistema de Educación Superior, poniendo de relieve sus dimen-
siones y complejidad. Sobre tales bases, en el cuarto apartado se brindan 
posibles escenarios de futuro para el Ecoes, con una visión de corto, me-
diano y largo plazos. Esta sección ofrece, además, reflexiones útiles acerca 
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de una posible agenda y ruta crítica del Espacio. A su vez, en el quinto 
apartado se abordan las bases y los lineamientos que podrían dar forma y 
sentido a la conformación del Ecoes con base al estado en que se encuentra 
la armonización de la lges en México. Finalmente, en el sexto apartado se 
ofrecen algunos planteamientos y criterios preliminares que podrían orien-
tar la elaboración de políticas específicas para los subsistemas de educación 
superior; el financiamiento y la evaluación, así como la colegialidad y go-
bernanza del Espacio. 

Éstos son, en suma, los primeros resultados de un ejercicio reflexivo 
que busca aportar elementos para la construcción informada de decisiones 
en materia de política educativa. Insistimos en el carácter abierto del do-
cumento y en la importancia de llevar a cabo una amplia reflexión acerca 
de un asunto que contribuirá, sin duda, al fortalecimiento del sistema de 
educación superior de nuestro país.
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1. ANTECEDENTES 
INTERNACIONALES Y 
NACIONALES DEL ECOES 

1.1. Antecedentes

La creación y el desarrollo de espacios comunes de educación superior 
cuenta con referentes internacionales en los que se han gestado acuerdos 
de carácter supranacional, los cuales inician con unos cuantos países que 
comparten cierta posición geográfica e intereses políticos, económicos y 
sociales, y, posteriormente, debido a la amplia aceptación que tienen, se 
extienden a otras naciones, con base en criterios regionales e históricos 
(Martínez, et al., 2010; Rodríguez, 2021).

De igual manera se han llevado a cabo ejercicios de carácter nacional, 
con fines de cooperación, que han impulsado la movilidad académica inte-
rinstitucional y la implementación de sistemas de créditos, promoviendo el 
compromiso de las instituciones de educación superior (ies) con la reformu-
lación e innovación de programas y procesos educativos con pertinencia y 
responsabilidad social, para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, las artes 
y las humanidades. Dichos procesos son de suma relevancia porque permiten 
ponderar las condiciones de viabilidad del proyecto de Espacio Común de 
Educación Superior (Ecoes) en México, tal y como se plantea en la Ley Ge-
neral de Educación Superior (lges) (Martínez et al., 2010; Rodríguez, 2021).

Las diferentes experiencias alrededor del mundo indican que los espa-
cios comunes de educación superior implican reformas en términos acadé-
micos, curriculares y administrativos en las universidades e instituciones 
de educación superior. En el mismo sentido, suponen grandes esfuerzos de 
los distintos ámbitos de gobierno en términos legales, organizacionales y 
financieros. Uno de sus principales objetivos ha sido facilitar la movilidad 
de estudiantes, profesores e investigadores, así como asegurar la calidad, la 
armonización y la internacionalización de los estudios, respetando la au-
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tonomía y el libre desarrollo de contenidos, de docencia y de investigación 
(Martínez et al., 2010).

La movilidad estudiantil es una realidad en el contexto internacional a 
través de los espacios comunes que se han construido en las últimas déca-
das, siendo el crédito académico el instrumento que ha permitido un mayor 
reconocimiento de los aprendizajes y se ha constituido como una unidad de 
transferencia entre universidades e ies (Sánchez y Martínez, 2004).

Uno de los retos que enfrentará la movilidad con la creación del Ecoes 
en México será empatar las diferentes agendas políticas, visiones y con-
textos, mediante procesos graduales de adaptación y negociación entre los 
distintos órdenes de gobierno y las instituciones de educación superior (ies) 
en, al menos, los siguientes aspectos (Sánchez y Martínez, 2004):

• Definición conceptual y operativa del crédito académico.
• Lenguaje común para la movilidad.
• Escalas de calificaciones.
• Catálogos de programas, asignaturas y unidades de aprendizaje.
• Nomenclaturas que brinden información del área, nivel y tipo de los 

cursos o actividades.
• Tipos de programas (escolarizados, no escolarizados y mixtos).
• Requisitos esenciales para las cartas descriptivas de los cursos o actividades. 
• Revisión de las actividades de aprendizaje establecidas en los programas 

para expresar su valor en créditos académicos.

Asimismo, habrá que delimitar las definiciones de conceptos básicos 
como enseñanza y aprendizaje, reconociendo –entre otros aspectos– que la 
formación profesional no sólo se basa en la adquisición de conocimientos 
teóricos, sino en la aplicación de éstos en la resolución de problemas reales 
y significativos (Sánchez y Martínez, 2004).

1.1.1. Experiencias internacionales

La creación y el desarrollo de espacios comunes de educación superior, a 
escala nacional e internacional, se han gestado de manera gradual y paulati-
na, retomando elementos de la cultura organizacional e institucional de los 
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diferentes sistemas educativos y universitarios que, en su momento, se han 
considerado puntos clave para la homologación de prácticas académicas y 
administrativas.

Tal es el caso de la experiencia del Sistema de Educación Superior (ses) 
de Estados Unidos en el manejo de créditos académicos, implementado des-
de fines del siglo xix por la Universidad de Harvard, con el propósito de 
permitir el tránsito entre los distintos campos del conocimiento y romper 
con la rigidez y la inflexibilidad de los currículos.1 La experiencia esta-
dounidense en el uso de créditos como una unidad que permitía medir y 
certificar los avances académicos del estudiantado, estandarizar procesos 
administrativos y permitir la apertura de los currículos a diversas discipli-
nas, se fue expandiendo a otros países, adoptándose como un instrumento 
en grado de facilitar la movilidad estudiantil no sólo dentro de una univer-
sidad, sino entre diferentes instituciones de educación superior, facilitando, 
además, las homologaciones y las transferencias entre programas e impul-
sando el reconocimiento interinstitucional (Restrepo, 2005).

Aunado al sistema de créditos, en Estados Unidos se creó una escala 
universal de calificaciones, conocida como Grade Point Average (gpa), a 
través de la cual se transfieren, además de los créditos, las calificaciones. 
En este sentido, la licenciatura se caracteriza por un alto grado de flexibi-
lidad, al permitir que el estudiantado decida la carga horaria semestral y 
transferir sus créditos o calificaciones para elegir un área de especialización 
dentro o fuera de su disciplina e institución de origen, o para acceder a una 
maestría o doctorado (Sánchez y Martínez, 2004).

Una de las acciones más parecidas a un ejercicio de espacio común en 
las que ha participado Estados Unidos más allá de sus límites fronterizos ha 
sido con sus vecinos del bloque de Norteamérica: Canadá y México. Ello, a 
través del Programa para la Movilidad de la Educación Superior en Améri-
ca del Norte (Promesan), que, a su vez, se desprendió del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (tlcan). Entre sus objetivos se encuentran: 

a) El reconocimiento y la transferencia de créditos académicos entre las 
instituciones de América del Norte;

1 Previamente la organización del año escolar en Harvard era de 46 semanas, de dos semes-

tres de 16 a 18 semanas cada uno (Sánchez y Martínez, 2004; Restrepo, 2005).
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b) El desarrollo de currículos compartidos, común o únicos entre las ins-
tituciones de América del Norte.

c) La adquisición del lenguaje y la introducción a las culturas de México.
d) El desarrollo de prácticas profesionales u otras experiencias de trabajo 

relacionadas.
e) Una mayor cooperación e intercambio de personal académico entre las 

instituciones en América del Norte (Sánchez y Martínez, 2004: 117).

Sin embargo, este programa nunca pudo concretarse por no presentar 
medidas y mecanismos de compensación para solucionar las asimetrías y 
diferencias entre México, Estado Unidos y Canadá (Didriksson y Herrera, 
2010). Sólo se incorporaron algunas universidades de cada país.

Sin embargo, este ejercicio reflejó los retos a los que se enfrenta la crea-
ción de espacios comunes de educación superior, como las diferentes moda-
lidades de medición del trabajo académico y el monto de los créditos exi-
gidos para otorgar los títulos y grados. El Espacio Europeo de Educación 
Superior (eees) ha logrado resolver este problema llegando a criterios de 
valoración comunes para las distintas ies de esa región y de otras que se 
han ido adhiriendo al proyecto a lo largo del tiempo (Restrepo, 2005).

De acuerdo con García (2010), el eees se creó para hacer más factible 
el libre intercambio laboral de profesionales, para dar mayor competitivi-
dad al sistema educativo europeo en el ámbito internacional, así como para 
atender los retos profesionales que demandaba el nuevo siglo. Su desarro-
llo fue posible debido a la experiencia adquirida por programas anteriores 
como erasmus, que surgió en 1987 para financiar la movilidad de los es-
tudiantes y promover una mayor cooperación entre las universidades de la 
entonces Comunidad Europea.

El desarrollo del programa erasmus tuvo como eje la creación de con-
venios bilaterales entre las universidades de los países participantes, siendo 
una de sus características más sobresalientes la naturaleza voluntaria de la 
incorporación de las universidades al programa. Se implementó la utiliza-
ción de un sistema de créditos y calificaciones, y se promovió la estandari-
zación de procesos administrativos, generando un ambiente de confianza 
para las universidades y los representantes institucionales de relaciones in-
ternacionales, quienes fungieron como encargados de los acuerdos (García, 
2010). Dicho programa tuvo una amplia extensión y diversificación en las 
primeras décadas del siglo xxi.
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En 1998, en la Universidad de la Sorbona, en París, representantes de 
Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido firmaron una declaración con-
junta en la que se habló por primera vez de una zona o un espacio comu-
nitario de educación superior. Con ese antecedente, en 1999 se logró una 
convocatoria de 29 estados de la Unión Europea (ue), los cuales, motivados 
por el propósito de incrementar la competitividad de la educación superior 
de la región, firmaron la Declaración de Bolonia, en la que se estableció el 
compromiso de crear el Espacio Europeo de Educación Superior en 10 años 
(García, 2010; Pintos, 2016).

Los objetivos estratégicos del eees, según la Declaración de Bolonia, se 
centran en:

1)  La implantación de un sistema fácilmente comprensible y comparable 
de titulaciones que permitan fomentar el acceso al mercado laboral e 
incrementar la competitividad del sistema universitario europeo, para 
convertirse en un destino atractivo para los estudiantes y profesores de 
otras regiones del mundo.

2)  La adopción de un sistema de créditos compatibles que promueva la 
movilidad (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, ects).

3)  La promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad 
de la educación superior mediante el desarrollo de redes, proyectos 
conjuntos, organismos específicos de soporte, etcétera, para definir cri-
terios y metodologías comparables.

4)  La promoción de la movilidad de estudiantes, profesores y de personal 
administrativo de las universidades y otras ies europeas.

El Sistema Europeo de Transferencias de Créditos fue creado entre la 
implementación del programa erasmus y el inicio del Proceso de Bolonia 
para facilitar el reconocimiento de logros académicos y competencias pro-
fesionales de estudiantes y egresados. El crédito se utilizó como una suerte 
de moneda para cambiar de una institución a otra, o de un sector laboral a 
otro, manteniendo la validez de sus certificados. El sistema de créditos fue 
superando paulatinamente  su función original de impulso a la movilidad 
y se instituyó en el concepto de acumulación, hecho que fue planteado en 
2001 en la Convención de Salamanca y la Conferencia de Praga (Sánchez y 
Martínez, 2004; Restrepo, 2005; Pintos, 2016).
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El eees propuso restructurar de modo general los planes de estudio, 
estableciendo algunos estándares para las universidades e ies de todos los 
países adscritos: se instituyeron tres niveles para la educación superior, a 
saber grado (bachelor), maestría (master’s degree) y doctorado (PhD). Asi-
mismo, se planteó que los estudios se organizarían en semestres y se adop-
taría el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos. El ects indica que 
el valor de un crédito corresponde a 25-30 horas de estudio de los alumnos 
(García, 2010: 13).

De ese modo, se instauró una configuración general de 60 créditos para 
un año académico, lo que supone entre 1 200 y 1 500 horas de estudio 
(Sánchez y Martínez, 2004). La carga de trabajo de los programas educa-
tivos de pregrado la dividen en dos grandes grupos: los programas educa-
tivos de pregrado de 180 ects y los programas de 240 ects; en el primer 
grupo están los países de Francia, Italia, Liechtenstein y Suiza, mientras que 
en el segundo se encuentran los sistemas educativos de Georgia, Grecia, Ka-
zajistán, Turquía y Ucrania. Existe también un tercer grupo, el de 210 ects, 
en el que están cerca de un cuarto de todos los países miembros de eees, 
pero para la mayoría este modelo sólo aplica para 5% de sus programas 
de pregrado o equivalentes. La distribución geográfica de los dos modelos 
principales sugiere que en el sudeste de Europa y en un número de estados 
postsoviéticos los programas de pregrado conllevan una carga mayor de 
trabajo en comparación con otras partes del eees. 

El Proceso de Bolonia planteó la estandarización de los currículos úni-
camente en lo relativo a la longitud de los estudios, armonización de títulos 
y grados, así como la estructuración en semestres y los créditos como una 
medida común del aprendizaje, sin incidir en los contenidos de los progra-
mas y su longitud dentro de las materias. Esto posibilitó una implementa-
ción exitosa del modelo en los diferentes países y sus instituciones, ya que 
no confrontó la autonomía de los Estados y de las propias universidades. 
Además, los lineamientos del eees establecieron que cada Estado se reser-
vaba el derecho a la acreditación de los títulos académicos, al igual que 
en el sistema estadounidense (Sánchez y Martínez, 2004; García, 2010). 
Asimismo, cabe señalar que las declaraciones firmadas por los 49 países 
adscritos al eees, en cada una de las reuniones bianuales de seguimiento, 
funcionaron como acuerdos políticos, sin ser jurídicamente vinculantes, en 
los que se asumió un compromiso voluntario para que cada miembro coor-
dinara sus sistemas de educación superior (García, 2010).
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Desde su formulación, hace poco más de 20 años, las universidades 
continúan adaptándose a las políticas de integración al eees lo que, de 
acuerdo con diversos autores (Bautista, Gata y Mora, 2003; Arias, 2003; 
Eurydice, 2015; Palma, 2019; Gómez, 2019; Anta, 2019), supone un pro-
ceso altamente complejo que no está exento de resistencias, con muchos 
aspectos a mejorar en cuanto a la compatibilidad y comparabilidad de los 
sistemas educativos, los acuerdos interinstitucionales y los problemas deri-
vados de la insuficiencia financiera, en particular de la oferta de becas para 
la movilidad.

Otra de las principales resistencias a los cambios viene de los cuerpos 
docentes, que ven en este proceso de convergencia algo positivo, pero poco 
claro, distante, que se entromete en la manera de entender la ciencia y la 
asignatura (Bautista, Gata y Mora, 2003). De esta experiencia podemos re-
saltar que la participación de los profesores como parte activa de la comu-
nidad académica universitaria juega un importante rol para el éxito de la 
convergencia entre sistemas educativos y para el logro de la armonización 
curricular. En ello también cabe destacar el proyecto Tuning que, surgido 
en 2001, abonó a las propuestas para el reconocimiento de los estudios 
universitarios a través de una metodología que fue reconocida y empleada 
en el ámbito internacional. Ésta se basaba en las competencias genéricas 
y específicas que desarrollarían los estudiantes y no en las asignaturas. El 
proyecto Tuning operó mediante diversas fases bianuales en Europa y se 
extendió a América Latina en 2004, contando con la participación de uni-
versidades de 18 países (González, Wagenaar y Beneitone, 2004). 

Las universidades de México que participaron en Tuning de América 
Latina fueron: la Universidad Autónoma Metropolitana (uam), la Univer-
sidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (uaeh), la Universidad de Sonora (Unison), la Universidad de Guana-
juato (ug) y la Universidad Autónoma de Yucatán (uady), las cuales fueron 
elegidas por la Secretaría de Educación Pública (sep) (Centro Nacional Tu-
ning-México, 2004). Posteriormente se incorporaron la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (buap), la Universidad Autónoma de Chiapas 
(Unach), la Universidad de Colima (Ucol), la Universidad Autónoma de 
Querétaro (uaq), la Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl) y el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (itesm).

En la región de América Latina y el Caribe, las experiencias de espa-
cios comunes se han llevado a cabo, principalmente, por la vía de acuerdos 
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subregionales. En primer lugar, se encuentra la Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo (augm), constituida en 1991, que ha integrado a uni-
versidades públicas y autónomas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Para-
guay y Uruguay para la cooperación en el ámbito científico, tecnológico, 
educativo y cultural (augm, 2022a). 

A lo largo de sus tres décadas de desarrollo, la Asociación ha creado 
diversos programas, entre los que se encuentran el Espacio Académico Co-
mún Ampliado Latinoamericano (Escala) de Estudiantes de Grado y el Es-
cala de Estudiantes de Posgrado. Dichos programas cuentan con versiones 
virtuales creadas recientemente: el Escala Virtual de Estudiantes de Grado 
y el Escala Virtual de Estudiantes de Posgrado. Este programa también in-
cluye a otros actores universitarios: el Escala Docente y el Escala Gestores 
y Administradores.

Para que los estudiantes de grado o de licenciatura puedan participar en 
el programa deben cumplir con ciertos requisitos, a saber:

deberán estar matriculados como estudiante regular en la universidad de ori-

gen y tener aprobado por lo menos el 40% de la carrera o licenciatura que 

cursa, ser menores de 30 años de edad y no ocupar cargos docentes.

La duración de cada intercambio es de un semestre y cada universidad selec-

cionará entre sus estudiantes los que habrán de participar […]. 

El aspirante deberá presentar un plan de estudios de las disciplinas que desee 

cursar en el exterior, así como las que pretenden le sean reconocidas en su pro-

pio plan de estudios, el que deberá ser acordado entre las unidades académicas 

de las dos universidades participantes. Dentro del plan acordado, el estudiante 

podrá incluir asignaturas de carácter optativo, trabajo final u otras actividades 

académicas, además de las específicas de su carrera (augm, 2022b).

  

Respecto al Escala Virtual de Estudiantes de Grado, se plantea que los 
alumnos pueden cursar hasta dos asignaturas en una o dos universidades 
distintas y de países diferentes a la universidad de origen. Los requisitos 
que deben cumplir para acceder a este programa son similares a aquellos de 
la versión presencial. La movilidad se encuentra condicionada a las plazas 
ofertadas por cada universidad (augm, 2022c). 

El Escala de Estudiantes de Posgrado establece que los alumnos de 
maestría y doctorado regulares y con 30% de créditos pueden realizar un 
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periodo de movilidad académica en una universidad miembro de la augm 
de otro país, acreditando el conocimiento del idioma respectivo. Se plantea 
que en dicha movilidad se realicen actividades establecidas en el plan de 
estudios del estudiante o actividades de investigación que pueden durar 15 
días o hasta un semestre. Las postulaciones las realiza la universidad de 
origen (previa solicitud del alumno) y se encuentran sujetas a la aceptación 
de la ies de destino. Cabe señalar, además, que el financiamiento a la mo-
vilidad es compartido, pues la universidad de origen financia los gastos de 
traslado y la de destino el alojamiento y la manutención (augm, 2022d).

Estas disposiciones también son retomadas en el Escala Virtual de Estu-
diantes de Posgrado. A ellas se agrega que los alumnos pueden cursar como 
máximo dos cursos, disciplinas o actividades en una universidad distinta a 
la de origen y la duración de la movilidad será de acuerdo con lo estipulado 
en los cursos, disciplinas o actividades de la universidad de destino (augm, 
2022e).

Por último, se alude al Escala Docente, que busca impulsar y hacer 
más sólido el intercambio entre académicos, así como posibilitar las inves-
tigaciones conjuntas. El programa establece dos categorías: para Docentes 
Noveles y para Docentes Formados. Respecto a los primeros, se busca que 
avancen en su formación, mientras que de los segundos se pretende que de-
sarrollen las actividades sustantivas de la universidad, como la docencia, la 
investigación, la extensión y actividades de gestión. El periodo de la movili-
dad es breve, de 5 y hasta 15 días (augm, 2022f). En cuanto a los requisitos, 
se puntualiza que cada universidad decidirá los criterios para cada una de 
las modalidades y que, además:

El aspirante debe contar con la “Carta-invitación” de la universidad de desti-

no, firmada por la autoridad de la Facultad a la que pertenece el docente que 

le invita y por el/la Delegado/a Asesor/a de la universidad de destino.

Asimismo, debe contar con un Plan de Actividades que se encuentra contem-

plado dentro del Formulario de presentación, el cual debe estar avalado por 

la autoridad de su Facultad, y por el/la Delegado/a Asesor/a ante augm de su 

Universidad (augm, 2022f)

  
La selección de los docentes es realizada por la universidad de destino 

y el financiamiento es compartido: la ies de origen solventará los gastos de 
traslado y la de destino los de alojamiento y manutención (augm, 2022f). 
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Todos estos programas ilustran el trabajo realizado por la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo e incluso se han adecuado a las condicio-
nes que impuso la pandemia causada por la difusión del virus sars-CoV2, 
al introducir la modalidad virtual.

Por otro lado, se encuentra la experiencia del Mercado Común del Sur 
(Mercosur)2 que organizó un bloque educativo desde su constitución, en 
1991, teniendo como referente directo la experiencia de la augm y su pro-
grama Escala (Didriksson y Herrera, 2010). Como parte de los propósitos 
del Mercosur educativo se pusieron en operación programas de movilidad 
entre las ies de los países miembro. Asimismo, grupos de universidades pa-
raguayas, argentinas y uruguayas comenzaron a desarrollar iniciativas ins-
titucionales para un sistema de transferencia de créditos, integrando guías y 
protocolos para su inclusión en los programas académicos en los distintos 
niveles de formación, dando un primer paso en la implementación de un 
sistema supranacional de créditos académicos (Restrepo, 2005).

Esto se concretó en la constitución del Sistema Integrado de Movilidad 
del Mercosur (Simercosur) en 2014, el cual tuvo como objetivos específicos:

a)  Incorporar los programas existentes de movilidad académica universi-
taria del Sector Educativo del mercosur (sem) así como otras inicia-
tivas de movilidad académica que sean acordadas en el ámbito de la 
Comisión Regional Coordinadora de Educación Superior y refrenda-
das en las instancias pertinentes […]

e)  Impulsar la movilidad de estudiantes, pasantes, docentes, investigado-
res, gestores, directivos y profesionales universitarios en el espacio re-
gional de educación del mercosur […]

g)  Promover la flexibilización de mecanismos de gestión para el reconoci-
miento de las actividades académicas realizadas en el marco de la movi-
lidad y dentro de las autonomías institucionales (Mercosur, 2014: 4-5).

Si bien en América Latina no se ha logrado integrar a todos los sistemas 
de educación superior tal como en la Unión Europea, sí se han acumulado y 
organizado experiencias de movilidad universitaria, redes, asociaciones re-

2 Acuerdo de integración entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al cual se han suma-

do Venezuela y Bolivia, esta última en proceso de incorporación.
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gionales y subregionales, programas de movilidad dirigidos por organismos 
internacionales, grupos de trabajo interinstitucionales, equipos y colectivos 
transnacionales, asociaciones y conglomerados de estudiantes y académicos 
por parte de las ies más importantes (Didriksson y Herrera, 2010; Fernán-
dez, 2004). Un ejemplo de ello es la Red de Macrouniversidades Públicas de 
América Latina y el Caribe.

La iniciativa para crear la Red de Macrouniversidades fue asumida 
por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), la Universidad 
Central de Venezuela (ucv) y el Instituto Internacional de la unesco para 
la Educación Superior de América Latina y el Caribe (iesalc). Se instituyó 
formalmente en 2002 como un espacio para la cooperación e integración 
de las principales universidades de la región (Red de Macrouniversidades 
de América Latina y el Caribe, 2020a).

Inicialmente la Red contó con la participación de 23 universidades pú-
blicas autónomas; sin embargo, con el paso del tiempo se fueron sumando 
otras hasta llegar a 37 (véase Anexo 3). A pesar de sus diferencias y su hete-
rogeneidad, las universidades que conforman la Red comparten caracterís-
ticas que las distinguen de las demás de la región y del mundo, por ejemplo:

• Su tamaño: “son instituciones de entre 40 mil o más de 60 mil estudian-
tes […]. Debe mencionarse que la región [cuenta] con varias universida-
des que rebasan este indicador, y que llegan a sobrepasar los cien mil o 
los doscientos mil estudiantes”.  

• Su complejidad: “mantienen una estructura organizacional que cubre 
el conjunto de las áreas del conocimiento moderno, las más variadas 
disciplinas en las más diversas carreras”. 

• Sus tareas de investigación: “estas universidades características de la re-
gión tienen el mayor y el principal peso y calidad de la investigación cien-
tífica que se realiza en América Latina y el Caribe […] [Además] concen-
tran la mayor parte, y en algunas áreas casi la exclusividad de la actividad 
científica nacional […] concentran en grado mayúsculo la formación de 
posgraduados, particularmente de doctores e investigadores”. 

• Su financiamiento público: “Las macrouniversidades concentran […] la 
mayor parte de los presupuestos nacionales orientados al sistema de 
educación superior y son, por lo tanto, todas ellas, de carácter público”. 

• Su patrimonio histórico y cultural: “tienen bajo su resguardo, protec-
ción y desarrollo un tremendo y muy importante patrimonio histórico 
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y cultural, tanto tangible como intangible, que las hace únicas en el 
panorama regional” (Red de Macrouniversidades de América Latina y 
el Caribe, 2020a).

Las universidades de México que están adscritas a la Red son: la buap, 
la Universidad Autónoma de Sinaloa (uas), la UdeG, la unam, la uanl, la 
Universidad Veracruzana (uv), el Instituto Politécnico Nacional (ipn) y la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat) (Red de Macrouniversidades 
de América Latina y el Caribe, 2020b)

Entre los programas desarrollados por la Red, se destaca el de movili-
dad, que comprende a estudiantes de posgrado y académicos, creado para 
fortalecer la capacidad académica de la región a través de la generación y 
transferencia de conocimientos científicos y humanísticos. Una de sus prin-
cipales estrategias ha sido otorgar becas para la manutención de los estu-
diantes con duración de tres a cinco meses. Las universidades que cuentan 
con este beneficio son aquellas que tienen convenios bilaterales, así como 
convenios con el Programa Universidades del Banco Santander (Didriksson 
y Herrera, 2010).

La estructura colegiada que sustenta el programa comprende el Consejo 
Académico Regional (car), el Comité Académico Local (cal) y comités tu-
torales, estos últimos conformados por un tutor de la universidad de origen 
y uno de la ies de destino que dan seguimiento a las actividades académicas 
de los estudiantes (Didriksson y Herrera, 2010). Además, 

El programa opera con tres estructuras de apoyo. La Coordinación General 

Regional, a través del Observatorio de la Red, organiza el control académico 

de estudiantes, concentra información de los posgrados y conforma el padrón 

de tutores de la Red. La Coordinación General de la Red de Macrouniver-

sidades […] su labor es esencialmente de selección académica [… y] el Ob-

servatorio de las Macrouniversidades es un sistema de información integral 

cuyo objetivo es sistematizar, organizar y actualizar de manera permanente la 

información (Didriksson y Herrera, 2010: 44).

Las macrouniversidades están comprometidas a reconocer los estudios 
realizados en este programa, lo cual se garantiza con una carta compromiso 
emitida por la universidad de origen. Por último, es relevante mencionar 
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que el programa de movilidad de la Red se ha enfrentado a algunos obstá-
culos, como la falta de una visa académica que agilice el tránsito y estancia 
de los estudiantes en los países de la región (Didriksson y Herrera, 2010).

Del lado opuesto del mundo, en la subregión de Asia Oriental han sur-
gido instancias para la creación de espacios comunes de educación superior, 
así como algunos programas piloto. Una de las experiencias más consoli-
dadas es la Red de Universidades de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (asean) creada en 1995, la cual inicialmente integró a 13 univer-
sidades de los países miembro que incluían a Indonesia, Filipinas, Malasia, 
Singapur, Tailandia, Vietnam y Brunei Darussalam. Cabe mencionar que la 
asean se constituyó en 1967 para atender asuntos de estabilidad política y 
seguridad, a los cuales posteriormente se incorporaron temas económicos 
y socioculturales. En estos primeros años, la Red de Universidades de la 
asean (aun) impulsó la movilidad de estudiantes y personal universitario 
a pequeña escala, transformándose en los años posteriores (asean, 2022a; 
Choi, 2017).

Con la incorporación de más países asiáticos a la asean desde fines de 
la década de los noventa, la aun también se expandió, llegando a un total 
de 30 universidades de 10 países. Así, desde 1999, las actividades de la Red 
también se complejizaron “con programas como el desarrollo curricular 
conjunto, la cooperación en [tecnologías de la información y la comuni-
cación] tic y el establecimiento de subredes” (asean, 2022a), aumentando 
con ello su financiamiento y formalizando su operación mediante el estable-
cimiento de una oficina permanente en Bangkok. El programa de movilidad 
que opera actualmente está dirigido a alumnos de pregrado y posgrado, y 
opera a través del Sistema de Transferencia de Créditos de la asean (acts), 
implementado en 2011 (asean, 2022a; asean, 2022b).

Dicho sistema establece una cantidad de créditos para cada ciclo esco-
lar: 60 para un año, 30 para un semestre y 20 para un trimestre. Por medio 
del sistema en línea del acts los estudiantes pueden conocer la lista de 
universidades que emplean dicho sistema, así como los cursos y la cantidad 
de créditos que otorgan. La inscripción puede realizarse en línea y debe ser 
aprobada por la universidad de origen y la de destino. Cada ies miembro 
del aun otorga, al menos, cinco becas para que los estudiantes puedan par-
ticipar en el programa de movilidad (asean, 2022b).

Cabe destacar el acompañamiento de la ue a éste y otros procesos de 
integración educativa en el nivel superior, con base a su propia experiencia. 
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Tal es el caso del proyecto Apoyo de la Unión Europea a la Educación Su-
perior en la Región de la asean (share), establecido en 2015, y que tuvo 
como objetivos:

1. Mejorar la armonización del área de educación superior (es) de la asean 
a través de la formulación de los marcos de educación superior teniendo 
en cuenta la experiencia de la ue y el trabajo que ya se está realizando 
en la asean a través de asociaciones internacionales;

2. Apoyar el reconocimiento mutuo y la movilidad estudiantil entre las ies 
de la asean para fortalecer la conectividad entre personas (European 
University Association, 2022).

Así, la experiencia de la constitución de un Espacio Común en la Unión 
Europea se empleó para fortalecer el Espacio Común en el Sudeste de Asia. 
Esta colaboración busca mejorar el programa de movilidad de la asean, 
fortalecer la calidad y la internacionalización de la educación superior en la 
región, así como fomentar la colaboración entre universidades de la asean 
y de la ue. Las instituciones de la Unión Europea que han participado en 
la implementación del share son el British Council, el Servicio Alemán de 
Intercambio Académico (daad), la Asociación Europea para el Asegura-
miento de la Calidad en la Educación Superior (enqa) y la Asociación Eu-
ropea de Universidades (eua), y de Asia, la Secretaría de la asean, la Red de 
Garantía de Calidad de la asean (aqan) y la aun (share, 2022; European 
University Association, 2022).

Otra de las experiencias de la región, instaurada en 2010, es el Progra-
ma de Acción Colectiva para la Movilidad de Estudiantes Universitarios en 
Asia (campus Asia), en el cual participan universidades de China, Japón y 
Corea del Sur (campus Asia, 2022). Dicho programa está dirigido a alum-
nos de pregrado y posgrado, opera “a través del intercambio de créditos, la 
doble titulación y los programas de titulación conjunta y apunta a confor-
mar un grupo de talentosos ‘expertos asiáticos’ por medio de una platafor-
ma compartida de recursos y conocimiento” (Choi, 2017: 36).

La diversificación de las redes regionales de Asia ha generado una dis-
persión de los recursos y esfuerzos a medida que las naciones se compro-
meten en varias iniciativas. No obstante, los proyectos de cooperación han 
traído beneficios como el intercambio intercultural y de conocimientos.
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Los espacios comunes de educación superior en el ámbito internacional 

han llegado a diferentes grados de consolidación. El caso europeo ha tenido 

mayores avances en cuanto al establecimiento de acuerdos para llevar a 

cabo reformas académicas y administrativas en beneficio de la movilidad y 

el intercambio interinstitucional. Por otro lado, los casos de Norteamérica, 

América Latina y Asia, a pesar de tener experiencias subregionales, no han 

logrado una integración regional que permita un lenguaje común entre 

las instituciones. Es por ello que la experiencia de la Unión Europea sigue 

siendo el principal referente para las ies que orientan sus reformas hacia 

la convergencia en aras de la movilidad, el intercambio de créditos y una 

mayor fluidez en el establecimiento de redes de colaboración científica y 

académica con sus pares nacionales e internacionales.

Cuadro 1. Antecedentes y experiencias internacionales
Fines del siglo xix La Universidad de Harvard empieza a utilizar los créditos académicos para permitir el tránsito de los 

estudiantes entre los distintos campos del conocimiento y flexibilizar, así, los currículos.

1987 Se instaura el programa erasmus para financiar la movilidad de los estudiantes y promover una 
mayor cooperación entre las universidades de la entonces Comunidad Europea.

1991 Se constituye la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (augm) que integra a universidades 
públicas y autónomas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para la cooperación 
en el ámbito científico y tecnológico, educativo y cultural.

1994 Creación del Programa para la Movilidad de la Educación Superior en América del Norte (Promesan), 
que se desprende del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) suscrito por Estados 
Unidos, México y Canadá.

1995 Se constituye la Red de Universidades de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (asean) 
que inicialmente integró a 13 universidades de Indonesia, Filipinas, Malasia, Filipinas, Singapur, y 
Tailandia, Vietnam y Brunei Darussalam.

1998 Firma de la Declaración Conjunta para la Armonización del Diseño del Sistema de Educación 
Superior Europeo en La Sorbona por representantes de Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido, 
antecedente de la Declaración de Bolonia.

1999 La Declaración de Bolonia es firmada por 29 países de la Unión Europea. Esta declaración establece 
el compromiso de crear el Espacio Europeo de Educación Superior en 10 años.

2001 Se desarrolla el proyecto Tuning que abonó a las propuestas europeas para el reconocimiento de los 
estudios universitarios a través de una metodología que fue reconocida y empleada en el ámbito 
internacional.

2002 Se constituye la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe como un espacio para la 
cooperación e integración de las principales universidades de América Latina.
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2004 Implementación del proyecto Tuning América Latina en 18 países de la región, en el cual participó 
México.

2010 Se establece el Programa de Acción Colectiva para la Movilidad de Estudiantes Universitarios en Asia 
(campus Asia), en el cual participan universidades de China, Japón y Corea del Sur.

2014 Se crea el Sistema Integrado de Movilidad del Mercosur (Simercosur) que articula los diversos 
esfuerzos realizados por el organismo en temas de movilidad académica desde 1991.

2015 Se instaura el proyecto Apoyo de la Unión Europea a la Educación Superior en la Región de la asean 
(share).

2022 Se establecen las modalidades virtuales del Espacio Académico Común Ampliado Latinoamericano 
(Escala): el Escala Virtual de Estudiantes de Grado y el Escala Virtual de Estudiantes de Posgrado.

Fuente: Elaboración propia.

1.1.2. Experiencias nacionales

En el marco de la XIII Asamblea General de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (anuies), celebrada en 1971, 
se presentó la Declaración de Villahermosa, que planteó una reforma educa-
tiva integral, con la cual se “crearan un sistema nacional de enseñanza, con 
créditos académicos comunes y de equivalencias que den fluidez al sistema 
[…] en una cooperación interinstitucional que haga más fácil la colaboración 
y la movilidad de profesores y estudiantes” (Sánchez y Martínez, 2004: 115).

En 1972 se establecieron los Acuerdos de Tepic, que permitieron trabajar 
en torno a los requisitos para la asignación de créditos. Sin embargo, dicha 
iniciativa no logró el propósito de constituirse como instrumento para la 
movilidad académica y estudiantil, como medio para flexibilizar los planes y 
programas de estudio, y como herramienta de política educativa, ya que tam-
poco tuvo incidencia en los postulados de la Ley para la  Coordinación de la 
Educación Superior3 de 1978, ni en la agenda del Sistema Nacional de Pla-
neación Permanente de la Educación Superior (Sinappes) desarrollada entre 
la sep y la anuies en los años ochenta. Pese a ello, dicho sistema de créditos 
fue el único referente por décadas (Sánchez y Martínez, 2004; Rodríguez, 
2021).

3 Ley que se derogó a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Educación Superior 

publicada en abril de 2021.
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Otro de los antecedentes se sitúa en 1993, con la recién promulgada 
Ley General de Educación (lge) que, en la fracción VIII, del artículo 12, 
planteó como una atribución de la autoridad educativa federal “regular 
un sistema nacional de créditos, de revalidación y de equivalencias, que 
faciliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad educativo a otro” 
(lge, 1993: 44). Sin embargo, este ordenamiento no llegó a concretarse 
(Rodríguez, 2021). Lo que sí fue un hecho es que diversos programas de las 
políticas federales impulsaron el principio de flexibilidad curricular y las 
universidades comenzaron a adoptarlo en sus reformas y planes de estudio 
(Sánchez y Martínez, 2004).

En 2000, derivado del artículo 12 de la lge, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación (dof) dos acuerdos secretariales importantes: el 
279 y el 286. En el primero se enuncian los requisitos para el Reconoci-
miento de Validez Oficial de Estudios (rvoe) del tipo superior, otorgado 
por las autoridades educativas, en el ámbito federal y estatal, a las institu-
ciones particulares. Por otro lado, se establecieron las características que 
debían tener los planes y programas de estudio, los cuales debían ceñirse 
a un número de horas mínimas bajo la conducción de un académico y su 
equivalente en créditos para los distintos niveles, desde el técnico superior 
universitario (1 440 horas/180 créditos), la licenciatura (2 400 horas/300 
créditos), la especialidad (180 horas/45 créditos), la maestría (300 horas/75 
créditos) y el doctorado (600 horas/150 créditos), siendo acumulables para 
pasar de un ciclo a otro (Sánchez y Martínez, 2004).

Por su parte, el Acuerdo 286 estableció los “lineamientos que determi-
nan las normas y criterios generales, a que se ajustarán la revalidación de 
estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así como 
los procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos 
correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en for-
ma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régi-
men de certificación referido a la formación para el trabajo” (Acuerdo 286, 
2000).

Sin embargo, ese acuerdo tuvo alcances limitados en la práctica admi-
nistrativa, debido a que planteó más obstáculos que posibilidades para la 
revalidación de estudios y el fomento a la movilidad. Uno de estos obstá-
culos era el referido a la equiparación, pues se planteaba que, para revali-
dar los estudios realizados en el extranjero, éstos debían ser similares a los 
impartidos en el país. Dado que este requisito no llegaba a ser cumplido, 
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se generaban inconvenientes para el reconocimiento de dichos estudios, va-
lidándolos sólo de manera parcial o a través de una evaluación en la que 
se pudiera constatar que el alumno contaba con los conocimientos y las 
habilidades requeridos. Así, la falta de un sistema de créditos ha hecho más 
compleja la revalidación de estudios, llegando a afectar a los alumnos que 
realizan movilidad académica (López, 2010)

Las políticas del gobierno de Vicente Fox Quesada establecidas en el 
Programa Nacional de Educación 2001-2006 se vieron influidas por el cli-
ma de reformas en el nivel superior surgido al amparo del Proceso de Bo-
lonia y la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. Así, en el 
subprograma de educación superior se plantea:

contribuir a la transformación del actual sistema de educación superior ce-

rrado, en uno abierto, flexible, innovador y dinámico, que se caracterice por 

la intensa colaboración interinstitucional, por la operación de redes para el 

trabajo académico de alcance estatal, regional, nacional e internacional, por la 

movilidad de profesores y alumnos, y por la búsqueda permanente de nuevas 

formas de enseñanza-aprendizaje (sep, 2001: 184).

A la par de estas disposiciones dio inicio la discusión y el análisis de 
un nuevo Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos 
(satca) en 2001, el cual llegaría a aprobarse por la Asamblea General de 
la anuies años después. En el ámbito institucional, es relevante mencionar 
la iniciativa tomada por la unam, y respaldada por el ipn y la uam, para 
la constitución del Espacio Común de Educación Superior (Ecoes) en sep-
tiembre de 2004, el cual se dirigió a las universidades públicas autónomas 
federales y estatales  para promover la movilidad estudiantil, incluyendo 
en la firma del convenio de colaboración inicial a cinco instituciones más 
(Ecoes, 2019a; Martínez et al., 2010).4 

El Ecoes se ha centrado en “la movilidad de estudiantes y profesores, 
la armonización de los planes y programas de estudio y el fortalecimiento 
de áreas estratégicas” (Ecoes, 2019a). Actualmente, participan 43 univer-

4 Se trata de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí; la Universidad Autónoma de Sinaloa; la Universidad de Guadalajara, y la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
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sidades, prácticamente todas las de carácter autónomo federal y estatal de 
todos los estados del país (véase Anexo 1) (Ecoes, 2019b).

Este espacio común ha representado una forma de diálogo entre las 
autoridades de las universidades e ies con mayor desarrollo académico en 
el país, para generar acuerdos que impulsen las posibilidades educativas y 
de aprendizaje del estudiantado, mediante el Programa de Movilidad Es-
tudiantil Nacional. Desde 2005, las ies involucradas y el Grupo Santan-
der han destinado apoyos económicos mensuales para que los estudiantes 
puedan tomar cursos o realizar estancias de investigación de entre 3 y 5 
meses. El programa está dirigido a los alumnos que cursan la licenciatura o 
el posgrado en alguna de las instituciones adscritas a este espacio, que sean 
regulares y tengan un promedio mínimo de 8.5 (Martínez et al., 2010).

Derivado del Ecoes, y ante la necesidad de mejorar y expandir la co-
bertura, en 2007 se creó el Consorcio del Espacio Común de Educación 
Superior a Distancia (Ecoesad), con el fin de ofrecer programas académicos 
a distancia de bachillerato, licenciatura, posgrado y educación continua, 
mediante el aprovechamiento de las tic (Ecoesad, 2007; Martínez et al., 
2010). En su constitución participaron la buap, el ipn, la uanl, la UdeG, la 
uam, la unam y la uv. Actualmente son 36 universidades en total las que 
conforman el Ecoesad (véase Anexo 2), en su mayoría de carácter autóno-
mo (Ecoesad, 2021).

Entre las actividades que promueve el Ecoesad se encuentra “permitir 
la movilidad estudiantil virtual creando programas específicos para ofertar-
los y compartirlos en la modalidad a distancia y en los niveles educativos 
medio superior, licenciatura y posgrado” (Ecoesad, 2007). Para el caso del 
nivel superior, los requisitos establecidos para participar en el Programa de 
Movilidad Estudiantil Nacional en Modalidad Virtual del Ecoesad son: ser 
alumno regular y tener un promedio mínimo de 8.0, así como haber cubier-
to 40% de los créditos del programa académico de adscripción. Para el caso 
de los alumnos de posgrado se especifica que para solicitar su participación 
en el programa deben haber cursado un semestre de su plan de estudios 
(Ecoesad, 2022). 

 En 2007, también fue aprobado el satca en la XXXVIII sesión ordina-
ria de la Asamblea General de la anuies. El sistema se basó en una serie de 
principios orientadores básicos para “que fuera simple y aplicable a cual-
quier institución; que tuviera un carácter nacional; que otorgara nuevos 
lineamientos para asignar créditos a diversas actividades académicas, y que 
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permitiera una transición entre los diversos criterios locales y este nuevo 
parámetro nacional” (Sánchez y Martínez, 2011: 125).

Dicho sistema pretendía optimizar procedimientos académicos, norma-
tivos y pedagógicos, pero, sobre todo, administrativos, para la revalidación 
y equivalencia de estudios basados en la revisión de los contenidos de pla-
nes y programas de estudio; es decir, afrontar directamente las razones por 
las cuales el Acuerdo 286 no había logrado ser efectivo. Se trataba de im-
pulsar un cambio de paradigma, en el sentido de reconocer los aprendizajes 
del estudiantado por medio del crédito académico y no necesariamente de 
asignaturas; de unificar criterios del logro académico, en el entendido de 
que la diversidad de contenidos enriquece la formación y no es necesaria su 
revisión para efectos de movilidad, vinculación y cooperación interinstitu-
cional (Sánchez y Martínez, 2011: 128). El cuadro 2 muestra el tipo de ac-
tividades que se contemplan en el satca y el valor de un crédito académico.

Cuadro 2. Especificaciones del crédito académico del satca

Tipo Ejemplos de actividad Criterio

Docencia: instrucción frente a grupo de 
modo teórico, práctico o a distancia.

Clases, laboratorios, seminarios, 
talleres, cursos por internet, etc.

16 hrs. = 1 crédito.

Trabajo de campo profesional 
supervisado.

Estancias, ayudantías, prácticas 
profesionales, servicio social, 
internado, estancias de aprendizaje, 
veranos de la investigación, etc.

50 hrs. = 1 crédito

Otras actividades de aprendizaje 
individual o independiente a través de 
tutoría o asesoría.

Tesis, proyectos de investigación, 
trabajos de titulación, exposiciones, 
recitales, maquetas, modelos 
tecnológicos, asesorías, vinculación, 
ponencias, conferencias, congresos, 
visitas, etc.

20 hrs. = 1 crédito
Para asignar créditos a cada actividad 
se debe:
1) Especificar y fundamentar la 
actividad en el plan de estudios.
2) Prestablecer el porcentaje de 
créditos que pueden obtenerse en un 
programa específico.
3) Un producto terminal que permita 
verificar la actividad.

Fuente: sep-anuies (2007, 15).

Con el fin de mantener su carácter universal, el satca fue diseñado sin 
considerar las diferencias locales, institucionales o individuales como crite-
rio de asignación de créditos (ej. la carga académica de los docentes, la difi-
cultad de la asignatura e, incluso, cuestiones de índole estructural, como las 
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desigualdades del sistema educativo de nuestro país). Sin embargo, se de-
cidió que las calificaciones debían ser transferidas al igual que los créditos, 
“por lo que se llegó a proponer que se mantuviese la escala nacional para el 
nivel básico de 5 a 10 y su consecuente consideración en la elaboración de 
tablas de conversión” (Sánchez y Martínez, 2011: 131).

Si bien el satca tuvo una aceptación general desde el punto de vista 
académico, no proliferó en todas las universidades e instituciones de edu-
cación superior debido, principalmente, a los altos costos que representan 
los cambios administrativos y de control escolar necesarios para su imple-
mentación. Sin embargo, sí se logró adaptar, a partir de 2010, al Espacio 
Común de Educación Superior Tecnológica (ecest).

El ecest ha sido una de las experiencias más recientes de espacios co-
munes en el país; fue fundado en 2008 a través de un acuerdo de colabora-
ción entre el ipn y las instituciones que integraban el Sistema Nacional de 
Educación Tecnológica: institutos tecnológicos, universidades tecnológicas 
y universidades politécnicas (Rodríguez, 2012). El ecest se estableció con 
base en seis ejes:

• Instauración de Redes Temáticas de Colaboración Académica.
• Fortalecimiento de los Procesos de Habilitación y Mejoramiento del 

Profesorado.
• [Uso compartido de] Infraestructura y Equipamiento […] así como la im-

portancia de la construcción de la Red Nacional de Bibliotecas y de Pro-
gramas conjuntos para la producción de Medios y Métodos Educativos.

• Impulso e innovación para los modelos de los Sistemas de Educación 
Abierta y a Distancia.

• Fomento de la Movilidad Estudiantil y Académica.
• Vinculación con los diferentes sectores social y productivo (sep-dgest, 

2009a)

De manera inicial se impulsaron tres acciones: la convocatoria de movi-
lidad estudiantil; la convocatoria de movilidad docente, así como el estable-
cimiento de la Biblioteca Digital (sep-dgest, 2009b). El ecest se formalizó 
hasta 2011, cuando se realizaron convenios entre la sep y las entidades 
federativas para su operación (Rodríguez, 2012). 

Respecto a la movilidad estudiantil, se plantearon “cursos curriculares, 
elaboración de tesis, desarrollo de un proyecto de investigación, realiza-
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ción de residencias profesionales, estadías o prácticas de laboratorio” (sep, 
2012: 1). En la convocatoria se estableció que los alumnos podían acceder 
a una beca y que la duración de las estancias era de uno a seis meses. Asi-
mismo, los requisitos y las condiciones para realizar la movilidad fueron:

1.  Ser estudiante regular de los niveles de [técnico superior universita-
rio] tsu, licenciatura, maestría o doctorado, inscrito en alguna institu-
ción pública perteneciente a alguno de los subsistemas integrantes del 
ecest. 

2.  Contar con un promedio mínimo general de ocho (8.0), no tener asig-
naturas reprobadas o pendientes de acreditar y haber cubierto, al me-
nos, 50 por ciento de los créditos académicos (o equivalente) de la ca-
rrera en la que esté inscrito el (la) estudiante en la institución de origen. 

3.  Observar las normas y condiciones académicas que rijan a la institu-
ción receptora. 

4.  Contar con la aceptación oficial de la institución receptora.
5.  Contar con la aceptación, en caso de que así se requiera, del académico 

responsable que fungirá como tutor. 
6.  La institución receptora expedirá al estudiante constancia en la cual se 

acredite el cumplimiento del objetivo académico durante el periodo de 
la movilidad. A su vez, la institución de origen reconocerá las constan-
cias emitidas por la institución receptora. 

7.  En caso de cursos curriculares, el alumno deberá obtener una califica-
ción aprobatoria para acreditar las asignaturas cursadas, conforme a 
la escala de calificaciones de la institución de educación superior recep-
tora (sep, 2012: 2). 

En cuanto a la movilidad docente, se establece la asignación de becas 
para la impartición de cursos, estancias de investigación, realización de tesis 
u otras actividades de su disciplina o campo de conocimiento. Pueden parti-
cipar los académicos adscritos a una institución que forme parte del ecest 
y tenga asignadas 15 o más horas (sep, 2012). 

Las actividades que el docente plantee desarrollar tienen que ser con-
gruentes con el programa de adscripción en su universidad de origen. De 
igual manera, dichas actividades deben tener incidencia en el Plan de De-
sarrollo Institucional o su símil. La duración de la movilidad también es 
de uno a seis meses y se requiere que el docente cuente con la aceptación 
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oficial de la institución que le recibe y, si es el caso, con la aceptación de su 
tutor. La movilidad se acredita con una constancia en la que se estipule el 
cumplimiento del objetivo de la estancia (sep 2012).

Tanto para el programa de movilidad estudiantil como para el de do-
centes, se establece como condición necesaria que el programa receptor 
sea parte de alguna de las instituciones del ecest y que, preferentemente, 
esté evaluado en el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior (ciees) o acreditado por un organismo 
que cuente con el reconocimiento del Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (Copaes). Respecto a los programas de posgrado, se 
indica que éstos deben formar parte del Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (pnpc) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
Por último, se destaca que se dará prioridad a las solicitudes que se realicen 
entre instituciones de distintos subsistemas (sep, 2012; Rodríguez, 2012).

Cabe señalar además que, en 2017, la Secretaría de Educación Pública 
realizó modificaciones al Acuerdos 279 relativo al Reconocimiento de Vali-
dez Oficial de Estudios, y al Acuerdo 286, que norma la revalidación y equi-
valencia de estudios realizados en el extranjero, así como la acreditación 
de conocimientos adquiridos de manera autodidacta o a través de la expe-
riencia laboral. Los cambios al Acuerdo 279 dieron mayor especificidad a 
diversos rubros que así lo requerían, a partir de la experiencia acumulada 
desde su publicación en 2000; en cuanto al Acuerdo 286, los cambios se 
centraron en la disminución de los requisitos y el tiempo para realizar la 
acreditación de conocimientos.

López (2010) señala que no todos los retos que se presentan para la im-
plementación del Espacio Común de Educación Superior y sus respectivos 
sistemas de asignación y transferencia de créditos para el reconocimiento 
de aprendizajes se derivan de la falta de flexibilidad educativa, por lo que 
se debe de avanzar con voluntad política y académica, de manera gradual y 
paulatina, para llegar a acuerdos mediante negociaciones que beneficien a 
la mayoría de las ies, pero, sobre todo, al estudiantado. 



ECOES. NOTAS PRELIMINARES PARA SU DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 31

Cuadro 3. Antecedentes y experiencias nacionales
1971 Se presenta la Declaración de Villahermosa que planteó una reforma educativa integral a través de 

la creación de un sistema nacional de enseñanza, así como la utilización de créditos académicos que 
permitieran una mayor cooperación entre las instituciones y la movilidad de sus actores. 

1972 Se establecieron los Acuerdos de Tepic, en los cuales se sentaron las bases para la creación de un sistema 
de créditos en la educación superior.

1993 En el artículo 12, fracción VIII, de la recién promulgada Ley General de Educación se planteó como una 
atribución de la autoridad educativa federal “regular un sistema nacional de créditos, de revalidación y 
de equivalencias, que faciliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad educativo a otro”. Algo 
que no llegó a concretarse.

2000 Tomando como base el artítulo 12, fracción VIII, de la Ley General de Educación se publicaron los 
acuerdos 279 y 286.
En el Acuerdo 279 se enuncian los requisitos para el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (rvoe) 
del tipo superior otorgado por las autoridades educativas, en el ámbito federal y estatal, a las instituciones 
particulares que cumplieran con los requisitos. Asimismo, se puntualizaron las características que debían 
tener los planes y programas de estudio para establecer un número específico de créditos en cada nivel 
de la educación superior.
El Acuerdo 286 estableció los “lineamientos que determinan las normas y criterios generales, a que se 
ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así como 
los procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos correspondientes a niveles 
educativos o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con 
base en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo” (Acuerdo 286).

2001 Dio inicio la discusión y análisis para la creación de un Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos 
Académicos (satca).

2004 Por iniciativa de la unam y la participación del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma 
Metropolitana se creó el Espacio Común de Educación Superior (Ecoes) que, inicialmente, integró a ocho 
instituciones.

2007 Se constituyó el Espacio Común de Educación Superior a Distancia (Ecoesad) con la participaron de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma Metropolitana, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Veracruzana.

Se aprobó el Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (satca) en la XXXVIII Asamblea 
General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies).

2008 Se creó el Espacio Común de Educación Superior Tecnológica (ecest) a través de un acuerdo de colaboración 
entre el Instituto Politécnico Nacional y las instituciones que integraban el Sistema Nacional de Educación 
Tecnológica: institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y universidades politécnicas.

2017 Se reformaron los acuerdos 279 y 286.

Fuente: Elaboración propia.
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2. MARCO NORMATIVO 
Y PROGRAMÁTICO

2.1. Marco normativo

El diseño y la operación del Espacio Común de Educación Superior (Ecoes) 
que habrá de ser aprobado por el Consejo Nacional para la Coordinación 
de la Educación Superior (Conaces) deberá estar enmarcado por el conjun-
to de leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter normativo sobre 
el Sistema Nacional de Educación Superior (snes) y el reconocimiento de 
títulos y grados académicos.

La normativa relevante para el propósito de la construcción del Ecoes 
corresponde, en el ámbito nacional, a los niveles federal, estatal e institu-
cional, y en el ámbito internacional, a los acuerdos para la movilidad aca-
démica y la cooperación internacional. 

2.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(cpeum) constituye el principal referente normativo para la construcción 
del Ecoes. En mayo de 2019 se publicó el decreto que reformó dicho artícu-
lo, como resultado de la reforma constitucional en materia educativa. Entre 
los principales cambios destaca la consideración de la educación superior 
como derecho humano, al incorporarse, en su párrafo inicial, la obligato-
riedad de este tipo educativo:

Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado —Federación, Estados, 

Ciudad de México y Municipios— impartirá y garantizará la educación ini-

cial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación 

inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y 
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la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos 

de la fracción X del presente artículo.

La fracción X precisa que la obligatoriedad de la educación superior 
recae en el Estado y no en las personas:

La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autori-

dades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, per-

manencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcio-

narán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan 

con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.

Con esta reforma, el Estado se obliga a proporcionar los medios para 
que toda persona egresada de la educación media superior, que cumpla con 
los requisitos para el ingreso, realice los estudios correspondientes en la 
educación superior.

A su vez, el contenido de la fracción VII, referente a la autonomía uni-
versitaria, retomó en sus términos lo dispuesto desde la reforma al artículo 
tercero de 1980:

Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la 

ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse 

a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de 

acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra 

e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus 

planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanen-

cia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones 

laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán 

por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con 

las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las ca-

racterísticas propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la 

autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones 

a que esta fracción se refiere.

La autonomía reconocida a las universidades en sus leyes orgánicas las 
facultad para determinar sus planes y programas, tanto en el ámbito ins-
titucional (planes de desarrollo) como curricular (planes y programas de 
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estudio). Actualmente se cuenta con 45 universidades públicas autónomas 
en el territorio nacional, cuya matrícula de educación superior representa la 
tercera parte de la matrícula nacional y la mitad de la pública.

A las instituciones de educación superior (ies) particulares, al igual que 
todas las instituciones educativas particulares, el artículo 3 las faculta a 
impartir programas educativos en los términos que establecen la Ley Ge-
neral de Educación (lge) y Ley General de Educación Superior (lges). Las 
figuras jurídicas que se aplican son las de autorización expresa por parte del 
Estado para el caso de las escuelas normales, al igual que la educación bási-
ca, y el otorgamiento del Reconocimiento de Validez Oficial a los Estudios 
(rvoe) para cada uno de los programas que se impartan.

La obligatoriedad de la educación superior, el reconocimiento de la au-
tonomía universitaria y la regulación de los particulares por parte del Esta-
do, junto con la tendencia hacia la universalización de este tipo educativo 
en el mediano plazo, son elementos que habrá que considerar para la con-
formación del Ecoes.

Los escenarios de cobertura, elaborados en la fase prepandemia de la 
covid-19, situaron el alcance del umbral de la universalización en 2024, 
con una tasa bruta de cobertura (tbc) de 50%, que para 2030 alcanzaría 
60% (en el ciclo escolar 2021-2022 la tbc fue de 42.5%). Si bien en los dos 
últimos años de pandemia disminuyó el ritmo de ampliación de la cobertu-
ra y parece improbable alcanzar la meta al final de la presente administra-
ción, se espera que la educación superior continúe su proceso de expansión 
y diversificación, con lo cual la demanda de movilidad académica y coope-
ración interinstitucional en el marco del Ecoes será cada vez mayor.

2.1.2. Ley General de Educación y Ley General de Educación 

Superior

Estas dos leyes se tratan en un mismo apartado por tener disposiciones 
comunes o complementarias en los aspectos relacionados con la conforma-
ción del Ecoes. La lge, publicada el 30 de septiembre de 2019, y la lges, 
del 20 de abril de 2021, son dos de las cinco leyes secundarias derivadas de 
la reforma constitucional en materia educativa de mayo de 2019.

La lge contiene diversas disposiciones relativas al tránsito de estudian-
tes y la movilidad académica en el Sistema Educativo Nacional (sen) y 
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establece los instrumentos para el otorgamiento del rvoe a los particulares. 
Además, contiene un capítulo con disposiciones para la validez de estudios 
y certificación de conocimientos en el sen. En esta ley general, al igual que 
en la correspondiente a educación superior, se hace referencia explícita al 
desarrollo del Ecoes.

En la fracción XI, del artículo 113, se señala como atribución exclusiva 
de la autoridad educativa federal el establecimiento y la regulación de un 
“marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional de asignación, 
acumulación y transferencia de créditos académicos”, con el propósito de 
facilitar el tránsito de los estudiantes a lo largo del sen, disposición que 
también se encuentra en el artículo 19 de la lges:

La Secretaría, tomando en cuenta la opinión del Consejo Nacional para la 

Coordinación de la Educación Superior [Conaces], elaborará un marco na-

cional de cualificaciones y un sistema nacional de asignación, acumulación y 

transferencia de créditos académicos, que faciliten el tránsito de estudiantes 

por el Sistema Educativo Nacional.

Los instrumentos señalados en el párrafo anterior tendrán como objeto fa-

cilitar la movilidad dentro del Sistema Nacional de Educación Superior, de 

modo que, a partir de la valoración de los trayectos formativos se posibilite el 

cambio de carreras y programas, la continuidad de estudios entre la educación 

superior universitaria, tecnológica y de educación normal.

Las instituciones públicas de educación superior con autonomía constitucio-

nal y legal se regirán por sus propias normas y en materia de revalidación y 

movilidad estarán a lo que decidan sus autoridades escolares.

A este respecto, cabe señalar que en 2014 se elaboró el Marco Mexi-
cano de Cualificaciones, el cual tuvo incidencia en el tipo de educación 
media superior y en el ámbito de la certificación de competencias laborales, 
mediante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Compe-
tencias Laborales (Conocer).

En materia específica del Ecoes, tanto la lge como la lges mandatan 
su creación, si bien la primera remitió a la segunda para determinar su inte-
gración y los principios para la operación de dicho espacio, precisiones que 
no fueron incorporadas por los legisladores en la norma.

El artículo 51 de la lge señala lo siguiente:
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Se apoyará el desarrollo de un espacio común de educación superior que per-

mita el intercambio académico, la movilidad nacional e internacional de es-

tudiantes, profesores e investigadores, así como el reconocimiento de créditos 

y la colaboración interinstitucional. La Ley General de Educación Superior 

determinará la integración y los principios para la operación de este sistema.

Por su parte, la fracción VII, del artículo 53 de la lges señala como una 
de las funciones del Conaces:

Expedir los lineamientos para la creación y el funcionamiento del espacio co-

mún de educación superior, que tendrá como propósito facilitar la libre mo-

vilidad de estudiantes y personal académico, redes y alianzas entre las insti-

tuciones de educación superior nacionales y extranjeras que contribuyan al 

desarrollo de sus funciones académicas, con pleno respeto al federalismo, a la 

diversidad y a la autonomía universitaria.

La decisión de los legisladores fue dejar al Conaces —órgano colegiado 
de interlocución, deliberación, consulta y consenso— la responsabilidad de 
establecer los lineamientos del Ecoes, con la presunción de que este espacio 
de trabajo colegiado es el más adecuado para que los diseños que se acuer-
den en su seno logren los propósitos de movilidad académica nacional e 
internacional, el establecimiento de redes interinstitucionales y la colabora-
ción entre las ies de los diversos subsistemas y tipos institucionales.

El Ecoes deberá concebirse como uno de los componentes centrales del 
Sistema Nacional de Educación Superior (snes), así como de los correspon-
dientes sistemas locales en cada una de las entidades federativas. El artículo 
20 de la lges caracteriza al snes como el 

conjunto orgánico y articulado de actores, instituciones y procesos para la 

prestación del servicio público de educación superior que imparta el Estado, 

sus órganos desconcentrados y organismos descentralizados, así como los par-

ticulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y 

todos aquellos elementos que contribuyen al cumplimiento de los fines de la 

educación superior. 

Para los sistemas locales, en el artículo 23 de la lges se explicita que 
uno de sus propósitos será “coadyuvar a la integración y articulación de 



ECOES. NOTAS PRELIMINARES PARA SU DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 37

espacios locales y regionales de educación superior, ciencia, tecnología e 
innovación”. En este sentido, el reto será constituir espacios comunes de 
educación superior en los diferentes ámbitos territoriales, debidamente ar-
ticulados para que propicien la sinergia en todas las regiones del país.

La política establecida en la lge da particular atención al impulso de la 
movilidad de los estudiantes indígenas y de los profesores normalistas. La 
fracción VII, del artículo 58, obliga a las autoridades educativas a establecer 
esquemas de coordinación para asegurar la existencia de programas de movi-
lidad e intercambio, nacional e internacional, “con especial apoyo a estudian-
tes de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas”. En atención a 
esta disposición, el Ecoes deberá considerar acciones afirmativas dirigidas a 
los alumnos de estas comunidades en las diferentes regiones del país.

A su vez, entre las acciones que se consideran para el fortalecimiento 
de las instituciones públicas de formación docente en la fracción II, del ar-
tículo 95, la lge estipula que las autoridades educativas, en sus respectivos 
ámbitos de sus competencia (federal o local), tendrán a su cargo la promo-
ción de la movilidad de los docentes en los diferentes sistemas y subsistemas 
educativos, “particularmente en aquellas instituciones que tengan amplia 
tradición y experiencia en la formación pedagógica y docente”.

La movilidad estudiantil guarda estrecha relación con las disposiciones 
aplicables a la validez de estudios y certificación de conocimientos. La lge 
establece cinco artículos que constituyen un referente normativo a ser con-
siderado para la conformación del Ecoes:

• El artículo 141 señala que los estudios realizados dentro del sen tendrán 
validez en toda la República, obligando a las instituciones educativas a 
expedir certificados y otorgar constancias, diplomas, títulos o grados 
académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformi-
dad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio 
correspondientes, con la “obligatoriedad de su registro en el Sistema de 
Información y Gestión Educativa”. Se mandata a la Secretaría de Edu-
cación Pública (sep) promover que los estudios con validez oficial sean 
reconocidos en el extranjero.

• El artículo 142 se refiere a la revalidación de los estudios realizados en 
sistemas educativos extranjeros, de acuerdo con las normas y los cri-
terios generales que determine la sep. Se especifica que la revalidación 
podrá otorgarse por niveles educativos, grados escolares, créditos aca-
démicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje.
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• El artículo 143 autoriza las equivalencias de estudios realizados dentro 
del sen por niveles educativos, grados o ciclos escolares, créditos acadé-
micos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, señalando que ellas 
deberán facilitar el tránsito de los estudiantes en el sen.

• El artículo 144 faculta a la sep para determinar las normas y los cri-
terios generales, aplicables en toda la República, a los que se ajustará 
la revalidación, así como la declaración de estudios equivalentes. Las 
autoridades educativas locales, por su parte, sólo podrán otorgar reva-
lidaciones y equivalencias en el ámbito de su competencia. Para todos 
los casos, aplican los principios de simplificación administrativa que 
deberán atenderse en esta materia: celeridad, imparcialidad, flexibilidad 
y asequibilidad, además de la utilización de mecanismos electrónicos de 
verificación de autenticidad de documentos académicos.

• El artículo 145 faculta a la sep a establecer procedimientos para expedir 
constancias, certificados, diplomas o títulos a quienes acrediten los co-
nocimientos parciales respectivos a determinado grado escolar de edu-
cación básica o terminales que correspondan a cierto nivel educativo, 
adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de 
otros procesos educativos.

La lges, por su parte, establece diversas disposiciones relativas al otor-
gamiento del título profesional, diploma o grado académico, así como a las 
equivalencias y revalidación de estudios.

• El artículo 14 faculta a las ies a otorgar título profesional, diploma o 
grado académico a toda persona que haya cumplido con los requisitos 
académicos establecidos en sus planes de estudio. Se indica que serán las 
propias ies —sin especificar su personalidad jurídica— las que determi-
narán los requisitos y modalidades de titulación. Los títulos que expidan 
los particulares, por su parte, requerirán de autenticación por parte de 
la autoridad o institución pública que haya concedido la autorización o 
el rvoe. Se especifica, al igual que en la lge, que todos los certificados, 
diplomas, títulos profesionales y grados académicos tendrán validez en 
todo el territorio nacional.

• En el artículo 15 se retoma lo dispuesto en la Ley de Profesiones sobre 
la obligatoriedad del servicio social de los estudiantes, previa obtención 
del título de licenciatura, con la opción de prestarlo mediante tutorías a 
educandos en el tipo educativo básico y de media superior.
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• El artículo 16 señala que las equivalencias y las revalidaciones de estu-
dio se realizarán considerando la “equiparación de asignaturas, la simi-
litud o afinidad de los planes y programas de estudio, el número de cré-
ditos correspondientes al plan de estudios, o bien cualquier otra unidad 
de aprendizaje, ciclo escolar o nivel educativo”. La movilidad nacional 
e internacional de los alumnos requerirá contar con un marco aceptado 
por las diferentes ies participantes en el Ecoes.

• El artículo 17 replica lo señalado en el artículo 144 de la lge, reafir-
mando los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequi-
bilidad para los procesos de revalidación y equivalencia de estudios, 
además de reconocer las atribuciones de las universidades autónomas 
de regirse por sus propias normas.

En cuanto a la movilidad internacional de estudiantes, en el artículo 
113 de la lge se establece como facultad exclusiva de la autoridad edu-
cativa federal la formulación de programas de cooperación internacional 
en materia educativa, científica y tecnológica. Asimismo, en la fracción VI, 
del artículo 115 , se indica como atribución concurrente de las autoridades 
educativas federal, de los estados y de la Ciudad de México, la “suscripción 
de acuerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e internacional de 
estudiantes, así como promover la suscripción de tratados en la materia”.

En concordancia con lo anterior, la fracción XXI, del artículo 49 de la 
lges retoma como atribución concurrente de las autoridades educativas 
de los dos órdenes de gobierno “promover la internacionalización del Sis-
tema Nacional de Educación Superior y de los Sistemas Locales, a través 
de convenios de movilidad y de otras formas de cooperación académica”. 
En esta misma ley, la internacionalización que se busca promover tiene el 
carácter de internacionalización solidaria, entendida como “la cooperación 
y el apoyo educativo, con pleno respeto a la soberanía de cada país, a fin de 
establecer procesos multilaterales de formación, vinculación, intercambio, 
movilidad e investigación, a partir de una perspectiva diversa y global” 
(lges, artículo 8, fracción XIII). En consecuencia, las acciones de movilidad 
y cooperación académica que se realicen en el marco del Ecoes deberán te-
ner en consideración el criterio de internacionalización solidaria.

Al igual que para la revalidación y equivalencia de estudios, la lges, en 
su artículo 17, reconoce la atribución de las universidades públicas autóno-
mas de regirse por sus propias normas y órganos de gobierno.
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Finalmente, en la fracción VI, del artículo 53, de la lges, se otorga al 
Conaces la función expresa de expedir los lineamientos del Ecoes:

El Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior tendrá 

entre otras funciones la de expedir los lineamientos para la creación y el fun-

cionamiento del espacio común de educación superior, que tendrá como pro-

pósito facilitar la libre movilidad de estudiantes y personal académico, redes y 

alianzas entre las instituciones de educación superior nacionales y extranjeras 

que contribuyan al desarrollo de sus funciones académicas, con pleno respeto 

al federalismo, a la diversidad y a la autonomía universitaria.

2.1.3. Ley Reglamentaria del Artículo 5o Constitucional, 

Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México

Esta ley reglamentaria fue expedida en 1945 y ha sido reformada en cinco 
ocasiones (enero y diciembre de 1974, 1993, 2010 y 2018). Originalmente 
se aplicaba al Distrito Federal, hoy Ciudad de México, si bien en ella se es-
tablece que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Educación 
Pública, “podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas para la unificación del registro profesional” (artículo 
13), esto sobre la base de instituir un solo servicio para el registro de títulos 
profesionales, reconocer en toda la República las cédulas profesionales expe-
didas en las entidades federativas y en la Ciudad de México, y establecer los 
requisitos necesarios para el reconocimiento de los títulos profesionales.

Esta ley señala que toda persona, a quien legalmente se le haya expedi-
do título profesional o grado académico, podrá obtener cédula de ejercicio 
con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado (artículo 3). 
El título profesional se entiende como el documento expedido por institu-
ciones del Estado o descentralizadas, así como por instituciones particula-
res que tengan rvoe, a favor de la persona que haya concluido los estudios 
correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios, de con-
formidad con esta ley y otras disposiciones aplicables (artículo 1).

En esta ley reglamentaria se especifican, entre otros, los requisitos para 
obtener un título profesional, las instituciones autorizadas para expedirlos, 
así como las condiciones para el ejercicio profesional y la prestación del ser-
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vicio social de estudiantes y de profesionistas. El Ecoes, para la movilidad 
estudiantil, la transferencia de créditos académicos y el reconocimiento de 
títulos y grados, encuentra en esta ley las disposiciones más generales que 
aplican para el ejercicio profesional.

2.1.4. Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 

Pública

Otro instrumento normativo, a ser considerado por el Ecoes, es el Regla-
mento Interior de la sep, el cual tuvo su última modificación en septiembre 
de 2020, que incorporó las reformas administrativas realizadas en la Se-
cretaría al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. En este reglamento se precisan las atribuciones de las personas 
titulares de las subsecretarías y de las tres direcciones generales que depen-
den de la Subsecretaría de Educación Superior: Dirección General de Edu-
cación Superior Universitaria e Intercultural (dgesui), Dirección General 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (dgutyp) y Dirección General 
de Educación Superior para el Magisterio (dgesum).

Entre las atribuciones de los subsecretarios está la de “suscribir con-
venios, acuerdos de cooperación, de coordinación y de concertación con 
autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno y de organismos 
internacionales”. Se precisa, además, que la Subsecretaría de Educación Su-
perior, para un mejor desempeño en el ejercicio de sus facultades, se auxilia-
rá, entre otras, por la Coordinación Sectorial de Movilidad y Cooperación 
Académica en Educación Superior (artículo 8).

Por su parte, a la Dirección General de Política Educativa, Mejores 
Prácticas y Cooperación (dgpempyc) se le atribuyen facultades en materia 
de cooperación e intercambio académico internacional: la fracción primera 
del artículo 31 señala la atribución de “coordinar y fomentar […] las re-
laciones en materia educativa con otros países y órganos gubernamentales 
extranjeros u organizaciones internacionales, así como participar e interve-
nir, en su caso, en la formulación de programas educativos de cooperación, 
políticas educativas y estrategias de financiamiento en la materia”.

El Reglamento especifica las atribuciones en materia de acreditación y 
certificación, otorgadas a la Dirección General de Acreditación, Incorpora-
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ción y Revalidación (dgair), entre ellas: acreditar y certificar conocimien-
tos, habilidades, capacidades y destrezas adquiridos; expedir constancias, 
certificados, diplomas, títulos o grados, en coordinación con las unidades 
administrativas de la sep, las dependencias y entidades paraestatales de la 
administración pública federal o local; proponer procedimientos para su 
expedición a las personas que acrediten conocimientos parciales o termina-
les que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos 
en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o de otros procesos 
educativos; proponer lineamientos para el régimen de certificación aplica-
ble en toda la República, referido a la formación para el trabajo; proponer 
las políticas de la Secretaría en materia de autorización y reconocimiento de 
validez oficial de estudios; otorgar revalidaciones y equivalencias de estu-
dios para la educación superior distintas a las de educación normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica; expedir, actualizar y 
distribuir tablas de correspondencia que faciliten el tránsito de educandos 
por el sen, así como asesorar a las unidades administrativas y órganos ad-
ministrativos desconcentrados de la Secretaría, a los organismos públicos 
descentralizados que impartan educación, y a las autoridades educativas de 
los estados y de la Ciudad de México, en la aplicación y el cumplimiento 
de las tablas para la atención de trámites de revalidación y equivalencia de 
estudios que sean de su competencia.

Como se observa, la dgair es la dependencia administrativa de la sep 
con atribuciones normativas en materia de acreditación y revalidación de 
estudios. Esta dirección, por tanto, es la responsable de la elaboración del 
Marco Nacional de Cualificaciones (mnc) y el Sistema Nacional de Asig-
nación, Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos (snaatca), 
cuya versión preliminar fue presentada en la primera sesión ordinaria del 
Conaces para su retroalimentación, celebrada en noviembre de 2021.

2.1.5. Leyes de educación estatales

El artículo sexto transitorio del decreto que expidió la Ley General de Edu-
cación, publicado el 30 de septiembre de 2019, obligó a las legislaturas de 
los estados a armonizar su marco jurídico de conformidad con las nuevas 
disposiciones de la ley, para lo cual se dio un periodo de seis meses. En 
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consecuencia, la mayoría de las legislaturas locales realizaron las reformas 
correspondientes a sus leyes de educación (a mayo de 2022 solamente siete 
entidades federativas no habían armonizado su normativa).

Asimismo, el decreto que expidió la Ley General de Educación Superior, 
publicado con posteridad (20 de abril de 2021), obligó a los congresos lo-
cales a realizar la armonización de la legislación correspondiente. En virtud 
de la distinta temporalidad de ambas leyes, y el contexto de la pandemia 
por la covid-19, hasta mayo de 2022 pocas legislaturas estatales habían 
incorporado en sus correspondientes leyes de educación las disposiciones 
aplicables de la lges al ámbito local.  Solamente Puebla y Jalisco contaban 
con una ley estatal de educación superior armonizada con la lges.

En virtud de lo anterior, las leyes educativas locales han incorporado o, 
en su caso, deberán incorporan, aquellas disposiciones de aplicación local 
en los términos de la lge y de la lges en materia de movilidad estudiantil, 
cooperación académica y reconocimiento y equivalencia de estudios. Aque-
llas entidades en las que la expedición de su ley de educación local fue pos-
terior a la publicación de la lges, como es el caso de la Ciudad de México, 
se encuentran armonizadas con esta última. La adecuación de las distintas 
leyes, independientemente que hayan considerado las características espe-
cíficas de los sistemas de educación y, en su caso, de educación superior, 
habrán de ser convergentes con las disposiciones de carácter federal.

2.1.6. Universidades autónomas

La autonomía de las universidades está reconocida en la fracción VII del 
artículo 3 de la cpeum. Como se abordó con anterioridad, estas institu-
ciones tienen la facultad y la responsabilidad de establecer sus planes y 
programas de desarrollo institucional, así como sus planes y programas de 
estudio, junto con todas las disposiciones referentes a la formación de sus 
estudiantes.

Para tal efecto, las universidades cuentan con los instrumentos norma-
tivos que se derivan de sus leyes orgánicas, entre ellos estatutos y reglamen-
tos en materia de gobierno, personal académico, alumnos, inscripciones y 
exámenes, aprobación y modificación de planes de estudio, modalidades 
educativas, servicio social, e incorporación y revalidación de estudios.
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La normatividad de las universidades autónomas contiene disposicio-
nes sobre cooperación y movilidad académica, tanto nacional como inter-
nacional, y faculta a sus autoridades a firmar convenios en la materia. To-
das las universidades autónomas, con sustento en su normativa interna, 
cuentan con estrategias y con programas de movilidad estudiantil y del 
personal académico, así como de intercambio y cooperación en materia de 
formación profesional, investigación y difusión. En todos los casos existen 
unidades administrativas (a nivel central o por escuela y unidad académica) 
responsables del impulso y de la coordinación, en su caso, de dichos pro-
gramas.

Sin embargo, la variedad de normas en materia de reconocimiento y 
revalidación de estudios representa uno de los principales retos para el es-
tablecimiento del Ecoes, por lo que se requerirá de un análisis específico de 
la normatividad institucional para identificar los obstáculos y las oportuni-
dades que se tienen para propósitos del espacio común.

2.1.7. Conceptualización y definición de las opciones 

de educación superior

El Acuerdo 20/10/22, que emite los lineamientos para la conceptualización 
y definición de las opciones educativas del tipo superior, parte del reconoci-
miento de las asimetrías generadas por la aplicación de criterios heterogéneos 
e, incluso, contrapuestos en la caracterización de los tipos, las instituciones y 
las modalidades de educación en nuestro país. En ese sentido, la Primera Dis-
posición General determina que el objetivo es el de armonizar la oferta aca-
démica en este nivel educativo. El contenido del acuerdo es particularmente 
relevante para la construcción del Ecoes, toda vez que guarda relación con el 
mnc y snaatca. Al respecto, son de interés las definiciones que se ofrecen en 
la tercera de las disposiciones, especialmente las siguientes:

I. Crédito, el que para el Tipo de educación superior se establezca en el 
ordenamiento que regule el Sistema Nacional de Asignación, Acumu-
lación y Transferencia de Créditos Académicos;

II. Documento académico o de certificación, a los previstos en el artículo 
141 de la Ley General de Educación y a los certificados de competen-
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cias laborales que emiten los organismos certificadores a que alude la 
fracción IX de este Lineamiento;

III. Instalaciones, a la infraestructura y/o espacios físicos, en su caso, tec-
nológicos (aulas virtuales y salas multimedia), especiales (laboratorios, 
talleres, anexos o cualquier tipo de instalación diferente a un aula); así 
como ambientes de aprendizaje que estén vinculados con el Plan de 
Estudio.

El capítulo segundo, “De las opciones educativas del tipo de Educación 
Superior”, se brindan definiciones importantes, tales como la de mediación 
docente, entendida como la intervención de las figuras académicas durante 
el proceso educativo, que puede ser:

a) Obligatoria para la institución educativa, por lo que deberá acreditar 
que cuenta con el Personal Docente con la preparación adecuada para 
impartir educación superior conforme a sus planes y programas de 
estudio;

b) Opcional para la institución educativa, en función de las necesidades 
de asesoría del estudiantado (cuarta disposición general, núm. III).

Y la de trayectoria curricular, es decir, el orden y la manera en que de-
ben lograrse los aprendizajes definidos institucionalmente para cada plan 
de estudio. La trayectoria curricular puede ser:

a) Preestablecida o Rígida. Es la que contempla una serie de asignaturas, 
módulos, o unidades de aprendizaje, y una secuencia para cursarlas y 
acreditarlas.

b) Flexible. Es en la que el estudiantado elige las asignaturas, módulos, o 
unidades de aprendizaje a cursar y el orden en el que las acredita.

c) Combinada. Es en la que existe un determinado número de asigna-
turas, módulos, o unidades de aprendizaje que se consideran (cuarta 
disposición general, núm. IV).

Cabe señalar que el acuerdo, además de brindar criterios más claros 
para la diferenciación de los tipos y las modalidades de educación superior 
en nuestro país, sienta las bases para dar cuenta de las diferentes realidades 
educativas que han surgido tras la pandemia de la covid-19. La educa-



ción de la emergencia, en efecto, supuso el recurso masivo a las tecnologías 
de la información y la comunicación (tic) para mantener las actividades 
académicas en el contexto del aislamiento social. Si bien es cierto que las 
actividades presenciales han comenzado a normalizarse, es evidente que la 
experiencia de las comunidades escolares en el uso de las tic y la sociali-
zación de sus resultados representan un atisbo de la importancia creciente 
que jugará las modalidades no escolarizadas, mixtas y duales en el futuro 
cercano. El Acuerdo 20/10/22, en el numeral IV, de la cuarta de sus dispo-
siciones generales, define la Mediación tecnológica como “la utilización de 
los medios digitales y, en general, al uso de las ticcad, plataformas tec-
nológicas educativas, sistemas, aplicativos, necesarios para la interacción 
entre las figuras de apoyo (docente, técnico, psicosocial, o administrativo), 
los contenidos del Plan de Estudio y el estudiantado”, siendo de carácter 
obligatorio u opcional. 

Finalmente, la disposición sexta, materia nodal de este acuerdo, define 
las siete opciones reconocidas para el tipo de educación superior, a saber: 
escolarizada (presencial); no escolarizada (en línea o virtual, abierta o a 
distancia, certificación para exámenes); mixta (en línea o virtual, abierta o 
a distancia), y dual (véase cuadro 4).
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2.2. Marco programático y de gestión

El diseño y la operación del Ecoes se justifican en una serie de principios ge-
nerales acerca del derecho a la educación en México, así como en la visión 
específica establecida por el gobierno de la república respecto del papel de 
la educación superior para el futuro del país. Dicha visión se sustenta en un 
principio de justicia que reconoce los beneficios de ampliar el acceso de los 
jóvenes a este nivel educativo (empleo, paz social, formación de ciudadanía, 
desarrollo del país, etcétera).

2.2.1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Los elementos programáticos sobresalientes en materia de política de educa-
ción superior se encuentran en los ejes rectores I y II, “Política y gobierno” 
y “Política social”, respectivamente, del Plan Nacional de Desarrollo (pnd).

 En el punto número dos del eje 1, “Garantizar empleo, educación, salud 
y bienestar”, se menciona el “cumplimiento del derecho de todos los jóve-
nes del país a la educación superior [...] por medio de programas regionales, 
sectoriales y coyunturales de desarrollo”. En el eje rector 2 se presentan dos 
de estos programas, focalizados y de carácter nacional, a saber: las Becas 
del Bienestar Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el futuro, ambos destina-
do a jóvenes matriculados en alguna institución superior. El apartado men-
ciona las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (ubbjg), que 
iniciaron sus actividades en 2019, como parte del esfuerzo gubernamental 
por combatir la exclusión educativa. Finalmente, la “Visión de 2024” con 
la que cierra el documento señala que “ningún joven que desee cursar es-
tudios de licenciatura se quedará fuera de la educación superior por falta 
de plazas en las universidades y ninguno estará condenado al desempleo, al 
subempleo o a la informalidad.”

2.2.2. Programa Sectorial de Educación 2020-2024

El Programa Sectorial de Educación (pse) establece seis objetivos priorita-
rios para el sector educativo, tres de ellos (1, 2 y 6) contienen estrategias 
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relevantes, con sus respectivas acciones puntuales, a ser consideradas para 
la implementación del Ecoes.

El objetivo prioritario 1. “Garantizar el derecho de la población en Mé-
xico a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que ten-
ga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes”, contiene tres estrategias.

Estrategia prioritaria 1.2, sobre el ingreso y la permanencia en el siste-
ma educativo. Se establece el objetivo de incrementar la participación de 
las mujeres en carreras científicas, ingeniería y matemáticas (acción 1.2.7). 
Los programas de movilidad estudiantil del Ecoes deberán orientarse hacia 
la eliminación de la brecha de género, en particular, en aquellas carreras en 
que las mujeres se encuentran subrepresentadas. Por otra parte, en dicha es-
trategia se contempla la implementación de un Marco Mexicano de Cualifi-
caciones para facilitar el tránsito en el Sistema Educativo Nacional (acción 
1.2.10). La iniciativa refleja el objetivo de contar con un sistema educativo 
flexible y que responda a las características de la población escolar en todos 
los niveles educativos; el correlato de este objetivo para la educación supe-
rior es el Marco Nacional de Cualificaciones (pse, 2019: 38).

Estrategia prioritaria 1.3, sobre la reorientación y transformación de 
las instituciones educativas. La acción 1.3.5 propone transformar a las ins-
tituciones de educación superior de manera que vinculen sus actividades 
sustantivas hacia la satisfacción de las necesidades de los grupos sociales y 
del sector productivo. Al respecto, y al igual que a lo largo de todo el do-
cumento, se establece claramente que ello debe llevarse a cabo en el pleno 
respeto de la autonomía universitaria (pse, 2019: 39).

Estrategia prioritaria 1.6, sobre garantizar la obligatoriedad y gratuidad 
de la educación media superior y superior. La acción 1.6.1 propone favo-
recer el acceso educativo a la educación media superior y superior a través 
de la ampliación de modalidades no escolarizadas y mixtas. Cabe destacar 
la importancia de este objetivo de cara a la experiencia educativa en el uso 
intensivo de tecnologías con motivo de la pandemia causada por el virus 
sars-CoV-2. En la misma línea, las acciones 1.6.3 y 1.6.5 apuntan hacia un 
incremento gradual, planificado y armónico de la matrícula, con una oferta 
incluyente, pertinente, flexible y diversificada. Este esfuerzo debe llevarse a 
cabo teniendo en cuenta la capacidad instalada de los diferentes subsiste-
mas de educación superior (acción 1.6.8) (pse, 2019: 42).
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En el objetivo prioritario 2. “Garantizar el derecho de la población en 
México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferen-
tes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional”, sobresa-
len tres estrategias.

Estrategia prioritaria 2.1, sobre la pertinencia de los planes y programas 
de estudio. Esta sección es particularmente relevante para la implementa-
ción del Ecoes en la medida en que se establecen pautas concretas para la re-
visión y la actualización de los planes de estudio en el nivel superior. Como 
ya se ha mencionado, las acciones enlistadas en dicha estrategia recalcan la 
importancia del respeto a la autonomía universitaria. Sus principios gene-
rales son los siguientes: derechos humanos y perspectiva de género; diver-
sidad étnica, cultural y lingüística; compromiso social y vinculación con el 
territorio y el sector productivo. La estrategia contempla el robustecimiento 
de los procedimientos de evaluación, acreditación y certificación de progra-
mas en pro del aseguramiento de la excelencia académica. Además, se se-
ñala explícitamente la necesidad de armonizar “los planes y programas de 
estudio de los servicios educativos de todos los tipos niveles y modalidades 
para facilitar la transición y movilidad entre los mismos” (acciones puntua-
les 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 y 2.1.9) (pse, 2019: 43).

Estrategias 2.5 y 2.7, sobre vinculación de los resultados de la evalua-
ción y la toma de decisiones, y sobre la necesidad de garantizar los be-
neficios de la ciencia, la tecnología y la innovación, respectivamente. La 
primera plantea el establecimiento de un Sistema Nacional de Evaluación 
de la Educación Superior (seaes) para la mejora continua de las ies bajo 
una nueva perspectiva de excelencia académica (acción 2.5.8) (pse, 2019: 
47). Un sistema de evaluación de esa naturaleza bien podría brindar infor-
mación esencial para la armonización de los programas en términos de ca-
lidad, lo que permitiría ponderar el desempeño de las instituciones en pro-
gramas equivalentes. Ello ayudaría, además, a orientar las convocatorias 
de movilidad estudiantil y académica en el marco del Ecoes. En cuanto a la 
segunda estrategia, la acción 2.7.3 propone “impulsar acciones de coopera-
ción e intercambio científico, tecnológico, académico, estudiantil y cultural, 
en los ámbitos nacional e internacional” (pse, 2019: 49).

El objetivo prioritario 6 plantea “Fortalecer la rectoría del Estado y la 
participación de todos los sectores y grupos de la sociedad para concretar la 
transformación del Sistema Educativo Nacional, centrada en el aprendizaje 
de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos”. Este objetivo sienta 
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las bases de gobierno (rectoría del Estado) y gobernanza (relación entre los 
actores educativos) de la educación superior, lo cual, para efectos del pre-
sente documento, es de suma relevancia por la relación entre el Conaces y 
el Ecoes. Destacan dos estrategias.

Estrategia prioritaria 6.1, sobre la generación de condiciones de gober-
nanza del Sistema Educativo Nacional. Una acción específica dentro de 
dicha estrategia es “desarrollar el Sistema Nacional de Educación Superior 
para facilitar la gobernabilidad, la coordinación entre autoridades e ies, la 
planeación integral, el desarrollo institucional, la complementariedad y la 
colaboración entre subsistemas” (6.1.2).

En el mismo sentido, se establece la necesidad de crear espacios de 
consulta y deliberación para promover mejores prácticas dentro del sen 
(6.1.3), así como robustecer los procesos de planeación y evaluación con 
la intención de establecer prioridades de cara al objetivo de la mejora con-
tinua (6.1.4). En cuanto a la ministración de recursos, la acción puntual 
6.1.5 consiste en “realizar las gestiones necesarias para operar, de forma 
transparente y eficaz, el Fondo de Educación Superior, para garantizar la 
obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, así como la plurianua-
lidad de la infraestructura en las instituciones públicas de este tipo educati-
vo”. De manera complementaria, la acción 6.1.9 establece la necesidad de 
dotar a los diferentes tipos y niveles educativos de certeza jurídica y forta-
lecer los esquemas de planificación de largo plazo. Asimismo, se propone 
“incentivar, respetando la autonomía de las universidades, la revisión de 
los mecanismos de ingreso a las ies públicas a fin de fomentar la inclusión 
con equidad de la población joven que proviene de grupos históricamente 
discriminados” (6.1.10) (pse, 2019: 62).

Finalmente, en la Estrategia 6.2, sobre la consolidación de sistemas de 
información y análisis del sen, se propone “crear un sistema de informa-
ción integral de la educación superior que apoye la evaluación de todos los 
subsistemas, soporte la toma de decisiones que oriente el desarrollo hacia el 
bienestar de la población y la inclusión de los grupos históricamente discri-
minados” (6.2.9) (pse, 2019: 63).
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3. SISTEMA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley General de Educación Superior 
(lges), el Sistema Nacional de Educación Superior (snes) es

el conjunto orgánico y articulado de actores, instituciones y procesos para la 

prestación del servicio público de educación superior que imparta el Estado, 

sus órganos desconcentrados y organismos descentralizados, así como los par-

ticulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y 

todos aquellos elementos que contribuyen al cumplimiento de los fines de la 

educación superior (lges, 2021).

En ese sentido, el conjunto de instancias, instituciones de educación 
superior y universidades autónomas, desconcentradas, descentralizadas y 
particulares, reúne a los actores que reconoce la ley como parte del Sistema, 
entre los que se encuentran estudiantes, personal académico y administrati-
vo, y autoridades institucionales, federales, estatales y municipales, quienes, 
a la vez, llevan a cabo procesos de planeación y evaluación de políticas den-
tro del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior 
(Conaces), en las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación 
Superior (coepes) y en los sistemas locales y las instancias de vinculación 
participación y consulta.

Algo que ha caracterizado al sistema de educación superior en México 
es la diversidad de sus instituciones, desde su denominación (universida-
des, tecnológicos, centros, escuelas e institutos); su personalidad jurídica 
(instituciones federales, estatales, autónomas y particulares); la magnitud 
de su matrícula; sus funciones principales; las áreas del conocimiento que 
comprenden; su extensión territorial; su calidad, y las características de 
su personal académico. Dicha diversidad institucional ha sido considerada 
como una fortaleza porque ha logrado ampliar las opciones, sobre todo 
para sectores desfavorecidos que históricamente habían sido excluidos de 
la educación superior (Mendoza, 2018).
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A continuación se presentan los principales rasgos del sistema de educa-
ción superior para, posteriormente, abordar las especificidades de los sub-
sistemas que lo conforman (universitario, tecnológico y escuelas normales e 
instituciones de formación docente). Las cifras fueron recopiladas del docu-
mento Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2021-2022 (sep, 
2022),5 realizado con base en el Formato 911 y procesado por la Dirección 
General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secreta-
ría de Educación Pública (sep).

Para el inicio del ciclo escolar 2021-2022, la sep reportó un total de 4 
421 ies, de las cuales 1 122 (25%) son de régimen público y 3 299 (75%) 
de régimen privado. El total de escuelas reportadas asciende a 6 960. En 
cuanto al número de estudiantes, el régimen público concentró a 3 252 074 
estudiantes, lo que equivale a 64% de la matrícula total, mientras que el 
régimen privado se integró por 1 817 037 estudiantes, que corresponde a 
36%.

Los niveles que conforman el tipo de educación superior son: Técnico 
superior universitario, Profesional asociado o similar, Licenciatura y Pos-
grado. Los tres primeros conforman el pregrado, cuya matrícula asciende 
a 4 647 443 (91.7%) y el posgrado (especialidad, maestría y doctorado) a 
421 668 (8.3%) (sep, 2022).

A pesar de que la lges, en su artículo 12, establece cuatro modalidades 
de educación (escolarizada, no escolarizada, mixta y dual), los datos esta-
dísticos generalmente aluden a las modalidades escolarizada y no escola-
rizada. Así, la modalidad escolarizada cuenta con una matrícula de 4 004 
680 estudiantes, que corresponde a 79% del total, y la no escolarizada se 
conforma de 1 064 431, el 21% de la matrícula (sep, 2022). Por otro lado, 
también es importante aludir a la diversidad de los periodos lectivos, pues 
algunas instituciones establecen ciclos anuales, semestrales, cuatrimestrales 
y trimestrales. Cuatro periodos que permiten el curso de la educación su-
perior en el país.

La titulación también se ha constituido en un indicador relevante, por 
ser la culminación de los estudios universitarios. Para su obtención, tiene 
que cubrirse una serie de requisitos que incluyen, de manera general, ha-

5 A excepción de la categoría “Universidades Públicas Federales” dentro del Subsistema 

Universitario, donde también se incorporaron datos de Mendoza (2018).
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ber cubierto 100% de créditos del plan de estudios que se cursa, realizar 
el servicio social y acreditar la comprensión o el dominio de un idioma 
extranjero, así como la presentación de una de las múltiples modalidades 
de titulación; entre éstas se encuentran: tesis, tesina, proyectos de investiga-
ción, memoria o informe de experiencias o prácticas profesionales (infor-
mes de servicio social y práctica profesional), examen general sobre áreas 
del conocimiento, examen general de conocimientos, cursos de posgrado o 
de especialización, seminarios de titulación, diseño de equipo, máquinas o 
software especializado, elaboración de material didáctico, memoria o infor-
me del servicio social, titulación por promedio y aprobación de diplomado.

En el artículo 28 de la lges se establece que:

el Sistema Nacional de Educación Superior se integra por los subsistemas uni-

versitario, tecnológico y de escuelas normales y formación docente, en sus 

diferentes modalidades [escolarizada, no escolarizada, mixta y dual], a fin de 

garantizar una oferta educativa con capacidad de atender las necesidades na-

cionales, regionales, estatales y locales, además de las prioridades específicas 

de formación de profesionistas, investigadoras e investigadores para el desa-

rrollo sostenible del país […] orientadas al desarrollo humano integral del 

estudiante.

Con el fin de presentar datos estadísticos representativos, cabe recono-
cer que en los subsistemas universitario y tecnológico es posible categorizar 
a los distintos tipos de universidades e instituciones públicas en cuanto a su 
alcance y sostenimiento (federal, estatal o municipal), así como su régimen 
(autónomo, desconcentrado o descentralizado). El total de instituciones de 
estos dos subsistemas es de 605. Además, existen 293 escuelas normales 
públicas que imparten licenciatura y/o posgrado, 186 instituciones públicas 
donde los informes de la sep se clasifican como “otras instituciones públi-
cas”, 23 centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) con cerca de 40 escuelas y 3 299 ies particulares 
que se agrupan en tres categorías (educación normal particular licenciatu-
ra: 127; educación normal posgrado: 9, y universidades particulares: 3 163) 
(sep, 2022). Es por la diversidad anterior que habrán de analizarse a detalle 
para valorar el subsistema al que pertenecen las ies, así como sus distintos 
tipos institucionales.



ECOES. NOTAS PRELIMINARES PARA SU DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 56

3.1. Subsistema Universitario

La educación superior universitaria, según el artículo 29 de la lges, tiene 
por objeto:

la formación integral de las personas para el desarrollo armónico de todas sus 

facultades [docencia], la construcción de saberes, la generación, aplicación, 

intercambio y transmisión del conocimiento [investigación], así como la difu-

sión de la cultura y la extensión académica en los ámbitos nacional, regional 

y local, que faciliten la incorporación de las personas egresadas a los sectores 

social, productivo y laboral.

El primer tipo institucional en este subsistema corresponde a las uni-
versidades públicas federales (upf). Para el ciclo 2021-2022 matricularon a 
647 779 estudiantes en total, 591 943 de licenciatura y 55 836 de posgra-
do, distribuidos en 1 952 programas educativos de pregrado y posgrado. 
La sep, en el documento de Principales Cifras, ubica, sin especificar, a 102 
ies; esto es así porque incorpora a las de corte pedagógico (incluyendo a las 
unidades descentralizadas de la Universidad Pedagógica Nacional [upn]) y 
de investigación (como el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
[cide] y El Colegio de México [Colmex]). En sentido estricto, el tipo de uni-
versidades federales abarca a cinco ies: Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam), Universidad Autónoma Metropolitana (uam), Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAANarro), Universidad Autónoma 
Chapingo (UAChapingo) e Instituto Politécnico Nacional (ipn). Si bien esta 
última formalmente es una institución tecnológica, su modelo académico 
corresponde al de una universidad federal.

El segundo tipo de ies universitarias está integrado por las 35 universi-
dades públicas estatales (upes), distribuidas en todas las entidades federa-
tivas del país, que atienden a un total de 1 301 309 estudiantes, siendo el 
tipo universitario de carácter público que cuenta con la mayor matrícula de 
licenciatura (1 253 783), y quedando muy cerca de las federales en el pos-
grado, con 56 526. Asimismo, cuentan con el mayor número de programas 
(6 109). Las upes tienen la figura jurídica de organismos descentralizados 
estatales y se han constituido en las principales instituciones públicas de 
sus respectivas entidades federativas, las de mayor reconocimiento social y 
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tradición académica. En cuanto al subsidio ordinario que reciben, dos ter-
ceras partes lo otorga el gobierno federal y la tercera parte, en promedio, el 
estatal, con fuertes variaciones en cada estado (Mendoza, 2018; Conaces, 
2022).

Complementando al conjunto de upes, se encuentran 23 universida-
des públicas estatales de apoyo solidario (upeas), creadas igualmente por 
decreto de los gobiernos estatales, la mayoría de ellas en la década de los 
noventa. Se distinguen por el tratamiento presupuestal que reciben de la Fe-
deración, que destina recursos para sus gastos de operación, dejando en los 
gobiernos estatales la responsabilidad de cubrir los gastos correspondientes 
al pago de nómina del personal docente y administrativo. “En virtud de lo 
anterior, las upeas pueden establecer sus propios tabuladores y programas 
de estímulos, al no estar regulados en el ámbito federal, como es el caso de 
las upes” (Mendoza, 2018: 45). Estas universidades cuentan con 503 pro-
gramas educativos y tienen una matrícula total de 67 086 estudiantes, 65 
838 en licenciatura y 1 248 en posgrado (sep, 2022).

La Secretaría, a través de la Coordinación General de Educación Inter-
cultural y Bilingüe (cgeib),6 creó las universidades interculturales para for-
mar a los estudiantes desde un enfoque intercultural en regiones que tienen 
una mayor presencia de población indígena. Esa categoría de universidades 
es una de las de menor tamaño, ya que en el ciclo 2021-2022 contó única-
mente con 11 instituciones y una matrícula total de 19 000 estudiantes: 18 
813 de licenciatura y 187 de posgrado. Los 35 programas que se imparten 

están orientados a incidir en la problemática local: lengua y cultura; desarro-

llo sustentable; gestión comunitaria y gobiernos locales; salud comunitaria; 

comunicación intercultural; turismo alternativo; informática administrativa; 

derecho con orientación en asuntos indígenas; desarrollo económico regional; 

e ingenierías: forestal, en agronegocios y en tecnologías de la información y 

comunicaciones (Mendoza, 2018: 51).

Para la Administración federal 2018-2024, la creación de universidades 
interculturales es una de las estrategias centrales de la Subsecretaría de Edu-
cación Superior (ses) de la sep.

6 Dependencia de la sep creada en 2001.
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Como lo señala la fracción VII del artículo 29 de la lges, los 35 centros 
públicos de investigación del país también pertenecen al subsistema uni-
versitario, siendo “aquellas entidades paraestatales de la Administración 
Pública Federal o de alguna entidad federativa, que de acuerdo con su ins-
trumento de creación tienen como objeto predominante realizar activida-
des de investigación científica, tecnológica y humanística” (lges, 2021). Ac-
tualmente se desarrollan 237 programas que incluyen a 11 342 estudiantes, 
con mayoría en el posgrado (6 943) (sep, 2022).

El agrupamiento de “Otras instituciones públicas” incluye “institucio-
nes que no encuentran ubicación en el resto de los subsistemas y que tienen 
perfiles institucionales muy heterogéneos” (Mendoza, 2018: 54); además, 
abarcan diversos campos del conocimiento. Entre las ies de este tipo se 
encuentran las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes; la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia; la Universidad del Ejército y la Fuer-
za Aérea y la Heroica Escuela Naval Militar; la Universidad Abierta y a 
Distancia de México (Unadm), la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (uacm), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) 
y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del ipn (Cinvestav). Asi-
mismo, en este rubro se incluyen las unidades de la Universidad Pedagógica 
Nacional, tres universidades pedagógicas descentralizadas y los centros de 
Actualización del Magisterio.

Cabe señalar que a lo largo de la historia ha cambiado la clasificación 
de las ies en los distintos tipos institucionales, principalmente las corres-
pondientes a este subconjunto. En total se tiene un registro de 186 institu-
ciones públicas, con 1 547 programas educativos y una matrícula de 176 
758 estudiantes, la mayoría de licenciatura (154 831) y una proporción 
mínima de posgrado (21 927).

Con base en la fracción V del artículo 29 de la lges, se reconoce como 
parte del subsistema universitario a las “universidades e instituciones par-
ticulares de educación superior, que son aquellas creadas por particulares 
con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios” (lges, 
art. 29, fracción V). De esta forma, agrupándolas en una sola categoría, 
son las que muestran una mayor heterogeneidad y diversidad en cuanto a 
trayectoria, desarrollo y consolidación académica, teniendo a aquellas con 
larga tradición y reconocimiento social, y otras de tamaño pequeño y baja 
calidad, así como las de tipo corporativo, religiosas, empresariales y trans-
nacionales; algunas de ellas incluso tienen presencia en diversas entidades 
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federativas, y otras se encuentran en fase de expansión. La mayoría de ellas 
se considera instituciones de absorción de demanda con fines de lucro (Ál-
varez-Mendiola 2008).

Para el ciclo 2021-2022 se reportaron un total de 3 163 ies particulares, 
sin contar a las normales, con casi 30 000 programas educativos y 1 817 
037 estudiantes, de quienes 1 534 809 están en pregrado y 268 139 en pos-
grado. Estas cifras rebasan en números absolutos a todas las demás catego-
rías que conforman el subsistema universitario (sep, 2022). De acuerdo con 
Mendoza (2018), las entidades en las que se han establecido más unidades 
o campus de instituciones particulares son Ciudad de México, Puebla, Es-
tado de México, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León.

3.2. Subsistema Tecnológico

La educación superior tecnológica, de acuerdo con el artículo 30 de la lges, 
tiene por objeto “la formación integral de las personas con énfasis en la 
enseñanza, la aplicación y la vinculación de las ciencias, las ingenierías y la 
tecnología con los sectores productivos de bienes y servicios, así como la 
investigación científica y tecnológica” (lges, art. 30).

Si bien el ipn está clasificado como parte del Subsistema Universitario 
por su perfil y desarrollo académico, históricamente fue el pionero en la 
conformación del Subsistema Tecnológico. Desde 1948 dicho subsistema 
estuvo conformado por los institutos tecnológicos, los cuales han tenido 
distintas formas de coordinación, incorporándose en 1959 al ipn y, pos-
teriormente, a la sep. Asimismo, han tenido cambios en su denominación. 
Hasta la década de los ochenta estas instituciones se encontraban bajo con-
trol federal, y no fue sino hasta la década de los noventa que, en el contexto 
de la descentralización educativa  “se establecieron los Institutos Tecnoló-
gicos Descentralizados (itd) como organismos descentralizados de los esta-
dos con patrimonio y personalidad jurídica propios” (Mendoza, 2018: 53).

A partir de 2014, los institutos tecnológicos federales y los institutos 
tecnológicos descentralizados pasaron a formar parte del Tecnológico Na-
cional de México (TecNM). Para el ciclo 2021-2022 los federales alcan-
zaron 128 sedes, con una matrícula de 348 750 estudiantes (344 104 de 
pregrado y 4 646 de posgrado), distribuidos en 1 316 programas educati-
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vos. Por su parte, los tecnológicos descentralizados (organismos descentra-
lizados estatales) tuvieron 122 planteles que atendieron a 228 065 alumnos 
(227 012 de técnico superior universitario y licenciatura y poco más de 1 
000 de posgrado), distribuidos en 1 104 programas educativos.

Como parte del subsistema tecnológico, a principios de la década de 
los noventa se crearon las universidades tecnológicas (ut) para impulsar el 
nivel de técnico superior universitario, basado en programas terminales de 
dos años de duración con salida al mercado laboral; con ello, se buscó am-
pliar y desconcentrar la oferta educativa. Dichas universidades se ubicaron 
en localidades de mediana y alta marginación, como organismos descentra-
lizados de los gobiernos estatales (Mendoza, 2018: 47).

Después de una evaluación al funcionamiento académico y administra-
tivo de las ut, en 2009 expandieron su oferta educativa a programas de li-
cenciatura centrados en “las ingenierías básica, eléctrica, mecánica y quími-
ca; así como en áreas orientadas a la bioquímica, medio ambiente, minería, 
mecatrónica, nanotecnología y energía renovable” (ibid.: 48), eliminando 
la restricción de los programas de técnico superior universitario de carácter 
terminal. En la actualidad se cuenta con 121 universidades tecnológicas a lo 
largo de todo el territorio nacional, que atienden a 225 847 estudiantes en 
los niveles de técnico superior universitario y licenciatura a través de 2 122 
programas educativos. Por su parte, en el posgrado solamente se atienden 
a 254 estudiantes.

El tipo institucional que complementa el Subsistema Tecnológico es el 
de las universidades politécnicas (up), creadas a inicios de milenio bajo 
un modelo educativo basado en competencias. Hasta el momento hay 62 
universidades politécnicas, con 493 programas educativos que albergan a 
102 633 estudiantes, de entre quienes sólo 1 311 están matriculados en el 
posgrado (sep, 2022).
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3.3. Escuelas normales e instituciones de 

formación docente

El artículo 31 de la lges establece que la educación normal tiene por ob-
jeto:

formar de manera integral profesionales de la educación básica y media su-

perior, en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado […] 

desarrollar actividades de investigación, de extensión y de capacitación en las 

áreas propias de su especialidad estableciendo procedimientos de coordinación 

y vinculación con otras instituciones u organismos nacionales e internaciona-

les que contribuyan a la profesionalización de docentes y al mejoramiento de 

sus prácticas educativas (lges, art. 31).

La formación normalista pasó a ser parte del tipo educativo superior en 
1983, cuando sus estudios fueron elevados al nivel licenciatura. En su desa-
rrollo han participado tanto la Federación como los estados, ya que, hasta 
la descentralización educativa en la década de los noventa, había dos tipos 
de instituciones: escuelas normales federales y escuelas normales estatales 
(Mendoza, 2018).

Dada la cercana relación de las escuelas normales con las dependen-
cias de educación básica de la sep, su vínculo y su reconocimiento frente a 
otras instituciones de educación superior ha sido paulatino, dando un paso 
importante en 2005, cuando se creó la Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de la Educación (degespe) dentro de la Subse-
cretaría de Educación Superior (Mendoza, 2018). Esta dirección cambió de 
nombre en 2021 a Dirección General de Educación Superior del Magisterio 
(degesum).

En este subsistema, la tipología de las instituciones está delimitada a 
escuelas normales públicas y particulares que cuentan con autorización de 
la autoridad educativa correspondiente, las universidades pedagógicas, las 
normales rurales y los centros de actualización del magisterio. En cuanto a 
las escuelas normales públicas, en la actualidad se cuenta con 242 que im-
parten el nivel licenciatura y 51 escuelas que lo hacen a nivel posgrado. La 
matrícula de licenciatura asciende a 111 135 estudiantes, distribuidos en 1 
006 programas educativos. En el posgrado se atiende a 3 116 estudiantes 
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en 110 programas. Por su parte, se cuenta con 127 escuelas normales par-
ticulares que cuentan con autorización de la autoridad educativa federal o 
estatal, y atienden una matrícula de licenciatura de 13 607 estudiantes, dis-
tribuidos en 315 programas; en el posgrado solamente ocho escuelas, con 
11 programas educativos, atienden a 482 estudiantes (sep, 2022).
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Cuadro 5. Educación superior por subsistema
Instituciones de educación 
superior

Total (Modalidad escolarizada y no escolarizada)

  Alumnos    
  Total Licenciatura Posgrado Instituciones Escuelas Carreras 

Universidades públicas estatales
1,310.31 1,253.78 56,526 36 1,015 6,109

Universidades públicas estatales 
con apoyo solidario 67,086 65,838 1,248 23 102 503

Universidades interculturales 19,000 18,813 187 11 35 192

Universidades politécnicas 102,633 101,322 1,311 62 63 493

Universidades tecnológicas 226,101 225,847 254 121 143 2,122

Institutos tecnológicos 
descentralizados 228,065 227,012 1,053 122 143 1,104

Institutos tecnológicos federales 348,750 344,104 4,646 128 133 1,316

Universidades públicas federales
647,779 591,943 55,836 102 278 1,952

Subtotal 2,949,723 2,828,662 121,061 605 1,912 13,791

Educación normal pública 111,135 111,135  - 242 253 1,006

Educación normal pública-
posgrado 3,116 -  3,116 51 53 110

Subtotal 114,251 111,135 3,116 293 306 1,116

Centros públicos de investigación
11,342 4,399 6,943 38 66 237

Otras instituciones públicas 176,758 154,831 21,927 186 316 1,547

Subtotal 188,100 159,230 28,870 224 382 1,784

Total público 3,252,074 3,099,027 153,047 1,122 2,600 16,691

Educación normal particular 13,607 13,607 -  127 143 315

Educación normal particular-
posgrado 482 -  482 9 9 11

Universidades particulares 1,802,948 1,534,809 268,139 3,163 4,208 29,667

Total  privado 1,817,037 1,548,416 268,621 3,299 4,360 29,993

             

Total 5,069,111 4,647,443 421,668 4,421 6,960 46,684

Fuente: sep (2022: 40).
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4. ESCENARIOS DE 
FUTURO PARA EL 
ESPACIO COMÚN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Las distintas tendencias internacionales en educación superior han supues-
to múltiples transformaciones para las instituciones educativas y universi-
tarias. La masificación y el incremento de la demanda en estudios superio-
res, la presencia de los rankings, el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación y los procesos de internacionalización han significado 
transformaciones en la formulación y la implementación de políticas, en el 
ámbito local y federal, que han permeado, en distintos grados y niveles, las 
estructuras y los procesos de la formación superior en México. En ese con-
texto es importante considerar, además, el impacto de la pandemia por la 
covid-19 en términos de equidad, calidad y acceso a la educación superior.

En este apartado se plantean algunos de los escenarios futuros y la vi-
sión hacia 2030 para el Espacio Común de Educación Superior (Ecoes), con 
base en las tendencias antes señaladas. Dicha descripción prospectiva se 
sostiene en una visión a largo plazo, así como en los consensos y acuerdos 
en torno a su construcción. La implementación del Ecoes implica esfuerzos 
en distintos niveles gubernamentales, institucionales, académicos y socia-
les. En ese sentido, el presente apartado busca contribuir con elementos 
de análisis que enriquezcan el diálogo y la discusión sobre el desarrollo 
del Espacio como una estrategia para fortalecer el Sistema Nacional de 
Educación Superior (snes) a través del trabajo en redes y la cooperación y 
colaboración institucional a nivel nacional e internacional.
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4.1. Visión y horizontes temporales del Ecoes

La visión del Espacio está encaminada a incidir en la agenda educativa 
nacional e internacional. Se postula que para 2030 las instituciones de 
educación superior (ies) continúen ejecutando su papel como promotoras 
del desarrollo económico y social a través de la mejora de los procesos de 
movilidad académica, la realización de investigaciones colaborativas (para 
generar propuestas de solución a problemáticas sociales) y la aplicación de 
modelos innovadores en los procesos de docencia, investigación y difusión, 
junto con la internacionalización solidaria en las diferentes regiones del 
mundo.

El trabajo en red, la articulación y la convergencia de los sistemas esco-
lares de las ies son, en conjunto, algunos de los principios que forman parte 
de la estructura que sustenta un espacio de educación superior y que debe-
rán consolidarse en los próximos años. Para lograrlo, son necesarios distin-
tos instrumentos que faciliten, entre otros aspectos, la movilidad académica 
y la colaboración interinstitucional en proyectos de investigación, así como 
mecanismos de evaluación que garanticen la calidad de la educación supe-
rior a nivel nacional. La temporalidad requerida para la construcción del 
Ecoes se puede clasificar en corto, mediano y largo plazo.

Hablar del corto plazo implica mencionar los esfuerzos que se realizan 
actualmente para crear la arquitectura institucional y de políticas que sen-
tarán las bases para esta plataforma; son las acciones que se están llevando 
a cabo y tienen como meta concretarse en alrededor de un año. Ejemplo 
de ello es el diálogo iniciado por los grupos de académicos, y el trabajo de 
construcción de acuerdos del Consejo Nacional para la Coordinación de la 
Educación Superior (Conaces), organismo clave para la integración y coor-
dinación del snes que habrá de impulsarse al amparo de la Ley General de 
Educación Superior (lges).

En el mediano plazo, la tarea se concentra en el inicio y la continuidad 
de la aplicación de las reformas, los lineamientos y los criterios que deman-
darán, en mayor o menor medida, cambios y adaptaciones en las estructu-
ras, los sistemas escolares, los roles y los procesos académicos y de gestión. 
Entre las principales acciones, están los acuerdos en torno a un sistema de 
agrupación, acumulación y acreditación de créditos académicos (snaat-
ca); el consenso sobre un marco común de cualificaciones; los sistemas de 
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equivalencias, y la búsqueda de un financiamiento sostenible que garantice 
el funcionamiento y la operación de esta plataforma. Durante dicha etapa 
será fundamental la aprobación de las leyes estatales de educación superior 
con el objetivo de armonizar las disposiciones locales a la lges. 

En el largo plazo, que arrancaría en 2030, se espera que la mayoría de 
las ies formen parte del Ecoes e implementen las políticas y los lineamien-
tos del Marco Nacional de Cualificaciones y del Sistema de Asignación 
y Transferencia de Créditos Académicos, lo que debería redundar en un 
avance sustancial respecto a los indicadores de movilidad y la colaboración 
institucional. Para este periodo, el Ecoes se ha de consolidar como un espa-
cio de vinculación y cooperación que se fortalezca a través de mecanismos 
de coordinación y toma de decisiones horizontales. El objetivo para este 
periodo de tiempo es consolidar, en las dimensiones estatal, nacional e in-
ternacional, una oferta de movilidad académica y estudiantil consistente, 
sustentada en programas integrados de estudio, formación e investigación.

La tarea de establecer y consolidar el Ecoes representa un reto complejo 
y en constante evolución, pues cambia conforme a las necesidades y deman-
das educativas. La experiencia adquirida en Europa arroja lecciones positi-
vas en las que de forma necesaria habrá que poner atención, pero también 
ofrece ejemplos claros de efectos indeseados que podrían darse si no se 
tiene en cuenta esta experiencia a lo largo del complejo proceso de imple-
mentación del Espacio. En cuanto a los efectos positivos, se debe destacar, 
precisamente, el incremento de la movilidad de estudiantes y profesores, el 
reconocimiento de títulos y cualificaciones, los esfuerzos de colaboración 
científica y tecnológica, así como la adopción de una mirada europea de 
los problemas económicos, políticos, sociales y ambientales (Matei,2019; 
Klemenčič, 2019).

En cuanto a los efectos negativos, como lo han advertido autores como 
Matei e Iwinska (2018), la dimensión técnica del proceso de construcción 
del eees tiende a imponerse por sobre la libertad de cátedra, limitando 
considerablemente esta última en nombre de la convergencia formativa y la 
equivalencia de la formación universitaria. En México, dichas dificultades 
podrían sortearse en la medida en que el Conaces logre consolidarse como 
un mecanismo efectivo de coordinación respecto a la soberanía de los es-
tados y a la autonomía universitaria, como lo establecen sus lineamientos 
y la lges.
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4.2. Agenda y ruta crítica

Dentro de la complejidad que implica la implementación de una plataforma 
de la magnitud del Ecoes, destacan temas y elementos a considerar por su 
relevancia. Éstos son, en primer lugar, la gobernanza y la toma de decisio-
nes, y, en segundo lugar, el financiamiento, especialmente en lo relacionado 
con becas y apoyos para movilidad, pero también para la implementación, 
la adopción y la operación a nivel nacional, regional, interinstitucional e 
internacional, del marco de cualificaciones y de un sistema de asignación, 
acumulación y transferencia de créditos académicos.

4.2.1. Gobernanza sistémica

En el contexto nacional mexicano, la construcción de acuerdos y políticas 
en torno a la educación superior ha seguido una lógica de tipo top-down 
(de arriba hacia abajo), en la que contaba el peso relativo de las ies, pero, 
sobre todo, las propias prioridades educativas de los gobiernos en turno. 
Hasta antes de la aprobación de la lges, las ies principalmente han sido 
agrupadas en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (anuies), las cuales han generado diagnósticos sobre la 
situación de la educación superior en México y han elaborado propuestas 
y recomendaciones de política a las autoridades estatales y federales. Sin 
embargo, las autoridades educativas federales, por lo general, han tenido 
la última palabra en materia de políticas públicas para este tipo educativo. 

Tras la aprobación de la lges, el esquema de gobernanza que se pro-
yecta para la educación superior es tipo button-up (es decir, de abajo hacia 
arriba). Se trata de promover una serie de arreglos institucionales en gra-
do de articular horizontalmente la participación de los actores educativos 
hacia la consecución de una serie de objetivos sistémicos establecidos por 
la ley (gratuidad, obligatoriedad, inclusión, etcétera) (Elmore, 1978; Agui-
lar, 2006; Acosta, 2017). Las instancias que tienen entre sus atribuciones 
la búsqueda de consensos y acuerdos interinstitucionales son el Conaces, 
órgano colegiado de interlocución, deliberación, consulta y consenso para 
acordar las acciones y estrategias que permitan el desarrollo de la educa-
ción superior en el ámbito nacional, y las Comisiones Estatales para la Pla-
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neación de la Educación Superior (Coepes) u organismos equivalentes, para 
el acuerdo de políticas y acciones dirigidas a fortalecer los sistemas locales 
de educación superior. 

Cabe recordar que la fracción VI del artículo 53 de la lges otorga al 
Conaces la función expresa de establecer los lineamientos del Ecoes; en 
concreto: a) facilitar la libre movilidad de estudiantes y personal académi-
co, y b) crear redes y alianzas entre ies nacionales y extranjeras, con pleno 
respeto del federalismo y la autonomía universitaria. En el mismo senti-
do, la lges especifica (artículo 19) que se tomará en cuenta la opinión del 
Conaces tanto para la elaboración del mnc como para el snaatca, con la 
intención de facilitar el tránsito de estudiantes por el sen.

El Conaces es, pues, la entidad encargada de coordinar a todas las par-
tes interesadas y responsables en el desarrollo del Ecoes. Al ser un órgano 
colegiado, integra la participación de distintos actores del ámbito de la edu-
cación superior, lo que favorece la gobernanza; sin embargo, es en la ope-
ración cuando se observará de mejor manera la efectividad o menos de los 
mecanismos de toma de decisión abiertos y plurales, en la medida en que se 
consideren las desigualdades económicas y sociales de las regiones del país, 
así como las distintas capacidades institucionales y financieras de las ies. 
Por su parte, a las Coepes compete desarrollar acciones que contribuyen a 
la construcción del Ecoes, entre ellas, 

fomentar la colaboración entre las instituciones de educación superior de la 

entidad que permita un desarrollo coordinado de este tipo de educación, la 

movilidad de las y los estudiantes y del personal académico, así como su vincu-

lación con los sectores público, social y productivo (lges, art. 54, fracción V).

4.2.2. Financiamiento

Un factor clave para la operación del Ecoes está en los recursos económicos 
destinados para su implementación. El desafío estará en las negociaciones 
que deben llevarse a cabo para incluir en los presupuestos federal y estata-
les los recursos económicos requeridos para la operación del Espacio y para 
el apoyo, a través de becas, en la movilidad de los estudiantes y del personal 
académico. Al respecto, es importante tener en mente que el Programa Sec-
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torial de Educación (pse) 2020-2024 establece claramente, dentro de su Es-
trategia prioritaria 6.1, el objetivo de “realizar las gestiones necesarias para 
operar, de forma transparente y eficaz, el Fondo de Educación Superior” 
(pse, 2019: 62). Sin embargo, dicho objetivo se centra explícitamente en 
garantizar la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, por lo 
que dependerá de la capacidad del Conaces para establecer con claridad la 
importancia del Ecoes y sus instrumentos operativos (el mnc y el snaatca) 
en la consecución de dicho objetivo. 

En ese contexto, los temas principales de la agenda serán los mecanis-
mos de financiamiento para la implementación del mnc y el snaatca, así 
como todo lo relacionado con la movilidad académica. Al respecto de esta 
última, como se ha mencionado líneas atrás, el programa European Region 
Action Scheme for the Mobility of University Students (erasmus) consti-
tuye un ejemplo interesante. Financiado por la Comisión Europea, dicho 
programa ofrece becas de movilidad a estudiantes que quieran formarse en 
otros países de la Unión Europea. Desde su fundación, en 1987, ha benefi-
ciado a poco más de 12 millones de personas. Sin embargo, a pesar de sus 
innegables éxitos, el monto de las becas erasmus no ha sido suficiente para 
cubrir los costos reales de la movilidad (alojamiento y alimentos, libros, 
materiales y colegiaturas, etcétera), de ahí que una crítica frecuente sea que, 
en realidad, beneficia principalmente a los jóvenes provenientes de familias 
acomodadas que pueden permitirse solventar estos gastos (Stockwell, Ben-
goetxa y Tauch, 2011). En la implementación del Ecoes será necesario evitar 
el riesgo de que la movilidad no refuerce las desigualdades, convirtiéndose 
en un subsidio a los estudiantes provenientes de familias más privilegiadas. 

El presupuesto destinado al Espacio deberá considerar todos los as-
pectos importantes para su implementación, operación y monitoreo, pero 
también cuestiones como la equidad y el combate a las desigualdades edu-
cativas. Es necesario tener en cuenta que la magnitud y la temporalidad 
de los resultados esperados dependerán de los recursos disponibles para 
alcanzar estos fines. 

4.3. Transformaciones sustantivas

El snes, como se vio más arriba, está conformado por instituciones educati-
vas disímiles, entre ellas, las destinadas a la docencia y la investigación, a la 
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formación técnica, politécnica y normal. El financiamiento, ya sea privado, 
estatal o federal, constituye otro rasgo diferencial. El paisaje que ofrece el 
tipo educativo superior comporta una cierta complejidad en la búsqueda 
de acuerdos y el logro de consensos de cara al objetivo de implementar el 
Ecoes. Esta diversidad, no obstante, constituye una oportunidad para la 
conformación de un snes integrado, eficiente y sensible a las necesidades 
del país.

Aun cuando hay muchos factores y características de las ies en grado de 
coadyuvar a la constitución del Espacio, habrá algunos cambios sustantivos 
que las instituciones deberán adoptar para hacerlo posible. Algunos, como 
la progresiva eliminación de los exámenes de selección, serán incentivados 
a nivel federal; otros, como la reformulación de los planes y programas de 
estudios y las convocatorias de movilidad, deberán llevarse a cabo desde 
el nivel institucional y de gestión. Dichas transformaciones deben darse 
en el marco de gobernanza y toma de decisiones colegiadas del Conaces. 
Asimismo, la adopción de los instrumentos operativos del Ecoes tendrá que 
hacerse con el pleno respeto a la autonomía universitaria. 

La lges proporciona el marco normativo que da legitimidad a las 
transformaciones necesarias tanto a nivel sistémico como institucional. Sin 
embargo, se debe subrayar que gran parte de estos cambios se ha venido 
impulsando con anterioridad, tanto al amparo de acuerdos internacionales 
en materia de educación superior como en el marco de procesos de cambio 
de carácter propiamente nacionales. Un ejemplo del primer caso es la Con-
vención Mundial sobre el Reconocimiento de las Cualificaciones Relativas 
a la Educación Superior, realizada por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) en noviembre 
de 2019. Este evento se centró en la promoción de la movilidad académica 
y el acceso inclusivo a la formación superior a través del reconocimiento del 
derecho de los individuos de contar con mecanismos transparentes, justos 
y no discriminatorios para la evaluación internacional de sus estudios. Los 
acuerdos alcanzados en la Convención constituyen un referente obligado 
para la conformación del Ecoes y su proyección hacia la movilidad inter-
nacional. 

En cuanto a los antecedentes nacionales, destaca la experiencia del Es-
pacio Común de Educación Superior Tecnológico (ecest), el cual, como 
se ha visto, lanzó sus primeras convocatorias de movilidad estudiantil y 
docente en 2009. Ese mismo año entró en funciones la estructura operativa 
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y los comités técnicos encargados de coordinar las áreas prioritarias. Dos 
años más tarde se suscribieron convenios necesarios para su formalización 
en cada entidad federativa (Rodríguez, 2012). 

En términos netamente operativos, el Espacio logró conformarse en 
apenas tres años; sin embargo, el impulso modernizador del subsistema 
tecnológico se remonta a la administración de Vicente Fox Quesada (2000-
2006). Con una proyección de sistema, es claro que la implementación del 
Ecoes requerirá de un esfuerzo mucho mayor en términos de la ampliación 
de la cobertura de todos los subsistemas. 

4.3.1. Movilidad, portabilidad y cooperación interinstitucional

Favorecer el tránsito entre los diferentes subsistemas de educación superior 
requiere del diseño de estrategias que incentiven el intercambio, la coope-
ración y la movilidad académica. Para ello, el Conaces tendrá la tarea de 
formalizar la cooperación interinstitucional en el ámbito interno de cada 
subsistema, promoviendo reformas sustantivas en los departamentos de 
servicios escolares de las instituciones de educación superior. Ello, con la 
finalidad de impulsar los procesos de movilidad con esquemas de interac-
ción intra e interinstitucional, que sean ágiles y, al mismo tiempo, rigurosos. 

Para el mejor el cumplimiento de los objetivos del Ecoes, se reconoce la 
necesidad de consolidar la vinculación comunicacional y operativa entre las 
instituciones que se incorporen y operen dentro de la plataforma. Con esto 
se busca contribuir a la articulación y la identidad de la educación superior 
en México, promoviendo el libre tránsito y la portabilidad de estudios de 
los estudiantes. 

En ese sentido, para que una institución educativa reconozca las unida-
des de aprendizaje curriculares acreditadas por otra institución, se requiere 
de cambios importantes en la estructura de gestión escolar. Esto sólo puede 
conseguirse a través de acuerdos de cooperación interinstitucional. El Co-
naces debe, por lo tanto, generar los espacios adecuados para el diálogo y el 
diseño de estrategias a fin de actualizar la estructura institucional desde un 
modelo competitivo a uno colaborativo y cooperativo, que incentive la ar-
ticulación y convergencia entre los distintos tipos de instituciones del país. 
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4.4. El Marco Nacional de Cualificaciones y el 

Sistema Nacional de Asignación, Acumulación y 

Transferencia de Créditos Académicos 

La discusión en torno a las ventajas y desventajas de un mecanismo para la 
asignación y transferencia de créditos educativos a nivel nacional está pre-
sente, al menos, desde la década de los setenta del siglo xx, y forma parte, 
como se vio anteriormente, del debate que llevó al Acuerdo de Tepic (1972). 
Ahí se explicitó, por primera vez, la necesidad de contar con estructuras e 
instituciones educativas con mayor flexibilidad curricular y con mecanis-
mos para favorecer la cooperación y la movilidad académica. También ha 
sido señalado que tiempo después, en el año 2000, se formuló uno de los 
primeros esfuerzos por contar con un sistema de reconocimiento de estu-
dios a través del Sistema Nacional de Asignación, Acumulación y Transfe-
rencia de Créditos Académicos (saatca).

Para la construcción del Ecoes, por tanto, dos de los instrumentos más 
importantes serán el mnc y el snaatca. La operación, el funcionamiento y 
el éxito dependerá, en gran medida, de la implementación que las ies rea-
licen en sus procesos educativos. En dicha etapa es importante reconocer 
que la diversidad de sistemas escolares y la desigualdad social y económica 
entre las regiones del país son obstáculos para el avance en la implemen-
tación tanto del mnc como del snaatca. Cada institución, en el ejercicio 
de su autonomía y consciente de su contexto social, será la responsable de 
suscribir su compromiso con el espacio común, integrando a sus procesos 
los instrumentos necesarios para el fortalecimiento de la movilidad para sus 
estudiantes y académicos.

En noviembre de 2021, la Dirección General de Acreditación, Incor-
poración y Revalidación (dgair) presentó al Conaces un borrador de li-
neamientos generales para la regulación de ambos instrumentos. Desde la 
perspectiva de la gobernanza, la implementación de este sistema requiere de 
la coordinación y colaboración intergubernamental e interinstitucional, lo 
que representa un desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad que plantea 
modificaciones que pueden llevar a un cambio institucional positivo, enca-
minado a la vinculación y el trabajo en red para el desarrollo de proyectos 
dentro del Ecoes.
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4.4.1. El Marco Nacional de Cualificaciones

El pse 2020-2024 propuso que el Marco Mexicano de Cualificaciones 
(mmc), establecido formalmente en 2014, permitiera, de manera eficiente, 
facilitar el tránsito de los estudiantes por el sen, y sirviera como referente 
de los procesos formativos, de evaluación o de acreditación de aprendizajes 
formales y no formales” (Estrategia 1.2, Acción Puntual, pse, 2019: 38). 
Para ello, debía funcionar como un referente en grado de permitir la com-
paración de los procesos formativos (evaluación, acreditación de aprendi-
zajes, etcétera), estableciendo parámetros para el acceso, la permanencia y 
el egreso de los estudiantes.  

Dicho instrumento implementó las normas de acreditación y certifica-
ción correspondientes a los conocimientos, las habilidades, las capacidades 
y las destrezas adquiridos. La Secretaría de Educación Pública (sep) lo de-
finió, en 2014, como:

Un instrumento que forma parte de un sistema de cualificaciones y que permite 

desarrollar y clasificar cualificaciones conforme a una serie de criterios sobre 

niveles de aprendizaje alcanzados. Esta serie de criterios puede hallarse implí-

cita en los descriptores de cualificaciones o definirse explícitamente mediante 

un conjunto de descriptores de nivel. […] Todos los marcos de cualificaciones 

suponen una base para mejorar la calidad, la accesibilidad, la interrelación y el 

reconocimiento público o laboral de cualificaciones, sea dentro de un país o a 

escala internacional (sep, 2014: 4).

Dentro de los marcos de cualificaciones, para el tipo educativo superior, 
lo más importante corresponde al acceso, la permanencia y el tránsito de las 
y los estudiantes. Los dos primeros, porque se requiere de cursar y concluir 
para la obtención de un título o grado; en el caso del tránsito, éste depende 
de la decisión de cursar un posgrado y si para acceder a él se requiere de 
ciertos grados cumplidos o una cualificación acreditada. Hasta ahora, la 
noción de la educación superior como un derecho se ha limitado al acceso, 
descuidando la permanencia y, sobre todo, el egreso de las y los jóvenes 
que realizan sus estudios en alguna ies (Ferreyra y colaboradores, 2017). El 
diseño de los instrumentos del Ecoes deberá contemplar los factores (socia-
les, económicos y culturales) que constituyen y determinan las trayectorias 
educativas de las y los jóvenes.
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El Marco Mexicano de Cualificaciones, constituido en 2014, y el Marco 
Nacional de Cualificaciones, que habrá de sustituirlo en los términos de la 
Ley General de Educación (lge) y la lges, tienen como referente la Cla-
sificación Internacional Normalizada de la Educación (cine), autorizada 
por la Conferencia General de la unesco. Este instrumento de referencia 
facilita los procesos de homologación y las equivalencias entre instituciones 
educativas de distintos países (véase el cuadro 6). Los criterios aplicables 
para el tránsito educativo son: el crédito académico, la asignación, la acu-
mulación y la transferencia de créditos y el sistema nacional de asignación, 
acumulación y transferencia de créditos académicos.

Cuadro 6. Educación terciaria: Clasificación Internacional Normalizada 

de Educación

Nivel Equivalente Definición

cine 8
Educación terciaria. 
Doctorado o equivalente

Los programas de doctorado o equivalente suelen tener como principal objetivo 
conducir a un título de investigación avanzada. Los programas de este nivel están 
dedicados a estudios avanzados e investigaciones originales, en tanto suelen 
ser ofrecidos exclusivamente por ies dedicadas a la investigación. Se imparten 
programas de doctorado tanto en el campo académico como en el profesional.

cine 7
Educación terciaria. 
Maestría o equivalente

Los programas de maestría, especialización o equivalente suelen tener como 
principal objetivo impartir al participante competencias académicas y/o 
profesionales avanzadas que conduzcan a un segundo título o a una certificación 
equivalente. Los programas de este nivel pueden incluir un importante 
componente de investigación, aunque no otorgan las certificaciones relacionadas 
con el nivel de doctorado. Se caracterizan por ser esencialmente teóricos –si bien 
pueden incluir un componente práctico– y por estar basados en investigaciones 
que reflejan los últimos avances del campo o en las mejores prácticas 
profesionales.

cine 6
Educación terciaria. 
Licenciatura o 
equivalente

Los programas en educación terciaria o nivel equivalente están destinados a 
impartir conocimientos, destrezas y competencias académicas o profesionales 
intermedias que conducen a un primer título o a una certificación equivalente. 
Los programas de este nivel son esencialmente teóricos, si bien pueden incluir 
un componente práctico, y están basados en investigación que refleja los últimos 
avances en el campo o las mejores prácticas profesionales. Tradicionalmente, los 
programas de este nivel son ofrecidos por universidades y otras ies.

cine 5
Educación terciaria de 
ciclo corto

Los programas de educación terciaria de ciclo corto suelen estar destinados 
a impartir conocimientos, habilidades y competencias profesionales. Dichos 
programas se caracterizan por estar basados en un componente práctico, estar 
orientados a ocupaciones específicas y preparar al estudiante para el mercado 
laboral. Sin embargo, también pueden facilitar el ingreso a otros programas de 
educación terciaria.

Fuente: Elaborado con base en la Clasificación Internacional Normalizada de Educación 
(unesco, 2011: 50-61)
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Para el Ecoes, el mnc representará un avance para el tránsito y la mo-
vilidad institucional entre ies; su adopción permitirá el reconocimiento de 
habilidades, conocimientos y competencias, contribuyendo a mejorar la ac-
cesibilidad y la vinculación. El mnc es un instrumento que posibilita las 
acciones para la vinculación entre distintos espacios comunes de educación 
superior e instituciones educativas, lo que abre las puertas a una movilidad 
nacional e internacional efectiva y eficaz; su logro dependerá de los acuer-
dos y convenios que se formalicen con otros países y regiones. En 2017 la 
unesco, en su Inventario Global del Marco de Cualificaciones nacionales y 
regionales (unesco, 2017: 9), reportaba 150 países con un marco de cua-
lificaciones.

4.4.2. El Sistema Nacional de Asignación, Acumulación 

y Transferencia de Créditos Académicos

Como cualquier otro sistema para asignar y transferir créditos, el saatca 
de 2014 y el snaatca (de próxima publicación por la dgair-sep) se susten-
tan en algunos supuestos que también se traducen en las limitaciones que 
su formulación conlleva (Sánchez y Martínez, 2014). Estos supuestos son: 
a) que los sistemas escolares asumen que los planes de estudio se miden 
en créditos y se completan al acumular cierto número de ellos; b) que se 
enfocan especialmente en facilitar la transferencia y movilidad, mediante 
el establecimiento de un sistema mutuo de reconocimiento y conversión 
de créditos entre instituciones (equivalencias), y c) que estos sistemas pre-
tenden facilitar el desarrollo de planes y programas de estudio flexibles; es 
decir, vislumbra la opción de crear programas de acuerdo con los intereses 
del alumno, las fortalezas de la institución y las oportunidades laborales 
(Sánchez y Martínez, 2014: 17).

Entre los aspectos a considerar para el desarrollo y la implementación 
de un sistema de asignación y transferencia de créditos, los mismos autores 
mencionan los siguientes, que, en síntesis, son aspectos técnicos y operativos 
de suma importancia para el funcionamiento de los espacios de educación 
superior; entre ellos, la elaboración de tablas de conversiones de escalas de 
calificaciones; la elaboración de catálogos de asignaturas para facilitar la 
equivalencia; el establecimiento de un sistema nacional de nomenclaturas 
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que permita identificar el área, el nivel y el tipo de curso o actividad ofre-
cida de acuerdo con un marco común de cualificaciones, y revisar y llegar 
a acuerdos sobre la clasificación de los programas escolarizados y no esco-
larizados. 

Por lo tanto, un reto del snaatca es conformar unidades medida, en 
créditos académicos, de las cualificaciones existentes en el snes. Atendiendo 
a lo señalado líneas atrás, el sistema permitirá que los créditos obtenidos y 
acumulados para lograr una cualificación puedan ser ponderados y trans-
feridos durante el tránsito entre las ies de cada subsistema de educación 
superior.

El snaatca permitirá que las personas puedan acceder a una cualifica-
ción, parcial o total, de los estudios realizados. En situaciones de movilidad, 
ayudará, asimismo, a establecer equivalencias en los términos del propio 
mnc. Además de la duración de los estudios, la ponderación del logro de-
berá tomar en cuenta la complejidad de los aprendizajes, como se establece 
en el sistema cine de la unesco. Por su parte, en la asignación de créditos 
académicos se debe reflejar, en lo posible, si su obtención fue mediada por 
trabajo docente o si fue por trabajo independiente, prácticas de campo u 
otras.

La creación y la implementación de este sistema, sin embargo, plantea 
algunas dudas que parten de las limitaciones propias de una propuesta de 
tal magnitud. En primer lugar, su integración tendrá que ser por etapas, 
considerando las capacidades y condiciones de cada institución. Otro de 
los cuestionamientos, ya no tanto hacia la operación, sino más bien hacia la 
propuesta en sí del sistema, tiene que ver con el peso y la consideración que 
tendrán las nuevas tendencias de la enseñanza-aprendizaje, particularmente 
la transición del learning by doing al learnig by living; además de la inte-
gración y adaptación de los sistemas educativos a la enseñanza remota y el 
aprendizaje para toda la vida, como mostró la experiencia de la pandemia 
sanitaria de 2020 y 2021.

Los retos a futuro están relacionados con encontrar estrategias desde 
nuevas perspectivas que ayuden a disminuir la resistencia al cambio de las 
estructuras y los procesos dentro de las ies, combatir el rezago y la rigidez 
académica, así como fomentar el trabajo colaborativo. Es, en ese sentido, 
que se vuelve necesario el análisis de los criterios vigentes, heterogéneos, 
dispares y/o desiguales para la construcción de dicho sistema, un aspec-
to esencial para facilitar la movilidad local, nacional e internacional. A la 
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par, entre otros aspectos a considerar están los mecanismos de evaluación, 
vigilancia y/o supervisión que garanticen la correcta y transparente imple-
mentación.

Para el corto y mediano plazo existen algunas consideraciones de orden 
normativo, curricular y administrativo que deben estudiarse para valorar 
las posibilidades y etapas de implementación, así como para prever los es-
cenarios futuros derivados de la aplicación del snaatca, instrumento que 
aporta a las instituciones una alternativa para favorecer y fortalecer los 
lazos de cooperación interinstitucional y la movilidad académica, que, a la 
vez, generará entre la población beneficiada un sentido de identidad, perte-
nencia y ciudadanía.

4.5. Las dimensiones del Ecoes: estatal, 

nacional, latinoamericana y mundial

En líneas anteriores se ha señalado la relevancia que tiene, para la creación e 
implementación del Espacio, identificar los elementos y las líneas de acción 
a corto, mediano y largo plazo, así como las implicaciones a nivel de política 
pública, gobernanza sistémica y gestión institucional. Los distintos niveles 
de acción y etapas de implementación tienen un grado de complejidad en la 
interrelación entre distintos niveles de gobierno y la geopolítica del conoci-
miento; es decir, la influencia que tiene la posición geográfica de una entidad 
o país en el desarrollo de sus políticas educativas (Walsh, 2003).

La integración y puesta en marcha del Ecoes puede analizarse a través de 
las dimensiones estatal, nacional, regional (latinoamericana) y mundial. Tales 
dimensiones permiten desagregar en niveles y etapas la implementación, el 
monitoreo y la evaluación de los procesos del Espacio. En cada dimensión se 
identifican los factores, las limitaciones y las áreas de oportunidad.

A nivel local, el enfoque está en la relación de los gobiernos con las ies 
que integran cada uno de los tres subsistemas de educación superior: uni-
versitario, tecnológico y de escuelas normales e instituciones de formación 
docente. En el caso de las ies públicas con la figura jurídica de organis-
mos descentralizados estatales (universidades públicas estatales, tecnológi-
cas, politécnicas e interculturales e institutos tecnológicos descentralizados 
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(TecNM), parte del financiamiento proviene del presupuesto de la entidad 
federativa y, en cierta medida, las políticas estatales de educación superior 
son un fundamento que, respetando la autonomía universitaria, pueden ser 
de gran apoyo no sólo para el financiamiento de las actividades universita-
rias asociadas al Ecoes, sino también para la legitimación de los objetivos y 
trabajos de esta plataforma. La participación de los gobiernos estatales en 
la integración del Espacio contribuirá a la gobernanza del snes y enrique-
cerá la discusión. En ésta y en las demás dimensiones se considera también 
el carácter social y cultural de cada estado, mientras que la movilidad aca-
démica entre instituciones de distintas entidades federativas abre la puerta 
a nuevas tradiciones y experiencias que, en suma, fortalecen un sentido de 
pertenencia y ciudadanía.

En la dimensión nacional, las categorías de gobierno y territorio se in-
tegran en las políticas públicas federales. El reto y la mayor área de oportu-
nidad estarán en la socialización e implementación del mnc y el snaatca. 
A través de los instrumentos de política pública se deben lograr acuerdos y 
consensos que integren las visiones de todas las regiones del país, desde el 
norte hasta el sur. 

El Ecoes, en ese sentido, se plantea como una plataforma que busca la 
homologación y equivalencia en criterios que favorezcan la cooperación, la 
vinculación y la movilidad académica, pero reconociendo, a la vez, los dis-
tintos niveles de desarrollo educativo y de rezago en las regiones del país, lo 
que se traduce en la necesidad de adaptar o generar estrategias específicas 
para la integración de los estados o las regiones que presenten dificultades 
derivadas de su contexto social y/o económico.

La formulación del mnc con sustento en los criterios de la unesco, así 
como la creación e implementación de un snaatca, constituirán también un 
gran paso para la conformación de espacio común latinoamericano e inter-
nacional. Otro de los referentes en cuanto a espacios comunes de este tipo 
es el Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (Enlaces), 
integrado por organizaciones nacionales y regionales, redes e instituciones 
de educación superior que tienen como objetivo modernizar los sistemas 
universitarios de la región, con el propósito de lograr una mayor compati-
bilidad entre programas, instituciones, modalidades y sistemas, integrando 
y articulando la diversidad cultural e institucional. Actualmente, 16 paí-
ses de Latinoamérica y del Caribe forman parte del Enlaces. La naturaleza 
de este espacio de dimensión regional coincide en muchos aspectos con el 
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espacio nacional a consolidarse en México, lo que representa un área de 
oportunidad para lograr acuerdos entre plataformas similares en la región.

Como ha sido señalado, la internacionalización de la educación supe-
rior debe tener ante todo un carácter solidario, entendido en la lges como 

la cooperación y el apoyo educativo, con pleno respeto a la soberanía de cada 

país, a fin de establecer procesos multilaterales de formación, vinculación, in-

tercambio, movilidad e investigación, a partir de una perspectiva diversa y 

global (art. 8, fracción XIII).

Finalmente, el Ecoes, desde la dimensión internacional, apuesta por una 
visión de internacionalización de la educación, entendida desde su defini-
ción operativa como “el proceso de integrar la dimensión internacional/
intercultural en la enseñanza, la investigación y el servicio de la institución” 
(Knight, 1994). Dicha perspectiva, como eje transversal para la mejora y la 
modernización de los procesos educativos, integra en su propuesta la dis-
posición de estándares y procedimientos regionales de aseguramiento de la 
calidad, las equivalencias, las transferencias y la movilidad.

En síntesis, en cada una de las dimensiones, desde la estatal hasta la 
internacional, existen ejes transversales que permitirán el funcionamiento 
del Ecoes: el gobierno, la gobernanza sistémica y las políticas públicas; la 
gestión intergubernamental y la cooperación interinstitucional, y la inter-
nacionalización.
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5. BASES Y LINEAMIENTOS 
PARA LA CONFORMACIÓN 
DEL ECOES

Toda vez que se han presentado los antecedentes, el marco legal que encua-
dra la conformación del Espacio Común de Educación Superior (Ecoes) y 
los posibles escenarios a futuro de tan importante iniciativa, en este aparta-
do se proponen las bases sobre las que habrá de sustentarse su conforma-
ción. Se retoman elementos de la propuesta de lograr un acuerdo nacional 
para la transformación de la educación superior, signada por un conjunto 
de actores involucrados en la formulación y la implementación de políticas 
sectoriales. Con base en ese acuerdo y en la normativa correspondiente, 
el Ecoes se definirá a partir de su doble carácter de instrumento remedial 
(de deficiencias asociadas a la atención de las trayectorias estudiantiles) y 
como horizonte de políticas para la construcción del futuro de la educación 
superior en México. 

Asimismo, el presente apartado aborda el estado de la armonización de 
la Ley General de Educación Superior (lges), así como los elementos cons-
titutivos del Marco Nacional de Cualificaciones (mnc) y el Sistema Nacio-
nal de Asignación, Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos 
(snaatca), sobre la base del trabajo realizado por parte de las diferentes 
comisiones creadas en el seno del Consejo Nacional para la Coordinación 
de la Educación Superior (Conaces) y, específicamente, de la Dirección Ge-
neral de Acreditación, Incorporación y Revalidación (dgair) de la Secreta-
ría de Educación Pública (sep).

5.1. Acuerdo nacional para la transformación 

de la educación superior

De acuerdo con los antecedentes señalados, se aprecia la necesidad de di-
señar estrategias innovadoras para el establecimiento y la operación del 
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Ecoes en el marco de las disposiciones de la lges, la cual sienta las bases 
para la conformación del Sistema Nacional de Educación Superior (snes) 
bajo un esquema de gobernanza, que incluye a todos los actores involucra-
dos en el desarrollo de la enseñanza superior en el país.

La disposición de un marco nacional de cualificaciones y de un sistema 
nacional de asignación, acumulación y transferencia de créditos académi-
cos, cuya elaboración estará a cargo de la sep y contará con opinión del 
Conaces (lges, art. 19), será clave para poder regular la movilidad y brin-
dar certezas sobre el rigor académico de las instituciones que conforman 
nuestro snes.

Por otro lado, las experiencias de las instituciones de educación supe-
rior en materia de movilidad estudiantil y de personal académico, así como 
para la cooperación académica interinstitucional, deben ser los pilares para 
la construcción gradual del Ecoes, cuyos lineamientos, de acuerdo con el 
artículo 53 de la lges, serán expedidos por el Conaces y a tal propósito 
busca contribuir el presente documento. Dichos lineamientos deben inscri-
birse en la política de transformación de la educación superior que se viene 
impulsando en los años recientes para atender simultáneamente: i) las dis-
posiciones del artículo tercero constitucional y de la lges; ii) los objetivos, 
las estrategias y las líneas de acción establecidas en el Programa Sectorial 
de Educación 2020-2024, y iii) los nuevos retos educativos que han surgido 
tras la pandemia de la covid-19.

En este sentido, se tiene la gran oportunidad de que el Espacio tras-
cienda los esfuerzos de cooperación e intercambio hasta ahora realizados, 
y se constituya en uno de los elementos clave para la conformación de un 
efectivo snes y de los 32 sistemas locales de educación superior, como lo 
mandata la ley. Para ello, cabe retomar el compromiso para transformar 
la educación superior y las políticas hacia ese tipo educativo, expresado 
en el Encuentro Nacional por el Fortalecimiento de la Educación Superior, 
celebrado en octubre de 2019, con la participación de instituciones, auto-
ridades educativas y diversas comisiones del H. Congreso de la Unión, así 
como académicos, estudiantes y sindicatos universitarios.

En la declaración final del encuentro se expresó que la:

transformación económica y social del país requiere de cambios profundos en 

las universidades, instituciones tecnológicas, escuelas normales, y centros de 

investigación y de cultura en todas las regiones del país, que exigen compro-
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misos firmes de todos los actores involucrados en la educación superior. Nos 

pronunciamos por establecer un Acuerdo Nacional para la Transformación 

de la Educación Superior que conjunte las voluntades y las capacidades de los 

distintos órdenes de gobierno, del Poder Legislativo y de las autoridades, co-

munidades académicas, trabajadores y sindicatos de las instituciones públicas 

de educación superior (Declaración, 2019: 2).

Así, además de contribuir a la conformación del snes y de los sistemas 
locales, el Ecoes habrá de perfilarse como un espacio para impulsar la trans-
formación de la educación superior, al identificar los cambios normativos 
deseables y socializar las reformas de los paradigmas y los modelos educa-
tivos y de gestión académica de las instituciones de educación superior de 
los distintos subsistemas. Ello, con la finalidad de potenciar la ampliación 
de los programas de movilidad, intercambio académico y cooperación entre 
las instituciones, los subsistemas y las regiones. Por tanto, el acuerdo nacio-
nal para el establecimiento del Espacio deberá ser una parte nodal del gran 
consenso que se requiere para la transformación de este nivel educativo. Al 
respecto, el punto 11 de la Declaración emitida tras el Encuentro Nacional 
para el Fortalecimiento de la Educación Superior (Declaración, 2019: 2-3) 
especifica la necesidad de:

• Diseñar estrategias para atender el mandato de la reforma constitucio-
nal, el principio de obligatoriedad y la ampliación de la cobertura, apo-
yando la expansión de la oferta educativa en las modalidades presen-
cial, abierta y a distancia.

• Mejorar las funciones académicas de docencia, investigación, extensión 
y difusión de la cultura.

• Fortalecer la coordinación, la planeación y la gobernanza del Sistema 
Nacional de Educación Superior y de los 32 sistemas locales.

• Mejorar la gestión institucional, la transparencia y la rendición de cuen-
tas.

• Vincular los proyectos educativos con las necesidades de las comunida-
des sociales y productivas, impulsando la formación dual, el emprendi-
miento y el desarrollo de las habilidades transversales demandadas por 
el trabajo.
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Cabe destacar que, en el marco del Encuentro, las instituciones de edu-
cación superior –a través de sus titulares– refrendaron los compromisos 
adquiridos durante la LIII Sesión Ordinaria del Consejo de Universida-
des Públicas e Instituciones Afines (cupia), en el sentido de sintonizar sus 
procesos académicos y organizacionales a partir del espíritu del artículo 3 
constitucional, así como de las necesidades de sus respectivas comunidades 
y contextos (local, regional y nacional). 

Asimismo, se comprometieron a un uso racional y transparente de sus 
recursos financieros y de sus capacidades instaladas, con la finalidad de 
ampliar el acceso a este nivel educativo e incrementar los beneficios de la 
educación a la población. Éstos y otros acuerdos se establecen en el enten-
dido de la necesidad de una mayor integración del snes; de acompañar y 
apoyar a las autoridades educativas, federales y locales en el esfuerzo de 
transformar la educación superior; de elaborar proyectos estratégicos para 
el desarrollo de este nivel educativo, y de atender los grandes retos en mate-
ria de financiamiento que enfrenta el sector (Declaración, 2019: 4-5).

5.2. Definición del Ecoes

Como se señaló en el apartado dedicado al marco normativo, las definiciones 
básicas del Ecoes estarán, en buena medida, sujetas a los lineamientos especí-
ficos de los instrumentos de política que le darán forma y sentido; es decir, el 
mnc y el snaatca. Como lo establece la lges, la sep se encargará –con base en 
las opiniones emitidas por el Conaces– de especificar las características y los 
alcances de dichos instrumentos. En términos generales, la ley establece que la 
finalidad es la de facilitar el tránsito de estudiantes por el Sistema Educativo 
Nacional (sen). Más específico, se señala que tanto el mnc como el snaatca 
permitirán a las autoridades facultadas ponderar las trayectorias formativas 
de los individuos con la finalidad de permitirles cambiar de carreras y progra-
mas, así como de contar con la posibilidad de continuar sus estudios en insti-
tuciones distintas a las de origen, sin que ello implique cursar desde el inicio el 
programa de estudios en la institución de destino (lges, art. 19). 

Sobre esta base, en los “Lineamientos para la operación y funciona-
miento del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Supe-
rior” se especifica que el Espacio Común de Educación Superior es el:
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Mecanismo de coordinación en el que las autoridades e instituciones de educa-

ción superior impulsarán la colaboración y la conjunción de esfuerzos con una 

perspectiva territorial, para fortalecer la integración del Sistema Nacional de 

Educación Superior, con el propósito de elevar los niveles académicos y forta-

lecer las funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión y difusión 

de la cultura, en beneficio de las comunidades de estudiantes, académicos, de 

las instituciones participantes y de las localidades y regiones del país (Conaces, 

2021).

Tanto la definición de los instrumentos de política como el carácter de 
mecanismo de coordinación que se le atribuye al Ecoes aluden a dos aspec-
tos fundamentales acerca de la naturaleza de esta iniciativa. Por un lado, los 
instrumentos se presentan desde un enfoque remedial, orientado a subsanar 
viejas deficiencias de nuestro sistema de educación superior, relativas a la 
naturaleza mutable de las trayectorias académicas de los individuos. Por 
otro lado, el Espacio aparece como un mecanismo en grado de integrar al 
snes bajo la perspectiva de mejorarlo en sus funciones sustantivas. 

Al respecto, queda claro que el diseño del mnc y del snaatca es esen-
cial para la puesta en marcha del Ecoes, pero éste –en los términos en los 
que se establecen sus objetivos– va más allá de dichos instrumentos. Así, 
mientras el diseño de los instrumentos de política está a cargo de la sep, 
los lineamientos para la conformación del Espacio es responsabilidad del 
Conaces; ello, en virtud de que sus arreglos de gobernanza alinean sus ob-
jetivos formales (la mejora continua, la expansión de los beneficios de la 
educación superior, etcétera) con una práctica de reflexión y coordinación 
constante, basada en la experiencia acumulada en el tiempo por los actores 
que conforman el Consejo.

5.3. Objetivos estratégicos y específicos

Objetivos estratégicos:

1)  Fortalecer la integración del Sistema Nacional de Educación Superior y 
de los Sistemas Locales de Educación Superior, elevar los niveles acadé-
micos y fortalecer las funciones sustantivas de docencia, investigación, 
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extensión y difusión de la cultura, en beneficio de las comunidades de 
estudiantes, académicos, de las instituciones participantes y de las lo-
calidades y regiones del país.

2)  Facilitar la libre movilidad de estudiantes, profesores e investigadores 
entre las IES pertenecientes a los subsistemas universitario, tecnológico 
y de escuelas normales e instituciones de formación docente, y de éstas 
con instituciones de otros países, así como la colaboración, comple-
mentariedad, intercambio académico y constitución de redes y alianzas 
que contribuyan al desarrollo de sus funciones académicas, con pleno 
respeto al federalismo, a la diversidad institucional y a la autonomía 
universitaria.

Objetivos específicos:

1)  Acordar los criterios y procedimientos para el reconocimiento y la 
transferencia de créditos académicos en el marco del Ecoes, con base 
en el Marco Nacional de Cualificaciones y el Sistema Nacional de 
Asignación, Reconocimiento y Transferencia de Créditos Académicos.

2)  Acordar criterios nacionales de calidad para el fomento de la movili-
dad de estudiantes.

3)  Impulsar y dar seguimiento a los programas de movilidad académica 
en los ámbitos local, regional, nacional y mundial.

4)  Facilitar la conjunción de esfuerzos entre las instituciones de educa-
ción superior de los subsistemas universitario, tecnológico y de escue-
las normales e instituciones de formación docente, con una perspectiva 
territorial que fortalezca la vinculación y la transferencia de conoci-
miento para la atención de las necesidades locales y regionales.

5)  Contribuir a la mejora continua de los planes y programas educativos 
de Técnico Superior Universitario, Licenciatura y Posgrado, mediante la 
evaluación de las experiencias de movilidad e intercambio académico.

6)  Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación interinstituciona-
les e interdisciplinarios que complementen las capacidades existentes 
en las distintas regiones del país.

7)  Construir una base sólida para la conformación de un Espacio Común 
de Educación Superior en América Latina y el Caribe, así como ante 
otros espacios internacionales.
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5.4. Armonización de leyes y reglamentos

El establecimiento del Ecoes requiere de modificaciones normativas en los 
ámbitos federal, estatal e institucional. El Quinto Transitorio del Decreto 
que expidió la lges estableció un plazo de 180 días después de su entrada 
en vigor para que las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito 
de su competencia, armonicen el marco jurídico de conformidad con la 
lges. En agosto de 2021, en el marco de la sesión de instalación del Co-
naces, se integró una comisión para la armonización de las leyes estatales 
con la lges. Dicha comisión elaboró el documento “Análisis de la Ley Ge-
neral de Educación Superior destacando los elementos básicos a considerar 
en la armonización de las leyes estatales de educación superior” (Conaces, 
2021a), con el propósito de identificar los principios y ejes, así como ele-
mentos básicos en materia de educación superior, que se estiman oportunos 
de considerar por las legislaturas locales. El documento fue elaborado bajo 
el principio de pleno y estricto respeto a la soberanía de cada entidad fede-
rativa, así como de los poderes legislativos locales; además, se ideó para que 
funcione como un documento informativo y de consulta para los demás 
actores del Sistema Nacional de Educación Superior. Con base en dicho 
documento y las disposiciones de la lges, se considera que algunos de los 
aspectos que deberán tomarse en cuenta en los procesos de armonización 
normativa en materia del Ecoes son los siguientes:

• La adecuada operación del Ecoes requiere de la identificación de las 
disposiciones normativas de orden federal relacionadas con la movili-
dad de estudiantes, el reconocimiento y la revalidación de estudios, así 
como la transferencia de créditos académicos. Será prioritario que las 
disposiciones que contenga el mnc y el snaatca, a cargo de la sep, en el 
ámbito del sen, sea compatible con los lineamientos de conformación y 
operación del Ecoes.

• Las direcciones generales de Educación Superior Universitaria e Inter-
cultural, de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, y para el Magis-
terio, así como los órganos desconcentrados de la sep –Tecnológico Na-
cional de México (Tecnm), Universidad Abierta y a Distancia de México 
(Unadm) y Universidad Pedagógica Nacional (upn)– deben revisar y, en 
su caso, ajustar su normativa interna para facilitar la cooperación aca-
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démica, la movilidad de las y los estudiantes y del personal académico 
en el marco del Ecoes.

• Las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior 
(Coepes) tienen, entre sus funciones, “d) fomentar la colaboración entre 
las instituciones de educación superior de la entidad que permita un 
desarrollo coordinado de este tipo de educación, la movilidad de las y 
los estudiantes y del personal académico, así como su vinculación con 
los sectores público, social y productivo” (art. 54, fr. V). Por lo tanto, 
los lineamientos de las Coepes deberán incorporar esta función, bajo la 
consideración de que estos espacios locales de planeación y desarrollo 
de la educación superior constituirán uno de los pilares para la confor-
mación del Ecoes.

• Esta función de las Coepes debe ser explícita en la ley de educación de 
cada una de las entidades federativas; se sugiere que, de manera com-
plementaria, en dicha ley se disponga que las autoridades educativas 
estatales ajustarán sus reglamentos, acuerdos y procedimientos para fa-
cilitar la coordinación entre las instituciones de educación superior de la 
entidad, la movilidad de las y los estudiantes y del personal académico, 
así como su vinculación con los sectores público, social y productivo.

• De igual manera, la normativa debe establecer como política de la au-
toridad educativa local la realización de todas las acciones que resulten 
necesarias para la conformación y la operación del Ecoes en los ámbitos 
local, estatal, regional, nacional e internacional.

• Para las universidades e instituciones de educación superior autónomas, 
por ley se sugiere identificar las áreas en que se requieran modificacio-
nes normativas para facilitar su incorporación al Ecoes, con pleno res-
peto a la autonomía de cada una de ellas, así como proponer estrategias 
y líneas de acción para tal efecto. Entre otras áreas críticas, se pueden 
mencionar: créditos académicos; sincronización de periodos lectivos y 
de calendarios escolares; modelos educativos flexibles y rígidos; currí-
culum; actividades teóricas y prácticas, y modalidades educativas (esco-
larizada, no escolarizada, híbrida y dual).

• Por último, es necesario identificar y diseñar, en su caso, nuevos elemen-
tos normativos en los distintos niveles (institucional, estatal y federal), 
lo cual sería una tarea por realizar, junto con las anteriores, tras el inicio 
de la primera fase de constitución del Ecoes.
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Además, partir de estas consideraciones la Comisión de Armonización 
del Conaces elaboró una “Propuesta de ley marco de educación superior” 
para las entidades federativas, en la que se hace énfasis en los aspectos de la 
lges que las legislaciones locales deberían incluir, así como aquellos asuntos 
específicos de la ley que deben diseñarse para adaptar la legislación a las 
realidades de cada entidad. La Propuesta ha sido ampliamente discutida en 
foros regionales organizados por el Conaces, con la finalidad de que se logré 
una armonización plena de las leyes estatales. Hasta el momento nueve enti-
dades federativas han armonizados sus leyes: Aguascalientes, Chiapas, Ciu-
dad de México, Durango, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y Tlax-
cala; otros estados que han reportado avances significativos son: Nayarit, 
Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México y Oaxaca (Conaces, 2022).

5.5. Diseño del Marco Nacional de 

Cualificaciones y del Sistema Nacional de 

Asignación, Acumulación y Transferencia de 

Créditos

En la sección anterior fueron señaladas cuestiones generales acerca del mnc 
y del snaatca, concretamente sobre la importancia de ambos instrumen-
tos en los escenarios de futuro del Ecoes. La intención de este apartado es 
brindar elementos concretos acerca de las características que podrían tener 
dichos instrumentos una vez implementados. Lo que se plantea a continua-
ción se apoya en el trabajo elaborado de la dgair de la sep en el primer 
semestre de 2022 para elaboración de los lineamientos tanto del mnc como 
del snaatca.

5.5.1. El Marco Nacional de Cualificaciones

La función del mnc es convertirse en referente obligado en los procesos for-
mativos, de evaluación o de acreditación de aprendizajes formales, no for-
males e informales. En el mismo sentido, debe orientar la ponderación de 
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las cualificaciones existentes con la finalidad de mejorar las características 
del acceso, la permanencia y el egreso de la formación superior, bajo una 
perspectiva académica, científica y para la vida, así como desde los diferen-
tes ámbitos laborales donde se desenvuelven las trayectorias profesionales 
de los individuos. 

El mnc está basado en los ocho niveles que constituyen la Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación (cine), desarrollados, para 
efectos de comparación, por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco, 2011).7 Los niveles que van 
del uno al cuatro corresponden a la educación básica y media del cine; del 
cinco al ocho al nivel superior. Para adaptar esta última al contexto nacio-
nal, se subdividió al nivel cinco para distinguir la Licenciatura profesional o 
Licenciatura (5A) del Técnico superior universitario o Profesional asociado 
(5B). Asimismo, se dividió el nivel siete para considerar por separado las 
especialidades (7A) de los estudios de maestría (7B) (véase el cuadro 7). El 
mnc se complementa con el Sistema Nacional de Competencias Laborales 
(sncl),8 que está conformado, a la vez, por cinco niveles, de los cuales solo 
el IV y el V corresponden a la educación superior (se trata de los niveles 5, 
6 y 7A del mnc).9

Cuadro 7. Adaptación de la cinE al contexto del mnc

Referente respecto de la
cine

Niveles del
mnc

Subniveles del
mnc

Referentes nacionales del mnc 

Nivel cine 8.
Educación terciaria.
Doctorado o equivalente.

8 No aplica • Doctorado

Nivel cine 7.
Educación terciaria.
Maestría o equivalente.

7 7B
• Maestría

7A • Especialidad

7 El cuadro completo de la cine referente a la educación superior se puede consultar en la 

sección tres de este documento.
8 El I corresponde al nivel 2 (secundaria); el II al nivel 3 (bachillerato general, tecnológico 

y técnico terminal); el III a los niveles 3 y 4 (educación postsecundaria no terciaria); el IV 

al nivel 5 (profesional asociado, técnico superior universitario), y el V a los niveles 6 (licen-

ciatura) y 7A (especialidad).
9 Cabe señalar que los certificados de competencias laborales no son proporcionales con 

los documentos emitidos por las instituciones educativas (dgair, 2021: 11).
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Nivel cine 6.
Educación terciaria.
Licenciatura o
equivalente.

6 No aplica • Licenciatura

Nivel cine 5.
Educación terciaria de
ciclo corto

5

5B

• Técnico superior
universitario o
Profesional
asociado

5A

• Licenciatura
profesional o
Licenciatura
técnica

Fuente: dgair-sep (2021: 8 y 19).

Con base en estas clasificaciones, la dgair establece que la cualificación 
es el producto formal de un proceso formativo de evaluación o acredi-
tación. Para obtener este reconocimiento, los individuos deben demostrar 
–mediante procesos preestablecidos– que cuentan con los conocimientos, 
destrezas, habilidades, actitudes y valores requeridos para obtener una 
constancia, certificación, diploma, título, grado o equivalente de acuerdo 
con el mnc. Las cualificaciones, ya sean laborales, académicas o de otra 
índole formativa, deben sustentarse en criterios como la complejidad (de 
acuerdo con el nivel de formación y grado de aprendizaje con referencia al 
mnc), duración (tiempo estimado de la formación para la obtención de un 
resultado de aprendizaje) y área de aprendizaje (en línea con los objetivos 
de la cualificación que se desea obtener) (dgair, 2021: 3 y 11).

Además de las clasificaciones apenas señaladas, es importante agregar 
que un referente fundamental del mnc es el Acuerdo 286, que regula –entre 
otras cosas– la revalidación y la equivalencia de estudios.10 Por ello, para 
que la implementación del Ecoes funcione, será necesaria la aplicación de 

10 En el Acuerdo 286 se “establecen los lineamientos que determinan las normas y criterios 

generales, a que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la 

equivalencia de estudios, así como los procedimientos por medio de los cuales se acredi-

tarán conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos 

en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de cer-

tificación referido a la formación para el trabajo, mismo que fue modificado por diverso 

número 02/04/17, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 

2000 y el 18 de abril de 2017, respectivamente” (dgair, 2021: 1).
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cambios administrativos en las propias instituciones de educación superior, 
así como en las instancias designadas para tal efecto en cada uno de los sub-
sistemas que integran este nivel educativo. Esto, como se ha mencionado, 
con la finalidad de expedir, actualizar y distribuir tablas de correspondencia 
que faciliten el tránsito de educandos por el sen, así como asesorar a las 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría, a los organismos públicos descentralizados que impartan educa-
ción y a las autoridades educativas de los estados y Ciudad de México en 
la aplicación y el cumplimiento de las tablas para la atención de trámites de 
revalidación y equivalencia de estudios que sean de su competencia.

5.5.2. Sistema Nacional de Asignación, Acumulación 

y Transferencia de Créditos Académicos

Si el objetivo del mnc es facilitar el tránsito de los individuos a través del 
sen, la finalidad del snaatca consiste en identificar las unidades de medida 
–créditos académicos– de las cualificaciones formales, no formales e infor-
males existentes para el ingreso, el tránsito, la permanencia y el egreso en 
los diferentes niveles que integran dicho sistema. La asignación de créditos, 
entre otras cosas, posibilita:

I.  El reconocimiento, el ingreso, el tránsito, la permanencia y el egreso a 
un plan y/o programa de estudios determinados.

II.  Contar con un registro de la formación alcanzada tras haber logrado 
los resultados de un aprendizaje formal.

III.  Contar con un documento oficial que estime, de manera objetiva, la carga de 

trabajo de un plan y/o programas de estudios, a fin de tener elementos 
que faciliten, en su caso, la expedición de resoluciones y dictámenes de 
revalidación o equivalencia de estudios.

IV.  Portar los créditos académicos obtenidos para estudiar en el extranje-
ro, toda vez que son susceptibles de reconocerse internacionalmente.

V.  Cuantificar los créditos académicos obtenidos mediante aprendizajes 
no formales e informales, de la formación académica y, en su caso, 
para el trabajo, con el propósito de reconocer las cualificaciones según 
corresponda (dgair, 2021: 12-13).
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La validación de los aprendizajes amparados por el conjunto de crédi-
tos académicos debe estar a cargo de las autoridades competentes en cada 
caso. De acuerdo con lo establecido por la dgair, esto significa que éstas 
deberán verificar la autenticidad de los documentos presentados por los 
individuos a tal efecto, así como la calidad, la cualidad y la equivalencia de 
los estudios realizados (dgair, 2021: 13). Previamente, tanto autoridades 
como instituciones educativas deben establecer estándares claros acerca de 
los elementos presentes en dichos documentos, amén de las tablas de equi-
valencias que tendrán que ser consideradas para la equivalencia mediada 
por los créditos académicos. En ese sentido, se proponen diversos rubros a 
tomar en cuenta en las certificaciones o las certificaciones complementarias:

 
1. Datos del estudiante (nombres y apellidos, Clave Única de Registro de 

Población –curp–).
2. Datos de la autoridad o institución educativa (nombre, domicilio, clave 

de centro de trabajo, año de fundación, Reconocimiento de Validez Ofi-
cial de Estudios –rvoe–).

3.  Información de la certificación (denominación, tipo).
4. Información sobre el nivel de la certificación (nivel de mnc).
5. Información sobre el contenido y los resultados obtenidos (unidades de 

aprendizaje curricular: asignaturas, módulos y calificaciones).
6. Tabla de horas de formación y créditos obtenidos.
7. Información sobre el Sistema Educativo Nacional, subsistema y servicio 

educativo (en lo posible, una imagen o descripción del marco mexicano 
de cualificaciones) y del sistema de créditos aplicable.

8. Información sobre la función de la certificación (resultados de aprendi-
zaje, perfil de egreso).

9. Información adicional (premios obtenidos, reconocimientos u otras for-
maciones realizadas por el educando).

10. Aseguramiento de la calidad (acreditaciones con que cuenta la institu-
ción o el programa de estudios, mecanismos de evaluación).

11. Certificación o autenticación del documento.
12. Folio de registro de documentos en el Sistema de Información y Gestión 

Educativa (siged), previsto en el artículo 12, fracción X, de la Ley Ge-
neral de Educación (dgair, 2021: 22).11

11 De acuerdo con el numeral XXXIII de los lineamientos, el Sistema de Información y Ges-

tión Educativa (siged) es operado por “la Dirección General de Planeación, Programación 
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Ahora bien, además de respaldar el acceso de los individuos a una cua-
lificación dada, los créditos académicos cumplirán la función de brindar 
criterios y certidumbre acerca de aquellas personas que se encuentran en si-
tuaciones de movilidad. Ello en virtud de que este instrumento permite dar 
cuenta del cumplimiento parcial de los créditos, brindando claridad sobre 
los conocimientos y aptitudes que habrán de adquirirse para la obtención 
de una cualificación. En términos prácticos, los individuos en situación de 
movilidad podrán contar con historiales académicos que reflejen de mane-
ra confiable los estudios parciales realizados, expresados en fragmentos de 
crédito.12 Cabe señalar que, hasta el momento, los lineamientos esbozados 
por la dgair no contemplan casos en que los individuos abandonen mo-
mentáneamente sus estudios y decidan completarlos en otra institución (o 
incluso la misma). Es decir, una vez que ha sido determinada la equivalencia 
queda pendiente por definir si los créditos obtenidos (totales o parciales) 
serán válidos por un tiempo determinado o si podrán ser usados por tiempo 
indefinido.

Abordar esta cuestión será determinante no sólo para acompañar tra-
yectorias académicas no tradicionales, sino también para dar forma y sen-
tido al reconocimiento de trayectorias de formación permanente o “para la 
vida”. Además de reflejar la duración y la complejidad de los aprendizajes 
adquiridos (con base en el mcn), se deberá especificar si los créditos aca-
démicos derivaron ya sea de formación 1) mediada por docente en el aula 
física o virtual; 2) formación derivada de estudio independiente, o 3) for-

y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación pública con el objeto de integrar, 

entre otras, un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos acadé-

micos; las estructuras ocupacionales; las plantillas de personal de las escuelas; los módulos 

correspondientes a los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional del 

personal, así como la información, elementos y mecanismos necesarios para la operación 

del Sistema Educativo Nacional” (dgair, 2021: 6). El siged, además, tiene por objeto do-

tar al sen de una sola plataforma tecnológica de información que permita a la autoridad 

educativa federal llevar a cabo su planeación, operación, administración y evaluación, 

facilitando la transparencia y la rendición de cuentas (siged, 2022).
12 El apartado Décimo Cuarto del Capítulo II de los Lineamientos propuestos por la dgire 

señala que los créditos parciales, o fragmentarios, podrían expresarse “sin o con dos deci-

males redondeados” (dgair, 2021: 13).
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mación desarrollada por la experiencia de campo, laboral, social o prácticas 
supervisadas (véase el cuadro 8).

Cuadro 8. Detalle de horas de formación y créditos asignados
Tipo de formación Descripción de la formación

Mediación docente.
Mediación docente en
el aula física o virtual

Tiempo de contacto directo del estudiante con docentes y 
capacitadores, incluyendo clases o sesiones de talleres y laboratorios, 
entre otras de aprendizaje directo, o tiempo dedicado a la evaluación 
de aprendizajes. El contacto directo entre docentes y capacitadores 
no necesariamente debe ser presencial y puede ocurrir con apoyo 
del uso de las tecnologías; la mediación y comunicación puede ser 
sincrónica o asincrónica. Incluye prácticas demostrativas, guiadas, 
supervisadas o autónomas en espacios educativos.

Estudio
independiente.
Formación derivada
del estudio
independiente

Estudio dentro o fuera de espacios educativos, como el estudio 
en casa, en biblioteca o en otros espacios; elaboración de tareas o 
realización de otras actividades que implican la relación de trabajo 
independiente para el aprendizaje que en algún caso es sujeto 
a supervisión, como tesinas, recitales, exposiciones, asesorías, 
ponencias, conferencias o congresos, entre otras. También podrán, 
bajo esta fórmula, asignarse créditos al tiempo destinado para la 
producción de obra literaria o científica publicada, a la invención 
patentada y a otros procesos que conlleven la demostración del 
aprendizaje desarrollado como parte del plan de estudios.

Prácticas de campo.
Formación
desarrollada por la
experiencia de campo,
laboral, social o
prácticas supervisadas

Supervisada o autónoma en el sector productivo o social mediante el 
desempeño laboral o en campo, como estancias, prácticas laborales, 
ayudantías o internados y servicio social, entre otras actividades que 
contribuyan al cumplimiento de los propósitos del plan de estudio. 
En el caso de la educación media superior, el servicio social constituye 
un requisito para los estudios que otorgan título de formación 
profesional, pero no para fines de asignación de créditos, debido a 
que no todos los perfiles de egreso de este tipo educativo incluyen la 
formación profesional.

Fuente: dgair (2021: 13).

Los lineamientos propuestos por la dgair establecen que la transferen-
cia de créditos podrá realizarse por tres vías, a saber: 

a) Transferencia lateral. Consiste en transferir créditos académicos de 
una formación correspondiente a un nivel a otra formación del mis-
mo nivel, en la misma institución o en otra. Este tipo de transferencia 
presupone que los créditos reconocidos equivalen en número, nivel de 
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complejidad y área del conocimiento.
b) Transferencia descendente. Bajo esta modalidad, los créditos se trans-

fieren a una formación de nivel inferior. Presupone que los créditos 
reconocidos son iguales o mayores en número, complejidad y área de 
conocimiento.

c) Transferencia ascendente. La transferencia de créditos se hace a un 
nivel inmediato inferior a otro de nivel inmediatamente superior; ello, 
siempre y cuando se trate del mismo tipo educativo. Presupone que los 
créditos reconocidos son iguales o menores en número, complejidad y 
área de conocimiento (dgair, 2021: 15).

Con base en estas definiciones, la Dirección establece claramente que la 
primera de estas modalidades tendrá la precedencia por sobre las otras, sin 
que ello suponga la imposibilidad de la asignación ascendente, descendente 
o, incluso, el rechazo de la transferencia ahí donde existan diferencias in-
conciliables entre los aprendizajes certificados y la cualificación o la equi-
valencia a la que se aspira.

Tanto el mnc como el snaacta están pensados para operar en el con-
junto del sen. Los créditos académicos asignados en el nivel básico, por 
ejemplo, sólo serán válidos para efectos de tránsito del alumnado, con base 
en los tiempos establecidos para la adquisición de aprendizajes prestable-
cidos. En el caso del nivel medio superior, entre otros, se postulan criterios 
específicos en el número de horas frente a docente, estudio independiente y 
prácticas laborales, sociales y/o supervisadas (dgair, 2021: 16).

En el caso de la educación superior, de acuerdo con el apartado Vigé-
simo Quinto, Sección III, del documento, el crédito académico deberá ser

equivalente a los aprendizajes adquiridos en dieciséis horas de formación de 

mediación docente en aula; de formación derivada de Estudio Independiente 

(ei) o de las Prácticas de Campo laboral, social o prácticas supervisadas (pc), 

previstas en el plan y programa de estudios correspondiente (dgair, 2021: 19).

Como elemento de referencia, a cada nivel y subnivel corresponde un 
periodo determinado de estudios, su respectiva cualificación y un periodo 
de estudios, así como un mínimo y un máximo de horas y créditos acadé-
micos (véase el cuadro 9).
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Cuadro 9. Cualificaciones de los niveles superior y posgrado o equivalentes

Nivel
mnc

Subnivel Cualificación
Periodo
estimado de
estudios

Mínimo de horas y 
créditos
académicos

Máximo de horas y 
créditos
académicos

Nivel 5

5A

Técnico superior
universitario o
Profesional
asociado

2 años 3 000
180
créditos

4 000
250
créditos

5B

Licenciatura
profesional o
Licenciatura
técnica

3 años 4 000
250
créditos

6 000
375
créditos

Nivel 6 6
Licenciatura o
equivalente

4 años 4 800
300
créditos

10 000
625
créditos

Nivel 7
7A

Especialidad o
equivalente

1 años 720
45
créditos

4 000
250
créditos

7B
Maestría o
equivalente

2 años 1 200
75
créditos

4 000
250
créditos

Nivel 8 8
Doctorado o
equivalente

3 años 2 400
150
créditos

6 000
375
créditos

Fuente: dgair (2021: 19-20).

Para la asignación de créditos por parte de las autoridades federales del 
sen, y con base en el tipo y nivel educativo, se especifica que, entre otras 
fuentes, podrían tomarse en cuenta las siguientes: 

a) Certificados de competencia laboral.
b) Certificaciones de estudios cursados en el Sistema Educativo Nacional.
c) Resoluciones de equivalencia o revalidación de estudios.
d) Dictámenes emitidos por instancias evaluadoras designadas o recono-

cidas por la autoridad educativa federal.
e) Reconocimientos oficiales a la competencia ocupacional.
f) Constancias, certificados o diplomas nacionales de nivel de idioma.
g) Certificados de aptitud y otras certificaciones emitidas por autoridad 

competente.
h) Obras publicadas con registro isbn.
i) Artículos e investigaciones publicadas en revistas indexadas.
j) Invenciones que cuenten con patente (dgair, 2021: 22).
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Con los avances del trabajo de la dgair sobre esta materia, los linea-
mientos del mnc y el snaatca que sean publicados en el Diario Oficial de 
la Federación habrán de constituir dos de los referentes normativos para la 
conformación del Ecoes.
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6. DEtErminación DE políticas 
EspEcíficas

La determinación de políticas concretas entre subsistemas y tipos de insti-
tuciones es un paso necesario para la implementación del Espacio Común 
de Educación Superior (Ecoes). A partir de dichas acciones será posible 
identificar objetivos específicos, distinguir beneficios potenciales y estable-
cer metas que orienten el quehacer de los diferentes actores involucrados en 
el Ecoes. Por lo tanto, es importante diseñar políticas proactivas que espe-
cifiquen con claridad las estrategias que se implementarán en concordancia 
con las diferentes realidades regionales y las instituciones. 

En este apartado se brindan elementos útiles para ello; en concreto, se 
delinean aspectos relativos a la movilidad para los subniveles que confor-
man el sistema de educación superior nacional y las políticas de financia-
miento y evaluación, así como las cuestiones relacionadas con el contexto 
de la colegialidad y la gobernanza del Espacio.

6.1. Para subsistemas y niveles

Excepto en aquellos casos en los que la movilidad se encontrará motiva-
da por factores principalmente extracadémicos (por ejemplo, el cambio de 
residencia), los programas que abrirán el camino a la circulación de estu-
diantes, académicos y personal administrativo dependerá, sobre todo, de 
los recursos asignados para su puesta en marcha. La pregunta acerca de 
cómo habrán de erogarse tales recursos y quién será la entidad encargada 
de hacerlo es fundamental para el futuro del Ecoes.

Los lineamientos contenidos en el cuadro 10 incluyen la implementa-
ción de programas de becas para estudiantes, académicos y personal ad-
ministrativo, además del intercambio de formas de evaluación y buenas 
prácticas entre las instituciones que conforman los diferentes subsistemas. 
Es claro que si se desea que los alcances del Espacio sean lo más amplios 
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posibles, el gobierno deberá participar decididamente en su financiamiento; 
sin embargo, los lineamientos de los que forman parte también pueden ser 
asumidos como parte de un esfuerzo institucional y, en gran medida, por los 
individuos en situación de movilidad. En este último escenario es claro que 
los alcances del Ecoes serán muy modestos, aunque se debe tener en cuen-
ta que podría tratarse de un horizonte factible si se considera el adverso 
panorama económico mundial y el carácter restrictivo de las asignaciones 
financieras para el sector en los últimos tres ejercicios presupuestales. 
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6.2. Definición de los mecanismos 

de financiamiento e identificación de su fuente

En definitiva, el financiamiento para la implementación y el fortalecimiento 
de la movilidad académica es imprescindible, ya que la mayoría de los estu-
diantes y docentes (principalmente, aquellos adscritos a instituciones públi-
cas) no contaría con los recursos para costear una estancia en alguna otra 
institución educativa. La realidad que se debe afrontar es que actualmente 
son pocos y no permanentes los recursos destinados para la movilidad de 
estudiantes y docentes, por lo que es necesario buscar alternativas que per-
mitan un financiamiento permanente y creciente en el tiempo.

Son indudables los beneficios (sobre todo, en el ámbito social) que trae-
ría consigo contar con programas de movilidad académica con un financia-
miento regular, ya que ello estaría contribuyendo potencial y directamente 
al progreso personal y regional; en lo personal, por la experiencia y ventaja 
competitiva que implica realizar una estancia en alguna otra institución y, 
en lo regional, por el desarrollo social que posibilita contar con profesio-
nistas mejor preparados.

Aunque existe una tendencia mundial que indica que la movilidad de 
estudiantes ocurre, principalmente, entre aquellos con mayores posibilida-
des socioeconómicas, es importante definir estrategias y acciones que per-
mitan acceder a fuentes de financiamiento para contrarrestar o disminuir 
la dependencia de los recursos familiares de las personas en situación de 
movilidad académica. Contar con un mayor financiamiento para el Ecoes 
ayudará a reducir inequidades, al impulsar que estudiantes de familias con 
menos recursos accedan a una formación más integral, lo cual es clave 
como un principio estratégico y de justicia en términos de combate a las 
desigualdades educativas. 

Así pues, se debe apostar por reducir la principal fuente de financia-
miento actual, que es la familia, y encaminar los esfuerzos por ampliar 
el financiamiento público federal, estatal y municipal, buscando con esto 
el desarrollo de las comunidades, al contar con estudiantes egresados de 
instituciones de educación superior formados con una visión global, pero 
con la perspectiva de retribuir a sus comunidades los conocimientos y las 
experiencias que posibilitaría el Ecoes.
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El otro enfoque de la movilidad es representado por los académicos, quie-
nes, al pretender de manera pertinente realizar alguna estancia de docencia o 
de investigación, se condicionan a contar con fuentes de financiemento sufi-
cientes, lo que implica definir estrategias, políticas y agendas institucionales 
que permitan generar escenarios favorables para elevar el nivel de habilita-
ción de los docentes en disciplinas específicas y avanzar en la productividad 
académica gracias a la colaboración entre instituciones y pares. 

Para ese tipo de movilidad (la académica), los esquemas actuales de 
financiamiento que prevalecen en mayor o menor medida son el apoyo 
directo de la institución y el país anfitrión, el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) y los consejos estatales de ciencia y tecnología, así 
como otros organismos y fundaciones nacionales o internacionales.

Además de la falta de financiamiento, son diversas las condiciones que 
limitan la capacidad de las instituciones de educación superior para parti-
cipar activa y efectivamente en programas de movilidad académica; entre 
éstas, se encuentra la poca o nula normatividad para regular, impulsar y 
fortalecer la movilidad, el desconocimiento de la oferta y la falta de apoyo 
en la creación de más redes de colaboración. Aunado a lo anterior, en los 
tiempos que se viven hoy en día se identifican aspectos adicionales que ejer-
cen apremio para buscar nuevos esquemas de financiamiento respecto a la 
educación superior en general, como el efecto de la crisis sanitaria por la 
pandemia de la covid-19, la falta de disponibilidad de recursos públicos y 
el incremento de la demanda de los servicios de este tipo educativo.

Con el compromiso de la obligatoriedad y la gratuidad, de acuerdo con 
el decreto publicado el 20 de abril de 2021 por el que se reforman, adi-
cionan y derogan diversas disposiciones del artículo tercero constitucional 
(fracción X),13 el financiamiento de la educación superior se tornará más 
complejo y continuará recayendo en el Estado. Para la movilidad académi-
ca, el financiamiento con recursos públicos federales es necesario y crucial 
para su implementación; sin embargo, ante lo escaso de éstos, será funda-

13 “La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades 

federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continui-

dad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo 

educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones 

públicas”.
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mental una participación decisiva de los otros dos órdenes de gobierno, 
por lo que deberán ser aplicadas nuevas medidas y políticas educativas en 
materia de gasto público que permitan resolver al tiempo los problemas 
financieros por los que atraviesan las instituciones de educación superior 
públicas, logrando una convergencia positiva para modificar los procesos 
de programación, presupuestación, ejercicio y fiscalización de los recursos.

Cuadro 11. Bases jurídicas para el nuevo modelo de financiamiento 

de la educación superior
lges Características salientes

Art. 62

Concurrencia de la Federación y los estados para el cumplimiento gradual de la obligatoriedad y 
gratuidad de la educación superior.
Monto anual de financiamiento destinado a educación superior (1% del pib).
Corresponsabilidad y progresividad.

Art. 63
Integración de presupuestos (federal y estatal) considerando las funciones sustantivas de las 
instituciones de educación superior.

Art. 64
Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior.
Plurianualidad del presupuesto para infraestructura educativa.

Art. 65
Criterios objetivos para la asignación del financiamiento a las instituciones de educación superior.
Concurrencia y paridad del financiamiento a instituciones de educación superior de gobiernos federal 
y estatales.

Art. 67
Concurrencia y corresponsabilidad de gobiernos e instituciones de educación superior para la transición 
gradual hacia la gratuidad, a fin de reforzar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Fuente: Elaborado a partir de Conaces (2022c).

Las bases para ello ya están dadas por la Ley General de Educación 
Superior (lges), en particular, sus artículos 62, 63, 64, 65, 66 y 67 (véase 
el cuadro 11). Los elementos clave para el financiamiento del Ecoes serán, 
probablemente, aquellos derivados de la concurrencia, la progresividad y 
la corresponsabilidad. En ese sentido, es aconsejable que desde el Consejo 
Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces) se logre 
una agenda que, de manera realista, estipule los prioridades de financia-
miento que permitan echar a andar el Espacio.

Así, uno de los caminos posibles para asegurar un financiamiento re-
gular y sostenido en cuanto a la movilidad académica es la creación de 
programas presupuestarios que doten de becas a estudiantes y docentes, 
ya sea para realizar una estancia académica o una investigación en algu-
na otra institución educativa de la región, del país o del extranjero. De 
manera complementaria, se deben establecer mecanismos que permitan a 
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los gobiernos estatales y locales concurrir con recursos para la movilidad 
académica, así como para hacer atractiva la inversión de organizaciones y 
empresas privadas en ese tipo de actividades.

6.3. Establecimiento de mecanismos 

de evaluación del Ecoes y sus programas

Los ejercicios de evaluación académica e institucional de la educación supe-
rior han cobrado mayor relevancia en los últimos años, lo cual ha propicia-
do su extensión a otros ámbitos y a procesos relacionados con el ejercicio 
de la transparencia y la rendición de cuentas. En esencia, y para el caso que 
ocupa, se trata de ponderar los alcances de las actividades desarrolladas por 
las instituciones de educación superior en contextos complejos de movili-
dad e intercambio, con la intención de mejorar sus funciones sustantivas y 
brindar a la sociedad los elementos suficientes para juzgar su desempeño. 
Por lo tanto, evaluar la movilidad académica significa contar con criterios 
precisos para la toma de decisiones que habrán de orientar la implemen-
tación del Espacio. Para ello, se requiere de un marco de referencia que 
redunde en un análisis adecuado y una evaluación de los programas que 
habrán de establecerse.

La evaluación del Ecoes permitirá valorar la relación de lo esperado en-
tre las actividades, los productos y los objetivos de los diversos programas 
de movilidad académica; en un primer momento, se debe definir quiénes se-
rán los sujetos de la evaluación, el propósito de la evaluación y la informa-
ción que resultará del ejercicio, todo bajo la aplicación sistemática de pro-
cedimientos y principios claros que den confianza y validez a la evaluación.

Una vez definidos los programas de movilidad académica, se deben 
identificar los factores involucrados que inciden de manera decisiva en la 
atención del problema que se desea resolver; por ejemplo, la mejora en el 
desempeño académico o competencias blandas de los estudiantes, el buen 
desempeño en la formación de los docentes y el incremento en las redes 
académicas y de investigación, entre otros aspectos.

Además de la evaluación, se debe considerar el seguimiento o el moni-
toreo de los programas de movilidad académica, lo que permitirá detectar, 



ECOES. NOTAS PRELIMINARES PARA SU DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 105

de manera oportuna, eventuales deficiencias en los procesos involucrados. 
Sobre esa base, es posible modificar criterios y marcos de referencia con la 
óptica de incrementar la eficiencia, la agilidad y la oportunidad de los pro-
gramas de movilidad. En el mismo sentido, el seguimiento y la vigilancia de 
los programas orientará la ejecución de actividades, la asignación de recur-
sos y la obtención de resultados o productos esperados.

En el seguimiento se deben plantear preguntas relacionadas con el cum-
plimiento de las actividades programadas; la cantidad de resultados que se 
van logrando respecto a lo esperado; la medida en que los programas o las 
iniciativas de movilidad están llegando a la comunidad educativa; el nivel 
de suficiencia y eficiencia de los recursos y el grado de satisfacción de los 
participantes en programas de movilidad, entre otros cuestionamientos.

Por otro lado, en la etapa de evaluación se pueden responder preguntas 
alusivas al cumplimiento de los objetivos que permitan justificar la conti-
nuidad o no de un programa; al acatamiento de la calidad y los tiempos 
esperados; a la pertinencia de requisitos; a la eficiencia de los procedimien-
tos, y a los aspectos que facilitan u obstaculizan el logro de objetivos, entre 
otras preguntas. El propósito para evaluar los programas de movilidad aca-
démica radica en la mejora y el ajuste potencial de los factores involucrados 
en la operación de estos programas y de las instituciones que participan en 
éstos.

La implementación de los programas de movilidad académica puede 
transformarlos en una política educativa, lo cual robustecería sus caracte-
rísticas y los procesos de gestión, los contextos y la capacidad institucional. 
Estos programas involucran, de manera necesaria, la implementación de 
estrategias y acciones para el cumplimiento de objetivos a partir de diag-
nósticos de alguna situación planteada; asimismo, involucran la participa-
ción de diferentes niveles y tipos de organización, así como la interacción 
con otros programas.

La evaluación de la movilidad académica debe considerar, entre cosas, 
el establecimiento de metodologías y mecanismos adecuados para el diseño 
y la aprobación de los programas, debiendo identificarse los aspectos apre-
miantes, secundarios y alternativos de los procesos y el establecimiento de 
sistemas indicadores de desempeño que proporcionen la información cuali-
tativa y cuantitativa pertinente y de impacto que permita o facilite:
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• Incrementar la eficiencia de los programas. Significa valorar el uso ade-
cuado de los recursos que estén disponibles e incrementar su eficacia.

• Establecer prioridades. Es imprescindible identificar los aspectos más 
relevantes inmersos en los procesos de los programas, principalmente 
los técnicos; se deben considerar situaciones de crisis, como la escasez 
de recursos para financiar los programas y su relación con el logro de 
objetivos y la obtención de resultados.

• Elaborar diagnósticos pertinentes. Se debe realizar un análisis profun-
do y objetivo de las situaciones con las que potencialmente se podría 
modificar la eficiencia de los programas; es imprescindible contar in-
formación pertinente e interpretarla forma adecuada, a fin de que los 
diagnósticos estén directamente relacionados con las debilidades de los 
programas de movilidad, sobre todo con aquellas que tengan que ver 
con la insatisfacción de quienes participan en los programas.

• Redefinir la oferta de las opciones de movilidad. Se deben analizar las 
características de la oferta que permita asegurar que los programas sean 
incluyentes.

Esas líneas generales bien pueden ser parte del esfuerzo más amplio 
de constitución y puesta en marcha del Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior (sneaes), cuyo diseño –a cargo de la 
Subsecretaría de Educación Superior, la Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación (Mejoredu) y el Conaces– se ha venido desarro-
llando en los últimos dos años. 

El seaes se constituye como “el conjunto orgánico y articulado de au-
toridades, instituciones y organizaciones educativas y de instancias para la 
evaluación y acreditación, así como de mecanismos e instrumentos de eva-
luación del tipo de educación superior” (Conaces, 2022b). Su objetivo es 

diseñar, proponer, articular y desarrollar estrategias y acciones en materia de 

evaluación y acreditación de los componentes del Sistema Nacional de Educa-

ción Superior, con un carácter integral, sistemático y participativo, para con-

tribuir a su mejora continua y al máximo logro de aprendizaje de las y los 

estudiantes, sin importar su nivel socioeconómico, sus rasgos culturales, su 

lugar de residencia ni el campo de formación profesional (Conaces, 2022b).
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6.4. Definición de los procesos de colegialidad 

y gobernanza (competencias y atribuciones en la 

operación del Ecoes)

Como se ha señalado con anterioridad, el Consejo Nacional para la Coor-
dinación de la Educación Superior representa la instancia que establecerá 
los arreglos de gobernanza del sistema de educación superior, en general, y 
del Ecoes, en particular. Al ser un mecanismo de coordinación, el Conaces 
cuenta con nueve instancias o ámbitos de planeación interrelacionados, en-
tre los que se encuentra el Espacio (véase el cuadro 12). Además de aque-
llos relacionados con el financiamiento y la evaluación, deben destacarse 
el Sistema Integrado de Información de la Educación Superior (siies) –ya 
en funciones en varias instituciones de educación superior, entre ellas la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unam)–, y en los programas 
estatales de desarrollo de la educación superior.

Cuadro 12. Gobernanza: instancias de coordinación y planeación 

de la educación superior

Conaces

Registro Nacional de Opciones de Educación Superior y Programa de Ampliación de la 
Oferta de Educación Superior.
Plan de Armonización Normativa
de la lges.
Plan de acción para la equidad de género y para erradicar las violencias en instituciones de 
educación superior.
Sistema de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior.
Nuevo modelo y política de financiamiento en educación superior con visión de Estado
(Fondo de Obligatoriedad y Gratuidad).
Garantizar el derecho humano a la ciencia e impulsar la investigación científica, 
humanística, innovación y desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior
Ecoes
Programas nacional y estatales de Desarrollo de la Educación Superior
Sistema Integrado de Información de la Educación Superior

Fuente: Elaborado con base en Conaces (2022d).

En este contexto, la colegialidad constituye un principio que posibilita 
la participación de la comunidad por medio de la representación. Es, al 
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mismo tiempo, un proceso decisional en el que las premisas y la forma de 
establecerlas logran un proyecto académico común –sin incluir aquellas 
sobre cambios mayores en las instituciones de educación superior–. Por su 
parte, la gobernanza alude a las interacciones entre estructuras, procesos y 
tradiciones que determinan cómo se ejerce el poder y las responsabilidades; 
cómo se toman las decisiones, y cómo intervienen los ciudadanos u otros 
actores. En otras palabras, aquellos procesos de gobierno, concertación y 
gestión que permiten lograr, de manera democrática, equilibrada y susten-
table, los objetivos de desarrollo del Sistema Nacional de Educación Supe-
rior (snes) y del Espacio en beneficio del progreso regional y nacional.

Al igual que con el tema del financiamiento, es necesario fijar, de for-
ma precisa y clara, cuáles son las competencias y las atribuciones de los 
distintos actores en la operación del Ecoes. Para los distintos niveles de 
gobiernos (federal, estatal e institucional) –salvo la mejor opinión–, además 
de la atribución y las responsabilidades que mandata la ley, es oportuna la 
creación de diversos instrumentos de política pública, como los programas, 
los lineamientos y los reglamentos en los cuales, además de estipular con 
mayor detalle las atribuciones y las competencias de los diferentes actores, 
se punteen aspectos como: a) la movilidad estudiantil; b) el ingreso y la per-
manencia de estudiantes internacionales; c) la incorporación de profesores 
huéspedes e invitados; d) la organización de titulaciones conjuntas o dobles 
a nivel licenciatura y posgrado; e) la colaboración en materia de programas 
académicos y planes de estudio, y f) la revalidación de estudios realizados 
en el extranjero, entre otros.

Lo anterior tendrá como objeto facilitar la movilidad en el ámbito in-
terno Sistema Nacional de Educación Superior, de modo que, a partir de la 
valoración de los trayectos formativos, se posibilite el cambio de carreras 
y programas y la continuidad de estudios entre la educación superior uni-
versitaria, tecnológica y de educación normal. En tal contexto, es forzoso 
establecer, antes que nada, determinados procesos multilaterales de forma-
ción, vinculación, intercambio, movilidad, investigación, etcétera, a partir 
de un consenso entre autoridades federales y estatales, organismos evalua-
dores y acreditadores, instituciones y sus comunidades, así como expertos y 
especialistas en planeación y evaluación de la educación superior. Es decir, 
que se defina por todas las instituciones, las autoridades académicas y los 
organismos involucrados, para después reflejarlos en los diversos progra-
mas, los lineamientos y demás instrumentos conexos, como pudiesen ser 
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los reglamentos que en diversas materias se tendrían que crear en todas y 
cada una de las instituciones educativas que conforman los distintos niveles 
de los tres subsistemas de la educación superior, y que dichos instrumentos 
sean uniformes y equivalentes entre sí, a excepción de las instituciones pú-
blicas de educación superior con autonomía constitucional y legal, ya que, 
conforme a la Ley General de Educación Superior, éstas se regirán por sus 
propias normas y en materia de revalidación y movilidad estarán a lo que 
decidan sus autoridades escolares. Algunos de los rubros en los que se pue-
den implementar estos programas y reglamentos se ilustran en el cuadro 13.

Cuadro 13. Programas y reglamentos para articular prácticas 

de colegialidad y gobernanza a nivel meso y micro
PROGRAMAS REGLAMENTOS
Programas de movilidad nacional e internacional para el 
personal académico.
Programas de movilidad nacional e internacional para el 
personal administrativo.
Programas para incorporar a profesores e investigadores 
extranjeros en las instituciones del país.
Programas para la realización de estancias académicas 
nacionales e internacionales.
Programas para la realización de años sabáticos en el 
extranjero.
Programas de becas para estudios de posgrado dirigidos a 
profesores e investigadores de las instituciones.
Programas para el reclutamiento de personal académico 
con experiencia internacional.
Programas de participación en redes y proyectos 
nacionales e internacionales.
Programas de promoción y permanencia del personal 
académico en las instituciones académicas que conforman 
el Espacio.
Otros.

Reglamentos para la movilidad estudiantil.
Reglamentos para el ingreso y la permanencia de 
estudiantes internacionales.
Reglamentos para prácticas profesionales internacionales 
de los estudiantes.
Reglamentos para la incorporación de profesores 
huéspedes e invitados.
Reglamentos para la movilidad internacional del personal 
académico.
Reglamentos para la organización de titulaciones 
conjuntas o dobles a nivel licenciatura y posgrado.
Reglamentos para la colaboración internacional en materia 
de programas académicos y planes de estudio.
Reglamentos para la revalidación de estudios realizados en 
el extranjero
Otros.

Fuente: Elaboración propia.
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EPÍLOGO

Como ha sido descrito en el apartado introductorio, en este documento, 
elaborado por académicos del Instituto de Investigaciones sobre la Univer-
sidad y la Educación (iisue) de la unam –en acuerdo con la Subsecretaría 
de Educación Superior–, se ofrece una serie de planteamientos reflexivos en 
torno a la construcción del Espacio Común de Educación Superior. 

Ello constituye, a la vez, un insumo que busca contribuir a la formula-
ción de los lineamientos y criterios para la integración y la operación del 
Ecoes, bajo la responsabilidad del Consejo Nacional para la Coordinación 
de la Educación Superior.

Con esta aportación, la unam muestra, una vez más, su indeclinable 
voluntad para contribuir en la formulación, el desarrollo y la evaluación 
de las políticas públicas derivadas de la reformas normativas impulsadas 
–a partir de 2019– por las autoridades educativas de la Federación y sus 
entidades en favor de la educación superior de México.
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ANEXOS

Anexo 1. Instituciones miembros del Espacio Común de Educación 

Superior constituido en 2004
Núm. Universidad Estado
1 Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa) Aguascalientes
2 El Colegio de la Frontera Norte (Colef) Baja California
3 Universidad Autónoma de Baja California (uabc) Baja California
4 Universidad Autónoma de Baja California Sur (uabcs) Baja California Sur
5 Universidad Autónoma de Campeche (uacam) Campeche
6 El Colegio de México (Colmex) Ciudad de México
7 Instituto Politécnico Nacional (ipn) Ciudad de México
8 Universidad Autónoma Metropolitana (uam) Ciudad de México
9 Universidad Nacional Autónoma de México (unam) Ciudad de México
10 Universidad Pedagógica Nacional (upn) Ciudad de México
11 El Colegio de la Frontera Sur (ecosur) Chiapas
12 Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) Chiapas
13 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (unicach) Chiapas
14 Universidad Autónoma de Chihuahua (uach) Chihuahua
15 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (uacj) Chihuahua
16 Universidad Autónoma de Coahuila (uadec) Coahuila
17 Universidad de Colima (Ucol) Colima
18 Universidad Juárez del Estado de Durango (ujed) Durango
19 Universidad Autónoma Chapingo (uach) Estado de México
20 Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex) Estado de México
21 Universidad de Guanajuato (Ugto) Guanajuato
22 Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) Guerrero
23 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (uaeh) Hidalgo
24 Universidad de Guadalajara (UdG) Jalisco
25 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (umsnh) Michoacán
26 Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem) Morelos
27 Universidad Autónoma de Nayarit (uan) Nayarit
28 Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl) Nuevo León
29 Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (uabjo) Oaxaca
30 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap) Puebla
31 Universidad Autónoma de Querétaro (uaq) Querétaro
32 Universidad de Quintana Roo (Uqroo) Quintana Roo
33 Universidad Autónoma de San Luis Potosí (uaslp) San Luis Potosí
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Núm. Universidad Estado
34 Universidad Autónoma de Sinaloa (uas) Sinaloa
35 Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) Sonora
36 Universidad de Sonora (Unison) Sonora
37 Universidad Estatal de Sonora (ues) Sonora
38 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (ujat) Tabasco
39 Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat) Tamaulipas
40 Universidad Autónoma de Tlaxcala (uatx) Tlaxcala
41 Universidad Veracruzana (uv) Veracruz
42 Universidad Autónoma de Yucatán (uady) Yucatán
43 Universidad Autónoma de Zacatecas (uaz) Zacatecas

Fuente: Ecoes (2019).
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Anexo 2. Instituciones miembro del Espacio Común de Educación Superior 

a Distancia
Núm. Universidad
1 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap)
2 Universidad Nacional Autónoma de México (unam)
3 Universidad de Guadalajara (UdeG)
4 Instituto Politécnico Nacional (ipn)
5 Universidad Autónoma Metropolitana (uam)
6 Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl)
7 Universidad Veracruzana (uv)
8 Universidad Abierta y a Distancia de México (Unadm)
9 Universidad Autónoma de Chapingo (Unach)
10 Universidad Autónoma de Baja California (uabc)
11 Universidad Autónoma de Baja California Sur (uabcs)
12 Universidad Autónoma de Chiapas (Unach)
13 Universidad Autónoma de Chihuahua (uach)
14 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (uacj)
15 Universidad Autónoma de Coahuila (uadec)
16 Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro)
17 Universidad Autónoma de Querétaro (uaq)
18 Universidad Autónoma de San Luis Potosí (uaslp)
19 Universidad Autónoma de Sinaloa (uas)
20 Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat)
21 Universidad Autónoma de Yucatán (uady)
22 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (uaeh)
23 Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex)
24 Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem)
25 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach)
26 Universidad de Colima (Ucol)
27 Universidad de Quintana Roo (Uqroo)
28 Universidad de Sonora (Unison)
29 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (ujat)
30 Universidad Juárez del Estado de Durango (ujed)
31 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (umsnh)
32 Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (uabjo)
33 Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (uveg)
34 Instituto Tecnológico de Sonora (Itson)
35 Universidad Digital del Estado de México (Udemex)
36 Universidad Autónoma Indígena de México (uaim)

Fuente: Ecoesad (2021).
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Anexo 3. Universidades miembro de la Red de Macrouniversidades de 

América Latina y el Caribe
Núm. Universidad País
1 Universidad de Buenos Aires (uba) Argentina
2 Universidad Nacional de Córdoba (unc) Argentina
3 Universidad Nacional de La Matanza (Unlam) Argentina
4 Universidad Nacional de La Plata (unlp) Argentina
5 Universidad Nacional del Nordeste (unne) Argentina
6 Universidad Mayor de San Andrés (umsa) Bolivia
7 Universidade de São Paulo (usp) Brasil
8 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brasil
9 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) Brasil
10 Universidade Federal de Minas Gerais (ufmg) Brasil
11 Universidad Nacional de Colombia (Unal) Colombia
12 Universidad Nacional, Costa Rica (Una) Costa Rica
13 Universidad de Costa Rica (ucr) Costa Rica
14 Universidad de la Habana (uh) Cuba
15 Universidad de Chile (uch) Chile
16 Universidad Central de Ecuador (uce) Ecuador
17 Universidad de El Salvador (ues) El Salvador
18 Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) Guatemala
19 Universidad Nacional Autónoma de Honduras (unah) Honduras
20 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap) México
21 Universidad Autónoma de Sinaloa (uas) México
22 Universidad de Guadalajara (UdeG) México
23 Universidad Nacional Autónoma de México (unam) México
24 Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl) México
25 Universidad Veracruzana (uv) México
26 Instituto Politécnico Nacional (ipn) México
27 Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat) México
28 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (unan) Nicaragua
29 Universidad de Panamá (up) Panamá
30 Universidad Nacional de Asunción (una) Paraguay
31 Universidad Nacional Mayor de San Marcos (unmsm) Perú
32 Universidad de Puerto Rico (upr) Puerto Rico

33 Universidad Autónoma de Santo Domingo (uasd)
R e p ú b l i c a 
Dominicana

34 Universidad de la República (Udelar) Uruguay
35 Universidad Central de Venezuela (ucv) Venezuela
36 Universidad de los Andes (ula) Venezuela
37 Universidad del Zulia (Luz) Venezuela

Fuente: Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe (2020b).
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VII.2.1 Presentación sobre el Marco 
Nacional de Cualificaciones y el Sistema 

Nacional de Asignación, Acumulación 
Transferencia de Créditos Académicos. 

 
 
 



“MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES (MNC)” 

“SISTEMA NACIONAL DE ASIGNACIÓN, 
ACUMULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

ACADÉMICOS (SNAATCA)”

DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y 
REVALIDACIÓN (DGAIR)
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¿CUÁL ES EL  MARCO NORMATIVO?

Ley General de 
Educación   

Art. 113 fracción XI

• Establecer y regular un
marco nacional de
cualificaciones y un
sistema nacional de
asignación acumulación y
transferencia de créditos
académicos, que faciliten
el tránsito de educandos
por el sistema educativo
nacional.

Ley General de 
Educación Superior

Art. 19 

• El Consejo Nacional para
la Coordinación de la
Educación Superior,
elaborará un marco
nacional de
cualificaciones y un
sistema nacional de
asignación, acumulación
y transferencia de
créditos académicos.

Reglamento Interior de 
la Secretaría de 

Educación Pública
Art. 37 fracción X 

• Proponer a la persona Titular
de la Jefatura de la Oficina
de la Secretaria, la regulación
de un marco nacional de
cualificaciones y de un
sistema nacional de
asignación, acumulación y
transferencia de créditos
académicos, de revalidación
y de equivalencias de
estudios que faciliten el
tránsito de educandos de un
tipo o modalidad educativa a
otra.

2



El MNC al ser un referente en los procesos formativos, de evaluación y
acreditación de los aprendizajes formales, no formales e informales
tiene como objetivo facilitar el tránsito por el Sistema Educativo
Nacional, así como estandarizar las cualificaciones existentes, a fin de
que las personas logren el acceso, permanencia y egreso que
beneficie su desempeño en la vida diaria, académica y en su caso,
laboral o profesional.

El SNAATCA facilita la identificación de las unidades de medida,
expresadas en créditos académicos, de cada cualificación existente
en el Sistema Educativo Nacional, para el ingreso, tránsito,
permanencia y egreso del mismo.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO
DEL MARCO NACIONAL
DE CUALIFICACIONES
(MNC) Y DEL SISTEMA DE
ASIGNACIÓN,
ACUMULACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE
CRÉDITOS ACADÉMICOS
(SNAATCA)?
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¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DEL
MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES?

Cumplimiento 
al Art. 113 

fracción XI LGE

SUBSECRETARÍA
DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR

CONSEJO NACIONAL 
PARA LA COORDINACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR (CONACES)

SUBSECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR

SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA

CONSEJO NACIONAL DE 
NORMALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
LABORALES (CONOCER)

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ACREDITACIÓN, 
INCORPORACIÓN Y 

REVALIDACIÓN

UNIDAD DE 
ACTUALIZACIÓN 

NORMATIVA, 
LEGALIDAD Y 
REGULACIÓN



¿QUÉ ELEMENTOS SE CONSIDERARON EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL MNC Y SNAATCA?

FINALIDAD:

▪ Mayor comprensión de la
alineación del MNC con la CINE.

▪ Identificación de similitudes y
diferencias entre los niveles del
MNC y la CINE.

▪ Establecer nexos entre los niveles
de cualificación y los niveles
educativos y de formación.

Objetivo:
Promover la movilidad 
educativa, formativa y 

laboral.

Principios: 
Establecer condiciones de 

comparabilidad y correlación 
con otros marcos de 

cualificaciones.

Alcances:
Que los procesos de 
reconocimiento de 
cualificaciones sean 

inclusivos.

Niveles:
Se estructura de 8 niveles 

de cualificaciones en 
función de resultados de 

aprendizaje.

Dimensiones: 
Refiere al dominio de 

conocimiento, capacidades, 
autonomía y responsabilidad.
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE CONTAR CON UN
MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y UN
SISTEMA NACIONAL DE ASIGNACIÓN, ACUMULACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS?

Instrumento para el
desarrollo y la clasificación
de las cualificaciones
educativas y laborales.

Carta de navegación
internacional para el
reconocimiento académico
y laboral.

Posibilitará la movilidad
académica internacional
de los educandos por el
mundo como si se
realizara en territorio
nacional.



RECONOCIMIENTO DE
CUALIFICACIONES

Evaluar si la cualificación 
de un individuo es acorde 
con los estándares 
necesarios para un 
propósito específico. 

RECONOCIMIENTO
PROFESIONAL

Evaluar si el estatus 
profesional de un individuo 
es acorde con el estándar 
necesario para ingreso en la 
profesión.

RECONOCIMIENTO
MUTUO ENTRE PAÍSES

Tratado formal entre dos 
o más partes, acordando 
el reconocimiento de 
cualificaciones, estatus 
profesional o 
competencias, para un 
propósito específico.

RECONOCIMIENTO
DE COMPETENCIAS

Evaluar si las habilidades de 
un individuo (cualificaciones, 
competencias y experiencia 
laboral) cumplen con los 
estándares necesarios para 
el empleo.

7
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BENEFICIOS DEL MNC Y EL SNAATCA:

Aprendizaje a lo largo 
de toda la vida 
Mejora continua del 
conocimiento y las 
competencias. 

Adaptarse a cambios
actuales y futuros en el
sector educativo.

Fomenta el 
reconocimiento del 
aprendizaje formal, no 
formal e informal. 

Involucra al sector laboral
y los empleadores.



¿QUÉ SE REQUIERE 
PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL MARCO 

NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES?

GOBERNANZA 
DEFINIDA: 
NORMA DE 

ADOPCIÓN DEL MNC 
Y DE SU INSTANCIA 

RECTORA

INSTITUCIONALIDAD:
QUE FAVOREZCA SU 
IMPLEMENTACIÓN Y 

ADOPCIÓN POR 
TODOS LOS SECTORES 

INVOLUCRADOS

CONSTRUCCIÓN DE 
CUALIFCACIONES: 
DEBE EXISTIR UN 
PROCEDIMIENTO 
ESTANDARIZADO 
QUE DEFINA LAS 
CONDICIONES DE 

UNA CUALIFICACIÓN

SISTEMA DE 
ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD: 
NECESARIO PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE 
LAS CUALIFICACIONES 

CONSTRUIDAS

9
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE: 

LAS CUALIFICACIONES 
DESCRIBIRÁN LOS 
REFERENTES PARA 

ALCANZAR LAS 
COMPETENCIAS, SE 

REFLEJARÁN A TRAVÉS 
DE UNA MATRIZ DE 

DESCRIPTORES

ACUMULACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 

LAS CUALIFICACIONES:
SE DEBEN 

REFERENCIAR LOS 
MECANISMOS PARA 

ARTICULAR EL SISTEMA 
DE CUALIFICACIONES, 

EJEMPLO: EL VALOR DE 
CRÉDITOS

PLATAFORMA O 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓ: 
REGISTRO O SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DE 

CUALIFICACIONES

CORRELACIÓN: 
CLARIDAD EN LA 

CORRELACIÓN DE 
LOS NIVELES DE LA 
CINE CON EL MNC

5 6

7 8



¿CUÁLES SON LOS PROPÓSITOS DE LA ALINEACIÓN
ENTRE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL
NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN Y EL MARCO
NACIONAL DE CUALIFICACIONES?

Identificar equivalencias entre 
cualificaciones académicas y 

laborales.

Realizar procesos de comparación que 
beneficien la inserción a sistemas 
educativos y laborales.

Determinar especificaciones legales o 
formales que deben cumplir las 
cualificaciones para ser reconocidas 
en México.
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REFERENTE INTERNACIONAL

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 
NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN 

(CINE)

CINE 0 Educación de la primera infancia

CINE 1 Educación primaria

CINE 2 Educación secundaria primera etapa

CINE 3 Educación secundaria segunda etapa

CINE 4 Educación postsecundaria no terciaria

CINE 5 Educación terciaria de ciclo corto

CINE 6 Grado de educación terciaria o nivel equivalente

CINE 7 Nivel de máster, especialización o equivalente

CINE 8 Nivel de doctorado o equivalente

CINE 9 No clasificado en otra parte
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CINE:
Clasificación 
Internacional 

Normalizada de la 
Educación (emitida 

por UNESCO)

MNC:
Marco Nacional de 

Cualificaciones

MNC

0A

0B

1

2

3

3A

3B

4

5

6

7 A

7B

8

CINE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Sector Formación para el 
Trabajo y Certificación de 
Competencias Laborales

Estándar de competencia 
nivel I

S
iste

m
a

N
a

cio
n

a
l d

e
 C

o
m

p
e

te
n

cia
s

Estándar de 
competencia 

nivel III

Estándar de 
competenci

a nivel II

Estándar de competencia
nivel IV

Estándar de competencia 
nivel V

F
o

rm
a

ció
n

 p
a

ra
 e

l tra
b

a
jo

Sector Escolar
Educación inicial

Preescolar
Tipo 

básicoPrimaria
Secundaria

C
e

rtifica
ció

n
 p

ro
fe

sio
n

a
l

Bachillerato y niveles 
equivalentes

Tipo 
medio 

superior

Bachillerato con formación 
elemental para el trabajo

Bachillerato o 
Equivalente con formación 

técnica o profesional técnica

Bachillerato con formación
tecnológica

Técnico superior universitario y/o 
profesional asociado

Tipo 
superior

Licenciatura

Especialidad

Maestría

Doctorado

CINE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

MNC

0A

0B

1

2

3

3A

3B

4

5

6

7 A

7B

8

PROPUESTA GRÁFICA DEL MNC
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¿CUÁLES SON LOS PROCESOS ACTUALES QUE OPERA
LA DGAIR EN MATERIA DE MOVILIDAD ACADÉMICA?

▪ Equivalencias de estudio del tipo superior cuando el destino es una 

Institución Particular de Educación Superior con RVOE Federal.

▪ Revalidaciones de estudio del tipo superior.

▪ Seguimiento a procesos de equivalencias y revalidaciones parciales 

que realizan las Institución Particular de Educación Superior 

autorizadas.

Aunado a lo anterior, el Acuerdo 02/04/17 posibilita la realización de
intercambios académicos nacionales y extranjeros que administran las
propias Instituciones particulares con RVOE Federal.
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VII.3 Instrumentar el Plan de Acción para 
la Igualdad de Género y lograr que las IES 

se constituyan como espacios libres de 
todos los tipos de violencia y 

discriminación hacia las mujeres. 

 
 
 
 









Proporcionar herramientas a las IES para generar acciones con
perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, de
interculturalidad e interseccionalidad que permitan dar
cumplimiento a las obligaciones señaladas en la Ley General de
Educación Superior en materia de igualdad sustantiva, no
discriminación y acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia.
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VII.4 Desarrollar la Estrategia de Impulso 
de la Investigación Científica, 

Humanística, el Desarrollo Tecnológico y 
la Innovación en las IES. 

 
 
 
 



PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO
2023

Comisión para el Impulso de las Humanidades, Ciencias, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación en las IES

15 de febrero 2023



CHCDTI

OBJETIVO
Revisar, en conjunto con el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, las líneas de acción que
contribuyan a impulsar las humanidades, las ciencias,
el desarrollo tecnológico y la innovación en las IES.
(Acuerdo S.O.CONACES. 4ª.10)
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Subcomisiones:

I. Articulación investigación-docencia.
II. Fortalecimiento de los posgrados.
III. Cooperación interinstitucional e internacional.
IV. Atención a contextos regionales.
V. Estrategias para fortalecer el tránsito de educación media 

superior a superior.
VI. Sistematización integral de datos del SNES como 

plataforma para una agenda nacional de HCDTI desde las 
IES.

VII.Financiamiento (en coordinación con la Comisión de 
Financiamiento de CONACES).
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I. Articulación Investigación-
Docencia

Objetivo General:

• Promover políticas institucionales que fomenten y articulen las capacidades para la
investigación en HCDTI con la formación académica tanto de docentes como de
estudiantes.

Objetivos particulares:

1. Impulsar el desarrollo de programas de inducción o de fortalecimiento de
capacidades para la investigación para estudiantes y docentes.

2. Desarrollar programas de impulso a áreas estratégicas alineadas a las prioridad
nacional dentro de las HCDTI con énfasis en el bienestar social y ambiental.

3. Fomentar la inserción de metodologías de investigación como parte de los
programas de pregrado y la participación de estudiantes de pregrado en
proyectos de investigación como parte de su formación integral.

4. Impulsar el establecimiento de programas para consolidar las trayectorias de la
planta académica de las IES.

4



I. Articulación Investigación-
Docencia

ACTIVIDADES

1. Mapeo de mejores prácticas en la integración de las actividades de docencia e
investigación en IES del país y en el extranjero.

2. Identificación de condiciones básicas (humanas, infraestructura, relación entre
matrícula de las IES con número de docentes con posgrado por cada nivel
educativo, acceso y uso de conocimiento de frontera durante el proceso
enseñanza aprendizaje) para realizar investigación y docencia.

3. Estudiar y crear modelos que analicen:
a) la correlación entre la producción científica y los programas de posgrado,
b) el desarrollo de competencias para la investigación tanto en estudiantes

como en docentes,
c) la incorporación de estudiantes a proyectos de investigación como parte de

su formación integral y estrategia de aprendizaje,
d) la generación de espacios académicos para la vinculación de investigadores

con estudiantes a través de seminarios, talleres, grupos de trabajo, entre
otros, y

e) modelos de financiamiento para alcanzar estos objetivos.
4. Jornadas de sensibilización y foros de consulta.
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I. Articulación Investigación-
Docencia

MIEMBROS

6

Dr. Jorge Garduño Durán (Escuela
Normal Gral. Ignacio M. Beteta)

M.C. Fabiola Sáchez Galván (ITSTA)

Dr. José Pastor Rodríguez Jarquín
(TECNM)

Dr. Adrián Vázquez Avila (UNAQ)

Dr. Martín Alejandro Serrano 
Meneses (FIMPES / UDLAP)

Dra. Mónica Casalet Ravenna
(FLACSO)

Dr. Horacio Bautista Santos
(ITSCHI)

Dr. Juan Luis Díaz de León 
Santiago (SECTEI)

Dra. Laura Arreola Mendoza (IPN) Mtra. Byndi Olea Bañuelos (IPN)

Dra. Gabriela Trejo Tapia (IPN)



II. Fortalecimiento de los posgrados
Objetivo General:

• Desarrollar acciones orientadas hacia el fortalecimiento de los posgrados y la
formación de especialistas en todas las áreas del conocimiento para consolidar su
importancia y pertinencia en el desarrollo de personal altamente capacitado.

Objetivos particulares:

1. Realizar un diagnóstico de la situación de los posgrados y conocer las políticas
culturales que los rigen a partir de la información del Observatorio Nacional del
Posgrado, del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO) y de
Conacyt, detectando fortalezas y áreas de oportunidad.

2. Definir los objetivos principales de los posgrados en la actualidad, así como su
pertinencia social en la realidad nacional.

3. Establecer parámetros de calidad que sean pertinentes y complementarlos con
parámetros específicos de acuerdo al área de conocimiento y atendiendo a las
particularidades de las instituciones de educación superior.

4. Proponer líneas de acción generales para el fortalecimiento de los posgrados
en México a la SEP y al Conacyt, y buscar crear mesas de trabajo de
colaboración con dichas instancias.
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II. Fortalecimiento de los posgrados

ACTIVIDADES

1. Diagnóstico de la situación actual de los posgrados en México.
2. Análisis de la pertinencia de programas, áreas para el desarrollo de

nuevos posgrados y de la vinculación con los diversos sectores.
3. Propuesta de análisis y construcción de nuevos indicadores para la

evaluación del posgrado nacional.
4. Creación de un documento con propuestas de lineamientos y líneas de

acción hacia el fortalecimiento de los posgrados de las IES.
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II. Fortalecimiento de los posgrados
MIEMBROS

9

Dr. Jorge Garduño Durán (Escuela Normal Gral. Ignacio 
M. Beteta)

Dr. Ramón Enrique Robles Zepeda (UNISON)

Dr. Mario Nieves Soto (UAS) Dr. Ulises Páramo García (TECNM)

Dr. José Pastor Rodríguez Jarquín (TECNM) Dr. Gerardo Enrique Muñoz Maldonado UANL)

Dr. Edgar Javier González Gaudiano (UV) Dr. Juan Luis Díaz de León Santiago (SECTEI)

Dra. Laura Arreola Mendoza (IPN) Dr. Pedro Bracamonte y Sosa (CIESAS)

Dra. Dina Comisarenco Mirkin (INBA) Dr.  Gabriel López Castro (CINVESTAV)

Dr. Luis Alonso Dzul López (UNINI) Dra. Carla del Carmen Toledo Salinas (INSALUD)

Dr. Roberto García Lara (UNINI) Dra. Ramona Imelda García López (ITSON)

Dr. Eduardo Sánchez Ortiz (IPN) Dr. Manuel E. Trejo Soto (UAS)

Dra. Marco Antonio Moreno Ibarra (IPN) Dr. Oscar Miguel Sabido Moreno (Guanajuato)

Mtro. Andrés Triana Moreno (CONACYT)



III. Cooperación interinstitucional e 
internacional

Objetivo General:

• Fortalecer los programas de HCDTI de las IES en México a través de la cooperación
y colaboración interinstitucional e internacional.

Objetivos particulares:

1. Crear o identificar y fortalecer programas de apoyo orientados al trabajo
colaborativo, horizontal y en redes de cooperación e intercambio en IES a
través de proyectos de investigación, centros de investigación, cooperación
internacional, redes de laboratorios e infraestructura y nodos de innovación.

2. Fortalecer la normativa institucional e interinstitucional para promover el
intercambio y cooperación entre IES.

3. Fomentar la movilidad académica y de investigación interinstitucional nacional
e internacional.

4. Fomentar la creación de programas conjuntos de fortalecimiento de
infraestructura y colaboración en HCDTI en las IES.
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III. Cooperación interinstitucional e 
internacional

ACTIVIDADES

1. Diagnóstico de la situación actual de la cooperación interinstitucional e
internacional de las IES, en materia de colaboración en proyectos de I+D+i,
movilidad académica, programas de estudio, redes de colaboración, uso
de infraestructura, modelos de financiamiento y nodos de innovación.

2. Análisis de buenas prácticas en la materia en IES nacionales e
internacionales y de modelos de cooperación entre IES, gobierno y sector
productivo.

3. Propuestas de modelo de movilidad académica nacional e internacional;
de creación de programas de estudio compartidos de pregrado y
posgrado, y de armonización normativa a nivel institucional, local y
federal, así como de modelos sostenibles de financiamiento.

4. Jornadas de sensibilización y foros de consulta.
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III. Cooperación interinstitucional e 
internacional

MIEMBROS

12

Dr. Luis Fernando Hernández Jáquez
(UPD)

Dr. Emmanuel Haro Poniatowski (UAM)

Dr. José Pastor Rodríguez Jarquín
(TECNM)

Dr. Juan Luis Díaz de León Santiago 
(SECTEI)

Dra. Laura Arreola Mendoza (IPN) Dra. Gabriela Sánchez Gutiérrez (I. 
MORA)

Dr. Julio Cesar Rolón Garrido (CITEDI)



IV. Atención a contextos regionales

Objetivo General:

• Promover acciones y programas que fortalezcan la atención de las IES a los
contextos locales y regionales donde se insertan.

Objetivos particulares:

1. Identificar el nivel de atención de las IES a los contextos regionales.
2. Generar políticas y propuestas para la consolidación de la atención de las IES a

los problemas regionales y contribuir a resolverlos.
3. Fomentar la cooperación e integración de programas interdisciplinarios,

interinstitucionales y de colaboración con organizaciones de la sociedad civil
para la atención a contextos regionales.

4. Fomentar la inclusión e integración de saberes de pueblos originarios para la
atención a contextos regionales desde las IES.
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IV. Atención a contextos regionales

ACTIVIDADES

1. Diagnóstico sobre el estado del involucramiento de las IES en la atención
a contextos regionales en México a través de insumos generados por las
IES, ANUIES, Conacyt, entre otras instituciones gubernamentales y de la
sociedad civil, incluyendo una revisión del marco legal y normativo sobre
regionalizaciones para la evaluación y seguimiento de las IES.

2. Análisis de la revaloración del papel de los pueblos originarios para la
atención a problemas regionales dentro de las IES.

3. Propuesta de modelos de fomento de programas de atención a contextos
regionales por parte de las IES.

4. Jornadas de sensibilización y foros de consulta.
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IV. Atención a contextos regionales

MIEMBROS
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Dra. Karina Pérez Robles (UAN) Dr. Rafael de Jesús Araujo González 
(UNICACH)

Dr. J. Jesús Gil Méndez (UCEMICH) Dr. Juan Luis Díaz de León Santiago 
(SECTEI)

Dr. Francisco Antonio Romero Leyva 
(UAIM)

Dr. Pedro Bracamonte y Sosa (CIESAS)

Dra. Gabriela Begonia Naranjo Flores 
(MEJOREDU)

Dr. Alfonso Pérez Sánchez (COLTLAX)

Dra. Ana Claudia Coutigno Ramírez
(COLEF)



V. Estrategias para fortalecer el tránsito de 
educación media superior a superior

Objetivo General:

• Desarrollar estrategias que faciliten e impulsen el tránsito estudiantil hacia niveles
superiores de formación educativa con el objetivo de contar con personas
altamente calificadas en HCDTI desde las IES.

Objetivos particulares:

1. Identificar los factores institucionales que mejor promueven el tránsito entre
niveles educativos de las IES.

2. Fortalecer la normativa institucional de las IES para facilitar el tránsito
estudiantil y crear nuevas modalidades de ingreso, egreso y titulación.

3. Fomentar la cooperación interinstitucional para promover la movilidad y el
tránsito estudiantil entre IES y centros de investigación.

4. Fomentar la participación e integración de estudiantes y docentes de pregrado
y posgrado en proyectos conjuntos.
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V. Estrategias para fortalecer el tránsito de 
educación media superior a superior

ACTIVIDADES

1. Diagnóstico sobre el estado actual de movilidad y tránsito de educación
media a superior y de pregrado a posgrado en México.

2. Análisis de mejores prácticas en IES nacionales e internacionales para
promover el tránsito escolar así como de sus marcos legales y normativos.

3. Propuesta de programas y modelos de fomento al tránsito escolar dentro
de las IES y de cooperación interinstitucional y con el sector público y
productivo para el alcance de estos objetivos.

4. Realizar jornadas de sensibilización y foros de consulta.
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V. Estrategias para fortalecer el tránsito de 
educación media superior a superior
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Dr. Ulises Páramo García (TECNM) Dr. Juan Luis Díaz de León Santiago 
(SECTEI)

Dr. Norberto Domínguez Ramírez (IPN)



VI. Sistematización integral de datos del SNES como 
plataforma para una agenda nacional de HCDTI 
desde las IES
Objetivo General:

• Crear una agenda nacional de fomento a las HCDTI desde las IES a partir de una
plataforma nacional e integral de datos del SNES.

Objetivos particulares:

1. Desarrollar estrategias para la creación de una plataforma integral de datos del
SNES que incluya un registro de infraestructura para la investigación, el
desarrollo tecnológico, las capacidades de investigación y los resultados y
productos derivados de investigaciones de las IES.

2. Crear indicadores que midan el avance en el fomento de las HCDTI desde las
IES a partir de los datos del SNES.

3. Fomentar estrategias interinstitucionales para la captura e integración de
datos de las IES.

4. Desarrollar estrategias para el aprovechamiento de los datos del SNES para
fortalecer las HCDTI y la formación de capacidades entre los estudiantes,
docentes e investigadores.
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VI. Sistematización integral de datos del SNES como 
plataforma para una agenda nacional de HCDTI 
desde las IES

ACTIVIDADES

1. Diagnóstico del estado actual de captura, compatibilidad y
almacenamiento de datos del SNES.

2. Desarrollo de una base de indicadores base para el aprovechamiento
óptimo de las bases de datos para el fomento de las HCDTI desde las IES.

3. Promover programas de cooperación interinstitucional para el
aprovechamiento de la plataforma integral de datos del SNES.

4. Jornadas de sensibilización y foros de consulta.
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VI. Sistematización integral de datos del SNES como 
plataforma para una agenda nacional de HCDTI 
desde las IES

MIEMBROS

21

Dr. Ramón Enrique Robles Zepeda 
(UNISON)

Dr. Itzamá López Yáñez (IPN)

Dra. Ana Claudia Coutigno Ramírez
(COLEF)

Dr. Juan Luis Díaz de León Santiago 
(SECTEI)

Dra. Laura Arreola Mendoza (IPN)



VII. Financiamiento
Objetivo General:

• Desarrollar modelos sostenibles de financiamiento público de la educación
superior que asegure el cumplimiento de las disposiciones del Artículo 3º
Constitucional y de la LGES.

Objetivos particulares:

1. Identificar las reformas normativas necesarias para el cumplimiento de
objetivos de financiamiento y fomento de las HCDTI de las IES.

2. Alinear los procesos de programación y presupuesto de las IES con las
prioridades nacionales y regionales de fomento a las HCDTI. Crear y fortalecer
programas de apoyo dirigidos a la investigación en el área de educación
superior (Pronaces de Educación).

3. Desarrollar marcos de cooperación para la corresponsabilidad financiera entre
la Federación, gobiernos estatales y la diversificación de las fuentes de
financiamiento.

4. Fomentar la equidad presupuestal entre los subsistemas de educación
superior.
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VII. Financiamiento

ACTIVIDADES

1. Diagnóstico sobre políticas y modelos de financiamiento de las IES en
México, análisis de retos y prioridades.

2. Análisis de modelos sostenibles de diversificación del financiamiento de
las IES que garanticen la obligatoriedad, la gratuidad y la calidad de la
educación superior.

3. Impulsar y colaborar interinstitucionalmente en los cambios necesarios a
la normativa legal y fiscal para garantizar el financiamiento a largo plazo
del fomento a las HCDTI en las IES.

4. Realizar jornadas de sensibilización y foros de consulta.
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VII. Financiamiento

MIEMBROS

24

Dra. J. Ofelia Angulo Guerrero (SECTEI) Dr. Genaro Iván Cerón Montes (UTT)

Mtra. María José Rhi Sausi Garavito
(SEAES)

Dr. Juan Luis Díaz de León Santiago 
(SECTEI)

Dra. Hortensia Gómez Víquez (IPN)



Calendario mensual de actividades por 
subcomisión
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ACTIVIDAD
2023 (meses) 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

Reuniones de trabajo

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Jornadas de Sensibilización y Foros de 
Opinión

Informes y Reportes
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VIII.1 Presentación sobre la Construcción 
del Programa Nacional Agrovoltáico. 

 
 
 



 

 

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 
CONSEJO NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 

 

VIII.1 Presentación sobre la Construcción del Programa Nacional Agrovoltáico.  

 
 
En el marco de las iniciativas de transición energética, seguridad alimentaria, de 
gestión del agua y de combate al cambio climático, la Subsecretaría de Educación 
Superior ha establecido líneas de colaboración interinstitucional a nivel nacional e 
internacional para desarrollar programas piloto agrovoltaicos que a través de la 
instalación de paneles fotovoltaicos sobre huertos de cultivos regionales, permita 
desarrollar tecnologías de aprovechamiento del agua, producción de alimentos en 
favor de la soberanía alimentaria, así como el incremento en la eficiencia de paneles 
solares con múltiples usos e impactos en favor de la sostenibilidad energética. 
Igualmente, permitirá su vinculación con la capacitación de docentes y estudiantes 
en tecnologías innovadoras. 
 
Durante esta Séptima Sesión Ordinaria, se presentará al pleno un modelo 
integrativo que dentro de las instituciones de educación superior, acompañe 
acciones interdisciplinarias y que incentive colaboraciones con otras 
instituciones educativas y centros de investigación.  
 
Las instituciones de educación interesadas participaran en una red de colaboración 
que mantendrá un enfoque de aplicación territorial de reconversión de tecnologías 
en materia de energía fotovoltaica, agronomía, innovación agrícola, sustentabilidad 
y sostenibilidad ambiental. Este espacio buscará el intercambio de experiencias para 
articular expertos, instituciones, proyectos de investigación y actores sociales para la 
producción de conocimiento científico que aterrice en proyectos integrales que sean 
base de un Programa Nacional Agrovoltaico. 
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IX.  Clausura de sesión 
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