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INTRODUCCION 

El desarrollo económico, político y social de México sigue -

mostrando en la actualidad serias distorsiones de carácter estruc 

tural. Estos desequilibrios son producto de un conjunto de facto

res internos, cuya dinámica refleja el papel que hist6ricamente -

ha ocupado el país en el contexto mundial. A pesar de ciertos lo

gros, se hace evidente que las políticas de desarrollo implanta

das hasta el momento, han resuelto parcialmente la situaci6n so

cioecon6mica de los sectores mayoritarios de la ooblaci6n. Estas 

condiciones exigen una mayor participaci6n de las instituciones -

de educación superior, entre ellas la Universidad Nacional ~ut6no 

rna de México, que ha pretendido efectuar transformaciones profun

das en su seno, para renovar su estructura y mejorar su funciona

miento. 

En este contexto, el proceso de Reforma Universitaria ha 

procurado lograr la plena aplicación de normas, desterrar usos in 

veterados e ir adecuando gradualmente la organizaci6n de la Insti 

tuci6n a una planeaci6n rectora, que le permitiera su desarrollo 

ordenado y congruente y le facilitara el cumplimiento de sus ta

reas sustantivas. 

La evaluación de las actividades que lleva a cabo la Univer

sidad Nacional, en sus ámbitos de competencia y en diversos niveles, 

ha sido un proceso permmente. Por ej~lo, la tarea docente en el nivel suoo 
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rior no sólo es aquilatada en el aula por alumnos y maestros ··lo 

cual podría ser su expresi6n más directa e inmediata- sino que es 

ponderada a través del análisis de múltiples factores, entre otros: 

los métodos y técnicas empleadas, los planes y programas de estu-

dio, el personal docente, los recursos materiales, los apoyos ac~ 

démicos y, en su manifestaci6n más amplia, la evaluaci6n de lama 

nera en que los profesTC>~ales formados en sus escuelas y faculta

des responden a la sociedad a la cual pertenecen, tal y como lo 

señala el artículo primero de la Ley Orgánica.(*) 

La administraci6n universitaria ha establecido mecanismos 

institucionalizados para revisar sistemáticamente el proceso ens~ 

ñanza-aprendizaje y la consecuente formaci6n que de él se deriva. 

Sin embargo, las condiciones actuales por las que atraviesa la so 

ciedad mexicana imponen a la Universidad Nacional, el reto de 

evaluar más dinámicamente el cumplimiento de sus tareas y efectuar 

los cambios necesarios en su interior que le permitan dar una res 

puesta congruente, racional y cr!tica, a la altura de las exigen

cias del pa!s. Ante este hecho, fue indispensable promover la co 

laboraci6n responsable de toda la comunidad universitaria. 

En el documento presentado el 8 de diciembre de 1983 al H. -

Consejo Universitario, se establec!a como uno de los tres ejes 

conceptuales de la Reforma Universitariá la participaci6n conjun-

ta, dentro del marco de la Ley Orgánica, para que la relaci6n sis 

(*) Cfr. "Ley Orgánica de la Universidad Nacional Aut6nara de M&i.co", en la 
Legislaci6n Universitaria (1982), p. 21. 
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temática del todo y las partes que lo integran pudiese funcionar 

óptimamente. 

La comunidad universitaria en su conjunto -estudiantes, 
profesores e investigadores, trabajadores, profesionis
tas, egresados, los docentes con responsabilidades edu 
cativas e, incluso, los sectores sociales involucrados 
en el proceso universitario- enfrenta el reto de . dar 
principio al proceso de renovación de la Universiaad Na 
cional. (*) 

La consideración de que los cambios al interior de la Unive~ 

sidad fueran producto de una obra colectiva, hicieron imposterga-

ble el incremento de canales de comunicaci6n para consultar a la 

comunidad y recibir sus propuestas en torno a la planeaci6n del -

desarrollo de la U,N.A,M. 

Uno de los proyectos que formaron parte de este proceso de -

evaluación y planeaci6n universitaria, tuvo por objeto hacer un -

balance de la preparaci6n profesional brindada en los estudios de 

licenciatura en la Universidad Nacional, para detectar necesida--

des y analizar la posibilidad de crear carreras que respondieran 

a nuevos campos y perfiles profesionales, 

De acuerdo a los lineamientos establecidos en el documento ·· 

Evaluaci6n y marco de referencia para los cambios académico-admi

nis trati vos de la U,N.A,M., 

••• la licenciatura es uno de los niveles educativos -
mSs afectados por las oscilaciones del mercado de traba 
jo, y las políticas coyunturales del desarrollo econ6rnI 
co( •. J La Universidad no puede desconocer el mercado = 

(*) Evaluacl6n y Maroo de Referencia para los Canbios Académico-Administrativos, 
U.N.A.M., 1984, p. 9. 



4 

profesional, ni reaccionar mecánicamente a sus demandas 
( ... ) Su carácter nacional y autónomo le confiere la ta 
rea de explotar y prever las necesidades y potencialida 
des nacionales en el campo de la producci6n de bienes y 
servicios y en el de la cultura y las artes ( ... ) a fin 
de innovar las opciones profesionales acordes al desa
rrollo del país. (*) 

Ante la encomienda arriba señalada y considerando los linea-

mientes normativos que orientaban la Reforma Universitaria, se d~ 

señ6 y llevó a cabo un proyecto de comunicaci6n institucional que 

permitiera organizar actividades específicamente planeadas para -

recopilar, sistematizar, analizar y difundir las opiniones, suge-

rencias, críticas y alternativas provenientes de los diversos sec 

tores vinculados con los procesos de formaci6n y pr&ctica profe

sionales y,con base en ello, proponer un modelo útil para futuros 

diagn6sticos. 

Para llevar a cabo esta tarea se inici6 con el planteamiento 

de algunas preguntas centrales: a) definir qué se quería saber; -

b) con qué fin; c) para quién; d) a qué fuentes de información re 

currir; e) por qué medios y procedimientos recabar la información; 

f) cómo organizarla y analizarla y g) de qué manera presentarla 

y difundirla para retroalimentar al sistema escolarizado de la 

U.N.A.M. 

Las respuestas a estas interrogantes permitió el diseño del 

presente proyecto de comunicaci6n, mismo que se basó en cinco es-

trategias, a saber: 

(*) Evaluación y Narco de Referencia para los Car:bios Ai::adémico-l\dministrativos, 
U.N.A.M., 1984, p§gs. 67 y 68. 
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la. Determinaci6n del diagn6stico del marco de referenciag~ 

neral. 

2a. Disefio y ejecución de actividades para obtener la infor-

maci6n. 

Ja. Análisis de la misma. 

4a. Presentaci6n de resultados. 

Sa. Difusi6n interna y externa. 

Estas cinco actividades, desde una perspectiva más concreta, 

tuvieron como prop6sito central el análisis, -en los ámbitos de -

la planeaci6n nacional, regional e institucional- de las opciones 

necesarias para crear nuevas licenciaturas y, con base en ello, -

diseñar un modelo de carácter indicativo que propusiera los linea 

mientas para efectuar estudios de factibilidad orientados a la 

apertura de opciones profesionales, dentro del marco institucio

nal y atendiendo al vínculo entre la Universidad y su entorno. 

Cabe destacar que la formulaci6n de eostas opciones presupone 

una planeaci6n acad~mica basada en el análisis de los factores in 

tra y extrauniversitarios que intervienen en tal proceso. 

En el primer capítulo de este trabajo, se desarrolla un ma~ 

co te6rico que relaciona los aspectos relevantes de la comunica

ci6n institucional y la teor!a del cambio en sistemas educativos. 

De una manera más específica, se enuncian las definiciones más im 

portantes acerca del fenómeno de la comunicaci6n, desde su pers

pectiva filos6fica hasta su consideración como un proceso sistema 
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tico, para derivar, posteriormente, a una definición de carácter 

estipulativo de la comunicaci6n institucional. 

Más adelante, se presentr. la base conceptual del análisis de 

sistemas, dando cuenta de su utilidad para los profesionales en -

las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, así corno las categ~ 

rías analíticas fundamentales del enfoque sist~mico, tales como: 

límite o frontera, estados del sistema, equilibrio, tensi6n,stress, 

distensi6n, conflicto, retroalimentaci6n, medio ambiente, modelos 

intersist~rnicos y de desarrollo, etc~tera. Posteriormente, dentro 

del mismo subcap!tulo, se aplica dicho enfoque, a la caracteriza

ci6n general de la Universidad N8cional Aut6norna de M~xico, como 

un sistema adaptativo. 

Para finalizar la primera parte del presente trabajo,se aboE 

da el concepto e importancia de la planeaci6n educativa en el ni 

vel superior y se analizan aspectos, tales como: el paradigma de 

la misma, la estructura general paraeldiseño de planes y progra

mas de estudio, la definici6n del universo de necesid~des, las r~ 

laciones de la Universidad con el Estado, los factores de la for 

maci6n y el ejercicio profesionales y la trascendencia que tiene 

en todo sistema educativo el proceso de evaluaci6n acad~mica, mi~ 

mo que cobra mayor relevancia cuando existe una iniciativa para -

generar, deliberadamente, cambios al interior de un sistema. 

En el segundo capítulo se detallan los aspectos metodol6gi

cos del proyecto comunicativo, que fue estructurado recurriendo a 

la consulta de cuatro fuentes de informaci6n: 
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bibliohemerografía para determinar los temas que serían -

abordados en las reuniones; las preguntas que servirían -

de guía para llevar a cabo las entrevistas y los t~rminos 

en que se solicitaría la informaci6n a la comunidad uni-

versitaria y representantes de los sectores invitados: 

ponencias recibidas a trav~s de la Consulta abierta a la 

comunidad universitaria; 

disertaciones expuestas en las nueve mesas de trabajo que 

conformaron las Reuniones de consulta con especialistas; 

y, 

entrevistas a profes~res e investigadores Em~ritos. 

Dada la magnitud y diversidad de la informaci6n generada en 

el proceso de consulta, fue necesario un proceso de sistematiza-

ci6n de la misma para proceder a la decodificaci6n de las propue~ 

tas, por tal motivo, en el segundo capítulo de este trabajo se -

hace referencia a las t~cnicas y m~todos empleados para analizar 

la informaci6n, atendiendo a las características del universoinfor 

mativo que fue sometido a dos tipos de an~lisis: cualitativo,ate~ 

diendo al criterio de calidad con que fueron seleccionados los p~ 

nentes y entrevistados, y cuantitativo, para encontrar coinciden-

cias, divergencias, contradicciones, constantes y omisiones en -

cuanto a la viabilidad de apertura de carreras. 

Dentro de este apartado metodol6gico se incluyen las relacio 

nea y estadísticas de los participantes a las reuniones y de los 

entrevistados, así como la definici6n de las categorías y . ' un1~a-



B 

des de análisis utilizadas. 

En el tercero, cuarto y quinto capítulos se dan a conocer 

las conclusiones del análisis de la información, el cual permiti6 

detectar, entre otras cosas, que el sector acad~mico de la Univer 

sidad, las asociaciones de profesionistas y el sector público, 

coincidieron en señalar que las decisiones orientadas a ofrecer -

nuevos estudios a nivel licenciatura deben considerar loF siguie~ 

tes factores: las necesidades sociales, el mercado de trabajo y -

los aspectos acad6micos propiog de la InRtituci6n, entre los que 

encuentran los planes y programas de estudio y otros problemas re 

lacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los participantes en las reuniones de consulta hicieron 6nfa 

sis en que la U.N.A.M. es la instituci6n de educación superior 

más comprometida con el desarrollo nacional del pa!s, y como tal, 

los estudios que ofrece deber. estar vinculados con las necesida

des sociales más apremiantes en estos momentos, que a su juicio -

son fundamentalmente: alimentaci6n, educaci6n, empleo, salud,cie~ 

cia y tecnología, vivienda y desarrollo político y social. 

El análisis de la informaci6n puso de manifiesto que los in 

formantes consideraron que la creación de nuevas carreras implica 

necesariamente la ~valuaci6n previa de las ya existentes, a fin -

de que el nuevo profesionista •miversitario tenga una formaci6n -

polivalente,(*} entendiendo por 6sta que el egresado co~prenda 

(*) Cfr. Castill6n, J. Guillerno, et. al., El canbio estnx:tural de los currfou 
la de las Instituciones de eduCa'CIOnsUPerior, MeXiro, .l\NtlJES, 1971. 
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las finalidades y objetivos que persigue su profesi6n, sea capaz 

de criticar su entorno y lo transforme creativamente. 

Asimismo se efectu6 un análisis de los factores que, en el 

interior de la U.N.A.M., obstaculizan e incluso impiden el desem 

.peño docente y se ponderaron aquéllos que podrían contribuir al 

mejoramiento de la enseñanza impartida, por lo que en el cuarto 

capítulo se presentan las propuestas planteadas sobre algunos a~ 

pectas de la vida académica, tales como: la poblaci6n estudian

til, el personal académico, los planes y programas de estudio y 

las posibilidades de trabajo de los egresados. 

Una de las recomendaciones expresadas en las modalidades de 

consulta, fue la importancia que debe darse a la planeaci6n aca

démica en este nivel educativo, a fin de que antes de abrir una 

nueva opci6n se evalae cuidadosamente la disponibilidad de los 

recursos humanos, materiales y financieros; la organizaci6n y 

procedimientos académico-administrativos; los apoyos académicos 

y los métodos didácticos necesarios para la formaci6n universit~ 

ria del profesional deseado. 

Se recalc6 que en el diseño de nuevas carreras debe preva!~ 

cer un carácter interdisciplinario, fomentando en los alumnos la 

conciencia del compromiso social en el ejercicio futuro de su pr~ 

fesi6n. 

Los profesores e investigadores Eméritos entrevistados tam

bi6n sobre el mismo tema, coincidieron en que es conveniente for 
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talecer y en ocasiones cambiar, los planes y programas de estudio 

de algunas licenciaturas que hasta el momento han formado profe

sionales cuya preparación se ha quedado a la zaga de las necesida 

des sociales del pa!s. 

Tanto en las reuniones como a través de la consulta abierta, 

la comunidad universitaria y varios sectores externos, formularon 

una gran cantidad de propuestas relacionadas con la creación, mo 

dificaci6n, evaluaci6n y mantenimiento de los estudios que impar

te la U.N.A.M. Para organizar esta informaci6n se presentan en el 

quinto capítulo, tres listados de propuestas clasificadas atendie~ 

do al tipo de las mismas (creación, modificación, evaluaci6n,etcJ, 

al nivel acad~mico (técnico, licenciatura y posgrado) y al Srea -

de conocimiento con la que se vinculan (Físico-matemáticas, Qu!mi 

co-biol6gicas, Económico-administrativas, Humanidades y Bellas Ar 

tes y ~isciplinas sociales} • 

Asimismo, se incluyen las tablas de frecuencia que concentran 

la informaci6n cuantificada. 

En cuanto a la vinculaci6n del terna objeto de estudio con el 

ámbito comunicativo, cabe señalar que el diseño y desarrollo de -

las cinco estrategias mencionadas anteriormente implic6 la con

fluencia de varios campos del desempeño profesional del comunic6-

logo, aplicadas al análisis de un caso concreto sobre planeaci6n

educativa a nivel superior: la creaci6n de nuevas licenciaturas -

en la U.N.A.M. 
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En primer término, el manejo de conceptos y técnicas de com~ 

nicaci6n interna ~ue indispensable, en virtud de que la Institu

ci6n educativa necesitaba detectar los sectores que al interior -

de la misma, podr!an brindarle informaci6n significativa que ade 

más, tendría que ser procesada para retroalimentarla. 

En segundo iugar -y s6lo con fines de ejemplificaci6n, ya 

que no se está atendiendo a un criterio de importancia, ni tampo~ 

co se podría precisar una delimitaci6n entre los campos de una 

disciplina tan genérica como la comunicaci6n- se requiri6 de la -

práctica de las relaciones públicas internas y externas, ya que -

se abord6 un objeto de estudio que se gesta en la Instituci6n y -

que trasciende de los recintos universitarios. 

Aunado a las dos perspectivas ya señaladas y considerando 

que una de las etapas del proyecto fue precisamente la recopila

ci6n y análisis de los planteamientos presentados por las diver

sas fuentes de informaci6n, fue de vital importancia el empleo de 

los fundamentos y herramientas 

contenido. 

que proporciona el análisis de 

En cuanto a la cuarta etapa, se puso especial cuidado en el 

tratamiento que se le dio a la presentaci6n de resultados, por lo 

que la consideraci6n del nivel jerárquico y la funci6n específica 

de quien o quienes, o bien, de la instancia o instancias que rec~ 

bir!an la informaci6n, determin6 en gran medida la cantidad de da 

tos, así como el estilo en que los resultados fueron expuestos p~ 

ra que fueran m&s accesibles y útiles, 
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Por último, es evidente que para llevar a cabo la difusi6n -

interna y externa de las conclusiones obtenidas, quinta etapa, 

además de los campos de la comunicaci6n ya citados, se utilizaron 

las técnicas de informaci6n a trav~s de medios impresos (informes, 

proyectos, publicaciones internas, antologías) y electr6nicos, en 

niveles intra y extra universitarios. Cabe aclarar que esta parte 

del proyecto no se desarrolla en este documento, por razones de -

extensi6n, pero s! se enumeran en el segundo capítulo las activi

dades llevadas a cabo. 

Todo trabajo de investigaci6n presenta limitaciones, sin que 

por ello pierda validez. La selecci6n de la magnitud de la unidad 

de análisis introduce de antemano la imposibilidad de agotar to

das las conexiones posibles que determinan una problemática, por 

más que el investigador esté consciente de que sus instrumentos -

para obtener informaci6n; la elecci6n de un marco te6rico y el m~ 

nejo cuantitativo y cualitativo de los datos, agregan un margen -

de sezgo. 

Si se acepta la proposici6n de que en el fondo todo discurso 

cient!fico es un discurso de poder--en el sentido de que el cono

cimiento es la demostraci6n palpable del afán de dominio del hom

bre sobre la naturaleza, que incluye evidentemente a otros hatbres-

pueden señalarse entonces limitaciones estructurales impuestas 

por la realidad misma, tales como la ideología, el grado de esta

bilidad del sistema, el conocimiento del nivel de critica que ~s

te sea capaz de aceptar y controlar, que en ocasiones ni siquiera 
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llega a definirse, y las relaciones de poder, entre otras. 

Otro tipo de limitantes están dadas en funci6n de la forma -

en que se captó la informaci6n, a corte estático, lo cual, aunque 

pueda encontrar apoyo metodol6gico en términos de su vigencia con 

criterios de extrapolación, generalmente cuenta con un pertodo de 

caducidad que obligará a nuevas investigaciones para actualizar 

los datos. 

La intención de ser "lo más objetivo posibleft fue un crite

rio que en todo momento se tuvo en cuenta, no obstante, queda a -

los lectores la tarea de juzgarlo en términos de su validez 16gi

ca y utilidad práctica. 

Como se observará no se incluy6 en este trabajo una crttica 

a las propuestas presentadas, puesto que ello rebasabael objetivo 

del mismo; sólo se pretende dar un aporte o modelo de carácter -

indicativo que permita orientar, a través de la comunicación ins

titucional, la toma de decisiones en el proceso de planeación de 

los estudios profesionales de la Universidad Nacional Aut6noma de 

México y de otras instituciones de enseñanza superior; pero cons~ 

<erando la trascendencia que tiene la evaluación y crttica de cada 

una de las propuestas o bien de los resultados en general, la in

formación fue organizada y presentada de tal manera que podra ser 

sometida a un análisis crítico en futuros trabajos, lo cual será 

imprescindible. 

Por último, se hace patente un amplio reconocimiento al es

fuerzo, colaboración y entusiasmo del personal que laboró en la -
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Direcci6n General de Proyectos Académicos, durante 1983-1984, sin 

cuya participación no hubiera sido posible efectuar este trabajo, 

que fue llevado a cabo bajo la dirección y asesoría del licencia

do Mario Salinas Sosa, siempre dispuesto a ofrecer su valioso ap~ 

yo para culminar la formación profesional, por lo que se le expr~ 

sa el m6s sincero agradecimiento y admiraci6n. 
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SISTEUAS EDUCATIVOS 
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Toda vez que este trabajo abarca aspectos importantes de la 

comunicación institucional y la planeaci6n educativa, fue necesa

rio establecer desde una perspectiva conceptual, es decir, emine~ 

temente teórica, el significado y contexto en el que se emplearon 

los términos arriba mencionados. 

Los fundamentos teóricos orientaron el desarrollo de este 

proyecto de comunicación en todas sus etapas, entre ellas: el co

nocimiento mismo de la Institución universitaria; los cambios que 

en ella se pretendían; la definición de las fuentes de información; 

la elecci6n de los medios y técnicas idóneos para la recopilación 

y an&lisis de la misma, y, la presentación de resultados. Es im

portante subrayar que efectuar cada una de ellas, implicó el uso 

de un andamiaje conceptual acerca de la participación y responsa

bilidad que tiene un profesional en todo proceso de cambio plani

ficado en sistemas humanos; en este caso dentro de un sistema ecu 

cativo como la Universidad Nacional Aut6norna de México. 

1.1 Comunicaci6n Institucional 

La definici6n de tal categoría puede abordarse desde diver

sas perspectivas y a distintos niveles de generalidad; por 

ejemplo, al hablar del concepto de cornunicaci6n, ésta puede 

determinarse desde un enfoque filosófico que dé cuenta de 
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dicho fen6meno como algo inherente al hombre mismo y a las 

relaciones sociales que éste establece. Asimismo, puede con

siderarse como un hecho que tiene una funci6n específica o 

concebirse como un proceso social o técnico, integrado por -

etapas y componentes interactuantes. 

El doctor Eduardo Nicol al establecer las relaciones vitales 

y los factores de la acci6n entre la Historia y la ciencia 

del hombre, fundamentales para el análisis de la cx:rnunicaci6n, 

afirma en primer lugar, que el hombre expresa su ser y lo -

transforma al expresarlo. 

El mismo autor señala que ninguna defi~ici6n o idea es com

pleta, pero tampoco es completamente err6nea; todas son de 

alguna manera definitivas pues cada una realiza un cierto 

grado distintivo, as!, la carencia de una definici6n holíst~ 

ca cor.duce a algunos te6ricos a reducir al hombre a una con

cepci6n cient1fica, hist6rica o econ6mica, sin asentar de an 

temano ese saber en lo más básico para ellas, que es el sa

ber del hombre, 

Si corno apunta el doctor Nicol, en realidad el hombre es lo 

que hace y esta alteraci6n de su ser es lo que se llama His

toria -con lo que se añade una dimensi6n nueva al problema -

de su definici6n- entonces, las ciencias especiales desdeñan 

la modalidad individual de un ente cuando definen su ser y -

lo adscriben a un género coman (el hombre econ6mico, el hom

bre político, el hombre organizaci6n, el hombre instituci6n, 

etc.) 
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La ciencia del hombre no puede despreciar las variantes indi 

viduales porque esa variaci6n es inherente a la propia forma 

de ser. Por esto, el ser, que siempre es distinto, no necesi 

ta ni admite una definici6n formal, lo cual no quiere decir 

que no pueda establecerse. Por aquello de que la raz6n debe 

apoderarse de la esencia del hombre, hay algan c9mponente 

que se mantendrá oculto e inm6vil. Lo permanente es la forma 

del cambio y éste, a su vez, es relaci6n. sentada la indivi-

dualidad del hombre, su relatividad toma la forma comunitaria 

de la comunicaci6n. La forma de ser coman a todos es comuni-

cante, y as! confiere a cada individuo una condici6n más com 

pleja y dinámica que la mera singularidad numérica. Se esta-

blece que cada uno es como los demlis, porque es incor.funcible 

con cualquiera, porque ejerce de una manera anica la forzosa 

relaci6n comunicativa con los demás. De suerte que la exis-

tencia relativa, no es un mero "ser-con" la de un ente que -

simplemente está con otros entP-s, y que de un modo u otro de 

pende de otros para subsistir (lo social). Cuando esos entes 

corresponden a "lo otro", uno se convierte en objeto, o sea, 

en objeto de expresi6n; pero cuando "lo otro", es "el otro", 

es estar con él, requiere una funci6n existencial peculiar. 

Ese "no yo" que es el "ta~ ya no es un mero objeto comunica

ble; es un ser comunicante corno yo: el "otro yo" es el desti 

natario de la comunicaci6n objetiva(*) 

Más que un testimonio de la presencia de algo ante uno,la e~ 

presi6n es un nexo efectivo de cada uno con otros y con todo: 

(~)Cfr. Nícol, Eduardo, La Idea del hombre, Hfxico, F.C.F., 
1977. 
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en ella se manifiesta la interdependencia y solidaridad de -

todo lo existente. 

Todos se ·pueden percatar de que el individuo es como un cen 

tro m6vil de relaciones que irradian de él o se dirigen ha

cia él. Pero la movilidad no s6lo es externa, ante un mismo 

t~rmino de relaci6n, las disposiciones centrales varían de -

un sujeto a otro y hasta cambian, segan la posici6n de un 

mismo sujeto. Lo que no varia es la forzosa y universal in

terdependencia. Esta constante de relatividad indica que ca

da hombre es lo que es, seg~n el modo en ·que se relaciona 

con lo que él no es. Esto confirma que el "no yo", no le es 

ajeno, e indica que el origen del ser expresivo es dial~cti

co. Tener idea de algo es poseerlo y al mismo tiempo ofrecer 

lo, pues la idea s6lo funciona como contenido de una comuni 

caci6n, Lo pensado y expresado es la realidad man-comunada: 

ningOn humano es inmune al ser. La palabra latina ~ de

signa al que cumple su cometido. De ah! deriva comunis, cuyo 

significado entraña la noci6n de compartir con otros el ser 

o el hacer. La participaci6n coman es lo radical en la comu

nicaci6n. El cometido del hombre es expresar el ser. 

Cuando las ideas se expresan mediante conceptos rigurosos, 

la participaci6n es desinteresada, o sea, depurada de la sub 

jetividad, discurso característico de la ciencia. Cuando 

ella es un nuevo "tener noci6n", "hacerse una idea de las co 

sas", esta noción viene enturbiada por una actitud o dispos!_ 
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ción frente a lo representado que es peculiar al sujeto (la 

ideolog!a como falsa conciencia) y envuelve una modalidad -

de relación que no es meramente cognoscitiva. Pero lo mismo 

en la idea personal (sentido comdn) que en el concepto obje

tivo (ciencia) -que es solidario porque implica esa disposi

ción desinteresada- uno se encuentra con la b~sica unidad de 

participación. Sin ella, la comunicación no ser!a efectiva y 

consecuentemente no habr!a entendimiento mutuo. Esa unidad -

resalta en las dos facetas de la relaci6n comunicativa, que 

son el poseer y el ofrecer, opuestos el uno a otro por su 

significado, pero dados simult~nea y complementariamente en 

el acto expresivo. Sin estas indicaciones se complicar!a la 

tarea de sistematizar la relatividad de la definición del 

hombre. Respecto de ~l se sabe mucho y poco a la vez. Su ser 

comparte con el de las cosas, ciertas direcciones de la rel! 

tividad, a ias cuales se añade la comunicación. Mediante és

ta, el ser no familiar de la~cosa" se incorpora a la comuni

dad humana. As!, el dato de la expresi6n simplifica el esqu~ 

ma del conjunto de los entes que se encuentran pr6ximos, se 

desprende uno que es el más cercano por excelencia y al que 

se denomina el pr6jimo; ante ~l y s6lo ante ~l, se adopta au 

tomáticamente el dispositivo especial de relación que es la 

coparticipaci6n en el ser, o sea el diálogo. Por otro lado, 

la facultad de comunicación incrementa incesantemente las mo 

dalidades de relaci6n vital, lo mismo con el otro que con lo 

otro. 
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La comunicaci6n no sólo manifiesta el ser presente, si 
no además una disposición frente al ser. Expresar es to 
mar pdsición, fricluso cuando ~sta es la de una objetivi 
dad científica. Por esto la ciencia es vocaci6n,radicaI 
mente, antes que conceptuación: intención de comunicar
sin una segunda intención • (1) 

Dejando establecidos algunos presupuestos filos6ficos que n~ 

cesariamente dan un marco mucho más amplio a la comunicación, 

no sólo como actividad humana, hecho social o práctica prof~ 

sional,·sirio como condición necesaria de interacdlSn del hom 

bre consigo mismo, con otros hombres y en general con el me 

dio que le rodea, tambi~n denominado entorno o marco de refe 

rencia, se incursionará en otros enfoques y niveles de defi-

nición de la misma y también se aplicarán a unidades de an! 

lisis más pequeñas para dar cuenta de la comunicación orga

nizacional e institucional. 

Algunos autores como David K. Berlo han rescatado y resumi

do las definiciones del fenómeno de la comunicación, entendi 

do ~ste como un proceso en el que interactdan diferentes coro 

ponentes o etapas, de.sde la concepción aristot~lica, las teo 

r!as establecidas por Ias~ll, Lazarsfeld, Schrarnmy las combi

naciones provenientes de modelos matemáticos como el de Shan 

non y Weaver, hasta la derivación cibernética de Wiener. 

K. Berlo define como proceso, "cualquier fenómeno que prese!! 

ta una cont!nua modificación a trav~s del tiempo, o también 

como c~alquier operación o tratamiento conHnuo". (2) Toman 

(1) Nicol, Eduardo, La idea del harbre, p. 21. 
(2) Berlo, David, El proceso de la Commicaci6n, p. 19. 
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do esta definici6n como presupuesto, Berlo presenta un mode-

lo que puede ser aplicable al análisis de cualquier hecho co 

municacional, independientemente del contexto en el que se -

d~: relaciones obrero patronales, industria y medios de comu 

nicaci6n, gobierno, instituciones de servicio social, organ~ 

zaciones políticas y religiosas y, desde luego, institucio

nes educativas como las universidades. Dicho modelo incluye 

los siguientes componentes: la fuente de la comunicación, el 

codificador, el mensaje, el canal, el decodificador y el re 

captor. 

Psicol6gicamente, la comunicaci6n constituye un proceso, o 

por lo menos lo esencial de la comunicaci6n es el mecanismo 

procesal. Para Cooley, 

es un proceso mediante el cual el emisor transmite es
tímulos que tienden a modificar el comportamiento del 
receptor. Lo social es la consecuencia, no como condi
ci6n previa • {3) 

Maletzke de fine la informaci6n como "forma de comunicaci6n -

con la cual los mensajes son transmitidos pGblica, indirecta . 

y unilateralmente por instrumentos t~cnicos a un ptlblico di

verso". (4) 

Antonio Pascuali define a la comunicaciOn como: 

un di~logo, es decir, un tipo de relaci8n que pro
duce y supone a la vez una interacci6n biunívoca del ti 
po de con-saber, lo cual s6lo es posible cuando entre = 

(3) Cooley, Charles, Hurran Nature arxl Social Order, citado por Beneyto, Juan, 
en Conocimiento de la Infomcl6n, p. 14 • 

( 4 l Maletzke, Bases sociales de la Ccmmicaci6n de 11\'lSas, 1964, p. 14. 
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los dos polos de la estructura relacional rige una ley 
de bivalencia: todo transmisor puede ser receptor y to
do receptor puede ser transmisor ( .•. ) comunicaci6n es 
pues, término privativo de las relaciones dialógicas in 
terhumanas ( ... ) s6lo es auténtica comunicaci6n la que 
se asienta en un esquema de relaciones simétricas, en 
una paridad de condiciones entre transmisor y receptor 
y en la posibilidad de oir uno a otro, o prestarse oí
dos como mutua voluntad de entenderse. Esta Gltima es 
la condición básica e insuprimible de la no contradic
ción en toda relación de comunicación que llamamos diá
logo • (5) 

Cassigoli apunta la siguiente definición, según la cual el -

término comunicaci6n se usa para señalar: 

La relación dialéctica e interpersonal, conmutativa, -
en la que sendos receptores-transmisores se comparten 
autónomamente como tales, poseen un código y un saber -
en común, y en que la relación se produce en ambos sen
tidos y no esté vedada en ninguna de las dos la capaci
dad de réplica; esta relación puede realizarse con o 
sin el auxilio de medios electrónicos o mecánicos, con 
escaso o muy grande intervalo, tanto espacial como tem
poral, y entre dos o más personas (6) 

J. Paoli entiende por comunicación "el acto de relación en

tre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca en coman un 

significado" (7 ) , dicha definición tiene su base en las necio 

nes de Saussure, quien considera que el signo es la combina-

ci6n del significado y el significante. 

Para comunicarnos se necesita haber tenido algan tipo 
de experiencias similares o en común, y para poder evo 
carlas en común necesitamos significantes comunes. Evo 
camas algo en común a pesar del tiempo, pero el contex~ 
to social imprime un nuevo sentido ( ••• ) según la expe
riencia histórica de cada pueblo, De tal manera que lo 
comunidado se informa de modo distante . (8) 

(5) Becerra, s.- I.orenzano, Luis, ''Cbservaciones para una sociología de la co 
m.micación", en Conum.icación y Toorfo Social, 1\ntolog1'.a, uw..M, Programa ~ 
del Libro de Texto Uñiversitario, p. 203. 

(6) cassigoli, "La ~istenología y su fi.looi6n social en las ciencias de la co 
rmmicaci6n'~ en Ccmunicnción y Teoría SOciül, Antología, p. 214. 

(7) y (8) J. A. Paoli, La COmunicaci6n, pp. 15-24. 
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Berelson y Steiner consideran a la comunicaci6n como -
la transmisi6n de informaci6n, ideas, emociones y habi 
lidades, mediante s!mbolos, palabras, i.mágenes, cifras-; 
gráficos, etc. El acto o proceso de transmisi6n es lo 
que habitualmente se llama comunicaci6n ( .•• ) Smi th de 
fine la comunicaci6n humana como el conjunto sutil e iñ 
genioso de procesos. Siempre está preñada de mil ingre 
dientes, por más simple que sea el mensaje. Es además 
un conjunto variado de procesos • (9) 

La comunicaci6n es indispensable en todos los sistemas huma 

nos, en el ámbito de la administraci6n, el autor Agustin R~ 

yes Ponce parte de la etimología de la palabra, que deriva -

del latín "cum" que significa "con" y ''munis" que significa 

'aon~ as! pues, 

••• comunicaci6n se refiere a algo que se participa a -
otros, a manera de un don o un regalo; algo que, antes 
de comunicarse, era exclusivamente nuestro y despu~s de 
la comunicaci6n, es del dominio de todos los demás .(10) 

Además de la etimología este autor ofrece su propio concepto: 

Es un proceso mediante el cual, nuestros conocimientos, 
tendencias y sentimientos son conocidos y aceptacc3 por 
otros: a) es un proceso, dado que la mayor parte de las 
fallas en la comunicaci6n dependen de que creamos que, 
con emitir una orden, pasar un informe, o hacer una de
claraci6n, la comunicación de ~stos es perfecta, olvi
dando que previamente se prepara el proceso en forma 
proporcional a la importancia y a las dificultades de 
esa comunicación. Esta no es un simple "fiat" (*) que -
se realiza por s! solo: b) nosotros: en la comunicaci6n 
necesariamente transmitimos un acto psiquico, como sabe 
mos, ~stos son conocidos s6lo por el que los tiene; pa~ 
ra que los dem~s los conozcan, se requiere que hayan si 
do comunicados por ~l, a trav~s de palabras, escritura; 
símbolos, etc.; el ideas, sentimientos, deseos: en la 
comunicación transmitimos estos tres actos psíquicos, 
as! por ejemplo, en el adiestramiento, la informaci6n, 

(9) H. Blake-Hadoldsen, Una ta><Onornía de los conceptos de oomunicaci6n, pp. 3, 
4 y 6. 

(10) Reyes Poncc, Agust!n, Mrninistraci6n de E?lpresas, p. 311. 

(•) Decreto, orden o trardato. 
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las .instrucciones a través de las órdenes y los deseos 
a través del convencimiento; d) son conocidos y acepta
dos: la comunicación busca que los demás sepan bien lo 
que se les quiere transmitir, por ello es esencial su 
claridad. Pero serta incompleta si no logramos que los 
demás quieran, acepten lo que deseamos de ellos, por 
eso a cada plano de mayor profundidad en este aspecto, 
es más efectiva la comunicación; e) por otros: esto im
plica que la comunicación es esencialmente bipolar. (11) 

Un enf~que paralelo al administrativo es el que toma como 

punto de referencia a las organizaciones. Por ejempl~ Gerald 

Goldhaber establece que la "comunicación organizacional es -

el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones interd~ 

pendientes". ( 12 ) Aunque en este trabajo se está considerando 

a la comunicación institucional, se verá más adelante que e~ 

tre el concepto de organización y el de instituci6n sólo me-

día un nivel de generalidad, o bien, una tradición te6rica. 

Por su parte, H. Blake y Haroldsen, refiriéndose a la definí 

ci6n propuesta por Barlaund acerca de la comunicaci6n organi 

zacional, señalan que ésta es: 

, •• una forma interpersonal, pero de caracter!sticas 
tales que constituye un ámbito diferente e importante. 
En primer lugar, posee las caracter!sticas dominantes -
de la comunicaci6n interpersonal: interacci6n cara a ca 
ra, enfocada, utiliza todos los sentidos y proporciona
realimentaci6n inmediata. Pero también la caracterizan 
consideraciones acerca del número y la posici6n del rol. 
A diferencia del ámbito mayor de la comunicaci6n inter
personal, los límites de este tipo particular de comuni 
caci6n están definidos en forma más nítida, son menos ~ 
permeables ( ••• ) Por lo común se tiene plena conciencia 
de formar parte de la organizaci6n: si se está excluido 
se ve obligado a comunicarse mediante ciertas formas 
prescritas. Si bien las organizaciones var!an en tamaño, 

(11) lbidem, p. 312. 

(12) Goldhaber, G., Com.micación organizacional, p. 23. 
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permanencia y tareas por cumplir, todas poseen miembros 
que interactaan, ocupan diversas posiciones sociales y 
desempeñan roles también sociale·.; ( ••. ) En una organiza 
ción es posible predecir bastante bien la dirección, la 
forma y hasta el contenido de los mensajes· intercambi~ 
dos. Una Qltima característica de la comunicación ínter 
personal es la reproducción en serie de los mensajes,
por la cual éstos se transmiten de una persona a otra, 
luego de ésa a una tercera y as! sucesivamente. Pero ca 
da acto de comunicaci6n sigue siendo una relaci6n diádI 
ca. Las rutas oficiales de la comunicaci6n organizacio~ 
nal con los canales formales. Esta tiene lugar dentro -. 
de los Hmi tes dafinidos y de acuerdo a las metas de la' 
organizaci6n • (13) 

Siguiendo con la linea operacional y din§mica del concepto 

de comunicaci6n y retomando la concepci6n analógica de Comte, 

puede considerarse como la base de todo lo que llamamos so

cial en el funcionamiento del organismo viviente. En el hom-

bre resulta decisivo para el desarrollo del individuo, para 

la formaci6n y existencia ininterrumpida de grupos y sus in

terrelaciones. "Gerbner la define como la interacción social 

por medio de mensajes que pueden codificarse formalmente, me~ 

sajes sirnb6licos o sucesos que representan algGn aspecto com 

partido de alguna cultura • Cl4 l 

SegQn Moles y Rohmer la comunicaci6n es: 

... la acci6n de hacer participar a un organismo o a un 
sistema situado en un punto dado de la experiencia y de 
los estímulos del medio ambiente, o de otro individuo o 
sistema en otro lugar y en otra época; utilizando los -
elementos de conocimiento que tienen en coman , (15) 

A partir del análisis de las definiciones precedentes es po-

sible hacer algunos señalamientos en el orden conceptual que 

(13) H. Blake y Haroldsen, op. cit., pp. 32 y 33. 
(14) Ibídem. 

(15) M:>les, A.-Rohner, E., Teoría estnx:tural de la CXlll1.l/Úcaci6n y sociedad, 
p. 14. 
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permitan delimitar la categor!a de comunicaci6n institucio

nal. Ha sido notorio que algunas de ellas están referidas al 

aspecto organizacional, lo cual conduce a la siguiente pre

gunta: ¿cuáles son las diferencias, si las hay, entre comun!_ 

caci6n organizacional y comunicaci6n institucional? Dándole 

crédito a una tradici6n te6rica en el ámbito de la Sociolog!~ 

hay que reconocer el mérito de Spencer al establecer su con

cepci6n orgánica de la sociedad, escuela que puede ser iden

tificada en los modernos desarrollos neopositivistas refere~ 

tes a la teor!a de las organizaciones y dt:-1 desarrollo organ!_ 

zacional, cuyas concepciones incluyen el análisis de los va 

lores, los procesos y la tecnolog!a, como partes integrantes 

de toda organizaci6n para el logro de sus objetivos.(*) 

Toda vez que se busca establecer la relact6n entre comunica

ci6n e institucionalidad, habrá que determinar que: 

el modo organizado de conducta social en algGn campo -
espec!fico y que tiene algan grado de permanencia o du
raci6n indefinida, es lo que se conoce con el nombre de 
instituci6n • (16) 

En el marco de los procesos sociales, muchos de éstos logran 

perpetuarse con ba&e en la repetici6n y a través de la cos

tumbre y la tradici6n, convirtiéndose incluso en leyes, que 

cuando conforman un cuerpo sistematizado y estructurado, dan 

lugar al establecimiento de la instituci6n del Derecho. De -

(*) ~ase: Margul.ies, N.-P. Raí.a, A., Desarrollo organizacional, ~xico, Dice 
na, 1974, y Perrow, Charles, llnfil.isis dC la Orgañizaci6ñ, Mbico, CEJ:SA,-
1972. 

(16) c. Warren, Ha.iard, Diccionario de Psic:ologfo, p. 184. 
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modo que, en términos generales, una instituci6n no es m~s -

que la cristalizaci6n o formalizaci6n de pr~cticas, conduc-

tas, actitudes, valores y relaciones sociales. 

Como modo de regulaci6n social, una instituci6n tiende a ma~ 

tener una serie de pr~cticas establecidas asegurando tambi~n 

su transmisi6n. Desde esta perspectiva, el lenguaje es una -

instituci6n, lo que hace posible precisamente el proceso de 

la comunicaci6n. 

Podrían señalarse algunas otras características que distin-

guen a las instituciones; 

a) se fundan en una autoridad del saber que tiene fuer 
za de ley que se presenta como expresi6n de la verdad/ 
se trata de un saber teórico e indiscutible; b) los as
pectos normativos se interiorizan en comportamientos o 
en reglas de vida organizadas, siendo la reproducci6n, 
uno de los elementos distintivos de las instituciones, 
llevada a cabo a travns del proceso de sociabilizaci6n 
del individuo; c) en este tipo de educaci6n la coacci6n 
constituye un elemento poderoso, el cual puede ejercer
se de manera violenta y física, o bien de manera psico-
16gic~, funci6n que pretende reprimir todo desvío impo~ 
tante • (17) 

La reproducci6n de la ideología se convierte as!, en uno de 

los objetivos de las instituciones en el sentido de conside

rar a ~sta como un sistema de ideas, de valores de jÚiclos 

explícitos, por lo general organizados, que permiten expli -

car y justificar la situaci6n de un grupo o de una colectiv~ 

dad. 

(17) Guilles, A.-Guittet, A., La cx:mmicaci6n en los grupos: su din5mica, pp. 
127 y 128. 
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Es necesario señalar que el concepto de ideología no es uní

voco, aunque resulta de gran utilidad para comprender la di

mensi6n política inherente a todo proceso de comunicaci6n 

institucional, y más a6n, permite la evaluaci6n, tanto a ni 

vel epistemol6gico como sociol6gico, del conocimiento que se 

obtenga del proceso de investigaci6n en el ámbito de la comu 

nicaci6n institucional. 

Frente al orden establecido se emplean formas congruentes al 

sostenimiento del sistema predominante, lo cual no significa 

que puedan erigirse otras alternativas de comunicaci6n cuyos 

protagonistas desempeñan un rol específico. As! pues,la idea 

de "l!mite" será sin6nimo de institucional, en la medida en 

que representa el campo de acci6n hacia un cambio que no po~ 

ga en peligro la supervivencia de la instituci6n. 

Dado que al concepto de ideología pueden dársele diferentes -

interpretaciones, conviene mencionar las principales: 

- como cuerpo de doctrinas, mitos y símbolos de un movimien 

to social, instituci6n, clase o grupo numeroso; 

- como la relaci6n de este cuerpo de doctrinas con un deter 

minado plan político y cultural, corno el del Fascismo, 

juntamente con las consignas para ponerlo en práctica; 

- desde la perspectiva filos6fica, entendida como la cien

cia de las ideas o como un sistema que hace derivar las 

ideas exclusivamente de la sensaci6n; 
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- como una concepci6n te6rica de naturaleza visionaria o -

ut6pica, y, 

- como falsa conciencia. (*) 

La relevancia que tiene el fen6meno de la comunicaci6n inst! 

tucional en términos de los objetivos de la presente invest! 

gaci6n, puede ser planteada en diferentes planos: 

A nivel epistemol6gico resulta ser de suma importancia la 

forma mediante la cual es posible construir conceptos analí-

tices, estructuras categoriales o teorías que sirvan como a~ 

damiaje en la tentativa de obtener explicaciones válidas que 

permitan describir, relacionar e interpretar los hechos si~ 

nificativos al objeto de análisis. Es por así dedrlo, un 

proceso que confronta modelos analíticos con modelos concre-

tos. 

Definir es el resultado de un ejercicio 16gico-formal que -

no agota la riqueza de los contenidos que se pretenden con

ceptuali zar. Dicho de otra manera, la comunicaci6n institucio 

nal, sería algo más que su misma definici6n y quizá uno de -

los sentidos más importantes que tiene la 16gica formal, así 

como otro tipo de discursos, es que en lo fundamental, son -

discursos de poder. Este es un razonamiento que parte de las 

consideraciones de que el conocimiento es poder, que para 

transmitirse requiere señales, signos y símbolos y, final-

(*) Cfr. las diferentes connotaciones de ideologfo en Jeinhard, Benilx, La ra
z6n fortificada, ~xko, F,C,E,, 1975, 
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mente, que el conocimiento científico es sin6nimo de verdad. 

Conviene mencionar aquí unas palabras de advertencia: en los 

países occidentales existen ocho hitos que han determinado -

de manera importante la forma en que se ha desarrollado el -

quehacer científico, y dado que este trabajo pretende tener 

criterios de validez, conviene mencionarlos como una medida 

profiláctica que permita acceder a una ~vigilancia epistemo-

16gica'', es decir, a un mejor entendimiento sobre los usos y 

abusos del conocimiento: 

1° La separación entre ciencia básica y ciencia aplicada, 

lo que permite establecer una diferenciación entre cien 

t!ficos de primer y segundo orden; se trata en Gltima -

instancia de una concepción aristocrática del conocimien 

to. 

2° La objetividad y la t~cnica referidas a la necesidad de 

que las metodologías y t~cnicas deben separarse de las 

preferencias subjetivas del investigador, para que pu~ 

dan ser usadas por un mayor nfunero de investigadores; 

se busca separar el m~todo del objeto. 

1° El control y la experimentación son aspectos importantes 

en el proceso de adquisición del conocimiento, sin eTba!: 

go, llevados al terreno de la conducta, circunscriben -

el comportamiento humano a una matriz estímulo-respues

ta, con lo que no sólo se deshumaniza el experimento, 

sino el propio investigador. 
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4° Las matemáticas y el análisis reductivo, que se refiere 

al hecho de considerar, equivocadamente, que el empleo 

de las matemáticas garantiza la pureza metodol6gica y 

consecuentemente, la verdad de las propiedades aditivas, 

conmutativas y asociativas del fen6meno que quiere ana

lizarse. 

5° La hip6tesis nula, considerada como punto de partida en 

el establecimiento de relaciones causales que se esta

blecen hasta que la correlaci6n las refuta. 

6° La predicci6n que posee un mayor nivel de prestigio, 

pues si es importante establecer relaciones entre fen6-

menos, más apreciado es la posibilidad de predecirlas. 

7° Neutralidad axiol6gic~ la cual consiste en la creencia, 

por parte del investigador, de que al realizar sus aná

lisis no está emitiendo ningan juicio de valor; lo cier 

to es que los instrumentos afectan la unidad de análi

sis. 

8° La relaci6n entre ciencia y poder establecidas desde la 

aparici6n del hombre y su afán de dominio sobre la natu 

raleza y consecuentemente sobre otros hombres, posibil~ 

tando no s6lo su control, sino su propia dcstrucci6n. 

Pareciera que los ocho puntos anteriores, a pesar de los in

negables beneficios proporcionados al hombre, tienden a vol

verse contra él mismo, esto es, la ciencia puede derivar en 
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perjuicio de quien la ha creado, en funci6n del sentido que 

le haya dado el uso de la misma. 

El conocimiento científico es una poderosa herramienta para 

ejercer dominio sobre los demás, pero ¿qui~n que lo posea acee_ 

taría concientemente entregarlo a otros, para a su vez, ser 

dominado por ellos? 

Cste problema requiere ser abordado a partir de un proceso -

que permita redistribuir el poder que genera el conocimiento, 

a trav~s de una defini.ci6n más humanística de la ciencia, de 

cuyo ámbito no están exentas las ciencias de la comunicaci6n. 

Desde el punto de vista sociol6gico, se habrá de considerar 

a la comunicaci6n como un hecho eminentemente social, ya que 

se haya relacionado con la organizaci6n social, 

Los sistemas sociales suponen la existencia de la comunica

ci6n entre los miembros de los mismos. Este ültimo t~rmino, 

da por sentadas uniformidades de conducta, interdependencia 

de objetivos, costumbres, normas, etc~tera. 

Una comunicaci6n eficaz aumenta las probabilidades de enten

dimiento de las personas y las posibilidades de un trabajo -

en coman hacia una meta, asimismo, incrementa las posibilid~ 

des de desarrollo social. 

Una vez integrado el sistema social, -categoría que será ana

lizada más adelante- las relaciones que se dan al interior 

de ~ste, determinan la comunicaci6n de sus miembros y afectan 
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a los diversos componentes que se dan en todo acto comunica

tivo, es decir, influyen en el c6mo, el por qué, el quién, 

para quién y qué efectos produce la comunicaci6n. Los compo

nentes del sistema también determinan los contenidos, es de

cir, el .qué de los mensajes que habr§n de transmitirse y su 

adecuaci6n al receptor que habr§ de recibirlos en funci6n 

de los recursos o medios con que se cuente y atendiendo a 

una intencionalidad específica. 

La c6municaci6n influye en el sistema social y éste, a su 

vez, determina la comunicaci6n, son pues interdependientes. 

El conocimiento de la teoría de sistemas puede ser utilizado 

para pronosticar de qué modo se habr§n de conducir sus miem

bros, una vez determinados los roles que desempeñan en un 

sistema dado. 

Las conductas normativas no son el Gnico tipo de prón6stico 

que puede hacerse. .Las opiniones de un individuo, sus acti t.!:!_ 

des y sus conocimientos, en parte se hayan conformados a 

los grupos a los cuales pertenece. Cuando se conoce el siste 

ma del cual forma parte "x" receptor, esto permite predecir 

hasta cierto punto: a) lo que piensa, b) lo que sabe y el c6 

mo habr§ de conducirse en una si tuaci6n precisa. Mediante es 

te tipo de conocimiento sería posible entonces el mejoramie~ 

to de la eficiencia y de la efectividad de la comunicaci6n 

en un sistema. 
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Es importante señalar la relevancia que en este contexto tie 

ne la teoría de los roles, de los grupos y de la personali

dad. (*) 

Con la finalidad de obtener más concreci6n en el uso de los 

modelos analíticos se puede hacer referencia a los sistemas 

de comunicaci6n en una organizaci6n, sea ~sta una .e.mp.resa o 

en una instituci6n, como es el objeto del que se ocupa el 

presente estudio: la Universidad Nacional Aut6noma de M~xico. 

Con relaciál al primer caso, es decir, en una empresa, la c~ 

municaci6n se une a las tareas de coordinaci6n de esfuerzos 

hacia un objetivo coman: la obtenci6n de máximos beneficios, 

lo que se considera como la actividad más importante de un 

ejecutivo. Claridad y comprensi6n serán requisitos indispen

sables para el logro de los prop6sitos en la organizaci6n. 

Son igualmente importantes la conciliaci6n de los fines ind~ 

viduales con los objetivos de la empresa, lo que se logra 

cuando se da armon!a entre metas y trabajos individuales y 

objetivos globales de la empresa, Esta identidad de intere-

ses tiende hacia la uniformidad de las acciones, por lo cual, 

la mejor forma de lograr coordinaci6n de los esfuerzos es 

mediante la comunicaci6n. 

In cuanto al segundo ámbito, puede establecerse que la comu

nicaci6n institucional es un concepto hist6ricamente determi 

nado, que presupone pautas normativas que definen lo que se 

(*) Cfr. Ilerlo, David, en El proceso de la C:mmicaci6n, Buenos Aires, El Ate
neo; o bien a Guilles, A., y Güittet, A, op, Cit. 
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considera adecuado, legítimo, o como espectativas de acci6n 

o de relaci6n social. 

Cabe señalar que no toda conducta comunicativa se conforma a 

las reglas, ya sean implícitas o explícitas, pero la mayoría 

de las acciones de un individuo y de éste dentro de una ins

tituci6n reflejan la presencia de algunos patrones de con

ducta que han aprendido de otros, mismos que comparte en bue 

na medida con ellos. 

La comunicaci6n institucional implica pues un concepto, una 

idea, una noci6n, una doctrina, un interés y una estructura; 

ésta, es una arrnaz6n o aparato o quizfi solamente un nGmero 

definido de funciones y prficticas destinadas a colaborar en 

una forma predetenninada y de acuerdo a una coyuntura. 

La estructura que presenta la comunicaci6n institucional im 

plica un concepto y proporciona los instrumentos para llevar 

la al mundo de los hechos y de la acci6n, de modo que pueda 

servir a los intereses de los hombres dentro de la sociedad. 

ranto las normas que sancionan este tipo de comunicaci6n co

lllo los grupos que participan, están incluidos en esta defi

flici6n. 

llar otra parte, existe un acuerdo creciente cor. que el calif!. 

cativo "institucional" debería usarse solamente para referí!_ 

ae a las pautas comunicacionales aprobadas o sancionadas, d~ 

jando fuera del término los aspectos de organizaci6n de tal 

conducta, así como el grupo de personas participantes. En 
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vez de limitar la comunicaci6n institucional a determinadas 

reglas o normas, puede considerarse lo institucional como un 

conjunto de normas interrelacionadas dentro de un sistema -

normativo, vertebrado en torno a la forma en que deben lle-

varse a cabo las transacciones comunicativas en una institu-

ci6n y de ésta con su entorno. 
·~ 

No hay, como se ha afirmado en párrafos anteriores, ni~g~~ 

exactitud inhe~ente a cualquiera de las definiciones expres~ 

das. Esta altima proporciona un término genérico para la va

riedad de normas que gobiernan la conducta comunicativa y 

desde luego, todo el comportamiento social. 

Si tomarnos el caso de la Universidad Nacional Aut6noma de Mé 

xico, su Ley Orgánica norma, por ejemplo, la forma en que d~ 

ben llevarse a cabo las transacciones comunicacionales delos 

6rganos colegiados, desde el H. Consejo Universitario y el 

Colegio de Directores, hasta los Consejos Técnicos o Inter-

nos de cada dependencia. 

La l!nea divisoria entre prácticas de comunicaci6n informales 

y las formales no siempre es fácil de trazar. Hay obviamente 

una especie de continuidad que va desde las convencionales o .. 
que son apenas observadas, hasta aquéllas cuya obligatoriedad 

es mayor. El problema creado por la existencia de esta cent~ 

nuidad y sobre todo por la necesidad de distinguir entre fe-

n6menos continuos claramente diferenciados, aparece frecuen-

ternente en el análisis socíol6gico. En los procesos de con-
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ceptualizaci6n y de ordenaci6n de las c:bservaciores, pueden marcarse lf 

neas relativamente definidas, cuarrlo en la propia realidad social s6lo 

hay graduacicnes. A manera de ejanplo, la Reforma Universitaria, dio pa~ 

ta al establecimiento, durante el proceso de consulta, de otras alter~ 

tivas y mecanismos ¡:ara diversificar, en nCmero y calidad, las raies de 

canunicaci6n interna y de la Insti tuci6n con su entorro, ya que a pesar 

de que la cx:rnunicaci6n institucional de la U.N.A.M., se da CCllP un pro-

ceso permanente, con sus canales perfectamente deterrnirados, fue irnpre~ 

cirñible intensificar esta actividad ante la necesidad .inpuesta por el 

proceso de cambio; en este sentido, la consulta a mial'bros del gobierro 

federal, en las áreas de fom.aci6n de recursos hurnaros, fue algo que ~ 

vo que reconsiderarse, aun estando dentro de los narcos institucionales, 

debido a una inadecuada interpretaci6n del corx:epto de autol'llllÍa, o o::xoo 

resultado de un "celo poUtico" derivado de intereses ajenos de algunos 

miembros de la administraci6n universitaria. 

1.2 Ia utilidad de los m:idelos s.istéli.iooe y de desarrollo lBril los pcafea;io 

nal.ea m el proceeo de c:mbio inst.itucknsJ . 

El contenido de este subcap!tulo se refiere al uso técnico del concepto 

de sistemis, para ro caer en el error de reificaci6n, esto es hacer uso 

del sist.E!l'a caro una causa activa o considerarlo cano agente de resis

tencia en la dinámica del cantiio social. ( *) 

El Análisis de Sistemas es una herramienta racional para 

observar, diagnosticar e intervenir en la compleja 

(*) La reitificacifu consiste en la atribooi6n de existencia real a una abstrae 
ct6n. -
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red de interdependencia que debe ser tomada en cuenta 

en procesos del cambio planificado. 

Los sistemas varían de tamaño, complejidad y concreci6n¡ 

el tamaño de la unidad de anSlisis puede ser un indivi

duo, un pequeño grupo, una organizaci6n, una comunidad, 

una naci6n y, sin duda alguna, el mundo entero. 

Conforme uno se familiariza con un sistema dado y en -

la medida en que se forjen mSs diagn6sticos an~l!ticos 

por los especialistas, la complejidad ilimitada de mSs 

y más aspectos que hay que tomar en cuenta en un análi

sis de sistemas tiene que reducirse a la habilidad del 

analista para manejar s6lo unos cuantos a la vez. 

Sistemas concretos encontrados en la industria, en el 

sector educativo, en el de la salud y otros servicios 

sociales, así como el de la justicia, son considerados 

similares desde la perspectiva de la dinSmica de siste

mas¡ no obstante, he.y diferencias gr;mdes entre ellos, 

as! como tambi~n caracter!sticas anicas en cada uno. 

Al comparar o localizar un sistema se sugieren seis di 

mensiones que representan relaciones que determinan el 

análisis de sistemas: 

la. Las "metas" de los sistemas organizacionales pueden 

ser valoradas por el grado de su nivel de claridad-ambi 

gUedad, simplicidad-diversidad y localizaci6n-difusi6n 

de la responsabilidad. 
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Por ejemplo, los sistemas escolares comparados con los 

sistemas industriales, tienen metas ambiguas, diversas 

y difusas, con consecuencias concomitantes para la eva

luaci6n de la efectividad del sistema escolar. La espe

cificidad de métodos y medios para el logro de metas son 

también relativamente ambiguos, diversos y difusos. Los 

sistemas de servicios sociales también varían a lo lar

go de dimensiones similares. 

2a. El grado de interdependencia de las partes de un 

sistema var!a grandemente. Las organizaciones industri~ 

les y el cuerpo humano considerados como sistemas tie

nen relativamente un elevado grado de interdependencia 

con sus partes y una relaci6n identificable con el me

dio ambiente. En el otro extremo de débil interdepende~ 

cia está la desalentada queja de un funcionario acadé

mico universitario: "La universidad es un conjunto de 

r!gidos individualistas unidos por una lucha referente 

a los espacios para estacionamiento". 

El proceso de localizaci6n de recursos, presupuestaci6n 

y el ejercicio de influencia, poder y autoridad,pueden 

ser difusos y no diferenciarse del lugar que ocupe la 

responsabilidad. 

3a. El grado de diferenciaci6n interna estructural pue

de variar de la simple diferenciaci6n de roles, a una se 

gregaci6n altamente compleja, jerárquica y funcional de 

trabajos y especialidades. 
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Los procesos cara a cara de los pequeños grupos, as! co 

mo el camino ideol6gico preferido para funcionar han 

sido aplicados a las organizaciones como parte de la l~ 

cha o reto para crear y mantener sistemas que conllevan 

valores humanos, El empleo del análisis de pequeños gr~ 

pos ha conducido a la detecci6n de puntos ciegos acerca 

de las jerarqu!as y la segmentaci6n. 

Estas dimensiones han permitido identificar los siste 

mas socio-t~cnicos, o los enfoques sociotécnicos de sis 

temas. 

Desde esta perspectiva, los aspectos relacionados con 

las metas, los medios más apropiados para lograrlas y 

las relaciones humanas que surgen de estas actividades 

técnicas, se han convertido en el modo t!pico para ana

lizar organizaciones industriales, con intentos de apl~ 

carlos a los sistemas sociales de servicio pGblico rela 

tivos a la salud mental y a la educaci6n. A pesar deque 

alguna vez se emplearon para indicar la necesidad deque 

los seres humanos obedecieran los dictados racionales 

del sistema técnico, existen hoy esfuerzos para dar pr~ 

mac!a a la forma en que los humanos y los sistemas huma 

nos pueden afectar la creaci6n de los sistemas técnicos, 

no s6lo de sus medios sino tambi~n de sus metas. 

La descentralizaci6n dentro de los subsistemas, la ere~ 

ci6n de sistemas paralelos o altamente aut6nomos al in-
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terior del sistema mayor, tales como escuelas alternati 

vas o las operaciones satélite en la industria y la 

creaci6n de nuevos sistemas intersticiales, tales como 

los concilios o consejos de coordinaci6n, los nuevos co~ 

sorcios, consejos de colaboración y las cooperativas p~ 

ra el logro de metas, son nuevas formas de sistemas. 

4a. El grado de vulnerabilidad a presiones externas va

ría significativamente. Esta es altamente característi

ca de los sistemas de servicio pablico como el educati

vo. Estos sistemas incorporan la forma de evaluación 

ideo16gica del sujeto asesorado y control comunitario. 

Existen respuestas a demandas de corto plazo o presio

nes que pueden ser incompatibles con las metas a largo 

plazo del sistema. 

Sa. La perspectiva temporal, la cual supone que todos -

los sistemas varían en el grado al cual éstos se arre

glan en cuanto a su din~ca alrededor de la periodiza

ci6n de actividades y procesos. Los sistemas educaciona 

les se han rigidizado con el calendario escolar y proc~ 

sos de at~nción. En suma, cada desarrollo y crecimiento 

del sistema y sus diferentes fases varían de acuerdo a 

las propiedades distintivas del mismo y a diferentes 

sistemas sociales institucionalizados. 



42 

6a. Estabilidad y resistencia al cambio. Se consideraque 

el analista o profesional se aproxima a un sistema en 

términos de su adaptabilidad o resistencia al cambio. 

El grado de interdependencia, diferenciaci6n y límites 

de vulnerabilidad son las bases para el an:ilisis de cate 

gorías. 

El an:ilisis de sistemas también puede ser aplicado al -

estudio de segmentos específicos de un sistema concreto, 

tales como las comunicaciones, el poder o sistemas dQ -

valores. 

En el apartado sobre la utilidad de los modelos sist~

micos y modelos de desarrollo para ~rofesionales se 

expone c6mo retroceder desde las conductas observadas a 

examinar los prop6si tos y los modelos por medio de los 

cuales se organizan las conceptualizaciones. se pueden 

identificar las propiedades del modelo de un sistema 

abierto o cerrado en contraste a un modelo de desarro

llo. Adem:is de la presentaci6n de estos bien conocidos 

y empleados modelos, se resumen las implicaciones de ca 

da uno de ellos para los analistas en su tarea de cam

biar sistemas humanos. El modelo intersist~mico puede 

ser aplicado a la relaci6n entre el "agente de cambio" 

y el "sistema de asesorados: as! como también al anUi

sis de sistemas en relaci6n con otros. 

Los profesionales han incrementado su necesidad de com-



43 

prensión y manejo del medio ambiente del sistem~confo~ 

me la interdependencia ha aumentado y las fronteras r!

gi das se han debilitado. 

Las maneras en que los profesionales ven c6mo se re~nen 

los elementos constitutivos de un sistema humano, perf~ 

lan los enfoques para contender contra las fuen:as y resi!!_ 

tencias esperadas hacia el cambio. 

Se propone aquí que los profesionales puedan encontrar 

un conjunto específico de ideas y conceptos que organi

zan un nOmero de perplejas y desordenadas cacofonías,que 

altere la perspectiva del agente de cambio (el cual pu! 

de ser considerado el elemento de mayor intervención p~ 

sible) y le dé las bases para evaluar los efectos de -

las intervenciones. 

So debe tener precaución con tales esquemas conceptua

les aparentemente Otiles para todas las ocasiones y to

dos los contextos posibles, ya que moldean la realidad 

del perceptor y que funcionan juzgando las acciones que 

deben emprenderse. 

Los sistemas comprenden la estabilidad de lo que existe 

y es as! como guían los enfoques hacia el cambio y de

terminan cómo ir cambiando. 

¿Tienden estas perspectivas funcionales sobre los sist~ 

mas a ser conservadoras y justificadoras del status-que? 



44 

Se piensa que no; cuando el análisis de sistemas es em

pleado para descubrir las tensiones generadas por las 

metas y la realidad y no eviten y escondan evaluaciones 

normativas que deben ser hechas por los miembros del 

sistema y por el agente de cambio. 

Todos los profesionales poseen medios para pensar acer

ca de situaciones imaginarias de cambio. Estas formas 

han sido integradas en los conceptos con los cuales 

ellos aprehenden la din~mica de un sistema al que.ase

soran, para el que ellos trabajan, se relacionan y ay~ 

dan a cambiar. 

Por ejemplo, el agente de cambio encuentra resistencia, 

mecanismos de defensa, adaptaci6n, ajuste, desajuste, 

integraci6n, desintegraci6n, crecimiento, desarrollo y 

maduraci6n, as! como deterioro. Emplea conceptos corno 

éstos para clasificar los mecanismos y procesos que in

tervienen. NingOn profesional puede contender con tales 

procesos sin dichos conceptos; sin duda, ninguna obser

vaci6n o diagn6stico puede elaborarse sobre "los hechos 

crudos y escuetos", porque los hechos son realmente ob

servaciones hechas dentro de un marco de conceptos. Pe

ro ocultarse tras los conceptos arriba mencionados im

plica suponer c6mo las partes de un sistema de clientes 

se engarzan y cambian. Por ejemplo "deja que las cosas 

funcionen solas y las leyes naturales de la economta, 
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la política, la personalidad, etc~tera, arreglarán las 

cosas a la larga"; "es propio de la naturaleza humana 

resistirse al cambio"¡ "cada organizaci6n siempre está 

tratando de mejorar su funcionamiento"; o en t~rminos 

más t~cnicos presuponemos cosas tales como:"el ajuste 

de la personalidad a sus fuerzas internas lo mismo que 

su adaptaci6n a su medio ambiente, es el signo de una 

personalidad saludable"; "la coordinaci6n e integraci6n 

de los departamentos de una organizaci6n es una tarea 

para el ejecutivo"; "el conflicto es índice de una mala 

integraci6n o de cambio"; "las fuerzas que inhiban el 

crecimiento deben ser removidas". 

Es claro que cada uno de los conceptos arriba menciona

dos oculta una presuposici6n acerca de c6mo los eventos 

logran su estabilidad y cambian, y c6mo alguien puede o 

no ayudar al cambio .¿Se pueden hacer estas suposiciones 

explícitas? sr, se puede y se debe. 

El científico de la conducta lo hace, construyendo un 

modelo simplificado, tanto de los eventos humanos como 

de sus herramientas conceptuales. Por simplificaci6n 

puede analizar sus pensamientos y conceptos y ver a co~ 

tinuaci6n d6nde ocurren las discrepancias o congruen

cias entre ~stos y los hechos. se convierte as!, al mis 

mo tiempo, en el observador, analista y modificador del 

sistema de conceptos que utiliza, 
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El prop6sito de este subcap!tulo es presentar los con

ceptos relevantes y exponer las ventajas del empleo -

de los modelos Gistémicos y de desarrollo al conside

rar eventos humanos. Estos modelos proporcionan una ba

se racional para el profesional en su diagnosis. Esto -

sugiere uno de lo significados esenciales de la frase, 

a menudo citada y raramente explicada de que "nada es -

tan pr!ctico como una buena teoría". 

Se tratar! de explicar c6mo los sistemas y enfoques so

bre desarrollo proporcionan herramientas clave para el 

diagn6stico de personas, grupos, organizaciones y comu

nidades que tengan prop6sitos de cambio, 

Al hacerlo as!, se establecer!n suscintamente las noci~ 

nes centrales de cada modelo, probablemente sacrifican

do algunas elegancias t6cnicas y exactitudes del proce-

so. 

Se parte del hecho de que los mismos modelos pueden ser 

usados al diagnosticar diferentes tamaños de unidades -

de interacci6n humana, la persona, el grupo, la organi

zaci6n y la comunidad, 

Cabe señalar que el concepto de sistema debe entenderse 

corno un cuerpo coherente de conocimiento. M!s adelante 

se emplear! el tdrmino con un significado rn!s específi

co. 
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Es necesario recordar la diferencia entre un modelo "ana 

l!tico" y un modelo concreto de casos y eventos. Se -

puede aceptar que un modelo anal!tico es una cons-

trucci6n simplificada de una parte de la realidad que 

retiene s6lo aquellos aspectos contemplados como esen

ciales para relacionar procesos similares donde quiera 

que @stos ocurran. 

Un modelo concreto se basa en un modelo anal!tico, pero 

utiliza más del contenido de casos actuales, aQn as!, es 

una simplificaci6n diseñada para descubrir las caract~ 

r!sticas esenciales de algQn rango de casos.<~on modelo 

anal!tico expl!citamente definido ayuda al te6rico a re 

conocer quA factores se han tomado en cuenta, c6mo lo 

hace y quA suposiciones se derivan de ello, para as! c~ 

nocer la base de sus conclusiones. Las' ventajas son ta!! 

to de inclusi6n como de exclusi6n. El modelo disminuye 

el peligro de pasar por·alto los efectos indirectos del 

cambio en una relaci6n. se menciona esta distinci6n ya 

que se encuentra un empleo dual que ha plagado a los 

cient!ficos de la conducta, pues ellos mismos continOan 

con embrollos •.. i,ay confusi6n al analizar "al pequeño 

grupo como sistema" (anal!tico) y un pequeño comit@ es

colar como grupo pequeño (concreto) o a un sistema so

cial nacional (anal!tico) y el sistema social mexicano 

(concreto) o un sistema organizacional (anal!tico) y la 

(*)Cfr. Bennis G, Warren, ~·, The planning of change, 
USA, Ed. Holt Renehart Winston, 1976. 
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organizaci6n de una fábrica de pegamentos (concreto). 

Aqu! se irá del empleo analítico al modelo concreto, 

con la esperanza de estar alertas de cuándo se est~ fren 

te a un cambio semántico. 

1.2.l El Modelo Sist~mico 

Los psicólogos, soci6logos, antrop6logos, economistas y 

polit6logos, han descubierto y empleado el modelo de 

sistemas. Al hacerlo, han encontrado indicios de una re 

gocigante "unidad" de la ciencia, porque los modelos 

sist~rnicos utilizados en la Biolog!a y en la F!sica pa

recen ser exactamente iguales o similares. As!, el mod~ 

lo de sistemas es considerado por algunos te6ricos de 

eae enfoque como universalmente aplicables a los eventos 

físicos y sociales y por consiguiente a las relaciones 

humanas en grandes o pequeñas unidades. 

Los conceptos que son parte del modelo son "l!mite", 

"stress o tensi6n", "equilibrio" y "retroalimentación". 

Todos estos t'rminos se relacionan a los de "sistema 

abierto•, "sistema cerrado" y "modelos intesist~micos". 

Se definirán primero estos t~rminos, ilustrando su sig

nificado y despu~s se señalar§ c6mo pueden ser utiliza 

dos por el agente de cambio para ayudar a observar, 

analizar y diagnosticar y tal vez, intervenir en situa

ciones concretas. 
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1.2.1.l Conceptos fundamentales 

Los legos en la materia algunas veces afirman, "no pue

des ir contra el sistema" (econ6mico o poHtico) o, "f!:!_ 

lano de tal es un producto del sistema" (delincuente j!!_ 

venil o ciudadano de la Uni6n Soviética). Pero los ver

sados en ciencias sociales encontrar~n que el término -

se emplea de una manera mucho m!s espec!fica. Es usado 

como un término abreviado de una frase m!s grande que 

se le solicita dar al lector. El "sistema econ6mico" p~ 

dr!a interpretarse as!: "tratamos con !ndices de precios, 

estadísticas sobre el empleo, etcétera, como si fueran 

estrechamente interdependientes y temporalmente se de

jan fuera eventos desusuales o externos, tales como el 

"descubrimiento de una nueva mina de oro". 

Hablando sobre la delincuencia juvenil en términos sis

témicos, los soci6logos eligen tratar con los valores 

de la clase baja, carencia de oportunidades de trabajo, 

gastadas figuras familiares, como si estuvieran interr~ 

lacionadas en un proceso de adelante hacia atr4s y de 

causa-efecto, como determinantes de la conducta delict! 

va. 

El soci6logo industrial puede contemplar la f4brica co

mo un sistema social, como un conjunto de personas que 

trabajan relativamente aisladas del exterior, para asr 

poder estar en posibilidad de examinar qué sucede con 
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las interacciones e interdependencias de las personas, 

sus posiciones y otras variables. En las descripciones 

y análisis de un sistema particular concreto, se puede 

reconocer la difusa imagen o forma del sistema analíti

co. 

El modelo sistémico analítico demanda que se trate a -

los fen6menos y a los conceptos para organizarlos, como 

si ah! existieran la organizaci6n, la interacci6n, la 

interdependencia y la integraci6n de partes y elementos, 

El an&lisis de sistemas presupone la estructura y la es 

tabilidad dentro de un tiempo o periodo de corte. 

Es útil visualizar un sistema dibujando un círculo. se 

colocan las partes o variables como elementos constitu

yentes dibujando l!neas entre los componentes. Las lí

neas pueden ser pensadas como bandas de hule o resortes 

que se estiran y encogen conforme las fuerzas se awnen

tan o disminuyen. Fuera del círculo se encuentra el me

dio ambiente, donde se oolocar&n todos los demás facto

res que impactan al sistema. 

1,2,1.l,l L!rnites o fronteras 

Para poder especificar lo que est! dentro o fuera del 

sistema, se requiere definir sus l!mites. Estos pueden 

existir f!sicamente: una botella al vac!o, la piel de 

una persona, el nOmero de personas en un grupo, etcétera, 
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o bien se puede definir el l!mite de un sistema de una 

manera menos tangible, colocando estos l!mites de 

acuerdo a qué variables se est&n enfocando.Se puede 

construir un sistema integrado por los mdltiples roles 

de una persona, o un sistema compuesto de roles difere~ 

tes entre miembros de un pequeño grupo de trabajo, o un 

sistema que interrelacione los roles de una familia. 

Los componentes o variables usados, son roles, actos, 

expectativas, comunicaciones, influencia y poder, no ne 

cesariamente personas. 

La definici6n operacional de l!mite es: la l!nea que -

forma un c!rculo alrededor de variables seleccionadas, 

donde existe menos intercambio de energ!a (o comunica

ciones} a través de la l!nea del c!rculo, que dentro 

del c!rculo que delimita. 

Los mdltiples sistemas de una comunidad pueden tener l! 

mites que pueden o no coincidir. Por ejemplo: el trata

miento de las relaciones de poder puede requerir un l!

mi te diferente que aquél referido al sistema de gustos 

o preferencias en una comunidad. En los grupos pequeños 

se tiende a dibujar la misma l!nea fronteriza para los 

mdltiples sistemas de poder, comunicaciones, liderazgo 

y as! sucesivamente, lo que es una ventaja para prop6s!_ 

tos de anSlisis. Al iniciar éste, de manera tentativa 

se construye una frontera, se examina qud es lo que su-
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cede dentro de ella, si es necesario. Se observa expl!

citamente si se toman en cuenta los factores relevantes, 

lo que es una forma inmensamente práctica de decidir s~ 

bre la traocendencia. 

Tambi6n se tiene librrtad de limitar despiadadamente y 

rechazar algunos factores temporalmente, reduciendo as! 

el ndmero de consideraciones necesarias que hay que te

ner en mente al mismo tiempo. 

Las variables dejadas fuera del sistema pueden ser in

troducidas una o m!s a la vez en un tiempo determinado 

para ver los efectos, si los hay, sobre las interrela

ciones de las variables dentro del sistema. 

l.2.l.l.2 Tensi6n, stress, distensi6n y conflicto 

Ya que los componentes dentro de un sistema son diferen 

tes yno est!n perfectamente integrados, se modifican o 

reaccionan al cambio o debido a disturbios externos,se 

necesitan formas para contender y tratar con estas d~ 

ferencias, las cuales conducen a varios grados de ten

si6n dentro del sistema. Ejemplos: los hombres no son 

mujeres, los ejecutivos ven las cosas de una manera di

ferente que los obreros y los capataces, los niños de 

una familia crecen, un comité tiene que trabajar con un 

nuevo presidente, un cambio en las condiciones del mer-
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cado requiere una nueva política de ventas por parte de 

la Ubrica. 

Para reafirmar los ejemplos anteriores en términos con

ceptuales: se encuentran construcciones internas, brechas 

de ignorancia, percepciones err6neas o diferenciadas, 

cambios internos en un componente, ajustes reactivos y 

defensas y los requerimientos de sobrevivencia de un 

sistema que genera tensiones. Estas, que son internas y 

surgen de arreglos estructurales del sistem~ pueden ser 

denominadas "tensiones y distensiones del mismo". Cuan 

do se juntan y llegan a oponerse de una manera m!s o me 

nos activa entre dos o m!s componentes,se tiene un con

flicto. 

La presencia de tensiones, distensiones y conflictos 

dentro del sistema hacen que la gente reaccione hacia 

ellos como si se tratase de algo vergonzoso de lo que 

es necesario deshacerse. 

La reducci6n de la tensi6n, calma del stress, soluci6n 

de la distensi6n y soluci6n del conflicto llegan a ser 

las metas de los profesionales, alg\U}as veces al precio 

de pasar por alto la posibilidad de incrementar la ten

si6n y el conflicto a fin de facilitar la creatividad, 

la innovaci6n y el cambio social. 

Los analistas de sistemas han sido acusados de ser con-
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servadores y adn reaccionarios al asumir que un sistema 

social siempre tiende a reducir la tensi6n, resistirse 

a la innovaci6n y aborrecer la desviaci6n y el cambio. 

Es obvio, sin embargo, que las tensiones y el confli~to 

son constantes en cualquier sistema y que no existe ni~ 

gQn sistema sin tensiones. El que estos hechos de la v~ 

da de un sistema deban ser aborrecidos o bienvenidos, 

está determinado por las actitudes o juicios de valor -

no derivables de la teor!a de sistemas como tal. 

La identificaci6n y el análisis de c6mo las tensiones 

operan en un sistema, es sin duda la mayor ventaja que 

ofrece el análisis de sistemas para los profesionales 

del cambio. La dinámica de vida de un sistema se expone 

para su observaci6n, a través de los conceptos de ten

si6n y stress, distensi6n y conflicto. Estas tensiones 

conducen al desarrollo de actividades de dos tipos: 

aquéllas que no afectan la estructura del sistema (din! 

mica) y aquéllas que alteran directamente su estructu

ra (sistema de cambio). 

1.2.l.l.3 EquilibriQ y estabilidad 

Un sistema presume tener una tendencia a lograr balance 

entre las diferentes fuerzas que operan dentro y fuera 

de él. Dos términos se han utilizado para denotar dos 
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ideas diferentes acerca del balance. Cuando éste es pe~ 

sado como un punto fijo o nivel es llamado equilibrio. 

La estabilidad por otra parte, es un concepto reciente

mente empleado para describir la relaci6n equilibrada 

de partes que no son dependientes de ningan punto fijo 

de equilibrio o nivel. 

Existen muchas clases de equilibrio. Uno que es estaci~ 

nario, el cual se presenta cuando hay un punto fijo o 

nivel de balance al cual el sistema regresa después de 

un disturbio. Es raro encontrar estos casos en las rela 

ciones humanas. Un equilibrio din!mico existe cuando és 

te cambia a una nueva posici6n de balance. Un tipo de -

situaci6n estable se encuentra cuando las fuerzas que 

producen el equilibrio inicial son tan poderosa~ que 

cualquier nueva fuerza debe ser extremadamente intensa 

antes de que cualquier movimiento hacia una nueva posi

ci6n deba lograrse. Un tipo de situaci6n inestable es 

tensa y precaria; un pequeño disturbio produce movimie~ 

tos largos y r4pidos a una nueva posici6n, igualmente 

puede causar un cambio hacia un nuevo estado de equ~ 

lThr~. 

Un sistema en equilibrio reacciona a fuerzas externas: 

1) Por resistencia a la influencia del disturbio, rehu

sando a reconocer su existencia o construyendo un 

nuevo protector contra la amenaza y otras maniobras 
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defensivas. Por ejemplo, un pequeño grupo se niega a 

hablar acerca de un problema de desigual distribu

ci6n del poder generado por uno de sus miembros. 

2) Por resistencia al disturbio a través de la inclusi6n 

de fuerzas homeost~ticas que re~tauran o recrean el 

balance: El pequeño grupo habla acerca del problema 

presentado por el miembro y lo convence de que en -

realidad no hay un problema. 

3) Por medio del 'acomodo de los disturbios a trav~s del 

logro de un nuevo equilibrio. El hablar acerca del 

problema puede generar un cambio en las relaciones 

de poder entre los miembros del grupo. Los conceptos 

de equilibrio y de estabilidad conducen a algunas 

preguntas que sirven de gu!a al profesional en su 

diagn6stico: 

a) ¿Cu!les son las condiciones que conducen en este 

caso al logro de un equilibrio? ¿Hay factores in

ternos o externos que producen estas fuerzas? 

¿Cu!l es su cualidad y ritmo? 

bl ¿Representa el caso una situaci6n t!pica de equi

librio? ¿C6mo afecta el juicio acerca de esto, la 

estrategia de intervenci6n? Si el profesional siE!!! 

te que la situaci6n es tensa y precaria debe ser 

m~s precavido en una situaci6n de intervenci6nque 

en una de tipo estable. 
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c) ¿Puede el profesional identificar las partes del 

sistema que sean más proclives al cambio y las 

que representan más resistencia al mismo? ¿Puede 

entender la funci6n de cualquier variable en rela 

ción a todas las demás? ¿Puede derivar algdn sen

tido acerca de la direcci6n en que se mueve el 

sistema asesorado y separar aquellas fuerzas que 

atentan con restaurar el viejo equilibrio y aqu! 

llas que presionan para implantar uno nuevo? 

1.2.1.1.4 Retroalimentaci6n 

Los sistemas concretos nunca est!n cerrados cornpletame~ 

te, tienen salidas y entradas a través de su frontera, 

se encuentran afectados e impactan en su momento al me 

dio ambiente. Mientras hacen lo segundo, un proceso que 

se denomina "de salida" toutput) , retlne informaci6n so

bre su funcionamiento. Tal información es reinc:o.tpara~ 

da al interior del sistema como entrada para guiar y 

conducir sus operaciones. Este proceso se denomina de 

retroalimentación. El descubrimiento del feedback ha 

conducido a invenciones radicadas en el mundo f !sico 

al diseñar instrumentos autocontrolados. Tambi~n ha 11~ 

gado a ser un concepto fundamental en ·las ciencias y 

por otro lado una herramienta central para el profesio

nal en tecnolog!a social. Por ejemplo, algunas comuni

caciones interpersonales son conducidas y corregidas por 
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cierto levantamiento de claves de afecto de los que co 

munican. 

Al diagnosticar un sistema determinado el profesional 

debe preguntarse: ¿Cu~les son sus procesos de retroali

mentaci6n? lQU~ tan adecuados son? lQUé es lo que blo

quea su uso efectivo?¿Se carecede habilidad para obte

ner informaci6n o bien para codificarla y utilizarla? 

1.2.1.2 Sistemas cerrados y abiertos 

Todos los sistemas vivientes son sistemas abiertos que 

est!n en contacto con su medio ambiente, con entradas y 

salidas a lo largo de sus l!rnites. ¿En qué consiste en 

tonces la utilidad que tiene hablar de sistemas cerra

dos? Significa que ~stos llevan a cabo relativamente p~ 

cas transacciones a lo largo de sus fronteras. Se sabe 

que no existe un sistema que sea absolutamente cerrado¡ 

sin embargo, algunas veces es esencial considerarlo co 

mo tal para permitir examinar las operaciones del sis 

tema como si fuesen afectadas s6lo por las condiciones 

previamente establecidas por el medio ambiente y que no 

cambian al momento del an!lisis a·.resar de las relacio

nes entre los elementos internos del sistema. El anali! 

ta entonces abre el sistema a un nuevo impacto del me

dio ambiente, vuelve a cerrarlo y observa e imagina lo 

que suceder!. Es por lo tanto poco fruct!fero debatir 



59 

el punto; ambos tipos de sistemas son atiles en el dia~ 

n6stico. Considerar a los asesorados como sistema de v~ 

riables brinda la oportunidad de manejar la complejidad 

de las interrelaciones de una manera ordenada, ya que -

"todo depende de todo lo dem!s". 

El uso del an!lisis de sistemas tiene estas posibilida

des: 

a) los analistas pueden evitar el error de un enfoque -

en t~rminos de causa y efecto; 

b) pueden justificar lo que se incluye en la observa

ci6n e interpretaci6n y lo que se excluye temporal

mente; 

c) pueden predecir lo que suceder! si se aplica o no 

una nueva fuerza externa; 

d) pueden conducirse para categorizar lo que es estable, 

soportable o cambiante en la situaci6n; 

e) permiten distinguir lo que es básico de lo que es me 

ramente sistemático; 

fl permiten predecir lo que suceder! si se deja a los 

eventos inalterados o si se les modifica, y, 

g) posibilitan la selecci6n de puntos de intervenci6n. 
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1.2.1.J El modelo intersistémico 

La idea es proponer una extensión del análisis de siste 

mas que parece ser de utilidad en el tipo de problemas 

que confronta el agente de cambio. 

Se recomienda la adopci6n del modelo intersistémico. Es 

te involucra a dos sistemas abiertos en conexi6ni el 

término que se necesita agregar aqu! es el de conecti

vas, que representan las líneas de acci6n entre dos sis 

temas, también unen partes (mecánica) o se incrustan en 

una red de tejido de órganos separados (biología); las 

conectivas en una industria son las !!neas definidas de 

comunicaci6n o el liderazgo jerárquico y la autoridad 

de las plantas subsidiarias. También pueden representar 

la relación contractual entre un paciente y su médico, 

o bien las expectativas en los papeles de un consultor 

y su cliente, o los lazos afectivos entre los miembros 

de una familia. Estas son conjunciones, pero también se 

encuentran conflictos entre los trabajadores y la admi

nistraci6n, problemas entre bandas de adolescentes, co~ 

tradicciones raciales y respuestas emocionales negati

vas a extranjeros. Estas son disyunciones. 

tPor qué elaborar el modelo sistémico y luego convertiE. 

lo en uno de carácter intersistémico? ¿No puede obtene! 

1e el mismo efecto si se hablara de susbsistemas de un 
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sistema mayor? En parte se puede. Los conflictos obrero pa

tronales, las relaciones interpersonales, o las relaciones -

entre el agente de cambio con quienes presta sus servicios, 

pueden tratarse como un nuevo sistema con subsistemas. Sin 

embargo, existe la posibilidad de que se pierda el aspecto 

crítico referido a la autonomía de los componentes, o las 

consecuencias interaccionales directas o transaccionales p~ 

ra los componentes separados, cuando se consideran los subsis 

temas como meras partes de un sistema mayor. El modelo inte~ 

sistémico exagera las virtudes de autonomía y la naturaleza 

limitada de interdependencia de las interacciones entre dos 

sistemas en conexi6n. 

Se señalarán a continuaci6n algunas ventajas del análisis in 

tersistémico: 

El agente de cambio externo o interno considerado como un 

asesor para el cambio planificado, no llega a ser completame~ 

te parte del-sistema asesorado •. Debe permanecer separado en 

algan grado, creando y manteniendo alguna distancia entre él 

y sus asesorados, en otro sistema desde el cual el se vuelve 

a relacionar. 

Este nuevo sistema puede ser un grupo de referencia, un gru

po de colegas o un cuerpo de conocimiento racional, Pero de

be crearlo y hacerlo. 
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El anSlisis intersistémico del rol del agente de cambio 

conduce a fruct!feros anSlisis de las conectivas: su n~ 

turaleza, c6mo cambian y c6mo pueden eliminarse. Tam

bi~n plantea claramente un punto sin explorar, esencia~ 

mente el sistema interno del propio agente de cambio, 

grupo consultor o naci6n. 

Quienes colaboran en una estrategia de cambio son pro

clives, a veces, a no ver que sus propios sistemas como 

agentes de cambio tienen l!mites, tensiones, equili

brios y mecanismos de retroalimentaci6n que pueden ser 

justamente partes del problema en tanto que son aspec

tos similares del sistema al que se da asesor!a. As!, 

los aspectos relacionados son m!s accesibles al diagn6! 

tico cuando se utiliza el modelo intersistémico. 

Lo que es mSs importante es que el modelo intersistémi

co es aplicable a problemas de liderazgo, poder, comuni 

caci6n y conflicto en organizaciones, relaciones inter

grupales y relaciones internacionales. Por ejemplo: el 

liderazgo en un grupo de trabajo con sus funciones de 

coordinaci6n, negociaci6n y representaci6n, es depen

diente de las relaciones de otro grupo y no solamente 

de las que existen internamente dentro del mismo. Nego

ciadores, representantes y l!deres,son partes separadas 

de sistemas, cada uno con su propia interdependencia, 

tensiones y retroalimentaci6n, no importa que se piense 
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en diplom§ticos, líderes campesinos o consejos acad~mi 

cos. En resumen, el modelo intersist~mico permite exa

minar la din~mica de interacci6n independiente dentro 

y entre las unidades. se objeta la prematura e innece

saria hip6tesis de que las unidades siempre forman un 

sistema singular. Es posible caer en un an§lisis ut6p~ 

co del conflicto entre el agente de cambio y sus aseso 

rados, lo mismo con las relaciones familiares si Se~ 

cen a un lado las diferencias sistémicas. Pero un mod~ 

lo intersist~mico prove~ de una herramienta para el -

diagn6stico que conserva las virtudes del sistema de -

an4lis•s, agrega la ventaja de la claridad y amplía el 

diagn6stico sobre la influencia de varias conectivas, 

conjuntivas o disyuntivas sobre los dos sistemas. Pa

ra los agentes de cambio la esencia de la planeaci6n 

colaborativa est4 contenida en un modelo intersist~mi

co. 

1.2.2 Modelos de desarrollo 

Los profesionales tienen en general preferencia por 

los modelos de desarrollo cuando se refieren a asuntos 

humanos, mientras que los científicos sociales no han 

puesto mucha atenci6n a ~stos, a diferencia de la pre! 

tada a los sist~micos. 

Las ciencias de la vida (Biolog!a y Psicología) no han 
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concretado ni refinado su modelo anal!tico coman de de 

sarrollo del cuerpo humano, a pesar de las aportacio

nes de Darwin. As!, es necesario presentar amplias y 

sólidas categor!as de posiciones alternativas. 

Ya que no hay un vocabulario estándar para un modelo 

de desarrollo, se presentan cinco categor!as de concee, 

tos que se juzgan esenciales para comprender tales m~ 

delos: dirección, estados, forma de progresión y pote!!_ 

cialidad. 

1.2.2.l Conceptos fundamentales 

Por modelos de desarrollo se quiere significar aque

llos cuerpos de pensamiento que se centran alrededor -

del crecimiento y del cambio direccional. Los modelos 

de desarrollo presuponen el cambio; implican que exis

ten diferencias claras entre los estados de un sistema 

en diferentes tiempos; que la sucesión de estos esta

dos indican que el sistema se dirige a un punto, y que 

hay procesos ordenados que explican cómo el sistema 

parte de su presente estado hacia donde quiera que se 

dirija. 

Para poder delimitar la naturaleza del campo en los mo 

delos de desarrollo, se debe agregar tal vez la idea 

de un incremento de valor que acompaña el logro de un 
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nuevo estado del sistema. Con esta adiciOn, tales mod~ 

los se enfocan sobre los procesos de crecimiento y ma-

duraciOn. 

Esteagreriado puede explicar los procesos de decaimien

to, deterioro y muerte del sistema. L6gicamente el mo

delo de desarrollo debe aplicarse a cualquiera de ellos. 

Hay dos clases de muerte de interés para el profesio

nal: 

Primero, la muerte o p~rdida de alguna parte o sli:>valor 

como una constante concomitante de crecimiento y desa

rrollo. 

Las teor!as de los procesos vitales han empleado o:>nCe2. 

tos tales como catabolismo tdestrucci6n) en el área de 

la 8iolog!a, instintos de muerte en la Psicolog!a de 

Freud, o p~rdida del rol sobre la promoci6n. Haciendo 

un balance, es posible concebir la pérdida por las ga

nancias y as! se tiene un incremento del valor del es-

~~~. 

En segundo t~rrnino, la muerte considerada como cambio 

planificado para un grupo u or9anizaci6n comunitaria 

que ya curnpli6 oon su prop6sito o funci6n, por lo cual 

el término de una relaci6n colaborativa, debiberadame~ 

te se incluye como parte del modelo de desarrollo. 
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1.2.2.l.l La direcci6n del sistema 

Los modelos de.desarrollo postulan que el sistema que 

se analiza, sea éste una persona, un pequeño grupo, 

las relaciones interpersonales, una organizaci6n, una 

comunidad o una sociedad, siempre tiene una direcci6n 

y que los cambios que se dan en él, también la poseen. 

La direcci6n puede ser definida por: a) alguna meta o 

estado final (desarrollo o rnaduraci6n); b) el proceso 

que permita el desarrollo y maduraci6n o el el grado 

de logros hacia alguna meta o estado final {trátese de 

aumentar el desarrollo o la madurez}. 

Los agentes de cambio consideran que es imprescindible 

creer que el cambio tiene una direccionalidad: por eje!! 

plo, la capacitaci6n para la realizaci6n de un proyec

to como una necesidad de los que van a recibir la ase

sor!a. Cuando se hacen presentes algunas tendencias d! 

reccionales fuertes, hay que modificar el diagn6stico 

y las estrategias de intervenci6n en funci6n de ellas. 

Se puede establecer una analog!a, El agente de cambio 

que emplea-un modelo de desarrollo puede ser imaginado 

como un jardinero que cultiva una planta, la observa y 

la ayuda a crecer de acuerdo a sus posibilidades natu

rales para producir flores; la alimenta, la riega y le 

quita la maleza, No obstante, de tiempo en tiempo, ~l 

puede podarla para hacer que la planta logre el objetivo o rreta -

ó:l producir flores bellas. 
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1.2.2.1.2 Estado identificable de los sistemas 

Conforme el sistema se desarrolla en el tiempo, sus di

ferentes estados pueden identificarse y diferenciarse -

unos de otros. Términos tales como "planos", "niveles", 

11 fases 11 o "periodos", son aplicados a es tos estados; por 

ejemplo, las definiciones de las etapas oral y anal en 

el Psicoan~lisis; los niveles de evoluci6n de las espe

cies o las fases de desarrollo grupal. 

No existe uniformidad en la definici6n e identificaci6n 

de tales estados sucesivos, pero ya que los agentes de 

cambio tienen que diferenciar el pasado, el presente y 

el futuro, requieren de algunos términos para describir 

los virajes, las &reas de transici6n y los eventos crí

ticos que caracterizan al cambio. Se establece entonces 

que el an~li~is de sistemas es atil para definir c6mo 

se interrelacionan las partes del sistema junto con las 

tensiones y direcciones de los procesos de equilibrio. 

Se tienen dos tipos diferentes de cambios de estado: 

al pequeños pasos no discernibles o incrementos condu

centes a saltos cualitativos. Por ejemplo, el pelo ne

gro que se vuelve gris, o un estudiante que se convier

te en catedr&tico; b) un cataclismo o evento crítico 

conducente a un cambio sabito, por ejemplo, una enfer

medad que hace que a una persona le cambie el color de 
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pelo repentinamente en una noche, o la conferencia ins

pirada de un profesor. Mientras que el Oltimo ejemplo 

parece ser inducido externamente con mayor frecuencia, 

los factores internos del sistema pueden provocar el 

mismo efecto. 

En otras palabras, el desequilibrio interno de un bala!! 

ce puede conducir a un cambio del sistema hacia un nu~ 

vo nivel. Los niveles de personalidad, grupales y fases 

societales se desarrollan y son generados por relacio

nes internas y externas. 

1,2.2.1.3 Formas de progresi6n 

Los agentes de cambio ven en sus modelos de desarrollo 

alguna forma de progresi~n o movimiento. Se consideran 

cuatro formas t!picas: 

la. Se deja por sentado a menudo que una vez que se 

llega al nivel deseado, el sistema asesorado muestra 

progresi6n cont!nua y generalmente nunca regresa a su 

estado original. Si aparece alguna recurrencia a un es 

tado previo, ésta se contempla corro una anormalidad. 

Las diferentes etapas del desarrollo de la l!bido de 

Freud son un ejenplo: el retorno a una etapa previa se 

considera como una regresi6n, un evento anormal que re 

quiere ser explicado. Los maestros esperan de sus alum 



69 

nos, un desarrollo gradual ya se~ ~onstante o acele -

rado. 

2a. Se presupone que el cambio, el crecimiento y el de 

sarrollo se dan en espiral, por ejemplo, un pequeño 

grupo puede regresar a una situación problemática pre

via, tal como sus relaciones de autoridad con el l!de~ 

pero ahora, podría discutir el asunto a un nivel más -

elevado donde los componentes irracionales son menos -

dominantes. 

Ja. Otra suposición t!pica es que los niveles son rea! 

mente fases ocurrentes y recurrentes. Se da una oscil~ 

ci6n entre varios estados donde no se asigna ninguna 

prioridad cronol6gica a cada uno de ellos, lo que se 

dan son ciclos; por ejemplo, las fases de una situación 

de soluci6n a problemas o toma de decisiones recurren 

en diferentes periodos de tiempo como esenciales a la 

pro9resi6n. Las culturas y sociedades pasan a través -

de fases de desarrollo en forma recurrente. 

4a. Otro supuesto es que la forma de progresi6n es ca

racterizada por una rlllllif icaci6n conducente a formas 

y procesos diferenciados, cada parte incrementa su es

pecialización y al mismo tiempo adquiere su propia a~ 

tonom!a e importancia, por ejemplo, las formas biol69i 

cas se distinguen en especies separadas y las organiz~ 
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ciones llegan a ·ser más y más diferenciadas en sus tareas y 

estructuras de control. 

1.2.2.1.4 Fuerzas del sistema 

Las fuerzas o factores causale~ que producen el desarrollo y 

el crecimiento son vistos frecuentemente por los profesio

nales como "naturales" o como partes de la naturaleza human~ 

lo cual sugiere que el papel de la genética y otras caracte

rísticas heredadas y 1 en el mejor de los casos, los factores -

ambientales, actúan como catalizadores donde la presencia de 

algunos estímulos excluyen las fuerzas inherentes de creci 

miento del sistema. Por ejemplo, se piensa algunas veces que 

el trabajo de un maestro pretende hacer a un lado la curios! 

dad natural del niño, y que con ello se incrementar~ el cono 

cimiento, o que el liderazgo de una organizaci6n debe actuar 

para permitir el autoaprendizaje y las fuerzas creativas pr! 

sentes en sus miembros. 

un pequeño número de profesionales piensan que la respuesta 

a nuevas situaciones y a fuerzas ambientales es el resultado 

que hace posible el crecimiento y desarrollo del sistema. 

Hasta aquí puede ser útil recordar lo que se mencion6 a pr~ 

p6sito de las tensiones internas del sistema, mismas que pu~ 
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den provocar un cambio. Cuando ~stas llegan a ser muy gra~ 

des se da una ruptura y un conjunto de fuerzas se libera p~ 

ra crear nuevas estructuras y lograr un nuevo equilibrio, 

1.2.2.1.5 Potencialidad del sistema 

Los modelos varían en cuanto a la suposici6n acerca de la p~ 

tencialidad del sistema para lograr el desarrollo, el creci 

miento y el cambio. Esto es, se modifican en funci6n de las 

capacidades manifiestas o latentes que son construidas en el 

estado original o presente, de tal manera que las condiciones 

necesarias para el desarrollo puedan ser típicamente distin

guibles. 

¿Una semilla y sus características gen~ticas representan p~ 

tencialidades? ¿Son asequibles las condiciones que posibili

tan su desarrollo? ¿son suficientes para el desarrollo y el 

cambio en un proceso social, la inteligencia, la capacidad -

emocional o el potencial de habilidades? 

Los agentes de cambio se consideran depositarios de un alto 

grado de potencialidad en el logro del desarrollo y en las -

condiciones circundantes. 
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l.2.2.l.6 La dimensi6n pr~ctica de los modelos de desarrollo 

El modelo de desarrollo presenta grandes ventajas para 

el profesional: prove€ un conjunto de expectativas 

acerca del futuro del sistema asesorado¡ mediante la -

clarificación de sus pensamientos y el refinamiento de 

sus observacicnes acerca de la direcci6n, los estados 

en el proceso de desarrollo, las formas de progresión 

y las fuerzas causales dé estos eventos en un lapso 

determinado, el profesional desarrolla una perspectiva 

temporal que va mas a11g del enfoque est!tico del aqu! 

y el ahora. Mediante el empleo de un modelo de desarro 

llo, se ldJuiexe una orientación para su an~lisis y ac

ci6n y una marcada referencia temporal. 

En suma, el profesional se confronta con un ntlmero de 

preguntas acerca de s! mismo y de sus observacionesdel 

caso: ¿Presumo un final inherente del desarrollo? ¿Im~ 

pongo una dirección deseada por m!? ¿~mo establee! 

una planeaci6n de colaboraci6n en cuanto a la direcci6rfi' 

¿Cu!les estados pueden esperarse en el proceso de des~ 

rrollo? ¿Qué forma deprogresi6n es la que busco? ¿Qud 

causa es la que trato de encontrar? 

El diagn6stico y las intervenciones del profesional 

pueden llegar a ser m~s estrat~gicas que pr!cticas. 
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1.2.2.2 El agente de cambio y los modelos 

La preocupaci6n fundamental de este apartado ha sido -

la de ilustrar algunos de los principales modelos ana

l!ticos y conceptuales que han sido ideados por los 

cient!ficos sociales para el an!lisis del cambio o la 

modificaci6n de procesos humanos. Hay que tener prese~ 

te que el inter~s por el diagn6stico, por lo que toca 

a los estudiosos de las ciencias sociales, es conc~bir 

hip6tesis racionales y operativas afines a sus m~todos 

de estudio. Generalmente el cient!fico social prefiere 

no cambiar el sistema sino estudiar c6mo trabaja y pr~ 

decir lo que suceder!a si se introdujera un nuevo fac

tor. Es as! como es posible centrar su atenci6n hacia 

una teor!a del cambio. 

En contraste, el profesional est! preocupado con el 

diagn6stico, es decir, ¿c6mo lograr entendimiento para 

obtener un concenso frente al cambio? El profesional 

tiene algunos intereses ya que si desea saber c6mo cam 

biar el sistema requiere de una teor!a del cambio en 

los sistemas. Esta necesita de cuadros aptos en laco~ 

trucci6n de teor!as que hagan posible la selecci6n o 

diseño de modelos racionales apropiados a sus prop6si

tos, lo cual debe efectuarse con criterios expl!citos. 

Un agente de cambio puede demandar de cualquier modelo, 

respuestas a ciertas preguntas que pueden no ser com-
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pletas o satisfactorias, ya que s6lo son parciales. 

En este nivel de desarrollo de la teoría del cambio 

se plantean cuatro preguntas gu!a para examinar un mo

delo conceptual que intente ser empleado por los agen

tes de cambio. 

El primer grupo de preguntas serta: ¿toma en cuenta el 

modelo la estabilidad y la continuidad en los eventos 

analizados, al mismo tiempo que considera los cambios 

en ellos? ¿C6mo se desarrollan los procesos de cambio 

dada la interconexi6n de factores en la situaci6n que 

hace posible la estabilidad? 

En segundo t~rmino se planteartan las siguientes inte

rrogantes: ¿D6nde localiza el modelo la "fuente" del 

cambio? ¿Qu~ lugar ocupan entre estas fuerzas los es

fuerzos deliberados y conscientes del sistema de aseso 

rados y el agente de .cambio? 

En tercer tGrmino se podr!a preguntar:¿ouG presupone -

el modelo acerca de la forma en que se determinan las 

metas y las estructuras? ¿Qu~ o quiGn asume la direc

ciOn del movimiento de cambio? 

Tambi~n podrta cuestionarse;¿El modelo prove@ al agen

te de cambio de palancas y soportes para afectar la di 

recci6n, el tiempo y la calidad de estos procesos de 

cambio? 
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Por Gltimo se podr!a plantear:¿C6mo coloca el modelo 

al agente de cambio dentro de la situaci6n a transfor

mar? ¿Cu&l es el car~cter cambiante de su relaci6n con 

el sistema de asesorados al inicio y al t~rmino de su 

relaci6n con ~l toda vez que ello afecta sus percep

ciones y acciones? 

La pregunta acerca de la relaci6n del agente de cambio 

con otros, requiere ser parte del modelo, ya que las r~ 

laciones existenciales del agente de cambio compromet!_ 

das con el proceso de cambio planificado llegan a ser 

parte del problema a investigarse. 

La aplicaci6n de estos cinco grupos de preguntas a los 

modelos de sistemas y modelos de desarrollo, cristali

zan algunos de los ingredientes para la formación del 

modelo de cambio. 

Se puede sintetizar ahora cada modelo de la siguiente 

manera: el modelo sist~mico enfatiza fundamentalmente 

en los detalles de c6mo se logra la estabilidad, y só

lo por derivación, c6mo el cambio permite que emerjan 

las incompatibilidades y conflictos en el sistema. Un 

modelo de sistemas asume que la relación, la interdepe~· 

dencia y la integraci6n existen entre sus partes y que 

el cambio es una consecuencia que se deriva de qué tan 

to armonicen las partes del sistema, o qué también en

garza el sistema con otro entorno y sistemas interac-
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tuantes. La fuente de cambio descansa fundamentalmente en el 

"stress" estructural inducido interna o externamente. 

El cambio es un proceso de reducci6n de la tensi6n. Las l!'etas 

y la direcci6n surgen de las estructuras o de las fuentes im 

puestas. Las metas a menudo son analizadas como si estuvie

sen planteadas por intereses creados de una parte del siste

ma. Los síntomas detectados de algfin problema son un refle

jo de las dificultades de adaptaci6n (reacci6n al medio am

biente) o de habilidad para el ajuste (equilibrio interno) . 

Las palancas o soportes disponibles para la manipulaci6n es 

tán en las entradas del sistema, e~pecialmente los mecanisnos 

de retroalimentaci6n y en las fuerzas tendientes a restaurar 

el balance dentro del mismo; el agente de cambio es consi

derado como parte separada del sistema al que se destina el 

servicio o se orienta. 

El modelo de desarrollo presupone un cambio constante y evo

lutivo, lo mismo que un crecimiento y declinaci6n del sist~ 

ma conforme pase el tiempo. Cualquier estabilidad existente, 

es un corte estfitico de un proceso viviente, un nivel que da 

r& lugar a otro. Parece ser que es "natural" suponer que el 

cambio debe ocurrir porque ~ste se encuentra enraizado en la 

naturaleza misma de los organismos vivientes. Las leyes del 

proceso del desarrollo no est&n necesariamente determinadas, 

pero algunos efectos del medio ambiente se consideran neces! 

ríos para provocar transformaciones. 
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La direcci6n del cambio se da hacia alguna meta y el cumpli

miento de su destino garantiza que ningGn obst§culo se pre

sente. El problema ocurre cuando hay una brecha entre el sis· 

tema y sus metas. La intervenci6n se contempla como la posi

bilidad de remover trabas por parte del agente de cambio, 

quien entonces se sale del camino de las fuerzas de crecimien 

to. Los modelos de desarrollo no son considerados profundaTe!!,. 

te por el te6rico puro, ni formalmente establecidos como un -

modelo analítico. De hecho, muy frecuentemente, el modelo es 

utilizado para estudiar un ~nico cas~ m§s que para derivar -

"leyes del crecimiento", se trata de un modelo con prop6sitos 

definidos. 

El tercer paradigma, es decir, el modelo de cambio, es de 

m§s reciente creaci6n, incorpora algunos elementos del an§li 

sis de sistemas, junto con algunas ideas del modelo de desa 

rrollo en el marco donde se presta atenci6n directa a las 

fuerzas inducidas que producen el cambio, estudia a la esta 

bilidad para poder congelar y mover algunas partes del siste 

ma. La direcci6n a tomarse no est§ arreglada de antemano, p~ 

ro permanece en gran medida, a "manera de elecci6n" para el 

sistema. 

El agente de cambio es un especialista en procesos t~cnicos 

para facilitarlo, es una ayuda para el sistema. Los modelos 

de cambio est&n insuficientemente conceptualizados. El par~ 

digma intersist~mico puede proveer un camino para analizar -
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¿c6mo afectan las relaciones del agente de cambio, como parte 

del modelo, a los procesos de transformaci6n? 

1.2.3 Limitaciones del enfoque sist~mico. 

Es obvio que se está proponiendo el uso de modelos racionales, 

sistemáticamente constru!dos para el agente de cambio. Las -

ventajas son múltiples, sin embargo, deben señalarse algunas 

limitaciones. Los modelos son abstracciones hechas de even

tos concretos. Dado el alto grado de selectividad de observa 

ciones y enfoques, el engranaje entre el modelo y el pensa

miento actual y el proceso para el diagn6stico empleado, el 

agente de cambio no es preciso. Más atin, esto llltimo no está 

determinado r!gidamente, y peor todav!a, es el hecho de que 

la estrecha relaci6n entre el proceso de diagn6stico del age~ 

te de cambio y los procesos cambiantes del caso concreto, 

tampoco son cabales. La naturaleza de un modelo será tan abs 

tracta en funci6n de su aplica~ilidad por el agente de cam

bio. As!, los estudiosos de ese rol pueden encontrar concee 

tos lltiles. Sin embargo, las prácticas que llevan a cabo e! 

tos profesionales en sus diagn6sticos no son inmediatamente 

afectadas por los modelos anal!ticos. M!s a6n, hay modos de 

diagnosticar e intervenir que no caén n!tidaroente en los mo 

delos. El agente de cambio trata frecuentemente de llevar a 

cabo una actividad a fin de ver qu~ sucede y qu~ es lo que -

se involucra en el cambio. Si tiene ~xito, no necesita lle 

var a cabo más diagn6sticos, pero se compromete en otras ac 
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ciones. Si fracasa, puede querer analizar qu~ fue lo que fa-

116 con m§s detalle. El trabajo de remiendo demandado para 

una teoría y un modelo del cambio requiere del rechazo de -

tales modelos disponibles. 

En esta secci6n se han presentado argumentos relacionados 

con el análisis de sistemas y con los modelos de desarrollo 

que deben ser incluidos en el modelo para profesionales jun

to con el uso de un formato para el modelo intersistémico 

que incluya al agente de cambio y sus relaciones como parte 

del problema. ¿El agente de cambio puede esperar a que se d~ 

tal síntesis y construcci6n emergente? se piensa en general 

que la planificaci6n del cambio no puede esperar, pero debe 

proceder con las herramientas diagn6sticas dis~onibles; se -

tiene así, un reto intelectual para el científico, el catear! 

tico, el administrador o político, interesados en la planifi 

caci6n del cambio que podría afectar positivamente la prácti 

ca de ~sas y otras profesiones. 

1.2.4 La Universidad corno organizaci6n adaptativa 

Al conceptualizar a la U.N.A.M. como una organizaci6n adapt~ 

tiva se adoptan compromisos fundamentales con el m~todo de 

la Teoría de Sistemas explicitada anteriormente. Esta pers

pectiva impone como punto de apoyo, predicar los objetivos 

de la Instituci6n de la manera más precisa posible. Puede de 

cirse entonces que las universidades como sistemas se con 
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ciben no tanto corno esquemas de autoridad, sino como institu 

cienes que disponen para el efecto de su propio desarrollo -

interno, de su adaptaci6n frente a los cambios del entorno -

social y de su prospectiva, de un andamiaje de operaci6n cu 

ya finalidad sustancial es hacer significativa la tendencia 

al equilibrio que tiene la Instituc~6n respecto a los objet~ 

vos, responsabilidades y compromisos sociales a su cargo; en 

tre ellos la creaci6n y transmisi6n de conocimientos. De ma 

nera funcional estas grandes tareas del quehacer universita

rio se consignan en el primer art!culo de la Ley Orgánica: 

impartir educaci6n superior, realizar y organizar la investí 

gaci6n y extender los beneficios de la cultura. 

Estas consideraciones son suficientes para proponer una es 

trategia de orden metodol6gico que describa al sistema uni 

versitario a partir de dos montajes caracter!sticos en su -

composici6n. 

El primero se refiere al carácter de su configuraci6n interna, 

es decir, a la forma en que se relacionan sus distintos sub

sistemas, as! como sus propiedades, atributos y funciones, 

tanto básicas como auxiliares, todo lo cual lleva a la -

descripci6n de la estructura del sistema. En ti!rminos oper!_ 

tivos, tres subsistemas básicos dan cuenta expresamente de -

los prop6sitos sustantivos universitarios. Estos son: Subsis 

tema de Escolarizaci6n, Subsistema de Investigaci6n y Subsi~ 

tema Cultural. (Cuadro A"¡ p. 84) 
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Sin embargo, al considerar a la Universidad como un sistema 

que se adapta será necesario tomar en cuenta también a los 

subsistemas auxiliares de regulaci6n y control, de evaluaci6n 

y planeaci6n, de apoyo y servicios, así como de autoridad y 

de normatividad, (Cuadro Bl caracterizados suscintamente co 

mo sigue: (*) 

El Subsistema de Autoridad está a cargo de discernir polít~ 

cas globales que orientan los distintos quehaceres sustanti

vos; de converger en el logro 6ptimo de sus responsabilidades 

de servir de interlocutores con el entorno, (donde destaca el 

Estado-Gobierno como protagonista relevante} actividad de 

donde se derivan los criterios de vinculaci6n con el mismo,· 

as! como la vigilancia del rigor académico y la flexibilidad 

administrativa. 

El Subsistema Jurídico-Legislativo tiene entre sus atribucio 

nes la sanción y vigencia del marco juddico en que se encua 

dra la Institución. 

El Subsistema de Evaluación y Planeaci6n, es el responsable 

de elaborar proyectos que permitan prefigurar el marco, pri2 

ridades y monto de recursos que sirven de andamiaje al proc~ 

so de decisiones anticipadas que hacen armónicos y oportunos 

los ritmos de la InstituciOn con la diversidad y dinámica 

del medio ambiente, a partir del análisis institucional. 

El Subsistema de Servicios de Apoyo atiende fundamentalmen-

(•) Vid, infra, Cuadro B, p. 85, 
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te a la regulación burocr~tica de la Instituci6n a trav~s de 

su acción oportuna, activamente subordinada a los objetivos 

de la dependencia y a la racionalidad de los criterios de 

asignación, segrtn los planes de jerarquizaci6n de programa y 

proyectos. 

Podrían mencionarse otros subsistemas auxiliares como por 

ejemplo, el subsistema de patrones y financiamiento; subsis

temas referenciales como ser!an los que emergen al relacionaE_ 

se la U.N.A.M. con otros organismos (UDUAL, ANUIES, SEP,etcl; 

subsistemas de abastecimiento (proveedores, importaciones, 

librerías, etc), y otros no menos importantes pero cuya pr~ 

'sencia e~ una primera aproximación no resulta decisiva. 

A la red de acoplamiento (relaciones de intercambio, ordena

ci6n, comunicaci6n y dem§sl, puede reconoc~rsele como siste

ma de acoplamient~s de la organizaci6n y se le representa 

por una matriz o su gráfica re~pectiva. (Cu~dro e, ~· SCl 

En este patrón institucional el análisis más adecuado a re~ 

lizar es el estudio de los distintos niveles jerárquicos, su 

cobertura decisoria, su articulaci6n y comunicaci6n, as! e~ 

mo los márgenes de acci6n futura, entre los aspectos mls re 

levantes de política institucional a partir de un plan inte

grador. 

El segundo montaje alude a la dimensi6n del sistema como or 

ganizaci6n, donde las acciones de gesti6n y decisi6n institu 
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cional son guiadas por propósitos, valores, políticas y linea 

mientos de carácter general o t~cticos, mismos que llegan a 

ser sancionados colectivamente por el grado de realización 

de su papel crítico-ético, de su capacidad de atenci6n y ser 

vicio a las distintas y variadas demandas que provienen del 

sector social y de su acci6n social transformadora manifies

ta en la creaci6n y transmisión de conocimientos. 

Esta aproximaci6n es indispensable para determinar los cur

sos de acci6n específicos de cada dependencia. Su análisis -

deriva de la caracterización de la estructura de operación, 

cuyo énfasis se concentra en el estudio de las relaciones de 

apoyo {montos, tiempos, resultados, intercambios, disponibi

lidades, etc), a los subsistemas principales. Se trata ento~ 

ces de determinar el perfil de prioridades institucionales 

para validar prácticamente en su momento, el perfil de oper~ 

ci6n interna y el perfil de intercambio con el medio ambien

te. En este montaje, los subsistemas principales configuran 

la interfase de equilibrio entre el sistema y su entorno,as! 

como entre el sistema y su suficiencia interna. 

Aunque ambos montajes difieren en su exposici6n, resultan 

complementarios y hasta redundantes al terminar su plantea

miento. 

En resumen, la Universidad como sistema presenta para los pr2 

p6sitos de su descrip:::i6n de dos momentos en su dinámica: 
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CUADRO C 

RED DE ACOPLAMIENTO DEL SISTEHA 

UNIVERSITARIO 

SA 

se 

SA = Subsistema de Autoridad 
SI = Subsistema de Investigaci6n 
SEP = Subsistema de Evaluaci6n y Planeaci6n 
SJL = Subsistema Jurídico Legislativo 
SC = Subsistema Cultural 
SR = Subsistemas Referenciales 
SSA .. Subsistemas de Servicios <le Apoyo 
SE = Subsistema de i:scolarizaci6n 

SEi' 
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1° Como estructura al establecerse los grados de diferencia 

ci6n y pautas de integración a los que est~n sujetos 

los subsistemas. Esta sola condici6n da cuenta de la ca 

pacidad del sistema para vincularse con el entorno. 

2º Como organizaci6n, al establecerse los cursos de acci6n 

institucional derivados de sistemas de valores, priori-

dades, políticas sustantivas, prop6sitos tradicionalme~ 

te reconocidos, etc., y que de hecho engendran las gra~ 

des tendencias que caracterizan la actividad del siste- , 

ma en su adaptaci6n a las condiciones del contexto en 

que se haya inmerso. 

1.3 La pianeaci6n educativa en instituciones de enseñanza superior 

Antes de proceder a analizar la relación entre la planeaci6n 

y el proceso educativo, concretamente en instituciones de en 

señanza superior, se considera'necesario partir de ciertos 

conceptos generales que permitan sistematizar el contenido -

de este apartado. 

Joaquín Gómez Morf!n define la planeaci6n como: 

La función del proceso administrativo, cuyo anteceden~ 
te inmediato es la previsión, comprendiendo la fijaci6n 
de objetivos, políticas, procedimientos y programas,as1 
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como la elaboraci6n y definici6n de diversas alternati
vas relacionadas con la operaci6n de una instituci6n o 
de una secci6n de ella; tomando en cuenta siempre las 
condiciones del medio en que actna y la necesidad de co 
laboraci6n de los subordinados • (18) 

Por su parte, Laris Casillas establece C!Ue: 

Planear es decidir por antici~ado lo que va a hacerse, 
comprendiendo la previsi6n, la cual permite estudiar si 
rnult:inearnente varias alternativas y decidir, en la eta~ 
pa de planeaci6n, aquélla con la cual debe trabajar la 
instituci6n para obtener su objetivo • (19) 

George R. Terry afirma que "la planeaci6n es escoger, rela

cionar hechos para prever y formular actividades propuestas 

que se suponen necesarias para lograr los resultados desea

dos". <2o) 

Wilbur Jiménez Castro utiliza el término planificaci6n y lo 

describe como "el proceso administrativo fª escogar y reali

zar los mejores m~todos para satisfacer dJterminaciones pol! 

ticas y lograr los objetivos". <21 ) Para ~l, la '!)lanificación 

puede clasificarse en operativa o administrativa, econ6mica 

y social, f1sica o territorial, Para este autor planear con 

siste en: 

(18) ~z ~rftn, Joaqum, La administración m:xlerna y los sistanas de infor
macioo, p. 39. 

(19) Laris c., Francisco, Pdministraci6n integral, p. 73. 
(20) Terry, ~ge, Principios de acininistra:ifn, p. 144. 
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La definici6n de objetivos, la ordenaci6n de recursos 
materiales .Y humanos, la determinaci6n de los m~todos y 
formas de organizaci6n, el establecimiento de medidas 
de tiempo, cantidad y calidad; la localizaci6n espacial 
de las actividades y otras especificaciones necesarias 
para encauzar racionalmente, la conducta de la persona 
o grupo • (22) 

La sociedad a lo largo de su desarrollo hist6rico ha creado 

y fomentado instituciones especializadas en alguna tarea del 

quehacer cotidiano. Estas instituciones configuran un patrón 

de conductas y fines que las caracterizan como entes socia

les. "Las instituciones dedicadas a la trasmisi6n y enricrue-

cimiento de los conocimientos generados por el hombre, son -

conocidas corno instituciones educativas". <
23 l Dentro de esta 

categor1a, encontramos un tipo específico en el nivel más a! 

to: la Universidad. En ella confluye la diversidad intelec-

tual, siendo su cometido social, por lo demás, complejo y de 

cisivo para el progreso humanQ. 

En la Universidad Nacional Aut6norna de M~xico se ha concep-

tualizado y aplicado a la planeaci6n, desde las a1timas d~ca 

das, como un instrumente> básico para la toma de decisiones -

(21) J~ez c., Wilb.Jr, Intrcducci& al est:ldio de la Tecd.a Mninistrativa, 
p. 17. 

(22) lhidan, p. 17. 

(23) Vargas, A., Las universidédes, p. 11. 
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y para la previsi6n del futuro desarrollo institucional. 

La evoluci6n alcanzada y la experiencia acumulada, así como 

la necesidad de revisar y estudiar de manera sistemática y -

en forma permanente el desarrollo de la U.N.A.M., llevaron a 

la creaci6n, en enero de 1973, de la Coordinaci6n de Planea-

ci6n y Desarrollo, que en junio de 1974 se transform6 en la 

actual Direcci6n General de Planeaci6n, como grupo de apoyo 

técnico, dependiente directamente del Rector, la cual tenía 

como fin la elaboraci6n de planes y proyectos para la toma 

de decisiones. De esta manera, se pretendía coadyuvar a la -

mejor realizaci6n de los fines de la Universidad mediante la 

elaboraci6n de estudios, anc!ilisis y proyectos de desarrollo 

institucional; lo cual no implica, por supuesto, que la fun

ci6n de planeaci6n no se hubiese realizado antes de que se -

creara esta dependencia. 

Las labores de planeaci6n llevadas a cabo en la Universidad 

desde 1973 se han orientado fundamentalmente a: 

- promover el desarrollo de la i:ns.ti tuci6n en su conjun 
to, lo que constituye la planeaci6n institucional; -

- hacer congruente el desarrollo institucional con el 
sector educativo nacional, lo que conforma la planea 
ci6n interinstitucional: -

- efectuar esfuerzos para contribuir en la conformaci6n 
de una infraestructura de planeaci6n, tanto en 1a 
U.N.A.M., como en las instituciones de educaci6n su
perior del país, lo que representa el impulso a la -
planeaci6n • (24) · 

(24) Centro de Fstudios soore la Universidad, Universidad en marcha, U.N.A.I-1., 
1973-1980, p. 23. 
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En el primer rubro, la Universidad ha llevado a cabo progra

mas y proyectos espec!ficos tendientes a impulsar el desarro 

llo institucional, entre ellos cabe señalar los siguientes: 

la pol!tica de admisi6n, la descentralización de estudios 

profesionales, el desarrollo por áreas, el calendario escolar 

y el programa de superación académica. 

Como ejemplos para el segundo caso destacan: la participaci6n 

del grupo educativo interinstitucional en la ciudad de Méxi-

co, la intervención en los trabajos de la Asociación Nacialal 

de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES); 

la participaci6n en la elaboración del Plan Nacional de Edu-

cación, en sus instancias nacional y regional. 

En cuanto al impulso dado a la planeaci6n universitaria se 

viene apoyando la conformación de grupos especializados en 

tareas de planeaci6n para facultades, centros e institutos 

de la U.N.A.M.; también se viene desarroll~~do un e~fuerz~ 

tendiente a la formación de grupos humanos para la propia 

planeación, mediante la organizaci6n y programaci6n de dis-

tintos eventos académicos, tales como: cursos, encuentros,· · 

coloquios, conferencias y la producci6n de cuadernos, apuntes, 

bibliografía y sistemas· computarizados que apoyen 1~. planea-
.· .. 

ci6n universitaria. 

Toda vez que este trabajo de investigaci6n 'fue generado en 

1983, bajo la iniciativa de una pol!tica rectora orientada a 

la implantaci6n de cambios al interior del sistema, hay que 
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señalar que la sociedad moderna atribuye primordial importa~ 

cia a la capacidad de adaptación de los organismos para con 

tenc.ler contra los cambios tecnol6gicos, políticos, econ6micos 

y sociales. Esta capacidad exige reaccionar en forma apropi~ 

da y efectiva a los requisitos mutables del medio anihiente 

uinámico, aspectos que han sido señalados desde una perspe~ 

tiva te6rica, al principio de este capítulo. Aunque los pr~ 

blemas de los cambios en las instituciones son semejantes a 

los generados en los individuos, o en los grupos pequeños,en 

las primeras son mucho más complejos; hay que estudiar y com 

prender un nl'.imero mucho mayor de factores variables y de in 

teracciones: y son mucho menos previsibles las consecuencias 

de las transformaciones que se operan. Sin embargo, el impa~ 

to de esas modificaciones en los miembros del organismo es 

generalmente similar. Ellos se enfrentan a un medio ambiente 

nuevo y diferente que exige cosas nuevas y distintas de su 

comportamiento. En consecuencia, es preciso aprender otros 

tipos de conducta con el objeto de reaccionar apropiadamente 

a lo que les esté ocurriendo. 

Esencial para el problema de adaptación es el proceso de foE 

mulaci6n de planes y la puesta en marcha de cambios concre-

tos, sin olvidar un factor decisivo, es la ''resistencia 

al cambio". •ta planeaci6n e implantación de innovaciones son 

interdependientes; la forma en que se hagan los planes para 

los cambios, repercute en su ejecución y viceversa". (25 ) 

(25) Mar<;¡ul.ies, N.-Paia, i\nthony, Desarrollo organizacional: valores, p.rooeso 
y tecnologfo, pp. 84 y as. 
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Una instituci6n es un sistema orgánico, es, por consiguiente, 

inevitable que el proceso de cambio ejerza su impacto en los 

papeles desempeñados y en las relaciones que vinculan los 

subsistemas técnicos, administrativos y humanos. Como casi 

todos los sistemas orgánicos, las organizaciones poseen dos 

características básicas: la primera,. es la tendencia de man 

tener y proteger una situaci6n estable; la segunda, es la p~ 

tencialidad del sistema y expansionar su aptitud para influir 

en el medio ambiente externo. Esta, en realidad, es lá ·pote~ 

cialidad del crecimiento y de desarrollo de las organizacio

nes. 

Aunque es relativamente fácil darse cuenta de los cambios 

después de que han ocurrido, es mucho más difícil influir en 

el sentido de que éstos tomen el impulso que están gestiona~ 

do. Hay numerosos factores en el movimiento, entre éstos se 

encuentran: los apremios para aumentar la eficiencia de la 

organizaci6n; las motivaciones para influir en el medio am

biente externo; las presiones para mantener las relaciones 

vigentes, o simplemente, la incapacidad o negativa para adap

tarse a los cambios requeridos. Sin embargo, a pesar de la 

complejidad y de los numerosos problemas que intervienen, 

tan to los planes como la irnplantaci6n de los ~arabios, ··:·se 

han convertido en responsabilidad creciente y.en funci15n ad 

ministrativa de las organizaciones o instituciones contempo

ráneas. 
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1.3.l Elementos del diseño, el problema y el paradigma de la pl~ 

neaci6n. 

La planeaci6n académica integral es un proyecto metodológico 

del diseño de planes y programas de estudio para las carre

ras que se ofrecen en las instituciones de enseñanza superior, 

particularmente en la U.N.A.M., y que de una manera u otra 

se hayan vinculadas al aparato productivo del país. 

Como proyecto incluye modelos apoyados en un criterio que 

considera, tanto el papel de las universidades a~t6nomas de~ 

tro del contexto socioecon6mico regional y nacional, como el 

rol de los egresados en el ámbito del proceso mismo del desa 

rrollo del país y las alternativas que ofrece el mercado de 

profesionales. 

Como metodología considera, en el curso de una red secuencial, 

la irnplantaci6n de un modelo matricial de captación de nece

sidades y demandas del país y la integración de los planes 

de estudio con base a un modelo de distribuci6n curricular 

que pretende ofrecer opciones en los niveles de formación 

profesional. El binomio necesidades del país-carreras necesa 

rías incorpora un criterio propio que permite reducir el 

empirismo con que hasta hace poco se definían las profesio

nes. 

Entendido el diseño· como una forma de solucionar un problema, 

es explicable que para la elaboraci6n de un plan de estudios 
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se requiera que se sigan ciertos lineamientos fundamentales: 

definici6n del problema; establecimiento de un marco te6rico 

y determinaci6n de la estructura del sistema con base en la 

teoría asumida. 

El problema se define como una situaci6n que requiere solu-

ci6n o como una variedad especial de interrogante que no se 

encuentra en el saber acumulado y por lo tanto requiere de 

investigaci6n adicional; de modo que en los t~rminos de la 

factibilidad de creaci6n de nuevas licenciaturas, el proble-

ma se define en funci6n de la necesidad de elaborar conteni-

dos acad~micos y de diseñar metodolog!as educativas que se 

requieran en todos los niveles de escolaridad, particularme~ 

te en países en desarrollo, a fin de dar una respuesta de c~ 

rácter curricular a los requerimientos planteados por sus co 

munidades. 

La planeaci6n en general puede entenderRe como el cC1nj11r>t.o -

de acciones coordinadas cuya misi~n es, en el marco de una 

política claramente difundida, la optimizaci6n de ios recur

s?s disponibles con el fin de conseguir el mayor grado de 

eficacia y eficiencia en la consecusi6n de los fines que pe~ 

sigue la instituci6n. En lo esp~c~ficamente operacional, im .. ~· . . 
·~ . ~ . . .. 

plica una serie de decisiones lib .. r~s pero racionales que han 

de reflejarse responsablemente en el dis·efio·'de proyectos e~ 

herentes, inscritos dentro de los l!mites emp!rico-metodol6-

gicos de la factibilidad. 
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Ahora bien, cualquier proyecto académico requiere de una tri 

ple justificaci6n: la primera, de índole concreta, pretende 

dar respuesta a las necesidades del país en el ámbito de la 

formaci6n de profesionistas calificados; la segunda, de orie~ 

taci6n metodol6gica, que da validez y viabilidad al proyecto, 

y la tercera, cuya fundamentaci6n es de orden institucional. 

Así pues, se puede hablar de tres parámetros categ6ricos que 

determinan cualquier diseño de planes y programas: una base 

empírica, un marco institucional y una base metodol6gica. 

La relaci6n entre estos tres parámetros debe permitir: la 

captación, el análisis e interpretaci6n de las necesidades a 

satisfacer y trazar las estrategias correspondientes; la in 

terpretaci6n de la política institucional, en lo que al pro

yecto concreto se refiere, y el diseño o selecci6n de modelos 

y metodologías de apoyo. Dado que cada uno de estos aspectos 

se mueve entre la libertad y la necesidad, esto es, entre la 

utopía y las relaciones impuestas por la realidad, no puede 

. negarse que: al los límites de la experiencia empírica son 

las experiencias concretas frente a la prospectiva y escena

rios a futuro o deseables; bl las experiencias instituciona

les estarán determinadas por las exigencias estructurales de 

los sist.emas involucrados en el proceso de planea.ci6n frente 

al marco o normatividad institucional, y el la base rnetodoló 

gica tiene como fronteras las características de la planea::i6n 

necesaria, frente a los instrumentos metodológicos disponibles. 
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En cuanto a las responsabilidades del egresado, cabe señalar 

que ~stas deben plantearse en dos niveles: como profesional 

y como individuo. El primero abarca la responsabilidad social, 

la personal y la acad~mica. Como individuo ha de prepararse 

para satisfacer tres necesidades fundamentales: la de traba 

jar profesionalmente cada vez en lllf;'!jores condiciones y de ma 

nera más satisfactoria; la de incrementar su cultura y cali 

dad de vida dentro de la comunidad y la de mejorar social y 

econ6micamente de manera solidaria . el desdrrollo del país. 

1.3.2 Estructura general para el diseño de planes de estudio 

Está constituida por un sistema de modelos que corresponden 

a la planeaci6n acad~mica integral, en la cual, el núcleo 

del proceso del diseño de planes y programas de estudio lo 

constituyen las siguientes etapas: 

iª Diseño de la red secuencial y los modelos particulares. 

2ª Elaboraci6n de las matrices de investigaci6n de las ne

cesidades del pa!s. 

Jª Investigaci6n de las necesidades del país y su vincula

ci6n con el &rea de conocimiento específica de que se 

trate. 

4ª Definici6n de las carreras necesarias en el ~ito de 

algún campo del saber. 

sª Definici6n del perfil de las carreras seleccionadas a -

partir de los requisitos curriculares· concretos. 
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6ª Determinaci6n de los requerimientos académicos de apoyo 

extracurricular. 

7ª Distribuci6n de los contenidos académicos en áreas,asi~ 

naturas, m6dulos, prácticas, cursos, etc. 

eª Definici6n de los objetivos específicos para cada así~ 

natura u otra modalidad curricular. 

9ª Diseño de proyectos pedag6gicos y didácticos para las -

asignaturas y cursos. 

loª Diseño de programas de asignaturas y cursos. 

11ª Distribuci6n de áreas académicas, asignaturas y cursos, 

dentro de los planes de estudio. 

12ª Previsi6n de la infraestructura académico-administrati

va necesaria para implantar el plan {personal docente, 

trámites de transici6n y equivalencias, instalaciones,· 

materiales y equipo). 

1.3.3 El universo de necesidades. 

El diseño de nuevos planes de estudio en las instituciones 

de enseñanza superior se vincula con los problemas del des~ 

rrollo y de la dependencia, por lo que es urgente convertir 

el proceso educativo en un verdadero instrumento de transfo~ 

maci6n, conscientizaci6n y liberaci6n, ya que cada educando 

puede ser un agente de cambio para el desarrollo socioecon6-

mico, político y cultural: luego entonces, el papel que tie 

nen las instituciones de enseñanza superior, en particular 

la Universidad Nacional, cobra mayor relevancia y consecuen-
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temente, la planeaci6n académica que se desarrolle debe res 

pender a una realidad concreta pero con base en un proyecto 

propio. 

1.3.3.l Las relaciones U.N.A.M.-Estado 

Si las universidades tienen el derecho constitucional de or 

ganizarse, gobernarse, administrarse, impartir la c§tedra l! 

bremente y ejercer el pluralismo ideol6gico, la crítica con~ 

tructiva, sin la intervenci6n directa o indirecta del Estado, 

¿~6mo se allegan los recursos financieros para su subsisten

cia? Si adem§s tienen como misi6n sustantiva beneficiar a la 

sociedad, sin perjuicio econ6mico alguno en el rubro educat! 

vo, habría que remitirse a la propia norma fundamental, la 

Constituci6n Política de este país. 

El artículo 3° Constitucional, en su fracci6n VII espec! 

fica que 1'toda educaci6n que el Estado imparta ser§ gr3tuita". 

Si se tiene en cuenta que la ley considera a la Universidad 

como una corporaci6n pGblica, organismo descentralizado del 

Estado, dotado de plena capacidad jurídica; no habr~ la nenor 

duda de que sus recursos· financieros no se obtienen de su ª!! 

tofinanciamiento, sino que el Estado tiene la obligaci6n de. 

proveerlos de acuertlo a la demanda educativa y a su capacidad 

econ6mica. 

El Estado, para fomentar y acrecentar la cultura puede y d~ 

be participar en la vida de las universidades, a trav~s de -
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la asignación de recursos económicos. 

Al impartir la educación a través de un organismo descentra 

lizado, se trata de preservar las universidades en beneficio 

del y para el pueblo. El Estado lo puede y lo debe hacer,sin 

que esto propicie la disminuci6n de la libertad y la econo

mía que las propias instituciones de educaci6n superior, por 

su propia esencia, necesitan. A cambio de ello, la Universi

dad tiene un compromiso ineludible para con el Estado y su 

sociedad: "cumplir cabalmente con los altos fines educativos 

que le han sido encomendados''· 

En virtud de que los universitarios tienen que responder an

te ellos mismos, la administraci6n de los recursos que el Es 

tado les otorga a través del gobierno, ha determinado que la 

actividad de las universidades adopten el sistema de planea

ci6n nacional. Además, con respeto irrestricto a la autonorrúa 

universitaria también se ha manifestado el deseo de que se 

racionalicen honestamente sus gastos. 

La planeaci6n de las universidades corresponde a las univer

sidades, pero esta planeaciOn debe enmarcarse dentro de los 

objetivos generales que el pueblo mexicano señale en la pla

neaci6n global del desarrollo, ya que muchos problemas que 

confronta la educaci6n superior pueden corregirse con una 

planeaci6n universitaria, pero si esta actividad concertada 

tomara en cuenta tambi~n la planeaci6n democrática de la Na

ci6n y a partir de estas dos ponderaciones se lograran siste 
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mas de colaboraci6n efectiva, aunque se plantee en t6rminos 

ideales, estará ganando la Naci6n y estará mejorando la Uni-

versidad. 

La intervenci6n del Estado no s6lo debe concretarse a la asi~ 

naci6n de recursos y a demandar el cumplimiento cabal del 

cometido social de las universidades, debe permitir su part~ 

cipaci6n cr!tica en el desarrollo integral de la Naci6n. El 

ámbito de sus relaciones va más allá de eso, el Estado debe 

proteger jurídica y pol!ticamente a la autonomía universita

ria. 

El derecho, desde el máximo nivel constitucional, garantiza 

el respeto que se deben mutualmente el Estado y las institu-

ciones educativas. 

La Universidad Nacional debe conservar siempre el derecho de 

criticar y de enjuiciar a la autoridad pOblica, cuando ésta 

se aparte de la norma constitucional. 

Es labor de los universitarios el reflexionar sobre los 
problemas nacionales, incluyendo aquéllos de naturaleza 
política; planteando formas de soluci6n desde un punto 
de vista científico y/o ideol6glco. No obstante, no es 
dable que las instituciones de cultura carobien los fines 
a los que se deben y los subordinen a una esfera de ac 
tividad que les es ajena • (26) -

1.3.3.2 Los factores de la profesi6n. 

Categor!a dentro de las actividades humanas que con base en 

una preparaci6n específica en cobertura y c.alidad, respons~ 

(26) Vargas, A. A., ?P· cit., ~· 62-78. 
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biliza a quien la ejerce para dar respuesta tanto a las exi

gencias de su área concreta de trabajo, como a los requeri

mientos sociales derivados de su especialidad. 

La cobertura se refiere al área de actividad e influencia an 

te la profesi6n y la calidad a la relaci6n que se establece 

entre nivel académico del profesional y el grado en que el 

ejercicio de la profesi6n responde a las necesidades que la 

generaron. Si bien es cierto que cobertura y calidad de una 

profesi6n dependen del individuo que la ejerce, no puede ne

garse la importancia de los planes de estudio en tanto que 

representan la capacitaci6n formal del profesionista. 

De todo lo anterior se desprende la exigencia de conocer los 

grandes conjuntos de necesidades personales, sociales y aca 

démicas que permitan establecer la dinámica de la profesi6n 

en el desarrollo social y la calidad ·de la misma. 

La responsabilidad social y personal están íntimamente rela

cionadas, esto significa que las actividades profesionales 

no estSn fuera del contexto social, mismo que ejerce su in

fluencia sobre las primeras y viceversa. 

Con relaci6n a la actividad profesional, ésta cobrará mayor 

valía en la medida en que la formaci6n académica sea más só

lida. 

El análisis global de sistemas tiene el prop6sito, cuando se 

aplic¡¡ en el campo de la planeaci6n académica P'!ra dar a co~ 
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cer, en un primer nivel, los elementos que revela el modelo 

estructural y, en el segundo, plantear las alternativas que 

permitan mejorar el sistema. 

El universo curricular de necesidades es la diferencia que 

existe entre una situación real actual y un modelo o meta de 

referencia. Cuando estas necesidades, por las circunstancias 

en que se dan adquieren nivel de exigencia social, constitu 

yen lo que se conoce como demandas, 

Para aplicar el método de sistemas, que fue abordado en este 

mismo capítulo, al caso concreto de la educaci6n a nivel su 

perior es indispensable definir tres parámetros que en últi 

ma instancia lo determinan y que corresponden a cada uno de 

los paquetes de necesidades descritas previamente y que se 

derivan de los factores mismos de la profesi6n. Así, la res

ponsabilidad social, de acuerdo con el método, corresponde 

al parámetro de origen, ll\otor del diseño curricular; la obli 

gaci6n personal a la medida operacional y la responsabilidad 

académica, al parámetro limitante. Estos niveles deben some

terse a un proceso dialéctico en el cual se encuentran las 

oposiciones y contradicciones internas del sistema dinfimico. 

En consecuencia, si se acepta que las responsabilidades que 

ha de asumir el egresado cambian con el tiempo, es decir,que 

son estados de un proceso asociado al desarrollo mismo del 

país y a la evoluci6n de sus necesidades, se reconocerá lo 

indispensable que resulta la incorporaci6n de alternativas -
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en la estructura curricular. De esta manera, en el ámbito de 

la respon~abilidad social la antinomía se establece entre 

las necesidades transferibles a términos curriculares deri

vadas del sentido en que se desarrolle el país y los requer~ 

mientes planteados por la orientaci6n en que segtin la insti 

tuci6n educativa, debiera desarrollarse. 

Cabe señalar que es imprescindible que en el proceso de foE 

maci6n de profesionales se supere la fase de simple adapta

ci6n-y se asuma un papel creador e innovador. 

En el ámbito de los compromisos personales, la oposici6n se 

establece entre algunos de los conocimientos adquiridos por 

los alumnos para su for~ación profesional y las necesidades 

que se derivan de la protección de sus intereses individuales 

y sociales, lo que por cualquier lado resulta legítimo. 

En el terreno académico hay oposici6n entre una. preparaci6n 

particularmente orientada hacia los tiltimos avances de la es 

pecialidad y las posibilidades y conveniencias de su aplic~ 

ci6n en nuestros países. En consecuencia, los supuestos in

ternos de los parámetros constituyen los rubros cuyos conju~ 

tos de necesidades habrá que descubrir para generar final

mente el universo curricular de las mismas, esto es~ se ten 

drán que considerar: a nivel social, las características del 

sentido en que se desarrolla actualmente el país y las part! 

cularidades del sentido en que de acuerdo con la instituci6n 

educativa, debe desarrollarse; en el plano personal, las mo-
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dalidades de la práctica profesional respectiva y las exige~ 

cias de una formaci6n profesional desenajenada, y en el ámbi 

to acad~mico, se tomará en cuenta el estado actual de los c~ 

nocimientos relativos a la profesi6n y las posibilidades y 

conveniencias de utilizar en el país y en la regi6n, conoci-

mientas, rn~todos y técnicas del más alto nivel. 

Por lo que toca a la investigaci6n de las necesidades se re 

querirá la elaboraci6n de cuadros que concentren la informa

ci6n relevante para cada uno de los t6picos mencionados, que 

se denominarán matrices de investigaci6n y que estarán con

formados por columnau y renglones que comprenden las catego

rías o rubros de informaci6n que se habrán de considerar en 

la investigaci6n y las áreas específicas en que ásta ha de -

realizarse. 

Para conseguir la informaci6n requerida es recomendable con 

frontar la realidad mediante la selecci6n adecuada de una 

muestra, para la cual resulta imprescindible la aplicaci6n 

de encuestas u otros instrumentos en el seno de diversos se~ 

tores involucrados. 

Además, el programa de investigaci6n elaborado al respecto, 

incluirá la bnsqueda y el análisis de documentos y publica

ciones, o bien de la realizaci6n de eventos específicamente 

diseñados para obtener informaci6n complementaria del caso.(*) 

--------------------------- ------
(*) Cfr. de Villarreal Donúngu:!z, Enrique, La planeaci6n académica in~l: 

Metcxlologfa del diseño curricular, r.~oo, U.N.A.M., FaCültad de ca, 
1984, en este texto se podr! encontrar mayor información scbre el !Tét:odo 
para elaborar las matrices de necesidades curriculares. 
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1.4 La evaluaci6n y e1 cambio en sistemas educativos. 

La evaluaci6n es el conjunto de actividades que permi
ten aquilatar cualitativa y cuantitativamente, los resu!_ 
tados de un plan y los programas en un lapso detP.rmina
do, así como el funcionamiento del sistema mismo • (27) 

Las actividades fundamentales de la evaluaci6n son: cotejar 

los objetivos y metas propuestas con los resultados obtenicbs 

al final de un período determinado; verificar el cumplimien

to de los objetivos del programa y medir su efecto en otros, 

y, retroalimentar el siguiente ciclo de instrumentaci6n a 

efecto de revisar los recursos asignados, las políticas apl~ 

cadas y la congruencia entre acciones e instrumentos para 

asegurar que los resultados sean los esperados. 

La evaluaci6n representa una herramienta indispensable de 

síntesis e integraci6n para valorar el impacto de las accio-

nes programadas y llevadas a cabo, a trav~s del análisis de 

la informaci6n proporcionada por los mecanismos de control 

para cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos 

generales y específicos; el papel de las decisiones de polí

tica educativa y la cantidad de recursos asignados. 

Con relaci6n al sistema de planeaci6n en su conjunto, la eva 

luaci6n aporta elementos que valoran su funcionamiento e in 

dican el grado de integraci6n de los niveles de planeaci6n, 

la adecuaci6n de acciones a corto plazo con lo formulado a 

(27) Secretaría de Programaci6n y Presupuesto, Sistema nacional de planeaci6n 
clercocrática: principios y organizaci6n, p. 23. 
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un lapso mayor y confronta los resultados del plan frente a 

lo previsto inicialmente en distintos niveles del sistema. 

No es posible evaluar sin una referencia explícita de lo que 

fue planeado en cada plazo, con criterios y metas asignadas 

de antemano. 

En la estructura del Sistema Nacional de Planeaci6n Democrá

tica se vinculan funcionalmente tres niveles: el global, el 

sectorial y el institucional. El primero comprende las depe~ 

dencias que efectaan actividades referidas a los aspectos 

más generales de la economía y la sociedad, incluyendo los 

regionales que no están circunscritos al ámbito de un s6lo 

.. sector administrativo o entidad paraestatal. El nivel secto 

rial, corresponde a la división actual de la administración 

pablica federal que atiende a aspectos específicos de la ec~ 

nom!a y sociedad. En cada dependencia, la responsabilidad de 

la planeaci6n recae en su titular, quien p~=3 c~~plir~= =~ ·· 
apoya en su unidad de planeaci6n y en una estructura adminis 

trativa y ejecutiva, Por altimo, el nivel institucional está 

conformado por las unidades paraestatales de la administra

ción pablica: organismos descentralizados, empresas de part! 

cipación estatal, fondos y fideicomisos que se ubican en el 

sector administrativo que corresponde a las actividades pro

ductivas o de servicios que lleven a cabo, como en el caso 

de las instituciones que prestan un servicio educativo. 

Los organismos descentralizados son las instituciones crea-
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das por disposici6n del Congreso de la Uni6n o en su caso por 

el Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, cualquiera que sea la forma o estructura legal que 

adopten . Las empresas de participación estatal mayoritaria, 

incluidas las instituciones nacionales de crédito y las org~ 

nizaciones auxiliares y las instituciones nacionales de seg~ 

ros y de fianzas, son aquéllas que satisfacen algunos de 

los siguientes requisitos: que el gobierno federal, el del 

Distrito Federal, una o más entidades paraestatales, aporten 

o sean propietarios del 50% o más del capital social; que en 

la constituci6n de su capital se hagan figurar acciones de · 

serie especial que s6lo puedan ser suscritas por el Gobierno 

Federal y, que a éste corresponda la facultad de nombrar la 

mayor!a de los miembros que intervienen en la toma de decisi<> 

nes y vetar los acuerdos que de ella se deriven • 

Las empresas de participación estatal minoritaria, son las -

sociedades en las que uno o más organismos descentralizados, 

u otra u otras empresas de participaci6n estatal mayoritaria, 

consideradas conjunta o separadamente, posean acciones o pa~ 

tes de capital que representen menos del 50% y hasta el 25% 

de aqu~l • (*) 

El nivel institucional se vincula a la planeaci6n global a 

través de los programas sectoriales, marco orientador para -

la asignaci6n de los recursos de la entidad. Para que esta 

relaci6n sea eficiente, es necesaria una adecuada coordina-

(*) Cfr. Ia Ley de PbnalCi6n, p.iblicada. en el DVl.rio Oficial de la Federac:í6n 
.el 5 de enero de 1993. 
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ci6n administrativa que fortalezca la vinculaci6n del nivel 

institucional con el global y con el sectorial y agilice la 

ejecución de las acciones y la racionalizaci6n de los recur

sos en la operaci6n de las entidades. 

Siendo la Universidad Nacional Aut6noma de M~xico una corp~ 

raci6n ptiblica, organismo descentralizado del Estado, dotado 

de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir 

educación superior para formar profesionales titiles a •la, so-

ciedad; organizar y realizar investigaciones, prin~ipalmente, 

acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender 

con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura , 

no puede sustraerse al proceso de planeaci6n del sistema, ni 

al proceso de evaluaci6n arriba explicado. 

Paralelamente, lleva a cabo un proceso permanente de evalua

ci6n a nivel interno de sus funciones sustantivas y particu

larmente, en lo referente a planes de estudio ~ue C3 el C3sc 

de inter~s de este trabajo. 

La evaluaci6n de.los planes de estudio se define como: 

Un proceso objetivo y cont!nuo que se desarrolla en es 
piral y consiste en comp3rar la realidad (objetivos 9e= 
nerales, intermedios, espec!ficos y estructura del plan 
vigente) con un modelo, de manera que los juicios de va
lor que se obtengan de esta comparación, actlien como in 
forrnaci6n retroalimentadora que permita adecuar el plañ 
de estudios a la realidad o cambiar aspectos de ~sta .(28) 

(28) Glazman,Raquel-Ibarrola, Mar!a, Diseño de planes de estudios, ~· 69. 
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Seylor y Alexander señalan que "evaluar es determinar el va

lor de algo con relaci6n a un tipo determinado de criterio", <29 l 

o tambi~n se considera "como el proceso de descripci6n, ob

tenci6n y suministro de informaci6n atil para juzgar las al 

ternativas para tomar una decisi6n", <30l 

Fernando Garc!a la define como: 

Un proceso general, sistern§tico, acumulativo y permanen 
te que valora los cambios producidos en la conducta deL" 
educando, como resultados de planes y programas de estu 
dio , de los m~todos, medios, recursos (humanos y mate~ 
riales) y de todo cuanto converge en la realizaci6n del 
fen6meno educativo • (31) 

La evaluaci6n del plan de estudios puede ser Gtil para cali-

ficar su validez interna o externa. Lo primero se refiere a 

los procedimientos y la organizaci6n del plan, lo segundo a 

la revisi6n de los resultados alcanzados frente a los objet! 

vos definidos. 

De acuerdo con la definici6n que se desarroll6 anteriormente, 

la evaluación es la comparaciOn del plan de estudios con un 

modelo, por lo tanto, para aplicarla debe convenirse en la 

aceptaci6n de un modelo que generalmente puede estar elabora 

do: a) por el propio cuerpo de diseño (ser! el resultado del 

plan de estudios 6ptimo en la concepci6n de los diseñadores)r 

b) por miembros ajenos a la instituci6n educativa, (ser~ la 

representaci6n de un diseño de planes de estudio elaborado por 

(29) Seylor y Alexaroer, Planteamiento del curriculum en la escuela rroderna, 
p. 299. 

(30) Phi Delta Ka~ Natiooal Sbldy Connittee on Evaluatioo. F.ducatialal eva
luation and aecisicn tMking, p. 40. 

(31) Garcfo c.ortés, Fernando, La ioodicibl y la evaluacibl en la educacien, 

pp. 14-15. 
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especialistas o el plan de estudios de otra institución, y, 

c) la combinaci6n de ambas. 

Por otra parte, el modelo puede estar representado por una -

serie de criterios explícitamente formulados, o puede const~ 

tuirse por varios criterios implícitos vigentes en la mente 

de los que lo concibieron. 

Es importante señalar que: 

- Dicho modelo concibe al plan de estudios como una labor 

permanente basada en la evaluaci6n cont!nua del plan. 

Esta conduce a superar paulatinamente sus fallas y a ha 

cer 6ptimos sus logros. 

- Una vez que se haya alcanzado e incluso superado el mo

delo propuesto, la evaluaci6n no se detiene ahí, sino 

que a partir de ese momento deberán considerarse dife

rentes diseños que surgirán como consecuencia del avan

ce de los fundamentos del plan de estudios, tales como 

el sociopolítico, el pedag6gico, el psicol6gico y el 

profesional, entre otros. 

- La evaluaci6n se plantea como una etapa flexible en va 

rios aspectos, a saber: a) se propone un modelo que pu~ 

de descartarse o aceptarse total o parcialmente, dejan

do abierta la posibilidad de que los diseñadores selec

cionen, reformulen o descarten algunos de los criterios 

pertinentes para evaluar al plan de estudios. Por otra 
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parte, los evaluadores pueden diseñar totalmente su pr~ 

pio modelo. En ambos casos, son indispensables: la for

mulaci6n explícita de los criterios que fundamentan el 

modelo y la operacionalizaci6n que permita aplicar la 

evaluaci6n al plan de estudios; b} la evaluaci6n se es~ 

tablece como un proceso previo al cambio, esto es, con

siste en un proceso de valorizaci6n de los aciertos y 

errores que conforme a ciertos parámetros, presenta el 

plan de estudios. As!, se pretende que dichos cambios 

sean el resultado de un proceso racional más que intu~ 

tivo, y c} de esta manera, el cambio social, político, 

profesional, psicol6gico, pedag6gico, etc~tera, repre

senta la base de las transformaciones en la concepción 

del modelo del plan de estudios. A su vez, el diseño del 

plan puede constituirse, y de hecho lo es, en la base 

de cambios sociales, políticos y profesionales. 

-Por altimo, la evaluación del plan de estudios puede dar 

se en dos situaciones: a) cuando existe un plan vigente 

en la escuela o facultad, en cuyo caso se realiza como 

una etapa previa a cada una de las etaoas que comprende 

el diseño, y b) cuando no existe alqOn plan, en esta ciE 

cunstancia se sigue un proceso diferente: primero se d~ 

sarrollan las etapas y después se aplica la evaluaci6n 

para ponderar si los procesos se efectuaron correctamen

te. 
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2. llABCO METODOLOGICO 

Como ya se mencion6, el diseño y desarrollo de este proyecto 

de comunicaci6n institucional estuvo basado en cinco estrategias: 

determinaci6n del marco de referencia general; diseño y ejecuci6n 

de actividades para obtener la informaci6n; análisis de la infor·

maci6n recopilada; presentaci6n de resultados, y, difusi6n inter

na y externa. 

A continuaci6n se explicará, de manera muy suscinta, en qu~ 

consisti6 cada una de las actividades arriba señaladas y las t~c

nicas aplicadas durante su desarrollo. 

2.1 Determinaci6n del marco de referencia general. 

En esta fase el objetivo específico estuvo orientado a la de 

finici6n de los fundªmentos históricos, norm~tivos e institu 

cionales que enmarcaron en 1982-1984 la iniciativa de la ad 

ministraci6n central universitaria para efectuar transforma

ciones en la estructura y el funcionamiento interno de la 

Universidad Nacional Autónoma de M~xico, en general y part!_ 

cularmente, en lo relativo a la posibilidad de abrir nuevas 

opciones de estudios profesionales; es decir, se deseaba te 

ner un conocimiento m&s amplio de la Instituci6n que permi

tiera la selecci6n y entrega de la informaci6n significativa 

para tal propósito. 

La búsqueda de información cobra sentido y utilidad cuando -
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se conoce y comprende para qué o quién está destinada; sea 

el perceptor de la misma un individuo, un gr~po o una insti

tuci6n, niveles que por supuesto no son excluyentes. El flu

jo informativo puede contribuir a la mejor toma de decisio

nes y este proceso no es efectuado en abstracto dentro de 

una organizaci6n, sino que se da a través de las personas -

que la integran. Consecuentemente, al considerar a la Univer 

sidad Nacional como el destinatario de la información, fue 

necesario un acercamiento a este complejo sistema educativo 

para identificar y tomar en cuenta en el diseño y ejecuci6n 

de este proyecto, entre otros aspectos: sus políticas, sus 

objetivos, su organizaci6n y funciones, la vinculaci6n de 

sus subsistemas y del medio ambiente que los afectaba,los re 

cursos financieros, materiales y sobre todo humanos, y, los 

mecanismos de planeaci6n y evaluaci6n académica. Como puede 

observarse, se han enumerado algunos factores de índole adtn!. 

nistrativa y otros que se refieren al carácter dinámico de 

la U.N.A.M., a su capacidad de adaptaci6n interna -de acuer

do a las contradicciones y políticas en turno que se gestan 

en su seno- y de su adecuaci6n con la sociedad que la sostie 

ne y presiona y a la cual debe responder. Es por ello que r~ 

sultaba imprescindible el an~lisis de la situaci6n que prev~ 

lec!a hace dos años en la Instituci6n, misma que ha sufrido 

una transforrnaci6n vertiginosa desde sus inicios, en los que 

funcionaba como una escuela, hasta lo que actualmente es:uno 

de los sistemas educativos m~s grandes del mundo. 

1 
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Luego entonces, del conocimiento de la rnstituci6n que soli

citaba la informaci6n pudo derivarse: una mejor selecci6nde 

las fuentes que proporcionaran datos relevantes a la misma; 

la elecci6n de las técnicas id6neas para recopilarlos y la 

manera más eficaz para analizar y presentar la informaci5n a 

través de distintos medios y niveles de comunicaci5n. Además 

del establecimiento del marco de referencia general, estapr~ 

mera estrategia permiti6 diseñar las modalidades de consulta, 

determinar las temáticas que en ellas se abordarían y estab~ 

cer los criterios y categorías para sistematizar y analizar 

la informaci5n. Durante esta etapa se revisaron fuentes ref~ 

ridas a la planeaci6n del desarrollo nacional, regional y s~ 

torial, tales como: el Plan Nacional de Desarrollo; los Pla 

nes Estatales de Desarroll.o; los Programas sec~o.riales y los 

Programas Especiales e Institucionales. En estos documentos 

se definen: el marco general de los objetivos nacionales;los 

principios políticos y la estrategia para el desarrollo; el 

análisis del contexto nacional e internacional; las bases de 

la política interna, exterior y de seguridad nacional: la es 

trategia de desarrollo econ6mico y social7 los escenarios ma 

cro-econ5micos posibles; la política econ6m.ica general; las 

políticas social, regional y sectorial, y, las orientaciones 

básicas para la participaci6n social en la ejecuci6n y evalua 

ci6n de los planes y programas. 

Asimismo, fueron consultadas otras fuentes documentales de 

los ámbitos gubernamental, universitario y privado, que más 

adelante se detallan. 
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Cabe señalar que el contacto directo que fue posible estable 

cer al trabajar en y para la misma Institución facilitó no 

s6lo el acceso a la información, sino su evaluación, gracias 

a cierto grado de sensibilidad y conocimiento que se adquie

ren al formar parte del sistema universitario, lo cual tam 

bién podía tener efectos negativos de los cuales se procuró 

tener conciencia para disminuir, en lo posible, el margen de 

sezgo en la investigación. 

2.2 Diseño y ejecuci6n de actividades para obtener informaci6n. 

Se planearon y llevaron a cabo tres modalidades de consulta 

cuyo objetivo fue recabar informaci6n relevante -tanto de la 

comunidad universitaria, corno de los sectores externos vincu 

lados a la U.N.A.M.- con relación a tres tem§ticas generales: 

las políticas y programas de desarrollo sectorial, regional 

y nacional; las tendencias del _mercado profesional y las 

perspectivas del desarrollo científico, tecnológico y cultu

ral. 

2. 2 .1 Consulta abierta a fa comunidad universitaria. 

Para llevar a cabo esta modalidad se diseñó y publicó en la 

Gaceta Universitaria una convocatoria en la que se exhortó a 

la comunidad universitaria a participar en este proyecto en 

viando por escrito sus propuestas sobre los siguientes aspe~ 

tos: 
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- la vinculaci6n de la U.H.A.M. con la planeaci6n para el 

desarrollo nacional y regional; 

- los requerimientos a mediano y largo plazos de recur 

sos humanos altamente calificados para satisfacer las 

necesidades soci'ales y atender las áreas prioritarias, 

estratégicas y potenciales para el desarrollo integral 

del país; 

- los elementos y características fundamentales con que 

sería conveniente estructurar los planes y programas de 

estudio, a fin de considerar racionalmente en su defini 

ción los mercados de trabajo y la diversidad de las 

prácticas profesionales; 

- la flexibilidad en el diseño de los planes y programas 

de estudio para incorporar permanentemente en ellos, 

las innovaciones cieptíficas, tecnológicas y culturales 

en cada disciplina o área específica; 

- la orientación de los planes y programas de estudio ha 

cia la formación integral para propiciar el pleno desa 

rrollo de las capacidades de los alumnos y, 

- las nuevas opciones de estudios de licenciatura que p~ 

drían ser implantadas a mediano y largo plazos. 

La convocatoria fue ampliamente difundida a trav@s de carte

les que se colocaron en los recintos universitarios, en ofi 
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cinas gubernamentales y privadas, en instalaciones de agrup~ 

ciones de profesionales y otros sitios de reuni6n de los in 

tegrantes de la comunidad universitaria. 

Las ponencias recibidas a través de este mecanismo de parti

cipación fueron sometidas al mismo método de análisis que 

las presentadas en las mesas de trabajo con especialistas, 

que a continuación se detallan. 

2.2.2 Reuniones de consulta con especialistas. 

Las reuniones con especialistas se estructuraron·en dos m6du 

los que se desarrollaron simultáneamente durante 52 horas de 

exposici6n, del 26 al 30 de marzo de 1984, en el Aula Magna 

de la Unidad de Seminarios ''Dr. Ignacio Chlivez •· y en el Audi 

torio del Jard!n Bot§nico, 

El Módulo I tuvo como objetivo analizar, con base en la pl~ 

neaci6n para el desarrollo nacional y regional, los programas 

espec!ficos para la satisfacción de necesidades sociales,as! 

como la atención de las ~reas criticas, prioritarias y estr~ 

tégicas para el desarrollo integral de nuestro pa!s, con el 

objeto de determinar indicadores· globales sobre los recur

sos humanos altamente calificados que se requerir~n a media

no y largo plazo. Este m6dulo estuvo integrado por cuatro me 

sas de trabajo, en las cuales se abordaron los siguientes te 

mas: alimentaci6n; energ!a, minas e industria~ desarrollo so 

cial y desarrollo nacional. 



119 

Para efectuar lo anterior se procuró agrupar coherentemente 

el repertorio de las pol!ticas económicas, sociales,sectori~ 

les y regionales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

y sus respectivos programas, con las dependencias y programas 

universitarios vinculados con las tem~ticas señaladas. 

En virtud de que las políticas referidas anteriormente fue

ron definidas por el Gobierno Federal de acuerdo con el Sis 

tema Nacional de Planeaci6n Democr~tica y considerando que 

la U.N.A.H. es una institución del Estado, fue necesario de 

finir criterios para seleccionar a los especialistas en cada 

tema, entre ellos: 

- dependencias de planeaci6n o responsables de sentar las 

bases para la implantación de las políticas de su sec

tor; 

- participaci6n de cada dependencia seleccionada en otros 

programas especiales, institucionales o regionales; 

- funciones sustantivas de cada dependP-ncia, consignadas 

en el l·!anual de Organización del Gobierno Federal y, 

- currículum acad~mico y profesional del titular de la de 

pendencia elegida. 

En este m6dulo participaron representantes de las siguientes 

Secretarías de Estado: Gobernaci6n; Relaciones Exteriores; 

Hacienda y Crédito Pllblico; Programaci6n y Presupuesto; Agr!_ 
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cultura y Recursos Hidr§.ulicos; Comercio y Fomento Industrial; 

Energía, Minas e Industria Paraestatal; Comunicaciones y 

Transportes; Desarrollo Urbano y Ecología; Pesca; Trabajo y 

Previsión Social; Educación PGblica; Salubridad y Asistencia 

y Turismo. 

Tambi~n asistieron miembros de la Procuradur!a General de la 

Rep(iblica, del Consejo Nacional de Población, de las Direc

ciones de Desarrollo Cient!fico y de Desarrollo Tecnológic~ 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y de 

los Institutos de Investigaciones Agrícolas y El~ctricas. 

Para establecer el di~logo entre los representantes del sec-

tor pCtblico y la comunidad universitaria, participaron como 

moderadores y comentaristas ocho universitarios relaciona-

dos directamente con el tema analizado en cada una de las me 

sas. De esta manera, intervinieron los titulares de los Pro 

gramas Universitarios de Cómputo, de Energ!a, de Alimentación, 

de Investigación Cl!nica y del "Justo Sierra'', as! como los 

directores de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

Arag6n, la Facultad de Ingeniería, la Direcci6n General de 

Desarrollo Tecnológico y la Facultad de Ciencias Políticas y 

sociales. (*) 

El M6dulo II tuvo como propósito analizar las caracterlsti-

cas fundamentales con las que sería conveniente estructurar 

(*) Vid. infra, la Relaci6n de los particip¡¡ntes en las Reuniones de Consulta 
<XiñESpec1alistas, M6dulo I,pp. 123-128. 
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los planes y programas de estudio para considerarlas perma

nentemente en el diseño curricular. Por ello tambi~n se soli 

cit6 información sobre los mercados de trabajo, la diversi-

dad de prácticas profesionales y las innovaciones científi

cas, tecnológic~ y culturales en cada disciplina o área cien 

tífica. 

En este módulo se adoptaron como referentes básicos las li 

cenciaturas vigentes en la U .N.A.M., en virtud de que la fac 

tibilidad de creación de opciones en este nivel, requería de 

la evaluación de la oferta educativa para aprovechar la exp~ 

riencia obtenida hasta el momento. Este otro grupo de reuni~ 

nes fue organizado también en cuatro mesas de trabajo, 

clasificadas en función de las áreas de conocimiento que ag~ 

pan a las licenciaturas vigentes en la U.N.A.M.: Físico-mat~ 

m&ticas; Químico-biológicas; Socioeconómico-administrativas; 

y Humanidades y Bellas Artes. l*} 

Para dilucidar sobre estos temas participaron, por parte de 

la U.N.A.M., las Facultades de Ciencias, Ingenier!a, Arqui

tectura, ~ledicina veterinaria y Zootecnia, Química I Psicolo

gía, Odontología, Contaduría y Administraci6ní Ciencias PoH 

ticas y Sociales, Filoso Ha y Letras y la Facultad de Es tu·· 

dios Superiores Cuautitlán. Asimismo, asistieron las Escuelas 

Nacionales de Estudios Profesionales de Acatlán y Arag6n y 

las Escuelas Nacionales de Enfermería y Obstetricia, de Tra-

(*) Cfr. "Estatuto General de la Universidad Nacional Aut6nona de México:' as1 
corro la "Gura de Carreras y Planes de Estudio,' de la misma Instituci6n. 
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bajo Social y de Artes Plásticas. También hicieron sus apor

taciones los siguientes Institutos: de Física, de Investiga

ciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, de Geología, 

de Geografía, de Biología, de Investigaciones Bibliográficas, 

Filológicas, Históricas y Filos6ficas, el Centro de Investi

gaciones sobre Ingeniería Genética y Biotecnología, el Cen-

tro Tecnol6gico Educacional para la Salud y el Centro Coord! 

nador y Difusor de Estudios Latinoamericanos. 

De igual manera, participaron la Unidad Académica de los Ci 

clos Profesional y de Posgrado del Colegio de Ciencias y Hu

manidades y la Dirección General de Actividades Deportivas y 

Recreativas. 

Al M6dulo II también fueron invitados para que emitieran su 

opinión sobre el estado actual de las profesiones, la Asoci~ 

ción Mexicana de Ingenieros .Mecánicos y Electricistas, la de 

Ingenieros Petroleros de México, la Sociedad llatemática Mex! 

cana, los Colegios de Arquitectos de México, de Ingenieros -

Químicos y el Colegio Nacional de Economistas. La Academia 

z.iexicana de Ciencias Agdcolas, la Academia Nacional de Medí 

cina y el Instituto Nacional de Administración Pública, tam 

bién enviaron a sus representantes a las reuniones de consul 

ta. <*) 

De la realización de las dos modalidades de consulta mencio-

nadas, se obtuvo un total de 87 ponencias con las que se in-

(*} Vid. Infra. Relación de participantes a las Reuniones de Consulta con ~ 
clalistas, correspondiente al M6dulo II,pp. 129-134. 
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e MESA 

I 
l. Alimentaci6n 

( mrn:i:/\rnn 

Lic. Juan Antonio 
Recio Velarde 

1?M.1PMI\ l'B llCl'lVJnJIDES Y mN:!Im DE llSISlDl'l'ES 
l8JlfICHS DE <XHiUL'm CDf ~ 

FN:r!BILIDN> DE CRBllC1m DE LICmCIA'1UR1\S .. 
OWl'IWllX.l l'ONHNTI.! y CARr.o 

l. Desarrollo Rural Ing. Oberl:Ín Burgos, Jefe del Depto, de Estudios de 
la F.conomía Agrícola Nacional, en representaci6n del 
Ing. Jorge Gasc6n, Sub. de Investigaci6n y Programas 
de la Dir. Gral. de Economía Agrícola Nacional 

2, Agricultura Dr. Alfonso Crisp.ín Hedina, Subdirector de Capacita-
ci6n, en representaci6n del Dr. Ram6n Claveráñ Alonso, 
Dir. Gral. del Instituto Nacional de Invest!.gaciones 
Agrícolas 

3, Agroindustrias Lic. Angélica Escayola Punes, Subdirectora de Planea-
ci6n y Programas Agroindustriales, en representaci6n 
del Inp,, Alberto Levet Contreras, Dir. Gral. de 
Planeaci6n Agroindustrial 

4. Pesca Dra. F.dith Palanca Jaime 
Directora General de Administraci6n de Pesquerías 

Coordinador de 1 S. ~lotaci6n Fores- Ing, Juan Antonio Calleros Coloni, Secretario Técnico 
Planificaci6n t de la Direcciát, en representaci6ñ del Ing. Carlos 
para el Desarro- 1 Valdéz Sandoval, Director General de Desarrollo Fores 
llo Agropecuario ' tal -
de la ENEP-Aragón 

Lic. David G6r.iez Fuente, Director de Productos Prima-UNAll 6, <:cr.tercio Exterior 
de Productos Prima- rios, en representaci6n del Lic. Roberto Gatica, 
ríos Director General de Controles al Comercio Exterior de 

Productos Primarios 

7. Abasto Interno Ing. Octavio Díaz de Lc6n, Dir. General de Fomento 
y U:xl.emizaci6n del Abasto 

R. Cánentario Global Ing. Cirlos Castafieda Estrada, 
Universitario de Alimentos 

Director del ProRrama 

lNS fl '111C 1011 -) 

SARH 

SARH 

SARH 

SRIA, DE PF.5CA 

SARH 

SECXlFI 

SECOFI 

UNAM 



MODULO I 

PROGRAMA DE ·ACTIVIDADES Y RELACION DE ASISTENTES 
REUNIONES DE CONSULTA CON ESPECIALISTAS 

FACTIBILIDAD DE CREACION DE LICENCIATURAS 

2. Energía, Minas l. Hidrocarburos, Ura- Dr. Eclrnundo de Alba Alcaraz, Director General de In- SEI-IIP 
e Industria nio, Electricidad y vestigaci6n y Desarrollo 

otras fuentes 

2. Minería, Siderurgia Ing. .Y Lic. José de JesGs Corrales González, Direc- SE?-IIP 
y Metalurgia tor Geneyal de /.finas 

3. Industria de las Ing, Wilbert Arcila, Director de Capacitación, en re- SCT 
Cor.a.lnicaciones y de presentaci6n del Ing, José Luis Ant6n Madn, Director 
la Construcci6n General de Desarrollo Tecnol6gico 

4, Industria Paraesta
tal del Transporte 

Dr. Octavio A. S. Industria Eléctrica 
Rasc6n Olávez, Di 
rector de la Fa--
cul tad de Inge-
niería, UNAM 

6. Industria Textil y 
Maquiladora 

7, Industria Q.1Ímico
Fannace6tica 

8. Canentario Global 

Act, Francisco de Luna Rojas, Director de Planeaci6n, 
en representaci6n del Ing. Juan José Bortoni, Direc
tor General de la Industria Paraestatal del Transpor
te 

Físico Andr6s Estevaranz Riesgo, Jefe del Depto, de 
Relaciones Acad~cas, en representaci6n del Dr. Fran 
cisco Plata, Director de la Divisi6n de Adiestramien":' 
to y Comunicaci6n de Investigaciones Eléctricas 

Lic. Ma. del Cannen t.t.Jñ6z, ~bdirectora de la Indus
tria Textil Paraestatal, en representaci6n de la Lic. 
Silvia Piso Joo, Dir. Gral, de la Industria Paraesta
tal del Azúcar, Papel e Industrias Diversas 

Ing, Eduardo de la Tijera Coeto, Director de Desarro
llo Tocnol6gico, en representaci6n del Dr, Francis
co Barnes de Castro, Dir, Gral. de la Industria ~í
r.iica y Petroquímica Secundaria Paraestatal 

Dr. Mariano Bauer, Director del Programa thiversita
rio de Energía 

SHIIP 

Instituto de Investi
gaciones Eléctricas 

S~IIP 

SEMIP 

IJNAI! 
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( MESA 

/ 
3, Desarrollo 

Social 

(~tlOElli\IXJI'.) 

Ing, Gustavo Ca-
dena, Subdirector 
General de Ilesa-
rrollo Tccnol6-
gico, UNAM 

. 

\._ 

PROGRAMA DE ACTrvIDADES Y RELACION DB ASISTBN'l'BS 
REUNIONES DE CONSULTA CON ESPECIALISTAS 

FACTIBILIDAD DE CREACION DE LICENCIATURAS 

CONfENJIXJ roNf:Nfli y CARGO 

l. 121q>leo, Salarios y Lic. Qistavo Alarc6n, Director General de Política 
lllTedio. Laboral Laboral, en representaci6n del Lic, Carlos P6rez Gar-

cía, r.oord, Gral. de PolÍticas, Estudios y Estadísti-
cas del Trabajo 

2. Fducaci6n, Qlltura, Mtro. Pr6coro Millán Benítez, Subdirector de Estudios 
Deporte y Recreaci6r Regionales, en representaci6n del Dr. Arturo Veláz-

quez Jiménez, Director General de Planeaci6n 

3. Ciencia Dr. Jaime Tatcher Snarel, Director de Proyectos de 
Investigaci6n Científica, en representaci6n del Dr. 
Gonzálo Halfther, Director Adjunto de Desarrollo Cien 
tífico -

4. Tecnología I~ Agustín sánchez Vázquez, Director de Investiga-
ci y Política Tecnológica, en representaci6n del 
Dr. Franklin Rend6n, Director Adjunto de Desarrollo 
Tecnológico 

5. Salud y Seguridad Dr • .Andrés Martin Tellaeche, Director de la Regi6n 
Social &!reste, en representaci6n del nr. Rat'il Carrillo Sil-

va, Director Gral, de los Servicios Coordinados de 
Salud Pt'iblica en los Estados 

6. Ecología Dra. Ana Luisa MJ1ya Lang de !barra, Directora Gral. 
de Parques, Reservas y Areas F.col6gicas Prote3idas 

7. Desarrollo Urbano y Arq. Julio García Coll, Director Gral. de Desarrollo 
Vivienda Urbano 

8. M.leva Licenciatura Arq. E.~tefanía Chávez ele o,, Coordinadora del Pro-
en Urbanismo grama ele Urbanismo de la Facultad de Arquitectura 
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3. Desarrollo 

Social 

(;~,~~:1~mn) 

Ing. Gustavo Ca-
dena, Subdirector 
General de Desa-
rrollo Tecnol6gi-
co, UNAM 

'·-. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y RELACION DE ASISTE!JTES 
REUNIONES DE. CONSOL~ ·CQN :E:.SPECIALISTAS 

FACTIBILIDAD OE.CREACIOH DE LICENCIATURAS 

Cl'Nl'l:IHl1J mtl!NfD y CAHGO 

9. Turismo Lic. Higuel Angel Raoo R., Director de Programaci6n 
Sectorial, en representaci6n del Lic. Gabriel Ochoa 
Ornelas, Dir. Gral. de Política 1\.lristica 

10, Canentario Global Dra. Delia Namihira, Asesora del Programa Universita-
rio de Investigaci6n Clínica, en representaci6n del 
Dr. Antonio Velázquez Arellano, Director del Programa 

··' "'" '·••" ·~ , •·:-
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4. Desarrollo Na-

cional 

~~I~ 
Dr, carlos Sir-
vent Guti6rrez, 
Director de la 
Facultad de Cien-
cías Políticas y 
Sociales, mwt 

'~ 
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PJIOGRAMA DE ACTIVIDADES Y RBLACION DE ASISTENTES 
REUNIONES DJJ: CONSULTA COR BSPECIJ\LISTAS 

PAC'l'IBILIDAD DE CRBACIOR DE LI~IATURAS 

Nl-lOOll y C'AAOO 

l. Desarrollo Político Lic. Gilberto Calderón Rano, Jefe de Asesores, en re-
presentaci6n del Lic. Fernando Elías calles, Director 
General de Gobiento 

z. Planeaci6n y Gestil:n Lic. Flavio Avilés, 9.lbdirector Gral. de Política Eco-
para el Desarrollo nánica y Social, en representaci6n del Dr. s6crates 
Integral Rizo Garza, Director General de Política Econánica y 

Social 

3, Financiilmiento del Lic. l.fauricio González G&nez, Director de Investiga· 
Desarrollo ci6n Econánica, en representaci6n del Lic. Jesm 

Reyes Heroles González Garza, Director General de 
Planeación Hacendaría 

4. Sistemas de Estadís- Dr. Nestor l)Jch Gary, Director General de Geografía 
tica, Infonnática y 
Geografía 

s. Deirograf ía Lic. Fentando Mercado, Jefe de la Unidad de Integra-
ción de Políticas del Consejo Nacional de Población 

6. Procuraci6n de Jus- Lic. llnberto J, Ortega Zurita, Agente del Ministerio 
ticia P6blico de la 9.lb. Jur, Gral. , en representaci6n del 

Lic. Uarco Antonio Díaz de Le6Íl, Dir. Gral. de r.on-
trol de Procesos y Consulta en el Ejercicio de la As:.-
ci6n Penal 

7. Descentralizaci6n y Arq. Arturo llier y Terán, Jefe del ~to. de Organi-
Desarrollo Regional, zación de Se!!linarios, en representad n de la Dra. 
Estatal y ~lmicipal Alejandra ~breno Toscano, ílir• Gral. de Políticas de 

Dcscentraliznci6n para el Desarrollo Regional 

s. Política I!ltterior Lic. Margarita Rosas Rosado, Asesora del &lbsecretaric 
de AstuLtos Econ6micos, en reprcscntaci6n <le la Dra. 
carmen Moreno Toscano, Dir. Gra 1, de Rolncioncs lico· 
n&nicas ~l.11 tilatcrales 
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4. Desarrollo Na- 9, 
cional 

~!11\1;1;') 

Dr, Carlos Sir-
vent Gutiérrez, 
Director de la 
Facultad de Cien-
cias Políticas y 
Sociales, UNMI 

en:~ !'EN 11.~ 

PROGRAMA ~E ACTIVIDADES Y RRI.ACION DE ASISTENTES 
REUNIONES DE CONSULTA CON ESPECIALISTAS 

FACTIBILIDAD DE CREAC ION DE LICENCTaTuoa~ 

l'ON!Nfll y CflRCJO 

Comentario Global Mtra. Margarita Alr.lada de Ascencio, Directora del Pro-
gTama Universitario Justo Sierra 
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PROGRAMA DB ACTIVIDADES Y RBLACION DB ASISTENTES 
R!UNIOllES DE CONSULTA CON ESPECIALISTAS 

FACTIBILIDAD DE CREACION DB LICENCIATURAS 

( MESA CPNTENIIJJ • ~OOB Y CARGO lNSITllJCION ) 
/~-~------,.._ ____________ .._ ______________________________ -+-------------<, 
l. Físico-Mate- 1.' Matemiticas 

máticas 
Dr. Alejandro L6pez Yátiez, Secretario General 

Dr. Félix Reci
llas J., Direc
tor de la Facul
tad de Ciencias, 
UNAH 

2, Actuaría 

3, Cibernética y Can· 
putaci6n 

4, Ingeniería Civil 

Dr. Jorge Santibaflez, Secretario General de la Fa· 
cul tad de Ciencias 

Ing. Jorge Gil Mendieta, Director del Programa llni
versi tario de c.6mputo 

Mtro. en Ing. Víctor José Palencia Gfuez:, Jefe de la 
Divisi6n de Ciencias Básicas de la ENEP-Acatl&n 

s. IJllleniería To:;><>grá- Ing. Rafil Cejudo Ortega, C.oordinador de la Carrera 
fica y Geodesta de Ingeniería Topográfica y Geodésica, Facultad de 

Ingeniería 

6, Ingeniería Mecáni
ca y Eléctrica 

7, Física 

Ing. Elías Valle Pacheco, Presidente del C.Olegio 

Dr. Miguel José YacaiMn, Director del Instituto de 
Física 

Sociedad Matemática 
Mexicana 

UNNI 

UNAt-1 

UNAM 

UNAM 

C.Olegio de Ingenieros 
ilecánicos y Elec~ri
cistas 

UNAM 

8, Planificaci6n Urba- Arq. Jaime Lezama Tirado, Jefe de la Divisi6n de Di- UNAt-1 
na sello y lldificaci6n de la ENEP·Acatl&n 

9. Ingeniería de W
nas y Metalurgia M, en e, Juan José Obreg6n Andría, C.oordinador de la 

carrera de Ingeniería de Minas de. la Facultad de rn-

10. 

ge:nicrfa · 

Ingeniería Petrole· M. en c. Rafael Rodríguez Nieto, Miembro de la Aso
ra ciaci6n de Ingenieros Petroleros de Uéxico y Jefe Je 

la Secd6n de Yacilllientos Petroleros Je la Facultacl 
Je Ingeniería 

UNNI 

UNAt-1 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y RELACXON DE ASISTENTES 
REUNIONES DE CONSULTA CON ESPECIALISTAS 

FACTIBILIDAD DE CREACION DE LICENCIATURAS 

nwmnno lNSTITIJGION ) 
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' l, Físico-1-!atemá- 11. Ingeniería Geofísi~ Ing, Roboam Le6n smtchez, C.OOrdinador de la carrera 
ticas ca de Geofísica de la Facultad de Ingeniería 

Dr. F6lix Reci
llas J., Director 
de la Facultad 
de Ciencias, UNAM 

12. Arquitectura 

13. Diseño Industrial 

14. P.dificaci6n Urbana 

Arq. Roque González Escamilla, Presidente del Cole
gio 

D, I. Carlos Soto CUriel, Jefe de la Unidad Académica 
de Disefio Industrial de la Facultad de Arquitectura 

Arq. Jaime Lezama Tirado, Jefe de la Divisi6n de 
Disefio y F.dificaci6n de la ENEP·Acatlán 

U!Wt 

Colegio de Arquitec
tos de México 

UNAM 

UNAM 
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2. ~único·Biol6-

gica 

~ ~ m~~ 

Dr. Rodolfo He·-
rrero Rical'\o, Di-
rector de la ENEI . 
Zaragoza, UNAM 

\,_ 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y RBLACION DE ASISTENTES 
REUNIONES DE CONSULTA CON ESPECIALISTAS 

PACTIBILIDAD DE CRBACION DE LICENCIATURAS 

CONfENIOO PONl.Nl'll y CARGO 

l. Biología U. en C. Francisco González Hedrano, 
del Instituto de Biología 

Investigador 

' 
2. ~Uico Cirujano Dr. Roberto Uribe Elías, Director del CEUTES y Miem-

bro de la Academia de 1-~cina 

3. ~~ico Veterinario Dr. Fernando Quintana Ascencio, Secretario de Planea 
Zootecnista ci6n de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo· -

tecnia 

4. Ingeniería ~ímica Dr. Javier Padilla Olivares, Presidente del C.Olegio 
de Ingenieros ~cos y Director de la Facultad de 
~única 

S. Ingeniería ~!mica Mtro, Fernando González Vargas, Profesor de la Fa-
l·letahfrgica cul tad de Química 

6. Ingeniería Genética 
y Biotecnología 

f.!. en C. Ba.ltazar Becerril, Investigador del Centro 
de Ingeniería rienética y Biotecnología 

7. Dlfenner!a y Obste- Lic. Esther Hemández Torres, Directora de la Escue-
tricia la Nacional de Enf el'inería y ctistetrlcia 

s. Psicología Dr. Darvelio Castalio Azmitia, Director de la Facul· 
tad de Psicología 

9. Ingeniería en Ali- Dr. Jaime Keller, Jefe de la Divisi6n de Ciencias 
mentos Quí.mico-Biol6gicas de la FES·OJautitlán 

10. Ingeniería Agr{co- Dr, Jesús IJri be Rui z, Presidente ele la Acaelemia 
la 

11. Planificaci6n del f.ic, .Juan Antonio Recio Velardc, Coordinador de la 
~sarrollo ¡\gropc· l.iccndatura de Planificaci6n 1lel Dcsnrrollo Agropc· 
cu.1rio cuarin 1lc la l'NJ:P-Ara¡:6n 
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2. ~único-Biol6- 12. 
gica 
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Dr. Rodolfo Herre 
ro Ricafio, Direc-
tor de la ENEP-
Zaragoza, UNAM 
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REUNIONES DE CONSULTA CON ESPECIALISTAS 

FACTIBILIDAD DE CREACION DE LICENCXATURAS 

. C:O:>'IEN l lx.l l'OllliNrH y CARGO 

Investigaci6n Bio- Lic. Manuel Márquez Puentes, Director de la Unidad 
médica Básica Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado 

del crn 

Fonnaci6n de Entre- Lic. Marco Antonio Gamboa, Coordinador Técnico de la 
nadares y Profeso- Direcci6n General de Actividades Deportivas y Recrea 
res de F.ducaci6n ti vas -
Física 

-'~·-
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y RELACION DB ASISTENTES 
REUNIONES D! CONSULTA CON ~SPECIALISTAS 
FACTIB~LIDAD DE CREACION DE LICENCIATO:ftAS 

('(ll·l'I ENllXJ PON!Nrll Y CMC.O 

3. 1-h.uaanidades y 1. Estudios Latinoamer~ Dr. Leopoldo Zea ¡\,11\JÍlar, Director del Centro Coor- lf.WI 
Bellas Artes canos dinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos 

llr. José 1.breno 

2. Artes Visuales, Di
seno y C'.omunicaci6n 
Gráfica 

3, 'i'Ísica (Composici6n 
Instn.mientista, Piano 
y Canto) 

4. Bibliotecolog{a 

s. Lengua Y.Literatura 

de Alba, Director 
de la Facultad de 6 Filosfía y Le-~ • Pedagogía 

tras, UNf~.I 

7, Historia 

8. Filosofía 

Htro. Gerardo Portillo Ort{z, Director de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas 

r.:tra. Consuelo Rodrígt!ez Prampolini, J)irectora de. la 
Escuela Nacional de r:t'isica 

lftro. Gabriel Gutiérrez Pantoja, Investir,ador del 
Instituto de Investigaciones Bióliógtáficas · 

Dr. Juan \'.anuel Lope 8lanch, nirector del Centro 
de Linguistica Hispánica del Instituto de Investiga
ciones Filol6gicas 

Lic. Osear Zapata Zonco, Coordinador del Programa 
de Pedago~ía de la ENEP-Acatlán 

Dr. Roberto r.breno de los Arcos, Director del Ins
tituto de Investi!-taciones Hist6ricas 

Mtra. Laura Bcnítez, Secretaria Aca<Mroicn del Ins
tituto de Investigaciones Filos6ficas, en reprcsen
taci6n del Dr. Enrique Villanueva, Director del Ins 
tituto -

UNA.'! 

UNAM 

UNAM 
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UNAH 
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4. Social-Econ6- l. F.conon:ía 
mica-Adminis-

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y RELACION DB ASISTENTES 
REUNIONES DE CONSULTA CON ESPECIALISTAS 

FACTIBILIDl\D DE CREACION D! LICENCIATURAS 

l'OIU:NTll Y CARGO 

Lic. Antonio Bassols, Representante del Presidente 
del Colegio 

lNST111JCJON ) 

Colegio t!acional de "\ 
Economistas 

trativa 
2. Contaduría y Adminis C.P. Alfredo Adam Adam, nirector de la Facultad de UNAM 

traci6n - Contaduría y Arlministraci6n 

3, Ciencias de la Co· 
municaci6n 

4. Derecho 

s. Trabajo Social 

Lic. Victor Flo-
res /.lonroy, Coor 6. Geografía 
dinador GeneraC 
de Estudios Pro-
fesionales de ia 7. Sociología 
ENEP-Acatlán, 
UNAM 

Lic. ?-'.auricio Antezana, Investigador del Departamen 
to de Ciencias de la Cor.llnicaci6n de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales 

Lic. Sergio Rosas P.ornero, Director de la IMP-Ara
g6n, y 
Lic. Jaime Hernández, Profesor de la ENEP-Arag6n 

Lic. Elizabeth Bautista, Secretaria Académica de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social 

Dra. f.lar1a Teresa Guti6rrez de ~t. Gregor, Directora 
del Instituto de Geografía 

Lic. Regina Jiménez, Secretaria Acad~mica del Insti
tuto de Investigaciones Sociales, en representaci6n 
del Dr. Carlos l~rt!nez Assad, Director del Institu· 
to · 

UNAM 

UNAM 

UNA:·! 

UNAM 

8. Relaciones Interna- Lic. &nilio Aguilar Rodríguez, Coordinador del Arca 1.JNAM 
cionales de Ciencias Políticas,y 

9. Ciencias Políticas 
y J\dministraci6n 
P6blica 

10. El Nuevo llodelo de 
Bolsas de Trabajo 
v los 1-lcrc:ados t.le 
Traba'o Profes1ona 
les 

Lic. Alejandro Trevifio, Srio.Técnico del Area de 
Relaciones Internacionales de la ENEP-Arag6n 

Dr. Jos~ ~k>santo, Coordinador de Docencia y Capa· 
citaci6n 

Lic. y c. p. JOT!!C A. Mercado ~lentes ' Coordinador de 
la Bolsa de Trabajo de la Facultad de Contaduría y 
Administracim 

Instituto Nacional 
de Administraci6n 
P6blica 

UNAl·I 
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tegr6, después de su transcripci6n y revisión, la llemoria co 

rrespondiente, que además de servir de base para el análisis 

de contenido, permitió dejar un acervo documental conformado 

por doce tomos que pueden ser de gran utilidad para la pla

neaci6n académica.(*) 

2.2.3 Consulta a los Profesores e Investigadores Eméritos 

Otra actividad efectuada para conocer las opiniones de la co 

munidad universitaria la constituyó la consulta a profeso-

res e investigadores Eméritos, sector que por su destacada 

participaci6n en la vida universitaria y reconocida trayect~ 

ria académica aport6 importantes planteamientos sobre el 

surgimiento, desarrollo y situación actual de las licenciatu 

ras y con relaci6n a la formaci6n que se les debe dar a los 

profesionistas dentro de cualquier carrera que la Universi

dad ofrezca. l**L 

En este sentido, se llevó a cabo un programa de entrevistas 

cuyos propósitos fueron: rescatar y analizar las experiencias 

de estos universitarios sobre el desempeño de las funciones 

(*) Dicha ~ria puede ser consultada en la Direcci6n General de Proyectos 
Jl.cadémicos de la U.N.A.M. 

(**) De acuetdo al Articulo 33 del Título cuarto del Feqlamento del Recaloci
miento al ~ito tniversitario, "soo orofesores e investiaadores DOOritos, 
aquéllos a quienes la tl'liversidad haú:e ex>n dicha designaéi6l cor haberle 
prestado cuando rrenos 30 años de servicios, con gran dedicaci6l y haber 
realizado una d:>ra de val.ía excepcional". 
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básicas de la U.N.A.M. y plantear alternativas de soluci6n a 

los problemas que afronta esta 

tualidad. 

Casa de Estudios en la ac-

Para tal efecto se aplicaron en primer término cinco entre 

vistas piloto a los siguientes profesores elegidos aleatori~ 

mente: M.v.z. Manuel Ranúrez Valenzuela de la Facultad de Me 

dicina Veterinaria y Zootecnia, doctor Alberto Barajas Celis 

de la Facultad de Ciencias, profesor Juan Diego Tercero y Fa 

rías de la Escuela Nacional de Música, doctora Clementina 

Díaz y de Ovando del Instituto de Investigaciones Estéticas 

y finalmente, el ingeniero Osear de Buen y L6pez de Heredia 

de la Facultad de Ingeniería. 

Lo anterior se complement6 con una investigaci6n sobre fuen

tes documentales tanto de carácter hist6rico como de tipo 

normativo, que incluyeron, el Marco de Referencia para los 

Cambios Académico-Administrativos, la Legislaci6n Universit~ 

ria, textos sobre la historia de la . Instituci6n y docu

mentos de trabajo internos. Conjugados estos elementos se di 

señ6 y estructur6 el cuestionario final que serviría de guía 

para la realizaci6n de las entrevistas. Este instrumento con 

tenía aproximadamente 60 preguntas, divididas en cincoI'IDros; 

alumnos y egresados, personal académico, planes y programas 

de estudio, investigaci6n y, extensi6n y autonomía universi 

tarias. 
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Hay que aclarar que el cuestionario no fue aplicado corno en

cuesta, sino que sirvió exclusivamente como guía flexible p~ 

ra el entrevistador, quien tuvo que considerar la trayecto

ria y personalidad de cada uno de los Eméritos.(*) 

Las entrevistas fueron dirigidas para obtener información re 

lacionada con las tareas en las que cada uno de estos unive~ 

sitarios particip6 ya que muchos de ellos no s6lo ejercie

ron la docencia, sino que se dedicaron a la investigación y, 

en algunos casos, brindaron sus servicios como funcionarios 

en la Universidad, 

Atendiendo a las características genéricas de los Eméritos 

se estim6 conveniente realizar un tipo de entrevistas híbri-

das, en las que se mezclaron los géneros de opini6n y de sem 

blanza. ( **) 

Antes de la realizaci6n de las entrevistas se estableci6 

contacto con los Eméritos y se procedió a recabar información 

sobre la trayectoria particular de cada uno de ellos. Como 

fuente principal se ley6 su currículum, parte de su obra pu-

(*) Vid. Infra. :Relaci6n de Ercéritos entrevistados, p. 139. 

(**) En ~rminos period!stioos las entrevistas p\Eden dividirse de qiini6n y 
de senblanza. En la prirrera se dirige a una persona especializada o bien 
docurrentada sobre cierto tema. Se puede enriquecer con la clescripci6n de 
algunas características del entrevistado y anbientales; y en la segunda, 
tanbi~ llanada de personalidad, equivale al retrato del entrevistado, 
donde llU.IChas veces a tra~s de sus propias palabras revela su cariicter o 
su personalidad. F.ste tipo de entrevistas permite cierta libertad litera 
ria, requiere inventiva e imaginaci6n para poder realizarla, es casi tma 
obra pict6rica. 



JIBLACICB DB PROFESORES E DIVBSTIGAOOllES 

EllERITOS DB LA 1mM QUE FOBRCB BWillEVISTADOS 

1. AGUILAR ALVAREZ, IGNACIO 
2. BARAJAS CELIS, ALBERTO 
3. CASTILLO MIRANDA, WILFRIDO 
4. COSIO VILLEGAS, ISMAEL 
5. DE BUEN Y LOPE Z DE HEREDIA, OS CAR 
6. DE LA GARZA llNGELINI, ALFONSO 
7. ESTRADA OCAMPO, HUMBERTO 
8. FERNANDEZ DEL CASTILLO, FRANCISCO 
9. FOURNIER VILLADA, RAOUL 
10. GARCIA MAYNEZ, EDUARDO 
11. GIRAL GONZALEZ, FRANCISCO 
12, GRAEF FERNANDEZ , CARLOS 
13. LOPEZ MORALES, HERMILO 
14. PUIG SOLANES, MAGIN 
15. MARTINEZ BAEZ, ANTONIO 
16. MEDINA LIMA, IGNACIO 
17, MENDIETA Y NU~EZ, LUCIO 
18. NAPOLES GANDARA, ALFONSO 
19. NICOL, EDUARDO 
20. NIETO GOMEZ, DIONISIO 
21. NORIEGA CANTU, ALFONSO 
22. OCHOA RAVIZE, ALFONSO 
23. PALACIOS R., MANUEL 
24, POUS ORTIZ, RAUL 
25. PRECIADO HERNANDEZ, RAFAEL 
26. RAMIREZ VALENZUELA, MANUEL 
27. ROCES SUAREZ, WENCESLAO 
2 8. SERRA ROJAS, ANDRES 
29. TORRES GAYTAN, RICARDO 
30. URBINA DEL RAZO, HUMBERTO 
31. VILLANUEVA, AQUILINO 
32. ZEA AGUILAR, LEOPOLDO 
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blicada y se analizó la actividad que desempeñaba dentro de 

la Institución, así como el período hist6rico que les toc6 

vivir. 

Se conjugaron de esta forma dos vertientes: por un lado, la 

historia de la U.N.A.M. dentro del desarrollo del país, cuá 

les fueron sus avances, cuáles sus conflictos y c6mo se sol~ 

cionaron (información que fue enriquecida por los testinor~os 

de los Eméritos); por el otro, las alternativas actuales y 

futuras para el 6ptimo desempeño de las funciones universit~ 

rias, especialmente la docencia a nivel superior. 

Los entrevistados hicieron hincapié en los aspectos intrauni 

versitarios que se deben tomar en cuenta, para cualquier ev~ 

luaci6n y planeaci6n acerca de la posibilidad de crear otras 

carreras y revisar los planes de estudio de las ya existen

tes para que estén acordes a las posibilidades de la U.N.A.M. 

y a las necesidades sociales. Tales recomendaciones se deta

llan en el capítulo cuatro. 

2.3 Estrategia para el an4lisis de la informaci~n 

Será objetivo de este subcapítulo, explicitar las considera

ciones metodológicas que sirvieron de base para efectuar el 

análisis de la informaci6n reco~ilada a través de las modali 

dades señaladas en el subcap1tulo anterior. 

En el campo de las ciencias sociales, como lo señala Mart!-
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nez Albertos, es preciso distinguir entre método y técnicas 

de an~lisis de informdci6n. 

El método es el proceso racional adecuado para alcan
zar un conocimiento exacto, el modo de aproximarse in
telectualmente a cualquier objeto de estudio. La técni 
ca de investigaci6n tiene un aspecto más concreto, más 
práctico, lleva consigo una dimensi6n de eficacia en 
funci6n de un resultado ( ••. ) entre las técnicas de in 
vestigaci6n en el campo de las comunicaciones masivas; 
destacan las siguientes: 'Lasswell se sirve de docurne~ 
tos y análisis de contenidos para conseguir una aproxf 
maci6n de tipo hist6rico-pol1tico a situaciones concre 
tas (propaganda, poder), Lazarsfeld, utiliza respuestas 
masivas obtenidas mediante encuestas, entrevistas y 
muestras, para analizar problemas de audiencia, de mer 
cado, etc. Kurt Lewin ( ••• ) se vali6 de situaciones ex 
perimentales de carácter casi natural y estudió el coro 
portamiento individual bajo la presión del ~rupo. CarI 
Hovland, se ocupó de analizar psicológicamente los ef~ 
tos de las comunicaciones de masas a través de experi
mentos de laboratorio'. (l) 

No obstante que las investigaciones acerca de los fen6menos 

de la comunicaci6n son relativamente recientes, existen in-

numerables estudiosos que han sentado o enriquecido las ba

ses te6rico-metodol6gicas para acercarse a las manifestaci~ 

nes comunicacionales a nivel colectivo, grupal, organizaci~ 

nal, institucional, interpersonal e intrapersonal. Ellos 

han adecuado, creado o se han basado en métodos y técnicas 

acordes al prop6sito de la investigación, a las caracterís

ticaE propias del objeto de estudio y a los recursos con que 

cuentan para alcanzarlo, entre otros factores. 

Para poder realizar la tercera etapa de este trabajo y dar 

(1) MarUnez Albertos, J., El ioonsaje infonnativo, ~· 123-127. 
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cuenta de los contenidos de la informaci6n obtenida por me

dio de las diferentes formas de consulta, fue imprescindible 

la selecci6n de los procedimientos y los instrumentos meto

dol6gicos que garantizaran en lo posible, obtener resultados 

objetivos, confiables, válidos y Utiles. Para ello fue fun 

damental la consideraci6n del objetivo que la Instituci6n 

universitaria persegu!a: "retroalimentarse", es decir, de 

acuerdo al enfoque sistémico, de constituirse en un "siste

ma informado", con "entradas", que permitieran la captura y 

evaluaci6n de las propuestas, opiniones y observaciones en 

general, de los sectores vinculados con la formaci6n y prá~ 

tica profesionales. 

Quizá para el analista, desde un punto de vista personal y 

de acuerdo a una posici6n ideol6gica, pudieran resultar de 

mayor inter~s o importancia las causas y efectos de las pr~ 

posiciones expresadas, o bien someterlas a un análisis cr! 

tico; pero dentro del marco institucional y dado que este 

proyecto fue definido desde este enfoque, el investigador 

tuvo que circunscribirse a dar a conocer -de manera clara, 

precisa y sintética- a la administración central de la Uni

versidad Nacional lo que las comunidades interna y externa 

al sistema opinaban, sugerían o criticaban en torno a la 

creaci6n de licenciaturas u otros estudios. 

Por lo que respecta a la 1ndole o caracter!sticas de la in 

formaci6n que ser!a sometida al an!lisis, cabe destacar que 
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su abundancia y heterogeneidad determinaron en gran medi

da, las t~cnicas y categor1as seleccionadas para sistemati-

zar los siguientes materiales: 

- las 8 ponencias presentadas en las mesas de trabajo; 

- las transcripciones de las sugerencias hechas por los 

moderadores, los comentaristas y el pGblico asistente; 

- las 6 ponencias recibidas a trav~s de la Convocatoria 

abierta. y, 

- las transcripciones !ntegras de las 32 entrevistas 

efectuadas a los profesores e investigadores Em~ritos. 

Además de los documentos, no pod!an perderse de vista el 

destinatario que recibiría la informaci6n ya procesada y las 

limitaciones de tiempo y de recursos. 

En funci6n de todo lo señalado se eligi6 aplicar la t~cni

ca de Análisis de Contenido adaptada a las necesidades pro

pias de este proyecto. 

El An!lisis de Contenido es apropiado para, cuando 
menos, tres· casos generales de problemas que pueden 
plantearse en casi todas las disciplinas y áreas de i~ 
vestigaci6n. 

Primero, puede tener utilidad cuando la accesibilidad 
de los datos es un problema y ~stos se limitan a la 
evidencia documental; ( ••• ) cuando las limitaciones de 
tiempo y espacio no permiten el acceso directo a los 
sujetos de investigaci6n; ( ••• ) puede servir como un 



144 

enfoque de investigaci6n de último recurso ( ••• ) cuan
do se quiera usar como fuente complementaria de datos 
y, finalmente, puede ser útil cuando existen ventajas 
técnicas, apoyos humanos y corto tiempo. (2) 

Antes de continuar cabria anotar aqu1 lo c,:ue de acuerdo a 

una definici6n lexicográfica se entiende por analisis: el 

diccionario Larousse Ilustrado, 1982, establece que analisis 

"proviene del griego analysis o descomposici6n. Es un méto

do que va de lo compuesto a lo sencillo". Por lo que respe~ 

ta a la definici6n de contenido, Berelson afirma: 

Dentro del proceso de la comunicaci6n el contenido 
ocupa una posici6n central. Por contenido de la comuni 
caci6n se entiende el conjunto de significados expresa 
dos a través de los s1mbolos ( ••• ) En la frase crue ideñ 
tifica el proceso de comunicaci6n: "auién dice ~. a
~' c6mo y con qué efecto", el coñtenido es er--
~ (!} 

El interés por el contenido de la comunicaci6n lo describe 

Cartwright en el campo de la Psicolog1a Social de la siguie~ 

te manera: 

( ••• )la formaci6n y trasrnisiOn de pautas, valores, apti 
tudes, opiniones y habilidades se lleva a cabo en gran
parte por medio de la comunicaci6n verbal ( ••• ) par es 
te motivo, el estudio del contenido de la comunicaci6ñ 
ha sido enfocado desde varios puntos de vista y trata
do con los instrumentos y marcos de referencia de diver 
sas disciplinas • (4) -

Por su parte, Denis Me Quail apunta: 

" (2) Ole, R., Hosti, ''Una introoix:cifn al analisis de caitenido, en J\n4lisis 
de Cootenido, l\ntologia, E.N.E.P. Acatlán, U.N.A.M., pp. 1 y 2. . 

(3) Berelscn, B., "Anfilisis de cootenido", en Anfilisis de contenido, Antolo
g!a, E.N.E.P. J\catlán, U.N.A.M., ~· 34. 

(4) Citado por Ole R. Holsti, q:>. cit., p. 1 y 2. 
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El contenido de las comunicaciones es tan diferente y 
cambiante en la sociedad humana, como las técnicas usa 
das para divulgarlo. Los estudios de contenido, a pesar 
de que a menudo s6lo persiguen el prop~sito de medir -
efectos de las comunicaciones, pueden tener una amplia 
gama de objetivos ( ••. ) pueden ser usados, entre otros 
fines, como fuente de informaci6n acerca de las inten 
ciones, actitudes y valores de quienes producen el coñ 
tenido ( •.• ) adem~s ofrecen mayores posibilidades para 
el analisis comparativo. (5) 

Blake y Haroldsen al referirse al analisis de mensaje y del 

contenido, parten del modelo de comunicaciOn de Lasswell 

(1948): quién, qu~ dice, en qué canal, a qui~n, con qué 

efecto; y apuntan qu~ el ~ ~, es el mensaje, entendido 

éste como una selecci6n ordenada de s1rnbolos que persigue 

comunicar algo. Estos autores aclaran: 

Los especialistas que enfocan el 'qué dice', se ocupan 
de lo que se denomina analisis de contenido~ pero lo ha 
cen acerca del mensaje total y no s6lo de su contenido7 
Por contenido entendemos el significado de un mensaje. (6) 

A menudo ( ••• l 'mensaje' se usa en forma intercambia
ble por contenido, En el campo de la comunicaci6n no 
son idénticos, pues el contenido es un aspecto del men 
saje. Berlo enumera tres factores importantes de éste: 
el c6digo, el contenido y el tratamiento. El código 
del mensaje se refiere al modo como se estructuran los 
s1mbolos ~ el contenido tiene la selecci6n 
del materia ro sito y e trata 
miento, se re ac ona con e m o como se presentan los 
mensajes, es decir, su frecuencia, redundancia y énf! 
sis. (7) 

(5) M:: ()Jail, Denis, Soc:iolog!a de los ll'edios de CCJlllnicacit'.n colectiva, pp. 
91 y 92. 

(6) Blake y Haroldsen, op. cit. , p. 12. 

(*) El subrayado no aparece en la dlra original. 
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Mart!nez Albertos, al referirse a las t~cnicas de investig~ 

ci6n para analizar los ,mensajes, señala que son fundamenta! 

mente tres: 

aqu€llas que son aplicables a la presentaci6n de los 
mensajes, desarrollada por Jacques Kayser; las que se 
usan para analizar el contenido de los mismos, aue ini 
ci6 y trabaj6 B. Berelson, y aquéllas basadas eñ el = 
análisis estructuralista. (8) 

Evidentemente, este trabajo se orient6 a la bGsqueda del 

contenido manifiesto, de las tendencias, o bien, de aquello 

que estaba presente por ausencia. 

A continuaci6n se proceder! a enunciar algunas definiciones 

que se han dado del An~lisis de Contenido, sus orfgenes y 

aplicaciones. 

Hasta el primer cuarto de nuestro siglo, la informa
ciOn fue estudiada cient1ficarnente desde el ámbito de 
los saberes human1sticos, especialmente desde la Hiato 
ria, la Filosof1a, la Literatura, la Pol!tica y el oe= 
recho. A partir de los años treinta y con algunos pre
cedentes importantes, se empieza a estudiar el fen6me
no con los método~ emp1ricos y cuantitativos propios 
de la Sociolog1a, (9) 

Este instrumento tal y como se conoce tuvo sus inicios en 

1920, empleado por las primeras escuelas de periodismo en 

la universidad de Columbia1 mfts tarde, Bernard Berelson, Ha 

rold Lasswell y otros investigadores desarrollaron esta téc 

nica y la aplicaron a los ámbitos de la pol!tica, de la comu 

(8) V.id. Mart!nez Albertos, op. cit., pp. 127-132. 
(9) Mart!nez Al.bertos, op. cit., pp. 119 y 120. 
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nicaci6n impresa y de la Psicolog1a. B. Berelson define al 

análisis de contenido como "una técnica de investigaci6n p~ 

ra la descripci6n objetiva, sistemática y cuantitativa del 

contenido manifiesto de las comunicaciones''. (lO) 

El autor Maurice Duverger señala al respectar 

El análisis de contenido es una forma particular de 
semántica cuantitativa. Es una forma simplificada y e! 
quematizada. Los resultados son más superficiales que 
los de la sem&ntica cuantitativa, pero el empleo del 
método es mucho más f&cil y m&s rápido; el análisis 
atiende más a las ideas expresadas que al estilo del 
texto. Las unidades analizadas no son generalmente las 
palabras, sino los significados. Pueden ser temas, fr~ 
ses enteras, etcétera. El análisis de contenido se 
sitOa a un nivel intermedio, entre las t~cnicas profun 
das de la semántica cuantitativa y los procedimientos
elementales de las tablas de materia cuantificada. No 
tiene en cuenta, como el primer procedimiento, todos · 
los vocablos, todas las asociaciones de palabras,todas 
las concordancias, pero tampoco se limita a la visi6n 
y sumaria del segundo. (11) 

Ole Holsti pone énfasis en la posibilidad de obtener infe

rencias del contenido de la comunicaci6n. Barcus, por su 

parte, le da un nivel de cientificidad, por considerar que 

refine los requisitos de generalidad y de rigor en la siste

matizaci6n de la informaci6n. 

A pesar de que las definiciones del Análisis de Contenido 

han ido modificándose y se han aplicado a un mayor n11mero 

de disciplinas y de materiales, existe coincidencia en cuan 

(10) o. Holsti, op. cit., p. 3. 

(11} Duverger, Maurioe, Métodos de las ciencias sociales, ~· 165-189. 
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to a la necesidad de sistematizaciOn: 

El an~lisis de contenido es una fase del procesamiento 
de la informaci6n en la cual el contenido de la comuni 
caci6n se transforma mediante la aplicaci6n objetiva
y sistemática de reglas de categorizaci6n en datos que 
puedan sintetizarse y compararse. (12) 

Asimismo, Kaplan y Golsen, señalan que dicha técnica " as 

pira a realizar una clasificaci6n cuantitativa de un trozo 

del contenido, de acuerdo con un sistema de categor1as idea 

do para producir datos apropiados."(l3> 

Si se considera la def inici6n cldsica berelsoniana de la he 

rramienta a la cual se ha hecho referencia, aparte del rigor 

sistem~tico, Danielson señala otros tres elementos clave: la 

objetividad, obtenida a través de la definici6n precisa de 

las categor!as¡ cuantificaciOn, por el uso de indices nwnéri 

cos y frecuencias y, la referencia manifiesta del contenido. 

Sin embargo, el desarrollo de la técnica y las necesidades 

impuestas por los fen6menos comunicacionales han hecho que 

esta definici6n se haya modificado; como indica Felipe Pardf 

nas, que siga perfeccion~ndose a través de la clasificaci6n 

estadística de frases, temas, etc~tera, y permita encontrar 

similitudes, diferencias, semejanzas que descubran un mensa 

je escondido, impl1cito. 

Algunos analistas de contenido han desplazado su cen
tro de atracci6n, interesSndose m!s por el proceso y 
los efectos de la comunicaci6n que por el mensaje mis 

(12) y (13) o, Holsti, op· cit. pp. 2 y 3. 
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mo. Su preocupaci6n principal, dicen, es obtener infe
rencias ( ••• ) que identifiquen en forma obj~iva y sis 
temática, caracter1sticas especificas de los mensa-
jes. (14) 

Análisis cuantitativo y cualitativo. 

Como ha podido observarse, la mayor parte de las definicio

nes del Análisis de Contenido subrayan el requisito cuanti

tativo de esta t~cnica. El rigor estadístico tradicional P2. 

ne atenci6n a la frecuencia de aparición de las categor!as 

expresadas en s1rnbolos u otras unidades de análisis; por 

consiguiente, las inferencias se derivar1an exclusivamente 

de esa frecuencia manifiesta. 

Holsti af~rma que "el término cuantitativo puede adquirir m~ 

chos significados, ninguno d•J los cuales ser:! mlls convenien

te para todo tipo de investigaciOn, 1' Cl 5> 

El }nálisis de Contenido presenta normalmente dos aspectos: 

uno cualitativo y otro cuantitativo. En el primero se tratan 

de clasificar, en primer lugar, los elementos de contenido -

en categor1as adecuadas -operación que recibe el.nombre de 

coding o tabulation- para darles enseguida un valor nurn~rico. 

El análisis cualitativo se define como el proceso de 
realizar conclusiones a partir de la aparici6n o no -
aparici6n de mensajes dentro de un material. Los ana
listas cualitativos hacen énfasis en lo ausente y lo 

(14) Blake y Haroldsen, op. cit., pp. 154 y 155. 

(15) o. Holsti, op. cit., pp. 6-13. 
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presente y no a cu~ntas veces aparece algo, como suce
de en el cuantitativo." (16) 

El segundo aspecto, la cuantif icaciOn es necesaria para que 

no admita duda alguna el rigor y la objetividad del an~li-

sis. 

Una de las ventajas de la cuantificaci6n estriba en 
que los métodos estad!sticos proporcionan un conjunto 
poderoso de instrumentos, no sOlo atiles cara la s!nte 
sis precisa y swnaria de los resultados, sino también
para mejorar la calidad de la interpretaci6n y la inf~ 
rencia. 

La estadística es un conjunto de instrumentos útiles 
en muchas etapas de la investigaci6n, pero el uso de 
los métodos estad1sticos no depende, ni del registro 
de las frecuencias con que aparecen los atributos del 
contenido, ni de cualquier otro m~todo aislado de enu
meraci6n • (17l 

Alexander George apunta que el an~lisis cuantitativo es una 

t@cnica estadtstica para obtener datos descriptivos acerca 

de variables del contenido. Se trata, según él, de hacer 

una clasificaci6n de los contenidos en términos num€ricos, 

su valor reside en que ofrece la posibilidad de obtener ob

servaciones más precisas, objetivas y veraces sobre la se

cuencia en que ocurren las unidades de an,lisis, aisladas o 

en uni6n con otras. 

El analista de contenido puede usar ambos métodos como com

plemento uno del otro; 

(16) Ibid, p. 11. 

!17) IbidE!ll, p. 6-lJ. 



no se debe suponer que los m~todos cualitativos 
profundos y que los cuantitativos son mecánicos 
La relaci6n es de tipo circular; cada uno de los 
ques proporciona nuevas profundizaciones, de las 
les se puede alimentar el otro • (18) 

Considerando las ventajas que se pueden obtener de la 
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son -
( ... ) 
en fo 
cua-

com-

binaci6n de las t6cnicas cualitativas y cuantitativas, se -

decidi6 hacer uso de ambas para el análisis, tanto de las 

ponencias, como de las entrevistas. La primera fase del tra 

bajo consisti6 en definir cualitativamente las categor1as 

generales o temas a los que se les atribuy6 suficiente si~ 

nificaci6n como para ser objeto de análisis; esto es muy 

semejante a lo que Kayser denominaba "clasif icaci6n de las 

materias". 

Berelson señalaba que un an~lisis tiene valor en tanto sean 

definidas con precisi6n las cateqortas. 

2.3.2 Estrategia para el análisis de la informaci6n obtenida 

en las Reuniones de consulta con especialistas y a tra

v~s de la Convocatoria abierta. 

Se procur6 proporcionar una descripci6n lo más objetiva y -

precisa de las propuestas expresadas en los dos m6dulos de 

trabajo y aqu~llas recibidas por correo o por entrega dire~ 

ta. 

Ya se ha hecho referencia en este subcap1tulo de las pecu-

(18) Ib:idan, p. 6-13. 
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liaridades de las fuentes de informaci6n. 

Como primera fase, se procedi6 a la organizaci6n y/o trans

cripci6n de las exposiciones hechas por los invitados y PªE 

ticipantes. Posteriormente se establecieron algunos linea-

mientes muy generales para dar una primera revisi6n cualit! 

tiva a todo el material y estar en condiciones de definir 

la estrategia a seguir para analizarlo, con criterios de 

confiabilidad, objetividad y validez. Hecho lo anterior se 

juzg6 imprescindible diseñar un instrumento para clasificar, 

jerarquizar y registrar la inforrnaci6n m~s relevante, Este 

facilitar1a el manejo de la diversidad y cantidad de ponen

cias, a través de una síntesis de lo significativo y de di! 

criminaci6n de lo intrascendente en funciOn del objetivo 

planteado al inicio de todo el proyecto. 

Dicho instrumento fue en realidad una ficha de trabajo que 

condensaba, a través de distintas categor1as, el contenido 

de las ponencias y a la cual se denomin6 ficha-resumen, 

Como lo señalan Duverger y Berelson, el análisis de conteni 

do tiene éxito o fracasa segfin sus categor1as. 

El an~lisis de contenido se sostiene o se derrumba 
por sus categor!as. Los estudios particulares han sido 
productivos s6lo en el caso donde las categor1as se 
formularon claramente • (19) 

(19) B. Berelson, co. cit., ¡::p. 77-79. 
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La variedad de las categor!as es casi infinita, afirma M. 

Duverger. Tomando corno base la clasificaci6n dada por Bere1 

son, y por supuesto, considerando las peculiaridades de la 

investigaci6n, se seleccionaron los siguientes tipos de ca-

tegor!as relativos a la esencia del contenido, es decir, a 

lo que se expresa: asunto, tendencia, valores, métodos, au-

toridad y origen. 

( ••• )categor1as de asunto son quizá las más generales 
aplicadas en los an~lisis de contenido, responde a la 
pregunta más elemental: ¿de qu@ se trata la comunica
ci6n? ( ••• ) las categor!as de tendencia, tambi~n se 
les denomina 'orientaci6n' y 'car!cter', se refiere al 
tratamiento que se hace en pro o en contra de un asun 
to; ( ••• ) las de valores, también se las llama 'rnetasT 
o 'deseos' : qué desea la gente; ( ••• ) las de métodos, · 
los valores tienen que ver con las finalidades( ••• )son 
los medios empleados para realizarlas; ( ••. ) las de au 
toridad, también se les llama 'fuente' y se refiere ii' 
la persona, grupo u objeto en cuyo nombre se hace una 
declaraci6n, y ( ••• ) de origen, sirve para identificar 
el lugar en donde se dio la comunicaci6n. (20) 

Bajo estos lineamientos, se diseñ6 la ficha-resumen(*) que 

como puede observarse, está dividida en tres grandes secci~ 

nes en donde se sintetiz6 la informaciOn referida a cada ca 

tegor!a, estos apartados son: 

lº Cddigo de registro: identificaci6n de la fuente y el -

origen de la propuesta. 

2º Necesidad que la fundamenta. 

3° Propuesta propiamente dicha. 

(201~· 

(*) Vid. infra., el fonnato de la ficha-resunen, p. 154. 



Código Módulo 

Ponente 

N E C B S I D A D 

FICHA DE RESUMEN PARA EL ANALISIS DE LA INFORMACION 

FACTIDl!LIDAD DE CMACION Dll LICP:llCill'nJRJ\S 

Mesa Ola Ponencia 

Cargo Insti tuci6n 

PROPUESTA 

i& Deecri2ci6n de 
Antecedentes DefiniciOn Er2Eueeta Mecanismos 

., 

Ob~etivo 

TIPO: 

Eliminaci& ( ) 
Hcdificaci& ( ) 
creac10n ( ) 
Otro 

lllVEL• 

C\lCiooes téaúcas ( ) 
Asp. Tenninales ( ) 
Licenciatura ( ) 
Especializad.& ( ) 
Mi!eStrla ( ) 
IX>ctDrado ( ) 
~sinespe-
cificar subnivel ( ) 
Nivel no esoocif icado ( ) 

OOSERVACIONES 
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Cuatro fueron los criterios fundamentales que determinaron 

el establecimiento de estas tres grandes categor1as y sus 

respectivas subdivisiones: a) quién, cuándo y d6nde, emiti6 

la propuesta; b) cuál es su justificación y sus anteceden

tes; c) en qué consiste la proposici6n o sugerencia, cuál 

es su objetivo y cuáles son los mecanismos planteados para 

alcanzarlo, y d) tipo de propuesta y nivel académico al 

que va dirigida. Además se agreg6 un apartado para que el 

analista hiciera observaciones, si el caso lo ameritaba. 

Para garantizar la objetividad y confiabilidad de la ficha-

resumen se efectuaron varias reuniones con las personasc;ue 

intervendr1an como analistas, a fin de unificar criterios y 

establecer la definici6n de cada categorta; además, la hoja 

de registro fue sometida a una prueba piloto en la cual 

las mismas ponencias fueron analizadas por todos los inves

tigadores en forma separada y en distintos tiempos, ellOJ:lE!!:. 

miti6 tener un mayor grado de certeza de que los significa

dos de las unidades de .an~lisis eran interpre~ados de igual 

manera por todos los analistas. 

El análisis de contenido reposa sobre dos tipos de 
afinidad: 1) entre los analistas, los diferentes codi
ficadores deben producir los mismos resultados cuándo 
aplican el mismo conjunto de categortas al mismo cante 
nido; y 2) afinidad a través del tiempo, esto .es, un -
codificador aislado, o un grupo, deben producir los 
mismos resultados cuando se aplican el mismo conjunto 
de categor1as al mismo contenido, pero en diferentes 
épocas. (21) 

(21) B. Berelson, cp. cit., pp. 85-90. 

\ 
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A continuaci6n se enumerar~ las definiciones de carácter 

estipulativo que se establecieron, en una primera fase, de 

las categor!as contenidas en la ficha, mismas que se refor

mularon en virtud de que después de aplicada la prueba pi

loto se obtuvieron resultados homogéneos pero muy genera

les: 

a. El C6digo de registro, que correspondi6 a los datos -

de identificaci6n de la pro~uesta, del ponente, su 

cargo y dependencia o instituci6n que representaba, 

as1 como el mOdulo, mesa y d!a en que fue presentada 

la disertaci6n. Cabe aclarar que cada ficha estuvo 

marcada. en la parte superior izquierda con un c6di

go que facilitO la consulta de la ponencia completa, 

misma que se incluyo en una memoria. El objeto de es 

te registro fue tener presente durante la cuantifica 

ci6n e interpretaci6n de los datos, la unidad de con 

texto. 

b. Necesidad, Estuvo dividida en dos subcategor!as: ant~ 

cedentes y definici6n. La necesidad se defini6 como 

la justificaci6n que fundamentaba la propuesta; res

ponde al "por qué". 

- Los antecedentes son las reflexiones en torno a los 

factores que determinan o influyen, segan opini6n 

de los ponentes, la necesidad. También pueden re 

ferirse a los or1genes de la misma. 
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- La definici6n es la conceptualizaci6n o enunciado -

sintético de la demanda planteada. 

c. Propuesta¡ se consider6 como los enunciados de las 

ideas, proyectos, cr1ticas o sugerencias que plantea

ron los ponentes; da respuesta al "qué". Esta parte -

tuvo seis subdivisiones: 

- Descripción de la propuesta: fue la exposici6n -

detallada de las sugerencias expresadas durante las 

modalidades de consulta. 

- Objetivo: propósito a alcanzar a través de la .1mpl~ 

taci6n de la propuesta. 

- Mecanismos: fueron los procedimientos, actividades 

o estrategias para instrumentar las proposiciones: 

responden a "c6rno" lograr el objetivo. 

- Tipo de propuesta; referencia a la naturaleza uor:Le!!. 

tación de la propuesta. Aqu! se abrieron cuatro te!}_ 

dencias: elirninaci6n,modificaci6n, creación y el 

rubro "otro"; estas cuatro posibilidades aludieron 

a las iniciativas en materia de planes y programas 

de estudio o de las carreras o grados ofrecidos por 

la U.N.A.M. 

- Nivel: se refiri6 a la escolaridad, es decir, al nf 

vel académico citado en las propuestas: en esta ca-
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tegor!a se dieron ocho alternativas: opciones t~cni 

cas, aspectos terminales de la licenciatura, licen

ciatura, especialización, maestr1a, doctorado, po~ .. 

grado sin especificar subnivel y nivel no especif i

cado. 

- Observaciones: ~ incluyó esta secci6n para alguna 

anotaci6n o llamada de atención que el analista ju! 

gara importante desde un punto de vista cualitativo. 

Cabe destacar que muchas de las ponencias y comentarios que 

se recopilaron conten1an m~s de una sugerencia, por lo que 

se decidió hacer una ficha por propuesta. Asimismo, habia 

exposiciones en las que no se hacia referencia a ninguna de 

las categorías seleccionadas, por lo que fueron excluidas; 

luego entonces, del universo de 87 ponencias se abrieron 116 

fichas-resumen. 

Como ya fue indicado en p4ginas anteriores fue necesario 

redefinir las categorías con base en el an6lisis cualitati

vo, a trav~s del cual se identificaron dos vertientes desde 

las cuales los emisores evaluaron la actividad académica de 

la Universidad Nacional: 

- A nivel intrauniversitario, a partir de los componentes 

propios del sistema, tales como: poblaci6n estudiantil, 

aspectos curriculares, personal docente, investigaci6n, 
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servicios de apoyo, académicos, administraci6n y finan-

ciamiento; 

- A nivel extrauniversitario con base en los factores ex 

ternos o del medio ambiente que rodea e influye en el 

sistema, entre los que destacan: la estructura ocuµaci~ 

nal (mercado de trabajo), la estructura económica y el 

desarrollo del sistema cient1fico-tecnol6gico. 

Las definiciones de las categor1as inicialmente selecciona-

das y las dos tendencias arriba señaladas, fueron de gran 

utilidad para proceder a una reformulaci6n más espec1fica 

de las categor1as definitivas, para "normalizarlas" y dise

ñar el sistema de cuantificación, es decir, determinar las 

unidades de an~lisis; de registro y de contexto1 as1 como 

su operacionalizaci6n en variables e indicadores. 

Sea cual fuere el esquema de análisis que se llpl iqtiP., 
s6lo en contados .casos, el analista puede dispensarse 
de una precodificaci6n o normalizaci6n preliminar del 
texto que quiere estudiar. Esta transformaci6n delernm 
ciado natural en una versi5n apta para el análisis de 
contenido, es una etapa importante del trabajo, cuyas 
reglas e implicaciones no deben quedar al margen de un 
examen cr!tico. Adem!s de la uniformidad habitual de 
las diversas formas gramaticales, la precodificaci6n 
puede consistir en la explic1taci6n de las nociones y 
relaciones que el texto presenta s6lo de manera indirec 
ta y alusiva • (221 

Se expondrán enseguida, las redefiniciones de las categortas 

que se aplicaron una vez comprobada su eficacia. 

(22) 6 /a., "Cbservaciones rreto00l6qicas", en Análisis de contenido, Antologta, 
E.N.E.P. llcatlan, U.N.A.M., p. 127. 
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1) Por lo que toca a las que se refieren a la autoridad y 

al origen, ubicadas dentro del c6digo de registro, no 

se modificaron las categodas espec!ficas que lo cons

tituyen. 

2) En cuanto al rubro necesidad, ~ste se subdividi6 en 

dos categor!as: a) Antecedentes, que se entendieron co 

mo los factores que limitan la forrnaci6n profesional; 

aqu! se concentraron todos los enunciados-terna que se 

refer!an a los aspectos, tanto intra corno extrauniver

sitarios que impiden una adecuada forrnaci6n o capacit~ 

ci6n profesionales, tales como: excesiva poblaci6n es

tudiantil, la heterogeneidad e inadecuaci6n de los pl~ 

nes y programas de estudio, las deficiencias del pers~ 

nal acad~rnico, la insuficiencia de recursos financie

ros,las discrepancias entre oferta y demanda de recur

sos humanos, etc; y b} Definici6n de la necesidad, que 

correspondi6 a la especificaciOn de las demandas econ~ 

mico-sociales que la U.N.A.M. podrta contribuir a sa

tisfacer. En este trabajo se privilegiaron las siquie~ 

tes !reas prioritarias: alimentaci6n, educaci6n, snpleo, 

salud, ciencia y tecnolog!a, vivienda y desarrollo po

l!tico y social; todas ellas se desarrollan en el ter

cer capitulo. 

3) Por lo que respecta a la secci6n donde se engloba a la 

eropuesta; a) la descripci6n de la misma y su objetivo 
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se connotaron estipulativamente, como las alternativas 

o sugerencias acerca de la capacidad de la U.N.A.M. p~ 

ra satisfacer las principales necesidades económicas, 

pol1ticas y culturales de México, a través de los fac

tores que contribuyen con la formaci6n profesional; b) 

Los mecanismos se refirieron a las estrategi.as, planes, 

proyectos o actividades, intra y extrauniversitarios, 

que permitir1an implantar las propuestas y optimizar, 

con ello, la capacitaci6n profesional; e) Por tipo de -

propuesta se defini6 la orientación de la iniciativa, 

misma que pod1a estar encaminada a crear algunos estu 

dios, a modificarlos, eliminarlos u otro tipo de prop~ 

sici6n; d} Nivel académico al que alud1a la propuesta; 

en esta categoría se incluyeron los enunciados cuyas 

propuestas se relacionaban con alguno de los siguien

tes tipos de estudio: técnicos, profesionales y de po~ 

grado. De acuerdo con el Reglamento General de Estudios 

Técnicos y Profesionales de la U.N.A.M., se consideran 

estudios técnicos y estudios profesionales, los que se 

realizan después del bachillerato. El prop6sito de am

bos tipos de estudio es enriquecer y hacer aplicables 

los conocimientos adquiridos en los niveles de estudios 

anteriores; dar al estudiante formaci6n ética cultural 

y capacitarlo cient1fica y técnicamente dentro del c~ 

po de estudios correspondientes, con el fin de que, c~ 

mo técnico, profesional, profesor o investigador, pue-
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se da prestar servicios 6tiles a la sociedad.(*) Aqu1 

diferenciaron las propuestas para el nivel técnico, 

aquéllas vinculadas con los aspectos terminales de las 

licenciaturas (preespecialidades) y la licenciatura, 

conceptualizada 1ntegramente. Con base en el Reglamen

to de Estudios de Posgrado de la U.N.A.M., son estudios 

de posgrado los que se realizan después de los estudios 

de licenciatura y tienen como prop6sitos generales: la 

actualizaci6n de los profesionales y del personál do

cente, la formación y especialización de profesionales 

de alto nivel y la formación de profesores e investig! 

dores. Dentro de este nivel acad~mico se incluyeron: 

los cursos de especializaci6n que tienen como objeto 

preparar especialistas en las distintas ramas de una. 

profesión, proporcionándoles conocimien~os. amplios de 

una área determinada y adiestr§ndolos en el ejercicio 

pr&ctico de la misma. Estos cursos tienen un carácter 

eminentemente aplicativo y constituyen una profundiz~ 

ci6n acad~mica en la formaci6n de profesionales; la 

maestr1a, que además de lo anterior, pretende dar for

maci6n en métodos de investigaciOn y desarrollar en el 

profesional una alta capacidad innovadora, técnica o 

metodol6gica, y el doctorado, que tiene como fin prep~ 

rar para la investigaci6n original; es el grado acadé-

(*) Cfr. en la Legislac16n Universitaria, el Reglmento citado. 
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mico más alto que otorga la Universidad Nacional Aut6-

noma de México y se confiere a quien satisfaga los re

quisitos señalados en el Articulo 43 del Reglamento co 

rrespondiente. 

Hay que aclarar, que en la ficha-reswnen se integraron 

otros dos rubros dentro de la categor1a de nivel acad! 

mico: posgrado sin especificar el subnivel, en donde -

se computaron las propuestas genéricas para el posgra

do en su totalidad, y nivel no especificado, donde se 

analizaron y contabilizaron los planteamientos que po

d1an ser ap~icados a todos los estudios que ofrece la 

U.N.A.M. 

Una vez definidas las categor1as, se procedió a la selección 

de las unidades de análisis m&s apropiadas al objeto de es 

tudio y prop6sito del proyecto. 

SegUn Danielson, "la unidad de análisis es la unidad b4sica 

de codificación, es decir, la división o el seqmento m&s P! 

queño del contenido al que se atribuye un valor." ( 23
) 

Por lo anteriormente citado, se adoptaron dos tipos de unid~ 

des de análisis: las de base gramatical y las de base no gr! 

matical. 

Al respecto, se afiona que ''los análisis de base gramatical se 

acercan m&s a la sem&ntica cuantitativa ( ••• ) las unidades -

son el vocablo, la frase, el p&rra fo y el tema • 11 
( 
24 ) 

(23) Dmiels:m, "El aralisis del oontenido y la investigación sobre cxnunica
ci6n", en AnSlisis de conten:í00,Antol.og1a, E.N.E.P. Acatl&n, U.N.A.M., 
pp. 136-138. 

(24) Duverger, !-t. ~· cit., pp. 173-177. 
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La unidad elegida fue el tema que se define como: 

( ••. )la unidad más amplia de análisis, es una oraci6n 
simple, o sea sujeto y predicado, es una afirmaci6n -
acerca de un asunto determinado. Consiste en una ora 
ci6n o conjunto de oraciones, breves o resumidas,bajo 
las cuales se puede incluir una clase amolia de formu 
laciones especificas. El tema se encuentra entre las 
unidades más útiles del análisis de contenido, oarti
cularmente para el estudio de la opini6n pGblica, de
bido a que toma en cuenta la forma en que se discuten 
los asuntos y las actitudes. Pero al mismo tiempo, es 
una de las más dif1ciles de analizar . (25) 

Por otra parte, Maurice Duverger se refiere a otro tipo de 

unidades que no toman en cuenta exclusivamente los s1mbolos 

verbales, sino que considera unidades de base no gramatical 

como: el análisis de documentos integres, unidades espacio-

temporales concretas y de caracteres psicol6gicos. 

Para los fines del presente proyecto y atendiendo a esta -

segunda clase de unidades, se adopt6 como unidad de base -

no gramatical, la de documentos 1ntegros, que corresponde 

al análisis de cada ponencia, evaluada como una totalidad, 

a la que Berelson denomina "item". 

Antes de proceder al registro y cuantificaci6n de los temas 

elegidos, se hizo un listado de los emisores e informantes, 

con el fin de ubicar la unidad de análisis en la de contex-

to. En s!ntesis, fue posible identificar tres fuentes de in 

(25) I>Jverger, M. op· cit., pp. 173-177. 
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forw4ci6n: miembros de la comunidad universitaria; represe~ 

tantes del sector pablico y organismos descentralizados e 

informantes pertenecientes a colegios, academias y asocia

ciones de profesivnales. (*) 

Para el an&lisis e interpretaci6ñ de los datos obtenidos, 

se procedió a la elaboraci6n de doce cuadros estad!sticos. 

Cada cuadro se refiere a las frecuencias de cada grupo de -

enunciados por variable y categor!a general en nameros abso 

lutos. Esta forma de presentar los resultados permitió, por 

una parte, guardar las proporciones justas entre el univer

so de enunciados, el namero y la procedencia de los infor-

mantes, la localizaci6n y contexto de las propuestas y la -

clasificación de la informaci6n de acuerdo con los criterios 

adoptados. 

Las inferencias obtenidas de estos cuadros no se limitan a 

la informaci6n que se presenta cuantificada, sino que se 

sustenta tambi~n en las apreciaciones más relevantes obteni 

das del análisis cualitativo, lo cual sirvi6 de complemento 

para obtener conclusiones m&s significatí.vas, r:iismas que se 

presentan con amplitud en los siguientes capítulos. Por lo 

tanto, para su lectura se recomienda que se tengan presen-

tes tanto los datos generales y particulares obtenidos del 

análisis cuantitativo, como los derivados del examen cualita 

tivo. 

(*) Vid. infra., cuadro acerca de la procedencia de los inform:intes, p.166. 



Informantes miembros de la 

Comunidad UNAM 

* Directores de escuelas 
y facultades 

* Directores de Centros e 
Institutos de Investig~ 
ci6n de la UNAM 

* Funcionarios acad~icos 
y/o administrativos 

* Profesores e investig~ 
dores 

* Otros (estudiantes, tr~ 
bajadores, etc,) 

PROCEDENCIA DE LOS IHPORllANTBS 

Informantes del Sector Pd
blico y organismos Descen
tralizados 

Secretar!as de Estado: 
Agricultura y Recursos Hi
dráulicos; Educaci6n Pdbli 
ca; Hacienda y Crédito Pd= 
blico; Pesca; Salubridad y 
Asistencia; Programaci6n y 
Presupuesto; Desarrollo Ur 
bano y Ecolog!a; Trabajo y 
Previsi6n Social; Energ!a, 
Minas e Industria Paraesta 
tal; Comercio y Fomento Iñ 
dustrial; Turismo; Comuni= 
caciones y Transportes; Go 
bernaci6n; Relaciones Exte 
riores. -
Asimismo, estuvieron pre
sentes: El Consejo Naciooal 
de Ciencia y Tecnología; 
Procuraduría General de la 
Repdblica, Instituto Nacio 
nal de Investigaciones 11qr1 
colas y el Instituto de Iñ 
vestigaciones Eléctricas.-

Informantes de Academias, 
Colegios o Asociaciones 
Profesionales 

Instituto Nacional de A~ 
ministraci6n Pdblica, ~ 
demia Mexicana de Cien
cias Agrícolas, Academia 

Nacional de Medicina, As~ 
ciaci6n Mexicana de Inge
nieros Petroleros, colegio 
de Arquitectos de México, 
Colegio de Ingenieros M~ 
cánicos Electricistas, 

Colegio de Ingenieros 
Químicos, Colegio Nacio
nal de Economistas y la 
Sociedad Matemática Mexi 

cana. 
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que la suma de las propuestas cuan 

difiere de los totales que apare-

cen en las otras, en virtud de que no todas las ponencias -

daban respuesta a todas las categorías preestablecidas. 

2.3.J Estrategia para el análisis de las entrevistas a profeso

res e investigadores Eméritos. 

Para interpretar el contenido de las entrevistas realizadas 

a los profesores e investigadores Em~ritos se sistematiza

ron, agruparon y presentaron en forma esquemática y estad!! 

tica, las opiniones que aparecieron con mayor frecuencia. 

El procedimiento consisti6 en leer las transcripciones ínte 

gras de las 32 entrevistas efectuadas; simultáneamente se -

organizaron en fichas de trabajo, mismas que fueron clasif! 

cadas de acuerdo a los siguientes temas: alumnos, profeso

res, investigaci6n, extensi6n universitaria, autonom!a e 

historia de la Universidad. 

Posteriormente, al obtener los temas generales se hizo 

una normalizaci6n, entendida como el procedimiento que per

mitió homogeneizar todos aquellos aspectos que mantenían 

una relaci6n directa con las categor1as particulares,mismas 

que respondieron a las preguntas ¿qué se expresa?, ¿c6mo se 

trata?, ¿cuáles son las tendencias? Se trat6, ante todo, de 

condensar la información en forma rigurosa, cuidando de que 



168 

cada cateqor1a correspondiera a.un aspecto espec1fico y que 

al mismo tiempo estuvieran relacionadas entre s1. Enseguid~ 

se definieron cada una de ellas de tal manera que no se 

prestara a confusiones o alteraciones por parte de los ana

listas en la cuantificaci6n o en la interpretaci6n. 

Para abordar estos puntos se procediO a clasificar frases u 

oraciones relativas a cada categor1a que actuaron como uni

dades de analisis, las cuales fueron agrupadas de tal forma 

que se permiti6 reqistrar el ntlmero de repeticiones u omisio 

nea. As!, dentro de este nivel de escrutinio se opt6 por -

leer nuevamente cada una de las entrevistas e irlas marcan

do en función de la categor1a previamente definida. 

Una vez realizado este proceso, se diseñaron varios cuadros 

en los cuales se fue vaciando la información. Fue de esta -

forma que dentro del tema alumnos se incluyeron las siguie!l 

tes cateqor!as: titulaci6n, deserciOn escolar, bajo nivel -

educativo y aumento de la matr1cula escolar, En los mismos 

cuadros se cuantificaron las causas y consecuencias de los 

problemas concernientes a cada categor1a, as1 cOC110 sus posf 

bles alternativas de soluci6n. Asimismo, en estas hojas de 

registro se anot6 el nombre del entrevistado y la facultad 

a la cual pertenece, as1 como la tendencia de aceptación o 

rechazo a cada tema. 

Con el mismo criterio se contabilizaron los datos de las 
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siguientes categor!as que se abordaron para el tema de per

sonal académico: cualidades del profesor, planes y progra

mas de estudio, superaci6n académica y métodos de enseñanza 

-aprendizaje. 

Por lo que se refiere al tema de investigaci6n, las catego

r1as que se definieron son las siguientes: presupuesto, fo~ 

rnaci6n de investigadores, cambios de sexenio, crisis econ6-

rnica y necesidades nacionales. 

También se eligieron las categorías referentes a la autono

mía universitaria, la extensi6n universitaria y la difusi6n 

de la cultura. 

Más adelante se obtuvieron los porcentajes. siempre respe

tando su relatividad, sobre las opiniones de los Eméritos 

con relaci6n a cada terna. As1, en cuanto a la docencia -que 

se refiere a los alumnos y personal acadé~tco- de 32 Eméri

tos entrevistados, 26 emitieron sugerencias referentes a la 

superaci6n académica; 23 sobre el bajo nivel educativo; 19 

con relaci6n al aumento de la matr!cula escolar; 19 acerca 

de la deserci6n escolar; 19 en cuanto a las cualidades del 

profesor; 14 sobre elecci6n inadecuada de una carrera; 13 

referidas a la titulaci6n; 9 relacionadas con la evaluaci6n 

y solamente 8 sobre el plan de estudios. Este rnis~o cuadro 

fue ideado para englobar a los Eméritos atendiendo al área 

de conocimiento a la que pertenec1an. 
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Otra tabla que se diseñ6 fue la que contiene tanto las uni

dades de an~lisis (o de registro) de cada una de las cate

gor1as con su respectiva cuantificaci6n por facultad, escue 

la o instituto de procedencia. Cada uno de los formatos se 

encuentra registrado con porcentajes en ndmeros relativos y 

absolutos. ( *) 

2.4 Presentacit5n ele resultados 

Las conclusiones derivadas del análisis de la información 

se presentan detalladamente a lo largo de los siguientes 

tres capttulos: La Universidad Nacional Aut6noma de México 

y las necesidades sociales prioritarias en el desarrollo na 

cional (Capitulo 3); Factores intrauniversitarios que inte~ 

vienen en el proceso destinado a la formación de profesion! 

les (Capttulo 4}; y, Clasificaci6n de propuestas por nivel 

académico, tipo y área de conocimiento (Cap1tulo 5). 

2.5 Di.fusi&l int:erna y extHnil 

En este trabajo no se desarrollar! la quinta estrategia, sin 

embargo, se mencionarán algunas de las actividades que se -

efectuaron de manera previa, durante y posterior a la reali 

zaci6n de las modalidades de consulta. 

(*) v&ise el infoil!le sobre el proyecto "El trabajo acadénioo en la U.N.A.M.: 
Balance y perspectivas", DGPIC, U.N.A.M., en dcn:le aparece la información 
estad1stica de manera w exhaustiva y los instrurentos para sistanatizar 
la infonnaci6n. 



171 

La difusi6n fue llevada a cabo en dos niveles: al interior 

de la Universidad y al exterior de la misma. 

- Publicaci6n de la convocatoria. 

- Difusi6n de carteles. 

- Inserci6n de notas informativas en Gaceta Universita

ria. 

- Divulgación radiof6nica. 

- Difusi6n interna de los avances obtenidos. 

- Presentación de resultados ante distintas instancias: 

Colegio de Directores y Consejo de Planeaci6n de la 

Universidad Nacional Aut6noma de M~xico. 

- Distribuci6n interna y externa de la Memoria de las 

Reuniones con especialistas (12 to¡r.c.:J) • 

- Publicación de las entrevistas efectuadas a los profe

sores e investigadores Em~ritos, a trav6s de medios im 

presos y radiof6nicos. 



SEGOllDA PARTB 

CCBCLDsi:ams 
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3, LA UNAM Y LAS NECESIDADES SOCIALES PRIORITARIAS EN EL 

DESARROLLO NACIONAL 

Una de las líneas rectoras que guiaron la actividad univer 

sitaria durante el año de 1984, fue el énfasis puesto en 

la planeaci6n educativa encaminada a preparar recursos hu

manos capaces de dar respuesta a los requeri.mientos que 

planteaba el desarrollo nacional. 

La pol!tica antes mencionada, hac!a necesaria la bas

queda de mecanismos de consulta para captar informaci6n re 

levante acerca de las necesidades sociales prioritarias y 

el proyecto educativo de la UNAM. 

El an~lisis de las opiniones formuladas por los repr~ 

sentantes de diversos sectores de la sociedad, permiti6 d~ 

tectar dos tendencias reiteradas por todos los ponentes: 

a) que la Universidad Nacional debe establécer nu~v~& !~· 

cenciaturas o reformular las ya existentes a fin de que 

sus egresados coadyuven eficazmente a la soluci6n de los 

problemas nacionales, y b) que adem~s de ofrecer nuevos y 

mejores estudios superiores, se requiere una concepci6n 

m&s completa de la formaci6n profesional. 

Es evidente que existen concepciones muy diversas 

acerca de lo que es prioritario para el mejoramiento de 

nuestro pa!s. En ese sentido, la Universidad Nacional Aut6 
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noma de México, además de las contradicciones generadas en 

su seno, recibe presiones de distintos sectores: grupos 

privados, gobierno, sociedad e invididucs; cada sector plél!!_ 

tea demandas disímbolas y muchas veces contradictorias que 

la Universidad debe conocer, analizar y criticar para dar 

una alternativa desde una perspectiva propia, nacionalista, 

aut6noma, acorde al espíritu con que fue creada. 

A pesar de la cantidad y diverso origen de las co

rrientes de opini6n, hubo una coincidencia en cuanto a las 

áreas que deben ser consideradas corno estratégicas para 

elevar los niveles socio-econ6rnicos y culturales de este 

país: alimentaci6n, educaci6n, empleo, salud, ciencia y 

tecnología, vivienda y desarrollo político y social. Cabe 

destacar que estas áreas no s6lo fueron referidas por los 

representantes del sector pQblico, pues se podr!a pensar 

que hay coincidencia con las necesidades diagnosticadas y 

priorizadas por el gobierno Federal en el Plan Nacional de 

Desarrollo y sus respectivos Programas sectoriales y regi~ 

nales, sino que también fueron enfatizadas por los exposi

tores provenientes de los ámbitos intrauniversitario, pri

vado y civil. 

En cuanto a la segu~da tendencia que sobresali6 en el 

análisis relativa a la necesidad de preparar un "nuevo 

profesional", se pusieron de manifiesto las característi

cas o perfil que ~ste debería reunir: capacidad para com-
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prender los objetivos y responsabilidades que son inheren

tes a todo profesionista (visi6n globalizadora); capacidad 

y habilidad para el desempeño espec!fico de su profesi6n 

que le haga posible su inserción en el campo profesional; 

actitud cr!tica y autocrítica para observar y analizar la 

realidad en la que se haya inmerso, y creatividad e inicia 

tiva en el ejercicio y transforrnaci6n de las condiciones 

imperantes. (l) 

A continuaci6n se presentan las conclusiones obteni-

das a trav~s del análisis de las ponencias y entrevistas 

con relaci6n al diagn6stico de las siete áreas priorita

rias definidas desde la relación UNAM-sociedad, que si 

bien no corresponden a la multitud de problemas que enfre~ 

ta el país, s! representan, a juicio de los sectores con-

sultados, las necesidades sociales más urgentes. Asimismo 

se sintetizan los perfiles profesionales requeridog para 

contribuir a la soluci6n de las mismas. 

(ll Esta preparaci6n profesional se ha denaninado bajo la categoría 
de ~ival.eooia profesiooal que renite al manejo de un conjunto 
deilidíiidE>s y capacictiles generales que fornan la natriz fun 
danental de cualquier carrera o actividad intelectual: creativI 
dad, razonamiento l6gico, capacidad para visualizar y plantear
problenas, amcierv:::ia ética, etc. la fonnaci6n de profesionales, 
para ser polivalente, deber!a estar caracterizada por la presen 
cía de cuatro d:úrensiones: cientifico-~ca, humanística, -
creativa y derrocrática. tCfr. "Elanentos ~todol6gicos para la 
Evaluacioo y Elaboraci6n de los Planes de Estu:iio". Prograna 39 
de la ~fonna Universitaria, Secretada General, Direcci6n Gene 
ral de Proyectos Académioos, ~ico, 1984.) -



176 

3.1 Alimentaci6n 

En M~xico, los desequilibrios que caracterizan su 

estructura econ6mica, pol!tica y social se han re 

flejado en la situación nutricional del pa!s, cu

yos efectos han reca!do en amplios sectores de la 

población que resienten un insuficiente acceso a 

los alimentos, mientras que grupos minoritarios 

los consumen en exceso. 

Los !ndices m~s altos de desnutrici6n se regis

tran en las zonas rurales, donde los niños, las -

madres gestantes y en etapa de lactancia, as! como 

los ancianos, son los que m~s sufren sus estragos. 

Varias razones han influido en la baja producci6n 

de alimentos a nivel nacional, entre las que pode

mos mencionar: la irracional explotaci6n y aprove

chamiento de los recursos naturales como los agrf 

colas, pesqueros y pecuarios; la baja inversi6n p~ 

blica en el campo; la subordinación del desarrollo 

agr!cola al industrial y las desiguales relaciones 

de intercambio entre los sectores rural y urbano. 

Asimismo, la producci6n primaria de alimentos b~si 

cos se ha visto rezagada por las empresas trasna

cionales agroalimentarias, cuyos objetivos fueron 
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canalizados hacia el desarrollo pecuario. La indus 

tria alimentaria, por su parte, ha contribuido a 

la insuficiente producci6n de alimentos por la ele 

vada concentraci6n de la propiedad, tamaño y pro

ductividad de los establecimientos, el empleo gen~ 

rado y el tipo y nivel de producción. Aunado a lo 

anterior, la inflaci6n, la escasez de divisas y la 

heterogeneidad y atraso de los equipos, le han ge

nerado problemas de mantenimiento y productividad. 

A pesar de que nuestro pa!s es eminentemente agr!

cola, la baja producci6n de alimentos, entre otros 

factores, ha planteado la necesidad de importar 

grandes cantidades de granos, semillas y maquina

ria, obstaculizando con ello la autosuficiencia 

<11imentaria, pues la elevada dependencia del exte

rior en este rengl6n se ha agudizado ~0~ e) en~~

recimiento de las importaciones, la falta de divi

sas y el financiamiento externo. 

Durante la consulta efectuada los participantes 

hicieron referencia a los problemas t~cnico-organ! 

zativos, econ6micos, laborales y aun pol!ticos que, 

además de incidir negativamente en el desarrollo 

del sector alimentario mexicano, demandan \ll cambio 

en la formación de profesionales requeridos por él. 
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En consecuencia, los funcionarios de agricultura, 

pesca y ganadería solicitaron la creación de cua

tro licenciaturas dirigidas a este sector y un fun 

cionario de la Universidad sugirió otra para la 

misma área, (Cfr. cuadros 3 y 12.) 

Se destacó que serta conveniente la formación de 

personal capacitado para la planificación de las 

agroindustrias que estimule el desarrollo tecnoló

gico interno; que encuentre formas para integrar a 

los productores a las instancias de transformaci6n 

y comercialización de las materias primas: que co~ 

tribuya a la creación de más infraestructura agro

industr ial y, sobre todo, que impulse las ramas que 

intervienen en el crecimiento de las exportaciones 

y en la consecuente disminución de importaciones, 

dándose prioridad a las regiones del pa!s más mar

ginadas, as! como a los distritos de riego y tem~ 

ral. 

Los ponentes señalaron que hay un conjunto de fac

tores intra y extrauniversitarios que, desde su 

punto de vista, están afectando la formación de 

profesionales en estas áreas. En efecto, tomando 

en cuenta las deficiencias en el manejo de los pr~ 

blemas relacionados con la producción, el aprove-
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chamiento integral de los recursos, la transforma

ci6n y optimización de procesos en el ~rea de ali

mentos; de un total de 11 referencias formuladas 

por funcionarios pQblicos de este sector, seis des 

tacaron a la actual estructura económica como la 

principal limitante para una adecuada formación 

académica; 2 a la estructura ocupacional; otras 2 

hicieron ~nfasis en el actual sistema cient!f ico

tecnol6gico con que cuenta el pa!s, y s6lo en una 

se aludi6 al excesivo crecimiento de la poblaci6n 

estudiantil. (Cfr. cuadro 6,, ). Por su parte, la co

munidad universitaria estim6 que es urgente encau

zar los estudios superiores en el área de la inge

niería e.~ alimentos, a través de la implantación 

de cursos básicos encaminados al desarrollo expe

rimental de su competencia, que apliquen los cono

cimientos teóricos adquiridos. 

Por lo que se refiere a los factores que se deben 

tomar en cuenta para la planeaci6n curricular, de 

26 propuestas formuladas para el área de alimentos 

provenientes del sector pQblico, 15 señalaron que 

la estructura econ6mica debe ser considerada para 

la elaboraci6n adecuada de los planes y programas 

de estudio, 3 a la estructura ocupacional y 2 al 

sistema cient!fico-tecnol6gico. Dos m4s menciona

ron a los aspectos administrativos. (Cfr. cuadro 9). 
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En este sentido se afirmó que los planes y progr~ 

mas de estudio de la licenciatura en Agronom!a p~ 

drían modificarse incluyendo materias como Filoso

fía de las Ciencias Naturales, Etica para la Agro

nomía y Humanística, para formar especialistas que 

contribuyan a la optimizaci6n de la explotaci6n y 

aprovechamiento de recursos fitotécnicos y para 

las industrias agr!cola y parasitol6gica. Se sugi

rió que las escuelas de Agronomía deber!an tener 

departamentos de pedagog!a que funcionaran adecua 

darnente para que los maestros impartieran esquemas 

de enseñanza acordes a las caracter!sticas de los 

alwnnos que tengan que preparar. 

Algunos profesores de la comunidad universitaria 

estimaron que para el aprovechamiento 6ptimo y ade 

cuado de los recursos renovables, sobre todo los 

que se utilizan para la producci6n de alimentos de 

consumo humano, se requiere de la contribuci6n de 

la carrera de Biolog!a, cuyos planes y programas 

de estudio deben ser modificados de manera que se 

orienten hacia el cumplimiento de los fines anota

dos anteriormente, 

En cuanto a la ganadería, la UNAM debe revisar el 

estado actual de la carrera de Medicina Veterina-
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ria y Zootecnia, por ser ésta la que m~s injeren

cia tiene en el desarrollo del sector pecuario na

cional, a fin de que eval~e la forma en que está 

contribuyendo en el campo ganadero. Para ello, es

ta máxima Casa de Estudios llevar!a a cabo este 

objetivo racionalizando las pol!ticas de educación 

superioryanalizando la necesidad real que tiene 

el pata de escuelas y facultades para esta especi~ 

lidad, 

Además se recomendó que no basta con que diversif.!. 

quen, revisen y ajusten periódicamente sus progra

mas a las demandas nacionales de ciencia y tecnol~ 

gta, también es necesario optimizar sus recursos 

humanos, sus instalaciones y equipos durante los -

periodos vacacionales, aprovech~dolos en progran:as 

de educación extracurricular comp~~~antaria. 

Una alternativa que se planteó para cambiar la si

tuación dentro del ámbito alimentario fue el im

pulso que se le debe dar a la formación de técni

cos y profesionales que apoyen las actividades de 

cosecha, transporte y distribución de alimentos, 

con lo cual se constribuir!a a superar el problema 

del intermediarismo y prácticas especulativas en 

el comercio. 
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Otra posibilidad sería la creaci6n de una licencia 

tura en investigaci6n científica de alimentos, ju~ 

tamente por la carencia profunda de investigacio

nes en esta materia, tanto cient!fica como técnica, 

esto se hace más urgente ya que los planes y pro

gramas de estudio de las carreras vinculadas direc 

tamente con la ciencia y la tecnolog!a alimentaria, 

no est~n completos ni bien estructurados. 

Por otra parte, el sector pdblico sugiri6 que se 

reorienten los estudios en el área de la química 

hacia la actividad industrial alimentaria, tomando 

en cuenta que en los ~ltimos años se ha registrado 

un crecimiento explosivo en el área química, con

virtiéndose en una importante actividad econ6mica, 

y que además existe abundancia de recursos natura

les de consumo humano que deben ser aprovechados 

qu1micamente. 

l.2 Bducaci6n 

La educaci6n juega un papel determinante en el de 

sarrollo econ6mico, social y político del pa!s1 de 

ella dependen en gran medida, el bienestar, la pr~ 

paraci6n técnica y profesional y el grado de part! 

cipaci6n pol!tica y solidaridad social del pueblo 

mexicano. 
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Especialmente la educaci6n basica se ha constitu! 

do en la actualidad, en uno de los principales r~ 

querimientos de la sociedad mexicana. Sin embargo, 

aün no se han satisfecho las demandas de los gru

pos sociales marginados, particularmente de la po

blaci6n rural, debido entre otras cosas, a que el 

desarrollo econ6mico del campo ha quedado a la za

ga del sector urbano. 

Aunado al problema de la demanda, el sistema educa 

tivo enfrenta un fuerte rezago escolar en el nivel 

de educaci6n primaria, as1 como bajos !ndices de 

eficiencia y calidad en la enseñanza. 

Cabe señalar que entre los factores que inciden en 

la eficacia de la educaci6n b~sica, se encuentran 

las condiciones socioecon6micas del educando así 

como los factores culturales, políticos y sociales 

que hacen que resulte insuficiente el presupuesto 

que el gobierno destina para este fin. 

En el curso de las reuniones de consulta se plan

tearon mrtltiples proposiciones relacionadas con 

las necesidades de educaci6n del pa!s, En princi

pio, el grueso de los ponentes coincidieron en que 

la educaci6n influye en el desarrollo econ6mico, -

político y social de un país, pero que a su vez, 



184 

las condiciones socioecon6micas determinan el qr~ 

do de avance de los niveles educativos. 

Durante el foro se destac6 que las actuales pol!t! 

cas gubernamentales están encaminadas a promover 

el desarrollo integral del individuo y de la socie 

dad; a ampliar el acceso de todos los mexicanos a 

las oportunidades culturales, deportivas y de re

creaci6n, y a mejorar la prestacidn de los servi

cios educativos. 

Para el logro de estos objetivos el sector educa

tivo, del cual forma parte la Universidad Nacional 

AutOnoma de Ml!xico, se ha propuesto: elevar la ca

lidad de la educacidn en todos sus niveles brin

dando a los docentes una formación integral; raci~ 

nalizar el uso de los recursos disponibles; gener!!_ 

lizar el acceso a los servicios educativos a todos 

los ciudadanos, atendiendo principalmente a los 

que habitan en zonas marginadas; vincular la educa 

ci6n e investigaci6n cient!fica y tecnol6gica con 

las necesidades del desarrollo nacional; racionali 

zar y descentralizar la educaci6n, la cultura y la 

investigaciOn, ast como mejorar y ampliar los ser

vicios vinculados con el deporte y la recreaci6n. 

~n concordancia con estas apreciaciones se subra-
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yd la necesidad de que la UNAM mejore la estructu

ra y contenidos de sus planes de estudio, eleve la 

calidad del personal docente en los niveles de edu 

cacidn t~cnica y superior, vincule verdaderamente 

la docencia con la investigación e incremente la 

investigacidn educativa. De esta forma ser!a pos!, 

ble impulsar estudios acerca de las causas del atra 

so escolar y las formas de solucionarlo, o de ade 

cuar los instrumentos de evaluación a fin de que 

respondan a las necesidades del educando. 

se señalo asimismo que se est4n implantando va

rios mecanismos para lograr la racionalizacidn en 

el uso de los recursos que posibiliten el acceso a 

la educaci6n y el aprovechamiento intensivo de la 

capacidad instalada, a trav~s de un inventario pe! 

manente de edificaciones, laboratorios, talleres y 

equipo, con el propdsito de que puedan diseñarse 

esquemas de cooperacidn y coordinacidn entre insti 

tuciones, 

Cabe señalar que estas proposiciones se ~icieron -

extensivas al sistema educativo nacional por los 

funcionarios de la Secretar!a de Educacidn PC1blica, 

quienes consideraron que el mejoramiento de la for 

macidn integral de los docentes de primaria~ la 

reestructuraciOn profunda del plan de estudios de 
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la Escuela Nacional de Maestros -a fin de que res

ponda a los nuevos imperativos de eficiencia y ca

lidad en el ramo- y la revisi6n exhaustiva de los 

programas y contenidos de todos los niveles del 

sistema educativo, son otros factores que podr!an 

contribuir a elevar la calidad de la educaci6n en 

nuestro pa!s. 

Por otra parte, con relación a los requerimientos 

de profesionales por áreas de conocimiento, los 

participantes del sector pablico y de la comunidad 

universitaria coincidieron en que es urgente for 

mar recursos humanos en las siguientes áreas: cien 

cias Qu!mico-biol6gicas, Físico-matemáticas, Disc! 

plinas sociales y en Humanidades y Bellas artes, a 

fin de atender las necesidades básicas de educaci<Sn 

cultura, deporte y recreaci6n establecidos en el 

Plan Nacional de Desarrollo. (Cfr, cuadro 11 .• ) 

En lo que se refiere a la educación básica, el ma- . 

yor esfuerzo está encaminado a la expansi6n de los 

niveles preescolar y medio básico, toda vez que ya 

se ha alcanzado la capacidad de atender el 100% de 

la demanda en el nivel primario. 

En la educación media superior, se pretende dise

ñar un sistema que dé continuidad al nivel básico, 
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pero que a la vez posea perfiles y caracter!sticas 

propios que lo distingan del nivel inmediato su~ 

rior en el que no s6lo se continGe ofreciendo ed!:!_ 

caci6n propedéutica, sino que se fortalezcan las -

modalidades terminales. 

En cuanto a la educación superior se aspira a la P2 

sibilidad de conciliar calidad y cantidad; a vine~ 

lar los intereses de la demanda del mercado profe

sional con las necesidades sociales; a lograr un 

equilibrio en la distribuci6n de lq matr!cula en

tre carreras tradicionales que ya están saturadas, 

aqu~llas relacionadas más estrechamente a las ne 

cesidadGs del desarrollo nacional y tani>i~n como las 

basadas-~ ciencias agropecuarias, naturales, exac

tas, e ingenierta y tecnolog!a, para lo cual resul 

ta indispensable mejorar los sistemas de planea

ci6n universitaria en particular y de la educa

ci6n superior en general. 

Por lo que toca al deporte y recreaci6n el sector 

p11blico manl.fest<5 que la pretensidn de mejorar y 

ampliar los servicios en estas !reas, prev~ la in

tegraci6n de un Sistema Nacional del Deporte como 

un medio para lograr que estos servicios se pongan 

al alcance de grandes grupos sociales. Se añadi6 

también que esta actividad requiere masificarse P! 
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ra estar adecuada a las dimensiones del pa!s, y 

mejorar la calidad de vida del pueblo. 

Seqdn el sector pdblico el aprovechamiento de las 

instalaciones deportivas recibirá atenci6n espe

cial, ya que tanto su distribuci6n como su manten! 

miento son inequitativos e insuficientes, 

Por parte de la Secretar!a de Educaci6n Pdblica se 

reconocid que la UNAM cuenta con los recursos hum~ 

nos altamente capacitados para coadyuvar, directa 

o indirectamenteoon todas y cada una de las orien

taciones generales que guiarán las acciones del 

sector educativo para brindar un mejor servicio a 

la poblaci6n en esta materia. 

Por otro lado, varios profesores e investigadores 

de la UNAM, señalaron que es de vital importancia 

que en todos los niveles de la educaci6n se haga 

obligatorio el conocimiento de la historia y la 

cultura latinoamericanas y del Caribe, como lo es 

ya el conocimiento de la historia y la cultura na

cionales y universales. 

Las autoridades universitarias estimaron que la 

UNAM, como expresi6n de la comunidad que la forma, 

h.a sido siempre consciente de la importancia de la 

educaci6n y la cultura como medios para el logro 
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de la inteqraci6n latinoamericana, lo cual se ha -

hecho evidente con el apoyo dado a los estudios s~ 

bre los problemas de América Latina, en la docen

cia, en la investiqaci6n y en la difusión. Se des

taco que la UNAM es la Qnica institucidn universi

taria que imparte una carrera completa de Estudios 

Latinoamericanos, tanto a nivel de licenciatura co 

mo en el de posgrado. 

l.l Bllpleo 

El empleo es un fenómeno intrtnseco a todas las a~ 

tividades de la econom!a1 al mismo tiempo está 

determinado tanto en cantidad como en calidad, por 

la forma en que aquéllas se organizan y desarro

llan. 

En México los modelos de crecimiento impLantaaos 

a partir de 1936 definieron la industrializac16n 

como eje articulador de la economta, subordinando 

su din4mica a los otros sectores de la economta. 

Ast, mientras el sector priJ!lario cumpli6 el papel 

de proveedor de divisas, abastecedor de bienes de 

~ consumo a precios bajos y de reserva de fuerza de 

trabajo; el sector terciario, por su parte, apoy6 

la industrialización por medio de sus actividades 

financieras, comerciales y de servicios, recibien-
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do también la mano de obra expulsada o no incorpo

rada a otros segmentos de la econom!a. 

Esta estrategia de induetrializaci6n no fue acomp! 

ñada ent~nces por un proceso paralelo de int~ 

graci6n del aparato productivo, lo que modific6 SU:! 

tancialmente la estructura de las importaciones. 

Tal situact6n fue determinando la obra de partici

paci6n de la econom!a nacional en el contexto de 

la divisi6n internacional del trabajo, por lo que 

el pats fue limitando su producci6n a materias pr!_ 

mas, productos agropecuarios y art!culos manufact~ 

rados de consUlllo duradero, No obstante, ello impl!, 

c6 gran dependencia de bienes de capital, as! como 

de financiall)iento externo, bloqueándose proqresiv! 

mente las posibilidades de absorci6n de mano de 

obra y del avance t@cnico y econ6mico de otras ra

mas y sectores de la econOl!l!a. 

Se genero en consecuencia, un proceso de concen

traci6n económica en ciertas ramas y regiones en · 

detrimento de otras, lo que produjo un reforzamien 

to de las tendencias monop6licas de acumulaci6n de 

capital, l;imitando el crecimiento del sector in

dustrial, ast como la diversificacidn y equilibrio 

de la planta productiva. De esta forma tanto los 

desequilibres sectoriales, regionales y tecnoldgi-
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cos derivados de este modelo de crecimiento, corno 

la política económica que lo sustentó, propiciaron 

que la oferta de empleo fuera incapaz de absorber 

a la fuerza laboral del pa!s en constante creci

miento. 

Los efectos de este esquema de crecimiento sobre 

la ocupación en los diferentes sectores ha condu

cido al pafs a una situaci6n critica. As!, en el 

caso del sector agropecuario, su escaso dinamismo 

lo· ha hecho cada vez m4s incapaz para proporcionar 

ocupaci6n productiva a la poblaci6n jornalera. Co~ 

secuentemente, la p~rdida de importancia relativa 

de la poblaci6n econ6micamente activa en el sector 

agrfcola dentro del total de ~sta, disminuy6 como 

resultado de mejores oportunidades de trabajo en -

el campo. 

Por lo que se refiere al sector industrial, no ob! 

tante su r4pido crecimiento y la heterogeneidad y 

orientaci6n en @l prevalecientes, le han restado 

posibilidades de absorci6n productiva de mano de 

obra, lo que aunado a la expulsi6n de trabajadores 

de las regiones mSs pobres del agro, ha producido 

una expansión desequilibrada del sector servicios. 

Ccn relaci6n al sector terciario, su crecimiento de 
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formado -en virtud de las tendencias concentrado

ras y monop6licas que lo caracterizan- ha propici~ 

do la creaci6n de unidades atomizadas unipersona

les y familiares con elevadas tasas de subocupa

ci6n y ocupación informal, derivando en inestabil! 

dad laboral, escasa productividad y bajos niveles 

de ingreso y bienestar. 

A los desequilibrios estructurales anteriormente 

expuestos cabe agregar los incrementos de fuerza, 

de trabajo producidos, tanto por el crecimiento na

tural de la poblaci6n y la mayor esperanza de vida, 

como por el constante incremento de la población 

econ6micamente activa que para el año 2000 repre

sentará aproximadamente, casi el SOi de la pobla

ción total de 12 años y más. 

Es importante destacar que el problema básico de 

presi6n sobre el mercado de trabajo se origina en 

la gente joven y afecta. de manera particular 

a los grupos cuyas edades oscilan entre doce y 

veinticuatro años. Es este tipo de oferta la que 

resulta indispensable atender. 

Entre los principales señalamientos que se formul~ 

ron en las reuniones de consulta con relaci6n al 

problema del empleo de profesionistas cabe desta-
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car los siguientes: del total de las proposiciones 

emitidas respecto a los factores intra y extrauni

versitarios que limitan la formación profesional, 

los ponentes del sector pablico destacaron los 

factores externos, en tanto que los participantes 

de la comunidad universitaria subrayaron los inte~ 

nos. En consecuencia, de un total de 52 propuestas 

hechas por los funcionarios pdblicos, 18 se refi

rieron a la estructura ocupacional como factor que 

limita la formación profesional¡ 13 a la estructu

ra económica, 12 al sistema científico y tecnol6qi 

co y 4 a los aspectos curriculares de la licencia

tura. 

Por su parte los representantes de la comunidad 

universitaria emitieron un total de 77 sugerencias 

de las cuales 23 se refirieron a la f>qt:-•\-:ot'.l!';> -:-C"I 

pacional como factor determinante en el empleo, 22 

a las irregularidades presentadas en los planes y 

programas de estudio y 11 al desarrollo científico 

y tecnológico. (Cfr. cuadro· 6) 

De lo anterior se apuntó que si bien existen al~ 

nos factores intrauniversitarios -inadecuadi6n de 

los planes y programas de estudio principalmente

que est&n afectando la formaci6n profesional, son 

los factores de carácter estructural, tales como 
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los desequilibrios econ6micos, la desproporci6n de 

la actual estructura ocupacional y la grave depen

dencia cient!fico-tecnol6gica, los que están inci

diendo más negativamente en los estudios superiores 

y en el mercado profesional. 

Se destac6 que desde 1965 disminuy6 la importancia 

que el sector agropecuario ten!a como primer con

tribuyente a la econom!a nacional ya que dej6 de 

ser el rengl6n que ocupaba . la mayor cantidad de 

mano de obra, mientras que los sectores industrial 

y de servicios crecieron debido a que fueron favo

recidos por las pol!ticas de desarrollo. En conse

cuencia elevaron su productividad pero redujeron 

su capacidad para proporcionar empleo fijo a la P2 

blaci6n. 

Ahora bien, cuando se relacionaron los factores -

que limitan la forrnaci6n y empleo profesionales 

con las áreas de conocimiento, se detect6 que los 

problemas curriculares afectan particularmente a 

las !reas Qu!mico-biol6gicas; F!sico-matemáticas y 

Econ6mico-administrativas, en la siguiente p~opor

ci6n: 18 se refirieron al área Qu!mico-biol6gica; 

15 a la de F!sico-matemáticas y 9 a las disciplinas 

Econ6rnico~administrativas, de un total de 52 pro

puestas. 
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Por otro lado, también se mencion6 a la estructura 

econ6mica corno un factor que limita la forrnaci6n 

profesional en las diferentes áreas de conocimien

to. Por ejemplo, de un total de 29 propuestas, 14 

mencionaron al área Físico-matemáticas y B al área 

Econ6mico-adrninistrativa. (Cfr. cuadro 5) 

Estos datos no s6lo confirman el peso negativo que 

ejercen los factores estructurales sobre la forma

ci6n universitaria, sino que ponen de manifiesto 

los efectos que particularmente se sienten en cier 

tas áreas, sobre todo en las de carácter técnico y 

cient!f ico que son las más requeridas para el de

sarrollo del pats. 

Los representantes del sector pOblico señalaron 

que la actividad minero-metalOrgica ha registrado 

un fortalecimiento notable en los Oltimos años, lo 

que se ha traducido en un aumento y crecimiento de 

las empresas del ramo. Sin embargo hacen falta 

profesionistas que se encarguen de su manejo y ad

ministrac i6n ya que ninquna universidad los prep! 

ra actualmente. 

Respecto al sector servicios se dijo que en el 

área comercial existe un sistema muy desorganizado 

de abasto, sobre todo en lo que se refiere a la 
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distribuci6n de productos b4sicos. 

La especulaci6n y la centralizaci6n del abasto na

cional son problemas que originan una pésima dis

tribuci6n de productos alimenticios, lo que provo

ca que siempre lleguen con retraso a la poblaci6n. 

De~ido a esta situaci6n se deben formar cuadros 

técnicos que contribuyan al establecimiento de un 

sistema nacional de abasto, racional y organizado, 

para beneficio de la poblaci6n. A estos cuadros 

técnicos se les prepararía en estudios de cosecha, 

transporte, informaci6n de mercados, conservaci6n 

de alimentos perecederos y acondicionamiento de 

productos. 

En una respuesta del sector prtblico se señal6 que 

el mercado de trabajo tiene necesidades temporales, 

por lo que la Universidad deber!a crear licenciatu 

ras con ese carácter, suspendiéndolas cuando cesen 

los requerimientos del mercado profesional, para -

lo cual la UNAM tendría que integrar una comisi6n 

permanente de evaluaci6n que supervisara las nece

sidades en ese rengl6n. Esta opini6n contrasta no

tablemente con la del sector universitario que con 

sidera que la situaciOn del mercado de trabajo de

be tomarse en cuenta para la creaci6n o modifica-
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ci6n de estudios profesionales, pero la U~tno debe 

responder en forma mec~nica sino con sus propios 

objetivos, con un proyecto propio. 

Cabe destacar que los cuatro factores que con IM}'Or 

frecuencia se señalaron corno limitantes de la for

maci6n profesional (estructura econ6mica, estruct~ 

ra ocupacional, sistema cient!fico-tecnol6gico y 

aspectos curriculares} fueron considerados también 

como los rn~s susceptibles de contribuir -previa c~ 

rrecci6n de sus deformaciones- a una mejor prepar~ 

ci6n universitaria. No obstante, mientras los co

mentarios de los ponentes del sector pQblico vol

vieron a concentrarse en los factores de orden es

tructural, los participantes universitarios, por 

su parte, plantearon soluciones académico-adminis

trativas. As! pues, de 87 opinione~ h~~h~~ ~1 ~~~ 

pecto por los invitados del sector pQblico, 28 alu 

dieron a la estructura econ6mica, 25 a los aspectos 

curriculares y 17 a la estructura ocupacional. Asu 

vez, de 107 propuestas emitidas por los represen

tantes de la comunidad universitaria, 58 destaca.ron 

la soluci6n de los problemas curriculares, 15 a lo 

grar un equilibrio de la estructura ocupacional y 

8 a la superaci6n del personal acad~mico, (Cfr. 

cuadro 9) 
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Cabe destacar que de las 150 propuestas referidas 

a los mecanismos que se deben considerar para la 

formaci6n de profesionales, 112 se refirieron al -

nivel licenciatura, 24 a los estudios de posgrado 

y 11 al nivel técnico. (Cfr. cuadro 7). Asimismo 

se plantearon 83 proposiciones concretas para el · 

nivel licenciatura, de las cuales 43 se refirieron 

a la modificación de planes y programas de estudio, 

29 propusieron la creaci6n de nuevas carreras y 11 

plantearon la necesidad de evaluar, mantener y op

timizar las licenciaturas existentes en la UNAM. 

(Cfr. cuadro ll. En este sentido, para mejorar la 

captura y aprovechamiento de los recursos pesque

ros, invitados de la administraci6n p~blica opina

ron que es prioritario formar cuadros de profesio

nistas especializados, sobre todo, en hidrolog!a, 

qu!mica acu&tica, qutmica marina y nutrici6n ani

mal, para cubrir las necesidades m4s urgentes en 

el subsector de la pesca. 

Respecto a la carrera de Ingeniero Petrolero, otnis 

invitados acad~micos se refirieron a la eventuali

dad de que esta carrera se sature a corto plazo 

por la cantidad de egresados y se sugirió que para 

prevenir este problema sería conveniente encauzar 

parte de los egresados a realizar estudios de pos-
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grado en las ~reas de perforaci6n y producci6n de 

hidrocarburos. 

Est~ medida ayudaría a evitar en lo futuro un po

sible desequilibro entre oferta y demanda de estos 

profesionistas. Adem4s. se plante6 la necesidad 

de incluir nuevas materias en el plan y programas 

de estudio de esta carrera, sobre todo en ingenie

r!a b~sica e ingenier!a de detalle y construcci6n. 

Otra sugerencia fue que se busque la posibilidad 

de establecer un intercambio permanente de expe

riencias entre la Facultad de Ingenier!a y la em

presa paraestatal Petr6leos Mexicanos. 

Varios ponentes de la misma comunidad hicieron én

fasis en contar con especialistas en instalaciones 

electromec~nicas. Actualmente existen alrededor 

de 700 empresas en todo el pa!s que requieren de 

estos profesionistas. Para formar estos recursos 

humanos se pidi6 la creaci6n de especializaciones 

y maestr!as en esta rama de la industria. 

En el mismo terreno se destac6 la urgencia de for 

mar personal calificado en diseño y f abricaci6n de 

equipo eléctrico, generadores de vapor, sistemas 

~l~ctricos de potencia y sistemas para la genera

ci6n de energ!a eléctrica, 
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Con relación a otras ramas de la actividad indus

trial en áreas de apoyo como son la computación y 

la informática, se dijo que existe una creciente -

falta de especialistas debido al rápido desarrollo 

de esas actividades. Para superar esta deficiencia 

se deben formar cuadros capacitados en el manejo 

de la tecnología local en computación e informáti

c~ mediante la creación de una licenciatura en In 

formática, otra en Matemáticas Aplicadas y una más 

en ducación Matemática. Se calcula que en los dl

timos 16 años se quintuplic6 la demanda de este ti 

po de profesionistas, lo que justifica la forma

ción de estos especialistas. 

Respecto a las necesidades del sector agropecuario, 

concretamente del subsector industrial, represen

tantes del sector pdblico sugirieron la formación 

de recursos humanos capacitados en la planificación 

económica y social de esta rama de la economía, pleS 

hasta el momento no existen profesionistas que se 

encarguen de la planificación en este renglón. La 

formación de estos recursos humanos contribuir!a a 

organizar y optimizar el aprovechamiento industrial 

de los recursos primarios del campo, sobre todo 

aquéllos que no han sido debidamente considerados. 
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Para lograr la utilizaci6n racional de los recur

sos forestales y silv!colas se plante6 la posibi

lidad de formar cuadros profesionales o técnicos -

en el área capaces de contribuir en la creaci6n 

de una infraestructura para el desarrollo forestal 

y a la vez, que participen en el reordenamiento de 

esta actividad, incorporando al sector social en 

el usufructo de los productos obtenidos en la ex

plotaci6n de los bosques. 

En el caso especifico del empleo -que es el que nos 

ocupa- destaca el hecho aue del total de las 

proposiciones formuladas por los funcionarios del 

sector pt1blico, 11 estuvieron referidas a dicha n~ 

cesidad, en tanto que los ponentes universitarios 

formularon 21 opiniones al respecto, Este contras-

te pone de manifiesto la gran preocupa~!6r. de la 

comunidad universitaria por los fen6menos de sub 

empleo y desempleo que en los dltimos años ha em 

pezado a extenderse a los egresados del nivel suP! 

rios, con tendencia a incrementarse. (Cfr. cuadro 

12) 

Por ello, se subray6 la necesid~d de que a todos 

los profesionistas se les ampl!e la informaci6n -

para que junto con la preparaci6n técnica espec!f! 

ca de su área, estén capacitados para llevar a 
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cabo funciones administrativas y de coordinaci6n, 

tanto en el sector pttblico como en el privado. 

3.4 Salud 

Los niveles de salud en M~xico han estado condicio 

nados por la desigual distribuci6n del ingreso y 

los desequilibrios regionales y sectoriales exis

tentes. 

Si bien los indices de mortalidad general e infan 

til han disminuido significativamente y se han lo 

grado erradicar algunas enfermedades infecto-con

tagiosas, el nivel de salud del pueblo mexicano si 

gue estando adn por debajo del que corresponder1a 

al nivel de desarrollo alcanzado por el pata. 

El estado de salud del pueblo mexicano est4 deter

minado por factores tales como el tipo de aliment! 

ci6n, el consumo de agua, el suelo y las pr4cticas 

de higiene. No obstante, en M~xico, debido a la c! 

rencia y baja calidad del agua, no se han podido -

erradicar las enfermedades diarr~icas m4s comunes, 

que se suman a la ingesti6n de alimentos contamina 

dos. 

En lo que se refiere a los servicios pttblicos de 

salud, el gobierno está comprometido a prestar 
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auxilio a toda la poblaci6n en esta materia; sin -

embargo, las instituciones creadas para llevar a 

cabo esta tarea no han satisfecho la demanda de es 

tos servicios, lo que ha conducido a una deficien

te prestaci6n de los mismos con el correspondien

te deterioro de los niveles de salud de la pobla

ci6n. 

En el caso de las carreras ligadas al !rea de la -

salud se destacó que una de las tareas de la UNAM 

ser!a eliminar las deficiencias con que egresanlos 

que practican la medicina, tanto en conocimientos 

como en destrezas, por lo que es necesario incorP2_ 

rar al plan de estudios materias que fortalezcan 

el marco teórico para comprender e interpretar las 

causas y factores sociale-s, económicos y ambienta

les que favorecen o afectan al ser humano. Asimis

mo, la excesiva cantidad de médicos en las !reas 

urbanas y la falta de estos profesionistas en las 

regiones rurales plantea la conveniencia de modi

ficar los planes de estudio de la car~era, de tal 

forma que se propicie un equilibrio en la distri

buci6n de m~dicos en todo el pa!s. 

En el caso de la enfermer!a y la obstetricia se 

apuntó que los egresados de esta rama de la salud 
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carecen de la destreza y de los conocimientos nec~ 

sarios, por lo que muchos de los egresados ponen 

en riesgo la salud de los pacientes. Por esto, la 

modificaci6n del plan de estudios de la carrera de 

Enfermer!a y Obstetricia contribuir!a a capacitar 

de manera 6ptima a los estudiantes para que parti

cipen eficazmente en la conservaci6n de la salud. 

En consecuencia, se plante6 efectuar una revisi6n 

cuidadosa de los contenidos te6ricos y actividades 

de aprendizaje de la materia de Salud Pdblica, as! 

como insistir en el enfoque hist6rico de las enf e~ 

medades para las materias de Patolog!a I, II, III 

y IV; es necesario asimismo, que se incremente la 

calidad de la preparaci6n de los egresados de esta 

licenciatura, ampliando la práctica cl!nica de gi

neco-obstetricia en instituciones y en la comuni

dad. 

También inciden en la inadecuada formaci6n los ba

jos 1ndices de titulaci6n en esta dltima discipli~ 

na, para lo cual se sugiri6 que se apoyara la ini

ciativa de buscar mecanismos alternativos de titu

laci6n como la elaboraci6n de un trabajo escrito -

en el que se utilice la metodolog!a de la investi

gaci6n cient!fica y la entrega de un informe sati! 

factorio del Servicio Social, siempre y cuando és-
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te se realice despu~s de que el alumno haya acredi 

tado todas las asignaturas de la carrera correspo~ 

diente y si emplea la práctica profesional. 

En otro orden de ideas y tomando en cuenta que la 

contaminaci6n ambiental es uno de los factores fun 

damentales que influyen en la salud de la pobla

ci6n, representantes de la Secretar!a de Desarro

llo Urbano y Ecolog!a propusieron reorientar la 

formaci6n del &i6logo (en todas las licenciaturas, 

especializaciones y maestr!as relacionadas con es

ta disciplina) hacia problemas comunes como el im

pacto de la degradaci6n ambiental sobre los ecosis 

temas y el manejo y aprovechamiento de los recur

sos naturales, debido a que los planes y programas 

de estudio vigentes no consideran suficientemente 

este aspecto de la Biolog!a. Lo antc=ic= p~~~c lo· 

grarse analizando los planes de estudio, las mate

rias impartidas, tornando en cuenta la formaci~n de 

grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios 

para la soluciOn de los problemas del medio ambie~ 

te, 

Tambi~n es necesario reestructurar las carreros r! 

lacionadas con la aiolog!a antes de crear otras, 

para hacerlas m4s acordes con las necesidades ac-
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tuales de la enseñanza y evitar decididaménte la -

masificación de la misma, obteniendo un perfil pr~ 

fesional lo más adecuado posible, a través de la 

evaluación permanente del mercado de trabajo del 

Biólogo. En cuanto a la creación de áreas de espe

cialización o capacitación, éstas se podr!an dise

ñar con valor curricular para estudios de posgrado, 

quedándose simplemente como áreas de especializa

ción o capacitación técnica o como áreas de pree~ 

pecialización, realizando una tesis durante el dl

timo año de la carrera. 

En cuanto a la creación de nuevas licenciaturas, 

se puso de manifiesto que el desarrollo del sector 

salud depende en buena medida del avance que se re 

gistre en nuestro pa!s en el campo de la medicina. 

Por ello se hace necesaria la creación de una li

cenciatura en Ingenier1a Genética y Biotecnolog1a, 

para generar profesionales capacitados en el manejo 

del material genético que permita diseñar organis

mos especializados en la producción de compuestos 

importantes que contribuyan al desarrollo de la m~ 

dicina, Estos profesionistas manejar1an entre otras 

cosas, una tecnología biol6gica que estimule el de 

sarrollo biotecnol6gico como ocurre en los pa!ses 

industrializados, Con la formación de estos espe-
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cialistas México podr!a lograr una relativa inde

pendencia del exterior en este campo. La licencia

tura propuesta estaría compuesta por diez semes

tres, de los cuales, los dltimos estar!an dedica

dos a la elaboraci6n de la tesis. 

Por otro lado, convendría que los profesionistas -

en biodiseño industrial estuvieran en condiciones 

de colaborar con los médicos en las actividades r~ 

lacionadas con la anatomía, técnicas quirdrgicas y 

problemas ecoldgicos. Los biodiseñadores industria 

les.coadyuvarían a la optimizaci6n del campo biom~ 

dico en la investigaci6n tanto en centros cl!nicos 

como en el campo de la docencia. Hasta el momento 

ya se dispone de un boceto del plan de estudios y 

perfiles acad&aicos de esta carrera. 

Por otra parte, la carencia de protesionistas que 

sepan aplicar las bases biol6gicas y psicopedag6g! 

cas de la actividad f!sica humana, requiere de la 

creacidn de una licenciatura con una preespeciali

dad en educaci6n y prácticas para la salud, ya que 

hasta el momento este tipo de funciones las desem

peña el· profesor normalista. Para la puesta en mar 

cha de esta nueva carrera se ha diseñado un cua

dro curricular, resultado de un análisis comparat! 
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vo de las distintas escuelas de educaci6n f!sica y 

'deportes del pa!s, tomando en cuenta las necesida

des nacionales y de la Universidad en particular. 

Este cuadro se compone de cuatro 4reas de estudio 

que proporcionar!an al estudiante un criterio in

terdisciplinario que contemplar!a conocimientos so 

bre biolog!a, Psicopedagogta, Ciencias sociales y 

Metodologta deportiva. Esta carrera estar!a com

puesta de ocho semestres, cuatro de los cuales co~ 

prender!an asignaturas que determinar!an el perfil 

general de la carrera mientras que del quinto se

mestre en adelante, el alumno estudiar!a materias 

del tronco coman y las correspondientes a cada una 

de las preespecializaciones. 

Entre otras cosas se destac6 que en el 4rea de la 

salud, las universidades han contri.buido en la far 

maci6n de profesionales en el 4rea de la medicina, 

otorg!ndoles a los egresados una preparacidn mera

mente t~cnica, lo que podr!a incidir negativamente 

en el desempeño de una actividad profesional delos 

médicos. Esto quiere decir que la UNAM no debe res 

tringir su papel acad~mico a la formaci6n de recu!. 

sos humanos técnicos, sino que debe ser formadora 

y creadora de intelectuales de la medicina. Es ne

cesario tambian que se le dé m4s flexibilidad a la 
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carrera de Médico Cirujano en la educaci6n que i~ 

parte el Sistema de Universidad Abierta, apoyando 

más la capacitaci6n y la práctica en esta licencia 

tura. 

Una de las opciones que podrían coadyuvar al logro 

de estas metas sería llevar a cabo un análisis ob 

jetivo de los factores que inciden en la educaci6n 

superior, mediante una evaluaci6n social que perm.!_ 

ta ubicar nuestra realidad con relaci6n a las nece 

sidades de recursos humanos en el área de la medi

cina. Este · an!lisis se podr!a efectuar en cin

co etapas: 

- implantar cambios a nivel de la metodolog!a para 

la formaci6n de los nuevos profesionales a fin 

de introducir innovaciones en los aspectos psic~ 

pedag6gicos, organizacionales, de aplicaci6n de 

tecnolog!a educativa y de teoría de.sistemas; 

- modificar la orientaci6n de los planes y progra

mas de estudio de la carrera de Medicina con el 

objeto de no formar solamente profesionales a ni 

vel licenciatura, sino preparar especialistas 

técnicos, técnicos médicos y también a nivel Pº! 

grado que hagan posible contar con el ntlmero y 

calidad de recursos humanos que demandan las ne-
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cesidades del país; 

- esta etapa implicaría realizar cambios adminis

tra ti vos, es decir, la puesta en marcha de los 

presupuestos por programas, del establecimiento 

de l!neas de mando, manuales de organizaci6n,p~ 

nificaci6n racional, evaluaciones sistemáticas, 

utilizaci6n de ~edios computarizados para el co~ 

trol de fijaci6n de recompensas y reconocimien

tos a las diversas labores, y en general, en la 

bQsqueda de mejores índices de productividad; 

- diseñar el establecimiento de desarrollos curri

culares afines a los supuestos de necesidad so

cial imperante, as! como la incorporaci6n de nu~ 

vos avances en la ciencia y la tecnología y su 

utilizaci6n sofisticada para el diagn6stico, tra 

tamiento o rehabilitaci6n, y 

- establecer diversos criterios de formaci6n de 

personal. que contemplen al profesional, al empf 

rico, al promo~or y al paraprofesional, ya que 

todos ellos pueden complementar el cuadro de re 

cursos humanos para la atenci6n de la salud. 

También se consider6 pertinente hacer una reestruc 

turaci6n de la funci6n social del médico, as! como 

crear un marco de referencia conceptual que conten 
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ga de manera expl!cita las características y los 

condicionantes no médicos que influyen sobre el 

proceso salud-enfermedad. 

Asimismo se hizo referencia al hecho de que no 

existen suficientes investigadores que resuelvan 

problemas en el 4rea de la cl!nica, por lo que es 

importante la formaci6n de investigadores cl!nicos 

en los niveles de maestr!a y doctorado de tal for 

ma que se genere personal altamente capacitado en 

este rengl6n. Esto podr!a llevarse a la práctica 

organizando talleres de introducci6n a la metodolo 

g!a m@dica-interdisciplinaria; planteando progra

mas de maestrfa en ciencias m~dicas1 organizando 

un foro sobre la formaci6n de investigadores cl!ni 

cos a nivel licenciatura y estableciendo una polí

tica de investigaci6n flexible para 111:> H111.i.ta .. · lu.::> 

oportunidades de verdadera calidad acadé.mica. 

En el caso de la enfermer!a se af irmd que la Uni

versidad puede colaborar en el logro de este requ~ 

rimiento a trav~s de la selecci6n de cuadros do

centes, de la apertura de cursos de formaci6n, ac

tualizaci6n y superaci6n acad~ica, y mediante la 

elaboraci6n de un perfil del estudiante de ingreso. 

En este sentido deben evaluarse peri6dicamente los 
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contenidos teóricos y pr4cticos del rendimiento 

escolar y del desempeño docente por áreas de ense

ñanza, proporcionando una orientación profesional 

sobre objetivos y funciones que le competen al es

pecialista en enfermería y respecto del mercado de 

trabajo y las expectativas de desarrollo y supera

ción que el sector salud ofrece. 

En lo que se refiere a la contribuci6n de la Qu!mi 

ca al sector salud, representantes del Gobierno F~ 

deral estimaron que las licenciaturas relacionadas 

con esta rama del conocimiento deben ser encamina

das hacia el sector industrial a fin de impulsar 

el desarrollo de la Qu!mica-farmacobiol6gica pue! 

to que ésta ha experimentado un descenso en los C! 
timos años. Por ende deben encontrarse formas ade 

cuadas para mantener actualizado el proceso de for 

maci6n de profesionales y t~cnicos que requiere el 

sector productivo farmacobiol6gico. 

3.5 Ciencia y Tecnolog!a 

Otro de los problemas m4s importantes de la econo

m!a nacional es la dependencia científica y tecno-

16gica que obstaculiza el desarrqllo aut6nomo del 

pa!s y lo mantiene en una situaci6n de atraso con 

respecto a otras naciones. 
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Las principales causas que han contribuido al reza 

go científico y tecnol6gico de México son muy va

riadas; una de ellas es la falta de expertos en la 

materia, ya que tanto las universidades como los 

centros e institutos de investigaci6n, adn no han 

podido generar los recursos humanos suficientes para 

este campo que ejecuten proyectos de investiga

ci6n aplicada con efectos a largo plazo. 

En seguno término destaca la incapacidad de los 

sectores pdblico y privado para canalizar m4s re

cursos financieros al desarrollo de la ciencia, la 

tecnolog!a y la innovaci6n técnica industrial. 

Otro factor que incide en el atraso cient!f ico y 

tecnol6gico de nuestro pa!s es la concentraci6n 

de las actividades de investigaci6n en la zona me-. 
tropolitana; esto es, tres cuartas partes de estas 

actividades se llevan a cabo en el Distrito Fede-

ral, lo que hace que algunas áreas cicnt!fico-tec

nol6gicas hayan alcanzado un relativo grado de de

sarrollo mientras que otras, sobre todo las técni

cas, pr4cticamente no existen, lo cual demuestra 

que hay una gran heterogeneidad tanto regional co

mo sectorial en este rengl6n. 

Por otra parte, el pa!s se ha visto en la necesi-
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...ia..i ..i~ .unportar bienes de ca pi tal por su escasa c~ 

pacidad tecnol6gica para fabricar equipo propio, 

fen6meno que adugiza la deuda externa limitando 

aQn m4s las posibilidades del desarrollo aut6nomo 

nacional. 

Entre las principales consideraciones expuestas -

con respecto a la ciencia y la tecnología en M~xi

co, cabe destacar las siguientes: de 8 propuestas 

emitidas, 6 se formularon por los invitados del G2 

bierno Federal y asociaciones de profesionales en 

el sentido de crear nuevos estudios que apoyen el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología ante la 

creciente deficiencia que se registra en este ru

bro, en tanto que el sector acad~mico s6lo emiti6 

2 propuestas referidas al mismo. (Cfr. cuadro 12) 

Si se analiza la distribuci6n de dichas propuestas 

por 4rea de conocimiento es posible observar que 

la mayor pdrte se concentr6 fundamentalmente en 

tres de ellas: ciencias Qu!mico-biol6gicas, cien

cias F !sico-matem&ticas y Disciplinas Econ6mico

administrativas. As!, de 44 propuestas correspon

dientes a la modificaci6n en el nivel de licenci~ 

tura, 14 centraron ru atención hacia las primeras, 

12 a las segundas y B a las disciplinas Econ6mico-
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administrativas. Si considerarnos las proposiciones 

de creación de nuevas licenciaturas, de 29 sugere~ 

cias, 10 enfatizaron la necesidad de abrir estudios 

en ciencias F!sico-matemáticas1 9 para Q.u!rnico-bi2_ 

lógicas y s6lo 6 para las disciplinas Económico-ad 

ministra tivas. 

Por lo que toca a las ciencias Ou!mico-biol6gicas, 

y espec!ficamente a la Gendtica y la Biotecnolo

g!a, se plante6 que es necesaria la generaci6n de 

tecnologta nacional, especialmente en 4reas rela

cionadas con la industria y la medicina, para lo 

cual el sector acaddmico reiter6 la creaci6n de la 

carrera de Ingenier!a en Gen~tica y Biotecnolog!a. 

En el 4rea de la Biomedicina, se subray6 la caren

cia de tecnología apropiada para la elaboración y 

manejo de instrumental quirdrgico y anat6mico. Pa

ra ello, se deben formar profesionistas en Biodis! 

ño Industrial que sean los responsables de la gen~ 

raci6n de tales conocimientos. Estos especialistas 

apoyar!an el trabajo docente y el quehacer m~dico. 

En el mismo rengl6n, existe un d~ficit en la tecno 

log!a relacionada con la medicina, problema que P2. 

dr!a superarse con la· formación de investigadores 

cl!nicos. En suma, la reorientaci6n de los estlXlios 
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de la carrera de Qu{mica es el mecanismo a utili

zar para superar las deficiencias. 

Considerando que las ciencias Físico-matemáticas 

son la base para la computaci6n y la informática, 

y en general contribuyen al impulso de la ciencia 

y la tecnología, es necesario crear una licencia

tura en Educaci6n Matemática y otra en Matem~t:!cas 

Aplicadas, de instrumentarse estas d~s licenciatu 

ras, aumentar!a el nt1mero de personas capacitadas 

en el área, pudiéndose generar efectos positivos 

para el avance cient!fico y tecnol6gico. 

Debido al rápido desarrollo en el campo de la in

formática es necesario contar con tecnolog!a pr~ 

pia. Al respecto, el sector académico propuso la 

creaci6n de la licenciatura en Informática para -

reforzar los estudios existentes. También se pro

puso la creaci6n de una Escuela Nacional de Estu

dios Profesionales en C6mputo que sea la respon

sable de generar .latecnolog!a correspondiente, 

aprovechando los avances y proyectos con que cuen 

ta el Programa Universitario de C6mputo. 

En otro orden. de ideas. se propuso la creaci6n de 

la licenciatura en Ciencias de la Tierra para fo 

mentar el perfeccionamiento tecnológico en ~reas 
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vinculadas con la f1sica del planeta. Por ejemplo, 

en ciencias atmosféricas es necesario impulsar los 

conocimientos en geohidrolog!a, oceanograf!a, sis

mología y f!sica del interior de la Tierra. 

En la rama de la cartografía también es necesario 

generar tecnología local, pues esta disciplina es 

estratégica porque a través de ella se puede tener 

un control de los recursos existentes en el país 

para su racional explotaci~n y aprovechamiento. En 

este terreno también es notoria la dependencia tes 

nol6gica, observ4ndose la inex~stencia de especia

listas encargados de producir técnicas propias de 

la cartografía. Como solución se plante6 ~a posib! 

lidad de crear la licenciatura en Cartografía, con 

derivaciones en la formaci~n de t~cnicos y el esta 

blecimiento de estudios de posgrado. 

Asimismo se dijo que es necesario crear tecnolo

g!a que contribuya al manejo de los recursos y re

servas naturales. Esto podr1a concretarse mediante 

la reorientaci6n de los planes y programas de est~ 

dio de las carreras propias del &rea. Complementa

riamente se debería evitar la masificación de la 

matr!cula escolar, elevar el nivel acad~mico y 

crear maestrías y especializaciones. 
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Con relación a los requerimientos de profesionales 

por areas de conocimiento, la mayor!a de los par

ticipan tes, tanto universitarios como del sector 

externo, estuvieron de acuerdo en señalar que las 

areas mas afectadas son la Químico-biológica, la 

F!sico-matematica y la Econ6mico administrativa, 

(Cfr. cuadro 11). Respecto a las primeras se seña 

16 que se registra un rezago tecnológico, particu

larmente en el caso de la Biología; sería conve

niente desarrollar técnicas apropiadas para resol

ver el problema de la contaminación ambiental en · 

sus distintas manifestaciones. 

Se afirm6 que en la actividad siderdrgica, enmarca 

da en el área F!sico-mate~tica, se registra un re 

traso tecnoldgico, espec!ficamente en fundición y 

control de calidad de metales, En el sector energ_! 

tico se debe propiciar que los egresados de carx:_ 

ras afines sean capaces de contribuir a la expan

si<5n tecnológica con el propósito de que se ahorre 

y use eficientemente este recurso y se diversifi

quen sus fuentes, logrando con el.lo la autosufi

ciencia energética, Para ayudar a esta tarea se 

deben formar especialistas en hidrodin4mica, ciné

tica química y mec4nica de fluidos. 

La industria textil y del vestido no es ajena a la 
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dependencia tecnoldgica, consecuentemente, deben 

formarse cuadros profesionales que contribuyan a 

superar esta situacidn mediante la creación de tec 

nolog!a apropiada. 

3.6 Vivienaa 

En ~xico, uno de los principales problemas que 

afectan a la poblacidn es la gran cantidad de fa

milias que carecen de una vivienda digna, barata 

y confortable. 

Existe una amplia gama de viviendas en las zonas 

urbanas del pa!s, tales como: vecindades, ciudades 

perdidas, colonias proletarias, fraccionamientos -

populares, colonias de "paracaidistas", conjuntos 

habitacionales pl1blicos y privados, as! como frac

cionamientos residenciales. 

Asimismo, en la mayor parte del pa!s prevalece un 

gran nl3mero de casas-habitación que no disponen de 

los servicios b4sicos necesarios como agua, drena

je, gas y electricidad, lo que ha ocasionado altos 

niveles de insalubridad, entre otros problemas so

ciales. 

Segdn estad!sticas dadas a conocer por organizaci~ 

nes especializadas en esta materia, los conjuntos 
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habitacionales de las zonas urb~as han beneficia

do solamente a un diez por ciento de la poblaci6n, 

principalmente de clase media, mientras que en el 

medio rural se presenta una situaci6n cr!ticap.Es 

el 40% de las viviendas registran hacinamiento, se 

encuentran en mal estado y carecen de los servicios 

básicos. 

El nivel de ingresos, los bajos salarios y la con

centraci6n de la poblaci6n son los principales 

factores que influyen en la insuficiente disponib! 

lidad de viviendas, junto con la mala planeacidn, 

la especulaci6n de los terrenos habitables, el al

za de los precios de los materiales de construc

ci6n y el escaso control de las autoridades en la 

regulaci6n del flujo migratorio del campo a la ciu 

dad. Este óltimo hecho provoc6 que el costo de la 

vivienda se elevaxa desproporcionalmente en las zo 

nas urbanas, dada la preferencia de la poblacidn 

por radicar en las grandes ciudades donde se con

centra el grueso de las actividades econ6micas, 

los bienes y los servicios. 

En resumen, uno de los grandes problemas naciona

les es el irregular crecimiento urbano y el dese

quilibrio existente entre oferta y demanda de vi

vienda a bajo costo, El problema del crecimiento -



221 

desordenado de los centros urbanos es permanente y 

progresivo en todo el pa!s y la falta de vivienda 

no es privativa de las zonas metropolitanas sino 

que se extiende al medio rural, 

Los centros urbanos establecidos en las principa

les ciudades crecen de manera anárquica, por lo 

que es urgente instaurar una pol1tica oficial ade

cuada en materia: de planeacidn urbana a fin de que 

el suelo para viviendas sea utilizado mlfs racional 

mente. 

Ante este panorama, los sectores consultados expl! 

caron la forma en que la Universidad podrta contr! 

buir a la soluci6n del problema de la vivienda·me-

xicana. 

En primera instancia, los funcionarios pt1blicos y 

los miembros de asociaciones y colegios de profe

sionales solicitaron la moclificacidn de los planes 

de estudio en el nivel de licenciatura1 a su vez, 

el sector universitario sugirid, en t~rminos gene

rales, formar profesionistas especializados en pl~ 

neacidn urbana cuya preparaciOn podr1a llevarse a 

cabo a trav~s de los siguientes mecanismos: inst~ 

mentando una nueva licenciatura en las áreas de 

Edificacidn y Diseño Urbano; creando una licencia

tura en Urbanismo; capacitando profesionistas de 
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las licenciaturas de Arquitectura, Ingenier1a, Eco 

nom!a, Leyes, sociolog!a y Administracidn Pdblica, 

en la especialidad de Planeaci6n Urbana, y modifi

cando los planes y programas de estudio de la ca

rrera de Ingeniero TopOgrafo y Geodesta, para cap! 

citar a este profesionista en el aprovechamiento -

del suelo urbano y rural. 

En este sentido, en caso de que se pusiera en mar

cha la licenciatura en Urbanismo, ser!a convenien

te incluir en sus programas asignaturas sobre di

seño, construccidn, ciencias sociales, econdmicas 

y administrativas. Para ello se podr1a iniciar la 

carrera con un grupo piloto de 30 alumnos atendi

dos por ocho profesores que vincularan obligato

riamente la teor1a con la pr~ctica. 

Otra medida complementaria para reducir el d~ficit 

de la vivienda podr!a ser la formacidn de especi! 

listas que participen en la edificacidn de casas

habi taci6n a precios reducidos, para lo cual se 

plante6 la necesidad de modificar los planes y pr~ 

gramas de estudio de la carrera de Arquitectura, 

En esta modificacidn se incluirfan asignaturas re

lacionadas con los siguientes aspectos: reduccidn 

de costos en la edificacidn de viviendas; tacnicas 

en contruccidn que coadyuven en la misma tarea; 
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asesor!a para la autoconstruccidn; especializaci6n 

del arquitecto en el rediseño de las construccio

nes y optirnizacidn del uso de los recursos utili 

zados en la edificacidn de viviendas de bajo costo. 

Por otra parte, en cuanto a los aspectos que limi

tan la formaci6n de profesionales en esta ~rea, se 

destacd que existe dispersidn en los estudios so

bre urbanismo ofrecidos por la UNAM as! como una 

desarticulaci6n entre las carreras y las necesida

des del pa!s en este rengl6n. Esta situacidn po

dria solucionarse implantando nuevas especializa

ciones, maestr!as y doctorados en planeacidn urb! 

na. Para contribuir a su adecuada formacidn, se s~ 

giri6 establecer un centro interdisciplinario uni

versitario, para vincular a las carreras de Socio

log!a, Econom!a y Arquitectura, entre -:-t?:'!!e. <"O'l '-~ 

especialidad de Planeaci6n Urbana. Este centro ºP! 

rar!a tomando en cuenta los problemas nacionales 

en materia de planeac.iCSn urbana y modificar.ta · los 

curr!cula de las licenciaturas mencionadas, de ma

nera que los egresados tengan una orientacidn ter

minal que ayude al crecimiento ordenado de las ciu 

dades. 

Con la participacidn de los recursos humanos form! 

dos en el 4rea y dado el fuerte desequilibrio que 
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existe entre oferta y demanda de casas-habitación, 

ser!a indispensable edificar para finales del pr~ 

sente siglo mas de cinco millones de unidades ha

bitacionales en todo el pa!s. 

La UNAM prepara arquitectos e ingenieros que estan 

relacionados con la necesidad de vivienda, sin em

bargo se señaló que no estan suficientemente cap! 

citados para que contribuyan al fomento de las ca

sas-habitacidn de interés social. 

Seqttn los participantes la formacidn de especia

listas en planeacidn urbana es urgente, pues ac

tualmente existen en promedio uno de estos profe

sionistas por cada 40 mil habitantes, mientras que 

en los pa!ses industrializados hay uno por cada -

10 mil. 

3.7 Desarrollo pol!tico y social 

En este contexto los ponentes, principalmente del 

sector gubernamental, destacaron que la actual ad

ministracidn pQblica federal hace esfuerzos por 

consolidar las formas de participacidn deJnOcratica 

en los municipios, estados y en la federacidn, con 

el prop<5sito de estimular la descentralizacidn de 

la vida nacional y la puesta en marcha de un pro

yecto económico, político, social y cultural, capaz 
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de generar profundas modificaciones en la sociedad 

mexicana. En este sentido la UNAM podr1a contri

buir adecuando las carreras afines que existen ac 

tualmente, incluyendo en sus planes y programas de 

estudio una concepci6n descentralizadora. 

Además se sugiriO que las licenciaturas correspo~ 

dientes a las disciplinas sociales deber!an otor

gar a los estudiantes una capacitaciOn técnico-cie~ 

t!fica para que transfieran sus conocimientos y 

experiencias a la comunidad con la que se relacio

nan en su pr4ctica profesional. Asimismo la UNAM 

deber!a dar a todos sus alumnos los instrumentos 

vigentes de gestiOn legal y financiera que sirven 

de base a los proyectos descentralizadores. 

LOs profesionales que reciban tal capacitaciOn es

tar!an en posibilidades de intervenir, por ejemplo, 

en las reformas que a juicio de los representantes 

del sector pdblico, deben hacerse constantemente a 

la leqislaciOn1 incluso a la ConstituciOn, norma -

jur!dica fundamental del pa1s, siempre y cuando 

los cambios propuestos tomen en cuenta un mejora

miento en la procuraciOn de la justicia, 

Por otro lado, ante el incremento de las relacio

nes diplomáticas que sostiene México con otros go

biernos, la Universidad podr!a contribuir en pol!-
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tica exterior, creando un tronco com~n en el que 

se incluyan aspectos jur1dicos, económicos e hist6 

rico-conceptuales, para formar investigadores que 

participen en el manejo de la pol1tica externa. 

Al planear las licenciaturas futuras, la UNAM debe 

tener en cuenta la realidad y perspectivas de las 

relaciones del pa1s con el mundo, fortaleciendo 

áreas de interés b4sico, como la historia de cada 

nación e implantando estudios más amplios sobre la 

relación que sostiene México con cada pa1s. De 

igual manera, seria importante dar a nuestra hist~ 

ria un lugar relevante, considerándola básica no -

sólo para el área de las tiencias Sociales, sino -

para cualquier carrera universitaria. 

Por su lado, los ponentes universitarios sugirie

ron que la licenciatura en Relaciones Internaciona 

les podr1a modificar su curr1cula para que los pr~ 

fesionistas se ocupen de los renglones priorita

rios de la pol1tica exterior de México, as! como 

de las !reas relacionadas con el control de ~' 

convenios internacionales y proteccidn arancelaria. 

Complementariamente se recomendaron dos medidas: 

confrontar los planes y programas de estudio vi

gentes en la UNAM con los de otras universidades 

del pa1s y del extranjero y reforzar el tronco co 
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man en el nivel bachillerato, concretamente en el 

Colegio de Ciencias y Humanidades para dotar al 

alumno de los elementos te6rico-metodol6gicos de -

los que ahora carece. 

En el sector de los servicios se dijo que la in

dustria hotelera crece con el apoyo dado por el Go 

bierno Federal. No obstante, se registra una ca

rencia de t~cnicos o especialistas en hoteler!a, 

Es necesario impulsar el crecimiento de esta rama 

ya que sirve de apoyo para el desarrollo de otras 

actividades como la construcci6n y el comercio. 

Por ello es conveniente crear la licenciatura en 

Hoteler!a, cuyos egresados contribuir!an a hacer 

m4s productiva esta actividad dando un mejor uso -

de la infraestructura existente. 

Finalmente y considerando todas las necesidaaes b! 
sicas o 4reas problemáticas que la UNAM debiera 

contribuir a resolver, la informaci6n recopilada 

muestra que la mayor producci6n de sugerencias se 

concentraron -sobre todo en el nivel licenciatura• 

en cuatro necesidades fundamentales: educaci6n, 
' 

empleo, alimentaci6n y ciencia y tecnolog!a. 
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Muchas de las propuestas y problemáticas planteadas por los especi~ 

listas provenientes de diferentes sectores intra y extrauniversita

rios y por los profesores e investigadores Eméritos, se refirieron 

a la importancia que debe dársele a los factores que dentro de la 

dinámica del sistema universitario pueden obstaculizar o, en su e~ 

so, favorecer la formaci6n profesional, como son: los planes y pro

gramas de estudio, los aspectos relacionados con los alumnos, el 

personal académico, la organizaci6n y procedimientos acad~rnico-ad

ministrativos, la disponibilidad de recursos humanos, materiales y 

financieros y los métodos pedag6gicos y did4cticos. Estos t6picos 

intrauniversitarios fueron considerados por el sector académ~co de 

la UNAM, las asociaciones de profesionistas y los representantesdel 

Sector Pdblico, corno uno de los elementos fundamentales que junto 

con la consideraci6n de las necesidades sociales a resolver y el 

análisis de la situaci6n del mercado de profesionistas, deben ser 

tomados en cuenta para adoptar las decisiones orientadas, tanto a 

la creaci6n de nuevos estudios de licenciatura, como a la evaluaci6n 

y mejoramiento de las opciones ya existentes. 

Por las caracter!sticas inherentes a la fuente que proporcionó 

la informaci6n y por los diferentes procedimientos para recopilar!~ 

se presentan en el primer subcap!tulo las propuestas expresadas a 

través de los foros y de la consulta abierta a la comunidad, c:Ejando 
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para el segundo apartado, los planteamientos que hicieron los Emé

ritos relativos a los elementos que intervienen en la forrnaci6n de 

profesionales ~tiles para la sociedad. 

4.l Consideraciones obtenidas a través de las Reuniones con es 

pecialistas y de la Consulta abierta 

4.l.l Aspectos curriculares 

Los planes y programas de estudio fueron considera

dos por los ponentes como los instrumentos básicos 

para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje 

y en especial corno la piedra angular en caso de crear 

una nueva licenciatura. 

En el análisis de las propuestas por nivel académi

co, por área de conocimiento y por sector informante, 

destaco el énfasis puesto en los aspectos curricula

res. Por ejemplo, se subrayo que los planes y progr~ 

mas deben ser revisados en todas las disciplinas y 

en todos sus niveles, Si bien en la formaci6n de pr~ 

fesionistas intervienen otros muchos factores, como 

son los mismos alumnos, la planta docente, los servf 

cios de apoyo, la situaci6n de la investigaci6n y 

del sistema científico y tecnol6gico y el financia

miento, entre otros, la atenci6n que debe darse al 
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diseño, implantaci6n, cumplimiento, desarrollo y ev~ 

luaci6n de planes y programas fue reiterada por to 

dos los ponentes. Se dijo que hasta el momento no 

exist!an los mecanismos adecuados para llevar a cabo 

estas tareas y sobre todo para actualizar los conte

nidos, por ello, todo lo relativo a aspectos curric~ 

lares, a juicio de los exponentes, fue considerado -

como el principal factor que limita la formaci6n pr~ 

festona! y que, por consiguiente deberá mejorarse de 

inmediato, sobre todo'si se quieren abrir nuevas ca 

rreras, (Ver cuadros 4, 5, 6, 7, 8 y 9 l 

Una recomendaci6n constante fue que se revisara la 

orientaciOn de los·contenidos as! como la fundamen

taci6n de cada carrera, preocupaci6n expresada espe

cialmente por el sector universitario. De este grupo 

destaco la opini6n de los funcionarios académicos y 

administrativos, quienes reiteraron la necesidad de 

fundamentar de manera m~s exhaustiva los nuevos pla

nes de estudio que habrán de considerar en su formu

laciOn dos aspectos: la contribuci6n tendiente a re

solver las necesidades sociales y la vinculaci6n del 

egresado con el mercado profesional, ya que actual

mente, se dijo, los estudios profesionales se basan 

generalmente en la reproducci6n de t~cnicas y crite-
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rios de estudio de realidades socia1es diferentes a 

la mexicana • Por lo tanto, en el momento de crear 

una carrera o de efectuar alquna modificaci6n a los 

planes de estudio será necesario contar con diagn62. 

ticos del sistema educativo actual y con estudios del 

~rea a la que se orienta la nueva alternativa. Sobre 

todo se. h.abrl! de ev;ttar la tmprovisaci!5n y la evalu~ 

ci6n superficial y emp!rica de loe contenidos. 

Entre los planteamientos curriculares que m&s se me~ 

cionaron se encuentran la heterogeneidad e inadecua 

ci6n de los planes y programas de estudio y la defi 

ciente preparaciOn en materias Msicas, t~cnicas y en 

espectalidades a nivel profesional, En este sentido 

se sugirió jerarquizar y diseñar los curr!cula con 

una ~ntencionalidad formativa, dejando en segunda 

instancia los contenidos informativos. Se propuso 

también que la actualización y creaci6n de planes de 

estudio se efectuaran a la luz de una concepción i~ 

tegral que evite caer en una especiali2aci6n premat~ 

ra carente de una formac16n gen~rica y esencial. De 

esta manera, se otorgar!a a los egresados la posibi

lidad de dedicarse a otras actividades dentro de su 

misma rtrea de conocimiento, 

Se recornend6 que los planes y progrAJ11as de estudio 
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deber!an incluir no s6lo los conocimientos interdis

ciplinarios ·que requieren las nuevas necesidades so

ciales y pedag6gicas, sino además, fomentar una ma

yor vinculaci6n entre los conocimientos básicos y 

aplicados y también introducir o fortalecer materias 

que capaciten al alumno en el manejo de recursos y 

le den habilidad para el uso de sistemas de informa

ci~n en todas las disciplinas. 

Por lo que respecta a los planes y programas de est~ 

dio de nuevas carreras se sugiri6 fortalecer las t~ 

reas de planeaci6n acad~mica, sobre todo al papelque 

debe ddrsele a la evaluaci6n de los ya existentes, 

toda vez que ésta cobrar& especial importancia para 

decidir el nivel acad~mico en el que deberán abrirse 

las nuevas propuestas. 

Asimismo. se subray6 que toda iniciativa de creaci6n 

debe sustentarse en estudios de factibilidad sobre 

los recursos humanos, materiales y financieros exis

tentes para apoyar los nuevos estudios, ya que la 

apertura de una opci6n profesional puede estar per

fectamente fundamentada en una necesidad social, pe

ro puede suceder que no se haya previsto si se cuen

ta con las instalaciones, los materiales, el equipo, 

el personal docente y técnico, etcétera. 
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Finalmente, durante la consulta se resaltó que no es 

suficiente mejorar el diseño curricular, sino que es 

necesario vigilar también su cumplimiento, para lo 

cual ser4 indispensable superar las insuficiencias -

de la or9anizaci6n académico-administrativa lo que 

exige un ejercicio m!s eficiente y coordinado por pa=: 

te de maestros, funcionarios, cuerpos colegiados y 

personal administrativo. 

4.1.2 PoblaciOn estudiantil y m~todos de enseñanza-aprend! 

za je 

El crecimiento de la poblaci6n estudiantil en la Un! 

versidad y la consecuente complejidad administrativa 

han contribuido a la persistencia de algunas defi

ciencias acad~icas, cuyos efectos repercuten entre 

los mismos alumnos desde el momento de su ingreso, su 

estancia dentro de la Institución y su posterior ~ 

so. 

Ante esta situaciOn, una de las recomendaciones cen

trales fue la necesidad de efectuar estudios sobre -

seguimiento de egresados que permitan determinar una 

mejor definición de los perfiles del aspirante y del 

profesional y también proporcionen informaci6n rele-
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vante para la revisi6n, actualizaci6n y diseño de cu 

rrtculas académicas. 

Otros problemas planteados fueron las carencias con• 

ceptuales con que los alumnos ingresan al nivel sup~ 

rior, que aunadas al desconocimiento y desorientél:li6n 

sobre los estudios y ejercicio profesional de la ca

rrera elegida, generan un alto !ndice de deserción o 

bien una baja eficiencia terminal, 

Por otro lado se mencionó que la escasa generaci6n 

de investigadores en algunos sectores de la UNAM pro

voca que al t~rmino de sus estudios, los alumnos 

egresen con graves deficiencias en este aspecto, ad

quiriendo muchas veces conocimientos obsoletos, lo 

cual les impide ejercer su profesi6n exitosamente. 

Este problema se agudiza aan m~s por la poca o nula 

difusi6n de los trabajos de investigaci6n generados 

por algunos sectores universitarios y de aquéllos r~ 

refidos al avance cient!fico-tecnol6gico, Por ello 

deber~ capacitarse al alwnno para que por s1 mismo 

se actualice, investigue, es decir, habrá que formar 

lo; más que informarlo, 

La preparaci6n académica que la UNAM brinda a sus 

alwnnos deber!a -se dijo• orientarse hacia la inter-
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disciplina, de modo que los alumnos estén acostumbra 

dos a trabajar en equipo en la soluci6n de los pro

blemas y además tengan una visi6n amplia de la situ! 

ci6n en estudio. Proporcionar informaci6n especiali

zada es excelente, pero no en el nivel de licenciatu 

ra, seg~n opini6n de algunos invitados.a las reunio

nes de consulta, Sin embargo, la interdisciplinarie

dad no debe subordinarse a los contenidos básicos de 

cada carrera, Su importancia radica en el hecho de 

que los alumnos tengan una conciencia social de los 

problemas nacionales para que participen acertada.men 

te en su solución y entiendan los puntos de vista de 

otros profesionistaa. 

En algunas ponencias de los invitados, sobre tododel 

sector pdblico, se sugiri6 que los alwnnos universi 

tarios reciban una educaci6n orientada a la soluci6n 

de las necesidades sociales más urgentes del pa!s. 

En las opiniones relacionadas con la definici6n del 

perfil profesional de los egresados, se propuso que 

debe dotárseles de una formaci6n que garantice que -

el alumno conciba a la educación que recibe, ·como un 

medio, un instrumento con objetivos y metas sociales 

y no como un fin para beneficio personal. 
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complementariamente a esta preparaci6n,'los alumnos 

requieren una educaci6n que exija mayor dinamismo y 

una reflexi6n más profunda que estimule la creativi

dad académica de manera que los estudiantes se con

viertan en promotores del cambio social que exige el 

desarrollo nacional. 

La formaci6n del alumno, dijeron los conferencistas, 

debe atender b~sicamente a dos aspectos: dotar al e! 

tudiante de los conocimientos adecuados de manera que 

pueda aplicarlos prácticamente en las actividades 

productivas y, por otro lado, capacitarlo para que 

tenga una visión cr!tica y human!stica de los probl~ 

mas abordados. que le .permita comprender los acon-

tecimientos como parte de un proceso y no como he

chos aislados. 

En otras opiniones se sugiri6 que es prioritario que 

se dote al alumno de conocimientos b4sicos en metod~ 

log!a para que sea capaz de realizar proyectos de in 

vestigaci6n y analisis inherentes a su profesi6n. 

En otro orden de ideas, se recomend6 que la educa

ción ofrecida a loa alumnos debe satisfacer sus ex

pectativas de desarrollo intelectual, a la vez que 

contribuya a forjar individuos cr!ticos y conocedo

res de la situaciOn nacional, sin descuidar su form~ 
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ci6n técnica. Es decir, que la Universidad ofrezca 

una preparaci6n técnico-cient!fica basada en la crea

tividad y en el apoyo que reciba por parte de todos 

los sectores que la integran. 

Finalmente, sobre este asunto se sugirió renovar de 

manera inmediata los métodos tradicionales de ensé

ñanza-aprendizaje de acuerdo al incremento de la ma

tr!cula estudiantil y el avance cient!fico-tecnol6g! 

co. 

4.1.J Personal académico 

El proceso enseñanza-aprendizaje es una unidad indi

soluble en el que se hayan involucrados entre otros 

elementos, los alwnnos y los profeso1~~. 

Al referirse a la planta docente de nuestra Institu

ción, los invitados recomendaron poner especial énf~ 

sis en la profesionalizaci6n de la carrera docente 

en todos los niveles y en todas las disciplinas; es

ta preocupación fue expresada principalmente por fun 

cionarios, profesores e investigadores universita

rios. 

Mucho se ha criticado -se dijo- la baja calidad aca

démica del profesorado, pero este problema as! como 
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su soluci6n, no deben ser analizados unilateralmente 

ya que si bien es cierto que existen deficiencias en 

la planta de profesores, también hay que reconocer 

que se ha avanzado; sin embargo todav!a hay mucho 

que hacer para ofrecer est!mulos y medios que garan

ticen la estabilidad acad&nica y laboral del profes~ 

rado. 

Situaciones que aan prevalecen al respecto son: 

- la 1mprovisaci6n de recursos docentes¡ 

- una planta conformada en su mayor!a por profesores 

de asignatura o ayudantes contratados semestralmen 

te: 

- existencia de profesores alejados de la práctica 

profesional o muy cercanos a ella, pero con defi

ciencias en t~cnicas didácticas y pedag6gicas; e 

- incumplimiento del Estatuto del Personal Académico, 

por lo que hay altos niveles de inasistencia, falta 

de entrega de informes y planes de actividades, de! 

conocimiento de planes y programas de estudio, im

puntualidad en la entrega de actas y calificaciones(~) 

(*) A este respecto se recanienda revisar las ponencias n11neros 66, 69 y 82, de la 
"Hem:>ria de las te\ll'\iones de consulta con especialistas ·, para analizar la fac 
tibilidad de creacidn de nuevas licenciaturas:' En ellas se haoen propuestas ei 
pec!ficas de las responsabilidades, derechos y funciones de profesores, alum--
nos y de los Consejos 'Matioos. 
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- falta de cursos, talleres y seminarios de supera

ci6n académica, o bien desinterés e imposibilidad 

de los maestros para asistir a los existentes; y, 

- la prevalecencia de tr&mites inadecuados de con

trataci6n y retraso de pagos. 

Todo este panorama se ha visto agudizado por el ráp!_ 

do crecimiento de nuestra Instituci6n, por lo que se 

ratific6 la imperiosa necesidad de generar proyectos 

que fortalezcan lo hecho hasta este momento y que g~ 

ranticen la corresponsabilidad por parte de autorida 

des a fin de exigir, por un lado, el cwnplirniento de 

los reglamentos que rigen la tarea docente, y, por 

otro, propiciar un ambiente de desarrollo acad~ico 

y econ~rnico a los profesores de nuestra Universidad 

que redunde en una mejor formaci~n de profesionistas, 

investigadores, profesores y técnicos dtiles a la so 

ciedad. 

Por consiguiente se recomend6 que antes de crearnás 

carreras, se evalde el desempeño del profesorado en 

las ya existentes, y en caso de que sea necesario 

ofrecer una nueva profesi6n, se analice concienzuda

mente el perfil del docente, as! como la oferta y de 

manda de los mismos en el área en cuesti6n. 
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4.1.4 Servicios de apoyo 

No es suficiente el diseño de un excelente plan de -

estudios o la contratación y óptimo desempeño de bu~ 

nos profesores, la formaciOn de profesionistas re

quiere de m~ltiples servicios que ser! indispensable 

fortalecer o crear. 

Entre los servicios de apoyo mencionados con mayor 

frecuencia est4 el de orientación vocacional y/o pr~ 

fesional, ya que muchos problemas se derivan de la 

mala selección de las carreras, ya sea porque se des 

conoce el significado social de las mismas, su campo 

profesional, o porque se carece de las aptitudes y 

habilidades personales requeridas para el ejercicio 

de la profesión, 

De igual manera se subrayó la necesidad de brindar 

m4s y mejores apoyos bibliogr4ficos a través de cen

tros documentales y mediante la edición de textos, 

libros y apuntes, Asimismo -se dijo- urge generar m~s 

materiales did4cticos y garantizar, de alguna maner~ 

que sean empleados. 

Por otro lado se consider6 que todo lo que se haga 

en materia de administración escolar e información 

para el alumno contribuirá a su mejor formación, ya 
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que le permitid reducir el tiempo que dedica a ef~ 

tuar tr&nites y a realizarlos sin equivocaciones que 

le podr1an ocasionar qraves problemas a lo largo de 

la carrera. 

Otros factores que señalaron como limitantes de la 

formaci6n de profesionales fueron la inadecuada pl! 

neaci6n acad~ico-administrativa y los procesos para 

la tramitaci6n de asuntos acad~icos. Se mencion6, 

por ejemplo, que es inadecuado el uso de la planta 

f1sica y del instrumental y equipo, y que la crea~i.6n 

de nuevos organismos universitarios torna burocráti

cos los procesos educativos de la Universidad. 

4.2 OOnsideracionea obt:en14aa a trav6a 4e 1aa entreviat.a• a ~ 

~eaorea e xave~ Balr1.toa. 

Con el objeto de obtener informaci6n de otras fuentes auto 

rizadas, se recabaron las opiniones de los profesores e in 

vestiqadores Em~ritos- sobre los aspectos que pod1an con

tribuir en la formación de profesionistas. 

Es as1 que a continuaci6n se presentan los resultados que 

arroj6 el análisis de contenido de las entrevistas, sobre 

teuas que este sector acad&nico consideró m4s importantes1 
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personal académico, alumnos, planes y progrffmas de estudio, 

mercado profesional y el papel de la Universidad. 

4.2.l Personal académico y métodos de enseñanza-aprendizaje 

Los problemas que afronta la UNAM en cuanto al nivel 

de preparaci6n que otorga a su poblaci6n estudiantil 

no pueden ser estudiados en forma aislada ya que se 

encuentran interrelacionados. 

Por un lado se argumenta que la gran demanda de edu

caci6n que existe en el pa!s as! como la consecuen

te sobrepoblaci6n de nuestra Universidad, lilllitan la 

elevaci6n de los niveles académicos, pero también 

prevalece otra corriente de opini6n que considera que 

el incremento de la matricula no determina totalmen

te la calidad de la enseñanza, intervienen otros fa~ 

tores como son: la preparaci6n académica del profe

sor, ·1a necesidad de impulsar su superación y el uso 

adecuado del método did!ctico. Por lo tanto, el pro

blema no es adjudicable exclusivamente a la cantidad 

de alumnos sino también a los profesionales que lle

van a cabo la labor docente. 

Por consiguiente, los Eméritos que sostuvieron el 

primer punto de vista consideraron que el aumento de 

l 
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la matricula escolar y por ende el que los grupos 

sean numerosos dificulta el empleo de ciertos méto

dos didácticos, por lo que es necesario utilizar los 

recursos audiovisuales para poder educar a mayor nd

mero de alumnos. La sobrepoblaci6n de la Universidad 

-dijeron- reclama el uso de recursos masivos de edu

cacidn que puede solucionar, en cierta medida, la ca 

rencia de profesores suficiéntemente preparados en 

la materia, aunque advirtieron que uno de los grand!s 

defectos es utilizarlos en forma sustitutiva del 

maestro o que la clase se vuelva impersonal, perdié~ 

dose la relacidn maestro-alumno, 

Los profesores e investigadores Eméritos mencionaron 

que para formar a los profesionales con el suficien

te nivel de conocimientos que demanda ei püis, é¡ ci~ 

cP.ntP. universitario debe reunir cualidades para con 

trarrestar las deficiencias con que el alumno ingre

sa a nuestra InstituciOn: conocimientos de su mate

ria, vocaci6n docente, entrega a la enseñanza, faci

lidad para transmitir los conocimientos, manejo de 

las técnicas pedag6gicas y did4cticas, capacidad pa

ra vincular la docencia con la investigaci6n, ser 

puntual, ejercer la profesi6n, despertar el interés 

de los alumnos, reforzar la relacJOn profesor-alumno 
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y preocuparse por desarrollar la personalidad aut6n2 

ma de cada uno de ellos~ porque el profesional de la 

enseñanza no sólo debe concretarse a impartir conoc.!_ 

mientos, ante todo, debe tender a la formación inte

gral del educando tratanto de descubrir y estimular 

el talento de los alumnos. 

De 26 Em~ritos entrevistados sobre este tema, es de

cir el 61.3% del total, un 46.2% indicó que los pro

gramas de superación académica cwnplen con su objet~ 

vo. Sin embargo, un 30.8% afirmó la necesidad de fo

mentar, aQn más, estos cursos de actualización para 

elevar el n11mero de docentes mejor capacitados y así 

superar las deficienc'ias en su formación. 

El 15.4% de los E:m~ritos estimó necesario impulsar 

los concursos de oposición que la Universidad ha ve

nido realizando en los rtltimos años para mejorar el 

status del profesor o investigador. 

Se dijo que el hecho de dejar las cátedras en profeso

res adjuntos para atender los grupos ha contribuido 

en buena medida al deterioro de la docencia y, aun

que es conveniente contar con este tipo de personal, 

los ayudantes deben auxiliar al docente más no im

partir la clase. De esta forma se irán compenetran-
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do en las técnicas del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Otra solución mencionada fue la de impartir cursos -

especiales a aquellos titulados que deseen dedicarse 

a la docencia. 

Por otra parte, el 19.2% de los entrevistados se in

clinó por continuar sistemStica y permanente con el -

intercambio de conocimientos con profesores extranj~ 

ros. Para llevar a cabo esto, recomiendan que se in

cremente la formación de docentes en el nivel de Pº! 

grado lo que les permitir! superarse académicamente. 

Del total del sector informante, un 77% señal6 la ne 

cesidad de estimular al docente para que asista a 

los cursos de superaci~n acadénica, sin embargo, un 

15,4% consideró que a~n cuanto esto es primordial, 

el profesor debe superarse por s! mismo, preocuparse 

por estar al d!a en los conocimientos que imparte. 

Un 15.4% de los entrevistados que se refirieron a la 

necesidad de contar con una planta docente preparada. 

consideraron urgente tener profesores de tiempo com

pleto¡ a su vez, un 11.5\ dijo que se les debe remu

nerar decorosamente¡ otro 7,7% se propugnó por for

mar profesores de carrera y un 11,5\ por establecer 

la especialización en docencia; finalmente, un 7,7% 
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se inclin6 por establecer cursos para incorporar pr~ 

fesores a la investigaci6n. 

En cuanto a los m~todos de enseñanza, señalaron la -

necesidad que tiene el profesor de utilizar los m!s 

eficaces procedimientos did4cticos para alcanzar los 

objetivos planteados con el m4ximo de provecho y el 

m!nimo empleo de energ!a y tiempo. 

Ante la demanda educativa, el consecuente aumento de 

poblacidn estudiantil y co~ el af!n de elevar el ni

vel de enseñanza en nuestra Casa de Estudios, los 

profesores e investigadores Em~ritos se refirieron a 

los diferentes recursos y procedimientos que en for

ma personal y a través de su larga trayectoria acad!_ 

mica han manejado, aclarando que el uso de cualquier 

mdtodo did4ctico no debe entenderse como una suma de 

normas que el maestro deba aplicar rtgidarnente. El 

profesor requiere de un criterio sdlido, inteligen

cia despierta e iniciativa eficaz a fin de m.ot1var 

el interés de los alumnos para que sus orientaciones 

favorezcan el trabajo fecundo. 

Indicaron que el maestro debe propiciar un ambiente 

favorable para el trabajo escolar, cuidando que en 

las relaciones con sus alumnos impere la cordialida~ 

el respeto y la ayuda mutua. 
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Hicieron hincapié en que la educación no persigue la 

mera asimilación de conceptos sin un para qué y sin 

un por qué. Se propugnaron por utilizar el método c2 

lectivo, donde exista la participaci6n conjunta del 

profesor y los estudiantes. Propiciar, asimismo, el 

enlace de los conocimientos partiendo de lo sencillo 

a lo complicado, haciendo razonar a los alumnos, pr2 

porcion4ndoles instrumentos de comprensi6n y as! evi 

tar la memorizaciOn y el dogmatismo, 

Las caracter!sticas o cualidades que debe reunir el 

docente también fueron mencionadas por los Eméritos 

al hablar sobre ;m@todos. Dijeron que el profesor de

be buscar en su lenguaje palabras o explicaciones 

sencillas hasta ponerse al nivel del que desea la ex 

plicacidn, y que la circunstancia d~ qu~ ~l rudé~~Lv 

ejerza su tarea sobre un ser en formaci6n, no signi

fica que siempre pueda sentirse superior frente a é! 

te. su experiencia, cultura general y profesional, 

afirmaron, podr4 ser demostrada s~lo al lograr las -

metas deReadas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Los Eméritos recordaron la eficacia del método Socr! 

tico, en el cual el profesor induce al alumno a en

contrar la respuesta a los problemas planteados, Sin 

embargo, consideraron este rrétodo poco apropiado para 
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las licenciaturas, por ser lento. No obstante, dije

ron que se podr!a aplicar en secundarias y prepara

torias. 

4.2.2 Poblaci~n estudiantil 

De todos es conocido que la Universidad Nacional Au~ 

t6noma de M~xico, es el centro de educaci6n m4s qra~ 

de y complejo que existe en el pa!s, ya que en sus 

escuelas, facultades e institutos alberga a 328 mil 

estudiantes que reciben enseñanza. 

La capacidad tanto de instalaciones como de personal 

docente se ha visto rebasada por el aumento de la ma 

tr!cula incrementada en los ~ltimos 20 años. En un 

af4n por atender la mencionada demanda se oriqin6 el 

crecimiento de académicos, empleados, instalaciones, 

equipos y servicios que repercutir~ inevitablemen

te en las funciones sustantivas de nuestra Casa de 

Estudios. 

Al entrevistar a 19 de los profesores e investigado

res Em~ritoa sobre este aspecto, es decir al 59.4t 

del total, el l5.8t coincidi6 en señalar que el bajo 

costo de las colegiaturas, la falta de orientaci6n 
(') 

vocacional y el "pase autom4tico", son algunas .. de las 

r•J §\el aegiameñto Geñera1 ae IñSci"ipcicnes no se coosigna el ~de 
"pase autan.1tioo" sino el de pase reglalrentado. 
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causas que, sumadas al ya de por s1 vertiginoso cre

cimiento demográfico, han propiciado el aumento de 

la matricula escolar. 

Dijeron que la excesiva acumulaci6n de estudiantes 

en las aulas va en detrimento de la educación, y que 

una alternativa de solución serta propiciar que el -

estudiante pague su educaci6n, es decir, aumentar el 

costo de las colegiaturas, porque, seq11n indicaron, 

la UNAM no debe cargar con todo el gasto, pues repr~ 

senta una carga onerosa para el Estado. 

Agregaron que date es un problema que se ha creado -

en el transcurso de los años y que tal vez sea difi

cil. restringir, porque la UNAM se ha caracterizado 

por no ser exclusivamente para personas de condición 
' econ&nicamente alta, sino para todo aqu~l que desee 

estudiar. 

El "pase autom4tico11 fue calificado de inadecuado por 

un 15,8\ de los entrevistados, quienes señalaron que 

el bajo nivel educativo trasciende los 4mbitos uni

versitarios. Serias deficiencias son arrastradas de 

niveles anteriores (primaria y secundaria} que se 

continOan hasta el nivel profesional, al no corregi~ 

se durante el bachillerato. 
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Ante esta situaci6n, un 57.8% plante6 que es necesa

rio hacer una rigurosa selecci6n de estudiantes para 

que se garantice un m!nimo de calidad en cuanto a co 

nocimientos. 

El 47.4% afirm6 que el crecimiento de la poblaci6n 

estudiantil ha obligado a aumentar la planta docen

te, pero advirtieron que los profesores no se deben 

improvisar, pues se requieren años de madurez y exp~ 

riencia para educar, sobre todo, a grupos numerosos. 

Por lo tanto, seg11n indicaron los ~ritos, el nivel 

de preparaci6n es bajo por dos razones: debido a que 

los estudiantes vienen mal preparados de los ciclos 

anteriores a la licenciatura y el otro por la gran -

demanda de educaci6n que dificulta el proceso ense

ñanza-aprendizaje. Sin embargo, mencionaron que la 

demanda no se puede eludir, porque si un pueblo qui~ 

re aprender m4s, prepararse mejor, no se le puede ne 

gar esa.posibilidad y ese derecho. Esto se podr1a re 

solver, a juicio del 15.8% de los entrevistados, 

otorgando mayores elementos, aumentando aulas, as! 

como la planta docente y estimulando los cursos de 

superaci6n académica, lo que implicará necesariamen

te un mayor .financiamiento. 
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El 47.4% de los entrevistados mencion6 que aunado a 

todo lo antes expuesto, los grupos numerosos propi

cian que la relaci6n profesor-alumno se pierda, por 

lo que se sugiere la formaci6n de grupos más peque

ños y homogéneos de acuerdo no tanto al nivel inte

lectual sino al de aprovechamiento. 

Otra alternativa externada por el 5.3%, fue la que -

se refiere a asignar m!s recursos a las universida

des de provincia, para que los alumnos no se despla

cen hacia nuestra Instituci6n. Dijeron que la UNAM 

debe dar directrices, por su experiencia, al resto 

de los centros educativos de provincia, colaborando, 

orient!ndolos, para que cumplan su funci6n más am

pliamente. Esta ser!a, seg11n mencionaron los Eméri

tos, una de las funciones de la UNAM, de tal forma 

que no se concretar!a a educar, sino a dar l!neas de 

acci6n, a señalar c6mo puede orientarse esa educa-

ciOn para que la Universidad cwopla su funci6n en el 

sentido m4s amplio. 

Al referirse a las causas que influyen en el descen

so del nivel educativo que ha venido d&ndose·en los 

~ltilllos años en nuestra Universidad, del 71.9' dP. 

los Eméritos entrevistados sobre este aspecto, u~ 
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65.2% afirm6 que existen algunos obst4culos por los 

que nuestra Instituci6n no ha podido cumplir cabal

mente con esta funci6n, porque influye la formaci6n 

anterior con que los estudiantes ingresan a ella, que 

generalmente es deficiente. Es -seg11n indicaron- una 

cadena que llega hasta la primaria. Para esto, el 13% 

planted la necesidad de realizar una reforma educati 

va total, porque de lo contrario se formar4n profe

sionales de segunda clase. 

En un af4n de no ver sola.mente los errores anterio

res, el 4.3% señal~ que la Universidad puede amincrar 

las deficiencias de estos estudiantes organizando 

clases generales y seminarios, En las primeras, se 

tratar!a de manejar conceptos generales, tratante de 

homogeneizar el nivel de conocimientos de los alum

nos. En tanto que en los seminarios se profundizar!a 

en los temas, para que los estudiantes mejor prepar!_ 

dos continden super4ndose y no retrasen su aprendi

zaje por los alumnos con bajo nivel de conocimientos. 

Todo esto, agregaron, se podr!a complementar con la 

creacidn y/o fortalecimiento de oficinas de asesores 

que tendr1an la responsabilidad de auxiliar a los es 

tudiantes, recomend4ndoles textos para su actualiza

ci~n. 
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Asimismo, un B.7% sugiri6 contar con educandos de 

tiempo completo y reforzar con esto la relaci6n mae! 

tro-alumno para que avancen en su nivel de aprovech! 

miento. De esta forma, podrían dedicarse con mayor 

eficiencia al estudio. 

Por otra parte, se consider6 importante que el prof~ 

sor motive a los alumnos a iniciarse en la investig! 

ci6n, con la finalidad de ir formando a los futuros 

investigadores que el país requiere. Para que todo -

esto diera un nejor resultado prop.¡s;i.erCll elaborar apu!!_ 

tes y libros econOrnicos, como elementos de apoyo a 

la docencia, as! como incrementar las becas a los 

alUJ11nos sobresalientes. 

Aunado a esto, el 8.7% señal6 la urgencia de establ~ 

cer requisitos rigurosos para asegurar la admisi6n y 

permanencia a escuelas y facultades para contar con 

mejores estudiantes. 

El mismo porcentaje mencion6 que los semestres no sen 

completos sino de tres meses. Para esto, -recomendaron 

aprovechar al máximo el tiempo y evitar perder clases 

por inasistencia de los alumnos o de los profesores. 

En otro orden de ideas, de las entrevistas realiza-
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das a los Eméritos se desprende que los factores que 

inciden directamente en la deserción escolar son m61 

tiples y.variados, que van desde el ausentismode los 

profesores, vicios cr6nicos en los hábitos de estu~ 

dio, carencia de manejo del lenguaje abstracto, def~ 

cientes conocimientos al ingresar a la licenciatura, 

hasta problemas económicos de los estudiantes, falta 

ae orientaci6n vocacional y deficiencias pedagógicas 

de los profesores, Es decir, es toda una cadena de 

factores que no pueden solucionarse exclusivamente 

por la v!a administrativa. 

De 19 universitarios que se les pregunt6 sobre la de 

serci6n escolar, mismos que representan el 59.4%, el 

42.1% coincidió en señalar que el problema más comQn 

que incide en la deserción es la inadecuada orienta

ci6n vocacional. 

En este orden, un 36.B\ de los entrevistados extern! 

ron que los alumnos abandonan la licenciatura al pe! 

catarse de que no cuentan con los conocimientos suf i 

cientes que deber!an haber asimilado en la preparat~ 

ria; esto es, traen deficiencias de conocimientos b! 

sicos y necesarios para la licenciatura, lo cual obs 

taculiza su aprendizaje en este ciclo, 
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Por otra parte, el 26,3% de ellos agreg6 que muchos 

de los alumnos desertan porque tienen problemas eco

ndmicos y frecuentemente trabajan y estudian. En es 

te sentido, sus horarios laborables no son compati

bles con sus clases, por lo cual se ven en la necesi 

dad de abandonar la licenciatura. 

Otro aspecto que señal6 el 21% de los profesores y 

que se encuentra tntimamente relacionado con la fal

ta de orientaci6n vocacional, es el referido a los 

constantes cambios de carrera que se observan en las 

diferentes escuelas y facultades. 

Un 15,8% argumento que en el problema de la desercidn 

influye el profesor, ya que algunos de ellos no cuen 

tan con las cualidades ni aptitudes indispensables ~ 

para la docencia y no los motivan a continuar con la 

carrera, 

El mismo porcentaje opind que se dan casos en que a 

los estudiantes, en el transcurso de sus estudios, -

se les presentan oportunidades de trabajo dentro del 

!rea que cursan y son absorbidos por el mercado de 

trabajo, recibiendo una remuneracidn decorosa que fo 

menta el abandono temporal o definitivo de las aulas. 

La imposibilidad de abordar los amplios contenidos de 
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algunas materias que no pueden ser cubiertos en seme! 

tres tan cortos, aunada a la asistencia irregular de 

profesores y alumnos, fueron manifestadas por un 10.5% 

de los entrevistados como otras causas que fomentan 

la deserci6n escolar. 

En el caso de los alumnos, agregaron, su ausencia en 

clase repercute en el alto tndioe de reprobaci6n que 

en ellos se presenta, y al no poder regularizarse, o~ 

tan por desertar. 

Un caso particular y muy reciente de deserci6n escolar 

se est! presentando en la Facultad de Ciencias, en vir 

tud de que la actividad nuclear ha disminu1do. 

Ante esto, los alumnos se est4n desilusionando -
porque una fuente importante para los ftsicos que 
egresan de esta facultad ha muerto y en este sen 
tido, el alumno ya no tiene la ilusi6n ni el inti 
r~s que tanta inicialmente. Por ejemplo, la Can!= 
siOn Federal de Electricidad, que ahora tiene la 
planta nucleoe!Actrica de Laquna Verde, emplea muy 
poco personal egresado de Ciencias, nues les pare 
ce que tienen una orientaciOn muy t~cnica, y pre= 
fiaren en todo caso ingenieros con conocimientos -
cient1ficos. Es decir, las fuentes de trabajo para 
el f1sico no son tan amplias como en un momento da 
do parecieron. (1) -

(1) Dr. Carlos Graef Fernbiez. Profemr EÉito de la Facultad de Cien 
olas. Q\trevist.a. txiPJIC¡\)Nl\M, 1984. -
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Son varios los problemas que inciden en la deserc16n 

escolar. Al respecto, los profesores Eméritos aconse 

jaron una serie de alternativas que podr!an ayudar a 

superarlos. As!, en cuanto a la orientaci6n vocacio

nal propusieron ofrecer a los estudiantes mayor infor

macidn sobre las diferentes carreras desde los prim~ 

ros semestres del ciclo bachillerato1 hacer una fi

cha pedagógica por cada alumno, de ser posible desde 

la primaria para irlo guiando; que el gobierno y la 

Universidad signen m4s convenios con la finalidad de 

formar los profesionistas que el pa!s requiere; in

cluir una materia encaminada a la orientación voca

cional durante el primer semestre de la licenciatura, 

pues si pierden un semestre lo ganan en realidad al 

elegir conscientemente su carrera. 

Por lo que se refiere a loa alumnos egresados del h!_ 

chillerato con bajo nivel de conocimientos, se prop~ 

so poner mayor ~nfasis en la calidad de la enseñanza 

en ese ciclo, No obstante, reconocieron que al ingr! 

sar a la preparatoria también traen deficiencias, P! 

ro se debe hacer ese esfuerzo, para que la licencia

tura no resienta este problema. 

Por lo que respecta a los estudiantes que tienen pr~ 

blemas económicos y que por tal motivo desertan; un 

26.3% recomend6 que se ampl1e el sistema de becas 
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para contar con alumnos de tiempo completo, exigien

do para ello requisitos de calificaci6n y aprovecha

miento, otorg&ndose s6lo a quienes tengan verdaderos 

deseos de estudiar pero carezcan de los elementos ne 

cesarios para su formaci6n profesional. 

Para aqudllos que desertan durante el transcurso de 

la carre~a, un 15.81 aconsej6 que la Universidad es

tablezca un curso corto del que obtengan un diploma 

o constancia, con lo cual se certifique el nivel de 

conocimientos t@cnicos, subprofesionales o de car~c

ter intermedio hasta ese momento adquiridos; mismo 

que les podr1a ayudar a integrarse como t~cnicos o 

ayudantes con otros profesionistas de la especiali

dad. Con esto ya no se desperdiciar!a tanto la inve:: 

si6n que hizo la UNAM en ellos al proporcionarles 

educaci6n. 

Otros agregaron que el bajo costo de las colegiaturas 

en nuestra Instituci6n -que pr&cticarnente no cuesta 

nada- influye para que el estudiante deserte. Opina

ron asimiS1110, que el criterio que deberfa prevalecer 

en la Universidad ser!a que el alumno que pudiera P! 

gar su educaci~n corno en las universidades particul! 

res, deber!a hacerlo, 

Al referirse a los factores que inciden en el bajo 
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!ndice de .titulaci6n, 13 entrevistados, es decir, el 

40.6% del total de los profesores Em~ritos interrog!!. 

dos sobre este aspecto, el 30.8% de ellos afirmd 

que una gran cantidad de egresados nunca llegan a ti 

tularse -o si lo hacen dejan pasar varios años- por

que en ocasiones se incorporan al mercado de trabajo 

antes de haber terminado la carrera, por la necesi

dad que tienen de obtener ingresos. 

En cuanto a los tr4mites burocr4ticos que se deben 

hacer para realizar la tesis, el 7.7% de los profes2_ 

res coincidieron en señalar, que éstos se realizan 

en forma muy lenta y los alumnos tienen que acudiren 

much!s:.lmas ocasiones a las ventanillas para enterar

se del curso de sus gestiones, Esto representa un 

desgaste y un desaliento para los ~;r~~~~~=, 73 ~~e 

muchos de ellos trabajan y por consiguiente terminan 

por abandonar los tramites, lo cual repercute tanbiél 

para que no cont1naen con su tesis, 

El 23% de los entrevistados precisaron que existen -

alumnos que tienen temor a presentar el examen prof~ 

sional, Este hecho obedece a que dejan pasar ~apeos 

muy largos para realizarlo. 

A su vez, un 15.4% argumentd que en varios casos de

pende mucho de la carrera que haya elegido el egres! 
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do, A esto se suma que en el mercado de trabajo exi! 

tan profesione~ que se pueden ejercer sin contar con 

el t!tulo, resultando as! absorbidos por la din~mica 

de su desempeño profesional, ya que no todas las em

presas exigen el Utulo para otorgar puestos de asee~ 

so. Hay carreras en las que es imprescindible contar 

con este requisito, caso concreto es Medicina, en la 

que no se puede ejercer sin la cédula profesional. 

El mismo porcentaje extern6 que los egresados se sien

ten limitados por falta de asesor!a para encontrar 

temas sobre loa cuales elaborar su tesis, pues tie

nen la impresi6n de que éstos se han agotado. 

Asimismo, un 7,7, dijo que se dan casos en los que 

se pretenden realizar tesis demasiado ambiciosas, se 

desea hacer la "revoluc16n del conocimiento", Esto -

no es posible porque en el nivel licenciatura los es 

tudiantes no cuentan adn con los conocimientos, ni 

la madurez necesaria para llevar a cabo algo as!1 

entonces, cambian constantemente de un tema a otro. 

Otro aspecto que lilllita la titulaci6n es el hecho de 

que un alto porcentaje de alumnos presenta elevados 

tndices de reprobac16n en sus asignaturas, posterio~ 

mente se les diticulta presentar esas materias, caen 

dentro del conformis.mo y deciden abandonar todo in-
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tento de cumplir con su compromiso del examen profe

sional. 

Uno de los dltimos factores que interviene en la no 

titulaci6n -segdn manifestO un 7.7%- es que en las -

actuales circuntancias, se han elevado los costos p~ 

ra elaborar la tesis. En este sentido, muchos egr~s!:_ 

dos no se encuentran trabajando, por lo que evident~ 

mente no cuentan con los recursos econ6micos sufi

cientes para comprar material y equipo. 

Ante los problemas anteriormente expuestos los pro

fesores e investigadores Em~ritos ptqXlSierai algunas 

alternativas para coadyuvar a la titulaci6n de los 

egresados. 

En primer lugar, el 30.8% de los entrP.vi~~Ado~ Ra in 

clinaron porque el profesor sea un agente que des-

pierte interés y estimule a sus alumnos para que se 

titulen. La relaci~n profesor-alumno puede ser dete! 

m1nante para motiviar a los estudiantes, encamin4nd2 

los, con orientaciones tendientes a titularse, y au~ 

que en este caso faltan asesores, el buen docente 

puede ayudar haciéndose cargo de 4 6 S alumnos. 

El 7,7% declar6 que nuestra Instituci6n deber!a exi

gir el t!tulo para todos aquéllos que se inician en 
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la docencia como ayudantes de profesor. La Uniyersi

dad debería comenzar por exigirse a sí misma este r~ 

quisito, lo cual permitiría contar con futuros prof~ 

sores debidamente titulados. 

Por otra parte, el 15.4% de los Em~ritos propugn6 

porque en todas las escuelas y facultades universit! 

rias se organicen grupos de seminarios ene.aminados 

exclusivamente a dirigir las tesis de los alumnos, 

proporcion4ndoles herramientas metodol6gicas de las 

que adocelen muchos egresados y que limitan la inte~ 

ci6n de realizarlas pues no se sienten capaces para 

estructurar y desarrollar un trabajo de investigad.6n 

de esa naturaleza. 

Otras propuestas emitidas fueron en el sentido de 

buscar nuevos mecanismos que permitan elevar el por

centaje de titulados¡ entre ~stos destacaron: otorgar 

becas para los egresados con escasos recursos econ6-

micos para que esta situación no los limite en su af5n 

de sustentar su examen profesional y diversificarlos 

trabajos de titulaci6n, que no necesariamente se re

duzcan a una investigaci6n en el sentido tradicional. 

Al hablar sobre la importancia que tiene la adecuada 

elecci6n de la profesi6n que va a estudiar y a la 

que se va a dedicar, el 71,4% de los 14 Em~ritos que 
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abordaron este tema, dijo que la inadecuada orienta

ción vocacional incide en el alumno al elegir erró

neamente su carrera, Agregaron que la licenciatura 

a la que se inscriben debe contribuir a ser su plena 

realización. Para ello, el alumno debe cuestionarse 

a s! mismo sobre el por qué eligi6 determinada dis

ciplina; con esa pregunta podr!a encontrar su verda

dera vocación. 

En el mismo orden, el 50% de los profesores argumen

taron que la influencia familiar, ya sea por tradi

ción, por cierto tipo de presiones, o por contar con 

alg11n negocio, libros o cierto tipo de infraestruct~ 

ra familiar, conminan a sus hijos a decidirse por una 

carrera, que segrtn ellos es la mejor. Los resultados 

de este tipo de acciones, seg~n dijeron, conducen 

muchas veces al fracaso profesional de los egresados, 

impidiendo as! que la Universidad cumpla con su ta

rea de formar cuadros profesionales dtiles a la so

ciedad. 

Un aspecto más dentro de este tema y que fue tratado 

por el 35.7% de los profesores, es el que se refiere 

a la elecci6n de carreras que por tradición tienen 

cierto prestigio. Un caso concreto mencionado oor 

el doctor Rafael Preciado, Em~rito de la Facultad de 

Derecho, es el siquiente: 

All]uros jóvenes se íni:cribieron en olla ¡:orque piensan 
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que van a llegar a ser funcionarios ~úblicos y -
creen que ese es el camino más id6neo para ello. 
Esto se origina porque dentro de las secretar!as 
de Estado una gran mayor1a de sus funcionarios -
son egresados de esta área. Lo anterior ocurre -
porque no se les orienta adecuadamente y confun 
den anhelos con aptitudes, sin tomar en cuenta-
las posibilidades reales del mercado de trabajo 
donde puedan aplicar los conocimientos adquiri 
dos. (2) -

De quienes señalaron a la orientaci6n vocacional como 

causa que incide en la inadecuada elecc16n de una ca

rrera, el 64.3% estim6 imprescindible mejorar este 

servicio ya que aunque esta labor se lleva a cabo en 

la actualidad, generalmente se hace cuando el alumno 

tiene ya decidida la carrera que habr~ de cursar, o es 

insuficiente. Ser1a importante que esta labor no s6lo 

se aboque a dar informaci6n sobre las diferentes prof~ 

siones que imparte la Universidad, sino que realice 

una labor exhaustiva sobre las caracter1sticas partic~ 

lares de los aspirantes a la licenciatura, poniendo e! 

pecial cuidado en dar conferencias o pl4ticas durante 

los primeros semestres del bachillerato. 

Asimismo, se plante6 la conveniencia de introducir una 

c~tedra durante el primer semestre de la licen-

(2) Preciaoo Herráooez, R'lfael. Profeoor Enérito de la Fao.iltad de De 
reclD. Entrevista. IXiPAC,MWl. 1984. -
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ciatura que muestre con datos reales y estadísticos 

las particularidades de esa profesión, el n11mero de 

egresados, el porcentaje de aquéllos que logran tit~ 

larse, la oferta y demanda que existen en el mercado 

de trabajo para ellos, as! como el perfil profesional 

que deben reunir. Es decir, todo lo anterior deberá 

sustentarse sobre bases y hechos fidedignos para que 

el alumno no tenga una falsa idea de lo que realmen

te es su carrera. Para llevar a cabo esto, recomien

dan que las partes involucradas como son las diferen 

tes escuelas y facultades, así como la dependencia 

encargada de la orientaci6n vocacional, trabajen en 

forma conjunta y coordinada para mejorar esta activi 

dad. 

4.2,3 Planes y programas de estudio 

El conjunto de finalidades educativas que coadyuven 

eficazmente a la fo1·maci6n del profesionista deseable 

que contribuya al mejoramiento y progreso continuo -

de la sociedad, tiene su sustento en los planes de 

estudio. 

Sobre este punto, los Eméritos virtieron s6lo algunas 

opiniones, ya que en la actualidad muchos de ellos -

est~n alejados de la función docente. 
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Apuntaron los entrevistados que diversas curr!culas 

de carreras que imparte la UNAM, han tenido vigencia 

en distintas épocas y se advierte una evoluci6n en 

su contenido, tratando siempre de responder fundame~ 

talmente a las necesidades del educando y del pa!s -

en general. 

La importancia que el plan de estudios tiene como 

instrumento coadyuvante en la formaci6n profesional 

del individuo, obliga a someterlo a constantes eva

luaciones, en cuanto a objetivos, contenidos y es

tructura, 

Al preguntárseles sobre este aspecto, el 62.5~ de los 

Eméritos coincidieron en señalar que los planes de 

estudio de las diferentes carreras, en general son 

adecuados, pero advirtieron la conveniencia de actuali 

zar permanentemente los programas, es decir, el con

tenido de las asignaturas. 

El 12.5% mencionó que en algunos casos los contenidos 

de las materias son muy amplios para el corto tiempo 

con que se cuenta, y por lo tanto no se logran cubrir 

eficazmente los programas previstos. Sin embargo, 

afirmaron que el plan de estudios y sus correspon

dientes programas no son suficientes para elevar la 

calidad de la enseñanza. Para resolver esta situaci6n 
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externaron que se deben contemplar los problemas in

herentes del personal académico y de los estudianteti, 

as1 como hacer uso de los m~todos de enseñanza más 

adecuados, desarrollándolos cabalmente. 

4.2.4 Mercado profesional 

Al referirse a los problemas que afrontan las licen

ciaturas que imparte la UNAM, los Eméritos asevera

ron que hay diversos factores al interior de la Uni

versidad que intervienen de manera directa en la for 

maci6n de profesionistas, pero que además de ellos, 

cualquier decisi6n para crear o modificar nuevos es

tudios en el nivel licenciatura, no puede ir desvin

culada de las necesidades sociales y del mercado de 

trabajo. 

El problema del mercado de trabajo es fundamental 
para los estudiantes, porque ¿a qué se van a de 
dicar? Actualmente los titulados en ciertas áreas 
no tienen más alternativa de trabajo que la pro
pia Universidad. Los profesores se dedican a pre 
parar a futuros profesores. La Universidad debe
hacer un esfuerzo por abrir nuevos campos, que -
permitan a los titulados hacer útil su prepara 
ci6n. (3) -

(3) ~es, Wen::eslao. Profesor Emérito de la Facultad de Filosof!a y 
Letras. Entrevista. rx:;pJ\C,llJN1\M. 1994. 
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As1, al crear o modificar un plan de estudios deben 

ponerse en primer plano las exigencias y las posib~ 

lidades de la sociedad pot'que "existe un divorcio, 

un abismo entre el personal que sale preparado de la 

UNAM y las actividades de la sociedad."C 4 l 

''.Se deben realizar estudios sobre las diversas carre 

ras para darles un contenido más actualizado y más 

acorde con la realidad social." (S) 

De esta forma, el contenido de las mal:<:!rfas deberá 

adecuarse a las necesidades sociales del momento: 

La funci6n de la Universidad es.dar sentido a 
la educación del pueblo. Saber para qu~ y por -
qu6 se enseña tal o cual carrera. Más que formar 
en un sentido técnico, es proporcionar orienta
ci6n hacia las acciones de los individuosl ••• ILa 
Universidad debe tomar en cuenta la realidad so
bre la que debe actuar y su papel tanto a nivel 
nacional como universal. (6) 

Se recalc6 que para el diseño de nuevos estudios pro

fesionales debe contemplarse la educación integral del 

estudiante. 

As1 por ejemplo, el doctor Alberto Urbina del Razo, -

profesor Em~rito de la Facultad de Qu1mica, afirm6: 

(4) ft>ces, lleneeslao. Profesor Emérito de la Facult'ld de Filosofía y 
Letras. Entre-1ista. OOPAC/UNl\"t. 1984. 

{5) ZM, Leopolcb. Profesor Emérito de 1"1 Facultad de Filosofía y Le 
tras. Entrevista. OOPAC/UNl\M. 1984, -

{6) Ibiden. 
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La licenciatura es primordialmente un nivel de 
formaci6n de profesionistas. En él se deben 
transmitir conocimientos básicos, eliminando to 
do aquello que sea muy especializado o una des 
viaci6n del objetivo. Despu~s los alumnos podrán 
estudiar las especialidades que deseen, profundi 
zar en lo que les guste. (7) -

Igualmente, el doctor Humberto Estrada Ocampo, Eméri

to de la misma dependencia, afirm6: 

Debemos pensar que a nivel licenciatura, la Uni
versidad tiene la obligaci6n de formar profesio
nistas de tipo general y el error que hay en va 
rias facultades es el querer formar especialiRtas 
en este nivel. (8) 

Otra posici6n manifestada fue que "la licenciatura se 

ha convertido en una especie de 'gran bachillerato', 

debiéndose fincar el conocimiento en hechos más concre 

tos, más reales, en lugar de repetir los conocimientos 

generales." C9 ) 

Ante el alto !ndice de deserc16n que se presenta en 

las diferentes licenciaturas, se destac6 la necesidad 

de crear carreras subprofesionales, intermedias o t6c

nicas para aprovechar la preparación que se da a qui~ 

nes no pueden o no quieren continuar con sus estudios 

y as1 no desperdiciar el esfuerzo y el dinero del pa!s 

que representa la formación profesional. 

(7) UrbiM del Razo, Alberto. Profeoor Eltérito de la Farultad de Q.itmi 
ca. Entrevista. IXiPAC, m~M, 1984. -

(8) Estrada Ocampo, lmlberto. Profes::ir Emérito de la Facultad de Qu!mi 
ca. Entrevista, OOPAC, UNAM. 1984. -

(9) Zea, Loopoldo. Profesor Elnt!!rito de la Facultad de FiloooUa y Le
tras. Entrevista. OOPAC, UNAM. 1984. 



Por otra parte, se indicó que la licenciatura debe ser 

selectiva si se quiere formar buenos profesionistas. 

El alumno que no tenga vocación o caDacidad in 
dispensable, que busque otra carrera que no sea 
una licenciatura y habrá que orientarlo hacia ca 
rreras técnicas donde puedan tener un mejor PºE
venir ( ••• ) Sin embargo, la Universidad no debe 
prestarle mucha atención a ese tipo de carreras. 
La UNAM debe dedicarse con mayor eficiencia y de 
dicaci6n a los niveles de Licenciatura y de Pos
grado. (10) 

4.2.S Función de la Universidad 

La funci6n de la Universidad es dar sentido a la edu 

caci6n de un pueblo y representa la parte más elevada 

del conocimiento. En ella se acuñan los tllirminos uni-

dad y diversidad que son aspectos 1ntimamente re 

lacionados al educar en forma integral a todos los 

estudiantes. La UNAM hace su máximo esfuerzo para cum 

plir con los fines que le son propios, acordes a la 

~ealidad en la cual actúa con un conocimiento de sus 

ra1ces culturales, no solamente de carácter nacional 

sino universal. Orienta al hombre que se va a dedi 

car a la docencia, a la investigación o a la creación 

(10) ~i:oles Gfu;Bra, Alfonoo. Profes:>r Eln&ito del Instituto de Mat~ 
ticas. Entrevista. IXiPAC, UNAM, 1984 • Investigad:>r. -
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al proporcionarle los elementos necesarios a partir 

de una realidad para dar sentido a su propia forma

ci6n. 

Pot su carácter nacional representa la tradici6n mi~ 

ma de la educaci6n de nuestro pats y evoluciona a la 

dinámica que le plantea la sociedad. Da respuesta y 

se articula con sus problemas y sus conflictos. Las 

funciones que cumple -docencia, investigaci6n y ex

tensi6n de la cultura- constituyen la especificidad 

universitaria de sus tareas sociales, 

Al ser entrevistados los Eméritos sobre la funci6n 

de la Universidad, indicaron que la labor de enseña~ 

za-aprendizaje, as! como la de investigaci6n, se for 

talecen con el servicio social que realizan los uni 

versitarios durante su carrera, concebido como un me 

dio de enlace entre la ciencia, la técnica, la cultu 

ra, la sociedad mexicana y el desarrollo nacional. 

Esto permite a los egresados, segan agregaron, con

firmar y ejercitar los conocimientos adquiridos, ac~ 

mular experiencias, desarrollar su espíritu crítico 

y ampliar sus perspectivas de trabajo. 

Asimismo, señalaron que los cambios de la sociedad, 

demandan de nuestra Instituci6n un mayor esfuerzo p~ 
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ra responder con inteligencia a esa dinámica y la 

obliga a enfrentar el reto de iniciar el proceso de 

cambio acorde a la necesidad y realidad del país. 

Externaron que la Univerzidad est~ consciente de su 

compromiso cuando está continuamente reform~ndose -

para responder a esos requerimientos. Esto es, se 

encuentra en una dinámica permanente de cambio, ya 

que el quedarse estática implica verse rebasada en 

su funci6n. 

Manifestaron que en las actuales circunstancias, la 

Universidad Nacional Aut6noma de México, debe estar 

en una permanente transformaci6n académica y admi

nistrativa para cumplir cabalmente con los fines 

que le son propios. 
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5. CLASIFICACION DE PROPUESTAS POR NIVEL ACADEMICO, TIPO Y AREA DE 

CONOCIMIENTO 

Como se expres6 en los cap1tulos anteriores, los ponentes formularon 

propuestas encaminadas a revisar la formaci6n de recursos humanos 

por niveles académicos, para determinar en cu~l de ellos hay que pr~ 

mover la creaci6n de nuevos planes de estudio y en qué otros existe 

la necesidad de modificarlos o eliminarlos. 

En el nivel técnico, por ejemplo, hubo seis propuestas de crea

ci6n de estudios de las cuales, dos pertenecen al área de las cien

cias Qu!mico-biol6g1cas, dos a las Humanidades, una a las discipli

nas Econ6mico-administrativas y una a las F!sico-matemáticas (ver 

cuadro 3) • 

Con relaci6n a los factores a considerar para instrumentar las 

propuestas de creaci6n de estudios en el nivel técnico, apareci6 en 

primer lugar la evaluaci6n de la estructura ocupacional, en segundo 

y con el mismo !ndice de importancia, los requerimientos de la es

tructura econ6mica nacional y la planeaci6n en el diseño curricular. 

Asimismo, se sugiri6 no descuidar los problemas generados por el cr~ 

cimiento de la poblaci6n estudiantil, las limitaciones del financia

miento y el desarrollo de la investigaci6n en cada disciplina. Cabe 

señalar que la mayor parte de las propuestas de creaci6n de estudios 

a nivel técnico fueron hechas por el sector extrauniversitario, lo -

cual sugiere que estas exigencias son propiciadas por factores orig~ 

nadas en la práctica profesional. 
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En el nivel licenciatura destac6 una clara tendencia hacia el 

reforzamiento, modificaci6n y optimizaci6n de los planes de estudio 

vigentes ~s que crear nuevas licenciaturas. De 83 propuestas que 

abordaron este nivel académico, 43 se inclinaron por la modifica

ción de los planes de estudio, 11 optaron por la evaluaci6n o por 

la optimización y el 35%, es decir, 29 ponencias, propusieron la 

creaci6n de licenciaturas. Estas cifras, que indican la convenien

cia de reformular y mejorar los planes de estudio vigentes, son más 

significativas si tomamos en cuenta que las reuniones de consulta -

se diseñaron con el prop6sito de obtener opiniones acerca de la fac 

tibilidad de creaci6n de licenciaturas. 

La mayor!a de las propuestas (71,5%) se concentraron en el ni

vel de licenciatura. Este alto porcentaje se debi6 fundamentalmente 

a dos razones: la primera a la naturaleza misma del foro, el cual 

se organiz6 para captar opiniones para este nivel académico y la se 

gunda porque las licenciaturas son la respuesta más inmediata a los 

requerimientos para la fOlJ1laCi6n de recursos humanos encaminada a pro

piciar el desarrollo cient!fico, tecnológico y cultural del pa!s. 

Si se analiza el porcentaje de propuestas que remiten al nivel 

de posgrado, 21.5~, nuevamente se observa que aunque la consulta 

fue organizada para el nivel licenciatura, los ponentes insistieron 

en proyectos de creación pero a nivel posgrado, debido al interés 

por formar cuadros especializados y con mayor preparaci6n para en

frentar las necesidades del pa!s. 
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Casi el 100% de las propuestas de creaci6n de planes de estu

dio en el nivel posgrado se orientaron hacia las carreras que coad

yuvan al desarrollo del sistema productivo, como ocurri6 también en 

los otros niveles. Dichas sugerencias fueron hechas por los especi~ 

listas de sectores extrauniversitarios, Esta posici6n corrobor6 que 

incluso la enseñanza superior del más alto nivel debe contribuir co 

como tarea fundamental, al desarrollo econ6rnico de la naci6n. 

De las 25 propuestas registradas en el nivel posgrado, s6lo 3 

señalaron modificaciones a los planes y programas de estudio vigen

tes en ese nivel, el resto mencionó la creaci6n de curr!culas. Par

ticularmente en el área F!sico-matern4ticas, se subray6 la tendencia 

a crear estudios en todos los niveles, situación que contrasta con 

la del área Qu.ímico-biol6gica, 

De estos datos, también se desprendi6 que la especializaci6n y 

profundización de los estudios universitarios, deberá efectuarse -

cuando el profesional cuente con la madurez y una formaci6n básica. 

El 68% del total de las propuestas, se relacion6 son las áreas 

de conocimientos vinculadas al sector productivo, destacando en ar

de de importancia las ciencias físico-matemáticas, las Qu!rnico-biol6 

gicas y, en tercer lugar, las disciplinas E=on6mico-adrninistrativas. 

Las disciplinas que contienen estas áreas académicas están es

trechamente relacionadas con la aplicaci6n de conocimientos cientt

ficos y tecnol6gicos a la estructura productiva de México, sobre to 

do en los ámbitos que se ocupan de los procesos y técnicas de pro-
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ducci6n, as1 como a la explotaci6n racionalizada de los recursos n~ 

turales y el apoyo al desarrollo de las fuerzas productivas del pa1s. 

Al respecto, representantes de la Secretaria de Energ1a, Minas 

e Industria Paraestatal ilustraron esta posici6n: 

Es clara la necesidad de realizar acciones y encaminar esfuer 
zos en favor del desarrollo tecnol6gico, de la productividad; 
de los estándares de calidad, de la sustituci6n de importacio 
nes y de la captura de mercados en el exterior, a fin de estar 
en disponibilidad de inscribir adecuadamente su actuaci6n en 
las pol1ticas y prioridades de la planeaci6n nacional. (1) 

Se hace imprescindible una reformulaci6n y optimizaci6n de los 

trabajos que se realizan en las ireas de conocimiento que abordan -

directamente esta problemática1 de tal forma que los curr1culas fu

turos contengan estrategias claramente definidas para la básqueda 

de soluciones a los problemas expresados. 

Por lo que toca al desarrollo de las áreas de Humanidades y B! 

llas Artes, más del 12% de las propuestas se refirieron a ese conju~ 

to de c3rreras, sugiriendo desde la creaci6n de licenciaturas hasta 

el reforzamiento de las existentes, incluso se pidi6 rescatar alg~ 

nas de ellas que han sido eliminadas por diversas circunstancias de 

los estudios universitarios para que permitan el desarrollo y conser 

vaci6n del patrimonio cultural mex1cano. (*) 

(1) '°'Blt>r:1a de las reuniones con es¡;;ecialistas, Piso Joo, Silvia, ponencia 14, 
p. 258. M6ioo, tJNN.t, ofrecc36n General ae Proyectos Acadlmioos. 

(*) Para ofrecer una idea mb cxxnpleta sobre esta tendencia, se incluye más acle 
lante un glosario que enunera las propuestas concretas plantmdas ¡:era caaa 
área de conocimiento, 
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Aunque sólo un 32% de las propuestas se orientaron a estas dos 

áreas, se aclaró que las disciplinas ttuman1sticas y sociales tam-

bién deben atenderse, para poder contribuir al desarrollo nacional 

con el que está comprometida la Universidad. 

Debe existir un prudente criterio de jerarquización que de nin 

guna manera debe entenderse como una forma de minimizar las aporta-

ciones que desde estas perspectivas de conocimiento puedan brindar

se a la nación. Por el contrario, la crisis estructural que está 

viviendo la sociedad mexicana obliga a quienes integran las instan 

cias representativas de estas áreas de conocimiento a examinar su 

quehacer cotidiano para orientarl0 hacia la definición de estrate

gias que contribuyan a que la Universidad cumpla con su compromiso. 

La UNAM debe buscar alternativas propias, evitando adoptar mo 
delos ajenos que incrementen la dependencia¡ es necesario crear 
un futuro propio con base en el conocimiento y en la participa 
ci6n racional de la sociedad en su conjunto, en este sentido,
las universidades deben transformarse en catalizadores sociales, 
permeables a las grandes mayor1as para as1 ubicar a la educación 
dentro de los grandes proyectos nacionales. (2) 

Para alcanzar esos objetivos, en el seno de la UNA.~ deber~ 

realizarse la planeación curricular, adecuando y homogeneizando los 

planes y programas vigente, mejorando la. formación académica de la 

planta docente y optimizando los métodos de enseñanza-aprendizaje 

bajo los par~etros proporcionados por los avances de la Pedagog1a. 

(2) ~aroria de las reuniones con araeialistas, Zea, I.eopoldo, p:mencia 63, p. 967. 
Gti'.KfuO, UN!\~, Direoci6n Gener de Proyectos .Acadl!!nicos. 
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Estas ideas fueron enunciadas particularmente en un 60.7% del total 

de los mecanismos propuestos en el nivel de licenciatura. En segu~ 

do término, los factores extrauniversitarios como la dependencia 

cultural, científica y tecnológica, los desequilibrios económicos y 

sociales, y, fundamentalmente, la estructura ocupacional, fueron 

considerados en un 20% de las propuestas. 

Otro porcentaje igual de los mecanismos mencionados, se refi

rieron a la adopci6n de medidas para regular y distribuir el creci

miento de la poblaci6n estudiantil, coordinar el servicio social, 

optimizar el uso de las instalaciones y equipos de la UNAM y mejorar 

la planeaci6n académica-admimistrativa de la Universidad. 

Por altimo, de acuerdo a los factores que podrían contribuir al 

mejoramiento de la formación profesional por §rea de conocimiento, 

los ponentes destacaron los siguientes; el diseño, control y evalua

ci6n de los curr!culas (55%) ; la estructura económica nacional (18%) 

y los problemas ocupacionales (16%) • 

Por lo tanto en la planeaci6n educativa no se pueden dejar de 

lado estos señalamientos que determinar~n, en mayor o menor medida, 

las decisiones que se adopten con el fin de que la UNAM pueda cum

plir de manera eficaz y concreta, uno de sus objetivos b§sicos: la 

educación superior. 

Las propuestas de mod1f1caci6n, revisi6n, actualizac16n, opti

mización y creación de estudios universitarios en sus diferentes n! 

veles, afectan a todas las areas de conocimiento en distinta propo! 

ci6n. 
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La revisi6n peri6dica de los estudios se plante6 como una nece

sidad, ya que muchos campos de estudio relacionados con carreras uni 

versitarias han sufrido modificaciones por el desarrollo que en to

dos sentidos ha experimentado el país. Estos cambios han provocado -

que las licenciaturas en particular, se desarticulen en perjuicio 

del futuro profesional, pues las características de su formaci6n no 

corresponden a las necesidades sociales y del mercado de trabajo. 

A continuaci6n se presenta un listado en donde se enuncian de -

manera muy sintética, cada una de las propuestas mismas que se extra 

jeron de la ficha-resumen explicada en el capítulo número dos. 

Como puede observarse, la relaci6n ha sido subdividida atendie~ 

do al nivel académico al que se refieren las propuestas anotadas en 

la primera columna de la lista; sin embargo, también se tomaron en -

cuenta otros dos criterios de clasificaci6n: el tipo de propuesta y 

el área de conocimiento con la que se vincula más estrechamente, Di

chas referencias corresponden a la cuarta y quinta columnas respect!:_ 

vamente, en donde se emple6 la siguiente notaci6n: para el tipo de -

propuesta, "M" corresponde a modificaci6n, "C" significa creaci6n y 

"O" se refiere a otro tipo de sugerencias, encaminadas a evaluar, 

mantener u optimizar los estudios que ofrece la U .N,A.M.; para refe

rirse al :irea de conocimiento, "QD'' es la Químico-biol6gica, "EA" es 

la Econ6mico-administrativa, "FM" se refiere al área Físico-matemát!:. 

ca, "H" a la de Humanidades, "BA" a la de Bellas Artes, "S'' a la de 

Ciencias Sociales y "TA" se refiere a las propuestas que pueden apl!:_ 

carse en todos los campos disciplinarios señalados, 
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Evidentemente, esta relaci6n de propuestas no pretende profund~ 

zar en cada una de ellas; el objetivo fundamental es contar con un -

brevísimo estracto que permita dar una idea general de las mismas, 

por lo que en la segunda y tercera columnas se haya la referencia 

al "M6dulo" en que fue presentada la ponencia y el "Número de la po

nencia". Estos dos datos tienen por objeto permitir a los interesa-

dos en alguna o varias propuestas, ampliar la informaci6n a través -

de la consulta de la Memoria de las reuniones con especialistas, en 

donde se hayan recopiladas todas las ponencias, o bien revisar la 

ficha-resumen que se utiliz6 como•herramienta durante la fase de an! 

lisis de la informaci6n. 



RELACION DE PROPUESTAS 

5.1 Nivel técnico 

PROPUESTA 

- Formar profesionales a nivel técn! 
co en algunas ramas de la pesca, 
como la conservaci6n de productos 
pesqueros, normas de calidad, con
trol sanitario y comercializaci6n. 

- :mpulsar la formaci6n de técnicos 
de educaci6n media, para generar 
estudios sobre las cosechas, su 
transporte, informaci6n de merca
dos, de lonjas, de subastas, as
pectos técnicos en materia de fri
gor!ficos, construccidn de silos y 
acondicionamiento de productos. 

- Apoyar la formaci6n de técnicos es 
pecializados en la operaci6n pro
ductiva de las plantas maquilado-
ras. 

- Formacidn de técnicos en.Cartogra
f!a. 

- Creaci6n del nivel técnico.de Bi
bliotecolog!a en la UNAM. 
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No. de 
~ulo Ponencia Tipo 

I 5 e QB 

I 8 e QB 

I 15 e EA 

I 30 e FM 

II 66 e H 



PROPUESTAS 

- Formaci6n de técnicos en Museonom!a. 

5.2 Nivel de licenciatura 

- Formaci6n de profesionales para la 
investigacidn agropecuaria y fores 
tal. 

- Formar recursos humanos que lleven 
a cabo la planif icaci6n econ6mica 
y social en su conjunto, relacio
n4ndola con un modelo general de 
desarrollo para cada una de las 
propuestas planteadas sectorialmen 
te. 

- Capacitar profesionales especiali
zados en las siguientes 4reas: hi
drolog!a, qu!mica acu4tica, qu!mi
ca marina, productividad primaria, 
biolog!a y nutricidn animal. 

- Preparar cuadros profesionales 
apropiados para la racional explo
tacidn de los recursos forestales. 

- Modificar las licenciaturas para 
que no s6lo proporcionen cultura 
general, sino que también den cono 
cimientos precisos aplicables en 
la actividad productiva. 
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No. de 
MSdulo Ponencia Tipo 

CA 86 C 

I 2 e 

I 3 e 

I 5 e 

I 6 e 

r· 10 M 

H 

QB 

EA 

OB 

OB 

TA 



PROPUESTAS 

- Que las universidades en las que 
se estudian las carreras de Inge
niero en Minas y/o Metalurgista, 
as! como de Administración de Em
presas, prevean la posibilidad de 
crear la licenciatura en Adminis
tración de Empresas Minero Metaldr 
gicas. 

- Creación de nuevas licenciaturas 
en el 4rea de Comunicaciones y 
Transportes. 

- Apoyar la formación de profesio
nistas capacitados en la organiza
ción y administración de' las plan
tas productivas maquiladoras. 

- Reorientar las carreras del 4rea 
de la Qu!mica hacia el sector pro
ductivo, como es el caso de las C!!_ 

rreras en Qu!mica y Qu!mica Farma
cobi6loga, la~ cuales requieren r~ 
forzar su orientación de car4cter 
industrial. 

- Buscar una enseñanza profunda y s~ 

lida en las materias b4sicas de 
las licenciaturas existentes, ac
tualiz4ndolas para elevar el nivel 

académico. 

No. de 
115:iulo Ponencia Tipo 

I 11 C 

I 12 e 

I 15 c 

I 16 M 

I 17 M 
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Area 

FM 

FM 

EA 

QB 

TA 



PROPUESTAS 

- Más que crear una serie de licen
ciaturas adecuadas a los requeri
mientos espec!ficos de cada sector 
nacional, es necesario implantar a 

fondo las carreras existentes, el~ 
vando y actualizando su nivel aca

dl!mico. 

- Establecimiento de modalidades de 
currtcula en licenciaturas de admi 
nistraci6n, que capaciten a los e:!_ 
tudiantes en temas relacionados 
con la administraci6n del trabajo. 

- Elaborar estudios de planif icaci6n 
sobre recursos humanos para dar res 
puesta a las necesidades de equil!. 
brio entre oferta y demanda de pr2_ 
fesionistas. 

- Actualizar las licenciaturas rela
cionadas directamente con la cien
cia y la tecnolog!a. 

- Crear una licenciatura en investi
gaci6n cient!fica de alimentos. 

- Modificaci6n de loe planes de est!:!_ 
dio de la carrera de lledicina. 
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No. de 
M6dulo Ponencia Tipo 

I 17 M 

I 18 M 

I 18 e 

I 20 M 

I 20 e 

I 21 M 

Area 

TA 

EA 

EA 

QB 

. QB 

QB 



PROPUESTAS 

- Modif icaci6n de los planes de estu 
dio vigentes de la carrera de bi6-

logo; dándoseles un enfoque más r~ 
lacionado con los problemas concr~ 
tos a nivel nacional y regional. 

- Preparar prof esionistas de las ca
rreras de Arquitectura, Ingenier!a, 
Econom!a, Leyes, Sociolog!a o Adm! 
nistraci6n Pdblica, fortaleciendo 

el área de planeaci6n urbana. 

- Crear la licenciatura en Urbanismo. 

- Creaci6n de una licenciatura en Ho 
teler!a con estudios en gastrono
mía, arquitectura y sociología tu
r!sticas. 

- Formaci6n de profesionales especia 
lizados en Cartograf!a a nivel li
cenciatura. 

- Modificar los planes de estudio de 
las carreras que est~n vinculadas 

con la Demograf!a. 

- Adecuar las carreras existentes a 
las exigencias que impone el desa
rrollo nacional, 
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No. de 
M5dulo Ponencia Tipo Area 

I 22 M QB 

I 23 M FM 

I 24 e FM 

I 25 e EA 

I 30 e FM 

I 31 M EA 

I 33 M TA 



PROPUESTAS 

- Integración de un tronco comrtn en 
el que se incluyan cuestiones jur! 
dico-económicas b4sicas, adem4s de 
hist6ricas y conceptuales. 

- Adecuar las licenciaturas de tal 
forma que se fortalezca la prepar~ 
ción terminal. 

- Creación de una licenciatura en 
Educación Matem4tica. 

- Adecuar los planes y programas de 
estudio al contexto actual de la 
profesi6n de Actuaría, 

- Crear la licenciatura en Matem4ti
cas Aplicadas. 

- Revisar, actualizar y adecuar los 
programas de estudio del 4rea de 
Cómputo, solicitando ayuda de los 
expertos. 

- se recomienda la creación de una 
Escuela Nacional de Estudios Profe 
sionales de Cómputo que sea la re! 
ponsable de la formación de recur
sos humanos en esta area, que pro
picie el desarrollo integral del 
COmputo a todos los niveles: Prima 
ria, Secundaria, Preparatoria, Co
legio de Ciencias y Humanidades, Li 
cenciatura y Posgrado. 
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No. de 
M'.Sdulo Ponencia Tipo Area 

I 34 M s 

I 35 M TA 

II 36 c FM 

II 37 M FM 

II 37 c FM 

II 38 M FM 

lI 38 c FM 



PROPUESTAS 

- Analizar el car~cter y las propie
dades que ser!a conveniente que t~ 
vieran los planes y programas de 
estudio en el ~rea de la Ingenie
ría Civil, tomando en cuenta las ne 
cesidades del pa!s, el mercado de 
trabajo, as! como las innovaciones 
cient!ficas y tecnol6gicas que co~ 
plementar!an esos planes y progra
mas de estudio. 

- Dinamizar los planes de estudio de 
la carrera de Ingenier!a Topogr4f ! 
ca y Geodesta, no sdlo actualiz4n
dola, sino modific4ndola en forma 
continua para que responda a las 
exigencias de nuestro pa!s. 

- Crear un tronco com~n en la Facul
tad de Ciencias para que los estu
diantes tengan varias opciones pa
ra especializarse en una carrera 
espec!fica. 

- Creaci6n de una licenciatura que 
permita formar profesionales en 
edificaci6n y planificac16n. 

- Reforzar la carrera de Ingenier!a 
en Minas y Metalurg1a. 
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No. de 
M5:mlo Ponencia Tipo Area 

II 39 O FM 

II 40 M FM 

II 42 e FM 

II 44 e FM 

II 45 M FM 



PROPUESTAS 

- Dar más·flexibilidad a la educa
ci6n que imparte el Sistema de Uni 
versidad Abierta. 

- Que la UNAM revise el estado ac
tual de la carrera de Medicina Ve
terinaria y Zootecnia para determi 
nar su grado de saturaci6n, 

- Modificar la carrera de Minas y M~ 
talurgista por otra que se llame 
sencillamente Ingenier!a en Minas. 

- Modificar la licenciatura en Inge
nier!a Qu!mic:a Metalttrgica por 
otra que se deber!a llamar licen
ciado en Ingenier!a Metaldrgica. 

- Creaci6n de licenciaturas en las 
siguientes áreas: Ingenierta Side
rdrgica, Fundici6n y Control de Ca 
lidad en Metalurgia. 

- Creaci6n de una licenciatura en In 
genier!a Gendtica y Biotecnolog!a. 

- Modificaci6n del plan de estudios 
vigente en la formaci6n de recur
sos humanos de enfermer!a en la Es 
cuela Nacional de Enfermerta y Obs 
tetricia. 
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No, de 
M'.5dulo Rmencia Tipo 

II 51 M 

II 52 o 

II 54 M 

II 54 M 

II 54 e 

II 55 e 

II 56 M 

Area 

TA 

QB 

FM 

QB 

QB 

QB 

OB 



PROPUESTAS 

- Modificar los planes y programas 
de estudio de la carrera de Inge
nier!a Petrolera, a fin de encau
zar a una parte de los egresados 
para que realicen estudios de pos
grado en esta ~rea, en particular 
sobre perforación y producción, 

- Modificar el plan de estudios de 
la carrera de Ingeniería Geofísica, 

- Modificación de los planes y pro
gramas de estudio de la carrera de 
Arquitectura. 

- Crear la licenciatura en Biodiseño 
Industria 1. 

- Reorientar algunos aspectos de la 
preparaci6n y la formación del bi~ 
logo para ubicarlo en el momento 
del desarrollo en que vivimos. 

- Crear nuevas licenciaturas en el 
~rea de Biología para preparar bi6 
logos que respondan a las necesida 
des del pa!s • 

- Modificación de los planes de est~ 
dio de Medicina, realizando una 
evaluaci6n integral de la educaci6n 
superior para propiciar la forma
ción de un nuevo profesional, 
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No. de 
MSdulo Ponencia Tioo 

II 46 M 

II 47 M 

II 48 M 

II 49 e 

II so M 

II so e 

II Sl M 

Area 

FM 

FM 

FM 

FM 

QB 

QB 

QB 



PROPUESTAS 

- Introducir en el plan de estudios 
de la licenciatura en Psicología, 
algunas asignaturas que enriquez
can la forrnaci6n profesional: psi
cología ambiental, del trabajo, co 
munitaria, educaci6n especial, ps! 
coterapia familiar, orientaci6n vo 
cacional, etc. 

- Encauzar la carrera de Ingeniería 
en Alimentos en dos sentidos: ha
cia la vinculacidn investigaci6n
docencia y hacia la relaci6n inves 
tigaci6n aplicada-industria, 

- Revisi6n de los programas de estu
dio de Agronomía para su actualiza 
ci6n, 

- Mantener la licenciatura de Plani
ficaci6n y Desarrollo Agropecuario 
de la ENEP-Arag6n. 

- Creaci6n de una licenciatura en Ac 
tividades Deportivas que contenga 
en el plan de estudios, las prees
pecialidades en educaci6n y prSct! 
cas para la salud o en entrenarnien 
to deportivo. 

- Reforzar los estudios sobre Latin2 
américa en la UNAM. 

29ü 

~.~ 
MSdulo Ponencia Tipo 

II 57 M 

II 58 M 

II 59 M 

II 60 o 

II 62 e 

II 63 o 

Area 

QB 

QB 

QB 

QB 

QB 

H 



PROPUESTAS 

- Reformular los planes de la Escue
la Nacional de Artes Plásticas, 
con el objeto de unificar el dise
ño gráfico y la composición gráfi
ca, debido a que no se justifica 
su división y hay duplicidad, 

- No crear más licenciaturas en la 
Escuela Nacional de Mttsica y opti
mizar las que hay. 

- Reestablecer la licenciatura en Ar 
chivolog1a en la Facultad de Filo
sofía y Letras, 

- Fortalecer la licenciatura existe~ 
te en Bibliotecolog!a, 

- Crear una licenciatura en Lengua y 
Literatura Mexicana. 

- Que se sostenga la carrera de Len
gua y Literatura como está, 

- Que se tome en cuenta la experien
cia, m~todos y propuestas que se 
hicieron para la creaci6n de nue
vas licenciaturas en Pedagog!a, 

No. de 
MSdulo Palencia Tipo 

II 64 M 

II 65 o 

II 66 e 

II 66 M 

II 67 e 

II 67 o 

II 68 o 
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Area 

BA 

BA 

H 

H 

H 

H 

H 



PROPUESTAS 

- Creación de licenciaturas tempora
les bajo la supervisión de una co
misión permanente de evaluación 
del mercado de trabajo, que se ci~ 
rren a su debido tiempo y que pue
dan suplir las insuficiencias tan
to de la Universidad como del pats. 

- Reformar el plan de estudios de Fi 
losof!a. 

- For111ar economistas con una prepar~ 
ci6n no sólo critica sino tambi~n 
capacitados para efectuar an4lisis 
formales de la economta. 

- Crear una licenciatura en Inform~
tica en la UNAM. 

- Reforzar la licenciatura en Cien
cias de la Comunicación. 

- Sostener los planes y programas de 
Derecho. 

- Modificar los planes y programas 
de estudio de la carrera de Dere
cho para que respondan a los requ~ 
rimientos sociales. 
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No. de 
Mi:Sdulo Ponencia Tip:> Are.a 

II 69 C TA 

II 70 M H 

II 71 M EA 

II 72 e EA 

II 73 M s 

II 74 o s 

II 75 M s 



PROPUESTAS 

- Mejorar el plan de estudio de la 
carrera de Trabajo Social y optim! 
zar el proceso enseñanza-aprendiz~ 

je. 

- Reestructurar los planes de estudio 
de Geograf!a seg~n las necesidades 
del pa!s y las condiciones urgen
tes del mercado de trabajo. 

- Establecer tres teneos comunes en 
la UNAM para crear licenciaturas 
interdisciplinarias. Los troncos 
ser!an: Hurnan!stico, en Ciencias 
Naturales y en Adrninistraci6n. 

- Modificación del plan de estudios 
de la carrera de Relaciones Inter
nacionales a fin de que esté acor
de con las necesidades académicas 
y las prioridades nacionales, 

- Analizar la formación de profesio
nistas acorde a las necesidades 
del pa!s, mediant~ una reestructu
ración de lo que es el concepto de 
la Administración POblica. 

- Suprimir deficiencias en el cumpl! 
miento de los planes y programas 

de estudio en la carrera de Biblio 
tecolog!a, 

No. de 
M5dulo Ponencia Tipo 

II 76 M 

II 77 M 

II 78 e 

II 79 M 

II 80 o 

CA 82 o 

293 

Area 

s 

EA 

TA 

s 

EA 

H 



PROPUESTAS l6lulo 

- Creaci6n de programas de licencia- CA 
tura en Ciencias de la Tierra. 

- Permanencia de la materia "Labora- CA 
torio de Ciencia Básica" en prime-
ro y segundo semestres, en la ca-
rrera de Qu!mica. 

- Creaci6n de la licenciatura en Ar- CA 
chivolog!a. 

- Formular un nuevo concepto de Uni- CA 
versidad Abierta, 

Aspectos terminales del nivel licenciatura 

- Dar más flexibilidad en la parte 
final de las carreras vinculadas 
con la producci6n de alimentos, m!:. 
diante la modif icaci6n del cuadro 
de materias optativas, 

- Reestructurar los planes y progra
mas de estudio para formar profe
sionales con una preparación inte
gral orientada hacia la investiga
ci6n social. 

)I 

I 
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No. de 
Ponencia Tipo Area 

83 e FM 

84 o FM 

85 e H 

87 M TA 

9 M QB 

29 M TA 



PROPUESTAS 

- Modificar los planes y programas 
de estudio de la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas, a fin de 
crear las opciones terminales en 
pintura, escultura y fotograf!a, 
entre otras. 

- Modificar el plan de estudios de 
la Escuela Nacional de Artes Plás
ticas para que el estudiante elija 
entre maltiples alternativas de or 
qanizaci6n de sus estudios. 
Algunas de las alternativas son: 

pintor-grabador, escultor-fot6gra
fo, pintor-diseñador, etc. 

5,3 Nivel de Posgrado 

5.3.1 Especialización 

- Crear especializaciones en materia 

urbana. 

- Crear especializaciones en: análi
sis macroecon6mico¡ análisis de 
cuentas nacionales; problemas de P2 
blac16n; funcionamiento de la banca¡ 
sistema financiero nacional e inter 
nacional. 
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No. de 
M'.idulo Ponencia Tipo Area 

II 64 M BI\ 

II 64 M BA 

I 23 e FM 

I 28 c EA 



PROPUESTAS 

- Crear una especialidad en Instala
ciones Electromecánicas. 

- Crear áreas de especialidad o cap~ 
citaci6n t~cnica en Biología. 

- Crear especializaciones en derecho 
agrario, industria azucarera, tie
rras áridas, fruticultura, celulo
sa y papel y en anticontaminaci6n. 

- Crear una especialización a corto o 
a mediano plazo en Geograf!a, 

5,3.2 Maestr!a 

- Creaci6n de maestr!as en el ramo 
de los transportes. 

- Creacidn de programas a nivel de 
diplomado o maestr!a, que propi
cien la formaci6n de docentes en 
diversas disciplinas (Derecho, Ec2 
nom!a, Administraci6n, Computación 

y Ciencias Pol!ticasl sobre la Ad
ministraci6n del Trabajo, 

- Modificar maestrías en las carre
ras de Arquitectura, Ingenier!a, 

Econom!a, Leyes, Sociolog!a o Adm! 
nistraci6n Pdblica, fortaleciendo 
el área en planeaci6n urbana. 
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No. de 
MSdulo Ponencia Tipo .Area 

II 41 C FM 

II 50 c QB 

II 59 c OB 

II 77 c EA 

I 13 e FM 

I 18 e 

I 23 M FM 



PROPUESTAS 

- Formación de investigadores clíni
cos en la UNAM a nivel de maestría. 

- Crear una maestría en Instalacio
nes Electrornec~nicas. 

- Crear maestrías con alto nivel de 
especialización en Biolog!a. 

- Creación de nuevas maestrías en 
Economía Aplicada, 

- Creación de una maestr!a en Comuni 
cación Educativa, Alternativa, Ur

bana, Rural y Científica. 

5.3.3 Doctorado 

- Creaci6n de doctorados en el ramo 

de los transportes. 

- Modificar doctorados en las carre

ras de Arquitectura, Ingeniería, 

Economía, Leyes, sociología o Adro.!_ 
nistraci6n Prtblica, fortaleciendo 

la planeaci6n urbana. 

- Formación de investigadores clíni

cos en la UNAM a nivel de doctora

do, 
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No. de 
MSdul.o Ponencia Tipo 

I 26 C QB 

II 41 C FM 

II 50 c QB 

II 71 c EA 

II 73 c s 

I 13 c FM 

I 23 M FM 

I 26 c OB 



PROPUESTAS 

- Creaci6n de nuevos doctorados en 
Econom!a Aplicada. 

- Creaci6n de un doctorado en Comuni 
caci6n Educativa, Alternativa, Ur
bana, Rural y Cient!fica. 

5.3.4 Posgrado sin especificar subnivel 

- Es necesario formar cuadros a nivel 
posgrado en Administraci6n. 

- Crear estudios de posgrado que exi 
jan conocimientos precisos aplica
bles a la actividad productiva. 

- Crear posgrado en Cartograf!a, 

- Crear nuevos cursos de posgrado en 
la carrera de Psicolog!a. 

- Promover el desarrollo de progra~ 
mas de posgrado en las ramas Geold 
gica y Geof!sica. 

5.4 Nivel no especificado 

- Elaborar estudios de planif icaci6n 

sobre recursos humanos para dar res 
puesta a las necesidades de equili
brio sobre oferta y demanda de prof~ 
sionistas. 

No. de 
!-t'5dulo Ponencia Tipo 

II 71 C 

II 73 e 

I 5 e 

I 10 e 

I 30 e 

II 57 c 

CA 83 M 

I 18 o 
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Area 

EA 

s 

EA 

TA 

FM 

QB 

FM 

TA 



PROPUESTAS 

- La UNAM debe apoyar los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo en 
los sectores educativo y cultural. 

- Abrir dos lineas de investigación 
en torno a la bolsa de trabajo: 
1) una que haga el rastreo de las 

propuestas universitarias al 
sector pliblico que fueron inte
gradas al Plan Nacional de Desa 
rrollo, pero que no han logrado 
un nivel de realización comple
to y optativo por falta de una 
ley o una adici6n a la misma. 

2) La otra área de investigación 
que deber!a abrirse estar!a re
lacionada con la ubicación den
tro del área acad~mica, o de 
investigación o de planeaci6n 
de las bolsas de trabajo que 
tradicionalmente la UNAM ha ma
nejado dentro de las áreas de 
prestaciones sociales o de rela 
cienes pliblicas. 
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No. de 
M'.Sdulo Ponencia Tipo Area 

I 19 O TA 

II 81 e TA 



CUADROS BST.ADISTICOS 



Nivel .Acadhnico 

~co 

Licerx:iatura 

Espa:::ializaci6n 

Maestr!a 

Doctorado 

Posgrado sin especificar 
sul:l'li.vel 

No especificado 

Todos los niveles 

CUADRO Nº 1 

FACTIBILIDAD DE CREACION DE LICENCIATURAS 

POR NIVEL ACADEMICO Y TIPO DE PROPUESTA 

Tipo de 
prop.1est<l M:x:lificaci6n Creaci6n otro* 

6 

43 29 11 

6 

1 7 

1 4 

1 4 

1 2 

46 57 13 

* Otro: evaluar, mantener y opt.irnizar las licenciaturas existentes en la U!WI. 

( 

Total de 

p~stas 

6 

83 

6 

8 

5 

5 

3 

116 



CUADRO Nº 2 
FACTIBILIDAD DB CRBl\CION DE LICENCIATURAS 

POR AREA DE CONOCIMIENTO NIVEL Y TIPO DE PROPUESTA 

[~ 
Téc. Lic. Esp. Maestría Doctorado Pos. s/sub Todos niv. SUbtotal 'l'Otal dE 

-. 
M e o M e o M e o M e o M e o M e o M e o M e o Prcplesta 

os 2 12 B 2 2 2 1 1 12 16 2 30 

FM 1 9 11 2 2 1 2 1 1 1 1 12 18 2 32 

FA 1 4 5 1 2 2 1 1 4 12 1 17 

os 5 1 1 1 5 2 1 8 

H 2 2 3 4 2 5 4 11 

BA. 3 1 3 1 4 

'12\ B 2 1 1 2 8 4 2 14 

SUB 6 43 29 11 6 1 7 1 4 1 4 1 2 46 57 13 116 

"N.A.T.P. ti. vel. aca ICllll.CO ele Y upo prcpues ta tac. Nivel t cnico IJ.c. Nivel de licenciatura 
~. Esp;Jcializaci6n R:Je, s/sd>. Posgrado sin especificar slilnivel 'Itdce niv. Todos los niveles 
H. m:xliiicaci6n de estulios. c. creaéi.6n de estuaios. o. otras qic:iones. (JJ, Area CJU!J1¡lco-bio!6g!ca 
J;M, F!sicx:>-rnaterr~tica m. F.oon6mioo-administrativa DS. Disciplinas sociales H. 1!1.IMnidades M. Dellas artes 
~. Todas las áreas 



CUADRO Nº 3 
FACTIBILIDAD DE CREACION DE LICENCIATURAS 

Nivel, 4rea y tipo de propuestas por sectores informantes 

~he 'l'6:nioo ~.i&tur• 
Especi.al.i- ltrie8tda Doct:mado Pos. y sin Todos SUbt:otales Total Tipo zacicln esp. nivel lloe nivel.el propuestas Pro-

te 
Inf. ~ M e o M e o M e o M e o M e o M e o M e o M e o P.tq:UeSl:as 

Fducac16n 1 1 1 

Salud 1 1 1 

Desarrollo 2 1 1 1 4 1 5 Urbam 
Trabajo 1 1 1 1 2 3 

1 
llqricultura 2 4 1 7 7 
IV Pesca 
Ener. Miras 1 3 3 1 l 1 3 7 10 e lnd. 

~ 'l\lristD 1 1 1 

O:::rrunica::i(r -

i IV Tran.c:n. 

Cienci~ t l l 1 1 2 'l'ecrol.Oci a 
Gcbierno y 4 1 l ' 

,, l 9 
Planeac.il5n l l 1 

Academtas y 
l\.soclacion<>c 3 l 1 2 2 l 3 6 1 10 

SlBl01MBS .. 15 12 l ' l .. l 2 3 2 17 29 3 49 

Directores 7 1 2 l 7 2 2 11 
FA~ v ..... 
Directores 1 3 2 1 1 4 2 7 
cen. Inst. 
Otros 1'\lncic 14 7 4 1 1 14 9 4 27 

1 

narios • 
Profesores 2 6 6 2 1 2 

1 
2 l 7 13 2 22 

e Investig. 

Otros 

amoDIL 2 28 17 10 2 3 2 1 1 1 67 

mmLIE 6 43 29 ll 6 1 7 1 4 1 4 1 2 116 
l'RFlEl'J7\S --



~ Po1'1Aci6n Aspectos 

1 ·•tudlantU ·urriculares 

1,c.:ad,m1co 

T~cnico 

LicellCl4tUIQ. l 26 

Po!i.9ra.do 5 

1:0 os¡;~cific~Jo 

TO tal 
do 3 JI 
propuostaa 

CUADRO N• 4 
FACTIBILIDAD DE CREACION DE LICENCIATURAS 

POR NIVEL ACAD&HICO Y FACTORES QUE 
LIMITAN LA FORHACION PROFESIONAL 

Porsonal Investi Servicio• t.dllinla Financi!_ 
acadE.Uco 9aci6n- de apoyo tracillñ miento 

5 1 1 J 1 

2 1 

1 

5 l 2 4 1 

' F.L.F.P. • Factores quo li .. Han la fomacl6n profoalonal 

Estructura Estructura Sistema Totill 
ecootaJ.ca ocupacional cienttfico du 

tecnol6qico propuc~t\l~ 

1 1 l 5 

-
9 28 16 ~) 

2 l 5 1U 

4 1 1 7 

16 ll 25 IV 



~ r'-'Ll.u.:iÓl1 1.l.pucto• 

' 
..:1-lu-iLJ.nt.il . urriculare 

o 

·~uí1nico - ~ IU 
bi~16.¡J C'J" 

r{sico - 7 15 tn.llvrr.átic..is 

'con6rnlco -
0Jmi11istNtiYAS 4 9 

SociJ.l~s 2 2 

IU!nJJ\l.düdus 3 5 

!Uull1J~ M(t(lb l 

!r.ioJa, 1.'.l:;t Sn.:a~ 20 52 

CUADRO Nº 5 

FACTIBILIDAD DE CREACION DE LICENPIATUIU\S 
POR AREA DE CONOCIMIENTO Y FACTORES QUE 

LIMITAN LA FOllMACION PROFESIONAL 

Pursor1al lnvesti Servicios Admlnh Financl ! 
acad,mico gacl6n- de apoyo troculñ rnionto 

2 5 1 1 

l 1 1 

2 ' 1 

1 3 

6 11 1 1 3 

• 1· .L.F .I'. •, Factoro• que liaitan la fonsacilrl profolonAl 

SÍ~•l\•ll\•l 'J\.1.11 
Estructura tsuuctura cic11lQicu ,\ .. 
econ6mica ~cupaclonal ~ccno16gko pr11¡111• :.t ... ~ 

4 7 l ·l·I 

14 8 9 5H 

8 1 1 ll 

3 1 u 

3 1 ¡¡, 

2 ' L 

29 27 15 lbS 



,~:· ... .• , ..... ,.,.C'IH •• ' 1tMl•ttl r..trrlwh111 
flt"ctor bfe,.M\t -
tdwucl&ft 

••1"'4 

"'"urtol lo tfdM9 r ltolaitf• ' 
,, .. ,. 
~1h:11ltuH , PHc• 1 

o 

~ r:"u,t•, Mh~., • '"""•tri• 
:r 

1 
,,,,.~ ... 1 

('°"""letChlMll y 'IT-"fpolltl 

' clePlch y 'hc:Mloth 

(.i)blnt10 r plMéKUl't 
J'lfl d ffntrrol l• 

Ac.M'l~•iH. ~le-'llOI r 1 
Moc:t•cl~• 1roft1hiRal•• 

tUIYOYllo 
, • 

auectoru • &.•C'Ull•• 1 • r r•r11ltadlr1 

ntttt:torn • ll'l•tltutw r . • rr""º" * ,,. .. ,u,.,eUl111 
"""tlDf'UI" Ar-..tl•l.-. • ;¡/o 1tc•IRhUaU..-

ª 
,.,,,,,..ot•• • .............. r 1 

i OUot 1 1 
~ 

:."'tl'ltd .. .,.,..u .. • u 

totll ........ u. • ,. 

CVADllO •• C 
PACTlllLIDAI> Dll CllUCICll DI Ltc:lllCIATllllAI 

toa ruantl f PAC'IOllll QUC LllllTAll L\ 

POllllACICll PllOl'llllCllA!. 

........ . ........ .. nidM ..... '"'• ,,._,! ... -... Ut•d .. .. .,.., .. tud,; ., ... ,. 
1 

. 

. 

' 1 

' 1 

' 1 1 ' 
J 

' 1 

1 1 
, 
t 

1 ' 1 1 ' 
1 1 

1 1 t 

lltl••• 
""''"' lltrwtun l'ltr1"'t•U ,.,.,.,,,,.,,. 

·•· IH••'-lu (\.~fi.l8flltl tt•.l"tt.tl'-1•· ... ,,.,,,.,,, 
·---,_ 

1 

' t 

' 1 . 
' ' 
• 1 ' " 
,. J • • 
1 1 1 

' ' 
' t 

1 ' ' • 

' ' 1 .. 
IJ " 11 )J 

1 " 
1 1 . 1 .. 
, 

" 4 n 

• ' 'º 

' • 
• u " 

.. 
" .. ,, 

"' 



Nivel Acadt!mico 

Técnico 

Licenciatura 

Posgrado 

No especificado 

Total de propuestas 

P.E. • PoblaciOn Estudiantil 
A.c. • Aspectos curr1culores 
P.A. • Personal Acadfmico 

I, • InvestigociOn 
S.A. • Servicios de Apoyo 

A. • AdlllinistraciOn 

CUADRO Nº 7 

FACTIBILIDAD DE CREACION DE LICENCIATURAS 
POR NIVEL ACADEMICO Y Ml!CANISMOS A 

CONSIDERAR PARA LA FORMACION PROFESIONAL 

ia 
al 

P.E. A.C. P.A. I. 

1 2 1 

68 6 3 

15 1 

1 1 

1 06 7 5 

F. • FinanciAllliento 
E.E. • Estructura Econtmlica 
E.O. • Estructura Ocupacional 

S.A. 

3 

1 

4 
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