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I N T R o D u e e I o u 

Una de las tradiciones más caras de la vida uni

versitaria es la elaboración de una tesis para la obtención 

de los diversos grados profesionales. Dicha tradición nos 

fue heredada directamente de la Universidad de Salamanca y 

hoy día es un requisito académico generalizado en los países 

de cultura occidental, aunque en fechas recientes ha sufrido 

serias modificaciones en algunas universidades de prestigio, 

tal como es el caso de nuestra Universidad Nacional Autónoma 

de México, y en especifico de su aquí cuestionada Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales. 

Este requisito académico, que en un principio sólo 

se exigía en ciertas profesiones, consideradas como las de 

mayor contacto con el público, pcsteriormente fue exigido en 

las demás especialidades con el propósito de reglaraentar y 

proteger los derechos de los profesionistas a través de la 

Ley Reglamentaria de los Artículos 42 y 52 Constitucionales, 

relativa al ejercicio de las profesiones en M~xico; sin em

bargo, los resultados obtenidos no son los esperados por el 

entonces Presidente de la República Manuel Avila Camacho, 

dado que actualmente son muchas las carreras universitarias 

que carecen del título y con ello de la cédula profesional, 

debido a que no re6nen los requisi:cs que exige la Direcci6n 

General de Profesiones, dependencia encargada del registro 

de dichos documentos. 

Una de es:.as "carrera problema", es sin duda la 

especialidad de Ciencias de la Comunicación que día a día 
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presenta una creciente y explosiva demanda entre los estu

diantes que ingresan a la licenciatura, no obstante que me

nos de la tercera parte de la población que egresa logra ti

tularse, por el contrario, permanece indefinidamente en la 

pasantía por razones que son el motivo del presente trabajo 

recepcional. (*) 

Este trabajo es el producto de múltiples experien

cias como estudiante y egresado de la carrera de Ciencias de 

la Comunicación·y resultado del profundo interés por conocer 

y analizar los diversos problemas que dificultan la titula

ción en esta especialidad. 

Estos factores son, ·en resumen, los que originaron 

la investigación que a continuación presentamos y que hemos 

titulado "Problemas de Titulación de la Carrera de Ciencias 

de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales", la cual consiste en la descripción y análisis de 

los principales obstáculos que enfrenta un egresado de esta 

carrera al pretender cumplimentar con el requisito académico 

del trabajo recepcional. 

A través de este análisis, se dan a conocer las 

principales causas de la no titulación, desde los puntos de 

vista pedagógico, psicológico y administrativo, fundamenta

dos posteriormente con la opinión de los tres sectores de la 

comunidad que mayor interés y participación tienen en esta 

problemática, esto Último a través de una encuesta que hemos 

(*) De 2655 estudiantes inscritos, aproximadamente 1763 
egresan de la licenciatura y sólo sao se titulan.· 
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aplicado y evaluado sistemáticamente. 

Estudiantes, profesores y egresados de la misma 

especialidad en cuestión, nos emiten sus opiniones al res

pecto en· el Capítulo cuarto de esta investigación, y con 

ello, nos corroboran los planteamientos descritos en los 

tres primeros apartados. 

Gracias a esta conjugación de criterios, en el 

quinto y último Capitulo presentamos una serie de propuestas 

dirigidas a la Dirección de la Facultad y a los responsables 

de la coordinación de la carrera, con el propósito de que en 

lo posible se impulsen nuevas opciones de titulación, sin 

que ello demerite la calidad profesional y la práctica en la 

investigación que debe tener todo egresado de un centro de 

educación superior, por el contrario, estas opciones den al 

estudiante otras alternativas de recepcióñ que perfilen aún 

mejor su aspiración como profesionista. 

El propósito de este trabajo es hacer más propia y 

mas actual esta tradición de la tesis, por ello, anteS que 

juzgar las acciones y juicios pasados retomamos la .esencia 

de éstos para formarnos un criterio actual y objetivo. 

La utilidad de un trabajo como éste, es valor que 

se desprende de la misma investigaci6n. Profesores y estu

diantes podrán encontrar aquí, una visi6n unitaria de los 

problemas de titulacLÓn que imperan en la carrera de Cien

cias de la Comunicación, de las soluciones intentadas en los 

anteriores Planes y Programas de Estudio y de las ref lexio

nes de unas y otras. 
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1.1. ORIGEN DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS POLITICAS Y 

SOCIALES. 

l.l.l. PRIMEROS ANTECEDENTES: 

El primer antecedente que dio origen a la funda

ción de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Socia

les, según la información proporcionada por la Dirección Ge

neral de Orientación Vocacional de la UNAM, en su folleto 

•organización Académica de la FCPyS, data del año de 1907, 

cuando Justo Sierra y Pablo Macedo elaboraron el Plan de Es

tudios para la carrera de Licenciado en Derecho y de Espe

cialista en Ciencias Jurídicas. El Plan contenía varias es

pecializaciones en Ciencias Sociales: Sociología y Economía 

Política, entre otras, que aunque nunca se impartieron, se 

pueden considerar el primer antecedente de la FCPyS. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, el tono do

minante de la sociología norteamericana se d~ja sentir y au

menta el desarrollo profesional de psicólogos, sociólogos y 

economistas, en la medida que son solicitados sus servicios 

de asesoría con el propósito de orientar, analizar, compren

der y solucionar problemas de carácter social y político. Es 

así como las ciencias sociales se revelan como promesa para 

contribuir a superar los conflictos de orden social. 

Por ello, no es fortuito el hecho de que poco des

pués de la Segunda Guerra Mundial empezaran a aparecer en 

América Latina las escuelas, institutos y centros de docen

cia e investigación en el área de las Ciencias Sociales. La 

urgencia de estudiar los nuevos fenómenos que se producían 

en estos países y ante la necesidad de establecer las nuevas 

formas de trabajo que les imponía la industrialización, hizo 
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indispensable la introducción del "método científico 11
, los 

contenidos de la enseñanza, los planes y programas de estu

dio y la bibliografía sufrieron modificaciones sustanciales. 

La proliferación de la tecnología comunicativa 

originó el fenómeno social de la comunicación de masas en 

diversos países y en concreto en México. Aparecieron como 

indispensables el estudio de ese fenómeno y la capacitación 

de los recursos humanos y cuadros técnicos que desempeñan el 

oficio de comunicadores. Estas fueron las tareas asignadas 

a las escuelas y futuras facultades de periodismo y de comu

nicación. 

A finales del decenio de los cuarenta, aparecieron 

en México las primeras Escuelas de Periodismo, entre éstas, 

la de la Universidad Femenina y la Escuela de Periodismo 

"Carlos Septién García", fundada en 1949, impartía materias 

como Historia de la Literatura y del Arte, Filosofía, Gramá

tica, Etimologías, Historia del Periodismo, Taquigrafía y 

Mecanografía. 

La formación de estas nuevas carreras era .de gran 

trascendencia nacional. Se abría la posibilidad de satisfa

cer las necesidades educativas de la población, sin embargo, 

éste realmente no era el compromiso, sino el de satisfacer 

los requerimientos de la modernización de la sociedad. 
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1.1.2 PROYECTO DE LA ENCPyS: 

La creación de la Escuela Nacional de Ciencias Po

líticas y Sociales de la UNAM, promovida en el año de 1949 

por un grupo de funcionarios universitarios, encabezado por 

el Doctor Luis Garrido, entonces Rector de la Universidad, 

se debió a la iniciativa del Director del Instituto de In

vestigaciones Social, Doctor Lucio Mendieta y Núñez, fue él 

quien redactó e 1 proyecto de Reglamento Orgánico de la Es

cuela, después de estudiar la organización de varias insti

tuciones europeas, como el Instituto D'Etudes Politiques de 

la Universidad de París, la London School of Economics and 

Political Science de la Universidad de Londres y la Ecole 

des Sciences Politiques et Sociales de la Universidad de 

Lovaina. 

Esta última, cuyo modelo de programa sirvió de ba

se al proyecto de la ENCPyS, fue creada en el año de 1892 a 

iniciativa de Jules Van den Heuve, con el propósito de 

elevar la capacidad de las personas que sirven a la adminis

tración pública. Más tarde, extendió estas finalidadés al 

periodismo y a los sectores privados. Dicha escuelar actual 

mente expide títulos sobre los grados de candidato en Cien

cias Políticas y Sociales, es posible además seguir la espe

cialidad de Periodismo dentro de la Licenciatura en Ciencias 

Políticas y Sociales. 

"Nos inspiramos principalmente en la Escuela de 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Lovaina, 

-declaró el Doctor Lucio Mendieta y Núñez-, porque nos pare

ció la más cercana a la realidad universitaria y social de 

México; pero no hicimos de esa Escuela una copia servil, si-
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no algo semejante, y sin embargo, fundamentalmente diverso". 

(1) 

Tras de sufrir varios ajustes, fue aprobado este 

proyecto, por el H. Consejo Universitario en su sesión del 3 

de mayo de 1951. 

"El Consejo Universitario se retardó en la aproba

ción del proyecto, por casi dos años, -afirma el Doctor Men

dieta-, porque se temía que la Escuela se convirtiera en un 

centro demagógico y de propaganda comunista, además de que 

la de Economía objetó ante la Comisión, para que la carrera 

de Ciencias Administrativas fuera eliminada de dicho proyec

to, ya que alegaba prioridad en ese terreno". (2) 

El proyecto fue mutilado, segregando de él esa ca

rrera. Por otro lado, la carrera de Licenciado en Ciencias 

Diplomáticas, fue sometida a la consideración de la Secreta

ría de Relaciones Exteriores, hecho del cual derivó la sub

profesión llamada "Carrera Consular". 

La fundación de una escuela de esta nat.uraleza 

respondió de acuerdo a su tiempo, a la problemática en que 

se encontraban los países latinoamericanos, a la necesidad 

que surgió de realizar un análisis riguroso y profundo res

pecto a la situación social que privaba en ellos. 

(1) MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio. "Origen, Organización, finali
dades y Perspectivas de la ENCPyS" Revista de Ctencias 
Políticas y Sociales. México, ENCPyS, UNA.'!, Ano I, Num. 
2, oct - d1c., 1955. P. 37 

(2) Ibídem. 
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Evidentemente, este análisis riguroso y profundo 

de dicha situación, debía ser dirigido por personas expertas 

en este tipo de cuestiones que, a través de la construcción 

de teorías y modelos, o de la ejecución de experimentos con 

el instrumental técnico apropiado, evaluarían con mayor ob

jetividad y acierto la realidad social del país, canalizando 

todas estas pautas a la superación de los obstáculos inhe

rentes a la generalidad de las sociedades enmarcadas dentro 

del área latinoamericana. 

Para el Licenciado Manuel de Jesús Corral Corral, 

la introducción de la carrera de Periodismo como una profe

sión en la Universidad, acentuó la dependencia cultural de 

México con el extranjero, ya que se adoptaron acríticamente 

"programas de estudio sin mucha coherencia interna y con po

ca vinculación a los problemas reales del país. Bibliogra

fía, métodos y técnicas, elaborados con toda la carga ideo

lógica de aquella Universidad" de Lovaina". (3) 

Esta situación, desde luego, tuvo su justificación 

en que Europa fue la pionera en la creación de las universi

dades por efecto del período de transición de la sociedad 

feudal a la burguesa. 

(3) CORRAL CORRAL, Manuel de Jesús. La Ciencia de la Comu
nicación en México. México, FCPyS, UNAM, 1980. P. 24. 
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1.2. DESARROLLO: 

l.2.1 PRIMER PL!\N DE ESTUDIOS. "PERIODISMO" 

La carrera de Periodismo, -ahora llamada Ciencias 

de la Comunicación-, surge como parte del proyecto de la 

creación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y So

ciales de la UNllM, desde entonces, forma parte de las cinco 

carreras que imparte la hoy FCPyS. En general, esta espe

cialidad ha sufrido sustanciales modificaciones con el paso 

del tiempo. 

En este primer Plan de Estudios,.los objetivos ge

nerales de las especialidades consistieron en estudiar y de

finir los fenómenos sociales en su totalidad¡ en analizar 

las particularidades del acontecer político-social, y encon

trar respuesta a las interrogaciones de esta realidad. Así 

como encontrar posibles soluciones, como un producto de la 

meditación y de la información. 

Para lograr estos objetivos, se establecieron dos 

años iniciales, comunes, integrados principalmente ~o.r Cien

cias Sociales, porque se consideraba que éstas eran el pre

supuesto de toda teoría o práctica política y se formó un 

cuadro de asignaturas para las cinco licenciaturas: Ciencias 

Políticas, Ciencias Sociales, Ciencias Diplomáticas, Cien

cias Administrativas y Periodismo, teniendo en cuenta las 

disciplinas que se imparten en las escuelas europeas y las 

circunstancias, así como los intereses de nuestro país. 

Para establecer las especialidades se les dio su 

p-ropia autonomía a cada una de las carreras creadas, aspecto 

contrario al de la Escuela que sirvió de modelo. 



- 8 -

El primer Plan de Estudios de la carrera de Perio

dismo, en términos generales, se caracterizó por tener una 

conformación de sus materias con miras a formar, dentro de 

ciertos límites a un profesionista erudito, que tuviera co

nocimientos de Historia, Sociología, Economía, Literatura, 

Derecho, Psicologia, Estadística, Espafiol, Idiomas, etc~te

ra. Las materias de carácter propiamente periodístico cons

tituían tan solo el 9.5 por ciento del total de créditos. 

Los alumnos se iniciaban de hecho en el estudio de 

materias de la especialidad propiamente ha.sta el último año 

de la carrera, ya que en el tercer año únicamente aparee ía 

la materia de Historia General de la Prensa en México. 

La enseñanza de idiomas ocupaba el 21% del tot:al 

de créditos, lo cual era excesivo y más aún, cuando los re

sultados no fueron los esperados. Las materias de Historia, 

Economía y Sociolo;ia de México comprendían el 18%, sin in

cluir otras materias como Historia de la Prensa en México, 

con lo cual aumentaría a 21%. 

Se le dio una gran importancia a la enseñanza de 

la Literatura y a las materias de cultura general, como Geo

grafía Humana e Historia de la Cult:ura que en conjunto cons

tituían el 13%. El resto de las materias: Derecho, Econo

mía, Sociología, Política, Estadística, Métodos de Investi

gación y Psicología, oscilaban entre cuatro y seis créditos. 

El problema que se presentó con este primer Plan 

de Estudios, es que la opinión generalizada coincidió en que 

el periodista universitario debía precisar no solamente de 

los conocimientos básicos de su profesión, sino de los de la 

cultura general en un nivel superior. 
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Con este concepto, fueron 43 los alumnos que se 

inscribieron a esta carrera, una vez que habían acreditado 

dedicarse al ejercicio profesional del periodismo, cuando 

menos por un lapso de cinco años, lo cual los dispensó (se

gún el artículo l• Transitorio del Estatuto Orgánico de la 

ENCPyS), de presentar título de bachillerato en Ciencias So

ciales. 

Tiempo después, estos alumnos que se habían ins

crito con la ambición de tener una cultura general universi

taria desertaban de la carrera o bien se cambiaban a otra, 

porque criticaban al Plan de Estudios por contener demasia

das materias de carácter cultural. 

Por otro lado, no obstante de que se .hizo alarde 

de que la preparación de un periodista debía precisar de los 

conocimientos básicos de su carrera, en este primer plan de 

estudios no existió ninguna asignatura que le diera al en

tonces futuro periodista la herramienta fundamental para 

ejercer en el campo profesional: la redacción. 

Salvo la materia de Métodos de Investigación So

cial que se impartía en el segundo año, es decir, durante el 

tronco común a todas las demás carreras, ésta, desde luego, 

su objetivo central era darle al egresado la suficiente ca

pacidad como investigador, objetivo que evidentemente no se 

logró. 

También existió el curso teór ice práctico de la 

Técnica Periodística que se cursaba hasta el cuarto año, 

mismas que por el hecho de ser una de las últimas asignatu

ras, cuyo objetivo principal era iniciar al estudiante en 

las técnicas de la especialidad u •• • cayó en la enseñanza ex

cesiva de la teoría, olvidando con ello, la importancia que 
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significa la pr&ctica". (41 

Aunado a lo anterior, que las materias de carácter 

propiamente ¡ieriodístico constituían tan sólo el 9. 5% del 

total de créditos, dio como resultado que quienes se inscri

bían a la carrera y esperaban obtener conocimientos especí

ficos sobre la misma, perdían frecuentemente el interés, 

mientras que aquellos que sí concluyeron la especialidad, 

egresaron con una escasa preparación respecto a los requeri

mientos que exige el campo profesional, deteriorando con 

ello, la imagen pública de esta especialidad. 

(4) ENCPyS. Revista de Ciencias Políticas y Sociales. Méxi
co. 

ENCPyS. Año XIII, Núm. 47, Ene.-Mar., 1967. P. 11 
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PRIMER PLAN DE ESTUDIOS 

•Licenciado en Periodismo• 

PRIMER AÑO 

Perfeccionamiento en Inglés o Francés 

Sociología General (Curso Intensivo) 

Estadística General 

Historia de MéY.ico (Curso Intensivo) 

Geografía Humana 

Economía 

SEGUNDO AÑO 

Pefeccionamiento en Inglés o Francés (2o. Curso) 

Métodos de Investigación Social (Curso Intensivo) 

Estadística Social 

Psicología Social 

Historia de las Doctrinas Económicas 

Historia de las Doctrinas Políticas 

Sociología de México 

HORAS 
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TERCER AÑO HORAS 

curso Superior de Inglés o de Francés Cl• Parte) 4 

ler. Curso de Italiano, Francés, Alemán o Inglés 2 

Español Superior 
Historia de la Cultura 

Sociología de México 

Economía de México 

Historia General de la Prensa y el Periodismo 

en México (Seminario) 1.5 

Psicología Social 

Literatura Universal (Curso Intensivo) 

CUARTO AÑO 

curso Superior de Inglés o Francés 12• Parte) 4 

22 Curso de Italiano, Francés, Alemán o ínglés 2 

Historia de la Organización P.olítica de México J 

Literatura Mexicana 2 

curso Teórico Práctico de Técnica Periodística 3 

curso Técnico Práctico de Trabajo de Editorial y 

de Imprenta y de Organización de Diarios y Revis 

tas (Semestral l l. 5 

Derecho Comparado de Imprenta y Derecho de Autor 

(Semestral) 1.5 

Introducción a la Ciencia del Derecho J 

Medicina Social (Semestral) 1.5 

Etica Profesional del Periodista 1.5 
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1.2.2 SEGUNDO PLAN DE ESTUDIOS: 

"Comprendí que una escuela de mera exposición no 

le servía a México. Concebía a la escuela como un gran labo

ratorio de investigación, campo que estaba todavía virgen en 

nuestro país. Yo era radicalmente opuesto al Plan de Estu

dios. Para mí las prácticas de campo, la estadística, la 
exploración sociológica, el conocer la técnicas del perio

dismo, el ponerse en contacto con la población mexicana era 

lo fundamental y la exposición teórica, la exposición en 
clase era secundaria".(5) Comentó el Licenciado Ernesto En

ríquez Coyro, fundador y primer Director de la ENCPyS. 

En julio de 1952 se tenía ya en proyecto una pri
mera reforma de los Planes de Estudio de la Escuela. En ese 

mes, el Licenciado Enríquez solicita a los profesores estu

dios individuales de los problemas académicos y posibles so
luciones de acuerdo a ciertas líneas para reformular los 

Planes de Estudio. Sin embargo, este proyecto de reforma se 
suspendió debido a que el Licenciado renunció a su cargó. 

"Para finales de 1952, sólo había adelantado en la 

promoción y asesoría para la construcción del nuevo edificio 

y preparaba la inciativa de la revisión del Plan de Estu
dios. Pero de nuevo el servicio público torció mi rumbo". 

afirmó. (6) 

(5) COLMENERO, Sergio/ TOVAR, Aurora. "Ernesto Enríquez 
Coyro 1951-1953". Revista Mexicana de Ciencias Políti
cas y Sociales. Méx1co, FCPyS, Ano XXX, Nums. 115-116. 
Ene-Jun. 1984. P. 18 

(6) Ib!dem. 
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Apenas iniciaba el año de 1953, cuando fue nombra

do el nuevo Director de la Escuela, el Doctor Raúl Carrancá 

y Trujillo, quien luego de un año de trabajo, logró que le 

fuera concedido a la ENCPyS el edificio de Mascarones, ubi

cado en San Cosme No. 71, .ya que la población estudiantil 

había aumentado de 142 alumnos a 340 y el antiguo local re

sultaba insuficiente. 

Año y medio después de haberse iniciado las acti

vidades en la nueva Escuela, ocurrió un acontecimiento que 

presionó a las nuevas autoridades a continuar el proyecto de 

reforma que el anterior director había iniciado; el descon

tento de los estudiantes por el Plan de Estudios que se ma

nifestaba a través de un memorándum -mismo que actualmente 

se conserva en el archivo de la FCPyS-, dicho documento fue 

presentado a la Dirección de la Escuela por el Presidente de 

la Sociedad de Alumnos, Adolfo Siller. 

Entre las varias peticiones que esta sociedad rea

lizó, destacó la de la modificación de los Planes de Estudio 

con el incremento de un año o un curso de seminario de len

guas obligatorio y otro de materia de tesis, en donde se 

exigiera la asistencia al seminario. Asimismo, pedían limi

tar la inscripción de alumnos de primer ingreso a un número 
de cincuenta, no sin elegir los mejores promedios y a los 

que aprobaran un examen de admisión como en la Universidad 

de París. 

Con 'el fin de elaborar el proyecto para el segundo 

Plan de Estudios, "la Di rece ión se organizó para llevar a 

cabo una serie de estudios a través de distintos canales de 

información. Uno de éstos, fue el sondeo de opinión entre 

maestros y estudian~es que realizó el Consejo Técnico de la 

Escuela. Otro de ellos, fueron las dos investigaciones que 
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se realizaron: la primera, dedicada a la enseñanza de las 
Ciencias Sociales en las universidades más significativas 

del mundo, la segunda, estudió la situación del momento y 
antecedentes de la Escuela, sobre todo, algunas caracterís
ticas socio-económicas y culturales de los estudiantes. 
Además se recurrió a las investigaciones de la Comisión de 
Estudios de Planeación Universitaria, con el fin de detectar 
el carácter funcional de la enseñanza y su proyección en el 
nuevo Plan, de acuerdo con el mercado de trabajo". (7) 

Posteriormente, cuando en marzo de 1957 es desig

nado como nuevo Director de esta Dependencia el Doctor Pablo 
González Casanova, las evaluaciones de las. actividades de la 
institución continuaron su proceso. Ahora, bajo la tesis 
principal de capacitar al estudiante para el trabajo profe
sional, sin incurrir en el error de dirigir la enseñan:a co
mo una mera información general inerte. 

El nuevo Plan de Estudios, se propuso formar indi
viduos capacitados en el análisis de los problemas sociales 
y políticos y su comunicación a las grandes masas a través 

de los diversos vehículos de que se disponían. Por ello, en 
la especialidad de comunicación, a la enseñanza de los méto
dos y técnicas de comunicación, · se añadió su aplicación y 

ejercicio en los distintos géneros periodísticos y órganos 
de difusión con selección de campos y problemas concretos. 
En cuanto a las demás especialidades, se pensó en que debían 
prepararse prácticamente en el servicio, dándoles sólo cur
sos de capacitación fuera del programa de materias. 

(7) TAPIA CAMPOS, Martha. La Facultad de Ciencias Políticas 7 Sociales. Una Historia de sus Planes de Estudio. 
H1stor1a Documental). Mexico, FCPyS, 19S5. P. 91. 
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Asimismo, según el Plan de Estudios r!e 1961, que 

se localiza en el acervo del AFCPyS, se acordó enseñar en el 

primer y segundo año en forma simultánea la historia de las 

teorías sociológicas, políticas y económicas. Con ello, se 

buscaba dar al estudiante un sentido del cambio de las teo

rías científicas y de las doctrinas filosóficas y permitirle 

e~tablecer una correlación en la evolución y exposición de 

las teorías sociológicas, políticas y económicas. Después 

de los cursos generales, se pasaría a los cursos por espe

cialidad, donde el Plan contendría cursos monográficos, ma

terias obligatorias y materias optativas. 

" ... pensamos que era necesario tener un tronco co

mún. Todos los especialistas en ciencias sociales deben sa

ber ciertas cosas, independientemente de la especialidad que 

se tenga dentro de las ciencias sociales: Después, ya cada 

quien se irá especializando en problemas concretos". (8) 

Finalmente, es hasta el 23 de diciembre de 1958 

cuando el H. Consejo Universitario aprobó el nuevo Plan de 

Estudios, que en comparación con el primero, no presenta 

ningún problema, ya que ambos mantienen básicamente a las 

materias como obligatorias. Si bien es cierto que en el se

gundo Plan se establecieron materias optativas en el quinto 

año, fueron pocas y de hecho, las que se impartieron, tuvie

ron generalmente carácter obligatorio, 

Los incrementos en las materias que conformaban 

básicamente al periodista, en los tres primeros agrupamien-

(8) ?OZAS, Ricardo·. "Pablo González casanova 1957-1965". 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Mé
xico, FCPyS, Año XXX, Nums. 115-116. Ene-Jun. ?. 27 
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tos, aumentan de 8 a 29 horas de clase. Estos grupos de ma

terias lo constituyen: el primero, por Historia del Perio

dismo, Ciencias y Técnicas de la Información y Relaciones 

Públicas que aumentaron de 4.5 a 13 horas. El segundo gru

po, lo formaron Español Superior, Redacción, Estilística, 

Lexicología _y Géneros que de dos horas en el primer Plan au

mentó a doce horas, El tercer grupo, formado por el Trabajo 

Editorial y de Imprenta, Organización de Diarios y Revistas 

y Organismos y Oficinas de Prensa aumentó de 1.5 horas a 4 

horas. 

En este Plan se eliminan las materias de Literatu

ra y Medicina Social e Historia de la Cultura y se disminuye 

en la enseñanza de Idiomas de 20 a 12 horas; el resto de las 

materias Métodos de Investigación, Economía, Sociología, las 

de carácter Jurídico y Psicología, permanecieron igual o ex

perimentaron ligeras variaciones de carácter cuantitativo, 

sin embargo, en algunos casos se les da un contenido más 

acorde al periodista como en el caso de Estadistica de ter

cero, Propaganda y Opinión Pública. 

Según la "Guia del Estudiante", publicada en el 

año de 1959 en el número 15 de la Revista de Ciencias Polí

ticas y Sociales de la ENCPyS, se procuró que en el último 

año sólo se impartieran de ocho a diez horas de clases sema

nales para que el alumno iniciara la elaboración de su tesis 

de licenciatura. 

Fueron varios los cambios que experimentó el Plan 

de Estudios, uno de ellos fue el aumento a la duración de 

los estudios de cuatro a cinco años, ya que se presentaba el 

problema de que no todos los estudiantes eran de tiempo com

pleto; el 52 por ciento de ellos se encontraban trabajando y 

la dinámica del nuevo Plan exigía una participación intensa 
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por parte de los estudiantes fuera de las horas de clases. 

Cabe señalar que con la realización de este Plan 

de Estudios, se pretendió integrar y especializar cada una 

de las materias del programa, por ello, se delimitó la ense

ñanza en tres niveles: la enseñanza del método, la té~nica y 

la aplicación de ambos. Con esto, se esperaba darle al es

pecialista en Ciencias Sociales la perspectiva metodológica 

necesaria que le permitiría confrontar la teoría con la rea

lidad ante un problema específico. 

El problema que se presentó en este Plan fue que 

pese a que en sus objetivos generales se plantearon métodos 

dinámicos para capacitar al periodista universitario, acorde 

con la realidad, esto no fue posible lograrlo, debido a que 

la reforma se aplicó en la estructura del número de asigna

turas y en el tiempo de estudio para éstas. Mientras que en 

las aulas, la pedagogía de 13 enseñanza, parecía entonces no 

tener importancia, por ende, el estudiante se vió obligado a 

desarrollar una profesión falta de didáctica, tradicionalis

ta y verbalista. 
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SEGUNDO PLAN DE ESTUDIOS 

"Licenciado en Periodismo 

PRIMER AMO 

Idioma 
Geografía Económica y Política 

Historia de las Teorías Políticas Modernas 
Historia de las Teorías Económicas Modernas 

Historia de las Teorías Sociológicas Modernas 
Historia Moderna de la Sociedad y el Estado, 
en México. 
Introducción al Estudio del Derecho 

Técnicas de Investigación Documental 

Estadística General 

SEGUNDO AMO 

Idioma 

Teoría Económica 
Teoría del Estado 

Teoría Sociológica 
Sociología de México 

Técnicas de Investigación de Campo 
Estadística Social 

Derecho Constitucional 

HORAS 

2 

3 

2 
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TBRCER AÑO 

Idiomas 

Primer Semestre de Psicología General. Segundo 

Semestre de Psicología Social. 

Historia del Siglo XX y Acontecimientos Cante~ 

poráneos 

Primer semestre Análisis Social y Política de 

la Infraestructura Económica. Segundo Semestre 

el Periodismo Contemporáneo y Etica Profesio-
'nal. 

Redacción Periodística (Estilística y Lexicolo 

gía) 

Trabajo de Editorial y de Imprenta. 

Seminario de Lecturas de los Grandes Periodis

tas Mexicanos. 

CUARTO AÑO 

Idioma 

Desarrollo Económico de México y Política So-

cial. 

Redacción Periodística (Géneros) 

Organización de Diarios y Revistas 

Primer Semestre de Técnicas de Publicidad y 

Propaganda. Segundo Semestre de Técnicas de Pe 

riodismo Social y Político. 

Técnicas de Información por Radio, Cine y Tele 

visión. 

Trabajo de Campo: Técnicas de Información por 

Radio, Cine y Televisión. 

Trabajo de Campo: Técnicas del Periodismo 

DORAS 

2 

3 
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QUINTO AÑO 

Un curso Monográfico Optativo 

Trabajo de Campo: Reportajes, Entrevistas y E~ 

cuestas. 

Trabajo de Campo: Notas, Crónicas y Editoriales 

HORAS 

2 

3 
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l.2.3 TERCER PLAN DE ESTUDIOS "CIENCIAS DE LA INFORHACION" 

"Hay quienes piensan que no es conveniente cambiar 

los Planes de Estudio con la frecuencia que se ha hecho en 

esta escuela,t sin embargo, debemos considerar que en nuestra 

institución las especialidades que se imparten son todas 

ellas de reciente creación, no sólo en México, sino en todo 

el mundo y como tales requieren de transformaciones más rá

pidas que aquellas especialidades que ya han alcanzado mayor 

grado de madurez". (9) 

La tercer reforma a los Planes. de Estudio no se 

llevó a cabo, sino luego de que en marzo de 1965 es designa

do como nuevo Director de la Escuela el Licenciado Enrique 

González Pedrero, ya que una de las primeras acciones de es

ta nueva administración fue solicitar por escrito a todos 

los profesores lo referente a los problemas de la dependen

cia en general, así como sus posibles soluciones. 

Los profesores enumeraron quince problemas, de los 

cuales destacaron los siguientes: Desarticulación eQtre las 

materias teóricas y las que se consideran como prácticas; 

carencia de cursos sobre metodología en las especialidades; 

deficiencia en la dirección de seminarios de tesis: inasis

tencia de los profesores y la consiguiente responsabilidad 

que recáe en los ayudantes; necesidad de los cursos de peda

gogía para los ayudantes de profesor, así como la heteroge

neidad de las tendencias científicas y filosáficas del pers~ 

(9) "Evaluación de los planes de estudio". 
Ciencias Políticas y Sociales, México, 
XIII, Num. 47, Ene-Mar, 1967, P. 72. 

Revista de 
ENCPyS, Anc 
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nal docente. 

l?or su parte, el Centro de Estudios de Opinión, 

Documentación e Información de la E!ICPyS, llevó a cabo una 

encuesta -misma que se publicó en la RCPyS del trimestre 

enero-marzo de 1967-, con el objeto de conocer la opinión de 

los alumnos del plantel, con relación a varios aspectos del 

nuevo Plan de Estudios. 

De acuerdo con esta encuesta, el 66% de los estu

diantes consideró necesario reformar el segundo Plan de Es

tudios¡ mejorar la enseñanza con relación a la teoría y la 

práctica¡ realizar prácticas de acuerdo a eada especialidad. 

En cuanto a los profesores, un 53% de los alumnos considera

ron un problema la falta de capacidad pedagógica de los mis

mos, y un 20% su irresponsabilidad e impuntualidad. 

Con objeto de captar mejor la problemática que los 

alumnos señalaron en el Plan de Estudios, se optó por hacer

les la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los problemas del 

E'lan de Estudios con relación a la especialidad que 'usted 

cursa? 

En lo que tocó a la opinión de los alumnos de la 

carrera de Periodismo, el 100% de estos señalaron que debía 

instituirse la especialización a partir del primer año, así 

como implantar prácticas para su carrera. Además hicieron 

mención de otros aspectos como la escasa relación entre ma

terias teóricas y prácticas; faltaban y sobraban materias¡ 

mala enseñanza de los idiomas y deficiencias en la enseñanza 
de algunas asignaturas. 

Un buen número de materias correspondientes a los 

dos primeros años fueron objeto de críticas en virtud de que 



- 24 -

los alumnos no las consideraban importantes para su especia

lidad. 

Los alumnos de Periodismo objetaban en su mayoría 

lo que consideraban un tiempo excesivo dedicado a la Esta

dística y a las materias de carácter sociológico. Además 

consideraban que los dos años comunes tenían una mayor 

orientación para las especialidades de Sociología y Ciencias 

Políticas y Administración Pública, por lo que los estudian

tes de Periodismo debían llegar al tercer año para recibir 

materias acordes a su especialidad. 

Con base en estos resultados, se pretendió adoptar 

una política de revisión constante de los Planes y Programas 

de Estudio conforme a los avances de las ciencias sociales, 

el mercado de trabajo y las experiencias de las institucio

nes similares. 

"Los Planes y Programas de la Facultad, -declaró 

el Licenciado González Pedrero para el Boletín Semanario 

"Ciencias Políticas y Sociales" en julio de 1969-, deben 

ajustarse constantemente a los cambios de las disciplinas 

que constituyen su·área de actividades y a la evolución del 

campo profesional de sus egresados. De lo contrario, afir

mó, la formaci6n de los especialistas no considerarían los 

avances de su profesión y no podrían satisfacer la demanda 

del personal de alto nivel que genera el desarrollo del 

país". 

La reformas que se habían hecho hasta e~Le momento 

de los Planes de Estudio de la Escuela, habían traído como 

consecuencia que ésta experimentara cambios no sólo desde un 

aspecto cuantitativo, como lo pudiera ser el aumento o dis

minución del tiempo dedicado a ciertas materias, a algunas 
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áreas del conocimiento, sino que además había sufrido trans

formaciones de tipo cualitativo en los sistemas y métodos de 

enseñanza, en los enfoques de las materias procurando siem

pre que estuvieran más acordes con las especialidades en la 

estructuración y secuencia de las materias. 

La modificación al Plan de Estudios de esta espe

cialidad, se realizó desde el cambio de nombre de la carre

ra, con la idea de que fuera más amplio el campo de acción 

profesional, a esta nueva denominación se le llamó Ciencias 

de la Información. 

En esta especialidad de Ciencias de la Informa

ción, la Escuela tuvo como objetivo fundamental formar espe

cialistas para el análisis de los problemas sociales y polí

ticos y su comunicación a las grandes masas a través de los 

diversos vehículos de que se dispone: prensa escrita, radio, 

televisión, cine, etcétera. por ello, a la enseñanza de mé

todos, técnicas y comunicación, se añade su aplicación y 

ejercicio en los distintos géneros periodísticos y órganos 

de difusión con selección de campos y problemas concretos. 

Las funciones que se pensó debían desarrollar los 

egresados de esta especialidad fueron: elaboración de infor

mes para agencias noticiosas y agencias de publicidad, tra

bajos de editorial y de imprenta -memorias, folletos, revis

tas internacionales y publicaciones periódicas de las Secre

tarías de Estado y otras Dependencias oficiales-; informa

ción gubernamental para todos los medios de comunicación co

mo son prensa, radio, televisión y cine: análisis de infor

mación para las Secretarías de Estado y su publicación, aná

lisis de contenido, análisis de impacto en la opinión públi

ca, etc. 
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Con el nuevo Plan de Estudios de esta especialidad 

se incrementaba considerablemente las horas clase de mate

rias directamente relacionadas con el periodismo como son la 

redacción y las técnicas de los medios; por primera vez se 

incluyen materias de profesiones afines al periodismo como 

publicidad, propaganda y relaciones públicas. 

Por otra parte, y en la medida en que se pretendía 

que esta especialidad tuviera cierto dominio de los métodos 

de investigación y análisis en el campo de la información, 

se crearon las materias de Métodos y Técnicas de Investiga

ción Documental y de Campo y análisis de Contenido. 

En los dos últimos semestres de la carrera se cur

saba un seminario de pre-tesis, en la que se diseñaba la te

sis profesional. Las materias que tenían una orientación 

definida al periodismo se incrementaron de 34 a 44.5 horas. 

Se aumentaron las materias de Técnicas de Edición, 

Agencias Informativas y Oficinas de Prensa. El tiempo de 4 

horas dedicadas a este grupo se incrementa a 11.5, es decir, 

dos veces más que en el anterior Plan. Con esto el egresado 

de la especialidad, tendrá amplios conocimientos de tal for

ma en que se procesa y organiza la información. 

Las materias de Técnicas y Métodos de Investiga

ción y Análisis aumentan de 5 a 11 horas; esto significa 

claramente que los egresados tendrán mayor capacidad como 

investigadores, lo que iniciará un nuevo campo en el mercado 

de trabajo, el del investigador de la información. Como ha

bíamos hecho notar anteriormente, en el segundo plan aún 

aparecían materias cuya relación con el periodista era quizá 

un tanto forzada, por ello fue necesario suprimirlas en al

gunos casos, .disminuir su tiempo en otros y, casi en la ge-
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neralidad, darles una orientación más acorde a la especiali

dad. 

Se elimina la materia de Geografía Económica y Po

lítica. Las materias de carácter sociológico de seis horas 

se reducen a dos horas. La única materia incluida en el 

nuevo Plan es la de Sociologia de la Información. 

Las materias de Economía se redujeron en una mag

nitud muy considerable, de 7. 5 a 2 horas de manera similar 

la Estadistica que de 8 horas anuales se redujo a sólo 2. 5 

horas. 

En términos generales, las materias de Sociología, 

Economía, Derecho y estadística tienden a disminuir en forma 

considerable. Además, las materias que permancen en estas 

ramas, en la generalidad de los casos, tienen relaciones más 

estrechas con la especialidad, es decir, que fueron suprimi

das aquellas asignaturas que más bien parecían constituir un 

préstamo a la especialidad. En este Plan no se incluye la 

enseñanza de los idiomas que en el anterior era de doce ho

ras. 

"Para ayudar a solucionar el problema de la deser

ci6n escolar y satisfacer, de alguna manera la demanda de 

personal especializado a nivel medio que requiere el país en 

las distintas profesiones, se incorporaron para cada una de 

las especialidades dos carreras cortas, las cuales son las 

siguientes: Técnico en Soc iolog ia Industrial: Promotor del 

Desarrollo de la Comunidad: Técnico en Investiqación Políti

ca; Técnico en Administración Municipal; Técnico en Organi

zación y Métodos del Sector Público: Redactor: Técnico en 

Edición Periodística: Técnico en Política de Comercio EKte-
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rior y Técnico en Turismo". (10} 

El nuevo Plan de Estudios ofreció por primera vez 

a los estudiantes de la Escuela, una pequeña lista de mate

rias optativas que podían ser elegidas de acuerdo al interés 

de la formación profesional de alumnos de cada especialidad. 

Debido a que la lista de materias optativas resultaban un 

tanto insuficientes en la medida en que la Escuela oÍrecia 

dieciséis para todas las especialidades, se planteaba la op

ción de poder acreditar algunas materias en otras especiali

dades, e incluso otras Escuelas o Facultades. 

"Las materias optativas es uno de los grandes 

aciertos que ha tenido la Facultad para que el estudian

te tenga opci6n de buscar los énfasis en sus estudios. Hay 

universidades que están luchando apenas por liberar los Pla

nes de Estudios, nosotros somos de la gran avanzada donde 

hemos logrado que haya un número mínimo de materias que de

ban cursar obligatoriamente, para que después con una gran 

libertad escoja aquellas materias que más le conviene en ra

z6n de sus intereses personales de cada estudiante". (11) 

Con esta tercer reforma al Plan de Estudios, se 

establece por primera vez el sistema de créditos como una 

unidad de valor que se atribuye a cada una de las asignatu

ras del Plan. Anteriormente se medía por el número de he-

(lO) GONZALES PEDRERO, Enrique. "A propósito de la Creación 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales". Re
vista de Ciencias Políticas k Sociales. México, FCPys7 
Ano IV, Num. 51, Ene-Mar. 19 8. P. 163 

(ll) VIOAL BLANCO, Julio. El Periodismo como Carrera Uni
versitaria (Experiencias de un Egresado Un1vers1tar10J 
Tes1s de L1cenc1atura. Mex1co, FCPyS, 1986. P. [22. 



- 29 -

ras-clase que el programa de materias exig!a semanariamente 

al estudiante. 

Sin duda, un año importante para la ENCPyS fue 
1968, ya que desde años anteriores el H. Consejo Técnico es
tudiaba la posibilidad de establecer el sistema de semestres 

con el mismo Plan de Estudios, esto, pagando la mitad de las 
materias el primer semestre y otra mitad el segundo. 

En 1963, se habían aprobado los cursos completos 
en un semestre, con el propósito de que los estudiantes con
centraran más su tiempo en el estudio de cuatro a cinco 

materias en vez de ocho o más. Esto se llevó a cabo para 
los primeros y segundos años. Posteriormente, para 1964 se 
implantó para todos los demás grupos. 

Finalmente en 1968 el Rector de la Universidad, 
Javier Barros Sierra, considera la importancia del sistema 
semestral para toda la Universidad, como parte'de la reforma 
universitaria. En este mismo año, el H. Consejo Universita

~io anunció oficialmente el acuerdo en sesión de transfOrmar 
la E:NCPyS en Facultad. 

Retomando el Plan de Estudios, hemos observado que 
este tercer Plan constituirla una opción por la especializa
ción que se reconocería lo mismo en el desarrollo de las dis 
ciplinas sociales que en el mercado de trabajo, por ello se 
introducen además de la Licenciatura, las carreras cortas 
que otorgan diploma de Técnicos y por otra parte los es tu-
dios de Maestría y Doctorado. Asimismo se pretende darle 
mayor flexibilidad al Plan, eliminando la seriación de mate
rias, se instauraron las optativas e incLuso se acreditaron 
materias cursadas en otras facultades y escuelas. 



- 30 -

Una vez que ya no fue una teoría general, sino una 

particular la que constituyó la formación metodológica del 

estudiante de periodismo, es significativo el cambio de nom

bre de la carrera de Periodismo a Ciencias de la Informa

ción. 

Sin embargo, este reconocimiento de la especiali

zación no se encuentra fundamentada ni en lo que se refiere 

a la especialización en el salón de clases, ni a la especia

lización en el campo laboral. Por ejemplo; en una sola ma

teria se agrupaban las t.écnicas de información por radio, 

cine y televisión, sin tener en la Facultad los talleres y 

laboratorios para practicar esta materia. 

~uego entonces nos pregun~amos, ¿En dónde comienza 

la especialización de las ciencias de la información? Si tan 

solo este Plan ofreció diez materias optativas de dieciséis 

a escoger para todas las car~eras y de ellas, s6lo una co

rresponde al área de periodismo. 
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TERCER PLAN DE ESTUDIOS 

•ciencias de la Información• 

SEMESTRE l" HORAS 

Introducción a la Ciencia de la Información 

Redacción y Técnicas de Investigación Documental S 

Gobierno y Política de México Actual 

Historia de las Ideas Políticas y Sociales Modernas 

SEMESTRE 2" 

Redacción Periodística, Estilística y Lexicología 

Métodos y Técnicas de Investi'gación de Campo del 

Reportero 

Teoría Económica 

Régimen Legal de México, I 

SEMESTRE 3• 

s 

Redacción Periodística-Estilística y Lexicología 5 

Estadística 5 

Psicología de la Información 

Desarrollo Económico y Social de México 



SEMESTRE 4• 

Redacción Periodística 

Política Mundial 
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Sociología de la Información 

Régimen Legal de la Prensa en México 

SEMESTRE S• 

Correción de Estilo 

Trabajo Editorial y de Imprenta 

Optativas (8 Créditos) 

SEMESTRE 6• 

Técnicas de Edición 

Organización de Diarios y Revistas 

Optativas (8 Créditos) 

SEMESTRE 7• 

Técnicas de Información por Radio, Cine y Tele

visión. 
Técnicas de Periodismo Gráfico 

Optativas (8 Créditos) 

BORAS 

5 

8 

5 

B 

4 

4 

8 



SEMESTRE 8~ 

Publicidad y Propaganda 

Relaciones Públicas 

Optativas (8 Créditos) 

SEMESTRE 9• 
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Introducción al Análisis de Contenido (Seminario) 

Pre-tesis (Seminario) 

Agencias Informativas 

Optativa (4 Créditos) 

SEMESTRE 10~ 

Introducción al Estudio de la Opinión Pública 

(seminario) 

Pre-Tesis (Seminario) 

Oficinas de Prensa 

Optativa (4 Créditos) 

HORAS 

RORAS 
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1.2.4 CUARTO PLAN DE ESTUDIOS 
"Periodismo y Ciencias de la Información" 
"Periodismo y Ciencias de la Comunicación• 

La reforma que conduce al cuarto Plan de Estudios, 

se contempla más bien como un intento de corregir las defi

ciencias del Plan anterior, y no como una fundamentación só

lida para la solución de los problemas de la formación de la 
especialidad. 

En primer lugar, observamos que los propósitos de 

aplicar Una nueva reforma, nacen al igual. que en ocasiones 

anteriores con la designación de otra administración para la 
Facultad, tal como sucedió en este caso, cuando la H. Junta 

de Gobierno de la UNAM nombra el 24 de abril de 1970, Titu

lar de esta Dependencia al Licenciado Víctor Flores Olea, 
éste, anuncia como meta principal para su período, la apli

cación de una política pedagógica que permitiera transformar 

hábitos de enseñanza y las formas tradicionales del aprendi

zaje escolar. Así como iniciar al estudiante en las táreas 

de investigación, en las prácticas profesionales y. en las 

reflexiones metodológicas y teóricas, 

Así, el 19 de octubre de ese año se comunica en 

forma oficial la decisión de revisar los Planes y Programas 

de Estudio y se convoca a los estudiantes y profesores a 

participar en la misma. La participación de los estudiantes 
fue encauzada mediante comisiones de representatividad estu

diantil y cuestionarios elaborados y aplicados, mientras que 
la participación de los profesores fue programada a través 

de una serie de reuniones con los jefes de departamento por 

especialidad, en la medida en que éstos eran la base de to

das las actividades académicas de la Facultad, 
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Según un documento del archivo de la FCPyS en 

Planes de Estudio de 1970, "el dinamismo de la Facultad se 

reflejó en su constante preocupación por revisar los Planes 

de Estudio, en esta nueva reforma se pretende modernizar el 

sistema de enseñanza universitario tradicional por otro que 

rompa toda rigidez en la orientación de los estudios y per

mitiera una mejor vocación profesional". (12) 

A partir del l• de marzo de 1971 con el inicio del 

primer semestre escolar, dio comienzo la aplicación del 

cuarto Plan de Estudios, aprobada por el Consejo Técnico de 

la Facultad el 27 de enero del mismo año. 

Para la carrera de Periodismo aumentaron las mate

rias de teoría de la comunicación y en el irea ticnica se 

optó por la enseñanza de la redacción periodística y las 

técnicas de prensa, además, se incluyeron materias generales 

comunes a todas las especialidades y se conservaron las op

tativas. 

Lo más significativo de este Plan fue la creación 

de las materias de Teoría de la Comunicación Colectiva, con 

lo cual, se pretendió definir la separación entre formación 

y capacitación profesional, es decir, entre teoría y prácti

ca. 

Otro cambio significativo fue la nueva denomina

ción que se le dio a la carrera: Periodismo y Ciencias de la 

Información, dicho nombre provocó descontento entre los es

tudiantes de esa especialidad, •señalaban que dicha carrera 

(121 Planes de Estudio 1970 
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era un fraude, ya que con el nombre se prometía más de lo 

que realmente se estaba enseñanado y que el contenido de las 
materias eran básicamente de periodismo y que de ciencias de 

la información no se les enseñaba". ( 13) 

Para evitar este descontento, el nombre de la ca

rrera nuevamente se modificó por el de "Periodismo y Cien
cias de la Comunicación", y se redefinió el campo profesio

nal de ésta, bajo la siguiente justificación. 

"La tarea propia del periodista no debe reducirse 

a las meramente periodísticas, sino que debe complementarse 

con aquellas técnicas que requiere la comunicaci6n por cine, 
radio y televisión. Esta profesionalización del oficio dará 

como resultado, además de la creación de una nueva ética 

profesional, en esta especialidad, el que el periodista res

ponda, a las exigencias de la información, comunicación, pro
paganda y relaciones públicas que demandan las empresas mo

dernas". ( 14) 

En 1972, luego de que los Planes y Programás de 
Estudio habían sido elaborados bajo el supuesto de .las más 

avanzadas técnicas pedagógicas de la Comisión de Nuevos Mé

todos de Enseñanza de la UNAM, por solicitud del Director de 

la Facultad. Esta comisión redactó un documento en donde 
señalaba una serie de recomendaciones, mismas que se pusie

ron en práctica muy limitadamente, por ende, la comisión 
nuevamente envió otro documento para señalar las deficien

cias que se estaban presencando en la estructura de los pla
nes. 

(13) TAPIA CAMPOS, Martha, op.cit. P. 164 
(14) Documento AFCPyS s/f 
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Por todo es~o, se llegó a pensar en la necesidad 

de formular una nueva reforma de los Planes de Estudio. Sin 

embargo, se reconsideró esta idea, en la medida en que el 

Plan de Estudios llevaba sólo un año de aprobado y no había 

aún res.ul tados. 

Posteriormente los Coordinadores Académicos de la 

Fac~ltad, proponían nuevas modalidades en los Planes de Es

tudio, a través del "Proyecto de Reorganización del Trabajo 

Académico", que· hoy día se localiza en el Achivo de la Fa

cultad de Ciencias Políticas y Sociales, con el objetivo de 

crear programas y actividades que mejoran la enseñanza pro

fesional. 

Dichas modalidades consistían en que la facultad 

sólo exigiría como materias obligatorias aquél las que se 

cursaban en los dos primeros semestres. El resto podrían 

seleccionarse libremente hasta complementar los créditos co

rrespondientes a cada especialidad que se estudia en la Fa

cultad para tener derecho al examen profesional. 

Este documento se sometió a la consider¡lción y 

criterio de los profesores de esta dependencia y, el resul

tado que se obtuvo fue la creación de los seminarios de 

investigación y prácticas profesionales como una modalidad 

entre las opciones de especialización y los planes de estu

dio vigentes. 
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CUARTO PLAN DE ESTUDIOS 

•periodismo y Comunicación Colectiva• 

PRIMER SEMESTRE: 

Los medios y la Teoría de la Comunicación 

Colectiva 1 (Prensa y Cine) 

Redacción e Investigación Documental 

Ciencia Política 
Sociedad y Política del México Actual 

SEGUNDO SEMESTRE: 

Los medios y la Teoría de la Comunicación 

Colectiva II (Radio y Televisión) 

Redacción Periodística I 

{Nota Informativa y Crónica Noticiosa) 

Introducción a la Sociología 

Derecho Constitucional 

TERCER SEMESTRE: 

Redacción Periodística II (Entrevista) 

Sociología de la Comunicación Colectiva 

Desarrollo de· los Medios de Comunicación Colectiva en México 

Régimen Legal de los Medios de la Comunicación Colectiva en 
México 
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CUARTO SEMESTRE: 

Redacción Periodística III (Reportaje) 

Psicología de la Comunicación Colectiva 

Desarrollo Económico y Social de México 

Una Materia Optativa 
Idioma: Traducción 

QUINTO SEMESTRE: 

Redacción Periodística IV (Editorial, Artículo de Fondo, Co

mentario, Crítica.) 
Introducción al Estudio de la Opinión Pública (Seminario) 

Dos Materias Optativas 

SEXTO SEMESTRE: 

Redacción Periodística V (Corrección de Estilo) 

Trabajo Editorial y de Imprenta 
Dos Materias Optativas 

SEPTIMO SEMBSTRE: 

Redacción Periodística VI (Técnicas de Edición) 

Técnica de Periodismo Gráfico 

Dos Materia Optativas 



OCTAVO SEMESTRE: 

Publicidad y Propaganda 

Relaciones Públicas 

Dos Materias Optativas 

NOVENO SEMESTRE: 

Seminario de Tesis 

Idioma: Traducción 

DECIMO SEMESTRE: 

Seminario de Tesis II 

- 40 -
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1.2.5 QUINTO PLAN DE ESTUDIOS: 

•ciencias de la Comunicación• 

En septiembre de 1975, seis meses después de haber 

tomado la administración el Licenciado Julio del Río Reyna

ga, los departamentos de especialidad, junto con los jefes 

de la Unidad Académica y el Sistema Universidad Abierta en

tregaron un documento para el diagnóstico de los Planes de 

Estudio y la formulación de uno nuevo. Dicho documento pre

sentaba un diagnóstico que comprendía nueve puntos y preten

día la exploración del marco legal, la población demandante 

de educación: la estructura ocupacional, recursos financie

ros, las necesidades sociales, la política gubernamental, el 

mercado de trabajo, el plan de estudios respecto a su apli

cación. 

Asimismo, presentaba la determinació~ de crite

rios, que tenía como objetivo explicitar el perfil profesio

nal en Ciencias Sociales y de las prácticas profesionales. 

A principios de 1976, de acuerdo con lo. señalado 

por la Licenciada Martha Tapia Campos, la FCPyS vivía el 

descontento por parte de los estudiantes, profesores y egre

sados de la Facultad con los Planes y Programas de Estudio, 

sobre los que manifestaban que carecían de sistematización 

adecuada de y entre las especialidades: fragmentación en el 

estudio de la realidad social y la desvinculación entre la 

enseñanza y la realidad histórica. 

El 23 de abril del mismo año, el Consejo Técnico; 

a través del Boletín Informativo Semanal de la FCPyS, convo

có a todos los estudiantes y miembros del personal académico 

a participar en el proceso de revisión y actualización de 
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los Planes y Programas de Estudio, con el propéstio de ade

cuarlos a las necesidades actuales y futuras del país en el 

campo profesional científico y académico. 

"Es preocupación permanente de la Facultad progra

mar y realizar actividades que, en cumplimiento de las fun

ciones universitarias que le han sido encomendadas, eleven 

los niveles de enseñanza profesional y que superen el 

alcance y profundidad de la investigación en el campo de las 

Ciencias Sociales". 

En este mismo Boletín Semanal, el Consejo Técnico 

propuso que el Plan de Estudios de cada especialidad debía 

llenar ciertas características: cursos con carácter obliga

torio, cuyos contenidos constituyan el fundamento teórico y 

metodológico de las ciencias sociales; cursos bás ices para 

cada especialidad, también obligatorios; libertad en la se

lección de los cursos restan'tes: que a título indicativo y 

no obliqatorio se integraran series de mater fas que los 

alumnos elegirían de acuerdo con sus intereses¡ que los 

aluii\nos trabajaran en talleres de prácticas profesionales 

para que elegieran su especialidad; que para optar po~ cual

quiera de los títulos que otorga la institución, se conside

raría necesario que los estudiantes reaiizaran una investi

gación vinculada con la especialidad que constituyera la 

prueba escrita que, junto con el examen profesional, serían 

los elementos para otorgar la licenciatura; los departamen
tos de especialidad calificarían el contenido de la investi

gación. 

Con base en estos lineamientos generales y de 

acuerdo a los términos de la convocatoria, se organizaron 

las comisiones para"la elaboración de planes de estudio. 
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En el mes de mayo, las comisiones proponen que los 

lineamientos generales queden constituidos en cuatro fases: 

l.- Formación Básica Común 

2.- Formación Básica de la Carrera 

3.- Formación Vocacional y, 

4.- Formación Profesional Concluyente 

Posteriormente el 18 de octubre fue presentado el 

"Proyecto de actualización de los Planes de Estudio" al Con

sejo Técnico, y finalmente el 16 de noviembre estos fueron 

aprobados por el Consejo Universitario. 

Dichos Programas contenían los objetivos y linea

mientos generales que conformaban el Plan de Estudios, así 

como la descripción del curso y los objetivos generales; sin 

embargo, los temarios y bibliografías eran exiguos. 

Por último, este quinto l?lan de Estudios vigente 

se organiza en tres etapas que anteriormente ya señalamos: 

1.- Formación básica común en ciencias sociales 

2.- Formación básica de especialidad 

3.- Formación Vocacional 

Por lo que se refiere a la carrera de Ciencias de 

la Comunicación, se observa la permanencia de materias con

tenidas ya en Planes anteriores tanto teóricas como t~cni

cas. cuenta con materias de carácter obligatorio y optativo 

con un total de 322 créditos que deben cubrirse en un mínimo 
de ocho semestres. El período de la formación básica común 

a todas las carreras de la Facultad consta de 15 asignaturas 

de carácter obligatorio y la formación básica de la carrera 

consta también de 15 asignaturas obligatorias; el resto de 
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las materias son optativas y los alumnos pueden seleccionar

las de acuerdo a sus intereses. 

La formación Básica Común, debe cursarse durante 

los tres primeros semestres de la carrera. Este ciclo de ma

terias, su ~ontenido requiere por necesidad un acercamiento 

a las distintas teorías y métodos de análisis propio de cada 

asignatura. El hecho de incluir materias como Hitoria Mun

dial Económica y Social, Teoría Social, Economía Política, 

etc, tiene como·objetivo principal brindar al alumno la po

sibilidad de conocer diversos enfoques y puntos de vista so

bre un problema. Las materias incluidas en este rubro son 

fundamentales para que el alumno sitúe la· realidad mediante 

los elementos teóricos. 

En tanto que el período de Formación Básica de la 

carrera, está programado para el cuarto, quinto y sexto 

semestre. El estudio de estas 15 asignaturas que deben cur

sarse, tienen que conducir al alumno a un conocimiento y va

loración del estado que guarda el conocimiento teórico, me

todológico y técnico de la comunicación colectiva, as( como 

un nivel de la investigación en comunicación y el alcance y 

posibilidades de la práctica profesional de la carrera. 

Las materias que ofrece la Formación Básica de es

ta especialidad, tiene como objetivo configurar una forma

ción fundamental y una capacitación profesional en el campo 

específico de la comunicación. 

El especialista en Ciencias de la Comunicación, 

según el Plan de Estudios, de esta Licenciatura, al egresar 

deberá evaluar críticamente las teorías, los métodos y las 

técnicas. Explicar científicamente los procesos de la comu

nic:ac.ión colectiva; criticar instituciones públicas y priva-



- 45 -

das; utilizar los medios de comunicación colectiva para in

formar y promover la difusión y aplicación del conocimiento. 

"Tanto en su función de investigador como en la de 

informador, comentarista, crítico social, podrá proporcionar 

soluciones viables a los problemas de la comunicación en la 

esfera de la educación, de la ciencia y de la cultura coti

diana". (15) 

Después de la aprobación del Plan de Estudios, los 
Departamentos por especialidad elaboraron las "Opciones vo
cacionales" los objetivos de cada una de las opciones y su 

respectiva plantilla de materias. Estas alternativas son un 

conjunto de materias optativas que deberán cursarse en los 

dos últimos semestres con el fin de que el estudiante orien

te sus intereses profesionales en función de las áreas of re

cidas por la especialidad. La programación de las opciones 
en la Licenciatura de Comunicación son las siguientes: In
vestigación Científica de la Comunicación Colectiva: Comuni

cación Periodística: Comunicación Audiovisual. Una vez cu

biertos los 322 créditos, al estudiante se le llama eg'resa

do. 

( 15 l "Perfil Profesional•, Plan de Estudios de la carrera 
de Licenciado en Ciencias de la Comunicación. 1976 
AFCPyS. 
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QUINTO PLAN DE ESTUDIOS 

•ciencias de la Comunicación• 

PRIMER SEMESTRE: 

Historia Mundial Económica y Social I 
Formación Social Mexicana 

Teoría.Social I 
Taller de Investigación y Redacción 

Economía Política I 

SEGUNDO SEMESTRE: 

Historia Mundial Económica y Social II 

Formación Social Mexicana II' 

Teoría Social II 

Metodología I 
Economía Política II 

TERCER SEMESTRE: 

Formación Social Mexicana III 

Economía Política III 

Historia Mundial Económica y Social III 
Metodología II 

Teoría social III 
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CUARTO SEMESTRE: 

Teoría de la Comunicación y la Información 

Introducción a la Linguística 

Psicología Social 

Desarrollo, Régimen y Estructura de los Medios de 

Comunicación Colectiva en México I. 

Géneros Periodísticos Informativos (Nota Informa

tiva, Crónica Noticiosa y Entrevista) 

QUINTO SEMESTRE: 

Teorías de los Medios de Comunicación Colectiva 

Lenguaje y Sociedad 

Sociología de la Comunicación Colectiva 

Desarrollo, Régimen y Estructura de los Medios de 

Comunicación Colectiva en MéXico II 

Géneros Periodísticos Interpretativos. (Reportaje) 

SEXTO SEMESTRE: 

Técnicas de Información por Cine 

Técnicas de Información por Radio y Televisión 

Psicología de la Comunicación Colectiva 

Introducción al Estudio de la Opinión Pública 

Géneros Periodísticos de Opinión (Editorial, Ar

tículo de Fondo y Comentario) 



SEPTlMO SEMESTRE: 

Optativa (*) 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

OCTAVO SEMESTRE: 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Optativa 
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EJFJIPLO 

Metod. y Tec. de Invest. Period. 

Psicoanálisis y Sociedad 

Teoría de Invest. en Comunicación 

Teoría de la Publicidad 

Taller de Guión: Cine, Radio y TV 

EJEMPLO 

Org. de Instituciones Inform. 

Taller de Invest. en Comunicación 

Taller de Invest. en Comunicación 

Teoría de la Propaganda 

Taller de Realización Radio y TV 

II 

(*) Se recomienda a los alumnos que cursen las materias op
tativas de acuerdo a sus intereses intelectuales y pro
fesionales. Con este fin, se les sugiere que acudan a 
la Coordinación de la Especialidad para que se les ase
sore en la selección de dichas asignaturas. 
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1. 3 CONTEXTO ACTUAL: 

1.3.l Fines y Funciones de la Universidad Nacional Au

tónoma de México. 

La Universidad Nacional Autónoma de México es de

finida, en su Ley Orgánica, como aquella corporación que 

tiene por fin impartir educación superior para formar profe

sionales, investigadores, profesores universitarios y técni

cos útiles a la sociedad¡ organizar y realizar investigacio

nes principalmente acerca de las condiciones y problemas na

cionales y extender con la mayor amplitud.posible los bene

ficios de la cultura. 

La Universidad como Instítución Pública de carác

ter nacional y autónomo está comprometida e involucrada con 

la Nación. Las funciones que debe cumplir -docencia, inves

tigación y extensión de la cultura-, constituyen la especi

ficidad de su tarea social, con el fin de formar profesiona

les vinculados a las necesidades productivas, políticas y 

culturales de la sociedad y el Estado, así como para.generar 

y renovar los recursos científicos, tecnológicos e institu

cionales que requiere el desenvolvimiento global del país. 

La Universidad debe constituir una respuesta libre 

a las necesidades de formación intelectual, vincular el nú

mero de profesionales de cada una de las áreas de enseñanza, 

a las necesidades existentes, restringir las áreas de forma

ción ya saturadas e impulsarlas en donde sea necesario pro

ducir más recursos que atiendan a las necesidades del desa

rrollo de la sociedad. 

En dicha institución educativa se inicia o culmina 
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el proceso formal de la enseñanza superior y se generan los 

recursos humanos de alto nivel. La Educación profesional 

que brinda tiene que ser por naturaleza de un grado de gene
ralidad mucho mayor que la instrucción y el entrenamiento 

requeridos para practicar operaciones específicas dentro de 

un proceso de división del trabajo en una entidad laboral 

determinada, pero debe implicar asimismo el desarrollo de un 

conocimiento y de actitudes y aptitudes en el educando, que 

le permitan la agilidad suficiente para adecuar su acci6n a 

los requerimientos específicos del trabajo, sea mediante la 

instrucción y entrenamiento que pueda recibir al efecto, al 

incorporarse al trabajo productivo; o bien porque, al tener 

que afrontarlo sea capaz de aplicar el conocimiento general 

en sus distintos aspectos: cultural, científico, técnico, 

profesional, a la operación concreta de que se trate. 

La Universidad, al igual que otras instituciones 

de educación superior, es reSponsable de la formulación del 

currículum para cada grado o carrera, en él, establece sus 

propios valores y el procedimiento de los métodos de evalua

ción. 

Dependiendo de la buena o mala formula~ión de 

~ste, el estudiante podrS o no llegar a ser una " ••• persona 

capaz de estudiar, investigar y extender con la mayor ampli

tud posible los beneficios de la cultura, de acuerdo con un 

sentido ~tico y de servicio social". (16} 

De éste modo, entendernos que una de las funciones 

( 16) GO!IZALEZ CASANOVA, Henrique. Ensayos Sobre la Univer
sidad y la Democracia. México, fCPyS, 1978. P. 45 
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cada día, nutriéndose de todo aquéllo que la Universidad le 

brinda. 

Esto último, es posible en la medida en que se 

cuente con los recursos físicos, humanos y finan:::ieros, es 

decir, en tanto la Universidad pueda satisfacer la demanda 

de espacio que el crecimiento acelarado de la población es

tudiantil exige, asi como también pueda satisfacer esta de

manda con personal académico altamente calificado, podremos 

hablar de una auténtica comunidad de trabajo: enseñanza

aprendizaje. De no cumplirse es~os requerimientos se elimi

narían consigo muchas de las posibilidades de lograr un cul

tivo extenso en el acto de comunión educativa. 

Veamos pues, cuál es la situación que enfrenta 

nuestra Universidad. 

1.3.l.l.l SAT!JRACION EN LA MATRICULA DE ESTUDIANTES. 

El crecimiento extremado, inusitado de la pobla

ción estudiantil, t:rae consigo problemas de carácter social 

y económico, vinculados a éstos, otros de índole pedagógico. 

Asimismo, obligada por nuevas circunstancias, la técnica de 

la planificación social, cambia métodos y objetivos. 

Hoy día, la enseñanza superior confronta este pro

blema del crecimiento acelerado del número de estudiantes, 

la cada vez mayor demanda de ingreso a la Universidad con

lleva año con año a la necesidad de establecer políticas de 

admisión para normar y racionalizar el crecimiento de la 

Institución. 



- 54 -

En general, todo el sistema de educación superior 

sufre este problema. Según las tendencias de crecimiento 

del sistema escolar, el número de alumnos que egresan de ba

chillerato, aumentará a una tasa de 10% anual durante la 

presente década. "Esto exigiría incrementar el número de 

los que ingresan a la enseñanza superior, de 239,000 alumnos 

en 1981 a 578,000 en 1990. 

La matrícula total de la educación superior deberá 

pasar de 926,000 alumnos a 224,000 durante el mismo lapso; y 

se espera que las instituciones de carácter público puedan 

.absorber el 85% de esta matrícula". { 19) 

De acuerdo con el diagnóstico "Fortaleza y debili

dad", realizado por el Doctor Jorge Carpizo, en 1985, en el 

proceso de primer ingreso de la UNAM, fue necesario reubicar 

a l,539 procedentes para pase reglamentado que había solici

tado su ingreso a seis de las licenciaturas más problemáti

cas en este sentido. Una d~ ellas fue la carrera de Cien-

cías de la Comunicación. En 1986 se presentó un total de 

6461 estudiantes que solicitaban ingresar en algunas de las 

seis licenciaturas saturadas; de ellos, únicamente 581, es 

decir, el 9.0% lograron su propósito. 

En cuanto al desarrollo de la población estudian

til de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales con res

pecto al de la UNA!~, en 1951, fecha en que inició sus acti-

(19) MUÑOZ rZQU¡ERDO, Carlos. et. al. "Financiamiento de la 
Educación Suoerior". Banca, Pro ecto Nacional y Educa
ción Superior. México, Ed. Foro ün1versitar10, . P. 
l17. 
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vidades esta Dependencia contaba con 142 estudiantes, canti

dad que en el contexto universitario significaba un 0,7\, En 

1966 esta relación arrojo un 6.77\ de participación, el in

cremento fue del 6,79 en 37 años. 

La evolución del crecimiento de la población de 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación, con relación al 

de la población de la Facultad, los resultados son como si

gue: 

"Los 33 alumnos con que inició la carrera, repre

sentaban el 23.23\ del total de los alumnos de la entonces 

Escuela. En 1964 los 216S alumnos representaban una rela-

ción del 31.46\ lo que significaba un incremento del 6.23\". 

(20) 

Actualmente, en 1989 existe una población de 26SS 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación en una población 

total de 799S alumnos, esto representa el 4S\ del total de 

la población, lo que significa un incremento del 21.77\ des

de la fecha ce su inicio a la actualidad, cifra superiór al 

crecimiento de la Facultad, respecto al contexr.o uni~ersita

rio. 

Esta explosión inusitada de la carrera se registró 

con mayor ~nfasis en el afio de 1979, cuando se presentó la 

necesidad de " ... improvisar profesores con la misma veloci

dad a la que crecía la matrícula. Para el semestre 80-r:, 

(20) SORIANO ROJAS, Raúl. Situación ocuoacional de los 
E resados de la Facultad de C1enc1as Pollttcas so
cia es. Tes1s e L1cencLat.ura). Mex1co, r'CPyS, UNAl-1, 
mr;-p, 46. 
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contabamos con 2077 alumnos inscritos de 4o. a So. semes

tres, una planta de 22 profesores de carrera, dond~ sólo es

tá prácticamente el 50% en activo, el apoyo fundamental se 

recibe de los profesores de Asignatura con una planta en 

constante cambio y renovación semestral pero con un promedio 

de 130 profesores •.• coincide con el último Plan de Estu

dios el crecimiento en el número de alumnos y el aumento de 

profesores, al grado tal, que la situación ha vuelto incon

trolable los aspectos". (21) 

La planta básica de profesores en los Últimos 10 ó 

15 años, adolece de serios problemas de contratación irregu

lar, que provocan inseguridad y falta de incentivos para el 

personal. Este es un problema que atañe no sólo a la carre

ra de Comunicación, sino a la Universidad en general, que no 

ha respondido al ritmo de las demandas de la población estu

diantil. Es injustificable que siendo la carrera con mayor 

número de alumnos, su plantilla de profesores es muy peque

ña, más que la de otras especialidades con un reducido núme

ro de alumnos. 

"Existen en la FCPyS 246 profesores de tiempo com

pleto, de estos sólo 22 son de comunicación. La planta de 

profesores de esta categoría no ha crecido desde hace más de 

10 años, lo cual repercute en menos profesionalización de la 

enseñanza. Aunado a esto, sólo existe un profesor de medio 

tiempo dedicado al área de audiovisuales, misma que ha teni

do un gran crecimiento". (22) 

( 21) BAENA PAZ, Guillermina. "Diagnóstico para la vincula
ción docencia - investigación para la carrera de comu
nicación". México, Centro de Documentación FCPyS. 

( 22) AGUILAR PLATA, Blanca. et. al. "Problemática de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación". México, Cen
tro de Documentación FCPyS. 1988. 
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l.J.2 PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE 

LA COMUNICACION. 

Con el propósito de realizar nuestro análisis en 

las bases de un concepto general sobre el Plan de Estudios, 

en el presente apartado daremos una serie de apreciaciones 

al respecto. 

De acuerdo con la definición que da la Comisión de 

Nuevos Métodos de Enseñanza en su primer volumen "Diseño de 

Planes de Estudio", el llamado "Curriculum", concepto que en 

los países de habla hispana se utiliza como sustituto del 

Plan de Estudios, es una secuencia de unidades de contenido 

ordenadas de tal forma que el aprendizaje de cada una de 

ellas puede realizarse como un solo acto, siempre y cuando 

las capacidades descritas por unidades específicas anterio

res (en secuencia) hayan sido aprendidas por el estudiante. 

Todo currículum debe comprender una declaración de finalida

des y de objetivos específicos, una selección y organización 

del contenido, ciertas normas de enseñanza-aprendizaje' y un 

programa de evaluación de los resultados. 

Definimos entonces que el currículum o Plan de Es

tudios es el conjunto de objetivos agrupados en unidades 

funcionales y estructurados de tal manera que conducen a los 

estudiantes a alcanzar un nivel universitario de dominio de 

una profesión, que norma eficientemente las actividades de 

enseñanza y de aprendizaje que se realizan bajo la dirección 

de las instituciones educativas responsables, (en nuestro 

caso la UNAM) y permiten la evaluación de todo proceso de 

enseñanza. 

Este documento que precisa y define los fines, ob-
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jetivos y métodos de trabajo académico, debe además, definir 

el campo de contenido y el tipo de comportamientc. que debe 

dominar el profesionista; el tipo y la organización de los 

estudiantes para alcanzar el dominio de esa profesión y los 

requisitos previos que deben reunir los estudi3ntes para 

cursar con éxito esos estudios. Asimismo, debe acreditar o 

r~conocer públicamente la capacidad para ejercer una profe

sión (el título), una vez que se han aprobado los estudios. 

Nuestro Plan de Estudios es la expresión de la or

·ganización académica que tenemos de la Facultad, condiciona

da de manera específica, el uso de los recursos de que se 

dispone para la enseñanza y a su vez condicionado por los 

recursos financieros de que se dispone en esta institución. 

Desde la óptica del Doctor Jorge Carpizo, los Pla

nes de Estudio no sólo constituyen un listado de las asigna

turas por cursar en determin~do tiempo, sino incluyen además 

el perfil del alumno que se desea formar, los procedimientos 

didácticos y los conocimientos para lograrlo, así como el 

régimen de trabajo que deben cumplir tanto el profesor como 

los alumnos. 

"La Universidad crea Planes de Estudio con la con-

ciencia de lo que esto implica. En tal virtud, no puede 

permitir que por deficiencias en dichos Planes, se formen 

profesionales, frustrados o destinados al desempleo'. (23) 

El diseño de Planes de Estudio, desde siempre ha 

representado un punto de partida y una forma de sistematiza-

(23) CARPIZO M., Jorge. Op. cit. P. 31 
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ción para el tratamiento de una gran cantidad de problemas 

universitarios que rebasan al propio Plan y a los aspectos 

meramente académicos de la institución. 

Por ello, es justificable la evaluación de dichos 

Planes de Estudio, ya que estos, forman parte del proceso de 

la educación, la cual , se sitúa en un contexto que repre

senta a una sociedad cambiante, por lo que tanto la delimi
tación como la selección de los fundamentos responden -de 

alguna manera- a las condiciones del momento en que se for

muló en Plan. 

"En nuestra Máxima Casa de Estudios, algunos de 
los Planes y Programas de Estudios han sido convenientemente 

actualizados y manifiestan preocupación por los problemas 

que aquejan a la sociedad mexicana actual. Por el contra
rio, otros han sido cambiados frecuentemente sin que exista 

el tiempo prudente para poder evaluar sus resultados". (24) 

Todas estas variantes ocasionan que en la gran 
parte de los Planes de Estudio universitarios exista frag

mentación o parcelación en sus objetivos y métodos de ense
ñanza. En esta situación, la acción correcta a seguir de

biera ser fundamentalmente la revisión de la validez interna 

del Plan en cuestión, o sea, la reformulación y estructura 

apropiada de sus diferentes elementos. 

Una evaluación de este tipo consiste en recopilar 

información acerca de las fallas y los aciertos de sus ele
mentos y de la estructura. El Plan vigente se compara con 

(24) Ibidem. P. 29. 
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el Plan modelo y de esta comparación se obtiene la informa

ción que permitirá la reforma del primero. Los Juicios de 

valor que se desprendan de la evaluación permitirá proponer 

las modificaciones que conducirán a la formulación de un 

nuevo Plan, éste se convertirá en Plan vigente cuando haya 

sido aprobado y esté operando en la Facultad. 

Ahora bien, de acuerdo con el Plan de Estudios vi

gente de la carrera de Ciencias de la Comunicación las ca

racterísticas que componen a éste son las siguientes: 

"a) Durante los tres primeros semestres se cursan 

quince materias obligatorias y comunes a todas 

las licenciaturas de la Facultad. 

b) A partir del cuarto se programa un conjunto de 

asignaturas que configuran la formación básica 

de la licenciatura respectiva. 

c) Se introduce la modalidad de créditos optati

vos agrupados en la fase final de cada carre

ra, de modo que el estudiante pueda elegir y 

planear series de materias conforme a sus in

tereses vocacionales y profesionales. 

d) Finalmente, la prueba escrita del examen pro

fesional podrá ser una tesis, un trabajo ela

borado en un seminario o taller, o un informe 

·satisfactorio sobre el servicio social presta

do". (25) 

(25) FCPyS. LicenC'iatura en Ciencias de la Comunicación, 
México, UNAM. 1986. 
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1.3.2.l PERFIL PROFESIONAL DEL COMUNICOLOGO. 

En el apartado que antecede, hicimos referencia 

sobre los aspectos que debe contemplar un Plan de Estudios, 

entre ellos dij irnos, sºe incluye el perfil del alumno que se 

d~sea formar. En dicho perfil se describen las caracterís

ticas idóneas que deberá poseer el estudiante al momento de 

concluir sus asignaturas, ya que toda profesión consiste an

te todo en un saber hacer, en una técnica. Esto significa 

·aptitud, es decir, manera de hacer algo, procedimientos. Hay 

en efecto un modo técnico de hacer las cosas, un adecuado y 

más eficaz recurso para obtener ciertos resultados pre

vistos. 

Desde el punto de vista técnico del trabajo se ca

racteriza la profesión como un conjunto de destrezas adqui

ridas mediante un aprendizaje. 

Al lado de la cultura general, la formación social 

y económica del profesional, es decisiva en la vida de hoy. 

Ninguna profesión puede evadirse de esta exigencia, la so

cialización de las-profesiones ya no es un programa a largo 

plazo. Sin un concepto claro de la política económica, hoy 

el profesional es incompleto, ya que ha de actuar en un mun

do particularmente complicado y heterogéneo. 

De acuerdo con el folleto "1986 Licenciatura en 

Ciencias de l'a Comunicación", todo alumno que curse la ca

rrera deberá ser capaz de: 

Ev~luar críticamente las teorías, los métodos y 

las técnicas con el fin de coadyuvar el desarro

llo de las ciencias de la comunicación. 
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- Explicar científicamente los procesos d_e la co

municación colectiva en cuanto a su origen, es

tructura y cambio. 

- Evaluar críticamente instituciones públicas y 

privadas en materia de comunicación colectiva. 

Utilizar los medios de comunicación colectiva 

para informar, y en su caso, coadyuvar a la so

lución de problemas sociales. 

Promover la difusión y aplicación del conoci

miento para el bienestar social. 

Según el Plan, "La formación del profesional en 

Ciencias de la Comunicación lo capacitará para ser un ana

lista social de los procesos de '1a comunicación, en la medi

da en que podrá ·comprender y criticar de manera sistemática 

y permanente los procesos sociales y las teorias de la comu

nicación. 

Esta capacidad de análisis le permitirá_ explicar 

la estructura y la dinámica de cambio en los procesos socia

les, las emisiones, contenidos y efectos de los mensajes co

lectivos. 

Para que la formación de este profesional logre su 

plena consistencia, es necesario que los estudios comprendan 

tres áreas básicas: la teoría, la metodología y la técnica. 

Mediante el aprendizaje del área teórica, el estu

diante de Ciencias de la Comunicación será capaz de compren

der y explicar el proceso que sigue cualquier fenómeno de la 

comunicación colectiva. 
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Por otra parte, el estudio de la metodología le 

proporconará los instrumentos necesarios para delimitar de 
manera objetiva y sistemática un problema de investigación, 

para observar sus normas de comportamiento para obtener, fi
nalmente, conclusiones esclarecedoras de su objeto d~ estu
dio. 

El conocimiento de la técnica le permitirá parti
cipar en el proceso mismo de la comunicación a través de la 

selección, recopilación, organización, utilizando para ello 

los diversos medios de comunicación colectiva. 

Asimismo, el aprendizaje integral de las tres 
áreas, proporcionará al estudioso de esta disciplina un 
acervo tal de conocimiento que le facilitará la crítica y 
evaluación de los fenómenos sociales. 

Esta condición hará que el profesional en Ciencias 
de la Comunicación pueda optar por desenvolverse en el campo 
de la información, de la opinión, o de la investigación. 

Tanto en su función de investigador como.en la de 
informador, comentarista y crítico social, podrá proporcio
nar soluciones viables a los ,Problemas de la comunicación en 
la esfera de la educación, de la ciencia y de la cultura co
tidiana. 

La labor de este especialista deberá estar, tam
bién, encaminada a la difusión del conocimiento y de los 
avances de su propia disciplina, a través de los medios ade
cuados para promover la concientización de los distintos au
ditorios con el fin de coadyuvar al cambio social. Para 
ello, es necesario que el profesional esté interesado en la 
permanente actualización de sus conocimientos y en la evolu
ción de su disciplina. 
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En su quehacer profesional de estudioso de la co

municación habrá de considerar en todo momento la intercone

xión de su objeto de estudio con las ciencias sociales, ex

tendidas desde un enfoque interdisciplinario". (26) 

Debido a que la comunicación informativa es uno de 

lps objetivos primordiales de esta carrera, el folleto "Li

cenciatura en Ciencias de la Comunicación" antes citado, 

subraya las características idóneas que debe tener todo as

pirante a esta especialidad, 

"Facilidad para el manejo, la comparación y el 

análisis de los sucesos, así como buena memoria que permite 

la asociación y organización de datos aislados para poder 

lograr un material informativo y sistematizado. 

Capacidades en cuanto al uso apropiado del lengua

je y la facilidad para expre~arse por escrito, es convenien

te, que sean superiores al término medio, ya que el correcto 

uso del idioma será el principal instrumento de trabajo. 

El desempeño exitoso de esta profesión, (enfatiza 

nuevamente el texto) demanda destreza, habilidades para or

ganizar el trabajo de varias personas y actuar en condicio

nes apremiantes, puesto que el ti~mpo es un factor importan

te en e3te tipo de actividades y tendrán que obtenerse, or

ganizarse y comunicarse antes que pierdan su actualidad". 

(27) 

( 26) "Perfil Profesional•. Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación •. México, FCPyS, ONAM, 1986, p.p. 21-22. 

(27) Ibídem •. P. 19 
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El trabajo de este profesionista requiere destreza 

y habilidad, ya que es necesario que realice labores perio

dísticas, así como actividades propias de la publicidad, la 

propaganda y las relaciones públicas. Asimismo, debe saber 

realizar entrevistas, fungir como Director de Publicaciones 

Periodísticas o de emisiones radiofónicas, de televisión o 

de cine; realiza estudios y análisis sobre el contenido de 

la información. En esta carrera el área de investigación es 

particularmente amplia y puede recaer sobre los problemas de 

la comunicación; de la persuación e influencia de la infor

mación y la comunicación entre otros. 

Con base en esta descripción del Perfil Profesio

nal del Comunicólogo, cabría hacernos las siguientes pre

guntas: ¿Realmente la formación profesional en la carrera de 

Ciencias de la Comunicación que imparte la FCPyS capacita al 

estudiante para ser analista social de los procesos de comu

nicación?, ¿Las materias de Metodología que se cursan en los 

tres primeros semestres, son suficientemente eficaces para 

que el estudiante delimite de manera objetiva y sistemática 

un problema de investigación (por ejemplo la tesis),' para 

observar sus normas de comportamiento y obtener finalmente 

sus conclusiones del objeto de estudio? 

l.J.2.2 PROGRAMA DE ESTUDIOS: 

Así como la sección de los alumnos debe ser flexi

ble para que lo que llegue a ser el espíritu del futuro pro

fesional y el ambiente mismo de la escuela, los Planes de 

Estudio deben ser netamente especializados, correspondiendo 

al espíritu de la enseñanza el supuesto de la existencia de 

una amplia y sólida cultura básica en los alumnos y la agi-
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lidad mental necesaria para encontrarle aplicaciones, impe

dir que se pierda, o matizarla con nuevas aportaciones apro

vechando las múltiples correlaciones entre las ciencias. 

Las primeras condiciones que deben considerar~e en 

un Plan de Estudios Universitarios, deben ser ante todo la 

concretación científica de la materia, y la adaptación pro

fesional, esto Último significa que ni deberá faltar nada 

que sea útil para el justo desempeño de la profesión, ni de

berán incluirse materias sin aplicación reconocida. Esto 

significa, en rigor, que la concentración científica debe 

acompañarse de la concentración técnica. Para lograr esta 

concentración que se desea, los Planes de Estudio deberán ir 

acorde con el perfil del profesionista que se desea formar. 

Ahora bien, existen diversos tipos de Planes y 

Programas de Estudio, como los llamados "abiertos", que como 

lo indica su nombre, el Plan Abierto ofrece la posibilidad 

de incorporar nuevas asignaturas al Plan de Estudios y Acti

vidades, durante el período de aplicación que el que han si

do redactados. 

En nuestra facultad, han sido adoptados aquellos 

Planes de Estudio llamados "Planes Electivos", los cuales 

desde el punto de vista pedagógico son: 

" ... los que permiten la adaptación de la escuela a 

las diferencias cualitativas de los alumnos, ya que éstos 

pueden optar,· dentro de un plan general, entre diversas ma

terias de enseñanza que den libre cauce a sus inclinaciones 

y aptitudes". (28) 

( 28) LARROYO, E'rancisco. Pedagogía de La i::nseñanza 3uoe
~ México, Ed. UNAM, 1959. P. oó 
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Este sistema implica dos grupos de asignaturas: 

las obligatorias y constantes y las optativas o sustitui

bles. Las primeras representan aquellos conocimientos y 

destrezas fundamentales en que deben asentarse la formación 

y preparación general de las profesiones. Las segundas des

piertan y encauzan las capacidades específicas de los edu

candos, con la mira de matizar su formación profesional. 

l.3.2.2.l FORMACION BASICA COMIJ!Jl: 

El cuadro de enseñanza de nuestro Plan de Estu

dios, se comprende de cinco materias a lo sumo en cada pe

ríodo semestral. Las materias esenciales o insubstituibles, 

dado que éstas constituyen la espina dorsal de la carrera 

profesional, se imparten dutante los tres primeros semes

tres, y los alumnos deben someterse a ellas. 

De acuerdo con Francisco Larroyo, "Los cursos co

munes (o Tronco Común), incluyen ciertas ventajas, como son: 

1) Uniformidad en el grado de desarrollo y en. la 

previa formación de los alumnos de cada clase. 

2) Objetividad y rigor en la enseñanza de cada ma

·teria; 

3) Equilibrio y solidez del Plan General de cada 

especialidad: 

4) Mayor margen de tiempo del ¿s;:udiante 9ara re-
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sol verse con una particularidad profesional". 

(29) 

No obstante, Larroyo afirma que este Plan no es 

recomendable en instituciones de enseñanza superior que ca

rezcan de un suficiente e idóneo profesorado. 

En nuestro proyecto de investigación argumentamos 

que el estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunica

.ción egresa de la Facultad con una deficiente formación cu

rricular, por ello, hemos tratado de desglosar todo aquello 

que explique este problema: Fines y funciones de la UNAM, 

¿Realmente cumplen esos fines y funciones? ¿Se le valora 

realmente al estudiante como futuro profesionista? ¿A qué se 

debe ese BOOM en ciertas carreras como la de comunicación? 

¿Son actualizados los programas de estudio con la periodici

dad que recomienda la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñan

za? ¿Los métodos de enseñanza obedecen a lo que se define 

como el perfil profesional del comunicólogo? 

De este modo, y puesto que se exige una investiga

ción profesional para obtener el título de Licenciaqo, rea

lizada desde luego con base en una metodología formal y ri

gurosa. ¿Hasta qué punto el Programa de Estudio de las Me

todologías que se imparte en el tronco común permiten al 

alumno reconocer los procesos que deben llevarse a cabo para 

realizar una investigación seria, como es la tesis? 

Veamos pues, sobre este último punto el contenido 

(29) Ibídem. P. 24. 
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y descripción de las materias de metodología que de acuerdo 

al Plan de Estudios se imparten durante el primer periodo de 

formación para el alumno de todas las carreras que ofrece la 

FCPyS. 

l.3.2.2.1.l METODOLOGIA I: 

De acuerdo al Programa de Estudios, al finalizar 

el primer curso, "el alumno reconocerá los procesos que per

miten que la investigación social pueda lograr sus propósi

tos de conocimiento y explicación con acierto y, por lo·mis

mo, con alto grado de confiabilidad". Además, en la presen

tación del Programa, se señala un objetivo adicional para 

Metodología I: " ... que el alumno sepa cómo esbozar un diseño 

de investigación". 

Metodología I se compone de cuatro unidades, de 

las cuales la primera, Conocimiento e Ideología, se dedica 

al an~lisis del conocimiento objetivo en oposición al cono

cimiento ordinario, por una parte, y muy particularmente en 

contraste al discurso ideológico, al que usualmente se def i

ne como visión falsa de la realidad, por la otra. En la 

Unidad II, El Método Científico, se analizan las caracterís

ticas, las fases y la estructura de dicho método. La terce

ra unidad, denominada Componentes y Categorías Metodológicas 

en el Conocimiento Científico-Social, está dividida en dos 

partes: en la ·primera, se reflexiona en torno a algunos ti

pos de lógica (Formal y Dialéctica), y a los principales 

componentes de ·la ciencia, tales como conceptos, categorías, 

principios, etc.; en la segunda parte se alude a ciertos 

principios metodológicos, a saber: causalidad y teleología, 

diacronía y sincronía, experimentación y validación, valora-
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ción y por último, objeto social. 

Al parecer, el contenido de esta tercera unidad 
tiene como objetivo proveer al alumno de los elementos de 
juicio necesarios para examinar lo expuesto en la Unidad IV, 
Posiciones Teórico-Metodolóqicas en el Conocimiento Cientí
fico-Social, en donde se analizan las corrientes de pensa
miento política-social que a continuación se enumeran: Posi
tivismo, neopositivismo, estructuralisma, funcionalismo y la 
teoría de sistemas se tocan sólo hasta el tercer semestre, 
en el área de Teoría Social. 

El contenido de todo este primer· semestre, se ubi
ca dentro de la discusión entre objetividad e ideología, co
mo forma de alcanzar • ••• conocimiento y explicación con 
acierto y, por la mismo, con alta grado de confiabilidad", 
sin embargo, no se sabe qué pasa con aquel otro objetivo: 
•que el alumno al finalizar el primer curso, sepa cómo esbo
zar un diseño de investigación". 

A la luz de la oposición entre objetividad e ldeo
logia, el camino emprendido por la máxima objetividad, se 
considera que las ciencias sociales son "ciencias• en el 
sentido de que cuentan incluso con un método científico, 
dentro del que se percibe a la teoría como elemento esencial 
para 'lograr la objetividad y disminuir las desviaciones 
ideológicas. La teoría se convierte así en el elemento de 
mayor peso, haciéndose ver al método como algo dependiente 
de ésta y formado por ciertos "componentes y categorías me~ 
todolóqicas•. Todas estas ideas, a la postre, desembocan en 
un análisis de las seis corrientes arriba citadas, que lleva 
a pensar que lo que se desea es que el alumno elija a una de 
ellas y deseche a las demás, ya que al parecer, la teoría es 
vista aquí COlllO criterio de verdad. 
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De lo anterior se puede concluir que: 

l.- A lo largo de todo este curso, se define a la 
metodología como un concepto dependiente de la teoría, cuyo 

acento recáe en lo político y no en lo instrumental, enten

diendo por esto, la serie de habilidades y herramientas téc

nicas necesarias para sistematizar o crear información a 

partir del conocimiento acumulado por la humanidad y de los 
retos o interrogantes planteados por la realidad. 

2.- No puede esperarse nada productivo de un en
frentamiento entre seis corrientes históricas de pensamiento 
social, cuando se parte de la idea de que la teoría es la 

principal determinante del grado de objetividad, y cuando se 

asigna una sola unidad (a lo más cuatro semanas) y ocho bi

bliografías obligatorias, algunas de un alto grado de com
plejidad, a su análisis. 

1.3.2.2.l.2 MBTODOLOGIA II: 

El Programa de Estudios, plantea al siguiente como 

objetivo general: "El alumno deberá conocer la secuencia ló

gica que implica la ejecución del proceso de investigación 
en Ciencias Políticas y Sociales, a fin de poder realizar 

estudios sistemáticos y rigurosos que le permitan un conoci

miento objetivo y racional". 

El semestre que corresponde a Metodolog ia !I se 
compone de cinco unidades: las dos primeras, El Proceso de 

Investigación y sus determinantes histórico-sociales, y la 

elaboración del proyecto de investigación social, son dedi

cadas en su mayor parte, a analizar las relaciones de ínter-
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dependencia e interdeterminación existentes entre l.a inves
tigación social y la sociedad y su momento. Sólo una por
ción menor de la Unidad II hace referencia a los elementos 
propiamente técnicos del método de investigación (en los 
temas: Tipos de Proyectos de Investigación y Componentes de 

un Proyecto de Investigación). A excepción del primer tema 
de la Unidad III, Planteamiento y Estructura de la Investi

gación Social, llamado "Referente teórico y condicionantes 
político-ideológicos", en donde se vuelve a la discusión 
ideología vs objetividad, el resto de la unidad está desti
nado a tratar en forma ordenada los aspectos técnicos de la 
investigación: así, se va desde el· planteamiento de proble
mas sociales de investigación, hasta hipótesis: construcción 

y finalidad en el proceso de investigación. Por último, la 

Unidad IV y la Unidad V se enfocan a la ejecución del pro
yecto de investigación, y al análisis, interpretación y ex
posición de sus resultados. 

La mayor parte de las unidades I y II, en el pri

mer tema de la tercera, son una continuación de la idea de 
definir a la metodología como algo primordialmente polltico 
y dependiente de la teoría, llevada ahora al plano de la in
vestigación, de tal forma que se mezclan y confunden aquí 
los aspectos instrumentales de la metodología con los aspec
tos politices de la teoría, distorcionándose mutuamente: no 
hay una distinción clara de cuándo termina el enfoque polí
tico y cuándo empieza el técnico. 

Las últimas tres unidades tratan al aspecto técni
co, desde una doble perspectiva: por una parte el alumno de
be comprender los elementos necesarios para investigar, en 

tanto que por la otra, y a partir de la penúltima Unidad, 
debe emplearlos en la ejecución de investigación. ¿Es via

ble exigirle a un estudiante, sin experiencia previa, que 
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realice todo una investigación social en el tiempo destinado 
a tres unidades que seguramente no será mayor a dos meses? 
Debe tenerse en cuenta, además, que a esto suma la carga de 

trabajo propia de cualquier final de semestre en la Facul
tad. 

COllSIDUACIOllBS: 

1.- No existe una definición explicita de Metodo

loqía· en ambos cursos, y la que se deja entrever es la de 

algo determinado por la teoría en primera instancia, y por 
la política en el último de los casos. Se ve a la Metodolo-
gia como "Posición Teórico-Metodológica•. La fa'l.ta de una 
definición manifiesta alienta la interpretación confusa y 
ambigua del término no sólo por los alumnos, sino también 

por los profesores, muchos de los cuales no respetan el Pro
grama de Estudios. 

2.- Los objetivos generales del curso son muy am
biciosos: el primero propone que los alumnos de segundo se

mestre lleguen a realizar investigaciones "con alt~ grado de 

confiabilidad", partiendo del supuesto de que la teoría a 
elegir determina el grado de objetividad de la investiga
ción. Al parecer, en el establecimiento de este objetivo no 

se tomó en cuenta el perfil académico del estudiante al in
gresar al curso: ¿Puede realmente un alumno de primer semes
tre aprender a investigar con confiabilidad cualquier pro
blema social, contando para ello con un ciclo semestral que 
va de 14 a 16 semanas efectivas de clase? ¿Le ha dado la Fa
cultad, durante su primer semestre, los suficientes elemen
tos como para adentrarse a una discusión que pasa por el 
problema de la objetividad, las nociones epistemológicas de 

la ciencia y la técnicas de investigación, y que deberá con-
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cretarse al final de Metodología II en un resultado prácti

co? 

3. - Ante la evidencia de que las cuatro unidades 

de Metodología I, y las dos primeras de Metodología II, es

tán dedicadas a resaltar el peso de lo político en la inves

tigación y el método, dejando poco más o menos la mitad del 

segundo curso a tratar los aspectos técnicos de la inves

tigación, cabría preguntarse si no valdría la pena tratar de 

buscar un mejor equilibrio entre lo técnico y lo político, 

que le diera al alumno una mayor capacidad de independencia 

en la investigación. ¿Qué tanto tendrá que ver un área como 

la actual Metodología, en que la Facultad tenga un altísimo 

índice de no titulación? Se sabe de tiempo atrás que el 

perfil del pasante de nuestra facultad as el de un individuo 

muy politizado, pero con poca capacidad para investigar, es 

decir, para hacer su tesis. 

1.4 CONCLUSIONES DE CAPITULO: 

Sin duda· alguna, el problema de titulación está 

estrechamente vinculado al proceso formativo del alumno, ya 

que éste es el resultado de las deficiencias y desarticula

ciones que se dan en la formación curricular. 

Durante sus 39 años de vida, los Planes de Estudio 

de la FCPyS se han cuestionado respecto a las materias que 

se deben estudiar: al orden en que se deben hacer los estu

dios 1 al número de horas, semanas, meses que se fijan para 

su estudio: pero no se ha planteado con vigor el problema 

que entraña el modelo mismo del Plan de Estudios que preva

lece en la carrera, ni el que proviene de su obligatoriedad. 
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Como ya se ha observado a lo largo de este capítu

lo, la efectividad de los Planes de Estudio que se han apli

cado en las diferentes etapas de la Facultad, no se ha lo

grado plenamente, debido a la gran brecha que existe entre 

lo que se cree que es el ejercicio de la especialidad, y lo 

que en realidad es. 

Todo intelectual de lo social, capaz de enfrentar

se al mercado de trabajo, debe ser experto en el manejo de 

unas cuantas habilidades que son el requisito indispensable 

en la realización de su labor cotidiana: 

Antes que nada, debe enfrentarse a un documento 

desde la perspectiva de una lectura de trabajo, es decir, 

debe dominar perfectamente su habilidad para la lectura: 

además, debe saber cómo introducirse en cualquier tema que 

le plantee su trabajo, su inquietud o la realidad, sin per

derse en un mundo de informaciones que es cada vez más com

plejo y extenso, es decir, debe saber manejar la habilidad 

del estudio; necesita también poder comunicar las informa

ciones que se allega mediante la lectura y el estudio,' para 

lo cual es indispensable que domine la habilidad de la reda

cción; y por último, debe conocer las diferentes formas de 

interrogar a la realidad, creando informaciones nuevas que 

respondan eficientemente a los retos de su entorno, es de

cir, manejar la más difícil de las habilidades, la investi

gación. 

Estas cuatro habilidades serán el "pan nuestro de 

cada día" del intelectual en su labor cotidiana, cada una de 

ellas requiere del dominio de una serie muy diversa de téc

nicas .que, tal y como está planteado el Programa actual, no 

se contemplan, o sólo se ven en forma fragmentaria y confu

sa, porque se prioriza el investigar para cambiar, por encima 
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del investigar pa.:.-a conocer, y. luego si se desea, cambiar. 

Tal vez sería más redituable para la sociedad que 

mantiene a nuestra Universidad, elaborar un Programa de Es

tudios de Metodología, partiendo de una definición concisa y 

clara del intelectual, de lo social y su labor cotidiana, 

dejando a un lado, momentáneamente, las seducciones de la 

utopía. 

Se dice esto, porque consideramos una utopía el 

que se prometa formar comunicólogos, es decir, investigado

res, estudiosos y emisores de la comunicación: 

"La formación del profesional en Ciencias de la 

Comunicación lo capacitará para ser un analista social de 

los procesos de la comunicación, en la medida en que podrá 

comprender y criticar de manera sistemática y permanente los 

procesos sociales y las teorías de la comunicación. 

E:sta capacidad de análisis le permitirá explicar 

la estructura y la dinámica de cambio en los procesos socia

les, las emisiones, contenidos y efectos de los mensajes co

lectivos". 

Sin embargo, este profesional de la comunicación 

al concluir sus estudios carece de las habilidades antes 

mencionadas: Lectura, estudio, redacción e investigación. 

Derivado de lo anterior, podemos afirmar que las 

caracerísticas que define el Plan de E:studios en el Perfil 

del Profesional no se cumplen, hecho que se refleja en los 

indices de no titulados. 
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CAPITULO SEGUNDO 

TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA OBTENER EL 
TITULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

Todo documento, en la época actual, requiere de 
ciertos trámites administrativos para su elaboración, ya sea 
para darle la validez necesaria o sea simplemente para soli

citarlo. Evidentemente, entre mayor trascendencia tenga di

cho documento, su trámite (solicitud, revisión, certifica

ción y entrega), exigirá máximos cuidados. 

Por ello, un documento con la importancia que tie
ne el Título Profesional, requiere del reconocimiento de las 

autoridades de educación superior. En el case de la Licen

ciatura de Ciencias de la Comunicación, que se imparte en la 
facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Título, nece
sariamente debe ser aprobado por la Dependencia que enseña 

la carrera; la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Dirección General de Profesiones. Esta última, es la éncar
gada -por Decreto-, de la vigilancia y ejercicio de las pro

fesiones. 

2.1. EL TITULO DEFINICION. 

2.1.1 LEY DE PROFESIONES: 

En el año de 1945, el entonces Presidente de la 
República, Licenciado Manuel Avila Camacho, en uso de sus 
facultades que le confirió el Poder Ejecutivo, aprobó y pu
blicó el 26 de mayo de ese mismo año en el Diario Oficial de 
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la Federación, la Ley Reglamentaria de los artículos 4• y 52 

constitucionales, relativa al ejercicio de las profesiones 

en México. 

De acuerdo con esta Ley, -artículo 12 del capítulo 

I de las disposiciones generales, reformado por Decreto el 

31 de diciembre de 1973-, un título profesional es el docu

mento expedido por instituciones del Estado o descentraliza

das y por instituciones particulares que tengan reconoci

miento y validez oficial de estudios a favor de la persona 

que haya concluido los estudios correspondientes o demostra
do tener los conocimientos necesarios de conformidad con es

ta ley y otras disposiciones aplicables, 

Del mismo modo, el artículo 8• del Capitulo ll, 

relativo a las condiciones que deben llenarse para obtener 

un título profesional, -reformado también por Decreto el 31 

de diciembre de 1973-, nos dice que para obtener el título 

profesional es indispensable acreditar que se han cumplido 

los requisitos académicos previstos por las leyes aplica

bles, que en nuestro caso son los de la Legislación de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, (publicada en el 

Diario Oficial el 6 de enero de 1945). 

Dicho título profesional, según nos señalan los 

artículos 24 y 25 del Capítulo V de esta Ley, relativo al 
ejercicio profesional, es indispensable obtenerlo para ejer

cer en el Distrito Federal cualquiera de las profesiones 

técnico-científicas, entendiéndose por ejercicio profesional 

-la realización habitual a titulo oneroso o gratuito de todo 

acto, o la prestación de cualquier servicio propio de cada 

profesión, aunque sólo se trate de simple consulta o la os

tentación del carácter del profesionista por medio de tarje

tas, anuncios, placas, insignias, etc. 
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De otra forma, el artículo 29 del mismo capítulo, 

nos advierte que las personas que sin tener título profesio

nal legalmente expedido, actúen habitualmente como profesio

nistas, incurrirán en las sanciones que establece esta Ley. 

"Al aprobarse la Ley Reglamentaria de los Artícu

los 4• y 5• Constitucionales y su correspondiente reglamen

to, en 1945. Por esos ordenamientos se estableció, como re

quisito para optar por la patente expedida por el gobierno, 

el tener un tí tul o profesional que se lograría mediante un 

proceso de estudios y exámenes escolares, confinados a las 

universidades y a otros institutos de educación superior. 

(30) 

Cabe señalar, que en esta Ley Reglamentaria sólo 

se consideraba en el artículo 2• que las profesiones que ne

cesitaban título para su ejercicio eran únicamente las de 

Actuario, Arquitecto, Bacteriólogo, Biólogo, Cirujano Den

tista, Contador, Corredor, Enfermera y Partera, Ingeniero en 
sus diversas ramas profesionales y las demás que comprenden 

los Planes de Estudio de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y del Instituto Politécnico Nacional; Licenciado en 

Derecho, Licenciado en Economía, Marino en sus diversas ra
mas, Médico en sus diversas ramas profesionales, Médico Ve

terinario, Metalúrgico, Notario, Piloto Aviador, Profesor de 

Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, Químico en sus 
diversas ramas profesionales, Farmacia y Trabajador Social. 

La concepción original de esta lista de profesio

nes, se basó en la necesidad de que ciertas profesiones se 

(30) GONZALEZ CASANOVA, Henrique. Op. cit. P. 81 
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reglamentaran, y que el requisito de una licencia para ejer

cer la profesión sirviera al Estado pa~a corroborar la capa

cidad de ejercer una profesión que tuviera contacto directo 

con el público. 

Posteriormente en 1973 este requisito se exigió en 

todas las profesiones. 

2.1.1.l DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES: 

Dependiente de la Secretaría de Educación Pública, 

la Dirección General de Profesiones (DGP) es la institución 

encargada de la vigilancia del ejercicio profesional y es el 

órgano de conexión entre el Estado y los colegios de profe

sionistas, así lo establece la Ley de profesiones en su Ca

pítulo IV, artículo 21. 

Son facultades y obligaciones de esta Dirección, 

de acuerdo a lo expuesto en el artículo 23 de dicho Capítu

lo, registrar los titulas de profesionistas, autorizai para 

el ejercicio de una especialización, expedir al interesado 

la cédula personal correspondiente, con efectos de patente 

para el ejercicio profesional y para su identidad en todas 

sus actividades profesionales, cancelar el registro de los 

títulos de los profesionistas condenados judicialmente, y 

sugerir la distribución de los profesionistas conforme a las 

necesidades y exigencias de cada localidad, entre otras. 

Esta cédula profesional que otorga la DGP a las 
personas cuya carrera cumple con la serie d~ requisitos que 

ella exige, tiene como fin principal, proteger los derechos 

de los profesionistas, además de que es una forma de medir 

la productividad de las universidades para cuantificar el 
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número de profesionistas que han sido formados por dichas 

instituciones de educación superior, ya que hasta la fecha, 

es la única fuente en que se puede fincar una evaluación. 

2. l. 2 LEGISLACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE 

MEXICO. 

El título profesional en nuestro ámbito universi

tario, es el reconocimiento que hace la Universidad Nacional 

Aut5noma de México, a sus estudiantes que conforme a lo es

tablecido en el artículo 19 del Capítulo IV, relativo a exá

menes profesionales de la Legislación Universitaria, han cu

bierto los créditos académicos respectivos a la especialidad 

y han aprobado el exam~n profesional correspondiente, el 

cual comprende una prueba escrita y la exposición oral de 

ésta. 

Dicho examen profesional, dice el artículo 18, va

lorará en conjunto los conoc1mientos generales del susten

tante en su carrera o especialidad, por lo que éste deberá 

demostrar su capacidad para aplica~ los conocimientos adqui

ridos y que pasee criterio profesional. 

En este sentido, el artículo 20 indica que la 

prueba escrita podrá ser una tesis, es decir, una investiga

ción profesional, profunda y ser. t .• basada en una metodolo

gía rigurosa, bajo la asesoría académica de un profesor de 

asignatura. En casos establecidos por el Conse)o Técnico 

correspondiente, dicha prueba escrita podrá ser un trabajo 

elaborado en ~n seminario, laboratorio o taller, que forme 

parte del Plan de E'$tudios respectivos: asimismo, podrá ser 

un informe satisfactorio sobre el servicio social, si éste 
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se realiza después de que el alumno haya acreditado todas 

las asignaturas de la carrera correspondiente y si implica 

la práctica profesional. 

En cuanto al examen oral, el artículo 21 de esta 

legislación apunta al respecto que éste podrá versar princi

palmente sobre la tesis, o sobre conocimientos generales de 

la carrera o especialidad, según lo determine el Consejo 

técnico correspondiente; pero en todo caso, deberá ser una 

exploración general de los conocimientos del estudiante, de 

su capacidad para aplicarlos y de su criterio profesional. 

Podrá realizarse en una o varias sesiones, según lo esta

blezca el Consejo Técnico. Por Último, dice que el examen 

sobre conocimientos generales se ajustará a los lineamientos 

aprobados por el mismo Consejo. 

Con base en lo anterior, se entiende por título 

profesional el documento expedido por una de las lnstitucio

nes autorizadas para ello {en nuestro caso la Universidad), 

para ejercer determinada profesi6n (como lo es en Ciencias 

de la Comunicación), por tener la preparación (aptitu'des y 

conocimientos), para llevarla a.cabo. 

Obtener el titulo ?rofesional, significa haber al

canzado la etapa en que culminan los estudios superiores en 

la Universidad, la cual tiene como fines y funciones, prepa
rar y habilitar profesionales, así corno formar y capacitar 

investigadores. En otras palabras, acceder a la titulación 

responde a la idea de haber concluido un régimen de créditos 
fijos de un Plan de Estudios (en Ciencias de la Comunicación 

son 322), bajo la asesoría académica de diversos profesores, 

además de haber cumplido satisfactoriamente con el servicio 

social. Aunado a esto, se encuentra en nuestra Facultad de 

Ciencias Politicas y Sociales el requisito extra-curricular 
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de los idiomas (traducción de dos o posesión de uno, en el 

caso de comunicación). 

Para el profesor González Casanova, "Los títulos y 

consecuentemente las cédulas profesionales son verdaderos 

permisos de trabaje, dado que quienes no los poseen, no pue

den ejercer -por ley- determinadas actividades profesionales 

y que quienes los poseen tienen reservado el derecho de 

practicar la profesión en que fueron capacitados. En este 

sentido -dice-, "puede considerarse que el título, la licen

cia profesional, constituye en M~xico un privilegio compara

ble al que implican los dtulos nobiliarios". (31) 

Dentro de la Universidad, y en específico de la 

FCPyS, el titulo de Licenciatura se obciene al t~rmino de 

los estudios y mediante un examen, como ya dijimos, que ver

sa sobre un trabajo escrito y uno oral, en donde el susten

tante deberá ofrecer aportaciones personales respecto al te

ma que exponga. Este trabajo se le conoce por el nombre de 

Tesis Profesional y sólo con ella y su aprobación, en el 

examen oral, se obtiene en nuestra facultad el título de Li

cenciatura. 

2.2. REQUISITOS PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIA!JO El' 

CIENCIAS DE LA COMUNICACION EN LA FCPyS. 

De acuerdo con lo establee .ldo en e 1 Plan de Estu

dios vigente de la carrera de Ciencias de la Comun1cac1ón, 

para optar por el título de licenciatura ~~ die~~ cspec1ali· 

(31) Ibidem. P. 77 
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dad que otorga la FCPyS, es necesario que los estudiantes 

cumplan con los siguientes requisitos: 

- Cubrir las 40 asignat.uras que int.egran el Plan 
de Estudios, las cuales deben sumar en su tota

lidad 322 crédit.os obligatoriamente, esto es, e~ 

da materia equivale a 06 créditos y los t.alleres 

equivalen a 10. 

- Realizar el Servicio Social, el cual, no debe 

durar más de dos años, ni menos de seis meses, 

esto es con carácter obligatorio, ya que así lo 

señala la Ley General de Profesiones. 

- Acreditar los requisitos de idiomas, que en el 

caso de la especialidad de Ciencias de la Comu

nicación será la traducción de dos idiomas, in

cluyendo el ing tés o francés. También si el 

alumno así lo prefiere podrá ser de la posesión 

de uno de éstos. 

Cubrir la prueba escrita del exame~ :~fes1onal 

(La tesis o trabajo sustituto). 

- Aprobar el examen oral profesional. 

2.2.l CREDITOS: 

Al ingresar un estudiante a esta Facultad de Cien

cias Políticas y Sociales, se le hace en~rega de la llamada 

ºHoja de Inscripción" que contiene las claves de cada mate

ria que va a cursar·durante el semes~re, así como, el número 

de créditos q.ue vale cada asignatura. 
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Como ya antes mencionamos, la mayor parte de estas 

asignaturas tiene un valor de 08 créditos, excluyendo las 

materias de taller, que valen 10. Por ejemplo: La formación 

Básica Común, O· Tronco Común, está constituida por 15 

materias que se irán acreditando conforme transcurran los 

tres primeros semestres de la carrera. De estas quince ma

terias, sólo una de ellas vale los diez créditos que arriba 

señalamos, ésta es: Taller de Redacción. 

Respecto a la Formación Básica de la especialidad, 

todas las materias que la conforman tienen un valor de ocho 

créditos; sin embargo, el estudiante cuando cursa los últi

mos dos sP.mestres, necesariamente tiene que elegir las mate

rias (c?cativas} que más se inclinen a sus aspiraciones pro

fesionales. Dado el caso que éste eligiera algunas de las 

asignaturas de los talleres, ya sea Radio, Televisión, Foto

grafía o Cine, entonces los cr~ditos se exceder5n y esto se 

hará notar en la "Historia .lti.cadémica 11
• En esta situación, 

no debemos preocuparnos, no importa cuantos créditos nos so

bren, lo importante es que no falten. De rigor deben ser 

322 créditos acumulados al concluir las 40 asignat'uras, 

aprobadas desde luego, durante los ocho semestres de la es

pecialidad. 

En caso de que el estudiante repruebe alguna de 

las cinco materias que cursó durante el semestre, sólo ten

drá la oportunidad de presentarla en examen extraordinario 

o, recursarla hasta el siguiente semestre en que se imparta 

la asignatura. Es decir, si el alumno cursó Metodología I 

en el segundo semestre, no podrá recursar esa materia cuando 

esté en el tercer semestre, sino hasta el cuarto, lo mismo 

sucede con los exámenes extraordinarios. Esto, en la mayo

ría de las veces ocasiona que los estudiantes continúen los 

semestres, "arrastrando" materias de los anteriores y es 
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hasta que concluyen cuando se dan a la tarea de recursar to

das aquellas materias que no fueron aprobadas en su debido 

tiempo, lo cual evidentemente retrasa el proceso de la titu

lación. 

2.2.2 IDIOMAS: 

11 Los idiomas son requisitos indispensables para 

tener derecho a examen profesional 11
• Así quedó establecido 

en los acuerdos generales del quinto Plan de Estudios de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación; no obstante, en los 
Planes anteriores de esta carrera la enseñanza de ellos 

formaba parte de las asignaturas. 

En el primer Plan de Estudios de la carrera de Pe

riodismo, la enseñanza de los' idiomas ocupó el 21% del total 

de créditos, ello se debió principalmente a la reforma que 

el H. Consejo Universitario aprobó el 10 de junio de 1955 en 
el E:statuto Orgánico de la Escuela Nacional de Ciencias Po

líticas y Sociales. Est.a reforma consistió en _ncrementar 

el número de horas por semana de los idiomas, además, consi
deró como "primeras lenguas" el francés y el inglés para la 

enseñanza intensiva, y como ~segunda lenguas" el italiano y 

el alemán para su traducción. Asimismo, señaló que las ma
terias dedicadas al idioma serían impartidas de la siguiente 

manera: 

En el primer año, perfeccionamiento en inglés o 

francés, durante cuatro horas; el segundo año, perfecciona

miento también en inglés o francés, por igual cuatro horas; 

en el tercer año, el curso superior de inglés o francés, du

rante cuatro horas y el primer curso de italiano, alemán, 
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francés o inglés por dos horas; finalmente en el cuarto año, 

el curso superior de inglés o francés (segunda parte), cua

tro horas y segundo curso de italiano, alemán, francés o in
glés, dos horas, 

Evidentemente el tiempo que se le dedicó al estu

dio de los idiomas fue excesivo, lo cual provocó el descon

tento general de los estudiantes, quienes en sociedad envia

ron al Director en turno un memorándum, en el que exigieron 

se aumentara un- año al Plan de Estudios o se impartiera un 

curso de Seminario de Lenguas. 

El Consejo Técnico contempló la· necesidad de for

mar grupos de estudiantes de idtomas con independencia del 

Plan de Estudios. A.sí, el nuevo Plan conservaría sólo un 

máximo de tres horas a la semana, dedicadas al idioma y sólo 

exigiría certificados de posesión y traducción, según la es

pecialidad, como requisito para pasar al examen profesional. 

"Dada la importancia del canee imiento de los idio

mas, por la falta de una literatura adecuada en CienciaS So

ciales traducida al español, se instaló un salón 'laborato

rio' con tocadiscos y juegos de discos de cursos de inglés, 
francés, alemán e italiano, con el objeto de que el alumno 

estudiara por su propia cuenta el idioma o idiomas que de
seara•. (32) 

De este modo, la enseñanza de idiomas en el Plan 

de Estudios disminuyó de 20 a 12 horas del total de crédi

tos. 

(32) TAPIA CAMPOS, Martha, Op. cit. P. 37 
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Posteriorme-nte, en una encuesta realizada por la 

Sección de Estudios Sociopedagógicos con el objeto de cono

cer las opiniones de los estudiantes con relación al segundo 

Plan de Estudios, se puso de manifiesto que una proporción 

del tiempo dedicado a cursar las carreras se le dedicaba a 

la enseñanza de los idiomas, los cuales fueron calificados 

con el último rango, con excepción de los alumnos de la ca

rrera de Diplomacia, quienes sí consideraban indispensable 

el conocimiento del idioma. En tal virtud, la escuela reco

mendó a las autoridades univer-sitarias la creación de una 

Escuela de Idiomas, donde se pudiera estudiar de modo inde

pendiente; por estas razones, fue creado el centro de Ense

ñanza de Lenguas Extranjeras (CELE). 

"Puesto que el nuevo Plan de Estudios (tercero) 

planteaba la especialización de las carreras, la enseñanza 

de los idiomas contemplados en los anteriores Planes se eli

minaba, para dar lugar al conjunto de materias optativas. 

Así que las materias de idiomas dejaron de ser asignatura 
para convertirse en requisito que los alumnos debían cumplir 

conforme a lo siguiente: 

a) Para poder obtener inscripción al quinto semes

tre de todas las carreras debe acreditarse la 

traducción de inglés o francés: 

b) Antes de examen profesional debe presentarse la 

posesión de un idioma y la traducción de otro". 
( 33) 

(33) "La Enseñanza de Idiomas en la Facultad, Boletín In
formativo Semanal. Ciencias Políticas y Sociales, Ano 
III, Num. 14. Junio 16, 1969, P. 6. 



- 89 -

Esta disposición, permaneció vigente hasta la 

aprobación del quinto Plan de Estudios, en el cual se dispo

ne que los idiomas son requisito indispensable para tener 

derecho a examen profesional. Este requisito para la carre

ra de Ciencias de la Comunicación se plantea de la siguiente 

manera: 

a) Serán de dos traducciones. La primera: inglés o 

francés y la segunda de cualquier otro idioma a 

elección de los alumnos, ésta primera, deberá 
cubrirse antes de la inscripción al quinto se

mest:re y la segunda para que se autorice al 

examen profesional. 

b) Podrán optar, como requisito previo al examen 

profesional, por la posesión del idioma cuya 

traducción hayan presentado antes de ingresar 

al quinto semescre. 

Actualmente en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales se imparten cursos para que los alumnos acrediten 

las dos traducciones o la posesión de los idiomas, de acuer
do a la modalidad que ellos elijan; sin embargo, con base en 

una encuesta realizada durante el período 88-II por la Coor
dinación de Programas de Idiomas a profesores y estudiantes 

de la carrera de Ciencias de la Comunicación, los cursos de 
traducción no le brindan al alumno apoyo alguno para comple

mentar su preparación, puesto que se cursan durante un pe
riodo de seis·meses y no hay bibliografía adecuada para im

partirlos. Pese a lo anterior, el 100\ de los encuestados 
señalaron que dichos cursos no deben ser suprimidos, sino 

mejorados, de manera que éstos realmente sean un instrumento 

para el desempeño profesional y no un mero trámite, como lo 

son actualmente. 
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Esta situación, " ••• ha ocasionado que un conside

rable porcentaje de egresados (79%) no hayan pagado el idio

ma". (34) 

2.2.J SERVICIO SOCIAL: 

2.2.3.l LEY DE PROFESIONES: 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 52 del 

Capítulo VII de la Ley Reglamentaria del artículo S• consti

tucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el 

Distrito Federal, todos los estudiantes, así como los profe

sionistas no mayores de 60 años, no impedidos por enfermedad 

grave, ·ejerzan o no, deberán prestar el servicio social en 

los términos de esta Ley, entendiendo por Servicio Social 

(Artículo 53) el trabajo de carácter temporal y mediante!.!:._: 

tribución, que ejecuten y presten los profesionistas y estu

diantes en inter~s de la Socieda~ y el Estado. 

Según el artículo 55, los planes de preparación 

exigirán a los estudiantes como requisito previo para otor

gar les el título, que presten servicio social durante un 

tiempo no menor de seis meses, ni mayor de dos años, por lo 

que no se computará en el término anterior el tiempo que por 
enfermedad u otra causa grave, el estudiante permanezca fue

ra del lugar en que deba prestar el servicio social. 

En caso de que dicho servicio social absorba to

talmente las actividades del estudiante o del profesionista, 

(34) ROJAS SORIANO, Raúl. Op. cit. P. 97 
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dice el artículo 59, la remuneración respectiva deberá ser 

suficiente para satisfacer decorosamente sus necesidades. 

De este modo, el artículo 85 del Capítulo VIII del 

Servicio Social de Estudiantes y Profesionistas del Regla

mento de la Ley Reglamentaria del artículo s• constitucional 

dice que "el Servicio Social de los estudiantes quedará al 

cuidado y responsabilidad de las escuelas de enseñanza pro

fesional, conforme a sus Planes de Estudios". 

Unicamente, dice el artículo 91 de este Reglamen

to, los estudiantes y profesionistas trabajadores de la Fe

deración y del Gobierno del Distrito Federal no estarán 

obligados a prestar ningún servicio social distinto .del de

sempeño de ·sus funciones. El que presten voluntariamente 

dará lugar a que se haga la anotación respectiva en su hoja 

de servicios. 

También podrán dejar de prestar el Servicio Social 

los profesionistas que por causa de fuerza mayor no puedan 

realizarlo, dice el artículo 93. 

2.2.3.2 LEGISLACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO

NOMA DE MEXICO. 

Con base en el artículo 3 del Reglamento General 

del Servicio Social de la UNAM, se entiende por servicio So

cial Universitario la realización obligatoria de actividades 
temporales que ejecuten los estudiantes de carreras técnicas 

y profesionales, tendientes a la aplicación de los conoci

mientos que hayan obtenido y que impliquen el ejercicio de 

la práctica profesional en beneficio o en interés de la so
ciedad, 
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Este Servicio Social, dice el artículo 4, tiene 

por objeto: 

I. Extender los beneficios de la ciencia, la téc

nica y la cultura a la sociedad; 

II. Consolidar la formación académica y capacita

ción profesional del prestador del Servicio So

cial; 

III. Fomentar en el prestador una conciencia de so

lidaridad con la comunidad a la que pertenece. 

2.2.3.2.1 REQUISITOS Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

SOCIAL. 

De conformidad con los artículos 52 y 55 de la Ley 

Reglamentaria de los artículos 42 y 52 constitucionales, los 

estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México 

deben prestar su Servicio Social como requisito pre~io para 

la obtención del título profesional. Este servicio deberá 

prestarse durante un tiempo no menor de seis meses ni mayor 

de dos años y el número de horas que requiere no será en 

_ningún caso menor de 480 horas. 

El artículo 10 del Reglamento General del Servicio 
Social señala que para que los estudiantes puedan iniciar la 

prestación de esta actividad, es necesario que tenqan un mí

nimo del 70% de créditos de su carrera y el 1001 en los ca

sos que lo ameriten, y que se registren y obtengan la auto

rización de su plantel respectivo. Asimismo indica que las 

facultades o escuelas, de común acuerdo con la Comisión 
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Coordinadora del Servicio Social, determinarán los casos 

excepcionales de menor porcentaje de créditos. 

Respecto a la retribución del Servicio, los ar

tículos 13, 14 y 15, expresan que la prestación de éste, por 

ser en beneficio de la comunidad, no crear~ derechos ni 

obligaciones de tipo laboral, y que la retribución se apega

rá a lo dispuesto en la Ley Reglamentaria de los articules 

4~ y 52 constitucionales y su Reglamento. Los prestadores 

del Servicio Social no tendrán derecho a ayuda económica 

cuando sean trabajadores y disfruten de licencia con goce de 

salario para tal efecto. 

2.2.3.2.2 ORGANIZACION DEL SERVICIO SOCIAL 

La unidad responsable del Servicio Social en las 

facultades y escuelas tienen las siguientes funciones y ac

tividades, subraya el artículo 18 del Capítulo III del Re

glamento antes mencionado: 

I. Planear los Programas de su facultad o escuela; 

II. Fijar los criterios para la asignación de pres

tadores a los programas de Servicio Social. 

III. Aprobar, promover, supervisar y evaluar la rea

lizaci6n de programas de Servicio Social. 

IV. Controlar la prestación del Servicio Social de 

los estudiantes de su facultad y escuela y lle

var los registros correspondient~s: 
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v. Extender el certificado de cumplimiento del 

Servicio Social de los estudiantes de su facul

tad o escuela o validarlo en su caso. 

2.2.3.2.2.l OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES: 

Conforme al artículo 21 del multicitado Regla

mento, son obligaciones de los pres~adores del Servicio So

cial, las siguientes: 

"l. Inscribirse en los Programas de Servicio Social 

previamente aprobados por los órganos competen

tes. Para tal efecto deberán realizar los trá

mites administrativos que sean establecidos por 

su facultad o escuela y en su caso por la Comi

sión Coordinadora del Servicio Social. 

II. Informar Peri6dicamente de sus actividades en 

los términos que señale su facultad o escuela y 

en su caso la Comisión Coordinadora del Servi

cio Social 11
• 

2.2.3.2.3 EL SERVICIO SOCIAL EN LA FACULTAD DE CIEN

.CIAS POLITICAS Y SOCIALES. 

El Servicio Social en la FCPyS es definido como 
11 
••• una actividad universitaria que se presta previamente a 

la titulación profesional. En ella se ponen en práctica los 

conocimientos adquiridos en beneficio de la sociedad, conso

lidando la formación académica y capacitación profesional 

del alumno, además de que le permite tomar concíencia de la 
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problemática actual del campo de trabajo". (35) 

Para iniciar el Servicio Social en esta dependen

cia, es requisito indispensable tener como mínimo el 70% de 

créditos correspondientes al Plan de Estudios de la carrera, 

dicho servicio deberá.presentarse durante un tiempo no menor 

de seis meses, ni mayor de dos años, siendo el total de ho

ras a cubrir de 480. 

Los alumnos deberán realizar su Servicio en insti

tuciones de carácter público y social, y en programas apega

dos al perfil académico de la carrera. El Programa al que 

el alumno se incorpore deberá encontrarse ·registrado ante el 

Programa de Servicio Social Multidisciplinario, de no ser el 

caso, "el alumno será el responsable de registrar dicho pro

grama ante el organismo indicado, y de acuerdo a los crite

rios establecidos por la Facultad a través del Departamento 

de Servicio Social de la misma".(36) 

Para realizar el Servicio Social, el estudiante 

deberá completar los siguientes pasos: 

"l. El alumno se presenta a solicitar información 

sobre la realización del Servicio Social. 

2.- Opta por un Programa o solicita su ingreso a 

una determinada institución de carácter pG

blico o social. 

(35) "El Servicio Social en la FCPyS: cómo, dónde, cuándo" 
(Folleto). Secretaría de Servicos Escolares. Coordina
ción del Servicio Social, s/f. 

(36) Idem. 
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3. Presentar requisitos solicitados por el Depar

tamento del Servicio Social de la Facultad, 

que son: 

- Historia Académica o Constancia de Créditos. 

- Carta de inicio proporcionada por la insti

tución receptora. Dirigida a la Coordinación 

del Servicio Social de la FCPyS. Esta carta 

debe contener: 

Datos personales (nombre completo, número 

de cuenta y carrera). 

Actividades a desempeñar. 

Período y horario de la realización del 

Servicio Sócial. 

4. Recoge y requisita cartilla de identificaci6n 

de Servicio. Asimismo recaba las firmas corres 

pendientes. 

5. El alumno queda formalmente registrado una vez 

que entrega copia de la cartilla de identifi

cación al Programa de Servicio Social Multi

disciplinario, en el Departamento del Servicio 

Social de la Facultad y en la Institución re-

· ceptora". (37) 

(37) Ibídem. P. 2 · 
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Al finalizar este Servicio obligatorio se entrega

rán en el Departamento del Servico Social los siguientes do

cumentos: 

- Carta de terminación. 

- Informe final de actividades, en un plazo noma

yor de 10 días. Dicho informe deberá desarrollar 

tres puntos: 

al Exposición general de las actividades desem

peñadas durante el Servicio Social. 

b) La relación entre la Formación Académica y el 

Servicio Social. 

c) Una opinión crítica sobre el Servicio Social. 

realizado. 

Queda formalmente concluído el Servicio Social 

cuando el alumno recibe por parte del Departamento del' Ser

vicio Social la "Carta Unica de Liberación, misma que será 

entregada después de los veinte días hábiles de la entrega 

de la carta de terminación. 

Ahora bien, hemos observado que el Servicio Social 

en el orden didáctico se pretende distinguir por las activi

dades denominadas prácticas de estudio. Entre éstas, las 

prácticas de campo, los talleres y los laboratorios. La re

levancia de dichas prácticas de estudio se atribuye a la 

formación integral de los estudiantes, especialmente a su 

maduración intelectual y afectiva, su sentido de participa

ción, independencia y sequridad; sin embargo, pocos son los 

estudiantes que pueden subrayar en la entrega de su informe 
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que realmente su primera experiencia de trabajo le sirvió 

para ponerse en contacto con las po"encialidades del mercado 

Laboral y la realidad nacional, 

"La mayor[a de los estudiantes conciben el Servi

cio Social corno un requisito burocrático administrativo para 

obtener una constancia que le servirá para obtener un titulo 

y no <:oino parte integrante de la formación académica". ( 38) 

Clerto es, que en los términos formales que señala 

el Rcqlamcnto General de Servicio Social de la Universidad, 

el Servicio Social además de un requisito para la titulación 

os la posibilidad pnra que el futuro profesionista entre en 

contacto con el entorno social donde desarrolla esa activi

dad, y que la confrontación do los elementos teóricos que el 

cHtudianlf! supuestamente aprcndi6 en las aulas con los datos 

qua le proporcione la realidad, lleve a cabo el proceso for

mativo que so prct~ndc. En este sentido, el Servicio Social 

seria una verdadera escuela de cnscfianza-aprcndizajc, ya que 

le (armaría una conciencia responsable al estudiante. No 

ob~tanLc, pese a lo que se diqa en ciertos eventos dedi~ados 

3 promover la rcolización del Servicio Social, éste continúa 

s ion do un rcqu i Rito que se puede cumplir amañadamcnte me

di unte la realización de cnqorrosos trámites burocráticos 

que no l<'rmin11n sino con el examen profesional. 

"¡.;\ cumpl !miento cabal del Servicio Social no está 

gt1ncrdlizado a todos los estudiantes, y en varias carreras 

constituyo sólo un trámite". (39) 

(38) Proyer.to Académico 1986, México, FCPyS, 1986. P. 32. 

(39) CARPIZO M,. Jorge, Op. cit. P. 10 
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Esto se debe a que no existe la vigilancia adecua

da de los programas, los cuales deberían tener en cuenta las 

áreas prioritarias en las que se debe llevar a cabo el ser

vicio. Por ejemplo: ent.re les estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación, se utiliza seguido la broma de que tal compa

ñero está realizando su Servicio Social como "recortero• y 

no de reportero como debiera ser. Son múltiples los casos 

similares en que el futuro Licenciado é investigadores se 

pasan cuatro horas, durante seis meses recortando periódicos 

porque en la~ instituciones donde realmente podría pulir su 

formación profesional (98% teórica), no puede hacerlo porque 

cuentan con escaso cupo para los prestadores y por ello se

leccionan hasta por promedio a los interesados. 

"Una reestructuraci6n cualitativa del Servicio So

cial deberi llevar a cabo su correspondencia con las ~reas 

prioritarias y la carrera así como con las posibilidades 

reales que se ofrezcan al prestador de ese servicio para 

aplicar críticamente sus conocimientos y para modificar las 

situaciones desfavorables de la cumunidad donde se desarro

lle esa actividad". (40) 

2.2.4 PRUEBA ESCRITA O TESIS. 

2.2.4.1 DEFINICION: 

Una de las tradiciones más caras de la vida uni- · 

versitaria es ·ta elaboración de una tesis para la obtención 

de los diversos grados profesionales. Esto lo heredarnos di

rectamente de la Universidad de Salamanca; pero es un requi-

(40) CORRAL CORRAL, Manuel. Op. cit. P. 90 
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sito académico generalizado en los países de cultura occi

dental, aunque recientemente viene sufriendo serias modifi

caciones en algunas universidades de prestigio. 

Nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, 

estableció desde su origen el mencionado requisito, aunque 

complementado con formalidades y solemnidades muy curiosas, 

producto del espíritu de la época. En diversas crónicas, 

libros conmemorativos del Cuarto Centenario y en la misma 

Constitución de esta Universidad, que se fundó según Cédula 

Real de Felipe II, el 21 de septiembre de 1551, encontramos 

datos muy interesantes sobre las costumbres académicas de 

esta primera Universidad de América. 

Esencialmente los exámenes de bachillerato, Maes

tría, Licenciatura y Doctorado, en las diversas escuelas, 

comprendían dos exámenes finales: uno privado y uno público, 

y una réplica especial llamada "vejamen" sobre puntos a .de

batirse que se fijaban 24 horas antes. 

El investigador Vicente Mendoza comenta que 11 Las 

24 horas que precedían al examen eran de mortal angustia y 

desvelo para los aspirantes. pues era necesario con antici

pación señalar los puntos a que debía constreñirse la prue

ba. Los exámenes generalmente eran de noche y duraban "dos 

horas de ampolleta" (reloj de arena) y eran llamados "La no

che triste". El acto público era ante los Doctores de la 

Facultad, los que tenían que dar sus votos con A o R, según 

el caso~ Las· tesis eran impresas primorosamente y dedicadas 

a algún padrino poderoso, quien generalmente había costeado 

los gastos del examen". (41) 

(41) MENDOZA, Vicente T. Vida t Costumbres de la Universi
dad de México, México. nsti.tuto de Investigaciones 
EsteEicas, 1951, P. 39. 
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En cuanto a la réplica de los jurados, denominada 

vejamen, nos dice el mismo autor: "Uno de los maestros pre

paraba el vejamen, dándoles tiempo suficiente y $25.00 de 

propina. Tenía que ser en prosa castellana con gracia y sin 

ofensa a nadie (el que se excedía perdía los $25.00 de pro

pina. Se recomendaba no fuesen muy estrictos en la censura, 

dejando libertad para que con gracia y donaire se pudieran 

decir algunas ocurrencias, tanto del Doctorado como de los 

demás miembros de la Universidad, debiendo perm;inecer el 

aludido de pie durante todo el tiempo que durase la lectu

ra". (42) 

La idea de esta réplica era realmente la de intro

ducir un poco de entretenimiento en medio de la gran solem

nidad de estos actos, que implicaban desfiles imponentes, 

actos religiosos, preparativos complicados, cenas reglamen

tadas, culminando con la entrega de la espada y las espuelas 

o el anillo y el libro eclesiástico. 

De estas antiguas tradiciones hemos conservado la 

tesis y la réplica oral, con modalidales especiales; que 

pese a todo aún guardan algún resabio de aquel "vejamen" de 

tiempos de la colonia. Sin embargo, queda pendiente de 

aclarar cuál es actualmente el objetivo real de esta prueba 

escrito que nos conduce a "La noche triste". 

Esta duda al respecto de la utilidad de la tesis 

se pueden plantear y discutir si se piensa que sólo se trata 

de establecer un obstáculo más en la deseada recepción. Pero 

en el fondo de esta tradición hay mucho más que un simple 

requisito formal. 

(42) ldem. 
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En realidad la tesis viene a ser una inevitable 

necesidad, para no otorgar títulos en cantidades industria

les, sino producir verdaderos profesionistas. 

El problema tiene sus raíces, quizás, en las limi

taciones de los instrumentos de una educación integral y en 

la necesaria división de campos de estudio, en segmentos 

particulares y escalonados, para producir el todo que se 

busca desde el momento en que preparamos un Plan de Estu

dios. La misma limitación de la razón humana, que debe pro

ceder por pasos graduales y metódicos, hace imposible juzgar 

si el resultado final es el planeado y el deseado, sólo por 

haberse acreditado las diversas asignaturas de un currículum 

profesional. 

11 La tesis -además de ser el último trabajo acáde

mico y el primer trabajo profesional- es la oportunidad, en 

muchos casos única, de que el alumno pueda ordenar y siste

matizar, y aún aplicar los conocimientos adquiridos durante 

la formación escolar para transformarlos en un producto nue

vo que resuelva un problema social". (43) 

2.2.J.2 RESPONSABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD. 

Por lo que respecta a la tesis profesional, en 

nuestro concepto, la universidad tiene una doble función: 

a) Dar orientación a los estudiantes. 

( 4 3) BAENA PAZ. Guillermina/MO!lTERO OLIVARES, Sergio. Como 
hacer una tesis en 30 días. México, Editores Mexic~ 
Unidos, 1986, PP. l0-11 



- 103 -

b) Establece la reglamentación y vigilancia nece

saria para que dicho requisito se cumpla. 

La primer función está claramente delimitada: se 

trata de orientar, de estimular, de dirigir, pero no lo ha

ce. Esto es, la Universidad facilitará los instrumentos de 

investigación, dando orientaciones a través de sus maestros, 

sobre lo que debe ser la tesis, su metodología, la elección 

de temas, la forma académica de realizar la investigación. 

etc., ya que no es conveniente dejar totalmente solo al 

alumno y se viene a cumplir así la última finalidad educati

va de la institución. Sin embargo, sólo se tratará de una 

guía general¡ pero el trabajo lo deberá hacer el alumno. 

Por otra parte, la universidad establecerá regla

mentos claros y los divulgará ampliamente, vigilando a los 

estudiantes, para tener la certeza de que la investigación 

fue hecha personalmente y de modo conveniente. Como parte 

de la orientación fijará los requisitos generales que deben 

tener los temas posibles de tesis, su alcance, objetivos, 

·limitaciones, etc. Esto se realiza en algunas facultades a 

través de seminarios. 

2. 2. 4. 2 .1 FUNCIONES DB LA COORDINACION DB CIENCIAS DE LA 

COllUNICACION EN LA FCPyS: 

"En octubre de 1984, el Dr. Carlos Sirvent Gutié

rrez, Director del plantel, presentó al Pleno del H. Consejo 
T~cnico una propuesta para integrar los departamentos de ca

rrera a sus respectivos centros de investigación, ello con 

el prop6sito de coordinar y realizar investigaciones de apo

yo a la docencia1 además de considerarlo como un mecanismo 
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para darle a la investigación el papel principal que le co

rresponde en la renovación de los contenidos de la docencia; 
así. como adecuar internamente el trabajo de los centros a 

partir de las áreas académicas del Plan de Estudios y de los 

Seminarios del Posgrado; poder establecer mecanismos para 

que los centros sean espacios Otiles a los estudiantes, a 
través de asesorías, elaboración de tesis, servicio social y 

ayudantías: evaluar el estado que guarda la investigación de 
la Facultad desde una perspectiva social y organizar y pro

mover proyectos de intercambio académico. 

El documento fue discutido por el H. Consejo Téc
nico y finalmente aceptado en enero de 1985, quedando así 

establecidas las Coordinaciones de Carrera con las siguien

tes funciones: 

- Elaborar el proyecto académico de la carrera. 

- Organizar los trabajos de investigación y docen

cia a partir de áreas académicas. 

Evaluar y actual izar los programas de la.s asig
naturas permanentemente. 

- Formar profesores e investigadores. 

- Proponer la plantilla de profesores para cada 

semestre. 

- Establecer mecanismos para que las Coordinacio

nes sean espacios útiles a los estudiantes, a 

través de asesorías, elaboración de tesis, ser

vicio social y ayudantías. 
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- Realizar investigaciones en apoyo a la docencia 

vinculadas estrechamente con la problemática na

cional. 

- Proponer la realización de proyectos de investi

gación en colaboración con otras instituciones. 

- Publicar, prioritariamente, material de apoyo a 

la docencia. 

Proponer conferencias, cursos, seminarios para 

la difusión de avances logrados por la discipli

na correspondiente".(44) 

2.2.4.2.1.l OPCIONES DE TITULACION: 

Respecto al sexto punto "Establecer mecanismos pa

ra que las coordinaciones sean espacios 6tiles a los estu

diantes, a través de asesorías, elaboración de tesis ••. ", la 

de Ciencias de la Comunicación actualmente ha trabajado con 

siete proyectos de titulación que tienen como fin facilitar 

la salida a los problemas de tesis. 

Un ejemplo de esos problemas es el que a continua

ción señalamos: "Los directores y revisores de tesis en 

ocasiones se pelean entre sí y luego no quieren pasar al 

alumno porque no les cae bien o porque definitivamente lo 

( 44) •Funciones de las Coordinaciones". Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación, México, FCPyS, UNAM, 
1986. P. ll. . 
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tienen en un demérito intelectual muy bajo, entonces, lo que 

hacen es acosar al sustentante hasta detener la tesis".(45) 

Por ésta, entre otras razones, se crearon los sie

te proyectos; el primero de ellos se denomina Titúlate antes 

de partir, y sólo pueden inscribirse a él, los alumnos de 

octavo semestre. Las sesiones son de taller y seminario con 

una duración de dos horas cada dos o tres semanas por un 

lapso de doce semanas en semestre par. El horario es en am

bos turnos: matutino y vespertino. El objetivo fundamental 

de este proyecto es que el alumno elabore su tesis como meta 

máxima y su plan de trabajo como meta mínima. 

El aequndo de éstos se titula El Proyecto Especial 

y su objetivo fundamental es sistematizar y ordenar la expe

riencia profesional mediante un modelo: lo real, lo ideal y 

lo factible, en este último se da la propuesta, la idea cen

tral, la producción del conoCimiento, por lo tanto, la te

sis. Este proyecto se organiza sólo para egresados en gru

pos de cinco a veinte personas, a las que se les dan dos se

siones colectivas para .establecer compromisos y responsabi

lidades entre director - alumno. Se asigna un Director y se 

les ofrece una orientaci6n biblioqr~fica y oral. El tiempo 

de terminación de la tesis se calcula en noventa días. 

El tercero, Director Cole et ivo, para quienes no 

tienen Director de tesis, inscriben su proyecto en la Coor

dinac1ón, de ahí, además de observ~cioncs, se les indican de 

uno a cinco profesores o especialistas para que se involu-

(45) Entrevista con la Ora. Guillermina Baena, Coordinadora 
de la Carrera. de Ciencias de la Comunicación en la 
FCPyS. 
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eren desde el principio con la investigación sobre la base 

de mostrarles el plan de trabajo y que ellos aporten suge-

rencias. A uno de ellos, el sustentante le solicita que 

aparezca como el Director formal del trabajo y los otros co

mo asesores. El término de la tesis lo determinará el sus

tentante y el Director conjuntamente. 

El objetivo es contar con ·un conjunto de orienta

ciones sobre temas muy particulares, inclusive con Directo

res que estén titulados aunque no sean de la especialidad. 

El cuarto de estos proyectos es el llamado ~ 

por convenio, aquí las tesis se elaboran simultáneamente con 

la práctica profesional y/o el servicio social, dentro de 

los convenios, acuerdos o programas de trabajo que tiene la 

coordinación con diversos medios e instituciones. La dura

ción es de seis meses. A partir de una práctica profesional 

se pretende que el alumno compare esta práctica con los 

planteamientos dados en la escuela y pueda hacer una aporta

ción cotejando la realidad con la teoría. 

Tesis por solicitud de alguna institución,. es el 

quinto a través de él se canalizan las tesis hacia temas que 

les interese a la institución que por solicitud expresa 

piden que se trabajen, poniendo a la disposición todo el 

material de sus archivos y bibliotecas. Los términos de la 

investigación son variables, dependen del interés del alumno 

y de lo complejo de la investigación. El objetivo de este 

proyecto es que el alumno se incorpore a investigaciones 

institucionales que le pueden abrir nuevas perspectivas de 

realización. 

Tesis dentro de las líneas del Proyecto de Inves

tigación. La Coordinación dentro de su proyecto Vinculación 
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Docencia-Investiqación diseñó diversas líneas de investiga

ción correspondiente a las áreas teórico-metodológica, prác

tica y transdisciplinaria. Estas lineas son: radio, cine, 

televisión, prensa escrita, estrategia multimedia, procesos 

electorales, medición de la opinión pública, procesos, méto

dos y teórias de la comunicación y línea interdisciplitaria. 

El objetivo de éste es que se formen como investigadores 

junto con los investigadores de la coordinación. Los térmi

nos de la investigación, aunque son variables y dependen del 

tema se programan para realizarse en el período de un semes

tre colectivo. 

Tesis como informe de práctica profesional. ·Esta 

modalidad surgió a partir de algunos convenios establecidos 

entre· la Facultad y diversas instituciones. Este informe se 

elabora de acuerdo a ciertos indicadores que le dan a éste 

la categoría de una exposición con carácter científico. El 

objetivo de dicho informe es ·que el alumno aprenda a siste

matizar e integrar su práctica profesional con los ele.mentes 

teóricos que le ha proporcionado la escuela. Este trabajo 

será realizado en el mismo tiempo en que se lleva a cabo la 

práctica profesional (seis meses aproximadamente). 

A través de estos mecanismos se pretende elevar 

los índices de titulación, que según estimaciones de la Doc

tora Guillermina Baena ha superado a los de las Coordinacio

nes anteriores. De enero a junio de 1989 se titularon cin

cuenta estudiantes de la carrera. 

2.2.4.2.2 REGISTRO DE TESIS: 

Una de las tantas funciones que tiene la Coordina-
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ción de la especialidad es la de llevar un registro de los 

temas de tesis que los alumnos inscriben cuando inician su 

investigación. 

De acuerdo con la guía "Licenciatura en Ciencias 

de la Comunicación" para registrar el tema de la prueba es

crita del examen profesional es necesario solicitar a la 

Coordinación la siguiente documentación: 

~) Cuestionario de datos del interesado para el 

control de registro y posteriormente para el 

archivo de titulados (EP-11. 

b) Forma para ser llenada por el asesor de la 

prueba escrita (EP-2). 

Posteriormente, el estudiante devuelve esta docu

mentación anexando a ella: 

al Enunciado y justificación del tema. 

bl Planteamiento del problema específico. 

e) Las hipótesis de la investigación. 

d) Esquema general del trabajo por capítulos o 

apartados. 

el Bibliografía básica, 

Todo ello en conjunto constituyen el llamado Pro

yecto de Investigación, que durante la realización de la te

sis, será una guia. Por medio de éste, tanto el asesor como 

la coordinación podrán tener una noción general de las in

quietudes del estudiante: asimismo, verificarán que el tema 

no se repita y que si así es, éste tenga un enfoque diferen

te. 
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"En caso de que se trate de una prueba escrita 

conjunta tanto el alumno como el Asesor deberán justificar 

ampliamente la necesidad de que el tema sea tratado por más 

de una persona ••• deberá especificarse claramente la respon

sabilidad de cada una de las personas que intervendrán en la 

realización del tema de tesis". ( 46) 

Generalmente cuando los alumnos inician esta etapa 

se enfrentan a diversos problemas: 

a) No saben seleccionar el tema adecuado por te

mor, desconocimiento o bien porque no piensan que la selec

ción del tema requiere conocimiento de la materia; gusto por 

el tema seleccionado; facilidad para realizarlo; bibliogra

fía adecuada y al alcance. 

Es, desde luego, muy importante tener una idea 

clara acerca de lo que es válido en cuanto a repetición de 

temas ya manejados o resueltos anteriormente. Algunos estu

diantes se forman la idea de que la tesis debe ser necesa

riamente novedosa, presentar en forma obligatoria principios 

nuevos u originales en la teoría. En cambio recha~an los 

temas que son aparentemente una repetición de trabajos ya 

realizados, 

En principio, toda tesis debe de presentar un tra

bajo propio de investigación, haciendo la aportación de un 

esfuerzo que venga a resolver situaciones problemáticas. En 

(46) "Procedimiento para el registro y presentación de la 
prueba escrita del examen profesional". Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación. México, FCPyS, ÜNA.M, 
1986. P. 37. 
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este sentido, la tesis profesional deberá presentar cierta

mente una "novedad". Sin embargo, esto no implica origina

lidad por decreto, novedad extravagante, simplemente para 

romper normas establecidas o presentar soluciones nuevas, 

aunque necesarias. Todo trabajo de investigación debe tener 

como base lo que fijado y establecido hasta el momento en 

que se inicia el trabajo, para partir de esta etapa de desa

rrollo a buscar soluciones mejores. Esto implica un proceso 

de continuidad, aunque de revisión constante. 

"Es inútil y anticientífico pedir en las tesis una 

absoluta originalidad en un sentido de creación nueva de 

principios y técnicas. La originalidad aceptable y deseable 

es la que va revisando en forma constructiva lo ya estable

~ido, buscando una mejor utilizaci6n a los instrumentos co

nocidos o modificando estos instrumentos para darles mayor 

efectividad". ( 4 7 J 

bl No saben como realizar una investigación, pues 

no obstante que llevan técnicas de la investigación documen

tal, pocos profesores les piden en el transcurso de sus es

tudios que realicen trabajos basados en estas técnicas. Al 

momento de que el estudiante debe ser responsable de su pro

pia redacción, la teoría resulta insuficiente y limitada pa

ra abordar una realidad y recrearla, enriquecerla. Por 

ello, muchas veces los estudiantes se dedican a transcribir 

a los autores consultados, sin hacerlo en sus propias pala

bras e interpretando lo que los autores pretenden decir, 

convirtiéndose· en simples copistas, con lo que fácilmente 

pueden incurrir en el plagio académico, al no dar crédito a 

los autores consultados. 

(47) GONZALEZ IRIGOYEN, Rómulo. Cómo hacer una tesis. Méxi
co, Talleres Gráficos, 1987. P. 62. 
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No tienen, en la mayoría de los casos, capacidad 

para redactar sus trabajos, no conocen las reglas de la re

dacción, ni la gramática española. Esto, debemos reconocer

lo los estudiantes, obliga al director de tesis, que es 

consciente, a intervenir de manera directa en este aspecto, 

perdiendo con ello tiempo y muchas veces el sentido del tra

bajo que se le está presentando, debido al gran número de 

errores gramaticales y de redacción. 

"La mayoría de los trabajos son simples monogra

.fías, que aún cuando pueden ser muy válidas como tesis pro

fesionales, no son muy aceptadas por la autoridad y el síno

do. Olvidándose que pueden ser aportación, muchas veces por 

ello se les detiene la tesis". (48) 

Pese lo anterior y de acuerdo con lo señalado por 

el autor Umberto Eco, en su libro Cómo se hace una tesis, se 

puede hacer una tesis digna aún hallándose en una situación 

difícil. Causada por discriminaciones recientes o remotas. 

Dice Eco "Se puede aprovechar la ocasión de la te

sis (aunque el resto del período universitario haya sido de

silucionante o frustrante) para recuperar el sentido positi

vo y progresivo del estudio no entendiendo como una cosecha 

de nociones, sino una colaboración crítica de una experien

cia, como adquisición de una capacidad (buena para la vida 

futura) para localizar los problemas, para afrontarlos con 

(48) ºFortaleza y debilidad 
munidad de la FCPyS". 
México, FCPyS, Año 6, 
1986, P. 26. · 

de la UNAM. Respuesta de la co
Gaceta Informativa Polítikas, 

Suplemento, 2 de diciembre de 
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método, para exponerlos siguiendo ciertas técnicas".(49) 

c) Desconocen la bibliografía apropiada para el 

tema, sobre todo la más reciente, además de que muhas de las 

veces no saben buscarla por ignorar qué centros biblioteca

rios o documentales la puedan tener. Generalmente no utili

zan, salvo casos muy contados, bibliografía en otros idio

mas. 

d) Otro problema que en ocasiones se ha suscitado 

en el registro del tema, es que la persona que recibe el re

gistro pretende corregir el esquema que el Director de tesis 

ha aprobado, y que por lo mismo se supone que es correcto. 

"He tenido el caso de ver a estos empleados mani

festarle al alumno que no le pueden registrar la tesis, pues 

sólo tiene tres capítulos y no cuatro, que como mínimo debe

ría tener según lo ha dispuesto la Coordinación General, lo 

que además de no ser cierto, es a todas luces arbitrario, ya 

que no hay que olvidar que la extensión del trabajo no es 

decisiva, bástenos recordar como el gran filósofo fr'ancés 

Jean Paul Sartré en tan sólo 16 cuartillas presentó su tesis 

doctoral". ( 50) 

el No saben seleccionar a su director de tesis. 

Unas veces lo hacen por amistad con el profesor, otras por

que así se lo han recomendado sus compañeros o porque así se 

(49) ECO, Umberto. Cómo se hace una tesis. México Gedosa, 
1982. P. 2l. 

(50) SALGADO Y SALGADO, José Eusebio, "Fortaleza y debili
dad en la UNAM, respuesta de la comunidad de la FCPyS" 
Op. Cit. P.27. 
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los recomendó la coordinación. Pero no tuvieron en cuenta 

elementos básicos, salvo en casos excepcionales, como que el 

profesor sea especialista o técnico en la materia, conoce

dor, que disponga de tiempo y preste efectiv3mente atención 

al trabajo. 

El mayor problema se presenta cuando el alumno se 

encuentra con alguno de los profesores que se dedican a di

rigir trabajos de recepción y que únicamente indican al 

alumno qué hacer, y hasta que no quede tal como ellos lo so

'licitaron, no le permiten continuar al estudiante en la te

sis. 

A todos estos contratiempos se debe a que muchos 

aspirantes a la titulación no puedan dar un paso, más allá 

del proyecto de investigación. 

2.2.4.2.2.l APROBACION DEL REGISTRO: 

Una vez que ya el alumno logró realizar su proyec

to de tesis con todos los requerimientos que se le solici

tan, y iste fue aprobado por su Director, el cual firmó y 

llenó la hoja EP-2, entonces la Coordinación se ~ncargará 

de: 

a) Verificar que el solicitante haya entregado la 

documentación completa. 

b) Verificar que el plan de trabajo cumpla con los 

requisitos teóricos metodológicos mínimos de un 

trabajo académico. 
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c) En caso de una prueba escrita conjunta, el se

cretario Técnico verificará que se haya especi

ficado con el debido detalle la responsabilidad 

de cada uno de los participantes en la elabora

ción del trabajo. 

d) Registrar el tema. En caso de que existiese re

gistrado otro tema similar, se indicará a el 

(los) interesado ( s) que debe ( n) cambiando o 

bien darle un enfoque distinto. 

Finalmente cuando es aceptado el proyecto, el re

sultado es notificado al interesado a través de un "memorán

dum• 1 dicho resultado es dado a conocer por la Coordinadora 

o Coordinador de la carrera, a través de su secretaria Téc

nica, luego de un lapso de aproximadamente B a 10 días, que 

fue entregado el proyecto de investigación a estas oficinas 

y fue firmada la copia EP por la Coordinadora. 

2.2.4.2.2.2 DURACION DEL REGISTRO: 

El registro de prueba escrita se conserva por un 

año a partir de la fecha en que se hizo, esto de acuerdo a 

lo señalado en el folleto "Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación" que elaboró la Coordinación del mismo nombre 

en el año de 1986. Si pasado este tiempo el alumno o en su 

caso el equipo no ha logrado terminar su trabajo -dice el 

documento- y demuestra un avance satisfactorio, podrá soli

citar una prórroga con el visto bueno del asesor. 

El problema en este aspecto se presenta cuando el 

estudiante por apatía o ignorancia deja vencer su registro¡ 

cuando es por ignorancia la mayoría de las veces se debe a 
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que la comunidad estudiantil de esta Facultad se encuentra 

mal informada respecto al procedimiento que se debe seguir 

para mantener vigente el registro del tema. 

El registro de la prueba escrita es obligatorio, 

pero en caso de que un alumno, o un equipo presente a la 

Coordinación un trabajo ya elaborado sin haberlo registrado, 

se revisará en los registros de esta coordinación, y de no 

encontrarse duplicado de ese terna, se someterá el trabajo a 

la revisión correspondiente. 

2.2.3.2.J DIRECCION DE LA TESIS: 

El Director de Tesis es aquel profesor que tiene a 

su cargo asesorar a los estudiantes en el último año de la 

carrera, o a los egresados no titulados, con el fin de ayu

darle a resolver los diferentes problemas que implican la 

elaboración de la tesis profesional, ya que todo el que se 

inicia debe ser asesorado por un Consejero que le ayuda en 

sus reflexiones y luego, en cada uno de los pasos subsi

guientes. 

El instrumental teórico o técnico que tiene el 

egresado o el estudiante de los últimos años de la carrera 

le capacita en poco para elaborar la tesis profesional por 

sí solo; por lo mismo, no obstante la preparación que se ad

quiere durante la permanencia en la Facultad, resulta indis

pensable, la mayor de las veces, contar con una persona cu

yos conocimientos y experiencias en el manejo del tema sobre 

el cual se basa la tesis, sea reconocida ampliamente para 

que asesore en la elaboración de la misma con la mira de 

asegurar un buen trabajo de investigación que contribuya a 
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enriquecer el acervo teórico o empírico sobre la temática 

tratada. 

Sin embargo, el proceso de investigación en Cien

cias Sociales exige, frecuentemente realizar un trabajo so

litario y de gran esfuerzo, debido a que los profesores no 

cuentan con el tiempo suficiente para cubrir las necesidades 

de asesoría que la Facultad tiene. En la medida en que esta 

institución ha ido creciendo en cuanto al número de alumnos 

que debe atender, sus recursos humanos se han vuelto insufi

cientes. Todo ello se refleja en una crísis académica, tan

to del alumnado como de la institución exigida de formar 

científicos sociales aptos para enfocar y· resolver conflic

tivas sociales con criterios racionales y eficaces. 

• ••• Cuando el estudiante anda en busca de un Di

rector de Tesis, casi nadie dirige tesis, porque no tienen 

tiempo para ello ••• Por eso se han creado las modalidades de 

profesor de carrera que contemplan entre sus funciones la 

dirección de tesis: sin embargo, estos profesores no quieren 

hacerse responsables de dirigir tesis, porque se encueOtran 

saturados de trabajo •••. dirigir tesis es un trabajo .muy ár

duo, en especial cuando no se sabe hacerlo".(51) 

En una encuesta realizada por el Sociólogo Raúl 

Rojas, para su trabajo recepcional, se advirtió que " ... un 

importante porcentaje de personas que no tienen director de 

tesis 65\, mientras que el 35\ sí tiene Director". (52) 

Precisamente en esta investigación Rojas Soriano 

(51) BAENA PAZ, Guillermina/MONTERO OLIVARES, Sergio. Op. 
cit. P. 15 

(52) ROJAS SORIANO, Raúl. Op. cit. pp. 83-84 
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señaló que las razones principales por las que el alumno no 

tiene Director de tesis son por: 

- Falta de contacto con profesores. 

- Falta de atención de la Facultad. 

- No lo necesita. 

- No hay director de tesis que conozca bien el te-

ma. 

- Incompatibilidad de ideas con el Director. 

- No ha solicitado Director de Tesis. 

- Falta de tiempo. 

- No tiene tema aún. 

- Falta de interés. 

- Falta de oportunidad. 

- Vive en provincia. 

- Adeuda materias. 

- No sabe a quién dirigirse. 

A.hora bien, aún no nos hemos cuestionado cuál es 

la verdadera razón de esa "excesiva ocupación de los profe

sores", sin duda alguna pocos conocemos que eKisten bajos 

incentivos académicos para los profesores, a fin de que con 

un mayor interés deseen participar como Directores de Tesis. 

Es comprensible que muchos profesores prefieran dedicarse a 

otras actividades que les reditúe mayores ingresos, que el 

de asesorar tesis, para ello se necesita tener verdadero ca

riño a la Universidad. 

Desafortunadamente, los alumnos que sí logran en

contrar quien los asesore, algunos de ellos llegan a tener 

diversos problemas con su asesor, por ejemplo: En ocasiones 

el Director de Tesis no lee el trabajo y le concede su acep

tación, lo que lleva al alumno a enfrentar un sínodo que le 

es adverso y duro en su juicio. 
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También es frecuente que el Director de Tesis tra
te de imponer su ideologia al alumno, sin dejarlo en comple

ta libertad para que exprese sus ideas, desde luego verifi
cando que las puede sostener desde un punto de vista técnico 
y doctrinario. Por ello, consideramos que es necesario re
cordarle al profesor que acepta la dirección de una tesis, 
que debe asumir su responsabilidad y efectivamente dirigir. 

el trabajo de investigación profesional con todas sus conse
cuencias, y no exponer al alumno a ser reprobado en la ré
plica oral de su examen profesional. 

2.2.4.2.4. PRESENTACION DE LA TESIS: 

Al concluir la prueba escrita, el alumno deberá. 

presentar cinco copias de ésta a la Coordinación de la Ca
rrera, acompañadas de la aprobación del asesor, en su caso. 

La prueba escrita deberá entregarse para su revisión en co
pias mecanografiadas. 

2.2.4.2.5 REVISION DE LA TESIS: 

Una vez cubiertos los puntos anteriores, la Coor
dinación designará a los profesores que considere convenien
tes para la revisión del trabajo escrito (EP-5) turnándose 
la propuesta del jurado a la Dirección para su aprobación. 
Posteriormente el alumno llevará la prueba escrita a los 
profesores designados con la forma fEP-3) para la revisión 

de la misma. 

La tarea de los revisores consistirá en apreciar y 
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verificar que el trabajo escrito reúna los requisitos 

académicos para ser presentado en la prueba oral del examen 

profesional. 

Al término de la revisión de la prueba escrita los 

profesores emitirán un dictamen razonado sobre el trabajo en 

cuestión. 

En el caso de prueba escrita conjunta el dictamen 

atenderá con mayor detalle las partes que componen el traba

jo, a fin de que se puedan evaluar las contribuciones de ca

da una de las personas que intervinieron en su elaboración. 

Los criterios de evaluación para emitir los dictá

menes razonados, deberán tener en cuenta principalmente: 

a) El planteamiento adecuado del problema, así co

mo la comprobaci"ón de los supuestos básicos del 

mismo. 

b) El diseño de investigación y las aportaciones 

que contenga, o en su caso, el programa del 

trabajo desarrollado. 

c) El empleo correcto de las fuentes de informa

ción en lo que respecta a los problemas bási

cos. 

d) Ca consistencia de los argumentos y la selec

ción, manejo y utilización de la información. 

e) La correspondencia entre la posición teórico m~ 

todológica y la utilización de la información. 
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f) El uso apropiado de las técnicas y el diseño 

adecuado de los instrumentos. 

g) La validez de las conclusiones. 

h) En su caso, la disposición de el (los) partici

pantes para ampliar sus perspectivas académi

cas, los resultados aportados y su utilidad pa

ra la institución en que se realizó, así como 

la· importancia de las funciones profesionales 

desarrolladas y los resultados obtenidos por el 

propio o cada uno de los integrantes del equi

po. 

En el caso de dictamen favorable, el revisor de la 

prueba escrita firmará el voto aprobatorio correspondiente 

(EP-4). 

El voto aprobatorio de la prueba escrita no com

prometerá al profesor a otorgar un voto en el mismo sentido 

en la prueba oral del examen profesional. 

En el caso de dictámenes negativos sobre la prueba 

escrita el Departamento los analizará e indicará al alumno, 

o en su caso al equipo, las modificaciones que se propongan. 

En 1985 • ••• las autoridades de la Facultad se com

prometieron a agilizar trámites como revisión de estudios y, 

a respetar el lapso de sesenta días hábiles para que el ju

rado asignado a un examen profesional, presente su veredicto 

sobre el trabajo escrito de tesis". (53) 

( 53) "Titulación•. Boletin 6, Organo informativo de repre
sentantes estudiantiles ante el Consejo Técnico de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Social. s/f. 
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Este tiempo aunque supuestamente es limitado, para 

todos los que nos encontramos en proceso de titulación re

sulta excesivo. Tómese en cuenta que uno como alumno se nos 

daba un lapso de quince días máximo para hacer lectura y 

análisis de un libro de texto. Un profesor, sobre todo si 

tiene experiencia en menos de una semana puede revisar una 

tesis profesional que no tiene mayor complicación que la me

todología y la redacción, ya que el contenido, forma parte 

del criterio del sustentante y por malo que éste sea, es su

yo. 

Por otro lado, por requisito, se debe llevar a ca

bo la revisión de estudios, para verificar que el estudiante 

no adeuda ninguna materia o que en su caso le falte revali

dar asignaturas, etc. En este aspecto existen graves pro

blemas, por ejemplo: sucede en ocasiones que el Acta de Na

cimiento u otros documentos se encuentran con errores que no 

se advirtieron a tiempo, el Pasante pierde en estos contra

tiempos tiempo valiosísimo, máxime a lo anterior, los pasos 

a seguir para poder realizar esta revisión de estudios,- en 

lo que respecta a la especialidad- es posible sólo hasta que 

el alumno hace la presentación de la tesis en la Coordina

ción. No obstante, en otras facultades como en la de Dere

cho, la revisión de estudios se inicia al momento en que el 

alumno se inscribe al seminario, de esta manera el estudian

te puede llevar a cabo con tranquilidad todas las correccio

nes necesarias a su Kardex sin perder tiempo, el que la ma

yoría no tenemos de más. 

2.2.4.2.6 SINODALES: 

El criterio para la designación del jurado se hace 
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con base en el área de conocimiento en que esté inscrito el 

tema de tesis. 

El jurado estará constituído por tres profesores 

propietarios y dos suplentes, cuya jerarquización se hará 

según la antiguedad docente. 

En el jurado para la prueba oral del examen profe

sional debe participar quien fungió como asesor del mismo, a 

menos que a petición expresa del asesor y a juicio del De

partamento se le exima. 

En el caso de una prueba escrita elaborada de ma

nera conjunta por alumnos de distintas especialidades, el 

jurado estará constituído por profesores de las especialida

des correspondientes. 

Todos los profesores de la Facultad pueden par

ticipar como sinodales en la prueba oral de los exámenes 

profesionales. Una vez designados, salvo casos ampliamente 

justificados, no podrán renunciar a dicha tarea ya que· ésta 

for~a parte de sus compromisos académicos contraídos con la 

Facultad. 

Podrán ser sinodales aquellos profesores que, sin 

ser de la Facultad, presten sus servicios en alguna otra 

institución de enseñanza de la UNA!~. (En este último caso 

djeberán presentar currículum vitae, especificando antigue

dad docente en la UN~ y fotocopia de Cédula Profesional). 

El problema que generalmente se presenta con los 

miembros del sínodo es que éstos en la mayoría de los casos 

no leen 1'9.s tesis y por ende no proponen correcciones del 

caso, con lo' que tal hecho lo realizan en el proceso de la 
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réplica oral del examen profesional, dejando al alumno sin 

la oportunidad de mejorar su trabajo antes de imprimirlo de 

manera definitiva. 

Contraria a esta situación se han presentado múl

tiples casos de sinodales que les niegan el voto aprobatorio 

al estudiante por supuestas faltas inexistentes, "hasta en 

tanto no se corrijan", dándose el caso de que no son tales 

faltas, sino desconocimiento del tema por parte del profe

sor. 

El alumno por temor de ser reprobado o detenido en 

los trámites, no dice nada y debe realizar modificaciones, 

algunas veces graves, a su trabajo, posponiéndose el examen 

en algunas ocasiones hasta por más de seis meses, sin que el 

alumno se atreva a hacer nada sobre el particular. 

Otro de los problemas que en ocasiones ocurre es 

que los sinodales llevan sus diferencias personales entre ~í 

al examen profesional y desde la revisión de la misma tesis 
se lo hacen ver al alumno, colocándolo en una difícil sltua

ción, lo que no debería ser así, ya que el sinodal debe li

mitarse a un examen imparcial del trabajo que se le está 

presentando y calificarlo sin condición alguna. 

Aunado a estos problemas, tenemos que hay sinoda

les que no se presentan el día indicado para el examen pro

fesional, creándole al sustentante un grave problema que lo 

lleva a alterar todas sus actividades, desde buscar de nueva 

cuenta a los sinodales, perder más días en su trabajo, etc. 
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2.2.4.2.7 APROBACION: 

La Coordinación, considerando los votos aprobato

rios emitidos por el jurado, otorgará el voto aprobatorio 

del Departamento y enviará a la Dirección el Oficio de Jura

d9, el cual se entregará al alumno una vez que esté firmado 

por el Director de la Facultad. 

Sólo habrán de llevarse a cabo los exámenes profe

sionales en que estén presentes cuando menos tres de los si

nodales propietarios y/o los suplentes designados por el Di

rector de la Facultad, de no ser así, el examen no se lleva

rá a cabo y el sustentante deberá tramitar una nueva fecha. 

En la prueba oral del examen profesional de la te

sis elaborada de manera conjunta por alumnos de distintas 

especialidades se recomienda· que estén presentes los cinco 

sinodales ya designados. 

En caso de tesis conjunta no se permite la pre

sentación del examen oral por separado. 

2.2.4.2.8 MENCION HONORIFICA: 

Por acuerdo del H. consejo técnico de la Facultad, 

los criterios que normarán el otorgamiento de menciones ho

noríficas en la recepción profesional de las licenciaturas 

serán: 
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a) La excepcional calidad de la prueba escrita del 

examen profesional. 

b) La excepcional calidad de la réplica del sus

tentante en la prueba oral del examen profesio

nal, y 

e) Los antecedentes académicos del sustentante, 

como el promedio de calificaciones no inferior 

a MB (9) durante la carrera, sin embargo, este 

último elemento no deberá ser tomado como cri

terio formal absoluto, sino también y sobre to

do, los informes cualitativos que el jurado de 

examen tenga acerca de los antecedentes acadé

micos del sustentante. 

Para el otorgamiento de menciones honoríficas, el 

jurado del examen deberá justificarla ampliamente por escri

to, mediante el voto razonado sobre cada uno de los crite

rios mencionados y ante la Dirección de la Facultad. 

2.3. CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

Los trámites para obtener el título de Licenciado 

en Ciencias de la Comunicación son múltiples, y se llevan a 

cabo por diversas razones; sin embargo, aunque reconocemos 

que estos son indispensables para darles mayor validez, con

sideramos que es necesario estudiar la forma de simplificar

los de modo que no obstaculicen el proceso de titulación de 

los estudiantes, ya que éstos agotan en la mayoría de las 

veces con la disponibilidad del interesado para titularse. 
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Simplemente, y para no caer en otra larga descrip

ción de cada uno de estos trámites, hagamos una exposición 

breve del tiempo que tarda cada requisito, partiendo, desde 

luego, de que el estudiante ya ha cubierto el 100\ de sus 

créditos académicos. 

En primer lugar está el requisito de Idiomas - el 

tiempo que tarda el Centro de Enseñanza de Lenguas Extran

jeras (CELE) para entregar las actas de acreditación es de 

seis meses. 

Servicio Social, la constancia de cumplimentación 

de dicho requisito señalado en la Ley de Profesiones demora 

veinte días. 

Revisión de Estudios.- además de que sólo es auto

rizada por la Coordinación de la carrera hasta que se ha 

concluido la tesis profesional, tarda veinte días, esto sin 

tomar en cuenta que pueden existir errores en el Kardex del 

estudiantes, lo cual demoraría aún más esta revisión. 

Aprobación de la Tesis.- De acuerdo con lo.que se

ñale el Consejo Técnico de la Facultad, son sesenta días há

biles los que pueden demorar los sinodales en hacer la revi

sión del trabajo recepcional (esto se traduce a tres meses 

normales). 

Fecha de Examen, generalmente se otorga un mes 

después de haber realizado todos los trámites. 

En conclusión, tenemos, sin tomar en cuenta otras 

variantes, como son las constancias que deben extender la 

Biblioteca Central y de la Facultad, así como el área de Au

diovisuales de "No Adeudo de Material", son aproximadamente 

once meses los que se necesitan para cubrir los trámites que 
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exige nuestra racultad para titularse, evidentemente a mu
chos no nos motiva de ningún modo esta "prueba de resisten

cia", más que de conocimientos. 
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CAPITULO TERCERO 

ASPECTO PSICOLOGICO DEL PROCESO DE TITULACION 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CIENCIA DE LA 

COHUNICACION DE LA P.C.P. y S. 

3.1. LA TESIS: EL CAMINO HACIA LA AUTOACTIVIDAD: 

La tarea más importante del aprendizaje es la for

mación de una conducta inteligente, .creadora, fecunda en el 

alumno. Para lograr tal objetivo, precisa en la enseñanza 
poner al educando en situaciones nuevas de carácter proble

mático, a fin de obligar a éste a resolver por sí mismo, los 
problemas convirtiéndolo de tal suerte en agente de su pro

pia educación. 

Aprender no significa sólo retener en la memoria 

conocimientos, sino adquirir en y por la acción, experien

cias, y en general, cierto nuevo modo de comportamiento en 

la vida del educando. 

Reproducir lo comprendido es bastante, pero no to
do, el aprendizaje requiere la aplicación activa, el uso 

adecuado y oportuno de lo aprendido, sólo quien puede apli
car sus conocimientos puede decir que ha logrado un firme y 
auténtico aprendizaje, sin ambargo, para que el alumno 

aprenda algo, debe ante todo vivirlo, ya que ese nuevo cono
cimiento ha de entrar realmente en la corriente de su vida, 

en su pensamiento, en sus ideas. 

La realización de una tesis profesional significa 

en cierta forma una manera de llevar al estudiante hacia el 
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camino de la autoactividad, en la que éste tiene que poner 

en práctica, por sí mismo, todos aquellos conocimientos que 

adquiri6 durante su formación como profesionista. Sin duda 

alguna elaborar una tesis implica aprender nuevos conoci

mientos y concretar otros, por lo que como en todo proceso 

de aprendizaje, es necesario que el interesado viva emocio

nalmente este proceso. No obstante, el problema que durante 

el presente capítulo analizaremos, reside en que "La elabo

ración de tesis se vuelve en algunas personas un proceso muy 

difícil, porque involucra una o muchas rupturas ••• un rompi

·miento de una etapa escolar a otra profesional, de una acti

tud pasiva a un compromiso, un paso de madurez, un paso a 

otro estadía de la vida. Un rompimiento con un statu que 

lleno de tranquilidad aparente y a veces es más, es el reen

cuentro con la identidad". (54) 

Nuestro motivo de preocupación es analizar las 
causas por las que algunos alumnos no se han titulado, aún 

cuando se puede considerar que estos han logrado adquirir 

conocimientos metodológicos y una forma de trabajo que debe

rán poner en juego durante el momento personal interno que 

significa la recepción profesional. 

Partamos de ciertas generalidades que intervienen 

y conforman la compleja trama que obstaculiza e impide que 

se concluya el entrenamiento profesional con un trabajo ter

minal. En primer lugar, es necesario reconocer que los 

egresados de la carrera de comunicación no necesitan del tí

tulo para iniciar su desempeño profesional, por lo que es 

común que algunos estudiantes minimicen la importancia de la 

Litulación y consideren que el título es un mero trámite fo~ 

(54) BAENA PAZ, Guillermina/MONTERO OLIVARES, Sergio, Op. 
cit. P. 19 
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mal, un "papel" que no representa nada de sus reales capaci

dades. Esta actitud es interpretada por Los psicólogos como 

un temor de hacer pública sus potencialidades académicas. 

Otros, ven absorbido su tiempo y energía en el 

ejercicio profesional y la elaboración de la tesis se va 

posponiendo, además, su alejamiento del ámbito académico los 

desvincula de las condiciones adecuadas para iniciar el la

bor.ioso proceso que implica realizar una tarea de investiga

ción, por lo mismo, viven la recepción como algo muy lejano 

y se perciben como incapacitados para esta culminación. 

Uno de los problemas más comunes que obstaculiza 

la recepción profesional, es cuando "El tesista al intentar 

comprender el vasto campo del conocimiento metodológico se 

confunde en un mar de hipótesis, y al no resultarle sencillo 

por todos los prejuicios que se han hecho sobre lo que es 

realmente las metodología, se siente frustrado y supende la 

elaboración de la tesis". {55) 

Todas estas actitudes nos permiten afirmar que la 

elaboración de un trabajo terminal significa un acto.de cre

cimiento en el que el estudiante revive las condiciones pro

pias, es decir, revive una conflictiva similar a la del ado

lescente al tener que asumir su cremiento. 

"Vivencias y sentimientos encontrados, como compe

tencia, rivalidad, miedo al éxito, son expresiones de una 

historia personal en la cual constatamos diversos significa

dos inconscientes del término crecer. Para algunos éste no 

resulta tan doloroso. Es una culminación que se vive como 

(55) Ibídem. P. 14 
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ganancia de un esfuerzo personal y por tanto merecido. Pero 

para otros, desafortunadamente crecer tiene implicaciones 

inconscientes contrarias .•. para muchos estudiantes recibir

se tiene entre otras, estas connotaciones -ne evidentes para 

ellos- lo que redunda en obstáculos serios y a veces no su

perados, para concluir su preparación profesional. (56) 

3.2. LA TITULACION: UN ACTO DE CRECIMIENTO. 

Con la adolescencia, la orientación hacia el por

venir se vuelve preponderante: esperanzas y preocupaciones 

que se reflejan sobre la persona con sentimiento de incerti

dumbre, en actitudes a menudo ambivalentes de confianza en 

sí y de descorazamiento, en manifestaciones de prestancia a 

menudo ins6litas y a veces singulares. Los sentimientos de 

responsabilidad se desarrollan. La pubertad pone fin al es

tadio en que el niño no es todavía capaz de superar el plan 

del presente en sus relaciones con la gente, las cosas, las 

situaciones. 

La crisis del crecimiento que representa la elabo

ración de la tesis, presenta fenómenos comunes en todo es

tudiante, no obstante, hay condiciones particulares que ha

cen el proceso de crecimiento realmente más difícil. 

Cuando el éxito produce marcadas diferencias con 

personas significativas del mundo afectivo de un individuo, 

(56) CASTRO, María Luisa/COLMENERO, Sergio. "La recepción 
profesional: \lna expresión compleja de crecimiento•, 
ciclo Educación e Investigación en Ciencias Social. 
M~xico,. FCPyS. Sep. 6, 1989. 
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los miedos y las fantasías destructivas inconscientes tienen 

una mayor connotación, vigencia y realidad en las resisten

cias no conscientes para cristalizar en la realidad los lo

gros personales. 

Estos hechos los consideramos sintomáticos de una 

conflictiva que expresa las contradicciones de un proceso de 

crecimiento en el cual, el mundo del estudiante, se da una 

lucha para aceptar una ruptura con etapas previas de condi

ción de aprendiz que le permita asumir su definición, su po

tencia y sus capacidades de acción, ya que el título signi

fica un aval externo-interno, de que un sujeto puede ejercer 

su profesión. 

En el caso de alumnos de la Licenciatura en Comu

nicación, la tesis les representa una crisis personal, un 

producto que desean como suyo. Una franca ruptura con otras 

elaboraciones de trabajos académicos en los que principal

mente están presentes el maestro, el tutor y el autor prefe
rido. Les significa una delimitación, una diferenciación 

clara con su origen, ganarse un lugar que les valide su.pro

pia identidad. 

La elaboración de. tesis les significa una sínte

sis, un crecimiento fundamental, una condensación de capaci

dades y potencias. En suma, concluir una preparación profe

sional es un acto no exclusivamente académico intelectual, 

sino eminentemente emocional en el que entra en juego la 

persona entera. 

3.2.l CRISIS DE IDENTIDAD DURANTE EL PROCESO DE TITULACION: 

Hablar de una crisis de identidad personal y pro-
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fesional son nuestro objetivo. 

dad? 

¿En qué consiste la identi-

De acuerdo con Orr in Klapp "la idantidad depende 

mucho más de la satisfacción de la persona y de los demás, 

que de las cualidades reales de las circunstancias físicas 

que la rodean ••• es en realidad un frigil mecanismo que se 

descompone f icilmente y cuyo equilibrio requiere el manteni
miento constante y el sostén del medio ambiente". (57) 

La identidad es un problema de ideales simbólicos. 

Es el hilo conductor de todos los propósitos del individuo y 

actividades y queda expresado en todo cuanto realiza. Un 

buscador de identidad será cualquier persona que con un gra

do mayor o menor de actividad ha emprendido, consciente o 

inconscientemente la búsqueda de un "nuevo yo". Es decir, 

nuestra capacidad para observar nuestras propias acciones y 

para percibir nuestras experlencias constituye la base del 

sentido de identidad personal, la cual modifica profundamen

te el carácter de nuestra experiencia que contiene ahora el 

conocimiento de qué somos y de que poseemos un cierto carác

ter. 

La posesión de una identidad implica, aparte de mi 

conocimiento de quién soy, que los demás también me conocen 

como la misma persona. Debe existir un mínimo de armonía en

tre la autoidentidad y la que se posee para los demás. 

Un éstudiante universitario, además de poseer una 

(57) KLAPP, Orrin E. La identidad México, Ed. Pax-México, 
1973. P. 7. 
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identidad propia, ante los intensos y nuevos procesos de 

aprendizaje debe autodefinir su identidad profesional, es 

decir, debe sentirse identificado con su profesión. 

Al igual que en la crisis de identidad del adoles

cente, el estudiante próximo a ser un prof esionista presenta 

diversas necesidades, entre ellas el de vencer el miedo en 

su búsqueda de caminos propios de autodefinición. Los temo

res y conflictos de los adolescentes son similares a los que 

se viven durante el proceso de titulación, por la misma ra

zón manifiesta. diversos mecanismos de defensa. 

"Los pretextos que en la mayoría de los casos se

ñalan los egresados para disculparse de no estar titulados 

son complejos mecanismos de defensa que consciente o incons

cientemente se desarrollan en él y conforme pasa el tiempo 

éstos se mueven más en desfavor al alumno. 

Los pretextos que se utilizan van desde los más 

descarados e ingenuos, hasta los más recónditos y sofistica

dos mecanismos de defensa. Basta un ligero obstáculo' para 

convertirse en el más formidable pretexto para no hacer la 

tesis", (58) 

. 3.3 ENTREVISTA CON UNA PSICOLOGA: 

Puesto que la razón del presente capítulo es ex

plicar las motivaciones, conflictos y defensas que se pre-

(58) BAENA PAZ, Guillermina. Op. Cit. p, 17 
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sentan en el estudiante universitario de la carrera de Cien

cias de la Comunicación, durante el proceso de titulación, 

hemos realizado una entrevista con una especialista en la 

materia. 

La Licenciada en Psicología Freya Bstela Silva de 

Marín, actual Coordinadora del área psícopedagógica de la 

Escuela Preparatoria '1Antonio Caso", ha impartido diversos 

cursos y conferencias sobre los problemas del adolescente y 

profesionista universitario, así como pláticas sobre orien

tación vocacional. 

- Licenciada, ¿nos podría comentar cómo vivencia 

el estudiante. universitario (internamente) el momento de de

mostrar sus habilidades por medio de su primer trabajo pro

fesional? 

- Claro que sí, la~ vivencias en el nivel interno 
del estudiante que está por titularse son diversas, ya que 

todos los individuos experimentan esta etapa de diferente 

manera; sin embargo, hay un punto en común, que los estu

diantes deben demostrar sus conocimientos por medio de un 

último trabajo como alumno y un primer trabajo como profe

sionista, en el cual, deben de demostrar que son capaces de 

realizarlo en una forma profesional, entonces, el individuo 

se encuentra en una encrucijada en ese momento a nivel emo

cional, tal vez porque no se siente capacitado para lograr

lo, o no sabe en un momento dado cómo afrontar ese paso tan 
difícil, además de que esa acción se puede ver exacerbada 

por el entorno que le está rodeando, los factores sociales 

como los del núcleo familiar van a ayudarlo a que él se de

cida o no por realizarlo. 

Básicamente, en cuanto al aspecto que a nuestra 
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área compete, que es el aspecto interno, el indjviduo siente 

que si termina ese trabajo muere el estudiante, es como per

der una parte de sí mismo, ya que al concluir dicho trabajo 

adquiere automáticamente el rol del profesionista. 

Esta vivencia, o este conflicto subyace del hecho 

de que cuando uno es estudiante siempre tiene una autoridad 

que delimita todas nuestras acciones: no obstante, cuando se 

deja de ser estudiante se deben de tomar decisiones propias 

y esto de cierta manera asusta al individuo, desde luego no 

siempre sucede así, pero aún cuando no lo asuste, es un cam

bio de estatus que para cualquier ser humano es confrontan

te, a algunos les exacerba más que a otros. Es lo mismo que 

le sucede a ~n adolescente cuando vive su etapa de cambio. 

Hago esta referencia en el sentido de que el ado

lescente debe aceptar muera el niño, y así iniciar otra eta

pa, adquirir su identidad personal, sus roles, sus actitudes 

y asumir un compromiso consigo mismo. Este hecho se rela

ciona con el estudiante porque también debe perder su rol de 

alumno y adquirir la responsabilidad de ser más maduro, in

dependiente y autónomo. 

Esta crisis se da básicamente en todos los indivi

duos, la diferencia radica en que algunos la superan y 

otros, debido a la problemática interna o algunos otros fac

tores que lo están rodeando hacen que no la supere. 

- ¿Podría especificarnos más sobre las actitudes 

que adopta el estudiante frente a este proceso? 

- Pueden ser actitudes tanto positivas como ne

gativas, dependiendo de la percepción del sujeto. En primer 

lugar, si el individuo está programado para realizar esa 
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demostración de sus habilidades, la actitud va a ser de bus
car información, de buscar la forma de alcanzar la meta, o 
bien, aún cuando se le presenten obstáculos, éste lo va a 

lograr, pero también puede optar por evadir el problema, 
sentir que no puede con este conflicto y evidentemente va a 
negarlo y al mismo tiempo sentirse frustrado. 

- ¿Qué otros factores podrían influir para que el 
alumno hiciera o no su tesis? 

- Todos los factores influyen, no podríamos decir 
que únicamente es el aspecto educacional o emocional, sino 

que todos se encuentran interrelacionados y en un momento 
dado podrían hacer que el individuo no logre su objetivo. 
Desde mi punto de vista, los factores más importantes son 
dos: 

Primero, que cuando el individuo entre a la carre

ra sepa a qué va, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer?, ¿qué 
es lo que voy a lograr yo como profesionista?, ¿qué es lo 
que voy a defender al finalizar mi carrera profesional?° Por 
ello, es conveniente que se le dé una directriz desde el co
mienzo, y en segundo lugar, es necesario que esta persona 

tenga metas más específicas de su carrera. 

- Licenciada ¿por qué razón o razones un estudian
te con promedio brillante, al cual se le puede considerar 
con la suficiente capacidad académica para realizar una in
vestigación, no llega nunca a titularse? 

- Las personas que no se titulan no es por falta 
de potencialidades, sino que simple y sencillamente, aún con 
todas las características idóneas, esta persona no desea ti
tularse, prefiere seguir en el mismo rol de estudiante, no 
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crecer, quedarse en ese nivel en el que está, o simplemente 

como no le afecta en el desarrollo de su vida profesional, 

conserva su estatus. También podría ser una persona que no 

logró superar esa etapa de crecimiento que implica un gran 

cambio, o un individuo que no tiene la estima suficiente o 

tiene un problema emocional, que se le exacerbe en esa eta

pa, en esa prueba que se le está poniendo. Muchas veces las 

personas ante un problema aparentemente sencillo se obstacu

lizan, se bloquean a nivel inconsciente para no enfrentar el 

problema, ellos mismos niegan su situación y detienen el 

proceso. qbviamente no logran la meta. 

- ¿Es normal que suceda esto en el estudiante? 

- Debido a que es una etapa de conflicto y de cam

bios en el individuo, si es normal que éste se descontrole y 

que no separa cómo tratar el terna, que no sepa cómo abordar

lo, que tenga trabas, que siénta angustia, que sienta miedo 

por la rnisma confusión; lo que no sería normal es que per

ceberara en la idea de seguir como estudiante y no superara 

esta etapa. 

Por esto, anteriormente hacía hincapié de que esta 

etapa es similar a la de la adolescencia, dado que cuando el 

niño debe cambiar y transformarse en adolescente, éste debe 

aceptar su rol como tal, si no lo hace, nunca va a crecer 

mentalmente, y siempre se va a quedar como niño. 

es cuando la situación si se volvería anormal. 

Entonces 

- ¿Qué papel desempeña la familia durante todo es

te proceso? 

- Podrí.amos decir que es importante, pero no to

talmente trascendental, debido a que el individuo pasa por 
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múltiples etapas evolutivas a nivel de maduración, en estas 

etapas siempre va a estar presente la familia, pero una 

persona que está en un nivel de estudios profesionales, se 

supone que puede demostrar que es una persona autónoma, que 

posee una potencialidad definida, que tiene metas y convic

ciones acerca de lo que quiere en la vida, entonces, la te

sis viene siendo rnás bien un reto personal y un trámite que 

debe realizar. 

En lo·que influye la familia, es en el sentido de 

la presión, o de lo que ésta espera del individuo, es decir, 

algunos padres esperan que los hijos los superen, que tengan 

mejores espectativas que ellos, sin embargo, otros no lo ven 

de tan buen gusto que se titulen por sus complejos de infe

rioridad. Todo esto depende de la dinámica familiar. 

En el último de los casos que mencionamos, se pue

de decir que sí afecta esta lucha con la familia, pero pese 

a ello, no se puede considerar tan determinante como para 

calificarlo de insuperable. 

- Profesora, se dice frecuentemente que un estu

diante debe tener cierta identidad profesional para que pue

da culminar su carrera y alcanzar la titulación. ¿Que dife

rencia existe entre la identidad personal del individuo con 

la identidad profesional? 

- La identidad personal podemos decir que se cris

taliza en la adolescencia, ya que es una etapa en la cual el 

individuo debe decidir qué es como persona, si es del sexo 

femenimo o del sexo masculino: qué va a hacer en la vida, 

hacia dónde va, qué espectativas tiene. Tiene que decidir 

muchísimas cosas, por eso es una etapa de cambios, de rebel

dia, de formación de nuevos conceptos. Esta es la identidad 
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personal, la que se forma en la adolescencia y en la que el 

individuo define cómo se concibe en todos sus aspectos. 

La identidad profesional es la que al finalizar el 
proceso académico el individuo tiene que defender una profe
sión. Es todo un proceso en el que se debe pasar por el 
kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria o voca
cional y siempre se debe de optar por una escuela, hasta 
llegar a la universidad, ahí es cuando se delimita qué pro
fesión se va a ·estudiar y al mismo tiempo qué identidad se 
va a tener como profesionista. En el momento que adquiere 
esa identidad va a pasar por ciertas pruebas para ver si él 
es capaz de defender esa identidad profesional, Al finali-
zar todo el proceso académico, el estudiante tendrá que de
mostrar a la institución y a él mismo, que realmente está 
aceptando el rol de profesionista que asevera tener, o cuan
do menos ponerse a prueba para que se le juzgue como tal. 

La relación que hay entre identidad personal e 

identidad profesional es en el sentido de que las dos forman 
parte del mismo sujeto, las dos están inmersas en un mismos 
individuo. 

Sociales, 
identidad 
identidad 

Una persona que va a estudiar por ejemplo Ciencias 

tiene primero que nada tener bien definida su 
propia y posteriormente tendrá que definir su 

profesional, pero si en un momento dado no tiene 
identidad personal, no puede tener identidad profesional, 
ambas están interrelacionadas. 

- ¿Qué tan importante es que el estudiante esté 
motivado para realizar la tesis? 

- Geperalmente los asesores recomiendan cuando un 
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estudiante va a realizar su trabajo terminal que éste sea 

sobre un tema en el que el individuo se sienta más capacita

do, que tenga más habilidades y destrezas y además de todo 

esto, que haya una cierta motivación por concluir el traba

jo, alcanzar la titulación. 

Por ello subrayaba la cuestión de las motivaciones 

internas que el individuo en un momento dado tenga el deseo 

de lograr llegar, sería lo equivalente a un ciclo de llegar 

a dominar el material distante, empezar algo y terminarlo. 

·Muchas personas empiezan mil cosas y jamás las terminan. 

Todos los seres humanos tenemos ciclos; nacemos, 

llegamos a la infancia, pasamos por la adolescencia y la ju

ventud. Toda nuestra vida es un ciclo, lo mismo sucede en 

nuestro desarrollo académico, también tenemos que cubrir 

etapas, si empezamos una carrera, tenemos que terminarla. Un 

individuo que no termina un Ciclo, siempre va a estar insis

tiendo en esa idea; sin embargo, el hecho de que persevere, 

no implica que lo haga. Es aquí cuando se da la diferencia. 

Por ejemplo: 

Yo tengo un problema, no sé cómo resolverlo, en

tonces busco ayuda, busco la solución y lo realizo, porque 

estoy motivada y quiero salir del problema. En cambio, hay 

personas que no lo hacen, se quedan estancados en el proble

ma, lo evaden, lo niegan, se obstaculizan a si mismos, le 

hechan la culpa a los demás y buscan la forma de no enfren

tarlo, sencillamente porque no tienen esa chispa que llama

mos motivación que los impulse a solucionarlo. 

- ¿Podríamos decir entonces que la titulación es 

un reto para el estudiante? 
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- Considero que no todos los estudiantes pasan por 

ese reto o esa oportunidad de dejar una huella por escrito 

en la Universidad, pero en las instituciones que sí se esti

pula, desde luego que la tesis viene siendo un reto, porque 

es una forma de seleccionar a los mejores, o al menos es una 

forma de que éstos dejen una aportación a su casa de estu

dios, que sean capaces de dar, después de recibir de esa au

toridad, ya que siempre el estudiante ha recibido, entonces 

es justo que esa autoridad le pida. 

"Ya te d! durante toda tu formación, ahora, da un 

poco de lo que te he dado". Pienso que además, también es 

una forma de enseñar al alumno a ser un poco participativo, 

estoy segura que es una muy buena oportunidad para demostrar 

la auto-estima del estudiante. 

- En su opinión Licenciada ¿que aportaciones suge

riría para que una institución de educación superior, como 

es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales le de apoyo 

psicológico al alumno que está vivenciando este proceso? 

- Lo que ocurre es que muchas veces no hay .los su

ficientes recursos económicos como para proponer que se le 

asigne un psicólogo de cabecera a cada estudiante, esta me

dida sería antieconómica, en el sentido de que la Universi

dad no tiene muchos recursos; sin embargo, sí podría entre

nar a los maestros para que les transmitieran a sus estu

diantes una actitud de triunfadores, de gente de éxito, que 

logra metas, y que se les entrenara desde un principio para 

ese final. Creo que si se entrenara a los estudiantes de 

esta manera, la cuestión de defe.nder su capacidad académica 

a través de una investigación o un trabajo, no sería tan 

conflictivo, tan doloroso, tan confrontante para el indivi

duo. 
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Todo esto, si en un momento dado dentr.o de los Pl~ 

nes de Estudio se estuviera contemplando, y en la fase ter

minal se diera una asesoría más efectiva, y claro, que las 

personas que dieran esa asesoría tuvieran también un cierto 

entrenamiento, eso sería muy valioso. Y ¿por qué no? si los 

maestros detectan que hay personas al nivel emocional ines

tables, si sería conveniente canalizarlos a un centro que 

les proporcione atención. 

·3.4 CONCLUSIONES DE CAPITULO: 

La Última etapa del aprendizaje universitario que 

se evalúa a través de la autoactividad del estudiante, pro

voca en éste un fuerte impacto en su equilibrio emocional, 

ya que asocia a esta etapa con un proceso de crecimiento muy 

importante que lo trasladará "de su posición como estudiante 

hacia el de profesionista, lo cual implica que internamente 

vivirá una etapa de duelo similar a la que sufrió durante la 

adolescencia. Al realizar esta asociación de crecimiento-

dolor, recurre a múltiples mecanismo de defensa como son la 

negociación, la evasión, el desplazamiento, etc. Un ejemplo 

de ello es el valor mínimo que le dan los estudiante de co

municación al título profesional, siempre bajo la excusa de 

que éste no es necesario para desempeñar las distintas áreas 

que comprende la carrera de Ciencias de la Comunicación. 

Otros estudiantes en cambio, las excepciones desde 

luego, sí afrontan este proceso de maduración interna y ex
terna, debido a que la titulación para ellos significa un 

reto personal, en el que se encuentra muy vinculada la moti

vación y la satisfacción que representan los estudios uni
versitarios. 
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El presente estudio constituye ante todo un análi

sis exploratorio de los problemas de titulación de la carre

ra de Ciencias de la Comuni.cación, las descripciones, análi

sis e interpretaciones que hacemos en este trabajo se ref ie

ren a los aspectos de mayor relevancia que figuran en los 

cuadros estadísticos incluidos en él. 

Debido a las escasas investigaciones empíricas y 

científicas sobre el tema, la formulación del marco teórico 

se ha visto considerablemente limitado; sin embargo, estamos 

seguros que aquellos que retomen estos resultados en estu

dios posteriores podrán examinar con mayor d~tenimiento los 

problemas en cuestión. 

Por otra parte, estamos seguros que de disponer 

del tiempo necesario hubiéramos realizado una mayor elabora

ción, pero consideramos m~s conveniente dar a conocer sus 

resultados en el momento apropiado y no esperar a presentar 

un trabajo más completo cuando sus resultados fueran obsole

tos. 

Es conveniente resaltar que la mayor parte de las 

elaboraciones aquí presentadas se refieren a los alumnos del 

5• y 7• semestre, inscritos en el período 90-I, a los profe

sores de carrera y ~ los egresados, los cuales fueron selec

cionados al azar. 

4.1 LA MUESTRA: 

Para llevar a cabo la aplicación, tabulación e in

terpretación de las encuestas elaboradas, se realizó ini

cialmente el extracto de una pequeña muestra de la población 
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en estudio (los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

de la FCPyS), ya que por su tamaño, (2655 estudiantes: 664 

egresados por año y 137 profesores de asignatura y carrera) 

resulta imposible, en cuestión de tiempo, aplicar dichas en

cuestas en todo el universo. 

Por otro lado, tenemos que en e 1 supuesto de ha

cerlo, indudablemente necesitaríamos del apoyo de varios co

laboradores para realizar el trabajo de campo. Tal requeri
miento significa un obstáculo para el logro de nuestros ob

jetivos, ya que no contarnos con los recursos para realizar

lo. 

4.1.1 ESTUDIANTES: 

Ante estas limitaciones, decidimos real izar una 

investigación significativa.de los pr0blemas de titulación. 

Para ello, seleccionamos una muestra al azar de 25 alumnos, 

determinando únicamente el semestre que cursan, es decir, 

nuestras encuentas fueron aplicadas en estudiantes del 52 y 

72 semestre de la carrera, ya que durante el tronco común 

que se acredita en los tres primeros semestres no se llevan 

materias específicas de la carrera y mucho menos prácticas 

sobre éstas. 

De este modo podemos decir que la muestra en cuan

to a estudiantes quedó determinada de la siguiente manera: 

ALUMtlOS 
INSCRITOS 

MUESTRA FRACCION 

El cuadro anterior nos indica que la fracción de 

la muestra es pequeña, por lo tanto los resultados finales 
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son únicamente simbólicos de los reales, no obstante éstos 

no dejan de ser interesantes e importantes para nuestro dia~ 

nóstico. 

4.1.2 PROFESORES: 

Para el caso de los profesores también se les ela

boró un cuestionario con el fin de analizar el nivel de apo

yo e interés de ellos hacia los estudiantes y egresados en 
la elaboración de la tesis profesional. 

Para determinar la muestra, ubicamos nuestra po

blación en el número de profesores que están adscritos a la 

coordinación de la carrera como "profesores de asignatura". 

De este universo, sólo a diez se les aplicó la encuesta, se

leccionándolos al azar. Así, finalmente obtuvimos el si

guiente cuadro: 

PROFESORES 
DE 

ASIGNATURA 

115* 

MUESTRA 

10 

FRACCION .1 
DE LA 1 

MUESTRA 1 

8.69% 

La fracción de la muestra supera en mucho a la d~ 

terminada en los estudiantes por lo mismo podemos mencionar 

que los resultados finales son de mayor confiabilidad para 

nuestro diagnóstico. 

(*) Cifras publicadas de la Gaceta Informativa Polítikas, 
Año 2, Núm. 112, Enero 1989. 
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4 • l. 3 EGRESADOS: 

Nuestra población general de egresados en Ciencias 

de la Comunicación, es de aproximadamente 1762 miembros, 

mientras que la muestra que seleccionamos al azar es de 25, 

para ellos realizamos una encuesta especial que pretende de

tectar cuál es la situación que manifiestan respecto a la 

elaboración e importancia de la tesis profesional. De acuer

do con estos datos tenemos la siguiente tabla: 

EGRESADOS MUESTRA 

1763* 25 

FRllCCION 
DE LA 

MUESTRI\ 

l.42% 

La proporción de la muestra con respecto a la po

blación señala que los resultados finales pueden ser confia

bles en tanto que la interpretación se aplicable de acuerdo 

a la magnitud de la población. 

4.2 CUESTIONARIOS: 

4.2.l ELABORACION: 

Para la elaboración de los cuestionarios fue nece

sario principalmente entrevistarnos con los profesores de la 

carrera que han investigado sobre la problemática de titula

ción, asimismo, realizamos diversas pláticas con los estu

diantes y egresados de la carrera, quienes nos manifestaron 

(*) Aproximación hecha con base en las tablas presentadas en 
el Compendio Estadístico de la FCPyS (1951-1986) 
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sus inquietudes sobre el tema. Con base en ello, se realizó 

la investigación teórica que consideramos conveniente y que 

hemos expuesto en los capítulos anteriores. Finalmente, de

cidimos abrir un espacio dedicado exclusivamente a la opi

nión de la comunidad estudiantil y académica para darle ma

yor fundamento al presente trabajo recepcional. 

Para lograr este objetivo se elaboraron los cues

tionarios corespondientes para cada uno de los sectores de 

la comunidad que nos interesa estudiar. 

En primer lugar, se formuló el cuestionario diri

gido a los estudiantes de S• y 7• semestre de la carrera, el 

cual consta de nueve preguntas de opción múltiple; 4 dicotó

micas de la modalidad si o no y cinco preguntas abiertas con 

el fin de que la opinión que ellos expresaran fuera absolu

tamente libre, incluso la última de las preguntas solicita 

al entrevistado haga una exposición breve sobre los proble

mas de titula"ción que existen en la carrera de Ciencias de 

la Comunicación. 

En lo que toca a los cuestionarios para profeso

res, éstos se elaboraron con la finalidad de tener presente 

la opinión de ellos respecto a los problemas que los estu

diantes y egresados viven durante el proceso de la elabora

ción de la tesis. Dichos cuestionarios se constituyen de do

ce preguntas abiertas, también con una última para hacer una 

exposición breve sobre los problemas de titulación; dos pre

guntas de opción múltiple y dos de carácter dicotómico (si o 

no). 

De igual modo, a los egresados se les elaboró una 

serie de preguntas abiertas (12) con el fin de que nos mani

festaran la situación que están experimentando en la elabo-
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ración o no de la tesis. Unicarnente se les aplicó nueve pre

guntas de opción múltiple y dos dicotómicas. 

4.2.2 APLICACION: 

Para la aplicación de cuestionarios se llevó a ca

bo el siguiente procedimiento: 

l. - Se entrego el cuestionario correspondiente a 

veinticinco estudiantes que afirmaron estar 

·cursando el se ó 72 semestre de la carrera de 

Comunicación. 

2.- Se les solicitó a veinticinco egresados de 

distintas generaciones responder las encuestas 

sin tener presi'ón de t;iempo, es decir, se les 

dio el tiempo que ellos solicitaban (aproxima

damente tres días) para responder el cuestio

nario. 

3. - A los diez de los profesores adscritos por 

asignatura a la coordinación de la carrera se 

les entregó el cuestionario elaborado para 

ellos y se concertó una cita para su recolec

ción posterior. 

4.- A cada uno de los entrevistados se les dio una 

exposición de los motivos y finalidades de la 

entrevista, ya que así lo pidieron. 

5.- Se hizo aclaración de cada una de las dudas 

que los entrevistados manifestaron. 
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4.2.2.1 CONTRATIEMPOS: 

Durante la aplicación de los cuestionarios se pre

sentaron varios contratiempos, como fue la negativa de algu

nos estudiantes y egresados para contestar la encuesta, asi

mismo, algunos de los profesores a los que se les solicit6 

su opini6n sobre el tema a través de las preguntas elabora

das se negaron a contestar, argumentando tener mucho traba

jo. 

Estos problemas alteraron nuestro cronograma, ya 

que la recopilaci6n de datos demor6 más de lo previsto; no 

obstante, gracias a que la muestra que seleccionamos para 

los tres grupos es pequefia, la solución a estos contratiem

pos tuvo pronta salida. 

4.3 TABULACION E INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

Es necesario advertir que la información reunida 

en el presente estudio de ninguna manera puede considerarse 

exhaustiva para el análisis de los problemas que nos intere

san, ya que algunos aspectos que indudablemente están conte

nidos dentro de la problemática de la ti tulaci6n no fueron 

debidamente cubiertos por el enfoque mismo que se le dio' a 

la investigación, el cual nos orientó fundamentalmente a re

copilar aquella informaci6n que por su trascendencia es ne

cesario conocer. 

Este material puede ser instrumento para quienes 

decidan realizar un análisis profundo sobre estos problemas, 

o para quienes de alguna manera tomen ciertas decisiones al 
respecto. 
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4.3.1 ASPECTOS FUNDl\MENTALBS DE LOS PROBLEMAS DB 

TITULACION. 

Partiendo del criterio de que elaborar el trabajo 

terminal, le proporciona al estudiante la posibilidad de en

trelazar los conocimientos teóricos y prácticos, que en la 

mayoría de los casos se encuentran desarticulado y, lo más 

importante, que es esta etapa formativa en la que el estu

diante comprende realmente lo que significa e 1 proceso de 

investigación en su área. Resulta entonces importante para 

él, terminar y defender su trabajo con éxito, redundando es

to en el mejor desempeño profesional y en·la oportunidad de 

continuar satisfactoriamente con los estudios de posgrado 

que en la mayoría de los casos, se descartan como posibili

dad ante el gran obstáculo del trabajo inconcluso de tesis 

profesional. 

Existen múltiples factores que impiden al egresado 

ascender a la titulación como son la falta de tiempo, la ca

rencia de herramientas teóricas y operativas, la falta de 

motivación, la falta de alternativas para escoger director, 

la falta de continuidad en el trabajo del egresado; etcéte

ra. Por ello el objetivo de este capítulo es detectar con 

mayor precisión los factores que afectan al estudiante y al 

egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación du

rante el proceso de titulación. 

4.3.1.l ESTUDIANTES: 

De acuerdo con la investigación realizada, hemos 

detectado que a los estudiantes de Ciencias de la Comunica-
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ción se les presentan diversos obstáculos para iniciar la 

elaboración de su trabajo terminal. Dichos obstáculos los 

hemos clasificado de la siguiente manera: 

4.3.l.l.l SITUACION ESCOLAR: 

Con base en los cuadros estadísticos elaborados (1 

y 2) tenemos que el 60% de la población estudiantil encues

tada adeuda cuando menos una materia, de las cuales, la ma

yoría se relaciona con los aspectos metodológicos (72%) y 

teóricos (12\); herramientas esenciales para el ejercicio 

profesional. 

CUADRO 1: 

CUADRO 2: 

SITUACION 
ESCOLAR 

REGULAR 
IRREGULAR 
TOTAL 

MATERIAS QUE 
ADEUDAN 

ALUMNOS 

10 40. 
15 60. 

100. 

ALUMNOS 

l. METODOLOG IA I 16 . 
2. ME:TODOLOGIA II 20. 
J. REDACCION,_,_..,._~~.;-~~~~-"~~~.;-~....::.1~2~·~ 
4. TEORIA DE LA 

COMUNICACION 8. 
S. ECONOMIA 4. 
NO CONTESTO 10 40. 
TOTAL 25 roo. 

Las herramientas teóricas y operativas que maní-
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fiestan carecer los estudiantes son indispensables para lle

var a cabo el proceso -de investigación teórica y aplicada 

que requiere cúalquier tipo de tesis, por lo tanto, se puede 

considerar que esta carencia es uno de los principales pro

blemas· que tienen que enfrentar los estudiantes en el momen

to de la elaboración del trabajo terminal. 

Cabe destacar que el 64\ de los estudiantes que 

aquí señalamos cursan actualmente el séptimo semestre de la 

carrera. (Cuadro 3) 

CUADRO 3 

SEMESTRE QUE 
CURSA 

ALUMNOS 

5• 36. 
o. 

64. 

4.3.1.1.2 NIVEL DE INFORMACION RESPECTO A LOS RE

QUERIMIENTOS PARA LA TITULACION. 

Al cuestionar a los estudiantes si conocían o no 

cuáles son todos los requisitos que debían cubrir para obte

ner el titulo profesional, el 56% de ellos manifestó desco
nocerlos, mientras que el 44% afirmó lo contrario. 
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!CONOCE O NO CUALES 
!SON LOS REQUISITOS 
!PARA ALCANZAR LA -
ITITULACION 

! SI 
1 NO 
1 TOTAL 

FUENTE DE 
INFORMACION 

!PROFESORES 
JCOMPANEROS 
!CARTELES 
!FOLLETOS 
i COORDINAC ION 
JDE LA CARRERA 
!NO CONTESTO 
!TOTAL 

ALUMNOS 

11 
14 
25 

ALUMNOS 

14 
25 

' 
44. 
56. 

loo. 

12. 
4. 
4. 

16. 

8. 
56. 

100. 

No obstante a estos resultados, en otra de las 

preguntas que se les formuló a los estudiantes, únicamente 
el 4.% de la muestra en general hizo mención de las tres ma
terias que tienen mayor utilidad para elaborar la tesis. 

CUADRO 6 

MENCIONE TRES DE LAS MATERIAS QUE SE IMPARTEN EN 

ESTA FACULTAD QUE CONSIDERE DE MAYOR UTILIDAD PARA LA ELABO
RACION DE LA TESIS. 



MATERIAS 

11. METODOLOGIA I Y III 

12. TALLER DE INVESTI-1 
1 GACION EN COMUNICA! 
1 CION -¡ 
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ALUMNOS 

4. 

1 3. TEORIAS DE LA C0-1 
1_,,.o;-M,..,,.IN~IC~A~C.,,,I_O_N~~~-;-J~~~~.,,.-,-~~~--;-~~,.,.-~~ 
1__.,.N~º,.....c~o_N_T_E~S_T_0_~~~~--;-1~~~~.,,.,.~~~--;-~-..,...,,~~ 
l_T_O_T_AL~~~~~~~~-'-~~~~~~~~-'-~~~~~ 

Ello nos indica que pese a que se manifiesta estar_ 

enteramente informado francamente no es así, ya que no se 

conocen cuáles son las materias fundamentales para la elabo

ración de la tesis. 

4,3.1.1.3 ELABORACJON DE LA TESIS ANTES DE CON

CLUIR LOS CREDITOS ACADEMICOS. 

Ante los bajos índices de titulación se ha pensado 

que una buena medida para evitar esto, es iniciar el trabajo 

de tesis durante los dos últimos semestres de la carrera¡ 

sin embargo, los reportes de nuestra encuesta nos demostra

ron que existe un índice muy reducido de alumnos que inician 

este proceso de la elaboración del trabajo terminal. 

CUADRO 7 

TIENE o·No AVANCES 
DE LA ALUMNOS 

TESIS PROFESIONAL 

SI 4. 
NO 
TOTAL 25 roo. 

Sólo uno de los veinticinco alumnos tiene avances 
de la tesis profesional, estos avances según los resultados 
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de la encuesta, se encuentran en la etapa de inicio. 

CUADRO 8 

ETAPA EN QUE SE 
ENCUENTRA EL AVANCE 

DE LA TESIS 

YA LA CONCLUYO 1 
ESTA POR TERMINARLA i 
ESTA MAS DE LA MITAD i 
ESTA MENOS DE LA MITADi 
APENAS LA INICIO i 
NO CONTESTO i 
TOTAL i 

ALUMNOS 

o o. 
o o. 
o o. 
o o. 

4. 
24 96. 
25 too. 

Por esta razón aún na se cuenta con un director de 
tesis. 

CUADRO 9 

CUADRO 10 

TIENE O NO 
DIRECTOR OE 

TESIS 
SI 
o 

NO CONTESTO 
TOTAL 

RAZON POR LA QUE NO 
TIENE DIRECTOR OE 

TESIS 

APENAS INICIA 
NO CONTESTO 
TOTAL 

ALUMNOS 

o. 

96. 
25 100. 

ALUMNOS 

4. 
24 96. 
25 100. 

Estos estudios, señalan como principal problema en 
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la elaboración de la tesis profesional la falta de tiempo, 

ya que cuando se es alumno la dedicación que exigen las ma

terias no es pasible realizar demasiados avances en la in

vestigación de tesis. 

CUADRO 11 

PROBLEMAS EN LA 
ELABORACION DE LA 

TESIS 
TRABAJO 
LOS MAESTROS 
LA fAMILIA 
SUPERACION PERSONAL 
OTRA RAZON 
NO CON1'ESTO 
TOTAL 

ALUMNOS 

o o. 
o o. 

o. 
4. 
o. 

96. 
loo. 

4.3.l.l,4 INTERES .DE LOS ESTUDIANTES POR LA TITU
LACION, 

En contradicción a las anotaciones del apartado 

anterior, en las preguntas 17 y 19 del cuestionario, los es

tudiantes se mostraron interesados en alcanzar la titula

ción, debido a que consideran importante obtener la cédula 

profesional para tener éxito durante el ejercicio de su ca

rrera y mayores oportunidades de empleo. 

CUADRO 12 

1 CONSIDERA O NO IHPORTANTE 1 
1 QUE UN COMUNICOLOGO ESTE 1 
1 TITULADO ! 
1 SI 
1 NO 
1 TOTAL 

ALUMNOS 

23 92. 

25 roo: 
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CUADRO 13 

\RAZONES POR LAS QUE SI\ 
\CONSIDERA IMPORTANTE \ 
\ESTAR TITULADO \ 

\MAYORES OPORTUNIDADES \ 
\DE EMPLEO \ 
\NO CONTESTO \ 
\TOTAL 1 

CUADRO 14 

\FACTORES QUE CONSIDERAN\ 
\IMPORTANTES PARA TENER \ 
\EXITO EN SU PROFESION \ 

CEDULA Y EXPERIENCIA \ 
CEDULA E INTELIGENCIA i 
EXPERIENCIA i 
EDUACION Y PREPARACIONI 
BUENA PRESENTACION j 
TOTAL 1 

ALUMNOS 

23 

25 

ALUMNOS 

18 

o 
25 

92. 
8. 

roo. 

7 2. 
20. 

4. 
4. 
o. 

roo. 

Asimismo, se manifestaron a favor de iniciar su 

trabajo recepcional antes de egresar de la licenciatura, da

do que el 60% de ellos opinaron que debía iniciarse durante 

el 7• y 8• semestre¡ el 16% señaló que debía comenzarse del 

l• al 2• semestre; y el 12% respectivamente, del S• al 6• 

semestre, o después del octavo. 

CUADRO 15 

!MOMENTOS EN QUE SE DEBE 
1 INICIAR LA TESIS ALUMNOS 
1 PROFESIONAL 

1 DEL l• al 2 SEMESTRE 1 16. 
1 DEL 3• AL 4 SEMESTRE 1 o. 
1 DEL 5• AL 6 SEMESTRE 1 L2. 
1 DEL 7§ AL B SEMESTRE 1 b 60 
1 DESPUES DEL 8• SEMESTRE\ J 12. 
1 TOTAL 25 LOO. 
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En resumen, tenemos que existen elevados índices 

de reprobación de las materias metodológicas, y por lo tanto 

se presentan graves deficiencias en el manejo de ellas. Este 

hecho, obstaculiza en gran medida cualquiera de las acciones 

que se pretendan poner en marcha para promover la realiza

ción de la tesis antes de egresar. 

Aunado a esto, el tiempo es un factor de mucha re

levancia, ya que es una de las causales que no le permite al 

estudiante realizar la investigación de tesis en el mismo 

tiempo que encursa sus materias. 

Por Último tenemos que el factor· información y di

fusión de la información debe ser tomado en suma considera

ción si se desea mejorar los índices de titulación, ya que 

la desinformación que manifiesta nuestra comunidad es preo

cupante y justifica el hecho de que muchos estudiantes que 

sí tienen las posibilidades de iniciar su trabajo recepcio

nal, no lo hagan por desconocer los requisitos necesarios. 

Se cree que es indispensable concluir los ocho semestres pa

ra comenzar a elaborar la tesis, o el sustituto de ésca: 

4.3.1.2 PROFESORES: 

Hemos incluido a los profesores en el diagnóstico 

de los problemas de titulación, por la sencilla razón de ser 

ellos la principal guia con que cuentan los estudiantes y 

egresados para llevar a cabo la elaboración de la tesis pro

fesional. 

La encuesta dirigida especialmente para ellos fue 

aplicada en diez profesores que como ya habíamos mencionado, 
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están adscritos a la coordinación de la carrera como "profe

sores de asignatura 11
, de los cuales, como podemos observar 

en el segundo cuadro de abajo, dos de ellos han impartido 

sus cátedras durante más de veinte años en esta Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales en la especialidad de Ciencias 

de la Comunicación. 

CUADRO 16 

CATEGORIA PROFESORES % 

\PROFESOR DE CARRERA o o. 
\PROFESOR DE ASIGNATURA 10 lOO. 
\TOTAL ro 100. 

CUADRO 17 

ANTIGUEDAD PROFESORES 

MENOS DE 5 AÑOS 30. 
DE S A IO ANOS ro. 
DE lo A 15 ANOS 
DE 15 A 20 /\NOS 
MAS DE 20 /\NOS 20. 
TOTAL ro roo. 

La experiencia de estos profesores, nos dan la 

certeza de que los resulta dos que aquí hemos recopilado se 

fundamentan en un amplio criterio, mismo con que cuentan 

nuestros entrevistados. De este modo hemos analizado y cla

sificado los aspectos más importantes de los problemas de 

titulación de. la siguiente manera: 

4.3.1.2.l DIRECCION DE TESIS: 

111 elaborarles la pregunta a Jos profesores sobre 
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si dirigían o no tesis profesionales se estimaba que el 100% 

de ellos respondería afirmativamente, sin embargo el 30\ 

respondió negativamente a la pregunta, argumentando que la 

razón de ello se debe principalmente a la falta de tiempo, 

porque no se lo han solicitado y porque de la materia que es 

su especialidad es un tema poco común en las tesis de los 

estudiantes. Disculpas que consideramos poco fundamentadas 

para evadir su obligación como académicos, sobre todo aque

lla que se escuda en la falta de tiempo, al menos que tuvie

ra una sobrecarga de tesis para asesorar; no obstante en si

tuación contraria es inadmisible este hecho, ya que nuestra 

Legislación Universitaria condiciona su nombramiento bajo 

esta responsabilidad. 

CUADRO 18 

DIRIGE O NO TESIS PROFESORES 
PROFESIONALES 

SI 7 70. 
NO o. 
TOTAL ro roo. 

CUADRO 19 

RAZON POR LA QUE NO PROFESORES 
DIRIGE TESIS 

!TIEMPO 1 10. 
INO SE LO HAN SOLICITADO i ro. 
ILA MATERIA QUE MANEJA NO 
1 ES TEMA COMUN EN LA TESIS 10. 
IND CONTESTO 10. 
!TOTAL ro 100. 

De los siete profesores que sí están dirigiendo 

tesis sólo uno de ellos declaró estar al cargo de veintiseis 

o más tesistas, mientras que el resto no sobrepasa la direc-
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ción de más de diez tesis. Esta situación nos refleja lapo

ca voluntád que tienen muchos de los profesores por apoyar a 

los tesistas, de por si pocos, a concluir satisfactoriamente 

el proceso de titulación. 

CUADRO 20 

TESIS QUE SE ESTAN 
DIRIGIENDO 

MENOS DE 5 TESIS 
DE S A !O TESIS 
DE 11 A 15 TESIS 
DE 16 A 2o TESIS 
DE 21 A 25 TESIS 
26 O MAS TESIS 
NO CONTESTO 
TOTAL 

PROFESORES 

30. 
JO. o. 

o o. 
o o. 

to. 
Jo. 

10 roo. 

Este criterio nos fue reafirmado en otra de las 

preguntas que constituyen al cuestionario, ella se refiere 

al tiempo que los profesores dedican a los tesistas para 

orientarles en la elaboración de su tesis profesional. La 

respuesta a esta interrogante reportó que el 40% de ellos 

sólo les dedican de una a dos horas a cada uno de sus alum

nos durante la semana y el resto no más de cinco horas. 

CUADRO 21 

1 TIEMPO QUE DEDICAN LOS 
!PROFESORES A LOS TESISTAS 

l Ó J HORAS 
2 o J KORAS 
J o 4 HORAS 
4 o 5 HORAS 
6 o MAS HORAS 
NO CONTESTO 
TOTAL 

PROFESORES 

40. 
10. 
10. 
ro. 

o o. 
3o. 

ro 100. 
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De acuerdo con los datos que nos ofrecieron los 

profesores sobre la situación de los estudiantes, estos nos 

rnencíonaron que de acuerdo a su experiencia los tesistas 

tardan hasta cuatro años para concluir su investigación, la 

cual prefieren realizarla de forma individual, es decir, la 

mayoría de los tesistas aún continúan realizando investiga

ciones en donde los géneros periodísticos y audiovisuales 

poco o nada tienen que ver con el contenido del trabajo. 

CUADRO 22 

TIEMPO QUE TARDAN LOS 
ESTUDIANTES PARA HACER 

LA TESIS 

MENOS DE 6 MESES 
DE 6 MESES A l ANO 
DE l ANO A 2 ANOS 
DE 2 ANOS A J ANOS 
DE J ANOS A 4 ANOS 
MAS DE 4 ANOS 
TÓTAL 

CUADRO 23 

MODALIDAD QUE PREFIEREN 
LOS ESTUDIANTES PARA 

TITULARSE 

REPORTAJES 
AUDIOVISUALES 
INFORMES SOBRE PRACTICAS 
PROFES ION AL ES 
INVESTIGACION INDIVIDUAL 
INVESTIGACION EN EQUIPO 
NO CONTESTo 
ToTAL 

PROFESORES 

10. 
o o. 

3o. 
20. 
20. 
20. 

10 100. 

PROFESORES 

o o. 
o o. 
o o. 

'º· o. 
3o. 

10 100. 
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4.3.l.2.2 APOYO DEL PROFESOR AL ALUMNO: 

En el apartado anterior señalamos la situación que 

manifiestan los profesores ante su responsabilidad de diri

gir tesis profesionales, en él observamos que existe muy po

co interés en muchos de los profesores que dirigen investi

gaciones de tesis, ya que se excusan ante quienes les soli

citan su apoyo o sencillamente no les brindan mucho de su 

tiempo para aclarar las dudas que los alumnos manifiestan. 

El objetivo de este inciso precisamente fue desti

nado para detectar el grado y tipo de apoyo que los profeso

res brindan a los estudiantes y egresados .en la elaboración 

de la tesis. Según los datos que hemos recopilado, el 30% de 

los directores afirman que sí motivan a sus tesistas para 

que concluyan su trabajo recepcional, facilitlndoles parte 

del material bibliogrlfico que ellos requieren, efectivamen

te apoyan la realización de la tesis, al permitirles a los 

estudiantes o egresados rnanifestar abiertamente sus dudas, 

discutirlas y llegar a un acuerdo mutuo, desde luego, asu

miendo la misma responsabilidad cada una de las partes. 

CUADRO 24 

MOTIVACION QUE RECIBEN LOS 1 
ESTUDIANTES DE LOS PROFESORES! PROFESORES 

!EXISTE DIALOGO ABIERTO, HASTA 1 
1 LLEGAR A UN ACUERDO MUTUO 1 
1 HAY PLENA COMUNICAC ION 1 
ILE FACILITA MATERIAL BIBLÍOGRAI 
IFICO PARA QUE AGILICE LA INVESI 
IGACION -¡ 
1 NOS E:<IGIMOS RESPONSABILIDAD 1 
!MUTUA 1 
INO CONTESTO 1 
ITOTAL i ro 

20. 
Io. 

30. 

10. 
30. 

too. 
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Por otro lado, aseguraron que la pri ne ipal ayuda 

que les solicitan los tesistas es de índole metodológico, ya 

que éste es el mayor de· los problemas que tiene que enfren

tar todo investigador si no tiene absolutamente firmes di

chas bases, por lo mismo, sostienen que la enseñanza de las 

materias de metodología debe ser indispensables para alcan

zar índices satisfactorios de titulación y buena calidad de 

las tesis elaboradas. 

CUADRO 25 

AYUDA QUE SOLICITAN LOS PROFESORES 
TESISTAS A SU DIRECTOR 

PRINCIPl<LMENTE METODOLOGICAI 3 30. 
DE REDACCION 1 2 20. 
BIBLIOGRAFICA l 2 20. 
NO CONTESTO l J J Ó • 
TOTAL l lo 100. 

CUADRO 26 

PROBLEMAS EN LA ELABORA
CION DE LA TESIS 

LA METODOLOGIA 
NO TIENEN TIEMPO 
TIENEN MIEDO A CRECER 
APATIA 
MALA PREPARACION PROFE
SIONAL 
TOTAL 

PROFESORES 

30. 
20. 
10. 
lo. 
30, 

10 100. 



- 167 -

CUADRO 27 

!MATERIAS DE MAYOR UTILIDAD! 
!PARA LA ELABORACION DE LA 1 PROFESORES 
1 TESIS 1 

11. METODOLOGIA 11 1 
12. REDACCION \ 
\3. TALLER DE INVESTIGACIONI 
\ EN COHUNICACION \ 
\DEPENDIENDO DEL TEMA DE i 
\INTERES SE AGRUPAN LAS \ 
\MATERIAS 1 
!TOTAL l io 

30. 
26. 

20. 

30, 
too. 

4.3.l.2.l IMPORTANCIA DE LA TITULACION: 

Para los profesores de Ciencias de la Comunicación 

es importante que .un egresado de esta especialidad esté ti

tulado, ya que con ello existen más y mejores oportunidades 

de empleo, además de la posibilidad de lograr mayores grados 

de estudio. 

CUADRO 28 

1 CONSIDERA O NO IMPORTANTE 
1 QUE UN EGRESADO ESTE 
\ TITULADO 

1 SI 
\ N 
1 TOTAL 

PROFESORES 

10 100. 
o. 

10 100. 
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CUADRO 29 

RAZONES POR LAS QUE 
CONSIDERA IMPORTANTE 

ESTAR TITULADO 

!MAYORES OPORTUNIDADES DE 
!TRABAJO 
!POSIBILIDAD DE MEJORAR 
!ESTUDIOS 
!TOTAL 

PROFESORES 

6 

4 
10 

60. 

40. 
loo. 

Las razones por las que generalmente no se titulan 

los estudiantes son la mala preparación curricular: el exce

so de tr.ámites administrativos y la falta de opciones para 

titularse. Ligados a estos factores están las actitudes psi

cológicas que adopta el estudiante ante el cambio que repre

senta la titulación, estas actitudes, de acuerdo al cuadro 

estadístico correspondiente, van desde transcribir a varios 

autores y presentar un mosaico bibliográfico en vez de una 

verdadera investigación; olvidarse por completo de la tesis 

y nunca terminarla; darle largas exageradas a la investiga

ción, de tal modo que al concluirla ya sea obsoleto el. tema 

de elección: hasta desertar de la carrera que se ha estudia

do, para ejercer otra muy diferente. 

CUADRO 30 

!RAZONES POR LAS QUE NO SE 
1 TITULAN LOS ESTUDIANTES 

!LA MALA PREPARACION 
1 PROFESIONAL 
!DEMASIADOS TRAMITES 
!FALTA DE OPCIONES PARA 
!TITULARSE 
lfotAL 

PROFESORES 

so. 
4o. 
10. 

10 roo. 
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CUADRO 31 

ACTITUDES DEL ESTUDIANTE 
ANTE LA TITULACION 

LE DAN LARGAS A LA 
INVESTIGACION 
TRANSCRIBEN A VARIOS 
AUTORES 
NUNCA TERMINAN LA TESIS 
DESERTAN DE SU CARRERA 
TOTAL 

PROFESORES 

ro 

20. 

40. 
36. 
16. 

100. 

Por estas razones, la mayor parte de ellos, al 

igual que los estudiantes, consideran importante que la te

s~s se realice al mismo tiempo en que se cursan los dos Úl

timos semestres, debido a que en este período aún el estu

diante está en constante contacto con los profesores de las 

distintas materias y con el material bibliográfico-hemero

gráfico que necesitan. 

CUADRO 32 

MOMENTO PARA ELABORAR 
LA TESIS 

DEL 12 AL 22 SEMESTRE 
DEL 3 2 AL 4 • SEMESTRE 
DEL 5• AL 62 SEMESTRE 
DEL 7• AL S• SEMESTRE 
OESPUES DEL S• SEMESTRE 
TOTAL 

PROFESORES 

o o. 
o. 

20. 
86. 
o. 

to roo. 

Sobre este rubro podemos concluir que los bajos 

índices de titulación se deben en gran medida a la irrespon

sabilidad de muchos profesores que evaden sus obligaciones 

como directores de tesis o de otra forma las descuidan, 

ello, a pesar de que reconocen que los estudiantes necesitan 

de su orientación, principalmente en lo que respecta a la 

metodología. 
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4.3.l.l EGRESADOS: 

Desde su decreto, se ha considerado a la cédula 

profesional como una medida para proteger los derechos pro

fesionales del egresado; sin embargo, la carrera de Ciencias 

de la Comunicación carece de ella debido a que la mayor par· 

te de sus egresados aún no han logrado reunir los requisitos 

que estima necesarios la Dirección General de Profesiones. 

El requisito que en casi todos los casos hace falta para ob

tener la c~dula es la prueba escrita y consecuentemente el 

examen oral. Esto se deben en parte a que se ha considerado 

la obtención de este documento como de mínima utilidad para 

el desempeño de la profesión, considerándolo un requisito 

secundario para el desarrollo de ésta. 

Por tales motivos, en el apartado que a continua

ción desarrollaremos se llevará a cabo un examen sobre hasta 

qué grado afecta o ha afectado a los egresados de Ciencias 

de la Comunicación la falta de cédula profesional, fundamen· 

tándonos en las experiencias propias de éstos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la en

cuesta realizada observamos que existen múltiples causales 

de la no titulación en los egresados. Dichas causales se es

tudiaron en el siguiente orden: 

4.l.l.J.l SITUACION ESCOLAR: 

El registro de calificaciones escolares, ha sido 

durante mucho tiempo un indicador de la situación académica 

que prevalece en la institución; no obstante en nuestra po-
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blación egresada denotamos que el nive~ académico es bastan

te satisfactorio según el promedio general que ellos nos han 

señalado, ya que la calificación más baja la registramos co

mo 8.20 y la más alta en 9.50. Aunado a todo ello tenemos 

que el 100\ de los encuestados manifestó ser egresado que no 

adeuda materias, veamos los cuadros: 

CUADRO 33 

PROMEDIO GENERAL DE LOS 
EGRESADOS 

DE a.o A 8.4 
DE 8.5 A 6.9 
DE 9.o A 9.4 
DE 9.5 A lO 
TOTAL 

CUADRO 34 

SITUACION ESCOLAR DE LOS 
EGRESADOS 

TITULADO 
EGRESADO ADEUDA MATERIAS 
EGRESADO NO ADEUDA 
MATERIAS 
TOTAL 

EGRESADOS 

16 64. 
24. 
8. 
4. 

25 roo. 

EGRESADOS 

o. 
o o. 

25 100. 
25 roo. 

Con base en estos resultados, podemos mencionar 

que si bien se considera que uno de los elementos explicati

vos por los que no se elabora la tesis es la falta de acre

ditar materias, la tabulaci6n de nuestra encuesta registr6 

que adeudar o no materias, no influye lo suficiente para que 

los pasantes inicien su tesis, esto último, lo estudiaremos 

con mayor detenimiento en el siguiente inciso. 
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4.3.l.3.2 ELABORACION DE TESIS: 

En el inciso anterior mencionamos que adeudar o no 

materias influye poco o nada para que el pasante inicie o no 

su tesis profesional, esta observación se fundamenta en los 

resultados del cuadro de abajo, el cual nos sefiala que es 

casi igual la proporción de los egresados que han iniciado 

la tesis y los que no. 

'CUADRO 35 

ETAPA DEL AVANCE 
DE LA TESIS 

ESTA POR TERMINARLA 1 
ESTA AVANZADA MAS DE LA 1 
MITAD 1 
ESTA A MENOS DE LA MITAD / 
APENAS LA INICIO 1 
NO LA HA INICIADO PERO SI/ 
PRETENDE ELABORARLA / 
NO PRETENDE ELABORARLA / 
YA LA CONCLUYO \ 
TOTAL \ 

EGRESADOS 

o o. 

o º· 4 16. 
16 40. 

11 44. 
o o. 
o o. 

25 roo. 

Las razones que argumentan quienes no la han ini

ciado son en mayor porcentaje por la falta de tiempo (60%), 

no han encontrado un tema de su agrado (5%), problemas per
sonales (4%) y otras razones (16\). 



- 173 -

CUADRO 36 

!RAZONES POR LAS QUE NO HANJ EGRESADOS '\ 
1 INICIADO LA TESIS 1 

NO HA TENIDO TIEMPO 
NO HA ENCONTRADO UN TEMA 
DE SU AGRADO 
LE FALTA ACREDITAR 
MATERIAS 
NO SE CONSIDERA 
CAPACITADO 
NO DESEA OBTENER EL 
TITULO 
PROBLEMAS PERSONALES 
OTRA RAZON 
TOTAL 

15 60. 

5 20. 

o o. 

o o. 

o o. 
t 4. 

16. 
25 100. 

Respecto a la falta de tiempo, ellos no sólo lo 

señalan como la razón fundamental de su no titulación, sino 

también lo subrayan como un problema en la elaboración de la 

tesis, además de la dedicación y constancia. 

CUADRO 37 

PROBLEMAS EN LA ELABORA
C ION DE LA TESIS 

TIEMPO 
DEDICACION ~ CONSTANCIA 
NO CONTESTO 
TOTAL 

EGRESADOS 

10 4 o. 
16. 

11 44. 
25 Ioo. 

Por otro lado, pretendimos conocer en qué grado 

influye el estado civil de los egresados respecto a los obs

táculos o facilidades que trae consigo éste para realizar 

las tesis, ya que las responsabilidades de otra índole gene

ralmente le limitan su tiempo, desafortunadamente no fue po

sible detectar este fenómeno debido a que el 80\ de nuestros 

encuestados su estado civil es soltero y el 20\ que manifes-
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tó ser casado, se encuentra iniciando su tesis profesional. 

De este modo nos podríamos atrever a estimar que el estado 

civil del egresado es independiente de la problemática de 

titulación. 

CUADRO 38 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO 
CASADO 
UNIÓN LIBRE 
VIUDO 
DIVORCIADO 
TOTAL 

CUADRO 39 

TIEMPO EN EL QUE SE CASO 

ANTES DE INGRESAR A LA 
FACULTAD 
CUANDO FUE ESTUDIANTE 
DEL l• AL 2• ANO DE 
EGRESADO 
DEL 3• AL 4• ANO DE 
EGRESADO 
DEL 5• AL 6• ANO DE 
EGRESADO 
DEL 7§ AL 8• ANO DE 
EGRESADO 
DEL B• ANO O DESPUES 
NO CONTESTO 
TOTAL 

EGRESADOS 

20 80. 
5 26. 
o o. 
o o. 
o o. 

25 roo. 

EGRESADOS 

o o. 
o o. 
o o. 

o o. 

o o. 

2 B. 
j 12. 

26 80 
25 too. 

Otró factor que consideramos también podría ser 

una causal de la no titulación es que los alumnos estén de

sempeñando alguna ocupación sin relación con la especialidad 

de comunicación, de acuerdo con los resultados del cuestio

nario, los estudiantes manifestaron que dicha situación no 

es un factor determinante para iniciar o no a tiempo la te-
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sis profesional. Esto es, el 20\ de nuestra poblaci6n en

cuestada declar6 que su última ocupaci6n en realaci6n con la 

carrera no tuvo ninguna relaci6n, no obstante el 60% de 

ellos en preguntas posteriores afirmaron estar elaborando la 

tesis. 

CUADRO 40 

1 COMO CALIFICAN SU ULTIMA 
JOCUPACION EN RELACION CON 
1 LA CARRERA 

1 NO TUVO NINGUNA RELACION 
I si TUVO UN POCO DE 
1 RELACION 
1 Túvo eAsTANTE RELAcíoN 
1 TOTAL 

EGRESADOS 

20. 

4. 
19 76. 
25 too. 

De igual manera, nos cuestionamos si influiría o 

no el hecho de que el estudiante iniciara el ejercico de su 

profesi6n antes de egresar de ésta, los resultados fueron 

afirmativos, ya que el 60\ de los entrevistados afirmaron 

haber trabajado de uno a dos años mientras estudi6 y el 20% 

señal6 haberlo hecho durante más de tres años y otro tanto 

igual la hizo durante menos de un año. Esto nos rnanif iesta 

que el 100\ que respondi6 a nuestras preguntas trabaj6 antes 

de ser egresado; no obstante quienes anteriormente nos ha

bían manifestado que no habían iniciado la tesis, pero sí 

pretendían elaborarla (ver cuadro 35) señalaron en esta in

terrogante que sí trabajaron de uno a dos años. Ello nos 

confirm6 la hip6tesis planteada, "trabajar en actividades 

relacionadas con la carrera antes de egresar, si influye pa

ra que los alumnos demoren o no la elaboraci6n de la tesis 

profesional, ya que estas actividades les absorbe todo su 

tiempo disponible. 
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CUADRO 41 

TRABAJO f4IE!ITRAS ESTUDIO EGRESADOS 
NO TRABAJE 
SI, MENOS DE UN ANO 
SI, DE 1 ANO A MENOS 
DE 2 AÑOS 
SI,DE 2 A MENOS DE 
SI MAS DE 3 ANOS 
TOTAL 

o 
5 

15 
ANOSI o 

25 

4.3.1.3.3 DIRECTOR DE TESIS: 

o. 
20. 

60. 
o. 

20. 
loo. 

Sobre el presente rubro, encontrarnos que sólo ocho 

de las veinticinco personas encuestadas tiene director de 

tesis, los demás no desean ser presionados por éste, porque 

no asesoran realmente, o apenas inician la tesis profesio

nal. Aquellos quienes no cuentan con asesoría, nos argumen

taron: 

CUADRO 42 

TIENE o NO DIRECTOR DE EGRESADOS ' TESIS 

SI 8 32. 
NO o ¿ 

NO CONTESTO 11 44. 
TOTAL 25 100. 
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CUADRO 4l 

RAZON POR LA QUE NO TIENE( EGRESADOS 
DIRECTOR DE TESIS J 

NO DESEAN SER PRESIONADOSJ B. 
NO ASESORAN 4. 
APENAS INICIA 12. 
NO CONTESTO 19 76. 
TOTAL 25 too. 

Los datos anteriores nos indican que los tesistas 

asocian al director de tesis como una autoridad y no como un 

apoyo, por ello, nos aseguran que no reciben asesoría de 

parte de estos. 

4.J.l.J.4 IMPORTANCIA DE LA TITULACION: 

Denominamos de esta forma al espacio que a conti

nuación desarrollaremos porque consideramos que es de suma 

importancia para el estudiante sentirse comprometido co~sigo 

mismo y con su investigación para poder emprender y concluir 

su trabajo de tesis, de otro modo, si lo minimiza o lo evade 

no alcanzará nunca la titulación. 

Al realizar la interpretación de los cuadros co

rrespondientes, encontramos que en las respuestas de los 

egresados se dan ciertas contradicciones. En primer lugar 

ellos afirman en su mayoría que sí es importante para un 

egresado estar titulado. 
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CUADRO 44 

¿ES IMPORTANTE QUE UN 
EGRESADO ESTE TITULADO? 

SI 
NO 
TOTAL 

EGRESADOS 

20 

25 100. 

Porque estarlo ofrece múltiples ventajas como: ma

yores oportunidades de trabajo, mayores ingresos, y la op

ción de estudiar grados más avanzados. 

CUADRO 45 

VENTAJAS POR OBTENER LA EGRESADOS 
CEDULA 

MAYORES OPORTUNIDADES DE 
TRABAJO 10 40. 
MAYORES INGRESOS 5 20. 
ESTUDIAR GRADOS MAS 
AVANZADOS 5 20. 
NO CONTESTO 5 26. 
TOTAL 25 100. 

Además porque no estar titulado les afecta emocio

nalmente, ya que viven una constante presión e insatisfac

ción por no concluir los estudios. 

CUADRO 46 

1 LE HA AFECTADO O NO EMOClo 1 EGRESADOS 
1 NALMENTE EL NO TITULARSE-! 

SI 1 20. 
NO 
tlO CONTESTO l S 6 O • 
TOTAL 25 ioo. 
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CUADRO 47 

!POR QUE LO HA AFECTADO NO EGRESADOS 
1 ESTAR TITULADO 

1 PRESION EMOCIONAL 
1 ÍNSATISFACCION POR NO 
1 CONCLUIR LOS ESTUDIOS 
i NO CONTESTO 
I TOTAL 

2 

2o 
25 

' 
8. 

12. 
80. 

106. 

Por otro lado, argumentan que los factores más im

portantes para tener éxito en la carrera es la experiencia, 
la educación y la preparación, mientras que la obtención de 

la cédula queda en un sitio como un factor secundario para 

el logro del éxito. 

CUADRO 48 

FACTORES I~AS IMPORTANTES 1 EGRESADOS 
PARA TENER EXITO 1 

EXPERIENCIA, EDUCACION Y 1 
PREPARACION 1 10 4 o. 
INTELIGENCIA, EDÚCACION 1 
Y PREPARACION 1 5 20. 
ceouCA, EXPERIENCIA 1 5 26. 
INTELIGENCIA, EXPERIENCIAJ 5 20. 
TOTAL 1 25 roo. 

En resumen, tenemos que en lo que toca a los egre

sados, al igual que los estudiantes la falta de tiempo para 

elaborar la tesis o el trabajo sustituto, es el principal 

problema que tienen que afrontar. Este problema se da por el 

hecho de que generalmente el estudiante antes de engresar 

comienza a ejercer en las áreas que más le interesan C? le 

aportan beneficios económicos de inmediato y dedican todo su 

tiempo al ejercicio de la profesión, postergando con ello la 

realización del trabajo recepcional. 



- 180 -

Aunado a ello, observamos que la figura del direc

tor de tesis representa para el egresado trabajar bajo pre

sión y al mismo tiempo sin el apoyo que en un principio es

peraban de él. 

4.4 CONCLUSIONES DE CAPITULO: 

Con base en los resultados que hemos dado a cono

cer, tenemos que las principales causales de la no titula

ción se presentan de distinto modo en cada unq de los secto

res que sometimos a estudio. 

consideramos que para los estudiantes el factor 

tiempo es de suma importancia, al igual que su formación co

mo investigador, porque un comunicóloqo no es otra cosa, si

no un investigador y hacedor de la comunicación, por lo mis

mo, carecer de estos dos factores -preparación y tiempo-, 

reduce las posibilidades de iniciar la tesis antes de egre

sar de la carrera. 

Si a estos problemas le agregamos la poca o nula 

información respecto al procedimiento y requisitos que se 

deben cubrir, dificilmente se podrá impulsar la titulación 

de nuestra población estudiantil. 

Consideramos que la actual coordinación a cargo de 

la Dra. Guillermina Baena ha logrado grandes avances en el 

combate contra los bajos indices de titulación, a través de 

las diversas opciones que ha impulsado para alcanzar la re

cepción profesional; no obstante, es importante destacar que 

tales opciones requieren aún mayor difusión entre los estu

diantes y egresados. 
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Propositivamente podríamos señalar para este últi

mo aspecto, la elaboración de un folleto que contenga paso a 

paso el procedimiento que debe seguir el aspirante a la ti

tulación, es decir, señalar cuáles son los requisitos que 

deben cubrirse; desde cuándo puede iniciarse el proceso de 

investigación y solicitar el apoyo de un asesor: a quién 

puede acudir el estudiante en caso de alguna duda al respec

to: cómo hacer respetar los derechos de cada tesista, etc. 

Dicho folleto se distribuiría gratuitamente en las 

ventanillas de Servicios Escolares durante cada período de 

inscripción semestral. Incluso en las oficinas de Servicio 

Social se podría entregar a todos aquéllos que inician o 

concluyen su servicio, para que conozcan las opciones que 

existe de titularse a través de éste. En la coordinación de 

la carrera y en cada conferencia que se imparta al respecto, 

mismas que deben fomentarse en los dos turnos de la facultad 

indistintamente. 

Por otro lado, también a modo de propuesta, esti

mamos la conveniencia de mejorar los contenidos de las mate

rias sobre Metología, que como ya fundamentamos en el Capí

tulo Primero resultan insuficientes para darle al alumno las 

herramientas necesarias para realizar una investigación pro

funda. 

En lo que toca a los profesores que asumen la 

obligación de dirigir tesis profesionales, nos percatamos de 

la apatía que éstos muestran por brindar al tesista una 

orientación adecuada, en todos los aspectos sobre la mejor 

forma de realizar el trabajo terminal. Esta observación la 

fundamentarnos en el hecho de que de acuerdo con los cuestio

narios, la mayoría de ellos sólo les dedican una o dos horas 

por semana a cada alumno que tienen a su dirección, el cual 
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se considera es insuficiente para despejar las dudas que se 

le presentan al tesista. 

Dicha situación encuentra en gran medida su justi

ficación en los bajos estímulos que reciben los profesores 

que se dedican a este tipo de actividad, por ello crear un 

fondo de estímulos económico para los docentes de suma im

portancia si se desea reducir la apatía de los profesores 

por brindar asesoramiento o dirección a los tesistas. 

En cuanto a los egresados, se considera necesario 

al igual que con los estudiantes llevar a cabo la creación 

de diversos seminarios de tesis por área en los cuales Se le 

brinde al tesista todas la herramientas indispensables para 

que elabore satisfactoriamente su trabajo recepcional. 

4,5. ANEXO GllAFICAS: 

4. 6 • ANEXO CUESTIONARIOS: 



21 

24 

VI 22 

21 o 
11 

z " 
14 

::1 12 

" 

< 

GRAFICA GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 
LA ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS 

REGULAR 

SITUACl:o_ill 
ES COL~ 

DE CIENCIAS DE LA COUUNICACION 
RESPECTO A LA TITULACION 

INFORMAOO 

F,: 
~ ·, .. 

[~1~~~~~~~~~J 

rAaoiic10N DE LA ª-:J¡s 
NTES DE CONSEGUIR LOS 

CREOITOS 
----·---------

. .. 

rm., 
~ 

Ei.mJ NO 

... 
"' w 



(1) 

w 
a: 

o 
(1) 

o 
a: 

GAAFICA GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 
LA ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES 

DE CIENCIAS DE LA COllUNICACION 
RESPECTO A LA TITULACION 

1 ~t):Jq SI 

mmIJNo 

L º'-~•---"'--1-'·:··----·~----""""--.._ ______________ _ 
¡-~~GE r~s~J 

1 

.ÓIRECCIONDE-, 
TESIS 

·--------

[~~~~~~~~~~] 

LORTAÑCIAOELA] 
TITULACION 

-------

... 
"' .. 



C/) 

IM 

ce 
o 
C/) 

o 
ce 

,. 

o. o 

GRAFICA GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 
LA ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES 

DE CIENCIAS DE LA COllUNICACION 
RESPECTO A LA TITULACION 

'º" 

º"' 
20'/. 

METODOLOGICj DE 
REOACCION 

---- -----
BIBLIOGRAFICA 

[ APOVO DEL ::DFESÓR A~ ALUMNO----, fPOilOüENOsE TITULAN LOS ESTUDIANTES] 
L__ ______ . _____ _ 

... .. 
'" 



en 
o 
Q 

21 

24 

22 

21 

" 
e " 
en u 
11.1 11 

a: 11 

C!J 

GR A FI CA GEN ERAL O E LOS RESULTA O OS OBTEN ID OS EN 
L A EN c u E s TA A p LI c A o A A L o s E G R E s A o o s 

DE CIENCIAS DE LA COllUNICACION 
RESPECTO A LA TITULACION 

10 .. 
::r 
., ¡I 

AO~UOA ~~TERIASJ 

r- ~~~~I~"J 
TIEN:~RÉCTOR 1 

. [OiR"EcCloN OE 1 
TESIS 

'º' 

~~~~~~ 

lMPO.RTANCIA DE LA 
TITULACION 

--------

... 
"' "' 



2t 

24 
(/) 

22 

o 21 

Q 11 

e 11 

(/) 14 

IU 11 

a: 11 

o 
IU 

GRAFICA GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 
LA ENCUESTA APLICADA A LOS EGRESADOS 

DE CIENCIAS DE LA COllUNICACION 
RESPECTO A LA TITULACION 

.40. 
40•/, 

' '· 

ESTA A MENOS DEI APENAS IN1é.10 llO HA INICIADO ., 
LA MITAD 

------· -··-~----- --·------

e
------------------~ 

ELABORACION DE TESIS 
-------·--------·----



- 188 -

BllCUESTA A LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE CIENCIAS 
DE LA COMllllICACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

· POLITICAS Y SOCIALES DE LA UNM 

IMPORTANTE: Los datos de este cuestionario tienen un carác
ter estrictamente confidencial y sólo se utili
zarin para el análisis estadistico. 

l. NOMBRE COMPLETO -------------------

2. EDAD: (AÑOS CUMPLIDOS) 

3. SEMESTRE QUE ACTUALMENTE CURSA: 

l!I 
J• 
S• 
7• 

4. ¿CONOCE CUALES SON LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUBRIRSE PA
RA ALCANZAR LA TITULACION? 

SI NO 

S. EN CASO AFIRMATIVO DIGA DE QUIEN O DE DONDE RECIBiq ESTA 
INFORMACION: 

PROFESORES 
COMPAÑEROS 
CARTELES 
FOLLETOS 
CONFERENCIAS 
OTRO MEDIO (especifique) 

6. EN CASO NEGATIVO DIGA POR QUE: 

NO HAY INFORMACION AL RESPECTO 
NO DESEA INFORMARSE 
OTRA RAZON (especifique) 

7. ¿CUAL ES SU SITUACION ESCOLAR? 

REGULAR (No adeuda materias) 
IRREGULAR (Adeuda materias) 
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B. EN CASO DE QUE LE FALTE ACREDITAR MATERIAS, ¿CUALES SON? 

1) 
2) 
3) 
4) 

9. INDIQUE EN QUE MOMENTO CONSIDERA UD. QUE SE DEBE INICIAR 
LA TESIS PROFESIONAL: 

DEL 12 AL 2 2 SEl~ESTRE 

DEL 32 AL 42 SEMESTRE 
DEL 5 • AL 6 • SEMESTRE 
DEL 7 2 AL 8 • SEMESTRE 
DESPUES DEL 8• SEMESTRE 

10. ¿TIENE AVANCES EN SU TESIS PROFESIONAL? 

SI NO 
En caso negativo pase a la pregunta 17. 

11. EN CASO AFIRMATIVO, ¿EN QUE ETAPA SE ENCUENTRA EL AVAN
CE DE ELLA? 

YA LO CONCLUYO 
ESTA POR TERMINARLA 
ESTA !4AS DE LA MITAD 
ESTA !4ENOS DE LA MITAD 
APENAS LA INICIO 

12. EN CASO DE ESTAR ELABORANDO SU TESIS PROFESIONAL, ¿TIE
NE DIRECTOR DE TESIS? 

SI NO 

l3. EN CASO NEGATIVO, ¿POR QUE RAZON NO TIENE DIRECTOR DE 
TESIS? 

14. ¿CUAL ES ·o FUE EL lo\AYOR PROBLEMA EN LA ELABOBRACION DE 
SU TESIS PROFESIONAL? 
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15. ¿QUE RAZON LO MOTIVO A UD. A INICIAR SU TESIS PROFESIO
NAL? 

TRABAJO 
LOS MAESTROS 
LA FAMILIA 
SUPERACION PERSONAL 
OTRA RAZON (especifique) --------------

16. ¿CONSIDERA UD. IMPORTANTE QUE UN COMUNICOLOGO ESTE TI
TULADO? 

SI NO 

¿POR· QUE? ---------------------

17. ¿CUALES CONSIDERA UD. QUE SON LOS DOS FACTORES MAS IM
PORTANTES PARA TENER EXITO EN SU PROFESION? (NUMERELOS 
POR ORDEN DE IMPORTANCIA) 

LA CEDULA 
INTELIGENCIA 
EXPERIENCIA 
EDUCACION Y PREPARACION 
BUENA PRESENTACION 

18. MENCIONE TRES DE LAS MATERIAS QUE SE IMPARTEN EN. ESTA 
FACULTAD QUE CONSIDERE DE MAYOR UTILIDAD PARA LA ELABO
RACION DE LA TESIS: 

l) 
2) 
3) 

19. AGRADECEREMOS A UD. HACER UNA BREVE EXPOSICION SOBRE 
LOS PROBLEMAS DE TITULACION QUE EXISTEN EN LA CARRERA 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION. 

Algunos temas en que puede basar su exposición son: 

l) Formación curricular. 
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2) Facilidades y obstáculos en los trámite~ administra
tivos. 

3) Factores psicológicos que obstaculizan este proceso 
de titulación. 

4) Formas en que la Facultad pudiera ayudar a los egre
sados a concluir su proceso de titulación. 
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ac:oaTA A LOS llABSTaOS D& LA CARRERA DB CIBllCIAS 
D& LA COllUllICACICJm Dll LA FACULTAD DB 

. CIDCUS l'CILITICAS 1' SOCIALES DB LA UllM 

DVOaTAlftlh Los datos ele ••t• caoHtionario tienen un carlc
ter eatrlct ... nte confidencial y s6lo ae utili

·llal'ln para el anlli•i• eatadlatico. 

l. NOflllllE COMPLETO ------------------

2. AllTIGUBDAD ------------------

. l. CAT&GORIA ---------------------

4. ¿QUE MATERIA IMPARTE ACTUALKENTE? 

5. ·DIRIGE TESIS PROFESIONALES? 

SI NO 

6. EN CASO NEGATIVO, ¿POR QUE RAZotl NO DIRIGE TESIS? 

7. EN CASO AFIRMATIVO ¿CUANTAs TESIS ESTA DIRIGIENDO? . 

l. ¿CUANTAS HORAS A LA SEMANA LE DEDICA UD. A CADA" UNO DE 
SUS TESISTAS? 

t. ¿DE QUB MANERA MOTIVA. UD. A· SUS ALUM!IOS PARA QUE CONCLU
YAN EL PROCESO DE TITULACION? 

10. ¿CUAL ES LA MODALIDAD QUE . MAS UTILIZAN LOS ESTUDIANTES 
PARA TITULARSE? 

RIPORTAJES 
AUDIOVISUALES 
'INFORME SOllRE PRACTICAS PROFESIONALES 
INVBSTIGACION INDIVIDUAL 
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INVESTIGACION EN EQUIPO 
OTRA (especifique) 

11. ¿QUE TIEMPO PROMEDIO TARDAN LOS ESTUDIANTES EN REALIZAR 
LA TESIS PROFESIONAL? 

12. ¿CUAL ES EL MAYOR PROBLEMA A QUE ENFRENTAN LOS ESTUDIAN
TES EN LA ELABORACION DE LA TESIS? 

13. ¿QUE ACTITUDES ADOPTA EL ESTUDIANTE ANTE ESTE PROCESO? 

14. ¿QUE TIPO DE AYUDA LE SOLICITAN A UD. LOS ESTUDIANTES 
PARA REALIZAR SU TESIS? 

15. ¿CUAL CONSIDERA UD. QUE SEA LA RAZON PRINCIPAL. POR LA 
QUE EXISTE UN ALTO INDICE DE NO TITULADOS EN LA CARRERA? 

16. ¿EN QUE MOMENTO DE LA FORMACION DEL ESTUDIANTE CONSIDERA 
UD. QUE DEBE INICIARSE LA ELABORACION DE LA TESIS PROFE
SIONAL? 

DEL l• AL 2• SEMESTRE 
DEL 3R AL 4• SEMESTRE 
DEL SR AL 6• SEMESTRE 
DEL 7• AL 8• SEMESTRE 
DESPUES DEL 8•. 
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17. ¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE UN EGRESADO DE LA CARRERA DE 
COMUNICACION ESTE TITULADO? 

SI NO 

¿POR QUE? 

lB. MENCIONE TRES DE LAS MATERIAS QUE IMPARTE ESTA FACULTAD 
QUE CONSIDERE DE MAYOR UTILIDAD PARA LA ELABORACION DE 
LA TESIS: 
(Menciónelas por origen de importancia) 

l) 
2) 
3) 

19. AGRADECEREMOS A UD. HACER UNA BREVE EXPOSICION SOBRE LOS 
PROBLEMAS DE TITULACION QUE EXISTEN EN LA CARRERA DE 
CIENCIAS DE LA COMUNICACION. 

Algunos temas en que puede basar su exposición son: 

l) Formación curricular del estudiante. 

2) Facilidades y obstáculos en los trámites administra
tivos. 

J) Factores psicológicos que obstaculizan este proceso 
de titulación. 
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4) Formas en que la Facultad pudiera ayudar a los egre
sados a cumplir su proceso de titulación. 
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!llCUBSTA A LOS EGRESADOS DE LA CARRERA DE CIENCIAS 
DB LA CDMUllICACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

POLITICAS Y SOCIALES DE LA. UNAN 

IMPORTANTE: Loa dato• de este cuestionario tienen un carác
ter estrictuente confidencial y sólo se utili
zarán para el an.álisis estadístico. 

l. NOMBRE COMPLETO -------------------

2. EDAD: (AÑOS CUMPLIDOS) 

J, ESTADO CIVIL: 

SOLTERO 
CASADO 
UNION LIBRE 
VIUDO 
DIVORCIADO 

4. SI ESTA CASADO O LO ESTUVO, ¿DESDE CUANDO LO ES O FUE? 

ANTES DE INGRESAR A LA FACULTAD 
CUANDO FUE ESTUDIANTE DE LA FACULTAD 
DEL l• AL 2• AÑO DE EGRESADO ---------
DEL 3• AL 4• AÑO DE EGRESADO 
DEL S• AL 6• AÑO DE EGRESADO 
DEL 7• AL 8• AÑO DE EGRESADO 
DEL 8• AÑO O DESPUES 

5, AÑO DE PRIMERA INSCRIPCION EN LA FACULTAD 

6, AÑO DE LA ULTIMA REINSCRIPCION EN LA FCPyS. 

7. PROMEDIO GENERAL QUE OBTUVO DE LA CARRERA. 

8. CUAL ES SU SITUACION ESCOLAR? 

TITULADO 
PASANTE (adeuda materias) 
PASANTE (no adeuda materias) 

llOl'A1Si es titulado pase a la pregunta 15 
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9. SI ES PASANTE Y NO HA INICIADO SU TESIS PROFESIONAL, DI
GA CUAL ES LA RAZON FUNDAMENTAL: 

NO HA TENIDO TIEMPO DE ELABORAR SU TESIS 
NO HA ENCONTRADO UN TEMA DE SU AGRADO 
LE FALTA ACREDITAR MATERIAS 
NO SE CONSIDERA CAPACITADO 
NO DESEA OBTENER EL TITULO 
PROBLEMAS PERSONALES 
OTRA RAZON (especifique) 

10. EN CASO DE QUE LE FALTE ACREDITAR MATERIAS, DIGA CUALES 
SON: 

l) 
2) 
3) 
4) 

11. EN QUE ETAPA SE ENCUENTRA EL AVANCE DE SU TESIS PROFE
SIONAL? 

YA LA CONCLUYO 
ESTA POR TERMINARLA 
ESTA AVANZADA MAS DE LA IUTAD 
ESTA A MENOS DE LA MITAD 
APENAS LA INICIO 
NO LA HA INICIADO, PERO SI PRETENDE 
NO PRETENDE ELABORARLA 

( 
( 
( 
( 
( 

ELABORARLA( 
( 

12. SI NO HA OBTENIDO SU TITULO PROFESIONAL Y NO PRETENDE 
OBTENERLO, INDIQUE POR QUE: 

13. EN CASO DE ESTAR ELABORANDO SU TESIS PROFESIONAL ¿TIENE 
DIRECTOR DE TESIS? 

SI NO 

14. EN CASO NEGATIVO, ¿POR QUE RAZON NO TIENE DIRECTOR DE 
TESIS? 
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15. ¿CUAL ES ACTUALMENTE O FUE EL MAYOR PROBLEMA EN LA ELA
BORACION DE SU TESIS PROFESIONAL? 

16. ¿CONSIDERA QUE LE HA AFECTADO EMOCIONALMENTE EL PROCESO 
DE TITULACION? 

SI NO 

17. EN CASO AFIRMATIVO DIGA POR QUE: 

18. ¿CONSIDERA UD. IMPORTANTE QUE UN EGRESADO DE CIENCIAS DE 
LA COMUNICACION OBTENGA LA CEDULA PROF·ESIONAL? 

SI NO 

19. EN CASO AFIRMATIVO DIGA CUALES SON LAS VENTAJAS QUE OB
TENDRIA CON LA CEDULA PROFESIONAL? 

20. MENCIONE TRES DE LAS MATERIAS QUE LE IMPARTIERON EN ESTA 
FACULTAD Y LE HAN SIDO DE MAYOR UTILIDAD PARA LA ELABO
RACION DE SU TESIS: (Mene ióne las en orden de importan-
cia) . 

l) 
2) 
3) 

21. ¿QUE NUEVAS MATERIAS DEBERIAN DE INCLUIRSE EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS DE SU ESPECIALIDAD PARA OBTENER MAYOR INDICE DE 
TITULACION? (Menciónelas en orden de importancia) 

l) 
2) 
3) 

22. ¿TRABAJO UD. CUANDO ESTUDIO EN ESTA FACULTAD? 

NO TRABAJE 
SI, MENOS DE UN AÑO 
SI, DE l A MENOS DE 2 AÑOS 
SI, DE 2 A MENOS DE 3 AÑOS 
SI, MAS DE 3 AÑOS 



- 199 -

23. SI UD. TRABAJO CUANDO ESTUDIO EN ESTA FACULTAD, ¿COl~O 
CALIFICARIA A SU ULTIMA OCUPACION EN RELACION CON LA CA
RRERA? 

NO TUVO NINGU!IA RELACION CON LA CARRERA 
SI TUVO UN POCO DE RELACION 
TUVO BASTANTE RELACION 

24. ¿QUE TAN SATISFECHO ESTA UD. CON SUS OCUPACIONES ACTUA
LES? 

MUCHO 
REGULAR 
POCO 
NADA 

25. ¿CUALES CONSIDERA UD. QUE SON LOS DOS FACTORES tl!AS IM
PORTANTES PARA TENER EXITO EN SU PROFESION? (Señale con 
el número l, el más importante y con e'l número 2, el que 
le sigue en importancia). 

LA CEDULA 
INTELIGENCIA 
EXPERIENCIA 
EDUCACION Y PREPARACION 
BUENA PRESENTACION 

26. AGRADECEREMOS A UD. HACER UNA BREVE EXPOSICION SOBRE LOS 
PROBLEMAS DE TITULACION QUE EXISTEN EN LA CARRERA DE 
CIENCIAS DE LA cor~UNICACION. 

Algunos temas en que puede basar su exposición son: 

l) Formación curricular 

2) Facilidades y obstáculos en los trámites administra
tivos. 
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3) Factores psicológicos que obstaculizan este proceso 
de titulacion. 

4) Formas en que la Facultad pudiera ayudar a los egre
_sados a concluir su proceso de titulación. 



CAPITULO QUINTO 

HACIA LA BLEVACION DE LOS INDICES DE TITULACIOll 

DE LA CARRERA DE CIEHCIAS DE LA COHUNICACION 

DE LA PCPyS 
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CAPOTULO V 

HACIA LA BLEVACION DE LOS INDICES DE TITULACION 

DB LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA 
COllUllICACIOM DE LA FCPyS 

Como se desprende de lo investigado en los capítu
los anteriores, uno de los problemas más serios que enfrenta 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es la falta de 
titulados. Este problema de recepción profesional ha sido 
tratado en varias ocasiones en los diversos procesos de re
forma que nuestra Facultad ha vivido en ·los últimos años. 
Las argumentaciones han variado según ha sido analizado el 

problema, se habla mucho de él, pero las decisiones al res
pecto son limitadas. 

A 39 años de haberse fundado la hoy FCPyS de la 
UNAM, el índice de titulación resulta poco satisfactorio en 
este plantel y en especial en la carrera de Ciencias de la 
Comunicación. "En octubre de 1982, la Coordinación de· Pla
neación de nuestra Facultad señalaba que, tomando en cuenta 

los 30 años de existencia de la institución, existía un muy 
bajo porcentaje de alumnos titulados (cinco por ciento), he
cho que compartí'a cor1 muy pocos planteles de la Universidad 
Nacional Autónoma de México".(59) 

Por ello, en el desarrollo de este capttulo más 
que hablar sobre los bajos índices de titulación nos referi
remos a los factores que consideramos son su causa, específ! 

(59) TOVAR, Aurora, "Las Tesis de Licenciatura en la FCPyS. 
UNAM, 1951-1984. P. 123. 
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camente en la carrera de Comunicación que se imparte en di

cha Facultad, dado que es ésta el motivo de nuestra investi

gación. 

Posteriormente señalaremos algunas propuestas que 

hemos estudiado durante el análisis realizado en el presente 

trabajo recepcional. Dichas propuestas están elaboradas de 

acuerdo a las necesidades concretas que presenta la carrera, 

y fundamentado todo ello con base en los artículos 19• y 

20•, del Capítulo IV del Reglamento de Exámenes Profesiona

les de nuestra Legislación Universitaria. 

Obviamente, en la medida que tales medidas sean 

aplicadas y los problemas de titulación sean resueltos, 

habremos emprendido el camino hacia la elevación de los ín

dices de titulación de la carrera de Ciencias ·de la Comuni

cación y, ¿por qué no?, de aquéllas que presenten problemas 

similares a los aquí expuestos. 

5.1. LA PRODUCCION DE TESIS: UNA APORTACION A LA INVESTIGA

CION EN LA FCPyS. 

La preocupación que nuestra Facultad manifiesta 

por la falta de titulados, no es por el simple hecho de 

elevar a su máxima expresión las estadísticas de títulos 

otorgados en la institución, para luego hacer alarde de 

ellos, esta preocupación lleva consigo una razón de ser más 

profunda: la investigación. 

La investigación en Ciencias Sociales siempre será 

necesaria para coadyuvar a resolver los grandes problemas 

nacionales. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es 
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uno de los centros de estudios y de investigaci~n más impor

tantes no sólo del país, sino de América Latina., por ello, 

las contribuciones que hacen los académicos de este plantel 

al análisis de la realidad social cobran cada vez mayor re

levancia sobre todo porque en la Facultad se imparten cinco 

de las especialidades más importantes del área de las huma

n~dades, entre ellas está la de Ciencias de la Comunicación. 

Las investigaciones que se realizan en la F.C.?. y 

S. son principalmente de dos tipos: 1) La profesionalizada, 

es decir, la que efectúa el personal académico de la escuela 

y, 2) La de los alumnos, quienes realizan estudios profundos. 

para presentar su trabajo de tesis. 

En el caso de Ciencias de la Comunicación, la in

vestigación que realizan los tesistas juega también un papel 

importante en la asimilación y la crítica de los conoci

mientos de la especialidad; g"enera preocupación social y po

litica en torno a los medios de comunicación e información 

en el país, además, contribuye a las reformas de los Planes 

y Programas de Estudio y en general a mejorar la calidad 

académica de la especialidad. 

Los tesistas son una parte importante para la in

vestigación de este plantel, desafortunadamente el indice de 

alumnos en elaboración de tesis no es satisfactorio, por lo 

que esta problemática cuestiona en gran medida los métodos 

de los que ha hecho uso nuestra Facultad para plantear y de

finir estrategias de titulación. 

Por estas razones, es necesario fomentar la forma

ción de más investigadores de la comunicación y de campos 

afines a ella, a través de la realización de tesis profesio

nales. 
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La conveniencia que encierra elevar los índices de 

titulación es para ambas partes (Estudiantes-Facultad), de 

suma importancia, debido a que por un lado, los estudiantes 

logran su autorealización como personas y profesionistas; 

mientras que nuestra Facultad se nutre de tales investiga

ciones y ap?rta mayores avances al estudio de las Ciencias 

Sociales. 

5. l. l · PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN DU

RANTE LA PRODUCCION DE LA TESIS. 

No obstante de la enorme necesidad que existe de 

fomentar en estudiantes y egresados la realización de tesis 

profesionales o trabajos sustitutos, los obstáculos que los 

interesados aún deben soportar en el momento de que partici

pan directamente en la elaboración de un trabajo de esta na

turaleza son diversos y muchas de las veceo termina con la 

disponibilidad del estudiante para concluir su proceso de 

titulación. 

Estos problemas los podríamos clasificar de múlti

ples maneras: En atención al alumno o pasantes; los profeso

res, sinodales y directores de tesis; factores psicológicos 

y trámites administrativos, etc., sin embargo, no podríamos 
señalar únicamente a uno de astes factores como la causal 

principal de la no titulación, por el contrario, si se toman 
estos aspectos en conjunto, se podrán encontrar soluciones 

ade.cuadas al problema que aquí nos planteamos y que repre

senta la tesis profesional, ya que muchos de estos problemas 

están unidos entre sí. 

De acuerdo con lo expuesto en los capítulos ante-
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rieres, la tesis representa la culminación de l'O largo pro

ceso de estudios y para realizarla es necesario entrelazar 

los conocimientos teóricos-prácticos que se han ido adqui

riendo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la 

mayoría de los casos, dichos conocimientos se encuentran de

sarticulados. 

Iniciar el primer trabajo profesiQnal, como lo es 

la tesis, involucra una gran variedad de factores que pueden 

ser de tipo personal o académico, mismos que pueden favore

'cer u obstaculizar este proceso. 

La falta de tiempo para elaborar la tesis, caren

cia de herramientas teóricas para llevar a cabo el proceso 

de investigación que requiere este trabajo, la falta de mo

tivación, la falta de alternativas para escoger director de 

tesis que disponga del tiempo necesario para orientar al 

alumno tanto en los aspectos "teóricos como en los metodoló

gicos, excesiva carga docente del profesor asignado, la fal

ta de cÓntinuidad en el trabajo del egresado, etc. son fac

tores que impiden al egresado acceder a la titulación. 

En primer lugar, sabemos que el problema de titu

lación está estrechamente vinculado al proceso formativo del 

alumno, ya que éste es el resultado de las deficiencias y 

desarticulaciones que se dan en la formación curricular. 

Encontramos que en la Facultad de Ciencias Políti

cas y Sociales se da una preparación metodológica en 

términos formales, lo cierto es que dicha formación no se 

retoma, no se utiliza o no se vincula con las diversas ma

terias que conforman el Plan de Estudios, aunando a esto la 

irresponsabilidad de algunos docentes que demerita el apro

vechamiento y el desinterés del estudiantado que deviene la 
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rieres, la tesis representa la culminación de un largo pro

ceso de estudios y para realizarla es necesario entrelazar 

los conocimientos teóricos-prácticos que se han ido adqui

riendo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la 

mayoría de los casos, dichos conocimientos se encuentran de

sarticulados. 

Iniciar el primer trabajo profesional, como lo es 

la tesis, involucra una gran variedad de factores que pueden 

ser de tipo personal o académico, mismos que pueden favore

cer u obstaculizar este proceso. 

La falta de tiempo para elaborar la tesis, caren

cia de her.ramientas teóri~as para llevar a cabo el proceso 

de investigación que requiere este trabajo, la falta de mo

tivación, la falta de alternativas para escoger director de 

tesis que disponga del tiempo necesario para. orientar al 

alumno tanto en los aspectos teóricos como en los metodoló

gicos, excesiva carga docente del profesor asignado, la fal

ta de continuidad en el trabajo del egresado, etc. son fac

tores que impiden al egresado acceder a la titulación. 

En primer lugar, sabemos que el problema de titu

lación está estrechamente vinculado al proceso formativo del 

alumno, ya que éste es el resultado de las deficiencias y 

desarticulaciones que se dan en la formación curricular. 

Encontramos que en la Facultad de Ciencias Políti

cas y Sociales se da una preparación metodológica en 

términos formales, lo cierto es que dicha formación no se 

retoma, no se utiliza o no se vincula con las diversas ma

terias que conforman el Plan de Estudios, aunando a esto la 

irresponsabilidad de algunos docentes que demerita el apro

vechamiento y el desinterés del estudiantado que deviene la 
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capacidad teórica y metodológica para enfrentar un proyecto 

de tesis, por lo cual, el pasante se ve obligado a postergar 

su titulación hasta no conjuntar en el campo de trabajo los 

conocimientos que le permitan concretar su investigación. 

Por otro lado, tenemos los trámites administrati

v9s que se enmarcan principalmente en el registro y aproba

ción de la tesis, es decir, asesoramiento, desarrollo del 

trabajo de investigación y aprobación del examen profesio

nal; así corno aquellos requisitos extra curriculares: Servi

. cio social e Idiomas que ocupan muchas de las veces más 

tiempo que la misma realización de la tesis. 

En lo que toca a los asesores o directores de te

sis, se les presentan a estos múltiples problemas con sus 

alumnos que obstaculizan la aprobación del proyecto de in

vestigación o la terminación del trabajo de tesis. Si bien 

es cierto que el asesor formálmente tiene un rol fundamental 

en la orientación del proyecto de investigación, por lo que 

se refiere a su área de especialidad, en la mayoría de los 

casos, los rezagos formativos que.el alumno ha acumulado le 

limita a éste la posibilidad de llevar a cabo una asesoría 

ágil y objetiva, además de que le obliga tener que soportar 

una carga de trabajo que no está contemplada en su carácter 

de asesor, ya que en la primera instancia debe partir desde 

su reforzamiento metodológico, una orientación preliminar 

para guiar dentro del conocimiento del alumno la temática 

particular, de la cual habrá de desprenderse el tema de te

sis, hasta la·estructuración misma del proyecto de investi

gación. 

Estas deficiencias se manifiestan desde el momento 

que el alumno solicita el registro del tema, ya que supues

·tamente el alumno debe acudir con el profesor con un diseño 
de investigación previo con los siguientes elementos: 
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- Tema de Tesis 

- Justificación 

- Planteamiento del Problema 

- Hipótesis de la Investigación 

- Guión de la Investigación 

- Fuentes de Información 

Sin embargo, difícilmente estos requisitos pueden 

ser cubiertos por el estudiante, lo cual vislumbra la nece

sidad de reforzar la enseñanza metodológica que complete la 

capacidad del alumno ante un trabajo de investigación, ya 

que hasta la fecha, son excepcionales las tesis que no se 

concretan a una sencilla redacción de la investigación· ele

gida. 

Esta situación explica en gran medida el desinte

rés que en algunos casos manifiestan los profesores con los 

estudiantes, cuando éstos ac'uden a ellos para solicitarles 

asesoría o dirección en la' tesis profesional. 

El alumno a partir de haber tratado de sistemati

zar su investigación junto con su asesor, debe presentar el 

resultado de su trabajo a cuatro revisores que le son asig

nados por la Coordinación de la carrera (el estudiante sólo 

puede proponer a uno de ellos), a quienes se les solicita la 

elaboración de un dictamen razonado sobre la base de un aná

lisis que vigila la metodología adecuada y las técnicas de 

investigación, así como la consistencia y validez de las 

conclusiones. · 

Todo ello no implica un mayor problema, si se cui

da perfectamente el aspecto metodológico, ya que de no ha

cerlo se debilitará dicho aspecto y por consiguiente, los 

dictámenes pueden implicar la necesidad de realizar modifi-
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caciones sustanciales, hasta el grado de una reformulación 

total del trabajo elaborado, o una nueva dirección de tesis, 

que significaría un problema más para alcanzar la titula

ción. 

Por otra parte, puede darse el caso que para evi

tar la refo~mulación, los revisores emitan sus votos aproba

torios a pesar de las claras deficiencias del trabajo pre

sentado. A efecto de no dejar de lado la posibilidad de que 

en las revisiones se lleguen a solicitar modificaciones que 

enriquezcan la prueba escrita. Sin embargo, estos aspectos 

podrían cubrirse durante el examen oral. 

Sin duda alguna, el planteamiento del problema no 

se limita únicamente a la metodología, sino que necesita en

riquecerse con la participación del interesado. 

Como ya tantas veces hemos argumentado, la cumpli

mentación del Servicio Social no queda fuera del problema. 

Aunque entendemos que éste es el medio para que el alumno 

pueda confrontar la realidad con sus conocimientos y habili

dades, que es una actividad donde se puede ejercer la forma

ción profesional, que permite valorar en conjunto los cono

cimientos generales del interesado, el cual deberá demostrar 

su capacidad para aplicar la teoría en la práctica y que 

además posee criterio profesional. 

Generalmente el Servicio Social como contribución 

del estudiante a la sociedad se forma un requisito que mu

chas de las veces no cumple con la finalidad primordial, ya 

que en las dependencias en donde ha de presentarse este Ser

vicio, comúnmente no se dan las condiciones apropiadas o no 

se valora la capacidad del practicante para dicha aplicación 

de conocimiento y consecuentemente la aportación del alumno 
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a la institución es mínima y viceversa. Ello desde luego, 
con sus indiscutibles excepciones. 

Al no alcanzar el Servicio Social las condiciones 
idóneas para que el estudiante pueda llevar a cabo la vincu
lación entre la teoría y la práctica, el proceso de titula
ción puede ser afectado gravemente, debido a que si el estu
diante llegara a desertar de la cumplimentación de este re
quisito, por considerar que no le aporta enseñanzas favora
bles a su formación académica, la brecha de la titulación se 
abrirá inmediatamente. 

Por Último, tenemos el o los idiomas que también 

se observan como un requisito más para alcanzar la titula
ción, sin que haya llegado a insertarse en cada uno de los 
programas de estudio, a reserva de que éste amplía el campo 
de conocimientos del estudiante, por lo que es necesario 
darle mayor sentido a esta asignatura que si bien no otorga 
créditos en la historia académica del alumno, sí es obliga
torio cursarlos para completar el proceso de titulación. 

En stntesis, tenemos que los principales problemas 

de titulación en la carrera de Ciencias de la Comunicación 
son los siguie11tes: 

- Falta de tiempo del estudiante o egresado. 

- Falta de herramientas teórico-metodológicas. 

- Falta de información para estudiantes. 

- Falta de alternativas para escoger director de 
tesis. 

- Falta de estímulos para los Directores. 
- Exceso de trámites administrativos. 
- Factores Psicológicos de tipo personal. 
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Con base en el análisis que hemos reAlizado sobre 

la problemática de titulación en la carrera de Ciencias de 

la Comunicación, expuesto en los cuatro capítulos anterio

res, hemos elaborado una serie de propuestas para cada uno 

de los problemas que afectan el crecimiento de los índices 

de estudiantes titulados, ya que estamos conscientes de que 

en la medida en que se solucionen dichos problemas las esta

dísticas en cuestión, elevarán sus cifras • 

. S. 2 PROPUESTAS PARA REDUCIR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE 

TITULACION Y EN CONSECUENCIA ELEVAR LOS INDICES RESPEC

TIVOS. 

Derivado de la problemática expuesta, es necesario 

buscar otros procedimientos alternos de titulación, que en 

un momento dado puedan suplir a la tesis profesional, sin la 

necesidad de eliminarla, pues consideramos que ella debe 

seguir siendo la primera opción por la cual pueda optar el 

pasante para obtener su título profesional. Sin duda habrá 

estudiantes que seguirán empleándola, dado que un trabajo de 

esta naturaleza bien elaborado es una tarjeta de presenta

ción para quien lo ha realizado. 

Debe seguirse permitiendo la elaboración de la te

sis profesional, por ser éste el sistema más completo de ti

tulación. Retirarla significaría un enorme retroceso en el 

terreno de la investigación; además, ésta resulta ser la 

prueba idónea de los conocimientos adquiridos y la culmina

ción lógica de las materias teóricas-prácticas del Plan de 

Estudios. Por estos motivos es insustituible, pero como ya 

hemos visto, los problemas que vivencían los estudiantes al 

momento de el~borarla cada vez son mayores y consecuentemen-



- 212 -

te, el número de profesionistas con recepción profesional se 

ve reducido y sumamente limitado, de tal manera que deben 

buscarse otras opciones que permitan que un mayor número de 

egresados reciban su título profesional. 

5.2.l FALTA DE TIEMPO DEL ESTUDIANTE O EGRESADO: 

Tanto·por la observación que en particular reali

zarnos como por las respuestas que los mismos estudiantes y 

egresados nos manifestaron en las encuestas realizadas, co~ 

nacemos que la mayoría de tesistas pasan por múltiples difi

cultades durante la etapa de la elaboración de la tesis, de

bido a la limitación de tiempo. En el caso de los estudian

tes se les dificulta iniciar la tesis antes de egresar por 

el exceso de trabajos que deben realizar para acreditar las 

materias que cursan y para los egresados, una vez que con

cluyen, las más de las veces ven absorbido su tiempo y ener

gía por el trabajo y la elaboración de la tesis se ·va pospo

niendo, luego, su alejamiento del ámbito académico los' des

vincula de las condiciones adecuadas para iniciar e.l labo

rioso proceso que implica realizar una tarea de investiga

ción. 

Por ello, estimamos que para evitar trastornos de

rivados del proceso mismo de la elaboración de la tesis, o 

de situaciones ajenas al estudiante, como es la falta de 

tiempo, lo más lógico es que se inicie dicho trabajo termi

nal durante los dos últimos semestres de la carrera o antes, 

para que de este modo el alumno pueda tener un acceso más 

directo con los profesores de la materia que a ellos les in

teresa investigar, fuentes bibliográficas, asesoramiento más 

frecuE!nte, etc. 



- 213 -

Para lograr este objetivo, es nece~ario retomar 

los Seminarios de Tesis, que en Planes de Estudio anteriores 

existieron, ello con el fin de que el estudiante elabore su 

tesis profesional durante estos dos semestres y no esperar a 

que éste se dedique a las actividades que de inmediato re

portan mayor interés o beneficio. 

Esto es, en la medida en que los Planes de Estudio 

lo hagan posible, se deben incorporar a los últimos semes

tres de la carrera la elaboración de la tesis, de tal manera 

·que ésta sea parte de los créditos académicos de la misma. 

Para ello, deberán trabajarse temas bajo la supervisión di

recta del profesor y en discusiones a manera de Seminario. 

5.2.2 FALTA DE HERRAMIENTAS TEORICO-METODOLOGICAS: 

Para los egresados y estudiantes de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación, uno de los principales proble

mas que se les presentan durante el proceso de elaboración 

de tesis es la falta de herramientas teórico-metodológicas, 

estas deficiencias se explican de manera múltiple. Una causa 

es que efectivamente a veces nuestros estudios no dan la 

preparación suficiente para hacer la tesis, la fragmentación 

o parcelación del conocimiento que manifiestan los estudian

tes al intentar imprimir su criterio en el último trabajo 

escolar, está presente también en los Planes de Estudio de 

la carrera a travé~ de asignaturas que la mayoría de las ve

ces se encuentran totalmente incomunicadas, incurriendo fre

cuentemente en vicios como la repetición innecesaria de te

mas, contenidos y bibliografía, así como la existencia de 

grandes lagunas del conocimiento. 
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Aunado a todo esto están otros problemas que afec

tan la formación de los estudiantes como son los altos cos
tos en los libros, la escasa bibliografía en otros momentos; 
el abuso de las fotocopias, la carencia de antologías para 
diversas materias, el alto empirismo en varios profesores, 
quienes han abusado de manera desconsiderada de la cátedra 
magistral, como si fuera la única opción de enseñanza y lo 
que es peor, se ha privilegiado la información "bancaria•, 
memorística y la imposición en vez de la proposición y re
flexión crítica·de las ideas del profesor, desafortunadamen

te el conocimiento que se enseña en nuestra Facultad es fun
damentalmente libresco, la investigación y la creatividad 

son actividades secundarias, pese a que la FCPyS es uno de 
los principales centros de investigación en América Latina. 

Para analizar el bajo nivel académico que priva en 
la UNAM, es necesario señalar que éste en un problema cuyas 

raíces se ubican en la base del sistema educativo nacional 
(educación básica y media básica) por lo tanto, consideramos 
que si pretende elevarse el nivel académico en la educación 
superior, se requiere retomar el problema desde sus basés. 

La falta de una preparación idónea que capacite 
eficazmente al estudiante es con seguridad un elemento que 
obstaculiza al egresado realizar su trabajo terminal, puesto 
que requiere de conocimientos teóricos-prácticos, ya que 

únicamente la teoda resulta insuficiente y limitada para 
abordar una realidad y recrearla, inriquecerla. Todo ello 
forma parte de la producción de tesis, le da una especifici
dad, una pluralidad a la identidad profesional de los alum
nos que como comunicólogos intentan definirse a partir de 
una problematización de elaborar un mensaje, una tesis, un 
producto terminal que lo valida con un título como profesio
nista en su rama. 
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Aún no se ha logrado que la formació~ profesional 

esté acorde con las exigencias que plantea el ejercicio de 

la carrera, debido principalmente a las fallas que subsisten 

en los Planes de Estudio que se han diseñado sin tomar en 

cuenta todas las variables implícitas en el desarrollo de la 

comunicación; no obstante, la Facultad está en obligación de 

atraer a los jóvenes hacia el estudio y motivarlos a culmi

nar su licenciatura. 

Las deficiencias que éstos presentan para desarro-

· 11ar un trabajo de investigación, bien se pueden disminuir 

con ciertos cursos de métodos y técnicas de investigación, 

además de los que cursan en los primeros semestres. Es de

cir, retomando el apartado anterior, proponemos como solu

ción al problema de la falta de herramientas teórico-metodo

lógicas que se mejoren los cursos ya establecidos de las ma

terias Metodología I; Metodología II y Taller de Redacción 

I; asimi~mo que dichas materias se vinculen con aquéllas de 

tipo teórico, de modo que en el transcurso de los seis 

primeros semestres el estudiante practique las diversas 

técnicas de investigación y redacción en sus trabajos semes

trales, para que posteriormente en el séptimo y octavo se

mestre realicen satisfactoriamente su trabajo recepcional, a 

través de los seminarios de tesis que estamos seguros volve

rán a ser una parte esencial en nuestra Facultad. 

En estos Seminarios de Tesis la realización de la 

tesis podría ser en dos etapas. En la primera se reafirma

rían aquellas ·técnicas de Investigación Documental y cursos 

sobre redacción, entonces, se les recomendaría a los alumnos 

iniciar la elaboración de un proyecto de tesis en el que 

apliquen las técnicas aprendidas. Dentro del Seminario se 

les señalaría las bibliotecas o centros de lectura especia

lizada sobre el tema o área que desean estudiar. Periódica-
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mente, a partir del inicio del semestre el profesor encarga

do de dicho seminario revisaría los avances del proyecto. 

En la segunda etapa los jóvenes in•cian el proceso 

de investigación y redacción. Para ello podrían solicitar la 

asistencia de dos profesores, el primero de ellos para 

a.clarar y corregir los problemas que se le presenten al te

sista al momento de consultar una fuente de información, al 

fichar los datos que le interesan y al darle cuerpo a toda 

esa información. El segundo profesor mencionado realizaría 

·la función de asesor, ya que remitiría al interesado a las 

principales fuentes de información sobre el tema en estudio. 

Propositivamente consideramos la conveniencia de 

crear diversos Seminarios de acuerdo al área que corresponda 

el trabajo terminal, ya sea periodístico, de investigación 

científica o de realización de Radio y Televisión. 

5.2.3 FALTA DE INFORMACION PARA ESTUDIANTES: 

Con base en la investigación realizada, el proble

ma de la poca o nula información respecto a los requerimien

tos que_ se deben cumplir para obtener el título profesional, 

disminuye en gran medida la posibilidad de elevar los índi

ces de titulación, por lo mismo se deben impulsar campañas 

de información al respecto en todos los medios de informa

ción con que cuenta la Facultad. 

En cuanto a los medios impresos podríamos señalar 

la conveniencia que representaría la elaboración de diversos 

folletos en donde se indique a estudiantes y egresados los 

pasos a seguir para llevar a cabo la realización de la tesis 
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profesional y los trámites correspondientes para tener dere
cho al examen oral, ventanillas, departamentos y funciona
rios encargados de dar orientación y documentación corres
pondiente; días y horario en que se atiende a los interesa

dos. Desde qué semestre se puede iniciar el proceso de in
vestigación, el registro del tema y solicitar la asistencia 
de un profesor. Cuáles son los derechos y obligaciones tanto 
de profesores como de estudiantes. Con quién se debe acudir 
en caso de no ser respetados esos derechos. 

Cabe considerar que dicho folleto debe ser dis
tribuido periódicamente de modo gratuito en los sitios con

siderados estratégicos de la Facultad, especialmente en to
dos los cubículos de profesores y titulares de la Coordina
ción de Ciencias de la Comunicación. Uno de estos sitios po
sibles pueden ser las ventanillas de Servicios Escolares, en 
donde se les entregaría a los estudiantes de dicha especia
lidad durante los períodos de inscripciones, exá~enes extra
ordinarios, altas y bajas de las materias. Otro lugar estra
tégicos puede ser también la oficina del Servicio Social, la 
cual haría entrega del folleto-guía a todos aquellos" que 
realicen trámites de inicio o conclusión de su servicio so
cial, mediante este procedimiento los estudiantes podrían 
conocer más ampliamente la modalidad de titulación a través 
del Servicio. 

Es importante señalar a los estudiantes dentro de 
la información remitida en el folleto que no necesitan hacer 
la gran tesis para recibirse, sino que tienen que hacer una 
tesis sencilla, pero bien hecha y que nadie les va a pedir 
en la Facultad que hagan una investigación en donde las 
aportaciones sean fabulosas para el conocimiento científico. 
Sencillamente si se realiza un reportaje bien elaborado con 
eso pueden titularse, es decir se deben emprender campañas 
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conjuntas .ª las de información sobre la desmitificacióin de 

la titulación, ya que ante la poca orientación que hay al 

respecto, los rumores y creencias empeoran la situación de 

por si difícil hasta el momento. 

5.2.4 FALTA DE ALTERNATIVAS PARA ESCOGER DIRECTOR 
DE TESIS: 

Al des~rrollar este rubro en el Capítulo Segundo 

del presente trabajo recepcional subrayamos que el instru

mental teórico-práctico que tiene el egresado o el estudian

te de los últimos semestres de la carrera, le capacita en 

poco para elaborar la tesis profesional por si solo, por lo 

mismo, no obstante la preparación que se adquiere durante la 

permanencia en la Facultad¡ resulta indispensable, la mayor 

de las veces, contar con una persona cuyos conocimientos y 

experiencias en el manejo del tema sobre el cual se basa la 

tesis, sea reconocida ampliamente para que asesore en la 

elaboración de la misma, con la mira de asegurar un· buen 

trabajo de investigación que contribuya a enriquecer el 

acervo teórico o empirico sobre la temática tratada. 

Desafortunadamente el crecimiento de nuestra Fa

cultad no ha sido simultánea entre profesores y alumnos. En 

el momento en que se empieza a satisfacer las necesidades de 

personal académico la matrícula de estudiantes se incrementa 

acelaradamente, hasta el momento la especialidad aquí cues

tionada es la que más ingreso tiene entre otras cuatro de la 

Universidad. 

Frecuentemente cuando el estudiante anda en busca 

de un director de tesis, casi nadie dirige tesis, porque no 
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tienen tiempo, aún cuando supuestamente se creó la modalidad 

de profesores de carrera que tienen contemplado entre sus 

funciones la dirección de tesis. Ello se debe en parte por

que estos profesores no quieren hacerse responsables de di

rigir investigaciones por ser un trabajo difícil, especial

mente si no se sabe hacer. Por otro lado, tenemos a los pro

f~sores que realmente se encuentran saturados de trabajo, 

debido a que el proceso de investigación en comunicación 

exige, muchas veces, un trabajo solitario y de gran esfuerzo 

que impide a los profesores contar con un tiempo suficiente 

·para cubrir las necesidades de asesoría que una Facultad ma

siva como la nuestra demanda. 

Esta crisis académica que refleja tanto el alumna

do como la institución, obligada a formar científicos so

ciales aptos para enfocar y resolver conflictivas sociales 

con criterios racionales y eficaces, exige una solución 

pronta y decisiva. 

Para lograr esta solución consideramos que es fun

damental en primer lugar, celebrar reuniones de intercambio 

de experiencias entre los directores de tesis con el fin de 

evaluar las necesidades que existen. Posteriormente, si así 

lo consideran conveniente crear comisiones especiales de mo

do que todos y cada uno de ellos tenga un período libre para 

realizar sus investigaciones y también tenga otro período en 

que se haga plenamente responsable de dirigir seminarios de 

tesis en los que asumirá la tarea de guiar cuando menos 

veinte investigaciones con todas sus consecuencias. Durante 

este lapso se podrían estudiar métodos más eficaces para 

realizar tesis en corto tiempo y con óptima calidad, en los 

que se recupere, organice y sistematice la experiencia per

sonal y profesional que ha tenido el profesor en sus años de 

actividad profesional. 
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s.2.s PALTA DE ESTIMULOS PARA LOS DIRECTORES: 

Definitivamente, es necesario que la administra
ción de la nómina reconozca con mayor énfasis la dirección 
de tesis pr_ofesionales, con una puntuación especial en el 
currículum o como puntos para un ascenso de tipo escalafona

rio y aún como estímulo económico, ya que hay escasos incen

tivos para un profesor que dirige tesis, lo cual le repre
senta un mayor trabajo y problemas, que publicar un artícu
lo, que sí le puede dar grandes satisfacciones curriculares. 

5.2.6 EXCESO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS: 

En este apartado se deben incluir todos los depar
tamentos, coordinaciones, oficinas y direcciones g1~nerales a 

las que debe acudir el alumno para complementar las diversas 
etapas que le lleven a presentar su examen profesional, es 
decir, desde el registro del tema, hasta la realización del 
examen profesional. 

De acuerdo con el documento "El ser y deber ser de 

la Universidad Nacional Autónoma de México• publicada en el 
año 1988 por el entonces Rector de esta Institución, Jorge 

Carpizo, los estudiantes tienen derecho a una tramitación 
respetuosa, ágil y expédita de sus asuntos ante las de
pendencias universitarias, para ello, "la Institución ha de 
esforzarse cada día más por mantener vigente este derecho y 
por simplificar los trámites que ellos efectúan•. 

Sin embargo, aún existen graves problemas que le
jos de brindar al estudiante una tramitación ágil, le difi-
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cultan más su proceso de titulación. Esto se debe en gran 

medida a que hoy día todavía subsiste la centralización de 

muchos de los trámites del examen profesional, entre los que 

se encuentran la revisión de estudios y expedición de certi

ficados. 

En el caso de Ciencias de la Comunicación, el es

tudiante no puede iniciar su revisión de estudios si no pre

senta su trabajo de tesis ya concluido, lo cual insistimos 

se debe rectificar, dado que en los llamados "kárdex" del 

·alumnado frecuentemente se presentan situaciones con las si

guientes: 

- Acta de nacimiento u otros documentos con erro

res, que al no advertirlo con tiempo el estu

diante, éste pierde un tiempo precioso al momen

to de realizar la revisión de estudios. 

- Calificaciones mal asentadas, llevan al pasante 

a presentar en el último momento exámenes extra

ordinarios o por acuerdo de pasantes. 

- Pérdida de las constancias de idiomas y errores 

en el historial académico. 

El excesivo tiempo para la revisión de estudios 

( 20 días) es en cierta forma ilógico, pues se supone que 

ningún trámite debe proceder si no se ha hecho la revisión 

adecuada y por lo mismo, un kárdex bien llevado no requerirá 

más de una semana para que se le expida la constancia res

pectiva al pasante. 

Máxime lo anterior, el problema principal radica 

en que no se permita iniciar la revisión de estudios antes 
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de concluir la tesis. De aprobarse esto, las ventajas serian 
muchas para el pasante, ya que al tiempo que realiza su 

trabajo terminal podría corregir cualquiera de los errores 
que se presenten en su kárdex sin que ello le cause contra

tiempos mayores. 

Aunado a esto, sugerimos elaborar un instructivo 
detallado con los requisitos metodológicos y de presentación 

de tesis con el fin de informar y orientar de manera más 
precisa a cada egresado complementándolo con una guía sobre 
trámites administrativos, bibliografías de apoyo metodológi

co y hasta procedimientos para elaborar la tesis. 

Es conveniente que al momento de formarse las reu
niones de directores se discuta no sólo el aspecto académi
co, sino también el administrativo de modo que sea la misma 
coordinación de la especialidad la que realice el mayor 
número de trámites posibles. Una forma de simplificarlos po
dría ser la elaboración de machotes en donde el estudiante 
sólo llene los espacios que asi lo requieran. Ello haría más 
expedito el conjunto de trámites tan complejos. 

Otro modo de impedir que se demore el proceso de 
titulación es exigir a los profesores responsables de eva
luar las tesis (sinodales) no se excedan más de 15 días para 
emitir su evaluación, desde luego sin actitudes discrimina
torias. 

Respetando los tiempos permitidos e instruyendo al 
sustentante de los pasos que debe realizar podremos conse
guir que los trámites administrativos sean más fáciles y ex
peditos. 
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S.2.7 FACTORES PISCOLOGICOS DE TIPO ,ERSOHAL: 

Entre los múltiples problemas que enfrenta el es

tudiante o egresado se encuentra uno que quizá es el más de

terminante para que realice o no la tesis. Los factores psi

c~lógicos que cada individuo vivencia durante el proceso de 

titulación muchas de las veces provocan que éste renuncie a 

concluir esta etapa tan importante para su desarrollo profe

sional y personal, ya que la tesis representa para él un 

·salto muy grande que lo llevará del alumno dependiente al 

profesionista que debe asumir múltiples obligaciones. Los 

psicólogos asocian a esta etapa con la de la adolescencia 

que todos vivimos. 

Por considerar que ésta es un período de cambios 

emocionales en el que muchos estudiantes prefieren evadirlo 

excusándose de mil maneras para no afrontarlo, olvidando con 

ello toda posibilidad de titularse. Tenemos la seguridad que 

existe la posibilidad de evitar la deserción de la titula

ción por causas de tipo psicológico a través de la creación 

de un Departamento Psicopedagógico que se encargue en pri

mera instancia a orientar y auxiliar a los estudiantes en el 

manejo de sus problemas psicológicos que intervienen en su 

formación académica, especialmente durante el proceso de re

cepción. 

Digamos que esta medida es necesaria, ya que se 

han presentado múltiples casos en los que el estudiante a un 

paso de su examen profesional ya no continúa este proceso 

con el pretexto de que no tiene tiempo, esto sucede -dicen 

los psicólogos- por el temor interno de hacer públicas sus 

potencialidades intelectuales. 
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Las medidas que a la fecha se han tomado para dis

minuir este problema no han llegado más allá de las pláticas 

esporádicas en los auditorios de la Facultad, sin embargo, 

es necesario· ofrecer al tesista todo el apoyo posible en 

este sentido, ya que por la misma edad que él tiene, el con

flicto de la titulación podría complicarse con otros de tipo 

f~iliar. 

En dicho· Departamento Psicopedagógico obviamente 

se contará con uno o varios psicólogos según se requiera. 

·Estos especialistas deberán promover la superación al temor, 

a la crítica, al ridículo y al fracaso al mismo tiempo que 

estimularán la creatividad armónica en el trabajo de inves

tigación a través de curso, conferencias y talleres que en

caucen al estudiante por el camino certero: La Titulación. 

5.3. PROPUESTAS PARA CREAR NUEVAS OPCIONES DE RECEPCION: 

Nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

puede y debe crear otros mecanismos alternativos de titula

ción al de la tesis proesional que en lugar de constituir un 

obstáculo a la recepción profesional, la estimulen sin deva

luar el nivel académico en la Facultad por ello en el pre

sente apartado sug¡riremos seis formas para obtener el títu

lo, además de las que actualmente están en marcha. 

5.3.1 EXNIEN GLOBAL DE MATERIAS: 

Estas modalidad consiste en que un jurado califi

cador debe examinar al sustentante sobre los temas de su 
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especialidad y, desde luego, ligados con el Plan de Estudios 
respectivo. La calificación aprobatorio mínima para conceder 
el titulo profesional deberá ser BIEN (B) u ocho. El examen 
se realizaría en un solo día y la calificación otorgada de 
inmediato después de una breve deliberación del jurado para 
ponerse de acuerdo. 

5.3.2 DEMOSTRACION EFICIENTE DEL EJERCICO DE LA 

PROFESION: 

Desde nuestra óptica la recepción profesional que 
conduce a otorgar la licencia para ejercer 
debe consistir en la comprobación de la 

una profesión, 

capacidad de 
ejercerla con eficiencia. De ahí se desprende que una de las 
formas de recepción, podría ser precisamente la demostración 
severa y bien fundamentada del ejerciclo de la profesión 
(algo de eso se plantea para la recepción de los médicos que 
exige la aprobación de las materias, un examen general de 
conocimientos y el ejercicio práctico de la medicina en el 
Servicio Social). En este caso el Servicio Social obligato

rio sí tendría una buena razón de ser. 

5.3.3 PARTICIPAR EN UHA INVESTIGACION PROPUESTA 

POR LA FACULTAD: 

En este caso, el sínodo calificador podrá peguntar 
al encargado de la investigación acerca de la participación 
del pasante, su desarrollo en ella y sobre todo acerca de la 
veracidad de su trabajo desde el punto de vista técnico o 
doctrinario. El resultado deberá darse dentro de los 15 días 
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naturales siguientes a la entrega de la investigación. 

5.l.4 PRESEM'l'ACION Y RESPUESTA A CUESTIONARIOS 

SOBRE TEMAS ESPECIFICOS: 

El interesado realizará la presentación y respues

ta a cuestionarios sobre temas específicos que le señalará 

la Coordinación· de la carrera, la cual elaborará éstos con 
anticipación a la fecha del examen. Se 'obligará a responder

los utilizando para ello, cuando menos la bibliografía míni

ma que se le señale al final del cuestionario respectivo. El 
sustentante quedará en libertad de ampliar esa bibliografía, 
con lo que podrá tomársele en cuenta para su calificación. 

Para resolver el cuestionario se le dará al pasan

te un plazo máximo y será calificado dentro de 15 d!as natu
rales siguientes a aquél en que se recibió el cuestionario 

debidamente respuesto. 

5.l.5 MONOGRAFIA: 

Otra más de las modalidades que aqu! proponemos es 
la presentación de una monograf ia sobre un tema señalado por 

la Institución, que deberá ser calificado en 15 días natura

les a partir de su entrega, por un sínodo señalado exprofeso 

para ello. 

El pasante podrá pedir toda la información reque

rida a la Institución e incluso acudir con cualquiera de los 

profesores de la lista que llevará la Coordinación o Semina
rio de Tesis. 
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5.3.6 TESINA: 

En· grupos de diez estudiantes, bajo la dirección 

de un tutor académico elaboran un pequeño trabajo de inves

tigación previamente seleccionado por la Facultad y otorgado 

mediante sorteo de una lista de temas que para ello se lleve 

en la Institución a los interesados. Los temas deberán ser 

actuales y sobre todo ligados a un problema nacional. 

Se dará un plazo máximo para la realización del 

trabajo que deberá ser definitivo, por lo que sólo los 

pasantes que la hayan presentado podrán titularse dependien

do, desde luego, de la calificación que le otorgue el sínodo 
seleccionado, para ello, en un término que no habrá de exce

der de 15 días naturales. En el sínodo no puede participar 

el tutor académico del Seminario de tesina. 

5.4 CONCLUSIONES DE CAPITULO: 

Considerando los recursos con que cuenta la FCPyS, 

deben. ser creados diversos seminarios de titulación de 

acuerdo a las distintas áreas que ofrece la carrera de Cien

cias de la Comunicación. En dichos Seminarios se deberán im

partir cursos sobre métodos y técnicas de investigación do

cumental con el propósito de reforzar la metodologia que du

rante los primeros semestres aprendió el alumno. 

Este Seminario comprenderá dos partes; la primera 

de ellas tendrá como objetivo orientar y apoyar al tesista 

en la elaboración del proyecto de investigación; en la se

gunda parte el tesista contará con el apoyo de dos profe-



- 228 -

sores que lo orientarán tanto en el aspecto teórico como me

todológico. La iniciación de estos Seminarios será durante 

el séptimo semestre de la carrera y concluirá con el último 

de ellos, lo cual significa que cumplir con la elaboración 

del trabajo terminal formará parte de las asignaturas. 

Estas medidas, sin duda alguna, podrán aliviar los 

problemas de la falta de tiempo y la falta de herramientas 

teórico-metodológicas. 

Por otro lado, resulta indispensable elaborar un 

folleto-guía en el que se le proporcione al estudiante y 

egresado todos y cada uno de los pasos a seguir ·para 

alcanzar la titulación, se señalará en el contenido los ob

jetivos que ésta persigue, a quién beneficiará, qué proble

mas se le pueden presentar y con quién debe acudirr asimismo 

se le proporcionará en este mate_rial informativo una agenda 

de profesores en donde se mencione el currículum de cada 

uno, las materias que imparte y los posibles temas que le 

gustaría asesorar. 

En cuanto a los profesores encargados de este Se

minario se estudió la conveniencia de que éstos asuman dicha 

responsabilidad durante períodos programados, con el fin de 

que mientras ellos realizan sus investigaciones se dediquen 

de lleno a éstas y por otro lado que cuando se responsabili

cen de los seminarios no tengan preocupación alguna. 

En ta_nto estos problemas sean disminuidos con base 

en las medidas propuestas, los índices de titulación incre

mentarán sus estadísticas y con ello la producción de la in

vestigación en la FCPyS se verá enriquecida. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

A l.:, largo de esta investigación hemos observado 
que los problemas de titulación de la carrera de Ciencias de 
la Comunicación tienen su origen en tres diversas fuentes: 

1.- Formación Profesional 
2.- Trámites Administrativos 
J.- Factores Psicológicos 

Respecto al primer punto, observamos que en los 
Planes y Programas de Estu¡lio se encuentra- el origen de las 
múltiples deficiencias que adolecen los egresados de esta 
especialidad en su preparación profesional, ya que en el 
contenido y .aplicación de los Planes y Programas no existe 
la suficiente vinculación entre las materias teóricas, meto
dológicas y técnicas, esto trae como resultado la incumpli
mentación del perfil profesional que señala el Plan de Estu
dios vigente: 

"La formación del profesional en Ciencias. de la 
Comunicación, lo capacitará para ser un analista social de 
los procesos de la comunicación, en la medida en que podrá 
comprender y criticar de manera sistemática y permanente los 
procesos y las teorías de la comunicación ••• Para que la 
formación de este profesionista logre su plena consistencia, 

es necesario que los estudios comprendan tres áreas básicas: 
la teoria, la metología y la técnica•. 

La evidente desart icui.ac ión de estas tres áreas, 
ha sido y es una de las principales causas de los bajos 
Indices de titulación de la aqui cuestionada carrera de Co
municación, dado que con base en los resultados obtenidos de 
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la encuesta aplicada en el Capítulo Quinto de ~sta investi

gación, la falta de herramientas teórico-metodológicas impi

de a los estudiantes realizar su trabajo de investigación. 

Gran parte de los egresados de esta especialidad no saben 

realizar una investigación formal, no obstante Je que han 

cursado, cuando menos, dos materias de metodología y un ta

ller de investigación y redacción. 

Desde luego, el problema no radica únicamente en 

la estructura de los Planes y Programas de Estudio, sino 

·también en los métodos de enseñanza que se empleen durante 

el curso de cada materia. A través de estos métodos, el 

alumno forma su carácter como profesionista en razón de que 

durante su preparación académica aprende o no a tomar 

decisiones respecto a su especialidad, a delimitar, analizar 

y exponer posibles soluciones ante una determinada problemá

tica; desarrollar o no su interés por la investigación; sin 

embargo, los métodos que durante muchos años se han aplicado 

para la enseñanza de esta especialidad, continúan aplicándo

se, debido al acelerado crecimiento de la matrícula estu

diantil y a la improvisación de la plantilla de docentes. 

Gracias a ello, hoy día los comunicadores son formados por 

medio de las cátedras tradicionalistas, "copistas•, "libres

cas" y "bancarias" que imperan en nuestra Universidad. 

Todo profesionista requiere de cierta preparación 

que le de las bases para llevar a cabo un juicio objetivo, 

mismo que se desprenderá de una previa investigación formal. 

Si este profesionista carece de dichas bases, difícilmente 

podrá llevar a cabo el análisis que requiere. 

Un comunicólogo, por ningún motivo debe tener ta

les carencias, por el contrario, éste debe tener pleno domi

nio de las técnicas de investigación y redacción. Sin estas 
herramientas, no puede decirse como tal. 
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Ahora bien, en cuanto al segundo rupro, que se 

refiere a trámites administrativos, observamos que uno de 

éstos en la generalidad obstaculiza el primer paso del 

proceso de titulación. Este requisito es el registro del 

proyecto de investigación que solicita la coordinación de la 

carrera para evitar que se realicen trabajos idénticos entre 

los estudiantes. 

El problema está, en que muchos alumnos no saben 

como elaborar un proyecto porque carecen de herramientas pa

ra realizarlo, ante este primer y gran obstáculo el proceso 

se aplaza por mucho tiempo o simplemente no continúa. 

Otro problema relevante que se presenta en el pro

ceso de trámites, es sin duda, la reunión de firmas de los 

sinodales, Los cuales, en la mayoria de los casos, abusan 

del tiempo que tienen autorizado para calificar la tesis. 

Este trámites finalmente se convierte en una prueba más para 

el sustentante, en esta ocasión de paciencia. 

La cumplimentación del Servicio Social y los 

idiomas son un obstáculo para la titulación, ya que hasta la 

fecha, las opciones que se ofrecen para realizar el servicio 

no garantizan, salvo honrosas excepciones, el ejercicio de 

la profesión, por el contrario, sólo retienen al prestador 

para que apoye los trabajos manuales o lo que nadie quiere 

hacer. 

En tanto los idiomas que se exigen, éstos no tie

nen aún vinculación alguna con el conocimiento de la comuni

cación. Los cursos que se imparten no ·enseñan lo que debe

rían, de modo que fueran útiles en el desempeño de la profe

sión. Por ello, mientras no exista una finalidad real, fun

damentada en la necesidad y utilidad de ambos requisitos, 
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éstos continuarán siendo, trámites administrativos que obs
taculizan y retrasan la titulación. 

Concluído este punto, veamos ahora lo que corres
ponde a la tercera y última fuente que es en sí uno de los 

principales problemas de titulación; Los Factores Psicológi

c~s. 

Sobre este aspecto, comprobamos que es un problema 
poco contemplado por nuestra dependencia y sin embargo 
'sumamente trascendente para el logro de la recepción profe
sional, dado que los estudiantes viven este proceso como una 
etapa similar a la de la adolescencia en donde múltiples me
canismos de defensa o evasión impiden a éste asimilar los 
nuevos cambios en la personalidad. 

En algunas ocasiones se busca ayuda con el fin de 
superar esta etapa de dolo, sin 'embargo; en otras, se busca 
cualquier excusa para evadirla, no afrontarla y olvidarse 
que está presente. Esta última actitud, puede ser aquélla 
que adopte un egresado en proceso de titulación, lo cual 
eliminaría el mayor número de posibilidades de que éste ob
tenga su título profesional, aún cuando durante su forma
ción, fuera brillante. 

Estos problemas que hemos seiialado conjuntamente 

han sido analizados del mismo modo, debido a que si se lle
garan a considerar como independientes no tendrían la misma 
relevancia, y·por lo mismo, las propuestas perderían toda su 
objetividad. 

Reestructurar, actualizar y corregir las deficien
cias que guarda el actual Plan de Estudios, reduciría en 
gran medida l_as carencias que presentan los egresados al mo-
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mento de aplicar sus estudios en la práctica profesional y 

en la elaboración de la tesis. 

No se trata de reformar por reformar, como en 

Planes anteriores ocurrió, se trata de llegar al fondo del 

problema y no manejarlo por partes, delimitar de acuerdo con 

la realidad· de la carrera el perfil profesional del futuro 

comunicólogo, realizar periódicamente diagnósticos· sobre és

te y mantener al día el Programa de Estudios. 

Por otro lado, es. urgente simplificar y descen

tralizar los trámites administrativos de la Rectoría, no es 

posible que se permita un desgaste de tiempo tan amplio para 

un egresado. Es cierto que la titulación es una prueba en 

donde el sustentante debe demostrar criterio, objetividad, 

madurez, pero no paciencia. 

Por otro lado, el estudiante en proceso de re

cepción requiere orientación y apoyo psicológico por parte 

de la institución, llevar a cabo algún convenio con depen

dencias abocadas a este tipo de orientación y apoyo, sin du

da serta un factor importante para la elevación de los ín

dices de titulación. 

Por último, concluimos que el trabajo terminal es 

sin duda, la mejor forma de evaluación para todo aquél 'que 

egresa -de sus estudios superiores: no obstante es importante 

que mantengamos más actualizado este requisito académico, 

con las mayores opciones posibles que permitan al estudiante 

elegir aquélla que más se apegue a sus inclinaciones como 

profesionista. 
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