
11 

2-. "" 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ,) 

DE MEXICO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CRISIS DE LA CARRERA DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

PLAN DE ESTUDIO 1976 

(Perfil del Egresado, Análisif.1 de 1987) 

T E 
QUE PARA OBTENER TITULO DE 

LICENCIADO 

DE LA 
EN CIENCIAS 

COMUNICACION 
PRESENTAN: 

GUADALUPE VAl.fNTINA FLORIDO ARAUJO 

MARIA DIE LOUROe; NIETO PONCE 

Director de Tesb: 

Dr. Rafael R.ésér\diz Rodrlguez 

MEXICO, D. F. 1990 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



N D e E 

1NTRODUCC1 ON ..•••.•.••••..••••• , , •••• , ••••.••.•.•. 

Capitulo 1 

Crisis de In Educación 5UpQrior................... 14 

Capitulo 11 

La Crisis Actual de la U.N.A.M. ••....•••.. •.••••.. 46 

Capitulo 111 

f.11P1-1lt.il~ ~~ i:;¡anP.iile fl¡:¡lit.iPil¡¡ y f;¡:¡pi¡¡¡ai;.,.,,.... 1!1 

Capitulo IV 

Crisis de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 135 

Capitulo V 

Pertll del Egresado de Ciencias de la Comunlcac!ón 155 

CONCLUSIONES ...•..•.......•••.. , • • • . . . . • . • • • . . . • • • 222 

BIBL!OGRAFIA ...•. , ..• ,., •• ,, ....•. , ...•.•.•••. ,.,. 232 

ANEXOS 



NTRODUCC ON 

Actualmente en nuestto pat9 e~isten alrededor da 80 

escuelas de comunicación con más de 25 mil estudiantes• 

in:5ctitos, de e!!e total, 10 mll estudJ.an en el ?.rea 

me tropo 11 ta na. Por otra parte, el número de egre9ados na 

tetleJa la cantidad de titulados en esa disciplina; en 

efecto, cada año centenas de egresados de las carreras de 

aomuni,~a.ción dejan las aulas para integrarse al m~rcado de 

traba1o. pero no todos son requeridos por los diterentes 

mt?d1o$ rela..:1unada~. con la comunicación. 

En el estado actual de las Ciencias de la Comunicación 

-:.-ri nue-atro pais, es necesario anal izar la situación, por lo 

u.~nu::>, de los estudiantes y egresados de la carrera de 

Ciencias de la Comu~lcación de la Facultad de Ciencias 

Politlcas y Soclale9 de la Un1ve!'s1dad Nacional Autónoma de 

Héxi<.:o, por 9e!' -quiérase o no- la más numerosa <2, 750 

alumnos registrados en el semestre 89-1). 

La gr3n demanda de la carrera, el acelerado avance 

tecnológico de la comuntcaclón y la escasa o nula oferta de 

~mpleo por parte de los medios tradicionales de comunica-

clón, ha11 contribuido a que Ja protestón atraviese por· una 

Núñe:: Go !'nes, Lu 1 s, pe_2.~.!--.~-ª-~º--~-!~! nau~-~.~-L~-~-J_fe91!_Va 1_ 
l-'CDCl_Ul . .__1_9lJ_O, Cd. Unlv.,rsltarla, Mayo de 1990. 
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crisis que ya se refleja dentro y fuera de las aulas 

unlversitarla9. 

Son varios los elementos que contribuyen a que la 

carrera de Ciencias de la Comunicación se encuentre en un 

momento critico. Por tal motiva, es indispensable que a la 

brevedad se tomen las decisiones necesarias para detlnir el 

rumbp que deber·á seguir Ja cnrrera en los pró><imos años. 

En América Latina, según estudios de la UNESCOw, se han 

reall2ado diversas investigaciones acerca del perfil del 

profesional que se quiere for~ar en materia de Comunicación. 

Los te9ultados muestran diferentes factores que condicionan 

su formación, entre Jo9 que destacan: 

1. Falta de recursos tanto materiales, como deficlencla en 

los recursos humanos, que impiden ejercer de manera 

ad~cuada la tuncfón tormadora de profesionales de Ja 

comunlcaclón. 

2. En muchag universidades no se da la debida 1mportancia 

a la carrera, ni se asignan los medios necesarios par& 

qu~ l.1.ie escu~las l11::3ltumenl~n cabalmente sus objetivos. 

3. Las universidades no se han adnptado a los cambios 

presentadas en los medios de comunicación. 

-----·---··--
MC BRIDE, Comunicación e lntormaclón en ry,_\:l_~..!.!-!E....~..!!!.EE., 
UNESCO, T.C.E., México, 1980. 



~. Las universidades no reconocen la importancia de formar 

auténticos comunicadores sociales. 

S. Carencia de profesorado especlallzada en las nuevag 

materias que demanda Ja enseñanza de la comunicación. 

La comunicación s~clal en América Latina ge caracteriza 

poc la dependencia y tecnolog!a. En el lo !ni luye 

principalmente Estados Unidos de Norteamérlca 1 a travé3 del 

metcado internacional de mensajes y de la transferencia de 

tecnologia, es decir, en la concepción· que se tiene patn la 

Instalación y operación de los medios de comunicación. Todo 

esto nos lleva a I~ acepteclón de medios de comunlcación con 

un~ tunclón vertical y autoritaria, propios de un país 

dependiente. 

"Los problemas estructurales de la sociedad en América 

Latina, que afectan.tanto a los medios de comunicación 

colect!v3, como a la formación de comunicadores, se originan 

en la existencia de una comunicación de tipo vertical, que 

opera de arriba hacia abajo, de un estrato social domlnant'e 

hacia un estrato social domln.s.do, por lo que establece un 

flujo informativo de una sola vta caracterizado, entre otras 

co~a~. por Jos siguientes elementos: carencia de medios que 

cubran a todos los sectores de la población, lo cual se 

convierte en una incomunicación social; lag contenidos de 

los mensa~es, ca.racteri::ados por la trivialidad, y son 

3 
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destinados al entretenimiento que conlleva, por el mismo 

sistema productivo, peligrosas cargas ideológicas reforzadas 

por un mecanismo de pubilcidad compulsivo y alineante." 1
' 

1 

Podemos notar que existe una relación entre el modelo 

de desarrollo económico y social que profesa un pals 1 y la 

evolución y objetivos del uso de los medios de comunicación. 

Los medios de comunicación en nuestro país nacieron 

como un proyecto pa11tico para modernizar su eslrctura 

social y económica impulsando et desarrollo de nuevos 

propietarios. La radiodifusión en México, que se desarrolló 

a fines de los años veinte y principios de los treinta, 

contó con apoyo de capital extranjero, además de que la 

burgues1a tenia ya una idea clara de lo que esto significaba 

para sus intereses. No es sino hasta finales de los años 

sesentas que la Secretaria de Comunicaciones y Obras 

Públicas estudió la forma para desarrollar un sistema mixto 

de comunicación, que es el que actualmente define a los 

medios en nuestro pais. Sin embargo, Ja comunicación sigue 

caracterizándose por estar bajo el mando de algunos sectores 

de la burguesia, misma que se ha favorecido por la 

estructura económico, politica, administrativa y juridica de 

México. 

ORDOÑEZ, MARCO. f'-'ue~~ts'en lnformativo_y_!;!!_§eñ~nza de 
la Comunicación, Universidad Michoacana de Sn. Nicolás 
Hidalgo:-¡:¡-éxico, 1979, p. 37. 
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En Mex1co e~iste una "1ncomun1cnc10n soci~I~ que se 

c:ac-acteri=a par el hecho de que los dirigentes de los medios 

de comunicación son un grupo muy reducido de la población, 

pot lú .cual se eustenta una comunicación de tipo vertical, 

antagónica a los intereses de la sociedad. 

En los últlmos a~os los medios audiovisuales en México, 

haro jugado un p<J.¡:·el pre:pon::!cr:i.nt:.:!, aún más qu~ Ja rren9B y 

otr~a medios de eMpresión. 

Por otro lada, vemos que la comunicación social no se 

interpreta plenamente para su apl1cac1ón 1 se concibe ésta 

como una empresa~ no como un servicio público que debiera 

La c~munlcación social tiene como principio que 

"respecto del derecho de ºtransmitir, el principio de la 

democracia es el de. que todos somos miembros plenos de la 

s9cledad 1 de '1Ue todos tenemos derecho e decir lo que 

queremos o lo que nos parezca. Este derecho no sólo es 

lndtvidual, sino también es una necesidad social, puesto qu'e 

la democracia depende de le psrtfcipeción activa y libre 

apor-tac1on de todos sus miembros. El derecho de recibir e~ 

su contrario y complementario en el sentido de la participa

ción y de la discusión camQn. Las instituciones necesartas 
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para guardar estas libertades tienen que ser evidentemente 

del tipo de las de servicio soclal". 121 

Para complementar la imagen de lo que debe ser la 

comunicaclón social, mencionaremos algunos de sus objetivos 

que seg~n la UNESCO debe cubrir: 

1" 

Conseguir que la comunlca~lón sea un instrumet1to de la 

sociedad y no solamente un instrumento de diálogo entre 

los grupos de poder. 

Procurar que ln sociedad cuente con una comunlcaclón 

horizonal y no vertical. Que no se viertan mensajes 

desde lo9 grupos de la burguesia monopoliste hacia las 

mayorias, que contengan sólo un enfoque distorcionnnte. 

Tratar de que todos los grupos sociales dispongan de 

canaia~ da cc~unlc~c!ón ~P ln misma eficacia y valor, 

para que l& sociedad nacional pueda obrar con la 

información necesaria y por lo mismo, con el juicio 

critico suficiente. 

Lograr que se conceda la mayor 1mportanc1a al contenido 

de los mensajes que a las técnicas utilizadas pnrs 

dltundlrloo. 

WILLIAHS, RAYHOND. Lo3 Medios de Comunlcsclón Social, 
Ed. Peninsu 1 a, Barcelona, -ESpaña;·1973-;-·p-:--i-2tf.--



Convertir la comunicación en una de las prlnc!pal~s 

farm.=is d~ parti..:1pa·:.ión popular. 

Transformar los medios de comunicación en instrumentos 

de educación. no solamente en el sentido de dif~ndlr 

contenidos Informativos. sino también aquello~ de alto 

valar rarmatJvo. 

Convertir Jos medias de comunicación en lnstrumentos 

bá~lcos para el d~sa.rrol lo de la~ cultura::: nscionales y 

no solamente en aparato~ tecno1ógiacs retor:adores de 

la ideolog1a dominante. 

Pl~cur: ... r la debida formación del comunicador- respecto a 

su ideol.ogía y pensamiento, y concom!tant~mente, bw!:!c.&r 

t;¡fJt? :St:- le- garQnti 1::-!? un2. •.rldri dJ gn~ • .:orno corr-espond~ a 

su condición intelectual y a.1 l"Ol que juega en la 

SO•: 1 ~dad. 

lmpulsar la investigación de la comunicación para que 

las soluciones que se propongan, provengan del análisis 

clentitico de la realidad. 

Procur3r la unidad de los comunicadores y pertodlstas 

de Amér1ca Latlna para luchar por causas comunes que 

contribuyan a la integración regional y a un nuevo 

orden informativo. 

7 
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La comunicación social nas da la oportunidad de admitir 

dentro del 

opciones de 

amplio espectro de la comunicación, otras 

servicio social proporcionar a todos los 

sectores de la población, mensajes que conl 1 even 

información, socialización, entretenimiento, motivar.ión, 

educación, promoción cultural e integración. 

Puede afirmarse, entonces, que la enseñanza y el 

ejercicio de la prateslón en MéKico, se inspiran en el 

modelo comunicacional norteamericano, lo cual crea una falta 

de vinculación entI'e la práctica profesional y las 

necesidades reales de comunlcaclón 1 tanto en América Latina 

como en Méxicb. 

Los dirigentes de los medios de comunicación, debido a 

su conformaclón, tienen escasas posibilidades y voluntad de 

recibir a lo~ ~~i~~ados untversltario~ de comunic~c!ón. 

debido a la insuf lciente preparación pr~ctlca que tienen y 

por su formación, que en la mayoria de los casos no se 

adecua a la de una empresa profesional. 

Podemos concluir que por la misma organización de los 

medios de comunicación, los egresados de la carrera de 

ciencias de la comunicación tienen pocas oportunidades, ya 

no tan sólo de conseguir empleo, sino también de poner en 

práctica sus conocimientos como comunicadores ~aciales. 



En Jo que se refiere a su estructura académica, la 

mayoría de las escuelas de comunicación pretenden abarcar un 

inmenso campo del conocimiento, desde las teorias dt? la 

comunic~ción, la concepción psicológica y la metodologia de 

la investigación, hasta las técnicas para la comunicación 

impresa y audiovisual, 1 o cual provocz;. insuf lciencias en la 

formación profesional: poco o nulo conocimiento práctico, y 

tergiversación en la formación teórico-metodológica. 

Las defi~Jencias expuestas conllevan a una 

desvinculación entre Ja formación académica y Ja práctica 

profesional, generalmente acrecentada por la falta de 

vocación Ca maln. fnterpretación> de los alumnos, ya que en 

la mayoria de los casos se inscriben a la carrern carentes 

de informacion, y con una idea falsa del campo profesional 

de:l ~gr~sado de comunicación, producto de la inf luencla de 

los medios. 

Por todo lo anterior, la presente invostigación 

pretende contextualizar lo que hemos denomln~dc la crltils de 

la carrera de Ciencias da la Comunicación en la Factultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, debido al momento tan 

especial por el que atraviesa la profesión C1987), la 

Facultad, la Universidad y el sistema educativo en general. 

Para esto nos enfocamos al análisis del perfil de la 

l lcenciatura de Ciencias de la Comunicación, tocando algunos 

9 



aspectos del perfil de Jos alumnos de primer 1ngr~sa y de 

reingreso. 

En nuestra investigación concabímos la profesión como 

medio esencia} de comprensión de la naturaleza de las 

relaciones entre la educació11 superior y Ja sociedad; 

asimismo, comprende Ja historia de la prof0sión (crig~nes, 

ante~edentes, objetivos iniciales de formación) y expone las 

opiniones de los estudi~ntos, egresados y profesares de la 

misma. 

La concepción de la presento investigación, no implica 
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el diferir c?mpletamcnt~ del petf 11 de !a carrera o el 

proponer otro perfil del egresado, sino can base en el 

análisis de su actual situación 1 proponer nuevas orlentaclo

nes académlqas y una reorientación de Ja práctica profesio

nal hacia la satisfacción de l~z nu~vas necesidades que en 

materia de Comunicación han surgido. 

En al primer capitulo hablaromos de la c~isis de la 

educación superior, donde enmarcaremos a la U.N.~.M. y 

señalaremos los principales problemas a resolver. 

~L~is Actual de la U.N.A.~~ es el titulo del segundo 

capitulo qua con un pequeña panorama retrospectivo d~ ia 

vida de nuestra máxima Casa de Estudios a través de sus 

ültlmos sesenta años, nos permitirá comprende~ cómo se ha 

ido formando, o quizá deformando, en algunos aspectos Ja 



U.N.A.M., desde su primer conflicto estudiantil por obtener 

su autonomía, hasta el último por la demanda de democracia, 

pasando por la nunca al vi dada fecha de 1968. 

En e1 tercer capitulo titulado ~H-~t_gJ: .. iª---~-~- !a __ fa:_~L}_l_~.2_ 

~- ~-i~_Dc.i~~ _po.J.ft)~a~ .. Y S~_i:;i_a! .. ~~. podemos conocer el por qué 

de la formacion de nuestra facultad; cuáles fueron sus 

objetivos de fundación; cu.JI ha sido su contribución a la 

sociedad mexicana; y ol sentido de que cobije a Ja carrera 

de Ciencias de la Comunicación, todo esto a través de sus 

dife:·enles planes de estudio. 

El cuarto cap~tulo habla de cómo está conf lgurada en la 

actualidad la ca~rera de Ciencias de la Ccmunicación y 

cuáles son los principales probleffias a los que se enfrenta, 

para el lo mostraremos los planes de estudio por los que ha 

pasado I a carrera y . 
deficiencias vigentes. 

anal izaremos su estructura y 

Conocer qué piensan de Ja carrera da Ciencias de Ja 

Comunicación los estudiantes de primer ingreso, así como JÓs 

de semestres avanzados, maestros y agresados, es el objetivo 

del quinto y último capitulo. 

El método de investigación que ~e utilizó para obtener 
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estas opiniones fue a través de la encuesta. Realiza mas . 

diferentes cuestionarios dirigidos a estudiantes de primer 

ingreso, estudiantes de la carrera, profesares y cg:rc-z.:idcs, 



primero con un cuestionario pi loto que nos llevó a los 

cuestionarlos definitivos que aplicamos. Los resultados 

obtenidos los manejamos primero manualmente para hacer el 

vaclado de las variables, y posteriormente nos auxiliamos de 

la computadora, para poder hacer la interpretación de los 

resultados . 

. Con esta información creemos poder analizar factores 

que intervienen en la conformación del perfil del egresado 

de Comunicación de la F.C.P. y S. 

Podemos adelantar que en México, la curricula de las 

escuelas de comunicación y su orientación, so definen a 

partir de la dinámica sociopolitica e ideológica entre 

grupos que participan en el poder económico y politice y, al 

igual que en América Latina, predomina una adaptación del 

modelo norteamericano a la reaiid~~ i)~C!~~a!, pe~ !~ tentn, 

12 

no existe en nuestro pals una polilica gubernamental de 

comunicación social estructurada y coherente que promueva 

nuestro desarrollo, y menos aún, una formación de profesic

nistas de la comunlcación que responda a esa polilica. 

En el terreno de la Comunicación Social, la U.N.A.M. 

debe encargarse de preparar comunicadores o comunicólogos 

que satisfagan las expectativas sociales y hagan posible el 

mejoramiento en todos sentidos de los procesos 

comunicacionales a nivel nacional. El gran reto se 



encuentra en el hecho de c¡ue mientras la carrera propone la 

fcrm3clón de profesionales crillcos, 

trabajo son muy diferentes. 

las expectativas de 

La respuesta la tienen los egresados de comunicación, 

con su comprometida actitud y su responsabilidad frente a 

los retos que propone nuestra profesióri. Esta a.clltud se 

logrará conociendo la verdadera esencia de lo que slgni!ica 

~er un ~gro;::;ado dt' Cit:ncla:; de la Comunicación de; Ll F.C.P. 

y S. de la U.N.A.M. 

13 



CAPITULO 1 

CRISIS DE LA EDUCACION SUPERIOR 

La educación es la base del de9arrol lo de cualquier 

pais. Si éste no prepara a su genle para las divPrsas 

actlyidades que requiere, su capacldad de crecimiento 

permanecerá estacionada. 

Hasta hace poco tiempo en nuestro pa1s, unn gran 

preocupación era dar a la educación el lugar que se merece 

dentro de la socied~d, 9ln embargo, la falta de planeaclón 

educativa que permita acoplarse a iss necestdadeü sociales 

tiene como consecuencia que la educación superior no dé los 

frutos esperados. 

14 

Hucho se habla, par un lado, de que el pais está 

pasando por una de las peores crisis de su ~ilstorla, ttMéxlco 

es un pais colonizado. Estructurado con una base de 

capitalismo dependiente. La reversión contrarrevoluctonarla 

de la lo~ caciques 

flnancleros del pals; la heg~mon1a del con~umlsmo y del atAn 

producttv19la¡ el cargo otlc1a1mente confeso de que la deuda 

externa y su costo social ha sido popular, la han pagado lüs 
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asalariados, los trabajadores ... "'" 1 Por otro lado, se pone 

en tela de juicio el hecho de estudiar una carrera 

profesional, pues ya no es signo de poder desarrollarse, 

inclusive. ni de obtener un empleo seguro. 

El egresado de cualquier carrera profe~ional ff1Jardando 

las debidas proporcioiies>. debe enfrentarse al problema de 

l~ escasez de empleo, cuestión atribuible en términos 

economicos a Jos efectos de la crisis. 

AJ final de cuentas, es el egresado de educación 

s•~:rerior quien sufre las consecuencias, ya gue además de 

estar subeval uada .. su educación, debe enfrentarse a la falto. 

de tuen-:.es de trabajo, o la opción de subemplearse o quedar 

desempleC1do. 

Sln embargo, es un hecho qua la educación superior en 

nuestro pa1s viene a ser el 61timo eslabón en la larga 

cadena de la educación formal. Y a pesar de que el 

resultado final de un alumno se refleja al término de su 

carrera, muchos de los cuestionamientos hechos on relación 

ai nivel terminal de los egresados de las escuelas de 

educación superior, se deben en buena medida a Jos diferen-

tes problomas que estos alumnos acarrean a lo largo de toda 

$U formación. 

López Narváez, Froy1an, Revista Mexicana de Ciencias 
eElt~_i-~ª-~ _x_ ___ .?-2-s.J.~. L~ t Ed it":-Nue;aEPOca--:-Ñéx 1 co;--úwe;-
p. 27. 
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La crisis actual por la que atraviesa nuestro pais 

afecta de manera slgnltlcatlva al sector de la educación 

superior.• Las tendencias muestran que el problema nacional 

no se resolverá en corlo tiempo, sino está caracterizado por 

la dependencia y la escasez. Esta nos lleva, en consecuen-

cla, al agudl2nmiento de los problemas de- empleo, de 

salario, de las condiciones generales de vida y distribución 

de la riqueza. Por lo tanto, Ueln:~mo::> ret lexiv¡;ar .::;cb:-c lo 

que nos espera er. el pals en las próximas década.9, y sobre 

el papel tan importante que jugará la educación supeJ'ior 

para coadyuvar a la mejor solución de estos problemas, si es 

que logra redefinir sus objetivos a cor-to, mediano y lal'go 

plazo. 

De acuerdo a un estudio de la Asociación Nacional de 

Universidades e Institutos de Educación Superior <ANUIES>, 

"hacia 1990 la matricula a nivel licenciatura y posgrado en 

las universidades públicaz, se duplicará, lo cual en 

términos de gasto federal, requerirá un aumento del 12" con 

respecto al de 1982. El nivel total de los requerim1ento!:l 

presupuestales seria del orden de los 350 mil millones de 

pesos CANUIES, 1983). Bajo el supuesto de que esto seria 

impo2ible para el Estado, ocu:rriria por tanto un déficit de 

240. e mil millones de pe~.09 para la tech& tope señalada. 

Ctr. DIDRIKSSON T. AXEL. Perfiles Educativos, UNAM, 
México, 1985. 



<. • .>. Eso significa que para el año 2000. las deficiencias 

de atención a la demanda 9erán grandes: el porcentaje 

atendido de la demanda potencl&l en la educación superior 

será de tan sólo el ~7%, a pesar de la existencia de una 

matricula de 4 mi! Iones de estudiantes. 1 •1 

El reporte de la .. ANUJES señala además cómo los efectos 

relacion.oldos can los profesionales y el mercado de trabajo 

=e tofn~!'án má:3 pr·oblemátlcos, ya que "a pesar de Ja 

masificación, la economía tendrá que mantener la carene!& de 

tui:-1·.Z::i de: traba.jo calitlcada. Si !Je acepta que no habrá 

recuperación efectiva de la economía mexican& sino hsste 

finales de los oc~enta, los problemas de emplea se tornarán 

agudo~. De acuerdo con una serle de est!maclone9, de cada 

cinco pec·son.as. sólo una tendrá ocupación profe!:llonal, y una 

de cada veinte la tendrá de tipo técnico". 1 ~ 1 

Por su parte, el Plan Nacional de Educación Superior 

pronost!ca para los próximos años un Importante crecimiento 

en 1 a demanda social de educación superior. ".,.este 

incremento derivará tanto de la dinámica del sistema 

educativo como de la disminución en la oferta de empleo para 

1 os jóvenes, que se ar 1 g i na en e 1 descenso de 1 a tasa de 

crecimiento económico. Estos jóvenes habrán de buscar una 

Didriksson T. 1 Axe l. Perfl les Educativos, UNAM, Héxico 1 

1985, Na. 27-28, p. s3-.----·--·-···---

lb!dem, p. 54. 
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mejor cal1f1cac1ón, posiblemente hasta el postgrado, n fin 

de mejorar sus probablltdades de empleo". 1 • 1 

"Si persl~ten las tendenclas h1~tór1cas del sistema de 

educación superior y de la econamia nacional, parn 1992 

habr& un superávit aproK1mado de 211,044 profesionales, que 

representarla poco más del 13% de la oferta total. Este 

excedente se concentrará, probablemente, en las acttvldndee 

d~l sector t~tclnria representando casi tres cuartas partes 

del superávit."« 11 

Le educación superior sustenta diferentes problemas. 

los cuales báslcarnente son: presupuesta reducido~ 

masit1caclón de ln matricule e~tudlantil y admlnlstratlva, y 

su ineficaz planlficaclón. " ... el detrimento cua}ltatlvo de 

la enseñanza debe atribuirse a que las pol1ticas de 

expansión educativas no fueron acompañadas de la9 necesnrtas 

para desarrollar y asignar los recu~so~ que hubieran 

permitido Impartir educación de buena calidad. De lo dicho 

también se deduce < ••• ) que el desajuste observado entre ta 

oferta y la demanda de trabajo con determinados niveles de 

educación -y, en el caso de ln. enseñe.nz<i superior, entre la 

oferta y la demanda correnpandlentes a determinadas 

protestones- tampoco puede ser simplemente atribuido a la 

Plan Nacional Educ. Sup., ANU!ES, México, i9B2, p. 95. 

l bidem, p. 97. 



llamada explosión demográfica del pais, Dicho problema. 

tiene sus ratees, más bien, en un modelo de desarrollo 

econamico que no ha sido capaz de convertir nuestras 

necesidades sociales en demandas efectivas, lo cual <. •• ) ha 

impedido que se desarrolle una demanda laboral ·realmente 

adecuada al perti t.. de los rcct:r!?os humanos que 

disponemos".' o 1 

Viendo este panorama tan poco halagador para el futuro 

cercano, tas instituciones de educación superior deben 

replante~rse cambios hacia gu lnterlor 1 los cuales permitan 

transformaciones cualitativas que repercutan favorablemente 

en las futuras gen~raciones. 

Empecemos por analizar los principales problemas por 

resolver. 

Huchas lnvestlgaclones se han realizado sobre ta 

problemática de la cducaclón superior y su papel tan 

importante en e1 desarrolla de nuestro pais. Al hacer un 

anál lsls, las que a continuación se enumeran, serán ta's 

principales area• problemáticas de la educación superior: 

Dldrlksson T., Axe!, Ob. cit., p. 46. 
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1. Replanteamiento de In Relación Unlvcrsldad-Sooledad. 

Debemos volver a pengar cuál es la función esencial de 

los institutos de educación superior. Las condlclones 

económicas de nuegtro pais determinan que la educación 

juegue el papel de amortiguador de la presión social. 

Muche.9 de la9 universidades de Latin'aamérica. ha.n 

crecido bajo el ejemplo de las europeas y americanas, 

copiando con retrasa sus teorias y modelos educativos, "as1 

en los paises lndu9tr1all~ados no e~lste un nbtsma económlco 

y social entre el experta en problernus orientales y el 

empleado de una industria tarmacéutica. En nuestros paises, 

en cambio, el nivel de vida decorosa ~ólo está ni alcance de 

los que han podido llegar a ciertos niveles de tntormación y 

Mientra. en las sociedades desarrolladas las 

conocimientos se mantienen 2n el orden de las satistactores 

personales, en las sociedades como la nuestra se crue que la 

obtenclón de un determ!n3do r1ivel de conootm1ento e~tá 

relacionado directamente con ta necesidad de un mayar 

ascenso 9n el nivel económlcoJ y par lo tanto, social. 

Las un1ve~sidades europeas y americanas también tienen 

problemas en cuanto a la educación de las protestones a Ja 

'" CASTREJON DIEZ, JAIME. La educación 9uperlor en MéK!co, 
Edtt. Edlcol, México, 1979, p. 35. 



realidad social. Sin embargo, no dejan de adecuar cuadros 

ctentitlcos y técnicos que su sociedad demanda, tan alejados 

como en nuestras escuelas de educación superior. 

En nuestro p.tsis la cducnclón de n!vel superior está 

considerada como el mecanismo ideal para suBvtzar la rlgldez 

de l~s e5tructura~ ~o~l~!cs y promover el ascenso de las 

capas inferiores. "La educación está actuando coma 

conservadora del 9tatus y de mantenimiento de las 

estructuras sociales a nivel de grupos que integran la 

sociedad. En la educación untvers1tarla 1 el grado 

unlversltario no sólo es necesario para progre~nr, glno para 

mantener dicho stitus. El diploma por el diploma mismo se 

transforma en necesidad. De este. manera, las V'Erdadera.s 

metas de la educación universitaria se desvlrtOan hacia la 

falsa m"-'t"' dP la. certlficación". 11 º 1 

Lo9 a 1 umnoa que deciden estudiar una car rora 

profesional lo hncen, en la mayoria de los casos, por 

cons~guir a través de la profesión un ascenso económico 1 

soclal, más que por buscar conocimientos que les permitan 

desarrollarse como protesionlsta y seres humanos. 

En la nctualldad se habla mucha de Ja democratización 

de la educación, ya que su demanda es cada vez mayor, pero 

TUNNERMAN, CARLOS, De la Universidad y suo problemas, 
UNAM, México, 1980, pp. 29-30. 
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''nuestras lnstltuclones de educación superior continúan 

tormando jóveneg de clase media y alta para servir a los 

sectores medios y altos. De nuestro sistema de educación 

22 

eupe~ior egresan proteslonistas y técnicos que en un 70% se 

integran al sector terciario de la producción, sólo un 29% 

si secundario y menos de 1" a.l prima.ria". 1111 

A pesar de la aparente democratización de Ja enseñanza 

en las instituciones de educación superior, 1 a educa.e 1 ón 

impartida por el las es en si misma la distinción entre los 

que tienen educación y las que no la tienen. 

2. Distancia entre lo qua se Enseña y las Necesidades 

Reale9 de la Sociedad 

L~c condi.:~.::.ne:s ~cunómlcas de nuestro pais originan qiJe 

las esperanzas de movilidad social de muchos egresados se 

vean desechas, ya que la diferencia entre 1a creación de un 

empleo y el casto de crear un lugar en el sistema educativo, 

e= la causa de que crezca cada vez más el abismo entre 

ambos. "Se han estimado que la educación superior genera 

alrededor de 40 mil egresados anualmente, y en un lapso de 

10 años, con una misma tasa de eficiencia te.-·minal media 

anual, casi 200 mil profesionales titulados. Sin embargo, 

no todos los egresados de este subsistema educativa tienen 

'''' CASTREJON DIEZ, JAIME, Ob. Cit. p. 38. 



las probabilidades de ingresar al sector moderno del mercado 

de trabajo. ni tampac~ de percibir 111~resos ni jerarquias 

laborales supuestamente correspondientes a las dosis de 

ln~trucclón de los egresados. Es decir, existe un desajuste 

estructural entre el desarrollo del slsl~ma encolar y el 

comportamiento del mercado de trabajo". 1121 

51 aun as 1 todos los egresados tuvieran 1 as 

po:::ibl l idEide:: de percibir 1ng!"esos cortespondientes a su 

educa e 1 ón, 1 os nuevos egresados tendrian dificultades 

semejan te::: tos que ahora tr&tan de integrarse al mercado 

de traba.1o. 

El ptoblema se encuentra en la necesidad de un empleo 

adecuado para los egresados de las diferentes carreras de 

educación superior. La nece~idad de adecuar los recursos 

humanos a lus condic1cn~~ del MPr~Rdo de trabajo se hace 

cada vez más necesaria. 

51 se persiste actuando con una demanda de 

conocimientos que no provienen de la economia hacia lris 

1nstitucioneg de educación superior, se intensificará cada 

vez más el abismo entre estos y la próducctón, de manera que 

no 9e conciba su aplicación en la vida diaria, y muchos 

Didriksson T~ Axel. !:.~.EJJ_L~~_?ucat~~~' No. 29/30, 
p. 33. 
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egresados tendrían el peligro de enfrentarse a fuertes 

problemas de desempleo o subempleo. 

3. Los Dl lemas de la Educnclón Superior como Consecuencia 

de su Papel cada vez más Complejo en la Sociedad. 

La política de educación del Estado Mexicano según el 

Plan Nacional de Educación Superior está estructurada con el 

objetivo básico de integrar a todos Jos sectores -a través 

de la educación técnica y superior- el proceso de desarrollo 

naciona.J, Actualmente los objetivos de Ja educación en 

general son los siguiente~: a> asegurar educación básica n 

toda la pob!Sción, particularmente a la que se encuentra en 

edad escolar¡ b) vincular In educación terminal con el 

sistema productivo de bl~nes y servfc1os necesarias social y 

nac1on&lmente~ e> elevar la calidad de la educación; 

d> m~jor-ar el ntveJ cultural; y e) aumentar la eticlencia 

del sistema educativo. 

A pegar de todos estos cbjettvus y a pesar de 

considerarse como prioritario el sector de In educación 

superior, las pautas adoptadas llevan a la devaluación de la 

educación que reciben los grupos mayoritarios. 

Aunado a esto. la educación se encuentra sometida a un 

proceso de readecuación por parte del Estado, que afecta 

tanto su forma como su contenido. "En el momento actual, el 



Estado ha pretendido hacer coincidir las exigoncias que le 

irr.ronen la crisis econom!ca y el endeudamiento externo, con 

los requerimientos de la economfa internacional, en un 

proyecto de educación superior que le permita reencauzar los 

planes de estudio institucionales .... Est.o es, sa trata de 

crear los programas de,. estudio y los profesionales adOcuados 

para el desarrollo de las áreas que de acuerdo con el lugar 

que actua1er1te se ha asignado a México en la econom1a 

internaclonal", 1 •J 1 

La estrategia mundial conocida como reconversión 

indu~tria! no deja fuera a nueslro país y, asi, el gobierno 

tiene que ajustar~e a determinadas áreas de desarrullo 

tecnológico orientadas a los aspectos productivas. Las 

acciones a realizarse por las universidades son en el 

sentido de apoyar aquellas licenciaturas prinrft~r!~~ o 

estratégicas, es decir, apoyar las carreras productiva~. 

Por otro lado, el Estado subordina a Jos institutos de 

educación superior a que si no se adecúan a los lineamientos 

de la 1 reconversión industrial 1
, "no se les podrá sostener 

el financiamiento. Por tanto, para enfrentar la escasez de 

recursos se propone como principal mecanismo que las 

universidades se transformen a partir de reducir su 

ALVAREZ, LUCIA, ~cta~_!_cJJ.é.g~. UNAH, México, 1987, 
p. 91. 
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crecimiento y contener el acceso masivo de la población 

estudiantil"' L•1 

Lo anterior hace que las instituciones de educación 

superior se subordlenen a las llmltantes de presupuesto y n 

la reestructur·ación capital lsta, lo cual permite el control 

sobre las profesiones y empleos individuales. 

4. Hnsttlcaclón. 

A la masltlcaclón de la educación superior se le 

atribuyen varias causas: las depresiones demográficas, las 

asplracloneg de ascenso social, etc. 51 blen la 

maslf lcación no es la cau9ante de todos los males que at&ñen 

a Ja educación superior, si termina por causar daños 

cuantltatlv~s en los sistemas educativos. 

El Plan Nacional de Educación Superior C1982-1988> nos 

da una muestra del incremento de la matricula en el periodo 

1977-1981. La part!cipaclón de las l11stituc!ones estatale~ 

en la matricula total nacional ha pasado de un 61% en 1977 a 

un 71~ en 1981. En el área metropo11tann de la ciudad de 

México se ha mantenido relativamente constan te: un 

crecimiento del 9.4~ en su matricula durante los años 

indicados y una disminución del 9.5% en su partlcipaclón de 

11.fl HUMBERTO ISIDRO, BRUNO. Excelglor, 
tana, 1o. Agosto de 1988, p. 1. 

Sección Hetropoll-
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la matricula total. En lo referente al personal académlca, 

entre los añog 1979 y 1981 el personal por horas pasó de 

42,059 a 53,745; el de medio tiempo de 5,480 a S,856 y el de 

tiempo completo de 10,725 a 13,141. Este aumento va 

directamente relacionado con el crecimiento de la matricula 

ooludlantil que de 698,139 llegó a 785,419 durante el mismo 

periodo. 

Asimi2mo 1 en lo que se rettere a la relación de alumnos 

por profesor pasó a ser de 65 a 60. A pesar de esto, 

tadavia no se llegan una proporción ideal, y como et mismo 

reporte especifica 1 dependiendo de la zona es la proporción, 

aqui en el o:F. es muy posible que esta proporción se siga 

rebasando. 

En lo c¡uo " creación J., carreras y programas de 

maestría se refiere, el Plan Nacional de Educación Superior 

sostiene que el total de instituciones de educación superior 

pasó de 198 en 1977 a 244 en 1981. La oferta de opciones de 

estudio se l11cr~mentó de 334 en 1979 a 418 en 1981. Sin 

embargo, "el análisis de las 418 carreras proteslonales 

ot recldas en 1981 revela no sólo un incontrolado 

plurlnominallsmo, sino también una atomización en el ~9tUd1o 

de las disciplinas que sugiere enfoques parciales y 

demasiado especlallzados, tales enfoques aumentan los 

riesgos de la absoJencla profesional y dificultan el estudio 
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de los problemas nacionales desde un punto de vista 

i nterd 1seip1 l nar lo". • 1 " 1 

Los problemas de la planeaclón educativa han generado 

que la maslf icaciOn do la enseñanza 5Upcrlor sea 

incontrolable y por lo tanto, se produzca un desequilibrio 

entre la oferta y la demanda dü técnico~ y profesionlstas en 

el mercado nacional. Son dos los íactores que intluyen en 

la demanda de profesionales: Primero, Sedlmentarismo de la 

tuerza de trabajo, es decir, exceso de oferta en las zonas 

metropolitanas y déficit en las reglones de menor densidad 

demográt lea¡ y segundo, una demanda sot istlcn.da do 

profesionales' con una especialización excesiva. 

La acelerada expansión cuantitativa de las últimas dos 

décadas llevó a la educación a convertirse en educación da 

masas, sin que esto quiera decir necesariamente que sea 

democt'ática. 

Las soluciones que se han pretendido dar al problema de 

la masificación, se dividen en dos variantes: abrir las 

puertas de la educación superior a todas aquellos que la 

soliciten <egresados del sistem3 de enseñanza media) o, 

establecer medidas que restrinjan la entrada a la educación 

superior a aquellos menos capacitados para ello. Esta 

1151 Plan Nacional de EducacJón Superio..!:_, ANVlES, p. 22. 



~ltima medida, como habíamos visto anteriormente, forma 

parte de la politlca educativa implantada por e! Estado, 

Los defensores de la primera medida sostienen que el 

ingreso 1 imitado no re9uelve nada, ya que sólo elude el 

problema originado por los planif lcadores ~e ta educ~ción y 

aún más por t:l propt7' sistema del pa1s. La solución la 

plantean en la dlversif lcaclón de la oferta de In educación 

!>Uperiot·, a9i como de estudios técnicos, a partir de dar 

diversas gamas a los egresados de la educnclón media, 

echando mano de 109 nuevos recursos de Ja tecnologta 

educativa. 

Sin embargo, no podemos negar que el incremento de la 

matricula no siempre significa sinónimo de democracia, y por 

lo tanta, aumento de oportunidades para todos. "Se ha 

comprobado que las nuevas g~fi~r~c!anpq han recibido más 

educación que )as anteriores, aunque é5ta se ha concentrado 

,....."' las c)ases medias urbanas. El problema sigue siendo la 

1narg'nac!ón de la educación rural, la marginación de lo,s 

trabajadores y el hecho de que la~ clase9 menos favorecidas 

ape~as pueden recibir educación inclp1entett, 11 ~ 1 

En el plano ideal, 1o mejor ·seria que la educación 

pudiera garantizar no sóJo la entrada, sino también la 

permanencia en ella a los estudiantes que por razones 

L~_flane_!!Elón cte __ la Educación Superlo_r, ANVIES, p. 46. 
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económicas y/o sociales no puedan hacerlo, ast como ofrecer 

igualdad de oportunidades para que estos puedan incorporarse 

al mercado de trabajo. Pero asegurar una fuente de trabajo 

ea qui2á Jo má9 compl lcadoj ya que la msgiticnclón "puede ir 

acompañada del fenómeno de la desvalorización de 109 titulas 

un1versitnrfo9, hechanda por llPrrA IR~ Aplr~cloneg del 

ascenso de la ciase media". 1111 

El problema de la masificación no debe solucionarse 

hasta el limite de la educaclón 9LI:perior, 9lno desde el 

inicio de la educación pogt-gecundaria. 

"Los nuevos establecimientos que imparten educación 

técnica del nivel medio superior dirigen su acción al 

segmento intermedio de la pirámide ocupacl ona l. 

lndlrectamen.te, dicha acción podrá repercutir en el segmento 

superior de la misma pirámide, pues en alguna medida los 

nuevos colegios contribuirán a 'descongestonar' los centros 

de educación Universitaria <lo cual permitirá mejorar la 

calidad de la enseñanza que en ellos se imparte)." 11 0 1 

1 'o 1 

Tunnerman, Carlos. De la Universidad y sus Prq_~~~
p. 29. 

Muñoz Izquierdo, Carlos, El Problema de l~ Educación en 
~º-'-¿Laberinto sin Salida?, e.E.E. Colecc. Estudios 
Educativos, MéKlco, 1979, p. i3. 



Es importante tomar en cuenta también que los nuevos 

recursc9 de la tecnologia educativa pueden petm1t1r abrir 

nuevas opciones a la educación superior. 

E.I deterioro de la educación gupertor, en contra de lo 

que se opina muy a menudo, na es produc~o solamen~e del 

creclm1ent.o de~¡¡¡¿Jidc de ~u pobl:~ctón C!:':tudlantt 1, sino 

también es originado principalmente por la mala planeación 

no ad~cuada a ln9 necesidades 9ociales del pafs. 

s. Desequilibrio de 

Ocupa.e tona 1. 

los Egresndog y In J:.gtructur-n 

Este problema conduce al desempleo o al subempleo de 

los egresados. El afirmar que las instituciones de 

educación 9Uperlor son la9 causante de esto, puede ser 

falso¡ por ejemplo, un joven, por no ser empi~~Ju tác!!m~nt~ 

se incorpora a la educación superior para buscar una mejor 

capacitación y una identificación social más decorosa que el 

desempleado. 

La universidad enseña al estudiante a especializarse en 

una determinada área del conocimiento y por lo tanto, de la 

realidad, pero cuando el egresado trata de ln::orporarse a la 

soci~dad, se enfrenta -en la mayarin de los casos- con que 

ta realidad no es la misma que la planteada en las aulas 

universitarias. "En méxico, los centros de educación 
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superior no sólo presentan un desajuste con la realidad y su 

momento social, sino que operan fuera de las leyes 

económicas. La Universidad está fabricando un producto que 

no 9_e vende, lo produce a un costo por el que no se paga, y 

quien lo .::ostea no obtiene ni los beneficios, nl el 

control''. 1 1 • 1 

. En México, el crecimiento de la matiicula estudianli l 

está determinado fundamentalmente por la demanda social, ya 

que el acceso a los estudios de nivel licenciatura son 

prácticamente libres en cuanto a su ingreso se refiere. El 

Plan Nacional de Educa e 1 ón Superior sostiene que el 

crecimiento cte la matricula estudiantil está condicionado 

por: 

La din~mica de los niveles anteriores de educación y su 

manto; el grado de concentración urbana y el dinamiswu J~l 

mercado de trabajo profesional. 

?ara conocer 

protes1on~lcs 1 es 

e 1 crecimiento 

necesario conocer 

de la oferla de 

o l efecto de la 

acumulación total de los egresados, menos los que 1 por la 

edad, dejan de ejercer y tos que fallecen. Esto nos lleva a 

notar la diferencia tan grande que existe entre la cantidad 

de egresados y la minlma disminución de los que dejan su 

lugar de trabajo. 

11 •1 Castrejón Diez, Jaime. Db. cit., p. 36. 



El Plan Nacional de Educación Superior af lrma que dada 

la desequ1 l lbrada rela·:ión entre la oferta y la demanda de 

profesionales, se producen en México dos situacione9 que se 

pueden resolver mediante aju9tes que provocan deformaciones 

en el mercado de trabajo: 

1. Ante la oferta déticttaria de profasionales de una 

carrera surgen acuerdos tales como: 

a> Sustitución a partir de profesionales del mismo 

campo profesional, 

académica¡ 

pero con menor f ormaclón 

b> Sustituc''ión por profesionales del mismo nivel 

académico, pero que pertenecen a otras.carrera9 

de relativa afinidad; y 

carrera, que prestan sus servicios simultá-

neamente en distintos centros de trabajo. 

2. En el caso de eKcedente en ln oferta de protesionales, 

los ajustes dependen del propio egre9ndo y suelen 9er: 

a) La búgqueda de una ccupaclón paralela invadiendo 

el campo profesional de otra carrera con aterta 

deticltnrla; 
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b) La bósqueda de un empleo en el mismo campo de 

trabajo, pero requiere menos calificación 

profes iona 1. 

e> La ubicación del egresado en un campo de trabajo 

ajeno a su formación y que exige menos nivel de 

preparación. 

34 

Es un hecho que existe un desequilibrio en la oferta y 

la demanda da las diferentes carrer~s profesionales, puesto 

que mientras algunas se encuentran muy saturadas, otras 

continGan muy desatendidas. 

En un estudio realizado en relación con la oferta y la 

demanda de egresados, se afirmó que ttpara cada una de las 

categorías o~upacionales que requiere el sistema económico, 

existen uno o más tipos de profeslonistas o técnicos capaces 

de desempeñarlas. Sin embargo, cuando la proparación no 

corresponde a la realidad, se inicia ur. proceso de 

sustitución que muchas veces significa la ocupación de 

personal que por poseer un mayor grado de preparación que el 

requerido, se adec~a más fácilmente a las capacidades que el 

puesto de trabajo demanda, lo que imp11ca u;1 desperdicio de 

la inversión rea 11 za da en la educación del 

profesionista". 12 01 

120
• Plan Nacional de Educac~.én_J?J:!Eerior, pp. 40-42. 



Por Jo tanto, es necesario real izar acciones que-

permitan Ja instrumentación de poi ít!cas educacionales con 

el fin de equilibrar la oferta y la demanda de las cerreras 

de educación superior, conforme a.una adecuada previsión de 

aquel las que requiere el desarrollo socia) y ecohómica del 

pais. 

6. Crecimiento y Complejidad del Conocimiento. Crisis da 

las Ciencias Sociales. 

Lo9 cambio~ sacinlo9 y económicos que afectan a la 

sociedad lo hacen también directamente en les áreas del 

canac!mii:nto. Act~·almente, la ciencia puede ser vista desde 

tres ángulos: poner sus resultados al alcance de todos; su 

panel en donde se observa la importancia de la Universidad 

en esta sociedad de cambio¡ y el de la obsalencia del 

conac!miento, donde éste se pierde debido a su dinamismo. 

La crisis económica ha traldo consigo un gran impacto 

gobre la ciencia y la tecnologia, lo cual ha repercutido d,e 

manera directa en el conocimiento, los medios de transmisión 

del mismo, y sobre el papel de Ja educación superior dentro 

de este marca de transf armación. 

Tomando en cuenta el último ángulo en que se cataloga 

la ciencia, podemos afirmar que las ciencias sociales se 

encuentran en ese caso. Lo~ cambios sociales y económicos 
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de las Qltimas décadas llevan a las ciencias sociales a la 

mayor crisis dentro del conocimiento. "Se trata de una 

crisis teórica que refleja la estrechez de su marco de 

análisis para abordar una I'ealidad politica, social y 

económlcn nueva, complicada y trascendente."~ 121 , 

Las ciencias sociales han caído en unB profunda 

dlsc.uslón sobre sl son (lt! les en la prActlca o no, y esto se 

empieza a rarlej~r de manera con~ld~r@ble P.n las nulas 

universitarias. "Las ciencias soci~les son comprendidas en 

su utilización funcional y administrativa, como subordinadas 

a las anteriores prioridades, con lo cual las lnstltuclones 

de educación Superior sutren un proceso de curiosa inversión 

si durante las décadas de los cincuentas y los sesentas, e1 

denominado subsistema teconlógico fue tuncionalizado a 

imagen y semejanza de las universidades de corte liberal, 

ahora éstas se encuentran en un proc~so de readaptación, a 

imagen y semejanza de las instltuc1ones tecnológlcas". 1221 

La búsqueda l lbre del conocim1ento y In critica se 

encuentra aubvaluada frente a la cuestión dol 'saber hacer 

algo' 1 la productividad y lo práctico. 

Esto nos obliga a replantear la situación de las 

ciencias sociales, ya que si en este momento se encuentran 

Dldriksson T. Axe!, Db. clt .. p. 47. 

lbidem, p. 49. 
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desvalorizadas, en muy poco tiempo podrian estar más 

re:agadas aún, y por lo tanto, aquel los que se interesen por 

el las lo estarán de igual manera, asimismo, gu demanda de 

trabajo. 

6'.s necesario revalorar, di tundir y def!n¡r la 

estructura de las Ciencias Sociales, y atender de manera más 

efectiva la demanda y desarrollo de la!! mismas. "Una 

propuesta alternativa no recaerá en la readaptación, sino en 

la idea de que el núcleo de la formación profesional debo 

permitir a las personas el desarrollo simultáneo de la 

estructura del conocimiento amplio, flexible y general y el 

de la competencia profeslonnl de su área, tormAndose en la 

elevación de su conclencla cultural y polltica, ~ en el 

desa.rro t lo de las funciones lntelecutale2 más altas 

tracionalidad, slntesls, nbstra.cción, conceptuac10n 

critica) y en ln capacidad para generar, siempre, nuevos 

conocimientos". 1 2~1 

7. Flnancinmlento de las Estructuras Académicas. 

Si analizamos el problema de la educación superior 

desde un punto de vista meramente económtco, podríamos 

concluir que todo se deriva del financiamiento económico. 

las carenclag económicas han derivado otros 

------------
lbldem, p. SS. 
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problemas; la solución económica no trae consigo la solución 

académica, en el entendido de que si no se adicionan, éstas 

tampoco se lograrian sin las otras. 

En cambio, e9 un hecho que los problemas económlcog van 

de la mano con los académicos. El cumpllmlento de las 

tunciones básicas de In educación superior depende en buena 

medlda de la organiznción administrativa, y la mayor 

asignación de recursos conlleva a la necesidad de contar con 

ta ef lciencla interna administrativa para garantizar la 

realización de las tareas de docencia, lnve9tlgaclón y 

difusión de la cultura. 

El probl ~ma f lnanclero de la educación superior hn sido 

siempre motivo de preocupación. Sin embargo, en ésta 61tlma 

d~~Ád~ se h~ ~ccntu~do su tmrortAnciA~ ya que al dismtnuir 

el presupuesto destinado n ln Qducaclón 9uperior, muchas 

actividades académicas, de investigación y servicio se han 

visto frenadas. 

El Plan Nacional de Educación Superior señala la 

necesidad de un f inancinmlento adecuado y suficiente que no 

sea tan sólo un mecanismo de asignación de recursos, sino 

'el medio permanente del Estado para cumplir con su misión 

de educar a la sociedad que represent~'· 

Por lo anterior, se recomendó que el presupuesto 

dedicado a la educación superior se cslculará a partir de la 



tendencia del presupuesto global de los últimos años, más 

los incrementos derivados de la tasa de inflación y las 

necesidades de las institUciones de educación superior, por 

lo que se definieron seis criterios para la asignación do 

subsidios: 

al CONSDLIDACION LOS RECURSOS ECONOMICOS 

CORRESPONDIENTES AL ULTIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL. Es 

decir, tomar como punto de partida el presupuesto base 

para calcular los recursos necesario. 

b> EQUIDAD Y PROHOCION. Este cr'.iter!o va en relación con 

la necesidad de que los recursos estén en r.roporción 

del servicio que se presta. 

e) TASA DE CRECIMIENTO. Va relacionado con el crecimiento 

de cada institución. 

dl 

eJ 

f l 

SUPERACION ACADEHICA. PrE1tende dar la misma 

importancia tanto a los alumnos como al mejoramiento 

del per9onal docente, proyectos de investigació~, 

modernización de la infraestructura, etcétera. 

AJUSTE DE RECURSOS A LA TENDENCIA INFLACIONARIA 

NACIONAL. Este criterio tiene como objetivo proteger a 

las instituciones de la carrera inflacionaria. 

COMPLEMENTARIEDAD DE LOS RECURSOS ECONOMICOS. 

evitar la desigualdad entre las instituciones. 

Pare. 
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A pesar de estas medidas es obvio que el presupuesto de 

las instituciones de educación superior sigue siendo aón 

insuficiente para cubrir de manera ideal sus necesidades. 

Pero, a pesar de In gravedad que significa la 

asignación de recursos económicos, es importante tomar en 

cuenta que aunado a esto, so uuma el problema de la mala 

planif icacián de los recursos. 

8. In~tlcaz Planeación Educativa. 

Una encuesta realizada por la UNESCO en 1969 a t~avés 

del Instituto Internacional pnra el Planoamlent.o de la 

Educación, reveló que la mayoria de las universidades no 

exist1a forma alguna de planeación. La primera conclusión a 

la que lleg~ron fue que debido a ello, era cada vez mayor la 

distancia entre ~us ~ctlvldades y las necesidades reale9 de 

sus paises, lo que provocaba el fenómeno de desempleo de 

egresados en ciertas áreas, aunado a la escasez do otras. 

Haca poco tiempo eran contados los paises que asumían 

la planeación de su educación supartor vinculada 

estrechamente con la planaación del desarrollo económico y 

social. 

Actualmente, una de las principales preocupaciones de 

los gobiernos en In mayor1a de los paises del mundo, son las 

inversiones para la educación de los recursos humanos, por 
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su importancia en el desarrollo soc1a1 y económico. Nuestro 

país no ha estado ajeno a esta preocupación, asi 1 en 1977 se 

elaboró el Plan Nacional de Educación para dar coherencia a 

todas las actividades educatlvas y en 1978, se creó el Plan 

Nacional de Educación Superior. 

En Noviembre de 1976 en la XVII! Asamblea Ordi~aria do 

la ANUlES, se aprobó el Plan Nacional de Educación Superior, 

posteriormente se engregó al Presidente d~ Ja República un 

anteproyecto de ley, expidiéndose el 26 de Diciembre de 1978 

la Ley para Ja Coordinación de la Educación Superior, en 

donde la federación realizarla las siguientes funciones: 

Promover, fomentar y coordinar acciones programáticas 

que vinculen la planeación in~~!tucional e 

interinst1tuclonal de la educación superior con tos 

objetivos, lineamientos y prioridades que demanda el 

desarrollo integral del pais¡ 

Auspiciar y apoyar la celebración y aplicación de 

convenios para el fomento y desarrollo armónico de 1~ 

educación superior entre la Federación 1 los Estados y 

los Municipios; 

Fomentar Ja evaluación deJ desarrollo de la educación 

superior con la participación de las instituciones. 
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Apoyar la educación superior mediante la asignación de 

recursos públicos federales. 

El objetivo básico de la planificación de la educación, 

radica en la necesidad de incorporar cambios cualitativos en 

el sistema de educación, y "formalizar el anál isls 

participativo d~ lo~ problemas, la formulación de 

alternativas y al diseño e implantación de nuovos modelos 

educativos, asi como la introducción de innovaciones en los 

ya existentas".' 2
"' 

En nuestro pais es indispensable poder planear la 

educación, ya que existe un claro desequilibrio entre \as 

necesidades del pais y las carreras impartidas en las 

instituciones de educación superior. " ... en México no hay 

estudios ser.los y sistemáticos sobre el campo de cada una de 

las profesiones y sobre las posíbiiid~de~ de ~eform~ en las 

diferentes carreras. Estas se reducen a reproducir las 

prácticas dominantes dentro de cada profesión, mostrando muy 

poca flexibilidad frente a las innovaciones y cambios que se 

dan en la esfera profesional". 12 ~• 

inclusive, es evidenl~ la necesidad de una 

·transformación en los esquemas académicos tradicionales, 

La Planeación de la Educación Superior en Héxico,1 
ANVIES, México, 1979 pp. 34-36. 

Guevara Niebla, Gilberto. Revista HeKicana de Ciencias 
Politi.~....§.. . .Y- Sociales, UNAM, México, 1988, p.16. 



bas3dos ~n estructuras clásicas: cátedcas, facultadés, 

escue l a.s, etcétera. ' 1 El problema se acent6a porque ante la 

lnsuf iclente preparación técnica y profesional de las 

~gtesados de 1~2 unlversidade9 estatales, Jas grandes 

empresas se han abocado a preparar sus propios cuadros de 

dicecctón, apoyando ct ]ª!;!universidades particulares": 1 :i" 

Tomando en cuenta el número de protesionistas y 

técnicos qu~ existen en nuestro país, es impreGc1ndlble 

saber- e~actamente su á1'ea de estudio, nlvel educativo y 

gocioeconómlco y su distribución geográf lca. Dentro de un 

estudio -que se dividió prlncipalmcnt~ en das psrtes-

rea 1 L .::adu por li D1recclón General de Profesiones se 

incluyeron como objet1vo9 de una planeaclón de las~recuraos 

profe~tonale~ y técntcos, los siguientes: 

l. 

2. 

Inventario Nnciona.l aptoximado de recur-909 

profesionales 1940-1978 y proyecciones a 1985-1990. 

Determinación de los requerlmie,>1)tas futuros de 

protesianlstas y su distribución por ramas de actividaO 

económica y enttdad federativa, 1985-1990, 

Entre sus objet!vo9 se encuentran: 

12 "" Castrej6n Diez, Jaime. Ob. cit.·, p. 37. 
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Determlnaclón aproximada del panorama de necesidades de 

los servicios de proteslonlstas en el pai!I, con el fin 

de sugerir su dlstrlbuclón en el territorio nacional. 

D!fua!ón de 1 oa res u 1 tados del eatud!o a laa 

lnstituclones de educación superior, a efecto de 

orientar vocaclonalmente a los alumnos hacia aquellas 

. profes iones que previsiblemente tendrán demanda 

ocupacional en el futuro. 

Determinar, a través de la SEP, elementos de juicio 

para que las universidades e instituciones de educación 

media superior y superior del pals, basen sus pol itlcas 

de nuevo ingreso de acuerdo a las cifras previsibles de 

demanda ocupacional. 
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Elaborár Información de la d!atr !buclón geogrAf!ca de 

los proteslonlstas en el pals, que permita apr~clar, 

con loe resultados de las proyecciones hasta 1985-1990, 

la demanda ocupacional previsible estatal por rama de 

actividad económica . 

. El objetivo principal de e•te tipo de estudios de 

planeación es que se proyecten las caracteristtcas 

cuantitativas y cualitativas de la oferta y demanda de 

profesionales, para recomendar las medidas efectivas por 

evitar el déficit o auperáv!t de las mismas y orientar a las 



instituciones de educación superior en la creación de las 

carreras y evaluación del crecimiento de cada una de ellas. 

Estos son de manera general los problemas básicos de la 

educación superior, aunado a esto pod~mos incluir el 

carácter utilitario c~n que los jóvenes que lngr~sari a las 

universidades conciben la profesión como el fin fundamental 

para conseguir, a través de ésta, un ascenso económico y 

social, y no la bósqueda del conocimiento por si mis~Q. 
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CAPITULO 11 

LA CRISIS ACTUAL DE LA U.N.A.H. 

La crisis de la Universidad Nacional Autónoma de México 

no es un problema exclusivo de, nuestros d!as. Desde Jog 

albo.res del presente siglo ya se hablaba de el la y del 

alcance de sus consecuencias: "El problema de la Universidad 

es un problema de México, un profundo problema nacional que 

afecta no sólo a nuestra generación, sino a todag Jas 

generaciones que sienten la enorme responsabilidad del 

tuturo social·. La crisis universitaria afecta en forma 

directa al desarro 1 1 o cultural y está vinculada 

estrechamente al problema de nuestra naclonalidad". 12 1 1 

Las crf~!s no pu~ctcn ~cn~ralizar~~, como no pueden 

generalizarse las diferentes épocas que las generaron. Sin 

embargo, podemos sintetizar en dos las causas ge'nerales 

aobre las ounleg giraron las diferentes crisis que atravezó 

la Universidad an el presente siglo: el escaso presupuesto y 

la masiticac!ón del alumnado, éste 6lt1mo creciendo en 

proporción cada vez mayor con relación al primero. 

1"171 Hurtado Hárquez, Eugenio. 
UNAM, 1976, p. 145. 

La Universidad Autónoma, 



Es en el análisis retrospectlvo de los últimos sesenta 

años de Ja vlda de Ja Universidad, donde podemos ~ncontrar 

el génesis de nuestra actual crisis. 

En los años veintes, 

B, 154 alumnos, mientras 

la Un1vergldad contaba apenas con 

que pnra 1988 la población 

egtudiantil universitaria ascendió a 270,710- alumno9, y el 

presupuesto asignado para este año es de StS,998.7 millones 

de pesos. 1 :i 11 1 

Desde el inicio del presente slslo, la Universidad se 

ve inmersa an los conflictos sociales· y polltlcos por los 

que el pats atraviesa. Asf, a principios de Jos año9 

veintes, con las úl tima9 expresiones del portlriato po:a· un 

lado. por otro, viviendo ya las inquietudes de un pais que 

~e enfrentaba a una nueva etapa política y gaclal. Su 

primera lucha 9e lleva n cabo en~re ur.~ ~ntlgua y cláslen 

visión del mundo y un nuevo enfoque polttico, social y 

clentiflco. 

Intento de Autononla 

Los estudiantes que as!stian a Ja Universidad a 

prlnciptos de los años veintes, constituian une. minor1a 

Agenda Estadistica 19BB, UNAH. 

Gaceta UNAH, Na. 2286, p. 1, Harzo 24, 1988. 
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privilegiada. De los 15.2 millones de mexicanos censados en 

1910, el 80~ era analfabeta. 

Este mismo año se inscribieron 51 alumnas de primer 

ingresa a la escuela de Jurlsprudencla, es decir, el 0.0003" 

de la población total. Estos jóvenes eran hljog de una 

clase media alta de profesionlstas o comerciantes con éxito, 

que lenisn los medios para mantener los estudios de sus 

hijos. Con este marco, los problemas de la Universidad 9e 

empiezan a pre9entar desde 1923, cuando se decia que el 

alumnado realizaba su formación profesional sin desarrollar 

un sentimiento responsable, Ya se mencionaba que el 

precario apreñdlzaje que recibía, la desvinculaba de la 

verdadera educación, puesto que asimilaba conocimientos 

universales sobre aspectos l 1mltado9 de saber, mientras, se 

hacia a un ·lado la base misma de la formación protesionai 

universitaria: el conoclm1ento de la realidad nacional. 

Esta desvinculación del saber con la realidad nacional, 

es todavia hoy unn de 109 principales preocupaciones 

existentes en todas las carreras que la U.N.A.M. imparte y 

que se pretende soslayar, asi coma la elevación del nivel 

académico. Esto último fue en 1928, uno de los principales 

argumentos de la discusión para obtener la Autonomía 

Un1versitar-1a. 
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En esos dlas existía desorden acC1.démico 1 habia, por un 

lado, reconocimientos escritos de una sola prueba final y, 

por otro, exámenes orales, Jo cual venta a repercutir en la 

devaluación del nivel académico. 

Ante esta situación se optó por subsltituir los 

exámenes finales por ~econocimientos semestrales escritos, 

con la intención de que esto ayudara a elevar el nivel 

académico. La m~dida anterior molestó a los alumnos, 

quienes argumentaron que no hablan sido consultados para 

tomarla. As!, ta Confederación Nacional de Estudiantes de 

Hex i co, como expresión de pro te.s ta, ~e declaró en huelga. 

Este fue el iniciO de violentos desárdi:Jnes que finalmente 

1 levarian a la Universidad Nacional de México a .. su tan 

discutida Autonomía. 

Los debates sostPn!dc~ én 1~29 por Ja huelga de los 

estudiantes, fueron el marco ideal para ventilar todos !os 

asuntos que 

entonces. 

contribuían a la crisis universitaria de 
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As1, después de numerosos incidentes que final izaron 

con la toma de la Universidad por fuerzas policiacas, el 

conflicto estudiantil de 1929 llegó a su fin cuando el 

Presidente de la República, Emilio Portes Gil, ofrec1ó 

convocar a sesiones extraordinarias al Congreso de la Unión 
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para someter a su consideración una ley que concediera la 

Autonomía a la Universidad Nacional. 

La concesión de Ja autonomía universitaria, pese a todo 

lo que se diga de ella y a pesar de sus motivos académicos 

originales, fue obtenida tan sólo como un recurso para 

evitar que fuera utilizada contra el Gobierno, ya que eJ 

conflicto estudiantil amenazaba con complicarse, dada la 

grave gftuacfón pol!t!ca generada en torno a las elecciones 

presidencia los. 

Entre las exposiciones de motivos para lo obtención de 

la Autonomia Universitaria, de las más importantes, hemos 

seleccionado el siguiente párrafo: 

~La Universidad debe contribuir al desarrollo de la 

cultura meKtcana, participando en el estudio de los 

problemas que afectan a nuestro pais, asi como et de 

acercarse más al pueblo por P1 cucpl1m1~nto eficaz de sus 

funciones generales y mediante la obra de extensión 

educatlva." 129 , 

Loo principios básicos de la autonomía unfversttarl2 

consistian en que la Universidad resolviera libremente sus 

programas de estudio; sus métodos de enseñanza, y la 

aplicación de sus fondos y recursos. Sin embargo, el Estado 

García Sthal, Consuelo, Síntesis Histórica de Ja UNAM~ 
UNAN, México, 1978, p. 181. 



se concretaba a pasar a la universidad un subsldo slobal 

cada año, en lag términos que la Ley Orgánica de la ml9ma 

universidad debia señalar. Asimismo, los nombramientos de 

rector y directore9 de las distintas facultades o escuelas y 

dependencias universitarias debiari ser hechas· como lo 

indicaba la le:.: regla.~entsrta respectiva, dictad& por t:!t 

Presidente de la República a propuesta en terna del consejo 

universitario. 

Finalmente, la Autonomia de la Universidad, aprobada 

por las c~maras y publicada en el Diario de la Federación el 

v1erne!3 26 de jul lo de 1929, fue tan sólo un intento. Las 

bases sobre 1 as que se había erigido ésta, fueron 

desvanecidas en articulas, como el catorce que sostenia: "El 

rector de la Universidad será nombrado por el consejo 

universitario, eligiéndolo de una terna que le propondrA 

dlrectamente el Presidente de la Repú.bllca".' 3 º 1 O coma el 

articulo tr·elnta y cinco con el cual el Ejecutivo de ta 

Nación quedaba facultado para vetar las resoluciones del 

Consejo Univer9ltarlo en la clausura de alguna facultad·, 

escuela o lnstituclón universitaria; para la admisión de los 

egtudiantes; alumnos becados: erogación de cantidades 

mayores de 100,000 pesos y en lo~ reglamentos de la ley o 

moditlcaciones de égta. 

Silva Herzog, Jes~s. Una Historia de la Universidad de 
México y sus problemas, Ed.it. Siglo ·xxt, Hé><lco, 1986, 
pp. 55 y 56. 
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El intento de dejar en manos de Jog un1versttarlos la 

direcc!On de su propia institución habla sido sólo eso .•• un 

intento, por las siguientes razone~: 
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PrimeroJ porque no gozaba de patrimonio y el subsidio 

que le otorgaba el Estado In ataba nl gobierno en forma 

incontrastable, yn que podin ser aumentado o disminuido 

segan !a voluntad del propio gobierno y de acuerdo a los 

lntere9es polftlcos del mlsmo. 

Segundo, porque su rector procedía de la estera oficial 

y todo9 los empleados adminlstratlvo~ eran nombrados por su 

propia volunl~d, as! como los directores de instltutos 1 

tacultedes y centros de lnvestlgnción. 

Tercero, por el derecho de voto del Presidente sobre 

":gunns regÓluciones universitarias. 

Sl entendemos por AutonoQia que éstn consiste en la 

capacidad de Je Universidad Nacional Autónoma de México 

tiene de formular su propia legislación, designar sus 

autoridades, planificar su acllvlrlarl ec~d~ica y disponer de 

sus fondos con plena libertad; la Ley de 1929 no tue más que 

un antecedente que a futuro dnria el verdadero sentido de 

Autonomia a la U.N.A.N. 

Actualmente, el concepto de Autonomía aQn se llega a 

contundir entre tos mismos universitarios, ya que muchas 



veces se concibe el término como la libertad de cátedra 

exclusivamente. 

Ley do 1933 

La Ley de Autonomía de 1929 tuvo tan ~ólo una vigencia 

de cuatro años, Ya qÜe para 1933 y a consecuencia de otra 

presión estudiantil, el Lic. Narci::;o Dai::Jsols sostuvo el 17 

de Octubre del mencionado año, un nuevo proyecto de 

Autonomía; por ~nan!midad de votos se aprobó la Loy Orgánica 

de la U.N.A.M. Las tendencias fundamentales de la nueva 

ley, que substituta~ l;:i de 1929, son enumeradas por Jiménoz 

Rueda: 

!Q Se qui taba a la Universidad el carácter de Nacional. 

2Q Se conservaba el gobierno de estudiantes y profesores 

en las academias del Consejo. 

3Q Se fijaba su patrimonio que estarla constituido por los 

muebles, edificios, equipos y útil os que ya poso!a; con 

Jas cuotas que por sus servicios recaudase; con las 

utl 11 dad e~, intereses, dividendos, rentas, 

aprovechamientos y esquilmos de sus bienes muebles e 

Inmuebles y can ol fonda universitaria de DIEZ MILLONES 

DE PESOS que el gobierno entregarla a la Universidad 

para que dispusiera de ellos de una sola vez o 

aprovechara los rendimientos que tal cantidad le 
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produjera. "Cubiertos los diez ml l lones de pesos en la 

torma establecida por est~ articulo, la Universidad no 

recibiría mtts ayuda económica del Gobierno 

Federnl". 1311 
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A91, el Gobierno depositó las diez millones de pesos en 

el Banco de México, quedando la .Universidad autorizada para 

d 1 sp_oner de los intereses de 1 monto a 1 16"- anua I, 1 a suma 

fue de 600,000.00 pesos anuales. 

En teoría, la ley de 1933 es más amplia que la de 1929. 

Sin embargo, limitó a la Universidad a un presupuesto al que 

debla ajustar todas las necesidades que hubiera que 

subsanar, esto hacia suponer que la Universidad deslstlria 

en poco tiempo ~n su intento de Autonomia. 

"PasadOs cuatro meses de autonamia plena se hizo sentir 

la falta de recursos para cubrir las necesidades más 

apremiantes de la institución. Los p1·of asoro5 tuvimos que 

resignarnos a recibir modestas gratif icaclonos por nuestro 

traba.jo, lo mismo que el personal administrativo, los 

directores de facultndes y escuelas y aun ol propio 

rector." 1321 

Garc1a Sthal, Consuelo, Ob. Cit., p. 186. 

Silva Herzog, Jes(ls. Ob. cit., p. 72. 
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Lo anterior era afirmado por Silva Herzog quien 

so9ten1a que, gracias a la generosidad de maestros y 

empleados que renunciaron a sus sueldos o aceptaron 

importantes reducciones (el rector ti jó 9U propia 

remuneración en $300.00 ó t400.00 ménsuales, percibidos con 

un ciento por ciento d~ descuento> así como los alumnds y el 

pais entero que secundó el esfuerzo de los universitarios 

para formar un patrimonio que pudiera asegurar la autonomía, 

se pudo S6lvar la ~ituaclón de grnvedad económica por _la que 

atrave~abs la Universidad, sin necesidad de desistir de la 

obtención de su autonorn1a. 

Por cierto, sa"bemos por J iménez Rueda que en ese tiempo 

una cátedra de tres horas semanales era pagada con elncuenta 

pesas, que inclusive en e9a época era lnsuticiente para 

cubrir las necesidades primordiales. 

Ante c~t~ ::;ituo.:;!ón, ,;l Ri::~Lu1· Gi.:tm~z Viorín implanto un 

lema para su administración: "Austeridad y Trabajo", aunado 

a este plan de trabajo, la Universidad se volvió el centro 

de ataques hacia profesores y alumnos. Se decia entonces 

que la Univ~r91dad estaba en crisis y se calificaba a sus 

profesores y alumnos de reaccionarios: que la autonomia "se 

estaba transformando en una almaciga de jóvenes 



desorientados, sin rumbo y sin propósitos claros y definidos 

acerca del papel que debian desempeñaron la sociedad." 13 s 1 

La respuesta del rector ante los ataques fue, entre 

otras cosas, la dislrlbución de un histórico folleto 

intitulado "La Universidad de México, la razón de ser y su 

Autonomía". En él se mencionaba que la existencia de la 

Univ.ersidad no e1·a un lujo, sino una nocesldad primordial de 

la República. 

Dentro de lo que el rector Gómez Morin sosluvo, 

mencionamos el siguiente pát"rafo que consideramos 

ilustrativo, ya que el llamado a la colectividad es un 

presente a. lo largo de las cátedras elemento muy 

universitarias. "Autonomía no significa aislamiento, como 

al~unos argumentan. 

las necesidades y de Jos anhelos de los hombres ni al margen 

de sus dolores o de su esperanza. Estará en medio de In 

vida social. Sensible como ningún otro instituto no sólo a 

las grandes fucrz3s vi~lblcs que agitan a lodo~ los hombres 

y a todas las mujeres, sino también a la creación, al 

descubrimiento y a la critica indivlduales que han de 

tornarse despues de fuerzas de la colectividad."' 341 

Silva Herzog, Jes~s. Op. cit., p. 72. 

lbtdem, p. 74. 
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La ley de 1933 no hizo sino -según palabras de Narciso 

Bassols- poner en manos de los propios universitarios su 

lnstltuclón. El gobierno, por su parte. entregaba la 

Institución a los universitarios para buscar un camino 

seguro y dar fin -si era posibie- a las angustiosas 

condiciones en que se~ encontraba la Universidad. Ai mismo 

tiempo que se apuntaba que la Universidad tiene como fines 

tanto la enseñanza de carácter clent!f ico y técnico que 

constituyen carreras profesionales, coma le obra de 

investigación, se seRalaba también su· acción educativa del 

centro cultural, encargado de formar hombres can un noble 

sentimiento de su ~~pel social y con una profunda conciencia 

de su responsabilidad. De igual forma se hacia énfasis en 

que la recién otorgada Autonomía era una oportunidad más 

para que los universitarios pudieran salvar por si m19mos su 

casa de estudios. 

Periodo de Egtabllldnd 

A fines de Octubre de 1934 el Rector Gómez Mari~ 

renunció a su cargo ante la hostilidad de un grupo de 

estudiantes que iniciaron una huelga en su contra. Para 

noviembre del mismo año, el Consejo Universitario de51gnn al 

Dr. Fernando Ocaranza como rector de la U.N.A.H., quien 

inmediatamente gestiona ante el presidente Lázaro Cárdenas 

la necesidad más apremiante de la Universidad: un subsidio 
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de 2 millones de pesos. Entoncos, el problema principal era 

el financiero, por lo que el rector sostenía que si ol 

Estado no lntervenia en su favor, la Máxima Casa de Estudios 

estaba en posibilidad de acrecentar su problemática a un 

grado critico. 

LR9 gegtfones tuvieron é~lto y se acordó un subsidio de 
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2 mi.l lones de pesos durante 1935. Aunado a la situación 

económica, a tlnes de 1934 <12 de diciembrel, se modifica el 

articulo 3Q de la Constituclón 1 do~de se establecía corno 

principio normador de la enseñanza pCtblicn el socialismo, y 

el concepto racional y oxacto de! univcr~o y de la vida. 

Este hecho oCaslonó que la Universidad se viera envuelta en 

una discución que tenia dos opciones: seguir una educación 

socialista o mantener la educación de libertad al elegir el 

sistema eduCativo, social y politice al libre alberdr1o del 

profesor. Este debate finalizó cuando el presidente 

Cárdenas desistió en su proyecto de privar a la Universidad 

Autónoma de México de toda libertad de pensamiento. 

Antes de un año, al Dr. Ocaranza fue sustituido por el 

Lle .. Luis Chico Goerne, quien mantuvo a la Universidad en un 

periodo de estabilidad. Su r~ctorado estuvo basado en 

enseñarle al intelectual que su lugar estaba al lado del 

pueblo que sufre y que la labor del profesionista 

universitario debía orientarse hacia la construcción de 

México. 



59 

Durante el tiempo que el rector Chico Goernra estuvo al 

trente de la Universidad e 1934-1938), se real izaron cambios 

con el objeto de elevar el nivel académico. Estos cambios 

se realizaron en torno a las funciones de organización, 

docencia y servicio social; éste último se estableció como 

obligatorio para todas las carreras. El establecimiento del 

servicio social obligatorio contribuyó notablemente n 

mejorar las relaciones entre la Universidad y el Gobierno. 

Es precisamente durante esta época que las relaciones 

Universidad-Estado se mejoraron considerablemente. Y es 

hasta el informe que rindió el rector Chico Goerne al 

Consejo Universitario, enºmarzo de 1936, en que se afirma 

que Ja Universidad habla superado Ja CRISIS económica debido 

a la ayuda de profesores, alumnos y trabajadores. Asimismo, 

se calificaba de b11en~c; l?s !'~!.:o:::i:::;¡c:; ..:001 Ql ¡SuLlt;ti·110, pues 

ya no existía ningón punto de choque con él. En este 

informe se anunció también que el subsidio gubernamental se 

habia elevado a dos millones de pesos al aAo, lo que 

permitfa ~ la Universid~d cumplir cor1 su función social sin 

menoscabo de su autonomia y libertad. Esta situación de 

estabilidad se mantuvo hasta el rectorado del Lic. Mario de 

la Cueva 1 quien substituyó en junio de 193~ al Lic. Chico 

Goerne. 

AJ término de sus 1 abo res como rector de la 

Universidad, el Lic. De la Cueva afirmó: "La Universidad ha 
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logrado el equilibrio financiero que le permite una marcha 

normal¡ dicho equl l lbrio financiero se logró, en primer 

térm 1no 1 mediante el aumento do los ingresos en dos 

capítulos fundamentales: subsidio del gobierno Federal y 

cuotas estudiantiles. 

Los ingresos por concepto del subsldl.o del gobierno 

federal, han sido los siguientes: 

año de 1938 $ 3'210,000.00 

año de 1939 3' 100,000.00 

año de 1940 $ 3'500,000.00 

año de 1941 3'500,000.00 

año de 1942 3'533,000.00 

Las cuotas que han pagado los estudiantes han seguido 

un ritmo asc'endente extraordinariamente interesante, pues de 

1938 a 1~ fcch~ =e h~ logr~da ~u~ent~r en casi un 50~. 

cuotas estudiantiles, año de 1938 

cuotas estudiantiles, año de 1939 

cuotas estudiantiles, año de 1940 

cuctas estudiantiles, año de 1941 

899,604.92 

1. 051' 464. o 1 

1'162,535.68 

$ 1'326,487.74"{~~) 

· Asi, para 1941 la Universidad contaba con ingresos del orden 

de los$ 4'826,487.74. 

lbidem, pp. 78-79. 



Ley Organlca de la U.N.A.M. 

En 1944, y ante la renuncia forzada por uns huelga 

estudiantil, el Lle. Rodolfo Brito Foucher abandona la 

rectoría de la universidad y as! terminn, después de once 

a~os de vigencia, In Ley de Plena Autonomla· Unlversltarla. 

Antonio Caso tue electo coma sucesor del Lic. Brito y 

presentó entonces un anteproyecto de Ley orgánica de la 

Universidad, en el cual pedía que a ésta so le reconociera 

como una corporación pública descentralizada, dotada de 

plena capacidad juridica y de autonomía, no aja11a a la 

organización del Estada Mexicano, sino simplemente 

descentralizada del mismo. Pedia además, que dentro del 

principio de autonomía quedara concebido el principio de 

ltb~rt5d d~ cátedra v de lnvestlRaclón, como base escenclal 

de la vida misma de la 1n9tltuc1ón Un1versltar1a; lo 

anteftor, para evitar que las labores universitarias se 

vieran impedidas por cuestiones politlcas. En dicho 

anteproyecto se mencionaba también la necesidad de formar 

profesores de carrera y construir la Ciudad Universitaria. 

De esta manera, el 6 de enero de 1945 se publicó en el 

Diario Of ic!al de la Federación, la Ley Orgánica de la 

Unlver•ldad Nacional Autónoma de MéMlco. la cual continúa 

hasta nuostros dias. Esta ley define en su articulo primero 

a la U.N.A.H. como una corporación püblica -organismo 
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descentralizado del Estado- dotado de piona capacidad 

jurídica cuyos fines son, impartir educación para formar 

profasionistas universitarios y técnicos útiles a ta 

sociedad; organJzar y realizar investigaciones, 

principalmente acarea de l~s condiciones y pl'oblemas 

nacionales y extender con la mayor amplitud poslbJe, los 

beneficios da la cultura. 

Es importante subrayar que dentro de Ja Ley Orgánica 

vigente y respecto a la croación do Jos protoso,·es de 

car-ret·a, se estableció en el articula 14 que las 

designaciones def lnitivas de profesores o Investigadores 

deberán hacerSe mediante oposición o mediante procedimientos 

igualmente idóneos para comprobar la capacidad de I~~ 

brevedad posible~ candidatos, y 

creación dB°l cuerpo de profesores e in~estigadores 

lo. 

di> 

carrera. Par-a Jos nombramientos no so establecerán 

limltaclones derivadas de posición !deo l óg 1 ca de 1 os 

candidatas, ni ésta será causa de que motive la remoción. 

Con este articulo se daf inió ya la elección de los 

profesores de carrera de tal manera que no fuera fortuito su 

nombramiento. Sin embargo, no es requisito indispensable 

(especificamente en Jo que se refiere al profesorado de la 

carrera de Ciencias de Ja Comunicación> que los profesores 

tengan o hayan tenido experiencia profesional para poder 

impartir sus clases. 



Por otra parte, se menciona que permltir las 

academias nombrar a 1 os profesores, sin sujetar los 

nombramientos a un procedimiento objetivo, ha convertido a 

dichos cuerpos en centros de intereses pol iticos y 

personalistas, quitándoles por completo la respetabilidad 

que debieran tener dentro de las facultades y escuelas. Al 

ocurrir una. ·.·;:ic~ntc, raramente so toma en cuenta a los 

graduados de dichas facultades, se prefiere uti tizar 

aquel las personas que se presentan ante los directqres 

rectores provistas de buenas recomendaciones, aun cuando no 

hayan hecho estudios especiales o carezcan de un grado 

universitario. 

Los aspirantes a ocupar un puesta de profesor deben 

haber sido graduados en una facultad y precisamente en la 

especialidad que van a impartir, habrán de sujetarse a un 

concurso, ante un jurado respei.dLit#, F:¡r:! ?.<l'1nirtr por 

oposición su cátedra; o bien, como lo dlco el µ.rticulo 

respectivo de la ley, someterse a otras prueba5:' igua \mente 

objetivas e idóneas que comprueben la capacidad académica cte 
los candidatos. 

El problema del profesorado en la U.N.A.M. no ha sido 

totalmente de tipo académico, desde inicios del presente 

siglo se ha luchado por asegurar a 1 profesorado un salario 

decoroso que le permita vivir en la forma que tiene derecho, 

sin necesidad de tener que ocuparse en otras actividades 
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fuera de la. docencia, lo cual lo distrae de su cátedra y le 

impide estar 1ntlmamente arraigado a la vida universitaria, 

dedicados exclusivamente a. la enseñanza y la investigación. 
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"El profesorado de carrera podrá dedicarse únicamente a 

su labor, si la Universidad le asegura emolumentos sucientes 

pera ello, y debemos de solicitar del Estado qu~ proporcione 

a la Universidad un aumento de subsidio, suficiente para. 

establecer desde el año próximo, el profesorado de carrera 

de bachi 1 larato, e iniciar lo mism~ en las facul lades y 

escuelas proteslonales."• 3 •' Esto era algo de lo que se 

mencionaba ya en los años cuarentas y que aún en nuestros 

dias sigue siendo uno de los principales objetivos del 

personal docente de la U.N.A.M. 

Para concluir este apartado acerca de la Ley Orgánica 

de la U.N.A.M. es necesario dejRr cl~ro que \a Autonomía 

Un1ve~sltaria consiste en que loe universitarios tengan la 

libertad académica, administrativa y financiera para poder 

organizarse por si mismos. Al tiempo que se consagra como 

principio fundamental la Jibertad d~ catedra. Aslmismo, ta 

importancia de esta ley es que el subsidio queda asentado. 

como una obligación impuesta por la ley, es peligroso que la 

fijación del monto quede cada año al arbitrio del Estado. 

13
• 1 Hurta.do Márquez, Eugenio. Ob. cit., p. 99. 



En 1988 el subsidio asignado a la U.N.A.H. es de 

$815,998.7 millones el que al parecer, tampoco subsana las 

grandes carencias académicas, administrativas y de 

extensión. 

Cont J lcto Estudlantl J. 

Durante el rectorado del Dr. Zubil"án < 1948l, un grupo 

de estudiantes organizó una huelga en su contra. Esta vez 

con el motivo de haberse elevado las colegiaturas anuales de 

$180.00 a t200.00. 

Cabe hacer n~.tar que hoy, cuarenta años después, con 

una intlación incalculable en los últimos años, los 

estudiantes universitarios siguen pagando anualmente por sus 

estudios, inclusive de licenciatura, la suma de $250.00. 

Con el rectorado del Lle. Luis G. Garrido sa inicia un 

ascenso en el nivel académico de la U.N.A.H. y un período de 

estabilidad, a pesnr de que, según palabras del propio 

rector de Ja Unlver2!dnd Nacional Autónoma de México: "~1 

cargo que he aceptado sólo por Ja circunstancia de que la 

aguda crisis por la que atravieza nuestra institución, 

ningón universitario que se precie de serlo puede rehusarse 

a prestar su colaboración, por modesta que sea, para salvar 
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ol prestigio de la Universidad restableciendo su 

tunclonamiento normat."1~ 71 

Fue durante esto periodo que se expidió el reglamento 

para la elección de representantes, profesores y alumnos 

ante los Consejos Técnicos de lag escuelas y facultades; se 

creó e 1 doctorado en Derecho y. el 5 de junio de 1950 se 

cal o.có la primera piedra del prlm.e:r edificio de la futura 

Ciudad Universitaria, honor que le correspondió a la 

entonces Facultad de Ciencias, a9tualmente Facultad de 

Derecho. 

Fue el comienzo de lo que más tarde, con la Facultad de 

Comercio y la de Ciencias Pol1ticas y Sociales, se llamarla 

a la de Humanidades. "Entonces se pensaba que la Escuela de 

Economía serla para 600 alumnos, la de Jurisprudencia para 

3,000 y la Facultad de Fllosofia y Letras para 1,200. Nueve 

años después hablan sido rebasadas esas estimaciones". 130 • 

Actualmente las cifras por alumnos en estas facultades 

asciende a 3,390, 10 1 704 y 6,835 respectivamente. 

El 13 de febrero de 1953 toma posesión de la rectoria 

de la U.N.A.M. el Dr. Nabar Carrillo Flores iniciando su 

rectorado con dos principales problemas: una vez más la 

Silva Hersog, Jesüs. Ob. cit., p. 100. 

lb!dem, p. 105. 



inestabilidad económica de la lnstituclón, y la realización . 
de la Ciudad Universitaria. 

Es importante mencionar que para entonces, mientras se 

realizaba el traslado a Ciudad Universitaria, los profesorc9 

de carrera no rebasaban los 20. 

En Jul lo de 1954 se trasladaron la Facultad de 

Fllosotia y Letras y las Escuelas de Derecho y Economia. Al 

finalizar ese affo~ Ciudad Universltsrla c9ntnba ya con 500 

alumnos. Hoy fislcamente: se hn · extendido más por 

necesidades de sobrepoblación estudiantil <270,710 alumnos). 

Desde la décad·e. de 1 os e i ncuentas se empieza a notar el 

crecimiento de la población universitaria, e.l respecto, el 

Dr. Nabar Carrillo Flores menciono en ~u Jiscur~c ~1 

inaugurarse el último año lectivo -ocho en total- de su 

rector is: 

"En 1955, la población estudiantil ya era de 9,000 

estudiantes. En 1956, de 15,000. En 1957 de 22,000. En 

1958, de 26,000 y en 1959 se terminó el traslado con la 

1ncorporac1ón de la escuela Nacional de Ciencias Po11t1cas y 

Sociales, última proyectada para la Ciudad Universitaria. 

Pero han venido surgiendo también problemas cuyas 

caracteristicas nos preocupan hondamente: el crecimiento 

explosivo de la población unlvers I ta·r-1a, que aunqu~ 
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corresponde a un fenómeno mundial, en México tlene 

caracteristicas especiaJes •.. " 13 ~J 

Con respecto al .problema de sobropoblación que se 

empezaba a generar, el Dr. Etrén C. del Pozo subrayó, 

durante una conferencia titulada "Los problemas de la 

Universidad trente a los problemas de la juventud", en 1960: 

"La .gigc.ntesca Ciudad Universitaria de f1éxico se ha vuelto 

1nsut'1ciente en el transcurso de los años. Hay escuelas: que 

en el breve lapso transcurrido ontre su construcción y el 

princlplo de su funclonamlento, ya resultaron pequeñas, y no 

pudieron alojar a la totalidad de su alumnado. Las escuelas 

de Ciencias Qulmicas, de Ingenieria y la de Comercio y 

Administración se encuontran en ese caso y no pudieron 

llegar a prescindir de sus viejos edificios de la Ciudad de 

·El prub lama es mas grande quo la simple 

1nsuf1ciencla fisica de los locales; la preparación de 

profesores no puede seguir al ritmo do la demanda y es 

preciso designar catedráticos nóveles cuyo entusiasmo no 

siempre logra compensar su falta de experiencla"•toJ 

En el siguiente cuadro podemos apreciar el crecimiento 

de la matricula estudiantil que en menos de ocho años creció 

casi al doble: 

lbldem, p. 133. 

lbldem, p. 137. 
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A~OS NUMERO DE ALUMNOS 

1953 20,628 

1954 23,030 

1955 25,075 

1956 27, 156 

1957 30, 917 

1958 .31, 620 

1"959 35, 113 

1960 39,471 

Bajo egte ambiente tomó posesión de la Rectoria, en 

1961 el Dr. lgnaci~ Chávez; de su discurso de posesión hemos 

tomado algunos renglones que nos psrecen 1ntere9antes para 

conocer la situación de la U.N.A.H. al inicio de los años 

60's: 

"La Unlversid~d ~o puede, no rl~he fallar en ningQn 

momento, so pena de lanzar hombres de espíritu mutilado y 

protesionistas torpes o impreparadas. Tenemos frente ~ 

nosostros problemas capaces de empañar el optimismo. El 

mayor de ellos, el que está ~n la rniz misma de nosotros es 

el de la sobrepoblaclón escolar. Treinta y cinco mil 

alumnos que se aprietan dentro de las aulas y los 

laboratorios de esta Ciudad Universitaria y veinticinco mil 

que se están preparando afuera, en nuestras escuelas 

preparatorias para venir mañana. Este torrente humano de 
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sesenta mil jovenes que se vierte sobre la Universidad, lo 

compromete todo, sl no encontramos la fórmula, mañana serán 

ochenta mil, serán cien rail." 1 '-l
1 

Aun hoy, encontrándonos casi en el siglo XXI, seguimos 

tratando de encontrar la fórmula perfecta para dar soluclón 

a la demanda de educación suparior que 5e acumula en la 

U.N.A.M., pues nuestro problema esciende a 120,600 alumnos 

que se encuentran en las Prepar~tori95 y Colegios de 

Ciencias y Humanidades CC.C.H.>, y 134,176 estudiantes que 

se encuentran en aula9 de Ciudad Universitaria y Escuelas 

Nacionales de Estudios Profesionales CE.N.E.P.>; alumnos 4ue 

al terminar Sus estudios piden incorporarse adecuadamente a 

los diferentes cuadros productivos del pai~. 

El rector ChAvez también mencionó de entre los 

problemas por destacar, el de la deserción escolar, el 

descenso en el nivel medlo de ln cultura, y ol relajamiento 

de las normas de conducta. 

Durante el rectorado del Dr. Ignacio Ch~vez mucho 

mejoró el nivel académico de la Universidad, mejoró la 

disciplina, los planes de estudio, se otorgaron becas a los 

profesores en las universidades extranjera:.;, con la 

obligación de que a su regresa impartieran los conocimientos 

adquirldios durante determinados años en la Universidad. Se 

lbidem, pp. 142 y 143. 



construyeron además tres nuevos edificios de la Escuela 

Nactonal Preparatoria¡ y en 1964 los estudios de éstas 

aumentaron de 2 a 3 años <periodo vigente aún). 

La pa:: de la que había gozado la Universidad se vió 

terminada con la huelga de la Facultad de Der-echo, causada 

porque algunos lideres~estaban a disgusto con la posibilidad 

de que fuera reelecto el Lic. Sepúlveda, director de la 

mi:::ma. La agitación fue creciendo hasta ! legar en contra 

del Rector, quien tuvo que renunciar ante la presión de los 

estudiantes. El 5 de Mayo de 1966 tomó posesión el lng. 

Javier. Barros Sierra. 

El lng. Barras Sierra señaló en su discurso de toma de 

posesión, que habia aceptado el honroso cargo de rector de 

la MáH!ma Caoa de Estudloo a sablendag de la lngerente 

responsabilidad que esto representaba, ~obre todo ún lo9 

momentos de crisis por las que atravesaba nuestra 

Ir.:; ti tución. 

Los lidere:i del movimiento contra el Dr. Ignacio Cháve'z 

presentaron sus peticiones al Dr. Barros Sierra, las cuales 

eran las siguientes: 

al Supresión de la Junta de Gobierno de la U.N.A.N. 

bl Par !dad en la representación estudlantl 1 can la 

magisterial en los Consejos Técnicos y Universitarios. 

71 



72 

e) Elección de los directores y autoridades en el seno de 

asambleas generales, de los Co~sejos Técnicos y del 

propio Consejo Universitario. 

dl Comedores gratuitos, becas de manutención para 

prácticamente todo el que la sollcit~r~. 

e) Pase automático de la Escuela Nacional Preparatoria a 

las Facultades do acuerdo a calificaciones, y 

t> Supresión del llamada cuerpo de vigilancia .. 

De las peticiones anteriores fueron otorgadas sólo las 

dos últimas. Las demás, que el lng. Barros Sierra llamó 

asistenciales, no se otorgaron. El rector recordó a los 

alumnos que la misión de la Universidad era educativa y no 

podia ser desvirtuada convirtiéndola en asistencial, además 

de que estas peticiones eran casi imposible financiarlas. 

Sin embargo, para los demandantes estas peticiones 

representaban el inicio do la "Democratización de la vida 

universitaria". 

El rector Barros Sierra no escatimó esfuerzos para 

elevar el nivel académico de las profesores y alumnos, por 

lo que se reformaron durante su rectorado, planes de estudio 

y programas 

facultades. 

de diversas asignaturas en dlf erentes 



La reforma más radical fue la de substituir los cursos 

anuales por semestres a partir de 1967. Este punto ha sido 

muy discutido últimamente en ln U.N.A.M., ya que por 

experiencia personal sabemos que los llamados semestres, en 

la mayoria 

tres meses, 

de 1 os casos, se 

debido a que 

vuelven en t~empo efectivo de 

se interponen festi~idades 

naciona.\es, vacaciones académicas y o.unado a esto, al inicio 

y termino del mismo, se desperdician muchos dias en elección 

de grupos, materias y presentación de maestros, esto 

especificamente en el caso de Ja Facultad de Ciencias 

Politicas y Sociales. 

Los disturbioS' empezaron a mediados del aF<o de 1966; 

una pelea sin importancia entre estudiantes ~ de la 

preparatoria lssac Ochoterena y la Vocacional 2, fue el 

pretexto para que la pal lela se lanzara contra los alumnos 

de la. Voc:l-:i.on~I número cinco. El 26 de Jul lo una 

manifestación de los universitarios para celebrar la 

Revolución Cubana, a la que se le unen estudiantes del 

Politécnico para protestar por los hechos de la Vocaclonil 

Cinco, es un~ vez más, el blanco de los ataques policiacos. 

El 29 de ese mismo mes 1 los e~tudiantes de la Escuela 

Nacional Preparatoria de San ldelfonso son atacadas y 

ultrajados. La puerta de la Preparatoria no. 1 es derribada 

de un bazucazo. Rumores de comunismo entre los estudiantes 

es esta vez la justificación. La aflrmaclón en las Cámaras 
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de Diputados y Senadores en voz del Lic. Corona del Rosal es 

que "la conducta de las autoridades fue en respuesta a un 

plan de agitación y subversión perfectamente planeado."~• 21 

Un bazucazo fue la causa material principal de que 

estudiantes universitarios, politócnicos, normalist~s, de 

agricultura y algunas otras escuelas del D.F., asi como 

univ.ersidades Lle provincia, ~e unicra.n y ore¡:¡nlzaran el 

Consejo Nacional de Huelga, después Comité Nacional de 

Lucha. Este comité demandaba a las autoridades del Gobierno 

los seis puntos siguientes: 

ll Libertad de todos los presos polltlcos. 

2) 

3J 

4) 

Sl 

Supresión de los delitos de disolución social, 

contenidas en los articulas 145 y 14Sbis del Código 

Penal. 

La destitución del Jefe y subjefe de la polic1a 

preventiva del D.F. 

Pago de lndemnlzaclón a las victimas de los actos 

represivos. 

Desaparición del cuerpo de granaderos. 

6> Castigo a los funcionarios responsables de actos de 

violencia contra las estudiantes. 

lbldem, p. 160. 



El conflicto empezó a adquirir más pasión cuando las 

estudiantes, por un !.::ido, apoyados por la simpatía de la 

población, tal vez ! legaron a creer que podi.nn cambiar todo 

el si::itema rol ftico; y por otro lado, el gobierno que no 

pretendia llegar a una solución sin utilizar la fuerza, 

tu~ron los motivos de 9ue el problema se agudizara aú~ más. 

El 13 de septiembre se renl izó Ja manitestnción del 

~t Jenclw, &cto que rue correspondido con la toma de Ciudad 

Universitaria por el ejército cinco dias después. Con esto 

se agravó eón más la situación. Por la mañana de 1 2 de 

Octubre de 1968 se •1islu:nbraba un 1ntt:ntu para ! legar e un 

acuerdo entre el g·obierno y los demandantes. Sin embargo, 

ese mismo d1a. en la Plaza de las Tr·es CulturasJ se desató 

qui=á el episodio más trigte y sangriento en la historia de 

la Universidad y de la Naclór1 misma. El ejército y la 

policía dispararon sobre asistentes: estudiantes, mujeres, 

hombres y niños, que se encontraban en otra manlfes·tación 

si lenclo$a. 

Estos sucesos marcaron en la historia de la Universidad 

dos etapas: antes y después de la matanza del '68. Nada ha 

podido ser igual después de estos acontecimientos, ni las 

autoridades, ni los profesores y mucho menos los alumnos, 

que quedaron marcados con la fama de los años 60's. ya que, 

hoy por hoy, ser estudiante de la Universidad eg para 

algunos y para la mayoría de los medios masivos de 
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comunicación, un revolucionario o agitador. Hecho que se 

pudo constatar con los acontecimientos más recientes entre 

el e.E.U. y Rector1a. 

Ahora bien, si estos hechos fueron el resultado de que 

internamente se pretendiera acabar con la fuerza que los 

estudiantc!J hablan estado tom.<J.nUo, la111bién se encucnt.ra La 

afirmación de Silva Hcrzog, do que fue et producto de una 

agitación politlca por parte de los Estados Unidos: "En 

México hacíamos alarde de nuestra estabi[idad politica, de 

nuestro desarrollo acelera.do, de nuestra politica 

internacional independíente basada en la autodetermlnactón 

de cada pueblo para organizarse de conformidad ccn sus 

intereses y aspiraciones; hablamos sido, en et caso de la 

ruptura de relaciones con Cuba, el vasallo obediente de la 

O.E.A.¡ y pa·r 6ltimo, le habíamos !:anado a F~t:;:¡,ñl"J!; lJrd.d-:?= !:: 

sede de los Juegos Olimpicos."' 4 ~ 1 

El rector Barros Sierra, debido a la posición que to~ó 

ante los acontecimientos, fue con~inado a la reelección, 

cargo que declinó dado que sufria ya de una penosa 

enfermedad, motivo por el cuaJ !a rec.tor1a fue ocupada pol"' 

el Dr. Pablo GonzAlez Casanova, quien durante su rectorado 

llevó a cabo algunas innovaciones: Ia creación del Colegio 

Jb!dem, p. 177. 
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de Ciencias y Humanidades CCCH> y del Sistema de Universidad 

Abierta <SUA>. 

En los afias posteriores a 1968 se registró una gradual 

transformación en el papel pol 1t1co de las universidades 

nacionales, que pueden resumirse en lo slgu.lente: 

lJ "El clima ldcológlco de l::i!> Instituclone:J se rn.dicnli:'.ó 

y el entendimiento pol1t1co entre el las y el gobierno 

siguió siendo sumamente di fiel l. 

2> Empezó en cambio a cobrar fuerza la confrontación 

laboral expresada a través de un creciente movimiento 

sindical. 

3) 

4> 

51 e 1 gobierno logró evitar el deterioro de su 

legitimación, no logró 1 en cambio, evitRr el efecto más 

profundo de deslegltimsclón causado por la critica a 

las universidades. 

El deterioro de 1 os niveles académicos de 1 as 

Jnstltuclones públicas, junto con le ci-eclente 

agudización de tos conflictos de clase, fue estimulando 

el crecimiento de las unlvei-sldndes prlvadas." 1 •• 1 

Garcia Sthal, Consuelo, Ob. Cit., p. 240 
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Inicio de la Actual Crisis de In Universidad 

El 2 de mayo de 1970 tomó posesión de Ja Rectoría de Ja 

U.N.A.H. el sociólogo doctor Pablo González Casanova. Ese 

mismo año, el primero de Diciembre, tornó Ja presidencia de 

la Repóbllca el Lic. Lufs EchevQrfiú Alvarez. 

Su rectorado estuvo clasificado como uno de Jos mAs 

problemátic~s, ya que entre los conflictos que se crearon 

estuvieront Ja eKigencia de los estudiantes normalistas para 

su entrada a la Universidad; y en el mes de octubre la 

!1uelga administrativa quo paralizó las actividades de In 

Universidad por cerca de tres meses. 

Según palabras del propio rector: "El constante 

crecimiento del número de ~studinntes en la Universidad crea 

serlas ditféultndes para el eficiente desempeño de nuestras 

tune tones. Al considerar las elevadas cttrAq de quier.~~ 

pronto tocaran a nuestrag puertas, debemos concluir que es 

imposible satl~tacer en forma total la demandaJ es preciso 

crear muchas instltuctones de enseñanza media y superior que 

coadyuven en la formación de protesionale9 que él pais 

recJama." 14 ~' 

Jbldem, p. 243. 



Huelga de 1972. 

La huelga dio inicio el 25 de octubre de 1972. Los 

trabajadores af'l I iados al SPAUNAN CS!ndicato del Pergonal 

Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México> 

demandaban la firma de un contrato colectl~o de trabajo y el 

cst~r !lujctcE: a la Ley .. Fed~nd di;l Trabajo. 

Como recordaremos, la situación legal de las 

trabajadorea de la U.N.A.M. no había quedado ml1y ciar~ desde 

que se le otorgó su completa autonom1a con Ja Ley orgánica 

de la Universidad. "Las agrupaciones sindicales que surgen 

a ralz de la autonom1a van a actuar dentro de un marca de 

ind~rlnición jurídica, no resuelto s 1 no hasta 1980, 

cincuenta años más tarde. n1 '6.i 

El 12 de noviembre de 1971 se h:t.hfr. ("nnqt:!t.•ddo el 

STEUNAM. El siguiente paso ern su rl!gistro en In Secretar ta 

del Trs.baja, donde ge les negó, alegando que Ja Universidad 

no estaba considerada como una empresa, por lo tanto, sus 

trabajadoreg no tenían Jo~ m1smog derecho~ que n.queI lo!i'. 

"Pero Ja Universidad no es una empresa¡ na organiza. los 

elementos de In producción para la persecus!ón de ningún 

propósito lucrativo; nunca ha te?nido, ni tiene, ni se 

Har919ke, Renato, 
historia sobre la 
p. 151 

Memorias del 
Universidad, 

primer 
UNAM, 

encuentro de 
Héxico, 1981, 
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propone tener, provechos en sentido económico; es como untes 

se dijo, una comunidad de cut tura". 1 • '" 

Los trabajadores emplazaron a huelga y el 25 de octubre 

de 1972 estalla bajo las demandas de tlrma de un contrato 

colectivo de trabaja y estar gujetos a ln Ley F~dernl del 

Trabajo, 

La situación entre las autoridades y los sindicalistas 

era complicada, por un Jada. las autoridades se manifestaban 

ante la necesidad de hacer compatible Ja autonomía y los 

derechos labor-ates, mientras que el STEUNAM pedia ser sujeto 

a la Ley sin encontrar ninguna contraposición entre la 

autonomia y el exigir sus derechos. 

Mientras el s1·~UNAM se encontraba en este debate, un 

grupo de trabajadores universitarios 1n1c1aron un proceso de 

agrupación paralela al de STEUNAM. Asi se creó la 1 !amada 

Coal!clón de Trabajadores Universitarios, que posteriormente 

integrarían el Sindicato Independiente de Trabajadores de la 

Universidad Nacional Autónoma de México <SITUNAMl. 

La huelga se desarrolló entre discusiones de una y otra 

parte sin lograr tener una solución. Entonces el Dr. 

González Casanova pregentó su renuncia: "Cuando siento que 

todos mis esfuerzos han sido in6tlles para lograr una 

t
471 Hurtado Márquez, Eugenio. Ob, cit. p. 97. 
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política acorde con mis principios, cuando veo que 

incurriría en una grave responsabtlidad al dejar que siga el 

asedio a la Universidad y a su autonomía, y a la 

ar ganl za el ón democrática independiente de los 

trabajadores. considero necesario y conveniente· para Is 

Un1ver9idad y para el movimiento democrátlvo y progresista 

de México, que presente mi renuncia al cargo de kect.Of' 1..lt: l.=. 

Universidad Nacional Autónoma de México, como lo hago con la 

presente con carácter de irrevocable~. 1 ~~· 

Le r~nuncla ctel Dr. Gonz~lez Casanova no fue aceptada 

dad9s Ja~ múltipla~ muestras dr ndhesión por parte de los 

miembros de la corriºunidad universitaria. El rector, por su 

parle, para retirar su renuncia establecia como condiciones 

mi11lmas que los trabajadores universitarios levantaran la 

hoi<;Jeri a la mayor brevedad y se dispusieran a discutir la 

p~nencia del Con9ejo Un1ver9ltario. 

Sin embargo, el conf l lcto se mantuvo estanca.da, pese a 

lns numerosas negociaciones que se realizaron. E 1 rector 

pidió a la Junta de Gobierno se hiciera efectiva gu 

renuncia, ya que las condiciones minimas no se habian 

cumplida. El dia 7 de diciembre la renuncia del Dr. 

González Casanova se hizo efectiva. 

Waldenberg K. 1 Jogé .. ~lstoria Documen~al de S~EUNAH, 
UNAM, MéK ice, 1988, p •. í7-i:-:---- -----------·----
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Al mismo tiempo de la renuncia del f'ectof', la Junta de 

Gobierno exhortaba a 1 os trabajadores y al Consejo 

Universitario para que continuaran las pláticas en busca de 

una solución al conf l lcto, y real izaba las negociaciones. 

Finalmente la Comisión de Reglamentos del Con9ejo 

Unlversltar ln ! legó i'l un acuerdo cnn la reprr~sent<ición del 

SITUNAH y éste se comprometió a levantar la huelga. 

Por otro l:::i.do, el 26 de diciembre llegaron a un acuerdo 

sustancial las autoridades un1versltaria9 y el SPAUNAM. 

Mientras se emp~zaba a vislumbrar un arreglo, la Junta de 

Gobierno nombró como rector al Dr. Gul 11 ei·mo Saberón 

Acevedo. "El dia 8 de enero debia tomar posesión de su 

nuevo cargo en el auditorio de la Facultad de Medic1na, peta 

como la h.ue 1 ga cent 1 nuaba tuvo que hacer 1 o en el 

estacionamiento de Ja misma Facu1tad'1 .·•~· 

El 11 de ene.to de 1972 ge tirmarun las acuerdos que 

pusieron fin a la huelga, de inmediato se inició la 

di9CU9ión para elaborar el clausulado del Convenio Colectivo 

de Trabajo. Un mes y medio después, la Gaceta UNAH publicó 

el Convenio Colectivo de Trabajo firmado por el STEUNAM y la 

U.N.A.M. 

lbldem, p. 48. 



83 

Durante el rectorado del Dr. Gonzalez Casanova se 

r·eal1::ar-on en la U.N.A.H. importantes innovaciones. Entre 

el las las mas destacadas fueron: la creación del Colegio de 

C.le1i•::ias y Humanidades lCCH> en 1971 y un año después el 

inicio de actividades del Sistema de Uni~ersldad Abierta 

< SUA >. 

"lnten:iittcar la relación entre espec!al1st.:.;;, escuelas 

y tacul tades que den regpue~ta al desarrollo quP- el 

conocimiento clentlfico ha tenido"* es objetivo esencial de 

la Universidad segun Víctor Flores Olea. "Esto requier-e 

s!rn!..J!t_j_r·-:-am~nte dc-l deimlnlo de diversos ienguajcs, métodos y 

la combinación de especlallstas, que le ofre=ca n la UNAH 

por e.-ntE;<ro las mejores condiciones para transmitir 

conocimientos que sean 1 a vez más pro tundas 

unlver sa 1 es'',• 

El 26 de enero de 1971 el Consejo Universitario aprobó 

por unanimidad la creación del Colegio de Ciencias y 

Humanidades y para el 12 de abril del mismo año se iniciaro,n 

las clases en los tres primeros plnnteles: Azcapotzalco 1 

Vallejo y Naucalpan. Un a.ño después se abrían el plantel 

Oriente y el Sur, para recibir a 10 1 000 alumnos d19tr1bu1dos 

en cuatro turnos de las 7:00 a las 21 :OO horas. 

lncera Ugalde 1 Francisco, g~t:_~~E---~E.l..9.!-ª.!~L!.2-~~. 
ttta te t ... -1_~-~-~-· É!J_qJ_~gg~ ... 11....-~L.!_~..!..!!_ o_ ve ~~_l.!_n_~q_~_t . .f .. _ q ~-fj-~_ 
Sur_, Facultad de Ct_O'encias, p. 9. 
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Los objetivos del Colegio de Ciencias y Humanldadeg gon 

los siguientes: 

1. Crear un órgano permanente de innovación de la 

Universidad capaz de realizar funciones distintas sin 

tener que camblnr toda la estructura universitaria. 

adaptando el sistema n los cambios y necesidades de ln 

propia Universidad del pafg. 

2. Preparar jóvenes para cursar estudio~ que vinculen les 

humanidades, las ciencias y las técnicas, en el nivel 

de bachillerato, 

doctorado. 

de llcenclntura, de maestría y 

3. Proporcionar nuevos oportunld&des de estudios acordes 

con el desarrollo de las ciencias y las humanidades en 

el siglo XX y hacer flexibles los sistemas de enseñanza 

para formar especialistas y profesionales que puedan 

adaptarge a un mundo cambiante en el terreno de la 

ciencla, la técnica y las estructuras sociales y 

cultura lesª 

4. lnten91ticar la interdisciplina entre especialistas, 

escuelas, facultades, centros de 1nst1tulo3 de 

investigación de la Universidad. 
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5. Promover el mejor aprovechamiento de los recursos 

humanos y técnicos de la Universidad.• 

Se dan al Colegio varios niveles, el Bachillerato, la 

Licenciatura y el Posgrado, pues es considerada una 

institución de carácter permanente. 

En boca del propio rector, en lil creación del CCH 

fueron "múltiples los factores que influyeron para In 

creación del Colegio de Ciencias y Humanidades. En lo 

pol 1tico se requería de cambios, se exigia la renovación de 

las estructuras y las demandas sociales aumentaban. 

Económicamente en la década de los sesenta, México agota el 

modelo de desarrollo estabi 1 izado, por lo que el pais 

requiere de la formnción de cuadros capacitados que hagan 

posible su desarrollo económico y social. Por su parte, la 

educación se encuentra en crisis, los sistemas educativos 

son inoperantes, los métodos de enseñanza requieren de una 

transformación radical, los planes de estudio se vuelven 

obsoletos y se hace necesario un cambio en la 

educa e ión". c i1 ° 1 

"Otra de las consideraciones que en la creación del 

Colegio se tomó en cuenta, fue la utilización óptima de los 

recursos destinados a la educación, la fomración sistemática 

--""C"h-. GaceS'a. CCH, Año XI 11, No. 469. 
1 

''º' Gaceta CCH, año XIII, No. 469. 
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e lnstltucional de nuevas cuadros de protesoreg de en9eñan:a 

media superior y la creacion de un ciclo de enseñanza 

preparatoria para la continuación de los estudios superiores 

y a la ve:: termtna 1 a través de la cooperación de diversas 

facultades y escuelas de la Universidad para Ja educación de 

'ovenes, asl como par~ la formación de nuevos profesotes. 

Por la anterior. González Casanof(t!a indica: "el Colegio 

eg resultado de ~n estuer~o por educar más y mejor a un 

mayor número de meY.icanos".~ 

El Dr. Soberón tomó posesión de la Rectoría de la 

U.N.A.H. y en su primer discurso como rector mencionó que: 

"lo que se ha dicho en los últimos meses sobre In 

Universidad debiera corresponder al más desolador panorama. 

Sin c~b~rgc, me he p~iCal~du yu~ ia crisis ha despertado, al 

mismo tlempo 1 una concienc!a de lo que la Institución 

9ignit!ca, y la confianza de la fe en que nuestros valores 

habrán de conducirnos a mejores s!tuac!ones". 1 ~ 11 

Al igual que muchos rectores, el Dr. Saberón, BI 

iniciar su gestión, puso de manifiesto la situación de 

crist9 por la que atravesaba la U.N.A.M. y durante el 

periodo que estuvo a 1 trente de ésta, muchos fueron 1 os 

prablem.:i.s a los que se tuvo que entrentaI', entra el los, la 

lncera Ugalde, Francisco, Ob. Cit., p. 11. 

García Sthal, Consuelo, Ob. Cit., p. 242 
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firma del primar Convenio Colectivo de Trabajo de In 

U.N.A.M. con sus trabajadores, asi como un incremento 

considerable de la población estudiantil universitaria. 

El Comité de huelga del SPAUNAH y del CGR del STEUNAH, 

aprobó por unanimidad un convenio que anunc l nba 1 a 

uniticación de los dos sindicatos. Con esto quedó 

susµendida la huelga programada para estallar dog dfag 

después, De egta manera se iniciaron las discusiones para 

dar origen al Sindicato de Trabajadores de ta Unive~sldad 

Nacional Autónoma de México CSTUNAM>, en el cual quedaban 

fusionados el Sindicato del Personal Académico de la 

Universidad NBcional Autónoma de Mé~lca y el Sindicato de 

Tr~bajadores y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

La9 autoridades de la UNAH ~e negaban a la creación de 

este sindicato, alegando que las organizaciones tenian 

tirmadog con la Universidad compromlsos y que las 

pretensiones de reconoclmlcnto de un s1ndlcato 6nlco erar) 

improcedentes. 

Además argumentaban otro impedimento: las revisiones de 

contrato se acababan de realizar y no era posible que se 

volviera a repetir si se fusionaban en un sólo sindicato. 

A persar de esto, el 27 de marzo en el cine 

Internacional, se ! levo a cabo la Asamblea Constitutiva del 



STUNAM, on dicha reunión se aprobaron las estatutos 

provisionales del STUNAM y 

colectivo único pare Ja UNAM. 

el proyecto del contrato 

Una vez realizados los 

acuerdos se decidió emplazar a huelga para el dia 20 do 

junio por la fi1·ma del contrato colectivo, aumento general 

de salarlos 

trabajadores 

sindicales. 

de eme,;gencia y reinstalación de lo$ 

despt:tdidas por desarrollar actividades 

La huolga estalló el dia programa.do y no fue levantada 

sino hasta el 7 de julio, despué~ de que ambos sindicatos 

anunciaran oficialmente su disolución y se firmó el 

mencionado contratci colectivo para que quedara oficialmente 

reconocido por el STUNAM. 

El rectorado del Dr. Soberón también estuvo marcado por 

la elevación de la m;\-t.r-i:::u}q.. estudlanttl, igualmente se 

crearon las cinco unid3des de las Escuelas Nacionales de 

Estudios Profesionales (ENEPJ con el objeto de 

descongestionar ta Ciudad Universitaria, que fue creada. par.a 

albergar a 30,000 c~tuJiantas y que para entonces ya 

rebasaba esta cifra considerablemente. La creación de Jas 

ENEPs se debió a la necesidad de ampliar las Instalaciones 

en tas áreas de mayor demanda. 

86 

Las ENEPs se encuentran ubicadas en distintos sectores 

del Distrito Federal: Cuauti tlá.n 1 con nueve caI'reras 1 se 
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inauguró en 1974; Acatlán e lztacala iniciaron labores en 

1975; Aragón y Zaragoza fueron inauguTadas en 1976. 

El Dr. Guillermo Soberón fuo electo para el periodo 

comprendido entre 1973 y 1977. El 15 de noviembre de 1976 

se le nombró para una segunr1i3' gc:;tión comprendida del 3 de 

enero de 1977 al 2 de enero de 1981. 

Pero veaoos una muostra do cómo durante esos años 

creció dasmcsurndamente la UNAM. 

"En el año de 1978 ta Universidad recibió un total de 

267,780 alumnos de los cuales 116, 600 fueron de 

bachi1 lorato.~ La EGcuela Nacional Preparatoria atendió a 

46,500; el CCH 62,200; para la Licenciatura se recibieron 

144,900 -el· 21% del total nacional- 1 en e~tud10$ de 

yoslgrado 11,712 -75~ de} total naciona!-.wfs;• 

Asimismo, "para 1970 asistieron 3,000 estudiantes a los 

estudios de posgrado, para 1978 se registraron 14 1 500. Par~ 

1970 se ofrP.ctan G7 cursos de especial fzación, 54 de 

maestri~ y 24 de doctorado; en 1978 se ofrecieron 84, 109 y 

50 cursos respectivamente. El subsidio en 1970 fue de 565 

millones de pesos y se incremenó a 5,600 en 1977. El 5 de 

enero el Consejo Universitario aprobó eJ presupuesto pzra 

la UNAM cuyo monto para ese año se eJevó a 7,850 millones 

'
32

' Breve Historia, p. 254. 
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900,mi 1 pesos, de tos cuales 7 1 597 millones provienen del 

subsidio gubernamental". 15 J 1 

La Universidad de los Ochentas 

Ante una comp 1 e jn rea 11 dad coma la de 1 a UNAH, es 

dif1c11 precisar cuál problema es más urgente r·e9olver. Sin 

emb~rgo, es muy claro que la década de los ochentas es la 

válvula de escape de toda esta maraña de conflictos 

empezados a ser tejidos décadas atrás. 

Hucho se ha mencionado sobre la crisis actual de la 

UNAH, pero es a partir del documento denominado "Fortaleza y 

debJ 1 idad" 1 que se empiezan a ven ti lar le$ lastres que la 

UNAH ha venido arrastrando desde et inicio de su autonomia. 

En esté documento "Fortaleza y debilidad", se presentó 

un diagnóstico sobre la s 1 tuaclón de la UNAM y 

posteriormente se abrió un periodo de consulta a. la 

comunidad universitaria para que ésta expresara su opinión. 

Esto dio como resultado una lista de reformas con carácter 

académico y administrativa que debían implantarse para 

septiembre de 1986. La lista era ta siguiente: 

1. Ingreso en la licenciatura exclu~lvamente a través del 

concurso de selección, salvo para los estudiantes de 

lb!dem, p. 259. 



bachillerato de la propia universidad que hubi~ran 

terminado el ciclo académico en tres años, y obteniendo 

un promedio mtnimo de 8. 

E9tablecim1ento de una sola vuelta para Jos exámenes 

ordinarios. 

3. Fijación de un número máximo de posibilidades para la 

presentación de exámenes extraordinarios. 

4. Regre90 a Ja calificación numérica para la evaluación 

de conocimientos. 

S. Prepat"ación del material de autoaprendizaje y de 

autoevaluación para los alumnog en aquellas materias 

con alto indice de reprobación o de no presentación. 

6. Jmparticlón de cursillos optativos sobre los hábitos de 

estudio para los alumnas. 

7. Determinación de la bibliografía básica en cada materia 

para entregarla a cada alumno al comienzo del curso¡ de 

esta bibliografia debería existir 9Uflciente número de 

ejemplares en nue~tras bibliotecas. 

8. Fijación de un máximo a la reprobación de materias en 

cada ciclo académico. 

9. Cración o, en su caso, consolidación del sigtema de 

exámenes departamentales, por área o por materia. 
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10. Reforzamiento de las tareas de orientación vocaclonnl a 

todas los niveles de bachillerato. 

11. lmpartición de cursos intensivos de actualización para 

el personal académico. 

12. Publicación masiva de antologias para auxiliar en su 

actualización al personal académico. 

13. Jntensif icación de los cursos de fomación docente. 

14. Revisión y actualización de la seriación académica. de 

las materias que integran los planes y programas de 

estudio. 

15. Revisión y actualización, en su caso, de· los planes y 

programas de estudio de las diversas carre1-as 

univerSltarias. 

16. Baja de personal académico que cobrara sin trabajar. 

17. Cumplimiento cabal del personal académico con el número 

de horas a la semana que está comprometido a trabajar. 

UL Evaluación real, por los consejos técnicos, de los 

informes de labores, y emisión de una opinión sobre los 

programas de trabajo del personal académico. 

19. Incremento de las cuotas de especialización, maestría y 

doctorado. 



20. Incremento de las cuotas de servicios, como son los 

exámenes e~traordlnarios, examen médico y expedición de 

certificados. 

21. Ejercicio efectivo de la actividad docente por parte de 

Jos investigadores. 

22. Revisión de la estructura de los estudios de postgrado, 

haciendo requisita indispensable para inscribirse en 

ese 11ivel tener titulo de licenciado, y creación del 

sistema de tutoría académica. 

23. Definición y actualización en cada instituto y centro, 

asi como en fas facultades y escuelas, de su palitica 

de investigación1 la cual debiera discutirse en el 

respectivo Consejo Técnico. 

24. Reforzamiento del diálogo entre los universitarios y el 

sector productivo, tanto público y social como privado, 

con el propósito de que se realizaran programas 

conjuntos con metas concretas para beneficio del pa1s .. 

25. Elección directa y secreta de los consejeros 

universitarios y técnicos, profesores y alumnos. 
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26. Elección de los miembros del patronato universitario 

por la juta de gobierno, de ternas que le presenta.ria 

el Consejo Universitario.• 

51 bien todas estas medidas estuvieron justificadas 

bajo la bandera de la elevación del nivel ucadémlco, es 

claro que pusieron de manifiesto dos visiones acere~ de la 

man~ra de hacer un cambio en la UNAM. Por un lado las 

medidas fueron muy apoyadas, principalmente por lo que a la 

opinión p6blica se refiere y obviamente por las aulurldades 

de la UNl\M. Sin embargo, algunos las calificaron de quE 

éstas "expresaban modificaciones formales y de carácter 

admlnistrativb, que no tenían en realidad una incidencia 

directa y esencial en la superación del nivel acodémico, y 

no cambiaban en lo substancial las causas del deterioro de 

la enseñanza universitaI·ia". '!5 .. , 

Los puntos que más polémica levantaron fueron aquellos 

referentes a los reglamentos gene~ales de exámenes, de 

inscripciones y de pagos. 

Esta inconformidad suscitó agitación entre los 

estudiantes, los cuales se agruparon alrededor de un nuevo 

consejo estudiantil: CEU <Consejo Estudiantil 

Cfr. Carpizo 11c Gregor, Jorge, -~~~-I:.!..!!.~J_, Gaceta 
UNAM, t966. 

Alvarez, Lucia. Ob. cit., p. 87. 



Universitario>. "El punto más controvertido fue que se 

exigiera a los alumnos de nuestro bachillerato un promedio 

minimo de 8 en sus estudios y haber termlnado e9e 

ba·~h1 l lerato en tr-es afias, para tener derecho al 'pase 

automático' de la licenclatura". 1
:i:ii 

Las reformas uni~ersitarias fueron calificadas también 

de el ltlstas por aquellos que defienden la l l &.mada 

''edu·::.:lctón democrat1ca, gratuita y nacional". El CEU nació 

como una organiz.ncicin estudianlt l con la pretensión básica 

de poner re9istencla a las reforma9 académicas que a juicio 

de muchos de sus integrantes y de aquel lo9 que comparten su::: 

objettvus, éstas 11 riíuestran en general una tendencia hacia la 

el !tiz.ación de la educación superior, así como a reorientar 

a lil. propia universidad en un sentido tecnocrático, 

eficientista y de formación atomlzada". 1 ~" 1 

Los dlálo~os sobre las reformas entre Rectoría y el CEU 

continuaron, y el 29 de enero de 1987 el CEU emplaza a 

huelga bajo las siguientes demandas: 

a) Derogación de tas reformas propuestas por el Rector. 

Carpizo He. Gregor, Jorge, Informe FinaL, Gaceta UNAM, 
1966, p. 27. 

Alvarez, Lucia. Ob. cit., p. 88. 
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b) Formación de una gran comisión representntivn Me lc•A 

distintos sectores que forman la UNAH para o~ganlzar el 

Congreso Universitario. 

el La aprobación para realizar un Congreso con carácter 

resolutivo con la partlclpaclón de académica~, 

administrativos, estudlante9 y autoridades. 

A casi un mes de haberse iniciado la huelg~ convocada 

por el CEU, y de9pués de múltiples arres los en busca de una 

solución, el rector aceptó las peticiones del CEU y la 

huelga se levantó el 18 de febrero con la promesa. de ! levar 

a cabo el Con~reso Universitario. 

Aón continuamos esperando el tan ansiado Congreso 

Universitario que non permita conocer cuáleo serán las 

medidas aprObadas por las autoridades, Jos profesores y Jos 

estudiantes universitarios, para resolver los problemas de 

la UNAH. Es un hecho que el conflicto generado por las 

reformas de Carpizo llevó a todos los sectores de la UNAM 

que habian permanecido en la indiferencia y la apatía, a 

llegar a coincidir en un mismo punto: la búsqueda real de 

los métodos para conseguir la verdadera elevación del nivel 

académico¡ la democratización de los órganos de 

repre9entación; interesar a toda la comunidad en la 

discusión y solución de sus problemas; y la conciencia 

acerca de la defensa de la UNAH como un ente autónomo. 



97 

El Dr. Carpizo Me Gregor, en su último informe (1988) 

reconoció que "hay momentos de crisis en que los avances se 

vuelven lentos, y todo se dificulta: La acción y los actos 

positivos tienen que efectuarse con lentitud y 

persistencia". 1 ~ 11 

El rector aceptó que ánte las acciones que no se realizaron 

durante su ejercicio, está lo elevación del nivel académico 

que, como el proplo rector- sostuvo en su tan nombrado 

documento f...<?.!'.~~L~~~-~ y ___ _9~.Lt9..?.._q: "sin el nivel académico 

apropiado, la universidad dejaría de ser factor de movilidad 

social al deteriorarse la capacidad profesional de sus 

egresados y por corl.siguiente el preslif!lo de lo5i titulas que 

otorga. Debo enunciar los aspectos más importantes que se 

programaron y no se realizaron durante mi rectoría: 

a> El contenido de los tres reglamentos a los cuate~ ya he 

hecho referencia, y cuya vigencia se encuentra 

suspendida. 

bl La baja del personal académico que cobra sin trabajar. 

e) El cumplimiento cabal del personal académico con el 

número de horas a la semana que ostá comprometido a 

trabajar. 

157
) Gaceta UNAH, Informe Final del Rector, p .. 30. 
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d) Los camblos de estructura en el Colegio de Ciencias y 

Humanidades. 

e) La actualización de los planes y programas de estudio. 

Desde luego que en varias facultades y escuelas se 

hlcleron cRmblog, y en otra~ ac ha venido trabajando 

con tal propós i to 1 pel'o los es tuerzas aún son 

lnclplentes. 

t> La revisión de Ja seriación académica de las materias 

que integran los planes y programas de estudio. 

g) La lmpartlción de cursillos optativos sobre hábitos de 

estudio para los alumnos. 

h> La representación de los investigadores en el Consejo 

Universitarto.n 1 oe1 

Asi coma las reformas se caracterizaron par su esencia 

académica, la lista anterior es similar en su contenida. El 

rectorado del doctor Carpizo finalizó asentando: "Sé que a 

la Universidad le esperan tiempos dificiles y duros, pero 

egtoy convencido de que 9aldrá adelante, de que logrará 

fortalecerse académicamente, y de que su fortaleza es parte 

de la fortaleza y destina de este México nuestro que la 

C.arpizo He Gregor, Jorge. Fortale~~lidad., 
p. 13. 
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sostiene y le e~lge que cumpla ejemplarmente sus verdaderas 

funciones", 15
'

1 

El movimiento de las reformas académicas nos lleva a 

hacer una reflexión acerca del momento que est~ v1v1endo ln 

Univergldad de nuestros días y de 13 cr!~ls dPI pais que 

repercute directament~ en ella. 

Podemos concluir que los principales problemas que han 

afectado a la Universidad a lo largo de su hlaloria han sido 

en primer lugar su escaso presupuesto y la masltlcación del 

alumnado que siempre le ha ganado la carrera y en los 

6ltlmos veinte a~o~ se ha incrementado. 

Algunas de las causas que acent6an estos ~roblemas son: 

1. Un pr-oceso eu.plosivo de crecimiento poblacionat y la 

migración de los estados hacia la capital de la 

Repúbl lea, lo cual ha determinado una enorme 

concentración urbana aunada a un gran centralismo 

pal itlca, económlco, cultural y social¡ 

2. Un desarro 11 o acelerado en el mundo de los 

conocimientos clentiflcos y tecnológicos, un proceso de 

industriallzacldn en el país y una ampliación de los 

servicios a cargo del estado¡ 

1 ~ 9 1 Gaceta UNAM, l ntorrne Fina 1, p. 31. 
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3, El acentuamlento de contrastag económicos y teneione~ 

sociales entre diferentes estratos de la socledad 1 as1 

como la mod1f1caclón y crisis en el sistema de valor·e~ 

establecidos. Concomitantemente se 

alteración de Jos patrones culturale$ de la sociedad,* 

Presupuesto 

S1 partimos del hecho de que la Universidad siempre s~ 

ha enfrentado al problema de que el presupuesto que se l~ 

otorgn no alcanza a cubrir todas sus necesidades, 

comprenderemos que en la &ctualtdad d1cha presupuesto h& 

desvirtuado s~ valor. 

Parn 1988 el presupuesto ascendió a 815,998.7 millones 

de pesos, 1.o que representó \.Jn incremento del 156. 73'1-. ccn 

respecto J~I ~fio ~nterlor. 

HLos recursos presupuestarios de la Univergidad han 

venido dlsmtnuyendo en té~mtnos reales. En 1978 su 

pre9upuesto era el 0.33~ del producto interno bruto, en 1965 

es el 0.18'l('."t•o1 

La baja del presupuesto de la Universidad es una 

consecuencia de La disminución del gaslo público que de 

595,354 millones en 1982 bajó a 33•,809 m!lloneo en 1986. Y 

~ García Sthal, Consuelo, Ob. Cit., pp. 247-249. 
'"º' Carpizo He Gregor, Jorge, Ob. cit., p. 13. 



s1 la reduce ion del gasto pub! leo h& afectado a todos los 

sectores de la población, ta. educación no ha sido la 

exepción. 

A pesar de que e 1 rector seña 1 ó que "en e 1 periodo 

1985-1988 el presupuesto de la UNAN tuvo una tasa anual de 

cre•:1m1ento de 111.3%~ lo cual ha permitido que, a pesar de 

la crisis econdmlca, nlngú.n proyecto académico 

cancelaca'','" 11 es muy clero que para 1989 el presupuesto 

aprobado es de 795,710.3 millones de pesos, que representa 

en términos reales sólo las tres cuartas partes de Ja que 

signlticaba en rosibilldades el aRo pasado "si se toma en 

cuenta Ja inflación de 16% prevista por el Banco de M~xico 

para e 1 presente año". 1 • 2 1 

t1a91 t icación 

Son muchos Jos estudiosos de los problemas de Ja 

Universidad qui';> co!nc1dcn er, la década de Jog setenta, es la 

platatorma de despegue de la masificación del estudiantado 

de la UNAN. 

El gran boom se dio entre 1970 y 1980. "En ese tiempo 

creció Ja matricula, el número de profesores (de cinco mil a 

Excel s!or, Sección Hetropol itana, 16 enero 1989, pp. 1-
2. 

ldem. 
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veinticinco mitl, de trabajadores adminlst~&tlvo~ <de tres 

mil a veintitrés roll) y de estudiantes (en 1968 eran setentA 

mil, actualmente alrededor de trescientos mllJ»,'•~• 

El problema del gran número de e~ludt~ntcs ~ue desean 

estudiar en l.c. UNA11 1 cada año se puede palpar cuando mi les 

de egresados del sistema de educación secundaria, reulizan 

el exámen de selección. 

102 

d;_~l;!_LU.~~9. se señalaba que »nctualmente a nivel bachl t lerat.a 

Ja UNAM cuenta con una capacidad instalada de 40,000 lugares 

para los alumnos de primer ingreso. Durante el decente de 

1976-1985, se examinó un promedio anual de 72,728 alumno9 

con var1ac1on~s extremas de 61 1 812 en 1976 y de 85,655 en 

1984''. ( ". 1 De estos alumnas sólo los que se puedan ~o!cc~t 

dentro de la capa~!d~d lt1stalada tendrén el derecho de 

pertenecer 8 la UNAM. 

En Jo que a licenciatura se refiere también existe una 

gran incapacidad para recibir a todos los que )o desean, a 

pesar de que aún sigue estando vigente el pase automático 

para aquellos alumnos provenientes del bachillerato de la 

UNAM. ttQurante el periodo de 1976-1985, ingresaron en los 

Revista FCPyC, p. 14. 

Cerplzo Me Gregor, Jorge. Ob. clt. p. 3. 



estudios de licenciatura de la Universidad un promedio anual 

de 3~.976 alum1los". 1 •~· 

Las reformas universitarias crearon mucha polémica con 

referencia a la masificación de la Univer9ldad, por un la.do 

se critlcab~ qu~ la universidad egresara a tantos alumnos 

con una gran dt::.-f ii.:ii;rlCia de conocimientos¡ por otro, se 

defend ia 1 a postur·a de la educación democrática: dar-

educación a todos \os que la sol!clt.en gratultamentQ, Este 

será uno de Jos principales problemas a discutir en el 

Congreso Universitario, pero a pesar de que el problema de 

la ffio!:o'itic.s.cion no e:: eJ principal, si es quizá el que más 

conflictos genera. 

Protesores 

Una de !as can:;:ecu~nc1a9 de la masificación es la que 

la gran mayo.ria de los profesores universitarios son recién 

el problema crucial es que 

la UNAM no ha podido hacer de suE profesores lnvestlgadore~. 

Un contrato académico de tiempo completo en la UNAH implica, 

teóricamente, que la Universidad está adquiriendo un recurso 

que se va a ocupar de la docencia y de la investigación. 

Sin embargo, lo más frecuente es que los mantuviera en 

contacto estrecho can el mundo del trabajo proteslonal, con 

lb!dem, p. 4, 
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el mundo dé la producción. ActuBlmente, a p.Eirttr de· l& 

reducción del n6mero de profesionales que dan closc e11 la 

UNAM )' del aumento de quienes v1ven de d~1rl&s, se h.:. Iüto 

ese vinculo que In Universidad lonia con Ja producción''. 1 ~~ 1 

La situación económica de los profesares co ot10 

obstáculo para que éstos real icen con plena tranquJ 1 id~1rl suc 

acti.vidades. 

H•~icho !::L: hr. hr..bloJu acerca de que los profesora~;, 

principalmente aquel los que son de asignatura no ptff·den 

dar 1 e todo el tJ r.mpo deseado n 1 a Un 1 vers i dad, ya quP 1 os 

recursos que necesitan para satist&cer todas sug nec~sldhdes 

los tienen que obtener por otra pnrte y na siempre en algo 

relacionado con su profesión. 

"El salario del personal académico de carr2r.Fo os 

actualmente inferior al de otros s~ctores profestonales de 

nivel compert:lbl('.: en el país. En muchos casos el salarlc_, de 

un lnvestlcadot·, profesor y técnico académico de t.li=:·mpo 

completo, eg insuficiente para satisfacer sus necesidades; 

esto ocurre especialmente en los nivele~ académicas de 

ingresos mer1ores. La situación trae como consecuencia de 

que si el los pueden hacerlo ~e emplean en otros Jug;.rr.~ o 

asuman otraa funciones que, por el compromiso de tiempo que 

"•
1 Guevara Niebl&., Giiberto, Ob. Cit., p. 14. 



impl lean, los impide el cabal ejercicio de sus runclones 

académ 1 ca s. "1 "'1 ' 

En la siguient~ gráfica podemos ver claramente cómo se 

ha venido devaluando el salarlo de los protesore9.• 

CUADRO 1 --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - _ .. __ --- ----- - -- - -- - ---- - - -- - - -- .. - ~ - -- ---

AÑO 

1976 

1987 

ASOCIADO 

A 

11, 500 
920 

5.69 

8 

i3, 000 
1, 040 
6, 41• 

• 374,909 425,357 
- 331,770 3761421 

3.36 3.82 

c 

14,000 
1, 120 
6.93 

463, 288 
409' 990 

41. 6 

A 

15,500 
1,240 
7.68 

512, 653 
453,670 

4.60 

Salarlo en pesos mexicanos. 

TITULAR 

8 

17,600 
1, 408 
8.72 

565,031 
500,020 

5.07 

Paridad en dólares no1·teamerlcanos 
Equivalente en salarlos mlnimos generales. 

c 

19,700 
1,576 
9. 76 

627,793 
555,560 

5. 6L1 

Fu~nt~: Estatuto del Personal Académico de la UNAM, Múxico, 
UNAM, 1974. 

salario de Jos profesore9 para que ~u sueldo s~a ju~to y 

equitativo a la pérdida de valor que ha sufrido nuestra 

moneda en comparación al dólar de 1976 a 1987. 

CUADRO 2 

ASOCIADO TITULAR 

A B e A 8 e 

Carplzo Me Gr-egor, Jorge. Ob. cit. 1 p. 36. 

Ctr. Alvarez, Lucia, ~~J-~ .... -5!.'?~L'?.!~S.1_~~-' UNAM, Héxico, 
1987. 
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1'039,600 1'175,200 1'265,000 1'401,200 1'591,040 1'780,880• 
636,092 738,792 771,060 854,506 970,222 1'085,937+ 

Cantidades en pesos mexicanos considerando que se 
ganara el equivalente en dólares norteamericanos 
mensuales de 1976. 
Cantidades en pesos mexicanos tomando en cuenta que se 
ganara el equivalente en salarios minlmos generales 
mensuales de 1976. 

Fuente: Estatuto del Personal Académico de' la UNAM, México, 
UNAM, 1974. 

Respecto a los sueldos del personal administrativo, el 

informar que en 1985 el promedio de las diversas cat9gorias 

del tabulador resultaba en un salario equivalonte a 1.6 

veces el salario minimo¡ a diciembre de 1988 incluido el 10% 

61limo lo es de doi veces ese salario". 1 •• 1 

Estudiantes .. 

La crplsis económica ha influido en gran medida en lo 

que a los estudiantes se refiere, ya que a éstos sólo les ha 

deparado un angustiante y poco alentador panorama para 

desarrollarse profesionalmente. 

"La UNAN tampoco cuenta con estudiantes que se 

encuentren en óptimas o siquiera buenas condiciones de vida 

tanto académicas como económicas. En la Institución 

predomina la presencia de estudiantes que arrastran grandes 

deficiencias educativas inculcadas primero en el hogar y 

..,., Carpizo He Gregor, Jorge. Ob. cit., p. 23. 

106 



107 

posteriormente en la escuela. Se trata de personas poco 

habituadas al estudio, la lectura y la escritura, que 

asisten a la Universidad durante unas cuantas horas del dla 

y que el resto del tiempo lo dedican, en un buen porcentaje, 

a trabajar para poder subsistir, o cuando menos contribuir 

al gasto tamlllar". 1 •~ 1 Nosotros agregariamos que algunos 

de los que no se dedican a trabajar, tampoco se dedican a 

repr~duclr los conocimientos reta~lonados con gu carrera. 

Si bien tomamos en cuenta que en lo referente a ln 

población juvenil en Mé~lco, éste es uno de los paises con 

el más alto indice de población joven, y aunado a esto, el 

peso de la c~tsis económica con el inminente panoraaa de 

desempleo y la carencia de opciones económicas, 

proteslonale9 y de desarrollo como ser humnna, podemos 

conclu!r que por parte de los alumnos poco es el compronlsa 

social y el sentido de r~sponsabi i iritHÍ qu~ 1.·~pu:!:a-=:uta 

estudiar una licenciatura. 

Qu!zá uno de los factores que más inciden en los 

estudiantes es su deficiente o carente orientación 

vocacional. Es muy clara la lncllnaclón de los estudiantes 

hacia determinadas carreras un1vers1tar1as, entre las que 9e 

encuentran tngen1er1a en Computación, Contaduría, 

1 • 111 Alvarez, Lucia. Ob. clt. 1 p. 34. 
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Administración, Literatura Dramática y Teatro, Diseño 

Gráfico y Ciencias de la Comunicación. 

La orientación vocacional que se imparte en la UNAH se 

concreta a señalar de manera superficial cuáles son las 

opciones profesionales existentes dentro de la lnstltuclón, 

en qué consisten cada una de ellas y en algunos casos a 

det~rmlnar su campo de acción. "La vocación de lag 

estudiantes está en par te determinada por ideologías 

difundidas en la sociedad sobre lo que son las carrerb~ 

universitarias. La decisión que tornan los alumnos respecto 

a la carrera que elegirán para estudiar responde a un juego 

ideológico y ~ucho a la influencia que ejercen los medios de 

difusión sobre lo que son las profesiones universitarias. 

Ba9ta ver el k._oom -creado artiflcalmente por la televisión-

que hay en (a carrera de comunicaclón", 1701 

los primeros semestres de la carrera, la continúen n 

disgusto, y lo que es peor, cuando la ejerzan, caigan en la 

frustración de estar realizando algo que no les satisfaceª 

Deglntegración 

Una de lag consecuencias más graves, y quizá la menos 

mencionada, que ha creado la mas!f icación de la UNAH es la 

1 '1) 1 Humberto Isidro, Bruno. Ob. cit., p. 3. 



desintegracJón. considera.da tanto en el pl&no flsico 1 como 

en el ideológico. 

En el plano tísico es comprensible entender por qué 

existe esta desintegración: la Universidad de hoy en d1a 

cuenta can 13 Facultades dentro de la Ciudad Unive~sitaria y 

una en Cuautitlán; nueve escuetas J.nclufda Ja. NacionAI 

Prepar21tor!.:i Jos cuatro escuelas de Estudios 

Profesionales: con el CCH, con 22 institutos, además de 

contar con centros de investigación, extensión, servicios, 

etc. 1 ubicados por todo el Distrito Fed"eral. 

En lo que al plano de interese~ comunes se refiere, "la 

Universidad de hoy está fracturada en sectores que propenden 

a actuar con pautas de conducta 1 ndependientes, aUtónomas, 

Jo que engendra un espacio d!sgregatorio". 111 1 

Correlación con la Producción 

La crisis de la. UNAM lleva como consecuencia final, a 

una taita de correspondencia entre los egresados de sus 

diferentes llcenctaturas con su captación en el medio de 

trabajo. Si bien es cierto que Ja crisis del pa.1.s ha 

fomentado en gran medida q~e estos egresados no tengan 

garantt~ada un empleo decoroso y sea más seguro tener un 

subempleo y/o alcanzar el desempleo total; es importante que 

Alvare.z, Lucia, Ob. Cit., p. 52. 
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Ja UNAM cuide como objetivo primordial de todo trabajo, la 

tormació11 de los proteslonista~ que ha sido desde hace ya 

mucho tiempo. Ja base misma de todo el aparato productivo 

del país, ya que al mismo t 1 empp que ha formado 

profesionistas que se dedican al servicio de los sectores 

populares, estos también han estado al servicio de Jos 

capitales privDdos. 

fundamental de todo el 

Autónoma de México. 

Estn razón 

trabajo de 

debe ser el motivo 

la Universidad Nacional 
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CAPITULO 111 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

La creación de la Facultad de Clenclas Polittcas y 

Sociales surge a raiz de la~ tensiones sociales, políticas y 

económicas que el mundo estaba v1v1endo 1 como la Segunda 

Guerra Mundial, la invenslón de la bomba atómica, In crisis 

latinoamericana ante el comunismo, entre otros. En esta 

época aumenta el prestigio de las carreras en ciencias 

sociales ya que pueden orientar, comprender y "tal vez" 

solucionar los prob.iemas sociales y politices. 

La idea de una nueva escuela que formara profeslonlstas 

en ciencias sociales nace de un grupo de tunclonarlos de la 

Facultad de Derecho, entre ellos el entonces rector de 

nuestra Máxima Casa de Estudios, Dr. Luis Garrido. 

A principios de 1949 el rector encarga al Lic. Emi ! la 

O. Raba9a la elaboración del proyecto que daria forma a I~ 

lnstltuclón. Sln embargo, el proyecto aprob~do por el 

Consejo Universitario fue el del Dr. Lucio Mendieta y Nuñez, 

quien entonces fuera director del Instituto de 

Investigaciones Sociales. 

l nsp 1 rada en la Landon Schoal ot Economics and 

Polltlcal Sclence, del lnstltut d'Etudes Polltlques de la 
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Universidad de Paris y la Ecole de Sciences Poli tiques de la 

Universidad de Lovaina, el doctor. Mendieta formula el 

Proyecto de Reglamento Orgánico de la Escuela de Ciencias 

Polttlcas y Sociales aprobado el 3 de mayo de 1951. 

"Establecimo~ dos uñas iniciales, comunes, integrados 

principalmente por ciencias sociales, porque consideramos 

que éstas son el prc~upue~lo de toda teorla o práctica 

poi itica, y formamos un cuadro de asignaturas para las 

licenciaturas de Ciencias Politicas, Ciencias Sociales, 

Ciencias Diplomáticas y Porlodismo." 1721 

Debido a las divisiones en el Consejo Universitaria en 

torno a la apertura do la nueva institución, el rector 

decide nombrar director de la Escuela Nacional de Ciencia~ 

Políticas y. Sociales a una persona ajena al conflicto, 

nombrando al doctor Ernesto Enr1quez Coyro. 

El 25 de jul !o de 1951 Ja Escuela Nacional de Ciencias 

Políticas inicia sus actividades con "76 alumnos Inscritos 

en la carrera de Diplomacia, 3 en Ciencias Sociales, 34 en 

Periodismo y 23 en Ciencia Folitica <129 hombres y 13 

mujeres>"4 1731 

Tapia Campos, Hartha Laura. b.e.-Effx§: Uni!._b_l!!.9.l:J~-º--9. 
~l~_ L....9.!L_~ tud ~ ~li.!.~~r .. Gi __ _p_q_2~~~ ~2J-~, UNAM, 
México, 1985, p. 35. 
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Las Instalaciones de la nueva Escuela ubicada en Miguel 

Schultz 24, son rebasadas por mucho en el número de alumnos 

que se esperaba, ya que se calculaba de 30 a 40 alumnos para 

el primer año. 

Lo9 primeros alumnos no requerían tener titulo de 

bachilleres pues durante ese primer año pudieron ingresar 

todos "a) Los Investigadores que demuestren haberse dedicada 

a la investigació!'l social en cualquiera de sus ramas, 

excepto la economia, durante cinco años, con resultados 

satisfactorios comprob.:ido!J con certlf tcedog de 1 ns 

autortdadea respectivas o con publicaciones. b> Los 

periodistas con ·e Inca años de ejercicio pr-ofesional 

comprobado. e> Las personas que hayan prestado~ durante 

cinco años servicios en la Secretaria de Relaciones 

Exteriores en cargos consulares o diplomáticos dentro de la 

propia Secretaria, gJempre que ésta, atendiendo a la 

capacidad y a los méritos y servicios del interesado, 

recomfendP su ingreso a la Escuela Nacional de Ciencias 

Pol1t1ca9 y 5oclale9 para cursar la carrara de CicnciaS 

Diplomáticas". 1741 

Según pe.labras del Dr. Enriquez Coyro, existían tres 

tipos de alumnos ~quienes quer1an una 1nscr1pc1ón para 

9eguir actuando en politica¡ un grupo de gente curiosa que 

11 '* 1 Tapia Campos, Hartha. Laura. Ob. cit. pp. 18-19. 
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iba por conocer lo que la Escuela tes podia ofrecer; y un 

grupo de gente que de veras queria estudlar". 1 '~' 

Sin embargo, el descontento entre tos alumnos se dejó 

eentlr debido a lo general de los planes de estudio; no eran 

específicos. Aunado a lo anterlot, Is. lde.:i. del Dr. Er·nt'-st·~ 

Enríquúz crü enfocar más Ja Escuela Nacional de CienclaD 

Pal i.tlcas y Sociales al aspecto práctico '/ dejar el teórico 

a nivel secundario. AsimJsmo, el Dr. Enriquez tenia 

planeado llevar nl plantel una serle de conterenc1ag 

respaldadas por un intenso estudio prev!o por parte del 

estudiantado¡ buscar un prof esor&do adecuad~ a la Escualn y 

bu9car un nuivo local que diera cabida al creciente nQmero 

de alumnos de la naciente 1nst1tución. 

A pesa~ de los planes ambicioso~ de! Joctor, para 

ttnales de 1952, año en que renuncia, sólo se "habian 

adelantado en la promoclón y asesoría para la construcción 

del nuevo edlf lclo y preparaba la Iniciativa de la revisión 

En 1957 es nombrado director de Ja Escuela Nacional de 

Ciencl<>.s ~ Pol l ticas y Sociales el Dr. Pablo GonzáJez 

Casanova, sin haber participado en las pugnas por ocupar la 

lbldem, p. 20. 

Tovar, Aurora. et. al. 1 la Revlsya Hex1cana de Ciencias 
!'-9.J.!.t\E2JLL..É.!'cla~, UNAM, México, 1984, p. 19. 
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admlnistracién. Sus principales retos fueron, establecer 

las normas tanto para 13 designación de profesores como para 

la política estudiantil. 

En cuanto al primer aspecto, predominaban en la ENCPyS 

profesores procedentes de la Facultad de Dr::>re:cho por lo que 

"sentl que resultaba~ urgente cambiar este Acercamiento 

jur1dico y formal prevalenclenle en el plantel, :a fin de 

apro~imarnos a los planteamientos soclológicos"'' 11 

Se invitó a historiadare9 1 antropólogos y algunos 

especialistas en estadistica con vacación por Ja politolog1a 

y la socio1og1a P~.ra darle un giro más , acorde con las 

ciencias poi 1t!cas, "Habla que sentar las bases para una 

selección de profesores de alto nivel, con un pluralismo 

ld~ológlco muy amplio y con vocación por el estudio de las 

estructuras reales del poder, de la cultura, de l& sociedad 

contemporánea".1101 

Al rc:specto, e 1 entonces rector de la Universidad 

Nacional Autónoma de Héxlca, Nabar Carril lo, 1 leva a gu ti'n 

la idea de que esta institución debe contar con personal 

docente definitivo y de tiempo completo, lo que vino n 

consolidar la carrera académica. 

Tovar, Aurora, et. al., ob. cit., p. 25. 

lbldem, p. 26. 
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En 1958 se instituye como quinta carrera dentro de Is 

Escuela la de Administración Públ lea. 

Hasta entonces, el plantel no presentaba muestras de 

que pudlera darse un crecimiento de9medido en Ja población 

estudiantil, pues d~ los 142 alumnos Inscrito~ en el primer 

año, en 1956 se habían inscrito 389. Sin embargo, es hasta 

después de las reformas académicas de 1958, que la población 

estudiantil se incrementa en forma inuscitada. Aunado a 

esto se disminuye el número de proteslonistas que acuden a 

la Escuela y aumenta el de jóvenes bachilleres. 

En 1959 la Escuela de Ciencl~~ Politlcas y Soc1aleg, 

luego del cambio del plantel Cde Miguel Shultz a Mascarones, 

en San Cosme> se traslada a Ciudad Universitaria. La 

inauguración de las nuevas lnstataclones se efectuó el 5 de 

febrero de ese año. 

El director Dr. Pablo González Casanova, consideró 

necesario el traslado completo de la escuela, pues después 

de una encue9ta encontró que la mayoría de Jo9 protesore9 1 

nlumnos y trabajadores vivían cerca de Ciudad Universitaria. 

Además, el cambio de 

establecimiento de nuevos 

instalaciones 

sistemas que 

perm! t !ó 

vinieron 

el 

a 

complementar la institución del nuevo Plan de Estudios. 

Otros cambios importantes en la ENCPyS, fueron el abandono 

de libro.:: por la visita al campo, zonas marginadas, entre 
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otros, para aplicar los conocimientos en problemas canee tos 

y cotidianos. La implantacion de cursos de invierno en 

donde los problemas sociales eran estudiados a fondo. Estos 

cambios dentro de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas 

y Sociales 1 leva.ron a la modificación del Plan de' Estudios, 

implantando para toda.~ las carreras el tronco comi::.ñ, pue5 

"todos los <;.:?:p<:ciali::.Lns en ciencias sociales deben saber 

ciertas cosas. independientemente de Ja especialidad que se 

tenga < ••• > después ya cada quien se irá especializando no 

sólo en ramas de las ciencias sociales, sino en problemas 

concretos". 1 1
' 

1 

El descontentO' a finales de los años cincuenta se 

empezaba a sentir en la clase media, pues ya 'no eran 

1n1camente los ferrocarrileros quienes protestaban, sino 

tambien los médicos (1965l¡ pero fueron los estudiantes 

quienes serian los actores del conflicto social. 

En 1964 la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y 

Sociales recibe a su primera generación masiva, un,a 

población estudiantil de 200 alumnos. 

Los estudiantes de la entonces FCPyS estaban 

organizados en partidos politices como el PES (Partido 

Estudiantil Social is ta), el PUE <Partido Unidad 

Estudiantil>, PRE <Partido Revolucionario Estudiantil), el 

It.Jidem, p. 2~!. 
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PAU CP&rtldo Auténtico Universitario) y el MURO, Los 

alumnos contaban con una conciencia política real. 

Para entonces, la Escuela fue visitada por 109 

intelectuales más sobresalientes de la época como Harcuse, 

Fromm, ~r!ght Mil ls, entre otro2. 

El Dr. Pablo González Casanova concluye sus dos 

periodos al frente de la Escuela Nacional de Ciencias 

Políticas y Sociales en 1965. 

Ese misma año es nombrado nuevo director el 

Enrique González 

enero de 1968, la 

Pedrero. Durante su gestión, el 

Lic. 

14 de 

Escuela Nacional de Ciencias Politlcas y 

Soclale9 adquiere el grado de Facultad, al establecerse la 

División de Estudios Superiores Choy División de Estudios de 

Posgrado). 

En ~ete ~~o se ~stablecen la maestría y el doctorado en 

Administración, Soclologia, Ciencia Política y RelacJones 

Internacionales. "Estos grados no se crearon para la 

especialidad de Ciencias de la Información, ya que la 

estructu~dción de los estudios superiores se hizo en función 

de la posible demanda que podr1an tener las carreras; si se 

considera que en virtud de la escasa -en relación a las 

demás carreras- población estudiantil que se tncl ina. por 
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periodismo, es evidente que habria poca demanda en los 

estudios superiores de esta disciplina." 1 ªº 1 

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales contaba 

con un promedio de 1,550 estudiantes, pues en 1968 se 

esperaba un ingreso de 450 alumnos Y un reingreso, 

aproximado de 1,100 estudiantes. 

El número de profesores era de 178 con un total de 224 

plazas, en promedio cada grupo estaba formado por 68 

alumnos. 

En este periodo, se reincorporaron a la Factulad los 

egresados que r0alizaron estudios superiores en el 

eY.tr~njero; se implementaron los semestres¡ se actualizó la 

enseñanza en \as diferentes carreras¡ se modificó el Plan oe 

Estudios de la Facultad 1 con la ventaja por parte de los 

estudiantes de terminar su carrera en siete u ocho 

semestres. 

En la época del Lic. González Pedrero, con el fin de 

solucionar el enorme indice de deserción escolar, se 

implementaron dentro del Plan de Estudios las carreras 

cortas. Estas permitian al alumno "por medio de la dotación 

de conocimientos teóricos y practicas especiales, que se 

capaciten a los alumnos para desarrollar labores concretas 

1
•

0 
• Tovar, Aurora. et. al., Ob. Cit., pp. 135-136. 



dentro del área de su especialldaC, tiempo 

r-elatlvamente corto, tres años aproximadamentet\, '" 11 

Las diez carreras cartas eran: Técnico en Investigación 

Politice; Técnico en Admln1strac1ón Municipal¡ Técnico en 

Socialogl~ lndustrlai ¡ Promotor de la Comunid~d: Técnico en 

Turismo; Técnico en Política de Contercio Exterior; 1ccnJco 

en Organizaclón y Métodos del Sector Público; Técnico en 

Adminlatr-aclón de Per~onal del Sector ?úbJ leo; RedBctor- y 

Técnico en Edición Perlodistlca. 

El 60% de las m~terias que se impartían eran teórico-

prácticas, y el 40,;. eran netamente pt·áctlcá~. L& Facultad 

continúa con Jos cursos de Ve~ano y los de Invierno~ Se 

crea et Centro de Documentación y •l de Estudios 

Estad!stlco~ y se reorganiza e! Centro de Estudios 

Latinoamericanos. 

El Lle. Gan2~lez Pedrero busca la creación del Consejo 

de Prácticas Escolares y del Centr-o de Estudios 

Administrativos. 

Se pub! lea la Revista de la Facl1ltad de m~nera 

trimestral '/ un boletín semanal-

Tiempo despuéB, en 1968 y con Ja lnttuencia de Jas 

revoluciones latinoame~1canas, el movimiento estudiantil 

---------
IQI) 1b1dem, p. 137. 



encuentra un centro de reflexión en torno a los problemas de 

estudio, de lnvestlgaclón y de dirección nacional. Este 

movlmlento deteriora la relación Estado-Universidad. 

E 1 24 de abr 11 de 1970 es de9 l gnado d 1 rector de 1 a 

FCPyS el Lic. Viclor Flores Olea, quien da'ntro de sus metas 

tenia elaborar una pol1tlca pedagógica que rompiera con la 

enseRanza tradicional, buscaba inlcl~r ~ las egtudisnte~ en 

la~ práctlc39 protesionales y en la Investigación. 

"··.en \a Facultad, además de reforzar la ense~anza de 

la técnica pretendemos que se estudie el pensamiento de 

grandes filósofos ~octales de México y el mundo entero.~ 10 ~ 1 

El desal'ro\ lo de la sociedad, la creciente demanda de 

las carreras soc\3\es que bu9can d&r respuesto s las 

cuestiones que surgen del desarrollo mlsmo y la poi itica 

Impulsada por el Lic. rtorc~ 01Pa~ llevaron a esta 

administración a una reforma de los programas y planes de 

estudio de la FCPyS. 

"Los PIRnes y Programas de Estudio se encaminan, en su 

concepción, a convertirse en una útil guia que taci 11te al 

estudiante 9U9 per9onales lecturas 91stemát1cas 1 

proporcionándole, al mismo tiempo, la 1nformación necesaria 

y esencial tanto del contenido de los cursos especiticos, 

1 0.:1 i Tapia Campos, Mattha Laura. Ob; cit. 1 p. 65. 
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como de las fuentes para adentrarse por si sólo en las 

materias de la especial !dad despertando, en igual forma, en 

el alumno, la conctencla critica que es carácter detln!tor-io 

de toda educación superior." 1941 

Las reformas hechas a los planes y programas de estudio 

se debieron, en parle'a Ja participación de estudiantes por 

media de cuestionarios y de profesores quienes partJclparon 

con su opinión en las Jefaturas de Departamento de cada 

especialidad. Para homogeneizar la pol1t1ca pedagógica y 

didáctica dE:? la Facultad, se creó la Coordinación de 

Departa.mentas, que además se encargó de dictar las no,i'mas 

que rigJeron las rn6dificac!ones de planes y programas. 

En 1971, con el inicio del primer semestre escolar se 

aplicaron los nuevos planes de estudio. En esta f Pr?h;::i 1 :!. 

carrera de Periodismo y Ciencias de la lnfot'mación cambis. de 

nombre a PeriodJsmo y Ciencias de la Comunicación, pues 

durante Ja carrera los alumnos se decepcionaban ya que de 

ciencias de la información no se ve!a nada: a•d se rcdef!11~ 

su campo de acción: "Es el profesional especial isa.do en la 

indagacion, elaboración, análisis y transmisión de la 

información. La tormac!ón profesional que intenta la 

Facultad abarca los diversos medios que Ja moderna 

comunicación social ha creado. Es decir• la tarea propia 

lb!dem, p. 67. 
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del perlodlsta no puede reducirse a las mera.mente 

period19t1cas, 9lno que debe complementarse con aquellas 

técnicas que requieren la comunlca.clón por cine, radio y 

televlslón, Actividades tales como la publicidad, la 

propaganda y las relaciones públ leas, también están 

actualmente incorporadas al quehacer perlodistlco ..• " 1 '~' 

. En 1975 toma posesión como nuevo director de la 

Facultad de- Ciencias ?oiilicas y Soc!n.les el Ltc. Julio del 

Ria Reynaga. 

En ese entonces, el Estado, para mejorar las relaciones 

con la Universidad, otorga subsidios mil lonarlo9 1 destina.dos 

a le gran cantidad de estudiantes que hab1an ingresado a la 

Universidad a consecuencia del movimiento. Sin embargo, el 

9ubsidlo no tue suficiente y se "habian emprendido <ya) 

varias medidas para atacar el problema: se hab1& iniciada un 

ambicioso programa de formación de profesores a nivel 

superior, se empezaban a crear o fortalecer- otros cenl1·u::. 

educativos <CCH 1 el Colegio de Bachi 1 leres, la UAM y la. 

primer Escuela Nacional de Estudios Proteslonales de la 

UNAM> pero que aún fueron insuflclentes". 19 ~• 1 

La influencia del "eurocomunismo'' distrajo un poco a 

tos estudiantes del ámbito escolar, ya que estos y los 

l bidern, p. 71. 

Tovar. Autora, et. al .. , Ob. Cit. 1 p. 33. 
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profesores con vocación militante y politica no tuvieron que 

llmltsrse a ejercer sus derechos ciudadanos Gnicamente en el 

ámbito de la Facultad. 

En esta época se censo 11 da el sindical 1smu 

universitario y es cuando las autoridades un1ver91tar1a~· 

encuentran nuevas vias de solución a los problemas, ya que 

hast.a ese momento y después del movlmlento del 68 y del ?~, 

tanto los estudiantes como los profesores no tenían voceros. 

La Facultad de Ciencias Politlcas y Sociales recibió 

profesares de todas tas corrientes y de todos los estilos de 

enseñan.za, sl~mpre por medio del mejor pr-oceso: el concur5a 

de oposición. Ingresaron también profesores jóvenes que sin 

experiencia académica se hablan formada en la propia 

Facultad. " •.• nuestro profesorado era de formación y 

especialidades muy diversas ... empero todos tenían al~o en 

común: la calidad académica, que en numerosos casos era 

excelentP". ' 0
• 

1 

La Facultad, parn asegurar la carrera académica, crea 

la Secretaria del Personal Académico, "se otorgaron 336 

plazas distribuidas de la siguiente manera: 68 de ingreso de 

profesores de carrera, 60 de ingreso de ayudantes de 

investigación, 6 de técnicos académicos, 55 promociones de 

carrera, 43 promociones de ayudantes de investigación y 84 

e 1 .. 1 Tova.r, Aurora, Et. al., Ob. cit., p. 35. 
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de definltlvldad de asignatura". 1117 1 Asimismo, se impulsó 

el Programa de Formación de Pcrson~l Académico y se dieron 

facilidades para estudios de maestria. 

Se buscó mantener una estrecha relación entre la 

docencia y la investigación, a fin de que ésta última 

al !mentara a la prime'i-a y asi mantenerse actual izada, sin 

dejar de lado el conocimiento clentiflco. Se realizaron 146 

1nvest1gac1011es y se iniciaron otras 180 más. En enero de 

1979 se implementó la maestria en Ciencias de la 

Comunicación. En la Olvlslón de Estudia de Pasgrada, 17 

personas obtuvieron el grado de maestro, y 9 el de doctor. 

[•!? 1975 e 1979, techa en que e!3 director el Lic. Julio 

del Rio. la población estudiantil crece de 4,600 a más de 

7,000 1 finales de 1978). Esta conlleva un deterioro en el 

todos !ci hacer. can el adecuado nivel académico. No e><fsto 

el espacio necesario para albergar a tantos estudiantes. En 

consecuencia, se consigue lo que fue el Instituto de 

G~ografía y el segundo nlvcl del antiguo edlfJclo de la 

Facultad de Ciencias. 

La explosión demográfica que sufre la Facultad provoca 

una reorga11izació11 académica y administrativa. Se crea el 

Co11sejo Académico, que por lo anterior y porque en distintas 

1
D

71 Ibldem, p. 37 
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ocasiones profesores, alumnos y egre~adas se hablan 

manifestado a favor de una reforma académica que vinculara 

más la teoria y la práctica, que integrara las áreas, 

formularan normas para mejorar la organización de la 

docencia y una mayor congruencia y eficacia didáctica en los 

progremás de las materias, aprobados por el Consejo en 1976. 

Además, el Consejo Académico elaboró "un lngtructtvo 

para los ayudantes de profesor, otro para profesores de 

asignatura; guia y formato para elaborar p1·ogramag d~ 

estudio por objetivos de enseñanza y aprendizaje; gula de 

carrera para cada especialidad¡ ln9tructlvo p~ra las 

reinscrlpciones de alumnos¡ procedimiento para el registro y 

la presentación del esquema de tesis y de pruebas ~sccltas 

para examen profes1onal".cºº' 

Durante la gestión del Lic. del Ria se iu1H.1.b.1ur. l.:i 

Coordinación de la Formación Básica Común, una Coordinación 

de la Ehtens1ón Unlversltaria encargada de ~ubllraciones, 

servtcio social, práctlca.9 profesionales y difusión 

cultural, no va con el fin de incrementar el campo de 

trabajo de 109 futuros profesionales y orientar los 

egresados según sus aptitudes. Se crea entonces el 

Departamento de Publicaciones que responde a la producción 

de oi·iglnalc-s generados de las investigaciones y d~l 

lbldem, p. 42. 
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material didáctico en apoyo a la docencia elaborado en ese 

niamento. Del Departamento de Prácticas y Servicio Social se 

conforman el Departamento de Prácticas y Servicios 

Profesionales dedicado a encauzar al mayor número de 

estudiantes posibles a poner en práctica tos conocimientos 

teóricos adquiridos en la Facultad en liJ. t·~.:1lidad doci.J.l. 

Mientras el Departamento de Servicia Social buscó orientar 

adecuadamente la prestación de este servicio. 

Por otro lado, se pone en funcionamiento el Sistema de 

Unlv~rsidad Abierta con la que se pretend~ apoyar a aquellos 

alumnos con 1nteré5 de estudiar una carrera de Cienci&s 

Sociales sin poder·· asistir al salón de clases. En este 

sentido. "se capacitó al personal académico especial lzedo 

para el~borar materiales educativos adecuados¡ se formuló un 

registro de profesores calificados en Ciencias Socla\eg para 

programar y conducir a~esorfag y tutorias y se publicaron 13 

textos y se elaboraron 26 materlale~ educativos para npaynr 

este tipo de enseñanza". 'ª 9 • 

Se instalan, para efectos prácticos de los estudiantes 

de Ciencias de la Comunlcaclón, un laboratorlo de cine, 

radio y telev19ión. 

De 1979 a 1981 la Facultad de Ciencias Politlca~ tiene 

como director al sociólogo Antonio Delhumeau. "En los dos 

1Cl9l lbldem, p. 41. 
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años y sets meses que duró mi gestión, desarrollamos un 

ambicioso programa de formación de profesores, ampliamos el 

número de becas, mantuvimos una vinculación estrecha con los 

progr-amas centra 1 es de 1 a UNAH, 1 o que nos d 1 ó acceso a más 

recursos ..• La Facultad habla dejado de ser una de las 

escuelas más pequeñas de la Universidnd par~ ocupar el 

quinto lugar por su población escolar. Empero, sus 

ln9talac1ones y organlze+ción !.lcadómi c:i.::; eran 

prácticamente las mismas. En 1981 las evaluacione2 hecha3 

permitieron contemplar el cambio logrado hacia una 

estructura de organización académica ampl la, sólida, 

correspondien~e al tamaño e importancia reales de la 

Facultad. Las comisiones y direcciones unlver~llari&s 

centrales aceptaron la renta de nuevos locales y aprobaron 

~l proyecto. de crear un nuevo espacio propio para la 

Fa cu 1 tad". 1 • ª 1 

úurante el perlado del Lic. Delhumeau se dió gran 

impulsa a la extensión académica, se actualizó la Revista de 

Ja Facultad y se dió gran apoyo a conferencias impartidas 

por especialistas nacionales e internacionales. A mediados 

de 1979, una vez aprobado por el Consejo Técnico, entra en 

función el Centro de Estudios Básicos en Teor ia y 

Metodología Social a tin de integrar las materias de la 

IQOI Torre9 Mejia, David. Revista Mexicana 
EQ.LHJ.cas y_!';QS:iale.s_, FCPyS, p. 51. 
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formación bd.sica común, que se habia creado donde se 

agrupaban la metodología, la teoría y la historia. 

Se buscó apoyar los programas pedagógicos de la 

Fa.cu! tad a través de una coordinación docente a ci:irgo de la 

División del Sistema de Universidad Abierta~ además d~ porier 

al dia las normas de los concursos de oposición para ingreso 

y definitlvldad para profesores de carrera. En 1980 para 

dar :::colu·::ión al re22gü en Ja dlctaminaclón de la planta 

docente, el Consejo Técnico decide dividir la comisión única 

del P~rgon.al Académlcc en cuatro comisiones dictaminadoras 

de 1 Persona 1 Académico de Sociolog1.a, Periodismo y 

Com~11lcación Colectiva, Relaciones Internacionales y Ciencia 

Politlca y Administración Pública. 

En ese ml9mo año se Cl'ea el Centro de Educación 

Continua de la DEP con el ttn de que los profesores pudieran 

incorporar a los alumnos a ''una experiencia ya probada en 

cada 1.mo de los mercados de trabajo profesional". 10 1 1 

Aunque este Centro tiempo después desvió 9US fines. 

Durante Ja dirección de Delhumeau el Con9ejo Técnico 

estudió el sentido y el alcance de las opciones vocacionales 

vigentes en el plan de estudia'. Estas opciones se 

consideran una propue9ta para que el alumno pueda integrar 

sus materias con el fin de lograr una especialización. De 

1011 Ibidem, p. 54. 
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igual manera se integraron materias básicas pare todn~ J&~ 

especialidades <tronco común) y una serle de asignaturas 

básicas para cada especlalidad, concluyendo con las opclone2 

vocaclona les, Cabe sefialar que este plan surgió ~J término 

de la dirección de Víctor Flores Olea, a parllr del punto de: 

vJsta de profesores y alumnos de la Facultad . 

. Al renunciar a Jet dirección de la F'acul tad el Lle. 

Delhumeau, asume su lugar como director interino el doctor 

Raúl Cardiel Reyes en su calidad de profesor decano del 

Consejo técnico de la FCPyS, Finalmente, tras cuatro meses 

de interlnato el doctor Cardiel es nombrado director. 

130 

En esa época se rompieron las estructuras académico

admintstrativas pues existían diver~os grupos políticas que 

pretendían ~olver a Ja Facultad al autogobierne, proyecto AJ 

que el profesor Card!el ze opuso. 

Durante su periodo como director, el Dr. Cardiel 

concretó el proyecto para la construcción de las nuevas 

instalacione~ de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales. ~La Facultad contaba con 31 aulas y requer1a 

61 ••• había rebasado la capacidad de sus instalaciones. El 

50% de su población estudiaba fuera ... era preciso construir 

un nueva ed lf 1 el o. Presenté al rector el proyecto 
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señalándole el problema". 1 •:
1 Poco tiempo después el 

proyecto de un nuevo edificio fue aceptado y encargado a la 

Dirección General de Obras. 

Otra de las preocupaciones del Dr. Cardlal fue el 

recibir los suficientes recursos para la puesta en marcha de 

un plan editorial, ya que es la Facultad de Ciencias 

Poi iticas y Sociales quien tiene el mayor número de 

publicaciones den~ro de la UNAI1. 

Se impulsó el fortalecimiento de la imagen de la 

Facultad a través de la participación de sus catedráticos en 

el cY.tranjero. Se orientó la investigación a problemas de 

la docencia y no de carácter politico. Se buscó la 

promoción académica por medio de concursos de oposición a 

fin de que las plazas existentes fueran cubiertas por el 

personal más calificado. 

Asimismo, se trató de facilitar la presentación de 

exámenes profesionales y as! evitar que los alumnos no se 

interesen en él. Se acordó con la CELE ta impartición de 

cursos de inglés y francés especiales para la Facultad. 

En cuanto a. la carrera de Ciencias de la Comunicación 

muchos de los alumnos tienen "poca aceptación en los medios 

periodisticos dada su deficiente preparación en algunos 

Dupont. Silvia. Revista Mexicana de Ciencias Politicas 
x_.$_q_cJ.~.L~5!.' FCPys·;p-p:·-69-:70:··------- ----·~-·--·--··--·------
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casos y, su incapncldad para redactar· corr-ectamentí.: ... 

encargué al profesor Enrique Gonz~lez Casanova un nuevo 

programa de talleres de redacción que prete11dla adiestrar a 

lag alumnos en el manejo del español. /\demás en el edificio 

que está en construcción propuse que se creara el c~ntto de 

producción audlovi~ual más grande de América Latina 11 ,•ill 

. Pero el problema no eran los catedráticos. pues en lE> 

Facultad se encontraban los me jo res en prensa, radio, 

televisión, etc., el en·or eran los pr·oct:.-dl 1111e11 Lus 

d 1 dác ti cos. 

Al B9um1r la. dirección de la Facultad el Dr. Car Jos 

Slrvent Gutlérrez en 1984, tuvo como ej~B prlnclpnle~ de 8U 

administración los siguientes proyectos: "El primero se 

refiere a ¡a docencia, en donde promovereutub •G crc~c!~n de 

seminarios per1nanentes de discusión sobr~ los problem~s 

actuales del pai9, as! como la actualización de los 

programas de estudio vigentes. 

El segundo atañe a les actividades educativas no 

formale9 1 como son los ciclos de conferencias o los cursos 

de educación continua que est~mos reorientando y sacando de 

los salone~ de clase, con el fin de que se dirijan a un 

público no universitario. 

lbldem. pp. 66-67. 
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El tercero consiste ~n relacionarse, a través de 

convenios con otras instancias ~aciales fuera dé la 

Universidad, para organizar y promover proyectos de 

tnvesti~ación que recojan en sus contenidos las 

problemáticas naclon~i\es". '" 4
' 

La bú~queda de una reorientacfón de Jos fines Y SBntido 

del plantel l \!:>'.'Ó al L1r, Sirvent a correelr una serlt:! de 

ptoblemas academ!cos y administrativos pa[a peder concretar 

un proyecto academico, as! se elaboraron programas de 

estudia de mat!1-rlas que no los tenian¡ con el objeto de 

brindar estabi ! idad a la planta docente se pusieron en 

mat ch.9. una 5erle de concursos de opostctón abiertos para 

ademas se!ecionar al personal más capacitado; serbuscó la 

maner~ oe redi!trlbu!r ia carga de trabaja del personnl 

academico de ca.rI'era; un mejor apravechnmtcnto del 

pre2upuesto por áre~q: ~a buscó establecer coordlnacioneg 

por carrera que vtncul~ran la investigación y la docencia. 

En este perlado la F~cultad atendia al "4.6 de cada 10 

estudiantes que desean cursar alguna de lns cinco carrera9 y 

e:oiu:.l!.tuye la institución más grandr? del pais er\ el campo de 

la~ Ciencias Sociales. Esto lmpllca que "un 50% de los 

Laba9tlda, Horacto~ Revista Mexicana 
~º 1 i ~t~-~s~x ..§2.~J.~-L~ª) FCP.Sys·;· p:~--91. 
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titulados a nivel nacional en estas dlscipllnae pravlnenen 

de la Facultad de Ciencias Polittcas y Sociales". 1
''

1 

Aunado a la creciente población escolar, la 1nstltu~~1ón 

comienza n recibir a los primeros estudiantes que habian 

continuado sus estudios en el extranjero, lo antetloi 

provocó un deterioro en las formas de trabajo que e:d Dr. 

Sirvent pensó se arreglarla con el cambio de instalaciones 

en 1984. 

lbldem, p. 85. 
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CAPITULO IV 

CRISIS OE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COHUNICACION 

A 38 ar.os de cr,!?aclón de la cal"rera profeslof\al de 

periodismo, hoy t!'a.nsrormada en Ciencias de la Comunicación, 

Jos planes de estudio, asl como sus objetivos y por lo 

tanto, su:3 egresados se han modif lcndo y adaptado 

necesidades del campo de trabajo. 

D~ 1951 a la fecha, cinco han sido los planes de 

estudio por los que se ha regido esta carrera, que tuvo como 

primer obj~tlvo formar profesionales conforme~ a una 

conciencia poi illca nacional, sabre baseg técnicas. 

Prlmer Plan de Egtudlog Cl951-1958l 

Licenciado en periodismo, Cduraclón 4 años>. Los dos 

prlmetos años no tenian relación con la materia de 

periodismo, hasta el tercer año. La primera materia at1n 

era 'Histo!'la general de la prenga y periodismo en Mé1dco', 

aunque el contenido no proporcionaba eleme11toe práctlcos que 

permitieran al estudiante desempeñarse como periodista al 

concluir la carrera. En el último semestre se inclule..n 

materiag como: Curso teórico-práctico de técnica 

periodística¡ curso teórico-práctico de trabajo editorial y 
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de imprenta y de organización de diarios y revistas; Derecho 

comparado de imprenta y Derecho de autor; asi como Etica 

profesional period1stica. 

El perfil profesional del Lic. en Periodismo se basaba 

en afirmaciones, tales como: "La prensa con sus comentarlos 

y articulas contribuye a formar la opinión pública y difunde 

la c;ultura a todas las clases sociales. Se pretende que la 

UNAM colabore a mejorar el nivel ético e intelectual de los 

nuevos periodistas. para que Jos diarios dignifiquen su 

información, eleven el tono de sus observaciones y expongan 

con la mayor imparcialidad los sucesos. 

No se cree que la escuela pueda cumplir con las 

lecciones de la vida práctica del reportero, pero si con una 

preparación_científica y artística podrá servir mejor a la 

causa del débil, a la defensa de los altos valores humanos y 

la educación del pueblo." 1 •D 1 

A este respecto, en 1955 el Dr. Mnndieta aseguró: "Para 

la carrera de periodismo se pensó en periodistas que sepan 

manejar cientificamente las técnicas de la encuesta, y de la 

entrevista, capaces de hacer por si mismos investigaciones 

sociales para forjar reportajes e informaciones de interés 

colectivos que tengan et sello de la sabiduría. 

1 •D 1 Tapia Campos, Martha Laura. Ob. Cit., p. 13. 
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Un periodista que eleve la cultura del pueblo, que los 

oriente civlca y políticamente; editoriallstas y escritores 

de revistas especial izadas¡ organiza.dores, gerentes y 

directores de empresas.'''Q 71 

Segundo Plan de Estudlps (1959-196Gl 

Lle. en P~riodismo y Ciencias de la Información 

En este per1od~ se h!cteron reformas dirigidas a una 

mayor instrumentación técnica. Los dos primeros años 

continuaron su carácter de formación general, pero sus 

objetivoE eran más precisos y para Ja segunda reforma se da 

la introducción desde el primer año a las técnicas de 

investigación documental. Entonces se incluían· ya las 

primeras materias de periodismo dt:sde tet·cer año. En ol 

cus.rto año se acentuó la prioridad del periodismo. Se 

aumentó un año más y se incorporó la materia de técnicag de 

publ 1c1dad y propaganda, con la que se buscaba ampl lar el 

campo de trabajo de los egresados. 

Tercer Plan de Estudios (1967-19701 

Lic. en Periodismo y Ciencias de la Comunicación 

la reforma más importante de este plan es que da 

priarid.9.d a las mate1'1as perlodi9ticag, desde el primer año 

lbldem, p. 13. 



como: tntroducclón a la clencla de l& con materias 

intormaclón; Redacción y técnicas de investigación 

documental que se imparten en 10 hora9 por semnn3, etc. 

Asimismo, se da 1a mayor importancia a cátedras de: técnicas 

de edición, agencias informativas y oticlnas de prensa para 

que el egresado tuviera conocimiento en la forma en que se 

procesa y orgnnlza la lnformaclón. Con la materia de 

Técnicas y Hélodos de lnvestigaclón y Análisi5 se pretendia 

que el egresado tuviera más capacidad en la lnvegllgación 

que empe2aba a ser un nuevo campo de trabajo. Con estas 

medidas se intentaba frenar la alta deserción. 

Cuarto Plan ele Estudios 11971-1976) 

Enseñanza progrnmada 

130 

En este plan de estudios la duración de la carrera era 

de B semestres y las materias se incrementaron a 32, 18 de 

ellas atines al periodismo y 9 optativas. Par primera vez 

se impartieron materias como Sociedad y pal1tlca del México 

actual; Derecho Con9tituclonal; Desarrollo de Jos medios de 

comunicación colectiva en México; Desarrollo económico y 

social de México y los Géneros de opinión. Materias atines 

a cine, radio y televisión se impartieron desde los primeros 

9emestres. 
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El objetivo básico de este plan era "formar 

profesionistas con conocimientos teóricos capaces de 

interpretar nuestra realidad nacional". 1
'

11 

Quinto Plan de Estudio~ C1976 a la actualidad) 

Lic. en Ciencias de la Coruunlcaclón 

En este plan los cambios están encaminados a 

homogeneizar la formación académica de los estudiantes de 

las cinco carreras de la FCPyS, por lo que estudian mciterlas 

comunes en los tres primeros semestres CFormaci6n Básica 

Com(mJ. Para la carrera de Ciencias de la Comunicación se 

pretende dar un g!ro científico y sistemático en lo que ya 

se denomina Ciencias de la Comunicación. 

Este último plan surge de una propuesta parn el diseño 

de planes de estudio rle cducac;ór1 que elaboraron a 

principios de la década de los 70'2 Cl971-1974), surgida en 

el contexto de Ja Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza. 

Uno de los análisis se desarrol Jó en 1971 en la FCPyS ';.· 

originó todo el trabajo, que se organizó en torno a Ja 

política educativa denominada "sistematización de la 

enseñanza <formulación de objetivos; búsqueda de métodos y 



medios· de enseñanza acordes con los objetivos a alcan=sr y 

evaluación de todo el proceso>. 

Este plan de estudios ~e realizó tomando en cuanta que 

habia.n: tres rrl1blemas bá91C09 en la labor ingtitucional de 

ensefianza de las ciencias sociales: 

a) Falta de vinculación entre lo teórico y lo ptáctico; 

b) La parcelnción del conocimiento; y 

01 La transmislcin mecánica de In información didáctica. 

Entre su~ objetivos fundamentaleG se encuentran: Un 

r".:i;;tul.ad,:i e:.enc1ai es que la enseñanza, la 1nvesl1gac16n y 

la difusión del c~nocimlento cientitlco y técnico de la~ 

d1sc1pl1nae sociales guarden estrecha congruencia• con la 

realidad zoclal 1 económica y politlcfl. del pais, de tal forma 

prof~sores, ~lum11os y egresados cont.r1buyan 

conscientemente al impulso de los cambios sociales al 

dc-esc·rol lo histórico y coadyuven .:::i. la resol uclón de 1 os 

prob 1 e mas nacionales con un sentido de moer át 1 co, 

independiente y progresista. 

Y para que los estudianteg cooprendnn los procesos de 

la vida social¡ a que desarrollen destrezas para poder 

participar en la instrumentación de politica~ especificas 

que se apliquen en la solución de los problemas sociales; y, 

a que evalúen critic!:imente, tanto la organización de la 

140 
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sociedad como las diversas interpretaciones de que el la se 

t l enen. 

Con base en estos preceptos se creó el perfil del 

profosional de la comunicación, cuyas caracter1stlcas son: 

La formación del profes lona l en Ciencias de Ja 

Comunicación lo capacitará para ser un ANAl~ISTA SOCIAL de 

los procesos de la comunicación, en la medida que podrá 

procesos sociales y las teorías de la comunic.aclón.* 

Esta c~pacidad de análisis le permitirá explicar la 

estructura y )a dinámica de cambia en los procesos sociales, 

las emisiones. conten1dcc; y 

colectivos. Par8 la formación de este profesional es 

necesario qÜe los estudios comprendan tres áreas básicas: la 

teoria, la metodología y la técnica. 

El plan de estudios 1976 se caracteriza por: 

1. Durante los tres primeros semestres se cursan 15 

materias con carácter obligatorio, cuyos contenidos 

constituyen el fundamento teórico y metodológico de las 

ciencias sociales, y que por lo lanto son coniunes a las 

cinco carreras que imparte la FCPyS. 

Cfr. Licenciatura en Ciencias de la ~omunl~actón 1 UNAH, 
Méx ic.0:-198·6-. -----~~---------·----· .. --- __ ,. 
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Tiene como objetivo permitir al estudiante ldentlflcar 

su vocación profesional especifica y seguir ~egún sus 

intereses e inquietudes académicas. 

2. A partir del cuarto semestre, se cursa un conjunto de 

materias básicas para cada una de la~ especlnlldades, 

las que tienen carácter de obligatorias. 

Tiene como objetivo configurar una formación y 

capacitación protesion~I en el campo especifico de la 

especial !dad, además de que el estudiante conozca y 

revalore el estado que aguarda el conocimiento teórico, 

metodoló~lco y técnico de su especialidad. 

3. En la tase final de cada carrera se introduce ta 

modalidad de créditos optativos que permiten la amplia 

l lbertád de selección por parte de los alumnos, 

conforme a sus intereses profesionales o per~onales. 

En el caso de la carrera de Ciencias de la 

Comunlcaclón, las diferentes opciones que se ofrecen 

son: Periodismo, Medios nudlovlsuales (radio, cine y 

televisión) e investigación.• 

4. Para concluir In carrera es necesario presentar \a 

prueba escrita del examen proteslonal que podrá ser una 

México, 1986. 



t~sis, un trabajo elabo!'ado en un seminario, un tcd ler, 

o un informe satisfactorio sobre el servicio social. 

Las materias a cursar en la carrera de Ciencias de la 

ComunlcacJón son las ~1gute11t~s: 

N•::tmero total de crédit .. os: 322 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

Primer Semestret 
08 Hl!:>toria t-Jund!al Económica y Social I 
OS Formactón Social Mexicana I 
08 Teot1a Social I 
10 Taller de Investigación y Redacción. 
08 EconiJmia Pol:if:.ica I. 

Segundo Semestre 
08 Historia Mundi'al Económica y Social 11 
08 Frornac!ón Sncial Mexicana IJ 
08 Teor1aSoc1aJ II 

r:~t.,.:ido1og1a 1 
E~onomia Politfcs JI 

Tercer Semestre 
08 Hietorta Mundial Económica y Social JJI 
08 Formacton Social Mexicana 111 
08 Teorta Social 11 l 
09 Hetodolog1a JI 
Gd Eco11omfa Polítlca 111 

Cuarto Semestre 
c.9 Teorías de Ja Comunicación y la tntarmac!ón 
06 Introducción a Ja Lingüística 
08 Psicología Social 
OB Desarral lo, Régimen y Estructura de los Medios de Comu 

nlcación Colectiva en México l 
08 Gé11eros Per1adíst1cos Informativos Cnota informativa, 

crónica noticiosa y entrevista>. 
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Quinto Semestre 
08 Teorias de los Medios de Comunicación Colectiva 
08 Lenguaje y Sociedad 
08 Soclologia de la Comunicación Colectiva 
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08 Desarrollo, Régimen y Estructura de los Medios de Comu 
nicaclón Colectiva en México 11. 

08 Géneros Period1sticos Interpretativos <Reportaje>. 

Sexto Semestre 
08 Técnicas de lntorraación por Cinc 
08 Técnlc~s de Información por Radio y 

Televisión 
08 Pslcolog!a de la Comunicación Colectiva 
08 Introducción al Estudio de la Oplnlcón P~bllca. 
08 Géneros Periodisticos de Opinión <Editorial, articulo 

de Fondo y Comentario). 

Séptimo· semestre 
5 materias optativas** 

Octavo Semestro 
5 materias optativas*" 

ANALISIS DEL TRONCO COHUN 

Al mod\flcarse el plan de estudios de la FCPyS en 1976, 

sólo se aprobaron los lineamientos generales de las materias 

que integran la formación básica camón, quedando pendientes 

la deflnlclOn y estructuración de los programas. No fue 

s 1 no diez años después, en f ebroro de 1986, que se d 1 eran a 

conocer los programas. Esto dio lugar a que cada profesor, 

según sus propios intereses, adaptara los programas de cada 

materia, lo que dificultó la homogeneización de los 

conocimientos en este Tronco. Existió as1 una falta de 

acuerdo entre lo que. dabia ensenarse en cada curso y se 

hacia imposible evitar las grandes lagunas que los alumnos 

acarreaban en su formación hasta los niveles superiores, as! 



como las repeticiones inútiles a las que se veían obligados 

los profesores. 

Hablaremos en general de la división del Tronco Común, 

por áreas y sus objetivos fundamentales. 

ECONOMIA POLITICA 

I. Fundamentos básicos 

ciencia histórica. 

de la Economía PolitJca como 

Teoria del valor-trabajo; y 

Teorla de la producción capitalista. 

Moda de producción capitalista. <Critica de la 

economl~ polltica). 

i J. Acumulacion, circulación y reproducción del capital. 

J 1 l. Pr~blema~ t~ór!cc~ !-d::.lúi·lcos de ia crisis y del 

estado capitalista. 

FORMACION SOCIAL MEXICANA 

Conocer a través de la Historia de México, cuáles ha,n 

sido los procesos socioeconómtcos y polilicos de México 

y de esta manera enriquecer la visión desde una 

perspectiva histórica. Abarcando desde la etapa 

prehispánica, hasta nuestros dias. 
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H 1STOR1 A MUND 1 AL, ECONOM 1 CA Y SOC 1 AL 

Conocer analizar los procesos socioeconómlcos y 

politices desde la conformación de las sociedades, los 

origenes del hombre, hasta las sociedades capital is tas 

y altas teconolog1as. 

TEORI A SOC 1 AL 

Proporcionar los elementos teóricos que permitan tener 

una visión de conjunto del desarrollo del pensamiento 

politico-social desde la antigüedad hasta nuestros 

dlas. 

METODOLDG 1 A 

Para auxiliar nl clentifico social con un conjunto de 

instrumentos teóricos-metodológicos que faciliten su 

labor. , 

Procesos fundamenta 1 es que guia la investigación, 

conocimiento de las principales corrientes del 

pensamiento social de sus principios y categorías 

básicas, a.si como conocimiento e identificación del 

modo de investigación y exposición, para que el alumno 

logre esbozar un diseño de investigación. 

TECN 1 GAS Y METDDOS 

Pretende perfeccionar los instrumentos a.dqu ir idas 

anteriormente para 1 levar al máKlmo la producción de 

sus conocimientos mediante un proceso de investigación 



técnicamente realizado. así como la manifestación del 

lenguaje oral y escrito de los resultados de este 

conocimiento. Proveer las herramientas que le 

permitirán organizar información documenta!, elaborar y 

redactar diversos tipos de informes._ Partiendo del 

supuesto que la ;ealización de investigación r~quiere 

no sólo de una formación teórico-metodológica 

consistente, sino de! uso del lenguaje oral y escrito 

para la difusión de los resul lados de la investigación 

y el desempeño adecuado d'e 1 as actividades 

profesionales en su conjunto. 

Al hacer un análisis de las materias que se imparten en 

el Tronco Común, encontrarnos que de un total de 15 materias, 

13 san teóricas de acuerdo a Jos objetivos de programa, lo 

que representa el 92.25%; mientras que tan solo 2 son 

consideradas como prácticas, lo que significa el 7.75%. 

MATERIA 

Economla 
Po 11 ti ca 

Historia 

flNAL 1S1 S DEL TRONCO COMUN 

PRIMER 
SEMESTRE 

Economía 
Política 

T 

H.M.E.yS. 
T 

1 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

Economía 
Po 1 1 ti ca 11 

T 

H.M.E.yS. 11 
T 

TERCER 
SEMESTRE 

Economía 
Poi ftica 111 

T 

H.M.E.yS.11! 
T 
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México 

Teor1a Social 

Metodolog1a 

Técnicas y 
Métodos 

F.S.M. 
T 

T. Social 
T 

Taller de 
Investlgac1on 

y Redacción 
p 

F.S.M. 11 
T 

F.S.H. 111 
T 

T. Social 11 T. Social 111 
T T 

Meto lodo logia 
T 

Metodolog1a 11 
T 

Durante ta formación básica de la carrera se imparten 

15 materias con las cuales se pretendo que "el estudiante de 

Ciencias de la Comunicación conozca y valore el estado que 

guarda el conocimiento teórico, metodológico y técnico de la 

comunicación colectiva, asi corno un nivel de la 

investigación en comunicación y el alcance y posibilidades 
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As!, durante los tres primeros semestres de la carrera 

en si se cursan: 

CUARTO SEMESTRE 

Teorías de la Comunicación Introducción a la Lingüística 
y la Información 

T T 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, FCPyS, 
UNAM, p. 15. 



Ps1cologia Social 
. T 

Desarrollo,. régimen y e9truc
tura de los Med. de Cam. Colee, 

en México 1 
p 

Géneros Perlodistlcos 1nformat1vos 
<Nota informativa, crónica noticiosa 

y entrevista) 

QUINTO SEMESTRE 

Teoriae de los Medios de 
Comunicación Colectiva 

T 

Soclologia de la Comunicación 
Colectiva 

T • 

p 

Lenguaje y Socledaq 
T 

Géneros Periodigtlcos In
terpretativos <reportaje) 

p 

Desarrollo, régimen y estru~tura de lo~ 

Medios de Comunicación Colectiva en México 11 
p 

SE~TO SEMESTRE 

Técnico de lntormaclón 
por Cine 

p 

Psicolagia de la Com. Colee. 
T 

Técnico de Información 
por Radio y Televisión 

p 

Introducción al egtudio 
de la Opinión P~bllca 

p 

Géneros perlodisticos de opinión 
<Editorial, articulas de fondo y comentarlo> 

p 
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De todas las materias que se imparten en este bloque de 

la carrera, podemos notar que el n6mero de materias 

concebidas como teóricas disminuye en comparación con las 

del t~onco comün, ya que de las 15, el 4G.7% son teóricas y 

al resta prácticas, 53.3%. 

En los últimos dos semestres el alumno tiene "la 

posibilidad" de escogor la~ materias acordes a su inte~és 

profesional, sin embargo, no todas las posibles opciones 

cuentan con un programa elaborado por la Coordinación de 

Comuni caclón. A continuación presentamos algunos programas 

de las asignaturas opcionales: 

La Comunicación como proceso 
( Semes tra 1 > 

T 

Taller de prácticas 
profesionales 

p 

Taller de edición de 
originales 

T 

Taller de literatura y 
periodismo 

p 

Taller de inv. en 
comunlcación 

p 

Teoría de la propaganda 
T 

Taller de técnicas de 
edición 

p 

Teorla de la publicidad 
T 

La historia como 
reportaje 

T 

Clases sociales, ldeologias 
y med. de comunicación 

T 
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Sociologia de Ja radio 
y la televisión 

p 

Evoluclon del lenguaje fll
mico. 

T 

Taller de guión: cine, radio y televisión 
p 

En Jos últimos s;mestres en donde el alumno tiene la 

facilid~d de elegir sus materias de acuerdo a su preferencia 

profes tonal, la cantidad de materias prácticas se eleva, 

aunque también son significativas las mnterlas teóric~::>, ~in 

embargo, la mayoría de los alumnos se inclinan por las 

prácticvs, principalmente aquellas relacionadas con las 

materias de comunfsación audivlsual. 

Come- podemos observar, existe una gran can.tldad do 

mater las teóricas a lo largo de l:t carrera y más aún, si 

tomamos en cuenta que muchas de las materias teórico-

prácticas o prácticas no se dan de acuerdo al programa, el 

tipo de materias teóricas se incrementa ile manera 

considerable. 

A Jo largo de la historia de Ja Facultad de Ciencias 

Politicas y Sociales ha habido cinco planes de estudio 

diferentes para Ja especialidad de Ciencias de 1 a 

Comunicacion. Los cuatro primeros fueron modificados en 

promedio cada cinco o seis años, mientras el plan vigente 

tiene ya trece años sin ningún cambio. 
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Esta situación \leva la carrera de Ciencias de la 

Comuni~aclón a caer en un gran desfase en relación con el 

gran desarrollo que han tenido los medios en los altimos 

años. 

Un programa esencial es que la mayoria de las materias 

que componen la especialidad de comunicación, no cuentan con 

un erograma definido que permita al alumno conocer con 

anticipación cuáles son los objetivos de es~ ruatoria; cómo 

se imparte; la manera de ser evaluada y su vinculación con 

las demás materias. 

Aunado a lo anterior, la mayor parte de los pl'ofesores 

aun cuando existe un progrQma no se apegan a él y durante el 

semestre, que es insuficiente, únicamente imparten lo que a 

su criterio.consideran más importante. 

Cabe señalar que es necesario vincular al profesorado 

con la realidad del campo de traUaju de l~.s ~lencias de la 

comunicación. 

Es evidente ~l crecimiento de la población escolar en 

la carrera de comunicación; actualmente se encuentran 

inscritos en ella 2,700 alumnos, poco más de la tercera 

parte de la población total de la Facultad. 

Sin embargo, de todos estos alumnos un porcentaje muy 

elevado ingresa a la carrera con un desconocimiento parcial 



o total de los objetivos y del perfil profesional que 

pretende formar la Facultad. De ahi que más del 50% de los 

estudiantes de comunicación se incl lnen en las ú.ltimos 

semestres por cursar materias del área audiovisual. 

Una de tas consecuencias de esta criils de la carrera, 

es que e 1 egresado t'"iene pocas o nulas pc~ibi l ida das de 

!nlegrarse al medio de trabajo y cuando lo hace, debido a 

las caracteristi,,;:as de los medios de comunicación, es 

limitada la posibilidad de poner en práctica su formación 

académica. 

Por lo anter~.or, podemos afirmar que el egresado de la 

carrera de ciencias de la comunicación no tiene interés en 

titularse, ya que además de las trabas administrativas, el 

hecho de obtener un titulo no significa la posibilidad de 

poseer un empleo mejor remunerado ni más amplio desarrollo 

profesional. 

Para que la carrera de Ciencias de la Comunicación 

responda a las necesidades ~aciales que el pais requiere, Se 

debe modificar el Plan de estudios de ta carrera y adecuarlo 

a la realidad concreta que da el avance de los medios de 

comunicación. 
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Es necesario hacer una seI·ia evaluación de los 

programas de estudio de cada asignatura, asi como vincular 

de una manera más directa cada uno de estos programas entre 

si. 
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CAPITULO V 

PERFIL DEL EGRESADO DE CIENCIAS DE LA COHUNICACION 

Para comprender mejor el objetivo de realizar un 

estudio sobre el perri l del egresado de la carrera de' 

Ciencias de la Comunicación, es necesario hablar de lo que 

es y para. qué sirve un pert1 l del egre!:rn.do. 

Bajo une. interpretación general 1 podemos a.firmar que el 

concepto de pertll de egresado no contiene mayor 

complicación, as1 podemos mencionar dos conceptos: 

"a) Ser una primera descripción preliminar del egresado, de 

carácter no técnico, pero que sirve de antecedente a la 

formulación PWpliclta de objetivos curriculares, de los 

que s1 se exige rigor en su formulación. 

b> Ser, de hecho, un conjunto de objetivos curriculares, 

con o sin mención explicita de ello." 11 ºº 1 

La elaboración de un pertil es parte de las acciones 

que lleva a cabo la Planeación Educativa, por lo que "esto 

debe traduclrge en la posibilidad real de que los profesores 

participen, junto con los administradores, en la elaboración 

11 00
) Arna.:, José Antonio. 9u1~~::!_._!¿l__fil_~B...2_~ación de un. 
!'.!!SLLL.QE.LI;_gres_~~· UNAN, México, 1997, p. 59. 



de los perfiles, con todo 1 o que esto si gnit 1 ca: 

investigación y toma de declslones". 1101 ' 

El perfil profesional es la concepción que la Facultad 

tiene de1 proteslonlsta que debe formar y está constituido 

por determinadas caracteristlcas académicas, conocimientos, 

habilidades y actividades, que aunadas a la obt~nclór1 d~ un 

titulo conforman el perfil del profesional deseado. 

Pnra la creación de un perfil profesional es necesario 

tomar en cuenta la necesidad social que el proteslonsta debe 

cubl'lr; tener un antecedente histórico que proporcione las 

diferentes c~ncepclones que sobre esa protestón han existido 

y, especltlcar las actividades profesionales sustantivas que 

deberA desempeñar el profesionlsta. 

la Planeaclón Educativa referida al curr1culum en el nivel 
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s.upertor, ge orientan bajo dos modelos: "el modelo del pais 

al que se aspira y el futuro deseado para la Educación 

Supertor". 1
'

02
• 

La planeación educativa tiene como objetivo "la 

basqueda de mayor educaclon cuantitativa y cualitativa a las 

caracteristicas especitlcas que asume la práctica 

lbldern, p. 60. 

lbidem, p. 64. 



profesional y a las demandas ocupacionales que aparecen en 

el mercado de trabajo".« 10J 1 

Todo lo anterior es con el fin de adecuar las 

necesidades que se derivan del desarrollo económico, social 

y político, por lo tanto, llevar a la reai!dad las a.cclones 

educativas y por ende, elevar la calidad de la educación. 

Los perfiles en general se elaboran partiendo de un 

punto de vista tuncional ista, es decir, se basan en el mero 

niv~l descriptivo de 9US objetivos y materias del plan de 

estudios. 

Sin embargo, muchas instltuc!ones de Educación Superior 

no le dan aún la importancln que requieren los perfiles y 

siguen sin reconocer la necesidad de fundamentar esta 

concepcion en una investigación sistemática y continua para 

l.1. adecuacton de las carreras a el tut'Uro inmediato de la 

formació11 profesional. 

Las dimensiones de los perfiles pueden ser: 

a> Académica, aquella que se basa en la historia escolar. 

b) Actitudinal, la que concibe cambios en la concepción e 

imagen de la profesión. 
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el Socloacadémlca, que define el tiempo y solvencia 

econ6mlca para la adqulslclón de materiales de estudio 

por parte del alumno. 

De acuerdo con el CISE, los perfiles profesionales 

según su objeto de estudio se pueden clasificar en: 

l. Per ti l protc!!ional. 

2. Perfil del aspl rante a ingreso. 

3. Pertll del alumno de primer ingreso. 

4. Perf 11 del alumno de reingreso. 

5. Pert ! l del alumno terminal. 

6. Perfil del egresndo de la llcenclatura. 
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Básicamente en todas estas clasificaciones se coincide 

en que las características académicas, de conoclm1entos, 

habilidades.y actividades están basados en la concepción que 

tiene la carrera sobre el proíeslon12t~ q\Je debe formar. 

El perti 1 del aspirante a Ingreso se l lmlta a la 

apJlcaclón de un cuestionarlo socloeconómlco para conocer 

las cond1clones de vlda de los alumnos. al momento que 

inician su carrera. 

Para el alumno de reingreso se pretende conocer las 

caracteristlcas soc1oeconómicas de· los alumnos nl té~m1no de 

las fases de la carrera. 



El estudio del perfl l para el alumno terminal pretende 

conocer las condiciones socloacadémicas en las que se 

encuentra realmente el estudiante al momento de concluir sus 

t!Studtos. pero sin aún ser egresa.do. 

Et último perfil, el de la licenciafura, en el. que el 

alumno ya es egresado sin ser necesariamente titulado, tiene 

como objet! vo configurar las caracteristicas 

socloeconómicas, actitudinales y algunos rasgos académicos 

del profesionista. 

L3 presente investigación tiene como objetivo principal 

el dar elementos p~ra la actualización y adecuación del plan 

de estudios de la carrera de Ciencias de la Comunicación de 

lE\ Fa cu: tad de Ciencias Politicas y Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Para ello, aplicamos cuatro diterentes cuestionario9 en 

el periodo de mayo a septiembre de 1987. Los cuestionarios 

fueron aplicados a los estudiantes de la carrera de 

Comunicación que estuvieran cursando el Tronco Común: a l~s 

estudiantes de la carrera de comunicación de los semestre 59 

y 7Q¡ a los profesores que imparten tas materias de la 

carrera, y por último a los egresados de la misma. 

Los resultados obtenidos de las diferentes encuestas ya 

codificados, fueron procesados en la Unidad de Sistemas de 
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la Coordinación del Colegio de Ciencias y Humanidades de la 

UNAM. 

El presente capitulo incluye la descripción do cada uno 

de los cuatro tipos de cuestionarios aplicados de la 

siguiente manera: 

l. Procedimiento de Aplicación. 

2. Conclusiones. 

3. Análisis de Resultados. 

4, Análisis Comparativo. 

l. CUESTIONARIOS ALUMNOS DE TRONCO COMUN. 

PROCEDIMIENTO DE APLICACION. 
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El cuestionario aplicado a los alumnos del Tronco 

Común, se llevó a cabo en las 3 semanas comprendidas de 

fines de mayo a principios de junio de 1987. Fueron 

aplicadas un total de 86 encuestas a alumnos que cursaban el 

primer y tercer semestre y los cuales ya estaban inscritos 

en la carrera de Ciencias de la Comunicación. 

La encuesta se efectuó en el momento en que los alumnos 

esperaban al profesor en el salón de clases, inclusive parte 

de la misma se llevó a cabo con la presencia del profesor, 

esto con el fin de asegurar las respuestas y entrega del 

cuestionario. 



70NCLUS'. IONES DE TRONCO COMUN 

EI análisis de los resultados de la encuesta realizado 

con estudiantes del Tronco Común, nos permite afirmar lo 

sig:uiente: 

La elección de la carrer~ no está fundamentada on el 

conocimiento del Plan de Estudios, por lo tanto, los 

alumnos no dan una razón definitiva de su elección. 

Los alumnos del Tronco Común no conocen el pl~n de 

estudios, ni siquiera el del Tronco Común que están 

curs.ando. 

Aun cuando cursan el Tronco Com6n no nos dan en sus 

respuestas el por qué de su c~tudio en relactón con la 

carrera de Ciencias de la Comunicación, ya que ta 

mayoria concibe el Tronco Común solamente como un 

complemento de sus conocimientos generales. 

Uno de los objetivos de! Tronco comU11 a:; re?ftr-mar- la 

vocación del estudiante de primer ingreso, pero notam9s 

que las respuestas de los alumnos que cursan el Tronco 

Común no confirmaron esto, ya que en ningán caso el 

aium110 mencionó querer opt~r por otra carrera, pues 

todos iban para Comunicacldn, y con\radictoriamente, la 

mayoria afirmaba que el Tronco Común no está 

directamente relacionado con esta carrera. 
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Además de que los alumnos no buscan el programa de las 

materias, el profesor no lo proporciona, y aquel los que 

lo dan no lo cumplen en su totalidad. 

Dentro de los objetivos de las áreas que componen el 

Tronco Común están: a> que el alumno al terminar el 

Tronco Común esté capa e i tacto para real izar 

metodológlcamente una investigación; b> redactarla 

correctamente¡ e) toner una visión general de la 
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sociedad mexicana, entre otros. Lo anterior no se pudo 

comprobar en la encuesta, toan excepción de lo que a la 

visión de la saciedad mexicana se refiere) ya que la 

mayoria · de los alumnos no se siente realmente 

capacitado para cumplir con estos objetivos. 

Las áreas más demandadas por los alumnos que cursan e1 

Tron-:o Co;r.ú11 son las audiovisuales <TV y cine) y 

prensa. 

Pocos son los alumnos que mencionan como expectativa 

profesional cumplir con lo~ objetivos de la carrera de 

Ciencias de la Co~unlcación. 

Pudimos comprobar que la ocupación del padre no es un 

factor importante para la elección de la carrera por 

parte del alumno. 



AWAL!SIS DE RESULTADOS <Tronco Comúnl 

Este apartado incluye la d~scripción de cada una de las 

vari3bles que contiene el cuestionario para alumnos del 

Tronco Común. Los porcentajes descritos corresponden a la 

columna "PORCENTAJE" de los cuadros. 

TURNO <cuadro 1) 

De un total de 86 alumnos encuestados, en el turno 

m3tutino se inscribía el 54.7% (47 alumnos), mientras que en 

el V<i:spertino un 70.71' <35 alumnos>, y sólo el 4.7% C4 

alumn~s> se abstuvo de contestar. 

EDAD <cuadro 2) 

Las edades de la mayoría de los alumnos fluctuó entre 

lo: 19 y 21 años de edad, ya que el 34,9,¡, (30 alumnos> 

tenían 20 años de edad¡ el 18.6% <16 alumnos) 19; y al 16.3% 

C14 alumnos) 21. 

SEXO <cuadro 3> 

De la población encuestada, el 54, 7% correspondió a 

alumnos del sexo masculino C47 alumnosl, con excepción del 

2.3% <2 alumnos) que no contestaron, el resto correspondió 

al sexo femenino Ct13%). 
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ESTADO CIVIL (Cuadro 4) 

La mayoria de los alumnos son solteros C78 alumnos>, 

correspondientes al 90.7%, el 7.0% es casado, y sólo un caso 

una unión libre y uno que no contestó, 1.2% respectivamente. 

NACIONALIDAD !Cuadro Sl 

De los alumnos encuestados, el 80.2% C69 alumnos), son 

de nacionalidad mexicana, el resto no contest1, lo que no 

significa que éstos sean extranjeros. 

LUGAR DE PROCEDENCIA <cuadro 6) 

El 83. 7% C72 casos> afirmaron proceder del Distrito 

Federal, y cpn excepción de un caso, el resto es proceder1te 

del interior de la Repúbica. 

LUGAR DE RESIDENCIA <cuadro 7l 
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Un 26.7% de alumnos que no contestaron <23 casos>, 

mientras que el 9.3% <8 alumnos) en cada caso viven en 

Coyoacán e lztapalapa respectivamente, y el 8.1% C7 alumnos) 

pertenecen a la Delegación Alvaro Obregón y Gustavo A. 

Madero en cada caso. Lo que nos muostra que un gran nOmero 

de al.umnos que asiste a la FCPyS residen en colonias 

cercanas a Ciudad Universitaria. 

CON QUIEN VIVEN <cuadro Bl 

El 81.4" de los alumnos (70 casos), viven con sus 

padres, y el 4.7% (4 alumnos) en cada caso con sus 

familiares, esposoCa> o amigos. Lo que nos indica que la 



mayor1a de los estudiantes son hijos de familia mientras 

estudian la carrera. 

NUMERO DE INTEGRANTES POR FAMILIA <cuadro 9l 

En esta variable el 38.4% (33 alumnos señalaron que su 

familia está integrada de 5 a 6 personas; el 29.9';(. (10 

alumnosl tlenP un<l f;milia compuesta por 3 ó 4 miembros; el 

20.9% (10 alumnos) por 7 u 8, y 9 alumnos correspondientes 

al 10.5% habitan con 9 o más personas. 

OCUPACION DEL PADRE <cuadro lOl 

En esta variable el 22.1% de los casos U.9 alumnos) 

tienen padres e.J.TIP lea dos; el 15.11' (13 alumnos) no 

contestaron; el 12.8\< <11 a 1 umnos) sus padres son 

comerciantes¡ el 9.3% (8 casos> son profesianistas o 

profesores de educación superio,r; tan sólo un 3.5% <3 

padres> trabajan en algün medio d~ comunlcac!ón, ~ ( 1. z,;) 

es periodista, lo que nos hace suponer que no es 

determinante la profesión del padre para que el alumno se 

incline por el estudio de la comunicación; pero si es 9e 

considerar que sólo el 30% de los padres son empleados o 

profesionistas. 

OCUPACIDN DE LA MADRE (cuadro lll 

El indice más alto en esta variable fue el de l.as amas 

de casa con 82. 6% C 71 casos); un 5. 8% se abstuvo de 

contestar¡ al 4,7% C4 casos) son madres comerciantes; el 
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3.5% (3) corresponde a las empleadas y sólo un caso Cl.2~> 

es obrera. 

NIVEL DE ESCOLARIDAD DEL PADRE <cuadro 12> 

El 25.6% <22 padres) completó la primaria; el 15.1% (13 

padres) terminaron la secundaria; el 14.0% (12 casos) tienen 

estudios superiores completos; un 11.6% ClO casos) no 

con~estó¡ un 10.5% C9 padres} finalizaron el bachillerato y 

el 10.5% C9> tienen una carrera técnica. 

NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA MADRE <cuadro 13> 
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En 36 casos correspondientcG al 41.9% llenen la 

primaria completa; el 17.4% ClS madres) terminaron la 

secundaria¡ el 10.5% <9> concluyeron el bachillerato y el 

7.0~ una carrera comercial. 

INGRESO FAMILIAR M~NSUAL <cuadro 141 

El ingreso familiar mensual fue considerado por el 

72.1% de los alumnos encuestados C62 casos) como ingresos 

medios; el 24.4% consideró tener un ingreso medio alto y el 

2.3% <2 casos) bajo, sólo uno no respondió (1.2%>. 

ALUMNOS QUE TRABAJAN (cuadro 15> 

De los alumnos encuestados que estudian el Tronco 

Común, et 69.8% <60 casos) reportó no trabajar, mientras que 

el 24.4% C21 alumnos) que trabaja, no lo hace en algo 

relacionado con los medios de comunicación, tan sólo el 5.8% 

(5 alumnos) trabajan y lo hacen en algfin campo de la 



comunicaciC:n. Lo que nos refleja que 1 a mayoría de 1 os 

alumnos raientras estudian no laboran, mucho menos en algo 

relaclonadQ con la carrera quo estudian. 

POR QUE ELIGIERON LA PCPyS (cuadro 16l 

El 26. 7% de los alumnos encuestados coincidió en 

.haberse decidido a es~udl~r en 1~ rCP>·S ?O¡ ~u prestigio C23 

ca~os>; el 12.8% (11 alumnos) por su ubicación; al otro 

12.8% por el pas!? automático; y otro 12.8% por diferentes 

respuestas; el 9.3% ce estudiantes) por tradición fa.mi! lar o 

por fmposlcidn; otro 9.3% no contestó¡ el 8.1% <7 alumnos 

por razones económic¡:is; y el e. 1": por su ideología. Las 

principales razones que dan los alumnos de su ingreso a la 

FCPyS. no se fundamentan en el conocimiento de ésta nl da su 

plan de estudias. 

POR QUE ELJGlEP.ON LA Cl.RRERA OE CIENCIAS DE LA CDMUNICACION 

Ccuadra 17) 

El 45.3" C39 casos> contestó que eligió la carrera de 

Ciencias de la Comunicación por gusto personal; el 31.4% <~7 

a 1 umnos > par su campo de trabajo r al 10. 5" <9 casos> por 1 a 

relación personal de la carrera (a 1 go de re J aciories 

públ leas) i el s·.a" es alumnos) no coincidieron en sus 

respuestas; el 3,5% C3 casos) omitieron su contestación; el 

2.3% <2> se decidieron por su preferencia de escribir; y ol 

1.2" <1 alumno> por ser una carreta fiici 1 Cs!n matemáticas>. 

Podemos inferir que con excepción de los 3 Ctltlmos casos, en 
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general tos alumnos no tienen claramente definida Ja razón 

de su elección de la carrera de comunicación, ya que sus 

respuestas son muy ambiguas. 

CONOCEN EL PLAN DE ESTUDIOS Ccuadro 18> 

El 54.7% (47 alumnos> aseguró conocer el plan de 

estudios; contra el 38.4% C33 casos) que aseguró no 

conqcerlo y el 7.0% <6 alumnos) gue no contestó, éstos 

6ltlmos no significan que conozcan el plan. 

MATERIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS QUE MAS GUSTAN Ccuadro 1Yl 

Un 33.7% C29 alumnos> no contestaron a esta pregunta; 

sólo el 20,9% (18 alumnos> coincidieron en las materias 

generales del Tronco Com6n; el 16.3% C14 casos) en la de 

Formación Básica de la carrera¡ el 10.5% C9 alumnos) en las 

las a~ prensa y 

otro B.1% en todas las del plan y un 2.3% (2) contestaron 

que ninguna. La gran incidencia de alumnos que no 

contestaron y de los que coincidieron en que les gustan más 

las materias del Tronco Comün, no hace suponer que no son 

totalmente conocidas 

estudios. 

tadas las materias del plan do 

51 SABIAN QUE HABIA QUE ESTUDIAR EL TRONCO COMUN Ccuadro 20> 

El 70.9% de los alumnos encuestados (61 casos) 

declararon saber que antes de entrar de lleno a la carrera 

habia que estudiar el Tronco Común; el 27.9% C24 alumnos) 



afirmaron que no lo sabian y sólo un estudiante no contestó. 

Estos resultados no nos demuestran que Ja mayoría do los 

alumnos supieran que habla Tronco Comün por consultar el 

Plan de estudios. 

QUE PENSABAS 

<cuadro 21) 

QUE SE VEJAN EN LOS PRIMEROS SEMESTRES 

El 39.5% <34 alumnos coincideron en que durante los 

primeros semestres pensa~an que se daba una introducción a 

todas las carreras; el 23.3% C20 alumnos) pensaban que se 

veia directamente materias relacionadas con la carrera; el 

15.1% C13 casas> no contestaron; el 11.6% ClO alumnos) no 

colncideron en sus respuestas y el 10.5% C9 alumnos> 

afirmaron que no lo sabían. 

SI FUE EL TRONCO COMUN LO QUE ESPERABA Ccuadro 22l 

El 48.8~ C42 alumnos) contestaron que el Tronco Comün 

no tue lo que esperaban al ingresar a la carrera¡ el 44.2% 

(38 alumnos> contestaron que si y el 7.0% (6 alumnos) 

omitieron su respuesta. La5 respuestaa de esta pregunta 

contradicen las de la anterior, ya que a pesar de que la 

mayoría de lo5 alumnos afirmó saber que ex!stia el Tronco 

Común, en esta variable un gran porcentaje dice que el 

Tronco Común no es lo que esperaban y confirma que no 

conocleron con anterioridad el plan de estudio de la 

carrera. 
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POR OUE 'cuadro 22> 

Un 4149% (36 alumnosl se abstuvieron de contesta: el 

por qué no fue Jo que esperaban de los prfmercs semestres; 

el 24.4% <21 alumnos) no coincideron en sus respuestas; el 

10.5% '9 alumnos) coincidcnon <::>11 que et Tronco Común es muy 

largo; el 9.3% ce casos) que ya conocian el plan de 

estudios; el 8.1% C7 alumnos> porque es muy teórico y no hay 

practica; y el $.8% (5 afumnus} declararon que deSCOnOCÍRn 

el plan de estudios. 

CONOCEN LOS OBJETIVOS DEL TRONCO COMUN Ccuadro 231 

El 68.6" C59 alumnos) afirmaron que las conocian¡ el 

24.4% (21 arumnos> declararon no conocerlo~ y el 7.0% (6 

alumnos) no contestaron. 

Con las anteriores respuestas podemos poner en duda la 

afirmación Positiva de los 59 alumnos que sostienen conocer 

el plan de estudios. 

CONOCES LAS AREAS DEL TRnNi:C COtlUll <c.uadr·o 241 

De los alumnos encuestados, el 39.5% <34 cases) aseguró 

conocer las áreas del Tronco Común; el 38.4% C33 alumnos> 

dijeron no conocerJas y el 22.1% (19> no contestaron, lo que 

no signlf íca que las conozcan. 

MENCIONALAS Ccuadro 251 

El 6L•.0% <55 alumnos) no contestaron:. un 20.9" C18 

3\umnos) afirmaron no conocerlas y el 15.1% C13> si las 
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mencionaron. Estas respuestas confirman que los alumnos no 

conocen el plan de estudios del Tronco Común, aun cuando 

afirmaron conocerlo. 

PARA QUE LES. SIRVE EL TRONCO COMUN <cuadro 26l 

El 93.0% <BO alumnos) piensan que el tronco común les 

sirve para ampliar sus conocimientos generales¡ el 3.5% (3 

alumnos) no creen que les sirva y otro 3.5~ <3 alumnos) 

omitieran su respuesta. Pero nadie relaciona el estudio del 

Tronco ComQn con la carrera de comunicación. 

POR QUE <cuadro 27l 

El 51.2~ {44 alumnos coincldicro11 en que el Tronco 

Común Amplia su visión Cultural¡ el 32.6% <28 alumnos) no 

contestaron; un 9.3% <8 alumnos) variaron sus respue~tas y 

el 7.0% <6.alumnos) aseguraron que con el Tronco Común 

rP-tlrman sus conocimientos. Del gran procentajo 93.0% que 

contestó que el Tronco Común amplia sus conocimientos, 28 

alumnos no contestan el por qué, lo que significa que no 

tienen razones del por qué de la importancia del estudio del 

Tronco Camón antes de ver las matarlas propias de la 

comunicación, 

EL TRONCO COMUN DA LAS BASES DE LA CARRERA <cuadro 28> 

Un 36.0% (31 alumnos) asegura que el tronco comQn da un 

poco las bases para la carrera¡ el 32.6% . (28 alumnos> 
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afirman qu~ por completo; el 24.4% <21 alumnos) piensan que 

no y el 7.0% (6 alumnos na contestaron). 

EL TRONCO CDHVN AFIRMA TU VDCAC!DN <cuadro 29l 

De los alumnos encuestados. 50 de ellos <58.1~1 

aseguraron que el Tronco Com~n les ha ayudado a afirmar su 

preferencia hacia la carrera de Ciencias de la Comunicación, 

mientras que el 34.9% r3Q alumnos) no lo creen as1. y sólo 

el 7.0% C6 alumnas} na contestaron. A pesar de que los 

alumnos han afirmado ~ue el Tronco Común no está 

directamente relaclonda con la carrera. a1ui aseguran que 

les ha ayudado a definir su vocación. 

POR QUE <cuadro 30) 

El 44.2~ de los alumnos (38 casos) no con~estaron el 

por qué el tronco coman afirma su vocación; el 24.4% <21 

atumnos) no colncidleron en sus respuestas; el l~.0% (12 

alumnos> ase~urRrcn que porque er~ firme su vocaclOn; el 

9.3% (8 alumnos) piensan que porque no se relaciona con Ja 

carrera y el 8.1% C7 alumnos) piensan que porque el Tronco 

Camón es muy general. 

NECESITA EL TRONCO COMUN EL COHUNJCOLOGO <cuadro 31l 

El 66.4% de los alumnos (76 casos> afirmaron que el 

comunicóJogo necesita del tranco comOn¡ el 5.8% C5 alumnos} 

piensan definitivamente que no y el 5.8% <S> omltie~on su 

opinión. 



PCR Ql.IE •.:u.adro 32, 

Un 34.9....:. <30 alumnos) tuvieron diferentes razones; el 

32.6% C28 alumnos) aseguraron que el tranco común da las 

ba.ses p.:ira !a. carrera; et 22. l!i ( 19 alumnos) no contestaron; 

el 6.1'1{, !7 <.llllmnos) piensan que sirve para rp;:'l'firm<Ar los 

cono•:!m!entos y el 2.3% <2 alumnos) piensan que nó tiene 

relación con Ja carrera. Lo que nos hace suponer que la 

ma.vor ia de los alt1mnos que estudian el Tronco Común 

visvali::an" este como una extensión del bachillerato. 

COMO SE IMPARTEN LAS CLASES (cuadro 331 

El 74.4% (64 alumnos) afirmó que sus clases se imparten 

con exposición orál; el 15.1% <13 estudiantes> asegúro que 

con ejercicios en cl~se: el 7.0% <6 alumnos) con lecturas 

comentadas; el 2.3% <2 alumnos> con !ccturas y el 1.2% (l 

estudiante) señaló que con prácticas de campo. Podemos 

notar que la exposición oral slgue predominando en la 

lmpa.rtición de los clases. 

COMO SE EVALU/\N LAS MATERIAS (cuadro 34) 

El 73.3% de los alumnor. encuestados (63 estudiantes) 

coincidió en que la evaluaclón de las materias se real iza. 

mediante exámenes parciales; el 11.6% ClO alumnos> attrmó 

que se evalúan con un solo examen final: el 5.6% es alumnos> 

declaró que con exposición de clase; el 3.S~ C3 alumnos en 

cada caso> afirmó que con informes de lnvestigacldn~ y los 

otros no contestaron. Por lo que podemos atlrmar que la 
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evaluación de las materias por medio de exámenes sigue 

teniendo un alto indice. 

Si LOS PROFESORES DAN EL PROGRAMA DE LA MATERIA <cuadro 35> 

El 38.4% <33 alumnos> coincideron en que algunos 

profesores les han dado el programa de Ja 'materia¡ el 32.6" 

<25 estudiantes) as""guró que s1 se los han dado todos los 

profesores; el 15.1% <13 encuestados> omitieron su 

respuesta: y el 14% <12 alumnos) afirmó que ningún profe9or 

se los ha dado. Si tomamos como número general Ja suma de 

los alumnos que afirman que algunos profesores les han dado 

el programa de la materia, con los quA afirman que no se los 

han dado y los qÚe no contestaron (que no significa que si 

se los hayan proporcionado), podemos decir que es '1..ln número 

considerable el de los maestros que no dan el programa de su 

materia. 

~¡ CUMPLEN CON EL PROGRAMA .!cuadro 36> 

El 57% C49 alumnos) contestó que el profesor no cumple 

con la guia de la materia; el 32.6% C2~ alumnos dice que ~1 

la cumplen y el resto no contestó). De aquellos profesares 

que si proporcionan la guia de su materia, la mayoría no 

cumple con ésta. 

POR QUE <cuadro 37) 

El 36% <31 estud!antesl opina que la razón es parque el 

semestre es Insuficiente; el 27.9% <24 alumnos> omitió su 
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respuesta, lo que significa que no tienen una razón; el 

19.8% C17 alumnos) no coincidieron en sus respuestas, entre 

las que señalaron que la razón es porque se basan en 

lecturas, y algunos señalan que si alcanza el tiempo, ya que 

el profesor se mide en el semestre; el 16.3% (14 

estudiantes) asegura que el profesor no sigue la guia porque 

utiliza su propio criterio para la impartición de su clase. 

MATERIAS HAS IMPORTANTES DEL TRONCO COMUN <cu•dro 38> 

El 29.1% (25 alumnos) opina que las materias má-s 
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importantes del Tronco Común para Ja carrera de Comunicación 

son las del área de Metodologia¡ el 18.6% C16 estudiantes) 

piensa que t'odas; el 11.6% (10) asegura que Historia; el 

otro 11.6% que Formación Social Mexicana¡ el 9.3% (8 

alumnos> opina que Econom1a Politica; el 7% CG alumnos) 

Teor1a Social; el 3.5% (3) que ninguna materia Y otra 3.5~ 

no contestó. 

POR QUE (cuadro 39> 

El 46.5% C40 estudiantes> no contestó el porqué de la 

importancia de estas materias; el 29.1% (25 alumnos) 

coincidió en que la razón es que estas materias son la base 

de la carrera; el 24.4% <21 alumnos) no coincideran en sus 

respuestas, ya que dieron la explicación de cada una de las 

materias que mencionaron. Sin embargo, en ninguna de estas 

respuestas dieron elementos para afirmar que una u otra es 

más importante. 



SI ESTAN CAPACITADOS PARA REALIZAR UNA INVESTIGACIDN AL 

TERMINAR EL TRONCO COMUN (cuadro 401 

El 52.3% (45 alumnas) piensa que no está capacitado 

para realizar una investigación al término del tronco común; 

el 36% C31 estudiantes) piensa que si y el resto no 

contesto. 

POR QUE <cuadro 411 

El ~6.7% C23 alt1mnosl dan diferentes respuestas del por 

qué no se sienten capa.citados para rellzar una 

investigación, entre las que destacan que no se puede 

aprender en tres semestres las diferentes técnicas de 

investigación¡ porque no se tienen los olementos académicos 

suficientes para llevarla a cabo, etc.; et 1'8.6"1 (16 

esludia.;;~~::) nn r:ontestaron; el 17.1~% (15 alumnos) opina que 

la razcJn e5 que no hay práctica al estudiar; el 15.1% (13 

alumnos) cree que si, pero muy superficialmente; otro 15.1% 

piensa que depende del profesor que les enseñe y el 7% opina 

que depende de c~d~ persona. Aqui se nota un desface entre 

la pregunta anterior donde la mayor1a de los alumn~s 

afirmaba que si podrian realizar una investigación y en este 

cuadro las razones del por qué demuestran que no todos los 

que afirmaron poder hacerlo, lo saben hacer. 
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SI ESTAN CAPACITADOS PARA REALIZAR UN INFORME DE INVEST!GA

CJON <cuadro 42> 

El 50~ <43 custionarios) respondió que no se consideran 

aptos para hacer un informe de lnvestlgaclón con una 

r~da·~clón correcta; el 39.5% <34 aluMnos) contestaron 

afirmativamente; y el resto omitió sus respuestas. 

POR QUE <cuadro 43l 

El 29. !% (25 alumnos) no respondió el por qué; el 24,4'% 

l21 estudiantes> conte~tó que si podria poI·que ya tienen las 

bases; el 16.3% <14 alumnos> afirmó q~P porque la materia se 

imparte stiperficla\mente no podrian; el 12.8% <11 alumnos> 

di jo que la reá.l iza.ria pero na correctamente. Es 

considerable el número de alumnos que afirma que~na podria 

rea.lizaria, ya ~e::-. pnr una razón u otra, y sólo 21 alumnos 

afirman que lo harian, de los 43 que en la pregunta anterior 

afirmaron si poder hacerlo. 

CREEN TENER UNA VISIDN GENERAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA 

(cuadro L•4> 

Un 57% {49 alumnos> aseguró tener una visión general de 

la sociedad mexicana¡ el 30.2"- <26 estudiantes> respondieron 

que no 1 y el resto no contestó. 

AREAS DE LA CDMUNICACION <cuadro 45l 

El 40.7% (35 alumnos) afirmó querer trabajar en los 

medios audiovisuales en genera.! <TV y/o cine), el 33.7"-' (29 
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alumnos> dijo quere1 hacerlo en prensa; el 15.51% <13 

estudiantes) afirmó no saber. La tendencia hacia los medios 

audiovisuales sigue teniendo una gran demandil. 

QUE ESPERAS DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

(cuadro 46) 

El 31.4% (27 estudiantes) declaró que lo que espera de 

la 9arrera de Ciencias de la Comunicación es simplemente un 

desarrollo profesional¡ el 26. 7% (23 alumnos> aseguró que lo 

que esperan es un desarrollo como cr1ticos sociales. 

Podemos notar que pocos son los alumnos que estudian la 

carrera de CienciaE de la Comunicación y que realmente saben 

qué aportacián social llene el estudiarla, la mayor la so 

limita a cumplir co11 un ciclo escolar más. 

ANALISIS COMPARATIVO CUESTIONARIOS TRONCO COMUN 

SEXO/ POR QUE ELIGIO LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA CONUNICA

C!ON 
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El indice más alto de las razones de la elocción de la 

carrera se encontró en la categor1a "por guslo" tanto en 

hombres C42.6" del total de el los), como en las mujeres 

(51.4" del total de el las>. Hubo más hombres que eligieron 

la profesión por su campo de trabajo C18) que mujeres <sólo 

8). Una categor1a que consideramos razón importante para la 

elección de la carrera, es el gusto por escribir, la cual 

fue señalada sólo en dos casos y éstos fueron mujeres {$.4% 
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del total de 1 as encuestadas). Sólo un caso <masculino) 

señaló que el 1s10 la carrera por su facilidad, 

especif lcamente porque no hay matemáticas. 

RAZON DE LA CARRERA-OCUPACION DEL PADRE 

De los alumnos que eliglaron por ~gusto" la carrera de 

Ciencias de la Comunicación t39 casos>, el 26.2% <11 

est~diantes) tienen padres cuya ocupación es la de empleado 

y do ellas 6 no contestaron C15.4'J(.), Sólo un caso cuyo 

padre es periodista escogló la carrera por su campo de 

trabajo, y uno que su padre trabaja en las medios de 

comunicación, dijo haber elegido la carrera por su gusto de 

oscrlblr. 

RAZON DE LA CARRERA-TRABAJAS. 

De los alumnos que reportaron trabajar en los medios C5 

alumnos 5.8"> 2 C40%> de ellos, eligieron la carrera por 

su campo de trabajo y 3 <60% > por gusto, lo que no determ 1 na 

que· necesariamente los alumnos que trabajan en los medios 

mientras estudian decidan estudiar la carrera de 

comunicación por una razón fundamentada. 

Es importante señalar que de los alumnos que trabajan 

en algo no relacionado con la comunicación <21 encuestados), 

8 de ellos <38.1%) decidieron estudiar la carrera de 

comunicación por su campo de trabajo. 



CONOCE EL PLAN DE ESTUDlO-MATERl/\S QUE MAS LE GUSTAN. 

El indice más alto registrado en este cuadro, fue el de 

los alumnos que declararon no conocer el plan de estudios 

<33 alumnos>, por la tanto, el 45.5% no contestó qué 

materias les gustan más <15 alumnos). De los alumnos que 

respondieron que si cancelan el plan de estudfos (47 

estudiantes), 9 alumnos C19.21"> no señalaron qué materias 

les gustan más. Lo que nos indica que nos indica que en 

verdad no conocen el plan de estudios. De igual manera 

aquel los que respondieron que les gustan todas las materias 

(6 alumnos 12.8%) sin especificar ninguna se inclinaron 

por las materias 901 T.B.C. lo que no· nos indica que 

conozcan el plan de estudios, ya que éstas son las materias 

que conocen por estar cursándolas. 

coime l AS LP. EX 1 5TFNC l A DEL TRONCO COMUNIQUE PENSABAS QUE SE 

ESTUDIABA EN LOS PRIMEROS SEMESTRES. 

En este cuadro los alumnos que aseguraron conocer 1~ 

existencia del Tronce Común (61 alumnos>, sólo 27 de el los 

sabian correctamanta que éste conslstia en la introducción' a 

todas las carreras, lo que no quiere dacir que lo supieran 

con anterioridad, ya que al momento de responder el 

cuestionario cursaban el Tronco Común. 

CONOC!AS EL TRONCO COMUNIFUE LO QUE TU ESPERABAS <POR QUE) 

De los alumnos que dijeron conocer el Tronco Común y 

gue coincidieron en que era lo que esperaban <35 alumnos>, 
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al preguntárse1es el por qué, el 45.9~ de ellos (28 alumnos) 

no contestaron y sólo 7 C11.5%) corroboraron su afirmación. 

CONOCES LOS OBJETIVOS DEL TRONCO COHUN/MENCIOrlA LAS AREAS 

De los 59 alumnos <68.6% del total de la muestra> que 

afirmaron conocer los objetivos del Tronco Camón, 26 

coincidieron er1 conocer !~s árPa~ del Tronco Com6n, sin 

emb~rgo, al mencionarla5 el 57.6% de ellos no mencionaron 

ninguna área; 15 alumnos (25.4%> aseguraron no saberlas y 

sólo 10 (16.9%) las mencionaron correctamente. 

EL TRONCO 

CARRERA/EL 

TRONCO COMUN 

COMUN REAFIRMA TU 

COMUNICOLOGO NECESITA 

PREFERENCIA POR ALGUNA 

LOS CONOCIMIENTOS DEL 

A pesar del número considerable de alumnos que en los 

cuadros anteriores no sabian lo que se estudiaba en el 

T~onco Común, 47 coinciden en afirmar que ei T1·~1ico Co:6n 

reafirma su preferencia por la carrera de Comunicación y que 

el con1unlcólogo necesita los conocimientos del Tronco Coman. 

MATERIAS MAS IMPORTANTES DEL TRONCO COMUN/DA LAS BASES 

Es importante destacar que de los 31 alumnos C36~ del 

total de los encuestados), que afirman que el tranco com~n 

sólo da las bases para la carrera; 11 de ellos coinciden en 

que la materia más importante del Tronco Común parn la 

carrera de Ciencias de Ja Comunicación es Heto~ología. 



De los que sostienen que el Tronco Común si da las 

bases para la carrera, 8 alumnos <28.6%> coincideron en que 

todas las materias del Tronco Común son importantes para la 

carrera de Comunicación y 7 de ellos <25%) se inclinaron por 

la materia de Formación Social. 

1 l. CUESTIONARIOS ALUMNOS DE FORMACION BASICA COMUN DE LA 

CARRERA Y DE SEMESTRES DE OPTATIVAS 

PROCEDIMIENTO DE APLICACION 

Este cuestionario se aplicó. en tres semanas 

comprendidas a fines del mes de junio Y a principios de 

julio. Fueron aplicados en un total de 94 encuestas, 

~istribuidas entre alumnos de SQ y 7Q semestres de la 

carrera de Ciencias de la Comunicacion. 

Todas las encuestas se llevaron a cabo en las aulas, 

cuando los alumnos estaban en clase, con el fin de asegurar 

la entrega del cuestionario. 

CONCLUSIONES ESTUDIANTES 

No hay una razón fundamentada para la elección de la 

carrera. 

A pesar de que la mayorla de los alumnos afirma que es 

importante conocer el plan de estudios y el programa de 
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la materia, un gran porcentaje de éstos no lo consulta 

y además no se los proporciona el profesor. 

Las clases siguen exponiéndose de manera tradicional, 

pero la evaluacló1l depende de trabajos de investigación 

realizados por los alumnos. 

La mayoría de los alumnos son regulares en su historial 

académico. 

La mayoría de los alumnos que cursan el 5Q y 79 

semestre están de acuerdo en que la carrera t~nga un 

enfoque general en cuanto a los medios de comunicacion, 

pero uh número considerable afirma que una 

característica del egresado es un mínimo conocimiento 

de las áreas, contra los pocos que aseguran que la 

caractOristica principal del egresado en su criterio 

socia J. 

Un considerable número de alumnos opina que ~nsa 

§-!i.~J:..Lt.'ª, es el área mejor formada de la carrera, ya que 

la mayoría de los prof9sores son poridostas, 

Muchos de los alumnos no conocen el campo de trabajo de 

los egresados de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación, por 1 o tanto, no saben en dónde 

trabajarán al egresar, pera algunos .de ellos se 

inclinan por el área de televisión. 



A pesar de que no se han enfrentado al campo de trabajo 

lporque es m1nimo el porcentaje de tos que trabajan y 

estudian>, los alumnos señalan que una de las fallas de 

la carrera es que no existe vinculación entre la teoría 

y la práctica, y aun cuando la mayaría no conoce el 

plan de estudios~ coinciden en que éste es arcal'co. 

Pudimos comprobar que la profesión del padre no es 

motivo de i1_1f luoncia para que los alumnos elijan la 

carrera de Ciencias de la Comunicación. 

ANALISIS DE RESULTADOS <ESTUDIANTES DE LA CARRERA! 

SEMESTRE (cuadro ll 

De los alumnas de comunicación encuestados el 60.6% 

pertenecen al quinto semestre, mientras que el 36.2% C34 

alumnos) cursan el séptimo seme!;;tre y el 3.2% (3 alumnos) no 

contestaron. 

AÑO DE INGRESO <cuadro 2l 

De los 94 alumnos cncuc~t~do~, el 50% (47 alumno~> 

ingresaron a la FCPyS en 1984; el 31.9% C30 alumnos> en 

1985; el 7.4% <7 alumnos) no contestaron. Lo anterior nos 

señala que la mayoría de los alumnos son regulares, ya que 

los de séptimo semestre debieron Ingresar en 1984 y los de 

quinto en 1985. 
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TURNO (cuadro 3l 

El 61.7% (58 alumnos> pertenecen al turno matuti110 y el 

33.0% <31 alumnas> al vespertino. 

EDAD <cuadro 4) 
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El 42.6% C40 alumnos) tiene 21 años; el 17" e 16 casos) 

tiene 20 años; un 17% <16 alumnos> tiene 22 años¡ un 11.7% 

C11 .alumnos> tiene 23. La mayoría de los alumnos presenta 

una edad regular con su historia académica. 

SEXO <cuadro 5) 

De la muestra de los cuestionarios el 72% <68 alumnos) 

perteneció al sexo femenino y el resto al masculino. En los 

semestres avanzados de la carrera de comunicación notamos 

una incidencia mayor de mujeres. 

ESTADO CIVIL <cuadro 6) 

El 94.7% de las alumnos C89> declararon ser solteros, 

sólo un 4.3% <4 alumnos> son casados y 1 Cl.1%) Nive en 

unión libre. Esto nos slgnif ica que la mayoría de los 

alumnos de comunicación no tiene compromisos. 

NACIONALIDAD <cuadro 7l 

Un 74.5% <70 alumnos> declaró ser mexicano y el 25.5% 

(24 alumnos} no contestaron, por lo que deducimos que todos 

son mexicanos, ya que no a1'irmaron ser extranjeros. 



•!LEGACION A LA QUE PERTENECEN rcuadro 81 

La mayor1a de los alumnos omitieron sus respuestas, del 

33% <31 alumnas>; el 10.6% <10 alumnos> declararon vivir en 

la Deleg3ción Benito Juárez; un 9.6% <9 alumnos> habitan en 

r~~oacán; un 8.5% <B alumnos> viven en la Gustavo ·A. Madero, 

t'I '7.li% (7 en cada del,.egación> vive en lztapalapa y T'lalpan. 

Se puede decir que un numero considerable de los alumnos de 

la carrera de Ciencias de la Comunicación que asisten a la 

FCfyS so11 oriundos de las delegaciones cercanas a Ciudad 

Univorsitarla, es decir, las que se ·ubican al sur de la 

ciudzid. 

CON QUIEN VIVEN <cuadro 91 

Del total de los estudiantes encuestados, e-1 84% de 

el los <79 alumnos> vivien con sus pa.dres; el 9.6% (9 

alumnos> con familiares; el 5.3% (5 alumnos> con su cónyuge 

y solamente un caso declaró vivir solo C1.1%J. 

NUMERO DE MIEMBROS POR FAMILIA <cuadro 101 

Un 42.6% <40 alumnos) afirmó que su familia está compuesta 

por 5 ó 6 personas; un 25.5% (24 alumnos) de 3 ó 4 miembros; 

un 12.8% <12 alumnos> tien una familia de 7 u 8 personas. 

La mayoría de los alumnos viva en fami 1 ias de número de 

miembros regular. 
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OCUPACION DEL PADRE Ccuadro lll 

El 24.5% de los padres dé los alumnos encuestados son 

empleados; el 16.1% (17 alumnos> ~us padres son 

profeslonistas o profesores da educación superior; el 14.9% 

(14 alumnos) tiene padres finados¡ ol 8.5% (8 en cada caso) 

san jubilados o no contestaron; sólo uno de cada respuesta 

(1.1%) aseguró que su padre es periodista o escrito~ o 

trabaja en los medios de comunicación. La mayor1a de los 

padres de Jos alumnos tiene un trabajo fijo y solamente un 

nómero muy reducido de alumnos tiene padres con trabajos 

relacionados con los medios de comunicación. 

OCUPACION DE 1..A MADRE <cuadro 12l 

La ocupación del 66% (62 casos> de las madres de las 

alumnos encuestados, es el hogar, el 6.4~ <6 madres) son 

comercianteS; el 5.3% (5 casos) son profesionlstas 

profesoras de educación superior y sólo un caso <1.1~) 

trabaja en algo relacionado con Jos medias de comuntqaclón. 

ESCOLARIDAD DEL PADRE <cuadro 13) 

El 22.3% <21 padres en cada casa) concluyó la educación 

primaria y los estudios .. superioras; el 18.1% C17 padres) 

concluyeron la secundaria y el 13.8~ (13 casos) terminó el 

bachillerato. Esto nos lleva a inducir que en relación a la 

pregunta del cuadro 11, los padres que declararon ser 

empleados cdrrespondientes a los que terminara~ la prim~riat 

secundaria y bachillerato, los profesionistas a aquellos que 



final i z:aron sus estudios super !ores. Por 1 o tanto, tenernos 

una muestra que nos lleva a los extremos de padres que 

solamente terminaron la educactón básica y media básica. y 

los que finalizaron sus estudios superiores. 

INGRESO MENSUAL FAMILIAR <cuadrQ !4J 

El 72.3% C68 alú'mnos) consideraron su ingreso tnensu&I 

famlliar como medio; el 17% Cl6 alumnos) lo consideró como 

medio atto y el 10.6S ( 10 alumnos) como bajo. 

TRABAJAS MIENTRAS ESTUDIAS (cuaaro 15). 

Sólo el 33% de Jos alumnos encuestadoc <31 casos) 

afirmó trabajar mientras estudia, el resto declaró no 

trabajar. Es importante señalar que la mayoría da tos 

alumnos que cctudian los primeros semestres de la carre~a, 

no trabajan. 

ELECC!ON DE LA CARRERA (cuadro 16J 

tl 41.5% (39 alumnos) declaró haber ingresado a la 

carreta de Ciencias de la Comunicación por interés personal¡ 

el 19,1% <18 alumnos> por el campo de t~abajo de la carret&r 

el 12.8% <12 

importancia en 

alumnos> afirmó haberla elegido por 

el desarrollo de la sociedad; el 6.5% 

su 

alumnos> por aptitudes; el 7.4% <7 alumnos> porque les 

interesan las relaciones pObliQas; el 4.3% <4 alumnos> por 

el trato con Ja gente que la carrera proporciona; el 2.1% <2 

alumnas> omitieron su opinión y sólo una persona ~n cada 
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caso afirmó haber elegido la carrera porque quiere ser 

locutor y porque le inleresa la pub! icidad. Lo que podemos 

interpretar como que la mayoria de los alumnos no sabe el 

por qué eligió la carrera ya que el término de interés es 

muy ambiguo. 

IMPORTANCIA DEL PLAN OE ESTUDIOS (cuadro 17> 

El 96.8% <91 alumnos> afirmó que es importante conocer 

el plan de estudios de la carrera, mientras que el 2.1~ <2 

alumnos> declaró no creer que es necesario y sólo un caso 

Cl.1%) no- contestó. 

ELECCION DE PROFESORES <cuadro 18> 

El 4i.9% <45 alumnos> afirmaron elegir a sus profesores 

poi el área en que les interesa especializarse; el 25.5% C24 

alumnos) declaró hacerlo por interés personal; al 17% (16 

alumnos) por el profesor. Como son alumnos de semestres 

avanzados necesitan buscar el profesor según el área que más 

les lnteresR, pFO>rD !~:: guc a.:::;oguíd.11 1:::iegir a su proresor por 

interés personal no definen el por qué. 

CONSULTA DEL PLAN DE ESTUDIOS <cuadro 19l 

El 39.4% <37 estudi·ante;;> afirmó no consultar el plr1n 

de estudios de las diferentes materias de la carreJ·a; el 

38.3% (36 alumnos> declaró consultarló; al 11.7% C11 

alumnos) no contestaron; el 7.4% <7 alumnos_> coincidieron 

que es difícil conseguir los planes y el 3.2% <3 alumnos> 



dice que el profesor no los proporciona.. Una gran parte de 

los estudiantes no consulta el plan de estudios a pesar de 

conocer que es importante hacerlo. Pero no lo hacen por 

diferentes causas, por ejemplo: porque no es fácil tenerlos 

a.. su disposición y por falta de interés. 

CONO SON LAS CLASES c;uadro 20l 

Et 30.S~ {29 estudiantes) coincldió en que las clases 

sólo son expuest<fS por el profesor; el 23.41( <22 alumnos) 

opina que son interesantes; el 12.8% {12 alumnos) afirman 

que son 3burridas; el 8.S'J'. asegura que las clases son 

".eóricas básicamente¡ el 7. 4% (7 estudiantes) asienta que 

son tradicionalistas. Lo tradicional del método de 

exposición de las clases en donde siempre el alumno escucha 

y el profesor enseña, las hace tediosas principalmente 

aquellas que son teóricas. 

POR QUE <cuadro 21l 

EJ 64.9"- <61 estudiantes) no respondieron; el 16% C15 

alumnos) coincidió en porque laG materias se imparten ~e 

manera tradicional¡ el 10.6% <10 alumnos> afirmó que porque 

son teóricas. La mayoría de los estudiantes no contestó 

porque dió su respuesta definitiva en la pregunta anterior, 

.las respuestas de este cuadro sólo afirman Jo anteriamente 

expuesto. 
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EVALUACION DE LAS MATERIAS <cuadro 22l 

66 alumnos <70.2%) coinciden en afirmar que la mayoría 

de 1 os maestros evalúan la materia con trabajos de 

investigación¡ el 14.9% <14 estudiantes> asegura que se 

evalúa con exámenes: el 7.4% C7 alumnos) con controles de 

lectura. A pesar de que la mayoría de los alumnos dice que 

las clases se imparten de manera traüiclonal, Ja 

calificación de la materia no depende de ex ámenos 

tradicionales, sino de trabajos real izados por Jos alumnos a 

lo largo del curso. 

MATERIAS CURSADAS <cuadro 23) 
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El 46.8~ C44 alumnos) cursaron de 25 a 30 materias de 

la carrera; el 31.9" C30 estudiantes) cursó de 20 a 25 

materias; el 11.7% Cll alumnos) de 31 a 35 materias; el 6.4% 

<6 alumnos;· no contestó; y sólo el 3.2% C3 alumnos) cursó 

más de 35 mBt~rt~~. Poi· jo tanto, Jos alumnos encuestados 

son alumnos regulares, ya que los que están en SQ 9emestre 

debieron cursar 20 materias y los de 7Q, 30 materia~. 

CUANTAS MATERIAS 

<cuadro 24> 

LES HAN DADO EL PLAN DE ESTUDIOS 

El 56.4% <53 alumnos) coincidió en que durante la 

carrcr'a hasta 10 profesores les han dado el programa de 

egtudios de la materia; el 30.9% <29 estudiantes) afirmaron 

que 20 máxfmo; el 5.3% CS estudiantes> aseguraron que 

ninguna de las materias las han dado el plan de estudios, 



sóic 3 ~lumnos '3.2% de la encuesta) afirmaron que en todas 

las materias cursadas les hab1an dado el plan de estudios. 

De las materias cursadas, ni en el 50% de el las se les ha 

proporcionado el plan a los alumnos, lo que viene a 

corroborar que Ili los alumno~ tienen interés en consultar el 

plan de estudios de la materl3, ni los profeso~es en 

propoiclo11arlo. 

GENERALIZACION DE LA CARRERA (cuadro 25) 

EJ 66% <62 alumnos> de los encuestados afirmó que es 

positivo que en la carrera se ve~ un poco de cada medio; el 

: l. 9"- <30 alumnos) piensan que es negativo y sólo 2 

~studiantes omitiefon sus respuestas. La mayoría de los 

alumnos está de acuerdo en que se vean dentro de la carrera 

todos Jos medios de comunicación. 

POR QUE <c~adro 26> 

El '•1.5% <39 alumnos) piensa que el saber de todos las 

medios da una visión más amplia del campo de la 

comunicación¡ el 26.6% (25 estudiantes) sostiene qua sólo es 

unn enseñanza superficial el saber poco de cada medioj el 

18.1% ( 17 alumnos> cree que es posltlvo la pre-

especialización. Por lo tanto, podemos deducir que un gran 

núm~ro de alumnos no conoce el campo de trabajo. 
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MATERIAS CON VINCULACION TEORICO-PRACTICA <cuadro 27) 

El 54.3% <51 estudiantes) opina que en las materias que 

existe mayor vinculación entre la teoria y la práctica son 

las de Formación BAsica de Ciencias de la Comunicación; el 

27.7% C26 estudiantes) piensa que las que la tienen son las 

materia~ ~udio,11Gualos, el 4.3% <4 alumnos> afirman que las 

materias de Fomación Básica ComUn. Por lo tanto, deducimos 

una vez más que no conocen el plan de estudios, ya que sólo 

hablan de las materias que cursan. 

PRENSA ESCRITA <cuadro 28> 

El 57.4% (54 alumnos) afirma que el ~rea de prensa 

escrita es l~ mejor formada por la FCPyS y el 27.7% C26 

alumnos> no creen que prensa escrita sea el área mejor 

formada. La mayoria piensa que es la mejor formada, porque 
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las materias de prensa esci·il~ s~ i~pa~t~n ~~nto en 4Q, SQ y 

6Q semestres. 

POR QUE (cuadro 29> 

El 46.6% <41 alumnos> sostiene que la razón es porque 

son los cursos básicos y por lo tanto el área más reforzada; 

el 12.8% afirma que parque la mayoria de los profescres son 

periodistas. 



CARACTERISTICAS DEL EGRESADO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

<cuadro 30) 

Del total de los alumnos encuestados, el 27. 7" C26 

estudiantes) piensa que el egrosado de Ciencias de la 

Comunicación de la FCPyS tiene como principal característica 

el criterio social¡ él 21.3'.il (20 ~!U::i:IOü) a..flrmd.n gu~ el 

egresado tiene como principal característica el terminar sus 

estudios con min~mos conocimlentos de toda el área de 

comunicación; el 16% C15 alumnos> af lrma que se egresa con 

un bajo nivel técnico y mucha teoria¡ el 8.5% (8 

estudi;:int~:;) so~tiene que ci egresado sólo tienF! formación 

teorica. Podemos·· notar que hay muy poca diferencia entre 

los alumnos que piensan que la característica principal del 

egresado es el tener un criterio social y Jos que 

antagónicamente aseguran· que el egresado se caracteriz~ pnr 

su minimo conocimiento de las áreas de la carrera. 

CAMPO DE TRABAJO <cuadro 31) 

El 37.2% C35 alumnos) de los encuestados, no 
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especificaron cuál es el campo de trabajo de los egresados 

de la carrera de comunicación¡ el 23.4X <22 estudiantes no 

contestaron, el 12.8% (12 alumnos) menciona.ron los medios de 

comunicación audiovisual; el 8.5% <8 en cada caso> mencionó 

Ja prensa escrita y en el otro caso variaron las respuestas; 

sólo el 5.3% <5 alumnos> mencionó las dependencias del 

Estado. Esto nos hace suponer que la mayoría de los alumnos 



no conoce en su totalidad las áreas de trabajo de la 

comunlcaci6n, a pesar de que algunos deciden estudiar la 

carrera por su campo de trabajo. 

APLICACION DE CONOCIMIENTOS <cuadro 32l 

El 69.1% C65 estudiantes) piensan que si podrán aplicar 

los conocimientos adquiridos en la Facultad al terminar la 

cartera; el 26.6% C25 alumnos> opina que no; y el 4.3% <4 

alumnos> no contestó, A pesar de que la mayoria afirma 

poder aplicar sus conocimientos no. saben en dónde lo van a 

hacer. 

DONDE PIENSAN TRABAJAR <cuadro 33> 
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En lo que respecta a esta variable, el 27.7~ de los 

alumnos encuestados C26> al egresar de la carrera piensan 

trabajar en. televisión; el 17% C16 estudiantes) a6n no saben 

en dónde; el 8.5% CB en cada caso> piensan entrar a radio u 

otra área¡ y sólo 2 alumnos en cada caso (2.1%) quieren 

estar en investigación, docencia y cine. Estas respuestas 

nos hacen pensar que la influencia de los medios de 

comunicación está directamente relacionada con la tendonci3 

de los alumnos a preferir el área de televisión. Por otro 

lado, podemos observar que hay un considerable número de 

alumnos que a pesar de estar en los semestres avanzados de 

la carrera, no sabe aún qué elegir, por un lado afirman no 

conocer el ·campo de trabajo, y por otro, una gran parte se 

define por televisión y prensa. 



POR QUE <cuadro 34> 

El 48.9% C46 alumnos> piensa trabajar en el área por 

gusto e interés personal·>; el 12.6% 112 alumnos> da 

diferentes respuestas; el 8.5" (8 estudiantes} afirma 

decidirse porgue puede tener más poslb~lidadeS a nivel 

creat fvo '/ colect.ivo qn esa área; el 7.li% C7 alumnos) porque 

piensan que es un área poco explotada; el 2.1% C2 e~ cada 

caso> por sus conocimientos de Ja realidad y po~ Ja libertad 

de expresión. Huy pocos alumnos contestan porque haya en 

realidad una causa razonada para elegit esa área de trabajo. 

DEFICIENCIAS DE LA CARRERA (cuadro 35> 

El 37.2% C35 estudiantes> afirman que las fallas en la 

enseñanza de la carrera de ciencias de la ca~unicación 

radica e11 que no existe vinculación entre la tPorta y l~ 

practica: el 12.8% C12 estudiantes> sostiene que las 

deficiencia~ están en los programas de estudios arcaicos; el 

10.6% en la desactual izac!ón de Jos profesores; el 7.4" (7 

alumnos> asegura que la razón es que el Tronco Común es 

demasiado largo¡ el 6.4% ·es alumnos en ambos casós> opi~a 

que es por la apatía de los propios alumnos o 

responsabilidad y porque faltan lnstrumentos y medios para 

desarrollarse; el 4.3% C4 estudiantes) piensa que es por el 

tipo de educación masiva; el 2.1% C2 casos> afirman que es 

por la J ibertad de cátedra: el 1.1% Cuno en cada categotfa} 
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opina que es por falta de libros en la blblloteca Y no 

contestó. 

SOLUCIONES (cuadro 36) 

El 33• <31 alumnos! 

en la enseñanza de Ja 

atlrma que para evitar la• fallas 

carror& de l• comunicación es 
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necesario la actuallzación de los profesores y l•s materias 

del.plan de estudios; al 16~ <15 o~tudlantesl piensa que es 

necesario más vlnculacidn entre la tooria y la prActlca; el 

10.6~ <10 alumnos! sugiere modltlcar el plan de estudios de 

las mate~ias de FormaclOn Básicai el 9.6• <9 alumnos> 

propone que se relice algún convenio con atg6n medio de 

comunlcaclón·para que tos alumno~ puedan practicar; el 6.4~ 

<6 estudiantes> sugler~ aumen~o del prooupuesto; el 5.3~ (5 

en cada caso) propone dar orientación vocacional aJ inicio 

de la carrera, evitar el ausentismo de los profesores; el 

2.1~ (2 estudl~nt~~) no contestaron y el 1.1% <un alumno> 

opina que se.debe tomar conciencia de lo que se. quiere 

enseñar y lo que se quiere aprender. 

ANALIS!S COMPARATIVO CUESTIONARIO DE ESTUDIANTES 

POR ~UE ELEGIRSTE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNJCACION/ 

OCUPACION DEL PADRE. 

Del 41.5% de los alumnos que eligieron por gusto la 

carrer·a Ciencias de la Comunicación, el 30.B,;. C12 alumnos 

sus padres san empleados. Esta es la representat!vidad de 



las categoría. El 19.1" <16 alumnos> del tolal de los 

alumnos encuestados eligió la carrera por su amplio campo de 

trabajo y el más alto po.rccintaje de la ocupación de sus 

padres correspondió a profeslonlsta• y finados (22.2" en 

cada caso>. De los alumnos que ingresara~ a la carrera por 

su lmportanc·la C12.8".del total de encuestadas), el m"ás·atto 

indice de ocupación de sus padres correspondió a los 

p,ofeslonlstas (41.7">· Los más bajos porcentajes se 

registraron en alumnos que se incribleron a la carrer~ y sus 

padres son periodista, escritores o trabajan en algún medio 

de comunicación, estos alumnos declararon haber ingresado a 

la carrera por g;isto y porque tiene afinidad con las 

relaciones públicas. Los alumnos que af lrmaron haber 

ingresado a la carrera, uno por su tácl 1 acceso <no hay 

matemáticas>, y otro porque que ria ser locutor, sus padres 

no tienen ninguna relación con tos medios de comunicación. 

Lo que nos indica que no es condición. general que el padre 

de los alumnos que se inscriben en la carrera de Ciencias de 

la Comunicación, trabajen o estén relacionados con los 

medios de comunicación. 

ES NECESARIA LA INFORMACION DEL PLAN DE ESTUDIOS/CONSULTAS 

EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA 

De los 91 alumnos que respondieron que es necesaria la 

información del plan de estudios, el 38.6% <35 alumnos) 

declararon si consultarlo, mientras que el 39.6% <36 
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alumnos) aseguró no consultarlo. Sólo 9 alumnos <9.9~l 

declaró no consultarlo porque no Jo proporclonan los 

profesores o porque no lo hay. Estos sumados con los 

anteriores, nos dan la mayoría de los alumnos que no 

consultan el plan de estudios de Ja carrera. 

AL TERMINAR LA CARRERA APLICARAS TUS CONOCIMIENTOS/CARACTE

RISTICAS DEL PROFESIONISTA 

De Jos 25 estudiantes qua afirmaron no poder aplicar 

Jos conocimientos obtenidos en la _carrera, el 40" ClO de 

el los) p-lensa que una caracteristica del egresado de 
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comunicación es que egresa con m1nimos conocimientos de cada 

área comunic~cional, ellos lo definen como 'todólogo'. El 

20% es alumnos en cada caso>, conciben al comunlcólogo en 

dos concepciones antagónicas: uno como critico social y 

otro, con bajo nivel técnico y mucha teoria. Estos óltimos 

a pesar de declarar no poder aplicar sus conocimicntoD y 

tener poca práctica, deciden estudiar la carr.era de 

comunicación. De los estudiantes que reGpondieron que sí 

podrian aplicar sus conocimientos, el 32.3% <21 alumnos> 

concibe al egresado como un critico social, sin embargo, 13 

casos C20%) a pesar de Tespo11der positivamente sobre la 

apl lcaclón de sus conocimientos, no contestan las 

características del comunlcólogo de la FCPyS. De los 4 

casos que no respondieron si podrían ,aplicar sus 



tampoco respondieron cuáles son las 

características del egresado de comunicación. 

-:c'A'.. ES EL CAMPO DE TRABAJO/APLlCARlAS TUS CONOCIMIENTOS 

De los a 1 umnos que dicen no poder aplicar sus 

conocimientos, el 40"- <10 estudiantes) sé 1 lmitan a decir 

que el campo de trabajo es suficiente pero no especitican 

las áreas, de igual manera, los que afirmaron poder aplicar 

sus conocimientos <25 alumnos), que no especifican en dónde 

lo harán. De éstos sólo 6 casos dieron otras opciones de 

trabajo, entre los que se encuentran: agencias intormativas, 

revistas, agencias de publicidad, empresas privadas, centros 

de investigación, ~centros de salud, centros educativos, 

entre otros. Esto nos indica que la gran parto de los 

alumnos sigue concibiendo el campo de trabajo dentro de los 

medios tradicionales de comu11li.:oclón. 

CUAL ES EL CAMPO DE TRABAJO/AL EGRESAR DONDE TRABAJARAS 

De los 35 alumnos que afirman que el campo de trabajo 

de la carrera es suficiente, el 25.7% <9 alumnos> pien~a 

trabajar en TV y el 22.9% <8 alumnos) en Prensa, el 20% (7 

alumnos) no saben aún en qué área de la comunicación 

decidirán trabajar. Los que afirmaron que el campo de 

trabajo es insuficiente, se inclinaron por trabajar en radio 

y prensa. Aquellos que dieron otras opciones en el campo de 

trabajo coincidieron en trabajar en .TV. Por lo que 

comprobamos que el área de TV sigue teniendo un alto indice 
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de entre los alumnos de la carrera y descendentement~ lo 

sigue el área de prensa. 

POR QUE ELEGISTE LA CARRERA DE COl1UNlCAClON/SEXO 

De lo9 39 que respondieron que habian escogido la 

carrera de comunicación por gusto, el 30.8% C12 estudiantes> 

pertenece al sexo masculino, lo que representa una grart 

parte del total de los hombres encuestados. Por lo que 

respecta al sexo femenino el 39.7~ de ellas afirmó elegir la 

carrera por gusto también. El 22.1% de ellas se dlcldió por 

el campo de trabajo, mientras que sólo el 11.5% do los 

hombres lo hicieran por esa razón. Por la importancia de la 

comunicación en el desarrollo de la sociedad, 11 mujeres 

optaron estudiar la carrera <16.2%>, mientras en el caso de 

los hombres sólo uno dió esta razón (3.8%). 

111. CUESTIONARIOS DE EGRESADOS DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE 

LA COMUNICACION (F.C.P. y S. l 

PROCEDIMIENTO DE APLICACION. 

Este cuestionario se aplicó durar1te un mes. Una vez 

localizadas las personas por encuestar, se aplicó el 

cuestionario en su lugar de trabajo, por lo que el tiempo de 

aplicación fue mayor que en los anteriores. El total de 

egresados que resolvieron el cuestionario fue.de 25. Todos 



.:li'.:!s pertenecientes al Ultimo plan de estudios de la 

carrera i1976>. 

CONCLUSIONES DE EGRESADOS 

Un gran número de egresados no está.titulado, _pero el 

deb~r materias no es un factor determinante para la no 

titulación, son otros factores los que lo determinan 

<falta de m9tivación, tiempo por entrar 

falta de apoyo ac3dém1co, etc.) 

trabajar, 

Los egresados de la FCPyS tienen m~yor aceptación en el 

sector públ icp y es el área de prensa y TV los que 

mayormente los absorben. 

La mayor1a Jt> l G~ afirman que los 

conocimientos adquiridos en la FCPyS les ayudaron a 

conseguir empleo porque les dió una idea general de 

todos los medios, sin embargo. pudimos notar que los 

cargos que desempeñan son ~ccundartos, lo cua. l 

podriamos atribuir a su poco tiempo de haber egre~a~o 

de la Facultad. 

La mayoria opina que el problema más relevante para 

conseguir empleo es la saluración del campo de trabajo 

y la falta de experiencia del egresado, sólo en un caso 

se señala que el problema sea la desvinculación entre 

la teoría y la práctica, asimismo, es de considerar que 
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una de los elementos que contribuyen a la saturación 

del medio es el desplazamiento de nuestras actividades 

por otras profesiones. 

Entre las l lmitaciones de la carrera que señalaron los 

egresados estuvieron la falta de pr~ctica dentro de 

ésta y la falta do especial lzación, mientras que en las 
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cualidades coincidió 

critica. 

la mayoría en la formación 

Dentro de los compromisos del profesional do la 

comunicación, los egresados señalaron básicamente 

cambios en el esquema de comunicaclón~ 

CUESTIONARIOS EGRESADOS 

SEXO e cuadro 1 l 

EJ 60~ <15 casos) son hombres y el resto mujeres. 

ESTADO CIVIL <cuadro 2l 

El 88" <22 egresados) es soltero, un 8% <2 casos) está 

casado y sólo un caso reportó ser divorciado. 

NACIONALIDAD Ccudaro 3l 

Todos reportaron ser de nacionalidad mexican~. 

LUGAR DE PROCEDENCIA <cuadro 4l 

El 80% !20 egresa.dos) tiene como lugar de residencia el 

Distrito Federal, el resto el interior de la Repf'J.blica. 



GENERA~ION <cuadro 5> 

El 56% de los egresados encuestados (14) pertenece a la 

gene-ración 82-65; el 24% (6 egresados) pertenece a la 

genera~lón 83-86; el 12% (3 egresados) a la 81-84; y sólo 2 

casos <6%} a la. 78-81. La mayoria de los encuestr.i.dos tent.an 

un 3ñeo de haber egre.~ada al momento de la apl lcación de la 

encuesta. 

NOMBRE DE LA CARRERA lcuadru GI 

Un 88% <22 egresados) dijeron que el nombre de la 

carrera es e 1 de Licenciatura en Ciencias de la 

C-:imunicación, el resto no supo dar el nombre correcto de la 

car rc:-:i. 

CUAHTOS TITULADOS <cuadro 71 

El 96% de los egresados encuestados no están· titulados. 

FECHA DE TITULACION <cuadro 81 

Del único caso que reportó estar titulado, la fecha fue 

de 1986, un año después de sal ir de la Universidad. 

MATERIAS QUE SE DEBEN <cuadro 91 

El 52% <13 egresados> no le faltó ninguna materia por 

cursar; el 40% (10 egresados) declaró que si les faltaba 

cuando menos una materia: mientras que el 4% (1 en cada 

caso) indicó que le faltaba cubrir el requisito de los 

idiomas, y el otro no contestó. 
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SECTOR DONDE TRABAJAN Ccuadro !Ol 

El 68" de los egresados <17) dijo trabajar en el sector 

público y el resto en el privado. Podemos inducir que 

aparentemente los egresadas de la FCPyS, tienen una mayor 

aceptación en el sector público. 

MEDIO DONDE TRABAJAN Ccuadro lll 
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En Prensa reportaron trabajar 9 egresados <36">; en 

televisión 8 egresados C32"l: en radio 5 (20") y das en 

Educación Superior. 

CARGO QUE DESEMPEÑAN (cuadro 12l 

El 24% de los egresados encuestadas trabaja como 

redactor; un 20% CS egresados) es asistente de producción en 

televisión; el 16% (4) trabaja como reportero de prensa 

escrita; el 12% (3) como profesor¡ el B~ C2 casos) es 

rc3!i:ad~r d~ imaeen: y el 4~ Cuno en cada caso> es 

corrector de estilo; analista de información; coordinador de 

emisiones radiofónicas¡ y guionista. Podemos notar que de 

todos los encuestados sólo uno tiene un cargo de 

coordinador. 

LUGAR DONDE TRABAJAN e cua·aro 13 l 

Un 24% C6 egresados) trabaja en IMEV!SIDN; el 20l(. (5 

egresados) en el periódico UNO MAS UNO¡ el 16% (4 casos> en 

la UNAN¡ el 8% (2 egresados> en TELEVISA y otros 2 en la 

SRA¡ un caso en el periódico TABLOIDE¡ en RTC; en la SEP; en 
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la ~ámara de Diputados; en el IMER y en el HERALDO DE 

MEXICO. 

MOTIVO DE INGRESO AL TRABAJO <cuadro 141 

El 52" de los egresados encuestados tl3> opinó que 

ingresó al trabajo por su capacidad; 'el 20" <5> por 

recomendaeion; y el (2% <3 • porqL•G ha.Uia una vacante. Son 

pocos los egresados que opinan que debido a su experiencia 

obtuvieron el trabajo. 

SI AYUDARON 

<cuadro 15) 

LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA FCPyS 

El 76% <19 e~Iesados> piensa que los conocimientos 

adquiridos en la FCPyS les ayudaron a tener et empleo, el 

resto opina lo contrario. 

POR QUE <cuadro 161 

El 32" ca egresados) dijo que los conocimientos 

adquiridos en la Facultad le ayudaron a conseguir empleo 

porque teniü una idea general de los medios Cconocimientas 

generales); el 24% (6) porque llevaron rnatGrios afines eón 

su e~pleo; un 16% (4) omitió su respuesta; 8% en cada caso 

por-que la FCPyS les formó un criterio, y !os seis casos que 

en la pregunta anterior sustuvieron que na, af f rmaron que es 

la práctica la que enseña. 



OBSTACULOS PARA CONSEGUIR TRABAJO (cuadro !7l 

Un 36% C9 egresados> coincidió que el problema m~s 

relevante para conseguir empleo relacionado con la carrera 

es la saturación del campo de trabajo <mucha demanda de Ja 

carrera); el 24% C6J sostuvo que ninguno; el 20" <5 casos) 

opinó que es debido a la faltn de cxp€:riuncia. 

QUIEN ES MAS COMPETITIVO Ccuadro !Bl 
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Un 40% de los egresados (10> piensa que la competencia 

es personal; el 28% C7> ci·een que los más competitivos para 

conseguí~ empleo son los egresados de la FCPyS: un 16~ C4 

egresados> dicen que son más competitivos Jos egresados de 

otras univers"idades; el 8% <2 en cada caso) dieron otras 

razones como: que no han competido con otros egresados o que 

la escuela no es garantía de obtención de empleo. 

DESPLAZAMIENTO DE LA PROFESION Ccuadro !9l 

Un 84~ (21 egresados) afirmó que en sus trabajos hay 

profesionales de distintas carreras que reali~an las mismas 

actividades que el los, el 12% C3 ecresndcs) contestaron que 

no existen profesionistas de otra especialidad en su 

trabajo. Podemos observar que además de Ja saturación por 

parte de los comunicólogos, también existe el desplazamiento 

de las actividades del comunicólogo por parte de otros 

profesionistas, üntre los que se mencionaron en la encuesta 

en orden decreciente: Licenciados en Derecho, Ingenieros, 



Soci·~!cgos. Arguitectos, Administradores, Licenciados en 

Relaciones Internacionales y Adminlstración Pública. 

~!M!7A~IDNES rcuadro 201 

El 36% de lo:; egresados C9J afirma que las limitaciones 

de Ja carrera de Ciencias de la comunicación es la 

incxperiencl;:i: er:in la que ~e cg:rosa. (falta de práctica>: el 

20% (5) sostiene que as la falla de una especialización; el 

SS <:2 en cad3 c~so> lo atañen a la 11 sobreideologizaclón"; la 

sobrepoblación de Ja carrera y la enseñanza desvinculada de 

la realidad (profesores que no ejercen la profesión>; el 4% 

(uno ~~' cada caso) al d&splazamlenlo por parte de otras 

profesiones¡ la b'ája en el nivel académico¡ la deficiente 

preparación para la redacción e investigación. 

CUALIDADES <cuadro 21> 

El 28% C7 alumnos) piensa que una de las cualidades de 

la carrera de Ciencias de la Comunicación es su formación 

critica: el 24% C6J opina que es su mayor visión de los 

problemas sociales y de la comunicación; el 20% <S 

egresados) lo atañe a que proporciona conocimientos 

generales de todos los medios; el 16% C4l afirmó que su 

calidad es el enfoque clentffico. 
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V!NCULACION ENTRE LOS CONOCIMIENTOS y EL EJERCICIO 

PROFESIONAL Ccuadro 22> 

Un 80% <20 egresados) afirmó haber podido vincular los 

conocimientos adguiridos en la Facultad con el ejercicio 

profesional y sólo ol 16% (li caso~) sostuvo lo contrdrio. 

PROBLEMAS PARA INGRESAR AL MEDID DE TRABAJO !cuadro 23> 

El 36% C9 egresados> coincidió que el prir1cipal 
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problema al que se enfrentan los egresados de la carrera al 

inl~grar~e ~I campo de tr~bajc par pri1nora VDZ es la falta 

de experi.encia; el 20% C5) piensa que es la falta de 

oportunidades Cso.turación del medio>: el otro 20% afirmó gue 

por no poder aplicar Jos conocimientos al trabajo concreto; 

un 8% C2 casos) cree que es la falla de credibilidad en el 

egresado; el 4"" '1.1na ;::n c.:..Ua renglón) por el subemplec, la 

tal ta de v'fs16n hacia olros campos de Ja comunicación, el 

nepotismo. 

COMP RON 1 SO DEL PROFESIONAL DE LA COMUNICACION CD~ LA 

SOCIEDAD <cuadro 24) 

El 20% de los egresados encuestados (5} afirmó que el 

compromiso es real izar mensajes con ~contenido social¡ el 

mismo porcentaje co!ncidó en que el compromiso es 

transformar el esquema actual de los medios de c-omunicación; 

el 16% C4 egresados) sostuvo que es buscar nuevas forma5 de 

informar; el 12% C3 egresados) dijo que el com'promiso es ser 

objetivo; el mismo porcentaje en cada caso afirmó que el 



compromiso es defender los intereses del trabajo, y el 

~ltimo porcentaje omitió sus respuestas. El 8% (2 egresados> 

coincidió en que el compromiso es modificar las condiciones 

de ta sociedad en beneficio de las clases populares. Cabe 

hacer notar que todos los egresados coinciden de.una u otra 

ma11era en que el com~romiso es transformar la comunlcación, 

desde el más radical que propone cambios sociales, hasta el 

más simple que sostiene que es ser objetivo. 

DEFINICIOtJ DEL EGRESADO (cu~dro 251 

El 24% (6 egresados> define al egresado de Ciencias de 

la Comunicación de la FCPyS con mayores ba~es para el 

análisis y soluci'Ones de los procesos de "comunicación; el 

16% (4 e~resadosl lo concibe como un egresado más teórico 

que práctico; el 12% (3 en cada caso) lo definió cor. 

dificultad para canalizar los conocimientos a la realidad¡ 

desubicados al egresar¡ adaptable a cualquier medio: el 4% 

<uno en cada caso) aseguró que el egresado llene 

deficiencias en cultura general¡ desconocimiento de la 

problemática interna de los medios; y por tener mala lmag~n 

en el exterior. 
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ANALISIS COMPARATIVO 

CUESTINOARIO EGRESADOS 
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GENERACION/NOMBRE DE LA CARRERA 

Sólo 3 egresados, uno de la generación 82-85 <7.1%) y 

dos de ta generación 83-86 C33.3%> no supieron el nombre 

correcto de la carrera. Aparentemente esto es algo muy 

sup~rficlal, pero si están estudiando la carrera, cuando 

menos se debe saber el nombre correcto de ésta. 

GENERACION/SI ESTA TITULADO 

El único egresado titulado de todos los encuestados 

correspondió a ta generación 82-85, e~ decir, n.l apl leal' 

esta encuesta tenia ya un año de haberse titulado. 

SI ESTA TITULADO/SI LE FALTAN MATERIAS 

Del total de los egre~ados encuestados, 11 de el los 

(!~4~) r.o Sü l1c1.11 liLulaUo y todos coJnciden en deber cuando 

menos una materia; el 52~ <13 egresados) reportó no deber 

materias, sin emb;irgo, no se ha titulado tampoco. Por lo 

que podemos afirmar que el deber materias al egresar no es 

el principal factor para no titularse. 

SECTOR DONDE TRABAJA/CARGO QUE DESEMPEÑA 

Podemos notar que de los 8 casos <32%> que aseguraron 

trabajar en el sector privado, sus cargos no representan un 

mayor nivel labor·al en relación con los que Í:rabajan en el 

sector p(tbl ico. Por lo que se puede afirmar que los 



egresadas de l~ carrera tienen los mismos cargos, ya sea en 

el sector públ leo o privado. 

MED!O DE COMUNICACION EN EL QUE TRABAJA/CARG9 QUE DESEMPEÑA 

En el caso de los egresados que trabajan en prensa 

(36%), el mayor indice (63.3% = 5 egrc:;add~) !le registró en 

los que se desempeñañ como redactores. De los que laboran 

en TV, 4 casos (80%) lo hacen como asistentes de producción. 

SEXO/PROBLEMAS PA~A CONSEGUIR EMPLEO 

De los egresados que definen. el problema de la 

saturación del medio como el más común, 3 de ellos son 

mujeres <33.3%l y 6 de ellos hombres <66.7'X»; el sexo 

femenino señaló como mayoría C66.7%> quo no se han 

enfrentado a ningún problema. esto slgnif ica que los hombres 

tienen mayor dificultad en conseguir empleo. 

SI ESTA TITULADO/PROBLEMAS PARA CONSEGUIR EMPLEO 

Este cuadro nos indica que el estar o no titulado no es 

un obstáculo definitivo pnra no encontrar trab~jo. 

PROBLEMAS/LIHITAClONES 

En este cuadro podemos apreciar el desface de las 

respuestas, .ya que sólo algu~os egresados coinclderon en que 

la limitación de la carrera es el problema al que:· se 

enfrenta el egresado en el medio profesional. Los que 

coincidieron fueron: un caso t!l.1%) en la sobrepoblación, 

por lo tanto, en Ja saturación del medio¡ un caso lll.1'0 en 
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la sobrepoblaclón, por lo tanto, en el desplazamiento de la 

profesión¡ un caso Cll.lX> afirmó que los profesores e~tán 

desligados do la realidad comunicacional, por lo tanto, el 

problema es la desvinculación entre la teoría y la práctica: 

y dos casos caincideron en que la Itmitación es la 

Inexperiencia, por lo tanto, el problema al que se enfrentan 

es la falta de experioncla. 

PROBLEMAS/CUALIDADES 

Podemos concluir en este cuadro que pese a las 
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cualidades do ta carrera señaladas por los egresados, los 

problemas a los que deben enfrentarse siguen tonlendo como 

razón fundamental la saturación. 

PROBLEMAS/PROBLEMAS 

El ob~etivo del cruce de estas variables, es el 

corroborar las primeras respuestas de los e~resados con 

respecto a los problemas del egresado al integrarse al medio 

de trabajo. Podemos observar que la más alta incidencia se 

ubicó en la falta de experiencia y saturación del medio. 

CUESTIONARIOS DE PROFESORES DE LA CARRERA DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

METODO DE APLICACION 

El cuestionario aplicado a los profesores.de la carrera 

de Ciencias de la Comunicación, tuvo un periodo de tiempo de 



~plicación de un mes y medio, ya que la mayoría de los 

profesores optaba por resolverlo fuera de sus aula!j, por lo 

cu~: la entrega de este cuestionarlo no fue inmediata. 

Los profesores que resolvieron et cuestionario fueron 

1'3, todos el les con cátedras de Ciencias de la Comun!caclón: 

Gu::;t.avo Garcia; Andrés de Lnnrt: MagdalenO\ Acosta; Eréndira 

Urb!na; Susana González Reyna; Aurora Tovar Ramirez: 

N,:irceJes Dur án ~ SI lv!a Mol ina; Del la Grov! ¡ Alejandro 

IJ~l lardo Cano; Fálima Fernández¡ Rafael Rescndiz; Recio 

Amador. 

CONCLUSIONES CUESTIONARIOS PARA PROFESORES 

La mayoría de los grupos de formación básica de la 

carrera son muy numerosos, arriba de 40 alumnos. 

De todos los profesores que imparten materias en la 

carrera de Ciencias de 13 Comunicación son pocos los 

que tienen ads~ripción definitiva y de tiempo completo. 

A pes·ar de que la mayoria de los profesor-e::; tienen otra 

actividad fuera de la docencia en la FCPyS, pocos de 

ellos están directamente relacionados con los medlos de 

comunicación. 
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No en todas las materias son escasos los recursos 

materiales, según la asignatura es la necesidad de los 

recursos. 

Esta encuesta nos confirmó que el método de enseñanza 

sigue siendo bá~ i ca.mente 1 a exposición oral, 

excepción de aquellas materias que son talleres. 

Los profesores en gencr~l 3seguran quP sl alcanzo el 

semestre p~ra impartir su materia, pero no ~speclfican 

si cumplen con todo el programa de la asignación o sólo 

hacen un ajuste. 

2l5 

Los prOfesores coinciden en que los egresados de 

Ciencias de la Comunicación son básicamente criticas y 

cientificos sociales y que en general tienen un nivel 

adecuado para integrarse al mercado de trabajo, sin 

embargo, su papel dentro de los medias es secundario, 

ya que no participan en Ja toma de decisiones. 

CUESTIONARIOS PROFESORES 

MATERIA QUE IMPARTE <cuadro ll 

De un total de 12 cuestionarios aplicados a las 

profesores de la carrera dé> Ciencias de la Comunicación, un 

41.7% (5 profesores) imparten materias básicas de la 

carrera; el 33. 5% (4) imparten materias del área 



audicvisual; el 16.7% t2l del área de investigación; Y 8.3~ 

'1) lmparte periodlsmo. 

'!'.'~ERO l•E ALUMNOS EN EL CURSO (cu ad ro 2 l 

Un 33.3% t4 profesores) afirmó que &11 promedio el 

n~mcro de alumnos en el curso es de 41 a 60 alumnos; el 

16.7% <2> de 10 a 20 alumnos¡ el 5.35'J Cl en ca.da caso) 

entre 21 y 40¡ 61 y 80, 81 a 100 y¡ m~s de 100. 

NUEMRO DE HORAS IhPARTlDAS A LA SEMANA <cuadro 3l 
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Del número d~ hord.s impartldas por semana, el 50% de 

los profesores (6) coincidió en 6 horas impartidas por 

seman~¡ ~l 41.7% <5 profesores> en cuatro horas por semana; 

y e! 8.3% Cun profesor) sólo 6 por semana. 

LUGAR DE ~OSCRtrCiüN <cuadro 4) 

E 1 41. 7% de los profesores encuestados (5) son 

adscritos al Centro de Estudios de Comunicación; el 16.7% (2 

profe5ores) son de Asignatura¡ et 8,3% <uno en C3da caso) es 

de B.T.c.~~ del Centro de Estudios Básicos de Teoria Social¡ 

y uno más pertenece a la Coordinación de Comunicación. 

SI ES O NO DEFINITIVA <cuadro 51 

El 58.3% <7 profesores> no t le nen adscripción 

definitiva,· y el resto si. 

Base Tiempo Completo. 



DE QUE TIPO <cuadro 6l 

El SO~ de los profesores es de tiempo compJeto y el 

otro 50% es ~ólo de ~signatura. 

SI TIENE OTRA ACTIVIDAD <cuadro 7) 

El 66.7% (8 maestros> tiene otra actividad aparte de la 

docencia en la FCPyS y el resto no la tiene. La mayoria no 

tieve como 

Facultad. 

actividad única la docencia dentro de la 

EN DONDE TIENEN OTRA ACTIVIDAD <cuadro 8) 
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El 16.7% C2 profesores) tienen otras actividades en 

diferentes escuelas; el otro i6.7% l2 maestros> en los 

medios de comunicación y en el secto~ acadé~lco; el 8.3% (Un 

c&s~J aseguró hacerlo en el área de investigación. A pesar 

de tener otras actividades tuera de la docencla, eólo das 

ca~os están directamente relacionado5 con los medios de 

comunicación. 

RECURSOS MATERIALES <cuadro 9l 

El 50~ (6 profesores) respondió que si cuentan con los 

recursos materiales suiicientes para impartlr su materia, ol 

resto opinó que no. 

POR QUE <cuadro 10) 

El ~l.7% t5 pr~tesoresl opln~ que falta materia! e 

instalaciones; el 

suficiente~ porque 

25~ {3 profe2ores) piensa que son 

n~ r:ecesltan muchos recursos para 



:1::r2:-4:i:- ~·.:materia; el 16.7" <2 profesores:) tiene su propio 

r.13ti'rf.al y <?! 8.JS. (uno en cada c:iso) cree que falta 

bib!iografla básica actualJ=ada para la impartición de 

·:l.:ises, antagOntcamente otro ponina que las Instalaciones de 

:-acilo y TV 5on buenas. [''Z' acuez·do a la materia son las 

r:t:-:-e;Jdade5 de los pr<;;fesures para impartirla, en el ·caso de 

Taller de Radio y TV las in~~.J.!.Jcic . .i1t:s son básicas. 

ME7~DO DE ENSE~At/ZA (cuadro 11' 

El .37.5'1b <9 casos> coincidió en exposición oral y 

t_:j/i~r coma el miis incldt!nte m~todo de ensef'ían.z~; el 8.3% C2 

¡:r•:ife~üres' en lectura com•?ntadél y el t1.2% <uno E'n cada 

c~~oJ en mesa red~nda: ejercicio3 en clase: serr1in~rlos. 

Pod¿im~~ notar gue las categorías más señaladas son 

antzigóntca'.3 del método más tradicional, a la exposición oral 

y a! ~al Jer. 

ALCANZA EL SEM25TkE <cuadro 121 

El 58.3% i7 profesares> opina que es suf lciente el 

semestre p;::ira alcanzar los objetivos de su materia, mientras 

el resto piensa que na. 

POR QUE icu~dro 13> 

El 33.3~ <4 profesores) asegura que al semeGtre alcan.::::r.1 

porgue ajustan su materia al tiempo gue tie~e11 para 

impa~tirla; el 16.7% C2 profesores> piensa gUQ no alcanza, 

dado que el plan de estudios es muy eYtt?nso: el 8.3% <una en 
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cada caso) dice que no alcanza por el número de alumnos; 

porque su materia es teórlco-pr~ctica o porque el tiempo es 

muy corto¡ los que dicen que s1 es porque sólo dan lo 

principal o 1 leva una buena organización de Ja materia. Los 

profesores que aseguran que si les alcanzn el semestre, sólo 

afirman que se ajustan a él o dan lo básico de la materia, 

pero no aseguran cumplir con todo el programa. 

PROBLEMAS DE LA NO V!NCULAC!ON TEORICO-PRACTICA <cuadro 14> 

Un 41. 7% (5 profesores>, plen:Sa que el problema de la 

no vinculación entre la teoría y la práctica es un plan de 

estudios ineficaz¡ el 33.3~ (4 profesores> asegura que no 

hay desvlncul~cón y el 8.3~ tuno en cada caso), afirma que 

el problema de la no vinculación es la inadecuada 

metodologia para vincular las materias teórico-prácticas. 

EL POR QUE DE SER ANALISTAS SOCIALES <cu~drc 15) 

De los profesores encuestados 4 (33.3%) coincidieron en 

' que la FCPyS pretende formar analistas sociales para que 

investiguen los fenómenos comunicativos de la sociedad; el 

16.7~ <2 profesores> afirma que lo que se pretende os formar 

lideres de opinión; el .~·3" <uno en cada caso), afirmó que 

para coadyuvar a las soluciones de los fenómenos sociales y 

analistas de procesos de comunicación colectiva. 



PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL EGRESADO <cuadro 16> 

Un 25% <3 profesores> opina que la principal 

caracteristica del egresado de la FCPyS es que son criticas, 

humanistas y teóricos¡ el 16.7% C2 en c3da caso) aifrma que 

este egresado tiene mayor conciencia de la prablemática 

nacional¡ que es un cientit!co social; en contra otros dos 

piensan que 

desinformados. 

e 1 egresado carece de práctica y están 

NIVEL ADECUADO AL MERCADO DE TRABAJO (cuadro 17l 

El 58. 3% <7 profesores) cree que el egresado de 

comunicación de la FCPyS tiene un nivel adecuado para 

integrarse al meréada de trabajo, el resto no lo cree as!. 

Cabe notar que es todavía un número conaide~able de 

profesores que creen que el egresado pueda integrarse al 

medio de trabajo. 

POR QUE <cuadro lBl 

De los profesores encuestados, ti de el los (33.3") 

afirma que el integrarse al medio profesional depende del 

alumno; el 16. 7% <2 en cada caso> cree que no se puede 

integrar al medio porque tienen una formación general 

deficiente¡ porque depende del área en donde trabajen; y 1 

(8.3%> porque el trabajo demanda más formación p~áctica, 

mientras el mismo porcentaje piensa que si pueden porque 

para eso recibe la formación que se les da. 
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PAPEL DEL EGRESADO (cuadro 19> 

El 33.3% de los profesare:; <4) opina que el papel del 

egresado de la FCPyS en los medios de comunicación en México 

es ocupar sitios secundarlos, que no participan en ta toma 

de decisiones: el 25% <3 profesores) piensa que esto depende 

del estudiante¡ et 16.7% <2 profesores) afirma que el papel 

es el de Lranformar la í'eal idad social de los medios de 

com~nlcaclón¡ el 8.3% <uno en cada caso) cree que en g~neral 

el papel del egresado es bueno, y el otra sostiene que es 

p<lpel el de ser anal lsta de la realidad social. Tom;:i.ndo en 

cuenta todas las op in 1 enes a favor dP. l papel de 1 egresado, 

podemos afirmar que la mnyoria de los profesores aseguran 

que en general este papel es aceptable dentro de los medios. 

SOLUCIONES Ccu~drc 20~ 

Cuatro.de los profesores oncuestados (33.3%) opina que 

para solucionar las deficiencias de que adolece la carrera 

de Ciencias de la Comunlcación 1 se debe estructurar la 

concepción del plan de esludlos; un 25~ (3 profe!'>or~sl 

propone una mayor difusión del trabajo de los alumnos; et 

16.7% <2 profesores) cree que lo mejor seria separar la 

carrera y formar una Facültad lndpendiente¡ el 8.3% <uno on 

cada caso>, sugiere que se eleve el nivel académico de los 

profesores; equi 1 ibren las materias teóricas con las 

prácticas y se aumente el salario de los profe~ores. 



CONCLUS O N E S 

El periodo de cr !sis por el que atravleza el pals 

perjudica de manera s~1stancial a todos los ámbitos· sociales. 

l'na de las áreas .. sociales más afectadas por la crisis 

económica de 1 pa is ha sido sin duda la educación, 

r~t!e1ándc::¿. más clf:1.r2menlo:· en un nivel superior, punto 

c~lminante del proceso de la educ&clón formnl. 

En capitulas anterlores mencionamos que Jos probJ~mas 

fundamentales de la educacion superior son báslcarnente: la 

faltn dt? planeaclón educativa acorde con las necesidades ii.:d 

paiE"; el presupuesto con el que cuentan las univt:-rsldzi.de~ e 

i 11::i L 1 tulu::i Ul::' 

maslticaclón esludlanllt &dmlnislr-atlv¡~, y la concepclón 

er1ónea de considerar a la educación tan sólo como un 

proceso para adquirir un status social má~ elevado. 

La actual politica de reconversaclón industrial fomenta 

la crisis en la educación superior, y de manera más notable 

en el área de Clen·.:las Sociales. 

El estancamiento económico ha producido un problema que 

ge acrecen ta cada vez. más, el cua 1 los egresados de 

educación superior tienen que enfrentar al salir de las 
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aulas: el desempleo y, en caso contrario, un salarlo 

interior al que debe corresponder a su nivel de instrucción. 

Como producto de esto se originan dos fenómenos: el 

subempleo o proceso de sustitución. El primero consiste en 

que e 1 egresada de educación superior ocupa puestos 

interiores a su nivel educacional; y el segundo que otras 

pro(osionc~ ocupen las áre~s que H cietormlnndo profczlonlsta 

corresponden. 

Los egresndos de educación superior se enfrentan a una 

problemática al egresar de las aulas universitarias. 
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La UNAM ~s el reflejo del momento social y politice del 

país, por lo tanto, no deja de ser ajena a todos estos 

factores que inciden un mayor o menor proporción en suo 

aulas, en sUs estudiantes y egresados. 

Si bien es cierto que la UNAM ha pasado por múltiples 

etapas criticas en sus últimos 50 años, también es cierto 

que estos problemas se han podido superar de una u otra 

manera, en beneficio de sus estudiantes y egresados. 

La FCPyS como parte· lnte.granle de l¡. UNAM ref laja los 

múltiples problemas de ésta: maslffcaclón del alumnado¡ 

escazos recursos para subsanar las necesidades de las 

diferentes carreras; pocos profésores de cqrrera y mal 

remunerados¡ planes de estudio sin actualizar, etc. 



Pero sin duda, la carrera de Ciencias de la 

Comunicación es el punto donde convergen de manera más clara 

todos los factores anteriormente mencionados. 

Hemos podido comprobar que la carrera de Ciencias de la 

Comunicación pasa por una etapa det~1·mi1l¿1lle, en donde e~ 

necesario hacer una révaJorización de su objetivo y del 

producto que está creando, fundamentalmente la crisis se 

debe al desfase ~e la especialidad y los planes de estudio 

CQTI los cambios en Jos medios do comunicación. 

El campo ?cluaJ de las Ciencias de la Comunicación es 

por su origen mismo concebido como una industria y no como 

un servicio, como el estudiante de Cioncias de la 

~omunicación lo concibo a través de su formación académica 

en ia FCPyS, ya que él al tcrmlno.r la carrera debe estar 

conformado como un analista social. 

La constante demanda de lo que "se sabe hacer", es 

decir, la aplicación del conoclmlento, viene dE?splazando e 

lo que "se sabe", es decir, la adquisición del conocimientd. 

Por lo tanto, todos ague\ los estudiantes que se 

inclinan por una educación más teórica que técnica son 

marginados de los empleos donde "el saber ha~er" es lo que 

importa. 
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Existe una gran dife~encia entre la concepción de los 

egresados y el proyecto que sobre tos medios de comunicación 

tienen sus dirigentes. De lal manera que es reconocida la 

contradiclcón entre lo que se aprende en las aulas y los 

requerimientos profesionales en el campo de trabajo. 
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Por otro lado, Jos alumnoz que e~tudian la carrera de 

Cie~clas de la Comunlc~ción llegar\ en general c~n una imagen 

muy diferente sabre lo que quieren hacer dentro de la 

prof~sión. E~ clara la falta de orientación voc~cional de 

la mayorta de los alumnos de primer ingr~so. 

Cabe hacer notür que muchos alumnos se 1ncl inan por los 

medios audiovisuales (cine y TV>; muy pocos señalan como 

preferencia el 

investigación. 

querer dedicarse al radio, o a la 

A lo largo de Ja presente inve~tlgaclón, hemos podido 

con~t~tar que son varios los cuestlonamlentos que pueden 

hacerse a la carrera de Ciencias de la Comun1cación. 

Por la misma naturaleza poJlfacética de la carrera, es 

contrad!ctorlo et oncontrarse con que la mayoria de las 

materias sen expuestas y evaluadas en un sentido muy 

conservador, es decir, el maestro expone, el alumno escucha 

y en algunos casos (especialmente en las materias de Tronco 

Común>, el examen evalóa. 



E~ to que respecta al aspecto académico de la carrera, 

es u11 he...:ho lnegable y fundamental en el desarrollo del 

3prendl=aje del alumno, que las materias no ~e impartan de 

~an~:a lg~alitaria para todos los alumnos. El "depende del 

p:~fesor, lo gue uno aprenda" es signo inequivoco de que por 

un~ u otra razón Cya sea que no busque el alumnu ~l pl~n de 

es~udlos que el profesor proporcione o se acople a éll, la 

materia impartida por diferentes profesores no se aprovehcan 

No queremo~ que esto se malinterprete como si fuera en 

=~ntra de Ja libertad de cátedra, pero no podemos afirmar 

que nuestros egre~ados sean más o menos uniformes on sus 

ccnocimientos, es decir, que en su mayoría todos s:ompartan 

un~ misma base académica. Y esto por conocimiento propio, 

podemos afirmar que en el caso de nuestra generación <83-86) 

fue muy notable la diferencia entre los egresadas que 

asistieron a una clase con determin~do profesor con el cual 

pudi~ron arrend~r teórica y práctiamente en especifico el 

área de televisión y los que no to pudieron hacer. 

Otro de los puntos a cuestionar de ta presente 

investigacion fue el de la generalización de la carrera. 

Muchos de los egresados encuestados coincidieron en que esto 

era positivo para su formación e inserción en et medio de 

trabajo. Sin embargo, es motivo de reflexión que ante la 
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demanda de la profesión, la especi~lizaclón es una de las 

soluciones para descongestionar y reubicar a Jos egresados. 

Otro elemento a seflalar es la desvinculación que tienen 

los profesores sobre el área comunicacional, es nr.cesarlo 

que ésto5 teng~n d0 un3 u otr3 m~r1era vinculación directa an 

los medios y la materia que imparten. 

Con la que pudimos comprobar ~ue en general hubo una 

marcada tendencia por todos los sectores encuestados 

<alumnos de TC, Alumr1os CC, egresados y profesores) a hacer 

notar la necesidad de reformar el plan de estudios de la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

La carrera de Ciencias de la Comunicación se encuentra 

en un momeryto critico, debido básicamente a Jos siguientes 

factores: 

FALTA DE RECURSOS TANTO MATERIALES COMO HUMANOS. Esto 

lo p11d1mos comprobar y~ 

necesidades de la materia o cátedra son la escasez de 

los recursos, la mayoría de las materias son 

básicamente teóricas y no necesitan demasiados 

recursos, en cambio, aquel las en donde el taller Cya 

sea radio, TV, foto o cine) es la base de la materia, 

sus recursos deben ser mayores. 



POCA IMPORTANCIA DE SUSTENTAR LOS OBJETIVOS DE LA 

CARRERA. Sobre este aspecto pudimos comprobar que 

tanto los profesores como Jos alumnos le dan poca 

importancia al plan de estudios y al programa de cada 

materia, lo que nos da como producto que no todos los 

alumnos adquieran la misma cantidad y calidad de 

conocimientos. 

POCA ADAPTACION A LOS CAMBIOS QUE SE GENERAN EN LOS 

MEDIOS OE COMUNICACION. 

FALTA DE APOYO PARA EL SUSTENTO DE LA COMUNICACION 

SOCIAL. Consistente en l~ ausencia de un plan 

estructurado para que los alumnos puedan aplicar las 

bases de 

concreta. 

la Comunicación Social en la realidad 

DESORIENTACION VOCACIONAL POR PARTE DE LOS ALUMNOS. 

Punto que comprobamos, ya que los alumnos ingresan a la 

Cd.rnnd. con Ulli:l Lo1i~d corH.:epción cit:! SU!:; oé.Jj~Livos, y ia 

gran mayoria con total desconocimiento del perfil dél 

egresado que pretende formar la FCPyS. 

CONCEPCIOIN GENERAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 

Sobre esta cuestión se mencionaron en las encuestas de 

la presente investigación las ventajas y las 

desventajas de que 1 a carrera sea g 1oba1, por 1 o que 
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deducimos la necesidad de las· especialidades dentro de 

e 1 1 a. 

FALTA DE VOLUNTAD POR PARTE DE LOS MEDIOS PARA RECIBIR 

A LOS ALUMNOS EGRESADOS. 

PllOPtlESTAS 

A raíz de las conclusiones generales obtenidas, 

presentamos las siguientes propuestas: 
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Orientar correctamente al alumno que pretende estudiar 

Ciencias de la Comunicación, a fin de que conozca 

cuáles son los objetivos de la Facultad de Ciencias 

Pol fticas y Sociales y el perfi J del Licenciado en 

Gomuni9ación, y que se percate si éstos coinciden con 

su interés per5onal para asi dismfn11.ir ~n t;r-an u1o:Uida 

el ingreso masivo de estudiantes. 

Revisar el plan de estudios de Formación Básica Común, 

con el objeto de relacionarlo con la carrera de 

Comunicación y empezar su enseñanza desde el primer 

semestre. 

Reestructurar el plan de estudios de la carrera para 

que sus objetl vos coincidan con la realidad 

(actualización), procurando que se dé una mayor 

vinculación entre la teoria y la práctica, ya que el 
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i::.-a1s requiere profesionistas que rea 1 icen ta reas 

concretas, aplicando los conocimientos adquiridos de 

inmediato. 

Establecer convenios con instituciones y asi lograr que 

los estudiantes de la carrPra de com~n1cac1ón realicen 

prácticas concret"as relacionadas con el área de la 

comunicación a la que se quieran dedicar. Con esta 

medida la Facultad podría actualizar a sus alumnos en 

el ámbito tecnolóeico y disminuir o eliminar el enorme 

gaslo que podría representar este rubro. Esto no 

significfl que la. correra se tecnocratice, pero creemeos 

neces3rio que los alumnos conozcan las bases técnicas 

para después desarrollarlas de la mejor manera-; 

Especializar a los alumnos en Jos últimos semestres de 

acuerdo con el á~ea de interés personal, esto se 

lagr~rfa con bloques de materias especificas. 

Se sugiere que la Facultad de Ciencias Paliticas tenga 

dos vertientes: la primera seria Ja formación de 

profesionistas netamente prácticos; y la segunda una 

formación teórica-práctica. 
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Todo lo anterior implica: 

Redefinir el perfil del egresado de la carrera de 

Ciencia~ de la Comunicación, adecuándolo más a los 

requerimientos profesionales. 

Definir la especialidad por áreas de trabajo teórico

práctico desde sus inicios. 

Establecer un Tronco Común propio para la carrera de 

Ciencias de la Comunicación. 

Establecer mecanismos de vinculación entre la enseñanza 

teórica y la enseñanza práctica. 

Profesionalizar el servicio social mediante convenio$ 

que permitan A lo~ ~~tudiantc: intag¡~l~~ d to~ medios 

o institucionGs con fines propios a su formación. 

En consecuencia: creernos necesario el reformar 

objetivos, metas y alcances del plan de estudios vigente 

desde 1976, lo que posteriormente nos podría llevar a 

creación de una Facultad de Ciencias de la Comunicación, 

tomando en cuenta la cr~ciente demanda de la población 

estudiantil, asi como la div~rsidad de áreas que cubre la 

carrera. 
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A N E X o s 



CUEST l otlAR l O DE FORHAC l ON BAS l CA 

2. Sex.o: a> Femenlno b) Masculino 

3, Estado Civil: al Soltero b> Casado el Unión Libre 
dl Divorciado el Viudo 

4. Nacionalidad: 

S. Lugar de Procedencia: a) México, D.F. 
bl Interior de Ja Repúbl !ca e) Extranjero 

6. Lugar de' residencia en el área metropolitana: 

7. En el D.F. v1•.'e con: !!) Mi:: F:l.drt:!:: b) F.:..;-;::t?!=1:c.: 
cJ Esp~so(a) d) Amistades &) Solo 

B. ¿cuántas personas habitan en su casa? 

10. Ocupación de la madre: 

11. Nivel de escolaridad del padre: 

12. Nivel de escolaridad de ta madre: 

13. En cuanto al ingreso mensual, ¿en qué inciso ubicaria 
el de su tamil ia? 
al Bajo· bl Medio el Medio al to dl Al to 



14. ¿Usted trabaja? a) No trabajo 
b) trabajo en <lugar de dependencia) 

15. ¿Por qué eligio la Facultad de Ciencias de la Comunica
ción? 

16. ¿Par qu~ eligto la carrera de Ciencias d8 la Comunica
ción? 

17. lConoco el plan de estudios de la carrera de Ci~nclas 
de la Comunicación? 

18. lCuáJes son las materias del plan de estudios que más 
le gustan? 

19. ¿Sabia ~ue para estudiar la carrera do Ciencias de ta 
Comunicación era necesario cursar tres semestres de 
Tronco Com~n? a) 51. b> No 

20. lQué pensabas que se estudiaba en estos primeros 
semestres? 

21. ¿Fue lo que tú esperabas? al Si bl No ¿Por qué? 

22. Después de haber cursado dos semestres de Tronco Común 
¿conoces ~us objetivos? a) Sf b> Na 

23. ¿Sabes cuáles son las areas de Tronco Común y para qué 

24. 

sirven? a> No b) Si menciónelas:~~~~~~~~ 

lPiensa que el Tronco Común sirvió para 
conocimientos generales? a> Si b> Na· 

ampliar sus 
lPor qué? 
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~5. ¿riensas que el Tronco Común te da las bases para la 
r;arrera? -------·-----------------· 

26. ¿El Tronco Com6n te ha permitido formar una vocación 
profesional, es deciI', afirmar o no tu preferencia 
hacia una carrera? a> Si b> No ¿Por qué? 

!Crees que el comunicólogo necesita de los conoclmien
tos que se imparten en Formación Bási..:.3. comú!"'.? 
al Si bl No ¿Por qué? 

28. En la mayorla de tus materiast ¿cómo se imparten las 
clases? Marque con una X la la opción que se utiliza 
para impartir la clase. 

:9. 

{ lE."<posición oral lLectura comentada 
e >Semiario >Ejercicios en clase 

)f1esa redonda >Conferencia 
lPrácticas de Campo )Lecturas 

¿como se evalúa la materia? 
e )Exámenes parciales 
( lTrabajos Escritos 
r >Controles de lectura 

e )Exposición en clase 

Marque con una X. 
e >Exposición en clase 
t lSólo examen final 
C ) Informes de 

1nvesti~acl6n) 

Otros <señala cuáles> 

30. Al iniciar sus cursos, los maestros ¿te dan el programa 
de la materia o simplemente la imparten sin guia? 

31. En caso de darte una guia, ¿\a cumplen tan cual es? 
a> Sí b> No ¿por qué? 

32, De las materias que se imparten en Tronco Camón, lcuá-
1 es son las que a tu criterio más importantes para la 
carrera de Ciencias de la Comunicación y por que? 
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33. lCrees que al terminar el Tronco Común, estás capacita
do metodológicamente para realizar una investigación? 
a) Si b> No ¿Por gué?~~~~~~~~~~~~~ 

34. ¿podrias hacer un informe de investigación can una re
dacción correcta, de acuordo a lo que te han enseñado 
en el Tronco Común? a) Si b) No ¿por qué? 

35. Al terminar el Tronco Común, ¿tienes ya una visión ge-
neral de la sociedad mexicana? a> Si b> No lPor 
qué?~~~~~~~~~~~~~ 

36. lEn qué área del campo de la comunicación te gustaría 
desempeñarte?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

37. lQué esp~ras de la carrera de Ciencias de la Comunica
ción? 

IV 



VARIABLES CUESTIONARIO FORHACION BASICA 

l. Edad: 

.. , Turno: 

3. 

4. 

s. 

8. 

7. 

e. 

lJ Matutln;¡ 
2> Vespertino 
31 No contestó 

Sexo: 
ll Ma::;cul lno 
:, Femenino 
3) ffo contestó 

1> Soltero 
:;¡ Casado 
3) Unión l lbre 

!) Méx leo, D.F. 
z, E:: ':.ado de México 
31 Interior de la Repúbl lea 

)) Alvar-o Obl'e~ón 
2) A=capot::alco 
3) Beni t:o Juárez 
4) Coyoacán 
5) Cua J lma 1 pa 
6> Cuauhtémoc 
7) Gustavo A. Madero 
8) lztacalco 
9) l=tapalapa 

!) H!s padres 
~) Familiares 
3> Esposo 

1) N ! nguna 
2> 1 - 2 
3) 3 - 4 
4) s - 6 

4) Divorciado 
5) Viudo 
6) No contestó 

4> Extranjero 
5) No contestó 

10) Magdalena Contreras 
lll Miguel Hidalgo 
12> MI 1 pa A 1 ta 
13> Tláhuac 
14) Tlalpan 
15) Venustlano Carranza 
16) Xoch!mi"lco 
17) No contestó 
!Bl Egta.do de México 

4) Am1stades 
5) Solo 
6) No contestó 

Sl 7 - 8 
6) 9 6 má~ 

7> No contestó 
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9. 1) Profesionista/Educ.Sup. 
2) Periodista/escritor 
3J Trabaja Med. de Com. 
4) Administración 
S> Comerciante 
6) Agenta Vtas/Promotores 
7> Industriales 
BJ Militares 
9) Maestro normalista 

10) flrt!;t::i. 
1 ll Emp 1 ea do 
12> Serv. municipales 

10. 1) Primaria incompleta 
2> Primaria completa 
3) Secundaria incompleta 
4> Secundaria completa 
S> Bachillerato incompleto 
6) Bachillerato completo 
7> Est. Superiores incomp. 

13. ll Bajo· 
2J Medio 
3J Medio alto 

14. 1 J No trabajo 
2) Traóajo 

Medios 
Otros 

3) No contestó 

!S. 1 l Por razón económica 

13> Agricultor 
14) Artesano/oficio 
15> Obrero 
16) Ama de casa 
17> Subempleado 
18l Desempleado 
19> Jubl lado 
20> Inactivo 
21) Finado 
22> Otros 
23> No contestó 

8> Est. Superiores comp. 
9> Post-grado 

10) Carrera técnica corta 
11> Carrera comercial 
12) Ninguno 
13> No contestó 

4) A 1 to 
5> No contestó 

5> Por su ideologia 

V 1 

2) Por ubicación (cercanía> 
a> Por prestigio 

6) Por el pase automático 
7> Otras 

4> Por tradición 8) No contestó 

16. 1> Por su campo de tTabajo 5> Por gusto de escribir 
2) Por gusto personal 6) Por tradición familiar 
3> Por gusto trato/personas 7> Otros 
4) Por su facilidad (evitar B> No contestó 

Matemáticas/otras mat.) 

17. ll Si 
2) No 
3) No contestó 



!.8. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

1) T. a.c. Sl Prensa 
2> F.s.c. 6) Todas 
3> Audiovisuales 7) Ninguna 
4) !nvestigacion 8> No contestó 

1l Si 
2> No 
3) No contestó 

1l No sabia 4) Otros 
:!) Directamente la carrera Sl No conto!;tó 
3l Jntrod. todas 1 as carreras 

1) Si 
2> No 
3) No contestó 

Por gué 
1) Porgue es muy teórico/no hay práctica 
2> Porque Ya conocía el plan de estudios 
3J Porque es niucho 3 semestres 
4) Porgue desconocía el plan de estudios 
Sl Otros 
6l No contestó 

ll SI 
2) No 
3) No ~~ntc:otó 

!) Si Mencionar: 
2> No 
3l No contestó 

ll SI 
2> No 
3! No contesto 

Por gué 
1) Amplía la visión cultura! 
2> Afirmo los conocimientos 

1) SI 
2J No 

3> Reafirmo mi vocación profesicinal 

sabe 
sabe 

4) Porque no está relacionado con la carrera 
5 l Otros 
6) No contestó 
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25. l) 51 
21 Un poco 
3J No 
4) No contestó 

Z6. lJ Si 
2l No 
3> No contestó 

Por qué 
1) Es muy general 
2) No se relaciona con la carrera 
3) Era firme mi desición Creafirmación) 
4) Otros 
SJ No contcistó 

27. 1 l Si 
2l No 

26. 

3l No contestó 

Por qué 
1 > Da la"s bases para interpretar la realidad 
2> Para reafirmar conoclmlentos 
3> Porque no se relaciona con la carrera 
4) Otros 
S> No contestó 

1) Ex pos i e i ón oral 6J Lecturas 
2) Ejerciclos en nl 2',~C 7, Seminario 
:;, f'ráctica de campo 6J Conferencia 
41 Lectura comentada 9) No contestó 
5J Mesa redonda 

29. 1l E)(ámenes parciales 6) 1 nf. de investigacLón 
2) Exposición en clase 7J Expasiclón en clttse 
3J Trabajos escritos 6J Otros 
4) Sólo examen final g¡ No contestó 
5) Contra 1 es de lectura 

30. 1) S1 
21 A 1 gunos 
3) No 
4) No contestó 

VI 1 1 



31. l.l Si 
2> No 
3) No contest~ 

Por qué 
lJ No alcanza el semestre 
2> No hay recursos 
3> Porque no lo siguen <emplean su propio cr!terlol 
4' Otros 

32. 

33. 

5 l No contestó 

ll Economía Po 1. 
2l Historia 
3) Teo. Soc. 
4) Metodolog~a 
5) Form. Soc. ( MÉ'x ice J 

lJ 51 
2) No 
3) No contestó 

Por que 
1) SjJa superficialmente 
2> Por el maestro 
3) Por capacidad personal 
4> No hay práctica 
5> Otros 
6> No contestó 

34. l) s 1 
2J No 
3) No contestó 

Por qué 
1> Sólo superficial 
2) Por el maestro 
3> Por capacidad personal 
4) No hay práctica 
5l Otros 
6> No contestó 

6) Técnicas Met. 
7) Todas 
8) Ninguna 
9) No contestó 

IX 



35. 1) Sl 
2> No 
3J No contestó 

Por qué 
ll Por 1 os maestros 
2l Sólo superficial 
3) La teoría es extranjera 
4) Otros 
5) No contestó 

36. !) Audiovisual 5J Cine 
2l Prensa 6) Otros 
3) Investigación 7) No contestó 
4) Docencia Bl Publ!cldad 

37. ll Satisfacción personal 5> Artista 
2l Realización profesional 6J Otros 
3) Ser reportero 7J No contestó 
4) Productor/director 



XI 

CUESTIONARIO ESTUDIANTES 

Semestre: _____ _ 

Edad _____ _ Sexo: 

1 Estada Civi ! : 9.') Sol tero bl Casado e) Unión Libre 
dJ [1ivorclada e> Viudo 

~ Nac1onalid3d: 

3. Lugar- de Procedencia: a) Méxlcu, D.F. b) Edo, 11é~1co 

C) Interior de la Repúbl lea d) Extranjero 

4. Lugar de resl~encla en e! área metropolitana: 

5. En el D.F. vive con: a) Mis 'padres b) Famll lares 
cJ Ssposcna.) d) Amistades e} Solo 

6. ¿cuantas personas hab!tsn en su casa? 

7, Ocup3.clón del padre: _________________ _ 

8. Ocupacion de la madre: 

.9. Nivel de escols.ridad del padre: 

10. Nivel de escolaridad de la madre: 

11. En cuanto al ln~reso mensual, .:..~11 qué incisc ub1c.ar1a 
el de su ta.milla? al Muy bajo b> B!l.1o 
e) Medio d~ Medio alto e) Alto 



12. ¿.Trabajas? 
b> trabajo en 

a> No trabajo 
(lugar de dependencia) 

13. ¿Por qué elegiste la carrera de 'ciencias de la Comunl
caclOn? 

14. Para lnlclar- la carrera de Ciencias de la Comunica
ción, ¿crees que sea necesario obtener lnf ormaclón 
acerca del plan de estudios de ta misma? 

15. ¿sajo qué criterio eliges~ 
a) Por Interés personal 

e) Por el profesor 
e> Otros <especifique> 

tus profesores? 
b> Por el área en la cual 

te especializarás 
d) Por agrado 

16. Al inscribirte en las distintas materias de tu carre
ra, lte interesas por consultar el plan de estudios 
que la Facultad le establece a cada una? 

17. ¿cómo sen las clases gue se 
a> Aburridas 
e) Exposición del profesor 

e) Prttct leas 
g) Tradicionalistas 
ll Contextualizadas 

imparten para !:i. carrera? 
b> Interesantes 
dl Exposición de los 

alumnos 
f) Teóricas 
h> Descontextualizadas 
j l Otros 

18. lCómo evalúan tus maestros la materia? 
al Trabajos de investiga- b) Exámenes 

alón 
e) Participación en elase 
e) Prácticas de campo 

d) Controles de lectura 
t > Otros 

19. lCuántas materias has cu~sado dentro de la Facultad de 
Ciencias ?olitlcas y Sociales? 

XI 1 

20. lCuántos profesores te han dado el programa de estu
dios de la materia?~~~~~~~~~~~-



21. lA tu parecer es positivo o negativo que dentro de la 
carrera se vea un poco de cada medio? 

,:Por qué? 

2~. Menciona las materias en donde creas que exista vincu
lación entre la teoria y la práctica 

23. ¿crees que prensa escrita sea el área de Ciencias de 
la Comunicación mejor formada por la FCPyS? ----~ 

.~f'or qué? 

24. A tu parecer ¿cuáles son las características del pro
fesionista que forma la Facultad? 

25. ¿cual es el campo de trabajo de Ciencias de la Comuni
cacion? 

-------------------

26 • ..:..Crees que al terminar la carrera puedas aplicar tus 
conocimientos e integrarte al medio? 

27. Al egresar de la Facultadad, ldónde piensas trabajar? 

lPor qué? 

28. ¿cuáles crees que son las fallas en la enseñanza de 
Ciencias de la Comunicación en la FCPyS? 

29. lQué propones? 
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VARIABLES CUESTIONARIO ESTUDIANTES 

Semestre: 
ll Quinto 
2l Séptimo 
3> No contestó 

Año de 1 ngreso: 
1) 84 
2> Otro 
3) No contestó 

Tur-no: 
I> Matutino 
2) Vespertino 
3> No contestó 

Edad: 
l) 19 
2> 20 
3) 21 

Sexo: 
L> M~scul 1 no 
2l Femenino 
3> No contegtó 

1. l) Soltero 
2) Casado 
3) Unión l lbre 

2. I> Mexicana 
2> Extranjera 
3) No contestó 

4) 22 
5 l 23 o más 
Bl No contestó 

4l Divorciado 
S> Viudo 
6) No contestó 

3. ll México, D.F. 4> Extranjero 
2> Estado de México S> No contestó 
3> Interior de la República 
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4. 1) Alvaro Obregón 
2> Azcapotza\co 
3) Benito Juárez 
4l Coyoacán 
5) Cuajimalpa 
6) Cuauhtémoc 
7) Gustavo A. Madero 
Bl lztacalco 
91 lzt~p;i.l.::ip.=t 

5. ll Mis padres 
2> Fami 1 lares 
3> Esposo 

6. l > Ninguna 
2' 1 - 2 
3) 3 - 4 
4) 5 - 6 

7, 1> Profesionista/Educ.Sup. 
2> Periodistá/escrltor 

B. 

3> Trabaja Med. de Cam. 
4l Administración 
S> Comerciante 
6l Agente Vtas/Promotores 
7) I ndustr la l_es 
Bl Militares':';, 
9> Maestro noT'~tista 

10> Artista ··~' 
lll Empleado 
12> Serv. municipales 

ll Profeslonista/Educ.Sup. 
2> Periodista/escritor 
3) Trabaja Med. de Com. 
4l Administración 
5> Comerciante 
6) Agente Vtas/Promotores 
7l Industriales 
Bl M!I !tares 
9> Maestro normalista 

lOl Artista 
lll Empleado 
12> Serv. municipales 

10> Magdalena Contreras 
11) Miguel Hidalgo 
12l Milpa Al ta 
13> Tláhuac 
14l Tlalpan 
15) Venusliano Carranza 
l6l Xochiml leo 
17> No contestó 
18) Estado de México 

4) Amistades 
Sl Sol o 

Sl 7 - B 
6l 9 ó más 
7, No contestó 

13l Agricultor 
14) Artesano/of lcio 
15) Obrero 
16) Ama de casa 
i7l Subemp 1 ea do 
18) Desttmpi 1::0.do 
19l Jubl lado 
20> Inactivo 
2ll Finado 
22) Otros 
23> No contestó 

13l Agricultor 
14) Artesanoloticla 
15> Obrero 
1.6> Ama de casa 
17l Subempleado 
1Bl Desempleado 
19> Jub! lado 
20l Inactivo 
21) F l nado 
22> Otros 
23l No contestó 
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9. 1) Profesionista/Educ.Sup. 
2> Periodista/escrttor 
3) Trabaja Med. de Com. 
4l Administración 
S> Comerciante 
6) Agente Vtas/Promotares 
7) Industriales 
Bl Militar-es 
9) Maestro normalista 

10) Artista 
11> Emp 1 ea do 
12> Serv. muntcipales 

10. 1) Primaria incomplet~ 
2l Primaria completa 
3) Secundaria incompleta 
4) Secundaria completa 
5) Bachillerato incompleto 
6) Bachillerato completo 
7> Est. Superlo~es incomp. 

11. 1l Muy bajo 
2J BRjO 
3l Medio 

12. 1J No trabajo 
2J Trabajo 

Medios 
Otros 

3> No contestó 

13. ll Por aptitudes lescribirl 
2l Por gusto <Interés> 
3) Campo de trabajo 
4) Trato con la gente 
Sl Porque está de moda 

14. 1l 51 
2l No 
3) No contestó 

15. 1) Por interés persona! 
2l Por·especiatizaclón 
3) Por el profesor 

13> Agricultor 
14) Artesano/oficio 
15 l Obrero 
16) Ama de casa 
17) Subempleado 
18 l Oesemp 1 ea.do 
19J Jubilado 
20> 1 nact ivo 
21l Finado 
22J Otros 
23> No contestó 

8> Est. Superiores comp. 
9> Post-grado 

10> Carrera técnica corta 
11l Carrera comercial 
12> Ninguno 
13) No contestó 

4) Medio alta 
SJ Al to 
6l No contestó 

6> Ser locutcr 
7> lmportante para des. 
6> Relaciones humanas 
9> Acceso Publicidad 

10l No contestó 

4) Por agrado 
5) Otros · 
6) No c':lntestó 
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XV! l 

16. 1) Si 4) No tos dan los Prof. 
2J No 5) No contestó 
3) No los hay/ 

es dlt 1ci 1 consegu.i r I os 

17. lJ Aburridas 7l Tradicionali~tas 
ZJ Interesantes 8> Descontextuallzadss 
3) EY:posicion del Profr. 9l Contextualizadas 
4) Exposición de Alumnos IOJ OtroS 
5) Practicas 11) No contestó 
6) Teóricas 

Por qué 
lJ Teoricas 4) Forma tradicional 
2) .C\burr idas. 5) No contestó 
3) Genera.les 6) Otros 

18. ¡¡ Trab. de i nves ti gac l ón 5) Prácticas de campo 
2> EK .=\menes 6) Otros 
3) Participación en clase 7) No contestó 
¡¡) Controles ?e lectura. 

19. I> :co - 25 4) Má::: d., 3!:> 
2> 2$ - 30 5.) No contestó 
:\" ~1 - 35 

20. 1) Ninguno 4) Todos 
:CJ Hasta 10 Sl No contestó 
3J Hasta zo 

_,. ll ?osit1Vo 
Zl Negatiyo 
3> No contestó 

Por qué 
Positivo Negativo 

ll Por la Pre-esp. 3l V is ion sup. 
Zl Vis Ion más ampl la 4) No alcanza el semestre 

5) No hay práct 1 ca 
6) No contestó 

~~ ll Todas Sl Investigación 
2) F.B. 6' Prensa 
31 F. B. C. 7) NI nguna 
4) Aud i O\.> i ::;ua. ! es 61 No contestó 



23. 1) 51 
2l No 
3) No contestó 

Por qué 
1> Desequi l lbro en la formación de las áreas 
2J Más radio y TV 
3> Hay más ~ráctica 
4l Son los cursos básicos/más reforzada 
Sl Por los profesores 
6) Se ve muy poco 
7) Depende de los alumnos 

24. 1> Sólo teórico 

25. 

26. 

27. 

2) Con criterio social 
3> Minimos conocimientos de todo "tadólogo" 
4l Bajo nivel técnico y mucho t~órico 
5) No contestó 
6J Otros 

1) Audiovisual 5) Dependencias 
2) PrenSa 6J No especlf !có 
3J Investigación 7J Otros 
4) No contestó 8) No contestó 

ll Si 
2J No 
3J No contestó 

1) No especificó 6J Do cene ta 
2) Televisión 7l Cine 
3) Radio BJ Otros 
4) Prensa 9l No contestó 
SJ Investigación 

Por qué 
1) Por gusto/interés 
2J Campo poco explotado 
3) Conocimientos de la realidad 
4) Más poslbllldad/creatlvldad 
~ _, Lib0rtad de expresión 
f: Otros 
7J No contestó 
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28. l) Tron-::o Comú.n derr.asi.:ido largo 

29. 

2) Falta de libros en la biblioteca 
3) Desactivación de maestros 
4.1 No hay vinculacion entre teoria y práctica. 
Sl Mala adjuntia 
6) Falta de instrumentos y medío5 pari3 desarrollarse 
7> Educación masiva 
8> "Libertad de cátedra" 
9) lrresp.lapatia alumnos 

10> Pro~rama de estudios nrc .. =dcns 
11> Otros 
12) No contesto 

ll 
z¡ 
3) 
/¡) 

5) 
6) 
71 
81 
9J 

!Ol 
lll 

12\ 
13) 
lúl 

Orientación vocacional al inicio de la carrera 
Actualización de profesores y materias 
Mod i f i car e 1 p 1 a n de F. B. 
Más vinculación entre teoría y práctica 
Control a profesores 
Elegir adjuntos por conocimientos 
Desetilizar materias y profesores 
Acuerdo con algún medio para practicar 
Cursos y conferencias para ambos turnos 
Enseñar a ··com. hechos correctos 
Tomar conciencia de lo que se quiere enseñar y de 
lo gue se quiere aprender 
Más presupuesto para material y tal !eres 
Otros 
Neo ccntc::.tó 
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CUESTIONARIO EGRESADOS 

3. Estado Civil: a) Soltero b> Casado e> Unión Libre 
d) Divorciado e) Viudo 

4. Nacionalidad: 

S. Lugar de Procedencia: a) México, D.F. b> Edo. México 
e> Interior de la Repú.bl lea d) Extranjero 

6. Ocupación del padre=~~~~-

7. Ocupación de la madre: 

8. Generación a la que perteneció en la Facultad de Cien
cias Pdlitlcas y Sociales~~~~~~~~~~~~~~~ 

9. Nombre de la carrera cuando la cursó: 
a) Llcenc!ado en Periodismo. 
b> Licenciado en Periodismo y Ciencias de la lntorm~ 

clón. 
e> Licenciado en Periodismo y Ciencias de la Comunlcª· 

clón. 
d> Licenciado en Ciencias de la Comunicación. 

10. ¿Está titulado? e l· Sí ( ) No 

11. Fecha de titulación: 

12. Si no se ha titulado, diga si le faltaron materias por 
cursar e > S 1 < > No ' 
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13. M~roue ~on una cru: el 
( ' Sector P•ibl i~o 
l ) Sector Social 

MEDIOS DE COMUNICAC!ON: 
< } Prensa ( ) Radio 
( l Otros ¿cuál? 

lugar donde trabaja 
e l Sector Privado 
( Otros 

cuál 

{ ) Television 

1NST1TUTOS DE ENSE~ANZA: 
e ) Medio ( l Superior 

INICIATIVA PRIVADA: 
{ ) Empresa privada 
.:.cuál 7 

e > independiente 

< ) e 1ne 

e )· Otros 

{ ) Otra 

1.:'.. Función o cargo que desempeña: 

15. Anote el nombre del lugar donde trabaja: 

16. SeRa!e cuáles fueron los crt~erios de selección por 
los qu~ u:t~d in~resd al empleo dond~ actualmente desa
rrola su profesión? 
a.1 ?or su capacidad b} Por recomendación 
el Por su experiencia en dl Porque habla una 

el medlo vacante 

17. Sus conocimiento$ adquiridos en la Facultad le ayuda-
ron a oblener ~mpleo en su carrera? < ) 51 < ) No 
¿por qué? 

18. 6Cuáles son los problemas más relev3ntes que ha tenida 
que enfrentar para pode~ conseguir empleo relacionado 
con su carrera? 
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19. lQulén considera usted que es más competitivo para la 
obtención de un empleo en el medio que usted se desen
vuelve? 
a) Los egresados de Ciencias de la Comunicación de la 

FCPyS de la UNAN. 
b> Los egresados de Comunicación de otras escuelas o 

universidades. 
e) Es una competencia personal 
d) Otros Cespeclflquel 

20. Diga si en su campo de trabajo exislan r~rsonas con es
tudios profesionales distintos que realizan Jas mismas 
actividades, de ser as! qué tipo de profesiones. 

21. A su parecer, ¿cuáles son las limitaciones y cualida
des de la carrera de Ciencias de la Comunfcaclón, de 
acuerdo a su experiencia profesional? 
Llmltaclones: 

Cua 1 ! dades: 

22. ¿Ha pOdido vincular los conocimientos ad9uiridos en Ja 
Facult~d Cúr. al ~jerclcio profeslonal? 

23. A pElrtlr de su experiencia personal, dlga cuáles son 
Jos problemas con que se enfrenta un recién egresado 
de la carrera al medio profesional. 

XXI! 

24. lCuá! piensa usted debe ser el compromiso del profesio
nal de la comuoicaclón co~ Ja sociedad? 

25. lCómo puede definir al egresado de la FCPyS con base 
en su experiencia? 



XXI 11 

VARIABLES CUESTIONARIO EGRESADOS 

l. Edad: 

2. Sexo: 
1> Has cu 1 lno 
2> Femenino 

3. 1l Soltero 4) Divorciado 
2) Casado Sl Viudo 
3) Unión l lbr:e 

4. ll Mexlcan~ 
2> Extranjera 

s. ll México, D. F. 
2> Estado de México 
3l Interior de la República 
4) Extranjero 

6. l) Profesionlsta/Educ.Sup. 13) Agrl cu l ter 
2l Periodista/escritor 14) Artesa.no/oticlo 
3> Trabaja Hed. de Com. 15) Obrero 
Al Administración 16) Ama de casa 
Sl Comerciante 17) Subempleado 
6> Agente Vtas/Promotores 18) Desempleado 
7> Industriales 19) Jubl lado 
Bl Hilltares 20) 1nactlvo 
9> Maestro normalista 21) Finado 

10) Artista 22) Otros 
lll Empleado 23) No contestó 
12) Serv. munlclpales 



7. 1} ?rofesionista/Educ.Sup. 
2> Pe~iodista/e5critor 
31 Trabaja Med. de Com. 
4) Administración 
5) Comerciante 
6l Agente Vtas/Promotores 
7) Industriales 
81 M! litares 
9l Maestro normalista 

10) Artista 
111 Emp 1 ea do 
12) Serv. municipales 

131 Agricultor 
14) Artesano/oficio 
15 l Obrero 
tS> ·Ama de casa 
1 7} SubPmp l caí.lo 
18) Oasemp 1 ea.do 
191 Jubilado 
20) Inactivo 
2ll Finado 
221 Otros 
23l No contestó 

6. Generación a la que perteneció? 

9. 1) Lic. en Periodismo 
2> Lle. en Periodismo y CienciaS de la Información 
3) Lle. en Periodismo y Ciencias de la Comunicación 
4) Lic. en Ciancias de la Comunicación. 

10. 1) 51 
2l No 

11. Fecha de titulación 

12. 1) 51 
2l No 

13. ll Sector plblico 
2) Sector privado 

MEDIOS DE COMUNICAC!ON 
1) Prensa 
2l Radio 
31 Televisión 

!NSTJTUTOS DE ENSEÑANZA 
1) Medio 
21 Superior 
3 l Otros 

31 Idiomas 
4l T.C. 
Sl Básicas de la carrera 
6) Optativas 
7l Servlclo Social 

3) Sector social 
4) Otros 

4> Cine 
51 Otros 
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INICIATIVA PRIVADA 
1~ Empresa privada 
2) Independiente 
.3 J Otros 

14. 1J Realizador imagen 
2> Redactor 
3) Ayudante director 
4) Corrector estilo 
5} And!fstci d"°' 1ntorm:;;!..c!ón 
6l Asistente de P"raducclón 

15, 1.1 lme·.;191ón 
.::.) F'articulB!'. 
3) P8riódi~0 Tablold~ 

4) RTC 
SJ Televisa 
6J SEP 
71 Ct\mar.3 de Di putadas 

16, ll Capacidad 
21 Recomendación 

l 7. 1) Si 
2) No 

Por qué 
SJ 
1> Formó un criterio 
~J Llevé las materias rela

cionadas con él 
3l Solo un perfi 1 profesio

nal aceptable 
4) Idea Gral. del medio 

Cconocimlentos generales) 

18. lJ Ninguno 
2) Falta de experiencia 

71 Fotóg1·afo 
8> Profesor 
9 > Re por tero 

10) Corr." emlsdones rad. 
11} Guionista 
12J Otros 

Bl UNAN 
9l !HER 

lOl TV UNAN 
11) Periódico Uno más Uno 
12l SRA 
13l Heraldo de México 

3> E>Cperiencla 
4) Vacante 

No 
Sl Porque trabajaba aqu1 

antes 
6) La práctica es la que 

enseña 
7) Sólo alsunao materias 

relacionadas con él 

3) Falta de reconocimiento al trabajo del protesor 
4) Saturación Ccompetencla/falta trabajo) 
5) Sueldas bajos 
6 l Nepotl smo 
7) Desvinculación entre teoria .y práctica 
8) Falta de especialización 
9J Desplazamiento de otras protestones 

lQ) No contestó 
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19. 1l Egresados UNAM FCPyS 3l Personal 
2l Otras escuelas o Un!- 4) Otras 

versidades 

20. 1) Si 
2> No 

Ptofesiones: 
1) Preparatoria 9l Psicólogos 
2) ·Derecho 10) Filósofos 
3) Re 1. Internacionales 11) Ingeniería 
4) Administración 12> ArquJtecitura 
5> Ciencias Politicas 13> Doctores 
6> Soclolog!a 14) Químicos 
7> Contaduría 1Sl No tienen estudios 
6J Econom1a profesionales 

21. LIMITACIONES: 
1> Desplazamiento por otras profesiones. 
2> tnexperiencia (falto. de práctica )' de acercamien-

tos a realidades concretas 
3> Teorla nula (bajo nivel académico) 
4l Falta de especialización. 
5l Sobre!deolog!zac!ón 
6> Falta de integración de las materias a un todo 
7> F~lta de planeación y Admón. Recursos 
8) Defiente preparación en Redacción 
9) carente remuneración 

10> Sobrepoblación 
11) Protesores enseñanza desligados a la realidad 

CUALIDADES: 
1> Conocimientos generales (abarca todos 
2) Mayor visión prob. socio-com. 
3) Formación critica <soclo-pol> 
4> Enfoque cientifico (canee. teo-met> 
5) No contestó 

22. 1) 51 
2> No 

' los medios> 
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23. ll 
2l 
3l 
4) 

5) 
6) 
7l 

ª' 9) 

FaJta de oportunidades <saturación) 
Falta expericiencia 
Deficiente preparación 
Saber apl lcar Jos conocimientos al trabajo concreto 
<práctica) 
Bajos sueldos 
Subempleos 
Falta de credibilidad en su capacidQd 
Falta de vision hacia ulros campos de la Comunlc. 
Nepot i sma 

~4. ll Buscar nuevas formas do informar 
2> Ser objetivo 
3) Mensajes con contenido social 
4) Modificar. las condiciones de la sociedad 
5) Tr"'.nsformar el esquema actual de la Com. Soc. 
6> Intereses que se defienden 

25. 1) Hás contenido que forma 
2> Deficiencia cultura general 
3> Dificultad para canalizar los conocimientos a ta 

real !dad ·· 
4> Desubicados al egresar (no saben a qué medio 

ingresar> 
5) Desconocimiento de la prohl.,.m~t!c::. int~nH:1. de Jos 

medios. 
6) Hala Imagen 
7> Adaptable a cualquier medio 
8) Mayores bases para el análisis y soluciones de los 

procesos de comunicación 

XXVI 1 



CUESTIONARIO PARA PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

POLITICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTONOHA DE HEXICO 

1. Nombre del Profesor: 

2. M3ter1& que impra te: 

3. Namero aproximado de alumnos en ~l curso: 

4. Horas de clase que imparte: 

S. 51 está adscrito a la FCPyS, diga el tipo y lugar dt: 
adscrlpdlón: 

6. ¿Dicha adscripción es definitiva? ( ) ~1 C > No 

1, ¿üe as1gnatura? ( l 51 o tle~po completo e > Si 

B. ¿Tiene usted otras actividades fuera de la docencia en 
Ja FCPyS? C ) 51 C ) No ldónde? 

9. ¿cuenta usted can los recursos materiales sut1~1entes 
para impartir su materia? < ) S1 < l No 
lPor qué? 

10. ¿Q_ué métodos de enseñanza utl l lza para 1mpar·t1r esta 
materia? 
( ) ExPosiclón oral 

Seminario 
Lectura comentada 
Mesa redonda 

) Taller 

Ejercicios en clase 
Práctica de campe 
Conterenctas 

> Lecturas 
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11. ¿Es suficiente el semestre para alcan=ar Jos objetivos 

1:!. 

de su materia? ( > Si < > No ¿por qué?-----

¿cual es el prlnclpé'.\I problema de 
tre la teoría y la práctica 

FCPyS? -------------

la no vinculación en
que se imparte en la 

13. ¿Que se pretende en Ja FCPyS al formar analistas socia
les de la comunicación? 

14. ¿Cuáles ere~ usted que sen las principales caracterís
ticas que Glfe:en~í3n al egresado de la FCPyS de otros 
egresadC's? 

15. ~Piensa usted que el egresado de comunicación tiene un 
nivel adecuado para integrarse al mercado de trabajo? 

' ci ' Ne !Por ~u6? 

16. ¿cuál cree usted que es el papel que desempeñan los 
e~r~sados de la FCPyS en los medios de comunicación en 
México? 

17. Qué proposiciones haría usted para solucionar las de
iclencias de que adocele la carrera de Ciencias de la 
omunlcación en la FCPyS? 

XXIX 



2. 

3. 

4. 

s. 

s. 

7. 

s. 

VARIABLES CUESTIONARIO PROFESORES 

1) Tronco Comúm 
2> Ha ter ias básicas de la carrera 
3) Periodislno 
4) Investigación 
Si Audiovisuales CTV, cine, radial 
6J Seminarios 
7> Post-grado 
8) No contestó 

1) 10 - 20 5) 81 - 100 
2> 21 - 40 6) 101 - más 
3l 41 - 60 7) No contestó 
4) 61 - 60 

1) 4 
2) 6 
3) 8 

1) Pro tesar Asignatura 
2) Praf esor B.T.C. 
3) Protesor CarrPrA C.E.C. 
4) Profesor Centro 
5) Coordinación de 
6) Protesor Tiempo 

1) 51 
2> No 

1) Asignatura 
2l Tiempo completo 

1J 51 
2> No 

Dónde 
l> Escuela 
2> Medios 
3> Académico 

Estudios Bá.s 1 cas Tea. Social 
Comunicación 
Completa Asee. "C" • 

3) Investigación 
4> Otros 
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9. 1' 51 
21 No 

Por que 
No 

ll Falta bibliografía bási
ca actualizada 

2l Falta material e insta
laciones 

SI 
3> Tiene su propio mate

r la I <blbl lotecal 
4) Buenas instalaciones de 

equipo TV 
5 > No nec'es l to mucho:; re 

cursos para impartir la 
materia 

10. l> Exposición Oral 
2> Pr~ctica qe campo 
3l Mesa redonda 

6) Lecturas 
7) Seminarios 
8> Conferencias 
9> Tal Jer 41 Ejercicios en clase 

$) Lectura comentad~ 

!J. ll SI 
:!> No 

1::. 

3) No contestO 

Por qué 
SI 

1> PlAn de estudios extenso 
2l Nómero de alumnos 
3) Porque hay trabajo teo

prac. 
4l Tiempo lnsuf iciente 

No 
5) Soio dar lo pl'lnclpal 
6l Organización 
7> Ajustar el tiempo 

1) 

Zl 
Profesores desconocen el campo de trabajo 
Plan de estudios lnef icaz 

3l 
4) 

Sl 
6) 

Inadecuada metodologia para vincular las materias 
No hay desvinculación 
La desvinCutaciOn está en el alumno 
otros 

13. ll Lideres de opinión 
2> No los forma 
31 Analizar fenómenos comunicativos en Ja so~iedad 
4' Coadyuvar a soluciones del fenómeno social 
5) Analista de procesos de co~unicaclón colectiva 
6> Diseñar mensajes de orientación social 
7' Otros 

XXXI 



14. 1> Mayor conciencia de la problemática nacio-
nal/fenómeno de la Com 

2> Critico, humanista, teórico 
.3) Sin práctica, desinformado 
4> Científico social 
5) No tiene 

15. 1 l Si 
2l No 

Por qué 
Si 

1) Formación general defi
ciente/falta especial!~ 
zación 

2> El trabajo demanda más 
3l Depende del área 

No 
4) Depende del alumno 
S> Porque recibe la forma

ción para el lo 

16. 1) Sitios secundarios/no participan en la toma de 

2) 
31 
4) 

5l 
6) 
71 

17. il 
21 
3) 
4) 
Sl 
61 
7) 

61 
91 

decisiones 
Bueno 
Anali~ta de la realidad social 
Llegar a transformar la realidad social/de los 
medios de comunicación 
En medios gubernamentales 
o~pendc del estudiante 
Otros 

Elevar el nivel académico de profesores 
Reestructurar la concepción del plan de estudios 
Actualizar el acervo blbliogrático 
Que sea una facultad aparte 
Equilibrar las materias teóricas con prácticas 
Mayor difusión del trabajo de los alumnos 
Jntenslficar las relaciones con el mercado de fijo 
potencial 
Aumento de salario a profesares 
Limitar el ingres~ a los alumnos 
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TURNO 

cum 
Value Label 

Percent Percent 

PRIMERO 
54. 7 
SEGuNDO 
95.3 
TERCERO 
100.0 

Valid Cases 86 

SPSS/PC+ 

Val u e Frequency 

l 47 

2 35 

4 

TOTAL 86 

Missing Cases o 

Va lid 

Percent 

54.7 54.7 

40.7 40.7 

4.7 4.7 

100.0 100.0 



------------------ SPSS/PC+ 

Vl EDAD 

Va lid 
CUm 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o 8 9.3 9.3 
9.3 

1.8 3 3.5 3.5 
12.8 

19 16 18.6 18.6 
31.4 

20 30 34.9 34.9 
66.3 

21 14 16. 3 16.J 
82.6 

22 4 4.7 4.? 
87.2 

23 4 4.7 4.7 
91.9 

24 2 2.3 2.3 
94.2 

25 l l.2 1.2 
95.3 

26 1 l.2 1..2 
96.5 

28 l l.2 1.2 
97,7 

:n l. 1..2 1.2 
98.C 

99 1 1..2 1.2 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid cases 86 Mii;¡!iinq Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 
V2 SEXO 

Valid 
cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

1 37 43.0 43.0 
43.0 

2 47 54. 7· 54.7 
97.7 

3 2 2.3 2.3 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missing Cases . o 



------------------ SPSS/PC+ 
V3 EDO. CIVIL 

Valid 
CWn 

Value La bel Val u e FreqÜency Percent 
Percent Percent 

1 76 90.7 90. 7 
90.7 

2 6 7.0 7.0 
97.7 

3 l 1.2 1.2 
98.8 

6 l 1.2 1.2 
100.0. 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 66 Missing ca.ses o 



------------------ SPSS/PC+ 

V4 NACIONALIDAD 

Va lid 
cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 69 80.2 00.2 
eo.2 

3 17 19.8. 19.8 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V5 PROCEDENCIA 

Va lid 
cum 

Val u e La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

1 72 83.7 83.7 
83.7 

2 13 15.l 15.l 
98.8 

4 l 1.2 1.2 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missing casés o 



------------------ SPSS/PC+ 

V6 RESIDENCIA 

Va lid 
cum 

Value Lal:>el Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 7 8.l 8.1 
8.l 

2 l 1.2 1.2 
9.3 

3 3.5 3,5 
12.11 

4 B 9.3 9.3 
22.1 

5 l l. 2 l.2 
23.3 

6 5 5.8 5.a 
29.l 

7 7 8.1 B.l 
37.2 

8 5 s.a 5.8 
43.0 

9 8 9.3 9,3 
52.3 

10 l 1.2 1.2 
53.5 

ll l 1.2 l.2 
54.7 

ll 1 l.2 1.2 
55.8 

14 5 5.B 5.8 
61.6 

15 4.7 4.7 
66.3 

16 3 3.5 3.5 
69.8 

l7 23 26.7 26.7 
96.5 

18 3.5 3.5 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 
-------------------------------------------------------------Va lid Cases 86 Missing Cases o 
-------~-----------------------------------------------------



------------------ SPSS/PC+ 
V7 VIVES CON 

Va lid 
CUm 

Value La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

1 70 81.4 81.4 
81.4 

2 4.7 4.7 
86.0 

3 4. 7 4.7 
90.7 

4 4 4.7 4.7 
95.3 

5 3 3.5 3.5 
98.8 

6 1 1.2 1.2 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases . 86 Missing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

va HABIATANTES EN CASA 

Va lid 
cum 

Value La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

1 1.2 1.2 
1.2 

2 4.7 4.7 
5.8 

18 20.9 20.9 
26.7 

33 38.4 38.4 
65.1 

5 18 20.9 20.9 
86.0 

9 10.5 10.5 
96.5 

7 3.5 3.5 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missing cases o 



------------------ SPSS/PC+ 
V9 OCUPACION PADRE 

Va lid 
Cum 

Val u e La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 8 9.3 9.3 
9.3 

l 1.2 1.2 
10.5 

3 3 3.5 3.5 
14 .o 

4 4 4.7 4.7 
18.6 

5 ll 12.8 12.8 
31.4 

9 3 3.5 3.5 
34.9 

11 19 22.1 22.l 
57.0 

13 3 3.5 3.5 
60.5 

14 6 7.0 7.0 
67 .4 

15 6 7.0 7.0 
74.4 

17 J 3.5 3.5 
77.9 

19 6 7.0 7.0 
84.9 

23 13 15.1 15.1 
100.0 

TOTAL 36 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missing Cases o 



VlO OCUPACION MADRE 

cum 
Value Label 

Percent Percent 

4.7 

7.0 

10.5 

11.6 

94.2 

100.0 

Valid CaGes 86 

SPSS/PC+ 

Val u e Frequency 

5 

9 

11 

15 1 

16 71 

23 5 

-------
TOTAL 86 

Missing Cases o 

Va lid 

Percent 

4.7 4.7 

2.J 2.J 

3.5 3.5 

1.2 1.2 

82.6 82.6 

5.8 5.8 

100.0 100.0 



SPSS/PC+ 

Vll ESCOLARIDAD PADRE 

Va lid 
Cum 

Val u e La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

1 2 2.3 2.3 
2.3 

2 22 25.6 25.6 
27.9 

3 1 1.2 1.2 
29.l 

4 13 15.l 15.1 
44.2 

5 1 1.2 1.2 
45.3 

6 9 10.5 10.5 
55.8 

7 4 4.7 4.7 
60.5 

8 12 14.0 14.0 
74.4 

9 1 1.2 1.2 
75.6 

10 9 10.5 10.5 
86.0 

12 1 1.2 1.2 
87.2 

13 10 11.6 11.6 
98.B 

24 1 1.2 1.2 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

SPSS/PC+ 

Valid cases 86 Hiiising cases o 



SPSS/PC+ 

Vl2 ESCOLARIDAD MADRE 

Va lid 
Cum 

Value La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

l 3 3.5 3.5 
3.5 

2 36 41.9 41.9 
45.3 

3 2 2.3 2.3 
47.7 

15 17 .4 17.4 
65.l 

6 9 10.5 10.5 
75.6 

7 l 1.2 1.2 
76.7 

8 3 3.5 3.5 
80.2 

10 4,7 4.7 
84.9. 

ll 6 1.0 7.0 
91.9 

12 3 3.5 3.5 
95.3 

13 4 4.7 4.7 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

SPSS/PC+ 

Valid cases 86 Mi&Ging Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

VlJ INGRESO MENSUAL 

Va lid 
cum 

Val u e La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

l. 2 2.3 2.3 
2.3 

2 62 72.1 72.1 
74.4 

3 21 24.4 24.4 
98.8 

5 1 1.2 1.2 
100.0 

TOTAL 86 100,0 100.0 

Valid Cases 86 Missing cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

Vl4 TRABl\JAS 

Va lid 
Cum 

Value Label Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

l 60 69.8 69.8 
69.8 

2 5.8 5.8 
75.6 

3 21 24.4 24.4 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missing Cases o 
-----------------------------------------~-------------------



------------------ SPSS/PC+ 

Vl5 RAZON FACULTAD 

Va lid 
Cum 

Value La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

l. 7 8.1 8.1 
8.1 

2 11 12.B 12.8 
20.9 

3 23 26.7 26.7 
47.7 

4 8 9.3 9.3 
57.0 

5 7 8.1 8.1 
65.1 

6 11 12.8 12.8 
77.9 

7 11 12.8 12.B 
90.7 

B 8 9.3 9.3 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

valid cases 86 Missing Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

Vl6 RAZON DE CARRERA 

Va lid 
cum 

Value La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

1 27 31. 4 Jl.4 
Jl.4 

2 39 45.3 45.3 
76. 7 

3 9 10.5 l0.5 
87.2 

4 l l.2 1.2 
88.4 

5 2.3 2.3 
90.7 

7 5 5.8 5.B 
96.5 

8 3 3.5 J.5 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

Vl7 

Va lid 
Cum 

Value La bel Value Freguency Percent 
Percent Percent 

l 47 54.7 54. 7 
54.7 

2 33 38.4 38.4 
93.0 

3 6 7.0 7.0 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missing cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

Vl8 CONOCE PLAN DE EST. 

Va lid 
cum 

Val u e La bel Val u e Frequency Percent 
Perc::ent Percent 

1 18 20.9 20.9 
20.9 

2 14 16.:l 16.3 
37.2 

9 10.5 10.5 
47.7 

5 7 8.l 8.1 
55.8 

6 7 8,l s.1 
64.0 

7 2 2.3 2.3 
66.3 

8 29 33.7 33.7 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missing C~ses o 



SPSS/PC+ 

Vl9 CONOCIAS TRONCO COMUN 

Va lid 
Cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 61 70.9 70.9 
70.9 

2 24 ;':7.9 27.9 
98.B 

3 l 1.2 1.2 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Hissing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V20 PENSABAS QUE SE ESTUDIABA EN LOS los. SE 

Va lid 
cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

1 9 10.5 10.5 
10.5 

2 20 23.3 23.3 
33.7 

3 34 39.5 39.5 
73.3 

4 10 11. 6 11.6 
84.9 

5 13 15.1 15.1 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid cases 86 Missing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V2l FUE LO QUE TU ESPERABAS 

Va lid 
Cum 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 38 44.2 44.2 
44.2 

2 42 48.8 48.B 
93.0 

3 6 7.0 1.0 
100.0 

TOTA!. 86 100.0 100.0 

Valid cases 86 Missing Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

PQl PORQUE 

Va lid 
Cum 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

1 7 8,1 8.1 
8.1 

2 8 9.3 9.3 
17.4 

9 10.5 10.5 
27.9 

4 5 5.8 5.8 
JJ.7 

5 21 24.4 24.4 
58.1 

6 36 41.9 41.9 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Hissing Case.a o 



------------------ SPSS/PC+ 

V22 CONOCES OBJ. TRONCO COMUN 

Valid 
cum 

Value La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

1 59 68.6 68.6 
68.6 

2 21 24.4 24.4 
93.0 

3 6 7.0 7.0 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.-0 

valid cases 86 Missinq Case'! o 



------------------ SPSS/PC+ 

V2J CONOCES AREAS DE TRONCO COMUN 

Va lid 
Cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

JJ JB.4 JB.4 
JB.4 

2 J4 J9.5 J9.5 
77 •. 9 

19 22.l 22.l 
100.0 

TOTAL 66 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missing Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

MEN MENCIONALl\S 

Va lid 
Cum 

Val u e Label Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

l 13 15.l 15. l 
15.1 

2 18 20.9 20.9 
36.0 

3 55 64.0 64.0 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missing cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

V24 TRONCO COMUN AMPLIA CONOCIMIENTOS 

Va lid 
cum 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

1 80 93.0 93.0 
93,0 

2 3.5 3.5 
96.5 

3 3 3.5 J.5 
100.0 

TOTAf, 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missing cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

PQ2 POR QUE 

Va lid 
Cum 

Value· La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

1 44 51.2 51.2 
51.2 

2 6 1.0 7.0 
58.l 

5 8 9.3 9.3 
67.4 

6 28 32.6 32.6 
100,0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 66 Missing cases o 



SPSS/PC+ 

V25 TRONCO COMUN DA BASES PARA LA CARRERA 

Va lid 
cum 

Val u e La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 28 32,6 32.6 
32.6 

2 31 36.0 36.0 
68.6 

3 21 24.4 24.4 
93.0 

4 6 7.0 7.0 
too.o 

TOTAL 86 100,0 100.0 

Valid Cases 86 Missing Cases o 



SPSS/PC+ 

V26 TRONCO COMUN AFINA PREFERENCIA CARRERA 

Val id 
CUm 

Value La bel Value Frequcncy Percent 
Percent Percent 

1 50 58.1 58.1 
58.1 

2 30 3•1.9 34.9 
93.0 

3 6 7.0 7.0 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missing cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

PQJ POR QUE 

valicl 
cum 

Value La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

l 7 8.1 8.1 
8.1 

2 8 9.J 9.J 
17.4 

3 12 14.0 14.0 
31.4 

4 21 24.4 24.4 
55.8 

5 38 44.2 44.2 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missing cases o 



SPSS/PC+ 

V27 COMUNICOLOGO NECESITA CONOC. FORMACION B 

Va lid 
cum 

Val u e La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

1 76 88.4 88.4 
88.4 

2 5 5.3 5.8 
94.2 

3 5 5.8 5.8 
100.0 

TOTAL 86 100.0 lGO.O 

Valid Cases 86 Missing cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

PQ4 POR QUE 

Valid 
cum 

Value Label Value Freqt1ency Percent 
Percent Percent 

1 28 32.6 32.6 
32.6 

2 7 8.1 8.1 
40.7 

3 2 2.3 2.3 
43.0 

4 30 34,9 34.9 
77 .9 

5 19 22.1 22.1 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid cases 86 Missing cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

V28A IMPARTEN CLASES O ler.GRUPO 

Va lid 
cum 

Val u e La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

1 64 74.4 74.4 
74.4 

2 13 15.1 15.l 
89.5 

3 l 1.2 1.2 
90.7 

4 6 7.0 7.0 
97.7 

6 2 2.3 2.3 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid cases 86 Missinq Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V28B IMPARTEN CLASES 2. GRUPO 

Valid 
cum 

Val u e Label Value Freguency Percent 
Percent Percent 

o 22 25.6 25.6 
25.6 

2 28 32.6 32.6 
58.1 

4.7 4.7 
62.8 

4 19 22.1 22.1 
84.9 

5 1 1.2 1.2 
86.0 

6 10 ll.6 11.6 
97.7 

8 2.3 2.3 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid cases 86 Missinq Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V28C IMPATEN CLASES 3er. GRUPO 

Va lid 
cum 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o 36 41.9 41.9 
41.9 

l 1 1.2 1.2 
43.0 

3 2 2.3 2.3 
45.3 

12 14.0 14.0 
59.3 

5 4 4.7 4.7 
64 .o 

6 18 20.9 20.9 
84.9 

7 3 3.5 3.5 
88.4 

8 10 11.6 11.6 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Kissing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V29A COMO SE EVALUA ler. GRUPO 

Valid 
curo 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 63 73.3 73.3 
73.3 

2 10 11.6 11.6 
84.9 

3 5 5.8 5.8 
90.7 

4 3 3.5 3.5 
94.2 

5 3 3.5 3.5 
97.7 

7 1 1.2 1.2 
98.8 

9 l 1.2 l.2 
100.0 

TOTAL 86 100,0 100.0 

Valid cases 86 Missinq Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V29B COMO SE EVALUA 20. GRUPO 

Va lid 
cum 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o 17 19.8 19.8 
19.8 

2 12 14.0 14.0 
33.7 

3 25 29.1 29.1 
62.8 

4 13 15.1 15.1 
77.9 

5 15 17 .4 17.4 
95.3 

7 3 3.5 3.5 
98.8 

B 1 1.2 1.2 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Kissing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V29C COMO SE EVALUA 3er. GRUPO 

Va lid 
curo 

Val u e La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o 3l 36.0 36.0 
36.0 

8 9.3 9.3 
45.3 

4 4.7 4.7 
50.0 

5 30 34.9 34 .9 
84.9 

6 1 l. 2 1.2 
86,0 

7 8 9.3 9.3 
95.3 

8 4.7 4.7 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid cases 86 Missinq Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V30 EL PROF. AL INICIO TE DA PROGRAMA 

Va lid 
cum 

Val u e Label Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

1 28 32.6 32.6 
32.6 

2 33 38.4 38.4 
70.9 

3 12 14 .o 14 .o 
84.9 

13 15.l 15.1 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missinq Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V31 L/\ GUIA LA CUMPLE EL PROF 

Va lid 
Cum 

Val u e Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 28 32.6 32.6 
32.6 

2 49 57.0 57.0 
89.5 

J 9 10.5 10.5 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.Q 

Valid cases 86 Missinq Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

PQS POR QUE 

Va lid 
c:um 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 31 36.0 36.0 
36,0 

3 14 16.3 16.3 
52.3 

17 19.B 19.8 
72,l 

5 24 27.9 27.9 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

valid cases 86 Missing cases o 



SPSS/PC+ 

VJ2 MAT. MAS IMP. DEL T.C. PARA C. DE LA COM 

Va lid 
Cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

8 9,3 9.3 
9.3 

2 10 11.6 11.6 
20.9 

3 5 5.8 5.8 
26.7 

25 29.1 29.1 
55.8 

5 10 11. 6 11.6 
67.4 

6 6 1.0 7.0 
74.4 

7 16 18.6 18.6 
93,0 

8 3.5 3.5 
96.5 

9 3.5 3.5 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

SPSS/PC+ 

Valid Cases 86 Missing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

PQ6 POR QUE 

Valid 
cum 

Val u e Label Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

1 25 29.1 29.1 
29.1 

2 21 24.4 24.4 
53.5 

3 40 46.5 46.5 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missing Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

VJ3 AL FIN DEL T.C. ESTA CAPACITADO P/INVEST 

Valid 
cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 31 36,0 36.0 
36.0 

2 45 52.3 52.3 
88.4 

10 ll.6 ll.6 
100.0 

TOTAI, 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missing cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

PQ7 POR QUE 

Valid 
Cum 

Val u e Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 13 15.1 15.l 
15.l 

2 13 15.l 15.l 
30.2 

3 6 7.0 7.0 
37.2 

15 17.4 17.4 
54.7 

5 23 26.7 26.7 
81.4 

6 16 18.6 18.6 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V34 PODRIAS HACER INF. DE INV. C/REDAC. 

va lid 
cum 

Val u e Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l J4 39.5 J9.5 
39.S 

2 43 so.o so.o 
89.S 

9 10.5 10.5 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missing cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

PQ8 POR QUE 

Va lid 
CUm 

Val u e Label Value Frequency Percent 
Percent Pcrccnt 

l 14 16.3 16.3 
16.3 

2 11 12.8 12.8 
29.1 

3 9 10.5 10.5 
39.5 

6 7.0 7.0 
46.5 

5 21 24.4 24.4 
70.9 

6 25 29.1 29.1 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

valid Cases 86 Missing Cases o 



SPSS/PC+ 

VJ5 AL TERMINAR T.C. TIENES VISION DE I~ SOC 

Val id 
cum 

Val u e Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 49 57. o 57.0 
57.0 

26 J0.2 J0.2 
87.2 

J 11 12.8 12.B 
100.0 

TOTAL B6 100.0 100.0 

Valid Cases 86 Missing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

PQ9 

Valid 
curo 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

1 13 15.1 15.1 
15.1 

2 21 24.4 24.4 
39.5 

3 1 1.2 1.2 
40.7 

4 26 30.2 30.2 
70.9 

5 25 29.1 2!J .1 
100.0 

TO'l'AL 86 100.0 100.0 

Valid cases 86 Missing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V36 DESENPEÑO EN' QUE llREA DE COMUNIC TE GUST 

Val id 
cum 

Val u e La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

1 35 40.7 40.7 
40.7 

2 29 33.7 33.7 
74.4 

3 1 1.2 1.2 
75.6 

1 l. 2 1.2 
76.7 

5 2 2.3 2.3 
79.l 

6 2 2.3 2.3 
81.4 

7 13 15.1 15.l 
96.5 

8 3 3.5 J.5 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid Cases 86 o 



----------------
SPSS/PC+ 

V37 QUE ESPERAS DE LA CARR. c. DE LA COMUNIC 

Val id 
Cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

23 26. 7 26.7 
26.7 

2 27 31.4 31.4 
58.1 

4.7 4.7 
62.8 

5 l. 2 1.2 
64.0 

6 14 16.3 16.3 
80.2 

7 17 19.8 19.8 
100.0 

TOTAL 86 100.0 100.0 

Valid cases 86 Missing Cases o 



SPSS/PC+ 

SEM SEMESTRE 

Va lid 
Cum 

Val u e La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 57 60.6 60.6 
60.6 

2 34 36.2 36.2 
96.8 

3 3.2 3.2 
100.0 

TOTl\L 94 100.0 100.0 

Valid cases 94 Missing Cases o 



AÑO DE INGRESO 

cum 
Value Label 

Percent Percent 

7.4 

8.5 

9.6 

12.8 

17 .o 

67.0 

98.9 

100.0 

Valid cases 94 

SPSS/PC+ 

Value Frequency 

o 7 

22 1 

81 1 

82 3 

83 4 

84 47 

85 30 

86 1 

TOTAL 94 

Missing cases o 

Va lid 

Percent 

7.4 7.4 

1.1 1.1 

1.1 l.1 

3.2 3.2 

4. 3 4.3 

50.0 so.o 

31. 9 31.9 

1.1 1.1 

100.0 100.0 



------------------
SPSS/PC+ 

TURNO 

Va lid 
cum 

Val u e Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o l l. l 1.1 
l. l 

l 58 61. 7 61. 7 
62.8 

2 Jl 33.0 33.0 
95.7 

3.2 3.2 
98.9 

l 1.1 1.1 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Valid Cases 94 Missing cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

EDAD EDAD 

Va lid 
Cwn 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o l 1.1 1.1 
1.1 

6 l 1.1 1.1 
2.1 

18 l 1.1 1.1 
3.2 

19 2 2.1 2.1 
5.3 

20 16 17 .o 17.0 
22.3 

21 40 42.6 42.6 
64.9 

22 16 17 .o 17 .o 
81.9 

23 11 11. 7 11. 7 
93.6 

24 l l. l 1.1 
94.7 

25 2 2.1 2.1 
96.8 

26 l 1.1 l. l 
97.9 

27 l 1.1 l. l 
98.\1 

31 l l.J. 1.1 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100,0 

-------------------------------------------------------------
SPSS/PC+ 

Valid cases 94 Missinq Cases o 



------------------
SEXO SEXO 

cum 
Value Label 

Percent Percent 

27.7 

100.0 

Valid cases 94 

Vl ESTADO CIVIL 

cum 
Value Label 

Percent Percent 

94.7 

98.9 

100.0 

Valid Cases 94 

SPSS/PC+ 

Va lid 

Value Frequency Percent 

l 26 27.7 27.7 

2 68 72.J 72.J 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Missing Cases o 

SPSS/PC+ 

Va lid 

Value Frequency Percent 

l 89 94.7 94.7 

2 4.3 

1.1 1.1 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Missing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V2 NACIONALIDAD 

Va lid 
cura 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

1 70 74.5 74.5 
74.5 

3 24 25.5 25.5 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Valid cases 94 Missing Cases o 

------------------ SPSS/PC+ 

V3 LUGAR DE PROCEDENCIA 

Val id 
cura 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

1 80 85.1 85.1 
85.l 

2 3 3.2 3.2 
88.3 

10 10.6 10.6 
98.9 

4 1 1.1 1.1 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

valid cases 94 Missing cases o 



V4 

cum 
Value 

Percent 

4,3 

6.4 

17 .o 

26.6 

28.7 

30.9 

J9.4 

42.6 

50.0 

51.1 

55.J 

62.8 

63.8 

66.0 

98.9 

100.0 

V4 

LUGAR DE RESIDENCIA 

Label Value 
Percent 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

14 

15 

16 

17 

18 

TOTAL 

SPSS/PC+ 

LUGAR DE RESIDENCIA 

Frequency 

10 

9 

2 

2 

8 

7 

1 

7 

1 

2 

Jl 

1 

94 

Valid cases 94 Missing Cases o 

Va lid 

Percent 

4.3 4.J 

2.1 2.1 

10.6 10.6 

9.6 9.6 

2.1 2.1 

2.1 2.1 

3.5 8.5 

3. 2 3.2 

7.4 7.4 

1.1 1.1 

4.3 4.3 

7.4 7.4 

1.1 1.1 

2.1 2.1 

33.0 JJ.O 

l.l l. l 

100.0 100.0 



------------------ SPSS/PC+ 

VS VIVE CON 

Va lid 
cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

1 79 84.0 84.0 
84.0 

2 9 9.6 9.6 
93.6 

3 5 5.3 5.3 
98.9 

5 1 l.l l.l 
100.0 

T01'AL 94 100.0 100.0 

Valid Cases 94 Missing cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

V6 4 DE PERSONAS QUE HABITAN EN TU CASA 

Va lid 
cum 

Value La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

1 1 l. l 1.1 
1.1 

2 4 4.3 4.3 
5.3 

24 25.5 25.5 
30.9 

4 40 42.6 42.6 
73. 4 

5 12 12.B 12,B 
86.2 

6 7 7.4 7.4 
93.6 

7 6 6.4 6.4 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Valid Cases 94 Kissing Cases o 



SPSS/PC+ 

V7 OCUPACION PADRE 

Va lid 
cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 17 18 .1 18.1 
l.8.l. 

2 1 1.1 1.1 
19.1 

3 1 1.1 1.1 
20.2 

4 1 1.1 1.1 
21.3 

5 4 4.3 4.3 
25.5 

6 1 l. l 1.1 
26.6 

7 1 1.1 1.1 
27.7 

11 23 24.5 24.5 
52.1 

l2 2 2.1 2.1 
54.3 

l4 4 4.3 4.3 
58.5 

15 6 6.4 6.4 
64.9 

17 2 2.l 2.1 
67.0 

19 !l 8.5 8.5 
75.5 

21 14 14 .9 14 .9 
·90.4 

22 1 l.1 1.1 
91.5 

23 8 8.5 8.5 
LOO.O 

TOTAL 94 100.0 100.0 

-------------------------------------------------------------------------------
SPSS/PC+ 

Va lid Cases 94 Missing Cases o 
-------------------------------------------------------------



SPSS/PC+ 

va OCUPACION MADRE 

Val id 
Cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

1 5 5.3 5.3 
5.3 

4 4.3 4.3 
9.6 

5 6 6. 4 6.4 
16.0 

6 l 1. l 1.1 
17 .o 

9 4 4.3 4.3 
21. 3 

11 5 5.3 5.3 
26.6 

14 1 1.1 l.1 
27.7 

16 62 66.0 66.0 
93.6 

21 1 1.1 l.l 
94.7 

23 5 5.3 5.3 
100. o 

TOTAL !)4 100.0 100.0 

SPSS/PC+ 

Valid cases 94 Missing cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V9 NIVEL ESCOLARIDAD PADRE 

Va lid 
cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 6 6.4 6.4 
6.4 

2 21 22.3 22.3 
28.7 

3 l l.l 1.1 
29.8 

4 17 18.l 18.l 
47.9 

6 13 13.8 13. 8 
61.7 

7 l 1.1 l. l 
62.8 

8 21 22.3 22.3 
85.l 

9 3 J.2 3.2 
88.3 

10 2 2.1 2.1 
90.4 

11 l l.1 l. l 
91.5 

13 8 8.5 8.5 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 
------------------------------------- - -_ _, --·~ -----------------

SPSS/PC+ 

Valid cases 94 Missing Cases o 



SPSS/PC+ 

VlO NIVEL ESCOLARIDAD MADRE 

Va lid 
cum 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

1 7 7,4 7.4 
7.4 

2 30 31.9 31.9 
39.4 

4 15 16.0 16.0 
55.3 

6 8 8.5 8.5 
63.8 

7 1 1.1 1.1 
64.9 

8 11 11. 7 11. 7 
76.6 

10 10 10.6 10,6 
87.2 

11 8 8.5 8.5 
95.7 

12 1 1.1 l.l 
96.8 

13 3.2 3.2 
100,0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

SPSS/PC+ 

Valid Cases 94 Missing Cases o 



SPSS/PC+ 

Vll NIVEL DE INGRESOS FAMILIAR 

Va lid 
curn 

Val u e Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

2 10 10.6 10.6 
10.6 

3 6!l 72.J 72. 3 
83.0 

4 16 17 .o 17 .o 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Valid Cases 94 Missing Cases o 

SPSS/PC+ 

V12 TARBAJAS 

Va lid 
cum 

Val u e Label Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

l 63 67.0 67.0 
67.0 

2 31 33.0 33.0 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Valid Cases 94 Missing Cases o 



SPSS/PC+ 

V13 PORQUE ELEGISTE LA CARRERA DE C. DE LA C 

Cum 
Value Label 

Percent Percent 

8.5 

50.0 

69.1 

73.4 

75.5 

76.6 

89.4 

96.8 

97.9 

100.0 

Valid Cases 94 

Value Frequency Percent 

1 8 8.5 

39 41. 5 

18 19.1 

4.3 

5 2.1 

6 1 1.1 

7 12 12.8 

7 7.4 

9 1 1.1 

10 2 2.1 

TOTAL 94 100.0 

SPSS/PC+ 

Missing Cases o 

va lid 

8.5 

41.5 

19.1 

4.3 

2.1 

1.1 

12.8 

7 .4 

1.1 

2.1 

100.0 



SPSS/PC+ 

Vl4 ES NECESARIA LA INF DEL PLAN DE EST. DE 

Valid 
curo 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 91 96.8 96.8 
96.B 

2 2 2.1 2.1 
98.9 

3 1 1.1 l.1 
100,0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Valid Cases 94 Missinq Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

Vl5 CRITERIO DE ELECCION DE PROFS. 

Va lid 
cum 

Value La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

1 24 25.5 25.5 
25.5 

2 45 47.9 47.9 
7J.4 

J 16 l7 .o 17 .o 
90.4 

4 2 2.1 2.1 
92.6 

5 6 6.4 6.4 
98,9 

6 1 1.1 1.1 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Valid cases 94 Missing cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

Vl6 CONSULTAS PLAN DE EST DE LA CARRERA 

Val id 
cum 

Value Label Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

1 JG Ja.J 38.3 
38.3 

37 39.4 39.4 
77. 7 

7 7.4 7.4 
85.1 

3.2 3.2 
88. 3 

5 11 11. 7 11. 7 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Valid Cases 94 Missing Cases o 



SPSS/PC+ 

V17A COMO SON LAS CLASES P/CARRERA 

Va lid 
Cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l. 1.2 12.8 12.B 
12.8 

2 22 23.4 23.4 
36.2 

J 29 30.9 J0.9 
67.0 

4 4 4,J 4.3 
71.3 

5 1 1.1 l.l 
72.3 

6 8 8.5 8.5 
80.9 

7 7 7.4 7.4 
88.3 

8 2 2.1 2.1 
90.4 

1.0 6 6.4 6.4 
96.8 

11. 3 3.2 3.2 
ioo.o 

TOTAL 94 100.0 100.0 

SPSS/PC+ 

Valid cases 94 Missing Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

Pl POR QUE 

Va lid 
cum 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

1 10 10.6 l.0.6 
10.6 

2 1 1.1 1.1 
11. 7 

2 2.1 2.1 
13.B 

4 15 16.0 16.0 
29.8 

5 61 64 .9 64.9 
94.7 

6 5 5.3 5.3 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Valid Cases 94 Missing Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

VlBA COMO EVALUAll TUS MAESTROS LA MAT. 

Va lid 
Cum 

Val u e Label Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

1 66 70.2 70.2 
70.2 

2 14 14.9 14.9 
BS.l 

3 2 2.1 2.1 
87.2 

4 7 7.4 7.4 
94.7 

6 3 3.2 3.2 
97.9 

7 2 2.1 2.1 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Valid cases 94 Missing Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

Vl9 MAT CURSADAS DENTRO DE LA FAC. 

Va lid 
cum 

Val u e Label Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

l JO Jl.9 31.9 
31.9 

2 44 46.8 46.8 
78.7 

3 11 ll.7 11.7 
90.4 

4 J 3.2 3.2 
93.6 

5 6 6.4 6.4 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Valid cases 94 Hissing Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

V20 CUANTOS PROFS. TE DIERON PROG. DE EST. 

Va lid 
cum 

Val u e La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 5 5.3 5.3 
5.3 

2 53 56.4 56.4 
61. 7 

3 29 30.9 30.9 
92.6 

4 3 3.2 3.2 
95.7 

5 4 4.3 4.3 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Valid Cases 94 Missing Cases o 



SPSS/PC+ 

V2l ES + o - SE VEA UN POCO DE CADA MEDIO 

cum 
Value Label 

Percent Percent 

66.0 

97 .9 

100.0 

Valid Cases 94 

Value Frequency Percent 

l 62 66.0 

30 3l.9 

2 2.1 

TOTAL 94 100.0 

Missing Cases o 

Va lid 

66.0 

Jl.9 

2.1 

100.0 



------------------
SPSS/PC+ 

P2 PORQUE 

Valid 
Cum 

Val u e La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 17 18 .l 18.l 
18.1 

2 39 41.5 41.5 
59.6 

3 25 26.6 26.6 
86.2 

4 3 3.2 3.2 
89.4 

5 1 1.1 1.1 
90.4 

6 9 9.6 9.6 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Valid Cases 94 Missing Cases o 



SPSS/PC+ 

V22 MAT. EXISTE VINCULACION EN TEORIA Y PRAC 

Cum· 
Value Label 

Percent Percent 

1.1 

4.J 

8.5 

62.8 

90.4 

92.6 

95.7 

98.9 

100.0 

Valid Cases 94 

Value Frequency Percent 

o 1 1.1 

l 3 J.2 

2 4 4.3 

3 51 54.3 

4 26 27.7 

6 2 2.1 

7 J.2 

8 J.2 

9 l 1.1 

TOTAL 94 100.0 

SPSS/!'C+ 

Missing Cases o 

Va lid 

1.1 

J.2 

4.J 

54. 3 

27.7 

2.1 

J.2 

3.2 

1.1 

100.0 



------------------ SPSS/PC+ 

V23 PRENSA ESCRITA ES LA MEJOR AREA DE FCPS 

Valid 
cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o 1 1.1 1.1 
1.1 

1 54 57.4 57.4 
58.5 

2 26 27.7 27.7 
86.2 

6 6.4 6.4 
92.6 

4 7 7.4 7.4 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Valid Cases 94 Missing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

P3 PORQUE 

Va lid 
Cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o 11 ll. 7 ll. 7 
ll. 7 

l 5 5.3 5.3 
17 .o 

2 2 2.1 2.1 
19.l 

3 7 7.4 7.4 
26.6 

4 41 43.6 43.6 
70.2 

5 12 12.8 12.B 
83.0 

6 9 9.6 9.6 
92.6 

7 2 2.1 2.1 
94.7 

8 4 4.3 4.3 
98.9 

9 l l.l l.l 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

-------------------------------------------------------------
SPSS/PC+ 

Valid cases 94 Missing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V24 CARACTERISTICAS DEL PROFESIONISTA 

Valid 
Cum 

Value Label Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

o 1 l. l l.l 
l.l 

1 8 8.5 8.5 
9.6 

2 26 27.7 27.7 
37.2 

3 20 21. 3 21. 3 
58.5 

4 15 16.0 16.0 
74.5 

5 18 19. l 19.1 
93.6 

6 6 6.4 6.4 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Valid cases 94 Missing Cases o 



SPSS/PC+ 

V25 CUAL ES EL CAMPO DE TRABAJO 

Va lid 
curo 

Val u e Label Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

o 1 1.1 1.1 
1.1 

1 12 12.8 12.8 
13.8 

2 8 a.s 8.5 
22.3 

3 2 2.1 2.1 
24.5 

4 35 37.2 37.2 
61.7 

5 5 5.3 5.3 
67.0 

6 8 8.5 8.5 
75.5 

7 22 23.4 23.4 
98.9 

8 1 1.1 1.1 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

SPSS/PC+ 

Valid Cases 94 Missing Cases o 



SPSS/PC+ 

V26 AL ATERMINAR LA CARRERA APLICARAS TUS CO 

Va lid 
cum 

Val u e La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

o l l.l l. l 
l.l 

l 25 26,6 26.6 
27.7 

2 65 69.l 69. l 
96.8 

3 3 3.2 3.2 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Valid Cases 94 Missing Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

V27 AL EGRESAR DONDE TRABJARAS 

Va lid 
cum 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o l 1.1 l.l 
l. l 

l 16 17.0 17.0 
18.l 

2 26 27.7 27.7 
45.7 

3 B 8.5 8.5 
54.3 

4 25 26.6 26.6 
80.9 

5 2 2.1 2.1 
83.0 

6 2 2.1 2.l 
85.l 

7 2 2.1 2.l 
87.2 

B B 8.5 B.5 
95.7 

9 4 4.3 4.3 
ioo.o 

TOTAL 94 100.0 100.0 

SPSS/PC+ 

Valid cases 94 Missing cases o 



P4 

CUm 
Value Label 

Percent Percent 

5.3 

54.) 

61.7 

63.8 

72.3 

74.5 

87.2 

98.9 

100.0 

Valid cases 94 

SPSS/PC+ 

Value Frequency Percent 

o 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

SPSS/PC+ 

Missinq Cases 

5 

46 

7 

2 

8 

2 

12 

11 

l 

;.¡ 

5.3 

48.9 

7 .4 

2.1 

8.5 

2.1 

12.8 

11. 7 

1.1 

lOO.O 

o 

Va lid 

5.3 

48.9 

7.4 

2.1 

8.5 

2.1 

12.8 

11."/ 

1.1 

100.0 



SPSS/PC+ 

V28A CUALES SON LAS FALLAS EN LA ENSEílANZA C 

Val id 
cum 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o 2 2.1 2.1 
2.1 

l 7 7.4 7.4 
9.6 

2 1 1.1 1.1 
10.6 

10 10.6 10.6 
21.J 

35 37.2 37.2 
58.5 

6 6 6.4 6.4 
64.9 

7 4.3 4.3 
69.1 

8 2 2.1 2.1 
71.J 

9 6 6.4 6.4 
77.7 

10 12 12.8 12.8 
90.4 

11 8 8.5 8.5 
98.9 

12 l.! l. l 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

SPSS/PC+ 

Valid Cases 94 Mis.sing Cases o 



SPSS/PC+ 
V29A QUE PROPONES 

Va lid 
CUl!I 

Value Label Value rrequency Percent 
Percent Percent 

o 5 5.3 5.3 
5,3 

l 5 5.3· 5.3 
10.6 

2 Jl 33.0 33.0 
43.6 

3 10 10.6 10.6 
54.3 

4 15 16.0 16.0 
70.2 

5 5 5,3 5.J 
75.5 

8 9 9.6 9.6 
85.l 

11 1.1 l.l 
86.2 

12 6 6.4 6.4 
92.6 

13 5 5.3 5.3 
97.9 

14 2 2.1 2.1 
100.0 

TOTAL 94 100,0 100.0 

SPSS/PC+ 

Valid Cases 94 Missing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V17B COMO SON LAS CLASES P/CARRERA 

Val id 
cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o 27 28.7 28.7 
28.7 

2 4 4.3 4.3 
33.0 

3 12 12.B 12.8 
45.7 

4 18 19.1 19.l 
64.9 

5 3 3.2 J.2 
68.l 

6 19 20.2 20.2 
88.3 

7 6 6.4 6.4 
94.7 

B 4 4.3 4.3 
98.9 

9 1 1.1 1.1 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

SPSS/PC+ 

Valid Cases 94 Missing Cases o 



SPSS/PC+ 

Vl7C COMO SON LAS CLASES P/CARRERA 

Curn 
Value Label 

Percent Percent 

75.5 

76.6 

77.7 

78.7 

83.0 

87.2 

97.9 

100.0 

Valid Cases 94 

Value Frequency 

o 71 

1 1 

2 1 

3 1 

4 4 

5 

6 10 

7 2 

TOTAL 94 

Missing cases o 

Va lid 

Percent 

75.5 75.5 

1.1 1.1 

1.1 1.1 

1.1 1.1 

4.3 4.3 

4.3 4.3 

10.6 10.6 

2.1 2.1 

100.0 100.0 



------------------
SPSS/PC+ 

VlSB COMO EVALUAN TUS MAESTROS LA MAT. 

Va lid 
cum 

Value La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

o 14 14.9 14.9 
14.9 

l 5 5.3 5.3 
20. 2 

2 47 so.o 50.0 
70.2 

3 12 12.B 12.B 
83.0 

4 16 17 .o 17 .o 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Valid Cases 94 Missing Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

Vl8C COMO EVALUAN TUS MAESTROS LA MAT. 

Va lid 
cum 

Value Label Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

o 30 31.9 31.9 
31. 9 

l 2.1 2.l 
34.0 

2 4.3 4.3 
38.3 

35 37.2 37.2 
75.5 

4 23 24.5 24.5 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

Valid Cases 94 Missin9 Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V28B CUALES SON LAS FALLAS EN LA ENSEÑANZA C 

Va lid 
Cum 

Value Label Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

o 33 35,1 35.1 
35.1 

1 1 1.1 1.1 
36.2 

2 1 1.1 1.1 
37.2 

3 10 10.6 10.6 
47.9 

4 16 17.0 17.0 
64.9 

5 2.1 2.1 
67.0 

6 6 6.4 6,4 
73.4 

7 6 6.4 6.4 
79.8 

8 4 4.3 4.3 
84.0 

9 4 4.3 4.3 
88.3 

10 10 10.6 10.6 
98.9 

11 1 1.1 l.l 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

-------------------------------------------------------------
SPSS/PC+ 

Valid Cases 94 Mis.sing Cases o 



SPSS/PC+ 

V28C CUALES SON LAS FALLAS EN LA ENSEÑANZA C 

Cum 
Value Label 

Percent Percent 

61. 7 

62.8 

68.1 

74.5 

76.6 

79.8 

85.1 

87.2 

88.3 

9J.6 

96.8 

100.0 

Valid cases 94 

Value Frequency Percent 

o 58 61. 7 

1 1 1.1 

2 5 5. J 

6 6,4 

2.1 

5 3.2 

6 5 5.3 

7 2.1 

8 1.1 

9 5 5.3 

10 3.2 

11 3.2 

TOTAL 94 100.0 

SPSS/PC+ 

Missing Cases o 

Va lid 

61. 7 

1.1 

5.J 

6.4 

2.1 

3.2 

5.3 

2.1 

1.1 

5.3 

3.2 

3.2 

100.0 



------------------ SPSS/PC+ 

V29B QUE PROPONES 

Va lid 
cum 

Val u e La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percant 

o 42 44.7 44.7 
44.7 

l 1 1.1 1.1 
45.7 

2 9 9.6 9.6 
55.3 

3 2 2.1 2.1 
57 .4 

4 15 16.0 16.0 
73.4 

5 5 5"3 5.3 
78.7 

6 1.1 1.1 
79.8 

B 6 6.4 6.4 
86.2 

10 2 2.1 2.1 
88.3 

11 3 J.2 3,2 
91.5 

12 2.1 2.1 
93.6 

13 6 6.4 6.4 
loo.o 

TOTAL 94 100.0 100.0 

SPSS/PC+ 

Valid Cases 94 Mis.sing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V29C QUE PROPONES 

Va lid 
cum 

Value La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

o 69 73.4 73.4 
73.4 

1 l 1.1 1.1 
74.5 

2 1 1.1 l.. l 
75.5 

2.1 2.1 
77. 7 

5 5.3 5.3 
83.0 

5 5 5.3 5.3 
88.3 

6 3.2 3.2 
91. 5 

8 1 1.1 1.1 
92.6 

9 1 1.1 1.1 
93.6 

11 1 1.1 1.1 
94.7 

12 4 4.3 4.3 
98.9 

13 l 1.1 1.1 
100.0 

TOTAL 94 100.0 100.0 

-------------------------------------------------------------



SPSS/PC+ 

Vl SEXO 

Va lid 
cum 

Val u e La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

1 15 60.0 60.0 
60.0 

2 10 40.0 40.0 
100.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Valid Cases 25 Missing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V2 ESTADO CIVIL 

Va lid 
cum 

Val u e La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 22 se.o 88.0 
se.o 

2 2 B.O B.O 
96.0 

l 4.0 4.0 
100,0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Valid cases 25 Missing cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

V3 NACIONALIDAD 

Valid 
CUm 

Val u e La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

1 25 100.0 100.0 
100.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Valid Cases 25 Missinq Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

V4 LUGAR DE PROCEDENCIA 

Va lid 
cum 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 20 so.o so.o 
so.o 

3 5 20.0 20.0 
100,0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Valid Cases 25 Missing Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

vs OCUPACION PADRE 

Val id 
Curo 

Value La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

1 4 16.0 16.0 
16.0 

2 2 a.o 8.0 
24.0 

3 2 a.o B.O 
32.0 

5 1 4.0 ~.o 

36.0 
6 2 a.o B.O 

44.0 
9 1 4.0 4.0 

48.0 
11 5 20.0 20.0 

68.0 
12 1 4.0 4.0 

72. o 
13 1 4.0 4.0 

76.0 
17 l 4.0 1.0 

so.o 
23 5 20.0 20.0 

100.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

-------------------------------------------------------------
SPSS/PC+ 

Valid Cases 25 Missing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V6 OCUPACION MADRE 

Va lid 
Cum 

Val u e Label Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

1 2 a.o a.o 
a.o 

9 1 4.0 4.0 
12.0 

11 2 a.o B.O 
20.0 

12 l 4.0 4.0 
24.0 

16 17 Ga.o 6a.o 
92. o 

21 1 4.0 4.0 
96.0 

23 1 4.0 4.0 
100.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Valid Cases 25 Missing cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

V7 GENERACION 

Va lid 
cum 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

7881 2 a.o s.o 
a.o 

8184 3 12.0 12.0 
20.0 

8285 14 56.0 56.0 
76.0 

8386 6 24.0 24.0 
100.0 

TOTAL 25 100,0 100.0 

Valid cases 25 Missing cases o 

------------------ SPSS/PC+ 

va NOMBRE C. 

Va lid 
CUm 

Val u e Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

2 l 4.0 4.0 
4.0 

J 2 a.o B.O 
12.0 

4 22 as.o ss.o 
100.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Valid Cases 25 Missing cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

V9 TITULADO 

Valid 
cum 

Value La bel Value Frequcncy Percent 
Percent Percent 

l 1 4.0 4.0 
4.0 

2 24 96.0 96.0 
100.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Valid Cases 25 Missing Cases o 

SPSS/PC+ 

VlO FECHA 

Va lid 
cum 

Val u e La bel Value Frequency Percent 
Pe1·c-.nl Percent 

o 24 96.0 96.0 
96.0 

86 l 4.0 4.0 
100.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Valid Cases 25 Missing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

Vll FALTAN MAT. 

Va lid 
Cum 

Val u e La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o l 4.0 4.0 
4.0 

l 10 40.0 40.0 
44.0 

2 13 52.0 5,2 .o 
96.0 

l 4.0 4.0 
100.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Valid Cases 25 Missing Cases o 

------------------ SPSS/PC+ 

Vl2A TRABAJO SECTOR 

Va lid 
CUm 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 17 68.0 68.0 
68.0 

2 8 32.0 32.0 
100.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Valid Cases 25 Missing Cases o 
---------------------------------------------·~~~~~ 



------------------
SPSS/PC+ 

Vl2B TRABAJO MEDIO 

Va lid 
cum 

Value Label Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

o 2 a.o a.o 
a.o 

1 9 36.0 36.0 
44. o 

2 5 20.0 20.0 
64. o 

a 32.0 32. o 
96.0 

5 1 4.0 4.0 
100.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Valid Cases 25 Missing Cases o 

SPSS/PC+ 

Vl2C TRABAJO INST. ENS. 

Va lid 
cum 

Val u e Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o 20 so.o so.o 
so.o 

2 5 20.0 20.0 
100.0 

TOTAL 25 100.0 100,0 

Valid cases 25 Missing Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

Vl2D TRABl\JO INIC. PRIV. 

Va lid 
cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o 22 as.o 88.0 
as.o 

l 3 12.0 12.0 
100.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Valid cases 25 Missing Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

V13 CARGO 

Va lid 
curn 

Val u e Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l. 2 a.o a.o 
a.o 

2 6 24 .o 24.0 
32.0 

4 l 4.0 4.0 
36.0 

5 1 4.0 4.0 
40.0 

6 5 20.0 20.0 
60.0 

8 12.0 12.0 
72.0 

9 4 16,0 16.0 
as.o 

10 1 4.0 4.0 
92.0 

11 1 4.0 4.0 
96.0 

12 1 4.0 4.0 
100.0 

TOTAL 25 100.C 100.0 

-------------------------------------------------------------
SPSS/PC+ 

valid cases 25 Missing Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

Vl4 LUGAT 

Va lid 
curn 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 6 24.0 24 .o 
24.0 

3 l 4.0 4.0 
2B.O 

l 4.0 4.0 
32.0 

5 2 B.O a.o 
40.0 

6 l 4.0 4.0 
44 .o 

7 l 4.0 4.0 
48.0 

a 16.0 16.0 
64.0 

9 l 4.0 4.0 
6B.O 

11 5 20.0 20.0 
BB.O 

12 2 B.O B.O 
96.0 

13 l 4.0 4.0 
100.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

-------------------------------------------------------------

Valid cases 25 Missing Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

VlS CRITERIOS 

Va lid 
Cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o 2 a.o a.o 
a.o 

l 13 52.0 52.0 
60.0 

2 5 20.0 20.0 
so.o 

2 a.o a.o 
as.o 

3 12.0 12.0 
100.0 

TOTAL 25 100. o 100.0 

Valid Cases 25 Missing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

Vl.6A CONOC. 

Va lid 
Cum 

Value Label Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

l 19 76.0 76.0 
76.0 

2 6 24.0 24.0 
100.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Valid Cases 25 Missing cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

Vl6B PORQUE 

Va lid 
cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o 16.0 16.0 
16.0 

1 2 8.0 8.0 
24.0 

2 6 24.0 24.0 
48.0 

4.0 4.0 
52.0 

8 32.0 32.0 
84,0 

5 4.0 4.0 
as.o 

6 a.o a.o 
96.0 

7 4.0 4.0 
100.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Valid cases 25 Missing Cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

Vl7 PROBLEMAS 

Va lid 
curo 

Value Label Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

o 2 8.0 8.0 
8.0 

1 6 24.0 24.0 
32.0 

2 5 20.0 20.0 
52.0 

3 4.0 4.0 
56.0 

4 9 36.0 36.0 
92.0 

6 4.0 4.0 
96.0 

7 4.0 4.0 
100.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Valid cases 25 Missing Cases o 



------------------
Vl8 COMPET. 

cum 
Value La bel 

Percent Percent 

a.o 

36.0 

52.0 

92.0 

100.0 

Valid Cases 25 

Vl9 OTRAS P. 

Cum 
Value Label 

Percent Percent 

4.0 

as.o 

100.0 

Valid Cases 25 

SPSS/PC+ 

Va lid 

Value Frequency Percent 

o 2 a.o a.o 

l 7 28.0 28.0 

2 4 16.0 16.0 

10 40.0 40.0 

a.o a.o 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Missing cases o 

SPSS/PC+ 

Va lid 

Value Frequency Percent 

o l 4.0 4.0 

l 21 84.0 84.0 

12.0 12.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Missing Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

V20 QUIEllES 

Va lid 
Cum 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o 5 20.0 20.0 
20.0 

15 1 4.0 4.0 
24.0 

200 2 B.O B.O 
32.0 

206 1 4.0 4.0 
36.0 

213 l 4.0 4.0 
40.0 

302 l 4.0 4.0 
44.0 

411 l 4.0 4.0 
48.0 

500 l 4.0 4.0 
52.0 

600 l 4.0 4.0 
56.0 

706 1 4.0 4.0 
60.0 

606 2 8.0 B.O 
68.0 

810 1 4.0 4.0 
72.0 

1102 2 B.O B.O 
so.o 

1106 l 4.0 4.0 
84.0 

1207 l 4.0 4.0 
as.o 

1412 l. 4.0 4.0 
92.0 

1500 2 B.O B.O 
100.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

-------------------------------------------------------------

Valid cases 25 Missing Cases o 



V2 ll\ LIM!Tl\CIO!l 

cum 
Value Label 

Percent Percent 

4.0 

a.o 

44.0 

48.0 

68.0 

76.0 

ea.o 

84.0 

92.0 

100.0 

Valid cases 25 

SPSS/PC+ 

Val id 

Value Frequency Percent 

o 1 4.0 4.0 

1 1 4.0 4.0 

2 9 36.0 36.0 ~ 

1 '·º 4.0 

5 20.0 20.0 

5 2 a.o e.o 

6 1 4.0 4.0 

a 1 4.0 4.0 

10 2 a.o a.o 

11 2 a.o a.o 

TOTAL 25 100.0 100.0 

SPSS/PC+ 

Missing Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

V21B CUALIDAD 

Va lid 
Cum 

Val u e La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

o 3 12.0 12.0 
12.0 

1 5 20.0 20.0 
32.0 

2 6 24.0 24.0 
56.0 

7 2s.o 28.0 
S4.0 

4 4 16.0 16.0 
100.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Valid Cases . 25 Missing Cases o 

SPSS/PC+ 

V22A VINCULACION 

Va lid 
Ct1m 

Value La bel Value Frequency PercenL 
Percent Percent 

o 1 4.0 4.0 
4.0 

1 20 so.o so.o 
84.0 

2 4 16.0 16.0 
ioo.o 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Valid Cases 25 Missing Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

V22B PROBLEMAS 

Va lid 
curo 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o l 4.0 4.0 
4, o 

1 5 20.0 20.0 
24 .o 

2 9 36. o 36.0 
60.0 

5 20.0 20.0 
so.o 

6 1 4.0 4.0 
84.0 

2 a.o a.o 
92.0 

8 l 4.0 4.0 
96.0 

9 1 4.0 4.0 
100.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Valid Cases 25 Missing Cases o 



------------------ SPSS/PC+ 

V22C PROBLEMAS 

Va lid 
cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o 19 76.0 76.0 
76.0 

l 1 4.0 4.0 
so.o 

2 2 B.O B.O 
88.0 

3 l 4.0 4.0 
92.0 

5 1 4.0 4.0 
96.0 

6 l 4.0 4.0 
100.0 

'fOTAL 25 100.0 100.0 

Valid Cases 25 Missing cases o 



------------------
SPSS/PC+ 

V2J COMP. soc. 

Va lid 
Cum 

Value La bel Value Freguency Percent 
Percent Percent 

o 3 12.0 12.0 
12.0 

4 16.0 16.0 
28. o 

2 12.0 12.0 
40.0 

5 20.0 20.0 
60.0 

2 B.O 6.0 
68.0 

5 5 20.0 20.0 
88.0 

12.0 12.0 
100.0 

TOTAL 25 100.0 100.0 

Valid Cases 25 Missing Cases o 



----------------- SPSS/PC+ 

Vl MATERIA 

Cum 
Value La bel Val u e Frequency Percent 

Percent Percent 

2 5 J8.5 
38.5 

3 l 7.7 
46.2 

23.l 
69.2 

5 4 30.8 
100.0 

'l'OTAL 13 100.0 

Valid Cases 13 Missing cases o 

V2 No. DE AWMNNOS 

cum 
Value Label 

Percent Percent 

15.4 

30.8 

46.2 

76.9 

84.G 

92.J 

100.0 

Valid cases 13 

Value Frequency Percent 

o 

l 

4 

5 

TOTAL 

Missing cases 

2 

2 

l 

l 

l 

13 

15.4 

15.4 

15.4 

J0.8 

7.7 

7.7 

7.7 

100.0 

o 

Va lid 

38.5 

7.7 

23.l 

J0.8 

100.0 

Va lid 

15.4 

15.4 

15.4 

30.8 

7.7 

7.7 

7.7 

100.0 



------------------V3 HORAS 

Va lid 
cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 5 J8.5 38.5 
38.5 

2 l 7.7 7.7 
46.2 

7 53.8 53.8 
100.0 

TOTAL lJ 100.0 100.0 

Valicl cases 13 Missing Cases o 

V4 ADSCRIPClON 

Va Ud 
Cum 

Value Label Valuc Frequency Percent 
Percent Percont 

o 2 15.4 15.4 
15.4 

1 2 15.4 15.4 
30.B 

2 1 7.7 7.7 
38.5 

3 5 38.5 38.5 
76.9 

4 1 7.7 7.7 
84.6 

5 l 7.7 7.7 
92.3 

6 l 7.7 7.7 
100.0 

TOTAL 13 100.0 100.0 

Valicl Cases 13 Missing Cases o 



------------------V5 DEF/No. 

Va lid 
cum 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 6 46.2 46.2 
46.2 

2 7 53.B 53.B 
100.0 

TOTAL lJ 100.0 lQO.O 

Valid.cases 13 Missing Cases o 

V6 ASIG. TPO. COMP. 

va lid 
cum 

Val u e La bel Value Frequency Percent 
Percent Percen.t 

1 6 46.2 46.2 
46.2 

2 7 53.a SJ.a 
100.0 

TOTAL 13 100,0 100.0 

Valid Cases 13 Missing Cases o 

------------------V7 OTRAS ACT 

Va lid 
cum 

Val u e La bel Val u e Freguency Percent 
Percent Percent 

1 6 61.5 61.5 
61.5 

2 5 38.5 38.5 
1 no.o 

TOTAL 13 100.0 100.0 

Valid Cases 13 Missing Cases o 



V8 DONDE 

cum 
Value Label 

Percent Percent 

38.5 

53.8 

69.2 

04.6 

92.3 

100.0 

Valid cases 13 

V9A REC. MAT. 

cum 
Value Label 

Percent Percent 

53.8 

100.0 

Valid Cases 13 

Val id 

Value Frequency Percent 

o 5 38.5 38.5 

1 2 15.4 15.4 

2 15.4 15.4 

2 15.4 15.4 

l 7.7 7.7 

5 1 7.7 7.7 

TOTAL 13 100.0 100.0 

Missing cases o 

Valid 

Val u e Frequency Percent 

7 53.8 53.8 

6 46.2 46.2 

TOTAL 13 loo.o 100.0 

Missing cases o 



------------------
V9B PORQUE 

Va lid 
Cum 

Value La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o l 7.7 7.7 
7.7 

l l 7.7 7.7 
15.4 

2 38.5 38.5 
53 .0 

3 2 15.4 15.4 
69.2 

7.7 7.7 
76.9 

5 23.l 23.l 
ioo.o 

TOTAL l3 100.0 100.0 

Valid cases 13 Missing cases o 

VlO MET. ENS. 

Va lid 
Cum 

V;i.luc L<l.bcl Value Frequency P~rc.::nt 
Percent Percent 

100 7.7 7.7 
7.7 

105 l 7.7 7.7 
15.4 

109 a 61.5 61.5 
76.9 

307 l 7.7 7.7 
84 .6 

409 7.7 7. 7 
92 .3 

905 l 7.7 7.7 
100.0 

TOTAL 13 100,0 100.0 

Valid cases 13 Missing cases o 



------------------VllA SEMESTRE 

Va lid 
Cum 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

1 e 61.5 61.5 
61.5 

2 5 38.5 J8,5 
100.0 

TOTAL 13 100.0 100.0 

Valid Cases 13 Missing Cases 

VllB PORQUE 

Va lid 
Cum 

Val u e La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

o 15.4 15.4 
15.4 

l 2 15.4 15.4 
30.8 

2 7.7 7.7 
J0.5 

3 1 7.7 7.7 
46.2 

l 7,7 7,7 
53.8 

5 7.7 7.7 
61.5 

6 l 7.7 7.7 
69.2 

7 30.8 J0.8 
100.0 

TOTAL 13 100.0 100.0 

Valid Cases 13 Missing cases o 



------------------Vl2 VINCULACION 

Va lid 
Cum 

Val u e La bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o 1 7.7 7.7 
7.7 

1 5 38.5 38.5 
46.2 

3 1 7.7 7.7 
53.8 

4 4 30.8 30.8 
84.6 

5 1 7.7 7.7 
92.3 

6 1 7.7 7.7 
100.0 

TOTAL 13 100,0 loo.o 

Valid Cases 13 Hissing Cases o 



------------------
Vl3 ANAL. soc. 

va lid 
CUm 

Value La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

o 2 15.4 15.4 
15.4 

1 2 15.4 15.4 
30.8 

2 l 7.7 7.7 
38.5 

3 4 30.8 30.8 
69.2 

4 1 7.7 7.7 
76.9 

5 1 7.7 7.7 
84.6 

6 1 7.7 7.7 
92.3 

7 1 7.7 7.7 
100.0 

TOTAL 13 100.0 100.0 

Valid Cases 13 Missinq Cases o 



------------------Vl4 CARACTERIST. 

Va lid 
CUm 

Val u e Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o 2 15.4 15.4 
15.4 

l 2 15.4 15.4 
30.8 

2 3 23.l 23.l 
53.8 

3 2 15.4 15.4 
69.2 

4 3 23.l 23.l 
92.3 

5 l 7.7 7.7 
100.0 

TOTAL 13 100.0 100.0 

Valid Cases 13 Missing Cases o 

------------------VlSA PORQUE. 

Va lid 
cum 

Value La.bel Value Frequency Percent 
Percent Percent 

l 8 61.5 61.5 
61.5 

2 5 38.5 38.5 
100.0 

TOTAL 13 100.0 100.0 

Valid Cases 13 Missing Cases o 



------------------Vl5B 

Va lid 
cum 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

o 3 23.l 23.l 
23.l 

l 2 15.4 15.4 
JB.5 

2 1 1.1 7.7 
46.2 

3 2 15.4 15.4 
61.5 

4 30.8 30.8 
92.3 

5 1 7.7 7.7 
100.0 

TOTAL 13 100.0 100.0 

Valid Cases 13 Missing Cases o 

Vl6 PAPEL 

Va lid 
cum 

Val u e La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

l 4 30.8 30.B 
30.8 

2 l 7.7 7.7 
38.5 

3 l 7.7 7.7 
46.2 

4 3 23.l 23.l 
69.2 

6 3 23.l 23.l 
92.3 

7 1 7.7 7.7 
100.0 

TOTAL 13 100.0 100.0 

Valid Cases 13 Missing Cases o 



------------------Vl7 PROPOSICION 

Va lid 
Cum 

Value Label Value Frequency Percent 
Percent Percent 

1 l 7.7 7.7 
7.7 

2 4 30.8 30.8 
38.5 

4 2 15.4 15.4 
53.8 

5 1 7.7 7.7 
61.5 

6 30,8 30.8 
92. 3 

8 1 7.7 7.7 
100.0 

TOTAL 13 100.0 100.0 

Valid Cases 13 Missing Cases o 

Vl8 VARIABLE 18 

Val id 
cum 

Value Label Value l'requency Percent 
Percent Percent 

o 8 61.5 61.5 
61.5 

2 2 15.~ 15.4 
76.9 

6 1 7.7 7.7 
84.6 

7 1 7.7 7.7 
92.J 

9 1 7.7 7.7 
100.0 

TOTAL 13 100.0 100.0 

Valid Cases 13 Missing Cases o 



------------------Vl9 VARIABLE 19 

Va lid 
Cum 

Val u e La bel Val u e Frequency Percent 
Percent Percent 

o 12 92.3 92.3 
92. 3 

3 l 7.7 7.7 
100.0 

TOTAL 13 ioo.o 100.0 

Valid cases 13 Missing cases o 
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SPSS/PC+ 

crosstabulation: Vl6 RAZON DE CARRERA 
SEXO By V2 

Page of 

Count 
V2-> Row Pct Row 

Col Pct 1 • 2 • 3 Tata 1 
Vl6 --------é--------é--------é--------é 

1 O lD 1 27 
29.6 66.7 3.7 31.4 
21.6 38.3 50.0 

é--------é--------é--------é 
2 19 20 39 

48.7 51.3 45.3 
51.4 42.G 

é---~--4--é--------é--------é 
3 3 1 9 

55.6 33,3 11.1 10.5 
lJ.5 6.4 50.0 

-----é--------é--------é--------é 
4 1 l 

• 100.0 1.2 
2. 1 

é-~------é--------é--------é 
5 2 2 

• 100.0 2.J 
5.4 

e--------e--------é--------é 
7 1 4 5 

20.0 so.o 5.8 
2 . ., a. 5 

- V .LO -----~--é--------é--------é--------é 
8 2 1 J 

66.7 33.J 3.5 
5.4 2.1 

é--------é-------é--------é 
Column 37 47 2 86 
Total 43.0 54.7 2.3 100.0 

Number of Misoing Observations o 



Crosstabulation: Vl6 RAZON DE CARRERA 
TRABAJAS By Vl4 

- - Page l of 

Vl4-> 

Vl6 

Vl6 

Count 
Row Pct 
Col Pct 1 • 2 • 

Row 
Total 

--------é--------é--------é--------é 
17 

63.0 
28.3 

2 
7.4 

40.0 

8 
29.6 
38.1 

é--------é--------é--------é 

27 
31.4 

20 3 0 39 
71.8 7.7 20.5 45.3 
46.7 60.0 38.1 

é--------é--------é--------e 
7 2 9 

77.8 22.2 10.5 
11.7 9.5 

--------é--------é--------é--------é 
4 1 l 

• 100.0 1.2 
l. 7 

é--------é--------é--------é 
5 2 2 

• 100.0 2.J 
3.J 

é--------é--------é--------é 
7 2 J 5 

40.0 60.0 5.8 
3.3 14.3 

é--------é--------é--------é 
3 3 

• 100.0 J.5 
5.0 

é--------é--------é--------é 
column 60 5 21 86 
Total 69.8 5.8 24.4 100.0 

Number of Missing Observations o 
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Crosstabulation: V19 CONOCIAS TRONCO COMUN 
FUE LO QUE TU ESPERABAS By V21 

Count 
V21-> Row Pct • Row 

Col Pct • l ' 2 • 3 Total 
Vl9 --------é--------é--------é--------é 

1 35 22 4 61 
57.4 36.l 6.6 70.9 
92.l 52.4 66.7 

é--------é--------é--------é 
2 3 19 2 24 

12.5 79.2 8.3 27.9 
7.9 45.2 33.3 

é--------é--------é--------é 
3 1 1 

. 100.0 1.2 
2.4 

é--------é--------é--------é 
Column 38 42 6 86 
Total 44.2 48.8 7.0 100.0 

Number of Missing Observations = o 



Crosstabulation: V22 CONOCES OBJ. TRONCO COMUN 
MENCIONALAS By MEN 

Count 
MEli-> Row Pct • Row 

Col Pct • l · 2 • 3 Total 
V22 --------é--------é--------é--------é 

1 10 15 34 59 
16.9 25.4 57.6 68.6 
76.9 83.3 61.8 

é--------é--------c--------e 
3 2 16 21 

14.3 9.5 76.2 24.4 
23.l 11.l 29.1 

é--------é--------é--------é 
1 5 6 

16.7 83.3 7.0 
5. 6 9 .1 

é--------é--------é--------é 
Column 13 18 55 86 
Total 15.l 20.9 64.0 100.0 

Number of Missing Observativns =- o 



crosstabulation: V22 CONOCES OB.J. TRONCO COMUN 
CONOCES AREAS DE TRONCO COMUN By V23 

Count 
V23-> Row Pct • Row 

Col Pct • 1 • 2 • 3 Total 
V22 --------é--------é--------é--------é 

1 26 21 12 59 
44.l 35.6 20.3 6B.6 
7B.B 61.B 63.2 

é--------é--------é--------é 
2 5 12 4 21 

23.B 57.1 19.0 24.4 
15.2 35.3 21.1 

é--------é--------é--------é 
2 1 3 6 

33.3 16.7 so.o 7.0 
6.l 2.9 15.8 

é--------é--------é--------é 
Column 33 34 19 86 
Total 38.4 39.5 22.1 100.0 

Crosstabulation: V23 CO!lOCES AREAS DE TRONCO COMUll 
TRONCO COMUll AMPLIA 

CONOCIMIENTOS 

Count 
V24-> Row Pct 

Col Pct 

By V24 

l • 2 • 3 
V23 --------é--------é--------i:--- .. . --é 

1 31 1 1 
93.9 3.0 J,Q 
3B.B 33.3 33.3 

é--------é--------é--------é 
2 32 l 1 

94.1 2.9 2.9 
40.0 33.3 33.3 

é--------é--------é--------é 
17 1 1 

89.5 5.3 5.3 
21. 3 33.3 33.3 

é--------é--------é--------é 
Column 80 3 3 

Total. 93.0 3.5 3.5 

Number of Mi~sing Observations = O 

Row 
Total 

33 
30.4 

34 
39.5 

19 
22.l 

86 
100.0 



Crosstabulation: V23 CONOCES AREAS DE TRONCO COMUN 
POR QUE 

PQ2-> 

Total 
V23 

33 

38.4 

34 

39.5 

19 

22.1 

86 

100.0 

By PQ2 

Count 
Row Pct • 
Col Pct • 1 • 2 • 5 • 6 

--------é--------é--------é--------é--------é 
1 19 2 12 

57. 6 6.1 36.4 

43.2 25.0 42.9 
é--------é--------é--------é--------é 

14 2 6 12 

41. 2 5.9 17.6 35.3 

31. 8 33.3 75.0 42.9 
é--------e--------é--------c--------e 

11 4 4 

57.9 21. l 21. l 

25.0 66.7 14.3 
é--------é--------é--------é--------é 

Column 44 6 8 28 

Total 51.2 7.0 9.3 32.6 

Number of Missing Observations = o 

Row 



crosstabulation: V23 CONOCES AREAS DE TRONCO COMUN 
POR QUE 

PQ2-> 

Total 
V23 

33 

JB.4 

34 

39.5 

19 

22. l 

86 

100.0 

By PQ2 

Count 
!low Pct • 
Col Pct · l • 2 • 5 • 6 

--------é--------é--------é--------é--------é 
l 19 2 12 

57.6 6.1 36.4 

43.2 25.0 42.9 
é--------é--------é--------é--------é 

14 2 6 12 

41. 2 5.9 17. 6 35.3 

31. 8 33.3 75.0 42.9 
e--------é--------é--------é--------e 

11 4 4 

57.9 21.1 21. l 

25.0 66.7 14.3 
é--------é--------ó--------é--------é 

Column 44 6 B 28 

Total 51.2 7.0 9.3 32.6 

Number of Missing Observations = o 

Row 



Crosstabulation: V26 TRONCO COMUN AFINA PREFERENCIA 
CARRERA 

By V27 COMUNICOLOGO NECESITA CONOC. 
FORMACION B 

Count 
V27-> Row Pct Row 

Col Pct 1 • 2 • 3 Total 
V26 --------é--------é--------é--------é 

l 47 2 1 50 
94. o 4. o 2. o 58. 1 
61.8 40.0 20.0 

é--------é--------é--------é 
2 24 3 3 30 

so.o 10.0 10.0 34.9 
31.6 60.0 60.0 

é--------é--------é--------é 
5 1 6 

83.3 16.7 7.0 
6.6 20.0 

é--------é--------é--------é 
Column 76 5 5 86 
Total 88.4 5.8 5.8 too.o 

Number of Missing Observations = o 



Croeatabulation~ 
DE LA COH 

VJ2 

Dy V25 

MAT. MAS IMP. DEL T.C. PARA C. 

TRONCO COMUlt OA 'BAS'tS PARA LA 
CARRERA 

- .. Pago l ot J 

Count 
V25-> ROW' Pct 

col Pct 
Total 

l • 2 • 3. 

VJ 2 --------é------ --~--------d---- ----é--------ó 

9.3 

lO 

11.6 

5.8 

25 

29, l 

lO 

11.6 

7.0 

16 

Ui.6 

3. 5 

3 .5 

86 

100.0 

l 1 • 5 • l • l • 

12.5 • 62.5 • 12.S " 12.5 " 

3.6 " 16.l <!.9 lG.7 
é--------é--------é--------ó--------é 

4 • J • 2 • 1 • 

40.0 • JO.O ' 20.0 ' 10.0 ' 

14.J 9,7 • 9.5 • 16.7 • 
é--------é--------é--------é--------é 

l • J • 1 • 

• 20.0 • 60.0 • 20.0 • 

3.2 }<;.) • 16.7 • 
ó--------é--------ú- --- ----é--------é 

5 11 B l 

• 20.0 • 44.0 • J2.0 • 4.0 • 

17.9 ' 35,5 ' JB.l ' 16.7 ' 
é--------ó--------é--------ó--·------ó 

5 • 7 • l • 2 • 

• 70.0 • 10.0 • 20.0 • 

• ?'5 .i::o J.;: 9. 5 • 
é------ --é- -------e--------c- ------ -é 
• 1 • 2 J 

16. 7 • )),) so.o . 

).6 6.5 11.) • 
é--------é--- - -- - -é--------é-------- ó 

o 5 l 2 

• so.o . 31.3 G.J • 12.s • 

28.6 • 16.1 "·ª . )J.3 é--------ó--------é---- ----é--------ó 
2 l 

• 66.7 JJ,3 

6.5 4. a 
é--------ó--------é--------é--------6 

2 l • 

• 66. 7 33.J 

7 .1 3.2 
é--------é--------é--------é--------é 

Column 28 Jl 21 6 

Total 32. 6 36,0 7.0 

Number of Hissing Observation~ .. 

nov 



Crosstabulation: 
·VlJ PORQUE ELEGISTE LA CARRERA 1 
By SEXO SEXO 

- - Page 

SEXO-> 

Vl3 

1 of 

Count 
Row Pct 
Col Pct 1 • 2 Row 
--------é--------é--------éTotal 

1 5 3 
62.5 37.5 
19.2 4.4 

e--------e--------é 
12 27 

30.8 G9.2 
46.2 39.7 

é--------é--------é 
3 15 

16.7 63.3 1 
11.5 22.1 ·¡ 

--------é--------é--------é 
4 1 3 

25.0 75.0 
3.8 4.4 

é--------é--------é 

8 
8.5 

39 
41. 5 

18 
19.l 

4.3 

5 1 1 2 
so.o 50.0 2.1 
3.8 1.5 

é--------é--------é 
6 1 1 

• 100.0 1.1 
1.5 

--------é--------P.--------é 
7 1 11 12 

8.3 91.7 12.8 
3.8 16.2 

é--------é--------é 
8 1 6 7 

14.3 85.7 7.4 
3.8 8.8 

6·-------6--------6 
9 1 1 

• 100. o 1.1 
l. 5 

·-------é--------é--------é 
10 2 2 

• 100.0 2.1 
7.7 

é--------é--------é 
Column 26 68 94 
Total 27.7 72.3 loo.o 
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Crosstabulation: V7 
By V9 

V9-> Count Row 
Row Pct 1 2 Total 

V7 --------é--------é--------é 
7881 2 2 

100.0 a.o 
e--------é--------c 

8184 J 3 
100.0 12.0 

é--------é--------é 
8285 1 lJ 14 

7.1 92.9 56.0 
é--------é--------é 

8386 6 6 
100.0 24.0 

é--------é--------é 
Column 1 24 25 
Total 4.0 96.0 100.0 

Number of Missing Observations : o 



SPSS/PC+ 

Crosstabulation: V7 
By va 

va-> Count Row 
Row Pct 2 • J • 4 Total 

V7 --------é--------é--------é--------é 
7aa1 2 2 

· loo.o a.o 
é--------é--------é--------é 

0184 J 3 
• 100.0 12.0 

é--------é--------é--------é 
8285 1 13 14 

7.1 92.9 56.0 
é--------é--------é--------é 

8386 4 6 
33.3 66.7 24.0 

é--------é--------é--------é 
Column l 2 22 25 
Total 4.0 a.o aa.o loo.o 

Number of Missing Observations = O 



Crosstabulation: V7 
By VlO 

VlO-> Count Row 
ROW Pct • o • B6 Total 

V7. --------é--------é--------é 
7881 2 2 

' 100.0 B.O 
é--------é--------é 

8184 3 3 
• 100.0 12.0 
é--------é--------é 

8285 13 1 14 
92.9 7.1 56.0 

e--------e--------é 
8386 6 6 

• 100.0 24.0 
é--------é--------é 

Column 24 1 25 
Total 96.0 4.0 100.0 

Number of Missing Observations ; O 



Crosstabulation: V9 
By va 

VB-> Count Row 
llow Pct 2 • 3 • 4 Total 

V9 --------é--------é--------é--------é 
l l l 

• 100.0 4.0 
é--------é--------é--------é 

l 2 21 24 
4.2 8.3 87.5 96.0 

é--------é--------é--------é 
Column 1 2 22 25 
Total 4.0 B.o 88.0 100.0 

Number of Missing Observations o 



Crosstabulation: V9 

Vll-> 

Total 
V9 

4.0 

24 

96.0 

25 

100. o 

Count 
Row Pct 

By Vll 

o • l • 2 • 

--------é--------é--------é--------é--------é 
l l 

100. o 

é-- ---·-ó--------é--------é--------é 
2 10 13 l 

41. 7 54.2 

é--------é--------é--------é--------é 
Column l 10 13 l 

Total 4.0 40.0 52.0 4.0 

Number of Missing Observations ~ O 

Row 



Crosstabulation: Vl3 
By Vl2A 

- - Page l of 

Vl2A-> 

Vl3 

Vl3 

count Row 
Row Pct 1 · 2 Total 
--------é--------é--------é 

1 2 • 
• 100.0 8.0 
é--------é--------é 

3 3 • 6 
50.0 50.0 24.0 

é--------é--------é 
1 . l 

• 100.0 4.0 
é--------é--------é 

5 1 • l 
• 100.0 4.0 
ó--------é--------é 

6 4 1 5 
80.0 20.0 20.0 

é--------é--------é 
3 3 

• 100.0 12.0 
é--------é--------é 

9 1 3 4 
25.0 75.0 16.0 

é--------é--------é 
10 1 1 

• 100.0 4.0 

--------é--------é--------é 
11 1 

• 100.0 
é--------é--------é 

1 
4.0 

12 l 1 
• 100.0 4.0 
é--------é--------é 

Column 17 8 25 
Total 68.0 32.0 100.0 

Number of Missing Observations o 



! 

Crosstabulation: V13 

- - Paga 1 of J 

Vl2B-> count 
Ro~ 

5 • Total 
VlJ 

Row Pct 

By VJ 2B 

o . l. 2 • 

---- - - - -e- - ------e- ---- - --e- -- - - ---é--- - - -- - é- - - - -- --e 
l 2 

100.0 
8 .o 

e--------é--------e--------é-- - -----e--------e 
2 5 

• OJ .J 16. 7 
24. o 

é--------é--------é-- ---- --é--------c--------é 
4 l 

• 100-0 
4. o 

e--------e- - ------e------ --e- -- -- - -··é-- - -- -- - e 
5 l 

• 100.0 

"º 
--- - - ---é- - - -- ---é- --- - - - -é--- - - - - - é - - - - - ---e- -- - --- -é 

6 l 4 

• 20. o e o.o 
20.0 

é--------é--------é---- ----é- --- --- -e- -------é 
8 l l 

• JJ .J • JJ. 3 
Jl.J 12.0 

e--------e--------e--------e--------e--------e 
9 • 2 1 

so. o 25.0 25. o 
16. o 

e--- -----é--------c- --- ----é---- ----é--------e 
10 l 

• 100. o 
4.0 

--------e--------é-------- é.- - - - - - - -é-- - -- -- -é---- - - --ó 
11 • l 

• 100. o 
"o 

é--------é--------ó- -- -----é--------é--------ó 
12 • 1 

• 100. o 
4 .o 

é- - - - ----é--------é.- - --- - - -é- - - - - - - - é- -- - - ---é 
Colurnn 2 9 5 

25 
Total '.o )6.0 20. o 32 .o 

"'·º 100.0 

Numbor of Missing Observations == 



Crosstabulation: V13 
By Vl2C 

- - Page l of 

Vl2C-> 

Vl3 

Vl3 

Vl3 

Count Row 
Row Pct O • 2 Total 
--------é--------é--------é 

l 2 2 
• 100.0 a.o 
é--------é--------é 

6 6 
. 100.0 24.0 
é--------é--------é 

l l 
• 100.0 4.0 

é--------é--------é 
5 l l 

• 100.0 4.0 
--------é--------é--------é 

6 5 5 
• 100.0 20.0 
é--------é--------é 

8 3 3 
• 100,0 12.0 

é--------é--------é 
9 4 4 

. 100.0 16.0 
é--------é--------é 

10 l l 
• 100.0 4.0 

--------é--------é--------e 
11 l 

• 100.0 
é--------é--------é 

12 l 
• 100.0 

é--------é--------é 

l 
4.0 

1 
4.0 

Column 20 5 25 
Total ao.o 20.0 100.0 

Number of Missing Observations o 



Crosstabulation: Vl3 
By V12D 

- - Page l of 3 

V12D-> count Row 
Row Pct o · 1 Total 

V13 --------é--------é--------é 
1 2 2 

• 100.0 a.o 
é--------é--------é 

2 6 6 
• 100.0 24.0 
é--------é--------é 

4 1 1 
• 100.0 4.0 

é--------é--------é 
5 1 

• 100.0 4.0 
V13 --------é--------é--------é 

6 4 1 5 
so.o 20.0 20.0 

é--------é--------é 
8 3 3 

• 100.0 12.0 
é--------é--------é 

9 3 1 4 
75.0 25.0 16.0 

é--------é--------é 
10 1 1 

• 100.0 4.0 
V13 --------é--------e--------é 

11 1 1 
• 100.0 4.0 
é--------é--------¿ 

12 1 1 
• 100.0 4.0 
é--------é--------é 

Column 22 3 25 
Total 88.0 12.0 100.0 

Number of Missing Observations o 



Crosstabulation: Vl 7 

V17 

By Vl 

Page 1 of 2 

Vl-> Count 
Row Pct 1 • 

Row 
Total 

--------é--------é--------é 
o 1 1 2 

so.o so.o e.o 
e--------e--------e 

2 4 6 
33.3 66.7 24.0 

e--------c--------e 
4 1 5 

so.o 20.0 20.0 
é--------é--------é 

1 1 
• 100.0 4.0 

é--------é--------é 
column lS 10 25 

(Continued) Total 60.0 40.0 100.0 

Crosstabulation: Vl7 

Vl7 

By Vl 

Page of 

Vl-> count 
Row Pct 1 • 2 

Row 
Total 

--------é--------é--------é 
4 6 3 

óó. 7 33.3 
é--------é--------é 

9 
36.0 

6 1 1 
. 100.0 4.0 
é--------é--------é 

7 1 1 
• 100.0 4.0 
é--------é--------é 

Column lS 10 2S 
Total 60.0 40.0 100.0 

Number of Missing Observations z O 



Crosstabulation: Vl7 
By V9 

Page 1 of 

V9-> Count Row 
Row Pct 1 • 2 Total 

V17 --------é--------é--------é 
o 2 2 

· loo.o a.o 
é--------é--------é 

1 6 6 
· loo.o 2~.o 

é--------é--------é 
2 5 5 

. 100. o 20. o 
é--------é--------é 

1 1 
. 100.0 4.0 

é--------é--------é 
Column 1 24 25 

(Continued) Total 4.0 96.0 100.0 

Crosstabulation: V17 
By V9 

Page 2 of 

V9-> Count Row 
Row Pct 1 • 2 Total 

V17 --------é--------é--------é 
4 1 ll 9 

11.1 88.9 36.0 
é--------é--------é 

6 1 1 
• 100.0 4.0 

é--------é--------é 
l l 

• 100.0 4.0 
é--------é--------é 

Column 1 24 25 
Total 4.0 96.0 100.0 

Number of Missing Observations o 
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Crosstabulation: Vl7 

- - Page 

V21B-> 
Row 

4 • Total 
Vl7 

By V21B 

of 

Count 

Row Pct o . 1 • 2 • 

--------é--------é--------é--------é--------é--------é 
o 1 

2 
so.o 

50.0 8.0 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
1 3 1 1 

1 6 
50.0 16.7 16.7 

16.7 24.0 

é--------e--------é--------e--------e--------é 
2 1 2 1 

1 5 
20.0 40.0 20.0 

20.0 20.0 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
3 l 

100.0 
4.0 

--------é--------é--------é--------é--------é--------é 
4 1 2 3 3 

9 
11.1 22.2 33.3 33.3 

36.0 

é--------e--------t:--------~- .. - - ·· -·é --- ------é 
6 1 

1 
100.0 

4.0 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
7 

1 l 

100.0 4.0 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
Colurnn 3 5 6 7 

16.0 

25 
Total 

100.0 
12.0 20.0 

Nurnber of Hissing Observations = o 

24.0 28.0 



Crosstabulation: Vl7 
By V22A 

- - Page l of 

V22A-> count Row 
Row Pct O • l • 2 Total 

Vl7 --------é--------é--------é--------é 
o l l 2 

SO.O SO.O B.O 
é--------é--------é--------é 

l 5 l 6 
83.3 16.7 24.0 

é--------é--------é--------é 
2 5 5 

• 100.0 20.0 
e--------é--------e--------é 

l l 
. 100.0 4.0 

é--------é--------é--------é 
Column l 20 4 25 

(Continued) Total 4.0 so.o 16.0 100.0 

Crosstabulation; Vl7 
By V22A 

- - Page 2 of 

V22A-> Count Row 
Row Pct O ' l ' 2 Total 

Vl7 --------é--------é--------é--------é 
8 l 9 

88.9 11.l 36.0 
é--------é--------é--------é 

6 1 1 
• 100.0 4.0 

é--------é--------é--------é 
7 1 l 

• 100.0 4.0 
é--------é--------é--------é 

Column 1 20 4 25 
Total 4.0 so.o 16.0 100.0 

Number of Missing Observations o 



Crosstabulation: Vl7 

- - Page 

V22B-:> 
Row 

6 • Total 
Vl7 

By V22B 

of 

Count 

Row Pct o • l • 2 • 

--------é--------é--------é--------é--------é--------é 
o 2 

• 100.0 
a.o 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
l l l 2 1 

6 
16.7 16.7 33.3 16.7 

24.0 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
2 4 l 

5 
so.o 20.0 

20.0 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
3 1 

1 
100.0 

4.0 

--------é--------é--------é--------é--------é--------é 
4 4 l l 

9 
44.4 11.1 11. l 

36.0 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
6 

1 

100.0 4.0 

é--------é--------é--------e--------é--------é 
7 

1 
100.0 

4.0 

e--------e--------e--------e--------é--------é 
Column 1 5 9 5 

1 25 
(Continued) Total 4.0 20.0 36.0 20.0 
4. o 100. o 



Crosstabulation: V17 
By V22B 

- - Page 2 of 

V22B-> 

V17 

Vl7 

Count Row 
Row Pct 7 • a · 9 •rotal 
--------é--------é--------é--------é 

o 

é--------é--------é--------é 
2 

B.O 

1 1 6 
16.7 24.0 

é--------é--------é--------é 
2 

é--------e--------e--------é 

--------é--------é--------é--------é 

5 
20.0 

1 
4.0 

4 1 l 1 9 
11.1 11.l 11.1 36.0 

é--------é--------é--------é 
6 

é--------é--------é--------é 

é--------é--------é--------é 
Column 2 l l 
Total a.o 4.0 4.0 

1 
4.0 

1 
4.0 

25 
100.0 

Number of Missing Observations o 



Crosstabulatjon: V17 

- - Page 

V22C-> 
Row 

5 • Total 
V17 

By V22C 

of 

count 

Row Pct o • 1 • 2 • 3 

--------e--------e--------e--------e--------é--------é 
o 2 

• 100.0 
a.o 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
1 6 

6 
• 100.0 

24.0 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
2 J 1 1 

5 
60.0 20.0 20.0 

20.0 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
3 1 

1 
• 100.0 

4.0 

--------é--------é--------é--------é--------é--------é 
4 6 

66.7 11.1 
11.l 36.0 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
6 1 

• 100.0 
4.0 

é--------é--------e--------é--------e--------é 
7 1 

1 
• 100.0 

4.0 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
Column 19 1 2 

1 25 
(Continued) Total 76.0 4.0 a.o 4.0 
4.0 100.0 



Crosstabulation: Vl7 
By V22C 

- - Page 2 of 

V22C-> 

Vl7 

Vl7 

Count Row 
Row Pct 6 Total 
--------é--------é 

o 2 

é--------é 
1 

é------·--e 
2 

é--------é 
3 

--------é--------é 
4 l 

11.l 
é--------é 

6 

é--------é 
7 

é--------é 
Column 1 
Total 4.0 

B.O 

6 
24.0 

5 
20.0 

1 
4.0 

9 
36.0 

l 
4.0 

1 
4.0 

25 
100.0 

Number of Missing Observations ~ o 



Crosstabulation: V21A 
By V22A 

- - Page 1 of 

V22A-> Count Row 
Row Pct O • 1 • 2 Total 

V21A --------é--------é--------é--------é 
o 1 l 

• 100.0 4.0 
é------- --2--------é--------é 

1 l l 
• 100.0 4.0 

é--------é--------é--------é 
2 8 1 9 

88.9 11.l 36.0 
é--------ci-------··é--------·é 

1 1 
· loo. o 4. o 

V21A --------é--------é--------é--------é 

V21A 

4 5 5 
• 100.0 20.0 

é--------é--------é--------é 
5 1 1 2 

50.0 50.0 B.O 

6 
é--------é--------é--------é 

1 
• 100.0 

é--------~--------6- ------é 
8 l 

• 100.0 
--------é--------é--------é--------é 

10 2 
• 100.0 

é--------é--------é--------é 

1 
4.0 

l 
4.0 

2 
a.o 

11 1 1 2 
50.0 so.o a.o 

é--------é--------é--------é 
Column 1 20 4 25 
Total 4.0 so.o 16.0 100.0 

Number of Missing Observations o 



Crosstabulation: V21A 

- - Page l of 

v22a-> count 
Ro1< 

6 ' Total 
V21A 

Row Pct 

l:ly V22B 

o • l. 2 • 

--- ---- -é--------é-- ------é--- -----é--------é--------· 
o • • 1 • 

• 200.0 
•.O 

é--------é------- --ó-- ----- -ó---------é--------é 
1 • l • 

• 100, o • 
4. o 

é--------é--------ó--------e--------0--------e 
2 2 5 

• 22 .2 55 .6 11. l 
36. o 

é--------é------- -ó-- - - - - - - é- - -- - - --é----- - - - é 
J 

100.0 4.0 

--------é--------é----- - - - -é- -- - - - - -é-- - - - - - - é- -- --- - -é 
• 2 l 

40.0 20.0 
20. o 

é--- -----ó--------e----- ---e---- ----e-------- e 

so.o 
a. o 

é-- ------·--------é--------é--------ó-- ----- -é 
6 1 • 

• 100 .o . 
• • o 

é--------·-------- é-- - - - - - -·--------é--------· 
8 l 

• 100.0 • 
• • o 

--------é--------é------ - -é--- - ----ó--- - - ---é----- ---é 
10 1 l 

. so. o so.o 
B. O 

é--- - ----é---- - ---é--------é- - - - - ---é- - ---- - - é 
11 l 

50.0 so.o 
B. O 

e- - ----- -é----- - - -e ---- -- - -e-- ------o--------é 
Column 1 5 9 

1 25 
(Continued) Total '·º 20 .o J6.0 20.0 
4.0 100.0 



Crosstabulation: V21A 
By V22B 

- - Page 2 of 6 

V22B-> 

V21A 

V21A 

V21A 

Count ·Row 
Row Pct 7 • 8 • 9 Total 
--------é--------é--------é--------é o 1 

é--------é--------é--------é 
1 

é--------é--------é--------é 

4.0 

1 
4.0 

2 1 9 

3 

11.1 36.0 
é--------é--------é--------é 

1 
4.0 

--------é--------é--------é--------é 
4 1 1 5 

20.0 20.0 20.0 
é--------é--------é--------é 

5 l 2 
so.o e.o 

é--------é--------é--------é 
. 6 

é--------é--------é--------é 

--------é--------é--------é--------é 
10 

é--------é--------é--------é 
11 

é--------é--------é--------é 

1 
4.0 

1 
4.0 

2 
e.o 

2 
e.o 

Column 2 1 l 25 
Total a.o 4.0 4,0 100.0 

Number of Missing Observations = O 



Croaatabulation: v:zu, 

- - Paga 

V22C-> 
Rov 

5 • Total 
V21A 

By V22C 

Of 6 

Count 

Rov Pct o • 1 • 2 • 

________ , ________ , ________ , ________ , ________ , ________ , 
o 1 

• 100 .. 0 

'·º 
tl--------·--------4--------4--------·--------· 

l 1 • 

• 100.0 
•• o 

·--------·--------6--------4--------6--------· 
7 

• 11 .a 11.1 
36.0 

é--------é--------·--------é--------6--------· 
J • • l 

• 100.0 • 
4.0 

--------é--------é--------·--------·--------6--------· 
.. • 2 • 2 

40.0 • 40.0 • 

6--------é-- ------•-------· .i--------e--------• 
5 • 2 • • 

• 100. o 
a.o 

-!o--------é--------~---- -- -. ó··- -- .... __ , ________ _. 
6 l 

• 100. o • 
• • o 

é--------tl--------é--------é--------4--------· 
o 1 

• 100. o 
4 .o 

C-------é--------é--------é--------é--------é--------é 
10 

• 100.0 • 
e.o 

6--------6--------é--------é--------é--------é 
11 2 • • 

• 100.0 • 
o.o 

é--------é--------é--------é--------·--------é 
colur:m 19 1 2 

l 25 
(Continued) Total 76.0 4 .o B.O 4 .o 
4.0 100.0 



Crosstabulation: V21A 
By V22C 

- - Page 2 of 

V22C-> Count Row 
Row Pct 6 Total 

V21A --------é--------é 
o 1 

4.0 
é--------é 

1 l 
4.0 

é--------é 
1 9 

11.1 36.0 
é--------é 

l 
4.0 

V21A --------é--------é 
4 5 

20.0 
é--------é 

5 2 
a.o 

é--------ó 
6 l 

4.0 
é--------é 

8 l 
4.0 

V21A --------é--------é 
10 2 

a.o 
é--------é 

11 2 
a.o 

é--------é 
Column l 25 
Total 4.0 100.0 

NUmber of Missing Observations = o 



Crosstabulation: V2lB 
By V22A 

- - Page l of 2 

V22A-> count Row 
Row Pct O • 1 • 2 Total 

V2lB --------é--------ó--------é--------ó o 1 2 3 
33.3 66.7 12.0 

é--------é--------ó--------é 
l 5 5 

• 100.0 20.0 
é--------é--------é--------é 

2 5 l 6 
SJ.J 16.7 24.0 

é--------é--------é--------é 
5 2 7 

71.4 2S.6 28.0 
é--------é--------é--------é 

Column l 20 4 25 
(Continued) Total 4.0 so.o 16.0 100.0 

Crosstabulation: V2lB 
By V22A 

- - Page 2 of 2 

V22A-> Count Row 
Row Pct O • l • 2 Total 

V2lB --------ó--------é--------é--------é 
4 3 l 4 

75.0 25.0 16.0 
é--------,--------G-- --·----é. 

Column l 20 4 25 
Total 4.0 so.o 16.0 100.0 

Number of Missing Observations o 



crosstabulation: v21n 

- - Page 1 of 4 

V22B-> 
Row 

6 • Total 
V21B 

Count 

Row Pct 

By V22B 

o • 1 • 2 • 4 

--------é--------é--------é--------é--------é-------~é 
o 1 2 

33.3 66.7 
12.0 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
l 2 2 

5 
40.0 40.0 

20.0 

é--------é--------é----·----é--------é--------é 
2 1 1 3 

6 
16.7 16.7 so.o 

24.0 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
3 1 2 1 

1 7 
14. 3 28.6 14. 3 

14.3 28.0 

--------é--------é--------é--------é--------é--------é 
4 • 1 • 2 1 

25.0 so.o 25.0 
16.0 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
Column 1 5 9 5 

l 25 
(Continued) Total 4.0 20.0 36.0 20.0 
4.0 100.0 



crosstabulation: V21B 
By V22B 

Page 2 of 4 

V22B-> Count Ro1o1 
Ro1o1 Pct 7 • 8 • 9 Total 

V21B --------é--------é--------é--------é 
o 3 

12.0 
é--------é--------é--------é 

l 1 5 
20.0 20.0 

é--------é--------é--------é 
2 1 6 

16.7 24.0 
é--------é--------é--------é 

3 1 1 7 
14.J 14.3 28.0 

V21B --------é--------é--------é--------é 
4 4 

16.0 
é--------é--------é--------é 

Column 2 1 1 25 
Total a.o 4.0 4.0 100.0 

Number of Missing Observations o 



Crosstabulation: V2lB 

- - Page 1 of 

V22C-> Count 
Row 

5 • Total 
V21B 

Row Pct 

By v22c 

o • l • 2 • 

--------é--------é--------é--------é--------é-------~é 
o 3 

• 100.0 
12.0 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
1 4 

5 
so.o 

20.0 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
2 5 l 

6 
83.3 16.7 

24. o 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
3 3 l 1 l 

7 
42.9 14. 3 14. 3 

14.3 28.0 

--------é--------é--------é--------é--------é--------é 
4 

• 100.0 
16.0 

é--------é--------é--------é--------é--------é 
Column 19 l 2 1 

l 25 
(Continued) Total 76.0 4.0 8.0 4.0 
4.0 100.0 



Crosstabulation: V2lB 
By V22C 

- - Page 2 of 4 

V22C-> 

V21B 

V2lB 

Count Row 
Row Pct 6 Total 
--------é--------é 

o J 
12.0 

é--------é 
1 l 5 

20.0 20.0 
é--------é 

2 6 
24.0 

é--------é 
J 7 

28.0 
--------é--------é 

4 4 

Column 
To~al 

é--------é 
l 

4.0 

16.0 

25 
100.0 

Number of Missing Observations = O 
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