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La cnrrera de Comunic<lc1ón y Periodisn10 a través del ticrnpo ha sufrido diversos 

can1b1os. m1sn1os que h;:in 111fluido para su desarrollo y estudio, actualrnente se 

requiere. <ldern<'ts ele los conocim1cntos teóricos adquiridos en las aulas. de la práctica 

para poder enfrentarse a un mercado laboral competitivo y al uso de equipo, medios e 

instrumentos de moderna tecnologia que actualmente poseen las empresas de 

comunicación. 

La licenciatura de Comunicación y Periodismo se distingue por su carácter de 

oficio tanto en prensa escrita como en medios electrónicos, por lo que la vla de enlace 

entre el conocimiento teórico y el práctico, es a través del contacto directo con el campo 

de trabajo. 

Debido al incremento en la matricula de la carrera de Comunicación y 

Periodismo, los espacios para poner en práctica los conocimientos se ven reducidos. 

Para que ello no afecte la preparación académica del alumno se requiere buscar 

espacios para que los estudiantes realicen actividades propias de la carrera. Una 

opción es la de est"blecer convenios con diversas empresas tanto de comunicación 

como de otros seclores que requieran resolver problemas en esta disciplina 

(elaboración de guiones. producció11 de programas, etc.). 

La creación de los posibles convenios requieren de un n1odelo para su diserio y 

pogterior ejecución. dado que en tal estrategia se ven involucradas autoridades, 

acndémicos. alumnos y en1presas. sin olvidar nunca la autonon1ia universitaria. 

Es por ego que en el capitulo 1 se da la visión general de las Instituciones de 

Educación Superior, haciendo hincapié en la Universidad Nacional Autónoma de 



México, en materia de Comunicación y Periodismo, como son las actividades de los 

alumnos, el ca~po laboral, la'investlgaciór:' y d~~encia, asl como la infraestructura. 

En el capitulo 11 Se -ofrece un amp.llo panorama sobre la excelencia académica 

que pretendeº la __ UNAM ~e_d,iant~: ~Iº _espiri~~ universitario. el conocimiento técnico y 

profesional.e la responSabilidad profesional. la integración social y et desarrollo 

individual. 

Finalmente. en el capitulo 111 se da. a conocer lu forma en que la Facultad de 

Ciencias Pollticas y Sociales y la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán 

tienen convenios con empresas privadas para que los estudiantes realicen prácticas 

profesionales sin afectar la autonomta universitaria y el Plan de Estudios de la carrera. 

También se muestra un modelo de práctica profesional que se puede utiliz~r 

para que la ENEP Aragón realice convenios con empresas para la carrera de 

Comunicación y Periodismo, pues a la fecha sólo son opcionales. 

Hay que destacar que por el tipo de investigación, la n1etodologla utilizada fue a 

través del trabajo de campo. entrevistas. encuestas y revisión de documentos que 

tienen información acerca de la práctica profesional, el servicio social y la práctica 

escolar. 



LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO 

Ln r.3pida evolución del entorno nacional, ha llevado a las Instituciones de 

Educación Superior a ampliar sus opciones y desarrollar nuevos esquemas de trabajo 

para cumplir su función social en el progreso de los conocimientos, formar cuadros 

profesionales altamente calificados y recibir R la población activa confrontada con los 

can1bios para actualizar sus conocimientos. 

Las Instituciones de Educación Superior tienen la responsabilidad de colocarse a 

la vanguardia. poniendo el ejcm1plo a la sociedad como instituciones capaces de 

n1odernizarsc y transformarse asl n1ismas para contribuir de la mejor manera al 

desarrollo del pals, en lugar de ir a la zaga, arrastradas por los cambios que se dan en 

los diferentes ámbitos de la sociedad. 

Sólo asi pueden formarse recursos altamente preparados que el pals requiere, 

no sólo para integrarse n los nuevos esquen1as de producción y servicio, sino también 

pc:tra conducir el proceso n1isrno y puedan aportar. n trñvés de sus investigaciones. el 

co11oc1111iento y In info1 n1ació11 que In sociedad necesitrt para unr1 rncjor toma de 

decisiones. en los éi111bitos tecnológico. econórnico y soc1r1I 

/\ este esr¡uen1a no escapa por supuesto la preparación que requiere un 

estudi<111tP. y futuro profesional de la carrera de Comunicación y Periodismo; por ello es 

indispensable que su formación académica lo capacite para la adquisición y uso de 

c11tcrios de actuación para dcíinir e identificar problemas, planteen alternativas de 

5 



solución, tomar decisiones y cursos de acción con acuerdo a lo que son las 

comunicaciones. 

Es necesario que el profesional de la comunicación, al concluir s~ preparación 
. . . 

universitaria, haya logrado tener conciencia- de la función que· des~S'!lpet'\ará dentro de 

los márgenes éticos: también que tenga un conocin1iento sólídO ··de· 1a teC?rla. sus 

principios, procesos, técnicas e instrumentos y estar capacitados para adoptarla y 

aplicarla en situaciones concretas. 

1.1 El oficio del comunicador 

Para entender el carácter de oficio del comunicador, es necesario conceptualizar 

tres ideas que son básicas en la elaboración de este capitulo: comunicación, 

periodismo y práctica profesional. 

Entendemos por comunicación " ... el acto de relación entre dos o más sujetos, 

mediante el cual se evoca en común un significado''. 1 

El significado es aquello que nos representamos mentalmente al captar un 

significAnte, y óste podrá ser una palabra, un gesto, sabor, olor, algo suave o áspero, 

etc. 

Cabe n1encionar que el modo de interpretar y valo1ar, depende del contexto 

social en que se encuentran las personas que intervienen en la comunicación. 
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Para Janowitz. la comunicación debe contener los siguientes elementos: " ... el 

emisor: instituciones manejadas por personas especializadas, el receptor: grupo 

numeroso heterogéneo y disperso, el canal: recursos tecnológicos (prensa, radio, 

televisión, cine. etc.), y el rnensaje: contenidos simbólicos". 

Otro concepto que va ligado al anterior es " ... toda transmisión de información 

que se lleva a cabo mediante: emisión-conducción-recepción del mensaje''.2 

Retomando las anteriores definiciones, tenemos que la ·comunicación, es el 

proceso que relaciona a dos o más sujetos permitiendo la retroalimentación, de 

acuerdo a ciertas reglas convencionales en un contexto socio-cultural determinado. en 

que se constituye como una práctica de significación. 

Para llevar a cabo el fenómeno de la comunicación, es necesario visualizar al 

periodisn10 con10 tal, dado que por la estrecha relación que tienen, se entienden como 

dos términos iguales. aunque como lo veremos a continuación, son totalmente distintos 

aunque si muy ligados uno con el otro. 

/\lgunos autores definen al periodismo como una fonna de comunicación social 

3 través de ta cual se dan a conocer y se analiznn los hechos de interés público. El 

periodisn10 ofrece verdades. ciertamente de primera instancia. creencias que se tienen 

y se aceptan por ser de voz corriente o del tRn debatido, pero aceptado sentido común. 

El periodismo " .. es una fonna de comunicación social a través de la cual se 

dm1 rl conocer y se annlizon hechos de interés público".;, 

: 1 Aranguren .• lose l ws, ~?-.S.Q..f"D_l_ffi_i.gq~J.Lh.~__!:1~. Pég. 249 
'Lei'lero.V1cenll":! y Marin. Carlos. f'í!...!JIJ..'=12.!.P_~_eriodls.!!!Q, P<."lg 17 
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A esta definición, podemos agregar que el periodismo resuelve la necesidad 

que tiene el ser humano de mantenerse informado de manera periódica, oportuna y 

veraz acerca de lo que acontece a su alrededor. Cabe scnalar que como cualquier 

actividad intelectual, el periodismo cumple su función en la medida en que se desarroUa 

con relativa libertad y como un ejercicio de liberación. Cuando se tergiversa. miente, 

negocia o limita la información, el periodismo peNierte su función. 

En lo que respecta a la práctica profesional, hay que tomar corno base Inicial el 

concepto de teoria, puesto que ambas se sustentan en una relación dialéctica, es decir, 

la teorla se encuentra indisolublemente ligada a la práctica. 

Algunos autores que escriben al respecto son Wilfred Carr y Sthephen Kemis: 

" ... todas las teorlas son producto de alguna actividad práctica, a su vez, toda actividad 

práctica recibe orientación alguna de la teorla". • 

Para Louis Althusser en su libro La revolución teórica d~. la teorfa es 

esencial a la práctica, pues destaca que la teorla es una práctica especifica que se 

ejerce sobre un objeto propio y desemboca en un producto propio: el conocimiento. 

Alfredo Tecla y Alberto Garza, manejan diversos conceptos de teoria, todos ellos 

relacionados con la práctica: 

1. "Es un sistema de conceptos. categorlas y leyes (saber generalizado). 

2. Es un reflejo objetivo de la realidad. 

3. Se encuentra indisolublemente ligada a la práctica. 

4. Las teorlas pueden servir de gula para la transformación revolucionaria de la 

realidad; contribuyen a transformar la vida social ... 5 

'"Carr. Wilfred y Kemm•s. Sthephen, Teorla critica de la enset\anza Pag 125 

"Tecla. Alfredo y Garza, Alberto. Teorla métodos y técnicas PAg 18 
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Juan Pérez Sámano dice que la función del comunicador " ... es absolutamente 

esencial en cualquier organismo social, en virtud de que es un medio a través del cual 

se pueden lograr metas, asl como organizar las actividades que se llevan a cabo, pero 

también nos sirve para modificar, en la mayorfa de los casos, la conducta de los 

individuos que integran una entidad"." 

También es un inst..-umento por medio del cual se puedén enia~~/r0s-e5fuerzos 
humanos para lograr determinados objetivos en forma·' .. ~~;,,¿',,·;::·;·:y~·· .::·q~~ si~· la 

comunicación seria imposible llevar a cabo el cambio y la coordl~c;tCI.~~ ~b'.~na acuV·idad 

grupal. 

Debemos entender por comunlcólogo. al estudio_so: d.e la c~municaclón, 

encargado de buscar nuevas teorfas y nuevos mét'?~os p~~a llevar ·a cabo ese 

fenómeno que es la comunicación. 

El comunicador, es quien busca apoyar y vincular las diversas formas de 

comunicación con el desarrollo de la sociedad. 

Un periodista es la persona que transmite información a un determinado grupo 

de personas a través de los distintos géneros periodlsticos, tales como: notas 

informativas, reportajes. articules. editoriales, etc., no importa cual sea su especialidad, 

si hace del periodismo su actividad principal, es periodista. 

Resulta preocupante el hecho de que los comunicadores no tengan acceso a los 

puestos para los que se prepararon. los cuales. son ocupados. en su mayorfa, por 

gente que no estudió In carrera de Comunicación y Periodismo. 

" Pérez Samano. ~lu::in. ··t,.o_~.!~f:UíSQ~U_!!l_a_f!Q~S<-9_mo fadQ!-.PL'!:!l_Qrfl~~roduclividad de las 
~.!!!QL....e~ ¡tesis) UNAM P;ig 41 
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Un comunicador debe de apoyar y vincular las formas de comunicación con el 

desarrollo de la sociedad. 

El ingenio, la creatividad, la actividad, el trabajo y la disciplina de equipo, senlln 

bases para que los comunicadores ganen los espacios que poco a poco han ido 

perdiendo. La calidad total comienza por la gente. se logra por la gente, y es para 1• 

gente, dado que aunque dla con dla se incrementan los procesos tecnológicos, el uso 

de la cibernética y de diversos paquetes aplicables a la comunicación, las personas que 

los manejan deben tener un cúmulo de conocimientos, mismos que no se reducen a 

saber computación, sino que van más allá. Los comunicadores deben tener una 

formación básica. buena redacción y ortografla, que se expresen con claridad y tengan 

capacidad para trabajar en equipo, planear, tomar decisiones, aprender y, por 

supuesto, transmitir los conocimientos adquiridos durante su formacióñ profesional. 

Conocimientos, habilidades y destrezas. son sólo algunos de los elementos que 

determinan el perfil del comunicador. pero no basta con tener sólo uno de ellos, es 

necesario poseer todos en mayor o menor grado, pero sin descuidar ninguno de ellos. 

De ahf que un estudiante de ta carrera de Comunicación y Periodismo deba 

cumplir con ciertas caracterlsticas propias de su profesión, como son: habilidades. 

conocimientos y actitudes conectadas con valores para interactuar en la sociedad. 

Armando Nugarcfa nos dice que los conceptos deben ser comprendidos, amplios 

e Integrados. Las habilidades principales que deben desarrollarse son: creatividad y 

criticidad. Las actitudes que conviene reforzar son el interés en tos demás. 

responsabilidad, h~cer las cosas bien a la primera, hacer más con menos por caminos 

licites. honestidad y trabajar en equipo o participar. 
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EstRs caracteristicas son determinantes para que una vez concluida la carrera. el 

egresado de la licenciatura de Comunicación y Periodismo' tenga - un- campo laboral 

an1plio en el cual pueda desenvolverse y aplicar Jos conocimientos adquiridos durante 

su estancia en la universidad. 

Para evaluar los logros que los comunicadores han obtenido. luego de haber 

terminado sus estudios. año con arlo se realizan diversos foros de consulta a nivel 

nacional y uno de ellos es la XL Asamblea Nacional para la Ensef"ianza y la 

Investigación de las Ciencias de la Con1unicación (CONEICC) -organismo formado por 

50 universidades entre públicas y privadas, y que fue constituido hace veinte af"ios con 

el fin de replantear las tareas fundamentales de las mismas escuelas y facultades de 

Con1unicación que se iníciaban con ese rango para dejar de ser únicamente de 

Periodismo-. En 1995 esta reunión se llevó a cabo en la Universidad de Veracruz. 

donde el tema central consistió en evaluar a los egresados de la carrera de 

Con1unicación y Periodismo. saber qué están haciendo. dónde trabajan y por qué, pues 

se tiene conocimiento que la mayor parte de las personas que trabajan en Jos medios 

de comunicación no siempre son cornunicólogos. comunicadores o periodistas; como 

ejemplo. ingenieros. técnicos, capturistas. fotógrafos, administradores, contadores, 

sociólogos. etc . los cuales con sólo un poco de habilidades acerca de la materia, 

1ern1i11an realizando lél labor del ramo de la comunicación 

Esto es sólo por mencionar algo, pues aunque no se duda de la capacidad de 

este grupo. la realización de las diversas actividades del comunicador están claramente 

definidas en los planes y programas de estudios de las universidades que imparten 

esta carrera. asl como las laboies a desempel'iar deben ser propias del egresado de 

Comunicación y Periodismo. 
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Cabe mencionar que otra de.las conclusiones a las que se llegó en este foro del 

CONEICC es QUe·.'el'grave problema de la falta de espacios para los egresados de 

Comunicaci~n. ~o es-;á e~--. ,a- ~a~ra~i6n d-~'--1'~ 6ferta de escuelas y el gran número de 

egresados. sino en la calidad de la formación. 

1.2 Campo l•boral 

Uno de los principales retos a los cuales se enfrentan los egresados de la 

carrera de Comunicación y Periodismo. es la falta de empleos. Estos se encuentran 

saturados dado que en el campo de la comunicación. aunque existen infinidad de áreas 

de trabajo para que se desenvuelvan profesionalmente. la gran mayorla se interesa por 

los medios de comunicación masiva (prensa. radio y televisión), no obstante. la mayor 

garantla para encontrar el empleo será la calidad profesional. 

El campo laboral saturado resulta un problema muy dificil de resolver, puesto 

que a lo largo de la carrera el alumno concibe como sus únicas fuentes de empleo, las 

que les brindan los medios (prensa, radio y televisión). Sin embargo, el trabajo para el 

profesional es muy amplio. Sólo por mencionar algunos, puede laborar en empresas 

gubernamentales en áreas de Comunicación Social. asl como en Agencias de 

información, publicidad y propaganda. puesto que en todas ellas realizará actividades 

que tienen que ver con su formación académica. 

En estas empresas puede realizar funciones tales con10 reportero. redactor. 

editorialista, articulista, corrector de estilo, asesor, guionista, investigador, analista de 

textos, agregado de prensa. comentarista, corresponsal, publicista, agente de 

relaciones públicas. profesor, fotógrafo, asistente de producción y productor, entre 

otros. Sin embargo. estas actividades sólo se ven como parte de la carrera y no como 
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lo que tendrian que ser: áreas de trabajo alternativas para desarrollarse 

p1ofesional111ente. 

La carrern de Comunicación y PF!riodisrno no es una moda, existe realmente la 

necesidad de co111Lm1cadoros que aborden el campo de la comunicación con 

p1ofesionahsn10 y para ello se debe tener cuidado con que la matricula no crezca 

desproprncionadamente, de lo contrario. habrá egresados condenados al desempleo. 

puesto que al concluir sus estudios se encontraran con un mercado de trabajo 

abarrotado por profcs1011ales improvisados que acapñran el campo laboral y lo 

abaratan 

Un punto i111portc:1nte, pese a que resulte casi imposible superarlo es que la 

carrera de Cornunicac1ón y Periodismo ha ido en constante aumento Por ejemplo, 

según dalos del Instituto Nacional de Estadistica Geografia e lnformé.tica (INEGI), hasta 

1993 habia 35 mil estudiantes de comunicación inscritos. en mas de 120 instituciones 

de educación superinr Hastn esa fecha. México contaba con 23 mil Licenciados en 

Co111unicación y Periodismo. 54 por ciento de los cuales son mujeres y 46 por ciento 

hombres 

Haciendo un rer.uento de có1110 evolucionó el crecimiento de la educación 

superior en el pais en la dócadrt de los !';esenta. éste fue vert1g1noso. desequilibrado. 

poco plrm1f1cado y desproporcionado funcionalmente. dP. tal n1ancra que Ja educación 

~l1peno1 ;idqu111ó lns s1q111e11lcs caracteristicas 

.... Cnncentrnctón excesiva de la población en algunns ilreas y canerns tradicionales 

en detri1nento de otras estr.:1tég1cas y prioritarias para el desarrollo del pais. 
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,,. Conc""ntr;:1cir'u1 dP IA 111;itric11lii Pft dP!r-1nlinadns r•;oqio11es y enlidades federativas. 

pr~c a r1e1to~ av;inr.C>!'> 1l•;o rlec;conct•ntrotc1ón 

... C1Pc11n1c:-11to desn1e-=>urm.lo en lnst1luc1nnrs de Educación Superior y escaso tan1a1io 

dC> nl1a5 

,,. L)(C('>s1va 111:--tlricutn en PI s1st0111a un1vürs1tano en relación con el tecnológico 

- Hetc-1nq0npufnd rn 1., c;ilidéld de los servicios y desArticulación excesiva en la 

proslrlc1ú11 de lo~ 1111sn1os 

... lr1-=;11f1c1t"ntP v11w11lar:1r'111 d0 los p10~11an1as d~ !:is lnst1tur.1ones de Educnción Superior 

con a1Pas f:"51r:-.téq1r.é'ts par¡¡ el desélriollo dPI pais 

,,. Crisis (>11 rl fw1c1onnn110nto de íllqur1<.1s ILS conforn1e <11 principio de la comunidad 

ncr1dCr111c<"l. ocas101H1da por la in;:is1f1cnc1ón y los cé1111b1os en las relaciones 

lnbotnlr?c::;. In cual rnov(1có bu1ocrnt1.r:-ic1ú11 y rnnyor con1plej1dad en el n1C1ne10 de las 

1nc;t1tuc:1or1C>s 

Rosto del 
País· 

Total 

111'1r,t. l 

li.•!>r l ' '·'. 

' ':: }; #ALUiuiÑos~· 
-.1,·1ll• - -,, 

1 ,11;•,•.11(1 
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abarca entre los 19 y 23 años de edad se incrementará de 7.9 millones que habla en 

1990. a 9 5 millones. 

El mayor indice del crecimiento de la población, según el autor, se dará en la 

frontera norte del pais, en el centro de la República particularmente en la zona del Bajlo 

y alrededor de los puertos industriales. además de las tres grandes zonas urbanas: 

Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. 

Es previsible también que la matrícula del nivel profesional en el ano 2010 sea 

de 2.05 millones de estudiantes lo que significa que la población estudiantil 

précticamente se habrá duplicado respecto de 1990. que era de 1.1 millones de 

estudiantes aproximadamente. 

Para atender la expansión de la demanda deberán crearse nuevas instituciones 

educativas, al mismo tiempo que se incremente la capacidad de las existentes, ya sea 

aumentando la matricula en las instalaciones actuales o abriendo nuevas unidades. 

A este esquerna no escapa la carrera de Comunicación y Periodismo pues 

actualmente es una de las llcenciélturas con mayor demanda de población estudiantil en 

tod<=ts las univers1d,,des. ello g?.nera también que las fuentes laborales a las que 

acuden ;lflo con ;inn los alu11111os a desempeñar su actividad y ponerla en práctica. 

senn 111suf1c.1enles con tantos egresndos 

Lle ncuerdo con experiencias propias y de otros egresados; radio, televisión y 

piensa. son los medios 1111nedintos que al concluir la licenciatura se recurre para 

ildqu111r una fuente de lr<:1ba10 Stn en1bnrgo, actualmente se encuentran saturados y a 

los cstucllantes no les permiten entrar por considerarlos sin un perfil adecuado, asl 

como por la falta de experiencia para poder trabn1ar. 
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Todo esto ha hecho que los estudiantes de Comunicación y Periodismo se 

dediquen a otras actividades y dejen a un lado su carrera profesional al no tener 

oportunidades para ingresar a laborar. 

Podrla pensarse en una área de trabajo casi desconocida para los licenciados en 

Comunicación y Periodismo y que falta por explotar: la investigación, pero dado los 

escasos estimules con que se dota a tos egresados de Comunicación, estos terminan 

haciendo caso on1iso de dicha área. Sin embargo. es necesario promover la 

investigación y si se logra, la comunicación puede convertirse en una ciencia social que 

analice el impacto de los procesos comunicativos en la sociedad. Pero el problema 

principal es la falta de estimulas para los egresados que s~ interesen en esta área. 

1.3 Investigación y docencia 

La investigación, la docencia y la difusión de la cultura son las tres funciones 

principales que le corresponden llevar a cabo a la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Una visión general de lo que sucede en la UNAM pern1ite comprobar que 

muchos de los institutos y centros de investigación se crearon antes que las respectivas 

disciplinas se desarrollaran en el canipo docente. y es asi con10 las dependencias de 

investigación crecieron y se fortalecieron por fuera de las Facultades y Escuelas, 

teniendo asi que la función de i11vestigai se realiza en las Escuelas Se supone que es 

en esta divergencia dondP. se encuentra el origen de la falta de unión entre 

investigación y docenciCI. ctrnndo en la re~hdad es sólo una separación de espacios a 

los que se les encarga el desen1pefio de una función. pues tanto en las Facultades 

como en las Escuelas se hace investigación, mientras que algunos Institutos y Centros 

participan en planes docentes 
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Existe un plano importante en la investigación y docencia que se refiere a los 

individuos encargados de hacer tareas académicas: los profesores y los investigadores. 

La Legislación Universitaria serlala como obligación que los investigadores deben 

profesar cátedta frente a grupo, dependiendo de la categoria que se trate y el nivel 

educativo en el que se imparta. Desde este enfoque se puede ver que las funciones del 

docente cubren un panorama muy general y una parte importante del problema radica 

precisarnente ahl. en que no hay una definición. 

La política académica tendria que empezar a dar una definición amplia, precisa y 

actual de lo que se entiende por docencia e investigación ya que como funciones de un 

individuo encierra múltiples actividades académicas. 

La función de la docencia va más allá de impartir clases frente a un grupo. 

Entendemos por docencia ''Un proceso extenso y complejo que es la 

transmisión de conocimientos, experiencias, habilidades y destrezas".8 

Formar profesionislas. profesores. investigadores o técnicos puede requerir 

sistemas de enseñanza que no pasan necesariamente por el aula. Asl, por ejemplo, 

formar investigadores en el posgrado. por mencionar algo. supone una práctica docente 

muy variadé'l La lrnns1111sión oral se ernplea con menor frecuencia que en el nivel 

profesional. se trabn1a con un menor número de estudiantes y estos tienen una mayor 

participación en el serrnnario, taller o laboratorio. Un maestro mas que dictar cátedra 

debe compartir experiencias fuera del salón y en consecuencia tiene que acceder a los 

espnc1os donde se hace la inve5l!gac1ón 

"Munoz, 1-tumberto, ~-~v...!.SJfl_~~-l~_l..J.NAl\i1. Pag 9 
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Tenemos asl que la docencia puede impartirse de muchas maneras. a través de 

diversas actividades intra y extracurriculares de enseñanza aprendizaje y de esta idea 

se deriva que la investigación y ta práctica docente se conjugan. en particular cuando 

las actividades académicas son afines a los proyectos y grupos de investigación. 

El puente entre la investigación y la docencia no se agota en el hecho que el 

investigador profese cátedra en el aula y para llegar a una vinculación es preciso 

rescatar el valor real de la docencia ya que de suceder asi será más fácil y simple 

adecuar su integración con las distintas maneras de generar conocimiento y por 

consiguiente poner en práctica la tarea de investigar. 

La labor del docente (dar clases, hacer tutorla. dirigir tesis. producir libros, etc.). 

debe tenerse muy en cuenta a la hora de evaluar el trabajo de un _pi-OfesOr Ya que· de 
' ' . ~ . ' ' ' . : 

esto depende el equilibrio y el grado que se le dé a cada uno: profesor o iri~estlgadO.r. 

En la universidad la investigación debe ser el eje central de la· ensenanza, 

siguiendo como únicos lineamientos, la superación académica y teniendo siempre 

como objetivo el de mantener su autonomla. 

La investigación y docencia son cosas totalmente distintas, pero que deben de 

estar vinculc.1cJas estrechamente. 

La masificación de las instituciones de educación superior pllblicas. llevó a una 

creciente complejidad administrativa y política (altos costos y baja eficiencia). asl como 

a unn composición de los cuadros docentes caracterizados por su Juventud. escasa 

experiencia tanto profesional como de investigación e inadecuada preparación 

econórTlica. 

18 



En las instituciones 1·•1!.JI .... a.;, se tiene una linea de desempeño en el que resalta 

una tendencia cada vez mayor hacia la formación tecnológica y promoción de la 

investigación, desarrollo científico y preparación de investigadores a futuro; mientras 

que las instituciones p;irticul::tres están orientadas exclusivamente a la forrnación de 

profesionistas para servicio y apoyo de lo.=1 industria 

El mecanismo de las escuelas privadas parece alimentar a las instituciones 

públicas, puesto que con la generación de una amplia oferta de profesores se 

aprovechan las distintas horas de clase para encaminarse a un "multichambismo", que 

si bien soluciona el problema de la planta docente en cuanto al contrato de un mayor 

número de profesores. perjudica el nivel educativo puesto que no son investigadores. 

Los contenidos de educación superior que se ven en las universidades en la 

actualidad. se encuentr;;1n desbordados por la aparición incesante de nuevos 

conocimientos. la revalonzc:¡ción y necesaria obsolescencia y superación de otros. Eso 

se debe no sólo al progreso de la ciencia y la tecnología, sino también al desarrollo de 

nuevas formas de pensarn1e11to. observación y búsqueda social. 

El desarrollo c1cntif1co y tecnológico. lo globalizac1ón económica y el ingreso a 

una sociedad de 111forn1ilción. provocan que las demandas sociales haciél la educación 

!=>uperior se n1od1f1quen tanto en el ront~nido de los conocnnientos a transmitir. como en 

lns h¡.1bihd~des y actitudE?s. con exigencias de 1nnyor Cff"aliv1dad 

Ln volocidad con que ese proceso se descirrolla en el ámbito internacional es 

rflpido y l<'ts Unive1s1dndes deben estar preparadas para incorporar oportunamente en 

sus progrC11nns ncadé1111cos lo~ nuevos conocin11entos cientificos y tecnológicos. Esto 

se logra al desa1rollai y fortalecer los grupos de investigación en estrecha vinculación 

con las labores de docencin y formación de recursos humanos. 
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También se requiere superar la rigidez tradicional de los planes de estudio 

dotándolos de mayor flexibilidad para que los estudiantes puedan, si asl lo desean. dar 

una orientación particular a su formación dentro de las posibilidades de cada institución 

educativa y sin menoscabo de la formación básica requerida para cada profesión. 

Por otra parte. las universidades. al formar profesionales, deben buscar 

equilibrar los conocimientos universales más generales que fortalecen la madurez 

intelectual y el dominio de las formas de vida y pensamiento más modernas, con la 

formación que brinde la posibilidad de un desempeño dentro de los perfiles 

profesionales acordes con el entorno social en el que deberán actuar. 

La superación académica se asocia con la innovación. Hoy en dia, las nuevas 

tecnologlas permiten el acceso a la información y el avance en los medios de 

comunicación abre nuevas posibilidades a la organización del trabajo académico en las 

Universidades. al pope! de los profesores y a la noción misma de ensei"lanza, que no 

puede ser entendido como sólo transmisión de conocimientos. 

En este marco. la carrera de Comunicación y Periodismo. en la mayorla de las 

veces es sometida a una ensef'lanza pasiva. brtsada en progratnas sobrecargados, con 

elevado núrnero de hora~ de clase. con pocñ participación en proyectos individuales o 

de grupo y con pocas horas dedicadas ~\ estudio Si bien esto es vttlido pr.ra todo el 

proceso educativo. resulta particularn1ente necesaria la practica en est~ carrera 

Por ello, la formación de profesionistas en Comunicación y Periodismo para un 

desempeno eficiente. requiere del desarrollo pleno de sus capacidades y 

potencialidades. Esto nos lleva a reducir en los progran,as de estudio el número de 
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horas destinadas a la enset'ianza teórica para dedicar mayor tiempo a Ja actividad 

práctica. 

Asimismo, los procesos educativos deben orientarse hacia el desarrollo de las 

capacidades de análisis y slntesis, promoviendo la creatividad y el talento, necesarios 

en estA carrera profesional. 

Toda estrategia cuyos objetivos sean elevar la calidad y mejorar la eficiencia de 

los procesos educativos, necesariamente se debe basar en el personal docente, porque 

no es posible pensar en mejorar la calidad y la productividad del trabajo académico. si 

las universidades no ponen especial énfasis en atraer y retener al personal académico 

mejor calificado ofreciéndole condiciones de trabajo satisfactorias. La falta de éstas 

demerita en mucho la ensef"lanza que los estudiantes deben tener y adquÚir a lo largo 

de su preparación profesional como futuros comunicadores. 

La universidad pública mexicana, podrla aprovechar al máximo mecanismos de 

financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación de largo plazo, becas 

para estancias de estudiantes en empresas y centros de investigación. 

En nuestro pals deben impulsarse proyectos de educación que permitan validar 

los procesos industriales al sistema de conocimientos de la universidad. Se deben 

desarrollar redes de docencia-investigación en áreas estratégicas ya que el 

financian1iento de la educación superior ha dependido en gran medida del presupuesto 

federal y éste resulta insuficiente. puesto que el mejoramiento de la calidad de vida del 

universitario - ya sea estudiante. académico o trabajador - es un elemento 

imprescindible que debe considerarse con detenimiento si se aspira a tener una 

universidad con una actitud abierta y en ello no debe quedar rezagado el apoyo para el 

avance en la cultura y las humanidades. 
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Resulta necesario que para que existan licenciados en Comunicación mejor 

preparados. debe haber una buena planta· docente y esto sólo se logrará con una 

mayor cantidad de subsidi~s par~ e_I á~~a de investigación y docencia pues ambas son 

primordiales y determinantes en el desarrollo educativo del profesionista, de lo contrario 

habré un deterioro en la form3ción del estudiante. 

A lo largo del tiempo. ·harÍ 'sido.factores de diversa lndole los que han Influido 

para que la ciencia e~- MéxiC~~dep~ndá' mAs del empeno e ingenio del individuo que del 
.... _.' ....... 

Estado o de la Iniciativa Privélda. 

El doctor Ruy Pérez Tamayo. senala que en México no hay una polltica de la 

ciencia. sin~ p~·r el contrario. una majestuosa indiferencl~ en lo relativo a la ciencia. de 
..... :.·- · .. : 

ahl la fuga de cerebros. 

La carencia de un sólido sistema cientlficÓ y tecrlo16gico congruente con el 

sistema educativo y de producción de nuestro pais. ha !nlpedido la creación de cuadros 

de investigadores, asl como la realización dé .. ln~e~!igac_iones de acuerdo con tas 

necesidades nacionales. 

La fuga de cerebros de cual~~ier. la~~;~:;~~~·;:~~ .. ~:.-·~ire. tiene causas económicas. 

Cuando a los jóvenes académicos se··~es.Cie~~-~~··¡~~ ~~:rspe~tivas para regresar al pals, 

poner su casa y mantener a su familia, se pr~~.~~~,)~ f~·~~: 

Esto no representa el problema central puesto que ello significa que nuestros 

cientlficos son competitivos y apreciados Internacionalmente. ·10- importante radica en 

que los cientlficos deben permanecer en nuestro pi.Is. para promover dla tras dla 

avances en materia de investigación. 
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1.4 Infraestructura para la actividad práctica 

Es bien cierto que sin las condiciones de trabaio adecuadas para que un 

profesor pueda ofrecer a los alumnos la mayor habilidad en su ramo, aunque el docente 

tenga las intenciones de lograrlo, la poca infra~structura con que cuentan las 

universidades lo detiene en ese sentido. 

La licenciatura de Comunicación y Periodismo no cuenta con espacios 

adecuados para que los alumnos puedan llevar a cabo prácticas y asl poder plasmar 

sus conocimientos teóricos a la realidad. Por mencionar un ejemplo, en la Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales Arag6n, si bien es cierto que existen laboratorios de 

folografla y talleres de radio, televisión y prensa; resulta que no son suficientes para la 

gran matlicul~ con que cuenta la carrera. logrando asl que las prácticas desarrolladas 

en estos espacios sean esporádicas y de poca relevancia. 

Aunado a que los talleres cuentan con aparatos y maquinaria que desde la 

creación de la escuela han estado ahi, y los alumnos hacen sus prácticas con material 

que actunlmcnte no se ocupa en los centros de trabajo. se ori11a a los alumnos a que al 

sohr de la licenciatura no sepan el n,anejo y control de los utensilios de trabajo propios 

de su carreta_ De ahi la necesidad de buscar otras opciones fuera de \os recintos y 

espacios universitarios para que los alumnos de la carrera de Comunicación y 

Periodismo. de verdact pongan en práctica lo que aprenden de teoria en las aulas 

universit8rias. 

Continuando con ejemplos de la ENEP Aragón, un grupo de taller (radio) está 

integrado por 35 o 40 personas aproximadamente. y tienen derecho a practicar en él 

cuatro horas a la sen,ana. las cuales efectivas en tiempo real, equivalen entre ocho y 

nueve minutos por cada alumno. Esto se ve refiejado al momento de terminar los 
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estudios y salir a buscar trabajo en el Brea correspondiente al taller que cursaron pues 

el alumno carece de práctica casi de manera total 

Hablar sobre la infraestructura para que los alumnos pongan en práctica todos 

los conocimientos teóricos que han adquirido sobre la carrera tiene que ver con 

diversos puntos, principalmente destacan: el gran número de estudiantes que están 

inscritos en la licenciatura de Comunicación y Periodismo y los pocos profesores que 

hay para cada grupo. motivo por el cual. resulta insuficiente el profesorado y por lo 

tanto existe una mala preparación en los alumnos. 

Según datos de una investigación hecha por la Revista U2000, existe un elevado 

número de profesores contratados por horas. factor que no explica la dificil situación 

que enfrentan las universidades para ofrecer una educación de calidad a los aspirantes 

e ingresar a ellas: sin embargo. no deja de ser preocupante el desproporcionado 

aumento de los docentes por asignatura y el consecuente descenso en el porcentaje de 

los de t1en1po completo "Ello. señalün algunos analistas. influye directamente en el 

descenso de le1 calidad educativa de las universidades. "" 

Si bien son just1r1cablcs las nspirac1ones de los docentes a obtener un salario 

ql1e retnbuyél con just1c1a su esfuerzo. tan1bién es c1Prto. que la n1ayor parte del 

presupuesto de las Unive1sidades se diluye precisa111entC" en pago de sueldos trtnto a 

maestros corno a personnl adn1inistrativo Sin recursos suficientes. las Universidades 

hacen verdaderos milagros para sortear las dificultades que les ocasiona el no tener 

una adecuada pl<=1nt<'l docente para sf1tisfacer sus necesidades 

.. R._e~..La_l).:?000. numero 138. ano VI Pag 3 
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En México. segl'.111 la publicación "Datos Básicos de la Educación Superior 

(ANUIES-SEP 1994)", existen 125 n1il 200 académicos atendiendo a un total de un 

millón 304 rnil 14 7 alumnos inscritos en licenciatura. 

El siguiente CU;ldro muestra el número de alumnos que existen en el pais y la 

cantidad de maestros que los •=Hienden (por zonas en toda la República) 

141.577 ------------
202.036 

182.672 

176.395 

137.222 

343.249 

7.716 

11.176 

8.917 
- -------·-

8.074 
-~---~------- ------

5.953 - - - ----- - -----

29,055 
-------~------· 

Por l<1s cC1rnctcrist1céls propias demográficas de la región. las cifras que arroja la 

zona n1etropol1l<1n<1 d1f1erP11 en gran rriedidét respecto a la planta docente de las demás 

mst1tuc1ones de la f-;;:cp1~ibllrn la UN/\M tiene 24 mil 992 profesores. de ellos el 84.3 por 

c;iPnto t1nbn1:i por hor~s el 13 7 por ciento es de tiempo completo (TC) y apenas el 2 

por c1e11to ec.. de r11cd10 ltempo <M íl. la UAM tiene una planta docente de 3 mil 600 

p1ofesores de los ctmlns el G7 6 por ciento es de TC. el 23.G por ciento de MT y un 13.8 

por ciento trabn1a por horas 

Cabe sef'ialar que un n1aestro de TC es aquél cuya carga académica esta 

compuesta por 40 horas a la sernana. por lo general 12 son horas clase, es decir. está 

frente o un grupo y las 28 horas restantes las dedica a labores de extensión y de 
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investigación (incluyen asesorias. actualización de programas, diseño curricular, 

talleres y cursos, entre otros). 

Un profesor_ de ·MT. -~fie.ne una c~rga ·ac8démica de 20 horas, 6. son horas clase y 

el resto so_n dedicadas a lab-ore~_de ir:we:;tig~~ión,- extensión _y/o difusión.:."'º 

El maestro que trabaja por horas, puede tener· hasta 15. horas de trabajo a la 

semana, las cuales son exclusivamente para estar frente al grupo. 

Podemos ver que actualmente, "el millón 364 mil 147 de estudiantes inscritos en 

el nivel licenciatura, es atendido por una planta docente, que representa una cantidad 

equivalente al 9.4 por ciento de esa matricula; es decir, hay en el pais un maestro por 

cada diez alumnos"º, lo cual es bueno; el problema radica en la mala distribución, pues 

tan sólo en el área metropolitana se concentra el mayor número de la matricula 

estudiantil de todo el pals. 

m Revista U2000, numero 144, ano VI. Pég 5 

"Ibídem. 
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EXCELENCIA ACADÉMICA 

Cmno pais tenen1os una presencia y una fortaleza en la educación superior. en 

donde el dise1lo de cstrategiéls para lograr el crecimiento cuolitativo no es producto de 

la firma de algún tratrtdo o porque nos convino acelerar la mirada hacia las instituciones 

de educación superior, porque a través de diversas instancias en este nivel educativo 

siempre se ha buscado la calidad y la excelencia univergitaria 

En la fonnación profesional. la superación académica es uno de los retos 

fundamentales y permanentes que toda institución educativa de nivel superior debe 

afrontar. Esto es de primordial importancia en el caso de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, dado su compromiso de participar activan1ente, y a un alto nivel 

cualitativo. en la sociedad donde se encuentra inmersa. Sin embargo. en este 

compromiso de la institución con su entorno. el problema principal que se presenta es 

la concepción de estrategias pertinentes y concretas que den sentido a dicha 

superación. 

En la UNAM. rectores. pfofesores. estudiantes y universitarios se preocupan por 

la calidad en las instituciones educativas. de ahi que algunos hayan empleado el 

termino de excelencia acadérnica como recurso o discurso durante su estancia por la 

un1vers1dad 

De los distintos rectores que ha tenido la Universidad Nacional Autónoma de 

México. uno de ellos. se distinguió por las reformas que en algún momento durante su 

mandato. quiso hacer al reglamento universitario, él es Jorge Carpizo, mismo que como 
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única justificación para tales reformas, fue elevar la calidad de los estudiantes para 

buscar la excelencia acadérnica. 

Para recordar un poco, en el año de 1987. pnra ser exactos el 10 de febrero, el 

entonces rector envió una carta al H. Consejo Universitario. en la cual hacia una 

exposición de motivos acerca del por qué de las reformas: "Desde el inicio de mi 

gestión dos elementos han normado las acciones que se han emprendido. el apego a 

nuestro marco juridico y la búsqueda de caminos para la superación académica. Hoy, 

reitero mi completo apego a estos principios. Es imposible renunciar a ellos" '' 

En la misma carta se hace mención que en la universidad estamos decididos a 

ser n1ejores y por ello. en ese mismo año. el Consejo Universitario y la Rectoria, 

impulsaron múltiples proyectos con este fin. algunos de ellos fueron: profesionalización 

de la enseñanza en el nivel n1edio superior. implantación de salidas terminales técnicas 

en la Escuela Nacional Preparatoria. creación de la defensoria de los derechos 

universitarios. estímulos especiales. y modificación y aprobación de los planes de 

estudio, entre otros. 

Dentro del anterior esquema de superación académica. se realizó un 

diagnóstico. que se conoce como Fortalecimiento y Debilidad de Ja UNAM, para ello 

se abrió una revisión sobre la forma de resolver nuestros problemas y la comunidad 

estudiantíl universitaria de ese 1987, se expresó a través de rm/ 760 ponencias. así 

con10 otras 1nás que presentaro11 diversos cuerpos coleg1.ndos. asoc1ac1ones. sindicatos 

y universit;uios en particular. Esa auscultación fue In base para la conformación de un 

paquete de 26 medidas para lograr la superación académica 

·-· Documentos sobre el conflicto un1vers1tarro. Rev1~1ª..Q~...ki .1.-!.tl~M. pag XXI 
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1. Ingreso a licenciatura exclusivamente a través del concurso de selección, salvo 

estudiantes de bnchillerato de la propia universidad que hayan realizado ese ciclo 

acadérnico en tres mios y hayan obtenido un promedio minimo de 8. 

2 Establecimiento de una sola vuclla para exámenes ordinarios. 

3. Fijación de un número máximo de posibilidades para presentación de exámenes 

extraordinnrios 

4. Regreso a la calificación numérica para la evaluación de conocimientos. 

5. Preparación de material de autoaprendizaje y de autoevaluación 

6. lrnpartición de cursillos optativos sobre hábitos de estudio para los alumnos. 

7. Determinación de la bibliografia básica en cada materia para entregarla a cada 

alumno al co111ienzo del curso. 

8. Fijación de un máximo a la reprobación de rnaterias en cada ciclo académico. 

9 Creación. o en su caso. consolidación del sistema de exámenes departamentales, 

por área o por materia. 

10.Reforzamiento de las tareas de orientación vocacional a todos los niveles del 

bachillerato. 

11.lmpartición de cursos intensivos de actualización para el personal académico. 

12.Publicnción masiva de antologias para auxiliar en su actualización al personal 

acadén1ico 

13 Intensificación de los cursos de formación docente. 

14. l~evisión y actualización de la seriación académica de las n1aterias que integran los 

planes y programas de estudio 

15 Revisión y actualización. en su caso. de los planes y programas de estudio de las 

divers<=1s correros univers1t<=irias. 

16 Baja del personal académico que cobre sin trabajar. 

17 Cumplln1iento cab<=il del personal académico con el número de horas que está 

compromelido n trabajar. 
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18.Evaluación real. por los consejos técnicos, de los iníormes laborales y emisión de 

una opinión sobre Jos programas de trabajo del personal académico. 

19.lncremento de cuotas de servicios como son exámenes extraordinarios, examen 

médico y expedición de certificados. 

20.lncremento de las cuotas de especialización, maestrla y doctorado. 

21. Ejercicio efectivo de la actividad docente por parte -de l~s 'investigadores. 

22.Revisión de fa estructura de los estudios. de p.oSgrado, - haciendo requisito 

indispensable para inscribirse en ese nivel, el ·tener el lltuló. de licenciado, y creación 

del sistema de tutorfa académica. 

23.0efinición y actualización en cada instituto y, centro, asf como de racultades y 

escuelas, de su politice de investigación, la cual deberá discutirse en el respectivo 

Consejo Técnico. 

24.Reforzamiento del diálogo entre universitarios y el sector. productlvo,.tanto público y 

social como privado, con el propósito de que realiCen prograinás : conjuntos con 

metas concretas para beneficio del pals. 

25.Elección directa y secreta de los coriSejeros uriiversitarios Y. técnicos, profesores y 

alumnos. 

26.Elección de Jos miembros def Patr~·rlato Univ~rsitario por·ia J·~-~~a' de'. Gobierrlo, de 

temas que le presente el é_6;n!S:~j~\:~~i-~ersitario. 
-:~'-,--:.:'.<-·:.~:'··· ·'.' ·. '. : 

Las anterior.e.~ ,,i.ni.~~.~t!~~.~:'.~~~gl'i·n· Ca~pizo, no eran aiSladas. Sino p_or el contrario. 

estaban relacionad~·s e.St'~ec~a~eilte Y.todas ellas tenlan la misma finalidad: superar el 

nivel académico. ac~·~Car··~áS·,~da df~··la universidad al pafs y ser~ir mejor al p.ueblo de 

México. 
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Según palabras del mismo Carpizo, el proyecto que presenta " ... persigue 

sencillan1ente que los estudiantes realmente estudien, que los profesores realmente 

enseñen y que los investigadores realmente investiguen". 13 

La universidad debe cumplir con sus funciones para s.ervlr cabalmente· al 

n1ejoramiento del pueblo mexicano en sus aspiraciones a niveles más· altos en lo 

económico, politice. social y cultural. 

Asimismo, Carpizo, en un documento posterior, conocido como El Ser y el 

Deber Ser de la UNAM, nos díce: "En contra de un proyecto de universidad que 

entroniza la mediocridad, el minimo esfuerzo, la apatia y el desinterés como principios 

supremos, con el subyacente fin de crear condiciones propicias a la manipulación 

polltica, se presenta uno que se le opone frontalmente: la universidad de elevada 

n1atrlcula que se rige por la deseada excelencia académica; que en lugar de exigencias 

y requisitos mlnimos, busca el cumplimiento óptimo de los fines y funciones propios de 

la institución en su conjunto y de cada uno de los sectores e individuos que la integran. 

La excelencia que pretende alcanzar la universidad ha de manifestarse en la definición 

de las más altas nietas y objetivos que deben cumplir todos sus integrantes dentro de 

las posibilidades de la institución y del pais. y en la creación de las condiciones para 

lograrlos. La excelencia que debemos propiciar todos los miembros de la universidad 

reside en trabajar. cualquiera que sea la tarea que tenga111os encomendada. hasta el 

limite de nueslrns cnpac1dades y poniendo en juego lodos nuestro conocimientos, 

habilidades y experiencias". ' 4 

·~ Op c1t Pag V 

... Jorge Carp1zo ... El ser y el deber ser de la UNAM" (folleto). Pág 13 
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Asimismo, menciona que la realización de su proyecto requiere valentla para no 

separarse frente a los obstáculos, decisión para superar los problemas, confianza en 

las capacidades de los universitarios, y sentido de solidaridad para seguir todos juntos 

en este magno propósito. 

Subraya que "Únicamente dicho proyecto que garantiza la realización de lo que 

nos es propio como personas y como institución, es el que sirve al pueblo de México. 

Sólo a los grupos más retrógrados conviene una Universidad con bajos niveles 

académicos. Esta ni posibilita la movilidad social de sus miembros, ni propicia la 

soberania nacional''. '!o 

Por ello. menciona que .. La UNAM debe. a partir de la búsqueda de la excelencia 

acadétnica, crear condiciones propicias al desarrollo de todos sus miembros, 

compensar en parte las desigualdades sociales, ofrecer apoyos a los alumnos que 

demuestran capacidad y contribuir a evitar los fracasos escolares como fenómeno de 

injusticia y de desperdicio de recursos humanos de gran valor potencial para nuestio 

pais". 16 

Por su parte. José Sarukhán Kermes, ex rector de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, expresa en su Plan de Trabajo para 1996, que durante ese ano 

se niantendrán vigentes las acciones que realiza la institución para elevar la calidad de 

la enset'\anza. 

Ante ello, comenta que " ... se redoblarán esfuerzos para tener en este ano 

nuevos planes de estudio para bachillerato y se continuarán apoyando las acciones 

puestas en marcha para la actualización y superación del personal docente. En 

,.,lbiden1. 
111 1b1de1n 
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particular. y dado e/ éxito obtenido con la primera generación el Programa de Apoyo a 

In Actualización y Superación del Personal Docente del Bachillerato, éste brindará de 

nuevo la oportunidad a un grupo de profesores para realizar una estancia de 

actualización didáctico-pedagógica en centros educativos de Espana, Francia y 

Canadá, adquiriendo con ello una visión más amplia y moderna de la enseftanza en su 

especiRlidad". 11 

También se continuarán fortaleciendo la vinculación con el Sistema Incorporado 

en las áreas académicas. cultural y deportivo, y se dará mayor énfasis a la superación 

académica por medio del Programa de Capacitación para Profesores. 

En cuanto a las actividades que realizará el Programa "Jóvenes hocia la 

Investigación", se pueden n1encionar: la organización de cursos y congresos, el diseño 

de proyectos inter y rnultidiscipllnnrios y el establecimiento de contactos con 

organizaciones y/o instituciones en el extranjero. a fin de recibir asesorfa y materiales 

para explorar posibilidades de intercambio de estudiantes. En el área de humanidades, 

se presentará una oferta n1;iyor de actividades y se ampliará en un 25 por ciento el 

parámetro de atención directa a estudiantes y profesores del bachillerato. 

Asin11s1110. " con el fin de fortalecer la fornrnción de los estudiantes con 

experienciA adquirida en In practica. en 1905 se terminó de desarrollar el modelo del 

P1ogran1a <Je Escuelas Prttct1cas de Verano, que en forma piloto, trabajó con nueve 

escuelas'" ,,. 

Con este programa. patrocinado también por la Fundación UNAM y por las 

e111presL1s e instituciones participantes; estudiantes y maestros están en posibilidad de 

,_..José Sarukhan. '"Informe de labores 1995'" (folleto), 26 y 27 p.p. 
"' lb1dein 9 y 10 p p 
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realizar estancias cortas de trabajo a empresas o instituciones públicas y privadas y de 

recibir becas por 2.5 y 8 salarios mtnimos. respectivamente. 

Otra opción en cuanto al mejoramiento de la calidad en las universidades lo da el 

Plan Sectorial para la Educación Media y Superior 1995-1996. el cual anuncia que para 

ese m1o se pondré en marcha el funcionamiento de un Padrón Nacional de 

Licenciaturas de Excelencia, aunque hay que mencionar que desde hace algunos años 

está operando el denominado Padrón Nacional de Licenciaturas de Excelencia del 

Posgrado. iniciado por el CONACyT, que se basa en la aplicación de un conjunto 

definido de criterios para evaluar los estudios de maestría y doctorado de las 

instituciones de educación superior públicas y privadas del país, desde la perspectiva 

de la búsqueda de la excelencia. 

La justificación para ejercer una diferenciación entre las instituciones y llevar a 

cabo una más estricta valoración del quehacer académico de éstas, se presenta como 

un mecanisn10 de superación por la vla de la competitividad. 

De ahl que la integración de un Padrón Nacional de Licenciaturas de Alta 

Calidad, la creación y operación de un Sistema Nacional de Becas y un Sistema 

Nacional de Formación del Personal Acadé1nico y el fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Evaluación, son los principales progran1as que se apoyarán en los 

próximos 5 afies. de cicuerdo con lo establecido en el Progran1a de Desarrollo 

Educativo 

Cabe mencionar que no existe ningún organismo que determine cuáles son los 

criterios que debe tener una escuela para ser excelente hablando académicamente. 
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Sin embargo. exislen dos instituciones que son muy importantes en el ámbito 

educativo que de alguna u otra manera influyen para la designación de esa excelencia. 

ellas son ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior) y el CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla). 

La ANUIES pide tres requisitos básicos de revisión permanente para afiliarse o 

permanecer dentro de Jo Asociación a las distintas escuelas y son: calidad, desarrollo y 

consolidación. También hace referencia a las funciones que las instiluciones deben 

cumplir y comprobar (docencia. investigación y difusión y/o extensión de la cultura) en 

tres éreas disciplinarias o en cu~ndo menos tres programas de licenciatura y/o 

posgrado 

Bajo la misma linea. Ja ANUIES establece la necesidad de definir la categorfa de 

la institución en universidad. instituto u otro tipo, debido a que el desarrollo de las 

instituciones ha rebasado sus objetivos originales, los subsistemas han ido perdiendo 

su especificidad y se lla producido en consecuencia. un alto grado de imprecisión para 

determinar las areas características y con1petencias de las instituciones. 

La institución ospirante. no deberá formar parte (ni tampoco ser dependiente o 

incorporRcfa) de otra asociada a la /\NUIES. contar con un mfnimo de n1il alumnos de 

licenciatura o cien en posgr;:ido. por lo n1enos en un promedio de tres arios o en uno de 

los niveles. contar con egresados t11ulados en alguno de los programas académicos y 

presentar l:l solicitud de ingreso recomendada y fundamentada por el Consejo 

Regional. el Conse10 Nnc1onal y fmnlmente <'!probada por la Asnn1blea General 

CI CONACyT. " Es un orgarnsmo püblico descentralizado creador de polltica en 

ciencia y tecnologia Es tan1bién que a través del Consejo, el Gobierno Federal 

distribuye los recursos destinados a la ciencia y éste a su vez los distribuye a través de 
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diferentes servicios: uno y el 1nás importante, desde rni punto de vista, es el 

otorgamiento de becas para México y el extranjero, para el grado de maestrla y 

doctorado ... ". 19 

En nuestro pals desde hace cinco años se vienen realizando múltiples 

actividades relacionadas con la evaluación y acreditación. tanto de instituciones de 

educación superior como de programas acadén1icos. Entre estas actividades. cabe 

sef\alar que de las más relevantes, está el establecimiento de un Pad1ón de Programas 

de Posgrado de Excelencia por el CONACyT, este programa tiene dive1sos objetivos: 

• - Orientar a los estudiantes sobre las mejores opciones para realizar estudios de 

posgrado. 

• - Otorgar becas en forma sistematica a los estudiantes asociados a los padrones por 

excelencia 

- Identificar los programas de posgrado que deben ser fortalecidos para su mejor 

desarrollo. 

• - /\segurar que los estudiantes que se forman tanto en México como en el extranjero 

lo hagan en programas de la más alta calidad. 

Esta evaluación fue realizada por comités de cientlficos del más alto nivel que 

apoyaron al CONACy·t· durante este ejercicio Los criterios que se utilizaron son los que 

sien1pre se usan en los n1ed1os cientificos y tecnológicos de excelencia· 

1 Se considera que un programa de posgrado debe contar con una planta permanente 

de propuestas con nivel de doctorado. dedicados de 11c111po completo a dicha 

actividad ObviamP.nte. este tipo de personal debe ser 111ayoritario en un programa de 

excelencia 

'"Arturo Velazquez:. Jefe del depa1tamento de becas del area c1ent1f1ca y tecnol6g1ca del Conacyt 
cenllev1st.i). 12 de marzo 1996 
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2. Los n1ien1bros del posgrado deben ser investigadores activos. Es imposible que 

forn1en investigadores quienes no se dedican a estil actividad. 

3 Los profesores asociados al posgrDdo deben de tener una amplia trayectoria de 

investigación (pnra medir esto. se solicitó información sobre las publicaciones 

cientif1cas en los l11timos arlas de la planta de profesores). 

4 Es requ1s1to que el posgrado tenga logros en cuanto a la graduación de estudiantes, 

en part1cul.ar. que muestre In capacidad p::11ra llevar a los estudiantes a través de todo 

un proceso forn1ntivo (se sol1c1t¿:uon evidencias de qué estudiantes formados en el 

proceso son ahora investigadores activos) 

5. En el caso de los posgrndos de carácter tecnológico se solicitan que existan vínculos 

con la industria y logros a nivel de aplicaciones tecnológicas en las empresas. 

El resultado final de la evaluación, presentó cifras que finalmente no sorprenden; 

del total de programas sornelidos a evaluación. resultaron 165 aprobados, 106 

condicionndos y 4 13 no aprobados. l\si al final de la evaluación realizada por el 

CONACyT. se obtuvo una ltsta de posgrados de excelencia en México que claramente 

pueden competir con los posgrados en el extranjero. 

Cabe destacar que el CONACyT tiene un mecanismo para la integración del 

Padrón de rosgrado dC" Cxcelencia en México: 

Al Se en1ite convocatori<i para lns instituciones. 

B) Se recibe documentilción de las candidaturas. 

C) El Comité de Posgrndo evallm la información. 

Es necesario hacer énfasis que la evaluación se realiza sobre el programa de 

posgrado en particular y no sobre excelencia, y esto no significa que necesariamente 

toda institución sea de excelencia. 
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Para lograr un sistema nacional de acreditación de educación superior en 

México, deben existir procesos a largo plazo. que rebacen los periodos sexenales 

" ... que sean resultado de amplios debates, acuerdos y con1promisos asumidos por 

todos los actores intervinientes, tanto en los gobiernos como en las instituciones 

educativas y en la sociedad civil toda". ;l'o 

Las restricciones financieras durante la década de los ochenta en las IES. 

provocó principalmente rezagos en infraestructura, pero la creación del Fondo para la 

Modernización de la Educación Superior (FOMES) ha contribuido a menguar el retraso 

en las bibliotecas, centros de cómputo, laboratorios y talleres. 

Asf tenemos que " ... en los últimos seis anos, se han ejercido mil 600 millones de 

pesos a fin de lograr la modernización de los centros operativos de las instituciones; sin 

embargo, durante la entrega de recursos para el ejercicio 1995-1996, se advierte un 

cambio en la tendencia de los programas a apoyar, dado que ahora los recursos 

económicos se dirigen a aquellos proyectos dedicados a la ampliación y diversificación 

de la oferta educativa y a la formación de recursos humanos".:>' 

La n1ayoria de los recursos destinados a las universidades. a través del Fondo 

para la Modernización de la Educación Superior. serán utilizados fundamentalmente en 

programas de a111plir1ción y diversificAción de la oferta educativa de excelencia en 

programas de licenciatura. asi con10 en el n1ejoramicnto de la caliditd profesional a 

través de In flexibilidad. la movilidad y programas de formación de profesores 

encaminados a lograr la excelencia académica. 

~· 1 Re1o1•l?t.a U20DO. numero 145. ai'lo VI. Pñg 12 
:• id-;dem-pag g 
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Asi1nismo, debemos tenor en cuenta que la Secretaria de Educación Pública año 

con ª'"'º· hnco entrega de recursos a las universidades. pero éstas de acuerdo con la 

secretarla. deben cumplir diez puntos básicos que la Coordinación Nacional para la 

Pkmcación de In Educación Superior (CONPES) ha fijado como necesarios: 

• - Actue1li7ación curricular y n1ejora111iento en la calidad de la formación de 

profcsionistAs. 

• - Fonn'1ci6n de profesores. 

• - Fo1mación de invesligado1es. 

• - Revisión y rcLtdecu<Jción de la oferta educativa. 

• - Definición de una identidnd institucional en materia de investigación y posgrado. 

• - Actualiznción de la infraestructura académica. 

• - Reordenac1ón de la ad1ninistración y la normatividad. 

• - Estab1ccirniento de sistemas institucionales y de información. 

• - hnpulso a la participación de los sectores social y productivo en las éreas de 

educación 

• - Difusión y extensión de ln cultura 

Cabe señ~lar que el Ultimo punto se incorporó hace un afio, puesto que era de 

gran impo1-tnnc1a para las universidades, debido a que es una de las funciones 

prnnordiales de las IES y que !;e habia rezagado en ténninos generales. 

De <.lCUerdo con el mctestro normalista José V1telio Garcla Maldonado, en su 

ponencia p1esentacJ:'1 en el Consejo Nncional Técnico de la Educación. el 26 de 

septiembre do 1995." no t?s f~c1I elevar la calidad de l;i educación sólo mediante una 

mayor calificación de los profesores cuando existen problemas que condicionan su 

comportarrnento y el principal es la adinmk;tración de recursos para la educación".:" 
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Con esta ponencia coincidimos, dado que la falta de recursos se ve reflejada en 

varios puntos que son básicos y determinantes en la formación de cualquier estudiante, 

no sólo universitario. Por mencionar algunos: Infraestructura inadecuada e insuficiente 

para que los alumnos estudien y lleven a cabo todas sus actividades de la mejor 

manera, sueldos bajos para los profesores (sin importar el nivel que posean) y la 

realización de congresos y seminarios sólo en forma esporádica. 

2.1 El espíritu universitario 

El esplritu universitario en sentido estricto, es meramente ideológico. filosófico, 

nada lo puede contener; ni el tiempo ni el espacio, ni el poder ni la debilidad. ni la 

riqueza ni la pobreza. La magnificencia propia de su naturaleza hace al espiritu libre, 

con una libertad que no se la otorga nadie, ni tampoco nadie se la puede arrebatar. 

La universidad. es la casa del esplritu, en ella se le respeta, se le venera y se le 

busca por los caminos que llamamos ciencia, investigación, cultura y cuando se le 

encuentra, decimos que habla el esplritu. Ya a una Institución n1exicana. se le otorgó 

como lema .. Por n1/ raza hablara el espíritu ... frase que está llena de contenidos. 

emotivos, pero el principal es que la universidad es de todos. de los n1exicanos. sin 

ninguna distinción. es decir. es de la raza; sabemos que hablarnos de la M<'txima Casa 

de Estudios· La Universidad Nacional Autónoma de México 

Por esas razones. la universidad es hbre con10 el espíritu. libre p<'lra explayarse 

en su ansiosa búsqueda de la verdad del conocm,iento. libre prna manifestarse. Sin 

embargo. la claridad de esta idea no ha sido siemp1e patente para todos. sino ha 

venido manifestándose y afianz<indose poco a poco y cada vez rn'1s a través de los 

tiempos. Asl los hombres y los pueblos han ido aprendiendo a comprenderla y 
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respetarla y tomando en cuentR un elemento muy importante, que va a determinar la 

libertad del esplrittr la autonomla 

Entendemos por autonomía la "facultad y responsabilidad que tienen las 

universidades de gobernarse asl mismas, esto significa que no solan1ente es un 

p1ivilegio. sino también. un conglomerado de obligaciones de si mismas, es decir, en 

todo lo relacionado al establecimiento de una organización institucional completa".n 

La modalidr1d especifica que debe tener la universidad, se refiere a que la 

autonomía hace de las instituciones universitarias verdaderos centros de avance del 

conocimiento al protegerse la tranquilidad de esplritu que hace posible la visión 

multilateral de cada estudio. 

La extensión de la autonomla. significa que en lo académico, la universidad tiene 

la facultad de determinar libremente los planes y programas de estudio; en lo laboral, la 

facultad de legislar resriecto al ingreso. promoción y permanencia del personal 

Dcadómico. apego ni reglamento y en lo administrativo la facultad de administrar el 

propio pat1i1nonio 

L~ libertad que poseemos todos los universitarios dentro de la institución para 

rJoder cr1t1ca1 lns ;iccio11es y políticas de las autoridades. asl con10 tan1bién. ver con 

obJ~tivid<'ld los r.:Amb1os que se realicen pnra beneficio de la comunidad estudiantil. nos 

r.onvence plenmnenle que el espiritu univcrsitano esta patente en todo momento. 

Conf11111m11os din tr<'ls dla. que no importél lo difícil que sean nuestras metas 

ncadórn1cas pa1 n 1nejornr profesionalmente tanto a nivel particular como de manera 
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global (pues formamos parte de una comunidad universitaria) las acciones que se 

emprendan dentro de Ja universidad para elevar su excelencia. ya que éstas se harán 

bojo la plena convicción de que es. Jo mejor y eso lo dice el espiritu que nos caracteriza 

y que todos poseemos en mayor o menor grado. 

El esplritu se manifiesta a través del proceso universitario, se rige por las leyes 

más inflexibles: las de la lógica y la razón. De ahf que la libertad no sea enemiga de la 

ley. 

La universidad tiende en todo momento a ser escuela de la mente, ahl nos 

formamos acadérnicamente, pero también del corazón pues durante nuestra estancia 

vamos adquiriendo ciertos valores. Asl que los estudiantes que en ella se forman han 

de luchar por conseguir y propagar er bien en todos los ámbitos, no sólo mientras 

frecuentan las aulas y modelan ahi su espfritu. En la universidad, y fuera de ella, por 

todos los años de su vida, habrán de acomodar sus acciones de hombres y de 

profesionistas a una pauta transparente determinada: el bien a la Patria y el de sus 

semejantes. 

2.2 Conocimiento técnico y profesional 

A lo largo de la historia de la educación en México. las instituciones de 

educación superior, bf:lsican1ente las un1versidéldes. SP. han caracterizado porque no 

hacen una tajante distinción entre las materias de estudio que pueden considerarse 

como técnicas. científicas y tecnológicas. con c-1quellns olrñs que son propiamente 

universitarias. dedicadas a las llamadas licenc1<'.lturas de las diferentes profesiones y de 

ahi se derivan una sene de problernas entre el conocirn1ento tócnico y el profesional. 
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Se confunde con frecuencia la misión de las universidades e IES con la de 

formar recursos humanos de acuerdo con las necesidr.1des especificas de la producción 

y en general, de la eeonomla. Con el crecimiento explosivo de la educación superior en 

el pals y su diversificación, se ha afirmado en ocasiones que las "carreras" debieran 

crearse a partir de un análisis de las demandas locales por especialidades, de modo 

que cada universidad se ajuste lo más posible a las necesidades de cada lugar. 

Planear la educación superior es un proceso largo a seguir, dado que se 

necesitan estudios de mercado por carrera y especialidades a partir de perfiles 

definidos previamente. Proyectando tendencias e identificando necesidades nuevas, 

presentes y futuras, se calculan crecimientos numéricos y necesidades de nuevas 

carreras. 

Es asl que en los últimos años se han establecido en algunas universidades del 

pals, carreras cada vez más especializadas, a veces sin el mlnimo de infraestructura 

material, humana y profesional requeridas. 

Debemos entender que la educación superior, es algo más que una simple 

combinación de asignaturas (por m<ls bien diseñados que estén los planes y progrmnas 

de estudio). es el rrncio forrnnl de un r>roceso largo y cornplejo de desarrollo profesional 

y personal. que va mas allá de lo escolar. 

Incluso " In tenninologia usual es inadecuada: los técnicos en educación llaman 

n la educación superior. "educación terminal" y el sector productivo. por su parte. 

necesita y reclan1ri al sector cducrlt1vo que prepare recursos hun1anos congruentes con 

los cambios tecnológ1cos que se van dando dirt con dia, proponen "perliles" y exigen 

"productos torn1mndos". "productos listos para usorse" . 
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La educación superior, no arroja "productos terminados", prepara para el 

ejercicio de las profesiones. para el aprendizaje continuo, hace accesible la experiencia 

profesional y desarrolla el campo profesional como tal. Un buen profesional está al 

tanto de lo que sabe y de lo que investiga en su campo, puede afrontar con éxito 

diversos problemas y no sólo los que tienen que ver en el área técnica. 

El conocimiento técnico, es en esencia, " ... la promoción de procesos de 

aprendizaje para las empresas y organizaciones a través de pequer"los grupos con 

ocasión de oportunidades o problemas concretos de trabajo".:?s 

La universidad misma, fiel custodia del sistema educativo formal y escolarizado, 

se extiende al aprendizaje abierto, no formal, en el laboratorio vivo del trabajo diario, 

distinguiendo cuidadosamente dos elementos: el proceso de aprendizaje (conocimiento 

profesional) y el contenido de tecnologia (conocimiento técnico). 

La asistencia técnica o consultarla la imparten también al sector productivo 

muchas agencias y despachos especializados, los participantes de estas agencias en 

su mayoría han salido de las mis111as universidades y gran parte de ellos. carecen de 

experiencia profesional. 

Conviene remarcar que la universidad tiene áreas diferenciales. irremplazables e 

ineludibles en relación al conocimiento dado que no es una agencia o un despacho 

mas . 

.,.., lb1dem Pág. 121 
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Si bien es cierto que en el ámlnto productivo la gran mayoria de los puestos son 

ocupados por técnicos. que logran su preparación con tan sólo dos años como máximo 

y los profesionistas con prep;uación de cuatro o cinco años. estos se ven desplazados 

poi los técnicos Para las universidades resulta preocupante este hecho dado que en el 

i'lmbito educativo. podria haber rezagos a largo pl~zo, puesto que aunque los técnicos 

estén bien prep;nados (a ese nivel). no tienen los conocunientos suficientes pata 

ocupar puestos que corresponden a profesionistas. que por lógica. tienen una mejor 

preparación a nivel superior. 

El problema no radica en que haya técnicos dado que también son necesarios 

para el sector productivo de la sociedad. sin embargo, no se deben mezclar las 

actividades que pudierél desempeflar un técnico y un profesional, sino por el contrario. 

mnbas deben fusionarse y asi el resultado será mejor en todos los niveles. 

Haciendo referencia al Plan Nacional de Desarrollo (que presenta cada 

presidente de nuestro pais al inicio de su sexenio y en el que se describe cuales son 

lns medidas que se deben tomar en toda la República y en los distintos sectores de la 

sociedad para poder evolucionar como una nación consolidada). Ernesto Zedilla, 

presidente de México. en el PND 1985-2000. en el apartado de Educación Media y 

Supp11or 111~nc1011<'l que nuestro pals necesita de w1 s1ste1110 n<tcional de educación 

1n~s d1n;;irn1co. ninJOf d1st11buidu terr1torialn1ente. nias Pqlllltbrado y diversificado en sus 

opciones p1ofes10113les y tl'~cn1cns v sobre todo de excnter1lc calidad 

·· l il5 conciic1ones de In soc1ed<'ld actuéll den1andan un impulso extraordinario a la 

educnc1on n1ed1n y superior PLtt<l h<'lcer 1n<ls co111pel1t1va 111ternacionalmente nuestra 

111dustr1a y nuPslros sr.rv1c1os. reciue11111os de técnicos y profesionistas responsables 

que tengan un<l p1eµaración que sea cornpet1t1va" :-" 

.-- Poder E1~~ClJ!lvo Feder~l "Pt;¡n Nacional de Oesanollo 1995-2000". Pag 88 
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La necesidad de esta vinculación es fundamental. su logro redundará en notable 

beneficio, pues elevará la calidad de los egresados en todos los niveles educativos, y 

acelerará el proceso de participación inmediata en la actividad productiva del pals. 

Lo anterior coincide con las palabras del secretario de Educación. Miguel Limón 

Rojas. en la presentación del Programa Nacional Educativo (éste también es emitido 

poco tiempo después de haber iniciado el sexenio, en mutuo acuerdo presidente de la 

República-Titular de la Secretarla de Educación Pública): " avanzaremos en la 

preparación de los técnicos que necesita el pais para elevar la productividad de las 

empresas y los ingresos de Jos trabajadores". 27 

Cabe mencionar que en cada sexenio, los titulares de las secretarlas 

gubernamentales. presentan su Programa de Desarrollo respectivo, tomando como 

base lograr las metas que el presidente de la República ha fijado, para lograr un mejor 

desarrollo en el pals, en todos los sectores de la sociedad. 

Es necesario que quede claro. que ningún sistema de orientación logrará 

encauzar hacia las carreras técnicas una parte importante de la demanda estudiantil, 

dado que fas carreras universitarias tienen un mayor prestigio, a pesar de que el salario 

que pueden esperar los futuros técnicos y 105 licenciados fuera el mismo. La mayor 

dispersión de las remuneraciones esperadas por los licenciados hacen razonable la 

preferencia por las carreras largas. aunque la realidad sea otra. 

" lbidem 
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2.3 Rosponsabilid:td profesional 

La responsabilidad se debe dar en todos los sectores de la sociedad, no sólo 

profesionalmente. ya que ésta es una cualidad propia que debe poseer todo ser 

humano y aunque olguno~ la conciben de distintas maneras, finalmente todos la 

tenemos en mayor o en menor grado. pero siempre esta presente en todas las 

actividades que vayamos a renlizar. 

Hablando especificamente de la responsabilidad profesional. ésta se debe dar 

en todas las carreras. dado que no importa el alumno. la materia. la carrera, la escuela 

o f;i institución a la que se pertenezca, la responsabilidad es una cuestión de ética. 

Concretamente, la ética profesional. tiene algunos principios de carácter 

general, que deben orientor la conducta de todo p1ofesionista responsable· 

• - La conciencia n1oral Se considera como principio supremo de la ley natural la 

norma universal: "hacer el bien y evitar el mal", pe10 el problema radica en que el 

hombre conozca y sepa distinguir cuál es el bien y cuál es el mal y asi pueda 

comporta1se consecuentemente. Se debe suponer la existencia de la "conciencia 

n1oral" 

Se cons1dern conciencia "recta". si se njusta al dictamen de la propia razón o 

buenél fe. ni conlrnno. será una conc1encia "torc1d;i''. sino se ajustü a ese d1ctan1en 

• - Elección de una profesión Todo hombre tiene derecho natuntl parél elegir una 

p1ofes1611 qu<~ se acornode a sus aptitudes y aficiones. tal derecho se fundamenta en 

In d1grncli1d y la libertad de In person<'l hu1nana. en la capacidad de adoptar. con 

plcno::1 1ndependenc1<.'l. las decisiones fundamentales de la vid<l Una de estas 

decisiones se relnciona 1ndudnblen1ente con la elección de la propia profesión. 
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La plena independencia en la elección no significa no aceptar consejos ni tomar 

en consideración las necesidades o posibilidades del bien de la colectividad o de un 

grupo en particular. 

El Estado, para garantizar el ejercicio correcto de las profesiones y favorecer a la 

comunidad. tiene el poder de marcar los planes de enseñanza de aquellas profesiones 

que tienen carácter oficial y que por tanto, se encuentran a su servicio; puede, desde 

luego. crear las escuelas profesionales necesarias. No es necesario que el Estado cree 

tales centros de ensenanza; puede favorecer fundaciones surgidas por iniciativa de 

instituciones privadas y aprovecharlas para formar a sus propios funcionarios. 

La persona que quiere dedicarse a una actividad útil y sociahnente reconocida 

debe insertarse en la vida laboral profesional con sentido de responsabilidad, 

considerando que el ejercicio cabal de su profesión es de máxima importancia para el 

bienestar y el progreso de su pais. 

E.I profesional por su razón de ser y de obrar. tiene como deber fundamental el 

de educar su conciencia a la consideración de la defensa de los derechos propios y 

ajenos, lo cual exige necesariamente el sentido de los limites personales frente a 

exigencias de la convivencia social. 

Otro deber básico para el profesional, considerado como ser racional y social, es 

el de "obrar y perfeccionarse como conviene a una persona responsable y cumplida". 

En forma concreta. significa que al profesional corresponden el poder y la obligación 

niorales de conocer la verdad sin omisiones. tener el do111inio sobre las cosas de 

naturaleza irracional. {usándolas para su propia utilidad). vivir cívicamente entre sus 

sen1ejantes y perfeccionarse en su personalidad y profesión 
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Todos los deberes profesionales mencionados se pueden sintetizar en que el 

profesional debe é1dvertir la responsabilidad de su profesión consigo mismo y con el 

prójirno como de un servidor digno de confianza y de respeto. 

Para este npartado resulta primordial hablar del universitario, especificamente 

del profesional en la Comunicación y el Periodismo, para asl conocer cuáles son los 

criterios b<"ljo los que debe trabajar que van a ser fundamentales al momento de 

escribir y dar a conocer sus publicaciones, dado que de eso dependerá el impacto 

positivo o negativo que pueda causar en el receptor. 

Es un deber ético del profesional en la Comunicación y el Periodismo esforzarse 

para alcanzar ciertas caracteristicas que finalmente vienen a ser cualidades 

primordiales de todo buen profesionista : •• ... vocación, sentido periodlstico, aptitud 

adquirida, honradez, tenacidad, dignidad, iniciativa, agudeza y salud".28 

• Vocación: Es el gusto y la voluntad de conocer sobre to que se está 

escribiendo para asi poder informar adecuadamente sobre los hechos de, int~rés 

colectivo. 

• Sentido periodístico: Saber encontrar el ángulo de interés general en las distintas 

áreos y siempre estar en condiciones de trabajar, sin importar el área que sea 

designada. 

Aptitud adquirida: Debe de afirn1ar y confirmar la vocación con estudios 

teóricos y practicas de las diferentes técnicas periodisticas . 

.- .. Lel"lero. Vicente y Mar In. Carlos. M~i¿al de_p_e~Q1smo. Pag 26 
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+ Honradez: El periodismo implica honestidad y la incorruptibilidad del 

profesional. Quien accede al periodismo para obtener una credencial con la idea de 

medrar o satisfacer propósitos mezquinos con el tráfico de influencias, puede ser un 

eficaz negociante o un buen "coyote" pero no un periodista ético. 

• Tenacidad: Consiste en la insistencia, persistencia, búsqueda sin tregua de un 

dato central, un ángulo especial de la información que se trabaja. Poco puede 

esperarse del conformista. La tenacidad permite además comprender un mismo 

asunto desde ópticas diversas que subrayan la trascendencia de la información 

cuando inicialmente se haya obstaculizado. 

• Dignfdad profesional: Es el elemento clave en la conducta de todo profesionista, la 

dignidad profesional, implica una autonomla moral no sólo frente a los sujetos y 

asuntos que trata el periodista para obtener información sino también frente a sus 

compañeros y jefe. Un periodista servil y oportunista, es tan vulnerable como el 

déspota o el prepotente. De la dignidad profesional, depende la conducta laboral. 

• Iniciativa: Por la responsabilidad que entrafia su función se debe responder a todo 

nivel imprevisto que se le presente; es decir decisión para buscar la noticia. 

• Agudeza: Lo que ve y escucha el periodista. nunca es incidental si se tiene la 

agudeza para percibir. es decir, una clara visión que va a asegurar la identificación 

de los elen,entos importantes a desarrollar. 

• Salud: Es un factor formalmente secundario. pero que no debe desatenderse 

porque de éste va a depender que se logren los demás objetivos, además de que no 

es una cualidad propia del periodista, sino de todo ser humano. 
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Antonio Barragán. en su libro '' Nota informativa y crónica noticiosa ", señala 16 

puntos que deben tener los profesionales en el periodismo y que para él son los más 

importantes. dado que son los valores éticos imposibles de poder omitir: " ... amplia 

cultura general, curiosidad permanente e insaciablemente investigadora, 

responsabilidad en sus acciones, precisión en todos los aspectos de su desempeno. 

veracidad. honradez. sagacidad, tenacidad. sinceridad, sensibilidad, · iniciativa, 

amabilidad. sociabilidad. pulcritud en su persona y espfritu de servicio".29 

Cuando se logran estas cualidades, no sólo se beneficia el profesionista, sino 

además. éste desempeña mejor su trabajo en provecho de sus receptores, quienes sin 

duda, reconocen asi su calidad profesional. su espfritu de servicio, su ética y por 

supuesto: su responsabilidad profesional. 

Resulta necesario mencionar, que aunque un profesional de la Comunicación y 

el Periodismo trabaje según sus cualidades o caracteristicas, éste siempre se debe 

regir bajo ciertos reglamentos: uno de ellos es el Código de Ética Internacional, que 

se entiende como " ... la norma de conducta profesional para todos cuantos se dedican a 

reunir, transmitir, diseminar y comentar noticias e informes y de describir sucesos 

contemporáneos por medio de la palabra escrita, por medios orales o por cualquier otro 

medio de expresión". 3 º 

Consta de varios artfculos: 

• Articulo I El personal de la prensa y de todos 1Q~- demás · -me.dios - de 

información. deberán hacer todo cuanto esté de su parte para ase9urEÍrse de que la 

información que recibe el público es exacta desde el punto de vista de los hechos. 

"" Barragan. Anlonio, l':!Q!~-1f1formª-~....2:~ª...Llºticiosa. 35 y 37 p p. 
-"" Unbe. Hcrnan. E;J~_é!_perrod!._~a en AL, Pag 137 
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• Articulo 11 Las normas elevadas de conducta profesional requieren devoción 

al interés público. La buena fe para con los receptores es el funcionamiento de un 

buen periodismo. 

• Articulo 111 Quienes hagan pública cualquier información o comentario 

deberán de aceptar la plena responsabilidad por lo publicado (deberá observarse un 

secreto profesional en los asuntos relevados en confidencia). 

• Articulo IV Es deber de quienes describen sucesos relativos a .un pals 

extranjero adquirir conocimientos necesarios con exactitud y justicia al r~spe~to. 

• Articulo V La responsabilidad de asegurar la observaC1ón_ justa de la 

ética profesional reposa en quienes se dedican a la profesión y .no en cualquier 

gobierno. 

Estos articulas. sirven como base para que cada pals elabore sus propios 

reglamentos. dependiendo de la estructura polltica y social que impere, ya que las 

circunstancias de las zonas que integran el mundo son diferentes. La democracia o el 

autoritarismo van a determinar la labor de los profesionales en la comunicación. 

El Código de Ética para los Periodistas en MéKico, se integra por 10 articulas: 

1. Declaramos que el Periodismo, es una profesión honorable y reconocemos las 

oportunidades que ofrece para servir a la comunidad. Para el periodista, la sociedad 

está antes que el individuo. y la patria antes que los gobiernos, y consideramos que. 

el hombre es pasajero, y sólo las instituciones y los ideales perduran. 

2. Declaramos como principio fundamental, que la verdad es la base más sólida de 

todo periodismo honrado, ir más alla de la verdad tanto en el texto como en los 
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tihJlares es subversivo a la causa del buen periodismo Suprimir la verdad cuando 

ésta pertenece al público. es una traición n la confianza colectiva. 

3. Declararnos que no utilizaremos la libertad de expresión para encubrir un ataque 

injusto. un desahogo rencoroso o una investigación descuidada respecto a las 

personas o instituciones El periodista debcr<l escribir solamente aquello que él crea 

sincernn1ente que es cierto 

4. Declamn1os que no ejercemos el periodismo con ·elementos que no estén fundados 

sobre la mtls alta concepción de justicia y moralidad. La responsabilidad individual 

del periodista no puede ser eludida con el pretexto de que se siguen instrucciones 

ajenas o se defienden intereses extranos. 

5 Declarnrnos nuestro propósito de evitru todo control extraño en cualquier aspecto de 

nuestrn práctica profes1onnl. convencido de que los mejores intereses de la sociedad 

requieren la hbert.:td 111telectual en el periodismo 

6. Declarnmos. con10 contraria a In verdad, la publicación de informaciones e 

ilustraciones apócrifas asi corno l:::1s entrevistas imaginarias hechas a base del 

conocido cnterio de una sola persona y sin su consentimiento. 

7. Declaran1os 4ue nunca atac~remos al débil o indefenso. ya sea con argun1entos, 

inventivas o por medio del ridiculo. y si descubrirnos que nos hemos equivocado, 

jamás dejaremos de reconocerlo. Siempre trataremos a todas las personas en un 

plano de nbsoluta 1gu;:ildad dentro de lo humanamente posible. sin tomar en cuenta 

la riqueza. influencia o s1tunc1ón personal de los individuos. 

8 Declar;:in1os que nuestras 1nformnc1ones estarón regidas poi la 1-nás absoluta 

imparcml1dad basndas en hechos comprobados. Sie1npre las partes interesadas 

poclrón publicar sus respectivos puntos de vista y cuando se publican las 

acusaciones de una parte se publicaran también los descargos de la otra. 

9 Declaramos que perseguiremos constantemente nuestra superación por el estudio, 

la investigación y la observación, de manera que nuestros trabajos periodlsticos 
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sean cada vez más documentados, de una mayor perspectiva y mejor encaminados 

al bien social. 

10.Declaramos que el periodista deberá ser vinculo en la noticia, observante de sus 

observaciones civicas. honesto con sus competidores, leal a los fieles de su 

profesión. conscientes de su lealtad a la comunidad, al Estado y a la Nación, firme 

en la confirmación de las noticias publicadas bajo su responsabilidad, honorables en 

todos sus actos, altruistas en todos sus servicios y leales a todos sus amigos 

criticos". 31 

2.4 Integración social y desarrollo individual 

Ante los desaflos del mundo moderno se requiere una nueva visión de la 

educación superior que combine las exigencias de la universalidad y del aprendizaje 

superior, con el imperativo de la pertinencia y el fortalecimiento de la identidad nacional. 

Para ello. las instituciones académicas, cientificas y profesionales a través de 

sus funciones de enseñanza, investigación y servicios representan un factor necesario 

e ineludible en la aplicación de estrategias y politicas de desarrollo. Debe de existir una 

nueva visión de la educación superior, ésta debe de reforzar los principios de libertad 

académica y de autonomta institucional. asl como entapizar la responsabilidad de la 

enseñanza superior frente a la sociedad. 

Es necesario tener en cuenta las relaciones entre la sociedad civil y las 

universidades, entre el mundo de trabajo y la educación superior, ya que hoy en dla los 

empleos tienen una naturaleza cambiante. 

·1' Op c:1t. Pllg. 166 
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Actualmente vivimos en un mundo de incertidumbre. donde el titulo profesional 

resulta incierto para encontrar empleo y asl poder integrarse a la sociedad de manera 

productiva. El profesional debe considerar a la profesión como un peñeccionamiento 

1noral e intelectual de su persona y como un esforzado servicio a la sociedad, 

lógicamente. siendo el hombre un ser comentario, su actividad profesional debe tener 

un destino comentario. 

Una vida de relación y de servicio es la que comprende a todo profesional, el 

cual ha de demostrar equilibrio entre el dar y el recibir, el hacer y el dejar hacer. el 

ensenar y el aprender. Este equilibrio se adquiere. como hábito moral. mediante el 

ejercicio de las virtudes llamadas "sociales". 

Vale la pena mencionar. que Luis Parodi. en su libro Ética profesional del 

geriodi~. considera que un profesionista necesita de ciertas virtudes para que pueda 

integrarse a la sociedad y por supuesto, obtenga a su vez un óptimo desarrollo 

profesional, estas virtudes son: justicia, caridad social, veracidad, liberalidad, 

sociabilidad y precisión. 

• ~ .Justicia: Esta virtud nos enseña a dar a cada cual lo que le corresponde como 

propio. sea autoridad o igual, a respetar los pactos y todo lo ajeno. Esta justicia se 

debe dar en sus diferentes clases: legal. distributiva. conmutativa y social. 

• - Caridad social: Sobrepasa los limites de la pura justicia y se inspira en los 

príncipíos cristianos de amor a Dios y al prójimo. de fraternidad universal y de 

inclinación afectiva a todo lo bueno y lo humanamente digna. 
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• - Veracidad: Se identifica con la fidelidad y el culto a la verdad como base de los 

pensamientos y de las obras. Se opone' a ql;'ien a·tenta a las exigencias de sincera 

convivencia humana con la menti~a e hipocresia. 

• - Llbef.aúdad: Eriser.-OE."'":·a·_- Usa'Í los bienes· materiales con sentido de justicia y 

generosid,8.d. 

• - so.cla~!lidad.~ lndiSpe:nsable en el ejercicio de las relaciones humanas. educa para 

un comportamiento conveniente a la necesidad y dignidad de la persona en sus 

relaciOneS con los semejantes, considerando a cada individuo según su condición 

social y méritos: como también atendiendo a los particulares vlnculos de amistad y 

de obligaciones. 

• - Precisión: Como virtud social, es una virtud importantísima. los sociólogos admiten 

que es la previsión aplicada a todos los sectores de la actividad humana. Tal virtud 

se manifiesta en el sentido de ahorro, en los cálculos prudentes, en la adecuada 

preparación para cumplir tareas dentro de la familia y la sociedad y en la precaución 

contra peligros morales y flsicos. 

La misión del profesional no se limita al cumplimiento rutinario de unas cuantas 

normas aceptadas por complacencia o necesidad de ambiente y de cultura. La del 

profesional es una misión de artlfice y de colaborador en la incesante marcha del 

progreso humano. 

Esta colaboración señala la mejor aplicación de las facultades y cEipacidades del 

hombre: ser inteligente, amante de un ideal de continua superación, capaz de dirigir sus 

esfuerzos hacia el mejoramiento de la sociedad. 
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Pnra el enriquecin1iento del patrimonio de la civilización humana no han 

colaborado sólo los grandes genios del pensamiento y de la técnica: en esta grandiosa 

empresa se deben reconocer los méritos de hombres que s¡mplemente han 

desempei\ado con decoro y capacidad su profesión. 

Siempre es grato ver al experto profesional, llámese periodis,ta, médico, 

abogado, arquitecto, sociólogo, etc., dentro del camino triunfante·· del progr.eso humano 

en toda su amplitud. 
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MODELO DE LA PRACTICA PROFESIONAL 

Resulta interesante el tema de la vinculación universidad-empresa debido a que 

esta integración constituye un apoyo para el desarrollo de ambas partes y por supuesto 

refleja un incremento en la calidad productiva del país. Sin embargo, a pesar de la 

importancia de la unión, ésta no se ha llevado a la práctica porque ambas no han 

mostrado la suficiente confianza y se mantienen recelosas y desconfiadas en sus 

actividades. 

Este tema no es novedoso; sin embargo. no deja de ser importante, en primer 

lugar, por considerar a las universidades demasiado teóricas y alejadas de la realidad y 

en segundo lugar, se nota la falta de sensibilidad en las empresas para interesarse en 

los problemas sociales (en este caso por los egresados de las distintas escuelas) y n_o. 

les brindan a los estudiantes la oportunidad de trabajar por considerar que les tS1ta 
práctica, pues su mayor interés consiste en dar prioridad a los negocios. 

Dadas las condiciones actuales en las que se encuentra el pals, es necesario 

que para su progreso se den cambios significativos a nivel educativo y estos se pueden 

iniciar en los estudios superiores, vinculando a la universidad-empresa, pues con ello 

se permitirla adecuar las exigencias y necesidades de las empresas a la formación de 

los profesionistas. 

Según el Doctor Roberto Villarreal Gonda, estudioso del tenia Universidad y 

Empresa, existen tres directrices principales sobre las cuales pueden girar las 

relaciones entre ambas partes y que por supuesto van a beneficiar a las dos. Estas 

son: 

En primer lugar mediante una comunicación más estrecha y frecuente entre las 

universidades y sus ex alumnos ocupados en las empresas, como canal de 
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retroalimentación para que las universidades conozcan mejor las necesidades 

cambiantes de las empresas en maleria de aprovechamiento del conocimiento 

tecnológico y de manem simétrica. para que el personal educado profesionalmente en 

las empresas. se entere con igual oportunidad acerca del conocimiento tecnológico 

disponible en las universidades, mismo que varia con el transcurso del tiempo. 

En segundo lugar. se resaltan las posibilidades que el mismo espfritu de 

comunicación entre l;:is empresas y las universidades ofrece la educación continua, 

entendida no sólo como una vla para actualizar e incrementar a través del tiempo los 

conocimientos o habilidades relacionados con la tecnologla de los individuos, con 

formación profesional de los que laboran en las empresas, sino además, como vehlculo 

eficiente de comunicr1ción útil y oportuna entre todos los interesados en el 

aprovechamiento del conocimiento técnico o tecnológico. 

Finalmente. en tercer lugar, por exhibir el costo-beneficio más alto para las dos 

clases de actores. En esta relación se aconseja promover la investigación tecnológica 

por contrato entre empresas y las universidades. 

Para que se comprenda con toda claridad a qué se está haciendo referencia 

cuando se habla de empresa. primeramente habrá qué definirla como "Toda 

organización de propiedad pública o privada cuyo objetivo primordial es fabricar y 

distribuir mercancias o promover servicios a la colectividad o a una parte de ella 

mediante el pago de los mismos".~: 

La empresa es algo f1Ue existe en el tiempo y el tiempo lleva en si cambios 

continuos en todos los nspectos de su existencia y de su funcionamiento y también en 

el an1biente en que l<'l empresa funciona. Se puede considerar que en materia de 

con1unicar:ión e 1nrormación está dentro del mismo rango debido a que hoy en dla las 

en1presns esttm en constante reinvención y avances tecnológicos que hacen más 
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sencillas las tareas por resolver y esto conlleva a darle a la gente una mejor calidad en 

lo que recibe. 

Una empresa consta de tres elementos: 

a) una serie de actividades funcionales cuya importancia relativa varia con el tiempo y 

por la influencia de muchos factores internos y externos; 

b) los recursos financieros que permiten iniciar y mantener las actividades fu0cion81es-y 

que se pueden considerar como un marco más o menos eléstico ~entro_ de· cuyos 

limites se desarrollan dichas actividades; 

e) las personas que efectúan las actividades determinan la polltica y planean, dirigen Y 

controlan el funcionamiento de la empresa. 

Tanto las actividades funcionales como la gestión financiera que las hace 

posibles son obra de personas, por lo cual puede afirmarse que el elemento humano 

impregna todas y cada una de las partes de la empresa. 

La importancia del personal para el funcionamiento de una empresa es 

fundamentalmente la misma. sean cuales fueren el ambiente cultural o el sistema 

ideológico en que funciona la empresa, y aunque éstas deseen mantener su poder 

competitivo, tengan que invertir mucho dinero en planeación, investigación y 

perfeccionamiento; el elemento humano sigue siendo primordial. sin él la empresa no 

podrla vivir. 

/\ pesar de que los computadores electrónicos. servomecanismos y otros tipos 

de control pueden utilizarse para adoptar ciertas decisiones y que no hace mucho 

tiempo incumblan sólo a las personas. en determinados rnomentos del proceso 

siempre interviene el hombre. Es el hombre quien tiene qué preparar la información a 

base de la cual las maquinas operan. También son las personas quienes adoptan las 

decisiones de principio. 
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Los caracteres y dotes de los individuos, la interacción reciproca de sus 

personalidades y sus actividades individuales y colectivas en el mundo exterior 

determh,an el carácter social y el éxito o fracaso de la empresa. 

Sin embargo, el mérito individual puede tener sus efectos más beneficiosos en 

las actividades de la empresa si la organización de la misma y el cargo que el individuo 

desempeña le dan plenas posibilidades de demostrar sus dotes y conocimientos 

particulares 

Aquí es donde los empresarios se verfan beneficiados con la puesta en marcha 

de un convenio entre Universidad-Empresa puesto que ésta última le darla a conocer a 

la institución. el perfil del alumno que requiere para cumplir con las actividades que ahl 

se desarrollan. 

La empresa se beneficiaria con el trabajo que realizarian los alumnos, ya que 

cada uno de ellos con sus conocimientos e ideas, se podrlan aprovechar en todo lo 

posible por sus destacadas habilidades, lo que le redituarla a la empresa grandes 

beneficios. 

Es asl como en este capitulo se propondrá un modelo para vincular 

Universidad-Empresa. en una relación que sea mutuamente beneficiosa, y que por 

supuesto lleve a un fin comün: elevar la calidad de los profesionistas y proporcionar 

recursos humanos eficientes. para así aumentar el índice de empleos (sector que a 

veces se ha descuidado y que es detenninante para tener un mejor pals). 

El presidente Ernesto Zedilla coincide en lo anterior, pues en sus planes de 

trabajo al ton1ar la prc!'.1denc1a. lo demuestra y asi lo da a conocer en el Plan Nacional 

de Desarrollo 1995-2000 " el Plan propone un significativo incremento cualitativo y 

cuantitativo en la capacitación de conformidad con las estrategias siguientes: vincular 

de manera sistemática la planta productiva y la comunidad educativa ... las autoridades 

educativas y laborales promoveran - con la participación del sector productivo - el 
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establecimiento de normas de competencia laboral. cuya estructura responderá a las 

condiciones actuales y previsibles del mundo de trabajo ... ". 33 

En la Universidad Nacional Autónoma de México. donde se imparte la carrera de 

Comunicación y Periodismo, se necesita contar con espacios donde los alumnos 

pongan en práctica sus conocimientos. Actualmente se cuenta con talleres de apoyo 

para practicar; sin embargo, estos no son suficientes no sólo por la cantidad de 

estudiantes, sino por la calidad de las instalaciones. El profesionista necesita de un 

espacio para practicar que vaya a la vanguardia de los avances en Comunicación y 

Periodismo donde desarrolle toda la capacidad que posee. 

Debido a que las escuelas de la UNAM no cuentan con la infraestructura 

necesaria para que se pueda llevar a cabo la práctica en un cien por ciento en los 

espacios designados para ello (talleres de radio. televisión, prensa, cine y fotografia), 

surge la necesidad de acudir a las empresas de comunicación a fin de que los alumnos 

realicen sus prácticas profesionales y asi se cumpla otro objetivo fundamental de la 

educación que es el de enfrentar al alumno con la realidad que se vive en el campo 

laboral y que por supuesto les brinda toda la experiencia que se necesita para un 

futuro próximo. 

De ahl que el modelo de práctica profesional que en este momento nos interesa 

es el de la carrera de Comunicación y Periodismo. pues además de los conocimientos 

teóricos aprendidos en las aulas, necesita de ta realización de prácticas profesionales 

en espacios reales. que son las empresas de comunicación 

3.1 Administración de recursos y legislación universitaria 

Para elaborar el modelo de práctica profesional se debe tomar en cuenta que la 

Universidad Nacional Autónoma de México se rige por la Legislación Universitaria; 

misma que regula la actuación de quienes pertenecen a ella, lo mismo personal 

académico que alumnos, de manera que ambas partes están inmersas en un marco de 

.n Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional-· loc.c1t. pag 153 
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derecho para así salvaguardar tas po1\ticas y los intereses que van a beneficiar a la 

universidad y por consiguiente a quienes pertenecen a et1a. 

La UNAM se considera de carácter autónon'o debido a que posee sus propios 

reglamentos para regirse. es decir. tiene la facultad de gobernarse as\ misma aunque 

esto implique también una mayor obligación para ta:dos \os que forn,an parte de e\\a. 

Cualquier n'odificación que se quiera realizar tanto en su estructura física (aulas, 

talleres y den1ás instalaciones). con'o a nive\ educativo (planes y programas de 

estudio. ingreso o pe1m~nen.cin. de persona\ académico. etc.). se tiene primero que 

elaborar una propuesta. m1s1nn que debera pasar por diversas instancias: por 

n1encionar sólo algunas, estan la comunidad estudiantil y académica. directores de las 

Facultades y/o Escuelas, Rector y el H. Consejo Universitario. e\ cua\ tiene la facultad 

para aceptar o negar cualquier tipo de propuesta que tenga que ver con la universidad. 

En lo que se refiere a la administración de recursos. ta Legislación Universitaria 

contempla en el articulo "123, apartado "A", que la Universidad tiene la facultad de 

administrar su propio patri1nonio (obtenido a través del pago de inscripción, cuotas 

voluntarias. exámenes, eventos y trámites en general) y no acepta ningún tipo de 

recursos financieros de ningunn otra persona ajena ~ ella. solamente recibe donativos 

en especie y por c;upuesto. el presupuesto que año con año le designa la Secretarla de 

"[:ducsción Púbhcn pnrn su n,rtnl1tención 

C;<lbe setmln1 que lé'\ des1gn3ción del dinero que se usel para l~s 'nstituciones 

educat1vns se c~tipula en el /\iticulo Tercero. fracción IX de la Constitución Po11tica de 

los Estados Unidos Mcx1cnnos. en donde aparece que es el Congreso de la Unión el 

que se encargn entre otrets cosas. de " .. fijar aportaciones económicas 

corre~ponct1cn\es él P-se ser.J1cio público (educación) ... ".'.\" 
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De acuerdo con una reunión que sostuvieron diputados y funcionarios educativos 

para designar el presupuesto a los Institutos de Educación Superior para 1996, se 

acordó: " ... las Universidades Autónoma de México y Autónoma Metropolitnna, asl como 

el Instituto Politécnico Nacional, absorberán el 20 por ciento del presupuesto destinado 

a la Secretarla de Educación Pública y el 44 por ciento del total de recursos destinados 

a la Educación Superior".J5 

Si tomamos en cuenta ambos porcentajes, tenemos un total de 64 por ciento de 

recursos para la educación superior, éste es un porcentaje alto, pero dividido entre las 

tres instituciones de educación superior. se reduce notablemente y aunque ano tras 

año aumenta el presupuesto, en términos reales no satisface las necesidades 

económicas que día a dia se incrementan dada la dificil situación por la que esté 

pasando el pais. 

El caso especifico que por el momento nos interesa, es el de la UNAM. y 

tenernos que " ... para 1996 el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. ascendió a 4 mil 469.1 millones de nuevos pesos, esto significa un descenso 

de 0.8 por ciento en comparación a 1995".38 

Un problema muy claro en lo que a recursos financieros se refiere, radica en el 

mal uso o poca claridad con que se manejan. debido a que no existen los mecanismos 

idóneos que permitan clarificar los procesos de fiscalización de recursos en el 

presupuesto que se le designa a la UNAM, e incluso lo que obtiene con ingresos 

propios. Esto es ya tradicionalmente conocido y hace que cuando autoridades 

educativas solicitan un posible incremento en el presupuesto. los autoridades 

correspondientes (diputados integrantes de la Con1isión de Programación y 

Presupuesto de la Cá1Tiara de Diputados, subsecretarios de la SEP y demás 

autoridades competentes). se niegue de n1anera rotunda a cualquier tipo de aumento y 

·"'~~f3._e___y~~-l,,!l_O..Q.Q. Número 150. Afio VI, Pag.9 
y, lb1dem 
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no sólo eso. sino también se pierda poco a poco el apoyo que en cualquier momento 

puede ser trascendental para emitir cualquier decisión. 

Debe quedar claro que la UNAM debe administrar los recursos que le son 

designados. asi como los ingresos propios, para luego si desea alguna modificación a 

nivel educativo o infraestructura que implique el uso de recursos (ya sea recibir o 

solventar) lo presente por escrito. con detalles al H. Consejo Universitario y asl pueda 

obtener una respuesta favorable. 

Para saber las prácticas profesionales en cualquier carrera están 

contempladas en la UNAM. es necesario revisar el contenido de la Legislación 

Universitaria, para después hacer una revisión de los Planes y Programas de Estudio 

de cada Escuela. de manera especifica en Comunicación y Periodismo. Esto servirá 

para conocer en qué momento la UNAM liga la enseñanza teórica con la práctica, si 

existe el concepto de práctica profesional o por qué otra actividad la sustituyen. 

La Legislación. en lo que se refiere al Reglamento General de Estudios 

Superiores, capitulo IV, articulo 16. dice: "Se entiende por Plan de Estudios el conjunto 

de asignaturas (cursos teóricos. laboratorios. talleres, prácticas, seminarios); exámenes 

y otros requisitos que. aprobados en lo particular por los consejos técnicos de las 

facultades y escuelas y en lo general por el H. Consejo Universitario, aseguren que 

quien haya cubierto el plan. obtenga una preparación técnica y práctica suficiente para 

garantiznr ::1 l<l soc1ed~d el ejercicio ef1cnz y responsable de su profesión". 

De l;i rnisrnn forma. el articulo 17, señala que" . .los Planes de Estudios deben 

contener 

a) Requisitos escolares previos para poder inscribir al estudiante en la carrera 

correspondiente 

b) Lista de las asignaturas que lo integran. organizadas por semestres o anos lectivos, 

señalando cuáles son las obligatorias y cuáles las optativas y las prácticas 

profesionales en su caso. 
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e) Indicación sobre las asignaturas seriadas, ya sean obligatorias u optativas. 

d) Valor de los créditos de cada asignatura y del plan completo. 

e) Programa de cada una de las asignaturas". 

El Reglamento General de Exámenes y Disposiciones Generales. capitulo 1, 

articulo 2, indica que· " ... los profesores estimarán la capacitación de los estudiantes en 

las siguientes formas: 

a) Apreciación de los conocimientos y aptitudes adquiridos por el estudiante durante el 

curso. mediante su participación en clase y su desempeño en los ejercicios. 

prácticas y trabajos obligatorios. asl como los exámenes obligatorios. 

b) Examen ordinario. 

e) Examen extraordinario". 

El articulo 9 dice que " ... los consejos técnicos aprobarán para las distintas 

asignaturas, tos tipos de ejercicios, prácticas y trabajos obligatorios, asi como el 

carácter y el número mlnimo de pruebas parciales". 

En el capitulo 11, articulo 10, se refiere a los exámenes ordinarios " ... podrán 

presentar examen ordinario los estudiantes inscritos que habiendo cursado la materia 

no hayan quedado exentos. En el inciso a del articulo 2, se considerará cursada la 

materia si se cumplen los requisitos. entre ellos haber realizado las prácticas 

obligatorias de la asignatura". 

Referente a los examenes extraordinarios. el capitulo 111, artículo 15 senala que 

" .. en los casos que el prograrna asl lo establezca basta ro la prueba escrita y cuando la 

indole de la materia no permita la realización de ésta. se sustituirá por una prueba 

práctica ... " 

Cabe destacar que en ningún articulo cuando se hace mención a práctica. no se 

específica de qué tipo será. 
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Finalmente, el Reglamento General del Servicio Social de la UNAM en las 

disposiciones generales. capitulo 1, articulo 3, indica: " Se entiende por servicio social 

la realización de actividades temporales que ejecuten los estudiantes de carreras 

técnicas y profesionales. tendientes a la aplicación de los conocimientos que hayan 

obtenido y que impliquen el ejercicio de la práctica profesional en beneficio o en interés 

de la sociedad". 

Ahora bien. como hemos visto, la Legislación Universitaria es muy clara en 

cuanto a la autonomia que posee la UNAM. de ahl que resulte un poco dificil la 

elaboración del modelo para vincular universidad-empresa, pero no imposible, pues 

ésta se puede hacer de manera tal que no perjudique la autonomia de la UNAM y por 

el contrario que si la beneficie. 

Como veremos mas adelante, al realizar el modelo para vincular univerSidad

empresa. se dejará claro que durante el tiempo en que los estudiantes practiquen, no 

recibirén ningún tipo de ayuda económica (aunque si podrfa ser en especie) sin que se 

vea afectada la autonomla universitaria, y que a pesar de que las prácticas 

profesionales no las contempla la Legislación, si se pueden realizar sin salirse del 

marco de derecho que rige a la UNAM. 

3.2 Desarrollo del nivol educativo 

La Universidad NacionRI Autónoma de México cuenta con una gran tradición y 

un reconocirniento a nivel internacional. esto se ha logrado a base de muchos 

esfuerzos desde sus inicios; sin embargo. con el paso del tiempo se ha ido perdiendo 

un poco el nivel educativo. ¿el motivo? existe una gran demanda de alurnnos misma 

que cada año llega a sobrepasar el número de la oferta. 

Lo ideal para resolver este problerna. seria conceder a la UNAM una mayor 

cantidad de recursos. para que asi se incrementara el número de aulas disponibles o 

por qué no. de facultades o escuelas para asl mantener abiertas las puertas abiertas a 
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todo aquel que deseara ingresar. Esta medida no solucionarla el problema principal 

debido a que el nivel educativo en los estudiantes bajarla notablemente por la gran 

cantidad de matricula que se generarla, misma que serla imposible controlar. Lo 

principal en este momento es aumentar la calidad de la educación para que asi todos 

los que pertenecemos a la Máxima Casa de Estudios, sigamos adelante con el lema de 

la UNAM: "por mi raza hablorá el esplritu". 

Una de las funciones básicas de la Universidad es elevar la calidad de la 

educación y esto se logra respondiendo con eficiencia a las necesidades de la sociedad 

a través de sus egresados: de ahl se deriva la importancia que se debe otorgar al 

proceso de preparación de cada alumno durante su paso por la UNAM. La rápida 

evolución de la sociedad lleva a las IES a ampliar sus opciones y desarrollar nuevos 

esquemas de trabajo a fin de formar profesionales altamente calificados. 

En este sentido, los contenidos de la educación superior en la actualidad se ven 

desbordados por la aparición incesante de nuevos conocimientos, la revalorización y 

superación de otros. Por ello la universidad debe estar preparada para incorporar 

oportunamente en sus programas académicos los nuevos conocimientos cientificos y 

tecnológicos, asi como superar la rigidez de los planes de estudio, dotándolos de 

mayor flexibilidad para que los estudiantes puedan dar una orientación diferente a su 

formación, dentro de las posibilidades de cada institución educativa y sin menoscabo 

de la formación básica requerida para su profesión. 

Para ello, es necesario reducir en los programas de estudio el número de horas 

destinadas a la enseñanza dentro de las aulas, para dedicar mayor tiempo a la práctica 

profesional, asi como a actividades de análisis y discusión de problemas que 

promueven su creatividad y talento. Asimismo, es necesario anticipar los nuevos 

perfiles profesionales que comienzan a ser demandados por la sociedad. 

No obstante, la búsqueda de técnicas de enseñanza acordes con los problemas 

que atarlen a la sociedad. no se encuentran dentro de las instalaciones universitarias, 
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debido a la falta de recursos con los que cuenta la UNAM; sin embargo, se deben 

buscar nuevas opciones. entre ellas. destacan: 

a)lntercambio acadérnico: 

Constituye la prin1era forma para elevar el nivel educativo en los estudiantes y a 

pesar de que en la UNAM no hay suficientes recursos, existen otros organismos 

encargados de llevarlos a cabo, como es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa. 

Mediante el intercan1bio académico se puede lograr una estrecha vinculación entre el 

sector productivo y los r>..-ocesos cognoscitivos que los estudiantes poseen. y no sólo 

esto. sino que se cumple el objetivo principal de la institución, asl como del alumno que 

es la supe..-ación académ1cé1, puesto que los convenios se hacen a nivel internacional y 

se amplia el campo de estudio del alumno Se ha comprobado que son más los 

estudiantes que salen del pais, que los extranjeros que ingresan a México y las áreas 

de mayor demanda son las de ciencias exactas y sociales. 

Al respecto. el secretario de educación, Miguel Limón Rojas, en el L Aniversario 

de la Dirección General de Profesiones, afirmó: " ... el Estado bajo su reglamentación. 

trata de que el ejercicio profesional sea de calidad y se realice bajo normas éticas para 

beneficio de la sociedad. en el que también son corresponsables las instituciones 

formadoras .. '". 37 

b) El servicio social: 

Es una actividad universitaria que se presta con carác~er de obligatorio e.n una 

etapa previa a la titulación profesional y es un elemento fundamental en Ja formación 

profesional y personal. Al realizar esta acción, se beneficia a la .sociedad, a la 

Universidad y a Móxico. 

El servicio social " .. es la oportunidad de cun:iplir con el objetivo de servir a fa 

sociedad y atender los requerimientos que la población plantea".39 

'. lb1den1. rag 3 
''"Herrera. F1del. fil..!i!.~l_e__!!la unrv~rs1tª'..!!Q. Pag.116 
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En esta definición se olvida uno de los puntos claves que debe cumplir el servicio 

social que es el de practicar profesionalmente, realizando actividades que propicien 

experiencias complementarias a los estudios y que generen nuevas posibilidades de 

fortalecer una formación profesional. 

Podemos afirmar que la UNAM realiza convenios con empresas 

gubernamentales y con alguna otra de carácter privado para realizar el servicio social, 

pero dado su carácter de obligatorio, se olvida al poco tiempo que las actividades a 

realizar sólo deben de estar relacionadas con la carrera que se estudió y al concluir las 

horas reglamentarias del servicio, se ve con tristeza que se hicieron actividades ajenas 

a la carrera y en ocasiones ni siquiera tienen el mlnimo carácter educativo. 

El hecho de que el servicio social se conciba sólo como un trámite burocrático, 

más que para fortalecer la formación académica, lo mismo que para aportar a la 

sociedad un beneficio, no permite hablar de una consolidación profesional. 

La falta de creatividad, planeación y recursos para poner en contacto a 

egresados de las diversas carreras que imparte la UNAM, con diferentes 

organizaciones, provoca que los alumnos no lleven a cabo de la mejor manera su 

servicio social y a pesar de que la UNAM, a través de sus áreas encargadas busque 

una solución a la verdadera labor de un prestador de servicio. éste termina realizando 

sus actividades sólo por cumplir un requisito burocrático más durante su carrera. 

Otro problema al que se enfrentan los estudiantes, especificamente los de 

Comunicación y Periodismo. es el poco campo de trabajo disponible en las áreas 

sociales para realizar su servicio, dado que en las disciplinas socio-humanisticas no se 

han podido encontrar la formas apropiadas para apoyar una formación académica 

como lo puede ser el servicio social. Una situación preocupante. es el hecho que éste 

no cumple con sus objetivos señalados, mismos que son estipulados por las propias 
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instituciones y consiste en que el beneficio de los prestadores no llega a los sectores 

más desprotegidos: rurales, suburbanos, comunidades marginadas y algunas etnias 

aisladas. 

La universidad debe girar su atención hacia la vinculación práctica con teorla y 

viceversa. ya que si no lo hace, gran cantidad de jóvenes destacados que aspiran a 

formarse profesionalmente en sus aulas. para luego incursionar con éxito en el campo 

laboral, podrlan ver frustrados todos sus sueños al percibir que no se les brindan los 

elementos necesarios para salir adelante y que los únicos accesos que se les pueden 

ofrecer para practicar no van más allá del servicio social. 

La UNAM tiene un gran prestigio académico y un excelente nivel educativo, pero 

se puede lograr que éste aumente introduciendo prácticas profesionales dentro de la 

preparación académica, si no como obligatorias, al menos si oficializadas. 

3.3 La práctica profesional 

En Ja Universidad Nacional Autónoma de México se forman y preparan a los 

futuros profesionistas, dotándolos de las herramientas teóricas para su ejercicio 

profesional. Asimismo. es una Institución dinámica y flexible por su vocación 

innovadora ya que se adapta a los cambios que necesita la sociedad y el mundo en 

general. 

Es en este sentido que las practicas profesionales han sido incluidas en algunas 

universidades. tanto püblicas corno privadas. a fin de que el alumno se capacite y 

obtenga la experiencia necesaria dentro del área que le compete, siendo Comunicación 

y Periodisnio la que rnils nos interesa en este momento. 

El poner en practica los conociniientos teóricos que se adquieren en las aulas de 

la universidad es una necesidad que ha ido en aumento en los últimos años, pues 
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existen serias deficiencias en los estudiantes que concluyen sus estudios y que se 

incorporan al campo de trabajo, ya que se dan cuenta que les falta la ~~.perie~cia_ que_ 

se necesita para un peñeccionamiento en las habilidades acÍquirid3s d·urante la 

formación profesional. Este problema lo podemos encontrar en todos los al1:-1mnos, en 

cualquier nivel y en todas las carreras. 

Como una alternativa existen las prácticas profesionales, entendieiido por 

éstas, el reforzamiento del aprendizaje teórico qua va a permitir_ una mejor 

habilidad en el trabajo qua se realiza. pues es en ta práctica, donde se ponen a 

prueba todos los conocimientos adquiridos durante la permanencia en la universidad. 

A pesar de lo importante que son las prácticas profesionales. éstas no se toman 

en cuenta ni se les da ta importancia que tienen en todas las carreras que imparte la 

Universidad Nacional Autónoma de México. En el caso especifico de Comunicación y 

Periodismo. impartida en la Escuela Nacional do Estudios Profesionales Aragón; 

Periodismo y Comunicación Colectiva en la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Acatlán y Ciencias de la Comunicación, en la Facultad de Ciencias 

Politicas y Sociales; la práctica profesional sólo existe como tal en Acatlán y la 

FCPyS; y aunque todavla le falta mucho para que se siga desarrollando (son pocas las 

facilidades que se otorgan para que se lleven a cabo los convenios con las distintas 

empresas en las cuales los alumnos van a practicar) ambas escuelas siguen luchando 

para que las prácticas se reconozcan como obligatorias y se les de la validez y et 

carácter oficial que deben tener. 

Para que se pusieran en marcha las prácticas profesionales en la FCPyS y en la 

ENEP-Acatlán, ambas se tuvieron que enfrentar a una serie de problemas entre los que 

destacan: 

A) La Legislación Universitaria (no las contempla como obligatorias y en caso de 

llevarse a cabo sólo serian opcionales y dependerlan de los planes y programas de 

estudio de cada materia). 
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B) Las empresas con que se realizarfan los convenios (tendrlan que ser privadas, 

porque para practicar en las empresas de gobierno se supone que ya está el servicio 

social). 

C) Los alumnos (tener que convencerlos de la efectividad de las prácticas 

profesionales). 

Sin embargo, la FCPyS, asl como la ENE~ Acatlán, lograron superar estos 

problemas y pusieron en marcha los convenios teniendo gran aceptación por parte de 

los estudiantes, asl como de las empresas y la propia universidad. 

3.3.1 La Facultad de Ciencias Politlcas y Sociales 

Dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Ciencias 

Pollticas. a través de la carrera de Ciencias de la Comunicación, inicia un proceso de 

interacción con el sector industrial para prácticas profesionales en septiembre de 1988, 

con la firrna de los convenios: UNAM(FCPyS) - Consejo Nacional de Publicidad y 

UNAM(FCPyS) - El Universal. (Ver anexo 1) 

En los acuerdos, ambas partes se comprometen a estrechar relaciones en 

campos de n1utuo beneficio. como los relativos a la información. investigación y 

formación de recursos hun1anos. asl como la divulgación de la ciencia y tecnologla. 

En el caso del convenio con el Consejo Nacional de la Publicidad, éste sólo 

estuvo vigente un afio. debido a que algunos alumnos no cumplieron con las exigencias 

y obligaciones que se necesitabnn para permanecer dentro de las prácticas 

profesionales. lo que demeritó el trabajo. y se decidió cancelar el convenio. Hay que 

destacar. que no fue lodo negativo pues en el tiempo que duró, hubo estudiantes 

competentes que se lograron quedar en la empresa y fueron ubicados en a.reas propias 

de la carrera tales como publicidad, propaganda y difusión, entre otras. 
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El convenio realizado con El Universal se inició con una vigencia inicial de tres 

años, pero cada vez que se vence el plazo, éste vuelve a ser renovar:ido por otros tres 

anos y asl sucesivamente. El acuerdo establece: 

• - La colaboración de El Universal y la FCPyS servirá para práCtic~s p~~ff'.'sio':"'ales. de 

alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación de.- esa_ facultad en las 

instalaciones del periódico. 

• - Realización de visitas de los alumnos a tas instalaciones del diario. 

• - Publicación de materiales de divulgación sobre temas de comunic~~iÓ~ y ciencias 

sociales. 

• - La duración de las prácticas profesionales será de seis meses y sÉ<~clar~ que los 

jóvenes que participen en estos programas deberán ajustarse a los sitios. horarios y 

condiciones que establezcan las autoridades del diario. 

Por su parte, las autoridades de la Coordinación de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación de la FCPyS se comprometen a entregar material publicado a los 

maestros y difundirlo en la Facultad, ast como también si los reportes de los alumnos 

que participen en los programas se consideran de calidad, podrán ser utilizados en la 

elaboración de sus tesis profesionales previo cumplimiento de lo previsto en el Plan de 

Estudios correspondiente y en la Legislación Universitaria en general. 

Una parte importante para que se llevaran a cabo los convenios, corrió a cargo 

de Emma Gutiérrez. profesora activa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

quien se encarga de dar cumplimiento al acuerdo entre an1bas partes. En entrevista, 

seflala que los alumnos acuden al periódico a realizar sus practicas profesionales 

durante seis meses, tiempo en el cual van pasando por diversos departamentos para 

adquirir experiencia en varios rubros de la prensa (desde reporteros hasta 

esquemadores - persona encargada de dar forrna a una plana. distribuyendo 

información y fotograflas -). 
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Agrega que el area donde mejor se desenvuelven los alumnos es en la sección 

Universo Joven (ahl colrtboran en diferentes actividades). pero agrega que en 

cualquier tipo de trabajo son asesorados por maestros y ernpleados del diario a fin de 

obtener unn mejor calidad en su desemper--io profesional. 

Corresponde al periódico la forma de elegir a los alumnos para que realicen sus 

prácticas profesionales. primero realiza un examen de conocimientos generales y 

quienes tienen las mejores aptitudes para desempeñar el trabajo propio del diario, son 

los que se quedan. Cabe señalar que para poder realizar las prácticas, Jos estudiantes 

deben haber cursado el quinto semestre de la carrera. 

Lél profesora Ernma Gutiérrez señala que existe un documento que avala la 

permanencia del alumno en el campo de trabajo (seis meses), tiempo en el cual se 

considera que éste ya obtuvo la experiencia mlnima necesaria . 

Por otra parte. indica que las prácticas profesionales no representan una 

obligación dentro de la carrera de Ciencias de la Comunicación, sin embargo, si es una 

necesidad que el alumno se ponga en contacto directo con la realidad y en un futuro 

su ingreso al campo labornl sea más fácil. 

En relación con el servicio social. agrega que éste se caracteriza por ser una 

n1ano de obro barata para las instituciones y lo que se busca con las prácticas 

profesionales. es cvrtar el abuso que se hace del estudiante una vez que ingresa a una 

en1presa para realizai este trárn1te escolar. 

Según In profesorr1 Gutiérrez. existen grandes diferencias entre el servicio social 

y las prácticas profesioní'lles que hacen necesaria e importante la implementación de 

éstas últimas y son 

• - En las prActicas profesionales hay una persona encargada de acudir a supervisar 

que se lleven a cabo de manera óptima. 
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• - La empresa capacita al alumno que haya seleccionado para que acuda a practicar 

y también decide si el estudiante recibe alguna ayuda económica (no es obligatoria). 

• - No hay compromiso de que sea contratado sino hasta que finalice sus prácticas. 

Por otra parte, ser.ala que también existen convenios entre la FCPyS y otros 

periódicos: Unomásuno. El Dla, El Sol de México y El Nacional y afirma que aunque no 

es fácil la firma de los acuerdos con las empresas de comunicación, estos si se llegan a 

concretarse y en su mayoria son productivos. Para elaborarlos. se necesita que la 

universidad y la empresa estén de acuerdo en las clausulas; y para su aprobación, 

necesitan de la firma del abogado general de la UNAM a fin de que tengan un sustento 

legal. 

Julio Guerrero, coordinador de audiovisuales en la FCPyS, es otro de los 

encargados de llevar a cabo los convenios con las empresas y menciona que 

actualmente se acaban de firmar con Canal 11, Canal 40. TV Azteca y TV UNAM. 

Coincide con la opinión de Ema Gutiérrez. en que las prácticas profesionales son 

importantisimas en la formación profesional del periodista y/o comunicador, pues 

proporcionan la experiencia suficiente para poder ingresar al campo laboral. 

Comenta que los requisitos que necesitan los alumnos para ingresar a practicar 

en los medios audiovisuales son: tener un promedio de 8.5. disponer de 4 horas diarias 

en un lapso de 6 meses (tiempo que duran las prácticas) y al finalizar cada mes. deben 

entregar a la escuela, en el departamento correspondiente, un informe de sus 

actividades. 

Destaca que practicar dentro de la universidad es "absurdo'', puesto que la 

Facultad, por ejemplo, no tiene el número suficiente de laboratorios para la cantidad de 

alumnos que hay y existe una deficiencia en el Plan de Estudios, pues no va de 

acuerdo a las necesidades actuales. Por ello, se están realizando n1odificaciones para 

que en 1997 entre en vigor un Plan donde se hagan obligatorias las prácticas 

profesionales. 
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En lo que respecta al servicio social como una vla para practicar 

profesionalmente. sef'lala todo lo contrario, pues para él, sólo es un requisito 

administrativo más que se requiere para titularse, y no tiene nada que ver con la 

relación teorla-práctica. Contrarío a esto, afirma que las prácticas profesionales norman 

los criterios académicos de acuerdo a una serie de bases previamente establecidas 

que van a ayudar a al alumnos en su desarrollo profesional. 

3.3.2 La Escuela Nacional do Estudios Profesionales Acatlán 

La ENEP Acatliln se crea y empieza a funcionar como tal en 1971. Desde sus 

inicios entre las carreras que ahl se imparten está la de Periodismo y Comunicación 

Colectiva, cuyo objetivo es formar profesionales en el área de comunicación y 

periodismo. 

El profesional de esta carrera cuenta con las bases teórico metodológicas y 

técnicas para ejercer las diversas actividades en el campo de la comunicación. Es asl 

como en el año de 1 992, en respuesta a la demanda social que vive la comunidad 

estudiantil. se crea el programa de Formación y Práctica Profesional. cuyo objetivo es 

vincular la actividad académica con la práctica profesional comunicativa. enfrentando 

así a los futuros egresados a acciones concretas tanto laborales como de 

profesionalización. prornov1endo asi la interacción universidad-empresa. 

El trnlJajo de este prograrna en Acallan consiste en establecer acuerdos para 

realizar précticas profesionales con empresas de carácter público o privado dedicadas 

a la comunicación. o bien. que usen a ésta como instrumento fundamental para el 

desarrollo de sus actividades y asl los alumnos tengan la oportunidad de conocer el 

n1ercado de trabajo en sus distintas áreas y aplicar los conocimientos teóricos 

adquiridos en la aulas 
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Para poder Ingresar al programa. los alumnos que lo desean deben solicitarlo al 

Departamento de Prácticas Profesionales (creado especfficatnente para llevar a cabo 

todo lo relacionado a esta actividad). Además de llenar una solicitud. cumplen con 

ciertos requisitos: 

• - Estar inscrito en la carrera de Comunicación. 

• - Ser alumno regular. 

• - Entregar solicitud, historial académico y curriculum vitae. 

• - Cursar entre sexto y noveno semestre. 

• - Contar con un tiempo disponible (mlnimo cuatro horas). 

Una vez que se cumplen los requisitos, el personal encargado realiza un 

proceso de selección previamente acordado por los responsables del programa y 

representantes de la empresa. 

Cuando es aceptado el alumno se compromete con la escuela y con la empresa 

a cumplir ciertas obligaciones tales como: 

• - Ser puntual y responsable durante el tiempo que dure la práctica. 

• - Realizar con rapidez. calidad y precisión el trabajo asignado. 

• - Cumplir cien por ciento con el horario y fechas establecidas. En caso de 

inasistencia, ésta deberá ser con un previo aviso y autorización. para después cubrir 

el tiempo faltante. Si el alumno falta de manera constante. será dado de baja. 

• - Informar periódicamente al programa si existe algún tipo de problema con la 

empresa. por ejen1plo, no estar conforme con la actividad que se desempeña. 

• - Al finrilizar las practicas. el alumno debera entregar un informe al responsable del 

programa. donde se describan las actividades que realizó en la empresa. además 

deberá tener el visto bueno de la Institución. para luego otorgar una constancia con 

valor curricular. 

La responsabilidad principal de la empresa es que los alumnos realicen 

actividades cien por ciento periodlsticas de la mejor manera. La empresa tendrá a su 

libre albedrio. la decisión de dar o no al estudiante ayuda médica, servicio médico o 
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incluso invitaciones pc.ra que asistn a cursos, seminarios. talleres. conferencias o 

cualquier otro evento que cont1ibuya a su fonnación académica y profesional. 

Lo que la ENEP /\catlán considera más importante de los convenios, es el 

reglainento que va a regir a los alumnos. mismo que les brinda el apoyo y la protección 

parn que no vayan a ser explotados por parte de la empresa y por supuesto, el 

reglamento sirve también para que el estudiante. se sienta comprometido con la 

escuela. 

El Programa de Practicas Profesionales proporciona una serie de beneficios, 

tanto para la empresa como para el alumno: 

• - La Escuela brinda al mercado laboral (a la empresa) universitarios, jóvenes 

capaces. diné'ln1icos y creativos que desean a toda costa superarse a través de la 

realidad profesionetl. 

• - El alumno se beneficia con las relaciones laborales que obtiene al estar en contacto 

con el campo de trabajo y asl. mientras más vincula teorla con práctica. adquiere 

111ayor expenencia c:tl egresar de la carrera. Cabe mencionar que entre los beneficios 

que obtiene el <1\un1no. destaca la posibilidad de ser contratado una vez que termine 

sus prácticas. ESTA f~iS m~ ~~i: 
SIUI a L\ t.í~UOÍECA 

El Dcpar1nmento de Practicas Profesionales, h<t logrado que el estud1c:tnte 

con$1Q~ acortar In disté\ncia entre la formación escolar y ta formación 

p1ofes1on;il .. nosotros con10 profesores decimos en clase de la .,,ejor n1anera lo que se 

<lcerca a la rcnltdad e.te lo que son los medios. géneros y teoria: ya en la práctica. se 

dn1i'I cuentn que esto, son n1eros vicios que nos sirven pma elaborar nuestro trabajo, 

pr.ro sólo lo snbe1nos 111ediante la prácticJ'l._.",J<> 

~-·Daniel Mendoza. Jete del Programa de Formación de Préctica profesional de la ENEP Acatlén, 
(Entrevista) 27 de ago5lo de 1996 
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Las empresas e instituciones con las que ha realizado convenios la 

UNAM(ENEP-Acatlán), mediante el Programa de Formación y Práctica Profesional 

son: (Ver anexo 2) 

• Medios Escritos: 

- Adelante en la Noticia. 

- Asociación Nacional de la Publicidad. 

- Capacitación Enlace al Futuro. 

- Democracia y Derechos Humanos. 

- El Sol de Medio Ola. 

- El Universal. 

- Fundación Manuel Buendla. 

- Impacto. 

- lnfomérica. 

- Sindicato de Trabajadores de Banamex. 

• Medios electrónicos: 

- Centro de Producción Creativa. 

- Dirección General de Servicios de Comunicación Académica. 

- Ford Motor Company. 

- Multivisión. 

- Partido Revolucionario Institucional (Comité Ejecutivo Nacional). 

- Radio ACIR. 

- Radio Educación. 

-TV Azteca. 

- Video Omega. 

• Investigación y docencia: 

- Consejo Nacional de Población (Conapo). 

- Empresa de Investigación en Comunicación (Eicon). 

- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

- Secretarla de Energla Minas e Industria Paraestatal (Semip). 
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- Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. 

- Servicio Huniano (Órgano de asistencia pública). 

3.4 La ENEP Aragón como estudio do caso 

La Universidad Nacional Autónoma de México, debido a la falta de lugares para 

satisfacer a los estudiantes en las carreras de mayor demanda, se ve en la necesidad 

de crear escuelas periféricas a Ciudad Universitaria. Es asl como por parte del 

programa de descentralización acordado por el H. Consejo Universitario a partir de 

1974 surgen las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, entre las que se 

encuentra Aragón. 

La Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón fue creada el 23 de 

septietnbre de 1975 e inaugurada oficialmente el 19 de enero de 1976 por el entonces 

rector de la Universidad. Guillermo Soberón Accvedo. 

Con el paso del tiempo. la población educativa se fue incrementando y 

actualmente como lo señala el director M. en l. Claudia Merrifield, en su Segundo 

Informe de Labores 1995-1996, la ENEP cuenta con una población escolar de 14 mil 

188 estudiantes que están distribuidos (aunque no en igual nümero), en las doce 

carreras que aqui se in1parten: Arquitectura. Comunicación y Periodismo. Derecho, 

Diseño Industrial, Economi::'I. lngenicria Civil. lngenierla en Computación, lngenierla 

Mecanica Eléctrica. Peclngogin. Planificación para el Desarrollo Agropecuario, 

Relaciones lnte1 nacionales y Soc10\ogia 

1-lny q11e cJest<lcctr <i11e ctaclas las condiciones actuales de la sociedad, debido a 

los avances que se dan di<l tu-ts día en todos los ámbitos que la conforman; en materia 

de educación, es taren de la universidad ir n la vanguardia con esos ca111bios y es por 

ello que la ENEP Arngón se ve en la necesidad de 111odificar y restructurar los planes y 

progran1us de estudio con los que dieron inicio ocho de las doce carreras que se 
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imparten. pues la gran mayoria se habia rezagado en lo que a contenido educativo se 

refiere. 

Entre las carreras que sufrieron cambios en su plan de estudios, se encuentra 

la de Comunicación y Periodismo (antes Periodismo y Comunicación Colectiva). pues 

desde que se inició la licenciatura tenia 16 ar"los sin haber sufrido modificaciones. A 

pesar de que sf cubrfa las necesidades de los alumnos y profesores, con el paso del 

tiempo fue adquiriendo un carácter obsoleto, ya que los avances tec~ológicos que en 

materia de comunicación se fueron dando con el paso de los anos. hablan rebazado, 

las expectativas de la carrera y de dicho plan. 

Es asf como el Comité de Carrera, basándose en los objetivos de.la licenciatura, 

las áreas de conocimiento, el perfil del egresado, el campo de trabajo, el nombre de la 

carrera y las asignaturas; decidió evaluar el antiguo plan de Periodismo y 

Comunicación Colectiva. Aunado a esto, realizó diferentes encuestas a alumnos, 

egresados, profesores y demás personal, para saber cuál era su pensar respecto a 

dicho plan, y por supuesto, si éste iba acorde con las necesidades actuales del 

comunicador. 

Una vez obtenidos los resultados, la mayoría de los encuestados opinaron que 

se requerfan demás de los conocimientos teóricos. Jos prácticos. - debido a que estos 

últimos brindan un mayor campo de acción para el buen desempeno del campo laboral, 

los profesores integrantes del Comité decidieron hacer modificaciones sustanciales al 

plan en curso y así dieron paso a uno nuevo, el cual tiene como fin beneficiar a los 

alumnos y al personal docente un cien por ciento. pero lo más importante, es que está 

actualizado. 

1. El plan de Periodismo y Comunicación Colectiva tuvo que sufrir ciertas 

modificaciones: 

2. El cambio de nombre a la carrera. De Periodismo y Comunicación Colectiva, pasó a 

ser Comunicación y Periodismo. 

3. Reformulación de los objetivos generales. 
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4. Modificación e integración de nuevas áreas de conocimiento. 

5. Mayor correlación entre asignaturas antecedentes y consecuentes de la carrera. 

G. Reestructuración de las asignaturas. ampliando los tiempos y contenidos que lo 

1equerian. 

7. Eliminación de algunas asignaturas, quedando sus ideas y conceptos básicos 

ubicados entre otrilS. 

8. lnc1emcnto del número de créditos (de 310 a 315). 

9. Inclusión de practicas escolares do campo. 

1 O lncorpori'lción del 111anejo de nuevas tecnologias en algunas asignaturas para no 

quedar rez<'lgndos 

11. lntegrélc1ón de los contenidos de algunas asignaturas con los" de otras y 

detenniriac1ón del nonibre adecuado. 

12.Crención de nuevas asignaturas. 

Es asi como a la fecha. la carrera de Comunicación y Periodismo se 111antiene 

con 8 semestres de duración, sumando un total de 315 créditos al término de la carrera. 

De los cambios mas importantes que se dieron, y que . en este caso nos 

interesan. están los que se dieron en ta n1odificación e integración de las nuevas áreas 

de conocimiento (inciso "C"), pues es aqui donde el nuevo plan de Comunicación y 

Periodis1no contempla que la carrera se compone de 8 semestres y 41 asignaturas, 

teniendo al término de la misma un total de 315 créditos. 

Las asignaturas se estructuran en dos etapas· 

1 Forn1ativa· Las malerins que aqul se imparten sirven de base para la formación 

teórica. metodológica. técnica y cultural del licenciado en Comunicación y 

Periodisn10 

2. De Preespecialización: Considera las asignaturas de acuerdo a los intereses 

profesionales del estudiante y se divide en: 
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- Seminario de taller prensa, radio o televisión. Se imparte con carácter obligatorio del 

sexto al octavo semestre (debiéndose cursar el mismo seminario. en los tres 

sen1estres). 

- Asignaturas optativas: El alumno deberá seleccionar dos .. de seis asignaturas, para 

cursar una en sexto y otra en octavo. 

Hay que mencionar que el numero de créditos se otorga en función de las horas 

teóricas y prácticas (cada hora vale 2 y 1 créditos resp~ctiVa'!'e~te). 

Las etapas se estructuran en cinco áreas de conocimiento que son: 

1. Teórica. 
2. Técnica. 
3. Teórico-técnica. 
4. Teórico-metodológica. 
5. Administrativa. 

'1. Area Teórica 

Sociedad y politica del México actual 

T eoria económica 

-PrÜblemas econó1n1cos contemporáneos 

B 

B 

B 
____ 2 ___ _ 

CletiC1aPofiliC8 ·a---- -
Soc1ologia de--la_c_o_m_u_n-1c_a_c_io-· n---------------'-·----~B----<~---2----< 

Oe5arrollo y régimen legrtl de los medios de comunicación 8 3 

en México t 

-DésE.rroiiOY-íéQITT~l-ilegal cteios n,ect1os deCOf1,unicac1ón 
en México 11 

4 

PSICologiadCkl. Coll1uniCació_n _____________ _ 
5 

Opm¡óf,-Púbífca·-----·---------------------'----B---- 11---e=----< 
B 

-----------------------1----------+------l Teoria y medios de comunicación 1 a 3 

Comunicación 1 8 3 

Teoria y medios de comunicación 11 

Teoria y medios de comunicación 111 

B 4 

B 5 
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2 - Area Técnica 

Asignatura Créditos Semestre 
~cciórl ____ _ 

B 

NOi-a-inrorm3tivayCron1caflOiiciosa B 
___ 2 ___ 

Eí1tleVTSfo ____ ---- --·--------------·-- B 3 

Reportaje B 4 

Géneros de--op¡·ílíóñ ____ .. -- B 5 

TrabaJoeditOii<:ll.del!Tiprenta y coriBCción de estilo 8 

____ 6 ___ 

Est110SPCílOcfiSitCOS-y-¡--¡-teiilíiOS-- B ~-7--

l-,ltrodl1cclOr1-a-1a c~01pUta-c-,o-.-n------·------------l-----B 2 

COtnPutaC.0-n-ap\iC~a-~ 18Co1numcación 7 3 
Có-ll1LlñiCaCiórl gratlca y aud_1_o_v-;s_u_a_I __________ _, _______ , 

7 4 

Guionismo er:líad°fOYteievisiÓ_n __ _ B 

iabOffitofio en dOCeñC1él-iOPi:3t1va)----·-------- 4 

Lab-OralOriOde-tOf09-;:a·r¡~ <optativa) 4 

·---·--·---------....l 

3.- Area Teórico Técnica 

Asignatura Créditos 

Se111ina110 deCoññlñiCac1ón y literatura conternporánea B 

set1l1rl8riO 1-de-riidlO."teieViSlóñ-o-prcnsa-------- B 

5 

6uB 

6uB 

.. Semestre·' 

8 
____ 6 ___ _ 

____ 7 _______ 7 ____ _ 
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4. Area Teórico Motodológica 

Apreciación cinematografica 

Comunicación educativa (optativa) 

------------------T écn ic as de estudio e investigación documental 

~olOQ~ las ciencias sociales y la comunicación 

Estadistica aplicada a la comunicación 

·Métodos de investigación en comunicación 1 

MétOCiO"SdeiñvestlQ8Ción en cotnunicación 11 

8 
_____ 4 ___ --6~ 

----13--___ ª __ _ 
8 

8 

2 

3 

4 

-----ª- -----5-

Métodos de lnvestigació'1eñComUriicaciórl-ll-I ------- -- 8 6 ____ ª ___ _ 
7 

Seminario de tesis 11 
l------s---

8 

5. Area Administrativa 

Asignatura ..... ·:· 

Adm1t1ist.-ac1ó11 t.Je empresas de medios de comunicación 8 6 

Organización de agencias informativas. oficinas de p.-ensa --a-----7--
Y relaciones públicas 

Comuntcac1ón Organizacional (optativa) 

RC1aclOrieSl1u1nanaS para - el desarrollo·- profesional 

(optntiva) 

4 

4 

6u8 

6u8 

El á.-ea Teórico-técnica y las materias optativas son las de interés para el tema 

que nos compete (practicas profesionales) debido a que las materias que integ.-an el 

área teórico-técnica, asl como las optativas. se incluyeron con el fin de que el alumno 

vincula.-a, de acuerdo a sus p.-eferencias y necesidades. la teoría con la práctica en los 

diversos medios y áreas de conocimiento de la comunicación. 
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Según el nuevo plan de Comunicación y Periodismo. en el área Teórico -

Técníca. existen los seminario-taller de prensa. radio y televisión, los cuales se 

imparten durante los hes últimos semestres de la carrera. De acuerdo al número de 

créditos que se otorga en función de las horas prácticas, es precisamente aqui donde 

se considera que los alumnos pueden poner en práctica sus conocimientos. 

Los seminarios se d1v1den en 

Asignatura Durac_lón •·· .. Duración 

en en H0r3s 

Semanas 

Prensa 1 16 64 4 o 
Radio 1 16 64 4 o 
T.V. 1 16 64 4 o 
Prensa 11 16 64 3 

Radio 11 16 64 3 

T.V. 11 16 64 3 

Prensa 111 16 64 2 2 

Radio 111 16 64 2 2 

T.V. 111 16 64 2 2 

De acuerdo a las horas prácticas que otorga el nuevo plan de estudios, los 

estudiantes podrén también practicar en algunas de las asignaturas optativas, las 

cuales tienen carécter ohligatorio y se cursan en el sexto u octavo semestre. Se dividen 

en: 
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Laboratorio de docencia 16 

Laboratorio de fotografia 16 

Comunicación educativa 16 

Actualización periodistica 16 

Comunicación Organizacional 16 

Relaciones humanas parr1 el 16 

desarrollo profesional 

Dur'!l~ló~.
. en·:. Hora•, 

48 

48 

32 

32 

32 

32 

2 o 
2 o 
2 o 
2 o 

Con estas materias se pretende que los estudiantes encaminen sus 

conocimientos hacia una especialización en los principales medios de comunicación, 

logrando asf un equilibrio entre la práctica y la teorfa, teniendo como fin que los 

alumnos al salir de la escuela encuentren útiles las asignaturas que les fueron 

impartidas dentro de la ENEP y asi se faciliten las actividades que van a desarrollar en 

un futuro no muy lejano en el campo laboral. 

Hay que mencionar que a pesar de ser prensa, radio y televisión, asl como los 

laboratorios de docencia y fotografla las materias a las que el nuevo plan de estudios 

otorga créditos en función de las horas prácticas. resulta imposible que los alumnos 

puedan desarrollar sus habilidades prilcticas sólo en esas materias, eso sin tomar en 

cuenta las condiciones flsicas de las instalaciones de la ENEP. los lugares donde se 

imparte cada taller. así como el gran número de alurnnos que integra cada grupo. 

Con ello se confirma la gran preocupación de los alumnos y egresados en 

general en lo que se refiere a la practica (una parte importante para la íorrnación de la 

planta educativa no sólo de los estudiantes de Comunicación y Periodismo sino en 

todas las carreras) donde podemos ver que existe un rezago palpable. 
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Un punto importante que hay que destacar. es que en la ca1rera de 

Con1unicación y Periodismo. léts prácticas profesionales no se han implementado como 

obligatorias y a pesar de que se acaban de hacer modificaciones al plan de estudios. 

éste sellala que para que los alumnos puedan practicar, están los seminarios-taller. y 

\as materias optativas (en virtud de los cn'..?ditos olorgodos a las horas teóricas y 

pnictici\s). asi como las prácticas escolares y de campo. 

En relac16n a l~s prácticas escolares, éstas se van a llevar a cabo de acuerdo 

con una sede de normas que publica el departamento de Difusión y Publicaciones de la 

ENEP Aragón. Esta publicación va a regir el funcionamiento de los académicos de la 

escuela en todo lo que se refiere a las prácticas escolares y señala que los profesores 

deberán: 

1 Elaborar con suficiente anticipación el programa de la visita y darla a conocer a los 

participantes. 

2 Cumplir con el programa de prácticas que al respecto sea elaborado. asl como 

asistir a ellas. 

3 Solicita.- con un mlnimo de diez dlas hábiles el servicio de transporte y permiso 

correspondiente. 

4. lnforn1ar por escrito el resultado de las mismas. 

Las prácticas escolares aunque se crearon con el objeto de reafirmar y 

complen1entar los conoci1nientos. éstas nunca han sido obligatorias, y tal como lo 

conf1rrné'I el Reglatnento Interno de Prácticas Escolares de la ENEP Aragón. no tienen 

Vé'llo1 alguno pnrr1 otorgar créditos a cierta asignatura y sólo se llevarán a cabo cuando 

el p1ofesor lo estime necesano. para reafirmar los conocimientos impartidos y cuando 

lo~ ObJCtivos de la as1onrttu1n las jugtifique 

Es asi que en el Segundo informe del director M. en 1. Claudia Merrifield, la 

cmrcra de Co111unicación y Periodismo - en el periodo comprendido entre 1995-1996 no 

ge realizó ninguna prHct1ca escolar y sólo una visita foránea. no obstante. el número 
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de visitas al D.F. y área metropolitana fue elevadisimo, pues ascendió a 546. Cabe 

señalar que participaron un total de 2 mil 76 alumnos y un solo profesor. 

Todo lo anterior deja claro que para cualquier carrera profesional, la inclusión de 

las prácticas profesionales (reforzamiento del aprendizaje teórico que va a permitir una 

mejor habilidad en el trabajo que se realice) son tan necesarias como los conocimientos 

adquiridos dentro del aula, por lo que es importante tomarlas en cuenta de manera 

prioritaria en Ja preparación del futuro comunicador y periodista. 

3.4.1 Estructura organizativa 

Cualquier modificación o implementación en áreas de conocimie:n_Ío relativa. 8 los 

planes de estudios de las distintas carreras que son impartidas en la escuela, antes 

deberá pasar por diferentes instancias o autoridades. Para elfo es necesario saber 

cómo está estructurado el organigrama de la ENEP Aragón y cuáles son las 

funciones de cada persona que lo integra. (Ver anexo 3). 

Consejo Técnico: 

Su objetivo es fungir como órgano de consulta para la toma de decisiones en fa 

escuela, con base en el Estatuto General de la UNAM y/o sus reglamentos. Sus 

funciones son: 

• - Estudiar y dictaminar los proyectos o iniciativas que le presente el rector, director, 

profesores. alumnos o los que surjan en él. 

• - Formulor los proyectos de la institución y proponerlos por medio del director a la 

aprobación del Consejo Universitario. 

• - Estudiar los planes y programas de estudio para someterlos por conducto del 

Director a la consideración del Consejo Universitario. 

• - Dictaminar sobre el nombramiento de profesores extraordinarios, elaborar Jos 

reglamentos especiales complementarios del Estatuto Personal Académico y ejercer 

las facultades que éste les confiere. 
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Director: 

Es el encargado de representar y coordinar las acciones académico-administrativas de 

la institución en general. asf como velar, en coordinación con las diferentes instancias 

de la UNAM. por el cumplimiento normativo del quehacer universitario. 

Secretaria General: 

Tiene como objetivo coordinar y supervisar los lineamientos académico

administrativos y directrices de la Secretarla del H. Consejo Técnico en apoyo a la 

Dirección de Dependencia y sus funciones son: 

• - Organizar y analizar cada sesión de la Secretaria del H. Consejo Técnico. asl como 

la elaboración de acuerdos. 

• - Programar concursos de oposición para profesores de asignatura de carrera. 

• - Coordinar programas para promover la definitividad del personal académico. 

• - Coordinar programas de estimulas de productividad y rendimiento del personal 

acadén1ico 

• - Vigilar que se lleven a cabo las disposiciones de la Dirección referentes a las 

actividades y funciones que deben cumplir las comisiones de seguridad, prácticas 

escolares y de estimules del personal académico. 

• - Coordinar la optimización de los recursos financieros destinados al pago de 

transporte para las prácticas escolares. 

• - Acordar con el secretario administrativo, el asesor jurldico y el jefe de la División de 

Estudios Profesionales los asuntos que le hayan sido encomendados por el C. 

director 

División de Estudios de Posgrado e Investigación: 

Tiene como función dirigir las acciones de la División para crear, disenar y 

ejecutar los planes y programas de posgrado, asl como supervisar y coordinar las 

investigaciones que se realicen en el plantel. De esta división depende: 
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• - La Coordinación de Investigación y Maestrla en Ciencias Sociales con especialidad 

en Derecho penal y Economia financiera. 

División de Humanidades y Ciencias Básicas: 

Su función es coordinar las acciones académico~administrativas de las caÍreras 

de Arquitectura, Diseno Industrial, lngenieria Civil, Jngenieria eri Computación, 

lngenierla Mecánica Eléctrica y Pedagogia. 

Asimismo coordina las acciones que desarrollan los jefe~ de -seC~ió-ri 'A~a.dé.mica 
de Ciencias Básicas, Diseño, Construcción y Ciencias de la Ed_Uc~ci6f1; y Seminarios. 

División de Ciencias Sociales: 

Tiene" como· función coordinar las acciones académico-administrativas de la 

carrera de~ "cOriiunic"aciÓn y Periodismo, Derecho, Economla, Planificación para el 

Desarrollo Agrc;P~cu8rio;." Relaciones Internacionales y Sociologla. 
'. •• ;:~·: .. ,;·.. 1 

~denl"~~·._,,6·6~rd·i~a· ·las acciones de los jefes de Sección Académica de Ciencias 

Jurfdicé:!~·· c1~;.)~1~s EconÓmicas-Administrativas y Ciencias Pollticas y Sociales. 

Secretari;;. Administrativa: 

Tiene como objetivo planear, dirigir, coordinar, supervisar y controlar los recursos 

humanos, materiales y financieros, en que se apoyan las funciones de docencia, 

investigación y extensión para desarrollar y lograr los objetivos de la dependencia. 

Está integrada por los departamentos de: adquisiciones, personal, presupuestos, 

servicios generales e intendencia. 

92 



Unidad Acndénlica: 

Entre sus funciones está la de coordinar, programar y supervisar las actividades 

de los procesos académico-administrativos de profesores y- alumnos,-- ast como - los 

trámites o problemc'iticas que se presenten en cada una de las áreas o departamentos a 

su cargo. Coordina los departamentos de Servicios ~scolares, Servicio Social, Revisión 

de Estudios y Biblioteca. 

Unidad de Extensión Univorsitarla: 

Su función es promover y coordinar eventos académicos, culturales y 

administrativos que coadyuven a una formación integral de los estudiantes y que hagan 

extensiva la labor universitaria entre la comunidad circundante y la sociedad en 

general. Dependen la Unidad de la Coordinación del Centro de Lenguas y 

Departamentos de Educación Continua, Intercambio Académico, Actividades Culturales 

y Deportivas 

Unidad de Planeación: 

Su función es asesorar y apoyar a los Órganos Colegiados y a las diferentes 

instancias odministrativas de la escuela en la toma de decisiones. asl como promover 

y coordinar la elabornción de estudios y proyectos que coadyuven al mejor desempeño 

de su función. Coordina los Departamentos de Diagnóstico y Evaluación, Planeación 

Académica. lnformtttica y Bolsa de Trabajo. 

3.4.2 Autoridades 

Una vez definidas las funciones de cada departamento que integra el 

organigrama de la escuela. tenemos que en lo que a prácticas profesionales se refiere, 

no hay un departamento especifico que se encargue de ellas. De ahl la necesidad de 

saber cuál es la opinión de algunas autoridades sobre el tema y asl determinar qué 
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persona o qué departamento serla el idóneo de poner en marcha este proyecto de 

prácticas profesionales. 

Gulllormina Sánchez Hinojosa. secretaria general de la ENEP Aragón, en 

entrevista, sei"laló que las prácticas profesionales no se llevan a cabo en ninguna 

de las doce carreras que se Imparten en la escuela, pues aseveró que éstas se 

determinan en los Planes y Programas de Estudio de cada una de las carreras, y hasta 

el momento, sólo se toman en cuenta las prácticas escolares. Precisamente una de 

sus funciones como secretaria administrativa, es la de coordinar que se lleven a cabo 

de la mejor manera y tratar de optimizar los recursos financieros destinados para esta 

actividad. 

Hay que destacar que a la pregunta de si las prácticas escolares eran lo mismo 

que las prácticas profesionales senaló "No, definitivamente no. son diferéOtes'.'. 

Por su parte la jefa de la Unidad de ~laneacfón. Lllia Turcott. comenta que el 

área a su cargo brinda a la dirección tos elementos necesarios para la toma de 

decisiones. 

Al cuestionarla sobre si las prácticas profesionales se podian implementar como 

una alternativa más de desarróllo del· conocimiento en los estudiantes de la ENEP 

Aragón, sel'\aló que •• ••• pBra Implementar.las prácticas profesionales, es el Comité 

de cada carrera quien tiene la racu/tad de establecer si se llevan a cabo o no y de 

ser as/, las deben de incluir en e/ Plan de Estudios de la carrera, en las materias 

donde sean necesarias••. Aclara que en Aragón sólo existen las prácticas escolares. 

e incluso tienen su propio Comité; sin embargo, comenta que desconoce si éste 

también trata asuntos de prácticas profesionales. 

La arquitecta Turcott menciona que es importante que la UNAM tenga un vinculo 

directo con empresas y hasta ahora se puede ver en las investigaciones realizadas por 

la Universidad, que la relación es óptima para el desarrollo de ambas. 
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La División de Ciencias Sociales está a cargo de Armando Lozano Sánchcz, 

quien en entrevista para conocer su opinión sobre qué autoridad está a cargo de las 

prácticas profesionales señaló: .. La persona encargada de llevar a cabo convenios 

entre et alutnno y diversas empresas, es Virginia Cervantes, jefa del 

departamento de Intercambio Académico, aunque agregó que en la ENEP si hay 

un Comité de Prácticas Profesionales••. 

Lozano comentó que en ocasiones él busca convenios con las empresas " ... los 

convenios que yo busco. son porque a mi me interesan ... cada carrera tiene sus 

propios convenios y son para realizar prácticas escolares ••. ". Para finalizar ser.ató 

que sólo se realizan convenios con algunas empresas pues es un proceso muy largo y 

cuando se dan a nivel jefatura de carrera. él ya no tiene nada que ver, es decir, ya no 

pasan por sus manos parn ser revisados o autorizados. 

Virginia Cervantes, coordinadora del departamento de Intercambio 

Académico, se encarga de realizar convenios entre la UNAM y otras instituciones 

educativas, asl corno con empresas privadas, a fin de que el personal académico y los 

alumnos adquieran diversos conocimientos para luego transmitirlos a toda la planta 

educativa. 

En entrevista comentó que el realizar un convenio entre ENEP Aragón-Empresa 

- para Cllé:1\qu1er carrera -. no es fácil. debido a que el proyecto se tiene que enviar al 

ahogado general de Ir¡ universidrtd y él determina si está o no bajo los lineamientos que 

hja la Legislación Universitarir1. sino afecta los intereses de la escuela o del alumno. 

Una vez aprobado. se entrega a la empresa para ver si está de acuerdo y de ser asi. se 

pone en n1archa 

Cervantes setialó que los convenios algunas veces se realizan a petición de los 

alumnos (de acuerdo a sus intereses). pero afirmó que son pocos los estudiantes que 

acuden al departaniento para hacer esta solicitud y es por ello que Intercambio 
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Académico se ve en la necesidad de buscar los convenios que son de su interés y 

estos generalmente son con universidades estatales y con el Colegio de Ingenieros. 

En el caso de la carrera de Comunicación y Periodis1T10. afirlTló que no 

existe ningún convenio para realizar prácticas de ningún tipo. pero que estaba por 

iniciarse uno con el PUEG (Programa Universitario de Estudios de Género). Agregó 

que se podrlan hacer convenios con Televisa y TV Azteca en beneficio de la 

población estudiantil y de la universidad en general. pero que el jef'e de carrera y 

los alum_nos no los han solicitado, al menos durante el tiempo que lleva ella como 

respoÍlsable der departamento. 

"En caso de llevarse a cabo los convenios, el departamento de Intercambio 

Académico seria la instancia para realizarlos ... .'', comentó la licenciada Cervantes. 

De 1T1anera personal opina que las prácticas escolares y las prácticas 

prof'esionales tienen el ITlismo significado y sólo las diferencia el perfil que posee 

cada Plan de Estudios. Aunque señaló que una diferencia itnportante puede ser que 

en la práctica escolar el alumno es pasivo y en la prof'esional se vuelve activo. 

Por su parte Juan Ramón Mejía. quien es el jefe del Comité de Prácticas 

Escolares en Ja ENEP Aragón (también está a c~rgo del laboratorio de máquinas 

eléctricas en la car,.era de Ingeniería) comentó que el Comité fue creado hace siete 

élños. está formado por doce personas que representan a cada una de las carreras que 

se imparten en la escuel<i y su función principal es solicitar a las jefaturas de carrera los 

planes respectivos de /<is practicas escolares o visitas que los estudiantes y maestros 

quieran realizar a lo largo del semestre. para después de sesionar. determinar si es 

importante la visita que se progran16 y si es aceptadn. destinar el apoyo respectivo. A 

n1anera de dato agregó que las practicas escolnres son obligatorias sólo en 

Arquitectura y Planificución para el Desarrollo Agropecuario y para el resto de las 

carreras son opcionales. 
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Los profesores que deseen hacer prácticas escolares o visitas necesitan: 

• - Elaborar una solicitud. 

• - Proporcionar la información previa del lugar que se desea visitar (puede ser en el 

DF, interior o exterior de la República). 

• - Anexar los objetivos de la visita. 

• - Mencionar cuál será la metodologla y el plan de trabajo. 

• - Incluir el tie1npo exacto de duración de la práctica. 

• - En caso de ser aceptada la solicitud, los alumnos y el maestro tendrán que entregar 

un reporte final de las actividades que realizaron. 

El ingeniero Mej/a responde a la pregunta especifica de si las prácticas 

escolares eran lo mismo que las prácticas pro,esionales señalando que: "" ••• son 

totalmente di,erentes, aunque en ocasiones se con,undan. Las prácticas 

escolaras se abocan a visitas de reconocimiento de algunos lugares o sitios de 

Interés para los alumnos de las carreras impartidas en la ENEP. éstas les van a 

ayudar a su formación personal y profesional. Las prácticas proresionales se 

encuentran encaminadas a una 'unción especi,lca dentro de una empresa o 

Industria. Son diferentes etapas de formación· las prácticas escolares se realizan 

desde el tercer semestre y las pro,esionales deberían realizarse desde el inicio de 

la carrera ... 

Opina que en Aragón debería existir un Comité de Prácticas Pro,esionales y 

que en ese sentido podrlan apoyarse en la elaboración de diversos proyectos, es decir, 

serian una opción n1ultidisciplinaria y a la vez una retroalimentación entre la universidad 

y las empresas, puntualizó. 

La jefa del departamento de Servicio Social, Lourdos Laraque y Espinosa 

comenta que ..... el servicio social se plantea como un lazo entre la educación 

superior y el sector productivo y social, además de ser un requisito que todos los 

estudiantes deben cubrir para titularse ... ". El área a su cargo canaliza a los alumnos 

con 70 por ciento de créditos a las instituciones públicas para que estos realicen su 
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servicio ,Y para evaluar la calidad de éste. personas encargadas y designadas a ese fin, 

acuden a la institución pública para hacer entrevistas con los responsables y asf 

cerciorarse que las actividades del alumno son las apropiadas según su carrera. Sef\aló 

que " ... aunque todos sabemos que esto no es asl, pues la mayorfa de los estudiantes 

sólo lo ven como un requisito, tenemos conocimiento. a través de los alumnos, que 

la mayor/a de ellos en las Instituciones no hace actividades propias de su carrera, 

pero eso ya no es un problema de Ja escuela, pues también se han dado casos en los 

cuales el alumno cancela su servicio en "x" lugar porque fas funciones que 

desempeñaba no eran las que le habían ofrecido''. 

En cuanto a posibles convenios por parte de la UNAM (ENEP Aragón) con 

empresas de carácter privado para realizar el servicio social, comenta que el número es 

muy reducido pues se sujeta a muchos requisitos y actualmente en la escuela sólo 

cerca del uno por ciento del total de las empresas es de carácter privado. 

Laraque señala en relación a las prácticas profesionales. que son muy 

útiles para que el alunino se desarrolle profesionalmente y demuestre lo que 

aprendió durante la carrera, aunque como no las contempla ningún plan educativo, 

carecen de valor curricular, de ahf que los alumnos y algunas autoridades no se 

interesen por llevarlas a cabo, pero no por ello dejan de ser necesarias para la 

formación profesional del estudiantes. puesto que el setviclo social serla sólo un 

compleniento a esa formación. definiéndolo como " ... el tiempo que el alumno debe 

dedicar a una institución pública corno pago al Estado por lo que invirtió durante su 

carrera", 

Una vez teniendo la opinión de varias autoridades de la escuela, resulta 

importante conocer el punto de vista de las autoridades especificas de la carrera de 

Comunicación y Periodismo, para ello también Edgar Liñán, integrante dol Comité 

do Carrera da su punto do vista. 
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Hay que mencionar que el Comité es un órgano colegiado donde se estudia y 

¡:maliza para luego emitir un veredicto, los planes de estudio, las materias y todos los 

demás asuntos relacionados con alguna modificación a la carrera. 

El Comité está integrado por cinco profesores, de los cuales cada uno 

representa una área de conocimiento especifica en la cual de divide el Plan de 

Estudios La elección de los integrantes se hace mediante una convocatoria de acuerdo 

a cada una de las áreAs. 

El profesor Liñán señala que este Comité gira en dos columnas vertebrales que 

son los aspectos teóricos por un lado y por el otro las cuestiones prácticas; es por ello 

que se debe incluir la práctica profesional en el Plan de Estudios puesto que es 

determinante en la preparación del alumno y ésta es vital porque vincula el 

trabajo académico y escolar con el ejercicio profesional. Aquí es importante que 

el alumno realice prácticas, actividades propias de Ja carrera. en el momento en 

que todav/a es estudiante para que al salir pueda vincularse con el mercado de 

trabajo. agregó. 

Seriala que en este rnomento está a discusión dentro del Comité de Carrera, el 

anélisis de las prácticas profesionales, sin embargo, menciona que el problema 

principal rndica cuando algunos medios o empresas toman este ejercicio como una 

forn1a de trabajo no pagada . entonces se emplea a los alumnos o pasantes donde la 

empresa los necesite y no siempre son lugares donde se puede obtener una 

preparadón profesional. Indica que la ventaja para la institución es que no genera 

gastos 

Y agrega que con el servicio social "los alumnos realizan todo menos lo 

referente a su carrera profesional". 

El profesor Liñán propone la creación de un Departamento de Prácticas 

Profesionales donde se realicen actividades de cada una de las carreras (porque 
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la práctica profesional es diferente a la práctica escolar y al servicio social). 

donde podrla haber un órgano regulador y los contenidos académicos serian atendidos 

dentro de la carrera, probablemente a través del Comité. 

Considera que la práctica proresional podrla ser una forma de titulación y 

estarla pensada en ,.unción de los egresados; éste al tener un tiempo considerable 

de trabajar en un medio de comunicación o una empresa donde se aplique la 

comunicación, podrla presentar un documento en el cual se especifique y justifique el 

tipo de labores realizadas dentro del ámbito comunicacional. En síntesis, dice que serla 

un alu111no con un trabajo digno de reconocerse y cuyos resultados podrlan ser 

valorados como la culminación del aprendizaje que tuvo a lo largo de su carrera. 

Para finalizar la entrevista, agregó, " ... la Universidad Nacional Autónoma de 

México, es una universidad pública envuelta en medio de contradicciones sociales y 

politicas muy complejas, pero a pesar de ello, sigue siendo la más importante; en mi 

opinión, esa idea de la universidad de excelencia no me parece que tenga que ver con 

lo académico, más bien se refiere a conceptos mercadotécnicos. debido a que la 

academia no puede ser regida bajo conceptos porque no es una heterogeneidad". 

Agrega que la UNAM es una universidad de masas, en el sentido de que es 

para un gran número de estudiantes, pero que se puede llevar a cabo una educación 

individualizada y una relación con los alumnos y su desarrollo de manera eficiente. 

Ma. Concepción Estrada García forma una parte medular en el desarrollo de la 

Carrera de Comunicación y Periodismo, debido a que os la jefa de la carrera de 

Cornuntcación y Periodismo asi como también presidenta del Comité de la 

misma. Señaló que en la carrera no hay convenios para realizar prácticas 

profesionales entre la UNAM y empresas privadas porque el actual Plan de 

Estudios no las considera como obligatorias y sólo existe un convenio ENEP 

Aragón-Televis1ón Azteca. (Ver Anexo 4 ) 
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Comentó que este convenio no representa ningún compromiso para el alumno, 

asi corno tampoco para la empresa, debido a que las prácticas profesionales no son 

obligatorias par<t los estudiantes. Si éste manifiesta a la jefatura de carrera su interés 

por participar en la empresa, se te proporciona una carta de presentación, que debe 

cumplir ciertos requisitos: 

1. Tener como mínimo 50 por ciento de créditos. 

2. Cun1plir tres meses como minimo y seis como máximo de prácticas. 

3 Cubrir cuatro horas diarias de práctica. 

4. No obtener ninguna remuneración económica. 

Al preguntarle si en las sesiones del Comité de Carrera se ha tocado el tema de 

las practicas profesionales dijo que .. no. porque eso no depende de quienes 

integramos el Comité, no están contempladas en el Plan de Estudios y no ha 

existido una iniciativa de que puedan llevarse a cabo ..• la única carrera que las 

contempla como obligatorias es la de Planificación para el Desarrollo 

Agropecuario. Aqul en el área de Comunicación y Periodismo. se supone que es 

a través del servicio social donde el alumno debe tener el acceso al campo 

profesionaf'. 

Estrada García afirmó que en el setvicio social al Igual que en las prácticas 

profesionales, los alumnos deben practicar lo que conocieron en la escuela, estar 

en el área relacionada a la Co111unicación o al Periodismo y que si los alumnos no 

lo hacen asi " .. habrla que revalorar lo que es el servicio social para que la gente lleve a 

cabo las actividades propias de su carrera". 

Consideró que tanto el estudiante como la autoridad y la empresa juegan un 

papel importante para el desempeño profesional· el alumno acude al lugar menos 

indicado. las empresas los ocupan en labores casi siempre administrativas y la 

autoridad - en este caso jefatura de carrera - desconoce las labores de los alumnos 

pues no henen mgerenc::ir. en el departan1ento de servicio social y sólo ahi se sabe de 

los movimientos y actividades de los alun1nos. 
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Al cuestionarla si en su opinión como jefa de carrera y presidenta del Comité de 

la ENEP Aragón, la carrera estaba rezagada en comparación con la ENEP Acallan y 

la Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales en materia de Comunicación, pues en las 

dos últimas las prácticas profesionales ya tenlan convenios con empresas privadas 

para que los alumnos hicieran prácticas profesionales dijo: "pudiera haber algo de eso, 

aunque la escuela esta un tanto al margen de las demás escuelas, sin embargo en la 

ENEP Aragón ya se está en pláticas respecto a convenios ... por el momento en la 

carrera hay muchos asuntos de importancia y en el Comité nos estamos abocando a 

direrentes temas entre ellos las formas de titulación y evaluación del Plan de Estudios". 

Agrega que "las prácticas profesionales si son un tema que se tiene contemplado, 

pero tenemos que ver cuáles son las experiencias que tiene Acatlán. la FCPYS y 

sobre todo no hacer una copia de lo de ellos, sino más bien hacer una propuesta 

que salga de la misma carrera... cada escuela tiene cierta autonomla, 

independencia, pero nos vamos a apoyar en las otras escuelas de la UNAM donde 

se imparte la carrera y necesitamos formar un programa de prácticas 

prof"eslonales ... 

3.4.3 Modios 

Ahora que hemos visto diferentes opiniones de algunas autoridades de la 

escuela (que son fundamentales para llevar a cabo los convenios al realizar prácticas 

profesionales entre ENEP Aragón-Empresa). veamos cuál es el sentir de las personas 

que laboran en los medios y que forman parte de las empresas privadas, pues para la 

elaboración de dichos convenios resulta importante su opinión. 

Como una parte trascendental de los medios electrónicos. está la radio y uno de 

los grupos radiofónicos con mayor prestigio es ol Grupo Radio Centro. Entre el 

personal que ahl labora está Matilde Rico (productora desde hace ocho anos) quien 

opina que las prácticas profesionales son •• actividades que un estudiante realiza 

en un 75 por ciento durante la carrera y que éstas deben estar relacionadas con 

la profesión ... es muy importante empezar a practicar en cualquier medio, no 
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importa cuál sea Ja especialidad porque se necesita aprender y tener experiencia 

y qué mejor que en el área de trabajo ... 

Ella comenta que las autoridades de las escuelas piensan que el servicio social 

es suficiente para practicar profesionalmente, pero como todos sabemos esto no es asi 

y pone como ejemplo. si un alumno se interesa en ingresar a prensa porque le agrada y 

en un futuro le gustarla trabajar en esa área, ya no puede practicar mediante el servicio 

social porque no hay periódicos del Estado, entonces tendrá que hacer su servicio en 

otro lugar. 

Aseveró que la ENEP Aragón deberla buscar convenios con empresas privadas, 

pero por algún motivo. nunca se ha acercado alguna autoridad de la escuela a Grupo 

Radio Centro en busca de algún convenio para que los estudiantes puedan realizar 

prácticas profesionales. 

Señaló que anteriormente los estudiantes egresados de la ENEP Aragón 

ocupaban un número importante de lugares en el campo laboral, desplazando a otros 

alumnos y/o egresados de otras escuelas de Comunicación y Periodismo. incluyendo a 

las privadas (Carlos Septién. Anáhuac, del Valle, etc.) lo cual reflejaba la buena 

preparación: pero actualmente comenta que eso ya no sucede. Pone como ejemplo 

f'lUe durante las visitac; que se hacen a la estación, los estudiantes simplemente se 

limitan a ver. ya no cuestion"n. se nota una gran apatía y desinterés. Reconoce que 

esto no es un problema solamente de los estudiantes sino también de la escuela, pues 

los Planes y Programas de Estudio no están adecuados a las necesidades de los 

a\wnnos. 

Menciona que. •• ... en la escuela te dan nociones del Periodismo y la 

Comunicación. pero la experiencia Ja obtienes estando en el campo de trabajo. y 

las prácticas profesionales son la opción para una mejor preparación 

académica... se deben Implementar desde la mitad de la carrera, aunque no 

fueran acreditables y en un momento dado tener valor curricular. pero lo principal 
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es que proporcionen la experiencia que en todos lados te piden y que nadie te 

quiero brindar ... 

Para finalizar. Rico afirmó que los convenios entre la ENEP Arag~n.y.empresas 
para realizar prácticas profesionales, elevarlan la imagen de la universidad,·:·asl.como 

también darfan un mayor prestigio a los estudiantes egresado~ dada la.Calidad de su 

formación y experiencia profesional. 

Una estación que destaca dentro de los diferentes grupos radio~~nicos por su 

contenido es Radio ABC, con uno de los programas de mayor audio.ocia: ••suenos 

Días Señor Delegado"" (que transmite de lunes a sábado). bajo la producción y 

dirección do Alejandra Villalobos. 

Egresada de la Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales de la UNAM con la 

licenciatura de Ciencias de la Comunicación, Villalobos lleva trabajando 19 anos en 

diferentes medios y su trayectoria le ha valido grandes reconocimientos como una 

excelente mujer profesionista. 

En entrevista señala que cuando ella estudió, el Plan de Estudios era el 

adecuado para que el alumno al egresar de la UNAM. pudiera desempenarse de 

manera sencilla y óptima en las labores encomendadas. aunque agrega que hoy en dia 

el Plan de Estudios sigue siendo bueno, más bien las deficiencias radican en el interés 

que cada alumno pone al realizar sus actividades; sin embargo, reconoce que las 

practicas profesionales realizadas durante la carrero eran constantes a diferencia de 

ahora. 

Al preguntarle si en la actualidad consideraba que las practicas profesionales 

eran primordiales para los estudiantes de Periodismo, afirmó que si y que esto se podla 

lograr mediante convenios entre la UNAM y empresas de comunicación, pues de esta 

manera se ayuda a la formación del alumno. 
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Indica que a pesar de lo importante que son las prácticas profesionales, 

ninguna institución educativa dependiente de la UNAM. se ha acercado a la 

radiodifusora paro ver la posibilidad de crear convenios y sólo en ocasiones han 

sido los mismos alumnos los que acuden a pedir una oportunidad para poder colaborar 

en algún prograrna de Radio ABC. 

V1llalobos asevera que serla benéfico para la radiodifusora y para la UNAM, que 

el alumno de la carrera de Periodismo acuda a realizar sus prácticas Profesionales a 

una empresa. sobre todo porque hay mucha gente joven con mucha creatividad y no se 

le da la oportunidad de demostrar su capacidad. 

Agrega que no es necesario que para que los alumnos ingresen a practicar a 

Radio ABC. tengan un perfil determinado, sólo se trata de buscar a estudiantes con 

ganas de aprender. con iniciativa, con responsabilidad y una gran sensibilidad, ya que 

en los programas de Radio ABC se busca dar apoyo y servicio a la sociedad de la 

mejor manera. 

Finalmente aseveró que de realizarse los convenios, Radio ABC serla una 

de las empresas interesadas en participar y dar apoyo a los alumnos de 

Comunicación y Periodismo de la ENEP Aragón en actividades relacionadas a la 

carrera tales como redacción, producción, dirección, investigación etc., "' ... la 

radiodifusora se encuentra en la mejor disposición de apoyar a los alumnos de 

Aragón a fin do ampliar sus conocimientos y ser profeslonistas con alto nivel 

con1potitivo. puntualizó ... 

El 2 de diciembre de 1996, Adriana Bermco, prestigiada periodista, publicó 

en Reforma un reportaje titulado .. Universitarios en busca de una generación 

productiva .. que por su contenido, habrla que destacar. 

En este reportaje se exponen las principales propuestas generadas en el 

.. Foro Nacional de Educación Superior, Políticas y Perspectivas'~· organizado por la 
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Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, donde participaron empresarios y 

académicos. Las principales propuestas fueron: 

• - Entregar a las autoridades gubernamentales y a las universidades públicas la 

petición de construir antes del año 2000 más instituciones de educación superior. 

• - Asignar mayor presupuesto a la educación superior. 

• - Redefinir los mecanismos de evaluación, modificar el perfil del egresado y 

aumentar la calidad de la evaluación. 

• - Nuevas políticas sobre la educación superior para responder a la demanda de la 

sociedad. 

• - Constituir un Consejo Social que encamine la creaci~n de .n_u~vas universidades y 

el diseño de más y nuevos programas de estudio. 

• - Modificar las carreras, planes de estudios y to's titUlos que ofrecen las 

universidades como respuesta a un proyecto educativo nacional. 

• ... Vincular efectivamente a las Instituciones de educaC:ión suPerlor con los 

centros de producción especial al desarrollo sustentable .. 

Durante el foro se gestaron diversas opiniones como la del director de la 

Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, Jaime Krausou, quien afirmó que 

en este momento las universidades públicas responden escasamente a los nuevos 

reclamos y desafios de la modernidad y a una sociedad cada vez más participativa. 

Por ello propuso que se modifiquen las carreras. contenidos de estudio y los 

titulas que ofrecen las instituciones universitarias para contemplar ofertas diferentes a 

las actuales y que esto sirva para construir un proyecto educativo nacional asociado al 

nuevo desarrollo académico. científico y tecnológico 

El rector de la UAM, Julio Rubio Oca, comentó por su parte que para cumplir 

con el objetivo de tener profesionistas que puedan competir a nivel internacional, es 

necesario mejorar la planta académica para impartir de mejor forma los programas de 

estudio. 
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Asimismo. Eduardo Arrington, subsecretario de Educación e Investigación 

Tecnológica. comentó que serla un error dejar de pensar en las carreras de corte 

clásico, pero que todo parece indicar que en el futuro la selección que haga el 

universitario de las materias, deberá ser de acuerdo con sus necesidades y con los 

mercados laborales. 

Finalmente en representación de IBM de Mexico. Hans Walliser. manifestó 

que en la mayoría do las ocasiones cuando un joven es contratado por las 

en1presas. deben recibir capacitación. pues es poca la vinculación entre la 

universidad y el mercado productivo. 

3.4.4. Encuestas a profesores 

Para saber cuál es la opinión de la planta docente en relación a las prácticas 

profesionales. se realizó una encuesta a diez profesores tanto del turno matutino 

como vespertino de la ENEP Aragón. Cabe serialar que los maestros abarcan las cinco 

áreas de conocimiento en que se divide el Plan de estudios de la carrera de 

Comunicación y Periodismo: teórica, técnica, teórico-técnica, teórico-metodológica y 

administrativa. (Ver anexo 5) 

Hay que mencionar que los profesores encuestados han impartido clases en las 

cinco áreas del conocimiento en los que se divide el Plan de estudios y a lo largo de su 

estancia en la ENEP Arngón - que oscila entre los cuatro y veinte años - su experiencia 

laboral en otros sectores que no sea la docencia. ha sido elevada (siete académicos 

h~n realizado actividades en diversas empresas privadas). Es importante mencionar 

que sólo cuatro de ellos han realizado estudms superiores a la licenciatura tales como 

la macstria 

El total de los encuestados opinan que la materia que ellos imparten actualmente 

es de vital importancia para la formación profesional del alumno, sin embargo, al 

preguntarles si el Plan de Estudios es adecuado para satisfacer las necesidades del 

alumno en cuanto a su preparación practica, todos respondieron que no. 
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Otra de las preguntas realizadas a los maestros se refiere a si el servicio social 

cumple con las expectativas de dar al alumno la práctica necesaria para su desemper-io 

laboral, todos opinaron que no, debido a que los estudiantes realizan su servicio en 

lugares que no son adecuados aunado a que la mayorla de ellos hacen actividades 

ajenas a la carrera. 

Por último para el total de los profesores encuestados la práctica 

profesional es muy importante para la formación del alumno pues está 

complementada la enseñanza teórica y la puesta en marcha de conocimiento a 

través de la práctica en lugares reales corno son /os centros de trabajo. 

3.4.5 Encuestas a alumnos 

Para conocer si los alumnos consideran que el servicio social satisface las 

necesidades prácticas o si lo concibe igual a las prácticas profesionales, se realizó una 

encuesta a 50 alumnos del séptimo y octavo semestre de la carrera de Comunicación 

y Periodismo que ya han terminado su servicio social. (Ver anexo 5) 

Los alumnos encuestados realizaron su servicio social en Instituciones como 

Notimex, Radio Educación, Canal 22, Profeco, IMER, Sistema de Transporte Colectivo 

(Metro). Fes-Zaragoza, INBA. asl como en diversas delegaciones pollticas, entre otras. 

El 90 por ciento de los encuestados opina que el servicio social es sólo un 

requisito administrativo que tienen que cubrir para titularse y el 10 por ciento restante 

afirma que el servicio es un requisito académico que les ayudo mucho, pues les sirvió 

para practicar y adentrarse a los medios. 

En la pregunta cuatro donde se cuestiona al alumno de si el servicio social sirve 

para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la -carrera.- más-del 50 por 

ciento opina que no les sirvió de nada pues sólo les quitaba tiempo. 
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Otra de las preguntas era si las actividades que desarrollaron eran propias de la 

carrera; el 70 por ciento de los estudiantes respondió que no y el otro 30 por ciento dijo 

que sólo en algunas ocasiones sus actividades estaban relacionadas con la carrera, 

pero sólo en muy contadas ocasiones. 

Todos coincidieron en que es de vital importancia vincular la teoria con la 

práctica al responder a la pregunta seis, y en relación a la pregunta siete de que si el 

Plan de Estudios satisface las necesidades en cuanto a la práctica, sólo dos opinaron 

que si y los 48 estudiantes restantes opinaron que no. 

El total de los encuestados respondieron afirmativamente a la . preguiita ocho, 

donde dicen estar de acuerdo en que deben existir las prácticas prof~sio~ales·.'a fin dé 
que el alumno se vincule con el can1po de trabajo. 

En la última pregunta donde se cuestiona al alumno en· que si existieran las 

practicas profesionales en la ENEP Aragón les gustarla participar. los 50 'alumnos 

respondieron afirmativamente. 

3.5 Establecimiento do convenios 

En este punto no se pretende elaborar los convenios entre la UNAM ENEP

Aragón y empresas de con1unicación, sino que se propondrá un n1odelo para vincular a 

mnbas parles debido a que por su carácter juridico y normativo. es la propia 

l lniversidad la que tiene que establecer esta vinculación a través de las instancias 

correspondientes. 
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3.5.1 Modelo 

Es una propuesta de planeaci6n y organización de un posible proyecto y 

representa lo que va a ser un convenio entre la UNAM. ENEP Aragón - Empresa, 

plasmado en la realidad. 

Caracterfsticas del modelo: 

1. Diagnóstico: Contendrá un análisis de lo que es la práctica profesional en dos 

vertientes: 

• El marco de reglamentación institucional de la UNAM, ast como los· objetivos de la 

carrera de Comunicación y Periodismo. 

• Se debe tomar en cuenta cuál es pertil del alumno que nec~~ita el sector productivo 

y de servicios en donde va a realizar el alumno la práctica ·profesional. 

2. Organización: Lo importante para la elaboración de los con"venios, no es quién los 

planee, sino qué departamento y qué personas los llevaráli á. c'ábo. Se debe precisar el 

número de personas que le darán operatividad a las prácticas.· profesionales asi como 

las funciones de cada una de ellas, desde el reclutamiento de los alumnos. hasta la 

conclusión de sus prácticas. 

3. Ejecución: Aquí se precisará cuántos alumnos acudirán a determinada empresa a 

realizar sus prácticas profesionales, cuáles serán las funciones que desempeñarán. el 

tien1po que durara la práctica y las aportaciones que haga el alumno a la empresa, asl 

como a la propic:1 universidad, y por supuesto. los beneficios que obtenga el estudiante 

en el centro de trabajo. 

4. Evaluación: Mediante un seguin1iento por parte del personal de la escuela 

designado para este fin. se determinará y valorará que el alun1no esté realizando 

actividades propias de la carrera y desarrollándose profesionalmente, con el objeto 

de que se de cumplimiento de la mejor manera al convenio entre la universidad

empresa Pero lo principal radica en integrar al alumno al campo laboral antes de 

que concluya su carrera. 

110 



La práctica profesional es una forma complen1entaria de la Educación Superior Y 

es avalada tanto por el sistema educativo como por los sectores productivos y de 

servicios. 

En tanto complementaria permite: 

• 1) Introducir al estudiante en el ámbito profesional. 

• 2) Desarrollar actitudes de responsabilidad. disciplina, organización y decisión que 

no se obtienen en la escuela. 

La práctica profesional que se ofrece (sector servicios) actualmente sacia a las 

escuelas técnicas u operativas (ingenieros. diseñadores, etc.), pues son más viables ya 

que represenlan recursos humanos especializados y es poca la oferta a carreras 

sociales en las que se incluye Comunicación y Periodismo . Incluso algunas escuelas, 

ENEP Aragón por ejemplo, no tiene lo suficientemente claro qué tipo de profesionales 

van a preparar. Por parte de los alumnos. estos al concluir la carrera. desconocen el 

lugar a donde pueden acudir para trabajar debido a que durante su formación 

profesional. se formaron una idea errónea de los campos de acción de la carrera. En 

cuanto a algunos profesores como se con1probó y se tiene conocimiento, no poseen los 

suficientes conoci1nientos de la materia que imparten pues pasaron de estudiantes a 

maestros. cnsi de rnaner;;i inmediata. 

Para poder establecer un programa de práctica profesional entre una carrera 

como lo es la Co1nunicación y el Periodismo con empresas informativas, implica 

superar obstaculos de tipo burocré:tico, pero sobre todo. de concepción acerca de lo 

que implica la Comunicación y el Periodismo como áreas de desarrollo profesional. Es 
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decir, que deben ser claras las propuestas de trabajo que desarrollen a nivel laboral los 

estudiantes en estas carreras y que éstas las conozc?n los .d~stintos empleadores. 

La notable ausencia tanto 0 ci;a. ~~~g;~n;~~·'.de~·:vincula~i6n _universidad-empresa. 

como de los mecanismos operativo·&, ~~~d~.b.~-~-~l~e·'olfo~·factores a: 

• No estructurar un Plan de EstÚdlos· en funclóÍi de resolver problemas y presentar 

alternativas a las empresas Y sectores, . que hacen de la Comunicación y el 

Periodismo su principal actividad; es decir, se labora sin tener un claro conocimiento 

de la practica profesional. 

• No contar con personal actualizado en las demandas de empresas y sectores, y 

mucho menos se ha intentado integrar a profesionales de estos campos en la 

docencia e investigación universitaria, es decir, se adolece de programas de estudio 

prácticos y viables y se cae en cambio, en programas demasiado teóricos, 

abstractos y poco útiles. 

• La participación de los alumnos es poca en la toma de decisiones con respecto a su 

carrera, el diseño curricular no contempla expectativas, perfiles y propósitos 

especificas del tipo de alumnado que caracteriza a la carrera de Comunicación y 

Periodismo de la ENEP Aragón. 

• No hay dentro de la estructura organizativa de la ENEP Aragón una idea clara de lo 

que es la practica profesional. Desde la dirección hasta las secretarlas técnicas de la 

carrera. no encontramos un area que contemple la puesta en marcha de un 

programa de profesionalización a través de las practicas profesionales que realicen 

los estudiantes en las empresas. Se confunde el concepto de práctica profesional 

con practicas escolares y de campo o visitas. 

112 



La relación universidad-empresa debe establecerse en función de las 

necesidades de desarrollo, que las propian1ente utilitarias, tanto para una como para 

otra. es decir. debe basarse en objetivos estructurables de carácter nacional. 

Por todo lo anterior concluirnos que es impostergable que se diserte un programa 

integral. de carácter institucional que dé viabilidad. a las prácticas profesionales de 

todos los estudiantes de la ENEP Aragón, que para et caso de Comunicación y 

Periodismo, responda a generar un campo laboral restringido hasta la fecha, mediante 

capacitación de sus egresados. actualización de su planta docente, modernización de 

sus tolleres y creación de diversos laboratorios, asl como especialización en áreas 

prácticas. técnicas y operativas. 

Ante esta propuesta, no siempre la falta de presupuesto designado a la ENEP 

Aragón, es un factor que ta limite dado que se pueden establecer convenios, 

donaciones. intercambios, etcétera. 
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ANEXO 1 

CONVENIOS FCPyS - CONSEJO NACIONAL DE LA PUBLICIDAD 



CONVENIO DE COUl.BORACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, 
U\ UNIVERSIDAD NACIONAL AllTONOMA DE MEXICO, EN LO 
SUCESIVO "U\ UNAM", REPRESE...,-¡ADA POR SU RECTOR, DR. JOSE 
5ARUKHAN KERMEZ, co:-i l.o\ ASISTENCIA DEL DR. RICARDO 
ME.-.;DEZ SILVA, DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
POLITICAS Y SOCIALES Y, POR l.-'\ OTRA, EL CONSEJO 1'"ACIONAL DE 
LA PL'BLICIDAD, EN LO SL'CESIYO "EL co.-.;sEJO" RErRESE!'o'TADO EN 
ESTE ACTO POR SU PRESIDE!'o'TE, SR. RO~IULO O'FARRIL JR.., CON 
lA ASISTESCL'I DE SU PRIMER VICEPaESIDENTE SR.. STEVE 
DAHROWSKJ, PRESIDESTE DE L.A ASOCIAC!ON MEXJCA."A DE 
AGESCJ..AS DE P";JRLICIDAD, A. C., CONFOR.'lE A l-·\S DECL.<\R.\CIONES 
Y Cl--\.USL'IAS !iJGL!IE~·TEs: 

DECLARACIONES 

l. DECL~ "LA UNAM" 

J.· Que de conformidad con el artículo Jo. de su Ley Orgánica, pubJic.ada en 
el Diario Oficial de la Federación, el 6 de enero de l 9-45, es una corporación 
pL:blica, organismo descentralizado del E.s:ado, dotado de plena ~pacidad 
~ .Jridica, teniendo por fines impartir educación superior para formar 
profesionistas, invcstigJdores, profesores unr. ersitanos y técnicos útiles a Ja 
socieda~ organizar y re.:Jh~r in-.cstif;aCion::s princir::l?menre acere.a de las 
condiciones y problemas nacionales, y extender con la m.:i:oor amplitud Jos 
beneficios de Ja cultura. 

= Que la representación lesul de est<i C.."1sa de Eo;;tud:os recae en su RectC"r, 
Dr. José S3ruk.hán Ker.nez.. ~egún 10 c:~puesto en lüs ankt:los 9o. de su Ley 
Orgánica y 30 del &tatuto General. teniendo cc:ifonne a l.i fracción l del 
aniculo 34 del propio Est;.ituto, fa.:wl:adcs p3ra dclc:g.ula. 

:t.- Que Ja Facultad de Cu:nci:i~. P0!ític.:is v So.:1:lles, de conformidad con el 
cn~.:ulo So. del E.q¡¡tL.::o Gcn~ral úe Jz. ÚNA'1. es una de sus dependencias 
t.::= c~:-~::ter .:?Co:?dCm1;:0 .Y que di.:ha dt=pcndcn.:13 será l.1 encargada de Ja 
e;-::::u:;10n del prcsenl~ con·.cr!10, f'OT p.:1r1C de .. L•"\ LJ:-.:,'\. ... 1"", por lo que JOS 
cvrr.prornis~s con~raí.:cs po: esta Jnstnuci6n en el prcsenlc instrumento, se 
en:enderán conrraidcs p..._....,r l.:i m~n.:1_..,:i;uJ.1 F.Jcultad. 



4.- 011:: con c1 prnp.'1-;iin Ue nhlcncr un mejor cumplimiento de lo:i> nhjetivo:i> de 
J;1 cnnt·1;:1 ú(• C1crn.ia!o Lle 111 Comunicnci(in quc se impaTtc en In Fucuhnd de 
Cicndw. l'll!iti:::01:. ) Socialc!'>, es :.u descn celebrur el presente convenio. 

5.- ·Jtw p;·:-·1 '"'"' cft"r:~1-; i.l~ C" ... te convenio, scfrnln como domicilio el 60. pio;o de 
?~ Y(:1n·.: ,·,. ;~-~-< r. :; í::, er1 Ciml.id Lhi-.•c:r:;ituria, Dckgación Cuyoncfin, 04510 
fu-:,:.w;JC{l, f). 1·. 

l.· Qn-= e:i- ur.;) n-;c-ciad(in rivil kg;"J)mcntc constituida de conformitfnd con Jns 
leyes 111c...:i•·nna!o, c1_,Jlll"' lo ucrc.Ji1n con el .l\cta Ccinstitutivn nún1cro 30256, 
e.Je r~t.J1¡! ~2 Lic.• did:=mbrc tlc 1959, otorgada ante Ja fe del Notario Público 
Númcrt .. ' :2. Lic. Franclsc11 de P. h1crulcs Jr., de la ciudnd de !'-1éx.ico, D. F. 

2.- Ot•c dentro tic su e>l--jcto soci:il se contcmpl:l cJ npoyo a Jos intereses de Ja 
.. -rnnunidaü publiC'itnrin, C"l'n~litujd¡¡ por unum:i:intes, medios y publicistns. 

3.- Qur: c_,;t:1 Cnrnunid:1d ha tn;lnifestadn ~u vulu11tad de cnlahorar con Jas 
1.1nivt"t~kt;1dr.o:. <"tl h~ qur ~e ;n1r:1rtc J;1 carrcrn de Ciencia"> de Ja 
C1.>n1unic:1:..·1l1n t•n J.!t'TH'r,i! y dt· J1 uhln idad c.-n partict•lar, para que Jo!> uhJtun~ 
Ol•H"ll~·'!l la n1~jt•f pr~p:!!ilciÓn r~1-:;i1.Jk . 

• :.- Que .su f'rc.o;idt'lltc l·c:'~1c f;1cu!t;idc·; h.·gafc-s para Suscribirlo t.I:: ocut:rdo con 
el; rticu!,-. 17 c.!•:l L•.:·otl't(1 d_ 'T:L CONSl·JCJ". 

5.- ()1•t· tit:nl· "º d-:•!T.J•.1h1 t·n ! ó!~t"ll uc 1.1 Ref11r111.l n1j nero 1:!~ l)c::.p:i.cho GOl. 
C!llnr1ii.1 Ju:!:-t-~':., J.)(, .. _...:; ..::(.:1 C\i:~~l~tér;:n·::, l '..{.(1(1 t.ti:xico. D. r. 

f::~ 1 t:J:..·:;to ;e• ll! !i-·1 1:. a!nb:1!. r:1n~~ ::o:.t~in cnnfnrn)--~ rn !;t1jctar su con1pron1i.<;o n Jos. 
f(r1nino~.,. co1u..l:.i.1;1:.·.:. in:".~~t~l!. t·n !..J!o =-i~:11i:.:ntt"'s: 
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CLAUSULAS 

PRIMERA. E1 objeto del presente convenio es Ja co1abor11ci611 cnue tas p<incs, 11 fin de 
realizar el ndicstramiento y capo:Jcitnci(in- de lo5 c:aucJinntcs de lns carreras 
que se imparten en Ja Facultad de Cicnci~t~ Polhico.s y Sociales de "LA 
UNAM'', de confonnid01d con las nccc:.idndc~. ohjctivo!". y funciones de esta 
Jnstitución. 

SEGUNDA. Las partes convienen en que Ja ren.Jización clt"I objeto del presente convenio 
se llevará e cabo de confonnidnd con las ncciones previst:is en Jos programas, 
de trabajo, que· podrán una duración de scfr. 1ncscs o un afio, o cualquier 
otra periodicidad acordada por ambas. Dichos progrnma:i:o de trabajo, una vez 
aprobados y firmados.,, se agregarán como anexos ni presente convenio.· 

TERCERA.. .. LA UNA.td" a través de Ja Facultad de Cicndas Políticas y Snciulcs se 
compromete a: 

n) Cnn411i.7 ... ·u hacia "EL CONSEJO"" :o.olamcntc n 1tlumno~. regulares, 
haciendo un primer trahajn de :;cJc1.:dl1n, entre los que tengnn Jos 
mejores promedio~. 

b) Apoyar el trnbajo <.le los alurnnos en cc;.te pcríoJo e.Je ndicstrnmicnto, 
c..1pacitación y cspcch11i7.ación, mt:rJhmtc h tt'.f.ignaci6n de un tutor, n 
fin de que por medio de la. clal..t1Jí<H·iún de reportes, éstos se 
con.,dertan en Ja ba!>C' Uc ir.u tcsb profr~i,..,11:~1. P''""ic' cumpUmicnto de 
Jo prcviMo en el correspondiente 1,J;u1 de: CJ.tudios y den1á.s 
disposiciones de la LeE!is1ación Llni"·'-·rsitaria. 

e) RcconPc:er las constancias que ci:pida "l L. (_-nNSE.JO". n )t,s olumnos 
que h¡1yan cumplido co11 el p: .,ft.1111¡1 el~ ;uJ;·:~.;r;nn1cn10, <~1pnt:it;1c:ión 
y cspcciali.z.ación. 



CUAH.TA. ..EL CONSEJO'" se cc1mprcirm:te a: 

OUll'o""l'A. 

u) C.nplar o los alumnos seleccionados previamente por "1.J\. UNA?i.1". 
para et adiestrnmiento, capa=itación y espccializ.nción, en fa c.:intidad 
que cada empresa o institución decida. rec.aycnc!n la decisión Cin.:?I en 
b !'.:Clccción que h::g:in las mism;":!., por medio de Jos encargndos que 
cllns designen. Cualquier otra modalidad queda fuera de este convenio 
y será trntntf;J rx1r Jas partes en foron:i scparnda. 

b) Canali.z...·u Jwci;:s fos cmprc!:.:ts e in:;ti:ucic.:mcs Jos alumnos seleccionados 
por "l.A UNl\M". 

e) Adiestrar. cap:icitar o rroporci0nar. información profesional o Jos 
nlumnos de fa F.-icultad de Ciencias Potiticas y Sociales D través de 
Jns ngrupncioncs qu= lo integran, conforme o un programa 
prcd~lcrminado, que: en princiFio pueda c;;:ubtirse en un set:.1cSlTe 0 de 
tal nrnncra que cstcs pued:in tener un entrenamiento profesional. así 
como una oc1u;illz...~c16n y u:ia especializ..1ción pTácticas en áreas 
cspecific,-is de mcrc.:.-1do d:- trabajo que comprenden las empresas e 
instituciones cng!ot>adas en .. EL CO~SEJO" . 

<J) E.."<ped:r la...o:. cons!:1n.=1.is a les alur:;:ios c.!c .. LA u:..;A'.1'" que hayan 
cu::iplid1., c0n rl r:-t1gr.i~a de adiestramiento, capaciraci.Jn y 
cspeciali? .. ,c:..')n. 

El caráclcr nin qt:c conct.::-rcn lcts e:.tudianlcs di! fa Facultad de Ciencias 
Po!ític~ic: y S'"k..·i:!lt·., •1 bs cmprcs .. lS ¡p • .;xi;id:is a "EL CO:'\o'SEJO", es de 
ndit"~lr.111:1t"11t.l. c~q-.1ci::!c16n )' c~pcci.::.J17 .... 1ci..'m objeto 1.!c c:!':c CDnvenio, por 
Jo qu~ no rccit-ir.'tn de p:?rte de nquélb~ rcmuneraciún nlf:U:1Ll y sin e:d!.tir, 
en consc.;ut·n::i:t. n!r.~··in '-Í:H:ulo d:! cia.Jcn bbor~-il. 

L.as cnirrt·~::~ ,. in!":i~u.;i1.'nt"s no tcndrár: rcsrxmsabilidnd laboral alguna ni 
de nin&Gn otro :ifYJ rc.,,pectn n Jos cstudbntes que ac-udcn a ellas u realizar 
pr.:Jcti.:..ts. 
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SEXJ/\. Lns p¡1rtc~ ucucrdnn que k"I!'> lultHC!- 5upcr..·i">arfin c1 tlc~nrrollo de lns 
ncH-.-idude.s concspondicn1cs de los u1umu:o., cJurnnle el período de 5us 
práclicas y cmilir6n sus ob5crvaciones a un ... és de lo!io informes rcspcc1ivos 
que presenten. 

SEPTJ?\.1.A. AJ concluir cada programa, :;c:¡;ún el ti::mpo que ~e haya ncortl:lLlO no existirá 
ningún compromiso por parte: de fos cmpres3s e in5titucioncs. En caso de 
hat-<:1 a1g.ún d::seo de contr~i.tacié.r:, é~tc !crá únka y c'clusivamcntc entre 
la cmpres:i e ins1iluci6n y el ntumno imercsado. quedando .. 1-A. UNAJ\.1" 
relevada de cualquier rc:sponsabilid.-id o comprorni!.o a este respecto. 

OCTAVA. Queda cxprcsamen:c pactado que las panes no tcndrltn rc:spons.abilitlad civil 
por daf1os y ~rjuicios que pudieran c;iusar..c, como consecuencia del e.aso 
for1uito o fuerza ma)·or, pnnicubrmente por paro de labores académicas o 
administrativas. 

NOVENA. F.....ste instrumento tendrj cn:1 -.jgc_fl~!.~~t~ ... l!S~.-J."JJÍ.QL~ a partir de la 
fecha dt" su firma, y podrá tl::?.ne por tcrr.":.::iado por cualquiera de las partes, 
CC"n Hntclación a su "en::imicnto, mediarte n ... -:~o cscrito o Ja contraparte 
n::-itificada con treinta días de anti.;ií'~ció:>, en t::?I ca!.o amha$ panes tom:irán 
t:i.s medidas necesarias par:! c,,;:ar perjuicios, tanto ellas, como a terceros. 

DEC11'.1.A. Las panes. convienen en que el prcscnle in'>trumento es producto de la 
buena fe, por Jo que tod;i i:itcrprewción que dC"Íi ... e del mi!.mo respecto a 
su operación, form.:lli~ción y cur:'~pl:micnto ser.'; rc~uclta ~or una comisión 
ÍnlCf:lada por rcprcscntanlC!> de Cada Uli.3 de c1J.1S, 4ucd.1ndO fa~uJtado:; para 
rcsolYer J;is difcrenci:is. que pudieran p:-t.•_<.t.·nt~nsc, y rcsoherlas de común 
OJcuerUo. En caso contrario t.t.• nr.,rn~,rar;i un tirhiuo cuy<Js re5olucioncs serán 
inapchibles. 

DECíMO 
PRIMER./\: E! rrcscntc con ... enin rxJrá ser m.:Jd~f1.:.:?:.!:Y o &:!d1:1~rnado por ... oluntnll de la.\ 

p3rtC!., 1~1s mo<liíi::..lcinnc.·::- o nd1cior.c~ <.it·!~t:arún ;? los ~!p1atarios a partir de 
la fe~ha de su firma. 
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l..cfdc, c.¡uc fue el rre:i:;cntc instrumcnt~1 y entcrud;1s. la-. p;-ir&c:. de ,;u cnntcnk.ln y nlcuncc!'>, 
In firn1:1n por d:.ip1ic.allo en Ja ciudmJ de t-1éxicn, Di~t:-1:n Fc<lcrul, a los ~~d~t!'i..c:J~I 
mes c!c nnvic_::nbr.c_ de mil no ... ccicn10=- n~x_.c_n"~f!_Y ~~;~--

roR LA l!SI'\"Et?SJDAD r .. ·.r.c1NAL 
At..:ro: .. ·o:-..1A rn: r.ti::xrco 

ro~ EL CO:-ISEJO NACIONAL 
IJl:: !_<\ l"llBLICIDAD 

"" A 

/~ .. ~ 
Prrsidentc-

Sr. Ste"'c Dabn1'"'SJ..')'· 
Prcsidcncc de Ja A.'fAP 
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ANEXO 2 

CONVENIO ENEP ACATLAN CON: 

EL UNIVERSAL 

COMPAr'.llA EDITORIAL ADELANTE EN LA NOTICIA 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA PUBLICIDAD 

VIDEO OMEGA 



CONVENIO GENERAi. DE COl.AllORACION QUE CELEHRAN, POR UNA 
l'AUTE, l.A UNIVEH.SlI>AD NACIONAL AUTONOi\tA UE l\.tEXJCO, EN LO 
SUCESIVO JA "llNAM", REPRESENTADA POR su RECron., DR. JOSE 
SAnlJKllAN KEllMEZ, CON LA ASISTENCIA DEL ING. LEONARDO 
ltAMIREZ l'OMAR, l>IREL'TOR GENERAL DE INFORMACION l>E LA 
l\llS?\tA, Y POR IA OTRA PARTE, "EL UNfVERSAL", EN 1..0 SUCESIVO 
"EL l'ERIOIHCO", llEl'RES~:NTADO POR SU PRESIDENTE Y DIRECTOR 
GENERAL, I.IC. J11,\N FRANCISCO EALY OR'J,Z, CON LA ASISTENCIA 
DEL SEÑOR LUIS SEVJl.l...,\.NO UGt11rrr, VICEPRESll>ENTE llEI.. 
CONSF.JO EDlTOiUAL DE .. EL UNIVERSAL"', AL TENOH. OF. l...,'\S 
SIGUIENTES lJECl.ARAClONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

l. DECLARA LA "UNAM" 

1.1 Ouc de conformidad con el nrtículo lo. üc su Ley Orgf'tnicn, publicn<ln en 
el Diario Ofi::'i:..11 del 6 de enero de 1945, es un organisn10 dcsccntrali7 .. ado 
del Estado, dotado de plena capacidad jurídica y 4uc tiene entre sus fines 
in1partir cducacitln sup<..·rior y rca1i7..nr investigo.dones principó1.llllcntc acerca 
de las C<-HHli1.:io11t:!, y pll1lilc1nw• 11acionaks, así cnmn cxtcnt1cr con la nrnyor 
mnplitud po..,ihk lns l..,cm.:fieio~ úc la cultura. 

l.2 Que..· dC' cr•11f·1rrnidnc..l cc..~11 los arth:ulns lln. de 1:1 L<--•y ()t~:í11ka y '.:\O tlc..•l 
Estatuto C"1cne1:-I, ~.u 1cprcscn1a<:ill11 coricspnndc..~ oririnnhnc..•ntc al Rcc..·tor, 
quh"n di.,f1 u1:1 de p!t•1i;1 c..·apaddad y pcrsnnalid:al jurklicas para suscril"'ir 
c(invc11i11~>. 

l.J C)uc r·ir:1 h•:-. •.·ft·t·tos de cjcnu:i(in dd presente convenio scflaln cnn10 
tlc..·pcnc...kn1.:ia 1~j ... ·c11111ra a la Dirc1.·rh'm Cic..·ncral de lnft1r11wción, n1is1nn que 
1.·uc..•11ta cPn la iní1;n:st111c111rn ncL·csaria parn (._•lln. 

l.·1- (_)ut· 1ic_•11c !'.u 1.h•111u.:ilin lt.·1:al c11 el lOo. pi.:;.o c..lc 1n 1.'orrc t.k l~cctoría. Ciudad 
ll11ivcr:;ita1i:~. D~·1t-.1:n<.:i(in Cnyoac...:ful, 04510 ?\1.éxico, 1). F. 



11. DECLARA EL 001'ER!OD!CO"' 

11.1 Que es una Sociec.Jnd Anónima e.Je Otpital Varinhtc. constituida h.-gnlmente 
como se desprende de la escritura número 49. pasat..ln nntc In fe del Notnrio 
Público número 36, del Distrito Federal, Lic. José l\1oralcs f\.1cdinn, con 
número 2, foja~ 1, vnl. 52, Jibru tercero, en el Registro Público del Comercio, 
en el Distrito Federal, y que entre sus ohjctivus se encuentra el üc editar 
pcrióc.licos, pubfü.:¡1ciuncs, trnhnjos y todo lo que st•a conexo nfín n ese rnmo. 

II.2 Que <.le conformidud con Ja escritura 11l1111cro 25969 nntc el Not::irio Público 
número 126, Lic. Francis1:0 Soll,r7.ano Déja¡- Jr., de fecha 16 de enero de 
1975, el Lic. Juan Froncisco Enly Ortíz. Presidente y Director General de 
El Periódico, tiene facultades para rcprcscntnr a este organismo y realizar 
convenios üe colaboración en el á111l>ito de su competencia. 

11.3 Que tiene su domicilio legal en. Iturhidc nUm. 7, ?-.-1éxico, D. F. 

DECLARAN AMOAS PARTES 

l. Que los beneficios üerivados tlc este Convenio Gencrnl, clcbcrún n1canzar 
a Coordinucioncs, lnstitutu~. Centros de lnvcstigncit'.'111, Facultades y Escuelas 
t.lc la ''UNAl\1", a través de convenios c.c;pcdficos, en Jos que se prccisnró 
en fnnn;i dctnlladn Jos objetivos, nk.tnccs y condiciones en lo que cada 
parte corrc,.ponda y q1H .. ~ nquí ~llln se..• dcfint• de ni:1ncra !!lohal. 

·2. Que a 11·avt!s de este insl111n10:::-nto se cu111pn,n1ctcn cxpres01n1cn1c a estrechar 
rC"lacinncs cu los campPs lJll~ hcne!kil"n, tanto al "l'FHIOl.">lCO'' corno u 
In ''UN1\.!\t", de :u.:ucnlo l"Oll J:i ímlPh- tll• la :ictividad de cada uno. ¡\ snbcr: 
en lo relativo a la infornrn.cil'10, la invc!'tig<tci(H1, Ja fo111iach-.11 de recursos 
humanos y la tlivulgaC"iún t.lc la ciencia y la tt·cmJlogfo. 

3. Que se reconocen 11H1tu;1111cntC' su pt>r!;{•nalitlac..I con la que c1stcntn y cuyo 
acuerdo se trnUuci: en las siguh·nti:~: 
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C L A U S U L A S 

l'Rlr--.1EH.A. El objctu del presente convenio es la co1abornci6n entre las partes pnrn 
la realización de las siguient~s nccioncs: 

POI~ PARTE DE LA "UNAM" 

a) En la 1ncUitln de sus posibilidndcs y en los términos de los convenios 
específicos, pCJncr n disposición del "PERIODICO'' los siste1nas Oc 
infornrn.cibn y consuhn que tiene en funcionu1nicnt(1 y orientarlo pnra el 
mnncjo mJL.~cundo de los mi!'mos. 

h) A sulidtud ücl Director del "PERIODICO" instrumentar cunas de 
cnpncitnción, scminarins de nctuuliz..'lción, n1csus redondas, confcrencius, etc., 
c1...,nfl.irmc a sus posibilidades .Y ncordc a las neccsiJndes del personal 
ndministrativo, técnico y de informnci6n del mismo. 

e) Vincular a investigadores y cspcci~11istus en Ja mntcrin al "PERIODICO" 
parn <.¡uc Cl.,n sus opiniones y punlos de vista. contribuynn a enriquecer la 
latior periodística. 

POR PARTE DEL "l'ERIODICO" 

a) Prnpnrcinnnr a la "UN,.\1\1" un espacio en la publicnción dbrin del 
"PERtOD1CO" para fines ltc divulg.nciún dcntffica7 en las fecha!; que al 
efecto llcga~C"ll a prcds:usi:. para ser enlace entre la propia "UNl\.M" y la 
Socicd:-td. 

En t.•1 referid~' e~pad11 !>L" dar(1n n Cl""'llt1c-t:r invcsti¡!acinncs t¡uc ~e c.~ncucntrcn 
1,.·11 pnH_.t .. so y q11c la l)irt.•i:d1'in General de 1nfnrn1aci611. por su intportancin 
t·on!.idt•ra qot• 111~rcz1.·~u1 la ;Hc1u·i{1n de la prensa escrita. /\dcmfü; podroí 
infunn:11:~1..· to rL"1ativn a pul->Jit·Hcil1n tle. libros o tJoc11111cntos. rcali7.nci6n y 
1csu1t:llh1s de asnntt.1s acnúl·111in1o;, así corno de ¡1untns de vista de los 
univcrsilari"s sn1n<" el acnnlcl.'.cr nacional. 
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RECTOf-llA 

h) Proporcionar acceso n In "UNr\J\.1" n sus hnncos e.Je e.Jatos. 

e) l.. .. a posibilidad c.Je que un número c.Jc estudiantes cuyns carrcrus profesionales 
incidan en Ja labor periodística, realicen prúcticus csco1ures en las 
instalaciones del "PERIODICO". 

SEGUNDA. Las acciones antes mencionadas ser realizarán de conformidad con los 
proyectos espccffh.:os que acuerden ambas partes, de tnl forma que no interfiera con 
los trabujos nonna!cs e.Je las partes. 

TERCERA. L."ls partes convienen en que In designación del personal que cada una 
aporte para Ja realización del presente convenio, se entenderá relacionado 
cxcJusivnrnente con aquella que lo empicó, por lo que cada una usumirá. fntegramcntc 
su responsnbilidad por este concepto y en ningún caso podrán ser considerados 
patrones sustilutos. 

CUARTA.. Todos Jos aspectos relativos a Ja propicdm.J industrial e intelectual que 
resuJtcn del cumplimiento del objclo del presente convenio. se regularán en Jos 
convenios específicos que al ("ÍCCIO se suscriban. 

QUINTA. l. ... ns partes no scr{in rcspl.lnsablcs por cualquier rclra:m en el cumplimiento 
de sus obligaciones conforn1e a este convenio, dt.•hiUo u caso fortuito o causa de fucr?...a 
rnayor fuera dt•I control rnzonnhlc de las 1nismas: sin cmhar~o. Ins nctivi<.Jadcs cJclcnidns 
se rcanudar:"1n i11111ctliat;ln1cn1c dcspút·s de que la~ cnu,..as de fuerza mnyor sean 
n:sucltas. 

SEX"l~"'· 1\ efecto tic vigilur el cumrlimicnto de In pactnUl1. a.,.f como para In 
realización del nhjt.•tn Ucl prcst~ntt• n111vcnin y lothi lo relativo a su inh:rprctacilln, las 
pnrtcs Ucsig11arf111 una co111isil_'1n l1ip:1rtita paritaria, rnismn que rcs<.1lvcrfi las controvcrsins 
que pudic1·an surgir con motivo tic tul cun1plimicnto. 
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q l:CTOr:t IA. 

SE:'Tll\11\. La vigencia tic este cun,..·cnio se establece por un año, n partir de lu finnn 
del 111is1110 y l:\s pa1 les cnnvc11Ur:111 la pr(nrogn, si us[ In dcsenran, dchicndo sulicitnrsc 
cc..111 treinta días Lle! a11tici¡,aci(m. 

J\$irnisnH>, poürú ser n.•visaUo, ampliado, mollificado o darse por termhmdu 
:11t1idpaLlntt1cntc, dando nviso a lu contraparte con un n1ínin10 de ciento ochenta días 
t.le anticipación. 

LckSo c..¡uc fue el presente documento, las partes debidn1nente cnternüits del :ilconcc 
lcgn l de ltH.las y cm.Ja una r.Je sus ch'.iusulas, lo firman en In ciudad lit: f\.1éxico, el 
veinticinco de abril de mi1 novecientos noventa. 

l'OR LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA l>E MEXICO 

~tlyf 1r1••. lA.!nnnnJo tiunfrcz P111nar 
J)j·,:cctqr c-;clll:. ll 1dc lnf11rttmC'ión 

POR EL UNIVERSAL 

/,gV ~-
(:/fp /,,..~I"_ ~ 

c. )uno Fn1nc:;lsct~ 
sitlcntc _;:. •• nlrec.,!.9....-'Gcncrnl 

~~ Sr. sis Sc,,·il1uno \J~m.•tt 
Vi ·presidente del Cnnsc.-jn Editorlnl 
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CONVt:NJO Dt; CUOPt:D/\CION /\Ci\Dt;MJCi\ out: ,<.t: ct:J.t:i'I..\\ t:NTPI: t:J. .u:n:A [)f. 
t"ORM/\CION Y PR/\CTIC/\ PROt't:c<,ION/\L i't:L PD<~C::R,\M/\ J)J·: Pt:l..'IODl&MO Y 
COMUNICi\CIC>N CC'>Lt:CJ'IV/\ 1 >t: J,,\ t:.SC:Ut;J,/\ NACION.\I, Dt; t:.S'J'UDI06 PROrt:C\\JONALF.S 
ACATJ,/\N Rl:PRl:6t:NT/\I )/\ 1-'0D t:L LIC. ALt:JAtmDO IWl..>J' ODOZCO Y L/\ COMPAÑIA 
PJ:RIODl6TIC.\ ADt:f,ANTF. t:N f,,\ N011CIA c\\A Dt: C.V .• 1..~u 'l .. >t~st:N'J',\I "' J:N t;8n: ,\L"l'O l"X .. )R 
t:L C. Jc>6t: C.:>T.\i..'Dll.I. t"C'RTLINY. 

n. 1 NTt:DCi\MJ'il ") ,\C1\I >t:MJCO t:N'J'Dt: t:J. ,\p1·:11 J ">J: t'< .. 'l:'M.V .. ,, ")N y í'D,\C -J'IL'A ~ 'l..'un;s10N/\L 
1 't:L PRCX..:Q,\Mi\ J>t: Pt:RI< 'l'h<.MO Y C<:'Mi!Nl<."",\< .. 'I< >N CL'i.l:L""TJV,\ Y J,,\ < .. 'OMP1\NJ,\ 
PJ:DJ<_>J>J,'\TIC,\ ,\l 't:J.ANTt: t:N L.\ NC.>TICI/\ ,<_._.\_ 1·,1; L'.V. 1:.\1<.:1: 1 ('.'- <".ICllJt:NTt:6 
L-t..~M~."iCl("MJtSl_ \._-.;.,_ 

l. l.\ UJi\IP.\~I.\ EDl'l"OICl.\I. ,\UH. \:\"TE I~:\" l.\ 
.7--, 2 :\'Ol'IU\ S-·\. UE C\'.: 

( / ). Pr.. .. "'~-x.,rci0n:11..._1 al At:>Lt\ 1 )[ t\ . .::""t.::.lt•1,\CIL'N Y Di....\V'TI,_ .. \ ~ ·l_'~ )1·1_:..·~ii..._1 ~.\I.. u11~1 f+1rn1 •.c111nrml en 
/ Xi 1..¡11c: "'-- F'1il1lk·ar:.·1n flc."lª"' F'Cri..._......_¡¡..,¡j,·;i..; f'<.1r..1 la d1lli"'i'-~fl ,!(- !:1~ ·,._·11vi._i•1,fc .. ·· ~-r .... '¡•i:i ... de In 

/ i11 ... titudó11 u..;i .._·01110 :111.iculc-...; c11 do11 .. J(_- _..;e_~ h:1¿~a :111··11¡..,¡., .L- ! .... ·.., L-11,_:_·rricr.c ... t ,..._ liti.._ ...__ ... .., nc1.:-k•11:1lci.;. 

:! p..._-,,..:,jbilil11n·1 o..1uc u11 númcp_:• d:- r·•;lth.lbntc .... d<"-.- J:1 li ... -,·11c1·1L11r:1 dr: ~"".--ri .. ,.._fi.;11h.., y...._ -,.•111u11i...-aci .... -1n 
l.:::\""'lcclin.1. rculi...:c11 !>IJ ... rmclica~ Fl'l""fr:.•.ll""'fl:ilr ... Cll b-> in ... t:1l.i..::i .... 'fl<.:....:. ,:!el ! X"'l 1.._\,_ij..::• . 

.... - ... ~~- '\ ¡\..:,i~11tir11 n lcu.:. rn:~ .... t:1cf,_....,,-c ... de r'r:·1c1~-:'1 pn._-../~.-.a...i· .... "'11<d L1l..,, ... r,_-.,, n .. -bci.:>r1.1duo..; 0 ..... 11 c.·I t-.cric1o.::Ji..:.1110. 

'f __ _-);;,-~f~~;tl .. ~~.~'il:,:_'._ .. '.~,~.:,.~~111,1:1-~:l:,r~._'_'.,:~-l~ .... ~1~:~ ~~;i,u:~·;~~~1~~.~:~'.~,~~~ ... ,;~~~~~~~;~~~ ·; •: . .:. (:rk·..._:111~-11-:L1c. í:1..:, : 1 k-.. ... p1~ 1d i..:: 111 1c.~. 
_ , lt' ,f~- ln1!•d¡,., F'"tr;1 que ,_·ri «·! "C- in•:.·1lr·r1 1 · •. fiilw .. -...:. ¡-.ra.·U,·:111tc ... 

'!/~ .. 1 ~ ~:1 .. :111 ~-~~I ~ ... ~;:~:~:11,i_:~~~~ .. et·.'.~~~~--·;¡:~~~~!.~!~-~ t .. ','.~~~'/.';/:'r; :r~i\1. !~'.: _t _ '.-~:[ ·,'/_~-.'.¡1¡;~ ::r; ~'.~~7,i1 .~r;~:~· .. ~~'.,.',·2~:¡'~~:~::.~\~~:;:11~1;:,': 
'b ... l~_,,·)i:.1.; · .. '11 -.¡u:· ,..., l~.·y.._\ .1 t. :d "-' h ¡··: i ·!1_'"1 f '1 'f· -.:_,,, 1 

- !"!:HI WI .. -1 iid···rrw· ,¡ - ·1.!1'.1 .. i-1.! ··- ~l···.li•t l l 1: ·.:.•, \ ~ r: r· ·,¡_~:-1-.( ']• ''J y Pl:.l.\(-1"11 .. ".\ 

i '!. '' ' 1 1. ··" .. . ,,: \1. , pi • f ·1. - .. ·ni·· ·! ·1 1l:'l:'1 ' .¡ ', ·1 ! 1·:1 ! ~1• ; • • \1 

!l. U .. \ICE\ BI~ l'OICH\4:10:\ Y 1•1C\CTIC:\ PIWl·TSIO,\I. OE 
PEICIOUIS.\IO Y C:0,11'9C: \UO., C:Ol.l·:C:TI\<\: 
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pht1K.',"' y ¡::ir ... "',snu1111"' dr c .... l11<.li....--.. en el nivel de liccndnlurn. 

b r "n:."'lllk)\'Cl"Ú y llcvaF·I u (";1llC' h1 dili1~i<:.n de c11ll11n.1 c11lsc .... u ... micmbl"'C).a; y In .~icdad Cll scncrul. 

7. Camolizarú u lu CC)~U '.\ÑI.\ Pt:DIOI lkV.TICi\ i\Dt:l,i\NTt: t:N LA NOl'IClt\ &A Dt: C.V .• Hlurnno-; 
r•:w .. 1 rcnliz:ir 1:1 fllliclh.::1 f'í.__...,¡~· .... ki1111l. !..__...,.:.. ulumnor.; cur,...t11ü11 entre el 6o. y 9o. <f>CIHCAl.J"C...-:.. 

S. ,\,-L,rd"ro·, e·,'" la C( lMP,\ÑI.\ PIX:'lc-il JISl'IC.\ ¡\[ 't:Li\N'll: ¡·;N L.\ NOl'IClt\ &A De C.V.. el Ucrnpo 
d<....: dur•Kit.>11 , k- la p1<J._-n..:a pn_...,f{__· . ...,¡L..,1nl. . 

~ ..... cxi•.li1~·1 el ..... .._,m~...,,-,..,mi...._..., de 1cml111cr..1 ... ::i011 cconómic:n pc-r In prc¿.;lnción de lu pnlclicu 
f ,, .. _..,C • .... ¡,_..,11:11y..:-11'.1!.1ui·.·r :i. ·11cr.__i.._.., 1~11 w.... ' ' <1l .... 1uc "'C c:."'l11blczn1 cr1t1-c lo~ pa1tc • .;. dcbcru ~r f::>o.i.;lcrio1· 
11 l 1 .__.,_ .. 11 ..... ·Ju .. ¡.._:..n '-k· h f.."""t:"1.....-IJ .. ::a f ... r._...fr· .... i,:•1nl. 

1 .. 1·: <'<.. lNl\.~'k':·lll '.\!) Ce 'N l.<..'·" l 'llNTc_ >S ,\NTI:DIC'l'l:.S. ,'-',¡; t'IRM,\ t:C.l\'rt: CONvt:Nio LX 
1_·1 'll_'l"U:".\l -11....·1\; .V:-':\! 'lllK ... ,\. r~ :\t.._',\TL\~. [5.Ti\l ~l f"t: Mt:XJCCJ. 1\ 1.()$ '27 DIA~ l-..1:1. t·U:C~ l"t: 
l_'-...~f"l lf)RI~ !""I: i q.:,r;, 

l'OK El. .\HEA VE 1:0ll.\IACJO,"t Y l"IL\CTICA PH.01-E..'IJO;'lri:\L DEL t•H.OGlt.\.'UA DE PEHIOIJJS:\10 \" CO
MVNIGACION COl.ECTIV.A . 

./ 

~ 
l.IC. Al.E.J.\Nl>HO U\'IUl onnzco 

.JEFE IJEL 1•1uH;H..\:\t.\ IJE 

J•EJUOIJIS~10 Y C.::O:tll~NIC.\C.ION 

(:CJl,EC"J'J\'A 

l.IC. DA..~IEl.. ~\IE:'\"UO.,.A E ... CiTltAUA 

IU~PO:'litSAUl.E VE FOIOIACIO:\" \º 
l'IL\CTICA l'HOl'ESIONAI. 

l'flH L\ CO~tP.\:\;I.\ l'EU.IOl>JS"rlCA .\IJEJ_\~"TE E;'li 1-\ :'li'OTICI.\ S •• \. OE C.\'. 

C. .JO!'J.E OT.\IUUU. FOUIT~"\' 

l"ICl:..-.;Jf>ENTE 

' __.,/· 
, ,._./ 

PJUlF. J(JEL Glt.\.""iAOOS GUThmltEZ 

OIHECTOll 



v."JVl:R'oD.AD N,,qo."".A.L 
l\V"f>,"º"IA JJ[ 

,\.\noc:,o 
cor1vnuo OE COLAOORACION QUE CELEBRAN, POR UtJA P/\RTE LA UUI\'ERSIDAO NACJO-
tJ/\L /\UíO!WMA OE MEXICO, REPRESENT/\OA POR SU SC:CUETAfHO GEIH:Rl\L DR. FR/\NCIS
CO 01\RrlES fJE CASl"RO, COll LA /\SJSTENCJ/\ DEL MlRO. UJ l. \'ICTOR J. P/\LFNCJA
f;UMEZ, DlRECTOR DE L/\ ENEP ACATLJ\tl, A QUJUJf:.S Ftl '-º sucrs1vo SF LES OENOMI
N/\RA "UtlAM" Y POH LA OTRA, LA /\SOCf/\CJOrl tlN~IOW\l DE LA PUOLJl':IOAO, A.C.,-
RU'H'ESE,,T/\00 POR. EL SR. fRAUC IOL 1 VAZQUEZ R. f'RF~I DEUTE'. CON L/\ /\SISTENCIA
DEL VICEf'Rf:SlOENTE /IERIBERTO MATCH, AL QUE Ell LO StlC[SIVO SE LE DUIDMINARA
''/\SOC IACION", OE CONFORMIO/\D COtJ LAS (i SrtlUir:::nEs OECU'.'7:,"ICIONES y CLAUSULAS: 

PRIMERA 

1.1. 

1.2 

1.3 

1.·l 

1,5 

o E e L A R A e l o N E s 
DECLARA LA Ut/AM: 

Que es una corporación pfJbJ icü, onJ~nJ•;mo dC'scentr.1Jf7ado del 
Estüdo, dot.1do de pl~na c.1p•:!<: 1dar.1 Jr1rf Hca 1 de confo1·mfdad -
con su Ley Org~nJca dPI 6 cf•? 1..>n~ro d~ 1945. ~u~ tien~ entre -
sus finos imp~rtir erluccicJón ~up~rior y r0~liznr ir1vestfga--
cioncs, principalmente cici:orca rle Jas condicionr?s y problernas
naclonales y t~:o:tend'?r con Ja m.Jyor .Jmr>J ituiJ posible, lo!: bene 
fJcfos de la cultur<'!. -

Que de conforrnid.id con los Artf<.rdos 9Q de su Ley Org.5nfca -
que lcl rige y 30~ del [st~1tuto G·1neral, al f\'Pctnr ·~s su repre 
sent<lnte legal. P.ncontr:incL:Js•"! r,1cul t.1do p.ir.i d~leciar dicha r~ 
prescnt.1r: (ñn. 

Que por .1cuerdo í".'<.pr1_•5n dP.I r;,.,, •.rir Ooctor .Jr>~é ~ .. 1ru~·./1jn Y..er-
mez, el no._·t.c•1· Fr;incisco n<Jrn . ..>s de> C,Jr;tro, c;,.c,·0t,Jt-io G'=.'ne--
ral de Ja LJ,"J/l..M, se> ... nc111•nfr,1 •"'''l•!.=ic.•nll"' r1.-.,;: t·f'' f"l1';::! ~U'..;
cribir el 1~,-.~ .. -,,.,:(• 1-_,11v+'11to. 

Que J,1 ENEr '"c~tJ.~n f""o!S riri.:i d1..> J 1s r',•11· ... ~1d,.nr:i<is 1_·r11'c.'Jtiv-1s, 
r¡uc forma pa1·te tllt•:>~r,1nt•""' i!n J .1 ¡¡¡j 5rr1J y -:.r1 ni r••• 1 or PS el 
Mtro. en !. Vfr:t('I" ü. ra/r_,,,1·1,1 G·'•n·~z. 

Q1Jc li! cjor:w:i(•n •1ül pr-,....~r-ntt., Con'.r.-nio P•'lr ri.11·tr.> rln la l/UAM,
cst.Jrá a {:ur·go dtC' la i:llr:P J,c,1tlrln, por lo q1J!'.' los t:or<1pr1.1mfsos 
CL1ntra fdos .J nnn,/n·e dn l .i !•11/\M en PI pn~~011tc~ Convenio 5er.ln
cumpl idos por la r1..>fe1 id1 1:t11.f' t.c.1tl:'111. ~~} 

?~,,g 1.G Que tfen~ su r11•mJcilio li:-~_].11 ron 01 9° pi!:.o rln J,1 Torn~ de ReE_ 
torf,1. Ciudc1rl U11ive,-sit,1ri.1, Dcle'.)aclf1n Coyo.1r:~n. M6>:.ico 
04510 Distrito fed1:>r<1I. t:;•r.OGftlUJ.1 

~ 
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DECLARA LA "ASOClACJON" 

Que ·es una Asociación Civi 1. funrlada conforme a la E::; 
ct-jtura Pí1blica tlo. 19~JSO de fecha 22 de -
Dic. 11__-150 otony1dadííte-·1-a·1ca;_;rr1otar10 P(1blico~3"4 
!JjfJ:_~-;_f-__ -~:_:;_~UAl'J J ._~OB..f!._t::__!".t;.1=_!3_B.Do..O"------

Que de conformidad con sus P5latutos est<i intcgr.Jda por prof'e 
sion~lc~ d1?l mrdio de la comunic~ci6n. en todas sus ~reas y = 

.tiene ~11tr~ sus fines, p1·o~ovcr· la surereci6n pr·ofesional y -
tl:!cntca d1) sus afiliados y del medio en general y trabajar -
poi· úl 1•~c)nocimic11to y digniflcación de la profesión publi-
c i t .1.-i a. 

C L A U S U L A S 

DEL OIJJETO 

Las partqs cunvicr1cn en QIJC el objeto del presente Convenio -
es aprovcctnr. la infracsli-uctlJT',1 y experiencia de ambas par
tes. a fin de canali;oar csfw~rzos hacia la superación de los
alumr10s y ¡irof•)!:Or~s de 1--1 UlEP /\<::all~n y de 10s profesiona-
les del m.1~!io de l.J co·nunic,1ci6n a tr.Jvi'>s L:c los progr.Jmas 
de lr-at>,1JL1 que sf' elab1Jrc-11 di:- ,1.::-uordo con lñs ohligllciones e_!. 
tabl0cid~s en este Conv0r1in. 

nE LOS 1 J··· -:.-.·,·~1~S DE TRr.nr .. Jo 

rt t"llfll1Hi 1 ""' ·"::- ¡··· •Jl«"!111,1s ,~, ... lr1h,1jo qun ~·,r~ .~-:::t.d1'1i:zr:<ln partl-
1.1 o.A·t, 11. 1.',n ,1,.¡ 1;ihj1.'tO ,•1,-.,.,_ inn.~do, dt:'lu!r-5.n pruc1u·ar el bcnc
ficto d·1 ,-,,.,•,~~~ r.JrlPS. 

C.-'ld,1 J'l-'.'']1·,,,:11 rfo t1·"'b,1jo du~1•1-t1 in<..·lutr ~11 nhi1~to; tareas a -
l!•.Jsa1Tnl l.1r; calendar10; CLl",1.o-;; rr:osrons.:tt)l•""?s; vi1_1cnr::ia y ju
risdirc1611. 

!.os 1H·ngr;.·n.1s rle tr;1b.1jo •¡u•~ 5p,1n ñp1-ob,1drJs por .:tmbas partes, 
$• .. r:in cl0.,.,1,1-Js .1 J;, cat.1.~i:_¡urf,1 (11)' /\,:uo~n1os Es¡H:>ctficos de Co-
ldl1or~1ci•"l11 y consldcr-~1dns como parte lnte'Jr.-sntr:o del prescntc
Convenio. 
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TERCERA DE LAS 0BLIGAC!ON8S' DE /\.MOAS PARTES 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3. ') 

\ flft lB~CAftO Cl!i[tl.l 

~ 

Ambas partes est.udlar~n la conveniencia, Interés común y f'or
mas concretas de colaborar en: 

Organizar conjuntamente difercnt.es eventos como conferencias, 
seminar.tos, mesas redondas, congresos, jornadas académicas.
concursos de crcatlvldad, fotograf{as y otros, partictpación
dc alumnos destacados on eventos oficiales de "la asociaci6n 11 

bolsa de trabajo universitaria, exposiciones, cursos, talle-
res, pr·~cticas, visitas técnicas a empresas relacionadas can
ta comunicaci6n y servicio soci.:Jl en beneficio de la sociedad 
en gener-a 1. 

Promover y ! levar a cabo invC"stigaciones conjuntas de .:Jpl lca
bl 1 idad social. 

Promover y llevar a cabo la superación académica y profesio-
nal de sus miombros. 

El intercambio de publicaciones 

El intercambio de b~cas en los cursos do actualización que O]: 
gantce alguna de las partes. 

Intercambiar opinjones ncnd~rnicas y asesortas proresionales -
en la rcvisi6nJy forr.tu1aci6n de plan~s y pr"ogramas de estudio 
en Jos niveles de ltconciolur"a, Pspeci~l l7tlci6n, mnestrfa e -
inclusive en un f11t11ro nl dr11 .. ·torarl0. 

Facilitar el 11~.o de ftlo; in.-t.1Jacio1.r:>.-; ¡·.11,1 !."l realizac:ión de
los actos ofiCii11Cs r-PL1tivos il) Con·.1·nio. 

Facilitar el uso cJe las iri~t.1litcloní!s y Pq11ipos úe cómputo pi! 
r.1 el d0s.1rrollo c1n los pro~¡r-:unas de;> triih1jo esr1nctf-i·cos. de-:" 
ar.urnlo con las poslbllitJ,1·.h~s y dis1'onlldlir1.1des de las par-
t.es. 

r1·on1over y llcv.ir a caho Ja difusifm Uc Ll cull11r.J ontrc sus
ml0mbros y la sociecfad en ucncral. 
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'L(1 utlAM'. se compromr:te ~ d~sig.nar a un estudiante que esté: 
c11rsando la Licenciatura en Oisefio Gr~fico, que funja como -
rc>presentante ante 'La t\Sric i c'\C i 6n • y se i ntcgre en lo que se
denom i nc1 r~ Soci.:-d.1d de l\l1:¡;1nos de 1.i /\sociación Uacional de la 
rubl fcirlad .. 

11 ta Uf!/\M" otorgar.'i 1<1S ÍdCi l id<JdCS llí?Cí?S<triilS para que 'ta /\SO 
elación' a su vez olor']uc una bP.ca anual, para ln carrera de-
Olseílo Grdfico a ali:.¡uno d<:' los alumnos que se encuentren de-
tJicl.JmL•nte inscritos Q'tl la carrera, o que l1ay.in aprobado el -
cx.'im<?n rl~ .Jdmisi6n c.:u1·rcspo11dicnte. 

DE U\S LIMJT,'\CTOtlrS Y i:o:.105 

El lfmit~ 1.J.: "'"'te ir1l•:r,:>1n,tiio y apoyos m(Jtos $Cr.'.i norrnado pcr 
la ca11~cid~rl ~<:atl~:nica, ~~onlmica y adm1nlst1·ativa de ~rnbas -
partes. 

Los costos de los üpoyns sr?rdn sujPto de acuerdo c>n'lrc las -
p.,rtcs. 

F.n c,;,s0 de rC">rpi·~rir la ¡•'1rti<:ip•,ci6n d<? otra institución, --
que af>orte recursos r~r·a C">l d1•sarrollo d•! ~laGn programa es-
~·ectfico, las pa1-tec; 1~0 "s'-0 C.:•nvnnin !.=!s sc~leccioni!.rAn y os
'lnb1Gcnrém el proc•::dinin:1to p,1ra snl ic1t<tr dicll.:i participa--
c16n. 

IJ?S pJr~.-.s C• 11·01• •11·n iJ!J'! l·J d+!Sl~11c1ci(:•1 <1•·1 1·•:1·<;n11nl que e·,. 
d'-1 1m,1 ;q-..,:-rtC' p.1ra 1.1 1~j•!<:"'l<:i(•n úel r·1·.-• ..-,!11tc Convenio, se i:n
t0nd1~r<'i r.:xcl11s!v,1111ont·~ rPJar::ionado <:•)n la p~r·tc que lo crnpJP,J, 
sin qui:? de ello d•~r-ive 1.1 ,"'dq11isicitm de tipo de derechos ni
obl i9.1r::ion..-.s p.11·a la of.r.1. fn ni11gGn c,150 pot1r5 considcr5rsc
l0 nuit.11 ¡•1c·ntc ¡•<1Lr6n s11stitt1to. 

DE Ll\S t~•lOIFJCl\CIC 1 tH:S Y fDJCJOllES 

El prc~f:>nte Convenio pudr[i sf?r modiflcaco o c.Jrlicionildo de --
.1<:ttP1·do y por ('Scr·ito f,>11tre las partes. a solicitud de alguna 
do t.."'11.is, por conv0n1r .ist·rl los prQpósitos rle int.errclaciOn
dPI mismo Co11v~nio. 
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•DE LA REPRESENTACJDN INSTITUCIOllAL 

Para todÓ 1·a:·~clactonado con el presente Convenlo, las -----
partes designan a tos siguientes funcionarios y. en el lfutu
rO a quione~···~os sustituyan en sus funciones: 

·Como repr7:~ ... ~~15~~·tes f"ungl r~n : 

Por 'La UNAM' .. 'el Jef'e del Programa de Diseño Gr.1flco. 
·. ENEP Acatlán~· D. I. Jos6 Manuel Lira Ramos 

Por la 'A;~~i .. ~c16n' el Vicepresidente de la Asociación 
naJ de la Publicidad, Sr .. Jteriberto Mcltch G. 

Cc.mo r 1spohsablcs oper,1t i vos: . . 

de Ja -

Nacio-

ror 'la Urll\M' al S~crctario Técnico del Programa de Diseno 
Gráfico, de Ja ErlEP AcatJ.1n, D.G. Jo56 Luis Caballero FacJo. 

Por 'La AsoclacJOn' lcl Vocal de Relaciones POblicas de Ja 
AsociaCl6n llacionul de la Publicidad, Sra. Silvia S.1nchez de
Gal Iart. 

Para erecto de la instrumcntacf6n. d~sarroJJo y evaluación -
del presente Convenio se constituir~ una comisión bipartita.

. integrada por Jos representantes Institucionales y Jos respon 
sabJes oporutivos de ,:mb,1s prlrtes. La Ccmfsi6n deber~ seslo"= 
nar cu~ndo menos una vez CJda ~fio. 

DE LA \' J r;EUC r i\ 

El proscntc Convenio 0ntrJr~ Pn vigor ~ partir de la fecha de 
su firma. con 1m,1 dur.1ci6n de dos .11los, J,J cual podr."i prolon
gdrse t:icttamr::!ntn rior rcriódos ig1J<I)Ps, a menos que una de.:._ 
las p<lrtcs comunir¡•.Je a la otr.1, por ~scrito y con dos meses -
de anticipación, l.J fC>Chll cm la c•JJ) dnse,1 darlo por ti?rmJna
do. 

Asfmf smo, el preosente Convenio sor~ ratificado por ambas par
tes en el momento en que haya algGn c~rnbJo entre tas autorfda 
des y rerircsentantes de la UtlAM o Ja Mesa Directiva de Ja asO 
ciaciOn. -

) ....... i.: 
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DE LA SUSPEHS!OH DE ACTIVIDADES 

Los den~chos y olJl igactonr;os generados a l•as p.1rtcs, por ta -
suscripción de cst.e Convenio podr~n ser suspendidos temporal
mente, por- conscnt.tmtcnto, c.1so f"ortutto o fuerza mayor, o -
por paro Lle labores acad'2rnicas o administrativas de la UNAM. 
En estos casos las partes nnal t zarc'in 1 a forma y determinartin
~l tlt!rnpo requPrldo para reiniciar las actividades objeto del 
presente Convunio .. 

DEL CUMrLlM!EHTO 

Par-a la i11tcrprctacl6n y c11mpl im~f'nto del prr>srmle Convcinio,
<\st ro:no purn la rcsnluci(m de las difercnl.ias que pueden -
pre~~+"!11L~1r50, los Rr,prC!'""Ot<lnlcs Institucionales c¡ui:dan facul
L1dos pariJ. ··011nt1~si; y r0solver- de común acucrcto. En caso con
t.ralto tao; partes nornUraréin un Cirbtlro cuyas resoluciones se
rán inilpQ1clbles4 

Lctdo el prcse>nlc Conv1"'nio y cst.ando las parte enteradas del contenido y -
alcance de tod.1s las cl.'íusulas. lo firman por tr1pl icado en la Ciudad de -
M.~xico, Oisti·lto Fcdc1·.1t. a los días del mes de de -
mil 1101oectc11tos novPnta y tres. 
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VJCE'PRESIDENTE 
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COHVEtOJO lJT:: CL:Lt.L10Eti.C10?1 }\c¿·,.nr:n1c .. -.. y DE DESTt.H.HOLLO 
PP.O!"F~l<...':l./\L QUE LºLLEPH...r"dt. POR e::.-.. Pll.Il'l'E r..·~ c:11 VEP.SIO/\D 
tH'l.ClO:L!-.L ,\UTGf;un.;\ LJC r:~r::·:rco, E:I LO SlJCE~l'."0 "LJ·'lo tTH/U1". 
f:EI'l~E~a:u¡-,-.[),-, LtJ E.S":'E ,·~cTo POR ~u !OECRET;;.P.10 CEllERAL, OR. 
Ff·!/\:J<.."J SC•J .J. ¡: l•.r::; ¡.:~~ t.: r: c.-~s·¡ RO. con !.. .. •• ASISTE!•Ctl. D!.:L M. í:ll .1 • 
.. ,,. ft..:TCR ,l. F; .. r,E'lCl .\ c .. "·!I..:Z, DIHECTCH. DE l.J"\ ESCUEL.r. flACJOllAL DE 
L:~TUDIO[; !'H.::JFl:~: rc':;.:.t E.:'.i ,"\.c.-.. TL1.dl, "í POH 1-..l;. OTR¿""· LA E:·:PREs,· .. 
v1ur:o-c::F.r_;t., s ....... Lit: c.·.· .• E!l LO SL'CESIVO "l . ...r"\ F.MPRESA 11 , 

HErF ES!:!lT ... ;);, ¡._:1 1.::; rr: ; .. CTO POR !~! .. c. p. ?llGUEL C1'\Sl LL1'\S GODO\', 
CL>fJF(Jh:iE A L,\:.; DECI.t~i....-.. c10nE;:; y CJ .. \ll!;UI ..... '\S SIGU1Ell'1'J:.~: 

I. 

1. Qt.J·~ Jo:? cont'oc:-:'lir:J.·uJ el ilr.t!culo 10. d._-. su Ley 
01-~~nic~, corpo~~~i6n púhlica, orgnnj~~mo 
cic:::i.;t"?l1tr:Jl i:·,, lo c!i:·l ~='.~~.1dn, d ~t,".!do de! pl•·n.:t capncicJ;i.d 
jurldi.c::i, l.·-·•1.i 1.~nJ0 por rj:-,0:=-: ir-.p.··rt:lr r>du~nción snpcrior p.'.lril 
!'oi-m.:-1r I•I <-:-f,,:.:oinr1i~·t,s, i11·:..c~'t.ig."tc.l1....,rns, J.1?."'oLnsores 
u11ivers i t:1::- io~~ ·,: 1..úcnico~ Uti le::: a la s.or.ic •. L1d, orgnni::ar y 
rC>."ll i;-•lr in·.·csti~¡,1•=ion0:. princip<?l::i•.:-ntc il<.:crc., de las 
cor~d i ,.•innc·::-, y p~·cbl 0:-i."'\:. n-,cio!1,"'\ l 1·!n, y 1C>:;.:t'2n·.1cr la rn..l·.¡or 
<ll•plitud lr~ ~~11cficicu 1.!~ lr1 cultura. 

2. <.·1•.Jp 

:.·~c·".l~ r:.n 
di s1-.ur:-:~ t ·-:> 
t:!~t.itl1to 

•1t:ticulo 

3. ('•10 
G•·n•.'J .11, 
rn r' 

·:-·11 

l .·1 rP¡t1·c·~·"•1t.""1C i ón l cg., l tln cst.:t Cas,.,,_ do r:st:udio~ 
Hl.·ct.cr, Dr. ..!c-.üC S:1rul-:h.~1 n ¡.:.:·rnc=:, sc-gún lo 

i~_,s ti!·t·Jcu1o$ IJr:•. de ~~u Ley Or'J.·1nictt y 30 del 
c._1,r':'~-.·11, tr·nien•lo con:!:!"'•?·:"'18 ti la tr,1c:ción .I del 

') .; •l•_•} r: ,-.¡_-.: i ".> !::, ~· <1t.U!?, f ·1cu l t<1.clC'5 p.1r-, dr.1C'~J.'"ll."1.::t • 

p] 1-r. 1·?··1·H.·.i:···:::"'I .1. P·1:.·n· .. ·!".~ do c.-,:.,t.?:o, s,-c:rct.,L·io 
i:··:,·1: 1··-·:1• .. · ... !:,:. !·1r.1 :;u~;c·rib;r ,,:.·~.-. •.·c·nv··~nio 

·:. ·:· ·t.i •.lctt.! ,, e:.-(1,i~1i<..:~-,-;1·L:iini~·.t!:":1Li'Ja 
cll•.·ti-··~1·!-.""1 1., r·:.- "'J"L'l r:,1~io111.l de· F"·-.t:udit"~:; l'rof,.·:.icn.,t~<. 

r'\<.~.Jtl.·,11 ';1 t·.;:¡) ~'l•:"?'~-1 ~··~>n 1<1 ill!!";tL·:.tr\ILºtU!"d \! rt>CU!"'-~CS 

nc-cr_~:-11· ~r·:· !'''' ···1 ·~"'1:·1 l irii1 :1•·0 d·-.1 c·l~jc-t:o <J,-.i ¡•i:·.:·~ ... ,·ntn 
•.• Cl 11' .. t ' ¡ : ~ (°;' • 

·.:.. '= ::·-· .1 r., ~··~ <~ft.•ct.:.c~ dr •-::::;t•:" cr-:-n·.·~nio, :->0fl:1J.1. cono 
d•:.>ni ,_. i 1 i 01 ~},-,. pi:c;o •!e- !,.,. Torra dc> P•..!Ct..:1r"'i"i1, Cd. 
T.:n ¡V• ·1·• .,,- j,,, C•.!'_."f ... .\•:.·111, Di:-;tri't'o F12dPt·.-,1. C.P. 0·1~· .. 10. 

. :~·:~~-··~-~~~~----



II.. Dt-:cL~\.RA "LA EMPRCSl\ 11 : 

l.. Que una Socicd.:ld 1 .. nónirna de Capita1 Variable, 
constituida conCor~e a lns 1eycs del pals, por cscr~tura No. 
13,724 lcv.:..ntac.la. a.ntc l.:! fa clcl ?lotario P(1blico Ho. 84 de.1 
Distrito Fcdercil, scí10t:' Lic. H.:tf.:i.c1 P.ebol lar Gur.-\uiio, con 
fech.0'1 18 de .. marzo de 1982, :!..nscrit:'.l en el Rcr]i~.tro Público 
dP.l Có;r:~~rcio de esta c.-ipital, b.:ijo c-1 Folio M•"".!rcL1ntil 49539 
de Cr-1:ha 7 de junio Uc l.'JB:: • 

.., Que rc-prP:::;r>ntL-intc lcg.,l e~ el C.P. MiC.Jucl Angel 
c.,s i 11.,s t_;o<k_.,y, q11ien ci._;•-•nt.:i 1 c.s pod•·:.-0!:. ~ f..icul tudcs 
l1'--?•:"CSdt- io~ r.-ii:a c .. 1 •. •t,r.--ir ~l p~t.: '.:".-.n•.:.::' co11·.1cnio, que no 
J1.1i1 ~·i~lo c.111cc1.~dos ni rcvo~,r!G~ lo cu~l cu11s~~ en la 
EG=ritllr~ ~r-r1~ic11orl~ ~n ln ai1LCTrio~ ~10clnración. 

:J. Que e>-l ubjcto de 1.:l ~oci.-.d.:id <:'ntrl':' otros n!3, la 
prod11.-.:ci6n, r{•,-il i:-":•tci6n, clistriLtiC"ión y l.">:hibición do toda 
clL1so dr> l r•::1i·.1ri.ts cd11c:iti;.·cs, de c<:1p:...::it<'l...:iU11 y co1n~rci<lles 
que ~~.-. .... ;, <!•" !-.-idio, t-r](~·-·•·:;i•j11 y .--.n 'J'--'ll·-.rill de t.or]a cla!3C de 
l'\t··dio:::-. .~lt·lioVi!:u.--il•:·s; la ..:u:--i1 J.d·.···nta, la e-omisión, 
t..;•:n~lqn:i•.·i~n, .ir~p·.:-rtdGic:n, •.·:-:p<:!·':..·1'.:i•~,n, ;,rrr1v.1itr.t.iento y en 
•J•·n~r."11 ('?} .,,,jc·r..:icio t__I, .... ¡ co.-•.•i-.:io ·~n to•lJ.s ::.·us furr:i'15 con 
toda cl;1:..-;~ do r::"1uip05 de- t•:-10·.•i!";iün, audi<:> y vi•ll"!O que :::can 
profc!:'.ir·n.,1•--:.:;, inclti'.~tr·i,,lcs o d._r--.~~-t-ico~~; c>l dubl.:ije, 
cliGtribucién y P:-o:hibicié-n d.~ toJ."\ cltt:.c d<.:! p1·o•Jr:"1.r.i,,n d·~ cine, 
r.-1dio y t.•~levisión y c>ll t].-;11•.~r.,l t·r- j,-i c.::J.,~;0 rl~ produc:ciones 
a11diovi.su:ilr..-s; ];"\ i:--rott.<lc:ión y 1.•::-:1,r.rtacié·n flO programas 
c:iont.íf ico:..~, rU:.11.:,,t ivor:, d.-. G.,¡ ._t•.-lt-.<ción y co¡--11..,i.·cj.:¡lcs pnra 
!~~1 rJif1i••i-.:i11 en le~ :-••:"li.c~ i1i~li,:·~ ?0:..~; l.1 c•lir::iún, copiado y 
dup1 ic.1·ic• el~ 1·:-;. r•:.<f•-·:: i,1:::-:..~ !"rcrJr;:r.i.-is. 

•1. ('·1·..:. r 1t-.:l 
11.-.- ici l i(:i 1-:~_;-.1 

- °' :i ~ ; e! ' • ! • ! ; . ' l ! : • 

ft·ct es i..!01 ¡:--t·c .;·~:1tc cc)n"..-"•-~11 i (..., ~iL•1l.:ilo. 

"'!. t1hi•"<'ic• .-:-n t'.cn~c Ell.:-ru~ ::c. l•1:::i, 
· : , ?·::. :·: i ·-·~ 11 \'00, D. r-. 

como 
Col. 

:;:.~.~ '(1) ."· .~ r (,,":,~~-t. i ·: ~ ,_: : l ~·~~ ;.~ :i ~~ ;~~t:~it.~i <--. t;. ;, ;.~:"~1 ~~ ~·~ ~~r?<:ldcclc C41.~\~~"lu~or;~,ºc i~~ 
;"· 1cl.:'.·1i._--:.:1 l> lle - rz·,,f,•:•i·--n~l, ···::t.·1n i-:011[ot·rnc-s 
~;1111•t.1r ~-u -c·-·'í't"(>:-•i~:o .-, lo~ t.•.·rrr.in.._:;,~: y L.'nn<!iciunr~-; insertos 
•.' n 1 1:: ~-. i ·_;11 iroi1t • 

: C~ :~ ·;::~ L ;:.'J. 

.;_~;~¿~~---



e:.-.:. 

C L A U S U L A S 

El objcLo d~l praoontn convenio es la c~lnboraci6n entre las 
pilrtc!'.:;, p.~r.:i .,pro· .. ·!:.!ch::J.r l.:l infraa~tructura y oxpet·icncia de 
ill':lb,'ls it~Ht j tucione~. .:i f" i.n de c.:inal izar csf't.1ci.-z.cs hacia la 
st.:p•.:01.,-ición de lo~ <llu;..nos y pl.-ofesorcs ele la Escuela Uacionn1 
de r:c:t1idi.c~ Profc.·~;ion-"llC:s 1\catl.-S.n y de: los profcr:;ionalcs de 
1.::i dr__. c..;8;-unicaci6n, a trnvés de los prorJr.-imas de 
trabajo quo oc ·~laboren dq acuerdo lo~ compromisos 
r::;t::uL•l··c.id~o en c~;'".:c conv1..~ni.-=i. 

El co;,:)unt:c 1._?r.? !--;1-i..~'Ji·-::··-i~ •l<:! t!"'-~1b<-tjo que se cst:-l.l::!lczcan pnra 
la cbt•:l1·~i6n c.!···l ol>jeto del prPG<..""nt.c convo:?nio, df"."bar.in 
p::cc1!r~1r r-:l L>•'ll··!:ic..io 1!e ,-ii:,1-.:l!'i in::;Litucioncs. 

C."""\1.1:1 J-!·oc:;r--1:~;,-1 rlr_:- t:!·,-11•.-:Jjo dnL~c:r5. incluir cu objeto, t.u.rr."'as 
d··~·.1i:r. •l l .-i:-, c.-i. 1.~,.d.1:·: o, e•:•:; tos, i·0;.pon~.:ibl1~s y v igPncio. 

L•··:-> J'r :· .r:-·d:- "?:-:; d·! 
'!.·1 l",-17' 0J<.:";'l.1 ,¡~_. 

<::O!l~~ ¡,].-.r.1·l•)!~ <.:o:-.::-> 

':~·.1L':lj-:t r·oi.·::-._!~-=pondinntrr-:, !:i'~r.3.n olt-:Vil•1t:>S a 
.._:c·n·.·c•ni,:::-s •::-:pcc:lfico~ de coli1bor.-1ción )-" 

f'-:!·tr:- i:1t..-.qt· 1ntc del prc~ent.C C"OOV(•JliO. 

.-::~ '.!. r:r..cr:r-.·,. c'<_.:·:t'f'.•-:.:!I~t:·:; c-:-:LJL':fTCIS 

-1 1·.: •. 

!"'."\rü :.:1 P.j•-·cn.::i..:·n .-J·::o) 1..-.bjcto rr,1teri:l c:.lc-1 prcr.c-ntc convenio 
lo= 11111-·:~·o ~n cl~l i·~i1n :l: 

0~-··_1?1!:0s confr,rencins, 
:~···1nin,):-1•'."I~:;, .-?~-:; r•-d.;.n_i.1s, cc-nr1r·.:-~-:o~•, C':-:po:~i.cioncs, cursosr 
,t·:~:~:.~.~~~-;. 1·r.·1· ·•·> y vi~i.t"'ls en 1:•::1:•.:-ficio de 1-"1 r.ocicd.~d en 

,_. ·1 J_ •_1 1 ,"'\ ·:.• 1¡ .~ r·, l" i ,·.11 .-1·-· ·1· I·-·'" i ''•"""\ y 
!" • • 1 (e··. i, ,., 1 l <1·~ 'l" :~ i. 

·-) ! ·r· • 1 ~ • ·.·.-. ·-
.' p ~ i '·,1 ! . i l i ! 1. ! ~' .. _; ' . l . 

:: t. !.ir.·1i10
i ·: ... ;J 1

i-p·1
1
···:;\ ! ·':~,\11:-i i1 : 1-·-~·t:~~ nr·:::~:~l~~tri<~sl p;-¡:;~( . ._{l1:0 ~l c~J~~~l~i 

(·..:1·i-·~":' •:1!i•·11t:•~. •:n ,:1 r·:-itvn.-Jido de q11c 1n rcc-dición da ta.l 
: ·1~·· ri ,J ·1·1·-:L·~r.1 t!f.-. ],, 1:1~lrLr~?ción d•~ ccnt-r.1l:oz de er.Ji1:::i6n 
}' .::_:, • •I i •· t,.:,n. 

FI jn•···t·,-.1;·•l>io de ¡~11b1icu.cioncs y Ur.- JTl."'\teri..,l. 



f) r:l i11tcrc:1:-:.1bio de bcc•1~ en los cursos lle act.uali::aci6n 
que org~11ic~ alryun~ de ~~~ pnrtcs. 

g) rntcrcambiar opi11iones ac~dómicns 
profcuio11al~s en ln rcvisi6n y forrnt1lnción 
program;..1.s ele estudio en l.os nivc!les de 
cspacializ.:ici6n, ~~estría y doctor~do. 

y asesor las 
de planes y 
licenciatura, 

h) F.1ci litar el uso d<:? lüS instalaciones para 1a 
.t:c.:ili;:~ción del objeto del prc~C?ntc cor-ivonio. 

i) Pro;r.over y llevar n c.:ibo la difuzión dr? l.:i cultura entre 
ous miera~rcs y la soci~dad en general. 

Para el .otdr>cu.,do dcs."""lrt.·ollo de l~"ln octivic.ludcs a que se 
ro.!fir.-t··"? 01 p:-c$f'.-t1t:.0 in~trur-cnto, las partes intcgrarlin una 
Comisión nipartit.1 [or~1nda por igual nú~cro ele r~prcscntantes 
de c~da t111a, cu~as ~trib\tcionns sardn: 

[)•:::t<·::;·1i.11ar y .:--.c..:c iones f "\Ct ibl.1'.?S da 

~ b) C<"">oi_·c:Jin<:lr l<l claborncién y firr.ia de? los pi.·ogramns 
~ .:tn11nl<:-!.-; Pl•·"lll:1d':'~ d0l prc::-;cntc inst~ur.i::-nto; 

e) o,--,_r ~<:>guir1i..-.nto los progr,,rnns cv<:i1uar 
t.·c-~~u l. t:vlos, y 

Dlcha ror-i:;ión s~ L"cuni:.-:i. por lo ncn-:-s unn vez ül nfio p.:ira 
dr·~~en¡-.,..f1.1r sn :runG·i6n, el tc:-:-'"lr y rccor.icnd.::i.r. los acuerdos 
conv.~ni~:1~c~. ~c0·,11 r~ 

;;t_· J :: r:~. 

r:1 1 ir .• i t_c 11~ ,.,:.~f! i nt· e· L-1.: ,,~,b io :i <'"11~0::·:.:>!.~ nut·.\ic<~ !-;~r5. norr.indo 
P••r l:i ,_·.11-~1cid,"\rJ .:i•-"":<1d··~:.1i•:.::i, e<.·011<,r-ii•..:.·1 y .1ct1·1ini:itr<1tiv.:i de 
.,rbns ¡:o1rt.-·s. 

L~.,~ c·;-•t·.-:•é; de 1 o~ .:1pc-y<."">:3 ~er;·1n !"-;uj1"'t:os. de 
¡ .. irL·~·::..~. Te.·.-; cn;tos 110 •"'.!:~r-oc'íf.!c.1dr-~ i;nr{1n 
i-.-11 t•""'.! ql10 le~ cc::!"l*l:"'."-'J,·.J11dn. 

n•=ttPrdo 01,tro la5 
... ~11r-.id._,:::; por cnda 

F:n e·.-.,~~·-:- rl·~ r• .... qt1r•t·i.r 1:1 f:'."l!."ticip.-i•.:i611 <le otr.:i. in~tjtución CJ.UC 
t:.~ ::·'•~'; r:~-~~"•P•".•t l:•~ i·,-_,,_:u1·so~-; ¡·.1r.-i nl dc:~,-irrol lu df;!1 pro<Jr,1111.:l C~\)f:'C''i fico, 

~~~;~.;~:·;';_:~~~::~,.,;'.:',.;~"~~u-~•º'~'.;,<;•;~ 1 t ~·~" d ~·~!;~-=;;,~~:~·~~ 7~."~¡ ~,'..'."·'" 1 
ccwt'on 

·~ .. ~· • ~ • • ,. • ~ 11 e• 



. :.. ···. 

!.;1-::-:·:-·.-.... F~:t ~\.CIC:l L~·~BCi;;.l\L 

L•1!:: p.trt<-·s o:onvicn8n en CJl!C el personal. aportado ¡:tor cada una 
~e rll~~ ¡?nr~ la 1·aaliznci6n del presente convenio, se 
1_-t1tcn•lur.l l."•:>l.-1cionnC:o cxclu::;i•.1.:t1'"lcnte con aquell.a que 1o 
or. pJ ,-.6, r.·or l:"nd8 .'.l~u:~ir..'~~" su ro$pOnsnbi 1 itlad por esto 
co1·1c•'t·•to, ~ Pn nir1·;~11 t:·1so c0r~n considerado~ corno pntrones 
!':C'",lid.1t·io::: o ~-.11f't:.it:1.1to~ .• 

l <1-:; ¡·•!'.··:·~~~ ccn•.·i~:1r."n ,_-;:1 r0c(.JI1or.•nr r1utu.'.lr.1Cnt~ lo5 dorecho::o da 
•ni~.<.:, ·I:~.. l1·:--: r d:: .. ri.il•··~-~ que c.,<l<i un .. 'l <tpo1:tc par.:i la 
1·•-.1l :. <1•.:::.:.,,11 d·:l ·tj._ .. to d<~ Qs·-·~ L"C:>r' ... :nio. 

,~.~:i1-:i·~:¡o, },, t:i~111.tric!.:!d <lo..! 'lC'~ d••r.-..ch<:>::; d·~ .:1•1tor lJUC sa 
<l•~·r i 0 .'<·11 e':•.? ! ••;_; t- t .-1:_-., ;,:.,~:; de: , .. -:-.t~ i n,.;t· ru::;c~11to co1·t:•~!~pondor§. a 
},:l ¡··,rt·r:. c1..·/·~ i'•':·~-,,:>n;1l le:; h."ly~-i rc."lli::,do, ('1.·1ndola el debido 
J"•-":CCTlLl•_:jr"i•"!1t-o ,""\ r¡•!i•·I'<"·~:;'; 11:1yan intL'":.-•.·.:-nido C•n l:...,s mismos~ Si 
}CJ~~ t." ;l 1 ]•:'!~ t-,,·11 ':·,1n r"-'L p.-:-r~;ona l d•'.:? arh.I!'":; partc5 ).:"\ 
!:il•!l 1:·1'1-1°<1 .-:(•:·1,-:_-.-~ I"'C!." icJU.l]. 

('ur,i 1 • ·'·! ·-.-:,.·_ ¡ i"·• ;-Jo ·1·:._ .. "l ; ... u:;t-.!1", no ~~f;r.i r..--.:~pon~:;abl8 
1•:-r ... ¡ . ..,,~.,.:-; .-, :'•!rr .. :-!10:~ el'.~ i·.Ut:'.>r, qno:.- r.n d•'rivcn f'."n la 
nj•:':".u•;i'~"' <-l<:> '-'"·!:·:- •: . .:1r.··_:r1~0 .-..n i-.-.J._n:ion .:-il r.-.,t1.•L·ial i.1portu.do 
r"(:t· "l.:-... J-'!~i Fl_:~:; •. ", {"'O!." ló qtic ó~;tLJ. ~e COT:•PI."Of'l<.:.•tc ,, poner t1 

~·:1lvw ., "Lr'\ 1·-:;~:'." d·~ c.:·.1,lqui•:r c.:oni:'r·::JVcrsia que sut·gie?ru. por 
Vi•~l,,~ 4 ,•nr·::- ,¡,-.).,_ ... ,:Lus <.!a ¿1•Jtor .:l~:;í. c-or.io .:l pat:ju.r l.:\S 
c;111t: i·l )•] ·~ í¡'ll" ···:- ,_;.·:n·.""'rcn pcr <-ii·.:t1:1s ·.•iol;:i.cion•."'$. 

Ci(_""J"t .. ·:;~. 

!' ,,·,1 "'! l , ' i .· :':' i : . •l•'' l 

·' 

·•) 1 :- :,¡,·:11,J?·0 ~·.-i1~·.-·lo ,._,'j'linc-, ~Tefr <le 1.-1 Oivi!;;ión de 
llq;-·1·1i•l 1.l• :~ .:,~ 1 l : 4

: ··Ll·"'"1 • :J;1< 4 i0n.,l d~ E:~tudit..J~ rrofcsion.~ln::; 
;._-·,-,•_·1.·11~, C"·" ····:·-~l-.1..-~ in,_·tit·u<.:icn."'ll • 

!~) T.11:. 7· J•·.,j;1n l1·u P.;·r1.l nro:-":c:o, J•-.fc clnl Pi·ograma do 
; •·: ¡, ·:i·~r~o y i-'<1"1'1•1i<:"lr:-iL"'ll Col•-::-:..·tiVLl d.-:- 1•1 E~~CUP]a lZ."tCÍonn.1 de 
F:.t-11-110·· Pc•,f•·,~i•-:>11 il•"'·~ ,~ .. -.-1t1.·1n, co:-io r•'.'f.<pon~~1blo t"-""cnico. 

~ F! t;. ~· "1 t :--;·:.11 

u-::.-.1~· .. ,~;o 
--=-" ::;::::=-;~=-~~:-:~-=~·-·· 



..:-t.) C.P. rtiguPl 1°\ny..:·l Cnsi11as Godoy, VicepreDiclcnte, como 
ro~ponGnble institucio11al. 

b) Ing. /\ntonlo oauti~ta osorio, r:;ubdircctor T~cnico, como 
rospor1:~able tGc11ico. 

l~l::SPO:J[;1~,BILID."\D CIVIL 

C"tcda c-.;p1:<..>r>.""l1<icnte pnct.".ldo que 
i:•:?5pons.obi l idnd civil por d·".lños y 
c;,uni1r~~. como co11~ccuoncia de1 cazo 

~ p.-1rticn1.1rr.11 ntc por p.""lro de 
---_::_~ .. l<il~.lOlst.t.iL.l."./~<o;. 

}<15 pnrtcs no tt?ndrán 
p~rju icios que pudieran 
fortuito o fuerza mayor, 
labores ac~Jómicas o 

1 ~ 'DECH\l\. VIGl:llCif, 
-~,,,.J 

~ ~.~:~~ 1 :n~\:-:?rll{1':;11~~c:~~n·~~:1 una f ~~-~~~citi't d~u~~;:s p~~~~, p~~~~~,~~~s: 
L 1• 1tu1.1°·nte pcr p•'r!odos igun!e~. su c.:i:;o, t..larsc por 

~ tct r.d n.o do por cu;:i l'].ll .l. -"'r.:>. de 1..::p.; p.~rtcs, con ttntt:-1.:ic i6n a su 

~ ~;:~~-,\~;·-·n~~~5m<7>~\!.,".-~~t!"'~·ii~;~cfi:, c~c;-i\~1ª ~~s~on~~1·~~~c-t;;r~~~ 
/l t . .:ir.1<lr<ln l ... ,s Jl':.Pdi..-i.:i.s nece~arias pura c•Jitnr pcrj11icios, tonto 

_/ / <:l el lns. er:i;no tl tr:-rcero8. 

_ .. ,, / 
- . '~~ 

DECIH/\ 
PRIMERA. MODI FICr'\C!OllES 

El pco~rntc ccn'Jcnio pod::5. 
VOlLlllttld d1~ }n5 r~rteS, 
·~bliqnr~n a los si~11~tarioG 

r-1.:..· ¡ ;1;\ 

ser riodific<l.do o ildiciontldo por 
1~5 notlifictlcionc~ o ildiclones 
n pnr~ir de 1n f0~t1n ~e Cll firma. 

r;--.t~ c·1")11·.····11i<::i P~ prc ... luc:to tlc 1,""l buena f•-:o, en i·.1 ~0n de to cu.:::it 
le.·; ccin r t i l'tos <JUr':! l l•:··J.:u-.'ln .:::i pt.-c-:;-::-11f.:,, r!':-.e •"'n r;u.1 nto su 
int. .. ~rprc-:t.,c:i6n, [c..">rrr·~lizo11_•ión y curp1i:ni0:1to, G•::-r.in r·,..:-;ucltos 
poi- l.i c .. -,r:iir,ión Bip.-trtit(t q>1c :c->c r<.:?ficro este.- convenio, cu;·as 
rr;.ol Lu- 1 ,_,ne.."''~ ::.;C't·•'ln i n.1pr1 .:hl.-..!'O. 



LnSdo que (u0 el prC'::;;ento instrum1'?nto y 1::-ntcrudns las purtes 
d•:? !:.~u contPni<lo y n lc.--,,nces, lo f it.·man por duplic.::t.do en la 
Cit.1d-:\d <le- f·~•:O>:ico Di::>trito Federal. a 1os doce dias 
ele l de! _ _!l~::_:!~.----··--- de r.ii1 novOCTCntoS-novel1ta y 
cuatro. 



'. 

r_<;;CL'El.A NACIONAL nt: J:<;Tt.'DIOS PROrE .... IOSAL.E.i;; 
AC".A.TLA.'1 

llllU.C:CION 

J.IC. ALEJANDRO HYHD OROZCO. 
Jefe del Programo de Periodismo y 
Comunlcffción Colectiva. 
r r e a e n e e 

Pnr favor. pnra 
Grnc-tns. 

Saludos. 

conocimiento y ofecLos. 

septiembre 2 de 1994. 
'llRO ,,1,1nM. J l"'I J""Ll.\ nn'.'>ffZ 



ANEXO 3 

ORGANIGRAMA ENEP ARAGÓN 
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ANEXO 4 

CONVENIO ENEP ARAGON - TV AZTECA 



TELEVISIO:" AZTECA S.A. DE C.V. 

l:"STRL1CTl\"O 

·-l\IA;o.;EJO Y CONTROL DE ESTUDIANTES EN PRACTICAS 



t l J1r11~l ... ,. tlt..· .... ·1t.•1.:1..·lt'•t1 dl' pc1,r1n:i1 <."!- dl' .. u1no1 in1pnrtanda p:u·a Tclc,bhin .-\71l·c:1, ~:t qul' 
d r..-.di,:.11111 <h.· 1n:11H·ra proft.· .. i11n~tl t,!aranti.1..:1 l:.1 pl·r rn.11ic•nda de lo!-> f"t.'L'UrM1!- hu1n:11111 ... (."11 
un l~t!.!t' p1:tl'n ~· ª"'l't,:.111·:1 la in,cr~ii'1n l'n t:I 111·11c1..·M1 de i11duc ... ·il°111 •. cutn.·11:.11nicnto ~ 
·1d.1pt:1di'1n ot1 pul·~to. 

'i .. t11 el pruJ,:r:unn Lle C?ootudi:111tt.•!i0 '-'" pr:ictica~ co1no u11n ,·alin!'<-:1 fucntt· dt.• dt.·~:1rrullu t.lc 
t:1knto. lwcc i1utispt.•n?ooahlc nM.'1.!Urar In ~clcccil1n e int.luccic"111 hujo condicione!" ch1ra!". 

Ln"- t.•01u.licioncs 11ar:1 ?-11 :u:cpti1ciún ¡1rclcntlcn tamhi~n c"·itnr :11 111i1~into ric~gos y 
c11ntint,!f.'nci:1!'oo. 

CONTENIDO 

:1).- H<.•qubitu?oo p;u·a el inJ.!l't.•so de cst~uliantc~ en pnh·lic:1!' 
h).- H.1.0 J!l:11ncntu 
1.·).- Solicitud dt-• ¡u·n .. mutl t-'11 11r:icticus 
d).- Fonnnto th• dato~ c.·0111plc111cnt:1rius 
t.·1.- U.t.·11uisitu ... th.• t..•nrla de intlucciún 
f).- Cnrta c.·11111111·0111i?ooo th.~I c~tudianh· 

1995 



REQUISITOS PAH.A INGH.ESO 
DEL ESTllDIANTE EN PH.ACTICA 

l>EL AREA INTEl{ESAll.\ 
a).- Entregnr a 1-t.ccursns l lumanos la solicitud dcbidarnentc autorir.ada 
h).- Pro1>oncr Instituto ( si c'\isteo algunn 11rcfcrcncia) ·· 
e).- Al recibir al c:.uulidato, c'\·alu;.arlo. :u .. ·eptnrlo o rechazarlo 
ti).- Cun111lir con inthu.·ciún t.•n el ~ír..-a de t.rahaio 

DE l{ECL'.RSOS lll'~L\:"'OS 
a).- C"dehrar c:nn'\ cnio con lnstitucilln. 
h).- l'rnporcinnar .,.uficicntcs candidato"" ¡1ara c'\·:1luacU1n al 
e).- Ast.•u.urarst.• q1n• t.•I t.•sttulianh.• cuente con rc~istro :ti 
ti).- Entrl.'U,ar al cantli<lato J.!llfch.• t.••.qu:cial 
e).- ,,~cgurar d cun1plirnit.•nto del prograrna tic iruluccitut 
O.- lntcurar t.'' Jl•dil.·ntc e.Id .... ,ttuliantc 

DEI. ESTI lll \'TE '°'- a).- Pn.''l'lll:ar ,.,¡,u th.• in .. 1.Tipt.·iún al l:'\l~S 
l•I.- Pn.• ... 1..·nL1r 1..·a1·1a 1ll· la in .. 1itth:i•111 
l-l.- 1 h·n-1r· f11nn.•t'I 1h.· i11f1•n11;11.:iún l·111n¡1h.·n:l.~nL1r·ia 
d 1.- Pl"l.''-l'llta1· ~ l11f11!,!rafi.1' 1.1n1:1f111 inf.1otil 
t-•).- 1 iri11.11· t.•;11·1a t.n111pr11111i .. 11 dt.• pr·:ícti'-~ª .. 1h• c11111Ju ... ·1a. 

_!l-..:__!_·~~~~~1itl:11I ~1{1•_'-'='-'l.'-""-"'-'-'''c'-'-'''-'--------------·------' 



1 t>l;'l \!O fil r>XIOS ( ll\11'1 L'.\IL'."'l.\l{l(IS 
l'I{.'\( TICAS l'I{( 1F1:s1n:-.; .. , LES 

llt•111idli11: 

TclC'fono: 

E~cudn: 

Carn.·r:1: 

Scnu:stn.• o .::11'\o qu(.• curs:1: C'nn.~t:• de: 

1 lor·:u·io <h· Escut..•lu: Tot:1I dt.• hunas de P.P: 

!\1uth·o!'- por· lo .. t.·11a1t.· ... 1.·!'oott1di:1 t.•sta 1..·arn:ra: 



IU:QI "ISITOS Ql'I: 1>1:11i; CO:'>Tf.-.;1·H L \ C.'\.l{T·'I. 
1>1: l'IU:sr:-.;-r,\CIO:" Pon l'.-\RTE PE L'I. ''"' ITITCIO:" 

Lle: GlllLl~El{M'o .l'AEZ ,11;\IE.:"óEZ 
l>IRECTOH DE HEClJl{SOS Jlll;\1A:-."OS 

TELE'\'ISION AZTECA S:A: l>E C.V. 

1 .- Non1bi-c del ·prestador de prácticas profésionnlcs 

2.- Carrera 

3.- Scn1cstre_quc cursa 

4.- Total de crCditos cubiertos 

S.- Horario de escuela 

6.- Total de horas a cubrir efe pnicticas profcsiormlcs (n1í11ilno tres 111cscs) 

7.- Con In leyenda "Sin rcnnmcrnción Alguna". 



H.I < .L \"11.-.. l ll 

1- 1.1 ,, .. futli;1nh: "'' P"lh·;'1 in!!,rl."-.011· ;1 la t:1npr«• ... a ~¡ ncr pn.'"l.'nl:i ln '-·tipi:t th.• 
afi1bdo11 al l'.\l~S. l:n t.:a~o tlt.• 110 contnr con é~H.•, JlUClk :u:·l.·ptar-~1...· lh.•I ISSS'I E 
u ~""·c.unt tlt..· <.;a ... to ... "\lt.·dit..·11 ... "\1.a~on.•-.. 

6-

7-

1:1 t.•-.tulli<ll11l' n1hrira HH minin111 cit.• J tl1l.'~t.·~ 11t.• 1tnil·tica~ pruft.·~ionalt.·~ ~ un 
rn;},in10 th.· <• nu·._, .... _ 1· .. , nÍllüÚl1 1noth o JHll't.h• qlu.•do11· ... t..· 1u;i~ til•n1pu. 

El t.• .. tut1i<.111h.• 'lll'-' :u .. 'l'Pll' tn1ha.iar t.•n cit.•rta :irca, unn vc1 inich11ulo !'-U!" 
priu:tka ... por nin:,:.l111 rnoti"" 11ot.lr-;:i t.•arnhiar~t.· c.h.· :'tn..";t. 

1:1 t.'!'tudianll.• t¡ut.• no c111npla con ~u tr;1h:t.io o <1uc p1·c~cntc con111ort;1n1icnto 
1u.·1.::•th·o, !'OCrú d:ulo de h:1ja y no h.·nllr:i derecho a c:u·ta' de ,.crrnin:tciint de 
Ju·úctic;t'."" ¡u·ofl.·~iunales. . ' 

. : 
El l."!-itudianh· qul" no llL•J!tu..• a ticntpn a lit hora convcnitln coti'su jcft.• 11al·a 
inchtr sus lahon .. ·s. tendni th1ica1ncntc un:t oportunidall Ítar.I c<lrreJ!ir.dicha 
sitnal.'ilín. En caso de ~cJ.!uil· con la rni ... 1na ClÚtductn<~cl-;iº.dn~t,~) dc .. hajn. 

Lns ina'.""Í-.;h•nci:ts de c;ula. prat.·tican1L• !-'e nin to1n:.1d:1s c.~.~u~~1t3_ por. el jefe y 
dt.·pl.•tulcrt1 dl.• .:Ostc t"lltilno. el n(ttnt.·ru dt.• fnltas <Jllt: ttu.n'c C<,'.lÍlO f1H_ixin10 ¡Ú1ra 
dcdllir si sc dit de ha.i•• o no. · ·~- · 

<)ul•lla ¡1ruhihido parn lo!i' C"studi:u1tt.•s t.•I lotn:u· 111:1-teri;~I ,~·:¿~~~,:;.flü1ci(Jn lle 
otn1 ... oin~;t!-> o d !'"ac:u·to lll• !!oiU dt.·¡m1·tanu·ntn :{rncnt•s dé <1tl~; lt.•nJ!ri onlt.•n de su 
jt.•fl• p:.11·:1 h.;u.·c1.·tn. En l":l!t>O cuntr;trio, scni dallo de. haja. · 

A T EN T J\.·;\1 ENTE_ 

l'RESTJ\.DQI{ DE l'RACTICJ\.S 
l'ROFESIONJ\.LES 



Pnn1 inici:.r proictil"H~ profl·~iouall•!ioo C"I afuruno flC"hcr;i hahcr cuhit.•rto t.•I ~u·~. dl• los 
4.."rt":.ditos acndt~n1icus. 

·. . . ., ' - ' 

La durndtin de la~ pr:ictica!'O th•hcr":ln t·ulÍdr ,:¡·¡iicnrncntt• .... _-hora!.; ·.:li~1ria!'. (Je ncuerdo 
ni t.·onvenio esr11hh.~cido ..-nir;c .1:1.in~c..~it1_1_citin,.·~du·~::1r.i~:·"-'· ): .. •_=·· t.~rl~.,~~~"Sn~ 

No se les 1mdr;i oJ)JiJ,!ar_ o persuadir fj•~~ -rl·i;1J!1i~~'· rl~~fi'·~i·,,a:~3· rf~~ Se presenten a otra 
hora o que se qucdt."n nuis ticn.1po del r)ue se esci¡luln Cn" SU';·ca·rca··t1c·aceplación por 

pa rCe de la cm prcsn.. -; ::-: ~: :->" -~:; ~'!~~.~~:·~~;'.- > ~ _::<;·.·~,. 
No deberán efectuar labores <¡ue corrt•s11ondan\:~ (1~~·~s~r;.ni;'.~i·~1,J~¡~·nri~·~.¡Jo 

El Estudiante cn ¡>r:iclicas profcsio~alcs se c(1~~-·~·;.¡~~-¡.1~:>~~·- -~er · .. reSponsable de 
curn¡1lir con los rt."J:larncnlos de cund'ucta eslablccidos·:en_·1a ernprcsa.· así con10 de 
preslnr sus se'"'·icios d'c Ja m~111era n1ás profesinrial. po~ible.' · · 

ATE:-:TAl\lENTE 

l'HESTADOI{ DE PHACTIC,\S 
PROFESIONALES 



ANEXO 5 

CUESTIONARIO APLICADO A PROFESORES DE LA ENEP ARAGÓN 



·• 

Universidad Nacional Autónoma do México 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón 

Cuestionarlo aplicado a profesores de la carrera de 

Comunicación y Periodismo. 

1. ¿Qué materia imparte actualmente? 

2. Ha impartido clases en otras asignaturas ¿Cuáles? 

3. ¿Cuánto tiempo lleva dando clases dentro de la ENEP Aragón? 

4. ¿Cuál es su grado académico? 

5. Mencione su especialidad: 

6. A parte de dar clases en la ENEP Aragón ¿Cuál ha sido su experiencia laboral? (Cite 

los nombres de los lugares y los puestos que ocupó) 

7. ¿Qué importancia tiene la asignatura que imparte dentro de la carrera? 

8. ¿Considera que el Plan de Estudios de la carrera es el adecuado par8 ·Satisfacer las 

necesidades del alumno en cuanto a su preparación práctica? 

Si No 

9. ¿Cree que el servicio social cumple las expectativas de dar al alumno !ª práctica 

necesaria para su desempeño laboral? Si No 

1 O. Califique del O al 1 O la importancia que debe tener la práctica profesional ·durante el 

transcurso de la carrera. 

Si lo desea anote su nombre. 

Novíembre de 1996. 



ANEXO 6 

CUESTIONARIO APLICADO A ALUMNOS DE LA ENEP ARAGÓN 

'· " 



Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional do Estudios Profesionales Aragón 

Cuestionario aplicado a alumnos de la carrera de 

Comunicación y Periodismo. 

1. ¿Ya realizaste tu servicio social? 

SI No 

2. ¿Dónde? 

3. ¿Qué representa para ti el serv~~~.~·.~~b"¡'~.!?-_ 
A) Un requisito académico. ·a):Ún ieqUiSitO ádmiñiS\rat1vo. 

4. ¿Te sirvió para poner en préctl~·~ l~S' cio~OCi~ientos adquiridos durante la carrera? 

Periodismo? 

SI No 

7. ¿Crees que el Plan de EstudiOs satiStace 1as necesidades del alumno en cuanto a la 

actividad práctica? 

SI No_ 

B. ¿Estás de acuerdo que deben existir las prácticas profesionales a fin de que te 

vincules con el campo de trabajo? 

SI No 

9. De existir las prácticas profesionales en la ENEP Aragón ¿Te gustarla ingresar a 

ellas? SI No 

Noviembre de 1996. 
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