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INTRODUCCIÓN 

Las tareas sustanti\'aS de la lJrli\ ersidad Nacional J\utónon1a de f\1éxico son: docencia, 

investigación y extensión de la cultura. Para su cu1nplimicnto se auxilia de diversos 1nedios de 

con1unicación, dentro de los cuales la vía in1presa es una de las 111ás i1nportantcs. dado que la 

actividad editorial universitaria es un valioso co111plcn1ento de las actividades desarrolladas en 

la institución y una de las forn1as de vinculación con la sociedad. 

Las publicaciones de la lJnivcrsidad reílcjan de n1anera representativa la riqueza de la 

actlvidad acadénlica que de ella surge y constituyen un n1cdio f'undanH:ntal en Ja difusión de 

este conocinlicnto a través dl: la palabra escrita. La lJnivcrsidad está fonnada por una 

con1unidad de lectura y escritura de trascendencia social. asirnisn10, la palabra escrita es la 

forma n1ás apta para la conservación del pensa1nicnto y la trans111isión del conoci1niento. 

La Facultad de Ciencias Política-;~ Sociales cuenta con cinco n:vistas. i.:01110 tncdio de 

expresión de su quehacer acaJén1ico. las cuales nacieron con objetivos ~ tie1npos n1uy 

particulares, pero con un rnis1no interés. ser el 1nedio idóneo para dar a conocer y difundir 

tanto el desarrollo de la actividad acadén1ica de la Facultad. con10 los resultados de las 

investigaciones que en ésta se realizan. presentando en sus páginas los trabajos que sobre los 

grandes proble1nas sociales J políticos de l\.1é-xico y del orden internacional se dcri\·an. debido 

a que uno Je los objeti\'OS funda1nentalcs de la Facultad es ser fonnadora de generaciones de 

estudiosos de las ciencias sociales capaces de dar respuesta y solución a lo problemática 

social. objetivo principal del quehacer de las ciencias sociales. 

El observar la iJnportancia que tiene para los estudiantes. proll:sorcs e in\ cqigadorcs 

de las ciencias sociales. contar con un 111edio de con1unicación que responda a sus distintas 

necesidades. nos llevó a preguntarnos cuál ha sido el desarrollo Je las revistas. asi corno a 

evaluar el cun1plirniento de los objeti\OS por lo que fueron creadas y !::1 función que 

desempeñan actua\n1entc. 

La UNAM cs una organ1lación institucional que selecciona y trans1nite a tra\'~s de los 

111cdios de con1unicación de rnasas los 111ensajcs a un público nu1neroso. ht:terog~nco y 

anóniino. El ernisor fonna parte de la organización y división del trabajo, el cual debe ser 

realizado con eficiencia. es decir. utililar en fonna óptitna los recursos luunanos ~ 1natcriales 



Introducción 

de que dispone para trans1nitir eficazmente sus n1ensajes. Para ello t'S indispensable planear la 

utilización de lodos los recursos disponibles. 

En este sentido, la presente investigación tiene con10 principal objetivo destacar la 

importancia de las revistas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como inedia de 

con1unicación a través del cual se transmite infonnación referente a las ciencias sociales, y su 

vinculación con el quehacer acadénlico. 

Definin1os inforn1ación co1nu la relación de hechos o datos que se transn1iten a través 

de los inedias de cornunicaciún de 1nasas de acuerdo con los objctivt'S Jcl con1unicador. 

Al hablar de la in1portancia de las revistas nos referitnos a \:1 valoración de un n11.:dio 

de comunicación in1preso, la responsabilidad que in1plica producir una publicación que 

esencialn1ente difunda el trabajo acadénlico que se realiza en una Facultad de la UNAM. 

La difusión del conocin1iento científico tiene con10 n1cdio de co1nunicación propicio 

las revistas académicas. Asimisn10, el tc111a de esta tesis tiene el propósito de contribuir a la 

reflexión sobre el trabajo editorial universitario en general. y snbre In producción de las 

revistas de la Facultad en particular. 

A lo largo de los afios en la historia de la Facultad han surgido di versas normas 

editoriales, propuestas por los consejos editoriales, que de llevarse a la práctica contribuirían a 

un excelente trabajo acadén1ico, sin cn1bargo, dcsafortunadmncntc. 1nuchas de estas 

propuestas sólo se han convertido en proyectos irrealizables. 

Por lo anterior, se consideró necesario exponer lo que iinplica el proceso editorial de 

una revista acadén1ica especializada, así con10 la importancia de c<ida uno de los actores que 

intervienen en la preparación de una revista académica (autor. dictmninador, editor. corrector, 

etc.), los cuales tienen la responsabilidad de producir una public:i..:ión de calidad (fonna y 

contenido) pat·a el público (lector). 

La exposición del tema está dividida en tres capítulos. En el pri1nero, para poder 

con1prcndcr n1ás a fondo el auténtico signi!icado que para l\1éxico tuYo la creación de la 

UNAíV1 y el sentido educativo de la misina, se revisó el contexto hi:-;1órico y sociopolítico que 

la ha generado. que en últiina instancia condiciona sus objetivos y carac1crísticas. desde su 

origen cotno institución educativa, la Real y Pontificia Universidad de P.·léxico ( 1553), y sus 

diferentes épocas; la Uni\;crsidad Nacionril de México (1910); la Universidad Nacional 
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Autónon1a de ;-o.10xico ( 19-tS); así con10 bs tareas esenciales que sustentan el quehacer 

universitario: docencia, investigación y extensión de la cultura. la111hién en cst;.:i parte se 

aborda la actividad editorial uniYersitaria; su nonnatividad, los 1ncdios de cn111unicación 

universitarios y la rc\ ista universitaria. 

En el segundo capítulo se expone el quehacer acadéinico de la Facultad de (~icncias 

Políticas y Sociales. su desarrollo acadé1nico institucional que tiene cotno ant.:cedcntes la 

cnscii.anza y la práctica de las ciencias sociales en ;-o.1éxico, y cuyas acti\·idadl.'s a.:ad ... ~tnicas se 

dividen en cinco disciplinas: Ciencia Política, 1\d1111nistración Públii.:a. Soc1olo~1.1. R.:lac1one:-, 

Internacionak:s y Ciencia<> dc la Co1nunicaciún. :\'>in1isn10, se re\·is.1 el ª'recto Je l.1 difu::.ión 

del conoc11nit:nto) la orp.ani1.uc1ón editorial de la Facultad. 

l·n el tercer capitulo se d.:staca Ja in1port;1ncia de la:-.!"\.'\ i:-ta..., que cdlt;t) publica ln 

FCP)S. Rl'VL\lll Jlex1ca11a de ('1l'11c1a.\ J>oli!tca'. 1 ,\'oc1ales (de la Di\'isión d~· 1 ..;1udios de 

Posgrado· n1ultidisciplinaria); rlcla Sociológica (de la Coordinaciún di.: S11ciología1, 

Relaciones Internacionales (de !a Coordinación de Relaciones lnternacionaksl: l:~s·rudio~ 

I'o/Ílico.\· (de las Coordinaciones d~ Ciencia Politica y Adn1inistración Pública): ) Es11ulios 

La1inoa111ericanos (de la Coordinación de E:::;tu<liu::; Lalinoaincricanos), analizand,1 el perfil de 

cada una de éstas, re' isando sus objetivos, características, organi1ación acadt:inil:a) editorial: 

y se resalta. adc111ás. que estas re\·istas presentan un perfil acadénlico di.:bido a ¡re..., aspectos: 

por su origen con10 inedia de co1nunicación de una conn111idad acadétnica y de un trabajo 

intelectual: por su definición en el án:a de la<.; cil..'ncias ~ociak:-,: así c01no pi'r l'l i.:11lorno 

institucional universnano qu,_. las su~tenta. 

Es itnportante punttw.lizar quc con10 n1arco de refen:ncia en el asp~ch) ti.:n1;ltico, ~e 

realizó una revisión general di.: las cinco !\.'vistas que edita y publica la Facultad. 

correspondientes al periodo de 1992 a 1998. porque en este lapso se nbscT\"Ó una 

ho1no~cne1dad en su edición y ur~anización (con apego a los criterios editl1ri¡1les de las 

publicaciones de la l '~ANl), esta fue la línea de convergencia para realizar la l'\'aiuación 

conjunta de las revistas. 
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EL Ql'EHACER ACADf:MICO Y EDITORIAL LJ¡~IVERSITARIO 



1.1 LA UNIVICRSIOAD CO~IO INSTITUCIÓ:\ EDt:CA TIV A 

Conocer el auténtico significado que para México tuvo la creación de la Uni\ersidad Nacional 

y el sentido educati\'o de Ja n1isma, nos rcn1onta necesariamente a re\'isar el contexto histórico 

y sociopolítico que la ha generado y que, en última instancia. condiciona sus objetivos y 

características. 

Podc1nos decir que la Universidad Nacional tiene sus raíces en La Real y Pontificia 

Uni\ersidad de México, cuya fundación data de 1553, a n1cdiados del ~agio XVL creada 

principaln1ente para la cnscíianza de las artes y la teología. 

A principios del siglo XIX la Universidad estaba en condiciones organizativas 

estructurales su1namente deterioradas; su ordenación acadén1ica, en otro ticn1po, acorde con 

las exigencias de su época no supo renovarse y capacitarse para responder a la proble111ática 

social y a los tien1pos de profundos can1bios políticos, sociales y econón1icos que se 

avecinaban. 

En esta época, ya se evidenciaba en territorio novohispano. al igual que en otras 

pose"iones españolas en Antt.~rica, movimientos conducentes a la conquista de su 

independencia y de su autodeterminación, fenómeno que si bien se n1anifcstaba ohjctivainente 

hasta entonces, se originó a partir de la mitad del siglo XVIII. 

Así, después de un sangriento y prolongado 1novimicnto revolucionario que diera 

cabida a los más diversos y encontrados intereses. llegaban a su fin tres ~iglt)s de dominación 

española con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de !\.1éxico. en seplicn1brc de 1821. 

Sin en1bargo, el futuro se perfilaba suman1entc con1plcjo, ya que lejos de la paz y progreso 

idílicos con que soñaron algunos de los caudillos e ideólogos del 1110\ iinicnto, tras e\ 

ro1npiinit.·nto político con Europa, arrancaba el dificil proceso de definir los términos y 

tendencias que caracterizarían a! naciente Estado n1exicano, ávido de autodcfinirse 

ideológica1nentc. 

Liberales y conservadores representaron ifls handos ideológicos que a lo largo de un 

siglo pugnaron tenaí' y viotenta111cnte por apropiar:;e del don1inifl político. cconóinico. social ) 

educati' o. disputa que. por su gran trascendencia. involucró de una u otra fonna a todos los 

sccton:s de la población y por ende a la Universidad. 



Co1ritulol 

La influencia de los ccono1nis1as y sociólogos ingleses y franceses de la époc<i: Sluart 

t'.1ill. Augusto Conlle y Spcnccr. sirYió para que en ella se apoyasen las interpretaciones y los 

proyectos políticos y sociales de los refonnistas. Prin1cro Valcntín Gó1nez Farías y Jos~ María 

Luis ivlora, posteriorn1cntc: Juárez, Lerdo. Ocatnpo, Prieto, Iglesias, entre otros liberales, que 

colaboraron en la obra legislatiYa de la Reforn1a y en la reorganización educativa. se 

inspiraron en análogas ideas. 

Uno de los principios de estos pri1neros ideólogos liberales, Gón1ez Farías y iV!ora. 

cjccutorcs de! priiner intento de rcfonna durante la dictadura de Santa Anna, era la supresión 

de las instilucioncs n1onásticas, tan contrarias a sus objetivos educativos. de in1plantar e! 

espíritu de investigación y de duda. Por lo que declararon a la Pontificia Universidad inútil. 

irrcforn1ablc y perniciosa; inútil porque en ella nada se ense1laba y nada se aprendía, siendo 

perniciosa para el país. por no satisfacer las necesidades de IV!éxico de forrnar ciudadanos con 

concicnci'! cívica. Ésta fue clausurada el 19 <le octubre de 1833 consun1ándosc práctica y 

legalinepte el ro1npin1iento político entre la vieja institución y el pcnsan1iento liberal, en 

pugna con las estructuras y patrones hasta entonces vigentes. Ta1nbién se declaró que la 

ensefianza era una profesión libre que los particulares podían ejercer 1ncdiante aviso a la 

autoridad y ctunplirnicnto de los regla1nentos de n1oralidad y policía. En su sustitución. el 21 

de octubre de ese 1nisn10 año se creó la Dirección General de Instrucción Pública, cuyas 

atribuciones eran organizar y controlnr la educación pública. arrebatándole al clero el control 

de la educación que detentó durante tres siglos. 

A este respecto, Justo Sierra señaló reprobando la clausura de la Universidad: "fue 

una 1ncdida n1otivada por el espíritu de 111cjorar destruyendo, en lugar de transformar 

111ejorando,'.i y concluía que habría sido incjor crear una Universidad nacional y 

en1incnten1cntc laica. ya que si bien las universidades eran los focos 1ncdicvalcs de la 

enseñanza tan1bién eran las que recibían eonstante111cntc inyecciones de laicisn10. 

e1nancipación y ciencia. 

La postura de Iglesia y Ejército oln·imnentc fue oponerse con toda su fuerza a este 

pnn1er intento de la obra n:fonnis1a de los liberales, que desafortunadarnente para el partido 

liberal. no contó con el apoyo de Santa . .\nna. entonces presidente de la República. frustrando 

1 S11estra Univers1dod en el tiempo, tvlé:dco. U;-..."A~l. 1990. p.22 
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la consu111ac1ó11 de este progran1a de transforn1ación social y educativa puesto en 111archa por 

Valentín (ió111ez Farías en 1833. ya que a sólo unos n1escs de su inicio en julio de 1834. los 

conservadores \'Olvieron al poder. y la Universidad resucitada. volvía a ejercer sus bien 

discutidas funciones. 

J\ partir de entonces y de acuerdo con los altibajos partidistas qui..' carac1cri1aron ese 

periodo. se controló su destino. así hasta e! ali.o de 1865. fecha en que fue clausurada 

definiti\"an1cn1e. durante el segundo i111perit1 1nexicano encabezado p0r :\1axin1iliano de 

Habsburgo. quien n1ostró en todos los aspectos de su adtninistración. 1na~0r decisión por 

ajustarsi.· a! 111odl'lo liberal que al conservador. di que en lllti1na instancia cstaha obligado. Con 

el propósito de rcorgani?ar la institución educati\a del ilnperio planteaba: 

la instrucción púb!tca en el impeno necesita urgcntemenle de una cnll·ra reorgani1ac1ón 

en cuanto a los csmd10~ "'>llP'-'rlOrcs y prok<,1onales. pil'nso que para c11ltl\<1rlth \entil¡o~amenk, son 

rr~·c1sas e<;cuclas cspccittk~ lo que en la t·dad 111cd1,1 se llamó Universidad. h.1 llegado ,1 <,et' ho~ un.1 

p~il.ibra sm sentido Al establecer esas l'scud.i..; c<,peciaks, se deberá cu1ddr que en la d1\.l'rs1dad de 

estudios profe-~10n,1!e~ sean repre'>entadas 10da~ las ramas de J.1s ciencias teóricas y pr:lc!1cas y de la~ 

I· n cuanto a la educación de cani.ctcr c!cn1entaL adcn1ás de pública seria gratuil<l y 

obligatoria. !\'o obstante, las innegables cualidades presentes en este pro~ecto educativo, 

encauzado en últilna instancia a elevar a México a un plano de igualdaU rcspecto a las 

"prin1eras naciones", no llegó tnás allá de ser un inero propó.<iito. el cual enn\·er~e en n1últiplcs 

aspectos con el que dos aftas después echaría a andar la ad1ninistración juarista. 

La derrota en 1867 de lo que pretendía ser el proyecto conscr,·ador imperialista. dio 

inicio a una nue\·a etapa dentro del devenir histórico nacional y detenninó el largo periodo 

( 1865· l g l 0) en que nuestro país careció de institución universitaria. 

l.l1 anterior nos 1nucstra ~! !a10 que une Estado y sociedad con un detcnninado 

proyecto cducnti\O, vínculo que una \"C1.111á~. se tnucstra con sin1ilar nit1d1.·1en1.·\ plan liberal 

a!inado ~ puesto en tnarcha por el gobierno de la República Restaurada. 

"Pane otk1.il. (",1n,1 de Ma\.1m1hano a S1l1ceo" f.! dwr111 dd 1mpc·no, tomo!. 11lm1ero 136. Mé,ico. 14 de JUllto 
de 186:' 



Capitulol 

En este periodo encnbcza<lo por el presidente Juárez, se tornaba inaplazable sentar las 

bases del Estado 1nexicano bajo la tutela del libcralis1no triunfante. Sin duda, una de las tareas 

prioritarias fue la de finalizar con la prolongada etapa de guerras civiles y anarquía, que a 

partir de la consun1ación de la Independencia Nacional se había dado. La única forma y sin 

duda. la más eficaz de lograrlo era depositando sus expectativas de reorganización y progreso 

en la educación. A través de un sistema de enseñanza hu1nogéneo y basado en el método 

científico (observación y experimentación) se lograría superar las antiguas rencillas partidistas 

que niantenían divididos a los mexicanos y forn1ar un tipo de hon1bre nuevo, distinto, acorde a 

las corrientes ideológicas y económicas de la época y, sobre todo, capaz de responder al 

nue\'o proyecto del Estado mexicano. 

Para entonces la filosofía político-social del libcralisn10 había evolucionado en las 

concepciones intelectuales, artísticas y políticas que privaron en el siglo XVIII y durante el 

prin1cr tercio del siglo XIX, a las del positivismo, el cual aportó una noción reconstructiva y 

siste1nática de los proble111as sociales. 

!)e esta 1nancra el gobierno liberal, una vez más adueñado del poder, ponía en marcha 

el ensayo educativo positivista como eje directriz de su propia reali;r.ación y éxito. Con tan 

caros ideales se nombró una con1isión que habría de efectuar la revisión y la reestructuración 

de la instrucción pública, junta integrada por Francisco Oíaz Covarrubias, Pedro Contreras 

Elizaldc, Ignacio Alvarado, Eulalia M. Ortega y Gabino Barreda, quien a la postre resultó la 

figura predominante dentro de dicho cuerpo colegiado y por ello considerado como principal 

responsable de la Ley Orgánica de lnstn1cción Pública del 2 de dicien1bre de 1867. Con la 

que se crea una institución de estudios prcpar<itorios, la Escuela Nacional Preparatoria que 

durante 1867-191 O fungió coino establecinliento vertebral del sistema educativo nacional. 

debería orientar la conciencia de la juventud 1nexicana hacia objetiYos que el gobierno 

consideraba co1110 prioritarios, la paz y el progreso, además se respetó la determinación del 

gobierno imperial de clausurar la.Universidad, y se estableció en el Distrito Federal una serie 

de escuelas. que en algunos casos suplirían los estudios in1partidos por la supri1nida 

institución. Estas eran; 

"De instrucción secundaria de personas del sexo femenino, de estudios preparatorios, de 

jurisprudencia, de medicina, cirugía y farmacia, de agricultura y veterinaria, de ingenieros, de 
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-- ---- ----- La importancia tic la~ re\ isla\ ... 

natur;1Ji .. 1,1s, de bella'> arte'>. de mus1ca y dcclanMción, de comcrcro, de artes y oticio'>. para la cn'>eñJn7.a 

de '>Ordnmudo'>. ob'>enmono a'>tronomico. ac<1denua nacional de ne11c1a" ~ l1!l'ratura normal ~ Jardín 

bol,\fllCll.' 

Para (!abino Barreda. iniciador del positivismo en i\1éxico, la separación entre l.1 teoría 

y la práctica sólo daba lugar al desorden: el espíritu de in\cstigación y de duda debería 

fo1nentarsc en los estudiantes para que toda afirmnción buscara ser dernostrada por los hechos. 

1\si. L'Oll el apoyo del gohicrno n.:publicano. inició con la Escuela Nacional 

Preparatoria t'\ proyecto positi\·ista de Gabino Barreda tendiente a ·'establecer una educación 

que sirvicsc dc hase social al nuc\·o orden que se trataba de in1plantar"
4

, cuyos alcances ) 

n1eta-; trascendian L'I áinhitu d..; !a estructura docente) sc pt.:rfil~1han co1no 1.1 ~1.111 rl.."sput:'>ta del 

nuc\o rég.in11.·n a la proh\enuiuca nacional presente y futura, n1ediantc una educación 

in1partida por igual a todos l1ls 1ncxicanos. esto es, 1ncdiante un fondo con1lin de \'Crdades 

rigurosan1entc son1ctidas a la comprohación del n1étodo científico y asignada a los estudiantes 

indcpcndiente111cntc de su espccia\idad. se lograría unidad de conciencia entre los 1nexicanos. 

paz espiritual. concordia idcnlóe,ica que, a su vez. serviría de base al orden político ) 

final!ncntc al progreso 1natcria! A este respecto Barreda señaló: 

"'Conc1udad.mo'>. que en lo adelante '>Ca nuestra divisa Libertad, Orden y Progreso; la libertad 

com\' 111,-.1111. el orden como ba<>e) el ¡irof{n'~º como fin Que el orden maknal, con<>ervado a todo 

tranct' por los gobernante~ ~ re<,petado por lo<, gobernados, <>ea el g.i.r,mte cierto > el modo seguro d~ 

<:amm.u '1t'mprc por el ~Cnlkro dd progreso) de la civil11.ac1ón"' 

FI p!a111cl Je ensc1ian1.a preparatoria fue sin duda, la in1agen objetiva de tan co1nplcja 

estrategia soc1opolit1ca. Su fundación ha representado una de las n:spucsta~ n1ás íntegras. inás 

plenas y cuidadas del Fst<'.ldo 1nexicano en su eterno intento por progran1ar la educación de 

acuerdo con h)s linca1nientos de su propia adn1inistración y, por tanto. uno de los puntos 

coyunturales 1n,b :-.ignifíc.1ti,n:-. dd liberalisn10 triunfante, aspecto 4uc 111á:-. tarJc adoptó\ 

transfonnó. de acuerdo a sus n .. ·c.:esidadcs y condiciones particulares, In dictadura porfiri::.ta. 

1 L,·.1 01xci111~,1,¡,.11111n1ccl!in (111f.11e11 en d D11·tn10 Fcd<ral. /8{¡-:./967, MCxico, L::-\A\I, 1967. p. 53 
~ Lcopoldo /t'.i. El po1t111"1.1-111n o.'11 \h;r1ú1 .\'c1<·1mh·1110, 11pogeo y decadencia, Ml'\lco, J·ondo di: Cultura 

r-:conó1111ca. 1968. p 105 
'/h1J. p 110 



Capítulo! 

El rechazo que el plantel tuvo de la sociedad 1nexicana fue principaln1ente debido a su 

carácter laico, tan contraria a la idiosincracin de aquella época. Sin enllnffgo, a pesar de servir 

de blanco a infinidad de críticas y sufrir diversas n1odificaciones a su plan de estudios 

original, el positivis1no y su centro generador, la Escuela Nacional Preparatoria, supieron 

sortear tales problen1as y mantener su lugar preponderante, sobre la organización educativa de 

la República. durante una larga etapa, e iinpidió el rcsurgi1niento del concepto de Universidad. 

Los argu1nentos en su contra atendían principahnente a su origen n1cdieval, a su 

carácter escolástico y a su incapacidad de renovarse y transforn1arse de acut:rdo a los nuevos 

1nétodos y corrientes de pensamiento; por ello se le identificó con un periodo oscurantista, 

111ctafisico y, en consecuencia divorciado del saber positivo, del conocimiento científico. 

Intentar su restauración representó todo un reto. significó c1nprcnder una auténtica 

ca1npaña en contra de prejuicios que desde principios de siglo había arraigado fucrte1nente en 

un an1plio sector de la población y defendían muy especialmente los antiguos liberales y los 

positi\·istas más radicales, conocidos con10 "ortodoxos". 

La restauración de la Universidad fue asumida por una de las figuras que con mayor 

ahínco trabajara por la educación nacional. Se trata, sin duda, de Justo Sierra, portavoz de un 

grupo n1inoritario, quizás elitista, comprometido con los destinos del país, tuvo durante una 

larga etapa de la dictadura porfirista una in1portante participación política que se centró en 

una extensa labor en aras de la revisión y reorganización de la educación nacional en todos 

sus niveles, y particulannente en el de la enseñanza superior. Así en 1881 son1etc ante la 

Cá1nara de Diputados un proyecto de ley, con el objeto de restablecer en México la enseñanza 

universitaria. 

a priori se puede afinnar que si n!guna cosa debe es1ar e.rclusivamen/e dirigida por un 

cuerpo cientifico es la in.wrucción. . Si esto se puede afirmar a priori, después de los acontecimientos 

que han agitado a! mundo escolar en los últi1nos meses y que han marcado una tendencia en el Estado de 

dominar por prevenciones el desarrollo de la instrucción pública y de combatir una corriente 

incomenible ya. puede asegurarse a pos1eriori que el tiempo de crear la autonomía de la ense11anza 

pública ha llegado."6 

6 JuslO Sierra, "La Universidad Nacional" (Proyecto de creación). La 0111onumía unil'ersiwria. Anro!ogía, 
estudio preliminar y, elección de textos de Jorge Pinto rvtazaL México. UNAt-.1. 197~. pp. 23 y 24. 
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_____________ J __ ,_,_;,_.,~po_•_·t_ancia de la' ~isl:l.\I. ·....:. 

En los ocho artículos que confonnaron la propuesta, el futuro secretario de Instrucción 

Pública, se ocupó de los principales aspectos que caracterizarían a ta Univcr::iidad: 

propiedades, gohicrno, participación del poder ejecutivo en su organización, presupuesto. 

carácter jurídico. aspectos acadé1nicos y ad111inistrntivos y textos uni \Trsitarios. 

Si bien la proposición de Sierra, con10 él 1nisn10 reconoció. es un sin1plc csho1.:o que 

son1cte a! consenso general. concretiza los aspectos que le conducen a ro111pcr con los viejos 

prejuicios doctrinarios del positivisino y a hacer posible e! n:sur!_.!in1icnto de la ig.norada 

institución. Aden1ás de que bosqueja. algunas de las cualidades que caracterizarian casi treinta 

ailos después. a la Universidad de 1910. 

Cabe destacar su declaración relati\-a a Ja ··necesidad de lcYantar el nivel cicntifico de 

nuestra sociedad a la n1ayor altura posible''. asunto que reconocL' con10 di..' .. incaku\ablc 

trascl!ndcncia para el progreso general". 

Sierra, percibía la urgente necesidad que !'v1éxico tenía de ele\ ar ~u ni,·cl cultural. de 

111cjorar la educación que se in1partía en las diversas escuelas nacionales. de (01nentar y aún 

crear su propia ciencia, de pugnar por la autosuficiencia cicntifica y tecnológica, y por últi1no, 

d~ dar unidad institucional. coherencia final. ideológica y n1atcriaL a la estructura no integrada 

entonces de la educación superior. para evitar la c_kpcndcncia con los Estados l :nido-; que dia 

a día, se acentuaba. an1enazando !a propia existencia y nacionalidad. 

Es evidente que existió una unidad ideológica entre el proyecto de Sierra para crear !a 

l 'niversidad de 1881 y su fundación en 191 O. En amhos 1110111cntos, está presente esa 

convicción de din1ensioncs nacionales. 

Al inaugurarse la Universidad Nacional <ll' ~1éxico el 22 de "cptien1hrc de 191 O. co1110 

uno de los actos más significativos del prograina de festejos del cl'ntenano de la 

Independencia Nacional ( 1810-1910). Sie1Ta secretario de Instrucción Pública y Bellas .A.rtes 

desde 1905, consu111aba un ,·ieja 111eta que. con10 él n1is1no dejó asentado .. era en n1L una 

devoción; era un principio. una con\·icción. un crcdo". 7 a través dt' la cual habrian de col1narsc 

los grandes \'acíos que caractt.·rizarian al sisten1a cducatiYo predecesor. 

/h1d., p 4 17 
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Capítulol 

Para el 1nacstro Sierra, la Universidad que nacía no tenía árbol genealógico. era nueva, 

con1plctmnente diferente a la anterior, ya que 1nientras la Universidad colonial tuvo un sentido 

escolástico, ésta que nacia tenía como fin crear el futuro. Ser un enclave científico: 

'·Los fundadores de la Universidad de antaño decían: La verdad está definida, 

cnscñadla. nosotros decimos a los universitarios de hoy: la verdad se va definiendo. buscadla. 

Posibilitnr el futuro de democracia y libertad, ha de ser función de la nueva Universidad.''l! 

Prin1cro fundó un plantel de estudios superiores, la Escuela Nacionnl de Altos 

Estudios. en la que se proyectaba desarrollar, además de la docencia a nivel superior. la 

cnscfianza de las hu1nanidades y artes, así con10 b investigación y la especialización. en 

segundo térn1ino, reabría las puertas de la educación nacional al estudio de la filosofia. Junto a 

estos i1nportantcs logros sin1ultánean1ente conseguía dar unidad, sentido co111ún, al conjunto 

de la enseñanza profesional, hasta aquí disperso, tanto en su organización interna como en 

relación a sus metas trascendentes, asin1ismo, conquistaba cierta independencia acadén1ica. 

Así. al igual que en su momento el proyecto educativo positivista, ahora la naciente 

Universidad, rebasaba los márgenes puran1ente acadé1nicos y se manifestaba como alternativa 

nacional y estatal de primera instancia, quizás como alternativa por excelencia para enfrentar 

los problen1as presentes en esos mon1entos y proyectar el futuro de la patria 111exicana. 

De este modo, la Universidad quedó constituida por la reunión de las escuelas 

nacionales: Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros, de Bellas Artes y de 

Altos Estudios, dividida en tres secciones: Hu1nanidades, Ciencias Exactas y Naturales; y 

Ciencias Sociales, Jurídicas y Políticas. El niinistro de instrucción pública era su 1náxin1a 

autoridad. aprobaba el no1nbranliento de profesores, las rcforn1as a los planes de estudio, la 

organización de la extensión universitaria, Jos gastos de la institución, entre otros, el 

presidente nombraba al rector. 

El proyecto de 1881, creemos, no sólo fue el esfuerzo exclusivo y personal por salvar 

un positivisn10 con el que ni siquiera con1ulgaba íntegramente, con10 tan1poco su fundación en 

191 O puede y debe entenderse con10 una decisión para ron1per ligas con la filosofia 

positi\'iSta, bastante debilitada para esas fechas, pero lo suficienten1cnte sólida para continuar 

vigente. en la futura Universidad, en dos de sus aspectos 1nás significativos: el método 

8 lhid .. p. 608. 
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científico y la F.scucla '\!acional Preraratoria. Sino que c:\ish: una cierta unidad de 

pcnsmniento entrc- an1bas concepciones que, no in\'alida !a existencia de algunos catnbios y 

afinaciones lógicas y nece~arias. debido al largo intervalo transcurrido entre un proyecto u 

otro, sino que sólo debe interprc1ar<;e en relación con sus respectivos trasfondos 

sociopolíticos. originaltnente desf<n-orabks ( 1881) y posterionnentc n1ucho 111ás propicios 

( 1910). 

;.¡o poden1os concluir estc pcritiJn sin destacar que para el 1nacstro Sierra. el único 

1nedio posible de preservar nuestra identidad nacional. nuesiro derecho a ser y a pensar. 

dependía de la educación, a ~ll juicio, en el fondo dt: toda dificultad. ) a sea social o politica. 

ncccsarian1entc se encontraba un problc1na peda!!ógico, un proh\e111a de educación. 

Poco de~pués de inaugurada Ja l.'nncrsidad, estalló en no,-iembre el 111ovi1nicnto 

revolucionario encabezado por Franciscl) l. tvtadcrn, logrando la destitución de Porfirio Díaz. 

A partir de entonces. la Universidad :'t.' vio ligada en gran 111edida a las vicisitudes del 

conflicto annado. sus prin1cros ai'los C<iincidicron con los inicios de la lucha re\'o\ucionaria. 

La n1ayoria de sus 111aestros y alun1nos se quedaron en esto~ príincros años al 1nargen del 

1novin1icnto social. Los prin1cros,.tenían la tarea de fonnar "~entes cultas·· y profcsionistas 

preparados. con10 lo habían hecho antes de la fundación de la Cnivcrsidad en las Escuelas 

Nacionales. denotando por su extracción social y su preparación ser e111inente111ente 

conscf\adores. Los estudiantes, constituían una 1ninoria pri\ilegiada. hijos de una clase inedia 

de profcsionistas o co111erciantes con éxito, que tenían los 1nedios para mantener los estudios 

de sus hijos. 

Madero pretendía unificar al país 111ediante el progra111n del p.irtido antin·eleccionista y 

confonnar un gobierno republicano y dc1nocr¡ltico capa;: di.: sau~racer !as de111andas populares, 

sin en1bargo. la situación nacional no prescn1aba un panoran1a favorable para los po.slli!ados 

re\'olucionarios. 

La situación del sisten1a educativo nacional reflejaba el anlhientc que reinaba en el 

país. El nivel superior era c-1 niás abandl)nado a pesar de las pequcii.as decisiones que to111aban 

las autoridades docentes y gubernan1cntales para cncau1_ar la i.:nscilanta propuesta por Justo 

Sierra. a fines del porfiriato. La carencia de cstahlcc11nientos y recursos para el desarrollo di: 

la docencia en las escuelas preparat0rias, profesionales y Je hellas artes. se aco1npaüaba 
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de t!na gran irregularidad estudiantil a los cursos, y las actividades de investigación 

estuvieron sancionadas. aunque no del lodo suspendidas. 

Luego del dcrrocan1icnto de Madero, to1na la presidencia Victoriano 1-fucrta, su derrota 

ante el ejército constitucionalista y la subsiguiente escisión y contienda entre las principales 

facciones de éste, habrían de influir profunda1nente en la evolución de la Universidad 

Nacional. Posteriormente. el triunfo del carrancisn10 y la llegada :il poder de los sonorenscs, 

que diera lugar al caudi!lisnfo cultura! de José Vasconcclos, darian !in a! proceso <lc 

transfonnación de la institución creada en 1910. 

En 1920. f\1éxico confrontaba la dificil tarea de integrar un niodclo de gobierno capaz 

de hon1ogeneizar las políticas del desarrollo nacional para satisfacer las den1andas de una 

población restringida por su alto grado de desigualdad cultural. econón1ica y social. 

Asin1isn10. el Estado 1nexicano se encontraba limitado para determinar un progran1a 

revolucionario, por la presión constante y agresiva de los intereses locales y extranjeros. 

1\I hacerse cargo \'asconcclos de Ja rectoría de la Universidad. en junio de ese 1nismo 

afio, el siste1na educativo nacional se sustentaba en los principios establecidos por la 

Constitución de 1917, que suprimía la Secretaría de Instrucción Pública de la que dependía 

la Uni\·crsidad, y revivía las ideas de una autonomía universitaria, según esta nueva 

disposición. pasaba a ser co1npetencia directa del Ejecutivo Federal. niientras la educación 

pri1naria y secundaria dependería de los gobiernos federales. Así la Universidad Nacional 

venía siendo la institución educativa n1ás in1portante del país. 

El proyecto educativo de Vasconcelos abarcaba todos los niveles de educación, desde 

la educación preescolar hasta la superior, sin cn1bargo, su interés se centraba en la educación 

básica y en las ca111pafias nacionales de alfabetización. Para él, la educación nacional con10 

lazo de unión entre todos los 111cxicanos debería de desligarse de las ideas arncricano

europeizantes y de la idea hispanista, conjugando lo 111ejor de an1bas en la bllsqueda de una 

identidad nacional. En su discurso de toma de posesión advirtió que aceptaba la rectoría con 

el objeto de elaborar en el seno de la Universidad un sólido proyecto de ley federal de 

educación. y a denunciar los extravíos de una institución do1ninada por el dogn1atis1no, por el 

afán de inlitar. que había olvidado sus deberes con el pueblo cmnpesino. Coino tan1bién sus 
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deberes en cuanto a la necesidad de resoh·er e! prnblc1na secular Je la 1g11111.inc1a con10 

generadora de nliscria y cón1plicc de la inju.sticia. 

\.a L'ni\crsidad dehía de ,·o]\'er de su extra,·io. put:sto que "no es el pu('\1]1l L'l qu(' ha 

de scr\·ir a la Uni\'crsidad. sino ésta al pucblo". 9 ¡:sta Yocación de servicio p,1r,1 \'a~Cllncclos 

no sólo se cun1plc investigando los asuntos que interesan al país. s11h1 proponiendo 

soluciones: "sólo en la Universidad podria hallarse \·iva In sabiduria que llnenta a los 

pucblo.s ... 10 Para lograrlo debía preparar con 1niras de e\:cclencia. pues no pue~iL· l1t·11..·111ar. ni 

aportar soluciones quien no se hnlla fl1rmado asidua) rigurosa111cntc con las eiL·ne1.1..; ~ con !as 

hun1a11idades. 

Así con1cnzó a adecuar los principios re\·olucionarios a ~us propia:-; el1ncepcioncs 

sohrc educación y a plantear inno\'aciones en este can1po. con10 la creación de l.1 Se~-retaría de 

Educación Pública que tuviera hajo control todo 1..·l "isteina educali' o del pai~. 

En la cnsefianza inedia superior y profcsiQn.:tl se He,·aron a c.'.lbo n:forn1,1-;. ene;1111inad.:is 

a alcanzar una renovación del personal adn1inistrativo y docente. ya que la direcLión de las 

escuelas y facultades que hasta entonces, eran asi!:!-nadas por d rector. a partir de L''L' 11101nento 

se llc\·aria a cabo tncdiantc un sistcn1a de oposición, a tnni:s de una terna pn1¡nJL".,la poi 

alun111os y 1naestros. esto i111plicó la ton1a de conciencia por la responsabilidad d1:..· L'.Ítedra. y In 

superación acadé1nica. 

Las rcfonnas de orden social consistieron en la abolición del Pª!:!º de ctu.itas para los 

a\u111nos de c~casos recursos. Ade1nás de estas rL·tOnnas di.: carácter adn1inistra11\11) social. 

i1nplen1entó otras de cnrácti.:r cultural co1110 la fundación di.: !a revista 1~·1111ue11rc1. l.1 creación 

de bihliott:cas populares y circulantes encargadas de difundir b cultura fuera <lL' !a~ .nda ... 

Con este rnisn10 fin se l!c\'ó a cabo la publicación de obras clásicas. para L'll)O efecto 

el presidente ()bregón hizo depender de la lltli\ L'rsidnd los Tallen .. ·~ Grático..; dL' la Nac1ün. 

antes dc":pi.:ndicntes de la Secretaría de Gobernacion. Para llevar a cabo su idt?a! ~iL' integración 

nacional 111cdiante la inclusión de las clases 111arginadas a la cultura 1nexican.1. ('!llprendió 

pro1110\·ió desde L1 Cnivcrsidad una ca111pañ,1 Cl,ntra el ana!fahetisino. que t'Lll' '.'olll duda ]¡¡ 

acti\ idad político-educati\'a n1fis irnportante del periodo. puesto que se '\ll'.'>tc111,1ba en los 

postulados revolucionarios de unidad nacional. Tan1hién, es i111portante destJedI el interés qu(' 

9 José \'a::.concclo'>. Ohras comp/c1tH. ~1&\.ico. UNAf\1. p, lll~ 
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n1ostró el nuevo gobierno por n1odificar los progra1nas educativos, con el fin de coadyuvar al 

desarrollo hun1anístico, científico y técnico que el país requería. 

La idea central de la filosofia de Vasconcelos quedaría plasmada en el escudo y len1a 

de la Universidad "POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" que representa la unidad de 

i\·téxicu con Hispanoamérica y significa la concepción universalista de la integración de la 

raza latinoa111ericana que no excluye una sola de las variedades del hombre, de donde resulta 

la fuer;:a del espíritu al que alude la leyenda. 11 

Desde que Justo Sierra propone que para que el proyecto de la Uni\'ersidad fuera 

,·iable debería de tener dos cualidades fundan1cntalcs: nacional y autóno111a, es decir 

independencia de esta institución frente al Estado. se fueron fom1ulando en los prin1cros afias 

de la institución los proyectos de autonon1ía universitaria. 

Entre 191 O y 1923 se forn1ularon varios proyectos de ley en los que se pugnaba 

porque la Universidad gozara de autonon1ía 12
, pero ninguno de ellos prosperó. sobre todo 

por el te1nor de crear un "Estado dentro de otro Estado". 13 

Sin embargo, es claro que la se1nilla de la lucha por la autonomía de la Universidad 

quedó sembrada desde el momento mismo de su inauguración, puesto que en el discurso que 

en esa men1orable fecha pronunció el 1naestro Sierra, refiriéndose al presidente de la 

República dijo: "La Universidad Nacional es nuestra obra; el Estado espontánean1ente se ha 

desprendido para constituirla, de una sun1a de poder que nadie le disputaba, y vos no habéis 

vacilado en hacerlo así, convencido de que el gobierno de la ciencia en acción debe 

pertenecer a la ciencia nlisma." 14 

Por lo tanto, puede decirse que la lucha por la autonon1ía tuvo dos fases: la de 1917 

con Vcnustiano Carranza, quien reconoce la necesidad de separar a la Universidad del 

gobierno fcdernl; y la segunda a principios de 1929, con la que se inicia después de unu 

huelga de estudiantes de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, un 

11 Nuesrra Unii·ersidad en el Tiempo, México, UNAM, 1990, p. 52. 
1 ~ Entre otros, el Proyecto de Ley para dar Autonomía a la Universidad de Felix F, Palavicini; el Proyecto de Ley 
de Independencia de la Universidad Nacional de México, aprobado por el Grupo Universitarios que se reunió en 
!os salones del t-.1useo Nacional, 2, 5 y 7 de diciembre de 1944, y el Proyecto de Autonomía de l;i Federnción de 
Estudiantes de fvtexico. Todos ellos se pueden consultar en la obra /,a autonomía 1111iversi1aria. :\ntología ... , op. 
ciL. pp. 55-62. 71-74 y 109-112. 
1
-' Julio JimCnez Rueda. Historia jurídica de la Unil'ersidad. /l.léxico. UNAM, 1955, p. 201. 

i-1 Obras compktas, torno V, La educación nacional, edi1ado por Agus1in Yañez, México, UNAM, 1948, p. 
461. 
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n1ov1n1icnto e:-.tud1antil durante el rectorado di.: Antonio Castro Leal, que si.: cxtii.:nde 

postc1iorn1cnte a toJ.:1s las escuelas del Distrito Federal y algunas de provincia. Ante la 

a1nenaza <l.e que i.:sti: tnovinliento estudiantil se extendiera a nivel nacional y fuera utilizado 

por el vasconcelis1110. se rccon1cndó a! presidente En1ilio Portes (Ji! resolver cstc problen1a 

político por 1ni.:d10 de una autono1nía precipitada, y aislar de esta 111anera una situación crítica 

que podía poner en peligro la incipienti: institucionalización de la revolución. 

f)cspués de que el CongrL'SO aprobara la respectiva Ley Orgánica de la Universidad 

Nacional Autónon1a de México. L'l 1 O de junio de ese n1isn10 año. tcrn1inó este n1ovi1niento. 

Sin e1nharg{\. Ja autono1nía no fue absoluta debido a que: El rector ~ Jos direclore.s si.:rían 

designados por el ( 'unseju l "ni\"crs1tanCl a tra,·és de una terna propuesta por el presidenti.: dl' 

la República. con esto se ~arantllaba que el rcclor procediera de la esfi.:ra oficial y no de la 

Universidad; la t:niversidad qui.:daba obligada a rendir un infonne anual al pri.:sidentc de la 

Repühlica. al Cnn!:?-rcso di.: la 1 'niún y a la Secretaría de Educación Pública en el que diera 

cuenta de las labori.:s que hubicra realizado. 1\den1ás. el propio ejecutivo podía interponer su 

voto a varias di.: las resoluciones adoptadas por el Consejo lJniversitario y la Universidad no 

tenia patnn1onio propio, su subsidio si.:ria otorgado por el gobierno. 

Di.: !os anteriores scii.ala1nii.:ntos. entre Otros tantos a1tículos qui: confor111an esta Ley 

()rgánica se infiere !~1ciln1cnte qul' la autonon1ia universitaria era 111uy li1nitada. por los ni.:xos 

estrechos con el Estado y que junto c0n el problema financiero. hicieron dificil el adecuado 

funcionanliento de la Universidad durante los cuatro años de vigencia de esa ley. 

~as tardi.: en 1933. la Ln1\"t.:rsidJ.d se cnfrcntó al proyecto gubernamental de Abeiardu 

l.. Rodríguc1. de cstablL'ccr en ,\léxico la educación socialista i.:n todos los niveles, lo que 

levantó una _!!ran reacción entre ILls uni' ersitarios. a pesar de que muchos de ellos compartían 

el cntusias111t1 por el rl·JOnnisn10 social planlcado en la modificación del artículo 3o. de la 

Constnución. el cual cstableci.:ria que 13 educación fuera socialista, porque veían esto co1110 

una 'iolación id principio de la libertad de enseñanza. una transgresión a la autono1nía 

univcrsi1aria. sin1bn!izaba la i111posicil)n ideológica del Estado en el contenido de la 

enseñanza. l.0111ha1·do roli.:dano. director entonces de la Escuela Nacional Preparatoria. 

apo_yando esta rcforn1a del Estado. planteaba qui.: la educación fuera hon1ogéni.:a, dirigida e 

i111pucsta en l'Llnna autoritaria por el 1ni:;1no Estado. 
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Por su parte, el niaestro Antonio Caso se hizo portavoz.. de Ja corriente de oposición en 

contra de Lon1bardo Toledano y !a doctrina socialista en la educación superior, en el sentido 

de formar una institución sectaria, defendiendo la libertad de cnsci\anza y de investigación. Y 

define ta1nbién, el carácter universal, antidog1nático, libre y abierto de la Universidad, 

sentando las bases de la orientación ideológica de ésta. La libertad de cátedra. decía. iinplica 

una pluralidad de opiniones y sólo en un ainbicnte de pluralisn10 ~· libertad puede florecer la 

verdad científica y filosófica. 

''Fonnen1os una Universidad con universitarios, esto es con personas consagradas al 

estudio. La Universidad no es iglesia, ni sindicato, ni cofradía, posee en sí 1nis111a; el 

incrc111ento y difusión de la cultura hun1ana."15 

J\'o pretendía que ésta se desentendiera de los proble1nas políticos. económicos 

religiosos, sino que debía de exanünarlos, aportar soluciones, orientar al país, no podía 

con1pro1netersc de anten1ano con un n1étodo, con una doctrina, así fuera aquella que se 

deno111inara a sí 1nisma como ciencia. Bajo esta bandera de la libertad de cátedra, la 

Universidad de111ostró tener una capacidad real y política para 111anlener una autonon1ía 

intelectual y sustraerse al influjo ideológico del grupo gobernante. Sin e1nbargo. recibió con10 

castigo, el otorgainiento de lo que en aquel 111on1ento se llainó autono1nía plena. 

Así el Estado resolvió esta crisis idcolúgica de la institución. utilizando una vez 111ás el 

recurso legislativo, pron1ulgando, en ese nlisn10 año, 1933. una nueva Ley Orgánica que 

otorgó una autonomía plena a la Universidad, pero le quitó el rango de nacional y el subsidio 

federal. Esto significó una sentencia de muerte por inanición. Sólo gracias al esfuerzo de la 

con1unidad universitaria y a la gestión organizativa del rector Manuel Gón1cz t\.1orín. 

sobrevivió. Cabe señalar que esta ley reconoce igual que la Ley Orgánica de 1929. co1no 

fines esenciales de la Universidad: i1npartir la educación superior. organi7..ar la investigación 

científica, principalmente sobre problcinas nacionales, y utilizar la extensión universitaria para 

poner la Universidad al servicio del pueblo. 

El Estado, por su parte. condujo sus esfuerzos y su presupuesto a Ja creación de una 

nueva institución sobre Ja que tuviera un control n1ús pleno. Esta institución de enseñanza 

superior crearía técnicos y sería un instituto politécnico, no autóno1110 pero sí nacional. Para el 

15 Onmia, México, Ul\'AM. Dirección General de Estudios de Posgrado. 1985. p. 22. 
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entonces presidente Lázaro Cárdenas. si la lJni\'crsidad era autóno1na. tl(l tenía que depender 

del Estado. todo lo contrario. si quería fondos públicos. entonces se con\ crtiría en organisino 

estatal. A pesar de estos vaivenc~ durante este tic111pu se crearon nuc\-c institutos, 
1
" una 

Facu\tad.
17 

una Escuela. 18 la Radio L'nivcrsidad. 19 La ln1prcnta l 'ni\·crsitaria20 y la 

1 len1eroteca NacionaL 21 

Es en 19..J.5 cuando la autono1nía uni\'ersitaria queda precisada. a partir de que la 

Cá1nara de l)iputados aprueha en 1944 la Ley C)rgánica de la l.' ni' 1.:rsidad :--;aciona! Autóno1113 

de :'déx1co. publicada el 6 de enero de \ 9-l5 en el Diario Oficial. Constituyendo un destacado 

logro de los uni,·crsitarios, pues la base dl..' la n1i:-;1na fue el antL'proyecto redactado por ésto~. 

encabezados por su rector Alfonso Caso. el cual fue discutido ) aprobJdo en el seno del 

( 'onsejo l :niYL'rsitario. en su sesión pcnnanentc celebrada el l(J de tlln ic111bre y el 18 Je 

<licicnll-1rL' de 1944. 

Fsta lt·) es la que viene a n1arcar la et;ipa en que In L:niYcrsidad >:acional Autónon1a 

de Ivléxico. adquiere las características fonnales que hasta In fecha con.->erYa J la define con10 

organisn10 descentralizado del Estado, dotado de ptcna capacidad juridicn. que tiene con10 fin 

i1nparti1 educación superior para fonnar pro!Csionistas. in\·e:-tigadores. profesores 

universitarios y técnicos, útiles a la sociedad; organi1.ar reali1ar invcstigacionc~. 

principaln1cnte acerca de las condiciones y problen1as nacionales: asi con10 extender con la 

111ayor amplitud posible los beneficios de la cultura, de carúctcr nacional y con una partida 

anual garantizada dentro del prL'supuesto d1..· egre:-os <lL' la fr.'lk·ración. 

Tan1bién. con c:-ta ley, SL' prupíi..:ió el cstahlcciiniL'nto JL' b. Junta Je (iob1cnh). 

con1puesta por 15 111ie1nbros en funciones de clectorcs designados por el Conscio 

l 'ni'-"crsitario, bajo su responsabilidad l1uedaría la dt.:signaciún de las autoridades de la 

L'nncrsidad. Por iniciativa di..' Lucio :vlendieta} Nuñcz se fnnnó una Junta dL' Patronato. p;1r;1 

deslindar las funciones del rector del n1anejo del patriinonio uniYcrsitaril). Poco después. dL"I 

1
'· El ln<;Ututo de G("ogrdfia. 1933. el di!' ln\t!stigac1one-. Esktlcd-., 19;). di.' Fis1cJ. 1938. lo-. Instituto~ J<'. 
lnvc\ligacioncs Jurídica .. y dt! ln\C'>tigacioncs Económicas 19-10. los dl' Quinn..:a ) dt! [n,·c~1igac10r11:~ 

l"ilo'iófica~ 1941. lo~ de Matcinitt1cas) de lnve,11g.ac1ones Bioml!d1cas. 19-1:::! 
t..1 Facultad de Ciencias, !939 

'
1 La 1·.scut!la Nacional de Economía. 1936 

1·1 R.id10 U111\ersidad salió al aire por primera vez el 14 dejun10 dt! 1937 
~·· !..1 !rnprenw Un1,·crsitaria se ha hecho cargo de las pub!1cacim1t!s de la in~111uc1ún d .. ·~ .. k 1915 
'

1 La 1 kmcrotcca !'>:acion.il pr.:sta ~us ~en 1cio~ dcsd\! 19..t.t 
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26 dt; febrero al 9 <le n1arzo. el Consejo Universitario aprobó el Estatuto Cicneral 

Universitario. 

Con la Ley Orgánica de la lJniversidad, vigente a partir de 1945, adctnás de darle un 

n1arco jurídico a nuestra institución. se recuperó el estaluto de nacional y se consolidó su 

posición con10 el centro por excelencia en t.!l que el país resol vcrb sus rcquerinüentos dt.! 

educación universitaria. ofreciendo grandes ventajas sobre las anteriores leyes de 191 O, 1929 y 

1933, ya que fue !a única, corno se 111cncionó anterionnentc, en fonnar parte de un proyecto 

elaborado y discutido por la propia con1unidad universitaria. separando lo político de lo 

acadé111ico. Muchos otros regla1nentos con1pletan este orden jurídico que rige a la 

Universidad, en ellos conceptos tales con10 autonon1ía. docencia, investigación. democracia, 

organización acadé1nica. ad1ninistración del patrin1onio universitario y libertad de cátedra, se 

convierten en elementos reales que deben ser vividos y sopesados sisten1átican1cnte. 

Este trato conferido por el Estado durante la gestión de I\1anucl Ávila Ca1nacho, se 

explica si consideramos las ventajas que le significaban contar en un periodo de ímpetu 

desarrn\lista, con una institución inserta dentro de los lineamientos de la ideología populista y 

sujeta a una fuerte tutoría financiera. 

Desde esta platafonna se le adjudicaron a la Univl·rsidad, de n1ancra tácita. dos 

funciones prin1ordiales: la preparación de élites políticas dirigentes y la fonnación de cuadros 

profesionales para otros sectores. Los prin1cros ocho aftos, posteriores a la pron1ulgación de la 

Ley Orgánica, 1945-1953. experimentó un creci1nien10 lento pero gradual. para después 

dispararse por arriba de cualquier previsión: en 1945 contaba con una población escolar de 

poco 111ás de 23 1nil individuos, repartidos en dos facultades (Filosofia y Letras; y Ciencias); y 

once escuelas. incluida la Nacional Preparatoria. Cinco años 111ás tarde, el alu111nado se había 

incren1cntado en un 7o/o, pero en cainbio los recursos pecuniarios se elevaron en un 80o/o. 

denotando con ello el estín1ulo que el gobierno federal tenía decidido. 

En junio de 1950. se colocó la prin1cra piedra de lo que sería la Ciudad Universitaria, 

según el prograina de una cotnisión con\"Ocada a tal efecto. en el año de 1946. 111isn10 que 

contó con el patrocinio del presidente f>,1tigucl Aleinán. Semejante acontcci111icnto que no fue 

sólo arquitectónico. viene a significar el resultado de la vinculación del proyecto político de la 

Nación con el educativo en función, an1bos del proyecto econóinico. 
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Puesto que la Segunda (Juerra :--.1undial. dio lugar a que ~1é,ict1 iniciara un proceso de 

industri.ili7.ación, debido a que los paises 1netropo\ilc.1.nos con1cnzaron a desplazar una parte de 

su capacidad industrial hacia algunos países periféricos, la co~ untura internacional de la 

posr,ucrra, acon1pañada por una política local de respaldo a la ii1,-ersión, posibilitó una 

reestructuración con algunas de 1<1~ siguientes consecuencias: rnnpliación de la planta 

productiva, incrc111cnto de la capacidnd de absorción de la población ecnnón1icamcntc activa 

por la planta productiva y aun1ento de la dc1nandn de personal calificado. entre otras. 

Resulta claro entonces, que no es sino hasta la instauración de este 1nodo de desarrollo 

que la correspondencia entre aparato de educación superior y el productivo se presenta con 

carácter de obligatoriedad. a difcn:ncia de la circunstancia previa en la que dicha relación 

operaba apenas co1110 un efecto colateral. y el 1nantcnimicnto de l.:i. l ·ni\'crsidad se explicaba 

con10 una concesión casi suntuaria o, legitimadora de los estratos nledios. Esta 

correspondL·ncia. fa\'orecida por el l-"~tado por 111edio del tratanlicntn prctL·r1.·ncial que se dio a 

la l 'n1versidad Nacional. tuvo un i1npacto ~ocia! fuerte en la niL·did.:i. en que la institución 

aparece co1no n1edio de movilidad social ascendente, que desde luego se tradujo en una 

demanda creciente de sus servicios educativos. lo que dio lug.ar en su oportunidad, al 

fenó1ncno de la n1asificación. Dos ailos después de la cere1nonitt de inauguración de los 

pri1ncros centros en la Ciudad l:nivcrsilaria, éstos ya habían n:basado su capacidad prevista. 

Uno de los can1hios in1portantes que ocurrieron en la lJN1\r..L durante el periodo que 

corresponde a los tres últin1os aftos del rectorado de Luis (iarrido ( \ 9-lS-1953) y a los dos 

prin1eros de Nabor Ca1Til!o (1953-1961). adi.:mús del traslado de lns pruneros planteles a 

Ciudad Universitaria. y la ,1pertura dL' In_., curso:-, de doctorado en las escuelas de J)crecho, en 

el afio de 1951, fue la creación de la Fscuc!a Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, que ha 

fonnado <1 la 1nayoría de los estudinsos y profesionales de las ciencias sociales. no sólo 

nacionales sino latinoa1nericanos y de otras latitudes. Para cntoncL'S. 1<1 población estudiantil 

ya se había duplicado, repercutiendo en la vida acadén1ica de la l lni\·ersidad. Estas y otras 

insuficiencias intentaron ser corrL·gidas pL1r la si~uicnte adn1inistración. del rector Ignacio 

Chá\'C/ .. 

('hávcz, con10 lo hiciera \lasconcclos y Caso en su 1nomcnto. define la doctrina de la 

institución. la cual se ccntrn en el no l1111itarsc a forn1ar profesionistas. asi sean de experiencia, 
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sino a fonnar ''un ho111hre en su integridad y en su aspiración:·~2 y ponía de 111anificsto sus 

dos preocupaciones pri1nordiales: controlar el fenón1cno de sobrepob!ación y elevar. 

actualizándolo, el nivel acadé111ico de la institución. ''Es la hora en que todo cainhia en el 

mundo, ciencia y técnica, ideas y doctrinas ... y en que nosotros dcbctnos ajustar nuestra vida 

a las realidades de hoy.''23 

La serie de dispositivos que a iniciatiYa del funcionario se i1np!en1entaron para tal 

cCcc10. viene a constituir la platafonna a partir de la cual se iniciaríu una nueva etapa de la 

institución. !)estacan entre ellos, la refonna al plan de estudios del bachillerato. aprobada por 

el Consejo Universitario en 1964, con la que se au111cntó un ai'lo al ciclo; los Estatutos del 

Personal Administrativo, así co1no la conversión del Estatuto de la Universidad en Estatuto 

General; la regularización del profesorado. sontcticndo a este cuerpo a las disposiciones 

estatutarias que hasta la fecha no se aplicaban en este sentido y el eslablecin1iento de políticas 

de selección del alumnado, por nledio de e:xán1enes a los candidatos de prin1er ingreso. 

Su sucesor, el ingeniero Javier Barros Sierra. quien ocupó la Rectoría (1966-1970) en 

uno de los periodos tnás álgidos de la vida de la institución. se propuso !le\'ar a cabo la 

1nodcrnización de la Universidad, aprovechando la labor de su precursor por inedio de una 

reforn1a adn1inislrativa y acadén1ica, pero cuidando ahora el requisito del consenso político. 

En lo acadé111ico, se dio una transfonnación con1pleta de todos los planes de estudio, y el 

cstablecinliento de los planes scn1estralcs. Durante este periodo. la Escuela Nacional de 

Ciencias Políticas y Sociales se transfonnó. en 1968, en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales. 

Durante la década de los setenta, se crearon el Colegio de Ciencias y Hun1anidades y 

las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. f\·tuchas escuelas se convirtieron en 

Facultades y algunos centros o departa1nenlos de in\'estigación en institutos. 

Este proyecto de niodernización en la Uni\'ersidad, \·ino a ser de esta 111anera. un 

intento de respuesta funcional a los nuevos requerin1ientos del n1odelo econó111ico y a la 

estrategia política dispuesta para su apoyo. A partir de ese n1on1cnto y en lo sucesivo. 

la Universidad en su calidad de institución depender{! en su funcionainicnto de lo que los 

procesos econó1nicos y políticos le pennitirán en la práctica concreta, 111ás allá de la 

"
2 Omnia. op. cir., p.18. 

2-1 !bid. México. UNAM, Dirección Ge11~rnl de Estudios de• Posgrado. 1985. p. 18. 
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concepción ideal. :'\o es casual, que luego de la Rc\'olución. el nuc\o Fstado 111cxicano haya 

creado !11stit11cio11es A'acionales en 1nuy distintos án1bitos. Puesto que. al surgin1iento ~ 

cnn,olidacilH1 del F.,ludo-,\'ación en .\1i:xico. se da la aparición de apJratos especializados de 

Estado. que pcnniticron un nuc\'O sistc1na de doniinación hao;adn en n1ccanis1nos de 

legitin1ació11 y consenso. jugando las universidades en este proceso, un papel 111uy in1portante 

porque sun1inistraron los intelectuales y especialistas que se requerían para tales efectos. 

Así pues. la lJNA~1 se ubica históric;1111ente con dos ras~ns que la definen: c.\ 

una lhuversidad que: sur;.:e por la poresllld del E.Hado n1exica110 ~ que de alg.unn manera 

con1partc al~unos atributos del 111isn10, aunque por su autono111ía. en la expresión de J 945. 

··es un organismo descentralizado del Estado"; 24 y su carácter de {,'n11·t'l'.\Ulad nacional 

La connntaciún de nacional sí parece otorµar a la Universidad una 1nisión con respecto 

a !a construcción de un proyecto de país. particularn1ctllc en el á1nhi10 educati,·o. La ley de 

creación de la l;niversidad de 1910 dice, en su artículo priinero: "Se instituye con el non1brc 

de Universidad Nacional de México. un cuerpo docente cuyo objeto pri1nordial será realizar 

en sus clcn1cntos supcrion:s la obra de la educación nacional." Contnhuycndo durante niucho 

tie111po a lu lorn1ación de profesionales de las di versus entidades de! r:ús, lorn1ando profesores 

e investigadores de otras instituciones <lt: educación superior. estudiando problen1as 

nacionales y aportando opciones y alternativas para su solución. 

Conceptualmente la Universidad se uhica con10 conciencia critica de la sociedad; lo 

cual in1plica. entre otras cosas, ser intérprete consecuente de la realidad :-.ocial, dc n1odo 

crítico y cn;¡tdor. no ~úlo adaptándose a su e\ oluc1on. sino transhJnnando la :-.oc1cdad y 

actuando dial0ctica111ente como su Yanguardia huinani~tJ y cultural. J\1r lo tanto los prohlcmas 

universitarios no son exc!usivan1cn1e univers!larios. puesto qul' todo quehacer de !a 

lJniversidad tiene una detenninante H.leológica, politica y social. 

La relación de la con1unidad ) la ljni,ersidad es pennancnle, vi\a. intensa, y su 

interacción tiene una respuesta dia!r:ctica que será positi,·a en cuanto la t:niversidad sea 

crítica ) esté al servicio de las transfonnacioncs de la econon1iJ, dc \.1 política. t:tc. y que 110 

sea sólo reflejo o intérprete de Ja historia, sino que sea agente transf,1n11ador y orientador de 

los can1hios sociales. En este se11tídl1 dos hechos destac3n en la hishiria contcn1poránea de la 
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Universidad: el movimiento estudiantil de 1968, que cuilninó con el allana1niento de l<l 

Universidad por parte del ejército y los trágicos sucesos de octubre; y el movinlicnto 

organizado por el Consejo Universitario entre 1986 y 1988. en oposición a algunas 

disposiciones que modificaban el acceso a la Universidad. 

La actual política ha puesto lí1nites al crcci1nicnto global de su 1natrícula en el nivel 

bachillerato y en el de sus licenciaturas. Su creci1nicnto y desarrollo se enn1arc<1 cntonces en la 

investigación y en el posgrado. así co1no en las tareas de extensión cultural. Es prccisa111cnte 

en estos aspectos, donde su contribución al sistema nacional de la educación superior puede 

ser n1ás significativo, en el plano de la formación de recursos hun1anos de alto nivel para las 

actividades académicas y en el desarrollo de un siste1na nacional de investigación de las 

universidades públicas, así co1110 en el plano cultural de la sociedad en general. 

El recorrido histórico del desenvolvin1iento que ha dado forn1a a la Universidad 

conteinporánca, nos pennitc identificar los problen1as específicos que aún ahora entrañan la 

producción y la transmisión del conocimiento en nuestro país. Asimisn10, su trayectoria nos 

permite analizar siste1nática1nente los fenómenos de la situación social y política que 

prevalece en la actualidad, en México y en el mundo. 

1.1.1 Funciones sustantivas: Docencia, investigación y extensión 

Las tareas sustanciales que sustentan el quehacer universitario de !a UNAM: docencia. 

investigación y extensión de la cultura. no pueden concluirsl.' acertadan1cnte, ni cu111p!irse en 

forma correcta, si no buscan su objeto en las necesidades nacionales y si no repercuten 

favorable1nentc en el desarrollo de ~1éxico. Con10 tan1poc0 se pueden disociar. puesto que 

no hay docencia sin investigación, ni extensión sin docencia e investigación, asit11is1no. 

la in,·cstigación carece de sentido universitario si no está al servicio de la extensión y la 

docencia. 

Docencia 

La docencia. función esencial del quehacer universitario. es causa del origen de toda 

Universidad, por n1edio de. ésta, la UNAM debe asuinir cabalinente la responsabilidad de 
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contribuir a atender las necesidadt:s Ut: los distintos sectores. tanto en la fonnación de recursos 

hu111anos, co1no en lo concerniente a la generación de conocinlientos y su difusión. 

Así la función docente Jebe estar vinculada con las inquietudes y prob\cn1as de su 1ic1npo 

y de la sociedad en donde se desarrolla. Nuestra Universidad debe instruir. c<lucar y fonnar 

individuos que sirvan al país, dotados Je sentido social y conciencia nacional. Esto sólo se 

logra en un atnbientc de libertad, sin prejuicios, dog1nas o hcge1nonías ideológicas. 

Un punto de convergencia dL' todos los universitarios debe ser el in1ento por akan1ar 

la excelencia académica que reciaina el país. excelencia que sólo se conseg.uirá a tra\ é-; de la 

consistencia y el esfuerzo de profesores y alu111nos y en general 1ned1ante la n1eioria de las 

condiciones acadt!micas en las que s1..· lleva a efecto el proceso docente. 

Las actividades docentes consi:-.tcn en una cnscñan¿a y aprendi1.aje continuos que 

jainás tenninan. Se trata de un proc1..·so con1plejo y diná1nico, que parte de !a definición de !o 

quL' se debe enseúnr y con10 se ense11a. e i1nplica !a plam:ación, la progn:1nt.:1t:ión. la ejecución 

y la evaluación de lo cnseilado ) lo aprendido. En éste intcr\"icncn dil'crL'ntt.!s actores 

condicionados por diversos clen1entos: las características de profesores ) 1.·studiantcs. la 

naturaleza, tipos y ni\'cles de aprendi.rajc, el entorno social: así con10 Jos 1nétodos. técnicas. 

procedin1ientos y recursos de apoyo al proce:-.o de ensclianza·aprcndi1.aje. 

La docencia co1110 actividad organizada requiere de una instru1nentación que st: da a 

nivel institucional. en cada dependencia acadénlica y en cada aula o espacio acadén1ico en 

donde interactúan los profcson:s y sus alun1nos. 

Entre los eletncntos ) actllrc.;, de carácter instrun1t:ntal y n1ctndológ1eo 4ue dcbi:n 

tenerse en cuenta. se pueden idcnlltii:ar los di~tintos objetivos de la tarea educa!!\ a. ~i-.1i:1nas. 

n1t'tndos y técnicas de la ad1ninistrnción educativa; la organización acadén1ica: la 

inYestigación educativa: la plancación y progra1nación de la ensei'ianza: !a e\·aluación 

institucional y curricular: así con10 !os diversos tipos de recursos físicos y n1atcrialcs que 

fonnan parte del proceso. 

La expresión form.:-tl y escrita de este proceso se concreta en los diversos planes ) 

prograinas de estudio de los difcrL'ntcs ni\'eles y áreas de conoci1niento 4uc se imparten 

dentro de la Universidad. En éstos se define la rcsponsahilidad social, persona! y acadénlica 

del estudiante. nsi co1no las necesidades a las que el egresado debe responder. A pan1r de 
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estos plantean1ientos se derivan en el án1bito 1nctodológico !os criterios didácticos. tanto i::n 

relación con la adquisición de habilidades, eonocünientos y actitudes. con10 en lo que se 

refiere a los n1cdios que se utilizan, la relación entre cnsef1anza teórica y práclica y la 

vinculación del proceso educativo con las formas de la práctica social del egresado. 

Por otra parte, conviene scfia!ar que la función docente de la UNf\ivt no se circunscribe 

a sus aulas: se ensancha a través de sus programas de orientación vocacional. de servicio 

social: de educación continua. así co1nu con Ja labor editorial, que k pcnnitc difundir. 

adicionaltnente a las obras de cultura general. la labor de las u11iYersidades y sus resultados. 

Actuahnente, la UN1\l\·t ofrece dos planes de estudio en el ni\"d n1edio superior. Los 

estudios de Licenciatura incluyen 65 carreras in1partidas en 15 Facultades y siete escuelas. 

Asinlis1no. los estudios de posgrado con1prenden tres grados jerárquicos distintos: 

especialización, 1nacstría y doctorado. /\den1ás cuenta con una n1odalidad pedagógica que es 

el Siste1na de Universidad Abierta. 

La Universidad ha adquirido una fisono1nía singular única cnlre las instituciones del 

país dedicadas a la educación superior. Cuenta con un personal acadénlico sólido. forn1ado 

por cinco 1nil profesores <le carrera; <los n1il invesligado1cs; 25 000 profesu11.:s de 

asignatura y 2 800 técnicos acadé1nicos. ·rrcs mil académicos cuen1an con el grado de doctor 

y niás de cuatro nii! con el de inaestro. 25 Todo esto nos 1nucstra que un país que cuenta con un 

alto grado educativo (posgrado), genera una 1nayor investigación. y és1a da con10 resultado un 

desarrollo de tecnología y el saber cómo (know how). 

/111 1estigución 

La investigación, otra de las funciones sustanciales de la Ul\".Atvt, es uno de Jos inedios a 

través del cual la Universidad puede vincularse de 111ancra 1nás directa con la renlidad 

nacional, es un con1ponente esencial de la educación superior. 

En la UNAl\.1 no sólo se practica la investigación básica. que t'S de st11na i111portancia. 

sino tainbién la investigación aplicada, posible en gran 111edida gracias al desarrollo de !n 

prin1era y que atiende proble1nas específicos vinculados al aparato prl)ductivo y al des::irroll0 

social. A través de la investigación se fon1cnta e! desarrollo nncion:1! con bases teóricas Y 

25 G(lce1a UNAM. México, UNA!"vl. 7 de mayo, !998, p. 3. 
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tecnológ1cas propias y por tanto n1ás adecuadas a la~ características ~ necesidades del país. E" 

por ello que en los últin1os afios se ha puesto especial énfasis en el fontento de esta función 

que en algunas áreas. hasla hace poco, era incipiente 

La investigación que se realiza. tiene lugar en n1uy diversos á111bitos organizativos de 

la institución, incluyendo las Facultades y escuelas. y en especia! los centros e institutos que 

integran el Subsistc1na de la lnvestigaeión Científica y el Subsi,::;1cn1a de la In,·cstigación 

Hu1nanística. Estos subsistemas cuentan con senda'\ coordinacio1K·s ~ consejos ti:cnicos que 

fijan los lineanlientos generales para orientar~ ordenar la invcstiguc10n básica y aplicada. l.i 

cual representa entre un 60 y un 90~~ de la que se realiza en e! pa1~. Los principales rasgo~ 

que caracterizan esta función son: 

l. lnvestixación cienl(fica, que compn:ndi.: a las ciencias naturales ) c'\actas. se le 

considera e! clen1ento que favorece la constante re110\'ación del conocilnicnto y el instnnnento 

1nediante el cual la institución puede incidir a diver~(1s ni\'eles en la solución de los problcn1as 

nacionales. Ésta sigue dos vertientes: 

a) La in\'estigación básica. que es el 111edio intelectual con que cuenta el ho1nbre en la 

búsqueda del conocin1iento. Esta clase de iin·e~ti~ación encuentra en la t:ni,·ersidad el 

medio adecuado para desarrollarse. pues le corresponde gener¡ir nue\'os conocimientos 

y trans1nitirlos en condiciones ineludibles e indisrl·nsables de lihcnad. rigor acadéniico ~ 

continuidad. 

b) La investigación aplicada. que se c¡111ctcti1a t:n la -.11lución de problemas 

t!specificos. La aplicación práctica di.! esto~ conoci1111enllh dt:n\ :i µe1tt.:ra!i11ente de !a 

inYestigación básica. 

2. !nvestigaciún en Jfionanidades y C1c11c111' .\'oc1a!es. este c:unpo cu111plc la 1111sión 

histórica de la L'nivcrsidad de prescn·ar y tr<insmitir los \'alares culturales) artísticos. tanto 

los uni\'ersales. como los que atafien a nuestra identidad nacional. Pennitc ade1nás la 

recup1..·ración ) sistc1natización del saber del ho111hre y la ~ocicdad y da a conocer !os 

condicionantes históricos, económicos. culturales ~ sociales en los que se desarrollará su 

futura práctica, conjuntan1entc con la adquisiciún di.:: !os conL1i.:i1nientos. actitudes ~ 

hahilidadt•s correspondientes a una ciencia y disciplina espi.::cífica. 
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Exte11siú11 

Ésta es la tercera función sustantiva de la Universidad y se lleva a cabo a través de acciones 

que se efectúan intra y extran1urus. La e:-.:tcnsión intranntros constituye un 1nedio de 

comunicación dirigido hacia el interior de la institución que pern1ite coadyuvar en la 

fon11aci~'n1 integral de los alumnos, profesores e investigadores; y la extensión cxtran1uros es 

la interacción entre la Universidad y la sociedad, a tr<1vés de canales de co111unicació11 que 

socializan los avances del conoci1nicnto cientifico y hu1nanistico alcanzados por nuestra casa 

de estudios. T<i1nbién. se establece la difusión de las 1nás variadas expresiones a11ísticas, con10 

e! teatro, el cinc, la danza, las artes plásticas y la niúsica. 

H.istórican1e11te puede decirse que la extensión universitaria en la UNAM, con1ienza a 

desarrollarse a partir del rectorado de José Vaseoncelos con su proyecto educativo basado en 

las can1pañas de alfabetización, la creación de bibliotecas, la in1presión de libros y el apoyo a 

las bellas artes. 

Posteriormente. en la rectoria de Alfonso Pruneda García (1924-1928). se instituye la 

Extensión Universitaria26 a través de diversas actividades. Los n1useos fueron aprovechados 

con10 centros de docencia cxtraescolar. se fo1nentaron exposiciones y concursos de arte, pero 

principalinentc se cn1pczaron a aprovechar los n1edios de con1unicación existentes para hacer 

difusión, algunas veces de conferencias o debates, entre otros, y reproducirlos posteriormente 

en copias nlimeografiadas. 

Durante el interinato de Ignacio García Téllez (1929). se da un gran in1pulso a la 

extensión universitaria. a la cual concibe: con10 posición de la Universidad frente a los 

problen1as 111cxicanos: como tendencia hacia la más a1nplia difusión de la ciencia; y con10 

centro provocador de todas las 1nanifestacioncs intelectuales. Este últin10 punto se refiere a la 

prcparnción y publicación de estudios y libros sobre proble1nas 111cxicanos y textos adecuados 

a las necesidades de los estudiantes y profesores de la Universidad. Con10 cje1nplo, poden1os 

·señalar que en ahril de 1931 a través de una circular dirigida a profesores universitarios, el 

rector expresó su preocupación por iinpulsar la publicación de libros de texto que apoyaran las 

tareas docentes en ta Universidad. !\tinnaba que podinn. indudablc111cnte, n1ejorar la 

preparación de clase y d estudio de los alun1nos si contaran con las obras de texto apropiadas. 

!1>.'La extl'nsión universitaria"'. Revi.wa de la U11i1·crsidud. nüm. 3, enero, 1931, µ. 256. 
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Bajo el rectorado de Rohcrto '.\1edellín ()rtíz (1932-1933). se forn1ó la Co1nisión de 

Extensión Universitaria. con universitarios con10 José Ro1nán f\1uño1., Pedro de 1\lba. \'icente 

Lon1bardo Toledano. Alejandro Ción1c1. 1\rias y Salvador Azuela. Esta con11s1ó11 se encargaría 

de forn1ular el rcgla111ento correspondiente. Dentro de ésle, se estahlecía con10 una de las 

finalidades proporcionar enseñanza a quienes no tuvieran posibilidad de recibirla 

directan1ente. además. se proponía organizar la labor de publicaciones en tres grupos: 

1. Cursos por correspondencia. 
2. Periódicos . 
• 1 ~ fonografia~. 

Con las ventajas, entre otras, Je que sc proporcionaría al estudiante la llportunidad de 

repasar en cualquier n1on1cnto sus clases. la l Jniversidad iniciaría seria j sisten1ati1adan11:nte 

las bases para la fonnación de libros de textos tncxicanos y se proporcionaría a los din:ctorcs 

de cada escuela la 1110.nera de llevar el control técnico y científico dc 111Ja-; las cútedrJs. La 

Extensión llniversitaria en la UNAM, se integró a partir de los siguientes punto'i: 

1. Extensión de la docencia. 
2. Extensión de Ja in\"estigación. 
3. l)ifusión de la cultura. 

Así, paulatinan1cnte la lJniversidad fo~jaría una conccpciün 1ntís sólida sobre la 

cxten:..ión universitaria y conjuntaría las bases para la creación de la hnprenta l 'ni\crsitaria 

que dio un nuevo i1npulso a la actividad editorial de la t:ni\-crsidad. condicionada tanto por la 

creciente nccc~idad de 1natcrial 1111pre'io, con10 por las múltiple-. actl\ 1Lt1dl.':-. d .. : !d in~titución 

en general.~' 

1.2 :'>ORMAT!\'IDAD EDITORIAL 

Desde hace siglos la i1nprcnta ha tenido un valor de incalculable irnponancia: ha :-.ido el 

instru1nento de difu~iún ) prescr\ación del conoci1nicnto. Su 111\cnción pnsibiluú la 

n1ultiplicación de 1nalcrial in1preso (libros. revistas. gacetas. etc.) y por consiguicnh:' la 

difusión de ideas. 

~· t;}.A/\1, ·.¡6 ai~os di: \1d,1 .iutonoma (iacdu (.,\ ~ . .\/, 3a époc,1, \Ol. 10,jul10 10. !fJ75. p 1 
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La In1prcnt<1 Univcrsitari:1 fund3d::l en 1935 es uno de los hechos n1ás trascendentales 

en la vida de la Univcrsidad Nacional. A Jo largo de la historia de la in1prcnta podeinos 

observar que va adquiriendo considcrabk: in1portancia con10 medio auxiliar en la educación. 

Junto con este desarrollo, las tareas que el i1npresor desempeña se separaron del editor, quien 

surge COJllO figura a linates del sig\o X[X )' princ]pÍOS del XX.28 delegando en e[ Ín1prCSOf )' Cll 

el librero tareas anexas. 

1\ctuali11entc. se distinguen diversos tipos de actividad editorial; uno de ellos lo 

constituye la actividad universitaria. la cual posee ciertas finalidades que guían su actividad y 

le otorgan un carácter propio. 

Para con1prcnder tos fines que una editorial universitaria persigue es necesario aclarar 

que un editor no es un sirnplc impresor. sino un clen1cnto indispensable que afianza tanto la 

calidad intelectual y 111aterial de la publicación, con10 su distribución a un nún1ero potencial 

de lcctorcs. 29 Es decir, el editor no i1npri1ne indiscrinlinadamentc todos los n1anuscritos que 

llegan a sus 1nanos, sino que proyecta las series. colecciones. etc .. con base en un plan 

editorial diseñado de acuerdo con sus fines, asi co1no con los ele1nentos n1ateriales y luunanos 

de que disponga, de tal fonna que pueda cuidar tanto la calidad 1naterial de las obras, como su 

contenido intelectual. 

Asin1isn10. corresponde al editor poner la publicación en 111anos de libreros y 

comerciantes especializados que le pcnnitan una an1plia difusión y distinción entre posibles 

lectores. Por lo que con base en las políticas que rigen cada editorial poden1os distinguir dos 

tipos: 

1. Editoriales con1crciales. 
2. Edi1orü1ks no lucrativas. 

Las pri1neras son aquellas que se rigen por un progran1a econó1nico y una política que 

responde a diversos intereses: las editoriales no lucrativas son las encargadas de producir 

libros de calidad csenciahncnte acadénlicos y distribuirlos a su \'CZ con criterios acadéinicos. 30 

:s Rigoberlo Ávila 1'.1endoza, "La crisis en la industria ediwrial mexicana··. l\k,\ico. UNAfl.1, Colegio de 
ílibliotecolm!ia, tesis. 1985. 
19 Ernesto d~ la Torre Villar, ··La bibliografi<i'". la.\ humanidades en /lft~rico. 195Q./97j. México, UNA/\1. 
Coordinación de llumanidadcs, 1978, p. 683~796. 
rn Jaime A. Vi llegas. ··La difusión del libro universitario". Desli11de. MCxico. UNAi\I. Centro de Eswdios sobre 
la Uni1-ersidad, 1978. cuadernos de cul!ura política universitaria. nlmi. 108. p.6. 
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Considerando que la acti\ idad editonal un1\ ersi1ana no funciona con10 c1npn:sa. puede 

ubicarse denlro del ~i.:gundo grupo. a! sc:r la l 'ni\ crsidad una institución que nrnnticnc esta 

actividad con10 un aspccto necesario para su propio dcs.:HTo\lo. Su actividad editorial es un 

producto del trabajo al que se dedica. es decir. a pnllno\t:r) estirnular e! trabajo de quienes 

están en e!la. 11 

De acuerdo con esto. tanto la calidad 1natcrial e inte\ecnwl de la producción editorial 

universitaria, así con10 \a difusión y con1crcialización de la nlistna. y el nún1crn polcncial de 

lectores. cuentan con características propias. dctt:nninadas ror \us fines que la l 'ni\crsidad 

persigue. Es por ello que los propósitos de una editorial l!lll\'ersltaria. son n1ús fácil111cntc 

detectados a nlcdiJa yue se con1prcndan. en prin1cra instani.:ia. los tincs de la 1nis111a 

Universidad en cuestión. ya que un;1 editorial uni\ ersitari~1 e~ parte di..' esta institrn.:ión y deben 

nlantcncr una fuerte interrelación. En g.cncral se puede apuntar que una eJitorial u1Ú\cr~itaria 

dentro de sus finalidades debe atender tri.:s aspectns. 

1. I)ar a conocer los resultados dd trab.ijo 1111sn10 en la l nivcrsidad. aportando 

conociniicntos en diversas áreas~ contribuyt:ndo a! desarrollo de! pab. 

2. Ayudar al estudiante en su fonnación. poniendo a su alcance las obras que le sean 

indispensables. 

3. Poner en circulación obras relacionadas con la cultura nacion.:d. 
12 

La actividad editorial utli\ crsitaria i1nrlica en si una responsabilidad acadénlica y de 

investigación. PClr un lado, el profesor y el investigador deben n1ostrar !os ri.:sultados de sus 

esfuerzos con aport1.·s hibliográficos: por cl o\n) el alun111adn -.e convierte en un 111crcado 

potencial de <le1nanda. 

f)c este n1odo, se haci.: 111. .. ·c1.:sarit1 ad •. :n1á~ ~ii: i111ptnl<.tntL·. que !os estudiantes 

uni\'ersitarios puedan contar con una editonJl t¡UL' ~at1sf;:i~a bs dl.'1nandas prunordiales de su 

fonnación en todos los terrenos y que el 111\ i.:stigador y el profesor encucntn:n la via de 

publicación como 111edio a través dL·l cual sectores 111á"i an1plios conozcan su producción. 
13 

11 Anuro Souto :\1antect'm. l.t/ (.h"f/\ nf,¡J c·d1lon<1l /////\ t'"T\/{,/f Id. ~k,1(0, l ""\ :\ \1, e 11ordinación Ji: Hul11dn1Jade-.. 
D1recc1ón General de Fomento Editorial. 1988. col R1bl101i:cil di:I Ld1tor. p: 
;: Georgina Torres Vargas, Ac//l'ldad cd1r11rul en /.1 l 1111,nnl,1.I lmpw1,111ct<1 d,· la 1mprt·nr,1 un11·erHt1ir1<1 

l\.kxico. L:NAl'v1, 1995. p IS 
11 Víctor Flores Ok'il "!.os libro.~: goce) pl;icer e~1et1cos·· ·111/un:.1 lil111"c'rs//11no.1· el !thro \" /us 1·11caua11n . 

.'v\éx1co, l 'XA:-.1, compilador Rafael O\\..:ra. Co0~Jin,1c1011 de l!tirnan1d.itk~. Dirl·i:c1ún (ic•ner.d d.: Fornento 
Fditon.1l. col. Biblioteca dd Editor, 198:'. p 6~ 
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En agosto de 1955 se creó la Dirección General de Publicaciones, con ohjetivos y 

funciones 111ás a1nplios; quedando integrada la ln1prcnta Universitaria como subdcpcndcncia; 

su prin1cr titular fue Hcnriquc Gonzálcz Casanova. Teniendo con10 fin extender de la 1ncjor 

111ancra los beneficios de la cultura, asun1icndo la tarea de procesar tanto técnica con10 

cditorialn1ente la producción acadén1ica, la cual cn1ana principaln1ente del trabajo de 

invcstigaciOn de los institutos. escuelas y Facultades de la UNA!vl. 

En el rectorado de Guillcnno Soberón 1\ccvedo ( 1973-1980). se puede observar una 

reorganización de diversos órganos universitarios: Se constituyó el Subsistcn1a de Extensión 

Uni\'crsitaria. 1nediante la creación de la Coordinación de Extensión Universitaria. 

integrándose entre otras, las direcciones generales de Difusión Cultural y Exlensión 

Acadén1ica, Radio UNAM y ta distribuidora de libros universitarios. etcétera. 

En 1977, el rector designó a los 1nie1nbros que integrarían la Comisión Edilorial de la 

UNAM. la cual tendría la función de fijar las políticas en cuanto a producción editorial. 

responsables respec1iva1nentc de la producción y la distribución del fondo editorial. 

Durante 1982 la Dirección General de Publicaciones requirió de una reestructuración 

interna, ésta se hizo necesaria debido al amplio volun1en de publicaciones generadas, puesto 

que de 1977 a 1982 la producción editorial aun1cntó cuatro veces 1nás que la lograda en b 

década de los sesenta. 

Dentro del documento titulado "Evaluación y 1narco de referencia para los ca1nbios 

acadé111ico-ad111inistrativos", se daba atención a la extensión universitaria expresando que al 

igual que en otras áreas era necesario establecer planes y proyectos que pern1itieran dar 

solución a diversos problcinas, entre los que se encontraban la falta de una politica editorial de 

la Universidad. Para dar .solución a esta deficiencia se apuntaba que era necesario un plan que 

contc1nplara como proyectos funda111entales el cstablccin1iento de una Co1nisión Editorial y 

un progran1a editorial definido para iniciar de inn1ediato sus funciones. 

Con posterioridad al documento 1ncncionado, se forn1uló el progran1a editorial de la 

UN1\M, como uno de los progran1as constitutivos de la Rcforn1a Universitaria. Dentro de la 

justificación del prograina se afirn1aba que en los lilti111os años la UNAM había carecido d<.; 

una política edilorial capaz de detectar las necesidades de todos los á1nbitos de la institución. 

Se decía que los libros que la UN1\M destinaba a! apoyo de la docencia resultaban 
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insuficicntes para cubrir las 111aterias fundaincntalcs, por lo que con la nuc,·a política 

editorial se proponía contribuir de n1ancra fundan1cntal a 111cjon1r la calidad de la educación 

supcnor. de la investigación y de la extensión de la cultura. 

l.'no de los objetivos centrales de la política editorial seria editar libros de texto que 

ofrecieran al estudiante lo esencial de una di-;ciplina, producidos en grandes tirajcs. con alta 

calidad .y a precios accesibles. Para la elaboración del progran1a editorial se consultó a 

Facultades y escuelas representadas por el Colegio de Directores. a la Coordinación de la 

[n\T'it1gación Científica. a! Consejo Técnico de Hun1anidadcs. a la Coordinación de Extensión 

l ni\t:rsitaria. a directores d1..· las colecciones publiccida~ por la l ':\A~ y a !os responsables de 

la distribución del lihro uni\'crsitario. A 111cdiano pla70 se esperaba poder apoyar al proceso 

enseti.an?.a- aprendizaje. dar a conocer resultados de la in\"estig.aciún científica) ele\<.lf et ni\·cl 

cultural de los universitarios. 

Para 1984. se hahia logrado producir acuerdos fonnales sohre la integración y el 

func1onanliento de la Comisión Editorial y lJ integración de lo" conlités asesores: elaborar 

el progran1a editorial de J 984; iniciar el de 1985 : y publicar diversas colecciones_ Dentro del 

progran1a editorial elaborado. se contempló el cstablecin1iento de que esta Con1isión Editorinl 

rcno\"ada se responsabilizara de la política editorial de la Uni\"ersidad :\acional Autóno1na de 

'.\léxico. 

La Conlisión se integró por el coordinador de Hun1ani<ladcs, el coordinador de la 

ln\-estigación Científica, el coordinador de Extensión l 'niversitaria. el secretario ejecuti\·o del 

Consejo de F.studios de Posgrado. el director general de Publicacione'.'i, el director de la 

di-;trihuidora de lihros de ti l'~A?vL un director de escuela, Facultad o instituto del área 

de ! lun1anidades y otro del área de ('icncia~. el director general Je la Escuela :-<acional 

Preparatoria. el coordinador de Colegio de Ciencias y llun1anidades y un representante para 

el progran1a de libros de texto. designado por el rector de la llNA'.\1. Esta comisión tendría las 

sil!uienics funcione:-.· 

a) Aprobar en últin1a instancia los planes editoriales~ las propuestas de publicaciones 

de facultades. escuelas. instilutos. centros y dependencias adininistrativas de la lJNA>.1. 

b) En1itir sus resoluciones razonadan1ente a partir de dictá1nenes y reco111cndacioncs 

de tos con1ités asesore" esp1..'Lializados y árbitros externos. 
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e) Aceptar propuestas editoriales cuando éstas vengan acoinpaiiadas del dictan1c11 

!'a\'orable del respectivo co111ité asesor cspccializadu. 

d) Considerar los planes editorinles forn1ulados antw.ln1cntc por las dependencias 

universitarias. 

A su vez, con e! fin de apoyar los trabajos de la Cornisión Editorial, se integraron siete 

cnntités asesores especializados, correspondientes a las siguientes áreas: 

1. Filosofía y letras. 
1. Arte y estética. 
3. Ciencias de la vida. 
4. Ciencias tisico-1naten1áticas. 
S. Ciencias de la tierra. 
6. Historia, ccononlÍa y ciencias sociales. 
7. Ciencias jurídicas y adrninistrativas. 

Es durante la administración de Jorge Carpizo coino rector, que se dio inicio a una 

reestructuración de !a actividad editorial de la UNAM, representada principalinente por 

un proceso de descentralización, que pernitiera a cada dc:pendencin editora contar con un 

presupuesto propio y delegar facultades para la finna de contratos en 111ateria editorial. 

Con el fin de lograr dicho proceso se realizó un replanteainicnto de la actividad 

editorial, considerando tanto el estítnulo a la producción, co1110 I~ in1plerncntación de un 

proceso de distribución n1ás a1nplio y efccti\'o que pcnniticra un rncjor acceso a In 

producción. 

La reestnrcturación sefialada inició a partir de la creación de la l)irección General de 

Fon1ento Editorial, durante los prin1cros meses de 1986. 

En n1arzo de ese 1nis1110 afio se creó el Consejo Asc:sor del Patrin1onio Editorial de la 

UN1\M. Con el objeto de establecer el 1narco nonnativo. así con10 las políticas generales que 

garanticen el respeto absoluto a los autores universitarios en sus derechos. Entre las 

principales atribuciones del Consejo Asesor del Patrin1onio Editorial se encuentran: 

- Expedir los criterios generales de acuerdo con !os cuales deberán cnlitir sus 

dictá111encs los cornités editorinlcs. 

- Establecer criterios sobre los convenios que celebren las dependencias editoras en 

111atcria editorial. 
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- Fijar el tnonto del porcentaje que corresponda a los autores .. 1 titulo de regalías. 

- Autorizar el padrón de las cn1presas con lns cuales puedan contratar st'J"Yicios las 

depl·ndencias l·dihiras. 

- Establecer los linea111ientos para la comercialización. canje ~ donación de 

publicac1oncs a los cuales deberán ajustarse las dependencias editora:;. 

- E\·alu3r los procesos editoriales 

rcco1nendacioncs pertinentes. 

de distribución de la l 1NJ\i\;1 y fonnu!<ir \a:; 

- Vigilar que las dependencias editoras cun1plan las Disposiciones (Jenerales a las que 

se sujetarán los procesos editorial y di..: distribución de las publicaciones de la C:\1\}.t. 

Del n1isn10 111odo, el Consejo 1\scsor e<;tar<i presididu pnr el cooidinador de 

llun1anidadcs e integrado por un secrct<.1rHl (11.:prescntante del p.:11ronato) y lo<> directores 

generales de Publicaciones. Fo1nt:nto 1-.ditorial \ de Asuntos Juridict':' 

Posterionnentc. el !..J. Je agosto de 1986 se expidió un acul'rdo a tn.1\·és d1.·I cual se 

otorga la facultad a los directores de i..:scul·las. facultades. institutos y centros p3ra que 

se suscriban contratos y conv1.•1lios en 111<1tcrin editonal, con base en los criterios establecidos 

por el Consejo Asesor del Patrünonio Fditorial. Los forn1atos de dichos convL"nios;. contratos 

a utilizar son elaborados por la Dirección (iencral de Asuntos Juridicos; adcn1á<; d1.· prestar 

asesoría sobre los asuntos jurídicos i1nplicados en los procesos editorial y de distribución (en 

caso de solicitarlo las dependencias). así con10 de llevar un registro de los co1l\ enios ;. 

contratos editoriales que ha;.an sido finnado" por las partes. 1::-.1c acuerdo surgió ante la 

necesidad por definir la partic1p~1ción dl' !.is Jcpcn<lcncia:. universit.11i.1:-. (en 1natcria 1..'Jitorial) 

luego de la crc;:ición del Con~ .... ·10 J\st:'i(li" del Patrin1onio FJittiriJI. así con10 para i:stJblcci:r 

ciertos linean1ii:ntos que dier,111 un1fonnidad a los criterios definidos dentro de la nue\J 

política editorial. 

Así. los directores de las di.!pt:ndcncias contraen la ob!igac1ón de remitir copia::. de los 

contratos suscritos. a las direcciones ~eni:rak·s de Publicaciones. Fl'Illl'nto Editorial, . \suntos 

Jurídicos} del Palrin1onio l ~111\ <.T'>1tan11. 

En e! n1cs de scptie111lire de ! 98(1, se establecieron las Disposiciones (Jcneraks a las 

que se sujetarán los procesos l'ditoi-ial ~de distribución de la l.\:\ \l. con lo cual se concreta 

el proceso descentralizador de la acti\ idad editorial planteada dentro de :-.u reestructuración 



Capitulo! 

Kespccto a esto, en los considerandos se afirn1ó que la descentralización editorial i111p\icaba 

una reordenación de las funciones asignadas a las entidades. 

Las gacetas, boletines y otras publicaciones de circulación restringida dentro de Ja 

UNAM o de cada dependencia. no estarían regidas por estas disposiciones. Es de esta fonna 

con10 las dependencias· universitarias contraían diversas atribuciones y obligaciones en 

111ateria editorial. 

Como uno de los puntos tnás i1nportantes en esta parte. se obse1Ta la delinición de 

aquellas características que las publicaciones universitarias deben contener co1110 criterio:> 

de uniforn1idad, los cuales se establecen en algunos artículos de dichas disposiciones 

generales (véase anexo). 

1.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación son sistemas de transmisión de mensajes a través de palabras 

escritas o habladas, de signos o iniágenes. 34 Son los medios de conninicación de n1asas o 

1nass n1edia los que penniten la transn1isión de mensajes del enlisor a un gran nú1ncro de 

receptores heterogéneos (de distinta naturaleza) y anónifnos (cada uno de los mic1nbros no 

conoce personaltnente al coinunicador).35 La naturaleza de este tipo de co1nunicación se 

caracteriza con10 pública (no se dirige a nadie en particular y sus 1nensajcs son susceptibles de 

forn1ar parte de la opinión pública), rápida (se transmite a grandes auditorios en tie1npo 

relativan1cnte corto e inclusive sin1ultánea1nente) y transitoria (de utilización in1nediata y no 

de registro pennancnte). La 1nultiplicación de estos medios es uno de los fenón1cnos 

característicos del siglo XX: la prensa i111prcsa fue mnpliando su rncrcado de lectores; la 

tecnología logró sorpresivos avances en el ca1npo de la eleclrónica; y surgieron los 1nedios 

electrónicos de con1unicación (radio, cine y televisión). 

En México fue a partir de 1920 cuando surgió el interés por establecer el uso de los 

n1edios. A la prensa nacional (nacida en 1722) vinieron a su1narsc !a radio ( 192 l ). e! cine 

(1923) y la televisión ( 1950).36 Estos grandes avances cicntilicos y tecnológicos <1 través del 

H Ignacio H. de la ~1ota, Diccionl1rio de Cmnunicación, Madrid, España. Paraninfo, 1988. p. 94. 
;s Charles R. Wright, Comunicación de masas, Buenos Aires, Argentina, Paidós, 1980, p. l 3. 
36 Manuel Corrnl Corral, Lus ciencias de la comunicación en A1éxico, México, Edi10rial Trillas, 1991. pp. 53-54. 
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tien1po han abierto un ahanico de opcionL'.s en la comunicación -satélite, cable, antena 

parabólica, cassette. vidcocassctte, disco láser, con1putadora, etc.-. que f"onnan parte del 

contexto internacional de los intcrca1nbios de la infonnación y de la din1ensión transnacional 

de las nuevas tecnologías. Es en este conte,to donde surgen los grandes n1onorolios que 

controlan a los n1cdios de co1nunicación ~ sobre todo a la industria audiovisual; e1npresas 

(con10 Tele\ isa, TV ,\ztcca. etc.) que ti.111gcn con10 representantes de los inedias ante ta 

sociedad. En r\1nérica ! ,atina. Ntéxico pencnecc a los países que disponen de una red de 

n1edios de cotnunicación 111asiva re!ativan1cnte ainplia y tccno[ógicarnentc avanzada. 

Actualmente. el avance se ha centrado i:n un nu~dio de alta tecnología: la con1putadora. 

la cual se ha convertido en un n1cdio dt.'.' co1nunicación que se uti\i7a para n.:ali1.ar algunas 

tareas inforn1ati\ as y de tran~tnisión dl· nh.:nsajcs, corno es el caso de los productos 

intcracti,·os n1ulti111cdia y de intercomunicación ,-b intcrnet. 

En nuestro país intcrnet se ha convertido en un instruinento de consulta, 

principaln1cnte en el á1nhito estudiantil para navegar por las publicaciones electrónicas 

interactivas y para connu1icarsc a través del correo electrónico. es así con10 las principales 

L'niversidadcs con1cnzaron a incursionar en la red, creando sus páginns de internet y 

obteniendo sus propios servidores. La publicación electrónica ha transforn1ado los hábitos y 

procedi1nientos de lectores. l'scritorcs, editores, bibliotecarios etc. Algunos autores equiparan 

esta radical transforn1ación de nuestros días con la que hace cinco siglos provocó Gutcnberg 

con la introducción de Ja in1prcnta en 1440. ;• 

La revolución en el c~unpo de la 1nfonnación se produce en nied10 del debate de una 

sociedad civil cn1crgcnh.:. con rt.:c!an1os de111ocratizadores y con intenciones de participar en la 

construcción del ti.nuro. fre1ue a la gran ola de globalización hege1noni1:ante. El reto para los 

países latinoa1nericanos rt.'sulta doble: entrar a la 1nodernización por su propio derecho. a la 

,·e1.: quL' seguir afrontando los probleinas de un proceso de desarrollo desigual. 

i- Ana Maria Cetto, Re1·istos C1e111ificas en A11n>rh·,1 Laf/1111. Mé-..ico. ICSU-UNA;...1.CO~ACyT-FCE, 1997, p. 
18 
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l.J. I L:t UN1\Wt y los 111cdios 

La Universidad Nacional Autónon1a de México se introdujo tan1bién en este ca111po de la 

con1unicación, creando diversos 1ncdios para difundir su quehacer acadé111ico y de 

investigación. es así co1110 nacen Radio UNAf\1. TV UNAP.-1. un sinnún1ero de libros y una 

serie de publicaciones periódicas (revistas de las diferentes escuelas, Facultades. institutos y 

centros) que han realizado una constante labor de extensión d~ !a culturn. 

Radio U/l.'A1\1 

Radio Universidad surgió en 1936. cuando el presidente Lázaro Cárdenas otorgó la concesión 

de espacio radiofónico a la UN1\f\,1. El 14 junio de 1937. desde el anfiteatro Sin1ón Bolívar. 

el n1a1;.'Stro Alejandro Gó111ez 1\rias, prin1cr director de Radio lJN1\M, en nornbre del rector 

Luis Chico Goerne, declaró inauguradas las pri1neras transnüsiones; es así con10 se crea otro 

modelo de con1unicación por radio: educativo y cultural.3
¡i, 

-. En 1987 la e1nisora se convierte en Dirección General adscrita a la Coordinación de 

b~~~S~ón éultural, continuando con su progran1a de extensión cultural. basado en la difusión 

del r;cervo 111usical, literatura. arte y ciencia. 

En 1998 Radio UNA!'vt transn1ite una progran1ación \·ariada por an1plitud n1odulada 

(860 Khz. AM) y frecuencia inodulada (96.1 Mhz. Ff\1) . Sus funciones consisten en producir 

y transrnitir progra1nas de difusión cultural, extensión acadén1ica, noticiarios inforn1ativos y 

de opinión, para divulgar los acon1ecimicntos relevantes de la vida universitaria; desarrollar 

un sisteina de producción radiofónica; in1p\antar el sisten1a de control remoto y productivo de 

progra1nas en vivo, clasificar y conservar los acervos inagnctofónicos y fonográficos que son 

patri1nonio universitario. l)urante 18 horas de transmisión diarias de las 7:00 horas a la l :00 

an1., los radioescuchas tienen la oportunidad de oir un total de 126 horas sen1anales de 

transnlisión. 

La e111isora sigue tres líneas básicas de progra111as: análisis y reflexión de ta realidad: 

divulgación cultural y del conocitnicnto: servicio y ori~ntación universitarios. El objetivo de 

Radio UNAf'd cs. principalint:nte, proyectar el trabajo de rcllexión rigurosa y sistcn1ática que 

.lH Los 11111rersilarios, Mé:dco, UNAl\1. núm. 12,junio, 1998. p.12. 
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SI.! lleva a cabo en las Facultadc~ ! t•scue\as: centros: institutos; ) otras dependencia:. de Ja 

lº:-<AM. 

TI" u.1:111 

l~n 195 ! sur):!.e la televisión universitaria. Co1no parte de la conn1cn1oración del cuarto 

ccntenarin de la fundación de la Universidad Real y Pontificia. con un equipo adquirido para 

la Facu\t<1d de ;v1cdicina de la L'N1\\..L SL" reali1aron las pri1neras trans1nisiones de televisión 

a colnr. a circuito cerrado. en el llospital .luñn:1.N Asin1isn10. en 1955 salió al airt· el pri1ncr 

progran1a producido por la l iniversidad --1nforn1ación profcsiunar· a tn1v0s do.: lo~ c;i;nalcs 

~--l y 5. 

1\ partir de 1960 la incursión de la t:nivcrsidad en la televisión n1exicana fue 

pcnnancntc y sistcn1ática. el tie1npo que trans111itía por los canales concesionados era pagado 

por la institución. no oh-;tantc. t~n -;u pr0ducción -;e in, ... ·rtíun 1nuy escaso" recursos 

económicos y hun1anos y se utilizaha la infrat·structura técnica facilitada por los canales 

tclevisivos. 1-'n ese n1isn10 año fue el lanzan1icnto de la pri1nera serie tde,·isi\·a unÍ\\~rsitaria 

.. Orientación vocacional y profesional" por el canal 11 del Instituto Politécnico :\acional 

(IPN).~0 Postcriorn1cnte. en 1976 la l!N/\M csw.hlcció un convenio con la fundación cultural 

Televisa, con !a cual inició la transn1isión de la serie "Introducción a la l)niversidar.f' a través 

de los canales 2. 5 y 8. 

En 1979 se fundó el Centro l 1niversitario de Produc ... ·ión dL' Recut'>o~ Audiln i~ualcs, 

que en \ ll85 se fusionó l:on la l>ircccil.lll de U1vulgaciún l 'n1\L'rs1t,u1.t para d .. u lu~,tr a la 

Dir~cción Cieneral de Televisión lJniversitaria. la cual desde entonce-. curnp!...· una función 

n1uy in1portante con10 portavoz de la cultura y propLHTiona apoyo a dependencias 

universitarias en lo que se refiere a grabaciones ~ reproducciont's tc!t•,·isi,·as o audio\ isualcs. 

En 1998 la televisión universitaria trans111ite 19 horas a la st·inana que da un total de 

76 horas al n1cs. a través de diferentes canales abiertos de Televisa (2 J 9). TV A1.tcca (7 ~ 

1 ~ ). IP'.'J ( l l ), así con10 en los canales 12 y 40 .. \demás, por \'í,1 Satélih.: transnlite 29 horas a 

la sen1ana, lo que da un total de 97 horas al 1ncs. Su prograinación consiste básicainente en 

cuatro !ínl!as: difusión de la cultura y el arte; di\ ulgación cientiíica: infonnación y análisis; ~ 

(/11111 u1111,·n1/u11a. Mé"co. Ul\A \1, 199..t, p ! ..t 7 
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servicios a la cor11unidad. El objetivo de ·r\1 UNAi\1 es \'incular a la con1unidad universitaria 

entre sí y a la Universidad con la con1unidad nacional a través de la producción, difusión y 

distribución de progran1as televisivos de contenido educativo y forn1ativo. 

1\ledios de con1u11icació11 i1nprcsos 

La Universidad fue pionera en la edición fonnal de libros científicos; el n1anejo obligatoriu de 

los nlin1crns internacionales nonnalizados para libro y publicación periódica: la realización en 

la Biblioteca del Editor. de una colección enfocada expresamente a la cultura del libro; la 

utilización del código de barras con10 1nedio de construcción de base de datos; el uso del 

ti raje por de1nanda que procesa la infonnación clectrónicainentc; la edición de libros en discos 

con1ractos: y la entrada de sus catálogos a internct. 

La UNAM representa la 111ayor reserva de autores inéditos de Latinoan1érica. Además 

tnanticnc una fuerte política de donaciones en una socicdnd cuyo porcentaje de analfabetisino 

es del 10.4 o/o según datos de la UNESCO (United l\1ations Educational Scientific and Cultural 

Organization), Organización de las Naciones Unidas para la Educación. la Ciencia y la 

Cultura, y cuya población es de alrededor de 90 111illoncs de personas. Periódican1entc 

publica un conjunto de ediciones que incluyen periódicos, revistas, cuadernos, anales, 

1nen1orias. catálogos, carteles y folletos, que tran.sn1itcn las diversas facetas que revisten la 

nctividad di.: la vida de la Universidad. 

La labor difusorn de la institución tiene antecedentes que se re1no1nan al siglo XVIII 

con la publicación del periódico titulado Mercurio Vvíante (cuyo priiner nún1ero apareció e! 

17 de octubre de 1772).41 Algunas de las publicaciones en la actualidad ya no se editan, pero 

fonnan pane de la mcn1oria histórica de Ja Universidad. asin1ismo. olras han pcrn1anecido 

111ucho tien1po en circulación tales corno las siguientes: 

G(/ceta Lí1\IAA1 

Gacela L',\!Ai\'1 nació el 23 de agosto de 1954. fundada por Hcnrique Gonzálcz Casanova. con 

el fin de infonnar a los distintos sectores de la Universidad sobre los aco11teci1nicntos que 

intcres.:u1 a la co1nunidad. 

ll /d. 
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A lo largo de su historia ha aparecido sucesiva1nente con los siguientes no1nhres: 

Gaceta llnivcrsidad; (iaccla llniversilaria, y Caceta llNAAf. Por este n1edio los 

uni\ersitarios se enteran del quehacer acadCn1ico de Ja institución. proyectos. procesos y 

resultados de investigaciones, así con10 de acti,·idadcs culturales que pronn1e\e. organiza o en 

los cuales participa. Sus inten:scs fundan1entalcs son informar y difundir. Esta publicación es 

editada por la Dirección (jeneral de Jnforn1ación. su tiraje es de 40 000 ejcn1plares: 

aparece lunes y jueves 

Revista de [a llniversidaJ de A1éxico 

C'on el nombre de Universidad di! A1éx1co surgió la publicación oficial de la l .'nivcrsidad 

Nacional Autónoma de l\léxico. su primer nú1nero apareció en noviembre de 1930. l loy en dia 

esta reYista es una publicación 1nensual. editada por la C~oordinación de lhnnanidades. cuyo 

propósito es cstinnilar la crítica y [a creación literaria nacional y extranjera. !a historia y las 

artes. así con10 difundir [o tnás sobresaliente de la cultura, su tiraje es de 5 UOO cjen1plares. 

Re\·ista L"1YA ,\f~lu1y 

La rc,·ista L'A'AAt- hoy es una publicación bin1estral. creada en 1991, editada por la f)irccción 

General de lnforn1ación, su propósito fundamental es informar acerca del quehacer científico. 

tecnológico, acadé111ico y cultural que la institución realiza. Su contenido incluye reportajes 

sobre aportes específicos que en diversa-; áreas llevan ¡1 cabo sus investigadores. así como 

.sen1blanzas de científicos y hun1anistas. 

Lo.\ l 'nircrsilarios 

ÍAH l:nirersilarios. órgano inforn1ati\'O de la Coordinación de l)ifusión Cultural. nació en 

1973. su principal objeti,·o es inforn1ar .:1 la cotnunidad univcrsitari<1 acerca de los eventos 

artísticos y culturales progran1ados por la coordinación. Ade111ás. publica poesía, narrativa. 

crítica. t.>nsayo. entrevista. reportajes y textos de divulgación científica. Es una publicación 

1ncnsual. a partir de 1990 su tiraje es de 20 000 cjen1plares y su distrihución es gratuita a la 

con1unidad universitaria. 
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Revista Voices of"Alr!xico 

La revista Voices o.f México. nació en l 986, dependía direclan1entl.' de la Coordinación de 

Hu1nanidades, y en 1991 pasó a ser una publicación del Centro de ln\'estigacioncs sobre 

América del Norte. El propósito principal de la re\'ista es presentar los diferentes puntos de 

vista que los especialistas tienen acerca de nuestra perspectiva de Nortean1érica y sus 

relaciones con México. Es la única revista sobre f\'f¡¿xico y sus relaciones trilatcralcs editada 

i:n inglés para el público estadounidense. su periodicidad 1.'S triini:stral. 

Punto de Partida 

Punto de Partida surgió en 1966. es una revista que ha buscado capitalizar y darle cauce a las 

inquietudes y áni1nos de los jóvenes que anhelan aventurarse por los caininos de la creación 

literaria. Pennitc a los estudiantes universitarios. indcpcndientl.'1nentc de sus carreras 

introducirse en la literatura. Es una publicación bin1estnd de la Coordinación de Difi.1sión 

Cultural, su t~raje es de 4 000 ejemplares. 

Sen1ana Universitaria 

Semana Universitaria es un cartel que se coinenzó a publicar en 1985 cuyo fin es 

proporcionar infonnación sobre los principales aconteci1nientos acadén1icos, premios y 

distinciones universitarias, noinbrcs y datos de acadé1nicos, funcionarios y personas de 

relevancia para la institución. 

A1aterial de lectura 

tv1atcrial de lectura es una colección que consiste es una serie de fL1llctos que ofrecen una 

muestra significativa de la obra de un autor. cuya introducción es elaborada por un 

especialista. 

Estos cuadernos son editados por la Dirección de Literatura de la Coordinación de 

Difusión Cultural. Evidcnten1cntc, los inedias de coinunicación univl'rsitarios se multiplican a 

través del tien1po, logrando que la UNA1V1 realice una ainplia difusión del conocin1icnto 

científico que genera la institución, a través de sus entidades acadé1nicas, cun1pliendo así con 

una de sus tareas funda1ncntalcs: extensión uni,-crsitaria. 
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1.4 LA REVISTA t.:NIVERSITARIA 

La revista (publicación periódica de ten1as generales y 111onográficos) co1ncnzó a 

desarrollarse L'll el siglo XVIII y adquirió su nlayor auge a partir del ron1anticisn10. Tiene la 

ventaja sobre el libro de anticipar los últi1nos a\'ances científicos, cstCticos o literarios y hoy 

no es posible estar al día en ninguna disciplina sin conocer las principales rc\'istas de cada 

cspccialidad.~ 1 Este 1nedio de co1nunicación impreso se caracteriza por ser una publicación 

seriada. aparecer en lapsos largos o cortos y respetar o no el orden cronolól-!ico. Por su 

contenido se etiqueta co1no general (la que incluye infonnaciún variada). y espccia\iJ:ada {la 

que trata un ten1a específico). l)c acuerdo con sus fines su periodicidad puede ser sc111anal, 

quincena!, 1nensual, bi1nestral, tri111cstral. sen1cstral. etcétera. 

Hoy en día la re\'ista con10 vehículo trans1nisor del conociniiento, se ha con\·crtido en 

un 1ned1n dt: comunicación itnportantc en las l 'nivcrsidades, presentando 1..·11 ~u~ páginiis 

infonnación sobre la acti\·idad hun1ana. 

En México el uni\·erso de publicaciones seriadas es diverso y amplio. según el Centro 

Mexicano del Sistcn1a Internacional de Registro de Publicaciones Seriadas (ISDS), los títulos 

Je r1..'\ istas de ciencia y tecnología \·igentcs su111an 2 521 -1i 

El Centro Mexicano del JSDS ( Intcrnational Serial !)ata Systc1n) creado en 1979 } 

coordinado por el Centro Internacional del JSDS, siste1na auto111atizado de inforn1ación de 

cobertura 1nundial, pron1ovido por la UNES('(), tiene entre sus objetivos la difusión de l;i 

infonnación sobre las publicacion1..·s seriada" n1e\icanas. que han recibido el código ISSN 

(lnternational Serial Standard :\un1bcr) nú111ero intcrnac1onal nonnalizado para publicaciones 

seriadas. código único y bre\·e, fonnado por ocho dígitos (incluyendo un dígito verificador) 

que pennite la identificación de cualquier publicación seriada. vigente o que dejó dt: 

publicarse. 

~, Jo\é Antonio Pl'rcz Rioja. !J1cnonano li!l'l"<trlfJ U/1/l"~'n,1/, ~l.ldrid, Esp.ula, 1:dihirial Tccno~. 1977, r 
787 
41 Ja1ml· R10:-. Orkg.a "Acce~o a !a 11tform.i.::1ón hwnm11<;1JC,1 ~ soc1,1l a trn.\és de la~ r.:\.1st.1'; del Subs1:-.tcma d~· 
1 !u111an1dadcs de l,1 UNAM". f.o 111/ormac·11j11 en d 1m<"1u ,¡.,la era dt:ctró111ca, M~x1co. 1 '\' ·l Af. 1 Q98 
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Asiinisn10, el núcleo esencial de las revistas 111ás itnportantcs del país se co1nponc de 

61 ~~ títulos. los cuales se en listan en el Índice de Revistas tvt~xicanas de Investigación 

Cicntilica y Tecnológica (IRMICT), previo proceso de evaluación y aprobación por parte del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Entre las cuales se encuentran 22 

revistas de la UNAM (véase IRMICT, anexo). 

En virtud de la creciente necesidad que tiene la sociedad de contar con revistas 

científicas nacionales. cuyo contenido se base escncia!Jnentc en artículos de óptin1a calidad. 

el CONACyT se ha dado a la tarea de realizar una evaluación acadénlica de estas revistas. 

con la finalidad de tener 1nedios de co1nunicación n1ás objetivos. 

El CON/\CyT tiene con10 niisión financiar proyectos y progran1as para e! avance 

cientí!ico y tecnológico del país, las revistas científicas niexicanas son un instrun1ento 

indispensable para lograr este fin. A partir de 1993 convocó por priinera Yez a los organismos 

responsables de publicaciones periódicas para que se sometieran a evaluación sus revistas. 

Postcrionnente. se realizaron otras convocatorias. en 1995 y 1997. 

El prognuna ofrece financiamiento lanto a las revistas indizadas. con10 a las que 

solicitaron su ingreso al índice, pero que no cumplieron con los requisitos establecidos 

(proyecto de consolidación) y a las revistas en1ergentes (de reciente creación). La canlidad que 

se ofn:ce puede ascender hasta un tope de 30% de lo que requiere la publicación en los rubros 

de i1npresión y distribución. Los progra1nas de evaluación y de apoyo financiero se han 

concentrado en general en aquellos que tienen un perfil 1nás o menos bien definidos: las que 

publican en su 111ayoría trabajos de investigación original en alguna de las disciplinas 

científicas y que están destinadas a los colegas de la n1isn1a disciplina. Los criterios 

cs1ablccidos son generales, por lo que se aplican a todas las re\'istas cienlíficas 

indcpcndienten1ente de las disciplinas. Sin en1bargo, existe un problc111a en la evaluación de la 

producción de los investigadores sociales, que tiene dificultades diferentes de la evaluación 

que se realiza en las ciencias !lsicas y naturales. esto se debe entre 01ras cosas, porque se 

considera que las ciencias sociales producen una verdad 1núltiple. un conjunto de perspectivas 

y diagnósticos diversificados de nuestra can1biante sociedad. Verdades que conviven en las 

prácticas de con1unidades de investigación específicas. pero no en leyes particulares. Las 

44 Véase indice de R<.::vistas Mexicanas de Investigación Cientifica y Tecnológica, 1997/l 998 por intemei: 
http:lfwww.main.conacy1.111x/icien1if/tallervindls.rcvcx.html 



verdades que producen son transitorias. ca111biantcs. Dificultades con10 0sta crean f'uertc 

resistencia, entre los investigadores de las ciencias sociales, a la idea de la l'valuación, del 

desempeño, ya que la adscripción teórica) con1unitaria de quienes evalúan es algo decisivo en 

el juicio sobre lo que constituye o no un aporte a! conociiniento ~ocial. 

Las revistas incluidas en el índice (1997/1998) están clasificadas con10: ciencias 

aplicadas biológicas: ciencias aplicadas a la ingcnieria: ciencias de la salud; cit:ncias exactas: 

ciencias hun1anas y de la conducta: ciencia~ naturales: ciencias sociales: cienLia~ dt: la ticrra. 

del 111ar y de la at1nósfera_ Asi1nis111n_ s.: clasitican, adcinús. la~ revi'itas nc1..·pH1das con10 

cinergentes (puhlicaciones de reciente creación) y las revistas con proyectos de Lonsoli<lació11 

y desarrollo aceptado (publicaciones que no cu1nplen totaltnentc con lo" criterios de 

evaluación), que aún con sus deficiencias en cuanto a periodicidad, co11t1..·n1do. etc .. son 

consideradas co1no publicaciones que pueden superarse, según los criterios estab!cc1<los. 

La elaboración del JRMICT sc llc\-a a cabo mediante el análisis del pcrtil de la rc\·ista: 

de la calidad de su contenido: su i1npacto y su periodicidad: regularidad y di'.'>tribución, con 

base en los siguientes criterios de evaluación: 

J. El contenido de la revista debe incluir escncialincntc artículos pnlducto de 

investigación con resultados originales. Podrá incorporar una proporción r11ínin1a y 

equilibrada de 111ate1·ia! de otro tipo con10 inforn1ación, traducciones. cnsa:os. rcseiias, etc. 

2. La calidad del contenido se sustenta en los siguientes aspectos: 

a) El consejo editorial debe estar integrado por investigadores de calid.1d reconocida, 

tanto internos co1110 externos. a los cunlcs si: les solicita su curriculu111. adc1nft.., Jcht: ~cr n1ulti

institucional e internacional (para evitar publicaciones "cndogá1nica~"): j l.'\ itar que el 

director de la institución, o los coordinadores del área sean el director de la re,·ista ( aunque 

esto últi1110 no se hace explícito), pues origina inestabilidad en !a publicación a! cambiar de 

adn1inistración. 

h) La revista debe contar con arbitraje riguroso, cspccializaclo y docun1cn1ado a cargo 

de árbitros nacionnles y extranjeros. ajenos al consejo editorial, los cuales debcr(ln elaborar el 

dicta111en. 

e) La rc\·ista debe contener articules de investigadores de di' crsas instituciones 

nacionales y extranjeras. 

4) 
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d) l .a revista no dchc publicar cxcesiva111cntc nú111cros n1onotc1núticos. 

e) La revista debe evitar que, en un n1is1110 nú111ero. la 111ayoría de los ;irtículos 

publicados sea por invitación. 

3. La antigüedad de la revista deberá ser de al 111cnos tres años a fin de que se puedan 

evaluar sus distintos aspectos (incluso las que inician una nueva época). 

4. La periodicidad debe ser al n1enos semestral para garantizar que el contenido resullc 

oportuno y actualizado. 

5. La publicación de !a revista debe ser ininll.!rrun1pida y sin retraso (la razón para ello 

es que los productos de investigación deben ser dados a conocer con opot1unidad). En t:l 

colofón deberá aparecer la fecha real de publicación. 

6. Cada artículo deberá indicar las fechas correspondientes a la recepción y aceptación 

del n1is1no. así con10 la dirección institucional de los autores. 

7. La revista debe incluir resú1nenes y abstracts de lo~ trabajos publicados. éstos 

deberán ser en el idion1a en que se publica el artículo y en otro idio111a. 

8. La revista debe estar incluida en los índices internacionales relevantes a la 

especialidad que cubre. 

9. La revista debe contar con un sisten1a de distribución eficiente y una cobertura 

a1nplia y bien dirigida (el tirajc de una revista está relacionado con la distribución, y desde 

luego con el nú111ero de lectores y el impacto que puede tener en la conn1nidad científica).~ 5 

Como podemos observar, una de las características de la sociedad n1oderna es la 

universalidad de la infonnaeión, es así co1110 surge la necesidad del fenón1eno norn1ativo 

con10 actividad reguladora que unifica métodos. forn1as y procedi111ientos. con la finalidad de 

lograr revistas que alcancen prestigio y reconocirniento fuera y den\ ro del país. 

No obstanlc. asignar calificaciones al trabajo de un investigador científico es labor 

ardua a valoraciones relativas. Es por esto que todo sistcina que intente discrin1inar lo apto de 

lo no apto. debe ser son1ctido a minuciosas y profundas criticas, para que sus in1perfecciones 

no rebasen sus virtudes. Quien califica debe analizar todas las posibles vicisitudes para no 

caer en contradicciones a la hora de decisión final. la justicia y la razón deben ser los prin1cros 

y los últin1os juicios de valor. 
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Actualn1L"nte. los in\·cstigadores tienden a publicar sus n1L"jorL"~ trahajos en 1T\·i~tas 

extranjeras y si es posible en revistas reconocidas intcrna1.:ionahnente. debido a que las 

revistas 1nexicanas básican1ente circulan a nivel nacional. qui7 .. 1s por la li1nitación del idio1na. 

por la irregularidad de las publicaciones, por el bajo nivel de su contenido, o por IJ 13.lta de 

una definición estricta sobre la rnateria que abarca, el caso es que las publicaciones nacionales 

son escasamente aceptadas en el extranjcro. 46 En estas circunstancias las revis1,1s nacionales 

tienen que hacerse ctHnpetitivas a nivel nacional e intcrnacion.-il. 

1.4.1 La revista en la UNAl\1 

Fn la LT?\J\.\L la llniversidad más grandt: de i\tn~rica Latina. las revista.-; son uno de 

los principales inedias de comunicación que contienen infonnación indispensable para el 

trabajo de diversas comunidades acadéniicas del país, interesadas cn cultivar disciplinas ~ 

líneas de investigación siste111áticas. Sus efectos 111ás i111porta.ntcs se 1nanili~stan en la 

investigación y la docencia. 

La revista universitaria ha sido un instrun1ento indispensable para que la Universidad 

cun1p!a con sus fines de docencia, investigación y difusión del conocin1icnto. Es un 

in1portante tncdio impreso. mediante el cual se han difundido infinidad de aportaciones de la 

institución en las áreas científicas. tecnológicas y hu1nanísticas. realizando así su n1isión de 

transn1itir el cono1.:irniento y enlazar el quehacer universitario con los sectores de la <>ncit·dad. 

Cada una de las rcYistas publicadas por la l !niversidad revelan un csruerzo pennanente por 

presentar a través de !a palabra escrita una exposición de calidad. en sus dift:rcnte.., áreas: 

cultura. bibliotecolugía. historia, geografía. filosofía, psicología. ciencias sociales. 

adn1inistración. ciencius. artes, literatura y lenguaje~ y en sus diferentes fonnas: anículo. 

cnsnyo. reportaje. crónica, reseña, etcétera. 

Es necesario dar a conocer las revistas que se editan en las difCrcntes dependencias de 

!a l~1A~1. puesto que en ocasiones se desconoce su existencia y ;.;e conoce inás acerca de las 

publicaciones internacionales. o sin1plc1nente de otras instituciones educativas del país. que de 

4" Adalberto T CJeda Martinc1_ ··La<; ren<>las mexicanas J..: mfonnarión cientílk,f', ( '1c11oa J el h11111hrc. \k\.tCo 
llni\-crsidad Vcracru/,rna. 1988. p 178 
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la propia Universidad. En 1998 son 86..i 7 bs revistas que se editan en las di!Crenles 

dependencias universitarias (Escuelas, Facultades, centros e institutos), las cuales se 

n1cncionan en el siguiente cuadro. 

REVISTAS DE LA UNA;\I 

Nombre de la Rc\"ista Organismo Responsable Periodicidad año de 
aoarición 

CULTURA 
Carrizos ENEP Acatlán Trimes1ral 1978 
Diógenes Coord. de Humanidades T:·imestral 19)2 
Omnia Coord. Grnl. de Estudios de Trimestral 1985 

Pos.!!rado. 
UNAM Hov Dir. Gral. de Información Bimestral 1991 
Universidad de Mexico Coord. de Humanidades Mensual 1930 
Los Universitarios Coord. de Difusión Cultural Mensual 1973 
V ida en Zaragoza FES Zarago1..a Trimestral 1996 
Yoices of México Centro de lnv. sobre Trimestral 1986 

América de! Norte 

BIBLIOTECOLOGiA 
Bibliografia Latinoamericana Centro de Información Semestral 1981 

Científica v Humanista 
Biblioteca Universitaria Dir. Gral. de Bibliotecas Semestral 1986 
Boletín del ln5titulo de Investigaciones [ns. de lnv. Bibliográficas Semesiral 1969 
Bibliográficas 
CLASE. Ci1as Latinoamericanas en Ciencias Centro de Información Trimestral 1977 
Sociales v Humanidades. Científica v Humanistica 
Investigación Bibliotecológica. Archivonomía. Centro Universiiario de lnv. Semestral 1986 
Bibilo!eco!ogía e Información. Bibliotecológicas 
Periódica. Indice de Revistas Latinoamericanas Centro de lnfonnación Trimestral 1978 
en Ciencias. Científica Y Humanistica 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
Chicomóz10c. Boletin del Seminario de Coord. de Humanidades Anual 1988 
Estudios para Ja Descolonización de México. 

Estudios de Ja cultura náhuatl Instituto de Inv. Históricas Anual 1959 -
Estudios de cultura maya Instituto de lnv. Filológicas Bianual 1961 
Estudios de Historia Moderna y lnstilllto de lnv. Históricas Anual 1965 
Contemooránea de México. 
Estudios de Historia Novohisp;ma Instituto de Inv. Históricas Anual 1965 
Geolisica lmernacional lnstiwto de Gcofisica 1961 
Tcm Jus Fac. de Filosofü1 v Letras Cuatrimestral 1993 

ºFuentes consultadas: Ca!d/ogo.de Ro:1·1stas UNA/\1, tvtéxico, UNAM, 1996. indice de Revistas Mexicanas de 
Investigación Científica y Tecnológica. 1997/1998, op. cit., Guia Universifaria, op. ci! .. y Jaime Ríos Ortega, 
np. cit., Boletín del l.'iSN. México. Centro Mexicano del ISDS-CONACyT, núm. 5, marzo 199 l. 
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ln\e,t1gacioncs Geográficas Boletín l Jn.,1icu10 de Geouralia Semestral 1969 
Sene Varia l lnst1tu!o de Gco<>rafi.i lrrcl!ular !974 --
Revhta }.k.xicana dt' C1encm5 Geoló!.!ÍCa'> __ ~11cu10 de Geología Semestral 1977 

-

FILOSOFIA 

Cril:ca Revista \hspanoamericana de Filoso!IJ l11\ll!ull1 d.: In\' Filosófica'>- Cuatnmestral 1967 
FCE 

Dianoia Anuario de Fllosofia lnsti!uto dt: ln\' Filo~ófic.i~ Anual 1955 
Nova Tellvs lns111u10 de lnv Filológicas Anual 1983 -
Theoria. Revista del Colegio de Fdosofia Fac. de¡. t!osofia y Letra:o. Cuatrimestral 199.l 
PSICOLOGÍA 

Arch1\.os ll1spanoamcr1canos de Sexolo~1a 1 r ac de p.,1colo[.'.la-l11~t Semestral 199"' 
I \k\. d.: <.,.:\.ologia- Soc 

Me\ dc P'>1colog,ia ~ UPN 

CIE'.'ICIAS SOCIALES 

Acta Sociológica 
-~-

h1c de C1enc1as Políticas y Cuatrimestral 1969 
Snc1.ik~ -

Anal~~ de Antropolog_ia Jn.s de Inv Antropológicas Anual I~ 
~ 

Anu.irio Jurídico 1 ln~utu\CI d.: lnv Jund1ta'> Anual 197~-
Anuario Mexicano de _ll1storia del lJcr~~h~- -ht1tu1U Je lnv 

·----
Jurídica\ Anuul 

:m= Boletm ti.1cxicano de Derecho Comoarado i lnst1tu10 de lnv Jundica-; Cuatnmestrnl 

Críuca Juridica ln~!Ítu\0 dc ln\I Juridicas Semestral 

Cuadernos Americanos c~·ntro Cuord ) D1fu5or de Bimestral 194~ 

[<;! Latmoamcncanos 

Demo~. Carta Demográfica sobre Mex1co Coord d.: Humanidades- Anual 1988 
!IS-Fondo de Población d~· 
:'\acione' L;ntdas-INl·.GI 

Desdc el Sur. Humanismo v Ciencia CCH-Sm Trimestral 1994 -
Economía Informa Fac. de Lconomia Mensual 197<l 
L':'itudios de Antropoloda Biológica ~ de lnv.Antro~oló_g~a'> Bianual 1982 -
Estudios Latinoamericanos Fac de Ciencia\ Políticas) Semestral 1986 

Socia!e, 
--

Estudios Políticos Fac. de Ciencias Politicas y Cuatrimestral 197) 
Soc1.i.lc-. ----- i . - - -- ---

lnves11.!?,ac1ón Económi~<1 J-ac de 1 conom1a ·¡ rllTIC\tral 194 ¡ ---- - ·-- - - -- -
Latinoamérica Anuario de F 'tudw~ (' ..:111r,1 C l1urd \ D1lu ,,1r d~· Anu .. d 1968 
Latinoamericanos. lst Latinoamericanos 

Momento Económico. Información~ ,\ndl1sis ln~t de [rn l"conóm1c.i.s U1mcstral 1983 
dt: la Covuntura Econó:nica -- ---
Perfiles Educativos 1 Ce11110 d.: lin ) Servicio' rrimestral 1978 

F.ducal!\ lh 

Probkmas del Dc':'i.irrol!o Re\.l'j\il 
1 

in~! de irn J·conómKas. Trimestral 1969 
Latinoamencana de Ecnnornia 

Relaciones lnternacion:1les Fac. de C1cnc1as Politicas) Cuatrimestral 1973 ·-
SociaJe, 

Revista Cll-IMECH Cent.de !nv. llumanist1cas Semestrnl 1988 
de .\.1.:su.imCricJ ~ d Estad\.1 
de Chrnr.1, 

Revista de Derecho Privado ! lns11tu10 d\.· !nv Jurídicas- Cua1rimi:stral 1990 
~(ira11-l!ill 

- -----
Revislil Mexicana de Ciencias Polit1cas y j Fdc de C1.:nc1a'> Politicas) Trimestral 1955 
Sociales. Soc1ak~ 

Rev1s1a Mexicana de Soc1oloda j !nst1tuto dc lnv. Sociales Trime~lral 1939 
Sinopsis ...... Cuord Gral. tst. Po~t.;rado Anual 1985 
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Trabajo Social Escuela Nacional de Trimestral 1974 
Trnbaio Social. 

ADMINISTRACION Y CONTADUHÍA 
Contaduría y Administración Fac. de Contaduría )' Trimestral 1972 

Administración. 
Emprendedores Fac. de Contaduría y Bimestral \987 

Administración. 
Nuevo Consultorio Fiscal Jurídico. Loboral y Fac. de Contaduría y Quinc~nul 1987 
Contable Financiero. Administración. 
CIENCIAS 
Anales del Instituto de Biología. Series: Instituto de Biología Semcstrnl 1967 
Botánica v Zoolooía. 
Anales del Instituto de Ciencias del Mar y lnstitu!O de Ciencias del Anual 1981 
Limnolo;iía. Mar v Limnolod<1. 
Atmósfera Cen. Ciencias de In Trimestral 1988 

Atmósfera 
Boletín de Estudios Médicos y Biológicos lns. de lnv. Biomédicas- Trimestral 1942 

Centro de Ncurobiologia. 
Boletín de Mineralogi¡¡ Fac. de Ingeniería-Sociedad Anual 1985 

Mexicana de Mineraloc.ia. 
Ciencias Fac. de Ciencias Trimestral 1982 
Educación Química Fac. de Química Trimestral 1989 
Mathesis. Historia y Filosofla de las Ciencias Fac. de Ciencias/ Depto. de Trimestral 1985 
Matemáticas. Matemáticas. 
Revista de la ¡:acult:id de Medicina Fac. de Medicina Trimestral 1959 
Revista de Zoo!ooía ENEP- lztacala Semestral 1989 
Revista Mexicana de Astronomía v Astrofisica Instituto de Astronomía Semestral 1974 
Revista Veterinaria-México Fac. de ivfedicina Trimestral 1970 

Veterinari;i v Zootecnia 

ARTES 
A/v1 Arnuitectura Mexicana Fac. <le Arnuitectura Semestral 1994 
Anales del Instituto de Investigaciones Instituto de lnv. Estéticas Semestral 1937 
Estéticas 
Annonia Escuela Nal. de /\1úsica Trimestral 1993 
Cuadernos de Arnuitectura Mesoamericana Fac. de Arauitectura Semestral 1984 
Cuaden1os de Arnuitectura Virreinal Fac. de Arouitcctura Irregular 1985 
Cuadernos de Urbanismo Fac. de Arnuitecmra Semestral 1990 
Revista de la Escuela Nacional de Ar1es Escuela Nal. de Anes Semestral 1984 
Plústicas. Plásticas. 
LITERATURA Y LENGUAJE 
Acta Poética Instituto de lnv. Filológicas. Anual 1979 
Anuario de Letras lnst. Jnv. Filológicas-FFL. Anual 1961 
Anuario de Letras Modernas Fac. de Filosofia v Letras Anual 1983 
Discurso. Cuadernos de Teoría y Análisis Unidad Académica de los Semestral 1983 

Ciclos Profesionalt-s y de 
Posgrado del CCll. 

Estudios de Lingüística Aplicada Centro de Enseñanza de Semestral \981 
Len!!uas Extrnnieras. 

Experiencia Literaria Fac. de Filosofia y Letras- Cu;;itrimestral !993 
Coleoio de Letras. 

f\1edievalía lnst. de lnv. Filológicas- Cuatrimestral 1989 
COLMEX-UAM-1. 
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Periódico de Pol'<;Ía Dir d~· Liter<.itura-INBA ( 
- -

Punto de Pan ida Coord de D1fu<>ión 
Cultural D1r de LneraturJ 

~·1sta de Literatura ~ 1L':>..tcan.1 ln~11tu\l1 dt:_ In\. hlológ1c,1s 1990 _j 

Con base en los datos anteriores podc1nos decir que !as n:vistas universitarias se 

pueden diferenciar básica1ncnte en revistas de información (las qui." dan a conocer progresos 

cicntificos. técnicos. t.:duca\i\'os. o econón1icos. <inuncian reuniones. inf'ornu1n sobre personas. 

principalmente en fonna de artículos o notas hn:-\ e'.'>. 4ue cont1encn infonnaciún ~en1.:rat ~ no 

detallada): y en re\'istas prilnarias (que pui.:dcn d.:nnn1inar:-.c ta111bi0n coino de investigación. 

las que presentan novedades en investigación y desarrollo. dando todos los di.:talks necesarios 

para poder co1nprobar !a valide? de los razonainientos del autorl.-1x las cualc:-. realizan una 

interesante labor de con1unicación científica. AdL·n1á:_.., se puede observar que lí:i 1nayoríu de las 

revistas de Ja lTNAM son del área de las ciencias sociales, es dl'cir. Sl' refieren a las disciplinas 

cientificas que tienen por objeto de conocin1ientn el ho1nbre en sus n:lacioncs con los otros 

seres humanos.i9 y su entorno social. 

Es necesario puntualizar la i1nportancia que tienen la<; rc\·i<;tas y su vinculación con el 

quehacer acadén1ico, es decir cuando constituyen un con1plc111ento de la educación 

universitaria. La investigación y la extensión de la cultura son parte sustancial del quehacer 

universitario y por tanto con1p!e1nento esencial dd ejercicio doccntc. por esto !a docencia se 

vincula a la in\'estigación. de tal 111anera que la l :\1\M estin1ul;J ta capacidad creativa de los 

profesores e introduce a los alun1nos en la disc1plinJ del 1nét11d0 CÍL·ntífico. en tanln que k1 

extensión de la cultura hace llegar sus beneficios a la propia cu1nunidad universitaria a través 

de medios masivos de co1nunicación y labor cditorial. 50 La docl'ncia ~ la investigación son 

funciones universitarias ínti1na1ncntc vinculadas. pues no hay docencia de calidad que no se 

apoye en resultados de investigación y a su \·ez. ésta encuentra en la docencia e! cana! para 

con1unicar, analizar y discutir sus resultados y descubri1nientos. La docencia) la investigación 

forn1an un siste111a acadé111ico fucrten1cnte interrelacionado. Si b docencia uni\crsitaria se 

aleja del sentido intrínseco de la investigación. sólo transn1itc conocin11entos acabados. 

cerrados y lcgili1nados; posición que entiende al ..-onoci1nicnt0 cuino algo acuinulado y no la 

4·• H Grimewald, D11·l'L'tncc,\ para fo;; directores d1.1 r<'l'Hl<TI ctr:ntijica.\ J IL;c11tc11.1. Pans, Franc1,1, 1982, p 2 
4 'J Virginia Mc1.a y Fcdt:rico Dávalos. Glosario de C1,.11c1n~ !11Hiirico Socwfr~, \lé\1Co, UN/\:vl. 1977, 22 
~u "Marco institucional de docencia". L,•g1slac1ón 111111"ersaan<1 . . \.léxico, L'NA'.1.1. 199\ p. )9'i 
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cxpcricncia 1nisn1a que !e dio origen. Adc1nils, !a docencia y !a investigación están vinculadas 

con la extensión, sin la difusión de la producción intelectual no existe la circulación de idcns, 

ésta se realiza a través de las publicaciones. Sin e111bargo, las revistas como 1nedio de apoyo 

para el proceso enscfianza-aprendizajc tienen una escasa valoración, por lo tanto es 

importa.ntc considerar que las revistas son un 111edio por el cual la investigación original nutre 

a Ja docencia, a la vez que se rctroalin1enta de Ja investigación que realizan Jos acadé1nicos. 

En el án1bito universitario, las revistas son el principal vehículo para la transn1isión dcl 

conocin1icnto. Cualquier criterio para evaluar !a investigación científica pone en primer lugar 

la publicación de ésta. De esta fonna, el Siste1na Nacional de Investigadores, creado en 1984 

por decreto presidencial, para iinpulsar la investigación cientifica y evitar la fuga de cerebros. 

establece que para ingresar al SNI el aspirante debe poseer el doctorado y participar 

activan1ente en trabajos de investigación original de alta calidad. La publicación en revistas es 

el logro n1ás aceptado para la con1unidad científica. En cada pais la producción científica se 

nlide por los trabajos publicados. El futuro profesional del investigador latinoan1ericano, las 

posibilidades de puestos acadénlicos, de investigación, y el prestigio le vendrán de las 

publicaciones que acredite en revistas incluidas en las bases de datos internacionales. 

La diversidad de revistas académicas de las diferentes especialidades, que actualn1entc 

forn1an parte del desarrollo de la actividad editorial de las escuelas, Facultades, institutos y 

centros de la UNAM, son un instrun1cnto básico para los profesores y los aluinnos, que 

requieren de inedias actualizados y objetivos. Cada una de estas revistas representa un espacio 

para !a generación de conocin1ientos, que n través del análisis, la crítica, y la creatividad. 

exponen las diversas corrientes ideológicas, nacionales e internacionales. Es a través de los 

1nedios impresos que el investigador. el profesor y el alun1no leen autores y tenias 

nacionales e internacionales que les perniitcn adquirir y aportar nuevos conocinlientos. Las 

revistas son un inedia que co1nunica a los científicos con el público en generaL con el 

gobierno, con los estudiantes, con los profesores, y con otros científicos. Es por ello 

itnportantc que una revista cu1npla búsica1ncntc con sus objetivos, sirva de apoyo de consult<l 

en las diferentes áreas del conoci1niento. su contenido sea básica1nentc sobre tc1nas actuales, 

se publique en el periodo exacto, y se distribuya a la brevedad posible. Lo ideal para un 

lector es la revista cuyo contenido co1nplcto le interesa, cuando no contiene nada o sólo un 
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n1í11imo de 1naterial ck interés para él. no se estarcí logrando cficannentc el propósito de la 

co1nunicación. No ol\·1dcnu1s que la l\.'\ ista se dirige a un pUblico nun1crns0. hetcro~éneo : 

anón11110. 

Fn el caso Je la l ''.'\.\\1 t:l nbjcti\o de los 111edios d,: con1unicación d.:h..: estar 

encaminado a las necesidades e intereses de los dilCrentcs sectores que cornponcn a !a 

111.stitución. Co1110 las revistas son n1cd1os de conuinicaciún a tra\'é" de las cuales se difunde t.:l 

cunocin1icnto. no son lucrati\·as. pero ese es uno de los grandes proh!en1a~ para n1antcncrlas. 

en -.u rna:ori:1 los autores ~on pror~.:"orcs de la l ':\,\\l. sin t•1nharµn. al nti Jt.:dii..:ar-.e 

c'clusi\ ainente a esta acti\ idad. no t'llln.:-gan constantcnll:llll' result;1do~ de 111\eS!i~·ac1ú11 a la 

in:-.111uc1ón o en ocasiones prelltTcn publicar en dondi...· 11b1t·n~an rL·r~1lia'>. ta111hii...'n C'>to sucede 

con los traductorl's. di.:bido a que no hay partida de traduccinnc-.. aden1ús no Si...' pcnniten 

anunc\llS en las revistas para no co1nprn1ncter su contenido. todo t''>tu repercute c:n el tien1po. 

c;o..,1n: calidad dt: !as pub!icac1011cs. 

Fs indispensable. qui.: la l '":\.\\1 cuide la calidad Je ~u-. re\ istas. to1nando en 

consideración aspecto'> tales con10 nonnatividad, periodicidad. edición. distribución. etc., para 

lop.rar diniinar prohle1nas relacionados con el conocin1icnlo y uso oportuno de la inforn1ación 

contenida i.:11 Cstas. !·'i nccesarin. adcrnús. que st.: enfatici...· t'll el cuidndo dt· su contenido ) 

pn:scnt;1ción. en donde los autores. c\·aluadon.:s. ed!lore-. ~ cada una dt• bs pcr-.nnas que 

intcr\'tencn en la elaboración de las re\ istas tiene el deber de hacer un trabajo di8-no. porque 

de ello depende no súlo el prt·stigio .... ino el 111Yi...'I cultural y i...·<lul'Jtivo di.: un pab. el cual 

ri...·quitTt' ca \1dad. Jl() cm1tidad. t'll sus ri...'\ istas. 



CAPÍTULO 2 

LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS\' SOCIALES 

Y LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIE!'iTO 



2.1 EL QL:EHACER AC ADl~~llCO DE LA FCl'yS 

2.1.t El desarrollo clt' las ciencias sociales en l\.1Cxico 

LJ cn:ación de la ahora Facultad de ('icncias Políticas y Sociales tiene sus antecedentes en la 

enscilanza y la pritctic.-i de las ciencias sociales en ~l~xico. 

Las ciencias sociales conlicn1.an a dcsarrollarsL· a partir de que el n1undo 1noderno 

desplazó social y polit1ca1ncntc el inundo de la edad inedia, porque construyó y lk\ ó a cabo 

una filosoíla política~ una econónlica. La prinH:ra fue d raciun::tlismo, basada en t:stas dos 

bases !irn1cs: 1) La tcoria de los derechos naturales de\ hotnbrc: y 2) el l:stado con10 una 

criatura jurídica, la cual habría de construirse a partir de un plan diseñadn en las 

constituciones políticas. 

Asi. el n1undo 111oderno a partir de dos ciencias fundaincntales: El dcrL·cho y la 

economía, inició su desarrollo político y social. El pri1ncro se fonnü totaln1ente en e! ca111po 

de lo político. haciéndose sólo responsable de garantizar la libertad individual, 111icntras que 

la cconon1ía aparecía con10 la auténtica ciencia social de los tiempos 1nodernos. y creaba la 

economía capitalista. de libre n1crca<lo y de libre con1pctcncia. A1nbas ciencias se .1poyaban 

n1utua1ncnte y si: corn:spondían en lo que se puede calificar con10 una fi\osoíla social 

Por lo que no es casualidad que los pensadores liberales que apoyaron el 1nt1vi111ie11to 

insurgente. coino lo fue José María Luis ;vfora, hayan proyectado construir la 1H1L'\a nación 

1nexicana. basándose en t.'I conociiniento y la difusión dt.' las ciencias sociale~ a trJ\ L'S de una 

ftlosolia _jurídica y una ciencia cconón1ica. dando paso a la instauración y desarrollo del 

positivis1110 c¡11ntiano. 

Pero la sociología con10 ciencia social fundan1cntal que señalaba las leyes ~cnerales. 

describía los hechos básicos, los procesos propios de las sociedades hun1anas. no c1npe1ó a 

estudiarse y difundirse en México al introducirse el positivis1no. En esta etapa. se daba 

preferencia a! culll\ u de las ciencias 1nate1náticas y naturales. es decir a la t'ducación 

racionalista. pura111ente científica. Con10) a se 1nencionó en el capítulo anterior. 

Esta ciencia, en [a n1ayor parte de los paises latinoan1ericanos surge li~ada :1! derecho. 

en nuestro país aparece én 1896 con10 parte de los estudios en la Escuela \!acil1nal 
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Preparatorin y a principios de este siglo se incorpora a los planes de estudio de jurisprudencia. 

Sentando las bases para el desarrollo de la enseñanza de las ciencias sociales y su difusión. 

En 1902. Justo Sierra proponía al Consejo Superior <le Enseñanza Pública, la 

necesidad de incorporar en Ja educación superior el estudio co1nparado del derecho y convertir 

en clc1ncntos focales de los prognunas a la historia. la economía. la política y la sociología. 

En 1907, junto con Pablo Macedo crea el plan de estudios para la carrera de abogado y 

especialista en ciencias jurídicas y sociales, dentro de este plan se establecieron algunas de las 

siguientes especializaciones: Critninología, 1-fistoria de las Instituciones Constitucionales, 

Estadística. Psicología, Estudios Superiores de Sociología, Estudios Superiores de Economía 

Política e Instituciones Econó1nicas de México, dando origen a Ja Escuela de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales. No111bre que conservó hasta que se elevó a rango de Facultad para después 

llan1arse Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 111isn1as de las qur: sólo tuvo el nombre 

porque nunca se i111particron. 

El 111ovin1iento revolucionario de 1910, pone de manifiesto la situación que vivía el 

indígena, parte niayoritaria de la población, generando la idea de crear instancias en las cuales 

se pudieran hacer estudios científicos sociales. así en 1917, cotno un esfuerzo dirigido a 

rescatar su problc111ática, Manuel Gan1bio funda la Dirección de :-\ntropología, lo que 

representa el prin1er paso de organización institucional en torno a las Ciencias Sociales. 

En la década de los treinta se iniciaron algunos estudios sobre la realidad nacional para 

lo cual se crearon el Departainento de Asuntos Indígenas y en la Universidad Nacional a 

iniciativa del rector Ignacio García Téllez, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), 

encan1inados a la investigación de la sociedad indígena y agraria. 

Con la creación del !lS. en 1930, en la que participaron Alfonso Caso. Narciso 

I3assols, Lon1bardo Toledano y fvtiguc! Othón de ~dendizábaL se inicia fonnal y rca!n1ente el 

proceso de institucionalización de la sociología, por lo tanto el de las ciencias sociales. 

El IIS aden1ás de tener con10 objetivo ser el ·'órgano encargado de reahzar e! estudio 

científico de asuntos y problcn1as sociales, que ofrecieran soluciones a la proble1ná1ica 

nncional" 51
• in1p!icó, la creación <le centros de trabajo que brindarían las condiciones 

necesarias para que poco a poco se consolidara y an1pliara un grupo de profesionales 

51 Soc10/ogía y ciencia po!itica en 1\/Cxico (un balance de 25 años) p.7 
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dedicados al cultivo de la investigación y la docencia. Definiendo así la función pri1nordial de 

los institutos <le investigación en la UNAM. 

En 1919, asu1ne la dirección del instituto Lucio Mendicta ) ~uil.cz c inicia la 

reorgani?ación del 1nisn10. con10 efecto se IUnda la Rt'l'i\·ta Afcxicana dí! .(.:C>ctolo~ia (R;\/.)J. 

pri1nera publicación especializada en la 111atcria. su función: dar a conocer Jos productos 

del instituto. que cn esa etapa se referían prin1ordiahnente al estudio de los núcleos indígenas. 

sin en1bargo. se conccdía a las contribuciones externas y a las traducciones un i1nportantc 

espacio 

Desde el punto de vista tcn1ático, destaca la in1portancia de lo~ articulos dedicados a 

discutir cuestiones teóricas generales y a analiLar autores tales cotno, l)urkhcitn. Silnn1el. 

Tarde y l'ünnic~ 

La Casa de Espalia (1938), esfuerzo cristalizado por un grupo de intelectuales 

españoks con10 José (Jaos, t\1iranda y José Medina Echavarría. que do~ afi.(1s después se 

conYcrtiría por Alfonso Reyes en El Colegio de México, se instaura con10 una institución de 

carácter utÜYersitario que tuvo como objetivos prioritarios desde su creación. ünpulsar !a 

investigación y Ja docencia en el ca1npo de las ciencias sociales. con10 ta111bién la fonnación 

acadérnica de posg.rado en algunas ra111as de las hu1nanidades y en el ca1npo de las ciencias 

socia!cs. 

La creación de El Fondo de Cultura Econótnica ( 1940) hizo posihlc que se conocieran 

a tra\ és de sus publicaciones, las traducciones de los grandes clásicos de las cienci,1s 

sociail·"- '; r eniL·ndtl una t:nonne lníluencia en .'\111érica La1ina. adl.'1nás de s~r rcccptor acti' o 

de las inquietudes de una intch:ctualidad abierta a nuevas corrientt..·s del pcnsa1nicnto. 

La publicación de libros co1no: La \'ocaciún actual de la sociología de Georg.es 

Gun·itch. /.a élite del poder y La i111aginació11 sociológica de C. \\'rigth '.'\1ills y Teoría y 

es1n1ct11ra _1ociul de Robcrt K. '.'\1crton, no sólo sirYió para actualizar b. discusión teórica. sino 

dio a conocer estudios que desde distintas ópticas, descubrían situ;;tciones y procesos de 

A1nérica !.atina ) de nuestro país, estos fueron: La ind11striali:aciá11 en An1ér1ca Latina de 

.loscph Kahl l'f al .. Lo.\ hi¡os di! .\'án('hez de Osear Lc\vis. /,os co11de11ado1· de la lierru. 

de Franz F.:inon. y 1-J:~~c11cha. ranq11i.' de C. \\'right ~-lills. 

i: f"n 19 ~ ! , ,1r,n.:..:..: f,¡ rmumía y .\Odedad de Ma\ \Vcber ~ en l 946, /~{ ( '11¡111<1{ de Karl Man. 
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Otras instituciones que vinieron a enriquecer considerable111cnte el panoraina de las 

ciencias sociales en México y que aportaban datos de utilidad para la investigación socinl o 

bien que se dedicaban principaln1ente a ella fueron: el Dcpartan1ento de Estudios Econónlicos 

del Banco de t-.1éxico, fundado en l 925; el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en 

1939; el Departan1cnto <le Investigaciones Industriales del Banco de México, en 1941; 

Instituto Nacional Indigenista, en 1948; J)irccción General de Estadística. dependencia de 

la Secretaría de EcononlÍa y la Dirección General de Mu1,;streo Estadístico en 1952; Centro de 

Investigaciones Agrarias, en 1954; Centro Nacional de Productividad A.C., en 1955; Instituto 

Mexicano de Estudios Sociales A. C., en 1960; y e! Centro de Estudios Educativos, en 

1963.53 

En An1érica Latina, principalmente Santiago de Chile, se convirtió en esta época en 

polo de irradiación intelectual para los científicos sociales latinoa1ncricanos por ser la ciudad 

sede de la Con1isión Econón1ica para An1érica Latina (CEPAL) y de Instituciones de carácter 

internacional con10 la Facultad Latinoan1ericana de Ciencias Sociales (FLACSO), creada en 

1957 con el objeto de establecer una institución regional para Ja enseñanza de las ciencias 

sociales, que asegurara la formación de profesores e investigadores de alto nivel, y que fue 

clave en el desarrollo de las niis1nas. 

Este impulso recibido a partir de los ali.os cincuenta, para la enseñanza de las ciencias 

sociales, constituye el elc1nento fundan1cntal en el proceso de profesionalización e 

institucionalización de las n1isrnas, y que culmina con la fundación en 1951 de la Escuela 

Nacional de Ciencias Políticas y Sociales (ENCPyS) de la UNAM. 

2.1.2 Antecedentes de la organización de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Su desarrollo histórico lo ubica1nos en l 9.:t9, en la reunión realizada por la UNESCO. de la 

que nacieron la Asociación Internacional de Sociología y la f\sociación Internacional de 

Ciencia Política, y en la que se recon1cndó In creación de cscuc!:is de ciencias sociales en los 

países en donde aún no existieran. 

53 !\1ilcna E. Covo. La.1· instiluciones de i11vestigac1ú11 social en la Ciudad de ,\léxico, México, UNAM, 11S. ! 969, 
! 945 pp. 
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t\ esta reunión asistió con10 invitado ~lcndicta entonces director del llS, quien a su 

regreso adein<is de organizar el Pri1ncr Congreso Nacional de Sociología. patrocinado por la 

l'\':\;\l.'l qut· tu\.O con10 resultado la creación de la Asociación ~tcxicana de Sociología. 

1n1cia !os pasos para establecer en el país una escuela para la enseñanza de las ciencias 

políticas y sociales, sabedor del interés de la Rectoría. de crear en la UNJ\I\1 una escuela de 

ciencias sociales. De esta forn1a, presenta a Luis Garrido. entonces rector, el Proyecto de 

Re~la1nento ()rgúnico dt· la Escuela Nacional de Ciencias Políticas) Sociale-.; (1-.:\CP) S)) su 

plan de estudios inspirado en la organización de instituciones si111ilare:-. de 1:ranc1.1 y de 

Bélgica. teniendo con10 base el que rl'gía L'n la {cole de\· ,\'cience.\ /\J!itique' dl' /u 

L'nirer.\idad de f,01·ai11u. por considerarse con10 el 111ás cercano a la rL'alidad int:xicana :\si L'n 

19~0. t'I Const:io l :nivL'rsitario aprobó la creación de !a E~CPyS. 

En su pri1nt'ra etapa se establecieron cuatro especialidades di..' gran in1portancia para la~ 

ciencias sociales: sociología. ciencia política. diplotnacia y pcriodis1110 que dieron \·idn .1 

cuatro carreras prof'esionales: La de ciencias sociales. ciencias políticas, ciencias diplornáticas 

y pcriodisn10. posterionncnte estas dos últiinas se convertirían en las espi:cialidades de 

relaciones internacionales y ciencias de la con1unicación y durante la década de los sest'nta se 

agregaría al c11rriculum acadén1ico, la especialidad de ad1ninistración públicn. 

Su pri1ner director fue el licenciado Frncslo Enriquez Coyro (de 1951 a 1953). quiCn 

enfrentó los pritneros años de trabajo de la escuela, en !a que hubo problen1as para integrar su 

persona! docente, por lo que sus profcsort'S l'ran egresados de l<1'i Ui:-.ciplinas qu.: hasta 

entonces hahían servido para exa1ninar los fen1º1n1eno~ politicus. con10 In eran la historia y L'I 

dl'recho. Los alun1nos forn1aban un grupo heterogéneo en cuanto a antecedente<; acad~inicos. 

edad ) expectativas. las n1aterias que se in1partían eran co1nunes en los dos pri1neros aiios ) 

los recursos 1na1eriak<; eran precarios. 

En enero de 1953 hasta febrero de 1957 ocupa la dirección el doctor Raúl Carrancá 

y Truiillo. f)c su gestión destaca principalinente la publicación. en 1955. de la Re\·fsra 

('iencias I'oliticas y Sociales. la cual recoge !;:is prin1eras i11\·cstigacil1nes) esfuerzos tt'óricos 

de la escuela 

'~En i:l periodo comprendido entre 19)0 a 1965 las act1\1dade~ del !IS cst.'m e~lrL·charnL·111e rel:ic1onad<1~ co11 k1~ 
congre\OS nacion;1k" de ~oc:olo!.',ia, organu.idos anualm,·nte por L'~le centro 
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Su sucesor, el doclor Pablo Gonzúlcz Casanova al asun1ir la dirt:cción de !a escuela, en 

1957, inicia transfonnaciones substanciales con10 lo fueron: el aumento Je cuatro a cinco 

años, la duración de los estudios. que dio la posibilidad de robustecer el c:11rriculu111 de las 

especialidades. y la reestructuración del plan de estudios que trajo consigo un ron1pinlicnto 

con la tendencia fonnalista de origen jurídico, Y<l que las 1natcrias históricas y legales se 

convirtieron de centrales a auxiliares. Tan1bién se procuró que el grueso de los cursos 

se relacionara directatnente con la especialidad. La carrera de ciencia política se transfonna 

para cnsciiarse en función de la adn1inistración pública, dando lugar a la carrera de ciencias 

políticas y ad1ninistración pública. 

Se les da 1nayor importancia a las n1aterias de tipo estadístico y n1aten1ático, se 

introducen otras co1no 1nctodología de la investigación social y se sisten1atizan los cursos 

referidos a la investigación, empezando a profUndizar y a distinguir entre investigación 

documental. investigación de can1po. con10 vía insustituible para el conocin1iento de la 

realidad social. y 1netodología de las ciencias sociales, en general materias que ponían énfasis 

en los aspectos sociales de desarrollo cconón1ico. 

Estas transformaciones, desde otra perspectiva, significaban que la ENCPyS sentaba 

las bases para que la sociología tuviera su propia personalidad. empezara a adquirir su 

autono1nía, es decir cn1pezaba a formar sociólogos, al igual que especialistas de las otrns 

disciplinas. 111ucho n1ejor equipados, tanto para la docencia con10 para la investigación. 

Ampliando de esta 1nancra ta estructura institucional del quehacer sociológico y su 

pro f esionalización. 55 

l)urante esta etapa, el país se vio envuelto en varios 1novi1nicntos sindicalistas, la 

respuesta represiva de! Estado hacia estos trabajadores: de la educación. ferrocarrileros, de 

Petróleos tvtcxicanos y de ·rclégra!Os para exigir autnento salarial, así co1no respeto y 

voluntad de elegir dc1nocrátican1cntc a sus directivos, dio la pauta para volver a pensar en los 

grandes prob!cinas nacionales. y a configurar un clin1a político e ideológico favorable para ~\ 

pensa111iento crítico. 

Tainbién, la Revolución cubana, que en su desarrollo inicial afinnó csencialinente su 

carácter nacionalista y antii111perialista, fue acogida con gran cntusiasn10 en el án1bito 

55 El proceso por el cual se crea la ENCPyS es origir1al en América Latina: y:i que regularmente primero se 
fundan las escuelas de ciencias sociales y después sus institutos de investigación 
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La i111port:111ci:1 de__0~ ~\ ~~ -~ ._ 

universiu.1rio. Su inlluencia politica se n1anifcstó de 111anera 1xirticular en lo-. ¡Ó\'cnt::-. 

estudiantes de izquierda dt: la E\'CPyS. 

A niYel nacional esta pritnera re\'olución socialista en A1néric~1 Latina. trajo consigo !a 

IOnnación del n1ovin1icnto de liberación nacional que constituyó el csíucr1:0 por aglutinar a 

distintos grupos de izquierda alrededor de un proyecto que planteaba !a necesidad de que la 

Rc\·olución ~texicana \'O]\'iera a sus cauces populares. En esta 111is111a etapa en e! plano 

acadétnico se puso de n1anificsto una gran receptividad hacia la producción sociológica ch: 

A1ni:rica Latina. que vino a rc!l)!·;:ar entre !os científicos sociales el uhicar al país dentro de un 

enfoque t!lobal. es decir. dentro de una totalidad más an1plia: Latinoainérü.:a 

1..1 CEP 1\L. babia clabnradu ~ difundido en los allo.s cincuenta. iinportantcs c-.tudio:. 

que buscaban explicar el atraso y bs des\·iacione.s observables en las ccono1nía.s Je los paisc~ 

latinoan1ericanos con respecto a la de los .. países desarrollados". Aspecto que contribuyó a 

íortalcccr la presencia de la Co111isión en el án1bito laünoan1ericano y a darle coherencia al 

·'pcnsa111icnto ccpalino .. que ta1nhii:n rroponía políticas concretas encaminadas a superar esta 

situación de subdesarrollo. 

En 1'.léxico. estos plantca111ientos tuvieron resonancia sobre todo, en los ccononlistas. 

tanto de la Escuela Nacional de Econon1ía, con10 en el sector público. La C'FPAL se había 

centrado. co1no ya se n1encionó. en los elc111entos econón1icos del problen1a y no fue sino 

hasta 111ediados de la década di.: los cincuenta. cuando inició un acercan1iento a lo que llan1ó 

"los aspectos sociales del desarrollo". lonsccu¡,;nten1enti.: lo.s estudiantes y 1naestros de la 

Facultad. conncian superficia:111cnte autores cn1110 1 k·rrcra y Prcbisch y en cainhio, !as obras 

de Gino C:iennani tenían una ;1111plia d1fu.,ión en el 1nedio acadi.!nlieo (iern1ani. ade1nás de ser 

el n.:presentante 111;'1:;. dcstacadl) de la ··teoría de la nlodcrniülción'' para An1érlca !.atina. había 

postulado la necesidad de darle a la sociología un carúcter 111ás científico. otorgándole un lugar 

privilegiado a la investigación e1npíricn. 

En este cli111a intelectual se inauguran los Cursos ·rcn1poralcs ' 6 de la E~'CPyS. que 

brindaron la oportunidad a c"\udiantes ~ profesores de tener trato directo con los grandes 

teóricos de las ciencias sociales. la:. tendencias tcn1áticas en éstos. son indicativos de los 

ca111bios operados en las preferencias de sociólogos y politólogos 1nexicanos respecto a las 

lb Lo<; cursos de invierno se inician en [o, m~·s..:s de enero-febrero de 1958, conduciendo a que en 1960 entre 
¡ul10 ~ ;1t!o<>lc> ~e rth1er.in en marcha 1,h cur,1•~ J,_· \erario 
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prohlenuiticas y teorías que eran abordadas en la investigación y docencia. Así entre 1958 y 

I 961. se ocupan de !os problcn1as 111etodológicos y técnicos de la in\·estigación, que ade111ás 

de fonnar parte esencial de !os c11rric11la de estas especialidades. eran refQr¿ados en Jos 

cursos. 

Entre los conferencistas inás distinguidos por su tabor docen!l' en este tipo de n1aterias 

encontra111os a Ricardo Pozas Arcinicga, FcrnnndQ C;\n1ara Badvtchano, Francisco Quiroz 

Cuarón. Raúl Bcnítcz Zcntcno. Fernando Holguín y Jorge iv1artínl'Z Rios. 

En Ciudad Universitaria, se pudieron tan1bién escuchar las disl'rtaciones de destacados 

representantes de la Revolución Cubana con10 Ralil Roa; de tnarxisw.s de la talla de Sv.'eezy, 

Goldinan, Cerroni y Gorz; profesores latinoanH.~ricanos con10 Gcrn1ani. Puiggrós, J. de Castro. 

Gunder Frank, Cardoso y Aldo Solari. 57 

Ülro rasgo distintivo de esta evolución tetnática. fue el creciente interés por !a 

situación de los llamados países del tercer 111undo dentro del orden rnundial. Esta ideología 

tercennundista parecía presentar una nueva alternativa para las respuestas y análisis de los dos 

bloques en pugna, capitalis1no-socialis1no, aden1ás de tener una iinportantc acogida debido a 

la lnrga tradición anliimpcrial ista de un país con10 l'd¿xico. Tan1bién se dio un 

replantea1niento a los grandes tenias de la ciencia política: dc111ocracia. fascisn10, socialisn10. 

co1nunisn10 y la "coexistencia pacífica", suscitándose así. \'arias reuniones de alcance 

latinoa1ncricano. Este interés por conocer más del !lan1ado Tercer t\.1undo, originó la creación 

en la escuela, de los Centros de Estudios Latinoan1cricanos y de! Desarrollo. 

En 1961 inicia en la escuela un i111portante proyecto de renovación pedagógica, el 

proyecto de grupos de estudio dirigido, conocidos con10 cursos piloto. Este proyecto tenía 

con10 objetivo "el equilibrar la actividad del estudiante coino n.":ccptor de conocitniento en las 

cátedras. con10 lector disciplinado y coino ente capaz de sostener di~llogo y pole1niznr. Esta 

experiencia i1nplicaba la adopción de nuevos n1étodos de cnseilanza qui: exigían nlayor 

intensidad en el estudio y en !a relación 1nacstro-alun1110·'. 58 Lmncntablc1ncnte este proyecto 

se mantu\'o sólo seis años. 

Gonzúlez Casanova, deja la dirección de la escuela en 1965, después d1..· ocho años con 

una gran trascendencia, no sólo por los ca1nbios antcrionnentc s.cfialados. sino porque 

,-; Sociologio y ciencia política en MCxico, p.21 
~~ ibid. pp. 17-18. 
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La imporlanci:~l~las revistas .. .: 

representó el --arribo de un cicntiíico social de nuevo cu1io, netan1entc acadén1ico y al tanto de 

las nuevas corrientes que en ciencia política y sociología se daban en los principales centros 

universitarios del nlundo'º"'9• Tan1bién, el que se haya puesto de n1anifiesto el interés por la 

teoría especializada. con10 por el dato en1pírico. 

La publicación de su obra: La dr.:111ocracia en México, representó un parteaguas en el 

análisis político y social del México posrevolucionario. por ser el primer gran estudio general 

del siste1na político conten1poráneo realizado desde una perspectiva 1ncxicana y aca<lénlica. Y 

porque en éste se hace uso del análisis histórico) de la evidencia e111pírica. 

La ad111inistración de el licenciado Enrique Gon1ále1. Pedrero ( 1965-1970) se vio 

en1narcada principalinente por La Refonna Acadé111ica. la transforn1ación de escuela en 

Facultad y el 111ovin11ento estudiantil de 1968. 

La Reforn1a Acadé111ica que el rector Rarros Sierra propuso, tuvo con10 objetivos 

específicos: refonnar y actualiLar los planes de estudio de todas las carreras universitarias, por 

lo que en 1966. los planes de estudio de la escuela sufren una segunda 111odificación y se 

orientan a una 1nayor especialización iniciada desde el primer semestre, con niaterias más 

relacionadas para cada una de las especialidades. Es en esta etapa en que las carreras de 

Periodis1no y Ciencias Diplomáticas se transforn1an en Ciencias de la lnfonnaeión y 

Relaciones Internacionales n::specti\·an1cnte. En cuanto a la de Ciencias Políticas y 

Adn1inistración Pública, en el quinto sen1cstre se dh·idcn, para dar lugar a las especialidades 

de Ciencia Política y Adtninistración PUblica, Tainbién se elahoran por prin1era vez los 

procra1nas de estudio oficiales y se ... ustitu)en los cursos anuales por los de caráctL'r sen1estral. 

La cn1nposición del estudiantado ta1nbién fu<: distinta. altunnos más jó\L'ncs, con un 

incren1ento en los d(' tien1po con1plt:to y sobre todo. algunos de los egresados cn1pezaron a 

buscar posgrados, pvr lo que en 1967. se crea la División de Estudios Superiores para dar 

respuesta a la necesidad de formar especialistas de alto nivel e investigadores que el propio 

avance <le las ciencias sociales estaba requiriendo. Este se conformó por aquellos que 

anteriorn1ente se especializaron en el exterior. tanto en Estados Unidos y Europa, como en la 

FLACSO, los cuales regresaron a 1ugar un papel dt:cisivo en el desarrollo de las ciencias 

sociales y en la.s instituciones dondt: se iinpartían. Con la con.secul.'ntc transfonnación de la 
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Escuela en Facultad. al establecerse los cursos de nlaestría y doctorado en Sociología,60 

Ciencia Política. Adtninistración Pública. Estudios Latinoaincricanos y el de Relaciones 

Internacionales. 

En cuanto a publicaciones. se inicia la edición del bo!etin infonnativo de la escuela. de 

!a Re1·isla C'icncios Políticas y Sociales y se fonnula t..:l plan de publicaciones. Ta111bién se 

reestructuran los Centros de Estudio y !os cursos de Invierno y Verano. 

La crisis que rcprcsentú el n1ovinliento estudiantil de 1968 encontró en la FCPyS un 

espacio caracti;:rizado por su pluralisnto, en el que coexistían la enseñanza de las técnicas 

etnpiristas. la difusión de autores latinoamericanos, de los trabajos de C. \Vrigth Milis -La 

i111aginaciú11 sociológica. era lectura obligada- y. en general. de la llamada '·nueva izquierda'· 

norteantericana. t\de1nás, a pesar de su presencia n1ini1na en las publicaciones, el n1arxisn10 

había ganado ya un lugar en las discusiones de las aulas, a través de la cátedra de algunos 

profesores. Y es que tanto !a manifestación urbana que el nioviiniento estudiantil logró 

desarroltar. así corno !a respuesta gubernan1enta!. si bien no can1bió la historia, sí can1bió el 

interés y la orientación di.; la docencia e investigación de los científicos sociales, logrando una 

concientización general que afectó a la teoría, a la práctica, al régirncn y a las distintas gan1as 

de la oposición. t\detnás. categorías con10 forn1ación social, bonapartisn10, lucha de clases y 

superestructura daban interpretación a los fenó1nenos de nuestra historia. r:enó1nenos que 

estudiaba y docu1ncntaha la escuela n1arxista. 

En la década de !os años setenta la UN . .\M se enfrentaba a distintas concepciones 

sohre la enseñanza universitaria y a diversas corrientes ideológicas. La lucha acadé1nica para 

generar un nuevo tipo de enseñanza se 1nezcló con criterios político-laborales, la FCPyS 

c1npezó a expcriincntar un proceso de sustilución de los elementos del giupo intelectual que 

había i1npulsado su proyecto acadé111ico, ya que 1nuchos profesores distinguidos dirigieron sus 

intereses hacia la política y la ad1ninistración pública. aprovechando el interés del gobierno 

1ncxicano de Luis Echeverría por "reconciliarse"' con la sociedad nacional. se realizaba la 

apertura de nuevos canales de participación social. sobre todo para los sectores de la clase 

1nt:dia. ?\·ltichas depcndl'ncias gubernan1cntales particularn1ente IJs relacionadas con áre'1.s 

rurales, con10 CONt\SUPO, SRA. SAG entre otras. establecieron programas que en1pk:aban 

60 En 1977 cursaban t.'I posgrado de sociologia cerca de 100 estudiantes, la!l!O mec.:ica11os como extrnnjeros, 
quienes en su mayoría t'ran latinoamericanos 
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con 1nuy buenas condiciones de trabajo. a profesores, in\'esligadon:s y estudiantes. Con10 

cjcn1plo está el que un acadé111ico considerado de izquierda con10 Pablo Gonzálcz Casanova 

se haya convertido en rector durante esta gestión. o que el e'\din .. ·ctor in111ediato anterior. 

Enrique González Pedrero, se haya convertido en la segunda l.'.aheza del PRL 

Fsta situación generó escisiones iinportantcs entre la coinunidad de la Facultad, ya que 

para algunos profesores y alun1nos la incorporación de algunos de sus nlie1nbros a las labores 

estatales era con10 una traición a las luchas populares. Para otros. estas situaciones habían sido 

una constante en la historia Je! plantel y lo que dcbia de considerarse L'ra e! tipo de inserción 

que éstos tendrían en el aparato estatnl, es decir. a qué ~cctor social servirían coino 

intelectuales orgánicos. 

()tro aspecto característico de la época fue ta corric:nte con in!luencia 1narxista que 

encontró a sus principales teóricos. en un grupo que acababa de llegar de Francia. y que 

venían a profundizar en la profesionalización de la Facultad. presentar su \·isión di: los 

problemas nacionales y los del inundo subdesarrollado en gcncral. lle\'ándola a cabo desde la 

cátedra y en revistas de izquierda con10 El Espectador y Política. En esta etapa estuvieron a[ 

frente de la Facultad el licenciado Víctor Flores Olea y el licenciado Julio del Río Rcynaga. 

Dentro de la gestión de Flores Olea ( 1970-1975) se da una tercera reforma a lo'.-. 

plancs de estudio. que entraron en vigencia en 1971. y que consistía principahnentc en que 

para cada una de las especialidades existían nlaterias obligatorias esenciales, 111aterias 

senlioptativas, éstas con la opción de profundizar en ciL·rtas tln:as de estudio. y n1aterias 

optati\ as. para que el alun1no pudiera sclccciunar las qui: cuhrieran ~u~ pretensiones. J~_:-,ta.s 

tainbién se podían cursar en 1nenos de ocho se1nestrc:s y no existía una seriación obligatoria. 

Las es¡x:cialidadcs de Ciencia Política y Adn1inistración PL1b!ica. tenían su propio plan desde: 

el pritner sen1cstrc. En Sociología se introdujeron lo.s Talleres de ln\·estigac1ón Social, para 

\incular la teoría con la práctica. enseliar a los alun1nos a "investigar investigando". Adeinás. 

la carrera de Ciencias de la lnforn1ación se transfonna en la de Periodis1110 y Co1nunicación 

Colectiva. 

En cuanto a centros de estudio, se pusieron en 1narcha e! Centro de ln\·cstigacioncs en 

J\dnlinistración Pública (CIAP). el Centro de Relaciones lntcrnac1onatcs (CRI). el Centro de 

Estudios Políticos (CEP) y el Centro de Estudios de la C'otnunicación (CEC). I.a creación de 
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estos centros signilicó un n1ayor apoyo a la docencia y un 1nayor iinpulso para la 

invcsligación y la difusión del conocin1icnto. que se vio reflejado en la producción de 

publicaciones. 

a) Del CELA: Avances de investigación, C'uadernos del centro, Doc1unentos. Análisis 

de coyuntura y ('arihe tri111estral. 

h) Del Centro de Estudios del Desarrollo (CEO): A cía Sociolú;;ica. 

e) Del CEP: Revista de Estudios Políticos. C'11adernos. 

d) Del CRI: Bole1ín n1ensual. C'uadernos. el Anuario del C'enlro y la revisf{I 

Relc1cio11es /111ernacio11ales. 

e) Del CEC se produjeron una serie de C'uader11os. 

Durante la gestión de Julio del Río Reynaga (1975-1979) se puso en marcha, en 1976. 

el Sistema Universidad Abierta (SUA), co1no solución a !as demandas de quienes por sus 

actividades no podían inscribirse en el sisten1a escolarizado. Se creó la 1naestría en Ciencias 

de la Con1unicación. Y se crearon tan1bién las Coordinaciones de la Formación Básica Con1ún 

y !a Coordinación de Extensión Universitaria, en la que se establece el I)epartamento de 

Publicaciones y por lo tanto el Consejo Editorial. 

Otro aspecto relevante fue Ja cua11a reforma a los planes de estudio en 1976. En éstos 

se creaba un tronco común para todas las carreras. con el cual se buscaba introducir al 

estudiante a una panoránlica general para el conocinliento de las ciencias sociales: historia 

111undial econó1nica y social, economía política, teoría social, 1netodología y forn1ación social 

111cxicana, itnpartidas en los tres primeros se1ncstres. 

La década de los ochenta se inició con la búsqueda de un proyecto unificador que 

rctotnara las experiencias acun1uiadas en la historia de la facultad y abriera paso a una nueva 

etapa en su evolución. Se necesitaba delinear una política acadé1nica para la dependencia 

coherente con !as nuevas tendencias sociales que se basará en un diagnóstico científico de la 

situación acadétnica. administrativa y laboral por la que se atravesaba. 

A nivel de toda la Universidad, la Facultad ocupaba el quinto lugar de población 

estudianlil,61 la planta docente superaba los tnil integrantes, se enfrentaba a una logística 

adtninistrativa con1plcja y a un creciente deterioro de las condiciones fisicas de trabajo. A 

61 Compendio esrndístico escolar de In Facu!rnd de Ciencias Poli1ic;1s y Sociales (1951-1986), en 1979 se 
inscribieron 7 .847 alumnos. en 1980 un total de 6.591 > en l 981 se registraron 7 ,263. 
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pesar de ello fonnaba a casi el 50 p0r ciento de los titulados en las disciplinas que ilnpartía 

Y sus profesores y egresados. con todas sus li1nitacioncs de forn1ación, seguían teniendo 

un papel clave para el desarrollo social. 

Pero sin embargo, su funcionalidad cstaha en entredicho ya que existían fuertes 

pugnas entre los grupos intelectuales ligados a su proyecto acadéniico que les i1npedía 

agruparse para constituir un grupo hegcn1ónico y actuar co1no intelectuales orginicos al 

interior del plantel. 

El licenciado Antonio lJelhumcau. director de la Facultad ( 1979-\ 98 l ). asun1ió 

la responsabilidad de generar un tnodelo acadCniico administrativo, que pl·rnlitiera a la 

dependencia recuperar su prestigio social 111ediante la fon11ación de cuadros profesionales 

capacitados para con1prender y proponer soluciones a los problcn1as de la sociedad. Y lograr 

la reunificación de la Facultad, basada en un quehacer de equipo, a paitir de 1nétodos 

democráticos. 

Para tal fin propuso la creación de una Dirección Colegiada integrada por todos los 

funcionarios acadé1nico-ad1ninistrativos. 55 ce total, responsables de las secretarías. 

divisiones, coordinaciones, jefaturas de dcpartan1ento y unidades, secretarias de centros y 

áreas de apoyo para planear y coordinar el trabajo docente, de investigación y difusión.62 Este 

órgano fortalecería al Consejo Técnico de la Facultad. 

Puede decirse que durante l0s dos prin1eros ai'los pudo llevarse a cabo esta tarea, en la 

que la dirección colegiada funcionó con10 una instancia de negociación, abierta y plural, para 

dcspué~. a partir del tercer ai'lo. centralizar las decisiones en la figura del director y en la de un 

sólo grupo. Ante esto. se vuelve a dar una separación entre los grupo<> de trabajo y las 

instancias directivas. Entre las Cl1ordinaciones académicas. sin dejar de desarrollar sus 

acti\'idades, se da una gran desarticulación que va precedida por una correlación de fuerzas 

que se enfrentaba y que tienen coino desenlace la renuncia de Antonio Delhun1eau a la 

dirección de la Facultad. 

Durante su gcs1ión !os ca1nbios en la estructura acadé1nica~adn1ini.strati\"a fueron: la 

creación del Centro de Educaciün Continua. el Centro de Estudios Básicos en Teoría Social. 

i-! David Torres, "Antonio Delhuílll'<lu, IQ79-1981" en R(·1·ista ,\fenca11a di! C1cnc1as Pofitna~ .1 Saeta/es, afio 

XXX, nUC\'a época, num. 115-116. cncro-1unio, 1984. p. 50 
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la Coordinación de Servicios Bibliotecarios y Docu1ncntales y !a Coordinación de 

Investigación (actualn1ente inexistente). 

La renuncia de l)elhumcau fue aceptada por la Rectoría en scp1ic1nbri.: de 1981. en su 

lugar se nombró cotno director interino al doc1or Raúl Cardicl Reyes ( 1981-1983), en 

su calidad de Decano del Consejo Técnico de la FCPyS. A éste se le propuso la elaboración de 

un rcglan1enlo interno de la Facuhad y poner a discusión la aprobnción. por el Consejo 

Técnico, de los linea111icntos de elección de los puestos acadén1ic0-adnlinistrativos y la 

fonnación de consejos paritarios en dcpartaincntos. centros. Fonnación Básica Co1nún, 

División de Estudios de Posgrado y Universidad Abierta. Propuesta que objctíl, aclarando que 

lo que se estaba planeando eran 1nodificacio11es básicas del Estatuto L"nivcrsitario. Insistía en 

que había que reflexionar sobre el proyecto democratizador para garantizar que en éste no se 

sustituyera la rcprescntatividad acadénlica por la politica. 

Finalmente, se propuso no presentar un rcglanlL'nto, sino aprobar la apertura y la 

búsqueda de forn1as org:ínicas para lograr el consenso por parte de los profesores, a\un1nos y 

personal técnico-académico en la elaboración del reglainento. AsL se con,·ocó a presentar 

anteproyectos para este reglamento, los cuales en su totalidad no pudieron ser discutidos en 

las sesiones abiertas del Consejo Técnico debido a que este proceso se imbricó con el 

calendario de auscultación para designar nuevo director_ proct.:so que descn1bocaría en la 

elección del n1isn10 Cardiel al frente de la Facultad, puesto que ocuparía hasta finales de 1983. 

Los distintos grupos de intelectuales disidentes se opusieron al proceso de 

auscultación, ya que en su opinión debía elegirse a un nuevo director por parte de la 

co1nunidad de la Facultad y no sin1plemcntc consultnrse a ésta en torno a quién debería de ser: 

aden1ás, el dar paso a un proceso de elección significaba que los candidatos <leberian presentar 

su proyecto de trabajo y que el voto directo y diferenciado debería n::sp(!tarse. 

A pesar de la oposición, diversos grupos expresaron su opinión durante el proceso de 

auscultación en torno al tipo de proyecto acadétnico que tcndrín que desarrollarse. En todas 

ellas se reconoció el can1bio inevitable de una pequciia escuela de carácter ilustrado y 

tradicional. con predominio de clases magistrales y planes de e:>tudio con te1náticas 

inte!ectua!izantes, a una escuela tnasiva y crítica que rcspondien1 a h1:.: problc1nas nacionales. 

Los integrantes del SUA expresaban: 
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____________________ L="c_' importancia d(' 1;¡, r~' ~stao; ... 

"la nu.:\a dirección d.: la Facultad deberá encarar diverso" problemas cn1c1.1lcs para !a nue\a 

m,1rch.1 de la lno;t1ruc1on atender]¡¡ gran demanda estudiantil con un radical mejoram1cn10 en la cal1d<1d 

de la enscñan1:a, una reforma al plan de estudios que climme la continua r<!petición de tema~~ que dé 

una m;nor co;pcci!ic1dad .1 caJct uno de los diferentes objetos dt: e~tudio: establecer un rn'l!rílnM \,1sto ~ 

coherente ..:k profcs1onalu<1c1ó11 de la cnscfiarua; vincular más los programas de l!l\O.:~t1~.K1on con la 

docer.c1.:i. el1mmar el hurocr,-1t1snw y la m.:ficicncia administrati"'a 

~.11 \urna. consohdar ~ llevar a una etapa de mayor impu!"o a la Facult1d t·n 'u con)wllll 

proct·~o en ~1 qu.: deber.in p.1rt1c1¡:ur todo<; !os 5ecton:<; de c<¡ta comuntdJd ,,,.: 

Lo cual no podría lograrse on1itiendo el caníctcr dl..'.n1ocrú1ico de la depenJl'l1C1.1 ~ sin el 

co111pronüso de ]ns autoridadL·s. 

Raúl C'nrdiel convocó ::i !a co111unidad acadénlica de la Facultad a: 

.. mdntener, por t:11c1111a de todo, el CJerc1cm rJC1onaL .1 hac..:r d~ nu..:stra c.h.t .:!..: .-~1ud10-.. la 

casa de la ratón, de la med1!ación, de la reflexión a !in dl· cstimul.1r una' ida academic.1 5.1::.1. l1111pi.1. 

vigoro~a. Para lograr e~tos propósnos es esencial sostener el plurali\1110 1dl·oló¡>1..:,1. l.1 l1b..:n..id d<: 

cátedra y d..: mvcsc1gación. que e<;"º correlato ll1'>llluc1onal"~-1 

Es decir. se h1LO hincapi0 L'll que los criterios acadtn1icos deht:>rían voh cr a 1111pnncrsL' 

co1110 guía de trabajo. Con estas expectativas de generar un nueYo 1nodclu acaJ01nico

ad1ninistrativo, que respondiese a la-; de1nandas de n1odcrni1aciún social se cL'rn1 un penodo 

111ás en la \'ida de la FJcultad 

El doctor Carlos Sir\1.'!ll (Juliérrez. cstu\o al frente d..: la f;.icu!tad d..: L'lk'nl d..- 1984 a 

enero de !988. Ya desde su discurso de ton1a de posesión planteaba que !a 111anl.'ra de devohl'r 

su funcionalidad social a la Facultad se basaba en rechazar el dog111atisn10 ~ las posicione:-. 

esquen1áticas y recuperar una ciencia social ligada a los grandl's probleinas nn.cionales. por 

endr.: se con1pro111etió a crear un clin1a de pluralidad y libertad para el trabajo ln,titucional. 6
' 

Si·rvent-scñaló que et trabajo institucional debía ser pi:nsado de n1anera distinta 

ól "Carta de Jos mtegranws del SlJA .i Ja conmn1dad de la F.1cul!ad" ..:n Po!tf1< ti 1 ( '1,'11na1· ,\'oc 1.i',·'· aih1 ~. nue' .1 
epoca, núm. ~9. ¡ 5 de: no\ iembr..:, l 9S 1 
6~ .. ,:! licenciado RJu! Card1d Rcye'> tomó pO'>.-!SlÓJl JI' la dirección dt' la rcr~~-· <'11 !'o/i{IUI l '1,·11e1a1 \U['/<Jlc'\ 

m1o :?, nueva época. mun 3 1, J d..: kbn.:ro, 1982, pp ~--l 

¡,; Pnlir1<·a \' c1<n, ·1,11 Hh 1,t/c.1. año -1. nu<.:\d epoca, nu111 1 l, enero , 1 qg.¡ 
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"Hoy es po~iblc pc11snr en nuestro trnhajo académico en nuevos términos: reconslruir los 

grupos ;icadérnicos de in\·c:.tigac1ón. fundir la investigación y la docencia de m:mcrn que los centros de 

especialidad pasen a ocupar el lugar central en cada carrera, y la investigacÍÓllJUcguc el papel innovador 

en la cnseiianza que debe corresponderle~ actualizar los programas de estudio, conjugar libertad y 

eficacia en el trabajo .. .'.<"' 

t\ partir de estos plantea1nientos se dio uno de los ca111bios de 111ayor iinpacto dentro de 

la estructura acaclé111ico-ad111inistratiYa y que consistió en la absorción de los dcpartainentos 

de cada carrera por los centros de investigación afines, creándose una coordinación para cada 

especialidad (Ciencia Política. Ac.ln1inistración Pública, Sociología, Relaciones 

internacionales y Ciencias de la Con1unicación). 1nás la de la Forn1ación Básica Co111ún, 

argu1nentándosc que esto pern1itiria articular e! trabajo docente y de investigación en 

proyectos acadé1nicos globales que comprendieran los prob!e1nas en torno a la situación de la 

docencia e investigación. 

Con la fusión se intenta resolver un probleina planteado repetida1nente a lo largo de 

1nuchos años dentro de la Facultad. el de Ja separación entre la docencia y la investigación, ya 

que si bien, los centros se habían preocupado por pro111over la investigación y agrupar en 

torno a ella a los profesores de cancra, los departa1ncntos de especialidad, funcionaban sólo 

con10 organizadores de la docencin. Esta vinculación sería efectiva, sólo a través de proyectos 

muy concretos: el servicio social. la asesoría de tesis, de npoyo a la titulación, de revisión a los 

progran1as de nu1terias. 

La Secretaría de Intercan1bio Acadétnico ainplió sus funciones al transfonnarse en 

Secretaría de Intercan1bio Acadén1ico. Educación Continua y Vinculación. También se creó la 

Secretaría de Estudios Profcsionales.67 

El 8 de noviembre de l 984 ln Facultad inaugura sus nuevas instalaciones en respuesta 

al au1ncnto considerable de la población estudiantil y acadén1ica. Y en 1985. el Consejo 

Técnico revisó y aprobó los progran1as actualizados de la Fonnación Básica Co111Lin 

correspondientes a los tres se1nestres de Econo1nía Política, de Fonnación Social tvlcxicana. 

de Teoría Social y el de Taller de lnvestignción y Redacción. En 1986 se aproharon los 

progra1nas de Historia Mundial Econó111ica y Socia! y ivtetodología 1 y ll. 

66 lbíd. 
67 Sergio Colmenero. llis1oria, presencia .1· conciencia (FCl'yS 1951-1991), MCxico, UNAM. 1991, p. 246. 
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Todo eslo trajo consigo una corriente positiva que pennitió que se fue1·a reforzando el 

espíritu de can1bio. de transfonnación en los n1ienll1ros de la racu!tad. quienes participaron 

acti,,uncnti..: en el 1novi1nicnto de huelga con\ocado por el Consejl1 Estudiantil l 'ni,·crsitario 

(CEl ') en enero-febrero de 1986. El estallido de este inoYiniiento den1ostró qui..: la situación 

vivld.'.l. por la Facultad no era única, al contrario podría considerarse 1ipic;1 de la realidad 

uni,·crsitaria. 

El doctor Ricardo \lénde/ Sil\a. quien estll\O al rn:ntc tk' la Facu\\rnJ en!..'! pcriod11 

co111prendido de cni.:ro de 1988 a enero de 1992. enfrentó una institución con nuev¡h Jc..,.ifío-, 

que Cl1ntcn1plaban la n::definición de un prograina acadCniico que planteaha ln c\.pl¡iracH'1n lk· 

nuc' os paradign1as que explicaran la can1biantc realidad y se abocaran al equdio de k):

fenóntenos sociales que venían transfon11ando l.'.l. \'ida interna) exh:rna del país 

l)espués de un difícil inicio en su gestión, por la toma de la Din.:cción. se plantea con10 

prO)e(to sustancial para el a\·ance de la Facultad la adecuación de Jo-, plan1.:::i J1.: estudio de lllS 

pro~ramas acadén1icos de tnaestria y doctorado en Adnlinistrac1ón Pública. C1i.:nc1a Política. 

Ciencias de la C'o1nunicación. Relaciones Internacionales, Estudios I.atinoanH.:ricanos ) 

Sociolor,ia. Con el fin de 1edise1lar el nuc\o pi:rfil del egresado tk·I pos¡;rauo LJtli\er::iitario. 

para que éste no sea sólo reproductor de teorías sino un ~encradnr de conocinuento'> que 

penn!l,t el acceso a la e\.celcncia acadéniica. Esta reestructuración lirienta el po:-gradu hacia la 

investigación con el fin de dinantizar las inacstrías y crear una .. estructura pn.:parntoria" que 

facilito: el acceso al doctorado e i1nplantñndolc el sí.st.:nta tutoría\ cn1no nue\a n1odal1dad en 

donde el alu1nno tendría In posihilidad de ingresar. con un proyecto pcrson.'.l.1 de 11nesti~aciún. 

Se trataha de con\·ertir el posgrado en la locon1otora acadt'tnica que in1pul-;ara a !a 

conninidad estudiantil a una vida de inayor unidad entre las distintas carreras de la escuela. Fn 

1990. la lJniversidad cO!l\'oca al Congreso lJniYersilario en el cual la ¡:acuitad participa 

acti' an1ente. 

Para el doctor Juan Felipe Leal y Fernilndez. director de In Facultad en el periodo de 

199~ a 1996, le era i111postergable 111o<lificar !os planes de estudio~ la estruciura acadérnico· 

achninistrativa de la Facultad. Es decir, redefinir el perfil acndé111ico de Jo..; estudiantes para 

a<le(u~1rse al reto de la transforn1ación profunda qut: las ciencias sociales t'll general y to<lns ~ 

cada una de sus ran1as de especialización necesitaba. Can1bio neCL'Sarian1entt· orientado a l<1 
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1ecuperación de su capacidad explicativa y analítica sobre el conjunto de procesos 111undia!es 

y nacionales que han 111odilicado el sentido de la conviv~ncia hu1nana. 

El reto equivalía a una funda1ncntación de las ciencias sociales, donde la 

1nutidisciplinaricdad e intcrdisciplinariedad fueran el distintivo acorde con la con1plcjidad de 

los proh!einas a estudiar y co1nprender; donde la 111ás co111pleta actualización de los 

conocin1icntos por adquirir y transniitir renueve !a función n1is111a del docente y del alu111no: 

donde una relación annónica con el nh:rcado de trabajo revalorara el significado ~ 

capacitación profesional que los títulos universitarios a111paran. 68 J)entro de su proyecto 

tan1bién se incluía apoyar y reforzar el posgrado. 111cdiantc la incorporación de !a 

investigación en tenias de frontera, asurniendo tainbién las funciones de actualií'..ación de! 

personal acadé1nico, pro1noviendo la especialización en tenias claves de las ciencias sociales. 

Se planteaba redefinir el perfil de la formación académica de los estudiantes en todos 

los niveles (licenciatura. en sus sistcn1as escolarizado y abierto. posgrados) teniendo eo1110 

referente de prin1er orden. aunque no exclusivo. el 1ncrcado de trabajo de los egresados. AsL 

co1no establecer redes de vinculación acadétnica entre los docentes-investigadores de !a 

FCPyS y los de otras instituciones afines, nacionales y extranjeras, y propiciar un diálogo 

fértil entre aquellos y los clientes potenciales de los servicios que presta la Facultad. 

Sin e1nbargo, este proceso con sus diferentes etapas y subctapas, iniciado en 

novie1nbre de 1992, con la creación del consenso entre la con1unidad estudiantil, se prolongó 

hasta diciembre de 1993, al extender este consenso entre los profesores y el Consejo Técnico. 

y al crear la estructura de pa11icipación colegiada de toda la con1unidad académica. 

Continuándose, a partir de 1994. con el arranque de los procesos parciales y globales de 

transforn1ación acadétnica de cada una de las licenciaturas y de la Facultad eon10 un todo. 

La refonna acadén1ica de 1997, abarca dos adn1inistraciones; la prin1era bajo la 

dirección de Juan Felipe Leal y Fcrnández; la segunda bajo la dirección de la n1aestra Cristina 

Puga Espinoza. quien inició su gestión i:n 1996 y cuya ad111inistración concluye en el aii.o 

2000. 

Actualincntc. se in1parten los nuevos planes de estudio de las licenciaturas en la 

Facultad, lo que itnplica un cnorn1c esfuerzo colectivo por parte de la con1unidad acadétnica 

¡;g Políticas, México, UNAM·FCPyS. febrero-marzo de 1992. número especial. 
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La importancia d(' la' n.'\ isla'. 

de las distintas e-;pccialidadcs. de los distintos cuerpos colegiados que se ,-ieron in,·olucra.Jos 

Y por supuesto. de los responsables de i111pulsar las politicas acadén1icas. 

La refonna de io<; planes de estudio no concluye el proceso de ca1nbio 111ás integral 

que dehe continuar su curso dentro de la Facultad. pero constituye una etapa n1l1y in1portante y 

crucial. en \.irtud del largo periodo que transcurrió para lograr su 1nodificación. 

El trahajo fundan1cntal di: diagnosticar los distintos planes de estudio sólo puede 

valorarse en l.'! n1arcl) de los proyectos elaborados ror cada co111isión !ocal. Cada carrera 

estableció los paránll:tros e:-.p\!cificos que le pcnniti~Ton se1ialar una estrategia de cainbio 

cuya valide1 cstah!cCL' " partir de las característica:-. de la L'Spccialidad : de su Ira~ cctoria 

dcntn1 di.'." la instl\UCHH1 Lste fui.: uno de los objcli\P:' n1cnc1t1nad11" por Cristina Pu~a en ;.,u 

to1na de posc'.'.iión i.:n enero de 1996. en !a cual invitó a !J. co1nunidad acadé1nica: 

"a acelerar la refonna en curso de los planc<, d.: e'>tudin en L1 d1rccc1ón de la 111!erd1.,c1pl111a .\ 

de la prcparac1on c¿cnica ) analit1ca que gJrantice a nu.:..,tros i:-.1ud1ank·-; '>U in'>erc1t'll en 1:1 camp,1 

proks1onal de ld'> ciencias sociaks y una capacidad de .lnálisis q;_t,: suslilu}J a lil t.icil ca!!fic.:inon t1c 

!os fenómenos soc1Jles por el e~!udio objetivo) racm11.1l de Jo., rni~mo<; 1.1.11110 a romper ld~ d"tmt,I'> 

b.:irn:rJ'> que no.., han desvinculado no sólo del Sl'Ctor público ) privado del pJi-.. smo de otras 

m<;titucione'> en la" que se cstudw e in\estig.1 lds c1enc1,h '>Oc1alc..,, 1,11110 en ,\-léxico como en el re~to del 

111undo··.'· 1 

FACULTAD DE CIF~CIAS POLiTIC AS Y SOCIALJ<.S 
P<lBLACIÓ"\ ESCOL.\R 

1998 

LICE."l:CIATUH.\ 

C'Al{REllA ESCOLARIZADO 
1 

SISTE;\1A DE 

=Fl2:ERSIDAl)_ABIERTA_ 
Soc1olo!!ia 649 l 28 

Rclac1oncs lntcmac1011ales 1240 !26 --
Ciencia Po!ilica 1212 ~68 

\ Administrac1011 Pública 
("1cnc1a~ de l.i ("0111un1cac1~ 

TOTAL 

---2~- -¡-------- 50l--- --
59-17 r-- 1021 

1
'
9 f'o/i11,'"'· M.!\1n1. l 'Nr\\1-l·C!'~S. num 162. mar.to tk 1996 r t 

TOTAL 

~---~-

777 --
1366 

~------

1480 

" ---
:; 14 "7 

--
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CAH.RERA 
Soclolo"!a 

Relaciones 
ln1eniacionales 

Ciencia Po!iticti 

Administrtición Pública 
Ciencias de la 
Comunicación 

Eswdios 
Latinoamericanos 

Total 

CARRERA 

POSCHADO 

i\.1AF:STRÍA DOCTORADO 
37 78 
36 4 

69 13 
79 19 
71 -

29 18 

32! 82 

SISTEMA 

PERSONAL ACADÉ!\11CO 
1998 

SUA POSGRADO 
ESCOLARIZADO 

Socioloda 75 20 25 
Relaciones 129 22 26 
Internacionales 

Ciencia Politica 81 12 31 
Administración 97 32 21 
Pública 

Ciencias de la 221 45 13 
Comunicación 

Estudios 19 - -
Latinoamericanos 

TOTAL 
65 
40 

82 
98 
71 

47 

403 

TOTAL 

PO 
177 

124 
150 

279 

19 

2.2 LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

En el capítulo anterior expusimos el desarrollo histórico desde su creación. y 

conceptualización de la extensión universitaria, entendida corno el esfuerzo de los 

universitarios por difundir cxtracurriculannentc y al exterior, a través de diversos n1cdios. sus 

producciones intelectuales, artísticas y científicas. A su vez significa la vía contradictoria, es 

decir: la recepción por parte de la Universidad, de las producciones intelectuales, artísticas y 

científicas que vienen de afuera. La extensión se da, por tanto, en dos niveles: la que la 

Universidad da y la que recibe. 
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_____________ L_a importanci11 dl' bis rc\_I\!ª~ 

La libertad de cátedra L:S uno de Jos pilares de la l 'nin:rsidad. En ella se :.o~tienc la 

creatividad. Sin libertad no puede hnberla. Pretender in1poncr un n1oldc o una Joi.:tnna. o 

suprimir corrientes del pcnsatniento y visiones del n1undo. significa an1putar e! aln1a 

u1li\·ersitaria: la libertad de cátedra. Sin ésta. la acade1nia se vuch·e inevitable. estéril. 

El punto de partida de la política de c\.tcnsión utli\crsitnria es el respeto al p!urahsn10. 

a la diversidad de opiniones. creencias y concepciones del n1undo. esto constitu> e el 111ndo de 

ser de la Universidad. Todas las acciones que en1prcndcn quienes laboran en e~ta án:;1 JL·hcn 

respetar al derecho irrcstricto a la libertad de opinión. '.\inguna voL. ningún 1u1c10. dcbcra 

liinitarsc. Sólo así la lJniversidad podrá garantizar !a crL·atividad. 

La extensión y la cultura universitaria son univer~a!cs. La libcnad de cát1:dr.i 11nplica 

universalidad. Los universitarios, si bien participainos en Ja cultura y la civili1ai:1ún de nuc ... tro 

país. no por ello <..'stamos cerrados a las creaciones culturales dt:: otros paises : ticinpos. Las 

necesidades históricas can1bian, el conoci1nicnto tiene que estar a l;i altura de estos 

in1pcrntivos. Apropiarnos de lo externo y voh erlo nuestro sin perder nuestras ra1ces. asiniilar 

la cultura universal enriqueciendo la nacional y no aislándola: he ahí un critcno para llevar a 

cabo 

La extensión universitaria tiene que llegar a una cantidad de público cada \C/ 1nay0r. 

La cultura universitaria ha de trascendL'r al nuíxi1no. Su vo1. letra e i1nu~L'll han de ser 

recibidas por sectores cada vez 111ás nuinero-;os. Para ello, todos los recursos t~cn1cus deben 

de ser utilizados. 

El e111plco de 111cdios de connu11c.1ción 111odcrnos. di.: 1nstn1n1c1lt11-; :- técnica" 

novedosas. han de ponerse al servicio de !;1 crL'atividad universitaria i.a l 111\i.:r-.,1da.i 1.:~tú 

obligada a ir a la par del avance técnico que contribuya a expandir : 1nc¡or.1r su:-. 

producciones. Sólo así estaní i.:n condiciones de trasinitir significativmnL'nte lo que crea. 

Para una Facultad de Ciencias Políticas y Sociales cuya naturale1.a interJisciplinaria y 

nn1ltidisciplinaria. se expresa en sus cinco especialidades ) sus J)ivisionc~ de Es1udio:-

Profe:.ionales y de In\ estigación y de Estudios de Posgrado. sun1úndosc intcg.ralincnl\.' un 

Sistcn1a de lJnivcrsida<l Abierta, la Extensión Universitaria puede ser entendida. con10 un 

espacio en donde convergen, los trabajos y desarrollos propios de la docencia : los que son 

característicos de la investigación, convergencia en la cual. el objetivo prioritario e~ cri.:ur un 
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ainbicntc acadén1ico propicio para dífundir, enriquecer. recrear y apoyar el conocin1iento 

generado en nuestra Facultad. pero tatnbién. propicio para entablar una nea relación de 

intercan1bio de experiencias y saberes entl"e nuestra propia cotnunidad y los cuerpos de 

investigadores y docentes de otras instituciones dedicadas al conoci1niento cicntílico, 

htunanístico y cultural. 

Las actividades y prograinas de la Coordinación de Extensión Universitaria, puedt:n 

ser considerados de carácter t::\tracurricular. pero siendo paralelas a las actividades y 

quehaceres acadé1nicos cotidianos de nuestra con1unidad, pueden ser iinportantc factor de 

apoyo y con1plc1nento, para una fonnación integra!, tanto de nuestro personal acadé111ico 

con10 de nuestra comunidad estudiantil. 

De esta fonna, es posible ,·isualizar a la Extensión Universitaria, con10 un espacio 

pcrn1anentc de reflexión, en el cual. tanto los te1nas y problen1as de las ciencias sociales en su 

conjunto pueden ser abordados. rector y cnractcrísticas de nuestra sociedad y del entorno 

niundial glob.alizador. 

De ahí que la extensión universitaria pueda con1prendcr conferencias, 111esas redondas, 

coloquios y se1ninarios, en los cuales aborda con rigor analítico y forn1as 111ultidisciplinarias y 

altan1ente especializadas. los aspectos que den plena vigencia a la in1portancia y trascendencia 

de tas ciencias sociales; pero ta111bién la extensión universitaria puede contribuir a un i1npulso, 

canalización y realización de !as e:-:pecta1ivas e intereses culturales de nuestra comunidad. 

l)esde su creación, en el periodo de Julio del Río, la Coordinación de Extensión 

Universitaria de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, tuvo entre sus funciones: 

encauzar las labores de publicaciones. servicio social. prácticas profesionales y difusión. para 

extender el conoci111icnto y la cultura a sectores 1nás ainplios de In población. Para esto se crea 

el Departan1ento de Publicaciones. 

Departamento de Publicaciones 

Éste se crea para responder al in1portante desarrollo de la producción de originales 

surgidos de las investigaciones y 111ateriales didácticos de apoyo a la docencia. Por lo que su 

principal objclivo se basa en editar los libros. revistas y cuadernos, que elaborados por los 

profesores e investigadores de los diferentes centros, coordinaciones y departan1cntos de esta 
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institución, tienen CO!llO propost\O fund.:1.111cntal tanto servir de apo: n a !a docencia, C{'llHl 

difundir los avances acadén1icos relacionados con cada una de las cinco especialidades 

iinpartidas en la Facultad. 

Adeinás apoya y coordina los acuerdo" de canje y distribución de estas puhlicac1oncs, 

con instituciones nacionales y extranjeras en el área de las ciencias sociales Para que los 

originales propuestos para su publicC1ción ingresen al proccsn de cclición. dchen de ser 

aprobados por el Co1nité Editorial de la Facultad en el caso de libn1:- cuadernos : pur lo:-. 

consejos editoriales de especialidad cn el caso de las re,·istas. 

Fn su1na. pode111os decir que la Coordinación de Fxtcnsión C111\.:r-.1t,1ri,1 l·~ la 

encargada de ejcn.:er las funciones de cxtension de la cultura dcn1r11 : ru .. ·ra d .. ·! pt1n1~·1 

ActuahnL·ntc, está integrada por cuatro departaincntos: !'uhlica' 1011t'\. quc 1 cun10 '>C d1¡0 

anterionni.:nte) tiene co1110 objeti\'o In edición ) difusión de lo:. trabajos dL' tn\L'stigac1ón 

reali1.ados por el personal acadé111ico de las distintas coordinacinnc.., de l.1 Fa1.:ultad. J)1/111l!i11. 

cuya función es difundir los trabajos de inVL''>lÍgación en el área dc cicn..:ias '>ociale::. n11:Jzan11..· 

conferencias. paneles, mesas redondas, etc .. así con10 coordinar cursos~ talleres. /11/01·11u1L·11J11 

que es el ;."trca responsable de elaborar la gaceta Politicas, órgano infonnativo que presenta las 

acti\'idadcs y los hechos de interés sobre la \'Ida de la Facultad. Y Rede.1. L'" el Jrca que 

coordina y apoya las acti\'idaJ.cs relacionadas con los nledios de c11n1unK·aciún lradi,1 

progra111a: La frontera del siglo-. televisión y multiinedia) que realiza l<1 Facultad. 

2.3 on<;A:'ilZACIÓN EDITORIAL 

Para reali1ar una actividad se dche planear cón10 llc\'arla a caho, ns1111isn111. cn cl ;"1111b1tn 

editorial. e! editor debe conocer todas y cada una de las ctap;JS del proceso editorial que 

incluye no sólo la producción sino tan1bié11 el conociiniento de la polític.:i editorial. 

La política editorial debe entenderse con10 la nonna que ngc uno. linea cdttllrta! 

detenninada, 70 cu~o objeti\'o es dar unidad a todo el proceso. l~sta e:- !a que dctennina k)-., 

1.uz l.kn.1 Percyra Rodríguez. l.dh·1011,·.1 m/,,rma11:uJ01. :-.'h',JCo. lJNA'vl. 1998. r e,; 
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criterios de contenido y forn1a de una publicación. El clen1cnto dctcnninantc de todo proceso 

editorial es su política. pues de ella depende el prestigio de todo proyecto editorial. 

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha tenido diferentes etapas en 1natcria 

editorial. en cada una de éstas las condiciones tanto acadé1nicas con10 adn1inistrativas fueron 

ca1nbiando confonne a las necesidades de la institución. 

2.J. I Política Editorial 

La prilnera etapa de la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, de 1951 a 

1955, se caracterizó por ser un periodo que careció realmente de una política editorial. Las 

condiciones acadénlicas y administrativas no pcrn1itieron desarrollar la actividad editorial, por 

lo tanto su producción fue n1ini1na. Las publicaciones referentes a las ciencias sociales eran 

escritas por los profesores de Derecho y del Instituto de Investigaciones Socialcs. 71 

De 1955 a 1967 se inició una política editorial que propició !a edición de algunos 

libros relacionados con !as diferentes especialidades que se iinpartían t:n la escuela, así como 

la edición de una publicación periódica que permitía dar cuenta de las actividades y el 

desarrollo de la institución. 72 Con fechajulio~septien1bre (1955) aparece el primer número de 

la Revista Ciencias Políticas y Sociales (titulada así del nú1ncro 1 al 50; postcrionncnte 

Rerista 1\.fexicana de C'iencia Política, del nú1nero 51 al 80; y a partir del nún1ero 81 Revista 

A1exicana de Ciencias Políticns y Sucia/es). 

De 1967 a 1975 se sentaron las bases para implementar una política editorial 1nás 

precisa, con1enzó un despliegue importante de publicaciones producidas por la institución. En 

un principio se editaron libros basados en cursos y conferencias que se realizaban en la 

escuela. poslerionncnte surgieron los cuadernos (de Ciencia Política; Relaciones 

Internacionales) y las rcYistas73 Acta Sociológica (1969), Relaciones Internacionales (1973) 

y listudios Políticos (1975), la cual a partir de febrero 1991 es una publicación 

correspondiente a dos especialidades: Ciencia Política y Adn1inistración Pública. producto 

71 Salvador H. Garcia Romero. El proceso ediroriul en fa Facultad de Ciencias f'ulíticas .1• Sociales, f\lé.xicl). 

UNAM, 1992. p. 62. 
n Id. 
73 /bid .. p. 63. 
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del lrahajo intelectual de profcson:s e in\"cstiga<lorcs adscritos <i los difcn::nh:s centros de la 

Facultad. Poco después. en !a década de los ochenta surgieron dos rc\'istas inris en la 

Facultad: el ('arihc ('1111te111¡u1rúnco (1980). que dejó de publicarse en la dt:cada de !os 

no\'cnta:) 1~·s111dio\ /,a/il1oa11u>r1ca110'· { 1986). 

J)urantc !a ad1ninistración de Carlos Sirvenl. estando al frente de la Coordinación de 

Extensión Uni\ crsitaria Cristina Puga, se crea en 1986 un docun1cnto titulado /Jis¡1osiciones 

Generales a la.' i¡ue se .\ll)Cfarán lo\· proccwJ.\ editorial y de distr1h11cujn de la.1 ¡n1hlicac1u11es 

de la l.\:/.,/. pronlO\Íd(I por L'l rector Jorge Carpizo. que 1narca la desccntrali1.aciún 

editorial. el cual scüala en su capitulo pn1ncr0. articulo segundo. que: 

'"l Ll'> proce~os ed11onalcs } de d1qribuc1ón se SUJclaríl.n <1 Jo d1spue'>to en la Lc~is!Jctón 

l 'nivcr'>ll.u1.1. ,d AcucrJo del r.:..:tor p{1r el qi:e se creó d Con'>CJo A'>C'>or del Patrimon10 Editona!, 

p.ibl1cc1JL1 ,·n \,1 {1<lCl'tJ L'.\ \\'1 d ~O d.; mar/o de 1986, al Actit•rdo por el qul' se d,·leg.111 L1cultJde<> a 

los din:cto•.:~ de e'>cucl.i·-. 1n<>tituto<> ~ centro~ rara firmar con\cn1os} contraW'> en ,· .. ta n1<1k'!IJ "·i 

Es a partir <le ese año que se inicia en la Facultad una etapa en el área <le 

publicaciones. dctenn1nada por !a descentralización del proceso editorial por parte de Rectoría 

de la l:SA~. F:>to significó para !a Facultad responsabiliairse en fornn1 co111p!eta del proceso 

editorial. de la distribución ~ Je la dictaminación de los n1atcriales para su publicación. Tal 

n1edida abrió la posibilidad de hacer 111ás úgil la edición de las publicaciones. sin etnbargo, 

obligú a racionaliz<.1r aún n1íl:-. la a:iignación del prcsupues!o. Por la] n1nti,-o. fu.: necesario 

solicitar la clal,i.1r.~c1ón dL· un prll)Cl'.to editorial anu .. d rara la Facultad, el cu.:1! debi;1 contener 

los criterios aca~iciricns qtK' str\ icran de base para eslinn1lar la producción editnnal en las 

áreas que la F:IL·t!ltad considl.'rara prioritarias. 

DichJs disposicionl.'s establecieron ta1nbién que cualquier trá111itc ante !a D!rccc1ón 

Gencrnl de Dcrcchus de Autor. <le la Secretaria de Educaci0n Pública; y ante IJ Coinisión 

Calificadnra dL' Publicacionc:i y Revistas Ilustradas de la Secretaria de CJobcrnación. deberían 

ser reali1ados por !a L';\:\~-1 :.l tra,·és de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ). la 

cual es la cnc<1r~ada de cualquier asunto relacionado con la propiedad intelectual. Esta 

·i "Dispos1c1ones Ci~nt"r,1le'> íl l<15 q11t" ~<.: Su1•·!ar.in los PnKt''>O~ Editorial~ de D1::.tnh11uo11 tk las Publ1c;1c1one'> 
d..: la L~t\:'v1"', Vu •• ·1.1 l/.\.l\f. \k\1ro. L''.\i/\lvl, 4 de "er11embrt: dt: 1986. p. 12 
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dln . .:cción cuenta con un poder notarial otorgado por el abogadn gcncr<il con10 rcprescntarne 

legal. 

Por su autonon1ía la Universidad y en general todas las ins1ituciones de educación 

superior. se pueden regir por sus propias leyes, es decir nonnas y procediinicn\os. En este caso 

existe una serie de disposiciones internas y una Legislación Universitaria en n1atcria de 

producción cdi1orial, la cual regula todo este proceso dentro de !J Universidad, y en general 

aplicable en cuanto a Derechos de Autor. Existe la nonnativldad hacia afuera de \¡1 

Universidad que se basa en la Ley Federal de Derecho de Autor. que es la que sc aplica en la 

Dirección General di: 1\suntos Jurídicos. en cuanto a los proccdin1ienios para los rcgislros 

!cgalcs de las obras que genera la Uni\·ersidad y en lo que se rcticn: a 1<1 propiedad intelectual. 

Esta norn1atividad la tene1nos que ctunplir y por eso tiene que haber una con1pag.inación en 

materia editorial entre la Universidad y la Legislación Nacional vigente, a fin de realizar los 

trán1ites correspondientes para obtener la protección jurídica de las obras intelectuales que se 

generan en !a Universidad. 

Las funciones que realiza la f)irccción General de Asuntos Jurídicos. a solicitud de las 

dependencias editoras, son los trántitcs correspondientes a; la asignación del ISB>: 

(lnternational Service Book Nun1ber). en el caso de libros, y el ISSN (International Scrvice 

Serial Nu1nber), en el caso de publicaciones periódicas (eslc últin10 asignado por ?l 

CONACyT); la reserva del uso exclusivo del título, otorgado por la Di1·ección General de 

Derecho de Autor, la cual se renueva cada atlo para que esté vigente: el Certificado de Licitud 

de Título y el Certificado de Licitud de Contenido. otorgados por la H. Co1nisión Calificadora 

de Revistas Ilustradas de la Sccrctarín de Gobernación, para poder circular en fonna legal. 

Estos certificados por ser patrin1onio universitario se Cll\'Ían a la Dirección General del 

Patri111onio Universitario. la cual conserva el origina! y a la dependencia se envía única111cn1c 

la fotocopia. Lo misn10 sucede en el caso de los contratos. 

Otro trámite que deben cun1plir las dependencias editoras. a partir de 1996. e:> 

i111prin1ir en las publicaciones el Código de Barras - 1narca <listintiv;1 de producción cditorial

asignado por !a Dirección General de Fomento Editorial. el cual establece contacto con b 

Asociación f\1exicana de Códigos de Barras. 
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La DCiAJ ta111b1én registra las obr01s. Jos libros. y los contratos que celebra la 

l 1nivcrsidad ante la l)irección (Jencral de J)crecho de Autor. a no1nhrc de la instnución. 

Existen diferentes fonnatos para los distintos contratos que se vayan a celebrar: de cocdición. 

de distribución. de cesión de derechos (contratos que se celebren dentro de la Universidad 

para el personal de la institución) de canícter interno y personal externo a la institución. Los 

casos d.e contratos no especificados en las disposiciones. pueden ser elaborados por b I)(jAJ y 

só!o es necesario solicitar asesoría en la ntatcria. 

!.as disposicionc::; gencrnlcs son el rnarco de rL·ICrcncia para todo proci:so editorial. en 

ellas ~.: especifican cada un:'l de las funi:iont'S del Consejo Asesor y de cada una de las 

direcciones !!enera!cs que integran este conse10. Ex1 ... tc ta1nhién un acuerdo dch:f,!atorio de 

atribue1l1ncs a facuttadc'>. cs-:uclas. in::.titlllt1s. centro" ~ co!c¡;ios. 111ediante el cual lo:-. 

directore::. de estas dependencias pueden firn1ar contratos en 1nati:ria cd!lorial sicinprc que 

cuenten con el \'isto bueno del coordinador de Hu111anidades y hayan ~ido aprobados por la 

Dirección Ciencral de 1\suntos Jurídicos, en la oficina del Abogado Genera!. Sin cstos dos 

rcquisitos el contrato no es accptado cn Tesorería (o Presupuesto) para el pago 

correspondiente. 

En resu111cn la ()(JJ\J es la que puede rcsol\'cr cualquier duda. dar asesoría en lo 

relati\'o a derecho de autor, propiedad intelectual y en general cualquier asunto jurídico 

derivado de estos aspectos. Es i1nponantc dar difusión de todos los 111aterialcs que contienen 

las dispt)siciones. las cun!cs puntuaJi¡_¡111 los pasu-; y las instancias a :-.t'guir. para hacerlas del 

conoc1111iento del const'Jll cdittirial J 4uc a partir de c~to pueda nonnar su t.1rca editorial 

la Dirección Cieneral de Fo111ento J·:ditL1ri.ll ~e fusionó con la D1rt'cción Cicnera! de 

Publicaciones (en 1997). surgiendo así la [)irección Cieneral de Publicaciont.'s y Fo1ncnto 

Editorial. la cual licnc a su cargo toda la pn!nica editorial, con1crcial y d.: distribución de las 

obras que genera la Ctli\crsidad. 

Fl Consejo Asesor del PatrÍlnonio Editorial ha cn1itido una serie de circulares con el 

propósito de regir toda la nonnatividad. ~stas han sido en1itidns en 1986. algunas en ll:chas 

postcritircs. pero todas cl\as siguen teniendo \ igencia. Estos son los parárnctros que nus rigen 

en 111atcria editorial. 
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Asi111is1110. es a partir de 1992, bajo la adtninistración de Juan Felipt.: Leal y Ft.:rnándcz, 

cuando la Política Editorial da seguimiento a lo establecido en 1986, con base en el 

docu1nento de las disposiciones generales, to1nando en consideración !os tres aspectos 

rundainentalcs: docencia, Ül\·estigación y extensión. 

~n ese 1nisn10 año se realizó una consu!t.'.l a las áreas acadénlicas de la Facultad. cuyos 

resultados reflejaron que la 1nayor necesidad es la publicación de n1ateria!es de apoyo a la 

docencia, 1nis1nos que podrían ser elaborados por los profesores de la Facultad. Sin e1nbargo. 

se observó que a pesar de que se cuenta con una planta de profesores capaces de realizar estos 

n1atcriales, n1uchos de ellos realizan investigaciones que no tienen relación con los programas 

de estudio de la racu!tad. 

La política editorial se ha ido delineando a través de los a1ios, Cristina Puga, en su 

docu1nento Plan de desarrollo 1996-2000. establece con10 principal objetivo en 1nateria 

editorial: "Asegurar el nivel de calidad de las publicaciones de la Facultad, tanto en contenido 

con10 en presentación, reforzando las etapas del proceso de edición. distribución y venta. lo 

que deberá traducirse en mayor rcntabilidad." 75 

Se han establecido diversas acciones con la finalidad de optinlizar los recursos 

linancicros, hu1nanos y n1a1crialt.:s en el proceso editorial: publicar obras de apoyo a la 

docencia; can1biar la periodicidad de algunas revistas (Relaciones lnter11aciona/es y Estudios 

Políricos) de trin1cstral a cuatrimestral; considerar en las publicaciones vigencia, actualidad y 

orginalidad. 

Asiniis1no, se detenninó que los originales, para su publicación. fueran dicta1ninados 

de la fonna siguiente: 

a) Originales propuestos con apoyo financiero derivado de algún prograina acadénlico 

de la lJNAM: un dictan1cn. 

b) Originales propuestos al Consejo Editorial para su consideración: dos dictán1cncs. 

l) Originales propuestos para la c!<lboración de cuadernos de apoyo a la docencia: sin 

dictan1en, sic111prc y cuando cun1plan con dicha función. 

d) Orginales propuestos a lus consejos editoriales de cada una de las revistas: dos 

dictáinent.:s. 

75 Plan de Desarrollo 1996-2000. MCxico, UNAM, !996, p.44. 
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La imporlanci<i Je la-~ rc\i!>la!> ... 

Dl· esta forn1a la política editorial de b Facultad de Ciencias Políticas: Sociales da a 

conocer n1ediantc las diversas publicaciones el trabajo intelectual de los acadé1nicos e 

in\'i.:stigadorcs. contri huyendo así a la difusión del conocin1iento. 

La decisión de la publicación de un trabajo cnn1pcte exclusi\"a1ncntc al Comilt: 

Editorial de la Facultad. auxiliado por Jos diferentes consejos editoriales de cada una de las 

diseirlinas. A la Coordinación ck Extensión Universitaria a través del Dcparta1nento de 

Publicaciones corresponde detcrn1innr los criterios editoriales que cleYen la calidad de la 

publicación. Es importante enfatizar que debido a !a evolución de la politica editorial 

de la Facultad. a través de su historia. :-.e ha llevado a caho una extcnsa producción qui.: 

básit.:a111cnte ha consistido en cuadL·rno:-.. libros.: re.,.istas. 

Los cuadernos tienen t.:ün10 ohjetivo apo:ar a la Jocencia, para ello deben responder a 

las necesidades precisas de las diferentes cspeciatidadcs que se in1partcn en la F<i.cultad. 

Lo~ libros tienen con10 objetivo principal apoyar las investigaciones ll..'rminadas. así 

con10 tesis de rnaestria y doctorado. que contcn~an orif!ina!idad y calidad. 

Las re\'istas editadas por la Facultad tienen co1no objetivo principal difundir el trabajo 

acadén1ico y de investigación. producto de las actividades realizadas por los profesores y 

científicos sociales nacionales y extranjeros. Fs precisan1ente este tipo dl' publicación el que 

nos inlcrcsa destacar en nuestra investigación: las revistas que se editan actualinentc en la 

Facultad. 

2.3.2 Cornité Editorial 

El Contit0 Fditorial es i.:I órgano i:ncar!c!ado de n..>Yisar la política editorial de la Facu!1ad desde 

el punto di.' 'ista general (con10 institución) y particular (de cada especialidad). con !a 

finalidad dt.: establecer y asegurar la Yigcncia CÍL' normas congruentes con la !ab1.1r de creación 

intelectual que se realiza en el 1narco de las disciplinas del conocinliento que son de su 

con1pctcncia. 

Sus antecedentes surgen cn el afio de \ 955, con la publicación de la Rel"isra Ciencias 

Po!í1icas y >•'ocia!e.1· nace un órgano colegiado denonlinado Consejo Asesor de Publicaciones, 

presidido por Raúl Carranc::í : lruji!lo, director de la escuela, constituido por s11..·te 111ic1nbros. 
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En l 964 bajo la dirección de Pablo González Casanova surge el Consejo Editorial 

co111pucsto por trece elementos. Al asumir la dirección de la escuela Enrique González 

Pedrero (1965), dicho consejo se deno111ina Consejo de Publicaciones y reduce su nú1ncro a 

once 111ien1bros. Asi111isn10, en 1975. durante la gestión de Julio del Río Reynaga se constituye 

un Cunse.io Editorial integrado por trece 1nien1bros. El cual en 1978, publica la Organización 

Acadé1nica de la FCPyS. incluyendo en su anexo 2, el rcgla1ncnto del Consejo Editorial de la 

Facuhad. elaborado por priincra vez y aprobado por el Consejo de Investigación. en su sesión 

del 24 de agosto de 1977, y que a continuación se reproduce: 

1. El Consejo de Investigación fungirá con10 Consejo Editorial de la Fncultad de Ciencias 

Políticas y Sociales. 

1. El Consejo Editorial se encargará de supervisar la edición de las publicaciones de la 

Facultad. 

3. El director de la Facultad es e! Director de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 

Sociales. 

4. El Consejo Editorial designará de su seno una conlisión cjecu1iva, que colaborará con el 

director de la Facultad en !a edición y coordinación de la revista de la Facultad y de111ás 

publicaciones, dentro de !os linean1ientos generales que anualn1ente lrazará el Consejo 

Editorial, después de oír a los centros y departan1entos de especialidad, a través de sus 

responsables. 

La Co1nisión Ejecuti\·a estará integrada por tres nlie1nbros del: 

1. Consejo Editorial, que durará en su función un año. 

2. El Jefe del Departa111cn10 de Publicaciones de ta Facultad será el Sccrctnrio de la 

Con1isión Ejecutivn. 

3. En e! caso de la revista de la Facultad. serán tareas de la Conlisión Ejecutiva: 

7 .1 Proponer los tetnns de los distintos nún1eros de la revista. 

7.2 Solicitar a los profesores de la Facultad o de otras instituciones, o a especialistns 

nacionales o extranjeros las colaboraciones correspondientes. 

7.3 tvlantcnt:r la aparición regular de la revista. 

7.4 Cuidar su presentación. i1nprcsión. distribución, cte. 
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4. No podr<i procederse a la edición d1.: reYistas. cuadernos u otras puhlicaciones si1nilan:s. 

sin pre,·io conoci111iento de la Co1nisión E_iccutiYa. !a que rerni1irá los antecedentes al 

Consej0 Fditorial. 

5. Propuesta la publicación de un lihro. b Cornisión inforn1ará al Consejo I-:.d11nrial sobre los 

siguientes puntos: 

9.1 S1 el tenu1 ya ha sido desarrollado en otr.:ls puhlicacioncs de la l 'ni\ersidad_ 

9.2 Si los docun1entos y textos que se uti!i1an han siJo apnnechaJos en alguna de esas 

publ1cac10nes. 

6. El Consejo resolverá si acepta la propue!\ta. l i11a \"l..'/ aceptada, L1 Cn111isil111 n:cabar<i el 

dictan1cn de <los profesores de la Facultad. Si los dictán1t:111.:·s d1-,cn:puran. tkcidini. el 

Con~ejo Editorial. 

l.a ('01nisión Ejecutiva, por 1ncdio dl'l Dt:partainento de Pub!icac1nnes. \ igi!ará 

1. La i111presión. la presentación y la distrlhucion de las puhlicacione:-.: asin11s1nn. lkvará un 

registro de las 111i.s1nas. 

2. Las resoluciones de la Co111isión Ejecuti\a se aJoptará por n1ayorí.:1. 

Tan1bién .se publicó. en el 1nis1110 docun1cnto. la~ funciones que -.e cstJblccian para el 

Dcpartaincn10 de Publicaciones, integrado pl1r el jefe del dcparta1nento ~ h'.·cnicLi:-. acad1.:n1icn~. 

Estas con1prendían: 

- Redactar) distribuir boletines de prensa y organi?ar entrevi~tas y conferencias de la 

prensa. 

- Re\·j..,¡:¡r) publicar el 111atcrial que SL' presenta al DL'partan1cnl\) r.ua :-u edit.:iún. en lo-. 

aspectos de corrección de la redacción, 111arca 11pngráfíca. lectura de pl,1nas. contictprul.'ba de 

planas, forros e in1presión. 

- Ser el enlace entre los l)cpartan1cnto~ ~ Centros de Estudtl) ~ conn1nicarlcs !.:is 

políticas editoriales adoptadas para que ha~an uso de las n.:YÍS!a~. cuadl'rnos ~ series de !o'> 

libros de qut' dispone la Facultad, así con10 proporcionarks todo el apL'~ o que requieran para 

estos lincs. 

- Cnificar las características tipográficas de las di!Crcntes series que edita la Facultad. 
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- Pron1ovcr la participación de los profesores de asignatura en la vida de Ja Facultad." 

través de la elaboración de estudios, co1ncntarios, t.:tc .. que se puedan publicar en el /Jofe1í11. 

en 1nonografias, o cuadernos. 

- Recabar de los Centros y Departan1entos de la Facultad listas de las publicaciones 

n1ás in1portantes para nuestra institución para pro1nover canjes con las revistas y publicaciones 

de la Facultad de Ciencias Politica.s y Sociales. 

Promover la venta de las publicaciones a travCs de las Ferias del Libro. 

Hacer ca1npaílas periódicas de publicidad por la prensa y !a radio. 

Posteriorn1ente, Raúl Cardiel Reyes (1981), al asun1ir la dirección. disolvió el Consejo 

Editorial y fonnó la Cotnisión Editorial, con1puesta por diez 1nie1nbros.76 Es de esta fonna 

co1110 surge, a través de difcrcnres denorninaciones, un Con1ité Editorial que va a delinear la 

política editorial en la Facultad. 

Durante la gestión de Carlos Sirvent Gutiérrez. el Con1ité Editorial de la Facultad 

aprobó. el l4 de n1ayo de 1985. el docu111ento ''Nonnas Generales de Ja Cotnisión Editorial" 

con1puesto por 17 puntos.77 el cual en el punto dos señala: 

"La comisión editorial estará formada por el director de la Facultad de Ciencias Politicas y 

Sociales, el secretario genernL. .. el Coordinador de Extensión Universitaria, el jefe del Departamento de 

Publicaciones. el jefe de la División óe Eswdios de Posgrado y el jefe de la División Sistema 

Universidad Abierta, así como cuatro profesores .. designados por el director de la Facultad." 

En el cinco puntualiza: "La Con1isión Editorial se reunirá cuando 1neno.s cada dos 

111eses, previa convocatoria de su presidente." Y en el catorce indica: '· .. .todas las revistas de 

la Facultad deben contar con un consejo editorial." 

No obstante, es en 1986 cuando se define de 1nanera general !as características del 

co111ité que determinará la producción editorial de la Facultad. Las Disposiciones Generales en 

111ateria editorial, dictadas durante el periodo de Jorge Carpizo en ese afio. en su capítulo V. 

artículo 22 scílalan: 

~,,Salvador 11. Garcia Romero. op. cir .. p. 69. 

lhid. p. 70. 
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"En cada una de las dependencias cd1torns se constituirá un Comité !"d1tnnal que '>C i111eg:rará 

por un número variable d..: miembros, siempre impar. el cual deberá d1cta1mn<1r ~0bri.= L1 puhhcacion de 

11.'5 originak5 presentado'> a '>U con<;1d1,:rac1ón 

Los consejos 1ecnicos e inkrno~ Hg1lar,lll la adecuada 1ntcgrac1un ~ tunurnMm1cn!o de sus 

n:spcct1vos comites ednoriaks ~.en su ca~o. d1clman los ltm::amÍl'nlo<; para ~u funcw11a111icn!0.''
75 

El ('onscjo técnico es el órgano dondc se encuentran representados los profesores ) 

ah1111n()~. al cual se son1clen para su t.:va!uación y dictan1cn la 1nayoría dt..' los proyecto<; e 

iniciati' as~ el que fonnu!a los proyecto~ de reg.lan1cntos particulan:s de la institución; re\. isa 

los progran1as de estudio y dictamina sobre el non1brarnicnto de profesores.-4 Sus base~ 

legales sc asientan en el articulo 12 de la 1 ey Or~ánica de la lJN,\i\1. 

I-n 1992 inicia un periodo de constante actividad del ('on1ité Edito1ial, bajo la gestión 

de Juan Felipe Leal y Fernándc1., quien presenta t1n docun1ento titulado .. Consl.'jo Editorial. 

\'aturalc1a, atribuciones y rescn·as", el cual sci\ala sus funciones inherente'>. de desarrollo, de 

relaciones, de apoyo, de norn1atividad y de organi.r.ación . 

. ·\sirnis1no, durante ese lapso se dio n1ayor continuidad a las reuniones del Coniité 

Ld1tonaL las cuales son grabadas y transcritas 111cdiantc una n1inuta; se fonnalizaron los 

consejos editoriales para cada una de las especialidades (Sociolog.ía, Ciencia Política y 

Adnlinistración Pública, Relaciones Internacionnlcs, Ciencias de la Co1nunicaciún) de la 

Facultad; así con10 un consejo editorial para la Coordinación de Estudios Latinoatnericanos 

{CELA) y el Sisten1a de l~ni\crsidad .1\bierta (SllA) de la Facultad. A1.h:n1ús se ¡:laboraron 

criteri0s para la presentación Je originales y se creó una base de datos para las ~u~cripciones. 

Se estableció ta1nbién. que todos los consejos editoriales d1.· la~ revistas dcbi:rian 

contar con la participación de los tres sistcn1as de la Facultad: Di\·isión de Estudios 

Profesit,nnles. f)j\-isión de Estudios de Posgrado y J)ivisión Sistt:n1a l 1niversidad Abierta. 

Fn su infonne de labores correspondiente al periodo 1992-1995. l'! director de la 

Faculta~i. Juan Ft.:lipc Leal v Fcrnándc1 .. señaló: 

"se conformó el Comité Ed110nal de 1.i Facultad, cuerpo colegiado n1ya pnncipal función 

..-~el cstablec11111cnto de poht1c,1s y norma~ ednorialcs congruente~ y uniformes p.1ra la r;icmnahzac1ón 

·~ "Displ'~1ciones Generales a bs que ~e sujetarán los prOCl'~os .• op c11, p 12 
·, Fui:111<·, ducume11talcs para Id h1s1on,1 di: la F('f'rS, ~C\ÍCO, UNA~. 1987, p 47 

87 



Capítulo 2 

de la producción editorial y. de esta manera, a través de sus publicaciones. alcanzar una imagen de 

excelencia académica.··80 

Durante la ad1ninistración de Cristinn Puga (1996-200) se define el carácter nonnativo 

del Con1ité Editorial, al cual le corresponde fijar las líneas generales de acción. es decir. 

establecer las directrices para el funciona1niento de los consejos de área, con la finalidad de 

unifonnar criterios editoriales de la Facultad. para que, de esta fonnn. todas !as obras editadas 

cun1p!an con lo establecido por las Disposiciones Generales a los que se St(ietarún los 

procesos editoriales y de distribución. En este periodo el Conlité Editorial de la Facultad se 

encuentra integrado por: Cristina Puga Espinosa; Gabriel Cainpuzano; José Ignacio 

Echevcrría; Carlos Sirvent Gutiérrez; R.icardo Pozas; Silvia Ortega: Roberto Peña; Fernando 

Solana; Ricardo f\1éndez Silva; Gerardo Estrada; Judit Bokser; Henrique Gonzálcz Casanova: 

Elena Jeannetti; Aln1a Iglesias; y Salvador García Ron1ero. 

Indudablemente en las últi1nas décadas el Co111ité Editorial ha ido definiendo y 

precisando sus funciones dentro de la Facultad, adquiriendo cada vez. 1nás irnportancia la 

actividad editorial y sobn: tuda el cuidado de la calidad de sus publicacion-:s. 

Sin e1nbargo. no existe una continuidad en la actividad editorial y esto nos plantea la 

urgente necesidad de una recapitulación que facilite el establecin1icnto de fonnas orgánicas de 

trabajo y de claros objetivos inn1ediatos. Es preciso para ello que desde distintos ángulos se 

exanline la cuestión. para ofrecer respuestas viables, pero no circunstanciales o parciales. sinl) 

afrontando su realidad y co1nplejidad. 

2.3.2 Consejos editoriales y consejos de redacción de las revist:is 

Todas las revistas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. surgen con una finalidad 

específica, ser un n1edio de difusión para el trabajo de investigación, por lo que cuentan 

desde su origen con un cuerpo responsable para su edición, que se encuentra integrado por 

acadé1nicos especialistas en la 1natcria. 

so .. lnfonne de labores 1992-1995''. Políticas. l'vtéxico. UNAM, Faculiad de Ciencias Políticas y Sl1ciale$. 
número 161, diciembre, 1995, p 9. 
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Durante la gestión de Jue111 Felipe Leal y Fernández se decide detcrnlinar y ronnalizar 

la existencia de un Consejo Editorial y un Consejo de Redacción para cada una Je las revistas 

de especialidad. con la finalidad de elevar Ja calidad de la publicación. La Revisla 

:\lexicana de ( 'iencias Po/í1il·as y Sociales. Acta ._)'ociolágica y E.\/udios La1inoa111ericu110.\ ya 

tenían un ( ·onscjo editorial y se instaló el Consejo de Redacción, t~Hud10.<i Po!i11cos ya 

contaba con los dos consejos; en el caso de Relaciones /111ernaciona/es se dctcnninaron sus 

dos consejos. 

,\sin1isn10. se estableció que los consejos editoriales de cada una de las n~\·istas 

debía obserYar l'l cu111plin1iento dc las cuatro características qtK' deben tener las 

publicaciones de la Facultad: que sean c5pecializadas: que cut>ntcn con una dict<1111inaciú11 

doble ciego: que aparc1can con regularidad y puntualidad: que ~e vendan. 

El Con1ité Editorial de la Facultad, el 26 de 111ayn de 1994. acordó que los consejos 

L'ditoriak:s de la~ revistas dL' la Facultad dcherian .sujetarse a los requerin1icnto.;; que establece 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Cü:'\ACyTJ. con e! objeto <le ser incluidas en 

el Índice de Revistas Mexicanas de ln\'cstigación Científica y Tecnológica. Actualincnte la 

política editorial es con<;olidar y 1nantencr el nivel de calidad de las re\·istas con el fin de 

lograr<..'! 111is1no objctiYo. 

Asi1nismo, cada una de las re\·istas de la !·acuitad cuenta con un Conscjo Editorial y 

un Consejo de Redacción. los cuales deben cuidar el contenido y !a edición de cada uno de los 

artículos que sean publicados. Cada uno de estos const:jos tiene sus propia" funciones ) 

opl.'.ración Ctl!l ha.se en critl·rin<; acad<..'nlico.;; y t0cniro .... llll'dianll.'. un tr~lba10 cok·(ti\ o A través 

del Consejo de redacción se ha tratado de corregir lo n1cjl1r posihle el cont~nidn de la revista. 

su participación es i1nportante debido a que la corrección de estilo y la buena presentación de 

los originales facilitan el proceso editorial. 

ranto el Consejo Editorial, con10 el Consejo de R!.:dacción. tienen la tart.:a de 

detcnninar 1L1s criterios acadénlicos y ~ditorialcs, de las cinco i'l."':vistas rRe\·ista .\/exicano de 

('iencio.1 Políticas y Sociales: Acla Sociológica. Relaciones /n1<.·n1ucio11a/es, l:'.1t11dios 

Políticos. y Estudios /.atinoan1erica11u.\). de acuerdo con la política editorial de la Facultad, 

por lo tanto cada uno de estos tienen una determinada función y operación. 
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('onsejo Fditorial de Especiolidad 

El Consejo Editorial de Especialidad es d órgano colegiado encargado de analizar y cstabli:ccr 

políticas editoriales académicas acordes con las revistas de especialidad, con base en los 

lincan1ientos que establece el Consejo Editorial de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales. 

F"uncione.1 

Las funciones del consejo son: detern1inar e! perfil de la revista; dicu:uninar. bajo e! 

procedi111icnto de doble ciego. los 111anuscritos propuestos a su consideración; analizar y 

decidir las secciones, asi con10 los artículos y 1nateriales que. una vez dicta1ninados 

favorable1ncnte. conformarán el nún1ero de la revista; precisar los criterios de dictan1inación; 

proponer alternativas para la difusión y distribución de la revista; elaborar el plan anual de 

publicaciones y el plan anual de difusión y prornoción de suscripciones a la revista. 

Operación 

Cada Consejo Editorial se debe reunir con la regularidad necesaria de acuerdo con la 

periodicidad de la publicación; cada sesión debe iniciar con Ja lectura y aprobación de 

la minuta y Jos acuerdos tomados en la sesión anterior, así con10 la verificación del 

cun1pli1niento de los 1nisn1os; con base en la programación editorial anual, durante la sesión se 

debe dcternlinar el índice, es decir el contenido del próxi1no núinero de la revista. 81 

Este consejo debe estar integrado por el coordinador de la especialidad en la f)ivisión 

de Estudios Profesionales o de la J)ivisión de Estudios de Posgrado; el secretario acadéinico o 

técnico. quien funge con10 editor: profesores e investigadores representantes de cada área 

específica de la disciplina; y especialistas de otras instituciones dentro y fuera de la UNAM, 

nacionales y extranjeros. 

81 "Consejo Editorial de Revista de Especlalidad .. , documento presentado en la primera sesión ordinaria del 
Consejo Ediwrial de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, presidida por el doclOr Juan Felipe 
Leal y Fcrnándcz. e! ~.¡ de enero de 1996. 
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____ l,11 impo~;I_!!~•~":.¡"~~ 

('onseju de Redaccián de 1~-specialidad 

Es el órgano de apoyo técnico en el proceso de edición de In rc\'ista de cspccia\1dad, cuyo 

objetivo principal es obtcnt.:r la n1áxirna calidad cditorial.s2 

F1111ci<>1u!s 

Establecer los criterios particulares de redacción de cada uno de los ori!!inakc-., con base en 

los criterios editoriales t:cncrales de la Facultad; ) i.:u1t.!ar el pcrfccc11,n.1111icnto técnico ) 

académico de la publicación. 

()pcracián 

Fstahlcccr reuniones de trabajo: rcali¿ar la pritncra lectura de ori~in.1k·s: unifonnar los 

criterios gra111aticales y estilístico~ con el afán de dar unidad a los tl'\.\O~. re\ isar que el 

contenido del artículo esté con1pleto ( lineas, p.:írra!Os, gráficas. anr..•,os. notas. cuadros 

con1pletos y totales correctos. verificar nombres. 1itulos de libro y artículos. años. 

acontcci1nicnlos cilados, redacción, coherencia y lógica gnunatical ): cuidar que el nún1cro de 

las nolas en párrafo corresponda con e! nún1cru de la nota al pie ~ quo..· ésta c"t0 co1npicta; 

revisar que los signos utilizados al principio de una oración o párrafo cicrn:n al final 

(co1nillas, paréntesis, guiones, interrogación, cte.). Este consejo está in1t·~radu por profesores 

e investigadores de la Coordinación Acadé1nica. el coordinador cditnrial o editor es el 

encargado de este cnn'icjo. 

2.3.4 Proceso editorial de las re\'istas de la Facultad 

En el desarrollo del proceso editorial deben considerarse cada una de las etapas editoriales y 

los clcn1entos que intervienen en é!. Es i111portantc conocer lo que in1plica el proceso editorial 

de una revista acadéniica especializada. Quienes actúan en la prepara...-ión de ésta (autor, 

dictan1inador, editor, corrector, cte.), tienen la responsabilidad Je producir una pub!lcación de 

buena calidad (forn1a y contenido) para el público (lector). 

~ 1 "Normas generales para los consejos de rcdJcción de la~ pubhcJcio•tes pcnóJ1ca~ .. ,h1cu1ncnto J.'íC'.>t:ntado en 
la rt:1mión dd Con~l·jo h.htorial de la ReH~ta ~c:-.1can;i de C1enc1t1~ Políticas) ~oc1ak·~. l J,: mar10 de 1995. 
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A111or 

E! autor es el c1cador de las ideas, el que con1unica sus conociniicntos a través del lenguaje 

escrito. cuya exposición del ten1a debe ser clara y precisa. Para logrado se vale del Consejo de 

Redacción. e! cual está confonnado por especialistas del área, fruni!iarizados con ciertos 

conceptos y lenguaje técnico. La guía básica del escrilor es su intención de coinunicarse con el 

lector. por lo tanto sic1nprc tiene en n1entc un público definido. 

La ciencia es un conociniicnto ob.ictivo y la conn1nicación de ella debe reflejar esa 

objetividad. la sencillez y la precisión son dos cualidades fundan1ent:ilcs del autor, por lo que 

acercar e! lcngu:ijc científico al lenguaje con1ún no es 1nás que ton1ar en serio que la ciencia es 

una parte de Ja cultura huinana,83 es una acti\'idad de interés gcnL·ral. no li1nitada n unos 

cuantos. todo n1undo tiene la necesidad y el derecho de conocerla. 

De esta !Onna, la con1unicación escrita constituye el acervo {k· conoci111ientos en que 

se sustenta !a civilización actual. 8~ !a revista es el rnedio que comunic¡1 al autor con el lector. 

El autor al entregar su artículo debe cun1plir con cienos criterios editoriales 1narcados 

por el Consejo Editorial de la revista de especialidad, entre los cuales se indica que deberá ser 

remitido para su aprobación en texto in1preso y en disquete, con n:sun1cn (en cspafiol) y 

abstract (en inglés). en no n1ás, ni 1nenos, de n1edia cuartilla, cada uno. 

/)ictaminación 

Los dicta111inadores evalúan el inanuscrito, efectúan la lectura especializada, se aseguran de 

que e! 1nanuscrito contenga una lectura clara e ilación lógica. actualidad, riqueza de! 

contenido. vig,cncia. y deciden la pertinencia del texto para su publicación, esto bajo el 

sisteina de dobk ciego (para los dictanlinadorcs el autor se 111antiene en el anoni111ato y 

viceversa). 

Todo original presentado al Consejo Editorial debe ser so111c!ido a diclmninación. es 

decir a un nú111cro non de lectores para evitar el e1npale. Este dicta111cn exige una co111binación 

de aptitudes. se requiere de cier1a experiencia literaria y conocinlicnto dt:I ten111. 

83 tv1atildc /l.lantccón de la Torre, "Corrección: pruebas. estiloº' la actividad ed11oriaf univr:rsifaria, !\·léxico. 
UNAM. 1988. p. 134. 
8 ~ Lltis Es1rnda. ··La conmnicación escri1a"' rlcerca de la edición de libro.1· cientijh'os. Mi:xico. UNAM. l 988, p. 

15. 
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El dictan1inador por definición es alguien con experiencia profesional órtirna en el 

cainpo que dictan1ina. es quien accede a leer cuidadosa y crítican1ente un manuscntos' para 

emitir un juicio en relación con la i111portancia y contribución acadónica del texto. 

Los clen1entos a considerar son básicmncntc relativos a! contL·nido y la calidad 

(coherencia. actualidad. 111etodologia, estilo, presentación. etc.)_ todos e:-.tos indicadores 

iinportantes del cuidado que ha ruesto el autor en su trabajo ~ que serán deternlinantes en L'! 

n10111ento de la lectura. 11
" 

El tien1po de dictan1inación puede ser entre tres y seis scinanas. dependiendo <le la 

cantidad de cuartill,1s. debido a que el n1anuscrito rccibiril una de las lecturas prnft."·;ionales 

tnás cuidadosa que habrá de recibir en su vida editorial. El dictan1t:n es t.'ntregado por e-.critt1 

con las ohsenacioni:s pertinentes y firrnado por el e\,liuador. 

El Con1ité Editorial de la Facultad acor<ló (el 24 de junio Ji: \993) re-;pi:clo a la:-. 

publicaciones periódicas lo siguiente: los 111ic111bros del Consqo Editorial de la re\ 1.-..ta st.:rJ.n 

los encargados de dictaminar los artículos; al presentar los originales a d1ctan1inar se inclulr<l 

una relación que contenga los artículos (en algunos casos el editor que ~a hi10 una prin1era 

revisión entrega una sinopsis qui: facilita a los conse.1cros eli:gir loli trabaios de su prel"eri:ncia 

para evaluarlos), con el objeto de que cada consejero elija et de su interés. lo'\ artícu\n-.. LIL' alta 

especialización podrán ser enviados a los dictanlinadores cxti:rno, sólo en ca..;o cxcepc1onalt.·-... 

Jos autores que sean 111ie111brns del consejo solicitarán que sus articulo:. ~can d1ctan11nado:-. 

fuera del consejo; los artículos que si: rcali1.an por cncar~o no -.erán :-.otne1idos a 

dicta111inación. sic1npre y cuando cutnplan cun !os aspectos fonnalc::. de in\ cstigac1ón 

Edicitln 

El editor es e! pro!'esional en la edición <le los oriµinalcs para su puhlica..:1ún. dl'he apt1) ar ~ 

solicitar a los autori:s el cun1plinlicnto de los criterios establccidn-; confonnc a la polític.1 

editorial. 

Los originales aprobados, por el Consejo Editorial, para su public.1l1t1n cnnfonnan L'l 

contenido de !a re\ ista. la cual postcrionnL·ntc se so111ete al prLlt.:eso lit: L'tiiltón. ~-ditar 

significa preparar !a publicación. es <lecir. 111arcar. rc\'isar. cotejar. colocar ~ dar tutnai'to a la~ 

si Lauro Za va la.· El dinamen ed!lorial'', La ac11vufad ed1turiaf 11111versi/ana. Mé'\ico, l I\: •\\t. 1 Q88. p l 0(1 

~~lb 
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ilustraciones, en síntesis: ordenar un ninnuscrito. 87 En algunos casos sugerir notas aclaratorias 

y los e!en1cntos que contribuyan a 111ejorar el material. No sólo considerar la J in1pieza en la 

forn1a, sino hacer observaciones para mejorar el contenido de acuerdo con las opiniones 

e111itidas por los dictatninadores. Es una tarea laboriosa, de carácter artesana!, su1nan1ente 

cuidadosa, para 111antcncr·la calidad de las revistas. 

El editor debe realizar una seri~ de funciones: Llevar un control de la situación en que 

se encuentra cada uno de los artículos recibidos; cuidar, a través de los dictan1inadores. la 

calidad de los artículos presentados: revisar los originales y verificar yuc el manuscrito esté 

con1plcto (índice, presentación. artículos, rcsún1enes, cuadros. gráficas, bibliografía, notas. 

anexos, etc.); considerar las observaciones realizadas por el Departamento de Publicaciones 

de la Coordinación de Extensión Universitaria, así con10 resolver las cuestiones que se 

requieran en cada caso: y conocer los detalles del proceso de producción (captura, fonnación. 

i1nprcsión). porque de ello depende en gran 1nedida !a rapidez con que se realice el proceso 

editorial. 1\sin1ismo, se encargará del costo y pago de la publicación: tipo de papel, pastas, 

discilo de portada, actualidad del directorio, peso equilibrado de las secciones y 1nantencr el 

nú1nero de páginas en cada nún1ero. Por lo tanto se requiere de aproxin1adan1ente seis lecturas 

de todo el 1naterial y una niinuciosa revisión, antes de pasar al visto bueno y proceso de 

iinpresión, cualquier error tiene repercusiones en el tiempo y costo. 

Todas la publicaciones periódicas de la Facultad cuentan con un editor responsable 

cuyas funciones son: 

- Secretario acadé1nico del Consejo Editorial de la Especialidad. 
- Encargado del Consejo de Redacción. 
- Encargado del proceso técnico de edición. 
- Enlace entre la coordinación de Extensión Universitaria y !a propia coordinación 
acadéniica. 88 

C'orreccián 

El corrector es el que n1arca, revisa (b gran1ática: ortografía, sintaxis, puntuación. etc., sin 

l'.an1biar el sentido del texto), coteja el original contra la página fonnada y cuida !os detalles de 

la edición. 

s; Ana Silvia Vi llegas Carvallo. /l.1anual del Editor, México, SEP/SEIT/COSNET, \987, r. 13. 
g~ Acuerdo del Consejo Editorial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2.1 de novic111brc de 1994. 
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La impor1anci:1 de las rt'\ bta~ ... 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ln corrección de estilo dentro del quehacer de las publicaciones universitarias se 

n:fierc a la corrección de textos, con base en las cualidades esenciales del lenguaje (desde el 

punto de vista gran1atica!: ortogratla, sintaxis, etc.; o de redacción; precisión y claridad). El 

estilo es el n1odo característico de escribir de una pcrsona.89 Sabcn1os que no hay reglas par.t 

escribir bien, pero si las hay para no escribir den1asiado nial.9
(
1 Existen critcrior para unificar 

la prc!'.>entación de l,1:-; re,·istas 

El pri1ner Pª"\) de la corrección de estilo cs uniforn1ar lo!'.> criterios gran1atl1.:ales ~ 

estilísticos con el atan Je dar unidad a los textos. sohre todo cuando hay tn<i.s de un corrl'Cll1r. 

de hecho se reconlit•nda hace1 .. lecturas cru¿adas'' . para evitar errores de visión o 'icios que 

cada corrt·ctor tiene. '.'\o es lo 1ni'>nlo leer, que corregir en la n1cntc asociaciones de f!I"Upos de 

letras con una palahrJ. deh1do a que poden1os no obser\"ar una in\"crsión de letras. por eso el 

trabajo del corrcctnr es 111inucioso. El uso de procesadores de texto, no no~ saha de estas 

lecturas, porque no dl..'tcctan errores que sí localiza el lector por el sentido de la or,1.:ión. a la 

,·e;: qu~ niarca errnrL':' que pueden no serlo. 

A.l rcali1.ar la Lorrccciún no se trata de redactar nueva1ncntc lo expuesto por e! escritor. 

puesto que !a redacción cn111pcte cxclusl\'an1ente al autor. sino única1nente se trata de pulir el 

escrito para que cuando sa!g.a a la lu1 pública sea lo n1ás correcto posible. es <lec ir sin errores. 

El corrector debe re\ isar que el contenido del artículo esté con1p!eto (lineas. párrafos. 

cuadros. gráficas. anexos. notas, etc.); asi con10 elaborar una lista en la cual se seii.alc e! 

nún1cro de cuartilla~ la línea en la que cxi:-.ta alguna duda que requiera ser consulwda con el 

autor. 1 a correcciün dt: e~l!lo de las revistas de la !·acuitad es un trabajo conjunh1 entre la 

Coordinación J\cadL'rnica y el Dcpnrta1nento de Publicaciones. 

Posterionncn1..:. se inarca la tipografia (tipo de fuente o conjunto de caracteres 

-alfabeto completo- que tienen las n1is111as caracteristicas de forn1a) para los títulos. subtítulos 

y el texto en general· ta1naí10 de la letra (se indica en puntos: unidades de tnedidas p~queñas); 

tipo de letra {rcdond~1 -nonna!-. bold -negrita-. cursi\'a -inclinada- y ver.salita): interlinea 

(espacio entre linl·a:-;); sanf!ria (espacio al inicio de la pri111era línl'a). etc. Si es necesario se 

111arcará ta111biCn t:I 1a111ailo de caja (el espacio -ancho y alto- que ocupa el arca 11nprcsa 

~~ Gonzálo Martín\ nald1. Curso de· Rcdacctán, Madrid, Espa11a, Paranmfo, 1977. p 257 
' MalllUe Mantenlll lk l.1 1 01-ro.:, "/' ( rt. p 13-1. 
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dcn1ro de la página) y los 111árgenes (espacio en blanco que queda a los cuatro lados de la 

página itnpresa). 

El siguiente paso es cn\·iar los originales a la editorial donde se realiza la fonnación de 

la revista. Con !a nueva tecnología y la edición co1nputarizada en equipo láser. actualincnte 

cada autor envía su artículo capturado en un disquete. por lo que con1pcte al fonnador 

únican1ente dar fonna a la página de acuerdo al 111odclo (discfio y tipografía) dctenninado para 

la revista. considcrnndo obvian1en1e !as corn:ccioncs 1narcndas en el original in1pn:so. el cual 

le servirá de guia para conocer In infonnación co1nplcta que deberá contener el archi\·o 

correspondiente a! artículo en e! disquete. 

Es de esta forn1a co1no inician las etapas de revisión y corrección de pruebas, un 

continuo ir y venir de los originales. de la corrección en texto in1prcso a la con·ccción en 

con1putadora. es decir del Departan1ento de Publicaciones a la editorial o i1nprcnta y 

viceversa: 

En la printcra, se cotejan las páginas ronnadas en la editorial contra los originales. es 

una lectura para verificar que no se ha 0111itido. repetido o invertido alguna letra. palabra. 

frase e incluso párrafo, es decir que !os dos textos cstCn idCnticos en cuanto a contenido. Si 

existe alguna onlisión o error se 1narca utilizando los signos de corrección. los cuales se 

colocan en el lugar exacto y al 111argcn izquierdo o derecho, para indicar la corrección. Se 

hace una lectura contpleta, para asegurarse de que todo esté en orden. es decir que se ha 

1narcado lo co1Tec10. 

En la segunda, se confrontan las pri1ncras páginas fonnadas con las segundas pruebas. 

revisando cada una de las correcciones 1narcadas para cerciorarse de que se hicieron 

correctainente. de lo contrario deberán volverse a 1narcar. Asiinisn10, es en es1a etapa donde 

tan1bién se verifica que la tipografía (tipo. 1a111afio, interlínea. etc.) utilizada en el escri10 sen la 

correcta (tanto en el cuerpo dd texto, co1no en títulos, subtítulos, non1bres de autores, 

cornisas, notas al pie, etc.), y que el contenido de la revista esté con1pleto (directorios. índice, 

presentación, secciones. etc.). Todo tiene un significado y un sentido. tipo y tan1año de letras. 

espacios. subrayados. cursivas. negriws. no sólo dan una iinagcn al texto, sino un sentido 

lógico en el desarrollo de los tenias y subteinas, existen reglas para utilizar la r1:nun1eración. 
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para guardar continuidad, todo con la lin;:ilidad de transrnitir al lector lo rnás claran1cntc 

posible las ideas del autor. 

En !a tercera. se deben revisar las ú!tiinas correcciones para asegurarse que se hicieron 

de acuerdo a lo solicitado. considerando que en esta etapa el textn dche quedar totalincntc 

lin1p10, sin errores y listo para su in1pn:sión, sólo de esta !Onna se podrá dar el visto bueno a la 

revista. 

/\ partir del visto bueno todo lo dc1nás dcrendc de la Fditl1n;:i.I o in1prcnta: la 

fon11;1ción de pliegos. 1n1prcsión (de intcrion:s y forros) y cncuadcn1aL·1ó11 

hnpre.1iá11 

La iinprcnta ( l .f40). revolucionó no sólo al libro 1nis1110, sino a l~s C'.'>Iructuras :.ociales. a 

partir de la edición niasiva de textos que pl!nnitió que la lectura llegara a n1:ls atnplios grupos 

sociales y. por tanto. ::.e diera un proi.:eso sostenido dc alfabcti1,1cit'in ~ se e\.pand1era la 

educación y la difusión del conocimiento (conjuntan1ente con el desarrollo de [ns 

Uni\-crsidades y las escuelas urbanas) entre grupos sociales que antes tenían cerrada esta 

posibilidad.91 

La re\·oiución digital ha alcan1ado la edición de las publicac1L)t1Cs. 1 º" t:di1ort:::. 

pasaron hace décadas de la co1nposición en plo1110 a la fotocon1posición. que ya hacia un uso 

extensivo de la tecnología inforn1:ltica. La aplicación del escáner a !a reproducción de la 

1n1agen; las ohras en disquete, en CD-R()'.\1; y las publicaciones clcctrónic,ts, son otros dL" !os 

avancL"s que :-e produjeron. L1na pub!icaciún ::.e puede hacer a partir dt: tres procesos 

fundan1entalcs: a) cotnposición e in1pn:sión tipográfica: b) co1npo~1L·iún tipografica c 

i1npresió11 offsd: y e) fotocon1posición o con1posición en con1putadora CL)ll eLJUipo lúscr t: 

ilnpresión offset. Se llatna cotnposición a la acción y efecto de ordenar adccuada1ni.:nle letras. 

signos y cspacil'S de n1ancra que fonnen líneas a una 1ncdida deternlinada. Tan1hi¿n se aplica 

este ténnino al i.:onjunto de líneas que integran galeras o páginas. 

La con1posición con in1prcsora láser. hoy en dia es uno de los sistc1nas de n1ayor auge. 

es el proCL'SO que se utiliza en la producción de nuestras re\"istas. Este se llL'\"<t a cabo a lr<!Yl~S 

de una co111putadora personal, un procesador de palabras, un prograrna de edición) diseñ(\) 

~i A11uro SL)u:o t--1.mtecón. Ud ródtce a fa pantu!f,1. t.:~1s dl' licenciatura l'11 sociolo~ia_ 14'18. p 88 

97 



Capitulo 2 

una in1prcsora láser. El capturista copia L'l conti.:niJo del original, a travé:> de un teclado y un 

procesador de palabras, inforn1ación que en fnnna de in1pu\sos eléctricos va a la 

con1putadora, en la que se fonna el original 1nccánico. Todas las correcciones y diseños 

(tamaño de caja, disposición de los cuerpos que habrán de en1plearse en cabezas, textos, notas. 

subtítulos, etc.) se hacén en pantalla utilizando un programa de edición. La infonnación se 

ahnaccna en un disquete y se i1npriinc a través de una impresora láser de alta resolución. Las 

galeras, una vez corregidas. pernliten la li..>rn1ación de las páginas (cabezas. cornisas. blancos. 

folios, etc.), nucva1nente en pantalla. Si se incluyen figuras, éstns pueden digitalizarse a través 

de un escáner que intcrpn.:t:i la i111agcn y la incorpora al texto. Ade1nás, con progran1as 

adecuados para ello se pueden realizar dibujos y hacer selección de color. Después de 

corregidas y for111adas las pá.ginas. se obtienen las pruebas finas, que fonnan la publicación 

completa, para continuar con la tOnnación de pliegos. la IOtocomposición e i1nprcsión off.-.et, 

de todo el tintje. y la encuadl·rnación. 

La co1nposición con in1presora láser, ahorra tie1npo y costo, desde el punto de vista de 

la producción. Actualn1ente los autores entregan sus artículos en disquete, se ahorra el ticn1po 

y el costo de la captura, adc1nás. Jos disquete pueden ser rt:utilizados. También con este 

siste111a de i1npresión se obtiene una 111ejor presentación de la publicación, tanto en sus 

interiores (111ayor calidad de i111prcsión en las páginas), como en las portadas (colores e 

in1ágencs nítidas). 

Todo esto es en teoría el proceso editorial, cada una de las etapas son i1nportantes 

(desde el original hasta ln itnpresión de la publicación), sin e1nbargo, en la 1nayoría de !os 

casos esto no corresponde a 1:-i realidad, en !a práctica no se realiza caba!n1ente la tarea, debido 

a que no se cu1np\e con: los criterios editoriales; el tic111po de dicta1ninación; el cuidado y los 

tiempos de edición. De esta forn1a. es fundnmcntal que el proceso editorial sea considerado un 

trabajo especializado. que requiere un conocimiento y un desarrollo profesional de la 

actividad. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DEL PERFIL DE LAS REVISTAS DE LA FCP)·S 

Y SIJ VIi\CULACIÓ:>; CON EL QUEHACER ACADÉMICO 



3.1 LA IMPORTANCIA DE LAS REVISTAS ESPECIALIZADAS 

PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA 

La situación precaria en la que se desenvuelven las tareas sustantivas de las Universidades en 

algunos países de Lat1noa111érica condicionan la actividad editorial universitaria, la cual se ve 

afcc\ada en su desarrollo natural. 

De esta prohk:1nútica no está ajena la l ':\A:V1. considerada una de las instituciones con 

tnayor act1Yidad editorial en A111érica !.atina: esla labor constituye una de las forn1as 

principales de relación de la l:nivcrsidad con el conjunto de la sociedad y refleja su 

funcionan1iento gloha!: nivel de investigación acadétnica y de producción de conocin1ientos. 

En general. se considera que c~ta actividad editorial no ha logrado alcanzar d perfil 

adecuado que le pern1ita cun1plir sus objetivos con eficacia. La falta de un vigilante interés de 

su contunidad uni\'Crsita1ia y de una organización adecuada conduce fáciln1cnte a la 

in1provisación y el estanca111iento. También. la crisis presupuesta! ha afectado las 

posibilidades de publicación. sohre todo en el área de las ciencias sociales. en donde 

las revistas t"specializadas constituyen un iinportantc vehículo para dar a conocer los 

resultados de investigación. producto de un cún1ulo de esfuer1.os. los cuales se ven frustrados 

al no existir adecuados canales para su distribución, por lo que gran parte de su tiraje es 

ahnacenado en bodegas y no llega a difundirse n1ínin1an1ente entre el público interesado. 

()tro nspeclo es el a\ anee tecnológico, la inforn1ática y las tclccon1unicacioncs. qut: 

han introducido nuevos ck.·n1c11tos que i.:untribuyen a definir el perfil de las fonnas de 

producción ) difusión de la Ín\cstigación científica, influyendo en la diversificación y 

n1odcrnización de la producción de 1natcrialcs científicos, un ejen1plo es la revista electrónica. 

que traslada una realidad iinprcsa a! n1<1rco de la pantalla. Así la integración a siste111as de 

infonnación de an1plia cobertura (bases de consulta. redes nacionales e internacionales. correo 

electrónico. etc.) han contribuido a incren1entar el flujo de infonnación. a intensificar la 

co1nunicación cntn: las con1unidadcs. pero ta1nbién han dcsplaLado la consulta de las 

publicaciones que no puedl.'n, por ~u propin infraestructura, adecuarse a este tipo de 

producción, adcn1á.s. c.s iinportanlc considerar que no todos pueden leer en cualquier 1nedio. 

porque scncillan1cntt" no tienen acceso a ellos. 
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Las revistas que se editan en la Facultad al no estar ajenas a esta prob!c111ática, 

requieren de un gran esfuerzo de su comunidad y autoridades, para dar a conocer y señalar 

constantcn1cnte el papel tan relevante que éstas dcsen1pcñan, puesto que adc1nás de que son 

un 1nedio de con1unicación del trabajo acadérnico institucionaL son una fuente para 

comprender el desarrollo histórico de una disciplina y las forn1as de producción intelectual de 

una sociedad.92 

Asi1nisn10, las revistas son el producto acadé1nico 1nediantc el cual se da a conocer el 

desarrollo y el estado actual dt: la disciplina: el desarrollo de ciertos tenias. las 

rcconsideracioncs y nuevas adquisiciones teóricas y metodológicas. Obvian1cntc las revistas 

antes que nada son un vehículo de comunicación, una fórmula de enlace. que 111ás allá de !as 

propias instituciones que las fomentan, reflejan una parte del n1ovin1icn10 de la disciplina. Sin 

publicaciones periódicas la circulación de ideas es restringida y más lcnta. 93 

Por su origen con10 n1edio de expresión de una con1unidad acacté111ica y de un trabajo 

intelectual c~nsolidado, por su definición disciplinaria, así co1110 por el entorno institucional 

universitario que las sustenta estas revistas presentan un perfil con1plctan1ente acadén1ico. 

Los artículos de contenido, principal cuerpo de cada nún1ero. presentan productos de 

investigaciones en1píricas, estudios teóricos, discusiones teóricas y revisiones de !a 

producción intelectual en torno a ten1áticas específicas. Generalincntc su contenido se 

con1pone de los siguientes tipos de texto: 

Artículos concluyentes: son producto de investigaciones avanzadas y que han sido 

preparados para su publicación en revistas. 

Avances de investigación: a11íeulos sobre resultados preliniinarcs. Trabajos en !os que 

se presentan las pri1neras interpretaciones de datos, anticipan resultados del trabajo e1npírico y 

desarrollan reflexiones o problcn1atizacioncs conccpn1alcs. 

Traducciones: trabajos de autores conteinporáneos o clásicos. Extractos de obras 1nás 

extensas o n1atcriales inéditos de otros idio111as. 

92 Alfredo Andrade Carrefio, "Comunidades académicas en sociología: su integración a naves di: revistas 
especializadas". en Juan Felipe Leal y Fcrnündez y A!li·edo Andradc, et al. Lo suciulogia cu11te111porá11ea en 
Aféxico. f'erspecfil'as disc1j1/i11arias y nuevos desaflus. fV!éxico. UNAM, FCPyS, 199•1, p. 195. 
'lJ César Delgado Ballesteros. "Las revistas de sociología en México", La sociología contemporánea en 
!iféx1co .. , up. ci1. p. 56. 
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Reseñas) con1entarios: trabajos en los que son analizadas o con1cntadas criticaincnte 

obras consideradas relevantes. 

Considerando las diferentes características de cada revista, es funda1ncntal puntualizar 

que no es posible establecer generalizaciones acerca de la calidad científica ni la i111portancia 

de los trabajos que a través de ellas se difunden. sin cn1bargo sí si.: puede identificar el 

prestigio y el lugar que ocupa frente a otras revistas, resultado de su itnpacto en las 

co1nunidadcs acadt!n1icas, a partir de la relc\"ancia socia! y cientílica de hlS tcn1as: de la 

calidad acadétnica de los trabajos; de la actualidad de los contenidos ) de la oportunidad de 

sus contribuciones."~ Asi1nis1110. al padrón de revistas de excelencia. del('()\' . .\( 'yT ingn:san 

sólo aqu!.!llas que cun1plen con ciertas normas. Para la evaluaci(·in del traha10 científico de 

excelencia se incluye entre !os criterios la cuantificación de la ohra publicada. la 

caracterización de las contribuciones científicas y la calificación del n1edio de publicación. 

Para la calificación de éstas se con1binan los siguientes criterios: que las revistas. 1ncxicanas o 

extranjeras sean de reconocido prestigio a juicio de los ''especialistas" en politica de ciencia. 

de los asesores o de !os "pares'' (investigadores consultados); que las re,·istas n1cxicanas 

tr.:ngan circulación Internacional; que en sus coinités editoriales participen científicos de otros 

países; y que las re\"istas hayan sido referidas por los sistc1nas de indicación internacional 

(índices internacion.:\lcs).Q' 

Otro ele1nento básico en este proceso es el público heterogéneo de las re\'Í.Stas 

especiali1.adas. el cual está confonnado por integrantes de la con1unidad acadt.'.·n1ica o 

universitaria. En prin1er lugar los especialistas. preferenten1ente investigadores y n1aestros 

uni\'crsitarios. quienes son Jos principales interlocutores que valoran la calidad de !os 

trabajos, la ilnportancia dl' las contribuciones y el significado social de los inateriales de la 

revista l'n su conjunto. En segundo lugar los estudiantes de los diversos niveles de educación 

superior. cuya valoración de los trabajos está nicdiada por la influencia de los especialistas. ya 

sea en su calidad de docente -a través de la práctica fonnativa e infonnativa de !os cursos y 

los inateriaks didat:ticos- o en su calidad de in\"estigadorcs -princir~1linen1c: a tra\"éS dt: 1~1 

refCrenc1a dirc:cta a los autores o sus obras y por inedia de !as citas bibliográficas ~ 

hc1nerog.1áficas-. 1 n ten:er lugar aquellos prnfeslonales que para su desen1peño requieren 

'¡
1 Alfredo Andradt: C<1rrerlo. Índit e gc•11c-ra/ Acla Soc111/ág1l.1. M~·"co, IJ!\Ai\1·FCI'}~. 1996. p 9. 

'"Alfredo .\ndradc. "Cp:1H1nidadc~ Académicas ", op cu p 20 1 
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consultar o fundan1cntarse en análisis científicos o información siste1nática, gcncraln1entc 

relacionados con su catnpo de ejercicio. Y finahnente podetnos suponer un púhlico n1ás 

atnplio, heterogéneo, que eventualinente consulta los trabajos acadé111icos y que en el caso 

particular de nuestras disciplinas corresponde a una den1anda variada del conocin1icnto 

social.96 

Con10 podctnos darnos cuenta, está de 1nanifiesto la i1nportancia que se les concede a 

las publicaciones periódicas de ciencias sociales, con10 n1edio de con1unicación para obtener 

un conoci111icntn actualizado de los avances de la investigación nacional e internacional, con10 

es el caso de las revistas que se editan en la Facultad. pero en la práctica. ¿no pasará de ser 

una actitud retórica?. todas las revistas surgen con una finalidad específica, ser un inedia de 

difusión para el trabajo de investigación, sin en1bargo no todos los artículos son resultados 

de investigación y las revistas no sicn1prc cun1plcn con su periodicidad, las declaraciones no 

annonizan con los hechos, pese a algunos esfuerzos oficiales y a iniciativas particulares de 

elogio, según lo de1nuestran las cifras oficiales del Departa1nento de Publicaciones de la 

Facultad el nún1cro de suscripciones de cada revista es n1uy bajo y el ingreso por concepto de 

la venta de las 1nis1nas es n1íni1no. 

Se puede considerar que, en general, la mayoría de la población estudiantil por 

n1últiples razones acun1uladas no consulta ni consu1ne este tipo de publicaciones, que 

desafortunadatncnte son sólo hábito de sectores n1inoritarios, e ignora que adeinás de difundir 

los resultados del trabajo de investigación, incluyen información de relevancia para la propia 

investigación. para las actividades institucionales, para las con1unidades acadén1icas, pero 

sobre todo que tienen un carácter integrador, fonnativo. 

Cabe entonces preguntarnos si este desconocimiento o falta de apreciación es sólo por 

una no adecuada dit"usión u obedece a otros factores tales co1no la falta de vinculación de los 

temas publicados con las disciplinas que se imparten en la Facultad, o si los artículos que se 

publican producto de la investigación que en ésta se realiza son conte1nporáneos o tienen 

correspondencia con los hechos sociales nacionales e internacionales. a los que deben dar 

respuesta. Es dl'cir ¿,cun1plcn su función de apoyo a la docencia? 

96 Alfredo Andrade Carreilo, Índice general. Acta Sociológica, up.cir_, p. 11. 

102 



La importancia de las rc\isias ... 

l ,a difusión del conocin1iento científico tiene con10 1nedio de comunicación propicio 

las revistas académicas. La revista no es el resultado final del proceso de producción de 

cnnucinliento. sino que es ella n1isn1a un e\cn1t:nto fundan1cntal en la evolución de este 

conocin1iento y en la estructuración de ca111pos científico~. Esto tiene lugar en la n1edida en 

que la cxis1encia de una publicación coino canal potencialn1cntc receptor de los trabajos, esté 

prescntt.: en el desarrollo de la investigación. La revista puede operar entonces como 

articuladora del ca111po. cstiinulando la producción 1nis1na de conocunicntos. Asin1ismo, 

las revistos son un instru111ento insustituibk en el proce<;o de fonnación y reg.ulación de las 

co1nunidades científicas y la estructuración de sus ca1npos de conoci111iento y por lo tanto 

n1erccen la mayor atención por parte de todos los actores que sobre ellas confluyen: pues lo 

que está en juego es construir y consolidar en ellas un espacio excepcional para el ejercicio 

exigente de nuestra inodernidad.
97 

Por lo tanto la clic1cncia es un factor esencial para las 

revistas de la Facultad, al ser consideradas con10 un nh!d10 Je conn1nicación que requiere 

utilizar en forn1a ópti111a los recursos hun1anos y 1natcriales <le que dispone. para transmitir 

elicazmentc sus 1ncnsajes, esto in1plica. adc111ás, planear la utili;r..ación de los recursos 

disponibles 

En cste capítulo conoccreinos cuál ha sido el desarrollo de las revistas que publica la 

Facultad, las cuales representan un uni' crso bien deli1nitado: publicaciones periódicas, 

explícitan1cnte dedicadas a las ciencias sociales, editadas por una institución acadéinica. Por 

lo tanto. presentamos el análisis del perfil editorial de cada una de las revistas (Revista 

A1exicana de ('iencias Politicas y .)'acudes. Acta ,\'ociolágica. Relaciones Internacionales. 

Estudios Políticos y Fstudios Latinoa111cncanos). ~us objeth·os. sus antecedentes y su 

situación actual. 

9~ Ana f\1aria Cetto Rcl'lstt1\" c1en1ificas en AmCrica f ,1111w, Mé:1.,1co. lCSC-UNATvl-CO\lAC) T-FCE. 1997, p.28. 
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3.2 REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS POLÍTICAS l' SOCIAL!:~\· 

La Revista !vfexica11a de Ciencias Políticas y Sociales fue fundada en 1955, por Raúl 

Carrancá y Trujillo, como órgano de difusión de las investigaciones de !a Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales (FCPyS), ha sidn por varios años la revista oficial, aun cuando su noinbre 

ha tenido algunas 1nodilicacioncs a lo largo de su historia. 

Antecedentes 

Revisla de C'iencias Polílicas y Sociales 

El objetivo inicial ( 1955) de la Revisla A1exicana de C'iencias Polí1ica.1· y Sociales fue crear un 

espacio para abordar los prob!e111as teóricos y n1etodológicos de las ciencias sociales. así 

como los proble1nas de la sociedad nlexicana. 98 

Su anti.!cedentc fue la revista C'icncias Políticas y Sociales (titulada así del nú1ncro 1 

al 50) fue publicada en 1953 por un grupo de a\u1nnos de la entonces Escuela Nacional de 

Ciencias Políticas y Sociales, encabezados por Gustavo Sánchcz Vargas y Óscar Uribe 

Villcgas, quienes pretendían que la revista fuera un órgano de expresión de !a vida. de los 

afanes. de las inquietudes y de los ideales de la Escuela. Con10 se 111enciona en la presentación 

de ese primer nún1ero. el i1npartir una licenciatura en Pcriodis1110, hace necesario contar con 

un órgano periodístico en el que aden1ás sus alun1nos con1en;r...aran a 1nadurar experiencias que 

!es sirvieran de cnscilanzas prácticas.99 Esta revista tuvo poca duración. 

Asimis1110, en 1955 se publica el nú1nero 1 de la revista. cuya larca era difundir los 

análisis e investigaciones relacionadas con las cuatro especialidades que en cst:" entonces se 

i1npartían, por lo que incluyó en su contenido las siguientes secciones: Ciencias Sociales. 

Periodismo, Ciencias Políticas, y Ciencias Diplomáticas. Aden1ás de 01ras tres secciones 

confonnadas por notas bibliográficas, heinerográlica e infonnativa. Su periodicidad era 

trirnestral. la que se ha tnantenido hasta la fecha. El ti raje fue de 1nil cjcn1plarcs. En el prin1er 

nún1ero de la Revista. julio-septieinbrc. H.aúl Carrancá y Trujillo. entonces director señalaba 

que a través de ésta se despertaría el interés de los alumnos por las materias que cursaban, así 

9s Sergio Colmenero, Hi.woria. presencia y co11cie11cia, México, UNA~1-FCPyS. 1991, p. 58. 
Y9 Ciencias f'ofi1icasySociales, Julio de !953, ::iño l. núm. l. /\1éxico UN:\M. p. 1 
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La import;incia de h1s rC\ 1~tas. - . 

con10 ta111bién el de los universitarios n1cxicanos y extranjeros. ~ el de todos aquellos de seria 

preocupación social y política, convirtiéndose así en tribuna del pens<11niento 1nexicano. en lo 

poli1ico \ en ln sL1cial :u' 

Ciencia.\· Políticas y Sucia/es existió durante el lapso que va de julio de 1955 a 

dicien1bre de 1967. En esos doce años se editaron cincuenta nlin1cros y contó desde el priiner 

nú111cro con un Co1nité Editorial conformado por Raúl Carrllncá) Trujillo y Jost5 Carrillo 

Ciarcía 

Desde e! punto de vista cualitalivo -el ni' el de rigor científic(l y la relevancia de la 

1en1álica- !Qs lrahaios correspondian en una proporción considerable a tcn1as de e~tudio en 

torno a la cultura. teoría y en1pirismo, en casi todos estos núrncros aparecieron estudio-; sohrc 

la Escuel<1y!a1.'nscilanza de las ciencias politicas ~ snciak·s. 1·11 la :-1.·cción di: Peri0Jis1no ~e 

pueden encontrar ti:n1as en cuanto a su origen. prensa y publicidad, en la de Ciencias Políticas, 

aspectos acerca de la de111ocracia y la A1nérica Latina. 1nientras que to~ tcinas de las ciencias 

diplo1náticas fueron con respecto a la política internacional de i'..1éxico. Co1no puede 

observarse la producción fue multiten1ática. 

Durante 1.:s1a etapa de la revista dirigieron l.1 escuda Raúl Carrancá ~ 1 rujillo. Pablo 

Gon.r.ále; Casano\'a y Enrique González Pedrero, quit:"n fue su pritncr secretario. E! fnnnato 

original se conser\'Ó estos priineros doce años. 

Re1"i.\lll Jlex1ca11a de ( 'iencia Polfticu 

En enero de 19(18. al transfor111arsc la Escuela en Facultad, b Re\ ista cainbia de non1bre 

apareciendo con10 Rei·ista A1exicana de ('iencia Poliuca (titulada así del nún1cro S 1 al 80); el 

director continuaba siendo Enrique Gonzálcz Pedrero El sun1arin de la nuc\'a re\'ista 

con1pn:ndía las sl..'ccioncs 4uc siguen: Articulo.\", ,\'oros, Rc1·e1ias Bihliogrú(icas, /)oc11111entos e 

Jnfonnachín concerniente al área de las ciencias sociales. 

La.;; tcn1::í.licas se ocupaban de los probkn1as tnetodolúgicos ~ técnicos de la 

in\c."aigación, de los currfcu/a de las especialidades y que \cnian correspondencia con las 

conferencias y se1ninarios recogidos de los Cursos de Verano e ln\'Ícrno también publicados, 

100 Ct<'nna~ /'o!iuc.1.' 1· Soc1ales, Rc\oistas de la Escuela ~ac1011.1l d~· ('1cnci.1" l'olít1ca-. y Socuk~. dt)o 1. nUm 1 
jul10--.cpt1cmt'11c. 19~:', Mc\1co, l1NAM, p. I~. 
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C:ipítulo 3 

con un cn:ciente interés por las investigaciones einpiricas, sohrc la proble111ática nacional. 

dc111ografia, estadística. y la producción sociológica <l1.: An1érica Latina entre otras. 

En abril de 1970 durante la gestión de Víctor Flores Olea; y siendo el coordinador de 

la revista Gabriel Careaga. a panir del nú1ncro sesenta. correspondiente al trimestre abri!

junio de: ese año, se modifica el contenido de la revista, y éste versaría cada vez n1ás sobre 

un solo ten1a general por nún1ero. Ade111ás de que desaparece !a sección infonnativa. 

Pero la gran nlodificación del contenido de la Revista Afexicana de C'iencia l'olírica 

aconteció en octubre del 111is1no año. fecha en la que también can1bió de formato y aun1cntó su 

tiraje a l 750 ejen1plares. Así, los núineros que van del 62 al 80 son n1onográ!icos y tienen 

una presentación que podría l!nn1arse tipo italiana, que se diferencía de la época anterior en 

cuanto al grosor de la niisn1a (ahora n1ás reducido) y a la distribución de los 111atcriales; !a caja 

tipográfica se ensancha y los textos se transcriben a dos colun111as. 

Algunos ejen1plos de tc111áticas tratadas fueron: Ad111inistración Pública y desarrollo; 

Pcriodisn10 y conn1nicación colectiva; Ei sistema político n1exicano; Los prob!e1nas de la 

econon1ía n1cxicana; Literatura y sociedad 

Revista Nlexicona de Ciencias Políticas y Sociales 

En julio de 1975, estando al frente de la Facultad Julio del Río Rcynaga, la Revista can1bia 

nuevamente de no1nbre, por uno n1ás genérico, y de fonnato, volviendo al inicial tipo francés 

a partir del nú1nero 81, llevando el non1bre de Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 

Sociales, título con el que se le conoce hasta ahora. El contenido de la revista continuó siendo 

con la modalidad de n1onoten1ático, aunque el tc1na a analizar no ocupó la totalidad de las 

páginas; esto, dadas las secciones que desde el nútncro 120 se establecieron, las cuales fueron: 

Perspectivas teóricas. Sociedad y política en i\féxico, Sociológicas y Guía de lecturas. 

apartados con los que los responsables de la revista podían jugar, dependiendo de la 

importancia de los te:-.:tos que confonnarían cada uno de los nli1ncros, la presentación de cada 

número Ja escribía el recopilador de los ensayos. Con la creación de otras revistas dentro de la 

Facultad, los te1nas de las áreas de Ad1ninistración Pública, y Relaciones Internacionales son 

n1cnos numerosos, sin c1nbargo, los probkn1as sociológicos y políticos son los 1nás referidos. 
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En 1988, asu111c 1<i Dirección de la Facultad Ricardo Méndez SilYa. en esta época la 

Rev1s/a .tfexicana de ('1encias Po/Í/ica.\ y Sociales (RAf('PyS) a partir del nú1ncro 13~. sufn: 

otra modificación en cuanto a su diseüo y secciones, las cuales quedaron con10 '.'ligue: l!oy. 

Perjpec/Í\'a.1· Teóricas, la C.'u/1ura en polílicas, y Seha!es literarias. Pero en este mismo 

periodo a partir del nú1ncro doble abril-scptie1nbrc de 1989, nú1neros 136-137. ca1nbia la 

prin1cra sección variando el no1nbrc de acuerdo con el ten1a que dará noinbre a la revista y se 

agrega otra sección llan1ada ,\'ociedad y política en México, que no sicn1pre aparece. otra en 

este 111isn10 caso fue /)ocun1entos. Puede decirse que las ten1áticas fueron 1nu~ \ ariadas. 

oscilando desde tc1nas clásicos de las ciencias sociales hasta cuestiones hu1nanisticas, de 

filosoria. y lucratura 

Perfil actual de la revista y su vinculación con el quehacer acadérnico 

( 'onrenido 

La RcYista !\tcxicana de Ciencias Políticas y Sociales actualnlt:ntc cumple una 11nportantc 

función en la difusión de la investigación generada por el personal acadé1nico de la Facultad 

de Ciencias Políticns y Sociales. Después de ser coordinada para su edición durante diecisiete 

años por la Coordinación de Extensión Universitaria pasa a la División de Estudios de 

Posgrado de la Facultad. por instrucciones de Juan Felipe Leal y Fernánde1. entonces 

director de la Facultad. 1\ través de de los diversos tc1nas abordados podcn1os idcntificar sus 

líneas de investigación. 

Las colaboraciones publicadas en la revista son contribuciones originadas en :\léxico y 

en el c:\.tranjern. a lt1 largo dc su hi5toria la n.:vista ha publicado diversos nrt1cu!os cuyos tenias 

generales podrínn1os clasificarlos en !a forn1a siguiente: ciencias sociales; sociología: cicncias 

de la conu1nicaeión: ciencias políticas; ad1ninistración pública; y relaciones internacionales. 

Te1nas abordados por científicos sociales n1cxicanos corno: Fernando Benítcz. Ricardo Pozas. 

Pahlo Gnnzák·1 [a..;..1110\a. \'íctnr Flor...;> Olea. ,\rnaldo Córdova; asi con10 por extranjeros 

entre los que l'stán: l.ouis L Horo\\ !lz, .lt1hn f3ennett, Frank R. Brandcnburg. César Cho1nski. 

Rogcr Bartra. \lichael Klare. 
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Las ideas planteadas acerca de cuestiones teórico-1netodológicas en la revista, hacen 

que los principales autores clásicos tratados sean: ;\gusto Co1ntc. rvtax \\lebcr. Granisci. 

Carlos Marx. Lcnin. Norbcno Bobbio, C. \Vright Milis, K<irl Popper, entre otros. 

En los últin1os años. de 1992 a 1998 se han publicado 28 núincros de la Revisto 

Afexica11a de ('icncias Políricos y ,\'aciales. los cuales f'ueron el 1narco de referencia para 

nuestro análisis te1nútic0. 

En el nútncro !47. correspondiente a! periodo enero- n1arzo de 1992. se presenta conio 

tenia central religión y csotcris1110. Se analiza en torno al tenia: la lectura teológica (totnando 

conio base los libros de Carlos Castaneda ): la danza Aztecn ( significado ritual. siinhólico y 

creencias religiosas): el chainanisn10 en ~·léxico; Fe cristiana y csoteris1no; ética judía y 

concepto del 1nal: el hinduisino: la filosofía y la práctica del Taiji Quan (arte 1narcial); el 

origen de !os dioses (religión en la anligua Grecia); el 1nito. el sünbolo, el n1arxisn10 y el 

islan1; los problc1nas scn1iológicos y las nuevas hu1nanidadcs (los significados en la acción 

hunu1na); la ciencia política acadén1ica 1nexicana (antecedentes, desarrollo y perspectivas, así 

con10 !a corriente 111arxista y cstructural-funcionalista. tipos de investigación y te1náticas). 

En el nún1erol4S. correspondiente al trilncstrc abril-junio de 1992. se pueden 

encontrar te1nas acerca de la política exterior de México en el gobierno de Salinas De Gortari, 

así conio sobre los regí1nenes políticos de 1915 a 1928. En los aspectos teóricos, temas de 

autores co1no Karl Popper. aspectos cpiste1nológicos y de teoría sociológica de fin de siglo. 

En el nú1ncro 149 se repiten algunas te1náticas, ya que se abordan otra vez aspectos 

popperianos y del salinisn10. Pero tatnbién incluye asuntos con10 el de los derechos humanos y 

aspectos de las relaciones internacionales. 

En el nún1ero 150. se presenta con10 tenia central aspectos de la filosofía política. 

!)onde se analizan los principales filósofos políticos de nuestro siglo: Labriola. Gra1nsci. la 

escuela de Frankfun. Karl Popper, Norberto Bobbio. Ra\vls y Nozick. 

En el núniero 151 cncontran1os aspectos de la ciencia política y sociología con un 

ensayo sobre las relaciones existentes entre e! gobierno y el partido en el poder en J\1éxico, y 

el papel protagónico dcsc1npci'lado por el sector en1prcsarial en la década de los ochenta. 

Adc1nás de el análisis de las fa1nilias y din<istías políticas de los presidentes de !929 hasta 

1992. Y otro acerca del historiador político Jesús Reyes Heroles. 
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1-:1 nún1cro 152 aborda cuestiones de las relaciones intcrnacional~s con 1t:n1as n:lauvos 

a las negociaciones sobre las arn1ns estratégicas, y la desintegración de la l/RSS. En sus 

aspectos teóricos toca aspectos sobre el Contrato Social de Rousseau y sobre las teorías del 

Consenso con10 sistcn1a de valores. 

La re\·ista nú111ero 153 trata principaln1ente, aspectos sociológicos y teóricos de las 

relaciones internacionales. con10 es el rcalisn10 político. la crisis capitalista y \ns inversiones 

extranjeras directas. 1\den1ás de las convt:rgcncias y divergencias sobn: el problcmn de la 

111odcrnidad ) la actual política sanitaria y fannacéutica del Estado 1ncxicano. 

E:n el nútncro 154 :.e anali1.an di\ crsos tcn1as: la intcrdisciplin.1ricdaJ. rc~ión ; nación: 

111odernidad: posmodernidad y co111unicación (los n1edios 111nsivos de con1unicación y la 

tecnolog.ia); la angustia social (desde el punto de vista de la antropología social y el 

psicoanálisis): el discurso escéptico y la caricatura política: libre con1crcio en rv; la 

cotnunica.:ión en los noventa; la dl..'nlocracia y sus adjcti\os (n1oderna. reprcsentntiva, i.:tc.); la 

socicd3d desigual, la política cconónlica educativa y los valores educativos. 

En el nú111ero 155 se tratnn aspectos del TLCAN y sus repercusiones en el can1po 

sucio-político. También se hace un análisis en torno a la categoría de In forn1ación económica 

de la sociedad: su in1portancia y utilidad en !a con1prcnsión del fenún11..·110 educativo. ()tro es 

sobre los paradig1nas tcóricc-n1ctodológico en la sociología de la cultura. y uno niás, acerca de 

la significación de la realidad en la construcción del discurso periodístico. 

En el nún1cro 156, se presentan cscncialn1cntc tn.:s trnbnjos teórico:. para el estudio 

sistcn1i11ico de los partidos políticos en las dc111ocracias contc111poránea~. y dos en1piricos, uno 

sobre si~te1nas de partidos~ el otro sobre los partidos en 7'1éxico. 

El nú111cro 157 expone un 111osaico de tc111as que van dt·sdc b transición democrática 

en ;vté....:ico. nnalizando el partido hcgcn1ónico y el prcsidencia!i:-.1110, los avances de 

investigación sobre la rebelión en Chiapas, la crisis de las instituciones 1nulti!aterales creadas 

a! final de la Segunda Guerra Mundial, hasta un estudio acerca de la televisión en cspaftcil que 

opera en Estadl1s l ;nidos. 

Ll nún1cro 158 trata el tenia de las negociaciones sobre las anna.s biológicas y el nuevo 

dile111a que i1nplica la biotecnología, el TI.CAN y sus in1pactos regionaks cspecialn1ente en el 

se.:lor agricola 111cxll'ano ra1nbién se estudia \<1 obra politica de Snnón Bolívar. con10 
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Capitulo J 

sustento para conocer los cin1ientos de la socied<td latinoan1ericana. Finaln1ente un a11iculo 

sobre los intelectuales en el México del siglo XX . 

En el nlin1ero 159. se explica la filosofía de la ciencia de Karl Popper en dos de loS 

tradicionales problemas de la filosoHa de la ciencia: el problcn1a de Hu1ne y el problen1a de 

Kant. El concepto de la religión en Hegel. un artículo que explora el proceso de paz en el 

n1edio oriente y sus potencialidades, y otro niás, sohre el Partido Liberal-Den1ocrático (PLD) 

que gobernó sin interrupción en Japón durante treinta y ocho ali.os. 

El 160 es un nún1ero extraordinario, ya que presenta el índice general de la revista 

desde el n(1111cro 81 hasta el 159. incluyendo la referencia bibliográfica de los contenidos, 

entrevistas, docun1entos. bibliografías. resellas y notas publicadas durante el periodo julio

septictnbre de 1975 a cnero-tnarzo de 1995. 

El nún1ero 161 inicia con un artículo que constituye una pri1nera propuesta para la 

lectura e interpretación de cualquier lipa de iinagen, cada una con sus claves hern1cncúticas. 

Otro ensayo analiza y explica la in1portRncia de la ad111inistración pública en la sociedad 

liberal y el Estado de derecho. Por últi1no, se presenta una revisión crítica de la l\an1ada 

;.teoría decisionista" de Karl Schn1itt. 

El nún1cro 162 presenta un artículo que se propone abrir las posibilidades respecto a la 

fonna en que desde la teoría, podría considerarse el estudio de la construcción de credibilidad 

en política. Bajo esta 1nisn1a temática, otro aborda los conceptos básicos para la investigación 

sobre la credibilidad política desde la perspectiva de la teoría de los sistemas autoreferentes y 

autopoéticos. Al ténnino. se aborda este te1na a partir de la definición de tres dispositivos 

principales: estrategias discursivas. estrategias políticas e ingeniería política. 

El nún1ero 163. inicia con un artículo sobre la teoría de la acción con1unicativa de 

Jürgen Habennas. le sigue un ensayo que presenta una breve guía para leer y comprender a 

Cclso Furtado. ü'tro. nos introduce en el debate entre dcn1ocracia de procedinlientos y 

den1ocracia sustantiva. y dos inás. sobre aspectos de las relaciones jntcrnacionalcs tales con10 

el noratlantisn10 y el nacionalisn10 irlandés. 

El número 164 nos da a conocer aspectos dedicados a abordar el co111plcjo proble1na 

del tic111po en los procesos de can1bio político y, 1nás específicmncnte, de transición 

de1nocrática. El siguiente artículo, analiza entn.: dos campos diferentes de la teoría social que 
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--------- --- ------------- La imporlancia ~ ~a~l'\ i~tas ... 

presentan una estrecha vinculación con el mundo conte1nporánco: la posn1odcrnidad y la 

acción co\cctiYa. El Ldti1110 artículo, parte de la prc1nisa de que la noción específica de! 

concepto de dcn1ocracia, debe ser explicada de n1anera histórica para evidenciar el sentido 

político y cultural de la hcgc111onia. 

El nún1cro 165 principia con un artículo sobre tos relatos periodísticos surgidos en la 

corrien1c del 1111t:'\'O pl·nodisrno. c0ntinúa con otro acerc;1 del p~1pel que han jugado los líderes 

políticos en lo::. pnH.:l".;os de Jt.'111oi.:rati1.ación. ~, otro 111ús. sobre la interpretación de las 

influencias intelectuak..; ~ ¡n1líticas que confluyen cn la concepción \0\ti.:riana sobre la 

tolerancia. 

El nú1ncro 166. nos pr.:rn1itc conocer un analisis sobre el pensa1nicnto histonogr<ífico 

postestructurahsta a través dt: una dcscnpción de las instituciones políticas ) jurídicas 

prerre\'olucionarias. Se analiza tan1bién la vinculación entre las políticas públicas y la 

adn1inistración pública. con base en la categoría de proceso de gobierno_ S1..· presenta otro 

trabajo acerca de las relaciones entre los conceptos de modernización e identidad nacional. 

cspccia\inente J la luz del reacon1odo de las fuerzas sociales y políticas que se dan en México 

a partir de J 99-L ! en111nando con un artículo sobre la situación social actual de A1nérica 

Latina: ¿có1110 enfrentar los déficits sociales de América Latina?. 

El nún1ero 16 7, nos n1uestra a través de sus páginas la búsqueda por reforzar una línea 

editorial esbo;.-ada en nú1nen1s anteriores, caracterizada por articular altern<itiva1nente sus 

diferentes secciones alrededor de ejes tcn1úticos y proble1náticos centrales. Con esto no se 

accede a un canictcr n1onográfico sino que se ofrece un trata1nicnlo con\'crgentc de una misn1a 

cuestión. Sus tc111as son racisn10, en ton10 a las reiteradas y \'ariadas r.:xpresiones de 

n1arginación. intl1icranc1a y exclusión: sobre el discurso teórico de las disciplinas sociales. 

El nú111cro 168. aborda las grandes transfonnaciones europeas de este fin de siglo. 

dando tcsti111onio del doble 1novi1nicnto de apertura hacia nuevas formas de organización 

sociocconón1icas y políticas 1nás plurales y. sin1ultáneainente, hacia una explosión de 

nacionalismos. PL)r tal. dada la in1portancia del tc1na en la sección docu111entos se incluye una 

serie de docunlL'11h)s int'.-ditos sobre la \ida en los can1pos de refugiados de la ex Yugoslavia. 

aden1ás de presentar los textos de! Coloquio "Pensar e! siglo XX: de SaraJcvo a S<irajcvo 

(1917-1997)". 
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Capílulo 3 

El nún1ero 169. presenta las n:flexiones 1nás sustantivas del nuirco tcórico

n1ctodológico desarrollado en el seininario La consrrucción: lo alteridad en la inurgen y en el 

discurso político, con tenuis con10 la construcción de un 1n<.1rco conceptual para entender los 

n1anejos discursivos referente a lo "extranjero"'; una revisión de los distintos enfoques de la 

se1niología con10 de sus n1odelos teóricos; el análisis sobre la actualidad de la lingüística a 

través de su relación cun !as ciencias sociales; sobre la in1posihilidad de trasladar los hechos 

tal y con10 se dan en la realidad, al relato periodístico. Otro sobre los factores internacionales 

del colapso de los Estados y cuestiones cconónlicas. tecnológicas y <le con1unicación. 

El número 170 contiene artículos sobre el desarrollo del lenguaje y el papel que ha 

tenido y tiene la danza en la sociedad; la crítica a la 1nodcrnidad de T. \V. Adorno y ivlax 

Horkhei1ner; la diferenciación política que se ha suscitado en la hu111anidad de! siglo veinte 

entre los derechos políticos y civiles y los derechos sociales; los di..:rechos hu111anos y la 

seguridad nacional en f\1éxico, así coino también la soberanía de los derechos hun1anos en 

todo en niun~o; la política de Clin1on hacia Cuba: las asociaciones de la sociedad civil y su 

efecto con10 fuerzas detnocrati~antes; la relación entre econo1nía y política. finaln1entc 

instituciones constitucionales, den1ocracia y can1bio en t-.1éxico. 

El nún1ero 171 aborda tenias que analizan el fenón1cno de la globalización, con tcn1as 

con10 la globalización y ciencias de la con1unicación o de la circularidad concéntrica entre 

Marcusc y McLuhan; consideraciones y consecuencias 111etodológicas en torno a la 

globa!ización y la conlltnicación; la cultura y los 111edios de con1unicación bajo la diná1nica de 

la "111ano invisible" del n1crcado; la comunicación, el conoci111icnto y la integración social en 

la globalización; observaciones sobre la integración de objetos de la cultura global en la vida 

cotidiana; las tendencias actuales sobre el futuro del periodis1no en el inundo globalizado: el 

papel que desen1pcña la divulgación de la ciencia en las nuevas tecnologías de la infonnación. 

El 11ún1cro 172 nos tnuestra la idea de co1nunidad en la tradición prag111ática 

nortcan1ericana, a través de los principales analistas cstadunidcnses en lo que se refiere a la 

idea de co111unidad: el laicis1110, la división de poderes y el pluralis1110 en el pensan1icnto 

político nortean1ericano; los resultados de las n1ás recientes rcfonnas electorales en /\1éxico; 

el coinportanliento de los electores 111exicanos en las diferentes entidades de la República: las 

preferencias políticas en el norte de t-.1éxico; el i1npacto de los 1ncdios de con1unicación en !a 
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con1pctencia electoral; el con1portan1icnto electoral en el D.F.; el incre1nento de la 

participación ciudadana en los procesos electorales; un estudio cornparativo entre !a Cá1nara 

de Diputados de México y lns de distintos países Latinoan1ericanos. entre otros estudios sobre 

el tc1na de la política y lo político. 

l::.n el nútnero 173 se ana!i/_a el Estado de derecho en ... u c1111/l111111111 histórico; la 

expansión de la OTAN hacia el este de europa después de l.i (Juerrn Fria. la crisis y 

perspec\i\·as del con1plejo niilitar·industrial ruso: el di~curso a1nb1ental!sta de nr~anizacioncs 

no gubernatnentalcs en la Cun1bn; de Río de Janeiro·92: el fracaso del \·stado para resolver la 

ini.:4uid;1d social; la ad1ninistracilin dnn1L~stica del trabajo: las cn111...·\ione:-; e\i-.1enl<..'S entre el 

proceso de globalización y las nui:vas fonnas de intenncdiación de los interese' e1nprcsarialcs 

en Mé\1eo. 

En el nlnncro 174, se analiza la trayectoria de In historiografia <1!e1nana en el periodo 

de 19-l5-J990; las potencialidades cxplicnti\'as de In sociolof.!Ía di.? la\ ida cot1d1ana; lenguaje 

y cultura en relación a dos vertientes: racionalis1no y henncn0uticd si1nhl"ilica; algunos 

aspectos del fctninismo; la participación de las tnujcres en los cnrgos de dir<..'cción en las 

con1pafiías privadas en f\1éxico: la subordinación social de l.:ts n1u1eres: los intl..'!cctualcs y el 

HlO\'Üllil.'.'nto del 68; la c\"o!ución d<..'l pcnsan1icnto y la rclle\1on pl1li1ica d ... · '.\orh..-no Bohbio. 

Forn1a 

La edición de la revista ha evolucionado a través di.' los a1lo.., con10 un.1 publicación 

universitaria que cun1plc con las disposiciones para las publicaciones dL' la {·'.\':\:-.t. en la 

rc\·ista aparece el JSSN, el nú1nero de reserva de uso exclusi\n del titulo de la n:\'1sta. el 

código de barras y en la página de créditos se agregan los datos dL' los CL'rtificados de Licitud 

de Título y de Contenido. Tan1bién se incluye un cupón de suscripción que sci'iala los precios 

a nivel nacional e internacional. 

Para las portadas de la revista se han utilizado di\'crsa'> ilustraci(int:'s: pinturas 

111exican.1-; contemporáneas (Juan Soriano), fotografins tPedro l\IL'~er, 1\ntonio Gaudi, etc.). 

pinturas abstractas (Carlos GutiCrrez Angulo). En su diseilo interior Ja IT\ isla contiene el texto 

con sus respectivos 111árgencs, con pleca y cornisa supcnor. así con10 plec.J inferior. La 

sei...-ción de rcsci'ias es a doble colu1nna con un 1nedianil 
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Su estructura genera!tncntc está con1puesta por artículos divididos en tres secciones 

principales: Persepectivas Teóricas, Cuestiones Contc111porúncas, Sociedad y Política. que 

incluyen los trabajos de investigación. originales, ~obre cuestiones relacionadas con las 

ciencias sociales. Asiinismo, se agregan otras secciones regulares: Conferencias Magistrales. 

que pre~cnta con1cntarios sobre temas discutidos en eventos acadén1icos. Docu111cntos. que 

presenta textos sobre tratados o eventos importantes relacionados con !as ciencias sociales. 

Reseñas. que incluye descripciones sobre !ihros o publicaciones periódicas novedosas. A! 

inicio de cada <irtículo de la rcvist<i se incluye un resu1nen en español e inglés (uhslracr). En 

las páginas finales se agrega el instructivo a colaboradores con ocho incisos que indican la 

forma en que debe entregarse el original del artículo que pretenda publicarse. asi como las 

páginas de colaboradores en donde se presentan datos curriculares de los autores y 

ocasionaln1entc se incluyen anuncios tales con10 los índices de otras revista o eYentos 

acadénlicos; todo esto con el fin de dar a conocer la in1portancia de quienes publican en ella y 

cuidar todos los aspectos posihles para su mejor organización. 

Es in1portante señalar que la RAJC'PyS está incluida en los siguien1es índices: Índice de 

Revistas Científicas t-.1exicanas de Excelencia del CONACyT, A13C Poi Sci(Political 

Science), Sociological Abstracts !ne., Internationa\ Po\itical Scicnce Abstracts, Historical 

Abstracts, l·Iispanic A111crican Periodical Index, An1erica History and Lifc, Social \Velfare, 

Social Planning Policy & Social Developmcnt, Foreing Language Indcx, Lang&Lang 

Bchavorial Abstracts. co1no nuiestra de su calidad y de su cobertura internacional. no 

solamente por las colaboraciones externas que se reciben. sino por su atención a los problemas 

conte1nporáneos nacionales e internacionales de las ciencias sociales. Sin embargo, en el ten1a 

de suscripciones. poden1os decir que la revista no obtiene aún los resultados deseados. cuenta 

única1nentc con un tola! de 86 suscripciones. 

Re1·ista iHexica1u1 rle Ciencia,<; Polüica.'i y SocitdeJ 
Dato.\· Ge11er11/cs 

Formato: 15 x 23 cm. 
ISSN 0185-1918 
Certificado de Licilt!d de Título 4473 
Certificado de Licitud de Contenido 5147 

(19981 

Ntimero de Reserva del Título de Derechos de Autor 212 ! -93 
Código de Barras 9 770185 ! 9 l 039 
Periodicidad: Trimestral 
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l\umcro de páginas 200 aproximadamente 
lrnpre!.a en Imprenta de Juan Pablos S.A. 
Cornpo.-.1c1Qn· T rpo Garnmond, 11112 (punto~/in!crlineíl) 
Papel (forro<,) cartuluw couché dos caras 210 gramos, 162 kilos; (inleriore-.,) cultur.1! rr,·ma 70 gramos, 
50 J...1l1h 
T 1rajc 1000 CJcrnplares 
Costo por c¡emplar $55 00 
Suscnpción <1ru1.1I (..j números): Lona Metropolitana $170.00; Nacional $190 00; !ntcrnacional DLLS !00.00. 
Costo Je edición e impre<iión por nlimcro· S51,000.00 aproximadamente 
D1s!ribuc1ón y venta· Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial y facultad de C1cnc1a'i Políticas Y 
Soc1a~l·s a tra'"é" dt' '>llscnpciones 'r venia directa en su l1brcria 

( Jrga11i:lll ·uí11 editor 1al 

La [)ivisión dt: Estudios de Posgrado (DEP) es la responsable de su puhlii.:<ic1ón. la directora 

Je la re\ i-.ta L'S la directora de la Facultad, Cristina Puga, la directora asoi.:iada t.'~ la jefa de la 

DLP, Judit I3oh.ser. ta1nbién, cuenta con una editora responsable, (Jilda \\"aldinan. y un editor 

asociado. Juan Felipe Po7o B. Los autores entregan los artículos al editor que se encarga de 

presentarlos al Consejo Editorial de la Revista !\1cxicana de Ciencias Políticas~ Sociales para 

su dicta1ninación, el cual decide el contenido de la revista. 

l:~tc consejo está integrado tanto por acadé1nicos de la t::.:Ai\·1 y de las principales 

instituciones inetrnpolitanas en las que existen espacios de docencia e Ín\estigación en 

ciencias sociales~ con10 por acadé111icos de instituciones extranjeras, ellos ~on; 

Lui"a Béjar AJ~,11i 
Jaiine { 'árclenas 
Jorge Chabat 
Cecilia Rodrigucz Dorantes 
Ü<l\ id Easton 
S.~ E1scnstandt 
:-di!ton J. Fstnan 
Su~;1na CJon;;áJc;; Re) na 
Hira de Go11ari 
Ed1nundo l lcrnándcz-Vela S. 
;..1arcos Kaplan 
Jos!.! Marques de !\-lelo 
Silvia :'\.1olina ~ \ 1edia 
R0bcrto :'\.,loreno Espinoza 
t\k1andra Salas-Porras 
!\l;'irgara Millán 
Teun A. \ 1an [)ijk 
Gilda \Valdn1an ).litnick 

FCPyS-l l:\/\M 
JJJ-UN/\M 
CIDL 
FCPyS-lJNAM 
University of California. lrvine 
The Hebrc\V Uni\'crsity oí Jerusalen1 
Cornell lJnivcrsity 
FCPyS-UNAM 
Instituto tvlora 
FCPyS-UNAM 
11.1-lJNAM 
Universidad de Sao Paulo 
FCPyS-U;-.;AM 
FCPyS-l!NAM 
FCl'yS-UN/\M 
FCPyS-lJNAM 
Universidad de A1nsterda1n 
FCl'yS-UNAM. 
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DICTAi\.1EN 

REVISTA 11/EXICA!VA DE CIENCIAS POI ÍTICAS )' SOCIAi FV ,.. 

FECHk ----

CRITERIOS A CONSIDERAR EN EL DICTAMEN DEL ARTiCUlü 

---
El presente dictamen se realiza b<ijo el sistema ''doble ciego, por lo que el nombre del dicrnminador no es 
del conocimiento del autor y viceversa. 

Excelente Bueno Regular Dcf1ci..:r11c 

Redacción 

Aparato 
Critico 

Coherencia 
Mcwdológica 

Coherencia 
Analítica 

Contenido 

Relevancia 
del tema 

Originalidad 

Otros 

DICTA~tEN RAZONADO: - - -
- ---

---

---
---

RECOMENDACIONES: 

RESULTADO DEL DICTA/\1EN 

\POSITIVO 1 1 1 NEGATIVO 1 1 

Tan1bié11 la revista cuenta con un Consejo de Redacción integradc1 por cuatro 

n1icn1bros de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales. fvtargarita 't'épcz Hcrn:lndcz. !'da. de 

los Ángeles Cruz 1\lcaldc, E1111na Gutiérrcz Gonziilez y tvta. de Lourdes rvlartíncz Valencia. el 

cual debe revisar cada uno de los artículos y prepararlos para su proceso d(' edición. La 
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edición y corrección de estilo corresponde a la División de Estudios de Posgrado f)c esta úrea 

depende el contenido y la fonna de la revista. 

l.a re\'Í.l'la y las disciplinas 

Las ciencias sociales snn el conjunto de disciplinas científicas que tienen por ohjcto de 

conocitnicnto al hotnhre en sus relaciones con los otros seres hu111anos > dL·ntru dl· un 111L·dio 

regulador o 1nodcrador de esas rclac1ones. 111
: 

La orientación 111ultidiscip\inaria que ha n1arcadu el perfil editorial ck· la R.\f( 'f'yS 

tonutndo con10 punto de partida las cinco carreras de la Facultad. ade111ás de la inclusión de 

trabJjos relacionados con otras disciplinas relacionadas con las cicncias socü1les cotno la 

cconon1ia, historia, filosofla. antropología entre otras. la hace ser un instnunento rundainental 

para el apoyo de la docencia. pero principal1nentc, un 111edio 4t11.: n1ucstra) difunde el proceso 

de profesiona!ización de las ciencias sociales, la evolución de la Facultad y su comunidad 

acadén1ica. 

En general. podc1nos decir que la revista aborda tc111a-; relacionados Ct)!l el can1po 

científico de las ciencias sociales, tanto en sus aspectos tcorico-n1ctodoló!_1 icns. cuino 

institucionales. 

Actualmente predon1inan los artículos producto de investigaciones avan1adas, ensayos 

y trahajos de destacados investigadores nacionales y extranjeros conten1poráneos. 

"En su calidad de revi'>ta multidi~ciplinaria la R.\fCP.1.1.,· ticn.: la ro"b1hJad ,k prhikgmr el 

trdt.uniento de cucst10ncs n:lat1\as a las cienci<1s sociales en generales, comune~ ,1 las d1sc1pl1nas 

específicas de la insl!luc16n } los aspcc10s mult1d1sciplmarios e 11111:rd1~c1pl111<1r10~ Je la"> ciencia<; 

\OCl<llC~" ID~ 

1\sirnis1no, siendo la difusión de la investigación y el apoyo a la docencia '\ll principal 

objeti\·o. la RA1C'PyS está dirigida a los estudiantes. no sólo de nue~tra 111:-.1i1ución. sino 

HH re~frnco Ddvalos y V1rg1111a D,'halos. U/05ar10 de· CIC/JC/a~ h1.1/Úrtl<J-.\(}UU!es, Me\ICO. l.d1c,1I. 1977. rr 2:?-

23 
101 A!trcdo Andrade Carreiio, "La Revisla ~·1exicana de Ciencias Politica<; y Soc1;1!es Con~1dc-r.ic10nes sobre su 
perfil editorial". Rei·i.sta 1\.lt'Xtcana de C1~·11c1as Po/ít1cas y Soc1(Jfl'~. núm 163, \1éx1co. FCP~ '\.\ ''JA~t. 1996. 

p. 2..is. 
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tan1bién de otras Universidades -públicas y privadas-, así corno a los especialistas y docentes 

de las ciencias sociales. 

Prohlcn1ática de la Ret•isla Mexicana de Cieucias Políticas y Sociales 

La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales tiene diversos problen1as, pero 

indiscutiblcn1ente el 1nás evidente es el incun1pli111icnto de la periodicidad, ya que a lo largo 

de su historia. ha tenido atrasos significativos, a partir de 1996 su retraso ha sido de varios 

n1escs (véase cuadro). 

Asin1isn10, debido al rezago de artículos y la ausencia de una prograinación te1nática 

en et trabajo colegiado del personal acadé1nico la integración de la revista resulta aleatoria. 

Esto crea una cadena de problen1as como son el bajo nún1ero de suscriptores: de intcrcan1bio 

con otras publicaciones: y la irnposibilidad de 1nantcncrse en índices internacionales. Otro 

prob!e111a es que no se respclan los lineainientos editoriales de la revista tales corno 1ie1npo de 

dictarninación; instrucciones a colaboradores; y la entrega de originales y disquettes 

completos. Ade1nás no existe ni una organización, ni un calendario del proceso editorial. en 

donde se consideren recursos y tiempo de producción. 

REVISTA AIEXICAt\'A DE CIEf\'CIAS POLÍTICAS }'SOCIALES 
Autores oue han nublicado con mavor frecuencia durante 1992-1998 

Autor Artículos nublicados Institución de nrocedcncia 

Bokser Liwcram Judit 2 FCPvS-UNAM 

Cansino César 2 FCPvS-UNAM 
Dílvila Aldás Francisco 2 FCPvS-UNAM 

Die1erlen Paulcnc 2 FFvL-UNAM 

Fcrnár1dez Santil!án Jos¿ 2 FCPvS-UNAM 
Girola Lidia 2 FCPvS-UNAM 

1 lcrnándcz -Vela S. Edmundo 3 FCPvS-UNAf\.-1 

Jablonska Alejandra 2 FCPvS-UNAM 

Leal v Fcn1ándcz Juan Fdine 4 FCPvS-UNAM 

f\1uñoz Patraca Víctor f\1anuel 2 FCPvS-UNAM 

Renms Araico José 2 Fac. Psicoloda-UNA!Vl 

Rosas González: Ma. Crisrina 2 FCPvS-tJNAM 

Suárez lñiguez Enriruc 6 FCPvS-UNAM 
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REVISTA 11//;X/( .. t\'A DE C/E,YCIAS l'OLÍTICA.\' )'SOCIALES 

--(199') 1998) 

AÑO NÚMERO PERIODICIDAJ) PERIODO IMPH.ESIÓN TEMÁTICA 

199::! 147 trimestral enero-marzo enero 1992 Retigmn y 
t"sotcri.,,mo hoy 

1992 148 trimestral abril-iunio iunio 1992 . 
-. !99:? 149 trimestral iul10-seotiembrc ~199:? --

199:? 150 tnmestral octubre-d1ciernbre noviembre 1992 rirosofia 
pol1t1ca 

1993 151 trimestral enero-marzo febrero 199 3 • 
!993 152 trimestral abril-junio junio 1993 • 
1993 153 trimestral julio-septiembre _1ulio 1993 • 
1993 154 trimestral octubre-diciembre seotiernbre 1993 . 
1994 155 trimestral enrro-mar zo enero 199-1 . 

1 - -------~ -~--- - - J__ -
199-1 ' !56 tnme'>tr<ll t1bri!-1umo ,1brd 199~ 1 Pa111d11s 

' i ~IC02__ --
1994 1 57 tnmi:strnl julio-.,,ept1embre 1unio _l .2_9-1 • --
1994 158 tnmcstral octubre-diciembre octubre l 994 • 
1995 159 tnmestral enero-marzo enero 1995 • 
1995 160 tnmestrdl abril-iunio abril 1995 Indice !!l·neral 

1995 161 tnrnestr.il jul10-s.eptiembrc ~199-'i • ----- - --- ~---

1995 162 tnmcstrnl octubre-dicicn1brc octubre 199'\ • --
1996 163 tr11ncstral enero-marzo marzo 1996 • -
1996 164 trimestral ahril-iun10 iunio 1996 • 
1996 !65 tnmestral iulio-seotiembre noviembre 1996 • 
1996 166 trimestral octubre-diciembre marzo 1997 • 
1997 167 trimestral enero-marzo jun_i9 1997 • -

1997 168 trimestral abnl-junio 1unio 1997 ?<1r<1jC\O 

1997 169 trimestral julio-scp11embre <>cptkmbrc J 997 . 
- ----. -

1997 170 trimestral octubre-diciembre marzo 1998 -• 1998 171 trimestral encro-mar10 marzo 1998 _ 
t--- -

1998 172 trimestral ~i_!:.ill.!!_JO __ __jll~!9.2!_ • 
1998 173 trimestral _iul1o·~l.'pt 1emb_!!__ diciembre J 998 

--.-
- ~---

1998 174 trimestral octubr .·-dicicnihr<· t1hril 1999 • 
• Multm:má11ca 

119 



Capítulo J 

3.3 REVISTA ACTA SOCIOLÓGICA 

Ln revista Acta Sociológico fue fundada en ! 969 por Ricardo Pozas Arciniega con10 órgano 

de difusión de las investigaciones del Centro de Estudios del f)esarrollo de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS). l)cspués de haber intcrrun1pido su aparición en 1978. 

reapnrece en 1987 con10 la revista de la Coordinación de Sociología de la Facultad. 

Antecedentes 

Primera época 

El objetivo inicial (1969) de la revista Acta Sociológica fue dar a conocer los estudios de 

can1po realizados por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 103 

Estudios cn1píricos referidos a la realidad nacional, desarrollados por estudiantes en el 1narco 

de proyectos docentes que incluían trabajos de can1po. 104 

En su prin1era época, durante el periodo de Enrique Gon7.álcz Pedrero ( 1965-1970), 

como director de la Facultad, !a revista contribuyó a formar los pri1ntros cuadros científicos 

que fortalecieron al Instituto de Investigaciones Sociales (!IS). a la Revista !Yfexicana de 

5)ociología y a otras institucioncs académicas del país. De esta 111anera la trayectoria de la 

Sociología in1pulsnda conjun1an1ente por el IIS y la FCPyS se di\·ersificó en diferentes 

orientaciones con el irnpulso de otras 111odalidadcs de forn1ación de sociólogos, en panicular 

en el Colegio de f\1éxico (COLMEX), en la Facultad Latinoan1ericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO), en la Universidad Autóno1na Metropolitana (UAM) y en las Escuelas Nacionales 

de Estudios Profesionales (ENEP) de la propia UNAM. 

En cuanto a su contenido estuvo dedicada a publicar r.::studios einpiricos, trabajos de 

can1po relacionados con proyectos docentes de dislintas n1atcrias, fut: un espacio exclusivo 

para los mejores estudiantes de t.:sa época, una colección con1puesta por una serie de 

cuadernos que no tenían periodicidad, e! núrr1cro uno correspondió al rnes de enero de 1969. el 

tenia fue la ciudad. con un fonnato de 16.5 por 22.5 cn1., 120 páginas y un tira je de l 000 

10·
1 Enrique González Pedrero .. Presentación" Acta Sociulrígica, núm. l, México. UNAivl-FCl'yS, enero de 1969, 

p. V. 
lo-l "Índice General ( 1987-1995)"', Acta Sociológica. México, UNAf\tt-FCPyS, 1996, p. 6. 
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ejeinplarcs. En esta prin1era época única1nente se publicaron alrededor de seis 11ún1cros cuyo:-. 

tcinas fueron: La ciudad (estudio de una zona n1arginal en la ciudad de \,téxico); Pro1noción 

Social (estudio sobre la problen1átiea social); los indígenas; y la industria. De esta fonna. Acra 

Socio/1Jgicu era el logro editorinl del espíritu universitario e intelectual. de !a concepción 

intcgrnl d.: la docencia. la in,·estigación y la acción de los 1nac..;;tros Ricardo Po/as e Isabel 

Horcasitas. 10 ~ 

Segunda época 

A partir de 1987. bajo la adn1inistración de Carlos Sin·ent Ciutiérn.:L. din.:ctor de la Fricultad. 

la revista reararece con una nueva orientación, su principal objetivo cs publicar trabajoc

elaborados por e~peciali~ta-. tanto de lri Facultad con10 de utr,Ls instituciones.1<
16 Su 

resurgin1icnto se debió básicmni.:nte a la necesidad de revisar y rcdt:finir los paráinctros de 

conocin11cnto en los quc se n1ucvc la sociología, así con10 la inserción de los sociólogos en el 

enton10 social. los nuevos i:spacios de transforn1ación de los sujetos y las diinensioncs de la 

co111plcja y cambiante sociedad. De esta forma su propósito fuc const1tu1r un foro abierto dt' 

reflexión y discusión sobre los prob!cn1as de octualida<l en la disciplina. HP A la 1nvcstígación 

sociológica se le atribuye una responsabilidad central en In proposición de 1..·lcn1cntos para la 

co1nprcnsión de la realidad y para la fundan1entación de soluciones a los proble1na~ 

sociales. 1 ~ 11 

En su segunda época Acta Sociológica se ha caratcri7ado por. :-.1..·r 1nnnográli.ca; su 

interés por te1nn.;; ccntralci;. novedosos y de actualidad;) ~obrt: toúo por4l11.: los n1atcnaks !.Oll 

producto <le! trabajo de los acadé111icos de la Facultad a !os qu1..' se agn.:ga la in1pnrtantc 

colaboración de autores e\temos nacionales y cxtranjcros. 109 En esta ocasión se estabkció en 

la revista una periodicidad tri111cstral y una relativa continuidad en la línea editorial. I; 

nú1ncro uno correspondió al periodo agosto-octubrt: de 1987, el tcina fue l,'niver.,idad 1 

sociedad. con un fonnato di.' 18 por 2.5 cm .. 100 páginas y un tirajc de 1000 cjen1plares. Fue .1 

""César Delgado Ba!lest.:ros, ··¡as rt:v1s!as de sociologia en México", en Juan fclipe Leal} Fernándcl. Alfrcd,, 
Andradc Carreño, et al. L,1 sonulogiu co11fe111porá11ca en Afénco P,·rsp.·cttnis d1.\ctp/111anas 1 1111e1·us d.·safiu' 
México. UNAM, FCPyS. 1995. p 65 
IITT> /~1d1ü' Gc'/11.!l"a/. Acta Socuifdg1ca op c11 p. 8 
1 ''~ lnd1c.· Ci,·ncral. Acta Suúolr'l_,:1,.1. op ltl .. p. 9 
1n /J 
l!~J César Dclvado, op cu. p 66 
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partir de entonces que nparcció en la revista un Consejo Editorial fonnado por: Pablo 

Gonzálcz Casanova, Cbudio Stern, Rodolfo Satavcnhagcn, Rlanca Torres, Fernando 

Calderón, Julio Cot!er y Víctor Manuel Durand; así con10 un Consejo de Redacción: Amparo 

Ruíz del Castillo, Guadalupe Valencia. José Arellano, Salvador Cedilla y Abrahan1 Pérez. La 

distrihución y suscripciones estaba a cargo de la Coordinación de Sociología y el responsable 

era Gilhcrto Silva. En 1990, en el periodo de Ricardo ~,léndez Silva, con10 director de la 

Facultad. !a re\'ista cainbió su periodicidad a cuatrin1cstral y su formato a 15 por 22.5, tan1aii.o 

con el que se publica actualmente. Es i1nportante señalar que posteriormente en dos ocasiones 

la rcvis1a volvió a iniciar su nu1neraciún: !a primera, en 1990 se publicó un número uno, 

correspondiente al periodo enero*abril de ese afio; y la segunda ocasión en l 991 publicándose 

nuevan1entc un núrnero uno correspondiente al periodo enero-abril de ese niismo año. A 

partir de ese n101nento la revista ha continuado su nu1neración consecutiva sin interrupción. 

Tambíen, se debe destacar que en 1994 Acta Sociológica en su caracter de revista 

especializada integra conjuntan1ente a la licenciatura y al posgrado, y su Consejo Editorial se 

determina con10 intcrinstitucional e internacional, todo esto con la finalidad de ingresar al 

Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica. 

El perfil actual de la re,'ista y su vincuh1ciún con el quehacer académico 

('ontenido 

Acta sociológica actua!inente cun1plc una in1por1ante función en la difusión de la 

investigación generada por el personal acadéniico de la Coordinación de sociología y del 

Centro de Estudios Básicos en Teoría Social (CEBTS). A través de la caracterización de sus 

tcn1as poden1os identificar sus áreas de interés y el grado de constitución de líneas de 

investigación. 

Las colaboraciones publicadas en la revista son contribuciones originadas en México y 

en el c:-.:tranjero. 1\ lo largo de su história la revista ha publicado diversos artículos cuyos 

tcn1as generales podría1nos clasificarlos en la fonna siguiente: sociología; ciencias sociales; 

educación; !caría; procesos de ca1nbio y transición: trabajadores; nligración; tnoviniientos 

sociales; econon1ía; población: can1pcsi11os; políticas públicas; n1etodologías; cuestiones 
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urbanas; y clases sociales. Tcn1as abordados por autores n1exicanos con10 Ricardo Pozas e 

Isabel Horcas itas. Pablo (Jonzález Casanova, Óscar Uribe Vi llegas etc.: así co1no por autores 

extranjeros con10 Octavio lanni. l lugo Zen1cln1an. y Carlos Prego Bt izucla. cntrc otros. 

Las ideas planteadas sobre cuestiones tcórico-n1etodológ.icas en la revista. hacen que 

los principales autores clásicos tratados sean: f\1ax \Veber, Carlos Marx. Antonio (Jra1nsci. 

Jürgen Habennas, Niklas Luhn1ann, Thomas Khun y Jacques Lacan. entre otros. 

En los últin1os ailos. de 1992 a 1998 se han publicaJo 20 nú111eros de Ac1u 

,\'vciolúgica. los cuales fueron el marco de referencia para nuestro análisis tenui.tico. 

En el nún1cro doble 4-5, correspondiente al periodo enero-agosto de 1992, se presenta 

con10 teina central la nligración interna y derechos humanos. Se anal iza los procesos de 

111igración rural-urbana conten1poráneos, centrándose en las poblaciones indigenas de México; 

el conflicto social) la 111odcrnidad; desarrollo regional; la crisis y el problen1a de la 1nigración 

intcrnn; las condiciones jurídicas (ley agraria), sociales (calidad de vida) y labornles (trabajo y 

sindicalización); del n1igrantc. así co1no su situación respecto a los derechos huinanos. 

Tatnbién presenta un estudio gcocspacial de la tnigración 1980-1990. 

En el nún1cro 6 se presenta una atnp!ia reflexión en torno a ta educación en México. Se 

estudia et tenia de la educación en todos sus aspectos: el concepto Universidad como 

institución social; la lógica del sistema universitario; estadísticas sobre los estudiantes de la 

UNAM; educación y u!opías; las contradicciones del profesionalisn10 111agisterial (los 

111aestros de primaria en ~téxico), las rcpcrcusione~ del proyecto neolibcral 1ncxicano y el 

Tl.C en la educación: la crisis en las instituciones. Otros de los tenias abordados fueron la 

relación de los intelectuales y la política, así co1no el turisn10 como desarrollo social en 

Oaxaca. 

En el número 7 se hace referencia a los nuevos aportes de ta sociedad civil, trabajo, 

desarrollo y urbanización. Se analizan el papel de la 1nujer en el sector inforn1a!; el fcnón1eno 

de la crisis cconóniica y sus in1plicaciones; el 111crcado de trabajo; la descentralización de las 

políticas urbanas en M¿xico. Adcn1ás. se p1·csenta una reflexión académica sobre los 

contenidos, objetivos y fonnas de enseñanza del área nletodológica en la FCPyS. Otros temas 

abordados fueron la inedi(ina tradicional y el cuila religioso en el D.F .. así coino la historia y 

el objeto de estudio. 
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En el nú1nero 8 se expone el te1na de !a reforn1a acadé111ica: se analiza las funciones 

(cconó111ica, política y social) de la Universidad conte1nporánca; los n1odclos educativos y 

fonnación de docentes para las ciencias sociales. Se presenta aden1ás las encuestas realizadas 

a los alun1nos de la FCPyS.LJNAt'.1 (1992), respectos a la reforn1a acadétnica y una se111blanza 

intelectual del !vtacstro Ricardo Pozas 1\. Otro tenia incluido fue la situación de los 

productores de la leche ante el TLC. 

En el nún1ero 9 al igual que el 8 se continua con el análisis de la reforma acadén1ica. 

St.: presenta un estudio acerca de las tradiciones intelectuales y el contexto institucional en la 

fonnación del sociólogo en la UNAM; un diagnóstico del plan de estudios 1976 de l::i 

licenciatura en sociología: un enfoque de análisis curricular; un paradig111a analítico sobre los 

tipos de asignatura de la carrera de sociología; y una encuesta a los alun1nos de la FCl'yS. 

Otro tc1na abordado fue el patrilnonialisn10 en México: los lítnitcs de la den1ocntcia y el 

Estado de derecho. 

En el nú1nero 1 O se aborda el tc1na de !as políticas sociales, los elementos de diseño, 

evaluación y gestión de recursos en los progran1as sociales y en particular el PRONASOL: 

legitin1idad y pcrspecti\·as; la intervención gubernaincntal y las organizaciom:s sociales (con10 

la Unión de Mujeres Indígenas y Can1pesinas) en progran1as de desarrollo social en zonas 

urbanas y rurales, y en áreas importantes con10 la industria. 

En el núinero 11 se analiza la didáctica en las ciencias sociales desde diferentes 

enfoques: las tendencias teórico·1netodológicas en el desarrollo curricular; el quehacer 

docente universitario: práctica social y á1nbito institucional; la fonnación n1e1odológíca del 

científico social; !a vinculación invcstigación·docencia y contenido·n1étodo; la enseñanza de 

la disciplina sociológica: el proceso enscñanza·aprendizaje; la educación uniYersitaria ante el 

TLC; Universidades públicas en el desarrollo científico y tecnológico del país. Otros temas 

abordados son: Universun1, un acceso al conociiniento, desde el punto de vista de la 

n1ultirreferencialidad y e! psicoanálisis; las teorías sociológicas y los probk1nas de salud: 

evaluación escolar en la FCPyS (generación 1983-1987). 

En el nún1cro 1 :'. se rcfelexiona acerca de la sociología conte1nporánea. Se presen\a 

algunas traducciones sobre los trabajos de Niklas Lulunann referentes a los conceptos de 

inelusión·exc!usión. capilalistno y utopía. sociedad n1oderna; desde el punto de vista de la 
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teoría sociológica de la diferenciación social. Se continua con el intcraccionisn10 siinhó!ico 

referente a la escuela sociológica relacionada con el pragn1atismo filosófico nortaincricano: la 

teoría de la sociedad de Jürgen Habern1as: i\1ax \Vebcr y las paradojas del proci.?so de 

racionalización n1oderno; teoría sociológica a fin de siglo; el individuo y la sociedad. 

En el nún1cro 13 se analiza diferentes aspectos en torno al tenia sujeto, cultura ) 

sociedad: ta 1nodcrnidad; el psicoanálisis y la cultura: el inconsciente asocial: el Pop ar!: el 

can1po educativo y el sujeto; la lengua en los grupos social y culturahnentc nu1rginados: 

génesis del tú. Otros teinas abordados fueron la sociología en el horizonte de! siglo XX! y los 

planes de estudio de sociología. 

En el número 14 se expone el tenia de perspectivas sindicales. Los aspectos 

estudiados fueron: la globalización. el neo!ibcralisn10 y los trabajadores; la 111üderni1ación ) 

el corporatiYis1no sindical: las relaciones lahorales. el c1npleo, los salarios, y los n1ovin1icntos 

sociales. co1110 el obrero y el 111agisterial ( 199)-1994 ). Tan1h1Cn prest'nta una guía 

metodológica para un infonnc sobre sociología del trabajo. 

En el nún1cro 15 se presenta un análisis sobre los derechos hu111anos: la condición 

social de las 1nujcres: el 1naltrato y abuso sexual de los 1ncnores; indigenisn10 y género; el 

curriculurn universitario y derechos hu111anos; modernización y dernocracia: población. 

ingresos y marginación. 

En el nún1cro 16 se reflexiona en torno a la perspectiva social de género: Jos 

paradigmas; historia~ género; los diletnas acerca de la 1naculinidad; ninfo1nania. medicina y 

sexualidad fcn1cnina en el siglo XIX: la educación; la construcción de la ciudadanía: género 

y representación: el género fc1nenino: y la fa1nilia. 

En el nú111cro 17 se expone, desde diferentes aspectos, el lenta de la salud: la nueva 

ley del Seguro Social: la pobreza y el acceso a los servicios de salud; la problen1álica social y 

los progran1as de ayuda ali111entaria: los 111étodos anticonceptivos; el VIII-SIDA co1no 

fenón1eno cultural: alin1cntación y nutrición en México y Cuba en el un1hral del siglo XXI: 

111edicina y sociedad. 

En el nún1ero 1 Sel tenia es nación e identidad. Se reflexiona sohrc la teoría de! control 

cultural y !os procesos étnicos: el 1ncsianis1110 y la política: la identidad y Ja ratificación del 
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e!e111ento étnico-nacional; integración econó111ica y desintegración nacional; y el inundo del 

trabajo. 

En el nún1cro 19 se presenta un panora1na sobre las ideas de! historiador y filósofo 

Thomas Kuhn: las ciencias naturales y hu1nanas; el dualismo 1netodológico; la sociología del 

conoci1niento científico; la modernidad y la posmodernidad; la historia y la filososffr1 de la 

tr.:oría política. Tan1bién, se expone la racionalización en la sociología weberiana y la razón 

últin1a de la naturaleza cualitativa y cunnlitati\·a de la investigación social. 

En e! nún1cro 20 titulado perfiles de fin de siglo se analiza el concepto de trabajo en la 

teoría social del siglo XX: clase, poder y capitalisino; 1nulticulturalidad y ciudadanía. 

Asimismo de expone también brcve1ncntc la utopía rusa. 

En el nú1nero 21 se analiza a la Universidad tncxicana en transición: los i1npactos de la 

1nodcrnización; los estí1nu!os salariales para la docencia; la reforn1a de la educación superior y 

el interés público; la identidad del discurso 1nodenlizador en la UNAM (1970-1972); y las 

estrategias para la rcfonna de planes de estudio (FCPyS-UNArvf). 

En el nú1nero 22 se presenta un estudio en torno a ciudades, participación y riesgo; 

participación ciudadana y cultura política en la ciudad de México; pobreza y violencia 

do1néstica; fiestas religiosas y estructura de poder en pueblos del D.F.; trabajo por cuenta 

propia y marginación: literatura y ciudad de México en los noventa; tnovilización social; 

confianza y deinocracia; el riesgo y !a sociología de los desastres; n1alestar, desviación y 

violencia de los n1enores. 

En el nú1nero 23 se presenta el tenia de racisino y derecho: Se analiza el genocidio. 

racisn10 y etnocidio: estrategias de legitin1idad en la unión europea (la 1nigración con10 

problema político); etnicidad y organizaciones sociales en España (Zaragoza); los pueblos 

indígenas de J\1éxico y la autono1nía: raza y género en Brasil (Río de Janeiro y Sao Pnulo): 

semblanza acerca de In personalidad de Pedro Henriquez Ureila. 

En el nú1nero 24 se analiza la g!obalización subterránea: medio an1biente, narcotráfico 

e inmigración; las relaciones entre tvíéxico y Estados Unidos en e! caso de la 1nigración. 

política-burocrática y narcotráfico; historia sobre algunas n1ujcrcs nortean1ericanas en México: 

la tecnología y las relaciones laborales en An1¿rica Latina. Otro te1na abordado en este níunero 

es las ciencias sociales ante la unidad de la realidad socinl. 
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Con base en el periodo estudiado obscrva1nos que es nlini1na la frcct11..·ncia 1..·n quL· un 

autor publica sus artículos y que adc1nás la n1ayoría de los colaboradores que rublican más de 

dos artículos son de Ja propia Facultad (véase cuadro). 

Forn1a 

La edición de Ja revista ha evolucionando a través de los ai'los. con10 una publicación 

universitaria. Cu1nplicndo con las disposiciones para las publicaciones de la l:NA~..1 aparcccn 

en la revista el ISS'\J. el nú1ncro de reserva de uso exclusivo del título de !a i'L'\ ista. e! cód1~0 

de barras y en la página de créditos se agregan !os datos de los certificados de Licitud de 

Título y de Contt::nido. Tan1bién se incluye un cupón Je suscripción que señala los precios a 

nivel nacional e internacional. 

Para las portadas de la revista se han utilizado di\"ersas ilustraciones: ~luralisino 

n1cxicano (David A!faru Siquciros); pinturas abstractas o de arte 1noderno (Cario:- Ñ1Cnda. 

Enrique Nieto Sotelo, .:te.); fotografias sobre la ciudad uni\·ersitaria; así co1no ilustrac1on~s 

que hacen alusión al te1na, entre otras. En su diseño interior la revista contiene en cada página 

el texto con sus respectivos 1nárgcnes. con pleca y cornisa superior. a excepción de la prin1.:ra 

página de cada artículo que sólo llc\"a una cornisa inferior. La sección de rc:-.ci\as es a doble 

cohunna con un 1nedianil. Además, cada sección se di\"ide con una página l'alsa. 110 

Su estn1ctura generalinente está con1pucsta por: Artículos. que incluye los trabajo~ de 

análisis sociales. políticos, econó1nicos y culturales. Resefias. que presentan la descripción de 

obras no\cdosas en torno a la disciplina. Bibliohe1ncrog.ral!a. que incluye lichas de tc:-..tos 

referentes al te1na de la revista. Cada nún1ero tiene una te1ni1tica CL'ntr.il. :.111 en1bargo no 

existen secciones fijas. única1ncntc ocasionales coino: tcn1ática centraL oficio sociológico: 

debates teóricos y proyectos sociales. Al inicio de cada artículo de la revista se incluye un 

rest1111en en cspai'lol e inglés (abstract). Tan1bién se agrega el instructi\o a colaboradores con 

11 incisos que indican la forn1a en que debe entregarse el original del artículo que pretenda 

publicarse. así con10 una página de colaboradores en donde se presentan datos curricularc:" de 

los autores y ocasionalincntc se incluyen anuncios tales con10 los índices de otras revi~tas 

acadé1nicas o eventos acadé1nicos. 

110 Pftgina que contiene únic;imcntc el titulo de la sección 
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Asi1nisn10. la rcvisw está incluidn en los siguientes índic~s: CIC!-1 (Centro de 

lnfonnación Científica y Hua1nanística): PAIS (Public Affairs lnfon11ation Scrvice): 

Sociological Abstracts; Ulrich's !nternational Periodical J)irectnry; INST (Institut de 

L'infonnation Scicntifiquc et ·rcchniquc); lnternational Bibliography ofthc Social Scicnces: 

Zcller Vcrlag; y Intcrnational Political Scicncc Abstracts, los cuales son reconocidos a nivel 

internncional. En cunnto a la inclusión de la revista en el Índice de Revistas /\~cxicanas d~ 

Investigación Científica y Tecnológica, el CONACyT aceptó su proy~cto de consolidación y 

desarrollo, el cual consisic en otorgar apoyo t:conón1ico para su i:dición. En el ten1a de 

suscripciones pode1nos decir que la revista no ha sido 1nuy afortunada. puesto que t:n 1998 se 

registraron Linicanu:nte un total de 27 suscripciones. 

Formato: 15 x 22.5 cm. 
lSSN O 186·6028 
Ccitific:ido de Licitud de Titulo 4473 
Certificado de Licicud de Contenido 3757 

ACTA SOC/01.ÓGICA 
Dalos Ge11era/es 

(1998) 

Nl1mero de Reserva al Titulo de Derechos de Autor 269·90 
Código de Barras 9 770 J 86 602046 
Periodicidad: Cuatrimestral 
Número de páginas: 200 aproximadamente. 
Impresa en: 2M Gráfica 
Composición·. Tipc Times Roman l l /13 (puntos/interlínea) 
Papel: (forros) can u tina couché dos caras 21 O gramos, 162 kilos; (interiores) papel cu hura! crema 75 
gramos, 50 kilos. 
Tiraje: 1000 ejemplares 
Costo por ejemplar: S55.00 
Costo de edición e impresión por número: $42.000.00 aproximadamente. 
Suscripción anual (3 números): Zona t-.1etropolitana $160; Nacional $160.00: Internacional Dl!s. 100.00. 
Distribución y venta: Dirección Gcnernl de Publicaciones y Fomento Editorial y Ja facultad de Ciencias 
Politicas v Sociales a través de suscripciones y venta directa en su librería. 
Fuente: Dcpanamcnto de Pub!1cac1onc~ 

(Jrganización editorial 

La Coordinación de Sociología es la responsable directa de! contenido de la re\·ista. El 

director de la revista es el Coordinador de Sociología, Alfredo f\ndrade Carrcíi.o y la editorn. 

la secretaria acadé1nica de la disciplina. Adriana Murguía Lores. Los autores cntregnn los 

ai1ículos al editor que se encarga de presentarlos a! Consejo Edi1orial de Acta Sociológica para 

su dictaminación. el cual decide el contenido de la revista. 
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Este consejo cstá integrado tanto por acadi5111icos <le la UNAl\1 y de la~ principaks 

instituciones rnctropolitanas en !as que .. ·,istcn espacios de docl.'ncia e i1n c..,¡¡~,1..::ión .:n 

sociología: con10 por acadónicos de instituciones e...:tranjcras. ellos son: 

César J)c!gado Ballesteros 
Guillcrn10 Farfán 

FCJ'yS-UNA~! 

Fl.ACSO-~léxico 
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Jo\'ita Galicia 
Alfredo Gutiérrcz 
Oc1avio lanni 
María Ángeles Lizón Ra111ón 
Javier Melgoza 
Rcné Millán 
Carlos A. Prego Brizucla 
Ricardo" Yocelevzky 
Gilda Waldinan 

FCPyS-UNAM 
Universidad lberoan1ericana 
Universidad de Est. Can1pinas-Unican1p. Brasil 
Universidad de Barcelona España 
UAM-lztapalapa 
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM 
Universidad de Buenos Aires. Argentina 
UAM-Xochi111ilco 
FCPyS-UNAM 

Tan1bién la revista cuenta con un Consejo de Redacción integrado por dos n1ie111bros 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Patricia Catnpos y Adriana Murguía. el cual 

debe revisar cada uno de los artículos y prepararlos para su proceso de edición. 

La edición y corrección de estilo corresponde tanto a la Coordinación de Sociología, 

con10 al Dcpartan1cnto de publicaciones. De estas dos áreas depende el contenido y la fonna 

de !a revista. El Departamento de Publicaciones es el encargado de la parte técnica del proceso 

editorial, para ello cuenta con un corrector, el cual es el responsable de realizar las diversas 

etapas (lectura de originales. pri1neras y segundas páginas fonnadas y visto bueno), asi cotno 

con el apoyo dt,; la editorial, en !a cual se fonna e in1prirnc !a revista. 

La revista y la disciplina 

La Sociología es !a disciplina científica que se preocupa por describir, analizar, e interpretar !11 

naturaleza y consecuencias derivadas de las relaciones sociales. 111 El sociólogo es el 

profesionista dedicado al análisis y explicación de la génesis y desarrollo de los grupos 

hun1anos del inundo contemporáneo; desde los n1ás si1nples co1no la fa1nilia. la cscueln y la 

co1nunidad, hasta los n1ás con1plejos, como las clases y estructuras sociales. 112 

De acuerdo con los tenias de los artículos publicados por Acta Sociológica. se puede 

observar que prcdon1inan los trabajos referidos a la sociología y a las ciencias sociales, 

educación y teorías, así con10 a cuestiones académicas. 1.=:n general, se puede decir que el pcrlil 

de la revista está sustentado en una co1nunidad que ha dado preferencia a tenias relacionados 

111 Federico Dávalos y Virginin Dáw1los, Glosario de ciencias histórico sociales 
11

: Orga111:ació11 académica, México, UNAM-FCPyS. 1975, p.61. 
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con la propia disciplin<1 y por ,_·,tcn..;iún. al (an1p1l científico de las ciencias sociales. tanto en 

sus aspectos teórico-tnetodológicos. con10institu..::iona!es. 111 

Los trabajos que tornan con10 objett' de estudio a Ja sociología y a las ciencias sociales 

abordan cuestiones sobre la fundan1cnta(:ión del conociinicnto, el estado actual de los 

paradig111as y las tconas sociológicas. así Ct'tno probh.:n1as teóricos y tnctodológicos. 1 H 

Acta sociológ1cu es una de las rcvi:>'.J.s de la Facultad en donde se han unido esfuerzos 

para integrar a la práctica institucional la di\ulgación de los productos de la investigación y 

la reflexión científicas en cl ca1npo de la sc1(:1olog:ia y las ciencias sociales afines. 

1\sin1isn10. siendo la difu<;ión de la 1n\"estit!ación y el apoyo a la Joccncia los objetivos 

principales, la rc\·ist.1 estú <l1rigid.1 a lo~ Jlun1nos de la espccialidad, no sólo de nuestra 

institución, sino tainbi~n de otr.1s l 'ni\"er-;iJadc~ -públkas y privada-;- en donJi; se irnpartc la 

carrera. así con10 a los t:spl!cialistas ~ docentl!S de Sociología. 

Por lo anterior. es in1portanh.' consiJl!rar para su difusión la-; e..,cuclas y Facultades en 

donde se in1partc la carrera de S0.:-io!ogi.1 Dentro de la lJNAM se l:ncucntran: la Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales A.catl:in y la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

Aragó11; y fuera <le la lJNAtv1 est3n la l 'ni\"crs1dad Autónon1a Metropolitana (unidades: 

Azcapotzalco. lztapalapa y Xochi111ilco) ~ la l'niversida<l Iberoan1cricana. Ade1nás de estas 

instituciones en el I)istrito Federal. ha) 1.itras l 'niversidades que la in1parten en diversos 

estados del país. 

Prohle111útica de Acta Sociológica 

Acta .\.ociológica tienl: diversos pn1ble1na:'. el n1as e\·identc ha sido el ineu1npli1niento de la 

periodicidad a lo !argo de su histori:1. ha t~'nido atruso:-. significativos de hasta por un aíio, por 

ejetnplo. en febrero de 1995 se i1npri1nió l'l nún~\?ro 1 O correspondiente a enero abril de 1994: 

y se han publicado nún1eros dobles. con1l1 el nútnero 4-5 correspondiente al periodo cncro

agosto de 1992, que se in1primió en octubre de e:-.~ 1ni:-.n10 año (véasi.: cuadro). 

J\sin1ismo, debido al rezago de nniculos y la ausencia de una progra1nación temática 

en el trahnjo colegiado del personal acadl'1nico. l.1 integración 1cn1<Ítica resulta aleatoria. Esto 

111 /11d1ci: Uc·ncral . .-lela .\'onolrig1ca op ,·,¡, p. J ll 
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crea probleinas de otros órdenes cotno son el bajo nún1ero de suscriptores, de intercan1bio con 

otras publicaciones y la in1posibilidad de aparecer en índices internacionales. Otro problen1a 

es que no se respetan los linemnientos editoriales en la revista tales con10: instrucciones a 

colaboradores y la entrega de originales y disquettes con1pletos. Ta1npoco se cuenta con una 

persona que cuide la traducción y extensión de los abstract, que en niucha ocasiones no 

reflejan el contenido esencial del artículo. Asin1is1no no existe ni una organización, ni un 

calendario del proceso editorial. en donde se consideren recursos y tic111po de producción. 

Esto provoca que los artículos no sean actuales. pues se publican con varios meses de retraso. 

1ICT-l .\'OCIOLÓGICA (1992-1998) 
Autores ue han rrnblicado artículos con mavor frecuencia 

Aulor Artículo~ Publicados lnslitución de Procedencia 
Andradc Carrc11o Alfredo 2 FCl'vS-UNAM 
Contreras Suárcz Enrifluc 3 INI 

De la Vega Shiota Gustavo 2 FCl'vS-UNAM 
llernández Rosete Daniel ' FCPvS-UNA/'vt 

Ho!uuín nuiiíoncz Fernando 4 FCPvS-UNAM 
lanni Octavio 3 Universidad Estatal de Campinas, 

Brasil 
lmaz Gisner Carlos 2 FCPvS-UNAM 

López Ange\n 2 Fac. de Ciencias Económicas 
cmoresaríalcs 

Lóoez Paniagua Rosalia ' FCPvS-UNAi'.·t 
Nieto Sotelo Enriauc ' FCPvS-UNAM 

Ordorika Imano] 2 FCPvS-UNAM 
Palomares Laura A. 3 FCPvS-UNAM 

Prcgo Brizucla Carlos A. 3 Universidad de Buenos Aires, 
r\r!!entina 

Ramirez Casillas tvlanucl 2 Universidad Iberoamericana 
Roio Ustaritz A!eiandro 2 CISE-UNAM 
\\laldman tv1imik Gilda 3 FCPyS-UNAj>.1 

AC1~1 SOC/Ol.ÓGICA 
(1992-1998) 

AÑO NÚMERO PEUIODICIDAO PERIODO ll\1PHESIÓN TEl\'lÁTICA 
1992 4-5 cuatrimestral enero-agosto octubre 1992 Migración inter-

na y derl!chos 
humanos. 

1992 6 cuatrimestral sep! ie1nbre-dicicmbrc octubre l 99 3 Reflexiones en 
torno a la educa-
ción en México. 

1993 7 cuatriinestral enero-abril octubre 1993 Nuevos aportes 
de la sociedad 
civil. Trabajo, 

dcsanollo, 
urbanización . 
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Capítulo J 

JA REVISTA RELACIONES ISTERNACIONALES 

Ln rcvistn Relaciones lnternacionales fue fundada en 197:1, conui órgano de difusión de !as 

investigaciones del Centro de Relaciones Internacionales (CRJ). actualn1cntc Coordiuación de 

Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociak·s (FCPyS). Su 

antecedente inn1ediato fue el Boletín Je Relaciones !111ernacio11(1/es. una publicación 111e-nsual 

que c111pczó a aparecer desde la n1isn1a fundación del centro en 1970. co1no parte dL'I pr1.•yecto 

de Víctor Flores Olea, director de la Fncultad en esa época. 

Antecedentes 

El objeti\'o de la revista de Re/(lciones Internacionales scfialado desde sus inicio ( 1970-1973) 

es dar a conocer Jos estudios realizados sobre los diferentes problcrnas de tipo intcrnacionnl y 

nacional; esto engloba las dos tareas sustantivas de apoyo a !a docencia en nuestra disciplina: 

la investigación y la difusión de! conocitniento. 115 Está dirigida a los a\u1nnos de la 

especialidad, así corno a investigadores, especialistas y docentes dd área de Relaciones 

Internacionales. 116 

La revista ha contribuido a fonnar los priJneros cuadros cicntífic0s del área de 

Relaciones Internacionales, debido a que junto con Foro !111er11acio11al son las únicas revistas 

especializadas en la 111atcria. De esta fonna la trayectoria de! estudio de las relaciones 

internacionales Ílnpulsada conjuntan1ente por la FCPyS. el Colegio <le tvléxico (COL!\lEX) y 

las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP) de la propia UJ\1.-\.\I. han 

fortalecido la investigación en este án1bito. 

La disciplina fue creada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales originahnente 

(I 951) con la deno111inación de Ciencias Diplo111átici1s. y la idea era preparar a lns estudiantes 

para trabajar en el Servicio Exterior. Cuando ca111bió su non1brc a Relaciones \111crn:1cionales 

(1967), se ainplió el cainpo de investigación a .:ireas que no habían sid\) con:;idcradas 

antcriorn1ente. 

115 lleann Cid Capetil!o, "Introducción", Relacione5 !111et1111r.."10111des. nl1ms. 75-76, Méxic1.i. UN:\\!-FCP~S. 
scpliernbrc 1997-:ibrll 1998, p. 7. 
i 1<> !bid.. p. S. 



La importancia de la~ rt.'\istas .. :. 

En un principio el ('entro de Relaciones Intcrnnciona!es estuvo di\·idi<lo en áreas: 

polític.:i. C:\tcrior de l\1éxico: ccono1nía: derecho internacional: teoría: paíse:. socialistas: 

inundo occidental; A1nérica Latina: A.frica: y Asia. Los estudios en esa época eran 

bri.sicatncnte einpíricos, enfocados a la división geográfica del n1undo. pero con una idea 

central de que era el derecho internacional el que proveía las bases para entender !os vínculos 

de los diferentes procesos internacionales. La disciplina era percibida 1nás con10 política 

n1und1al que con10 relaciones internacionales. Sin en1barg.n, se dieron notahlt:s c:.fuerzos por 

conocer !os análisis teóricos 1nás influyentes en la 111atcria. los cuales provenían 

principahnente de Europa y Estados L'nidos.: 17 

Asin1isn10, en los af'tos setenta un p:rupo de profesores puso C:nfa<>is en la búsqueda d.: 

un enfoque que partiera de nu~stia propia realidad para cntcndc~ las n:laciuncs 

internacionales. Así fue con10 se inició una nueva etapa en la cual, a través <le un análisis 

crítico de la'i lin1itacioncs de los estudios e1npíricos y jurídicos_ el objetivo principal era 

contribuir a aclarar el sta111s científico de la disciplina y su lugar dentro de la ciencias 

socialcs. 118 

En este 111arco. surgió en 197.1 la revista Relaciones Internacionales. con una 

periodicidad triincstral, su prin1cr nún1ero publicado fue el correspondiente al periodo abril~ 

junio de ese 1nismo año, cuyos te1nas abordados fueron: la industria 1naqui!adora extranjera en 

México: la nueva proyección Internacional de Venezuela; la orµanización de la unidad 

africana: el nlito de China;) la política internacional de coexistencia pacífica; con un formato 

<le 15.5 por 23 cn1, 176 páginas y un ti raje d1..· 2000 cjcn1plarcs. 

Los artículos que se publicaban eran resultados parciales de las investigaciones 

realizadas por los profesores adscritos al centro. Cada nú1nero de la revista incluía tres 

secciones: articulo:.~ docu1ncntos (tan10 de \léxico con10 de organisn1os internacionales); ~ 

cronologías (sobre política exterior y sobre J\n1érica Latina). 

A partir de 1985 la n:\'isla tuvo algunos ca1nbios: su forn1ato a 21 por 27.5 cn1 .. 

tan1año con t:I que se publica actualrnentc. :-u periodicidad a cuntrin1cstral y su tirajc a 1000 

ejctnp!ares. En 1986 aparece por pri111en.1 \C/. en la revista nún1ero 35, su Consejo Editorial 

11 ~ lleana Cid Capetillo, "Liccnc1<11ura en Relacione~ !ntcrnac1onalcs en la FCP)S", Refa,·w1i.·~ lnternacionale~. 
núm. 53. Mé-\tco, LINAl\1-FC'PyS. encro-;ibnl. 1992:. r 112:. 
""Id 
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fonnado por: Sergio /\guayo. AdollO Aguilar Zinser. Ciraciela Arroyo Piehardo. !-iéctor 

Cuadra. Leopoldo Gonzálcz Aguayo, Luis Gonzálcz Souza, Ed111undo Hernández-Vcla, 

i\1anuc[ i\1illor f\1auri. Carlos Rico, Modesto Seara Vázquez y Luis Sut1rez; así con10 un 

Coniité de Redacción integrado por: Consuelo Dávila; Pedro Gonzálcz Olvcra y Lucía Irene 

Sánchez.. 

En 1992 durante e! periodo de Juan Felipe Leal y Fcrnándcz, co1110 director dt: la 

Facultad. la revista volvió a cainbiar su periodicidad a trin1cstral. sin L:n1bargo este ca1nbio no 

pcnnant"ció. pues a partir de 1997. su periodicidad es cuatrin1estral. 

Es importantc puntuc.dizar que la lista de colaboradores en la revista a través de! tic1npo 

fue ainpliúndose por los 1nisn1os profesores de la Coordinación de Relaciones Internacionales 

y de otras Universidades. así con10 por especialistas que desarrollan sus actividades 

prol'esionnles en e1nbnjadas o en secretarías conto la de Relaciones Ex.tcriores o la de 

Co1ncrcio y Fon1cnto lndustrinl, etc. 

Perfil actual de la rc\'ista y su "inculación con el quehacer acadé1nico 

Co111enido 

La revista Relaciones lnlernacionales actuahnente está considerada con10 un elen1cnto 

indispensable para la difusión de [a investigación del personal acadé1nico de la Coordinación 

de Relaciones Internacionales de la Pacu\tad. con10 apoyo a la renovación del conocin1iento 

científico en su área. 

Las colaboraciones publicadas en la revista son contribuciones originadas en México y 

en el extranjero. A lo largo de su historia la re\"Ísta ha publicado diversos artículos cuyos 

tetnas generales podría1nos clasificarlos en la fonna siguiente: La Organización de Naciones 

Unidas: el derecho y los organisinos internacionales; estudios sobre /'-.·léxico y su política 

exterior: arn1arncntisino y dcsanne~ econo1nía y con1crcio internaci0na[: estudios regionales 

(1\n1Crica Latina. t:stados Unidos. Unión Soviética. y paises socialistas, Eu1·opa, Asin, l'vledio 

Oriente y África). 119 Ta1nbíc11. se han considerado las transfonnncioncs que se suscilnn en 

l\·l¿~ico ~- en el inundo. abordando tenias referentes a la Guerra Fría, la desintegración de 

11
Q R!!Í11cto11t!s huern(JCÍonale.1. nUrns. 75-76. op. ci1.. p.8. 
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La importancia lk la\ rc\i!>la~ .. 
~~~~~~~~=--

l :RSS y el hk14ue socialista. el proceso di.' glnhali1.ación qut: inclu~t.' \arios aspectos: 

económicos. financieros. co111ercialcs, etc. sin descuidar el análisis tcllrico. así como ten1a~ 

que no habían sic.lo considerados, tales cotno 111edio an1bienll:. 

narcotráfico. entre otros. 

cotnunicaciones 

!.o~ tenias han sido abordados ¡ior autores incxicanns de presti~!io intcrnncional con10 

1\lfonso (iarcía Robles, Rosario Urecn, César Sepúlvcda. I)anicl PL'dra_1a. enire otros. así 

corno in\'estigadorcs externos n la U~i\M y de ln"tituciones de otro:; paísc<; con1n Jnhn \\'. 

Burton. Ciiainpolo Ca!chi Novali, Abraha1n F. Lo\venthaL ~-1arccl ~cric. l·:d\\ard S. ~ lilenki, 

Pierre Sala111a y \Villiain /.arttnan entre otros. Su contenido ha cstaJn Jctenninado por el 

a\·ance del eonoci111ientn. el devenir de la sociedad internacional (objeto de estudio de la 

disciplin<1)) Lis caractt:risticas de la política e\terior de nuestro país. 

Las ideas planteadas sobre cuestiones teóricns en la re\'ist<l hacen que los principales 

autores clásicos tratados senn: Carlos l'darx. ~-fax \\'cbcr y l lcgcl entre otros. 

1-·n los úhin1os ailos. de 1992 a 1998 se han publicado 24 nú1neros dl' Relaciones 

/nternaciono/es los cuales fueron el n1arco de refen.:ncia para nuestro análisis tc1nático de la 

re\'ista. 

En el nú1ncro 53 corrcspondicntí.· al pcril1do enero-abril ~e hace referenci.i al tenu1 del 

poder en la realidad internacional. Se exponen los enfoque.., conccp!ualcs contcn1poril.ncos. 

haciendo alusión al 1narxis1110: el poder y el derecho desde el punto de vista internacional; 

consolidación nacional y el lidera1go regional e! caso de Iraq; la revolución c1entífico

tccnoh1gica y la estrategia del capital transnacional: el tratado STARl (t'ntre Estados l 'nidos y 

la Unión Soviética) ) la reducción de annaincnto: la pen:stroika ) la l 'nión de E~tac.los 

.Soberanos: el pensanlientn e.le Lucas Alan1án respectl) o. las relaciones e-..:tcriores de :V10xico: la 

político. exterior de l\1éxicu y los países no alineados 1961-l 99 i. 

En el nú111ero 54 se analiLa la desintegración de la t:RSS y el surgiiniento de la CE!. 

Se reYisa la estructura de !a l 1RSS en J 988. su situación cconó111ica política y socinl: !a 

pcrcstn)it..a, refonna (h:I ¡:~tadll ~O\ i0tico qul' t:n1prendió t-.Iijail (iorvad1ov: la trnnsición: el 

golpe de Estado en J 991; hasta llegar a la creación de la (\)n1unidad de Estados 

Independientes: !a ex lJnión Soviética: y el ho111brc ruso. Asi1nis1no. se reflexiona en torno a 

la tcona y la praxis de las relaciones internacionales. 
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En el 11ú1nero 55 se expone el tenia de disertaciones l.'n las relaciones internacionales. 

Se presenta una an1plia reflexión acerca de la problc1nática internacional: el Islam y la 

de1nocratización en el Medio Oriente; los aconteci1nientos y actores de la ccono111ía 1nundial 

conteinponínea; la geopolítica de las fronteras; la ecología; la diplomacia con10 función 

pública internacional; !a política exterior de Canadá y A111érica Latina; La adopción 

internacional de nicnores; y la política exterior en la Revolución 1'.1éxican3, sus bases 

h istórico-j uridi ca s. 

En el nún1cro 56 se estudia dil'crentcs aspectos sociopoliticos y económicos de 

;\n1érica Latina en torno a: nuevo orden capitalista n1undial (Estados Unidos, Japón y 

Co1nunidad Europea); factores históricos y fuerzas mundiales: sisten1a intcran1ericano; crisis 

de! Estado !atinoan1ericano; crcciiniento cconótnico y pobreza: integración de An1érica Latina 

(Bo\ivar y i'vlonroe); libre con1crcio; negociación con1crcial; geopolítica; política an1biental: 

prob\en1ática regional (México y el Caribe); y política cconón1ica de l'vléxlco 1988-1992. 

En el nún1ero 57 se presenta un análisis acerca de Estados Unidos, libre comercio y 

política he1nisférica, desde diferentes perspectivas: Estados Unidos y su política exterior ante 

el nuevo 1nilcnio; henlisferio interdornéstico (problemáticas que traspasan la frontera); nueva 

asociación con An1érica Latina; El TLC entre ~1éxico. Estados Unidos y Canadá: 

internacionalización del narcotráfico; y n1igración internacional (perspectiva regional: Tijuana 

y Ciudad Juúrcz). 

En el núrncro 58 se expone la nueva agenda internacional: teoría de la relaciones 

internacionales; revolución científico-técnica, globalización industrial, formación de bloques y 

cainbios n1undialcs; política exterior de h1éxico e integración co111ercial; política exterior de 

Rusia: conflictos interétnicos en la Co1nunidad de Estados Indcpendientt:s; seguridad nacional 

(propuesta de un 1nodelo analítico \Vebcriano); el concepto de seguridad an1biental y !a 

integración del n1crcado nortean1cricano; el TLC; y la Convención sobre l\1isiones Especiales. 

En el número 59 se aborda el tema de la seguridad, globalización y rcgionalisn10. Se 

estudian diversos elen1entos tales con10: teoría de las relaciones inten1aciona!es y 

LslatoccnLrisino; seguridad internacional; el TLC; globa!ización y rcgionalización en la 

econon1ía 111undial; A1n0rica Latina e integración; México y centroan1érica. ·rainbién se 

presenta un articulo sobre los palestinos y la crisis del golfO. 
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En el nún1cro 60 se presenta un estudio sobre las relaciones internacionales en el 

n1undo actual: Francia. Canadá. Estados l.'nidns. l'osta Rica. Europa y ~ll''\.ico. Asi111isn10. se 

analit.an diversos aspectos sobre la lict:nciatura de Relaciones internacionales en la FCPyS

UNAt>.-1: planes de estudio: la ciencia política en el plan de cstudit)s: los csa1dios sobre 

Nléxico en la especialidad; la econon1ia t:n el proceso de fonnaci{1n Je alu111nos: el estudio del 

Derecho; el área teórico-n1etodológica. :\dcn1ás se exponen otras cuestiones tales co1110: 

unificación europea y rcdcfinición cu!1un11: las teoríns ~ la integración e(onónlicn entre 

~1éxico) Estados l"nidos: sanciones econóinicas y presión política. 1:111aln1entt: si...· n.:tlexiona 

acerca di: In teoría en la.o,; n.:lacione-; inh.:rnacionak:s: paradigtnas. 1n(·todth. eh: . ~ se analizan 

concepto:-. como EstaJo-1ncrcaJo, naturale1.a-ho1nbrc. socialisn1u-capitalisn1n. entn: otros. 

1-:.n el nún1cro 61 se expone la trano;;ición del sistcina internacional· Conflictos y 

tendencias. Se analizan los efectos de las n:fonnas cconó1nicas en Ru ... ia en 1992: el conflicto 

cs\a\o de-! sur; IJ unión cconó1nica : 111on1...·taria europ1.•a; seµuritbd cok·ctiYa 1.·uropca; 

relaciones entre Estados LJnidos y An1énca Latina; el papel de Estados l 'nidos en la disputa 

mexicano·guatcmalteca por Belice: geopolítica y poder nacional; los países no alineados y el 

nuevo orden mundial; tratados 11lternacionales y el sisten1a jurídico: desarrollo~ transferencia 

de ciencia y tecnología (Furopa occidental. Japón~ FstaJu.s unidos):~ pract11:;'l'; restnctivas en 

el co111ercio internacional (Estados Cnidn~ y Ml':\ico). 

En el nú1nero 62 se analiza la política exterior de Carlos Salinas Je (iortari: la 

soberanía de México ante la globalización ) la interdependencia; ta politica exterior de 

Mexico ( 1988~ 1993 ); política exterior entre tv1é-.;1co y el Pacífico Asiático: México y 

con1ercio exterior (apertura y diversificación co1nercial internacional): el l l.C y 1.·l futuro de 

las relaciones México-Estados linidos. 1\siini.s1110, se hace una rcllexi(·in histórica en torno al 

estudio de la política exterior de '.'\léxico. prin1cro, en distintos pcriodns ( l s~ l-l 8-l8, 1918-

19~8, y 1938-1943): y después. de la d~cada de los cincuenta a los ochenta (dos enfoques 

inetodológicos para el análisis de la política ext1.·rior). 

En el nú1nero 63 ~c ...:xp.J!l<.:'n trc~ ti...:n1as. Pri1nero. desnrro!lo n1undial. se analizan 

cuestiones co1no: México ante el inundo globa!iza<lo: f\1éxico y cn111crcio internacional; 

desarrollo y financia1nient0 en Atnérica Latina: y pcrspl..'ctivas n1undiales de desarrollo. 

Segundo, 1ncdio a1nbicnte. se re,·isan aspectos co1110: politic<is ecológicas en paises 
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industrializados y países subdesarrollados; \ecnología ~ con1peti1i,·idad; con1ercio y n1edio 

an1hicn1e; ecología y geopolítica. Tercero, probletnútica internacional. se n:llt.:xiona acerca de 

Jos conflictos étnicos (África Negra); las n1inorías (Austria): derechos hun1anos y derecho 

sustentable; el Estado-nación y los bloques con1crcialcs ( estos dos úhin1os, anúlisis teórico

conceptualcs). 

En el nún1ero 64 se estudia la dinániica internacional del fin de siglo: el ncorrea!isn10 y 

el orden 1nundial: \Voodro,,· \Vilson y la de111ocracia univeJ"sal: Hegel y las relaciones entre 

Estados: 111odernización en los estados financieros en A111érica Latina: del G1\T a la OMC y 

su i1npacto en el cun1crcio internacional; Rusia y la era postso,·iética: política 1nigratoria de 

Estados Unidos; siinbolos religiosos y crisis en el Golfo P0rsico: ..:1 área del Mar Negro 

(cooperación econón1ica y con1petencia hcge1nónica). 

En el nú1nero 65 se presenta un análisis sobre !a Organización de !as Naciones Unidas 

y los problemas internacionales tales co1no·. den1ocratización y la preser\·ación de la paz 

1nundial: la Guerra Fría; crisis de confianza, el derecho de injerencia y la intervención ele 

fuerzas: conflictos bélicos y paz (revisión ele la carta de Naciones Unidas); cooperación 

multilateral ante problen1as internacionales (pobreza extren1a, desen1plco, carencias sociales, e 

incapacidad de crecin1iento de los países subdesarrollados); los organisn1os especializados en 

la ONU (la organización marítin1a internacional). Asi1nisn10. se hace referencia a las 

reestructuraciones del Fondo t\1onetario Internacional ~ el Banco l\·lunclia!. Finalmente se 

expone un proyecto de los objetivos generales del nuevo plan de estudios de la licenciatura 

en Relaciones Internacionales. 

En el nún1cro 66 se estudia la región del Medil1 Oriente: !os can1bios in1portantes 

surgidos co1no consecuencia de la Guerra Frí<l y la Guerra del Golfo P0rsico: el inundo árabe 

y los funda1nentos ideológicos del nacionalisrno panárabe: seguridad y arn1a1nentisn10 en el 

Golfo Pérsico en la posguerra: acuerdo de paz entre Israel y !n Organización para la 

Liberación Palestina; Argelia, el frente islámico de salva..:ión y el poder: el funda1ncntalisn10 

judío (encuentros y desencuentros); repúblicas isláinicas e:-.: so,·i0ticas y con1pe1cncia 

gcopolítica entre Rusia, Irán y Turquía en la región. Finaln1cnte. se prescnla una rellcxión 

acerca de los estudios realizados en México sobre Medio Oricntt'. 



En el nú111cro 6 7 se exa111ina una serie dc factores en torno a 1re~ aspe..:: tos 

internacionales: a) La crisis econó1nica y fi.nancicra n1e:xicana (asesinatos politicus. la 

rebelión de Chiapas. los déficits de !a cuenta corriente y el desarrollo de lus rc!aciones 

internacionales de final del 1nilcnio hasta el ailn 2020) b) La soberanía. !a identidad cultural} 

la sociedad po.-.tindustrial. e) La globalizaclón en el n1undo. desde diferentes enti.,qucs la 

hege111onía nll1ndial e inestabilidad dcl capita!isn1t1: el poder tecnológico; !lUL'\ o ord1..·n 

inundial y participación de los paísl..'s en desarro!Jn (~'lt!:xico); 111i1!ración 1ntL'rlldl'll111al 

{ ivlCxico-Estndos Unidos y la propuesta 187 de California): 

En el nún1ero 68 se prcscnt;:i un.1 ref1c'\ión en torno a la organización in1crn.i..:H1n,il ~ 

la sociedad n1undial: episten1ología ) organi/ac1ón internacion,tl (congrul..'ncia ecl111¡11111ca. 

politica) social de Naciones l 'nidas ~ 01..'rccho lntL·rnacional): orden intcrnac1t111,il t(iucrra 

Fría, desintegración di..' la Unión So\'iética. soheraní3 3lc111ana. conflicto del Clnlfn Pcr~icn. 

neo!ibcra!is1110, Naciones lJnidas, organisn1os regionales. y earactcri1.ación de CiL·or~c Bush ~ 

Mijail Gorbachov en el nuevo orden): el (J¡\TT. la OMC. el F\lL y la Banca :\lunJ1al: la 

Organización de las Naciones l Jnidas: \1igración y AC:\UR; Conu1nicación intl'rnac1onal ~ 

re\.olución tecno-denH1crática (inversión. infraestructura, di\ isión internacional de! 1rahajo. 

condiciones equitativas y cooperación internacional): MCxico cn la socieJad dl' nac1l1JK'., 

(convivencia y colaboración internacional); y participación de ~1é:xico en la()".\(· 

En el nú1ncro 69 se presenta un ¡,alance de los 1.:ambios en Furopa del Esh.'. L''\- l "RSS 

y f\1éxico. Se expone una perspectiva tcórico-históric,1 dc la con~trueciún J di~t1luc11'111 del 

socialis1no en la l;RSS y l'.uropa del !:stc: el p~nsa1niento de S. l luntington rl·"PL'Cto a 

··choque de civilizaciones'·: el ncolibcralisn10 con10 paradie1na actual; divcrs<1s enloqucs 

sobre H.usia (el impacto de la globali1.aciOn. la etap~1 dc transición -de \9l7 a ll1s .1ños 

ochenta-. la pcrestroika, la religión, la seguridad en 1.1 CE!): priYati1.ación en la~ rL·puhlica~ 

Checa y Eslovaca; inversión en Euroasia y gastos 111ilitarcs de Estados Unidos: scgundad 

nacional en An1érica Latina; México y política exterior (pri1ncr año de Ernesto /.ed1llril 

Fn el nún1(.;'ro 70 se anali;:a e! comercio c\tl'nur en ~éxico: desarrollo ~ n1~1c.idos 

externos; inarco jurídico: inserción al increado inten1aciunnl de capi1ales; puliticJ. 111Jus1nal ~ 

co1npetiti\·idad en el SL'Ctor exportador; aperturzi con1crcia! ~ sist.:1na c11111d11111¡Jtng. 

exportaciones y calidad total; transporte~ con1crc10 c:xlcrior.) coopcración 1ntcrnac1onJ.l 
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En el nún1cro 71 se presen1a una reflexión en torno a !a globalización en el 

n1undo contcn1poráneo. Se exponen dos trabajos respecto al término globatiz.:1ción y sus 

diversas connolaciones ideológicas. políticas y si1nbólicas, así co1no su relación con 01ros 

conceptos con10 utopía y 1nito (dos análisis conceptuales). 1\sintismo. se hace referencia a 

los l'cnón1enos de globalización y regionalisn10: desregulación financiera y estrategias de los 

grupos de capital internacional; desarrollo tecnoindustrial y su i111pac10 en la cconon1ía 

n1undial (teoría tradicional y nueva teoría de con1ercio internacional}; ilnpacto cultura! de la 

tecnología: 111igración y Estado-nación: 1nodcrnización en el este de Asia. 

En el número 72 el reina es ivl~xico en la agenda internacional. Se analizan diversos 

aspectos en torno a nuestro país: el capital financiero y la producción; la organización 

cn1presarial (PII3 111undial, capitales financieros, las n1aquiladoras, etc.); Ja de1nocratización y 

el contexlo 1nundial; la crisis (plantea1nientos 1narxista y gran1sciano); soberanía, 

globalización y narcotráfico; el TLC y los países Jatinoan1ericanos. 

En el nún1cro 73 se presenta un estudio sobre los procesos regionales hacia el nuevo 

siglo: J\1nérica Latina y la integración: las econo1nías externas. la globalización y las teorías 

sobre la región (teorías de las ventajas con1parativas); procesos de regionalización; tlujos de 

capital e inestabilidad n1acroeconó1nica ( 1994-1996 ): la in!lucncia cstadunidcnsc en el 

Continente f\tnericano (acuerdos bilaterales y preponderancia econón1ico política): 

con1petitividad y bienestar en !a Unión Europea; Política exterior de Clinton (rcalisn10 e 

idealistno); el TLC y la ecología (crcci1niento cconón1ico y deterioro ecológico); integración 

regional y ~tercado Con1ún del Cono Sur (MERCOSUR); Rusia en la posguerra y su política 

exterior con t-.,léxico: Israel y Palestina en el proceso de paz en el Medio Oriente. 

En el nún1ero 74 se analiza las relaciones internacionales en torno a: las sociedades 

(su estudio y enseñanza); y la geopolítica (planteainicnto teórico tnetodo!ógico}. Asi1nis1110. se 

presentan otros estudios referentes a: la Asociación de Naciones del Sureste Asiático 

(./\NSE1\), creada en 1967; la política agraria de la Con1unidad Europea y sus repercusiones 

sobre Grecia. Espaiía y Portugal; el Estado ruso y las transfonnacioncs de la ccono1nía 

1nundia!: la industria auto1notriz nu1ndial y la co1npctencia (libre mercado o proteccionis1no); 

política industria\ y globalización (M1..:xico); ley Hcln1s Burton y co1nunidad internacional 

(intera111cricana y europea); l\1alasia {cooperación ctnicidad y desarrollo); iinpacto de !a 
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n!Yo\ución cientílico-tecnológica y el poder {econó1nico. politico. psicosocial y 1nilitar); 

codificación del derecho diploinático (aplicación de nonnas de organización de actividades 

nacionales e internacionales): Estado de dcrl'cho y derechos luunanos (respeto o violación). 

El nú1nero 75-76 de la revista Re/acio111.:s fnternaciona/e\· corresponde al índice 

general, el cual presenta la síntesis de cada uno de los articulos, notas y docu1ncntos que se 

han publicado a lo largo de la historia de la n:vista. desde la nú1nero uno hasta la número 74. 

En el nún1ero 77 se anali1a l;:i politic.:i. e\tcrior, desde distintas visiones. en di\·ersos 

paises: Estados L :nidos, Canadá, Argentin.1 { 1980). Francia, Rusiu, China. y Japón. 

/\sin1isrno. se pre~cnta una propuesta teórica para ~'s!udiar la política exterior. 

Con base en el periodo estudiado oh~cr\a1nos que es niíniina la frecuencia en 4uc un 

autor publica sus artículos y quc adc111;ís la 111ayona de los colahoradores que publican tnás de 

dos artículos son de la propia Facultad t\éase cuadro). 

1-0rtna 

En su fonna la revista ha evolucionado a través de !os aüos con10 una publicación 

universitaria. De acuerdo con las disposiciones a las que se sujetan las publicaciones de Ja 

l!:\J\'.\1 aparece en la revista el ISSN y el código de barras. sin e1nbargo. el número de reserva 

está en tráinite; y no aparecen los datos de los certificados de Licitud de Título y de 

Conlenido. En la revista se incluye tan1bién un cupón de suscripciones que scfiala los precios 

a nivel nacional e internacional. 

Ln lo n.:::fercnte a las portadas dl' la re\ ist;1 sc han utlii1.ado diYcTsas ilustraciones que 

hacen alusión al te1na, la 1nayoría de ellas son foH1grafias 1nuy originales: i1nágencs de líderes 

1nundiates. objetos representntivos de un país. de una región (América. Europa. 1\sia, África. 

etc.) o de alguna situación econó1nica po\itica y s0cial. nacional o internacional. En su diseüo 

inlcrior la revista contiene en cada página el texto a doble colu1nnn, con un 1nedianil, pleca y 

cornisa superior. y pleca inferior. a excepción de la priinera página de cada artículo que lleva 

picea superior. y plcc<i y cornis<i inferior. En e.ida articulo aparece después de! título el 

1101nbrc del autor con un asterisco. que hace rcferl'ncia a la nota al pie, la cual presenta datos 

del autor y de la institución de proccdcnl.'.ia 
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La estructura de lu revista está co1npuesta gencraln1entc por las secciones de: 

Artículos. que incluye trabajos de análisis, económicos. políticos. y sociales (nacionales e 

internacionales). Notas, que presenta con1entarios breves ::;obre hechos o acontccin1icntos 

internacionales. Reseñas (de libros o publicaciones periódicas}. Docu111entos (cuestiones 

internacionales. inlOnnes. leyes, convenciones. etc). EYentual!nentc se publican cronologías 

sobre acontccirnicntos nacionales e internacionales. así cornn traducciones. Tan1bié11, se 

agrega el instruciivo a colaboradores con siete puntos que indican la forn1a e11 que debe 

entregarse t:l original del artículo que pretenda publicarse. Adcn1ás, al inicio de cada artículo 

aparece un resumen en cspafiol e inglés (abstract). Ocasionalinente, ni fín<ll de la revista se 

incluyt:n anuncios tales con10 índices de otras revistas acadé1nicas o C\'Cntos acadén1icos. 

Asi111isn10, la revista es incluida en los siguientes indices: Union List o( Serials in 

Libraries ofthe United States and Canada; \Vorld List ofScieniilic Pcriodicals; British Union

Catalogue oí Periodicals; Catálogo Co!ecti\.'O de Publicacic1ncs Periódicas Existentes en 

Bibliotecas de !a República Mexicana CONACyT; Catálogo Colectivo de Publicaciones 

Periódicas Existentes en Costa Rica; Catalogo Colectivo Nacional de Publicaciones 

Periódicas; Instituto Brasilciro de lnfonnar;ao; Catalogue Collectif National des Publicatión, 

Ecole I\1ationa!e Supéricur de I3ibliothequcs; Boletín ISSN. CONACyT: 13ibliofilc: Banco de 

Datos I\1orte A111ericano, SERIUNAM; ISSN-Scrial; Banco de Datos Francés ULRICI·I. En 

cuanto a !a inclusión de la revista al Índice de Revistas rvlexieanas de Investigación Científic<1 

y Tecnológica, el CONACyT decidió no aceptar la revista. Adeinás, en el tema de 

suscripciones la cantidad no ha sido n1uy favorable, en 1998 se registraron única1nentc un 

total de 52 suscripciones. 

REl.AC/Oi\'ES f1\'TER1\'t1CIO.\.' .. J l,ES 
Datos Generales 

Formato: 2 lx 27.5 cm. 
ISSN 0185-0814 

1998 

Certificado de Licitud de Tírulo: No aparece en la revista 
Certificado de Licirud de Contenido: No aparee en la revista 
Número de Reserva al Título de Derechos de Autor: En tr<'trnite 
Código de Barras 9 770 185 081408 
Periodicidad: Cuatrimestral 
Número de páginas: l 50 aproximadamente 
Impresa en: Imprenta de Juan Pab!os S. A. 
Composicíón: Tipo Times New Roman 11112 (puntos/interlinea) 
Panel: (forros) canulina couché dos caras 21 O gramos, 139 kilos; (imeriori.·s) cultural crem;i 75 l!,rnmos, 
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17 i..110 .. 
1'1r,11e 1000 CJelllpfar..:~ 
Precio por ejemplar.$ 45.00 
Costo de edición c impresión por ntimero. $5...J.000.00 .ipro\11lladamentc 

La importancia de las re\ b1:1s .. 

Suscripción anuíll (3 números) Zona i\le1ropol1¡,111,1 S 1 ~O. :-..;acm11<1l S 140: Internacional Dlls 90.00 
Distnbución y venta. Dirección General de Publicac1one.,) Fomento Editorial J la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales a través de ~uscripcioncs) \ ..:nt,1 d,n~c\<1 en ~u librería 

r 1w111t· íkpar[(uncnto tk 1'uhl1rnc1on..:~ 

(Jrga111::ación editorial 

La Coordinación de Relaciones lnternacionJ.h:s t..''> la n:sponsablc directa del contenido de la 

revista. La directora de Ja rc\'ista es L.1 coorJinadnra dt: Rcbciont:s Internacionales. ('nnsue!o 

Díl\·iJ;_¡ PCrcz y el editor. el sccrc1ano ac~H.lé111icn de la disciplin;1. Rtlhcrto Do1ningut..'/ R1\Tra. 

Los onnorcs entregan los artículo:-. al ed11nr que :-.e encarga de prt..·scntarlos al Conscjt1 Editorial 

de Relaciones Internacionales par.:i su dictaininactún, el cual decide t:l contenido de !J revista. 

Fstc consejo está integrado tanto por acadC1n!cos de la l.'!\//\f\1 y de las principales 

instituciones n1ctropolitanas en las que c\istcn espacios de: docencia e investit:ación en 

relaciones internacionales; con10 por acadénlicos dc instituciones extranjeras, ellos son: 

CJloria Ahclla Anncngol 
Jorge Chabat 
f\1arie Odettc Col in 
Hugo Contrcras Sosa 
Patricia f)e los Ríos 
Guntcr f\1aihold 
rnna Manrique Ca1npos 
Silvia Nullez García 
Ludolfo Para1nio 
()lga Pcllicer 
Roberto Pella Guerrero 
Rosa María Piñón Antil!ón 
Cristina Rosas González 
Ana Rosa Suárez 
Blanca Torres 
Juan Cnrlos Velázquc/ F. 
Sidney \\'cintraub 

FCP)S-t:\A:VI 
CIDE-1:\.\M 
llDL.·\ 
DEP-FE-l ''.\/\:- 1 
Uf/\ 
f'undJción Fricdrich-l:bert 
111'.' FCP\ S-l '\.·\ \I 
CIS,\\-l'\A~I 

IES1.\-CISC. Fsp.ula 
1~1RED 

FC'P)S-l'\.-\~I 

Fer, S-l :\,\:VI 
FCP> S-l ';\AM 
Instituto f\,lora 
Colegio de ;_,léxico 
FCP,s-t:\.\M 
Texas l lni' t..Tsit) 

Aden1ás, la revista cuenta ctHl un const..'jo de rl..'dacción integrado por cinco micn1bros 

de la Facultad de ('icncia:-. Po!itict1s y .'.'ociak~. Alina Rosa A111ador Iglesias. Víctor Batta 
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Fonscca, Carmen Erika t\1anz<lno Cervantes, Ma. de los Ángeles fvlárquez. Teresa del S. Pt.:rez 

Rodríguez, el cual debe n~\'isar cada uno de los artículos y prepararlos para su proceso de 

edición. 

La edición y corrección de estilo corresponde tanto a la Coordinación de Relaciones 

Internacionales, con10 al Dcparta111ento de Publicaciones. De estas dos áreas depende e! 

contenido y la forn1a dé la revista 

El Departamento de Publicaciones es el encargado de la parte técnica del proceso 

editorial y para ello cuenta con un corrector, el cual es el respons.'.'lblc de realizar las diversas 

etapas (lectura de originales. prirneras y segundas páginas forn1adas y visto bueno), así con10 

con el apoyo de la editorial, en la cual se fonna e i1npri1nc la revista. 

DICTAMEN 

-- , --· RElACIONFS /1VTERNACIONAI E\' 

Título 

EVALUACIÓN 
Excelente Hucna Hcgular Deíicicntc 

Coherencia metodológica 
Coherencia analilica 
Contenido ----
Aparato crítico 
Redacción ----

Originalidad en el trntamiento del tema: 

Observaciones y comentarios: 

-

.. -- - -

Resultado del dict:uncn: Positivo Négativo ---- Condicionado -----

Firma del dictaminador 
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__________ _!_Ja importancia de 'ª' re\ islas ... 

La re1·i.\lt1 y la di.h·ipf11111 

Relac1ones lntcrnacionalcs es !a disciplina cientifica que estudia, analiza y evalúa los diversos 

aspectos de la sociedad internacional. 1>1 es ,iecir las relaciones entre los gobiernos y las 

naciones. El profl'.sional de las relaciones intern:i.cionales es el que está dedicado a analizar los 

problcn1as de car<icter político, econóinico y jurídico, que trascienden las fronteras de un solo 

pais. 121 

!)e acuerdo con los tcn1.:ts de los .:trtículos publicados el contenido la revista 

Re/ac1011cs ln1t·n1ac1011ales está d1.:ten11inadn r•'r el avance del conociiniento. el devenir de la 

sociedad internacional ) las caractcrisuca~ d~ la política exterior de nuestro pais. 

En general. se pui.:dc decir que el perfil ,.k: la revista está sustentado en una co1nunidad 

que ha dado prcJCrencia a ten1as relactlH1ad11-. con la propia disciplina y por extensión al 

can1po eicntífiL·n de las ciencias socinlt:s 

l.os trahajos que to1nan con10 obit:to dL' L'Studio a lac;; relaciones internacionales y a las 

ciencias sociales abordan diversos pn,hlc111.1s de la dinán1ica internacional, referentes a 

regiones detcnninadas, organizaciones internacionales, política exterior de l\1éxico. política 

internacional: así con10 diversos enfoques Sl'bre el desarrollo teórico metodológico de las 

relaciones internacionales. 

La idea prevaleciente de que Yivinll''.'> en un mundo interdcpcndiente, donde los 

problt.:1nas y sus soluciones son globah.·s, ha \leYado a los investigadores a estudiar teinas que 

antes no h<lhian sido considerados. asirnisrno, la principal característico. de la revista 

actuahncnte t'S la pluralidad de h~n1as: cnfoqu .... ·:'I 

Relacione.\ In1er11ac1ona!cs es una d .... · !as rt:\.istas de la Facultad que integra a !a 

prúctica institucional. la difusión de la in' csti~.1ción y el conoci1niento científico en el área de 

las Relaciones Internacionales y las cien .... ·ias sl'.:iales afines. 

Dt: esta fon11a. siendo la difusión dc la investigación y el apoyo a la docencia los 

principa!t:s ohjctivos. la revista está dirigida J. los alumnos de la especialidad no sólo de 

nuestra institución sino incluso de otr;1s Utli\ c:·::.id,tdi..:s 1ncxicanas -pl1blicas y privadas- en 

donde se i1npane la carrera así con10 a especialistas y docentes de Relaciones Internacionales. 

1
'
0 Edmundo Her11,111dct-V!!la S., D1cc1011ar10 d.· pulf11:.1 i11hT111n·1011al, México, Ponúa, 1996, p. ~92 

1 ~ 1 
Orga111:ac1ó11.i,-¡1dc;1111u1, \k"co, tJ;\A'.\1-l"CP~S. :'n'i, r 69 

: .! 7 
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Por lo tanto. es i1nportante considerar para su difusión las escuelas y Facultades en 

donde se in1partc la carrera de Relaciones lntcrnaclona!cs. Dentro de la UNAivl se encuentran: 

la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón y la Escuela Nacional dt:: Estudio::

Profcsionales Acatlán; y fuera de la UNAM están El Colegio de México. la Universidad de las 

A1néricas-México, la UDLA Puebla. la UnivcrsidJd AnáhuJc del Norte, la Universidad 

Anáhuac del Sur, la Universidad lbcroan1ericana, el Centro de investigación Y Doccnci:i 

Econó1niea, la Universidad del Valle de México. el Instituto Autónon10 de ivlC:xico ,. c-! 

Instituto ·recnológico de t\1onterrcy. 

Problcm::ítica de Relaciones /11/ernacioua/es 

Relucioncs huernacionales. tiene diversos probteinas, entre los cuales se encuentran: 

incun1plünicnto en su periodicidad a lo largo de su historia. ha tenido n:tnisos de hastn por 

n1ás de dos años (por ejen1plo: en abril de J 9S 1 se in1prinlió la revista nún1cro 23. 

correspondiente a octubre- dicic1nbre de 1978; en junio de 1981 !a correspondiente a enero

junio de 1979; en marzo de 1983 la correspondiente a abril junio de l 980) y se han publicad1."'> 

nú111eros dobles (en 1979 los nún1cros 24-25, enero- junio y 26-27. julio dicien1bre; en 198-J. 

los nú111eros 33-34, julio- dicicn1bre; en 1988 los números 42-43, 111ayo- dicicinbre). sin 

e111bargo, con esto no se ha logrado solucionar su retraso. pues actunhncntc se encuentra 

retrasada con varios 111cses, por eje111plo en octubre de 1998 se in1priinió el nún1ero 75-76. 

correspondiente al periodo septie111bre de 1997-abril de 1998 ( véase cuadro). que in1plica. no 

sólo un nún1ero doble, sino adc1nás de diferentes mios. 

Otro prob!en1a es que no se respetan los lincan1ientos editorial~s en !a revista. tak·s 

con10 instrucciones a colaboradores y la entrega de originales y disquetes co111pleto~. 

Tan1poco exis1e ni una orgai~_ización, ni un calendario de! proceso editorial. en donde sc 

consideren recursos y tien1po de producción. Esto provoca que los artículos no sean actuales. 

pues se pub\it'.an con varios 1ncscs de retraso. Ade1nás, no se cuenta con una persona que 

cuide la traducción y la extensión de los abstrae\. que en 111uchas ocasiones no rc!lcja e! 

contenido esencial del nrtículo y es muy breve o muy extenso. Esto crea proble111as <le otros 
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órdenes. con10 el hajo nú111ero de suscriptores. de intcrcan1hio con otras publicaciones la 

posihi!id<ld de aparecer en indices inlcrnacion<J!es. 

RELACIO.\'E.S /\"TER.\ACIO.\'Al.ES (1992-1998) 
Autores 1 uc han nubhcado arrírulos con nrn\"or frecuc11c1a 

Autor Artícolos Publicados Institución de nroccdcncia 

Abe!Ja Armcrw.ol Gloria 

,_ ____ A_n_t_a_l_l_d_'1 ______________ :! --------+----¡~.-c~~A~~-
~rd:Jn..:s Juner11..? P.udir~ _ _ ______ ~ ________ _I~-UNA"\'1 

Arroyo P1chard11 Cirac1~·1~-- __ <i --+-------F~c_r~•y_S_-_lJ_~_·A_,_1~---· 

f--~--"B~a~llc~s~te~··~o~s~C"'arlg~- _,_ _____ -1 _ -----+--- FC'l'yS-UJ\A.\1 
Bohvar Meza Ro~endo -L--- ____ 2_ _ _ _ FC'PyS-U!\A\1 
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REVISTA llEl.rlCIONI~·.\' li\'TERNt1CI01\'ALES 
( 1992-1998·1 

,\ÑO NÚr\1F:H.0 PEIHODICIDAD PEH.101>0 li\1PRl~SIÓI\' TEMÁTICA 
1992 53 cuatrimestral enero-abril enero 1992 El poder en !a 

realidad 
internacional 

1992 54 trimestral abril-junio junio 1992 De \a 
desintegración de 

la URSS al 
surgimeimo de la 

CEI 
1992 55 tri111estral ju 1 io-scpt icrnbrc septiembre 1992 Dise11aciones en 

relaciones 
internacionales 

1992 56 tn1nestral octubre-diciembre diciembre t 992 América Latina y 
el Caribe, relos 
fundamentales 

1993 57 trimestr<ll enero-marzo marzo 1993 Estados Unidos, 
libre comercio y 

política 
hemisférica 

1993 58 trimestral abril-jlmio junio 1993 La nueva agenda 
in1ernacional. 

Contribuciones 
nara su análisis 

1993 59 t1·irnestral julio-septiembre noviembre 1993 Seguridad, 
globalización y 
regionalismo: 

elementos para su 
estudio 

1993 60 trimestral octubre-diciembre marzo 1994 El estudio de las 
relaciones 

internacionales en 
la actualidad 

1994 61 trim~·stra! enero-marzo julio 1994 Transición de! 
sistema 

internacional. 
Conílictos y 
tendencias 

1991\ 62 trimestral abril-junio octubre 199-l Análisis y 
evaluación de la 
política exterior 

de Carlos Salinas 
de Gortari 

1994 63 trimestral julio-septiembre noviembre l 994 Desarrollo 
mundial, medio 

ambiente y 
problemas 

internacionales en 
un mundo 

fra!',mentado 

1994 64 lrimestral octubre-diciembre enero 1995 La dinámica 
internacional del 
fin del sido XX 
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1995 65 tnmc'>tral enero-mar /:O marzo 1995 50 año~ de 
Naciones Unidas 

r 
!995 6{1 trime.,tral abril-,1un10 junio 1995 Medio Oriente a 

1 

fines del siglo 
XX: viejos 
problemas. 

nuevos retos 
1995 67 11 imestral 1 ul10-septiernbrc noviembre 1995 Cnsis, soberania y 

globalización en 
un mundo 

indcoend1cnte ---- -
199:' 68 lrllllC'>(fdf octl.bre-dJCtembre mar10 1996 La Organu.1ción 

Internacional ante 
lo<; retos de la 

sociedad mundial 

!9% 
_jcJ siglo XXI 

1996 69 tnmc~tral enero-mar7n octubre l Jn b.1lance de In'> 
cambios f-.uropa 

1 

dl·I Este, l:x 

1 

t:RSS, ~k\1Co 
1996 70 tnmcstral abnl-iunio enero 1997 Fl comercio 

711 

c\tcnor en 
México 

1996 tnme~tral t""''~" abril 1997 La globalu.ación 
en el mundo 

--- - contemporáneo 
1996 n 11-imc~lral tubre-d1c1embre junló 1997 MC.\1co en la 

ag:endd 
internacional - ~ -----

1997 73 cuatrime-.lral enero-abril octubre J 997 Proce-.os 
regionales hacia el 

nuevo ~ie.lo 
!997 74 cuatrimestral 111avo-al!O<;!O mar1.o 1998 • 

- - - ---
1997 75- 76 cudtrirncstral '>q·:i..:mbre 1997- octubre 1998 lndJC.: General 
1998 -~__'...ºdoble_)_ abrí! 1998 

~·- - - -- ·-- --- -------- --
1998 77 cuatrime,tral rravo-.:ii•o<,to octubre 1998 Polit1Cd Ext..:rior 
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3.5 REVISTA ESTUDIOS POLÍTICOS 

La revista Estudios Políticos fue fundada en 1975 por Gastón Garci<1 Cantú, npoyado por 

Enrique Suárcz Íii.iguez y .lacqucline Peschard, con10 órgano de difusión de las investigaciones 

del Centro de Estudios Políticos (CEP). actualincntc Coordinación de Ciencia Política dt.: la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Desde 1993 esta publicación periódica se convirtió 

ta1nbién en el órgano de expresión dt:I trabajo acadén1ico y dt: in\·t:stigación de la 

Coordinación de Ad111inistración Pública de la 1nis1na Facultad. 

Antecedentes 

Prilnera época 

Desde su creación (1975), el ob.ictivo principal de la revista J.,~,·11alios Politicos ha sido 

vincular e! análisis del acontecer político con las estructuras acadt5111icas 1 ~~ y difundir el 

trabajo de investigación de la prob!e111ática política. 

Esta época con1prende de 1975 a 1980. Estudios Políticos apar.:ce el segundo trin1estre 

de 1975 como una publicación periódica del entonces Centro de Estudios Políticos (CEP) de 

la FCPyS. y se convierte en una publicación pionera en su can1po. 1\nterionnente el análisis 

político se hallaba disociado de las estructuras acad¿n1icas. rea!izúndüse principaln1entc en la 

prensa diaria o en revistas con1ercia!cs. 

Esta publicación periódica especializ<1da L'll el can1po de la cicnci<1 política, ha sido 

considerada con10 la pri111cra publicación acadérnica editada por un centrQ de investigación 

uni\"crsitario, con lo cual vino a llen:i.r una necesidad: la de aplicar el rigor científico al estudio 

de la realidad política nacional. 

A partir de su priincr núincro ha venido mostrando cón10 los c:i.1nbios dentro del 

siste111a político n1exicano y en la esfera internacional han influido nuestra percepción del 

de\·enir social. El nún1ero uno correspondió al periodo abril-junio de 1975. los tenias 

abordados fueron: Ja burocracia en l\1éxico (el caso de la FSTSE): La Cántara An1cricana de 

Co111crcio: Calles y el 111odclo de poder contc111poráneo en 1'.1éxicü: Fascisn10 y fascisino 

I:'::': Patricia Salcido y Karla Valverdc ··PrcscntaciUn'· Estudio.\· /'oliticos. núm. 10. /l.k,ico. UNAl\.1-FC!'~S, 

1996.p.9. 

152 



____ -----------------------•-~a_important·ia <le las rc\·j<;ta ...... 

dependiente; La crisis política interna de la Unidad Popular: !.os intL'ntos de industrialización 

en México ( 1821-1877). su ti raje fue de dos 111il cjen1plarL's. ct1n una periodicidad trin1cstral y 

un fonnato de 23.5 por l 5.5cn1. En 1987. en el nún1cro 4 de la re\ isla. aparece por prin1era 

ve1 su Consejo Editorial fornu1do por: Sol Argucdao,;. Silvia Dupont, Roberto Gaudarran1d, 

t-.larcos Kap!an. Patricio Marcos. David Pantoja, Jacquc!inc Pcschard y l'vlaría de! Canncn 

Solór1ano. 

Sus tc111:11icas fueron 1nuy variadas. y con una 1nan.:ad.1 tendencia a ahnrdar cucstio1h.''> 

de sociología. así podc1nos encontrar trabajos co1110. La sociali1.ación politica del niiio. el 

papel de la hacienda con10 unidad productiva; tendencia idcnlógica de id prensa diari~L lus 

partidos de oposición; la política cducati\·a de Luis 1-xhe\·erria cte. Sin cinbargo existía una 

constante en relación con los trabajos sobre el fenó111eno fascista ) sus inanifestacioncs en 

Latinoainérica, destacando los casos de Chile, tras el ascenso) la caída de Sah ador Allende.) 

Argentina, con el retorno al poder del pi.::ronisn10. Debido en gran parte 1an1hit·n a 4ue t.:n la 

planta de profcson:s-invcstigadores, hubiera un buen nún1ero de cn1igrantcs suda111ericanos. 

De 1977 a t 978 la directriz se reílejó en los trabt1jo:-. qui.:: se publicaron durantt.: este 

periodo, ya que ton1aron con10 punto central de su análisis a México, contúndose entri.:: [os 

lentas abordado" el 1novin1iento obrero. la burguesía, !as orga11i1.acione"' can1pcsinas. la 

educación en el medio rural y el Porfiriato. 

A partir del número quince, adquiere una orientación n1011ográfica. En los trahajo:-. 

publicados se observan tres líneas de investigación pri11cipal1nentc: t\.1ovinlil'nto obrero. 

refonna política e historia cconó1nico-social 1nexicana del siglo XIX. 

En 1980 se editó un núntero doble el /0-21. que puhlicó los n1atcriales producido..; 

durante el Coloquio sobre PcriodiLación de la ~{istoria de ~léxico (siglos XIX y XX) reali1.adn 

en octubre de 1978, bajo la coordinación del CEP. Luego de !a publicación de este 11un1e10 

doble. la revista entró en un receso de dos ai'ios, hnsta que en 1982 volvió a editarse con un 

nuevo fonnato y secciones. 

5)egundu época 

En esta etapa que ''ª de 1982 a 1989. la estructura h:111útica de la revista con1cnzó a adquirir 

un car<lctcr ntonográfico, !ocando tc111as coyunturales referentes n las nue,·as corrientes de 
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pensa111iento para explicar aquellos acontecin1icntos que habrían de pcrnlitir una 

rcinterpretación de la historia: la caida de! socialisn10, el ascenso del neoliberalisn10, el fin del 

Estado benefactor. el l!an1ado '·fin de l<1s ideologías", así con10 el térn1ino de la GLterra fría. 

Los ojos se vuelven hacia el Estado para explicar la conforn1ación de nuestro sistcn1a 

político y a partir de este 1non1ento. se le to1nará con10 objeto de estudio para explicar !ns 

modificaciones que enfrenta el régi1nen. 

En esta etapa la revista niantu\'O ta estructura te1nática que adoptó a partir de 1978. Se 

da la 1endencia a privilegiar e! análisis de los sujetos sociales: etnprcsarios. trabajadores. 

partidos políticos y organizaciones ci\·ilcs, a discutir la crisis del Estado social y !a cuestión de 

la detnocracia. Y se publican una gran cantidad de traducciones, todas ellas relacionadas con 

e! problctna de la dc111ocracia, la crisis del Estado benefactor o con los n1ovin1icntos sociales. 

entre las que pockn1os ker a: Norberto Bobbio, Un1berto Cerroni, Niklas Lulunan, Elinar 

Altvatcr, !\1ike Davis, S<1hT1torc V cea entre otros. 

Un rasgo distintivo en 1988 fue que se ctnpezó a publicar cntrc\·istas con dirigentes 

políticos, así co1no docuinentos de Yalor para el análisis politológico y cronologías sobre 

acontccin1ientos de actualidad. En este sentido la revista no se conforn1aba sólo con publicar 

ensayos y trabajos de investigación. sino que intenta constituirse en fuente docun1ental. 

Aden1ás que desaparecen las traducciones. algunos de los investigadores que trabajaron de 

manera continua en el CEP, en la década de los ochenta. no sólo escribieron artículos, sino 

que coordinaron distintos nún1eros, constituyéndose un esfuerzo a favor de la especialización 

de la revista. Tan1bién. se consideró que fuera una revista de especialidad y que no perdiera su 

carácter de órgano de expresión. por tener que pedir colaboraciones de fuera, debido a su 

ordenación n1onográíica. al no contar dentro del Centro, quién trabajara sobre el tc1na 

propuesto. Los tcn1as centrales fueron: Dcn1ocracia. desn1antclanliento dd Estado de 

Bienestar y la crisis del socialisn10. profundizando en dos vertientes de análisis, el estudio de 

los procesos electorales y de los partidos políticos: y el de los grupos organizados. 

Cabe scftalar que la revista inicia su nuincración en cada nueva época. En 1988 su 

tirajc se reduce a n1il cjen1p\nrcs y su fon11ato se n1odlfica ta111bién, 20.5 por 27. 5c1n. 
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Tercera época 

Con1prcn<le de 1990 a 1992, en !os nli111eros publicados se aprecia una necesidad por rescatar 

el pensa1nicnto de los clásico<;. así con10 !'Or estudiar los alcances del proceso de 

1nodcrnizació11 política que en nuestro país es tratado con10 Reforn1a del Estado. 

l~n este periodo se alcJO de lJ. l1nentación n1onográfica yue la caraclerizó durante 

algunos ailos del segundo periodo. 

En el pri1ner nl11nero correspondiente a L1 ren.:era f·:poca { cncro-111ar 1.0 de 1990). se 

co111ncn1ora su quincl!aYo annTrsario. ) '.ilr\'C de LO) untura a los n1icn1bros de la coordinación 

.. para reflexionar en torno al "iµnificado Jc c:>ta publicación en un n101ncnto en que la política 

con~titU)·C un aspecto fundan1cnt.d t!cl ci..:untci..:i.:r nai..:1onal y 111u11dial" 1
'

1 

Adcn1ás de que e! a\.ancc hacia la cnnr1guración de un nuevo orden internacionaL 

obligaba a replantear los paradigtnas di.: estudio con que se venían abordando los problcn1as 

propios de esta disciplina. Por ta! habría que optar por una estructura 1nás cláslica que 

penniticra incluir trabajos di\crsl1s sobre la gran cantidad de tcn1as que incitan al análisis 

político 

De CSla n1anera en sus drtículo~ ptH.lenH1:-. encontrar un retotno a la n;flcxión sobre el 

pcnsan1icnto de .!os clásicos; una pri.:ocupación por vincular el análisis político con el 

hi'.itóricn: una tendencia a i.::-.plicar l1l'> caml'1º" del sistcn1a político n1cxicano y las 

din1t,;nsioncs del proceso de 1nódenli/.ac1ón de nucstro país. 

Tan1bién la preocupación por C'\plicar tHras realidades, en especial la e~pañola; la 

alcn1ana con10 punto de caida de! ~oc1<di-.,1110 t:n Europa del E~ti.:; la ex Unión Soviética. 

enfrentada al tránsito hacia el capitalis1110. 1 a hú..,qucda de refcn:ntcs teórico-metodológicos 

para explicar las transiciones a la denu1cracia. pero t<:unbién el carácter de! Estado en la era de 

la globalización econónlica. Pri.:ocupaL·itin por l1~s panidos políticos y los procesos electorales 

en Mé:-..ico y una incesante re!lexión sobri.: el quehaci.:r de las Universidades públicas. Su 

forn1ato \'Ue!ve a sufrir n1odificación. en esta ct<!pa fue de 22 por 16. 5 cn1. 

1'' ··P1csc111ac1ón", Est11Jw5 Pulitnu.1. h'rc..:rn l!"p1Kíl. nuru 1. enero- marn1 de 1990, p.7. 
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Cuarto época 

A partir del últi1110 triincstrc de 1993, la revista inició una nueva época al convertirse en el 

principal órgano de difusión de trabajo acadén1ico y de inYestigación de las coordinaciones de 

Ciencia Politica y Adnlinistración Pública. 

Con esta reorganización Estudios l'olíricos se convirtió en la expresión de estas dos 

disciplinas. al pro1nover la relación entre las nlisinas, pretendiendo así. fortnleccr la vida 

acadé1nica de !a Facultad fon1entando la intcrdisciplina y un 1nayor accrcaniiento entre !a 

co111Lu1idad docente y estudiantil de a1nbas especialidades. 

Sus tcrnáticas tratan el análisis de las instituciones y de los procesos histórico

socialcs, las corrientes de pensanüento, los estudios teóricos rnetodo\ógicos. la historia y la 

lilosofia política, los análisis de coyuntura y las políticas de gobierno. 

Otra vez, la revista se abre a colaboraciones cxtt'rnas. 1:1nto nacionales como 

internacionales, para pcrn1itir un acercainiento con otras problcn1ñlicas que do1ninan a la 

politología en otras partes del inundo. 

El perfil actual de la revista y su vinculaciún con el quchaCl'r acadé1nico 

Co111e11ido 

Es11tdios /'olíticos actualmente cun1ple una in1portantc función en la difusión de la 

investigación generada por el persona! acadérnico de las coordinaciont.'s de Ciencia Política y 

.t...dministración Pública. 

Las colaboraciones publicadas en la revista son contribuciones originadas en México y 

en el extranjero. A lo largo de su historia la revista ha publicado diversos artículos cuyos 

terna..:: generales podrían1os clasificarlos en la forn1a siguien1c: las ciencias sociales; la ciencia 

política (filosofía política, leyes. regín1encs, constituciones. dcccioncs. partidos políticos. 

presidencialismo. n1ovin1icntos sociales. ncoliberalisn10. dcinocracia. soberanía. 

autoritarisn10); !a ad1ninistración pública (el Estado. gobierno. servicios públicos. burocracia. 

educación, progrun1as sociales, y participación ciudadana. entre otros). Temas abordados por 

científicos sociales tncxicanos con10 Pablo Gonzri.lcz Casanova, Enrique Suri.rcz Íiliguez. 

Octa\·io Rodríguez Araujo, César Cansino, Sol Arguedas. Elt'na Jcannctti. Francisco Patiño. 
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Ricnrdo L'valle Berroncs etc.; así con10 por extranjeros tak·s co1no Da\'id 1:aston. Sa1nucl 

l luntington, Joscp Pont Vida!. l)ino Fiorot, y Ettore 1\. Albcrtoni. entre otros. 

Las ideas planteadas sobrc cuestiones teórico 1netodoiógicas en la revista hacen que los 

principales autores clásicos tratados sean: Aristóteles. Platón. John 1 ockl'. i\tontcsquieu, 

llobbt"s. Carlos Marx, Karl Popper. Tho1nas Kuhn. Lakatos, Alexis Tocqucville. Car! Sch1nitt, 

l legcl, ~ :\orberto Bobbio. entre otros. 

··con esta nue\a l!poc<1 )<.: <1bre otra d1~Ct1\1ón ,il destino de ntic~tras disciplina~ Ln un mundo 

•l··-· \..: d.:rrumb,ir~e 1Jcologia~ qu.: abr;varo:1 pueblo~ cntcro~) desbord.ir~e comp.1r!tml'f11\h eswnco~ 

d, conocimu:ntli. d..:hc 1mr•'th·r-...: la t..:!lt:'\Wn ri.:">r•·do .1 lo~ probkm<1s que <."111ri.:nt<1n nrn.:~lra~ 

S(1Cl<!d<ides >a id revaluan0n d..: lo~ m~trumen:,15 conc1..·rtuak~ qu,· 1cn<.·mo' rara comprc•llk! ¡.,, .. i'• 

En los últin1os afios. de 1992 a 1998. se han publicado 25 nú111cros de l:'suulios 

I'olí1ico' los cuales fueron el n1arcn de n:li:rL·ni.:ia para nuestro anól!sis ten1ático. 

En el nú1nero 9 correspondiente a[ periodo encro-n1ar10 de 1992 se ana!i1.an diversos 

ten1as: el !ibcralis1110 de John Locke: el orden político y tnodcrnización de Espaila; proyectos 

políticos y !os movin1ientos sociales: e! gobierno salinista y la refonna del Estado: religión y 

rebelión i.:a111pcsina (periodo dL' Cárdenas): y el sinarquisn10 

Fn el nún1cro 10 se prcsent.Jn algunos análisis tcüricos tales co1110: las tesis politicas de 

El Espíri111 de la.\ leyes de ;...1ontcsquieu: Ernesto Laclau y una contribueiún 111arxi'.'lta a la 

teoría <le\ populis1no: paradigrna y cit:ncias '.->Ocialcs: ) socialisn10 dl'I futuru. J\siI11is1no. se 

incluyen .irtículos sobre aspectos sociales: opinión pública: lidcra/p:o: elecciones y transición 

den1ocráuca; pepsicología, propaganda y publi.:idad: Excelencia acadé1nica y rnodernización 

educati' a: 111odcrnización productiYa y salud de los trabajadores: organizaciones civiles y 

derechos hun1anos; 

En el nún1cro 11 se analizan los elc1ncntos que identifican a Lakatos con las ideas de 

Popper) Kuhn: así co1no las características d~ Car! Sch1nitt) Juan f)onoso Cortés Ta1nbién 

se abordan otros te111as coino: la cbsc obrera) la Pri1nera Internacional: el partido político y 

sus transforniacioncs: 1novi111iento sindical 1h1rtca111ericano ) el TLC: calidad total y las 

Cnivcrsidades públicas: y la ciencia política en Estados L;nidos. 
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En el número 12 se abordan los siguientes tc1nas: elecciones y transición dc1nocrútica 

en f\1éxico: Alianza P1\N-gobierno y las refonnas constitucionales en 1nateria electoral 

( 1988-1989): y el sexenio salinista (liberalización política y reforn1a econótnica). 

En el nú111ero l. de su cuarta época octubre-dicien1brc de 1993 se analiza la 

Universidad en la época de con1unicación de 1nasas dentro del contexto de las ciencias 

sociales; el concepto de sobcrania nacional con el de Estado-nación; las principales ideas 

políticas de Alcxis de Tocqucvi\\c; aspectos del racionalisn10 y en1piris1110 en relación con la 

ciencia política; así con10 los bcncticios que puede aportar la política pública con10 eje de 

colaboración entre la Ciencia Politica y la ciencia de la Ad1ninistración Pública . 

En el nún1ero 2. enero- n1arzo de 1994 se hace referencia a! concepto de utopía con dos 

t111bajos, uno sobre el libro de Tho1nas f\·1ore, dándonos una visión general de sus propuestas y 

el otro sobre el significado de estt' concepto a través de sus tres pcnsadon.:s inás 

representativos: Platón, t-.1oro y Ca1npane\la. Sobre el Estado 111odcrno se nos presenta un 

ensayo que se basa en una interpretación del pcnsa1nicnto de Hegel; Tan1bién se analiza 

cuales fueron las nlodalidades de instrun1entación del inodelo neolibcral en cuanto a la 

política sanitaria y de seguridad en iv1éxico; adeinás se expone sobre las políticas de 

reestructuración y 1nodernización 111cxicanas pro1novidas por el Banco Mundial y el fondo 

Monetario Internacional. 

En el nún1cro 3, se presentan aspectos y problen1as de la filosofía en la Italia de hoy; 

las nuevas forn1as políticas en Italia; la crisis actual de la sociedad española: !as nuevas 

alternativas constitucionales que han secundado los países de la Europa oriental: los aspectos 

jurídicos y políticos de la reacción del gobierno alc111án ante la prohibición de grupos de 

extrc1na derecha y neonazis: sobre la adnlinistración y planeación de las políticas de bienestar 

social en ivléxico; y se realiza un análisis con1paratiYo enlre los problc111as ci:ntrales de la 

educación nacional, !a concepción que de ella tient:n los rcfonnadores y sus propuestas de 

reforn1a. 

En el nún1ero 4, se analiza sohr~ la lógica del discurso político; la di!Crenciación

vinculación entre políticn y ciencia política: sobre Maquiavelo, la ciencia política y el Estado 

111odcrno; la propuesta para un an<'ilisis del cscepticisn10 inforn1ativo en el periodis1no político: 

aspectos del TLCAN y su desarrollo en i'v1éxico; tan1bién nos 1nuestra un planteainiento sobre 
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la búsqueda de nue\ns paradign1as en politica} con1unicación: se explica la gerencia social 

con10 una alternativa novedosa de la acción gubernan1cntal. 

En el nún1ero 5, se abordan ten1as tales con10 la región gcognifica y dctcrnlinaciones 

de la rebelión chiapancca: el debate sobre el artículo 27 ( ·anstitucional; el idio1na castellano 

con10 idea de dignidad: la tradición do1ninante en el discurso politico \atinoaincricano: el 

nacionalis1110; lri prirlicipación politica, la opinión pública y el con1portan1icnto político de los 

ciud::idanos en general: ta utilidad de !a gerencia pública para n1ejorar la acción del buen 

gobienh): la politica socia! en ~'10'-:ico i.:n relación a su~ ob¡etl\o~ y a ~u legi1i111idad: la mujer 

en la vida política dt: México: Estado, pobre1.a y 1nodos de pn1Uucción. 

i:n el nú1nero 6, se rcaliLa una scn1hlan1a de Francisco l.ópc1. Cárnara: un halance del 

PRI en el .sexenio de Sa!in.:is DL' liortari; \a.;; nuev<L<; fonnas de participacion ciudadana en 

México y la crisis de representación: se anali1an y sintetizan la-; diversa.., propuestas en 

111ateria cconó1nica que conforn1aron las plataforn1as políticas del PRI, PAN y PRD: los 

principales cle1nentos que confonnan los proyectos políticos y sociales de los partidos en 

México: el proceso de co1nunicación politica en las can1pañas pn:sidcnciales de 1994; la 

cons1n1cc1ón de la i1nagcn de un candidato: !a can1pafia presidencial del !' AN en ese n1is1110 

afio: así coino los di\'ersos ca1nbio~ que ha tcniJo el poder lc¿•1-;lati\o durante los últin1os 

treinta afios en :Vtl!xico. 

En el nún1ero 7, se rcali.1.an seis hipótesis sobre las elecciones presidenciales de 1994: 

se aborda el tc1na de la de1nocracia en la filosofia po\itica; y se prL·:-.cnta un diagnóstico del 

plan de estudios de !a licenciatura de Ciencia-; PPliticas y .i\d1111nistración Pública: su 

evaluación curricular y una encuc~ta a egresados dL' la licenciatura L'n CiL'n1.:ia Política, en el 

1nan:o del proceso de Refonna Acadé1nica de la FCPyS: 1ainh1én un articulo en que se 

identifican datos sobre aprobación. reprobación y dcsi:rción escolar de la especialidad de 

Ciencia Política. y fina\inente, ensayos sobre la carrera de Ciencia Po\itica en \"Ísperas del 

nucYo n1ilenio. 

En el nún1ero 8, ~e expone el papel de las npos1c1oncs dcn1ocrática.s L'll los procesos <le 

transición: la crisis dt:l Estado patrin1onialista ~ !a c1ncrgencia del Estado ncolibcral; se 

annliznn lo.s princirios uniYersalcs y valores p.1r1iculares del racionalisn10 occidental y las 

identidades soc!í:ih:s prc111odcrnas; la historia dL' la discriininación racial socio-cultural 
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contra los indígenas <.:n el cstadO de Chiapas; el co1nporta111icnto de la burocracia sindical 

n1exicana: la lünnación y translOnnación intelectual de Vicente Lo1nbnrdo Toledano; y el 

avance dc111ocrático de Bolivia a fines de 1994. 

En el nún1cro 9, se expone la realidad sociopolitica de los países 1nenos desarrollados; 

las i1nplico.ciones políticas. religiosas, sociales, culturales y econón1icas d..: !as expulsiones de 

evangélicos en Chiap:.is; cón10 se construy1.: la credibilidad; la ciencia política actual. sus 

nuevos desarrollos, desafios y problc1nas teóricos; la construcción polílica del Leviatán: la 

relación entre el PRI y el gobierno; la organización corporatiYa <le los trabajadores durante el 

cardenisn10: el concepto de educación y su evolución en el proceso histórico; !os enfoques de 

análisis sobre los partidos políticos 1nexicanos; la retOnna política y sociedad: el concepto dt: 

autoritaris1no d~ .IJ. Linz en !a práctica: el caso de España y la calidad de los servicios 

públicos. 

El nú1ncro 1 O, corresponde al índice general de la revista desde el nún1ero uno de su 

pri1nera época ( 1975), hasta el nueve de su cuarta época ( 1895). Está integrado por: índice 

cronológico, índice de autores, índice tcn1ático, índice geográfico e índice de personajes. 

Contiene ta111bién las referencias bibliográficas. ordenadas secuencialinente por afio, nún1ero y 

fecha de publicación. 

El nún1ero 11, exainina las principales repercusiones que el proceso de 

reestructuración de las econon1ías latinoan1cricanas tiene en el plano laboral, la teoría de la 

justicia de John Rawls; el hcgclianis1no de la posn1odernidad; la trascendencia de la Ciencia 

Política y la Ad1ninistración Pública en el niundo conten1poráneo; la caídn de la pri1ncra 

República Federal en México y In confonnación de un modelo cíYico. 

El nún1ero 12, trata 1cn1as con10 la desintegración del Es1ado en d 1nodelo econón1ico 

global: la crisis cconón1ica n1e:-.:icana; el problen1a de la den1ocracia en Atnérica Latina; los 

distintos á111bitos de acción de la política; las ideas políticas de Pla1ón y sus principales 

aportes: algunas ideas centrales de la obra de Isa /ah lJerlí11. y aspectos dt la política socia! de 

rvté:-..:ico. 

En e! nún1cro l 3, se hace referencia a los usos de orden sitnbólico dt:l discurso político 

en f\·téxico. se analiza a través de la econo1nía y la política la transición de los rcgí1nenes 

políticos y los 1nodelos cconón1icos de 1\n1érica Latina; el libera!isrno y la pos111udernidad; se 
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refle:xionn sobre el papel que juega el Jen~liaje en el desarrollo dd conoci111iento. Y otrns 

reflexiones sobre el sistc111a político. 

FI núinero 14, presenta tcni;.1<> tale-; con10 In rcfonna electoral. t•I estilo de gohcrnnr de 

Carlos ;vlencin; el sentido profundo de la \'iolencia contcn1por:'inca: la génesis del sujeto ~ 

algunns de sus i1nplicaciones antropológicas; la genealogía del concepto de legiti111idad y por 

últin10 un ensayo biográfico de Fidcl Vclázquc1. secretario de la CTf\11. 

F! 11ún1cro 15. anali1.a ;_1spccto'> con111 l.1 den1ocracin ~ ~u-. \alorcs en el funhitP 

sociopolitico: la relación entre el 1110\ 11nicnlo de 111ujercs ~el Estado de :-.1C:xico entre 1910 y 

1960: la noción de ciudadania en la lt.'oria poli1ica 1nodcr11<1~ la presencia del Estado y el 

n1odclo Je liberación cconúnlica; el papel Je las refonnas constitucionales para integrar la 

Cá1nara Je Diputado-; entre 1977-1991. linal111cntc. un en-;ayo sohrc el pensainienlo de 

E1111nanud 1 .-evinos. 

Fn et nún1ero 16. se rc!lexion.1 sohre el des<irrollo histórico de Cuha hasta su condición 

actual; sobre la necesidad de rcconfonnar el Estado social y dc1nocrático de derecho en 

México, a partir del rcplantea1nicnto de !a relación sociedad-Estado y el urgente rcdiseilo del 

pacto sucia!; sobre la \ iolencia co1no un 1nonopolio le~íti1110: un análisis sintético de las 

consecuencias y escenarios que han traído las l'lccciones de 1997, en et á1nhito de la 

repartición y funcionaniiento del poder politico) finahncnte uno sobre !a génesis y desarrollo 

del proceso electoral en 111ateria de recursos y equidad. 

El 11l1n1cro 17. anali1.a algunos de !ns accn:aniientos básicos t'll t•I estudio del papel que 

juega la noción de autorid.1J t.'11 las snc1ed.1des 1110Jcrnas. IH construcción Je u11a identidad 

cultural llainada nación; algunas 1111plicat.·i<1nt:s filosóficas y politicas del I."art poetique tk 

Nico!Js Boileau; los origenes del estudio ilustrado o n1odcrno de los 1nitos. 

El nún1cro 18. nos presenta el análisis sobre los can1bios en las relaciones chico-

1nilitares que se han dacio en nuestro país en los últi111os ocho años: una pcrspcctl\'a histórica 

sobre los derechos cconónlicos. sociales y culturales de los derechos huinanos: la reflexión 

sohrc las diversas fonna-. de Estndo concebida:. por !lobbe-s; !os clen1entos de las 

organizaciones sociales. 

En el nú111ero 19. se puede encontrar un articulo d..: (Juilh.:rnH) o·oonncll sohre la 

responsabilidad horizontal que deben poseer las nue\ as fonnas institucionales de1nocráticas ~ 
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dos reílcxiones n1ás acerca de esta ten1ática: un trnbajo sobre el problcn1a de la 

dcn1ocratización y otro que explora las diferentes !Onnas de ejercer el poder y la relación entre 

ética y política. y finaln1ente, uno sobre el papel de 1-\cción Nacional en el proceso de 

transforn1ación política actual. 

For1na 

La revista Estudios Políticos. de las especialidades de Ciencia Po!Íiica y i\d1ninistración 

Pública. ha CYo!ucionado a través de los años en su edición. De acuerdo con las disposiciones 

para las publicaciones de !a UNAM aparecen en la rc\·ista el código de barras, y en la página 

de créditos se agregan los datos de los certificados de Licitud de Título y de Contenido. 

Tan1bién se incluye un cupón de suscripción que señala los precios a nivel nacional e 

internacional. Sin cn1bargo, no aparece el ISSN. y ta1npoco el nú1nero de reserva de uso 

exclusivo del titulo de la revista. 

Para las portadas de la revista se han utilizado diversas ilustraciones: acrílicos ( \Volf), 

acuarelas (Luis Alberto de la Garza), por no1nbrar algunas, sin cn1bargo, l!ll su cuarta época el 

diseño de la portada no incluye ilustración alguna, únican1cnte su logotipo. En su diseño 

interior líl rcvista contiene el 1cxto con sus respectivos 1nárgcncs, pleca y cornisa superior. así 

con10 una pleca inferior. La sección de reseñas es a dobl~ co!u111na. 

Su estructura gencrahnente está coinpuesta por: Artículos. que incluye trabajos de 

análisis políticos. sociales, económicos y culturales, desde el punto de vista de dos disciplinas, 

!a Ciencia Política y la Adn1inistración Pública. Reseñas, Documentos. Entrevistas, Guión de 

radio y Bibliogralla. Al inicio de cada artículo de !a revista se incluye un resumen en español e 

inglés (abstract). Ta111bién se agrega el instructivo a col3horadores con seis incisos que indican 

la forn1a en que debe entregarse el original del artículo que pretenda publicarse. así co1no una 

página de colaboradores en donde se presentan datos curriculares de los autores y 

ocasionaln1entc se incluyen anuncios tales co1no los indices de otras revistas acadén1icas o 

eventos acadé1nicos. 

1-\simisn10. la rt:vista es incluida en los siguientes índices: CJCH (Centro de 

Inforn1ación Científica y 1-lutnanística); PAIS (Public Alfairs lnforn1ation Scrvicc; Ulrich's 

lntcrnational Periodica!s Dircc\ory; !nternational Bib\iography of the Social Scienccs; Zcller 

162 



_____ l_,a_in_•~po_rlanci<.!_ ~a~ re' istas ... 

Ver!ag: Sociological Ahstract: lnh.:rnational Political Scicnce Ahstracts. los cuales son 

reconocidos a nivel internacional. En cuanto a su inclusión al Índice de Revistas ~·1cxicanas de 

Investigación Científica y Tecnológica. el ('()'.\1\CyT después de evaluar la revista. decidió 

no aprobar su incorporación al índice. Actualmente cuenta con un total de 41 suscripciones. 

Fonnmo: 2 l 5 " 16 cm 
ISS;-.J 018:'·1616 
Ccrt1licado de Licllud de Titulo 666'i 
Cen1!icado de Licitud de Comcnido 69'5 

l::'i'fl 'DIOS 1'01.ÍTICOS 
I>11to1 Ge11erflfe\ 

(1998) 

Número ct~· Reserva de! TiHilo de DlTccho~ di: A1110r 1119.cn 
Cód1uodc Barras 9 77018) 161012 
l'eriod1c1dad. Cuatrimestral 
Número de páginas: 200 apro\.unadamente 
lmrre~a en Ve11iente Editorial 
Comro.,1nón Tiro Time~ Ron1<1n 11:13 (punto .. 111ll:!'rl1m:aJ 
Papel. (forros) cartulina couchC tfo<; caras 210 gramo<;, !67 kilo'>, (interiores) cultural crema 75 gramos, 
50 J..1]05 

Tiraje. 1000 ejemplares 
Costo por ejemplar: $55. 00 
Suscripción anual (3 números): Zona Metropolitana Sl40 00, Nacional $160.00; lnternacion.11 Dlb 90 00 
Costo de edición e impresión por número: $5 l ,000 00 apro\mrndamcnte 
[)1<;tnbución y venta: Dirt!cción de Publicacionl·., ) Fomt"nlO Editorial y racul1ad de Ciencias Potít1cus ) 
Suc1ak5 a través de suscripc1011e'> \ \'Cilla dirL:cta en ~u l1bn·r1;i. 

(}rganización editorial 

Las coordinaciones de Cic111.:ia Política) !\d1nin1"itración Púhlica son las rcsponsabks directas 

dd contenido de la revista. La dirección está a car~o de los coordinadores de cada una de las 

cspccialidades: José Luis l loyo Arana y Rina 1\guilera Hintelholher: la editora es Rosa María 

Linct: Can1pillo. Los autores entregan los artículos al editor que se encarga de presentarlos al 

Consejo Editorial de Estudios Políticos para su dictan1inación. el cual decide el contenido de 

la revista. 

Este consejo está integrado tanto por acadénlicos de la UN1\M y de las principales 

instituciones 111etropo!itanas en las que ~xistcn L'Spacios de docencia L' investigación en 
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Ciencia Política y Adn1inistración Pública; con10 por acadé1nicos de instituciones extranjeras, 

ellos son: 

Luis F ;\guilar 
Eduardo Barraza 
Paulina Fernández Christ\ieh 
Rosa Ma. Mirón Lince 
José Natividad González 
Lourdcs Quintanilla Obregón 
Fernando Pércz C0rrea 
Federico Reyes Hero]es 
Octavio Rodríguez Arauja 
Enrique Suárcz Iñigucz 
David Torres Mejía 
Víctor Alarcón Olguín 
Bernardo Kliksbcrg 
Francisco Gil Vi llegas 
Friedrich Katz 
José Luis Méndcz 
Edgar Jin1éne_z 
Rodrigo Jokisch 
Gillcrn10 O'Donell 
Osear Oslak 
Jacquclinc Pcschard 
Alicia Ziccardi 

FCP,S-UNi\M 
FCPyS-UNAM 
FCl'vS-UNAM 
FCPyS-UNAM 
FCPyS-UNr\f'vt 
FCl'vS-UNAM 
FCPyS-UNr\i\·1 
FCPyS-UNAi\·i 
FCP,S-UNAM 
FCP,·S-UNAM 
FCPyS-UNAM 

UAM 
Bll)-\Vashington 

COLMEX 
Utü\·ersidad de Chicago 
CEl-COUv!EX 
Universidad Ibcroan1cricana 
Uni\·ersidad Lihrc de Bt•r\ín 
University Notrc Da111e 
UniYt'rsidad de Buenos 1\ires. A.rgcntina 
IFlo 
IIS-UNAM 

Tarnbién la revista cuenta con un Consejo de Redacción integrado por: tv1argarita 

Flores Santiago y Rosa Ma. Lince Ca1npillo. el cual debe revisar cada uno de los aniculos y 

prepararlos para su proceso de edición. 

La edición y corrección de estilo corresponde tanto a las coordinaciones de Ciencia 

Política y Adrninistración Pública, con10 al IJepartan1ento de Publicaciones. De estas dos 

áreas depende el contenido y la forn1a de la re\·ista. El Departan1cnto de Publicaciones es el 

encargado de la parte técnica del procc.so cdi1orial y para clk) cucnu1 con un equipo de 

correctores y el apoyo de la editorial en la cual se forn1a e i1nprin11.' la rc-\·is1a. 



ta importancia de la~ revi~ta~ .. 

OICTA;\1F:N 
E,\'Tl'DIOS POLÍTICOS 

D!C rAMEN DEL ARTIClJLO 

DlC 1 A'.'1.llNADOR 

~------

CRIT!:RIOS EXCELl:NTE ílUI:l\O 
REDACCIÓN 
APARAJ"O 

FECHA 

REGULAR 

CKÍllCO 
r(-_l_l_ll_l_R_l_N_C_IA---+------~-------~,,-----

DEFICIENTE 

~·:1¡:~11·~)~¡~~L~~ICA 1 -t- ---i 
,!'c __ >: __ Al_.Í_Tl_C_A __ -+---- ---t---_J- --+-- _ _J 
CONTENIDO 1 

:~:I:l;~~~IA - _ __j_Lj- - ----fli~=-- - _-1- ---- -d 
li?!llGINAL!l~l~A~D--+------- _ _ _ 

OBSERVACIONES Y C0\1ENTARIOS 

RLSl 'I TADO DFL DIC"l A\-tE;-J 

RECOMFNDAC'IONES 

La re1·i\'fll y la disciplina 

La Cit:"ncia Política es la disciplina científica que estudia los fcnórnenos y las estructuras 

políticas. La Ad1ninistración Pública es la disciplina científica que estudia el conjunto de 

actividades que se consideran de interés púhlico o con1ún en una colccti,·idad o en un 

ordena1nicnto estatal. 12
; 

El politólogo es el especialista que se l'Cupa del estudio de los fcnóint:nos políticos ~ 

del papel que estos juegan en la \'ida de los indi\ iduos, de las en1presa, de los p~rtidos o 

111 Norhl'rlO Bobbio, D1ccw11ar10 dc'polír1c,1, l\.1é'\ico. Siglo XAl. 1981. pp 13 y 255. 
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asociaciones de carácter político y de los organis1nos del Estado. El adn1inistrador público es 

e! profesional capacitado para investigar, organizar, dirigir o asesorar las diversas entidades 

del sector público en la realización de sus funciones, orientadas al logro de n1etas 

administrativas y objetivos de carácter econónlico y social acordes al desarrollo nacional. 12
<• 

Co1110 revista intc.rdiscip!inarla se puede observar que en los artículos publicados en 

Estudio~· Políricos prcdonlinan !os trabajos referidos a la ciencia política y a la adn1inistración 

pública, principahnente. así co1no a las ciencias sociales. teoría y cuestiones acadétnicas. 

Asin1is1no, poden1os decir que el perfil de la n::\"ista está sustentado en una co1nunidad que ha 

dado preferencia a tenias relacionados con !as propias disciplinas y por extensión al catnpo 

científico de las ciencias sociales, tanto en sus aspectos teórico nietodo!ógicos, con10 

institucionales. 

Los trabajos que 1or11an co1no objeto de estudio a la ciencia política y a la 

administración pública abordan cuestiones sobre los fen~n1enos políticos, las distintas 

corrientes de pensan1iento. así co1no las Ji versas teorías y leyes que rigen al hon1bre. 

Esllulios Políticos es una de las revistas de la Facultad que vincula la práctica 

institucional con la divulgación de la investigación científica en d can1po de la ciencia 

política y la adininistración pública. con el objeto de ser un espacio de reflexión que sirva a 

su con1unidad para debatir y contrastar opiniones. 

Considerando la difusión de la investigación y el apoyo a la docencia con10 los 

objetivos principales de la revista, ésta está dirigida a los alun1nos de la especialidad, no sólo 

de nuestra institución, .sino tmnbién de otras Utli\·ersidades - públicas y privadas- en donde se 

ilnpartc la carrera, así con10 a los especialistas y docentes de la Ciencia Política y la 

Adtninistración Pública. 

Por lo anterior, es iinportante considerar para su difusión las escuelas y facultades en 

donde se in1parte las carreras de Ciencia Polüica y Adniinistración Pública. Dentro de la 

UNAf\1, adctnás de la Facultad se encuentra la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

Acatlán: y fuera de Ja UNAtvt están la Universidad lbcroa111ericana, la Universidad Autónoma 

fv1etropolitana (unidad lztapalapa), Instituto Tecnológico t\utónon10 de México, el Centro de 

Investigación y Docencia Econóinica. 

126 Organi;ación Acadli1111ca. i'vkxico, UNAf\.·t· FCPyS. año. pp. 61y64. 
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Problcrnátic:t de Estudios Políticos 

La rcvista Estudios políticos no está exenta de los problc111as co111uncs de las publicaciones 

universitarias. el n1ás cvidentc ha sido el incu111pli1n1ento de Ja periodicidad a lo largo de su 

historia, por cjc1nplo Ja revista nútnero 14 correspondiente al periodo enero-abril de 1997. se 

publicó hasta julio de ese 1nisn10 año. 

1\sin1isn10. no existe una progra1nación tc1natica en et trabajo colegiado dl."'l personal 

acadCtnico. por lo tanto la integración del contenido de la f!.!\ ista en varias oca!'.iionl.'s resulta al 

a1ar (hasta el nún1cro 17. correspondiente a 1998). Esto crea otros proh!ctnas tales coino e[ 

bajo nú1nero de suscriptores. de intercambio con otras publicaciones y la in1pnsibilidad de 

aparecer en índices internacionales. Tan1poco se respetan los linean1ientos editoriales en la 

revista. co1no tiempo de dicta1ninación: instrucciones a colaboradores; y la entrega de 

originales y disquetes con1plctos. Adcn1ás no existe ni una organización, ni un calendario del 

proceso editorial. en donde se consideren recursos) tie1npo de producción. Esto provoca que 

los artículos no sean actuales. pues se puhlicnn con Yarius n1cscs de retraso. 

t:STl 'DIO.\' !'O LÍTICOS ( 1992-1998) 
Autores auc han nublicado con mavor frecuencia 

Autor Articulas Institución de r>roccdcncia 
Alan:ón Oh•uin Víctor 6 FCP S-UNA\t ')' __ ----
Bacna Paz. Gui!lcnn!na 6 FCP 'S-UNA~I -~--- ".) __ --- -

Can~ino César 6 F<'PvS-lJNArvt - -- -- ---- -- -
f.1\da G<1v1c1 Akia11dro ' FCPyS-llNAl\1 

- -- - --- --
Garza Luis Alberca de l;1 4 FCPyS-UNA~-

Reveles Vázguez Franci~co 7 ~Cl'yS-UJ\AM 

Suárez-lñiPucz Lnnauc 9 FCPvS-CNA:>-1 
T rcio Romo Pablo 3 FCPvS-UNAl\1 

Valvcrde Viesca Karla 6 FCPvS-UNA!\1 
Zamitiz Gamboa Héctor 4 FC'l'vS-UNAl\1 

ESTUDIOS POLÍTICOS 
11992-1998) 

AÑO NÚMERO Pl~RIODJCIDAD PF.RIODO IMPH.F:SIÓN TEl\tATICA 
199? 9 trimestral enero-mar 10 diciembre 199 l ' 
1992 10 trimcstrnl abnl-iunio iunio 199? ' 
199} 11 tnmcstral i11l10-sent1embrc diciembre 1992 ' <--------
1992 12 tnmestrnl oc1ubre-d1c1embrc diciembre 1992 ' 
1993 1 tnmestra! octt1b1e-d1c1embre octubre ! 993 -;- -
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1994 2 !rimcstral enero-marzo enero 1994 ' 
1994 J tri111estral abril-iunio ahril 1994 ' 
1994 4 trimestral iul io-seotiernbre iulio 1994 ' 
1994 5 trimestral octubre-diciembre octubre 1994 

1995 6 1rimestral enero-marzo marzo 1994 . 
1995 7 trimestral abril-iunio junio 1995 • 
1995 8 1rimestral iu!io-septiembre iulio 1995 • 
1995 9 trimestral octubre-dicicmbrt' noviembre 1995 . 
1996 JO trimestral enero-marzo febrero 1996 • 
1996 11 trimestral abril-iunio julio 1996 . 
1996 12 trimesrral ju 1 io-sent iembre diciembre 1996 . 
1996 IJ trimestral octubre-diciembre rnarzo 1997 • 
1997 14 cuatrimestral enero-abril julio 1997 . 
1997 15 cuatrimestral mavo-aoosto octubre 1997 ' 
1997 16 cuatrimestral sen! iembre-dicicmbrc enero 1998 . 
1998 17 cuatrimestral enero-abril abril 1998 . 
1998 18 cuatrimestral mavo-agosto al!,osto 1998 • 
1998 19 cuatrimestral scotiembre-d icie111bre diciembre 1998 . 

* Multitem;'.1tica. 
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3.6 REVISTA ESTUDIOS LA Tf/\'OAMERfCAiWJS 

La revista Ej/udios larinoa111ericanos fue fundada en 1986 con10 órgano de difusión de la.., 

in\ estigaciones del Centro de Estudios Latinoa111ericanos de la Facultad de Ciencias Política:-. 

y Sociales (FCPyS), actualmente Coordinación de l-:.stud1os Latinoa111cricanos (CELJ\). 

Antccedcntl'S 

El ohjctivo ( 1986) de !a rcvisla l!.'stuJios Latinoan1ericanos ha sido dar a conot:er los anális1-. 

intcrdisciplinarios y las reflexiones teórico conccptualc-;. con un énfasis sociopolitico sobre l.i 

problc1nática de An1érica Latina, producida-; por el CFLA, la Facultad de Filoso!la) Letra-. 

(FFL), el Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinon1cricanos (CC'yl)FL) di: b 

l':\AM. así con10 de otras instituciones dedicadas a su estudio en ;.1t'xieo y dt"111ás latitudes 

de An1érica Latina y el niundo.
127 

Es a través de sus publicaciones (Estudios Latinoa111ericanos y ( 'uaderno1 

A111ericanos) que estas instituciones presentan diversos análisis sobre cuestiones históricas. 

filosóficas. sociales. culturales. etc .. cuya área de intcré~ es An1érica Latina. 

Di.: esta forn1a la trayectoria de los Estudios Latinoan1cricanos i111pulsad.J 

conjuntan1cn1c por la FCPyS, el Colegio de Estudios Latinoa1nericanos y el Centro 

Coordinador y Difusor sobre Estudios Latinoaincricanos. estos últi1nos. amhos de la Facultad 

de Filoso!la ;. Letras (FFI ) . ..,e diversificó con el ~urgin1icnt,1 i.:n \arias orii...·ntacioncs ~ 

111odalidades de fom1ación de latinoa111ericanistas. 

En 1960 fue ft:ndado el CELA de la FCPyS, por el entonces director de la Facuhad 

Pablo (Jonzá!ez Casanova, desde sus inicios ha participado activaincnte en el conocin1icnto de 

la realidad de A.1nérica Latina y sus 111ás apre1niantcs problcn1as. caracterizándose por su 

pluralidad acadé1nica. ;:s La creación de este centro en la FCPyS. n:spondc a un proyectL) 

institucional acadéniico. con la intención de abrir un espacio de debate y reflexión sobr..: 

.•\1nérica Latina. a partir de los procesos sociales, econó1nicos ~ políticos que se habían 

suscitado en b región. tales con10 las dictaduras n1ilitarcs (Haití. f)u\'alicr; Chile, Pinochct 

t:.1111d/IJ~ l.11111w11111<!nca11vs. nllm 1, Mé:-.ico, UNA:V1-FCPyS . .1ul10-d1c1embrc. 1986, P- 3 
1 ·~ /hui 
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entre otras). De esta fonna México. otorgó asilo a varios investigadores con10 Ruy iv1auro 

Marini, Agustín Cueva. Grcgorio Sclscr, etc. l)urante las tres prin1eras décadas el centro 

estuvo integrado a la División de Estudios Profesionales y a pa11ir de 1992 fue incorporado a 

la División de Estudios de Posgrado de !a Facultad conjuntándose un sólo organisn10. 

En un principio la difusión de las investigaciones del CELA fue n1ediantc cuadernos 

publicados en cuatro series: :-;erie estudios: serie avances de invL:stigación: serie análisis de 

coyuntura; y serie docun1entos, dirigidos priinordialtnente a los estudiantes. 

Las necesidades de divulgación y conocin1icn10 de la región n1cnos conocida de 

nuestro continente tnotivaron a crear en 1980 El C'aribe C'o11re1nporáneo. su fundadora fue la 

haitiana Suzy Castor y su director. el doininicano Pablo 1\. l\1ariflez. "linica revista 

especializada en español dedicada al estudio y análisis del Caribe · 1 ~ 9 que pennitió enlazar a 

nuestros investigadores con los invc.:stigadores caribeños y cuyo antecedente inn1cdiato fue e! 

Caribe 1rilnes1ral. edición de la cual se publicaron única111entc seis 11ú1ncros entre 1977 y 

1979. El Carihe Con1en1poránco en sus doce años de existencia (1980-1992) reunió en cada 

nún1cro estudios sobre el Caribe ~nglófono, francófono, holandCs y español. Asitnismo la 

revista incluía resúmenes en inglés, frances y holandés. 130 Las sl.'ccioncs de dicha revista 

fueron: Análisis de Coyuntura; Artículos: l)ocun1entos; Sección Bibliognífica y Eventos 

Académicos. Sin embargo de esta publicación semestral únican1ente se editaron 24 números, 

porque dejó de publicarse en la década de los noventa. 

l)ebido a la relevancia de tas transforn1aciones sociales que se observaron en el 

conjunto de América Latina, expresadas con el tránsito a la dcn1ocracia. la crisis econón1ica y 

e! fcnó1ncno de la deuda externa. los procesos de reYo\ución y ca1nbio social de 

centroan1érica, entre los tnás in1portan1cs sucesos. surge la necesidad de que exista una revista 

que difunda los estudios realizados sobre !a realidad de nuestro contin¡;-nte, de esta fonna 

nace, durante la adn1inistración de Carlos Sirvent Gutiérrez (1984-1988), Estudios 

Latinoan1ericanos. 

119 !bid 
110 Gloria Carrillo Serrato. Ensayo sobre el perfil de /w; publicaciones del CELA_\' propuesla de difusión e 
i111erca111bio con in.wi111cinne:; afines e11 /\lJxico y A111i!rica Lmina, l\'!éxicu. FCP~ S-UNAM, !996, p.20 
(documento original). 
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Considerando la necesidad de renovación de h1s ciencias soci<lics en nuestro 

continente, la revista trata de rescatar del pensa1niento histórican1cntc construido en An1érica 

Latina Jos clc111cntns 'igcntcs hasta hoy. lo que significa desarrollar una visión crítica de los 

estudios latinoan1ericanos y difundir los productos que de ahí se llL·rivan. con la finalidad de 

propiciar el debate y conjuntnr esfuerzos 1eóricos y analíticos en esta pcrspcctiva. 131 

Asin1is1110. la revista contribuye a abrir cspaci0:; de reflexión. intercan1biar 

valoraciones acad~n1icas ~ reflejar el quehacer de !os invcsti~athirt'" en el área de J\n1érica 

Latina. El nú111ero uno de Estudio.1 Lt11ilu1(111u::rica11os corrcspondin ;¡\ periodo julio-dicietnbrc 

de 1986, con un fonnato de 21 por 27 ctn .. 9(1 púginas. una pt>riodicidaJ semestral y un tirajc 

de 1000 cjen1plarcs. Los tenias abordados fueron: Repercusiones sociales y políticas del sisn10 

<le\ 19 de scptietnbrc de 1985 en la ciudad de ~1é'Lico: ten<ll·ncia.s y perspectivas de la 

Ín\cstigación urbana en A111érica Latina: crisis urbana y rcsptK'S\as populares (el i1npacto 

social del sisino en la ciudad de tv1éxico); la <lctnocracia en 1\111érica Latina; Chile, 

autoritarisn10 y lucha democrática en 1986; l laití. e! fin de la dinastía Duva!icr; Atnérica 

Latina (cuhuras e integración). Su prin1er Consejo Editorial estuvo forn1ado por Sergio Bagú, 

José María Calderón. Suzy Cáslor. Agustín Cueva. Pablo Cionzález Casanova, Esthela 

GutiérreL, Se\cro de Salles de Albuqul'rque. (iregorio Seber. RoJulfo Stavcnhagcn, Jorge 

rurner, Enrique Valencia y Lcopoldo Zca. 

En 1992 la revista tiene di\'crsos can1bios, el CELA vive un proceso de 

reestructuración que se refleja en la publicación, al ingrcsc1r a la Coordinación de Estudios 

de Posgrado asun1e la n:sponsabilidad de la doccnc¡¡1 de i'v1acstria ~ Doctorado. En la inedida 

en que se articula con un progra1na de posgrado. la rc\·ista pretcndl' ->cr el n1cdio por el cual la 

investigación original nutra a la docencia a la vez que se rctroalin1cnte de la investigación que 

realizan los posgraduantcs. 112 Oc este catnbio surge la llan1ada ntK'\ a época de la revista con 

un fonnato de 16.5 por 23 cn1 .. cuyo prin1cr nútncro corresponde al periodo enero-junio de 

1994. 

111 Facuhad de Ciencia~ Polnicas y Soci,des, Coordmac1ón dl· !.:.studio~ Lat11ll1,uncricanos, !'royecto para fa 
consohduc1ó11 y desarrul/o de la n!1·isra Estudios La1111om111:r1c111101-. MC\1co. UNAM-FCPyS, !998, p.l 
{documento ongin,11). 

117 lhtd 
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Es iinportante sciialar que la revista volvió iniciar esta época con la publicación de un 

nún1cro uno, a pa11ir de ese n1on1e1110 !a revista ha continuado su nu111eración consecutiva sin 

interrupción. 

El perfil actu:il de ht revist:1 y su \'inculación con el quehacer acadérnico 

C'ontenido 

Estudio.r Latino(l111ericnnos actual111cnte cu1nplc una ln1portante función en la difusión del 

trabajo de investigación. cn torno n 1\111érica Latina, de los acadétnicos del CEL.·\ de la 

FCPyS. 

Las colaboraciones publicadas en la revista son contribuciones originadas en !\·léxico y 

en el extranjero. 1\ lo largo de su historia la rc\'ista ha publicado artículos cuyos tenias 

generales podríainos clasificarlos de la siguiente n1anera: ciencias sociales y pensadores 

latinoan1ericanos; regímenes 1nilitares; democracia; .A.n1érica Latina y Estados Unidos: 

procesos políticos y niovilización social; Estado. soberanía y geopolítica; socialis1no. 

revolu'ción y negociación política; estudios urbanos; Lniversidad. ciencia y tecnología; y 

relaciones internacionales entre las naciones latinoan1eric::inas. entre otros. 

Los tenias fueron desarrollados por autores 1nexicanos con10 John Saxe Fernández. 

Ma. Guadalupe Acevcdo, Diana Guillén, etc.; así con10 por autores extranjeros coino Pablo 

Mariiiez. Ruy Mauro Marini. Hugo Zc111eln1an, Thcotonio dos Santos y Sergio Bagú. entre 

otros. 

Las ideas planteadas sobre cuestiones teóricas en la revista. hacen que los principales 

autores clásicos tratados sean: Carlos l\1arx, Antonio G::innsci, Ton1as Khun. José ~darti y 

!\1orbert Lcchner. entre otros. 

En los últiinos aiios, de 1992 a 1998 se han publicado 11 números de Estudios 

Latinoan1ericanvs, los cuales fueron el 1narco de referencia para nuestro análisis tc111ático. 

En el nún1cro triple 11. 12. 13. correspondiente al periodo de julio de 1991 a dicicn1brc 

de 1992, se presentan dos descripciones sobre la personalidad, prin1cro. de Rigobcna iv\cnchú. 

y. segundo. de Agustín Cueva. ·ra1nbién se exponen di\·l:'rsas cuestiones en torno a 1\tnérica 

Latina (AL): viejas tendencias y nuevos prob\e1nas l::lnálisis sobre las línens te1náticas 
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cstudi;1da~ por los socil1lngus btinoa111cricnnos): la hcrL·ncia de la sociología radica! 

lnt1noaincricana {análisis teórico): el pi.:nsan1iento csiructuralista: la 1eoria n1ar,.;ista Jc la 

dcpL·ndcncia; dcn1ocracias inestables; género y politicJ: Ciuatcn1ala {la ct1ntrainsun1c1H.:ia. 

deterioro a111bicnta! y 1no\·i111icnto indígena); y Brasil (cri~is de [o.., n111vir11icn1os socinli.:.s ~ 

ptipul::ires) 

!:n el nú111l'ro 1. d<.' la :-...uc\'a i':pnca, se abord<1n di\1.:r:-.(h ll..'n1ns taks cn1nn· la 

C\O]ución de las ciencia-. soci;:ik-. en ,\n1érica l.at111;1 durar1!L' 1..·I p1.:rú1do !9...,)-\992: !o:-. 

nue\os so1.:ió!ogos y las tendencias de Ja sociolug1a launoa1ncri\:',1n.:i; Bra_..,¡¡ en lo-; ai'ins 

no\'cnta; la crisis y la 111odernización en ccntroan1érii.:: .. i: Cuh.1: el -.;1h.:totl1-.rno latinoatnencano: 

a::.i ClHlln la transfonnacion social en J\111éric.:i J ,at1na 

En el núrneni 2 ~e hace un anúlisis en lorno .. 1 JifL·rL·nt1.·s a-.r ... ·cto.., en ,\111enca l .Jtina 

la reforma di:! Estado; rc ... ·structuración productiva: crisi-. lahor,tl. problc1na ;unhicnta!: ~ 

cstructuralisino. /\siinistno. se presenta la problc111Jt1c~1 ~il' alµunn-. p:iis1.·s 1.·n p.1rt1cu!Jr 1.1 

insurµencia sal\·adorci'ia ~ los 1110\ i1ni1.:ntos annados: proc<..·~o cli.:c1oral : cuhur~1 polilica en 

Perú: y !os efectos socialc:> de !a introducción de la 1l1~ica 1.-k·J n1c1cado 1.•11 CuhJ.. 

En el nú1ncro 3 se abordan lo::. te1nas de rar.a. etnia. nación. \ iolcncia pu lítica. 

rnili1aris1no y de1nocracia en Latinoa1nérica: la te0ría de la Jcp('t1Jc11c1.1 : l'l raraJ1g1na 

ccont1n1ico-social: la izquierda en ccntroan1énca. a~i con10 !,1 dL"n10Lr;1cic1 l'll Cuba) 1 la111 

En e! nún1cro 4 .se t.:xponcn los siguicntt:s ternas: [J rL·a!iJ.i'-L la \L'l1ría ~ la:-. clL·ncias 

sociales; nacionalis1no. reµionalisn10 y glohali1.ac1l1n. la d<.."1noc1dc1i1, ,\n1énc~1 1 at111.1 y la 

reestructuración cconónlica nlunJü1l; politica antiJru¿:as y pro) L"cto llL'n!iht.:r.il. lthLTalis1110. 

dl'1nocracia y rcfon11a constitucional en Bra'>il~ n ... ·li!1hcr.d1srno. rolit1c,1 ~ cn-;1~ n1L'\icana . 

.\ le\ico) el 1,apati~n10; Ch1ap,1.s ~ .-\1nérica Latina 

En e! nlin1cro 5 se analizan diversos a.spcchi-. -;11br<..' la re~!iún {1\I 1: l.1 :-.Pc1olug.ia ante 

b. crisis y la intcgracitin de paradign1as; e! nuc\ ,i pcnsa1nicnto -;oci~1l: 11.1c1nna!i-;n1os. 

identidad étnica e ideología: la geopolítica y las cicn..:1J. .... sociales: C.'>pcciali1.ac1ón proJuctl\'a) 

crisis <le! llL'oliber.1li'>n1n. transición a la <len1ocrJ-:1.:1. IL'nJ ... ·nci.is dcnHicrat1c.1.; del aparato 

publico: t..:I derecho a !a :-..1lud y Li seguridad -.ocia!. d1nú1n1('<1 <ll-'ino¡;r.'il.u.:a : L,1:nhin sncial: 

(iuaten1ala (halancc Je .'5 ai'io:; de luchn arn1.11.l.1). Bra-.il (la ciuJ.i<lania ~ práctica:--. 

organizativas en los novcntJ): Argentina (reestructur.1..:11\n produc.·11\-;1) llL'\ihi!iJ.1<..i labnr.il). 
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En el nún1cro 6 se estudian los sigulcnlcs aspectos: las ciencias sociales en 1\mérica 

Latina y el neoliberalisn10; la globalización del futuro (factores gcoeconó111icos y 

geopolíticos); la CEPAL (Conlisión Econón1ica para An1érica Latina); la integración 

hen1islerica (A1nérica Latina y el Caribt: en la cconon1ia n1undial); la agenda de seguridad para 

el Caribe: el inundo run1l y los paradig1nas en la sociología latinon1acricana; las mujeres 

centroa1ncricanas y sus reivindicaciones: la cducaclfin en Brasil; la nación v los pueblos 

indios: transición politica en Corca (un enfoque latinoa1ncricanista). 

En el nú1ncro 7 se prest!ntan dos trabajos acerca de in1portantes personajes 

latinoan1ericanos, el prin1ero hace referencia a un destacado n1ie111bro del CELA Ruy Mauro 

Marini y el segundo representa un ho1ncnajt.: a Ernesto Che C:iuevara. Asin1is1no, se analizan 

diversas cuestiones: den1ocracia y gobernabilidad (la ideología de izquierda y de derecha); 

po!íticn. identidad y 1nodcrnidad latinoa1ncricana; E! Estado-región supranacional y la 

integración regional y subregional: la rcforn1a agraria en t\n1érica Latina: Centroainérica y el 

nlarxisn10; guerra y política en Cc1\on1bin: Sendero lunlinoso y sus frcntcs heterodoxos; así 

corno rcforn1a económica, reestructuración social y política en Cuba. 

En el nún1ero 8 se analizan los siguientes tenias: el neo!ibcralis1no en 1\mérica Latina; 

n1odcrnidad, colonialidad y postinodernidad; n1undialización del capital y reestructuración del 

trabajo; la cultura en J\n1érica La1ina; el estudio de género; la lucha can1pcsina en R.cpública 

J)o111inicana; Haití ¿hacia la den1ocracia? ( 1986-199 l ): agricultura y seguridad alln1entaria en 

Cuba. Haiti y República Dominicana ( 1961-1994). 

En el número 9 se presenta una sc1nblanza de Sergio 13agú (pensador latinoan1cricano). 

Asin1isn10, se exponen diversos proble1nas sobre An1érica Latina: El Estado ante la 

1nundialización del capital: la integración: 1nilitarisn10 y conflictos fronterizos (Perú, Ecuador 

y México); 111ovin1iento indígena y autonon1ia (el EZLN}; y Chile (la mujer y el increado de 

trabajo). 

En e! número JO se hace refer~ncia a nuestro continente analizando los siguientes 

aspectos: ciudadanía social y d1.:1nocratización (sociedad civil y ncoliberalisn10); pobreza, 

género y ciudadanía (proyecto de desarrollo de la Coinisión Econó1nica para An1érica Latina, 

CEP.·\L); procesos electorales ;: pi..:rspcctivas políticas (1\rgcntina y Chile); crisis y 

fragn1cntación del Estado; el coinbatc a la pobreza; nco!ibcralis1no y el proceso de 



construcc1ún de la cultura política {el ca~o de Brasil): ciudadanía. participación. 

nenlihcndisn1n. 111ercadc1 dt.• trah~1jo y pohreza (Chile). 

( ·<Hl Pase en el periodo estudiado observan1os que es 111ini1na la frecuencia en que un 

autor puhlica sus artícul0s y que adcn1ás la 111ayoría de los colahoradores que puhlican 111ás de 

do.., .irl!culos :-.nn de la p1"11pia Facultad (\·éasc cuadro). 

Forn1a 

La edici11n d1..· l.1 n_•\ i..:.t::i ha evolucionado a través Je los ailos con10 una publicación 

un1 \ er-;Jl~tri.1 C un1p\ic1~J\1 con las dispo .. icioncs para !,1:. puh!ic.:1(1onc:- dt.· la l :).',\~t. aparecen 

en b re\ i:-ta el !SS'\. el Ll1digo de barra .... los certificados Je l .11.:11ud di.: 1 ittllo y de Contenido. 

a-;in11,.n10. t.•st.1 en tr<'11nllc el nlu11cro Je rcscr\'a de uso cxclusi\o de titulo de la revista. 

Tan1hi~n se incluye un cupón de suscripciones que seliala los pn:cios a nivel nacional e 

intcrnac1t1nal 

l·.n cuZ1ntt1 a las pL1rtadas de la revista se han utilizado diversas i!ustracioncs. litografía 

(Juan Rodo!fo Ríos B .. i)on1i, Antonio Ran1írez); en su 1nayL1ría pinturas abstractas (Juan 

Sebastian B. :\lanucl La\ aniegos) que 111uestran Ja originalidad de la n:\'isla y que tnantiene un 

fornHlto ho11111génco. J;n su diseño interior contiene el te\tn con sus rcspectivos 1nárgenes. 

pleca ) C(l!"\llSJ. ... upi.:rio1. .1 excepción de la priinera página <le\ zirtículo que sólo lleva cornisa 

inferior sin picea .• 1sln11->n10. incluye una página falsa para dividir la:. si.:ccioncs. 

La estructurn cst.l con1puesta gcni.:raln1entc poi las :.iguicntcs secciont:s: Pcnsanliento 

sociolügic1), incluye trabajos que desde una pcrspcctivn tL·órica. buscan i111pulsar el 

pcn-.;an1icnto criticn en \111érica Latina : participar en el dt:bate de nuevos n1arcos teóricos y 

n1t:todoló,;.!ÍCO.., Pcrpccll\ a regional, incluye trabajos que hacen rcfen:ncia a la prublctnática 

actual (ec1n1()1nic:1. política, social. cultural. etc.). Proct:sos y tendencias. incluye los trabajos 

que coinprendcn lns an.1lisis coyunturales. cuyas caratcrísticas son de tipo nacional. regional o 

local Tes1i111onil1s. incluye cntrc\'Ístas a destacados intelectuales, act.:rca del desarrollo y las 

pcrsp..:ctl\ clS Je[ p.:11san11..:nto latinoan1cricanu o de las ciencias sociales en gent:ral. L·Je1nentos 

para el an:'!lisis. incluye bihliografias. bibliohc1nerografias. cronologías, o infonnes de eventos 

acadl;nlicos. snbrc algun lL'1na t.'n p;1rticular. Rcsci'ias, incluye ];1 descripción <le i1nponantes 

ediciones CU) o !l'Jna CL'!ltral es el pt:nsa1nicnto crítico latinoan1cricano. Al inictll de cada 
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Capítulo 3 

artículo aparece un resun1en en español e inglés (abstract). Adcn1ás, se incluye el instructi\'O a 

colaboradores con 6 incisos que indican la fonna en que debe entregarse el original del 

artículo que pretenda publicarse, así corno una página de colaboradores en donde se incluyen 

datos curriculares de los autores. ·rambién se incluyen anuncios tales con10 índices de otras 

revistas académicas o eventos acadé1nicos. 

Asi1nismo, la rcvistn está incluida en los siguientes índices: CICl·f (Centro de 

\11forn1ación Científica y lltnnanísticn) PAIS (Public AlTairs Infonnatión Scrvict:) 

Sociological Abstracts, ULRICH'S (Internacional Periodicals). !NIST (lnstitut de 

L · lnfonnation Scientífique et Technique), lntcrnational Bibliography of thc Social Scicnces. 

Zcl!er Verlag, lnternational Political Sciencc Abstracts, los cuales son reconocidos a 1li\·cl 

internacional. En cuanto a su inclusión en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación 

Científica y Tecnológica, el CONACyT aceptó su proyecto de consolidación y dt.:sarrollo el 

cual consiste en otorgar apoyo económico para su edición. En el tetna de suscripciones la 

cantidad no ha sido muy alentadora, en 1998 se registró única1ncntc un total de 22 

suscripciones. 

Formato: 16.5 por 23 cm. 
ISSN 0187-1811 
Ceni1icado de Licitud de Titulo 8693 
Cenificado de Licitud de Contenido 6135 

E.\'fudios Luti11oa111erica11os 

Datos Genera/e.{ 

(1998) 

Número de Reserva al Título de Derecho de Autor: En trámite 
Código de 13arras 9 77018787 18 ! 106 
Periodicidad: Semestral 
Número de págimis: 250 aproximadamente 
Impresa en: Ediciones)' Gr<lficos Eon, SA de CV 
Composición: Tipo Southcrn, 10'12 (puntosfimerlínea). 
Papel: (forros) cartulina couché dos caras 21 O gramos, l 39 h:ilos: (interiores) cultural crema 75 gramos. 
50 h:i\os. 
Tira je: 1000 ejemplares 
Costo por ejemplar: $55.00 
Costo de edición e impresión por número: $54 000.00 aproximadamente. 
Suscripción anual (2 números): Zona Metropolitana $80.00; Nacional $100; lnten1acionnl: Dlls.50. 
Distribución y venta: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales a través de suscriociones v venta directa en su librería. 

rue111e: Departamento de 1'11bl1cflci1.1ncs. 

176 



()rg11111:al'iÚ11 editorial 

La Coordinación de Estudios l.atinoa111ericanos es la responsahk directa del .:ontenido de la 

revista. El dircctc1r de la re\'ista es el Cl1ordinadur del CFL:\. Lucio ()\i\·cr y !a editor<!. (i]oria 

Carrillo. Los autores cntrcgan los artícul0s al editor que se encarga di.: presentarlos al Consejo 

Editorial de E.H11cl1os Lori11oa111cncano., para su <llctm111nación. t.'I cua! decide el contenido de 

la n~\ isla. 

Este consc:10 cstá intcgrndo tantiJ por aea<lcrnieos dL la L'.\i\~I y de [;1s principak·s 

instituciones n1e1rnprdn~1nas en las qui;.· cxistl'tl espacius de docen.:ia e 1111csti~ación en 

Estudios l.alinoan1eric.u1os; con10 por .1.:ad01111.:1h d.: instituciones c"tranjera ..... cito-; snn· 

Sergio Ragú 
Atiiio Borón 
Juan Bron1 
Suz~ (·astur 

l loracio C'crutti 
Pablo (ionzálcz Casa!lO\ a 
Pablo r\. Marifiez 
Lucio ()liver Costilla 
Rosa \la. Piñón 
Aníbal Quijano 
Eduardo Ruiz Contardo 
lrc:ne S<i.nchcz Ran1os 
John Saxc-Fernándcz 
Raquel Sosa Elízag.a 
Adrián Sote!o Valencia 
Jorge J'urncr ~1oralc:s 
Lcopoldo Zca 

FCP,S-l':--AM 
l 11li\crsidad de Buenos ,\irt.'s. ,\rg.entin<t 
FCJ', S-l '"-:AM 
Ct.'ntre de Recherche t.'I Forrnation !·.conon1iquc e1 Soeialc 
pour le f)l_>, e!opp1ni..:nt. l lani 
CCyllEL-l '"AM 
CICIJ-l:"-:.\M 
FCP)S-L'"-:AM 
J-'Cl'yS-l:C\.-\\1 
FCI') S-l X.\M 
L'1ll\l..'rsidc1~l San \larco-.. l\·rú 
FCl')S-l 'C\.\:V1 
FCPyS-l ''.\f\:VI 

FCI'' S-l X \~vi 

FCP,S-l X\\1 
FCl\S-l 'C\ \\1 
F('J',S-l '"-:.-\\1 
PCDEI -l-"-:1\\I 

Tan1hién la re\·is!a cuenta con un Consejo de Redacción integrado por ncs n1iernl1ros 

de la Facultad, Teresa CJstro, Alfonso l.ópe1. y J\1.:'irgara Mill<i.n, el cual debe re\ isar cada uno 

dc tns artículos y pn.:pararlos par~t su cdición. 

La edición y corrección de cstilti corn ... ·spondc tanto al CE! 1\ l'tlJno al Depanan1t.'nlo 

de Publicaciones. J)c CS\as dos .:íreas depende el contenido y !a rnnna de la fC\ isla. FI 

Dcparta1ncn10 de Publicaciones es el cnl':1rga<l0 de la parte técnica <le! proceso editorial ~ p~ra 

ello cuenta con un L"quipo de correctore~ y el apoyo de la cdi!orial en l.1 cual ..,._. in1pri111c la 

revista. 
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Capítulo J 

DICTAl\1 Ei\' 
ESTUDIOS l.A TI \'O·I 11rRIC..J SOS 

Título del anicu!o: 

Dictamen: 
Publicar: 
No publicar: 
Publicar con modificaciones: 

Evaluación: 
Tema muy actual: 
Tema actual: 
Tema de interCs permanente: 

Comentar:o: 
(apreciar contenido, estructura de exposición, b<ise bibliográfica y estilo, así como indicar 

las modilicaciones propuestas, si !as hay). 

Lug<ir y feclm: 
Nombre \' finna: 

La revista y la disciplina 

Estudios Latinoan1ericanos. es la disciplina que se encarga de analizar e interpretar los 

diversos aspectos de la sociedad latinoa1nericana. El profesional de esta disciplina es el 

especialista en analizar los proble111as sociales. cconúnlicos. políticos y culturales de una 

dctcrn1inada región: AnH.~rica La1ina. 

Considerando los tenias de los artículos publicados en t.."s1udios Latinoan1ericanos, se 

puede obscr\•ar que prcdo1nina11 los trabajos referidos a la disciplina y a las ciencias sociales, u 

la proble111ática latinoatncricana. asi con10 a cuestiones teóricas y acadén1icas dentro de su 

án1bito. 

En general, el perfil de la revista está sustentado en una cOJnunidad que ha dado 

preferencia a lcn1as relacionados con la propia disciplina y por extensión al catnpo científico 

de las ciencias sociales, en sus aspectos teóricos y 111etodológicos. 
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Los trabajos que to1nan con10 ohjcto de estudio a las ciencias sociales abordan 

cuestiones co1no el conocinliento el plantcan1iento teórico dl' los autorl's 

latinoa1nericanistas. así con10 !os probk1nas n1L'todológicos) los paradiginas. 

Estudios Lati11oa111erica11os es una de las rL'vistas de la Facultad en donde se unen 

c~fuL'r1.:os para integrar la prüctica institucional y !a difusión de los productos de investigación 

realizados en torno a la realidad que \ ÍYc An1érica Latina y de esta fonna ser un espacio 

acadt.'.1nico en donde o;;c L':-.:pnngan !J., dl\ ... ·rsa-. inlcrpretacioncs de los especialistas en L'\tudios 

la tinoa1ncricano~. 

J\-;in1isn10. !J re\'ista est;l dirigiJJ a lo-. alun1nos. acadé1nicos e invL'stigadon:s que 

estén interesados en la probten1átic.i \atinoan1cncana, con el ohjc10 de st.:T\ ir de apoyo a la 

docencia y a !a n1,est1gacion L'll 1HtL''il!,1 in'5tlluclún ) en otras instituciones de educación 

supenor, tanto del país co1no del exterior Por !o tanto es i1nportante considerar para su 

difusión las escuelas y Facultades en donde se i1nparte la carrera de Estudios 

Latinoan1ericanos. Dentro de la lJNAi\·i se encuentra, aden1ás de la FCPyS donde se in1parte 

la i\·1aestría y Doctorado. la Facultad de Filosofia y Letra que in1partc la Licenciatura. i\1aestría 

~ f)octorado, y fuera Je la t:;\At'\·1. li:l l"nt\'ersidi:ltl Autónon1a <le Murcios, tlonJe se i1npane 

únicainente la i\1acstria. 

Problc1nática de Estudios Lati11oa111erica11os 

f.,ludio.\ l.a1inua111l.,.1ca11os tiene dt\·c-r:-.o~ prnble1na'.">, uno de los 111<.i.s c,·idcnte es el 

incun1pli1niento de su periodicidad. ha tenido Jtra-.os significativos de hasta por 111ás de un 

aii.o y se han publicado incluso nún1eros triples. tal es el caso del ejc1nplar correspondiente al 

periodo de julio de 1991 n dicie111brc de 1992, e! cual cng!oba los nún1cros 11. 12 y 1:1 (los 

últin1os de su pri1nera época) que se i1nprinlió en dicicn1bre de 1993 (\'éase cuadro). 

Asin1is1no, esto crea otros pr0h!enu1s con10 el bajo núinero de suscriptores. de 

intercan1bio con otras publica...:ion ... ·s ~ la 11nposihilidad de aparecer en índiccs internacicinales. 

()!ro problen1a es que no se rL'Spc1an los linL'an1icntos editoriales dc la revista. tales co1no cl 

tietnpo de dictan1ina...:ión: instruccioncs a colaborddores; y la entrega de originales y disquete 

con1plctos. Adcn1ás no existe una organización conjunta. ni un calendario del proceso 
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C:ipitulo J 

editorial. en donde se consideren recursos y tic1npo de producción. lo que provoca que los 

nrtículos no sean actuales pues se publican con varios meses de retraso. 

Esta problcn1ática de la revista se refleja en su exclusión del padrón de revistas de 

excc!cncin del CONACyT, y esto es itnportantc, pero lo mús grave es que tan1bién por ello la 

revista va perdiendo reconociinicnto dentro de la coinunidacl de !os científicos sociales. 

F:/•iTUIJ!OS LATINOA.\fERICANOS 
(1992-1998) 

Autores< ue han nublicado artículos con m:ivor frecuencia 

Autor artículos nublicados in.~titución de nroccdcncia 
Badillo Luis F. 1 UAM 

Castro Escudero Teresa ] CELA-FCPvS-UNA!"vl 
Dilla Alfonso Haroldo ] l11sL de Filosofia. 

La 1 labana Cuba 
Figuero !barra Carlos " Benemérita Universidad 

Amónoma de Puebla 

!anni Octavio ] Universidad de Camoinas. Brasil 

Larroa Torres Rosa ivla ] CELA-FCPvS-UNAi"-.1 

Mallorquín Carlos ] Benemérita Universidad 
Autónoma de Pucbl<l 

Oliver Costil\a Lucio 4 CELA-FCPvS-UNAt-.·1 

Sánchez Ramos 1 rene .. ] CELA-FCPvS-UNAt-.1 

Sosa Elizaga Raquel 5 CELA-FCPvS-UNAt-.·1 

Sotelo Valencia Adrián 6 CEl.A-FCPvS-UNA!vl 

Stolowicz Weinberger Beatriz ] UA1\.1-Xochimi!co 

Turner Jorge ] CELA-FCPyS-UNAi'v1 

/~"STUD/OS Lll Tli\"Otlf\IERICANOS 
(1992-1998) 

AÑO NÚi\lERO PERIODICIDAD PE H. IODO ll\lPRESIÓ1\' TEl\1ÁTICA 

1991-1992 11,12 y 13 semestral julio 1991- dicicmbrl' 1993 . 
diciembre 1992 

1994 1 semestral enero-junio febrero ! 994 . 
1994 2 semestral iulio-diciembre julio l 1)94 • 
1995 3 semestral enero-junio diciembre 1994 . 
1995 4 semestral julio-dici~mbrc :lºOSIO 1995 . 
1996 5 semestral enero-iunio junio 1996 . 
1996 6 semestral julio-diciembre abril 1997 

1997 7 semestrn! encro-iunio octubre J 997 . 
1997 8 semestral iulio-diciembrc febrero 1998 . 
1998 9 semestral enero-junio iulio 1998 . 
1998 10 semestral julio-diciembre noviembre 1998 . 

t i"vlult1lemat1ca. 
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3.1 ;,POR Qlllt NO EXISTE l'NA REVISTA DE CIENCIAS DE LA CO'.IHINICACIÓN 

EN LA FCl'yS '/ 

i)espués de haber analizado cada una de las revistas que se publicnn y editan en nuestra 

Facultad, es in1portantc conocer porque no existe una revista de la especialidad de Ciencias de 

la Co1nunicación, es por esto que hici111os un breve paréntesis. antes de pasar a !o.s 

conclusiones. 

En la Facultad de C10..•ncia' Polt\H.·a..;:. Soc1ales :.c iinpartcn cinco disciplinas. Je l;1..; 

cuales cuatro cuentan con -,u prnpll' órgano de Jifusiún: Acta ,\'ociolúg1ca es la t\.'\ ista d ... · 

Sociología: Relacione.\ !11rernac1011alc.\ de la disciplina del 1nis1110 no111bn:: y 1~\·tud11n 

Políticos de Ciencia Política :. 1\dn1ini~traciún Pública. Cicncins de la Co111unicación es !a 

excepciün. puesto qut' no e\1ste un.1 n:\·1sta csreciali1.adn en esta disciplina 

En ,·arias ocasione~ ha sido considerada la crcnción de una re\ i::.ta de Ciencias de la 

Con1unicación. La coordinación dL' la especialidad únicatnentc ha publicado cuadernos con1l1 

apoyo a la docencia. Entre 199\-1992. estando a[ frente de la Coordinación de Comunicacilin 

;-,.targarita Y0pez Hernñndt'1. se prl·scntaron tn~s proyectos pnra la (rcación de una revista lk· 

co1nunicación, en el tercero J.: eshis. la adn1ini~trat'ión en turno, li:s indicó que se haría una 

re\·isión en el pn:supuesto dl· la !'acuitad. para considerar la producción editorial de un.i 

revista de la especialidad. 111ientr.1s tanto se ::.ugirió a los acadé1nicos de con1unicación qu .. : 

fueran recopilando artículo.;; par:1 arn1ar dos nú1neros de l<i publicación. Los pro!l:sor...-" 

co1nen1.aron a en\ iar ;.i11icuk)!'. s1n l·n1bargo. pus;.iba el tie111po y no había respuesta por partl..' 

de las autoridades n:specto al pn:supucsto para la 1c\ ista, entonces los académicos decidieron 

no continuar trabajando en el p1\1~ ccto y algunos artículos tcnninaron publicándose en la 

Revista A1cxicana de C 'icncio' I'oli11caJ 1 ,\'ocia/es . 

.\Lis tarde en 1993. duranll' la gesllón de Juan Felipe l.cal ~ Fernández, corno directl1r 

de la Facultad, 5e presentó un prn~ectn de revista y se fonnó un Consejo Editorinl de b 

csp~cialiJa~l. 1 ; 1 ~in t'mharg0. l\l..'b1d1.1 a qut' ::.e presentaron di\"ers;1s dificultades a causa de 10~ 

cambios en la ad1ninistración de l.1 Coordinación de ('01nunicación; a que no se logró un 

consenso entre los protl:son:~ <;(ibrl..' qu~ tipo de rt:\"ista querían reali1.ar (<le difusión o Jl· 

"
1 l\1muta d..: la l 3a reun1on del Cci:i,..:"<1 Fd1t11rial di.' Ja hicultad de C1c1~.:•J~ Polil:c.h } ~c1n.1k~. 30 ..!~· 

septiembre dt.' 1993. 
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nvances de investigación); y a la falta de presupuesto, tarnpoco sc logró concluir el proyecto. 

En 1998, durante el periodo de Cristina Puga. con10 directora de la facultad y Lourdes 

Ron1ero, con10 coordinadora de Ciencias de la Con1unicación. se volvió a presentar a la 

dirección de la Facultad otro proyecto para la creación de una revista especializada. En esta 

ocasión varios profesores se reunieron para discutir los linea111icntos. cl fOnnato, e incluso se 

consiguió el apoyo de la Dirección General de lnforn1ación, considerándose tan1hién la 

posibilidad de buscar publicidad y una especie de patrocinadores para su linancia1nicntL'. sin 

e111bargo, se volvió a argun1entar que no se tenia prcsupucslo para la creación de una nucv:J 

revista en la Facultad. 111otivo por e! cual el proyecto no se llevó a cabo nucva1nentc. 

Resulta paradójico que en una Facultad en donde !a 1nayoría de la población estudiantil 

corresponde a la carrera de Ciencias de la Con1unicación ( J 347 alun1nos de licenciatura). la 

cual es una especialidad vinculada estrechan1ente con los 111cdios de co111unicación iinpresos. 

incluso 1nás que las otras disciplinas, no exista una revista en esta área. 

Existe una at11plia planta de profesores de conn1ninci6n (279 de asigantura, 30 de c\!os 

son de tien1po con1pleto) e investigadores de alto nivel (corno Ana A. Gouunan, Silvia 

Molina y Vcdia, f\1a. de Lourdes Romero A., Delia Crovi Dructta, Florancc Toussaint. entre 

otros). Pero ¿qué opinan ellos? La mayoría de los acadé111icos de la especialidad co111cntan 

que es tnuy gra\'C que no exista una revista de con1unicación. porque Ciencias de la 

Con1unicación no sólo es periodis1110, es decir no só!o se producen ensayos, artículos de 

opinió, etc., para los n1edios impresos en los que colaboran los acadén1icos, sino que ta1nbién 

se realizan investigaciones, las cuales no cuentan con un órgano de difusión propio. que 

1notive a los acadén1icos del área a continuar in\·cstigando. 

Actua!n1cntc. los artículos del árc:J de con1uni1.:ación se publican a través de la Re\'isu1 

A1cxicana de Ciencias Políticas y Sociales, sin e1nbargo. es 1nini1na la publicación de articulas 

referentes a las ciencias de la conu1nicación en la RAJC"PyS, de 1991: a 1998 únican1cntc st' han 

publicado treinta. Algunos investigadores realizan proyectos apoyados por P APITT 

(Progran1a de Apoyo de Investigación e Innovación Tecnológica) y sus trabajos son 

publicados a través de ese prograina; otros buscan editoriales con1crcia!cs para publicar sus 

investigaciones; y otros n1ás publican sus artículos en revistas con10 la de la Universidad de 

Guadalajara (C'o1111111icación y sociedacf): de la Universidad Ibero An1ericana (E:-.pat·io de 
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co1nunicacidn); de la lJnivcrsidad t\utónon1a Metropolitana (!?ersión); t.:n la revista de la 

Fundación r--..1anuel Bucndía. etc .. de esta forma los profesores difunden sus trabajos de 

investigación. 

Co1110 se puede obser\"ar las ratones por las cuales no existe una revista de 

con1unicacion, no es la falta de in\"cstigación en con1unicación, ni el desintcrcs por pane de 

lo acadé1nicos y ta1n¡ioco la falla de un proyecto. 

l ,as Cienc1.1s de la ( '01nunil'ac1ón cuenta con un objeto de l'studio. el ll.:nó1ncno ch: Ja 

con1unicación. el cual puede ser anali1.ado desde el punto de \"ista teórico y 111ctodológicu. 

Las Ciencias de ta Con1unicación estudian el proceso d!.! tran.sn1isión de mensajes entre 

el cn1isor) rccepttir. en fonna oral'' cscrita. 1 ·1 ~ El profl'síonal Je c~ta disciplina participa en la 

planeaciün. organ11aciún y J1rccciún de puhlicaeiones perilKiu:.is. 1 
i; ( ·01110 in\ cstigador. 

infonnador y crít1i.:o social pucdl· proporcionar soluciones \"iahll's a los problemas de la 

con1unicaciün en la esfera de !a educación, Ja ciencia y la cultura.
116 

L'tiliza los n1cdios de 

co1nunicación colectiva para infonnar y contribuir a la solución de problen1as sociales y 

protnueve la difu::.ión y aplicación del conociiniento para el bienestar social. 137 Todo esto 

podría ser un n1oti\'o para que se reflexionara sobre la existencia de una revista de 

con1unicación. 

Ante esta situación. se puede decir que la razón por la cual no existe una revista de la 

especialidad de Ciencias de la (\1n1unicación en la Facultad. es la falta de una 111ayor 

constancia y voluntad Fa\t;1 de nta) or constancia ptir p.1rtl' de la Coord1naciún de 

Co1nunicación al lh' darle continuid,1d al pro)ec\o, l'll toJas las etapas que nnplica la crl'ación 

de una revista, en donde intenengan todas !as partes interes<idas (investigadores. docentes. 

alu111nos y autoridades) considcrándo los recursos lnnnanos y 111ateriales para llevar a cabo 

dicho proy('cto: y fr1lta dl' Ynluntad. por parte de !as autoridadi.:s de la Facultad para la 

asignación del presupuesto. debido qui.: a lo largo de la historia de la carrera de con1unicación 

en la Facultad. sic111prc st: ha argun1cntado que no hay presupuesto para una revista de 

con1unicación. sin embnrgo. ;ll p.1recer 11~1 s.: h.i conte111pladu en tllll!!Ulla ocasión esta 

1 l~ Jc.11acio H de la /\.-1'11.1. D1cdo11ana d~ t.1, .. 11111111ú1or)n, Madnd, Paraninfo. 1988. p 1 3 l 
lll l~cc'lltWlur,11.!n C1<·11cias de fu Co11111111,.i.-1U11, /\.1t'\.tco, UNAM-FCPyS, 11186. p 23 
I'' ffitJ p 2~ 
lll !h1d p :!l 
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posibilidad en el presupuesto. Por lo télnto, es necesario que los acadé1nicus del área de 

comunicación sean insistentes en la creación de una revista de la especialidad. Pero adcn1ñs. 

se requiere de la voluntad de las autoridades de la Facultad para la asignación del presupuesto 

y del apoyo institucional que contribuya a la realización de un buen proyecto. Es i111ponante 

para la i111agen de la Facultad. incluso de la UN.A..ivl, hacia el exterior. contar con una revista 

para difundir ills investigaciones que realizan los acadé1nicos de la especialidad y para poder 

participar, con10 otras universidadt.:s, en la difusión del conoci1nicnto en ciencias de la 

con1unicación. 

Artículos referentes a las Ciencias de la Comunicación publicados en lll Re1•1\t11 Mexicana de Ciencia.\' 
Políticas y Sociales (1992-1998) 

Autor Artículo Nilrnero de 
lll l'C\'iSlll 

Julio del Rio Reynaga Desarrollo y tendencias de la enseñanza en comunicación 149 
colccti\'a, 

Mareara Millán ~1oncavo Hacia una estética cinemalO!!:ráfica femenina 149 

Cecilia Rodríguez Dorantes Posmodernidad v comunicación. 154 
Silvia Mo\ina v Vcdia El discurso esc¿pti(.;o: Su e;..:nrcsión en la caricatura ootí1ica. 154 

Delia Crovi Drucua Libre comercio en TY ... Fantasía v diversidad. 154 
Guilkrmina Baena Paz Pers"ectivas de la comunicación en los noventa. 154 
Sus<Jna Gonzákz Reyna La significación de la realidad en la construcción del 155 

discurso neriodistico. 

Rafael Farfán Comunicación y de1nocracia: La utopia social de J. 155 
Habem1as. 

Florence Toussaim La televisión de Estados Unidos en csnailo! 157 
Cecilia Rodríguez Dorantes La aplicabilidad del conocimiento sociológico al estudio de 158 

la comunicación colecti\'íl. 

Julio Amador Bech Hermenéutica de ta ima2en 161 

Juan Felipe Leal. Eduardo Jacalones y pem1isos. La instalación de cinematógrafos entre 161 
Rarraza v Carlos A. Flores 1898-1904. 

Julio Amador Bech La construcción de la credibilidad como forma discursi\'ª e 162 
imariinaria. 

Guillcrmina Baena Paz y La consirucción de la imagen y la credibilidad en la politica 162 

Servio Montero Olivares mexicana actual. 
[)[anca Solm·cs La tcoriíl de la acción comunicativa de Jilrgen !·labcrmas· tres 163 

comokjos temáiicos. 

l\1a. de Lourdes Romero El relato pcriodistico como acto de habla. 165 

Á!vare?. 

Juan Felipe Leal y Fen1ández Edison en /\·léxico ¿el otro centenario? 167 

v Eduardo Barraz.a 

Frnn~ois Jost La semil11ooia de ta comunicación audiovisual v sus modelos 169 

Ana Goutman El trabajo de la lengua 169 

Lourdes Romero Álvarez Anacro:rnías: el orden temnorn! en el relato ncriodístico 169 

Alberto D:tllal Procesos esnontílneos e inducidos en el arte dancístico 170 
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La ~mportancia de ta.~_!:.:_' i~"tas ·___:____ 

Fel1p.: ¡ úpe/ \'c·nero111 : li!ll!,,1\u.1.:1ón ~ ciencws \OCldk<,. de J.i COllllllllC1c1ó11 o de IJ , -, 1998 
_ ~ ~ <:_i_r~u!ar1dad concéntrica cn1re Marcu<,.e v /1.-k Luhan 

\1arí,1 de la Luz Casa<, P..::rcz l Con:.ideracmncs y consecuencias mi:todológrcas en t-orno a la 171 1998 
__ ~'l__<_ll11.ac1ón y Ja comunicación_ _ __ 

fa"" h""'°'' ,\1adnd ~rnlrnrn y'º' mcd;o, de 'º"'"";cmon ba¡o la dma>m" de 171 1998 
!a "mano mv1"1b!e" del mercado 

Alma Rosa Aha Je Id Scha Global11<1c1on \ cornunicac1ón 171 1998 -- -
Susan::t (ionzák1 Re~ n.1 1 ! i1 cumuntcación, el conocim1cmo ~ IJ 111tt·racc1lln soc1<1l en 1·1 1998 

f la ~lob;ifi1,1C1or1 --- -<-- -

"ª de Lourdc<,. Romero El futunl Jd p..:riod<,.Hl\O ~·n el mundll ~·!ob.iluado 1 -1 1998 

-- Alvarc1 1 rc11dcnc1t1~ actuales -- -----~----- e---------- ·- --- ----- ------ ---
liloria \ JkJ... I La~ llUC\ J~ tecnologías de [J infonnauon) d p.1pcl que 171 1998 

Jescmpóla la d1\ulgación de Ja ciencit1 y l.1 tccmca lln 
_ ----1- acercamk·nto --- ---~ -----e--

Anuro Sa11che1 (iut1é1rc1 l.a<,. cnnJ1cJOnl·~ de l<.1 competencia e\·ctoral L 1 unpacto d, 1.,~ !998 
lv~ m,·d1"~ de comur11cac1ón - - ' -- --- --- - - -

Blanca Solarl!~ 'Len1.wa·.: \ cu!tura o lo una<emano \ lt1 ra111!1 
.1nro\11rJ~1ón .i l.1 hi:rmcn~L;tica sm.1hnl1ca 

1·11.1 1 - 1 !998 
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CO:'\CLCSIO:'\ES 

La L'ni\'ersidad Nacional Autónoina Je México a !o largo de su historia. con el afrln dl' 

contribuir a la educación y la cultura de nuestro país. ha sido fuente de conocinlicntl1 ~ 

proYeedora de infinidad de profesionistas. 

El á1nbito unin:rsitario se ha constituido en uno de los espacios en !os que. r11r 

excelencia. funcionan la dernanda y la ofertn de publicaciones:; cn particular. !~1 l "\,\\! .._ . .., 

ho~ en día t'! centrn dL' 1.'stUJI,lS con 111ayor acti\ 1daJ editorial L't1 .\1ncnca 1 .1tina Deh1d,, .1 

que la docencia. la in' ... ·stig.Kión y !J extensión di..' ltt cultura n:4u1en.:n dL' un.1 ...:n:ciL'nte 

disponihilidad de 1natcria! bibliográfico y henh:rogrüfico. resulta con\·enicnte 1l'th:xiL1nJr 

sobre su realización, para revalorar sus tareas de difu~iún y los procl'sn~ en lo..; que p:lrticir.111 

La Facultad de CiendJ.s Politicas y Sociales desde su creación se ha pre(lcu¡x1d,l ~ 

con1pron1ctidn pn1 es1ahlccer las condic1011e:-. que hagan p¡,1sihk <.l\ an1a1 haci;1 l;1 

consolidación de una ciencia social rigurosa, plural y con raíces en los grandes prohh:111as 

nacionales. Razón por la cual uno de sus objetivos es diYulgar las aponacioncs de 0-s!a en los 

can1pos de las ciencias sociales y htunanidades a través de -;us propiPs nh:Jio:-. de 

conn1n1cí:ición. En su estructura institucional incluye prognuna-; de licenciauu.1 c"c11lari1.1JJ. 

de educación abierta ~ de rosgrado que favorece la vinculación entn: !a i1l\ c:-.t1gac1l'll. 

docencia y difusión. Cuenta con una amplia planta docente. una considcrabk· 111.:itricul.1. 

órganos de difusión propios. disciplinarios y 1nultidisciplinarios 

Las revistas de la Facultad son un nlcdio de cn1nunicaclún in..;titucionaL l'S el \l'hi.:,dn 

a través de! cual se trans1nitl'n 111t:nsajes a un dL·stino. elaborados por un con1un11.·aJ(lr El 

perfil de cada una de ellas l'~tá sustentado en una con1unidad acadén1ica. Los cnntc111,1,.1s 

ten1úticos giran en torno a las ciencias sociales tanto en sus aspL·ctos teórico-1netodológi.:11s. 

conHi en sus líneas de in\·c~tigación. Asin1isn10. siendo la difusión de la in\ L'Sti~ación ~ t'] 

pO) o a la docencia los principales objetivos de las re\·istas especializadas. éstas están diriµhi.1-; 

principalrnentl.! a los aluinnos. docl'ntes, investigadores y especialistas de las ciencia ... :.ociai.:s 

La identificación de cst.1s caractcristicas generales han pcrnlitido constatar quL' J,¡... n:\ 1~:.1:-; 

cuinplen un papel funda111cnt.1! en el desarrollo de l.:i in\'estigación y en la consti1uc1lln de :.is 

con1unidades acadén11ca:- disciplinarias. Sin en1bargo. cons1d~ra1nns que las rl'\ 1stas l]Ue l',i:ta 
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y publica la Facultad no cuinp!cn adecuadan1entc su !'unción de apoyo a la docencia, debido al 

incu1nplin1icnto de su periodicidad, puesto que sus te111áticas pierden actualidad al 1110111cnto 

de ser puhlicadas y la co1nunidad de la Facultad requiere de una infonnación oportuna para el 

descn1peii.o de sus actividC1dcs (enseii.anza) y para obtener un conocin1iento clen1cntal 

(aprendizaje) de nuestra sociedad acttw.l. Asi1nis1110, los investigadores. requieren de 1nedios 

de coinunicación que difundan el resultado de sus investigaciont:s a corto plazo. con el objeto 

de cun1plir cabahnente con su función social. 

Por lo tanto. una revista especializada debe ser el producto del trabajo cientilieo. 

colccti\'O. de los acadén1icos. pero para ello debe existir el interés institucional por garantizar 

un 1níni1no de condiciones que favorezcan la calidad de! trabajo intelectual y la pern1anencia 

de la difusión de resultados. El co1npron1iso de la institución no se debe li1nitar a la creación 

de las revistas. sino que debe propiciar el desarrollo de !as 1nisn1as, y provl.'.cr los medios 

necesarios para ello. 

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales la problen1ática editorial es 

indiscutible, el rezago de !as revistas que edita se evidencia por su exclusión del padrón de 

revistas de excelencia del CONACyT, lo que trae consigo una pérdida de prestigio, pero 

resulta 111ás grave cuando se pone de manifiesto su escaso reconoci1niento por parte de los 

propios integrantes de su con1unidad científica social; y la poca relevancia que los académicos 

les conceden con10 medio de consulta propicio para el desarrollo del conocimiento en las 

distintas disciplinas. 

Lo anterior está relacionado con el proyecto editorial de la f<acultad, que si bien en 

1992 surge un intento de nonnatividad editorial. con lineamientos 111uy precisos, con base en 

lo ya establecido a lo largo de la historia de su Con1it¿ Editorial. existe sin en1bargo, una 

lin1itada dinán1ica colegiada, que se pone de 1nanificsto en el carácter individualizado de la 

producción y en la no adecuada vinculación entre los que intervienen en este proceso: los 

consejos Editorial y de Redacción, las coordinaciones de especialidad y el Departa1ncnto de 

Publicaciones de la Coordinación de Extensión Uni\'crsitaria. 

Por lo que poden1os aseverar que el proyecto editorial de la Facultad se ha basado 

priinordialn1ente en esfuerzos individuales. que aún siendo excelentes propuestas, han 

carecido de fonnas organizacionales colectivas esenciales en las tareas acadé1nicas, lo que 
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in1pide 1nanejar una línt.:a editorial requerida en el r11on1ento prt.:ciso. para pn1~cctar !as 

tenuiticas esenciales. con hase 1..•n un plan editorial discfi.ado a sus fine~ y a l11s n:cursot:. 

hutnanos y 1na1eria!cs de que dispone, puesto que cada re\ isla Jebe encontrar a\tcrnati,·as que 

le pennitan tener un n1á\in10 de viabilidad econón1ica y reducir al n1ínilno el subsidio 

requerido para su edición. Rccorden1os. que un resultado desfavorable se debe frccuente111ente 

a una deficiente plancación y or¡puiización. si consi<lcran1os que la revista surge de la 

necesidad di.: contar cnn un ór~ar111 do.: t.:\.rri.:siún propio. su prcslig.io sin c111bargo. -.\·110 ruede 

conseguirse a trav0s de su calidad en contenido y fornu1, de la continuidad de su aparición. y 

de :-.u recepción por la:-. C(1n1unidad..:-; acadé1nicas relacionadas. 

Otro aspecto que e~ unportante inencionar es que si bien la publicación de trabajos en 

las re\ istas 1..'" un n11:dio tünJan1ent.d Je pro111oción del personal acadén1ico. porque por este 

1ne<lio se da a conocer nacional L' 1nternacional1nente, sus ideas y avances de in\l..''>tigación, 

tan1hién se han vuelto una 111..·i.:csidad para recihir unas n1ejoras econónlica.., en sus 

percepciones debido a las actualt.:s politicas de cstíinulos, provocando que Ja propi.t finalidad 

de los artículos que se publican sea la de agregar un renglón 1nás al curriculun1 y no la calidad 

de los mis1nos o las aportaciones e intercan1bio de ideas: ade111ás <le que la 111ayor cantidad de 

artículos publicados sea del personal adscrito a la propia institución y !a nlenor c.'.lntidad de 

autores externos e intcrnacionale:-.. csto li1nita nu sólo su pro111oción. sino el cstahleciinicnto 

de una comunicación con ll)S !cctnres externos. 

La concentración ..:n la publicación di..' un 11Un1ero n:<lu1,;ido de autores y la poca 

atención en una gan1J. 111.ls a111p!i.1 de curnenlcs se \ incula a su ve/. con una 111cip1ente 

profcsionaliznción y actua!J¿ación Ji.:ntro del área específica de la teoría. El hecho de que no 

\'isualicen1os nuestras pr1..)rins contribuciones dentro del debate nacional e internacional es a 

su 'i.:1 causa > efecto de que 1H1 nos 111ostre1nos interesados en autores y corrientes de 

rele\'ancia di.:nrro del abanJCl) teórico conte1nporáneo. 

Por otro lado. In ~i;irticipación de profesionales. en las diversas fases del proceso 

editorial no e:-. constante .... ·sto SI..' dchc a qui.: la tarea editorial n:quiere de un conociinicnto 

especializado> 1..'Sto 111uch.b ,·eco.::-. nu ha sido considerado por la adtninistración en llll"nl1. !o 

cual se refleja en el tk·sarn1!to d..: la acti\·idad. al obser\·arsc el incun1plinliento e incluso e! 

desconoci111ie1110 de !:is !)1-.posici\111e~ Generales a las que se sujc1anín los procesos editori:il y 
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de distribución de las publicaciones de la lJNAM. Es indispensable. adc1nás, considerar el 

tien1po de producción para lograr una exacta periodicidad, la cual no ha sido rcspetadn. en 

varias ocasiones, restando interés a los lectores y sobre todo seriedad de la revista ante sus 

suscriptores. To1nando en cuenta que si no está a! día la publicación no se puede vender 

suscripciones, las cuales actua!n1ente el total de éstas son n1íni1nas. Por consiguiente, t'S 

necesario tan1bién definir estrategias para su dis1ribución y pro111oción. pw.:sto que varios 

nún1eros de las revistas pcnnanecen largo tie1npo en el alinacen de publicaciones. De esta 

ronna. se put:dc observar que no se n:cL1nou: la i111portancia que itnp\ica el sello editorial. 1.'l 

cual constituye una garantía de calidad que con10 institución tiene la Universidad. 

Ta1nbién, otro aspecto in1portante son los costos de producción cuya responsabilidad 

corresponde al l)epartan1cnto de Publicaciones. el cual en los últin1os años ha asignado la 

edición de las revistas a in1prentas privadas, sin considerar las opciones qut: ofrece !a 

Universidad. con10 !a Dirección Gent'ral de Publicaciones y Foinento Editorial. .A.den1ús el 

precio se fija frccuenten1ente sin cuinplir los requisitos del cálculo editorial profesional. 

otorgando 1nás in1portancia al hecho de in1pri1nir, que de vender. Si bien la Ley Orgúnicn de la 

Universidad establece que no se pretende lucrar con sus publicaciones, el plantear la 

necesidad de una adecuada política editorial no se contrapone a este acuerdo, sino al conlrario. 

cu111pliria con sus tareas de propiciar un 111edio de con1unicación acadé1nico para la 

investigación y la docencia que fomente adeinás los nexos entre autores. editores y lectores. 

Si Ja actual reforn1a acadén1ica de la Facultad quiere ser una realidad, deberá analizar 

estas cuestiones a fondo, de 111anera integraL con el objeto de que las revistas de la Facultad 

dejen de ser un proyecto sin consolidación plena y sean una realización continua, sin in1portar 

la exclusi\'idad de un dctenninado periodo directivo. Únicamente así. las revistas que se 

editan en la Facultad podrán ser un inedia de co111unicación universitario digno. 

contribuyendo de fonna constante y eficaz en la producción y divulgación del análisis, causas 

y efectos de los diversos áinbitos de la sociedad. cuya pertinencia tanta frllta le hncc a nuestro 

país. 

190 



---------- _____ La imporlanci:i t!c las rc\'Ístas 

l{ECO:VIE:"DACJO:-;ES 

l"odn to expuesto anteriormente no-; pcnnite concluir que la t:'ticicncia de !os inedias di.' 

conninicación universitarios, para transinitir i11forn1ación. puede ser n1ejorada a través dt: una 

ópti111<1 organización y división del lrahajo. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

cncucn1ra en sus revistas un inedia de conn1nicación idóneo para reflejar el trabajo acad¿inico 

y de investip.ación. Para llevar a cabo esta tarea. a tra\'és de una adecuada política editorial. ~ 

satisfacer el interés de sus lectores es necesario -aden1ás de planear la utili1.ación de los 

recursos hu111anos y n1atcrialcs- vigilar. cuidar e i111plcrncntar acciones con10. 

- Respetar la naturaleza de la revista y sus ohjct1vos: 

l)ifusión del conocin1iento 
Tenias acordes con las disciplinas 
Exacta rcriodicidad (publicar~c en el pri1ncr n1c~ dL"l pL'rÍolh' corrL'-,,pondicntc. p.ua 
IL'ncr un 1nargen Je ventas) 

- l)ifundir las nonnas editoriales de la líNA:-..1 en Ja FC'PyS 

- Conl'cer, i1nple1nentar y respetar las norn1as editoriales 

- Generalizar los criterios editoriales para todas las re\'istas: 

En el forn1ato y ticn1po de dicta1ninación 
En recepción de originales 
En correción de originales 

- linplantar un calendario de producción 

- Definir funciones y evitar duplicidad 

- Cu1d,1r la calidad de la edición e i1npresión de las re\ islas 

- Establecer 111ayor vinculación entre los que intervienL'n en la edición: 

Coordinación Académica y l)eparta111ento de Publicaciones 
Consejo Editorial y Consejo de Redacción 
Autor. editor y corrector 

- lnslituir juntas de consejo editorial de la rl..'vista en penodos conos 

- i\1ejorar las estrategias de \'enta y dis1ribució1r 

Con la l)irección General de Foincnto Editorial y Puhlicacinnes 

En la-.. librerías de la l':\AM ~ con1ercialcs 
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En bibliotecas especializadas en el área 

- Pron1over las revistas pcriódican1entc: 

En el aula de clases con !os alu1nnos (sobre todo cuando en la revista aparece un 
artículo del profesor). 
En las diferentes universidades donde se in1parten las 1nis1nas disciplinas que en la 
FCPyS 
!\1ediante presentaciones de núnteros recientemente publicados. 
Constante panicipación en las distintas ferias de publicaciones. 
Envío a ntedios especializados. 
Por 1nedio de la con1unidad académica a través sus actividades de difusión (radio. 
televisión. n1esas redondas, congresos, entre otros). 
Registro en boletines 
Materiales de apoyo (catálogos. folletos. volantes y carteles) 

Esto tainbién in1p!ica, necesariamente. los 1necanisn1os de vinculación de las revistas 

con las áreas de la Facultad. sus forn1as de organización y de trabajo, que hnrían que las 

revistas nsun1ieran el reto de respaldar y guiar si1nultánea1nentc las áreas de investigación de 

nuestra Facultad, en estrecha relación con las coordinaciones y centros que podrían articularse 

a través de una poli1ica acndén1ica que tendría que ver con el desarrollo y reorganización de 

las instituciones y !as con11midadcs académicas nacionaks y extranjeras, producto tanto de las 

necesidades de la propia Facultad, coino de la ton1a de conciencia de los can1bios en el 

contexto social e institucional de las ciencias sociales. 

Este reajuste del trabajo acadénlico debería traer con10 consecuencia la redefinición de 

los n1ccanis111os a travCs de los cuales las revistas se reafinnarían como n1edios de 

comunicación de las distintas áreas. Esto es, que por una parte reafirmen y desarrollen sus 

vínculos con las áreas de investigación y por la otra, reafirmen su identidad frente a las otras 

revistas de especialidad del área de las ciencias sociales y hun1anidades de la Universidad. 

Para que las revistas ctunplan con su función de vincularse con el quehnccr acndén1ico 

deberán buscar ser un 1nccanismo de integración entre la investigación profesional y 

especializada, y las prácticas de fonnación profesional. Para que realinente sirvan ::01110 medio 

de co1nunicación funcional, deberán proporcionar infonnación actualiz,'lda y 

sistcnuí1ica1ncnte elaborada que pernlila identificar y valorar los avances del conoci1niento 

científico. Por eje1nplo, se puede apreciar que es todavía reducida la publicación de avances 
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de in\ estigaciún y de lesis <le es1udios de posgradn que mostrarían la 'incul~Kiún de las 

rt:\'islas con !J. propia fonnación de los alun1nns. 

l-1na!n1en1e. las rcvislas deben serYir tan1bién para convocar a la con1unidad de la 

Facultad y de otras inslituciotll~s afin..:-s para la rcali1.ación de encuentros. donde el intcrcan1hio 

de expcncncias, el debate sobre los tcn1a::; de interés coinún y In valoración del a\·ancc 

cicntilico cnntrihu)an verdaderan1cntc al di:sarrollo de las ciencias sociale'> 
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ÍNDICE DE REVISTAS J\-1EXIC'ANAS DE INVESTIGACIÓN CIE\'TÍFICA Y TECNOLÓGICA 
199 .. /1998 

Cll<'NCIAS 1\PLICAOAS HIOLÓCICAS 

Nombre de la Revista Organi.,mo Hesponsable 

Acta Botánica lnst1tuto de Ecolo_gia A.~ -
A<>1ociencia Cole~·io de Postgraduados -
Micolo,,ia Neotronical Aplicada Colegio de Post!~raduados -----
Revi'>ta Chaoin!!O ('>l'íle Horticultura) L'n1\.:r-.1d.1d Autónom.1 de Cha~m!!.o -
Revi~ta F1totécma Mexicana Sociedad Me\IC'.!~a de Fito!!ené!ica, A e -
Técnica Aeron.:cu,1na SAGAR, lNIFAI' 
Veterinaria Mé"co t:~A~l Fac de /\.ledicma Vctermarii1 \ /ootecnia 

CIENCIAS Al'LICADAS A LA INCENIERIA 

lng.cnieria Hidráulica de :-..léxico (2a. époc.1) SE:-..·1ARJ\AP ln~tituln \k\1Canodc 

d~r~ __ 
lnstrumentacion \ o~·-.arn1Jlo Soci~·dad \1cxic,IJ1J d-: Jn,lrutnl·11tuct011 A ( 

CIENCIA~ llF 1 A SALUD 

Archives of f\1cd1cal Re~l·arch 1~1SS D1n:cc1ón de= Prl·~1.1c1one~ Méd1c<1 ---- -- ------ - --
Archivo~ dd 1n .. 111uto de Cardiología de f\\éxico SS. ln!>tttuto ~acmnal d.: Cardiología ··1gnaca1 

Chávez" ------ --
Bolctin Médico del Hos~1tal Infantil SS. llosp1tal Infantil d~· )'..·k'i~o -·~t~E_en~o_(ión~ 
Revi<>ta de lnvc'it1gac1ón Clínica SS. ln'>tituto Nacional de [,1 Nutnción °'Sal\i1dGr 

/.ubiri'm" -- -- --

Salud PLibltca de '.°'<lé\ico SS. ln'it1tuto Nacional de Salud Pübhc.1 
CIENCIAS EXACTAS 

Rol(.'tin de la Sociedad ~,fatcm:l1ica Mexicana Suciedad ~1atemática ~1e:-..1cana A C --l:ducac1ón Matemática <Jrupo Editorial l~eroamen~1!1E:._ S.A de ~V --
Revista Mi:xicana de A'>\ronomia y A'>trofhica lJ~A1\1 ln~tituto de A .. tronomía ---- -- - -
Revi..,ta Mc:...ic¡ma de Fi'iica Socicd,1d Mexicana de Fi~Ka. A C 

CIENCIAS l-IU1\1ANAS Y DF LA CONDl CTt\ 

Critica, Revista llispanoarner_icana de= Fi!o:.otla llNA!\.1 Instituto d~;1ciont'\ Fdo~ófic.i-
~les del lns11tu~o de líl\'CSt1gacioncs L:.sret1cas UNAM. lnst1tuto de lrl\esI1!.!acio1ws f:\lC!!C<J'i 

~n_o1a (Anuan,1 de rtlo,ofi~)-~-------t-'-ll~N~,~\\1._l_o_>l_ll_u_to dc_!_n'e~11¡-.ui_one' ~lo_~~fit.1'_ 
Estudios de Asi.1 y A frica 1-:I Colcpio de Mé\ico. A{'. Centro dc l"'>tUdh'~ 'k 

>----------------------f--A!>ia \ Afnca _ 
Estudios de Cullura Nahua\] UNAM. Instituto de In\ cst1\!aciones !~1\tóric;¡, - ---- ----
~os de Historia No1·ohbpan<1 ________ +-ll_NA_M_._In_stitu!o de ln\est1g,1~~~-"-'-l'_'10_1_1c;1, _ 
Estudios sobre l.h Cultura'> Con1.:mpor<ine.1' lJniver<;idad de Colima. Cenlto de ln\·l·,11,rac11'ne' 

1--,----~~----------------t's~·u~c~i~al~c~s~~~--~-~--~- _ 
H1slona ~ Grafi,1 llnivcr\1dad Jbcroamcncan.1, 1Ji,·¡.,1ón dt' 

l lumanidades 
~ -----------------+----------------------
1\0\a Te!lvs UNAt-.·1 Instituto de ln\cs11~~ac1ones F1lológic,h 

Rev1stn lntcrnanona! de Filosofía Política UAM /Universidad Nacionul de Educación a 
Distancia 

CIF~CIAS :"IJATURALES -· 
Acta /.ooló<>ica \lex1cana (nueva serie) Instituto de Lcolo!!ia. A e --
Anaks del lnsrnuto de Biología Botánica UNA!\-1 Instituto de Biolo!!l.1 
Analc~ del lnst1111to de Biologia /.oologia UNAM Instituto de 81oln!!1a ---
Boktín de [;¡ so .. ·iedad 8ot<imca di..· Mt!.\ICO Socicd,1d Boiánica de ,\!e\1Co 

r---,---- --. --
Folla Fntomolo!.!1ca l\1c\icana Sociedad Me\icana de Fn1on10lo!!i.1. A C - ----
H1drobio!ógica lJAM. Unidad l11apu!apa. Div1s1ón de C'1 .. ·nc1as 

lhológicas v de la SaluJ 



Rt.:vista Latino;irnericana de l\1icrobio!o<>ía Asociación Me.xicana de Microbiologb, A.C. 
Revista Mexicana de Micolooía Sociedad l\1cxicana de Miculo!.!ia. A.C 

CIEi\'CIAS SOCIAi FS '' , , 

Alteridades UA/\·l. Unidad lztapalapa. División de Ciencias 
Sociaks v Humanidades 

Argumentos UAl'v1. Unidad Xochimiko, División de Ciencias 
Sociales v Humanidades 

Comunicación y Sociedad Universidad de Guada\ajura. Cl'ntro Universitario 
de Ciencias Sociales Hmnanidad<.:s 

Economía Mexicana (nueva época) CIDEAC. División de Economía 
Espiral. Estudios de Estado y Sociedad Universidad de Guadalajara. Centro Universitario 

de Ciencias Sociales v Hutnanid;1des 
Estudios Demográficos y Urbanos El Colegio de l\1éxico, A.C .. Ci:ntro de Esmdios 

Demográftcos v Desarrollo Urbano 
Estudios Económicos El Colegio de México, A. C. 
Estudios Sociológicos El Colegio de México, A. C .. Centro de Estudios 

Sociológicos 
Gestión y Política Pública CIDEAC. División de Administración PUblica 
Historia Mexicana El Colegio de f\1éxico, A.C.. Centro de Estudios 

Históricos 
lnvesti2ación Económica UNAM. Facultad de Economia 
Literatura Mexicana UNAi'vl. lnstitu!O de lnvestioaciones Filológicas 
Nueva Revista de Filologia Hispánica El Colegio de fvtéxico, A.C .. Centro de Estudios 

Li_güisticos y Literarios 
Perftles Latinoamericanos FLACSO. Sede México 
Política v Gobierno CIDE, A.C. División de F.s111dios Po!iticos 
Problemas del Desarrollo UNAM. Instituto de Jnvesti,gaciones Económicas 
Relaciones. Estudios de Historia v Sociedad El Colegio de Michoacán. A.C. 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas v Sociales UNAl\-1. Fac. de Ciencias Políticas v Sociales 
Revista Mexicana de Sociolooía UNA/\·!. Instituto de Investigaciones Sociales 
Sociológica UAM. Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias 

Sociales y Humanidades 

CIENCIAS DE l.\ TIERH.A EL MAR Y 1 A ATMOSFEH.A , ,. , 

Atmósfera UNAi'vl. Centro de Ciencias de la Atmósfera 
Ciencias Marinas UA!3C. Instituto de Investigaciones Oceanoló;.:icas 
Geofísica Internacional UNAM. lnstitu!O de Geofísica 
Investigaciones Geo_gráftcas. Boletin. UNAfl.1. Instituto de Geo~rafía 
Revista Mexicana de Ciencias Gco \ógÍC<lS UNAl\1 Instituto de Geolo"Ía 

REVISTAS .\CFPT ADAS COl\10 El\.1EH.CENTF:S ' 
Con ver •cncia Universidad Autónoma del Estado de México 
Cuicuilco Escuela Nacional de Antropoloda e Historia 
Madera\' Bosaues Insti!UIO de Ecología, A:C: 
Revista Mexicana de ln<>cnicría Biomédica Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica ,A:C: 
Revista Mexicana del Curibe Universidad de Quintana Roo. Pro~. Est. del Caribe 

. . .. 
RFV!Sl AS CON PROYl'C 1 O DF CONSOI IDACION Y lll· SAllROLl O ,\Cf I' l ABO , , 

Acta Sociológica UNAM. Facul!ad de Ciencias Políticas v Sociules 
··Escritos", Revistas del Centro de Ciencias del BUAP. Centro de Ciencias de! lenguaje 
Lenuuaie 
Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de UNA1\1. lnsti!Uto de lnvestig,1ciones Históricas 
México 
Estudios Latinoamericanos UNAM. Facultad de Ciencias Politicas v Sociales 
Revista del lnsti1uto Nacion:i\ de Cancerología SS. !nstituto Nacional de Cancerología 



Se crea la Direcci6n General de Fomento Editorial 

Jorge C.upo7o. 1cctor de la l'ni• nsjofad NJcior.J! 1\u!Ónom.l de- ¡,.j(.,co, 
ron f,md.1111rntoa• el articulo H. fr3cc1ún X, d~I Es1a1uio Gcnc:-rJI de l.i 

UNA.\I. y 

COS"S!Of..H.A:-000 

Que dentro de ]Gs fino:-J de l.1 lJni•nsidJd se encuo:-mr;in l•n de docen· 

cia. in•ems.1ción '!difusión de- l;i cultura 
Que el logro de eso~ íinc11io:-ne como principal med>o la via iniprn.1 

Que conmbuor .1J dc1.1rrollo de los hábiios de lcc!ura C"1 escnc-1.Jl pJca 

Que l.1 l"ni•rnidad tiene que s:1ti1facer nece11d.ldcs en matcn.i de m· 
furm:iriún h1hl1u~r.ific.i 

Que n rnn.H1oJ impuh.1r la ac\;•1dJd ed11oriJI en gcner.il. y c•pc· 
cL:ilmcmc l.1 un1•cni1ariJ 

Que d m.llcn.il m1prr10 rer¡uierc p.ua su p:cri.J hdoración de un el· 
fuer:o ir>lr~•.11 r0<1rdin..idi:1 '! pnm,lrrntr 

Que n nan.mo c111mdJr b prcfc1,on.ihi.it1ón del Cr.Jbajo ed,·~· li 

uni•crs11u10 eu !YS dnunias ewpas 
Que el rc1c.ite y el1fusión de cd1ciori~s valtosJs es un crab.ljo comp'c;o 

~ csprciah:Jdu 
Que u n-rrn.100 propici.ir un medio .::cadém•ro que fomenic /01 "~· 

'ºs entre auHircs. 1raduc1orcs. editores. d1tcñJ<.fare1. b.bhófilos) lerlc· 

'" Q ¡e b produC(h.in b1b:103rifica cor.1empor.ir,e.1 e1 de tal ITI..l~'"' ...d 
que requ:nr t:!r un 1r<1b:IJO e1pcc1a~1tJdo de •1ntul.KIOn con d In'.·• 

Que d pr<Xr .o ed•ton.11 rl un memento rcJe, ante p3ra !J conr re<'~ n 

Qlle IJ1 ¡J,1cr\.u Í•Jrin.1~ dd conorom•rn!o enc"cntr~n en la t'<pre" \n 
e<rru.1 1•n'.• de 1.1s rnn(ll'.1lr1rc;is1m11· fonnJI ele prc1en·ac1ón. lo1 e; .'C 

a su ,ez pr('r•n.'11 b renc.1:1ón cu!:ural 
Que 1.1 pr«d·•rnón ed•tunal rontempor.inc.i dcm.1roda un c11im_:o 

pcrm.:inrnlc q11e permita •1n.cular 101 procesos comertiJlcs con 1 ... 1 me1J • 

\ ob1etl\OI cu:1ur.1'cs 

Q1;e 1.1 e'f''"'°'".'" i"'l''''·' CO!l\tuc·,c rn <l. u'l .lir.i rk cs1udn• 
Qi..e en 11·1~c! de ¡:iur l.i1 dcpemkmhl' u1111n11t.1r1,11 deben (Uffif ··· 

IJd1?Jr !J< C•·~rnc1.ll de !.1 modern•J.1J\:nn f.1 f"IH •un SoC 1,1) de 1¡ur l•'n 
dqw'1tln.o1 C\ netr<.irro mod•ÍK-H IJ cslrnriurJ y orirn1.1nú.-, dr ~.1 

lJi,cnbu'd"" 'rl- \ ,~'<'; t~c !.1 l :-; \\j 1r.m1fJr:nindo~c en l.1 IJ1rr 1 ~ 

(;cnrr:il d~ ~'-" <T•n Ed.•·>ru! que ;e .i;~\Jr en su r,1ructur~ \ funl•' 
nu~mu J l.1 <1>n1¡olr<1J,1rl ·" 1u.1I de 1.1 l--,111u1•Ó"l. 'I ,r rr1pn<>dJ .nkt ~ 1· 

d.orr.rnrr .1 J,., nur"" pmlolrm.H) 1.u.,f,1~.1 el et1m¡1l•mkmo <lt' lu e>· 

1""·<10 rn r-••>< '"'""kr.111'!"' 
He 1cn·dt1 ·' Uirn r~prdir el •i'(ll;Cn!C 

,\Cl"l::H.DO 

Arziculo 1.-.,.. r.-r.1 l.• ll"c"i.Jn (;cnrr.1J dr romencu bhwri.1!. r1. r 

drpcndrr;i dr l.1 Cuurdu1.1< ";" dr 1 Ju.:i.1md.1drs. cou los rrt unos P""'" 
pun1 .• !e1 1 hum.1110" ;1~1~11.•du1 a l.• ll111rihuielnr.1 de Libru~ dr l.1 

t;;.,: \~1' .il P1ui;r.,,n.1 dr l.1!,rn dr 1 r.io L'n"rrl•Lirio 
Articulo 'l. L.11 f,m(ounn <le l.1 1 ),rccc1ón (;enerJI Je ~ umcnr.J l é ''·•· 

riJI snjn r." 1.~wewn 
1 Oricnt.H l.1 µrnilu<<iii11 ctl.1u1i.ll dt" l.1 L'n,,e11.cl.1d rn d m.-rc .J., 

del libro 
11 Prur"'·'' 'I'" l.1 d" '""Lul re",_,,;,,, tk l.1 prudun ión ccJ.1.,ri.•: ¿~ 

l.1 l"n"rr.,J ... J llr~ur .t !u• r!r,111w1 
11 J f'rup.< 1 ir un.1 prrm.oqrnlc .1c1111J.1tl de '1nrul.u Hi<> enlr<"" lo! Ir,• 

torn 1 l.• ¡•r"tl"rr'o" c<füori.d 

J \" 1 mrudurir .11 .1mUno un1•er111.1r.;1 l.i pr<Jducc1Vn crl1wn.1! r ,era u-

\ 1 f.s11mul.ir el prrfrrt1ori.müen1111fr lu1 d1sc<'•h•I "'""''""" u1·11I .• 
r11,>1 rn d !'""e"' ,·,!i111ri.tl rurrnc1l1rl, m.trL<JC •·r"~dfi<u. d"cilo ~•:!· 
ficu. imprcsui" y encu.><krn.>eiún. 

\JI Prolr<1on.1li~.•r el uonnl"niemn 1.hrr d ,..crc.1du del t.br" 
\" 11 [ E1prc1.1l1tar el tr.rh.110 dr ~r:idu•CIU/1 ~,•,ter .1' 
1 X CoJch-uv.ir a la :1prec1~rtun de 1.1 d>'e's,J.1 :J <ctn.l.!•(.J y cd11onJI 
~ Fomrnr.1r l.1 riqucz,1 i¡:r;ific~ en r! ¡ir•Ke•·> ~,J,•onJI 
;.,.1 Ot~.'ttlll.H rnrurnlr"' rrllrr r,. """''"" r], "¡],,¡,"'·" ,1,., 11 .1,. 

"" • ·' I' •rl" .~ .. ! • 1"''dnc l •••U ,., 1,1 .. r1. ..... ""' "' .. , , 
~11 ll.1r ,, '""'"·cr.1l ¡Jd1lirucu o,:r<or• 11 ',, l.1'"º"""c..l1<1 u11nen•· 

1.1n.1 ro 1>.1t1irlll.1r. l.1 pr11duu1<in rd1"''''I ""''er<.1.1ri.1 

~11! /'Hrm.u y .1<l•11u\"lf-" t'I ·"'"" ed11<1n,. Je l.1 L"n"rrwl~d 
~ 1 \ .\ !.1n•c•·.cr .J< lu.1h1.1•fo ... ind"~ ~ .. '.1 r•I"' ~ 'ª ,.,.., rC.1-~r, ,: dr 1., 

l'n,•rruc..l.i<I 

XV Rc.d17.tr ntud101 rcl.1<1onadu1 co•1 !u1 rJ,,,. ''"' m<Jrnc•1c"' dr l.1 
e-nlurión y dc1.1rrnl!o del proc<.""u rduoro.1l <1\J~ ro~.• ·•bu) Jn 1 J mpl•J' r1 
curtoltr.•.rnl" ' v.1lor ••o<1.il r.ld libro n'\; .. •rw 

X\ J form.•r un .tre..-.n IHLlu1·(r.ii" ': " "• , ·· ·"'º' J •?C(1<J1 te'~ 

h1ll""·'· 1rn11rc1101t' prmlurnún tld h"'' 
X\ 11 l'ruptlnum.ir J l,1• cn11<i,1<ln n!:tur.1; t!~ 1~ Ln"n"<l.1d qur 

.11i !" ,.,1t<11rn ·'I'""º p;1r.1 rl .1lm.•tC1'"""'"'"' d' 1;• p11•,1,,_,,,,,..n 
)\ \ 1J1 .\rnrd.or tun d ( uurd•n.tdur · •, 1 ! ,m.,r. ~ dn rndoJ '.u <Or1<rr 

1hcr1rr .11 cump!uninno tk su• íun< n;;•n 
A rticu!o 3 1•.,., d curnpl111"rn•n rlr "'' f,1nc•or<1 l.1 \l.r~<e"'>~ (..>.,r· 

r .1l clr 1 umr1l!" bl.r,.n.11 "" luir.i dr""" ,.!,· "' < • • "' ''" .1 '" ~ '"'' , .1 l., 

Articulo 4 11 fu"'"'"·""''"'I'"'"'''' d. (,,,., \""'""'' • 
dt 1 L1bcu ·•<<>rd.or,i lut""' rr1Hnllr .il d<"•« 'I" ;,,. ¿~ 1u1 hu"«!"<'>'"" rl 
1 Jorcl rur ( :cria.11 ele FomcnM Ed1wn.1I l ·' f".L'·' l ~·•rrso1.n1.1 drl l.•'>1" 

"'·' rl I'"" rn el <¡ur •r or1!.1•11ccn .1tl•'" :,¿,., i.!c•, 1·"·" l rrl.1. ""r,.t IJ• 

"'" l.1 f.111<1"11 rd,,nrui. l.L~•·\ L"""' 

t.J 1.o11,,,., '"'""'"""1"'"'"'1'"'"""''"' 
''' 1;r""' h'""·I""' t"ll l.< h11HJ"' ,.,¡, .. 

< 1 ( .'"" Uf1<" < dol•"'·'!<"< 

di !.'I'""' '"'"' 
' ) f>i,•<t.lt ''"' ,¡,. .,.,._,, "" .1 .. '"' 

",¡ '"'"'' ,J, 1.1 l n"r"ul.1tl 

,¡,,.,¡..,, •,,I,,,¡.,, ,1 "'""" 

r1 ( i, e·""'·"'''" ~ ""'"!"'·" '"" d• , ,. ,, " "'' ,,. !l"c""' "•; r. · 
11. I q•11"11,1t• r nlllnn.1! dt•nt111 \ l•H"•.• e'< "J" 

i.:I \en""'',¡.. l1l,1-c1i.1 

hl ( hr." •" *"ul."!"' <k ·'l'""' ,.,,._, . .,, · ,¡,, . .: ~''" ,¡,. 1,.,, ¡," '"''' 

~111rr."n tk l.1 ll1n·ruún (,, ,,,, r,,J dt ¡, "'r'"" f ,: '-•n.11 

r tl '-.,-..,¡ 1 < llt ri J 

[ 1 l '""""I' I < .11 1J•·1< I•• <"UIJ •" .i < '" 1 •,,;• ·t 1 : ' "' • ~' "" 1 · .1,, .ll '"· > < '' 1 ' ( • • 
, , 1.1 l "\ \ \I 

l't )ll .\ ! J ll \ ! \ 11 \ 1!! \ ll \ U. f -. f'l IU 1 l l ,.,J.iil l "" ""''·'. 
11 r. 1c1,,..,., 11.i.- 1•111c. 

~:L ll LC J\ IH 

ll•>ll<:r )"'~'· ( ··''• 



Jorge Carpi.-.1. rector de la Univenidad i'-iacion:i.l Autó·. 
no111:1 de :i.tt!:ti,·ci. con fundamento en el articulo 34, frac· 
ciOn X. del E~t .1tuto Cenera\ de l.J UN A :i.-1 ~· · 

CONS!DE!l\SDO 

(.l11e la U~.\~¡ debe contar con una imagen editorial 
dcfiniJa que. :1demis, cu¡¡ip\:i con [os requisitos irutitu
d,111:1\o!S de edi<:ión. 

1_!11c la eva\11:.ición ac:idemica de las dis~intas pub\ica
cimw\ puede 11·:dizarse c::i.bJ.lmente en la:; propias entida
d, .. • •:<litoras \¡,. la disci?lina o especialidad de la que se 
tral•'. 

<Jue la dhr1;idad de las actividades academicas de la 
u;./,,;-.! tr::i.e c'"nsigo la necesidad de adoptar diferentes 
crii..rics para 1.1 e!abo~aci6n de \as-publicaciones. 

<,li1e es necn,1rio perfeccionar !os procesos de registro y 

l .~c.i.;11i1r:iento ,¡,, las publ:cadones sobre las cuales la 
UN:\:-..1 posea h titularid:i.d de los dt!rechos. · 

(.l11e !:1 cent1:dización ad.T.i:tistrativa tiene como única 
fi11:1li<lad e! c1:111plimiento sisternitico de !os !ineaI'.1ientos 
internos de 1:1 \i:'-;'A..\I. 

<)ut! el corn .. ,\ ¿e los requisitos legales sobre publica· 
cioucs debe S•·r de caricter c-e:1trali::a¿o. 

\li1c los res11!t:J.'~Os Ce la labor editorl:il de la L"niversi
<l:1d forman r.•ne del ;:iat:-imonio de !a lnst:tución. ;:ior lo 
qu~: _..;e requit:t<· de mec:i~ismos especificas tJara su ad mi· 
ni..,tr:.ición y S•·~:uimiento. 

Que la polttica editorial de !a Universid:i.d debe consi
derar las condicione'i nacion:i.les e internacionales del 
mercado del libro. 

Que el seguir.:ientO de los procesos editoriales debe re-

1 
caer en las entidades y autores directar:iente interes:i.dos, 
lo cual habr:i de redundar en una mayor eficiencia. 

. Que la actuJ! gestiór. ha propuesto a la comunidad di
versas alternativas de c!escentrahzación con el fin de agi
lizar Y optim!rar al mi·dmo las labores propias de la 
UNA~L 

He tenido J. bien expedir el siguiente 

ACUERDO 

Artículo L 1'-lantendrán su carácter centralizado por 
vía de la Dir~'\'Ción Cenera! de Publicaciones las siguien
tes funciones: 

l. 

11. 

ll l. 

Reglstr.t1 intern::i.mente las Public:iciones que apa
rezcan k1jo e! sello UNA~!. 
Proccs<11 " ge~tionar !a elaboración de las publica
ciones d .. la A<lministrJ.ción Central de la UNA.\!)' 
de aqu..lla~ otras entidades que así lo solicitt!n. 
Propord,111Jr a !as entidJdcs editoras indices de cos
tos de P••><lucción, criterios de calídad de edición.y 
caracte1i-1icas de los materiales a ser utilizados para 

20 dt' mur:,•,/,~ J'JS6 

orient:ul::..s en cuanto a la contrataci6n de~~ 
editoriales. ~ 

IV. Elaborar con ba5e en el seguimiento de sus t:ab:ij~ 
y su comport:imiento comercial el registro de b.s 
empresas autorizad:u para contratar servidos coo 
las entidac!es ed.itor:i.s. 

V. lntegra.r y edita: e! catálogo general de pubLlc:i
ciones de !a t:NA..\I. 

·VI. Formular y seguir el cump!imier.to de !.:is Dispo5i
cione:s generalt:S de las publicaciones de la UN.\.\1. 

VII Cu.stodiar !os neg;1.:ivos y archivos de modekis para 
· las reimpresiones de la tr:-.; . .\_\I. 

VIII. Lograr a traves de los recursos adscritos a la 
Imprenta Universitaria unl mavor eficienci:i \· rne· 
jor calidad en las actividades e~comendada.s ~ ella. 

IX. Coordin:ir acciones con l:i. Dirección Cenera! dt! 
Asuntos Juríd!cos, a efocto dt! ql!e las funciones er.
comendad:is a i!st:: se rea!:cen en forma expedita_ 
proporcionindole o¡:.1rtun:imer.te la document:i. 
ciOn ncces:iria para los trimite.s correspondientes a 
las obligaciones leg:i!es de b actividad editorial. 

Artículo ·2. Las parti¿as presupuestales p:ira labores 
editor!ales 2JJ.edicion<=;, 234-t!ncuadernaciones y 2:.\5-
dercchcs de autor, ser.i~ 2.5ign:i.¿:u y ejercidas en oC:;. 
una c!.e las escuelas, facu!tade.s, centros e ins:;it1,;tos. 

Artículo 3. L:i. Oíicina del Abogado General, a tra
vés c!.e la Dirección General de Asuntos J uridicos, ser.i. !:i 
encarg:i.d;i de: -

l. 

11. 

Ill. 

IV. 

V. 

Recabar para losli'::-ros de la Ui'."A.\le!ISB;-..; (Inte~
tion:il Standard Bc<Jk Number) ante la Dirección 
General del Derecho de Autor. 
Recabar para las publicaciones periódicas ¿e la 
UNA.\! el ISSN (International Standard Serial 
Number) ante el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. . 
Registr:ir las obras de la UNA.\[ ante la Dirección 
General del Derecho de Autor. 
Elaborar los contratos entre la UNA.\!, los autorc:sy. 
los editores. 
Dictaminar la procedencia del p:igo de regalías a les 
autores, de conforinidad con lo establecido en lc:s 
contiatas corre:spondientc:s, en la Legislación Uni
v~rsitaria y en la Ley Federal de Derechos de Autor.· 

Y en general cumplir con otras obligacione:flegal~ que· 
se dciprend:in de la actividad editorial. "·,.,. 

Artículo 4. Para la determinación de las caraéterísticaS 
contractuales, criterios de coedición, adquisición de &
rechos editoriales y comercialización, se crea un Consejo 
Asesor del Patrimonio Editorial presidido por el Coordi· 
nadar de Humanid:ides e integrado con un repre.sentanle 
del Patronato, quien fun;irá como secretario. y los Dirrc· 
tares Cenera.les de Publicaciones, de Fomento Editor!~ Y 
de Asuntos Jurídicos. (posa o la p69!na 17) 
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les íelld!Ó _al licenciado José ~ón h~a ~~ tareru; propiamente >"~arque e:s O:CCoarfo_qtie lo:s ~~a.. . v~-...... ,_<,"s~' 
Cecefl:J Camcz por la labor de 1nve:rt1g:ic1on. mistas se convíertan en una op1n1ón . ··r_\-i _, 
npt!ña1l.1 durante los años Hay lugares esenciales, dijo, que nacional y que en tos actos de-gran · 
duró ~11 y;estión al frente dd deben ser reestructurados, los de- relevancia, el lIEc y la Facult:id de 
:uto. part:unentos de Ediciones, y de Es- Econom ia conformen un importan-

. mbién 1kstacó \:1 actitud de 
tiembrt" <ld llEc. con relación 
etapa i11i..:1ada d 18 de man.o 
1re:sentr año, la cual tiene en el 
ciado \".111sto Burgueño el guia 

en. 
ir su p:111 e, cl licer:ciado Cece
~árnc1. ;1·,,;veró que este nom
nientu lt.1bre grandes posibili· 
?s de ,11¡..:rac1on acadi!mica y 
:arict1·r .1Jministrat1,,,0; de tal 
.la, ~e ¡111<'1e observar con gran 
rnisrn11 ,.¡ futuro del instituto 
¡la n11··,.1 direcC:On. 

1urant1· ,q intervención, el li
:iado i:.,q~to Burgaeño indicó 

el j11,11tuto que inicia una 
va fa:.r 1·11 un momento de pro
nas e1,:n1111micos requiere de la 
ioruabi!id.1d conjunta de todos 
miernh1<•\ par:i que en la pro
ción ,¡,. conod:;;:entos cien
:os scJ11,·:1paces ¿e ariortar solu
nes a !11, .~rar.des problem:is na
.1a!.es. 

t:n un m:irco de libertades solici· 
de \os mi.:mbros del instituto su 
rticipacitin plena mediante pro
e:stas concretas en torno al nuevo 
agrama. para tomar la iniciativa 
la proposición de coordinadores 
equipo y del Consejo Interno co

J órgano colegiado. 
Lo anterior con el fin de cambiar 
~unos rupectos centrales en d 
tehace( del UEc, desde las ca.rae-

tadistica, por ejemplo; tarnbiCn te foro universitario .. , concluyó . 
hay tareas concretas a modifica:, A la toma de pn~esiiln J..Sistiernn 
como el apoyo rnecanogrifico, en- tarnbii!n los licenciado~ Eliezer '.\ln-
tre.otras. rales. director de la Facultad de 

Asimismo, subrayó la necesidad Economía: Jorge ~ladraz.o, titular 
de obtener para el instituto uncen- del Instituto de [nvesti~1ciones Ju-
tro de cómputo y de documenta- ridicas ':'los doctores Carios '.\L..1rti-
ción e información que faciliten !a ncz. As.sad, director del lnstitutn de 
relevante labor actu1! de \os econo- lnvesti(!aciones Sociales v Humber-
mistas. to :-.l~ñoz.. director i¡,onera! di: 

lc..,.itó a todos los cobboradores Asuntos del Person:i\ .1.c:id!-r.-iico. 
al trabajo arduo, a la diíu.sión ex- D 

CURSOS DEL CISE 

El Cer.tro de Investigaciones y 

Ser1icios Educativos d~ la UNA.'o\ 
invito o profesores de enseñcru:a , 
medie superior y superior. a inscri
bine o I~ si'guientcs cursos: 

- Sominario anó!;s¡s currii::ulor, 
de! a de abril al '29 de mc'fo. 
Martes y jueves de 9.CQ a 13.C{) 
h. 
Caordinoción grupo1 d11 opron
dho/o. de! 15 de abril el '29 de 
moyo. Martes y iueves de 9:00 
a 13:C-0 h. 

- Análhis do! longuo[o tolovisi· 
vo, del 21 de abril al 23 de me· 
yo. Lunes; miércolo5 y viornus 
de 9:C<J o l 3:CO h. 
Estadístico y computoc16n poro 
donclos soclcles. del 8 do abril 

al 29 de moyo. Martes y jueves 
de 9:00 o 13:C-O h. 
EvaluaciOn oduco!ivc. del 7 de 
abril al 26 de moyo. lunes y 

mierco~cs de 9.C-0 o 13.GO h. 
Introducción o lo didOctico go· 
norc1. de1 14 de cbril el 26 de 
moyo. lunes y miérco\~s de 
9:C-O o 13:CO h. 

- Tollor do producción do moto
ria\ audiovisual, d!.'I 1.: de abril 
al 16 de moyo. lunes. miercoles 
y viernes de l 6:C-O" o 20.CO h. 

Informes de ces to e inscripcio
nes: CISE, Sección Escolar. ubicado 
en el Circuito Exterior de Ciudad 
Univor5iforio, do lunes o viernes 
do 11:00 o 1:.1:001de17:C-Oo 19:00 
h. Teléfono 550-52-15, extensión 
"468J. 

~crea el Consejo Asesor del... quien podrá brindar este servicio a las entidades editoras _ / 
qui'. así lo solicitén. y . 

ono do !o póg:'no 7) 

Articul<1 5. Les anticipos y pagos de regalías por de· 
ch os lk autor serán cubiertos en la T esoreria
ontraloru de la UNA.\!, con cargo a las partidas presu
.1estari:h de tas entidades editoras, de conformidad con 
est:ih\t-,·n\o en los contratos correspondientes. 
Artú.:11\,1 6. Los lineamientos para la comercialización, 

tnje y tl,u1Jtivo dt: publicaciones, así como el porcentaje 
.1e de 1.1.~ ,cntas corresponda a los autores. serán establl.'
dos por d Consejo Asesor del Patrimonio Ed1toríal. 
Artícul11 7. La adquisición de los insumos nece.'larios 

1 ra el tr..1b.ijo de la Imprenta Universitaria seri realiza
¡¡ por rrlt'Jio de la Dirección Cener:d de P.rovecJuria, 

J di! mar:ú dt! I 986 

TRANSITORIOS 

PRI.\tERO. Se abroga el Acuerdo publicado en Caceta 
· UN • .\:.\l de fecha 7 de junio de 1984, por el que se instaló 
la Comisión Editorial de la UNA.\!. 

SEGUNDO. El presente acuerdo entrar;i en vigor e! 
día de su pub!ic:ición en Caceta UNA'.\!. 

··roR ~11 RAZA HABLARA EL ESPIRITU .. 
Ciudad Universitaria, DF, 20 de m:irzo e.Je l9S3. 

EL RECTOR 
Doctor jorge Carpizo. 
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~>L> ta·Facill..tád de Odontología, de gran tradición en cirugía bue 
~~s~.~·~:~.·~\·ES~~~~~lld~á ~u~~-·~rograma se amplió al fundarse en .?::.r_:.;;, -~.:(if- . . 
:-:~'.;_} · ~:.- J91?t .-1.Haspltal-á• Clrugfa Bucal y 'Ma•llofaclal, de ' ' ·': 
-~/ • ~ ... ~.~~ :}~~~~f9'~isflcas únicos en Lallna_amltrlca ·~ 
·"! !'! ·r. ';~ ]no~9uró .•l,llector el Primer rlmposlum lnfemaclonol _. 

:·1;." · · , de clrugfa maxll~lacl~I y clrug~a p/ósf,lca; parlfclpon 17 
-~· '. : .. ·/ · especfollstos .. 

~~:;k;": •'::A.,.'· ~-niV~f naci.onal, -Í~ Facultad de Odontología de.la-
1:·.r{~;· ', , UNAM tiene una gran tradición en el ámbito de la 
· · ··· : cirugía bucal, especialidad cuyo programa se amplió al 
I:.·:.~.:',',·~·J ... ~· '.'fundarse en 1972 el Hospital de Cirugía Bucal y Maxilo-

. facial, ·e1 cual posee características únicas en Latinoamé
:1, -·;~ rica, brindando servicios multidisciplinarios con la partí
·./~/~:· cipación de cirujanos dentistas de todas las especialida-
......... des. 
·, · f·•) ' Ef doctor Filiherto Enríquez Habib, director de esta 
~~_.Í-'~~·.:~:-.de¡}enqeácia u·niv.ersit.9.ria~ afirmó lo anterior durante la 
~·"'!tti':~.¡·,"Ceremonia:en ·que el doctor Jorge Carpizo, rector de la 
: ·< . UNAM, puso en marcha los. trabajos del Primer simpo

:<ii :.' ';. ;siutn internacional de cirugía maxilofacial y cirugía plás-

t;t~1·1;_.·:· . : · .... :- ·. . . 

,._.,...,.10 dr la ..-.tióri inau~urul dd MPrim<:r 1imposium in/nnario• 

rirogia moriM/arinl y eiru(:io plá.tiro~. rfrrlmula ayrr "" rl ~uditm 
frnu<1 c ..... 

tica, en el que participarán 17 especialistas provcr 
tes de instituciones prestigiosas del pa!s y extranjera 

(po~o o lo págino 

···..r··: 
· .. :.;-=.,Acuerdo por el que se delegan facultades a los directores de 

. :,;:~~.~.' 

. ''•: . . escuelas, facultades, institutos y centros, para firmar 
'~',,: ' ;: ' contratos en materia editorial 
.~!~:-.:-. _;:···t ..... ,.;,::· . . - . ' . 

· Jorge.Carpizo, rector de la Universidad Nacion.al Autó
:?';noma i:le.México, con fundamento en el prhner párrafo 

< dt?l artícúlo 9o. de la Ley Orgánica, así como el artículo 
. ·~. fr~cciones ·1 y X, del Estatuto General de la UNAM, y 

1·,:. 

... 
,:,,. 
.-~.' 
•'.!. 

:.·' ·~·.:·.: . :' ~~ / ..... ~_:\.. . . . 
. • l',' .·1 

~:,}!' r\'::···" ·' CONSIDERANDO 

·::Que'I~'yNAM./por su considerable producción de publi
·':ca_ci~nes ~e.todo género, constituye una de las principales 

Qa:Sas· Editóriales de Anlérica Latina; 
Que d~ la_ iinportancia de 18 UNM.1 como casa editorial 

.. deri_va' su .. COI_l.Stll:nte.participación en la celebración de 
.. niúltipleS instrumentos legales sobre la materia; 
f Que .el proceso de reestructuración de la política editorial 
' de" la UNAM·_ hace n~ario establecer mecanismos que 
* perffiitan !airar una mayor coordinación entre las diver
." s~ instancias universitarias que intervienen en la función 

editorial; · 
Que, al efecto, deben esiablecerse line~mientos que per
mitaq uniformidad de. criterios en la aplicación de la 
nueva poUtica editorial de nuestra Casa de Estudios; 
Que, en.tal virtud, debe definirse la participación institu
cional de las dep~ndencias universitaria.S que intervienen 
en las Cliferentes 'etapas del proceso editorial, de confor
midad con.las políticas del Consejo Asesor del Patrimonio 
Editori'al; · 

·Que, con fundamento en el Acuerdo de creación del refe
rido órgano, el control y'la supervisión del cumpiirniento 

de los requisitos legales en materia de publicaciones, d 
ser de caráctey centrill!zado; · 
He tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- Se faculta a los Directores de Escuelas, Fa· 
tades, Institutos y Centros para que, en representació1 
la Universidad, suscriban los convenios}' contratos a 
haya lUgar en materia editorial, conforme a los crite 
que al efecto establezca el Consejo Asesor del Patrimc 
Editorial. Estos convenios y contratos deberán contar 
el visto bueno del Coordinador de Humanidades . 
Segundo.- La Oficina del Abogado General, a travéi 
la Dirección General de Asuntos Jurfdicos, aprobará 
formatos para la elaboración de los instrumentos a qu 
refiere el punto anterior, 
Tercero.- Los directores de las dependencias deberán 
mitir copias de los contratos suscritos a las direcciones 
nerales de Publicaciones, Fomento Editorial, Asur 
Jurídicos y del Patrimonio Universitario. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día 
su publicación en la Gaceta UNM1. ;f 

"POR MI RAZA HABLAI\A EL ESPIIUTU" 
Ciudad Universitaria, 14 agosto de 1986. 

Doctor Jorge Carpizo, 
Rector. 

14 de agosto de 



Disposiciones Generales a las que se sujetarán los procesos ! 

editorial y de distribución de las publicaciones de la UNAM 

forge Carpizo, rtfÍ.tor de la Universidac! :-..'acional Auto. 
noma de México, con fundamento en la fracción X del 
artículo 34 del Estatuto General de la misma Universidad 
~ en el acuerdo por el que se crea el Consejo Asesor del 
Patrimonio Editorial, publicado en la Gaceta UNAM de 
20 de marzo de 1986, y tomando en consideración: 

PRI~1ERO. Que el libro univNsJtRrio es un instrumcn
:o indispensable para que la Universidad cumpla con sus 
ines de docencia. investigación y difusión del conoci
niento y la cultur&. 

SECUt\'00. Que la mejor aceptación del libro univcr
;itario se ha de lograr en razón de su calidad, contenido y 
1mplia difusión. 

TERCERO. Que el libro ur.iversitar'.J cumple la ml
ión de transmitir la cultura universal y enlazar e! qucha
er universitario con los sectores de la sociedad mexicana. 
•su vez, muestra una imagen permanente, y en de.sarr0-
~o, de nuestro país en el extranjero. 

CUARTO. Qut• ia política de distribución de publtca
iones universit.1r1.L~ ha de fundarse en do.> criterios bn.si
os: Que el prcciv del libro univeisitario debe ser tul r¡ue 
) haga accesible <1 los má~ amplios sectores de In coml1n1-
ad y que, como resultado de la comerciaHzación de .~us 
ublicaciones, la Universidad debe obtener recursos sufi
ientes para impulsar su producción editorial. 

QUINTO. Que el crecimiento de la producción cd1tt'
a! ha ido acompañado de un proceso complejo de selec
ón y variación de temas, nuevos formatos y !a difusión 
ecesaria de libros y revistas que han requerido condi
ones particulare. de edición y pl!blicación, cuestiones 
lle si bien representan una labor positiva de los autores 
riiversitarios, h¡\n hecho demasiado complejos los proct:-
1s ele ¡'froducci6n y dbtribución cditor¡<1J, organizddo~ 
mtralizadamer;te. 

SEXTO. Que como con.~ecuencia de lo anterior se hn 
iciado un proceso de descentralización de las labc.>re.-. 
litoriales de la UNAt-.1, que permita ablitir los rcz.-.gos 
i la publicación y distribución de títulos y prever e! fu. 
ro de la !abar editorial de la Universidad, así con10 
grar c¡ue el trabajo editorial sea expedito y eficiente. 

SEPTIMO. Que la descentralización editorial im¡.ilica 
reordcnaci6ndc funciones y la adecuación de lascntida· 
:s existentes a la!. nuevas necesidades. Por estos motivos 
ha creado el Consejo Asesor del Patrimonio Editorial, 
mo una instancia de apoyo a las dependencias editora~ 
1e oriente el p;cccso de descentralización editorial. 

OCTAVO. Que a fin de qu~ la) drpender.cias editoras 
enten con los instrumentos, procedimientos y criterios 
ra la publicación y distribución de los títu!0s universi
·ios, tengo a bien expedir las siguie:ltes: 

de ~eptiembre de 1986 

- ------ -- ~.~.-.. --

DISPOSICIONES CENERALES A LAS QUE SE SUJE
TARAN LOS PROCESOS EDITORIAL Y DE DISTRl
BUCION DE LAS PUBLICACIONES DE LA UNIVER
SIDAD NACIONAL AUTONOMA• DE MEXICO 

CAPITULO 1 

CENERALIDADES 

ARTICL'LO lo. Las presentP.S Disposiciones Generales 
tienen por objeto regular los procesos editorial y de distr:i· 
bución de las publicaciones de la Universidad Nacional 
Autónoma de ~léxico, y defi:iir las atribuciones que 
corresponden a las diferentes dependencias y entidades 
universitarins que intervienen en los mismos, 

Se exceptúan de! régimen de estas Ohposiciones Gene-. 
rales las 'gacetas, boletines y otras publicaciones, cuya cir
culación esté restringida a! ámbito de la U:--..'AM o de cada 
una de !as dependencias editora~. 

ARTICULO 2u. Los proceso~ editorial }' de distribu
ción se sujetarlin a lo dispuesto er. la Lesülación Universi
taria; al Acuerdo del Rector por el que se creó el Consejo 
Asesor del Patrimonio Editorial, publicado en la G.aceta 
UNAM de 20 de marzo de 1986; al Acuerdo por el que se 
delegan facultades a los directores de escuelas, faculta
des, institutos y centros para firmar convenios y contratos 
en materia cchtorial, publicado en Gaceta UNAM de 14 
de agosto de l 986; a las presente5 Disposiciones Genera
les, y 11 las demás que al efecto se emitan. 

ARTICULO Jo. Las dependencias universitarias de la 
Administración Central tendrán, en materia editor:ial, 
las atribuciones que se estRblecen en las presentes Dispo
siciones Ct•ner.i.les. 

AHTICULO 4o. Las dependencias editoras P.jcrcerán 
las funciones y actividades que sobre la materia les corres
pondan, de conformidad con las presentes Disposiciones 
c.cnerales y demás normas aplicables. 

ARTICULO So. E! Consejo Asesor del Patrimonio Edi
torial dictará las medidas necesarias para la eficaz orien
tación de la descentralización de los procesos editorial y 
de distribución. 

AHTICULO 60. Para efectos de estas Disposiclones 
Ceneraies se establecen las siguientes definiciones: 

AJ PROCESO EDITORIAL: Conjunto de actos y acti
vidades que tienen como propósito la producción de 
puC:icaciones universitarias. 

B) PROCESO DE DISTRIBt.:CION, Conjunto de ac
tos y actividades que tienen como propósito !a distribu
ción de puhlicadones universitarias. 

---a- -

'• 

" 1 



·~:;·{fS,,,.: ~ ..... , .···. .. ... ... " 
¡¡·<":'.',c!C) )'UBLICACIONES UNIVERSITARIAS• Las qU>e 
~ --n editen. o reediten JaS escuelas y facultades; los institutos y 
j .' " ;Centros, y las dependencias de la Administración Cenlna\ 

ij 
de Ja UNA..\f, con el propósito de cumplir los fines que a 

.:r·i· .esta !nstituci1;n:1_le .. ~onfier7n su L~y Orgini.ca y su ~statu· 
. to General. - · · 

.¡ ... " .. ,:. D) DEPENDENCIAS EDITORAS: Las dceendcnc;m 
•• universitarias que editen o reediten, por sí o en colabora
•! n ción con otras entidades.tanto de dentro co_mo de fuera de 
' la Universidad, publicaciones universitariis. 

_, ... E) VENTA: L~ é-najenación de publicaciones u~iver.'lii
tarias mediante 1.1-na contraprestación económica. 

"F} DONACION: La enajenación de publicaciones uni· 
_., .. : ven:itarias sin contraprestación alguna. 

· G} CA.i'iJE: lritercambio de publicaciones universita-' 
. rias entre las dependencias editoras de la UNA.\l o ent're 
éstas y otras instituciones o er.tidades e:drauniversitarias. 
· H) DERECHOS DE AUTOR: Conjunto de facultad1.e.s 
y prerrogativas que la Ley Federal de Derechos de Aut<;ir 

· confiere a éste sobre s:.i obra intelectual o artistica. 
l) REGALIAS: Ganancia licita que corresponde al ao

. tor de una obra intelectual o artística protegida por la 
Ley Federal de Derechos de Autor. · · 
. Jl CONSEJO ASESOR: El ConsejQ Asesor del PatrimQ-

.. :·nio Editorial creado por Acuerdo del Rector de fecha. 20 
·'de marzo de 1986. · · 

ARTlCULO 9o. El Consejo As~or del Patrimonio Edi
:,~ori.il tendrá las siguientes atribuciones: 

. ' . 

l. Establecer criterios generales sobre los convenios y 
. contratos que, en materia editorial, celebren las depen
dencias editoras; 

II. Establecer los lineamiento~ paia la comercializa
ción, canje y donación de publicaciones, a los cuales de

; beran ajustarse las depe:1dencias editoras; 
III. Registrar el número de ejemplares que de cada tí

tulo seritn utilizados por las dependencias editoras para 
canje y donnción, toma~do en cuenta los que institu
cionalrnente realiza la UNA·~!: ·. 

IV. Fijar el monto del porcentaje qUc, a titulo de rega-
lí;is, corresponda a los autores; . · . 

v.' Autorizar el padrón de !as empresas con las cuales 
las dependencias editori:is pueden contratar servicios; 

VI. Hacer recomendaciones sobre el funcionamiento 
de los comités editoriales a que se refiere el articulo 22: de 

. estas Disposiciones Generales; 
VIL Expedir los criterios generales de acuerdo con los 

· .. cuales deberán erni.tir sus dict:imencs los comités editoria
les; 

· VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones lega· 
les que, en lo relativo a descuentos, beneficien a los alum
ños, maestros y trabajadores universitariQS,, .~e acuerdo 
con la política de precios que se fije; ¡v- · P' 

.. ARTICULO ío. En los términos de los articulas 2o, · IX. Vigilar que las dependencias editoras cumplan 
· fracciór. UI, 4o. Y 59 de la Ley Federal de Derechos de Au- c.stricta!J1cnte estas Disp:isicio:i.cs Generales; 
tor, la titularidad patrimonial de los derechos c!e aL?tor de X. Evaluar !os procesos editada\ y de distribución de la 

... ttida.s la p;.1blicaciones unh·ersitarias que se ebboren en !a UN . .i..:-..t y formu!:1.r !ns recomer:daciones pertinentes; 
. UNA.\f o con la participación o colaboración C5pecial y · XI. Solicitar a !as de;Jender!cias editcras r a sus cor:"litC:s 

·.:_remunerada de una o «·arias personas, corresponde a esta editoriale:> la información qt.:e se estime necesaria, re!a-
. =:Institución, formando p:?.rte de su· patrimonio, por 1o donada con los procesos a que se refiere la fracción X de 

''.que,.de'coníormidad con su Ley Orgánica,·comµete al este artículo; 
· Patronato.Universitado, a través de la Dirección General XII. Expedir las normas para su funcionamiento inter-

:_ ·'del Patrimonio, la administración de los mencionados ¿e. · no, y 
··•-·· - · rechos · · · · · · . · · : XIII. Las demás que le se:1a!en las presentes Oisposi· 

:/ .. L~ ~nt~atación para la publicación de tít~los ); e! pro··. . cioncs Generales y las que !e ruigne el Rector. 
· · ."~ cedimiento para otorgar cartas de liberación se Uevari a 
_.,. ·:cabo a través de. la Dirección Genera! de Asuntos J ur-í-

dicos, la ·cual someterá a la resolución del Consejo . .\sescr . 
. las propuestas correspondientes. Dicho Consejo, despu·és· 

.. de analizar los intereses de los autores y los de las depel'l-
. dencia.s·.~itoras involucradas, resolverá lo que _corre.s-

-~ , ·panda. · · · ·· · 
.·_.'.""· La Dirección General de Asuntos Jurídicos notifica:rá 
, ."· . .-;;~ .1~ decifi~~ final n los interesados. ; . : · .':_: :, : _· .. 
~ .. : ·... . :- ... 

CAPITULO !II 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DIRECCIONES 
GENERALES DE ASUNTOS JURIDICOS, 

PUBLICACIONES, FOMENTO EDITORIAL, 

' ,r¡~!.~.-.:.~.J'·,~ ... ~ .. ·····:; ... ·.:·:.·.· : . '.'CAPITULO ¡¡ '. . ! • p:::1:~::~º l~NI~ªEl:;::~:.~ ~e::::::D~~~:, 
1 . ~ ~ "Jurí_~icos. tend:á las si¡;uient~ atribuciones; 

f.I_ ~~;j~1~\~~:::. :DEL CONsE:jo ASESOR DEL: PATRih-lONIO . ." . I. Recabar, ante la Dirección General del Derecho de 

t~ ~t~L ARTI,cu~o 8o··.El :~~:::~,del Patc:moni.~E~;., f:~~~~~~.~u~~~~~;~,~~~~u~~,~~~) ~ú~;~~~';¡~~~¡Ü: 
~.: ·~~'.~~fj'torlal estar~ Integrado en la forma que est~b!ece el II. Reca.bar, ante el Consejo Nacional de Ciencia y 
; '":.::IJ artic~o -40. dd acuerdo que lo crea. :," · ."~- · . Tecnologla., _el ISSN {lntcrnationnt Standard Serial Num-

~ ~~~-r . . 
·~ ~E~'rlo1¡'.;,:;., 
.. ~" "'IYt! ~ UNAM ··".--:.: . . .. 
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~er) }' asign:lrlo a las public.1cioaes penódic~ de !a 
lJNAf\.1: 

III. Hegistrar las obras de la lJNAf\.1 ante la Din:cción 
General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educa-
~ión Pública;.id · 

IV. ElaborÚr los formatos de los convenios y contratos 
:n materia cdit('rial a que dcbcran sujetarse !ns depl'n-
1enciu~ editoras v someterlos a la consideración dei Con
:ejo ... Ase:;or para 'su aprobación: 
. V. Dict:11n1nar sobre la procedencia del pago de rt>¡~a
ias a los autores, de conformidad con el porcentaje f]Uc a: 
~fccto fiji.: el Consejo Asesor y a lo establecido en lo!> 
~ontratos correspondientes, en la Ley Federal de Dcre
~hos de Autor y en la Legisl.d.ción Universitaria: 

VI. Asesorar" la.-. dependencias editora., de la L1l'.A1\ 1 

tue <t~í lo ~oliciten, en lo relativo a la celebración de con
·cnio5 y contratos, a.<:í como en los de1nás actos de ID~ pro
·csos edilona! } de distribución que impliquen consc
·uencias jurid1ca,, y 

VII. Las dcmá' que le señalen :as pre,:;entes Dispusicio
tes Gl•nerale\ v 1.i\ c¡ue !e asigne el Reclor. 

AHTICULO 11 La Dirección General de Publicn· 
cioncs tendra tu~ ~iguientes atribuciones· 

l. Heghtrar, 1ntcrnarnente, las publicaciones que se cn· 
:uentren cn prnce~o editorial y aparezcan bajo el pie dt• 
mprcnta dc ia l'~A~1. así como lns ejemplares de la~ 
Jublicac10115 periódicas quC'. en ca:idad de mnd¡·lo~. li· 
mvicn la~ dcpcndl'ncia' C"d1tora': 

11. Cu.~t0d1ur los negati\·o~ ~ organizar t."! arch1\o de 
nodclos ¡Mra la.~ re1mpre.~iones de la UNAlvt, para lo c11al 
as dependencias crlitoras le renlitir<in los !'\egativos y mo
lelos correspondientes; 

III. Hcalizar o gestionar la elaboración de las rublica· 
:iones de la Administración Central de la UNAi\l \' de 
·ualquier otra dependencia editora que así lo solir:1t.c: 

IV, Proporcionar a las dependencias editoras qur lo ~o
iciten, los costos de producción y criterios de calidad de 
·dición, a fin de qu~. conforme a ellos, Jichas dependen· 
ias realicen la contratación de ~crvicios editoriulcs: 

V. Elaborar, con base en el seguimiento de sus tr.1bajos 
'su comµortarniento con1ercial, el registro de las cn1pre
as autorizada' par el Con:.e¡o Ast·sor µara contratar ~l·r
icios con las dcvcndencias editoras; 

VI. Integrar~ editar, cOnJunta1ncntt! cun la Dirección 
;encral de Fonwnto Editorial, ('¡ catálogo general de 
1ublicaciones de la UNAM; 

VII. Asesorar a las dependencia~ editoras respecto a to-
o aquello (jlll' cnncierna a las fa.~s de la producción edi
)rial: 

VI!!. Coordina1 !as acciones que le cou1petan C•>n la 
>irección CcnPnll de :\~untos Jurid!l'o~. a fin de ql•C la\ 
tribuc.iones que corrcspor.dan a ésta se realict:n en form.i 
(pedita, proporcrnn.índolc oportuname1~te la docurr.tr1-
1ción y las obras necesarias para lo-~ trámitt'.!i lecales 
:>rre5pondientc\; 

IX. Llevar el registro de los formatos que cada dt•pt.:n· 
encia editora adoptara para sus títulos: 

X. Cuidar la uniformidad de tipografía de las publica· 
~·1unes que tenga a su cargo la Imprenta Universitaria, 
dictando !as mcdid!ls que al efecto sean necesarias, y 

XI. Las demás que le señalen las presentes Disposi· 
ciones Generales y las que le asigne el Rector. 

AHTICULO 12. La Dirección General de Fomento 
[diturial tendrá las siguientes atribuciones; 

! . Dar a conocer al público en general, y a la comuni
dad universitaria err particular, la producción editorial 
univf'rsitaria; 

11. Fonnar y administrar un acervo editorial de la Uni· 
vers1dad; 

111. Fijar el precio unitario de las publicaciones univer·. 
~ltarias que editen o rccdíten las dependencias editoras, 
dt conforn1idad con los lineamientos que al respecto dicte 
e: Consejo A!.C!>Ur del Pa.lrimonio Editorial. Para tal efec. 
lo será necC!>ario que éstas le remitan la información de 
lo~ co~tos directos de producción de los titul05 que publi
q1:en; 

IV. Recibir, di.' las dcpendent:>ias editoras, 16 ejempla. 
rn de cada título, editado o reeditado, )'de las publica· 
c1ones periodicas: 

\' Proporcionar a his dependencias editoras que así lo· 
~0:1citen la información .sobre el comportamiento comer. 
ci<t: de su~ rt·-~pectivos títulos; 

\·¡ Realizar la promoción y difusión del fondo edito
na! de la t.:~A~l, para lo cual las dependencias editoras 
dt'bl'rún re1nit1rle infonnación oportuna sobre los títulos 
de ~u prcgrama de ediciones: 

Vil. Hecibir, de la.~ dependencias editoras, la totalidad ' ' 
de los lítulos. con excepción de los que se acuerde para >
efectos üe cnnje y donación, cuando dichas dependencias·, ... -;._ 
acuerden que sea la Dirección General de Fomento Edi· ·.':'~/.' 
torial la que se ~ncargue de la distribución total de sus .. ~( 
publicaciones. A su vez, éstas recibirán de la mencionada 
d1rección general los reportes correspondientes por las \! 
\'enta~ que ha)all efectuado durante este lapso; 

VIJ l. Recibir de la~ d<:pendencias editoras, cuando és· 
ta~ decidan hacer la distnhución de sus obras, por si o por 
un di5tribuidor externo, el 251>/o d<!I total del tiraje de la 
erl1c1ón: 

IX. Apoyar a !a~ dependencias editoras que así lo solici·· 
tt•n. en el resguardo dt> las publicaciones que editen; 

.'\. Establecer lineamiPntos generales para la realiza· 
ción del proceso de distribución por parte de las depen· 
dencias editoras que decidan asumirlo, )' 

XI. Las demás que le señalen las presentes Disposi· ·, . 
ciünes Generales y las que Je nsigne el Rector, 

:\ílTICULO 13. Ln Dirección General de! Pr~rimonio 
L'nl\ enitario tendr<i a su cargo la ad1ninistraci6n de los 
derechos de autor corrcsponCientes a la UNAM, para lo 
cu:il se coordinará con las direcciones generales de Asun. ~. 1 
tos Jurídicos y de Fomento Editorial. ., 

:\RTICULO 14. La adquisición de los insumos neces~- · .. ··~· 
nos para el lrab11io de la Imprenta Universitaria se hará~/r.·.~::: 

===================='"";'\ 
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:-' '~=====:::::::::::====;=========== ~· . . . i.;. : ;;·Por mc<l.ióde la Di~iói;i. General de Proveed~ría, l_a que 
, , ::: ~-podr.i. Lrlndar este servid? a lru depen_denct~ ed1tor115 
· ·=-que a.si lo soliciten. En este caso, est.a D1rec~!on ~ener?l 

~'. recabRrá de estas dependencias !a información nece:-;ann 
. : para programar las compras de insumos requeridos y rea

_.· !izar lo-; ccncurso-s corre:spondiente:s, a fin de optimar e! 
• ejerc1c10 del presupuesto 

· ·. , As1mJ.Smo, la 01recc1on General de Pro\ceduría canta-
. :.': rá can un "padrón 'de proveedores de material editorial, 

._ .... con los dates rclc·.·:inte:s de éstos, el cual deberá ser con
·. sultado por la.~ dependencias editora.>, c;.on el Objeto de 

: ;:.elegir las r.1ejores opcione:s sobre l9. calidad, precio y 
;·>·oportunidad de lo~ materiales. . .. · 

. ·. ~ 

CAl'fTULO IV 

DE LAS ATR!BüCIONES Y OBL!.CACIONES DE . 
. L.\S DEPENDENCIAS ED!TOR.\.S . . 

ARTICULO 15. L~ depenGencias eclitor:l'i tendr:ín las 

.··:nin a cargo de la Secretaría Cenera! Administrati\.a, :le la 
· Tesorería-Contraloria y de In CoordinaciUn <le Plancu-
. ción, Presupuesto y Estudios Administrativos. en el :ímbi- · 
' to de sus respectivas competencias y de ac.eerdo con los li.1 

neamientos que, en materia editorial, fije el Consejo Ase-. 
sor. 

·; 'ARTICU~O l~-. El co_sto de edición de los trab:ijos'que 
. procese la Dire<:cton Cenera! de Publicaciones se cargar;! 
a la5 partidas presupuestales· de cada una de las dcpen
dencins que las generen. 

ARTICULO 19. Las dependencias acad!>micas o adnii. 
· nistrativas que necesiten reimprimir o reeditar a!gU 11 

·título solicitar:ín·a la Dirección General de Publica
ciones !os modelos y los negativos de esa obra, los que 
quedarán b3jO su responsabilidad. Una vez: reimpreso 0 
·reeditado el titulo los devoher3n a la Dirección Cenec;I\ 
de Publicaciones paru su custodia. 

ARTICULO 20. Las dependencias editora5 deber:í 1 

_ .. ··.'. Siguie!1tcs atribuciones y obligac.iones.: · · · .
1 

:- . 

m~n7jar _los ingresos qué generen por la· ver.ta de s~s 
puo!tcaciones, en los .términos de lo dispt:esto por d 
Reglamento sobre Ingresos Extrnordinarios de la Univer
sidad. Nacional _Autónoma de }.!é:dco. Estos recursos sólo 
P?d'.an ser desti_nados a ediciones o reediciones c!e ¡~pro

._ l. Suscribir, en representación de la Ui\':\.\!, los cÓnve
·. riios y contratos en materia ec!itorial~ de conformidad con 

·. -.--Jas presentes Disposiciones Generales; _ _ 
.:. · l!. Someter al visto bueno del Coo:c!inac!or de Huma-

1.:·; nidades los convenios y contratos que. prete~da;,, ce!eprar; 
, eo matcrii editorial; · · · · ·· . -~ · · 

..... • ::·.~1 !Il." Ejercer bs p:irtidas p:esuµuesta!es re!:itiv1.S.a edi-
·; ,~iones, encuadern:iciones y de:e~hos ¿e nutor; · · 

IV.' Dt!Stinar e.~c!ush.ame:lte a la edició:i de Ol.ievas 
···> .. obr~ 9 a rccdicioncs los ingrt:~Os ex:r:i.ordi:i<lrios qu_e ob

-~- tengan por la venta de sus publicaciOr.t!.'i: 
. . V.- Convenir, con la Dirección Cenera! c!e Publica-

.:i.::\ .?:~-·~iones, la imprcsió:l <le sus titulas cuanCo cpte:l po_r los 
·,::'.·.';'";servicios de la Dirección Cer:eral de Publicadonc.s: -
'.-.~- .... _._: ,,: . ·vL Acompañar; pa:a ·su impresión, l·)S o:igin::!.\es de 
· ~·~. -·.:sus titulos.con et respe<:tivo dü:taraen aprobatorio del Co-_ 

~_--mité Editorial; ' 
: ;- ·:·-. VIL Contratar, cuando opten por este sistema, con 

·~:imprent•L~ externas a la lJnh-ersidar~ l:.i impresión de sus 
publicaciones, de conformidad con !:is pres:!ntes Disposi
ciones Generales; · 

._.-.. ·--.<·.· VIII. Tener a su cargo, por sí o en colaboración con la 
·, Direcrión Cenera! de Fomento Editorial, la distribución 

··; .. :;·de sus· títulos y colecciones, observando lo que al efecto 
·_establecen las presentes Disposiciones Cenera!es, y 

.. ptas dependencias editoras que los gerieren. 

· · A~TICULO 21. Los recursos presupues!ales qtie se 
_ dest1.~en al fomento_ editorial, ya sean les asignados a las 
- partia~.s c~rrespond1entes o a los derivados de ingresos e.~
. tra~rdinanos por conc,crito de venta de publicaciones: no 
- seran transferibles, en ningún caso, a ot<as partidas pre-

SUtJUesta!es. · · 

CAPITULO V 

DE LOS CO,\l!TES EDITORIALES 

ARTICULO 22. En cada una ele las de:Jendencias edi-: 
toras se constituirá un Comitf! Editorial, Gue se integrara 
por un número \"ariable de miembros, siempre impar, el 

·cual deberá dictaminar sobre la publicación de los origi
nales presentados a su consideración. 

Los consejos técnicos e interno$ vigilarán la adecu:ida 
integración y funcionamiento de sus respectivos comitb: 
editoriales y, en su caso, dictnr:ín 105 l!neamien.tos para su 

·.funcionamiento. 
'•.· 

.. ": ., · ·IX. Lns demi~ que le sc1talen 115 presentes Disposi- ARTICULO 23. Ninguna publicación universitaria de 
· : ; '":~.:~ci~es,Cenerales Y l_as que le asigne el Rector..·-~'· . le:s dependencias editoras se publicará sin el dictamen fa-

_·,~;o _,' ·. . · : • . ... ~ -. vorablc de sus respectivus cuinilt'.:s editorialc:., El Consejo 
:,::.·~:-. ~:. ARTICULO 16. Los titulares de !as <lepen¿ ci:l.5 de In · ¡ b ¡ 

" · Asesor podrB solicitar n los Corr.ites in ormación so re os 
!_.:~ .~.'Administración Centra! serán responsables de as publi-
_,, ..1 ~·"·dicdmenes que emitan. 
:-.-~· .t'.·.c_aciOnesqueeditenorcediten¡·observarán.enloquesea .-.... , L .. ¡ d ¡ b · ¡·¿ ¡ ·J 

r • • os origina es e as o rasseran sorne 1 os a a consi e-
.':~r:-:.::_compatible con la nntunile:::a di: sus publicacior.es, las · d ¡ · d ¡ J ¡ J J 

~ - · . :.ración e comite e itoria e a <lepen encía e Hora, por 
::;::~<:~,:~~~to/' Disposiciones C~neral~s- . --e·_·.·_·' '. ·-:::_:_ ·conducto de su director. 

:·r'· ·,. . .-.ARTICULO 17. La definición de los p~ocediffiientos · 
'

1
:- _ ~· • adniinistrativos y contable.s de In actividad editorial, ns( 

~~mo su seguimiento en las dependencias editoras, esta-
.,·: ...• ,.·.. . . - .· ... "( ' . 

¡ . ·AHTICULO 2-1. Los comitCs editoriales deberán notifi
car de inmediato al Consejo nsesor su integración )' Jo_~ 
c~mbios que al respecto ocurran. 

~' _, \..~··========='============================================= ~.'. ,,, . .,.;:, .... _.,.,.., ·--:·_i:;-: 
;;~' ';~ @ll)M-.i ' 
:;~~-~- ~~~-. :. :. -

.¡· -.. -· ·,. 

- ·' -- •_;· :· .. ': .·.' : .. 
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CAPITULO VI 

DE LAS j;rAPAS DEL PROCESO EDITORIAL 

SECCION PRIMERA 
DE LOS ORIGINALES 

ARTICULO 25. En caso de que las dependencias edi
ras decidan utilizar los servicios de la Dirección Gene
¡ de Publicadones, ésta pondrá a disposición de los ihte
sados un manual para la elaboración y presentación de 
iginales. 
ARTICULO 26. Siempre que la edición se realice en la 

irección Cenernl de Publicaciones, el titular de la de. 
~ndencia editora nombrará un responsable de eUición, 
gún lo considere pertinente, quien quedará registrado 
i esta Dirección General}' se encargará de autorizar. 
ir escrito, cada etapa del proceso editorial. 

SECCION SEGl'NDA 

DE LOS CONVENIOS Y CONTHA TOS 

ARTICVLO 27. Los convenios y cont:-ato~ 4uc en ma
·ria editorial se celebren deberán e..~tar firmados por el 
tular de la dependencia editora y contar con el visto 
lleno del Coordinador de Humanidades. Los formato~ 
e dichos convenios y contratos serán aprobados por la 
iirección General de Asuntos Jurídicos. 
ARTICULO 28. La Dirección General de Asuntos Jurí

icos llevará un registro de los convenios y contrdtos en 
iateria editorial, que hayan sido firmados por Jas partes 
cubierto.~ los requisitos adniinistrativos correspondien
~- Para este efecto, las depeiidencias editoras deberán 
~mitir a esta Dirección General la~ copias de todos los 
>nvenios y contratos que en esta materia celebren. 
ARTICULO 29. Por contratos y convenios en materia 

jitorial se entienden los siguientes: 

l. Contrato de edición 
2. Contrato de cocdición 
3. Contrato ele distribución 
4, Contrato de ttaduc;dón 
S. Contrato de cesión de derechos editoriales 
6. Contrato de colaboración especial y reniunPrnUa 
7. Contratos 1n110minados 
8. Convenio interinstitucional 

Para determinar el tipo de convenio o contrato a r:cle
rar, la Dirección General de Asuntos Jurídicos brindará 
i asesoría correspondiente. 

SECCION TEHCl:RA 

"E IA.S PHVEBAS DE IMPRENTA EN T ,\ 

ARTICULO 30. La Dirección General de Pubhcocio
cs emitirá el instructivo, de observancia obli1rat11ria. so 

brc !as pruebru de imprenta de las obras que le sean enco
mendadas por las dependencias editoras. 

SECC_ION CUARTA 

DE LA ASIGNACION DEL ISBN Y DEL ISSN 

ARTICULO 3l. Los responsables de edición deberán 
acudir a la Dirección General de Publicaciones con las 
"'pruebas azules" -del primer y último pliego de cada · 
obra- las cuales deberán ser firmadas por los correctores 
responsables del departamento respectivo, con el propósi
to de que las depcndenci11.s editoras puedan continuar con 
el proce.so y solicitar a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos la asignación de ISBN. 

ARTICULO 32. Para la obtención del ISSN, ia depen
dencia editora lo solicitara a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, previa autorización de su comité edito
rial, demostrando que tal publicación se encuentra en la 
últim<i et<1.pa para entrar a imprenta. 

SECCIO:\' QL'I:-:TA 

DEL PAGO DE l\EGALIAS 

ARTICULO 33. Los anticipos por concepto de pago de 
regalías serán convenidos en los contratos de edición 
correspondientes y serán cubiertos por las dependencias 
editoras con cargo a sus presupuestos. 

ARTICULO 34. Las dependencias editoras remitirán a 
la Dirección Cenen:..! de Fomento Editorial el 5% del ti
raje de sus publicac1oncs par:i. cubrir los compromisos ins
titucionales, de canje o donación, que la UNAM contrai
ga. 

ARTICULO 35. El porcentaje a que se refiere el ar
tículo anterior deberá considerarse, para efecto del pago 
de regalías a los autores, como ingreso l)Ot venta a precio 
comercial. 

SECCION SEXTA 

DE LAS COEDICIONES 

ARTICULO 36. Los contratos de coedición que suscri
ban los directores de las dependencias editoras, de acuer
do con los formatos aprobados por la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, deberán contar con el Visto Bueno 
d'~l Coordinador de Humanidades. 

AHTICULO 37. La Tesorería-Contraloría y la Direc
ción General de Asuntos "J uridicos, con base en los crite
rios y document"-:ión acordados por e! Consejo Asesor, 
supervisarán et cumplimiento de las liquidaciones a que ... 
la U1\A~1 tenga derecho o. en su caso, verificarán que la 
venta de lo~ ejemnlarcs oue se entreguen a las dependen-



.... '. 
·-'· :•·-~·-:. 

_DE LA CES!ON DE DERECHOS r·::.: .. - .... . 

,:''.::~.:_ARTICULO 38. Las erogaciones que se geneien.Por la 
·'-:.:adquisición de derechos editoriales de.bcr<iry observar lo::; 
':.·. linenr.iientos que 4icte.el Consejo Asesor y afecta~an las· 
... ;, · par:tidas.p~upuestales de,!~.;~_c:p:~~.d,:~.S,i~ te_d·i~~·~r~. q'.1~ :· 

·.,. ·-. ···-.'"-. -· 
··t .. ·:»SECCION NOVEi\'A . ..... ' 

_., :·oE LAS PUBLICACIONES PEHIODICAS 

" -
ARTICULO ·13 .. Las publicaciond periÓdic::is <le l::i5 fa

cultade~. escuelas, institutos, centros y depcndcnci-is <le 
la Administrnción Central, se sujetaran.en lo conducente, 
a .1? previsto en las presentes Disposiciones Ceneralc.:;. 

· ·. ARTlCULO 4·L El contenido de toda nueva publica. 
ción periódica debcrü ser aprobado por el comitC edito. 
ria! de !a dependencia editora responsable, inform;indose 
del dictamen correspondiente al Consejo Asesor para su 
registro. · 

·. . . celebren dlchos contratos: . ·· ·: : :· · . ' ' .. ·· : : :·::1,:J, .. · .. :.-~, ~:.·-·; .. . ... t ~1 .. '.,··=-·.: • .- ·~ .... ,_. ... :. .. .:; :·:· ... -." . . 

. ARTICULO 39. Los contratos mencionac!os er. e! artí
culo anterior deberán ser remitidos a la Ccordin2ción de . · 

·Humanidades y a la Dirección General de Asuntos }uridi-· 
cos para los.efectos de los articules 27 y 28 de las presentes 

~ ;o~posic.i.~!11?, ~-e_nerales .. : · :.:~: _ ... ·_ .. · ... · .. _" 

ARTICULO 45. Cuando una dependencia editora de . 
cida st!spender una publicación periódica o·modificarla, 
lo notificara a! Consejo Asesor, e.~ooniénc.Jole las razont!S 
corrcspondi~ntes.: · • ' 

.. ;;· 
TRANSITORIOS ·-.:~ :. .. - .. • . .. '.. •. :·.:. .. ~ : . .':>~: ... 

·c~!·:.~;~~1~.:~.:;I:_~;:::.~ .,. . ,• · SECCION OCTAVA .PRI:-.IERO. LaS prese.ntcs Disposiciones Generales en-
;;·."!· ... . trarin en vigor :i. partir del día siguiente de la fecha.de su 

.:..:_:-::'\ .... ';::')~.:DE L-\S C.-\R,\CTERISTICAS ÓE LAS publicac.ió.n ~e la.Gaceta UNA~L 
·.-··:· :·: :: .· . _:_:·PullLICACIONES UN\VER?_ITAR!AS . · · ' · 
. . . .. . _ . . :.SECUNDO. E·~ t·a~to el Consejo Asesor y· las Direccio-
::·;~~~ _._;.,_-ARTICULO ..\O. Las pi.:.b!icaciones .universita:i~s debe~ .:~ nes Generales Ad::iinistrativas a que se refiere el presentt: 
: :·-:::¡,r:l!l contener :n.~a P?rt::idi!.!a !'.en et l.or:io de las oo~a~ el .. : ordenamie:'!to emitan los lineamientos y criterios genera· 

.escudo de !:::t Un:vers1dad l\acional Autonona d.e '.>.!e:<ico, '·.les. así como los instructivos a que él mismo !os íaculta, 
·cuyos elementos seran los q1..:e estab.le<:e el Reg!am.:-nto ~et las depen¿enciis editoras que hayan iniciado los procesos 

.:., , 'E.scL-C.0 r ,Lema de la U!'iA.\l. · " - . editorial y de distribución ha jo el rCgimen de las disposi· 

.. ·· .. ~.'·ARTICUL0.4l.. Las oublic3ciones_ .u~.i~·,e_r?itari::u .. con· dones que sobre la materia existían hasta la fecha de 
1 I' - publicación de estas Disposiciones Cenera!es, conti-tendr:in os siguier.tes e emen\cs básicos: · . · 

··;. .. ~-:-·En J_a primera de forro.~: titulo de la obra, nor:-.bre del·.: nUar<i.n dichos procesos bajo este rCgimen. 
, ¡ ¡ :·_· .. Los procesos editorial y de distribución que se inicien :;:·.r-,:;;.autor,,autores o compiiadores y, en la pa~tt! in e:ior, e . 

i;:;, ·pie de tmprenta editorial. . .· . . .. ~ ~ ... :.después de la entrada en vigor de este ordenamiento dt:-
·~·":'i -;.~· En.l!l:págin::i uno: después de la falsa, el título de la . >·~erán Ob$er.·ar la.s disposici,o~es previstas en e! mismo. 

::..J.:,;·~"(i·obra.~ <:·:······ .. ~·: .. :. . ~ · - · ·. .. .· ... : · _. .;. · . ·'" :. · · TERCEHO. La Oire<:ción General de Asuntos Jurídi-
~.-~.'::,~-,. ED la página dos: en la parte st:pe:-ior, e! nomb:e de la. cos remitirá, en un plazo de 8 di as. contados a partir de la 
>:~ .dependencia editora y,al pi~. la indicación .de la serie u_ publicación ·de estas Disposiciones Generales, a las de· 
:;~, cspecialidad3cadé:nica.· .. --; .. · · ~ .•.. : .. :-. ... ': .. pendencias edito;a.s. los formatos de los con\'enios y 

·.:.·':·-)'>En la página tres: en la portadilla, en 1.1 parte st!;¡crior, -~·· contratos ?- qt!e se refiere el articulo _27 de este ordena-
'.:·,.~·,:COnstará.el nombre del autor. e! titulo di> Ja obra~·, en la miento. 

parte inferior, el escudo de la Unh·ersid:i.d y el pie edito-' · 
. - ria! correspondiente ; ·' · · · 1.·,.'. .CUARTO. El ConsejO Asesor del Patrimonio Editorinl 

: :·::::;,;·'En la págin.s. cuatro: se lmprimir:i la página leg:i.l. en la .· :! enviar:i a· las dependencias editoras; en un plazo Je 30 
.__:.:. ·que constará el ntimero de la edición y el nño de apari· · ·'.. días, contados a partir de la entradn en vigor de est:i.s Dis· 
:j~:· .ción; el copyrigh!, el domicilio de la dependencia edito· . ,. posiciones Generales, el pndrón de las imprentas con las 
:>¿:· .. ra, la leyenda "impreso.Y ~~ho el}. f>.léxico".y el registrp . cuales podran contratar servicios de impresión. NingUn 
F· !.'.:<.:del.ISBN o del.ISSN .. · ': ~-·,:. ·:: .. :!:"·:.:.• ~: .. · .·f. ;.;, ·'- · : , .: : :· .. trabajo editorial podrá contratarse con in1prenta.s que no 
:s·; fi'. En IJÍ última pág\n:i:~sc.impr1~1!rá el co!of ón: en ~¡ q·ue: estén :1nclui~as en .di.cho padrón, 
;~ .•": .constara el nombre de la dependencia editorn, la fecha . , · 
':";.::...:~·del término de la edición el nombre de los talleres donde . .'.·· 

·Atentamente ; ;~-'·se cfec~ó el proceso de Ímpresión y el tira¡e. de la' ed1- '.. 

~>-~ ~.~~: .. ~2 .. .'::.: _ .. ::-.... , .!.""·-. :.~.~-:.-: : , . ' _1.' .: '. :· ·.1 ... ·. . . ··. 

:~ ~/~~~·~ :'-fl1:!CYLO. 42. ·.Las P.u~llc?c.iones. d: la 'uNA.\.t po-
"·p~R ~H· ~AZA H.ABLARA E~ ESPIR!TU" 

· . Ciudad Universitaria. 
·0-··: · .Cire.n contener publicidad y recibir donativos y subs1d1os .. 

,,,_, 

.EL RECTOR :·::u _En este ca.so, la publicidad sólo 5erá Insertada en Id publi-. ·:: . . .~·.:; .. ..... . 
·.;·:: ... cacióa previa auto"riz.ación del Consejo A>esor. · '•' Üoc.tor Jorge Carpizo. 

¡~i~~~i~~:r,2;i~~:I.nú1~;;~~~.,1'.):.;:;,:~~t:~:~r-: ·. · · :~. 

·:4 de Jeptlembre de 1986 



REVISTA iHt"X/CilNA DE CIE!VCIAS f'Ol.ÍTICA.\' )'SOCIA LE.\' 

lntruccioncs para los colaboradorc<, 

1. E\·c1t1.\'ividad 

Lo<; trab;tjos env1.1dos .1 la Rcwsta /lfcx1ca11a de C1encuH f'o/ít1cas y Soc1a!.•s deberán ser 
111éd11os y sus au\orcs <.,e comprometen a no someterlos simultáneamente a la consider;ición de 
otra~ publicaciones 

2 . .\"aturah•z11 tfe ÍIH 1rahaj1H 

Dch ... ·r.in <.,Cr pcrfcct,m11:n:.: rc ... u'.tados o a\allCC'i de mve<.tlf"1c1one., ongmalcs ~ de alto 111\el 
.,obre cuc ... 11oncs 1dac1oruJ<1.~ con la ciencia~ poliuca~) soc1aks 

J. ('11racteriHicllJ de los trahrtjo\ 

Deberán tener la forma~ prc'.>entación de articulo' 

Deberán ser e .. crl\O'> U'>Jnd0 letras mayll'>cula' ) mmll<>culd' clJr.irnentc dtfl'rcnct.ida:-. ~ no 
lener errare\ mcr.in0~ráfico" 

Dcbcrtm tener una C\.k"n"on de entr ... · 1; ) 33 cuJrt1llc1'>, tanMrlo carta. mccano~'.Tdfi<1.da., a 
dobk e\¡1.1c10 (.1prn\1111.1J.u11cnte 25 linc.is de 60 ~olpes cad<1 una. por un solo l,1do) 

\.a'> nota., y rckn.:nc1.1' b1bl1ográficas, debidamente redactadt1~. elaboradas ) numeradas. 
deberán incluir~c al (m,11 de la piigina corrcspm1diente 

~. Rc.u1n1e11 y 11hMracl 
Se rcqu1cn: mcluir un r.:'>umcn del articulo con una extensión de 12 a 15 renglones tanto en 

C'>paitol corno en mg.k' Debe comprender todo'> los conceptos importantes del trnbJJO ) sus 
corrclac1one'>, al igual que plamear las principales conclusione ... Resumen ) abstrae seré.n 
coloc,nlo:. al pr111c1p1u del ar\Kulo. 

S. For11un dt• e11tre[:ll y 111i111ero 1/i! ejemplare.\· 
Se entregaran tre~ eJl'mp!art•s impresos· un original y dos fo1ocop1.i~ de buena c<1.lid.1J 

Los autores deberán cntn:f!ar sus trabaJO'> en disco ílc\.1bk de computadora ut1h7~1ndo el 
procc'>ador de te,\tn~ \\Ord o \>ord pefect ver'>ión 5. sm formato 

6. lde11tificuci!í11 

7. E111'io 

En la carátula del tr<1b,110 ~..- mdicará el Utulo, .is1 como l.i kcha de l'laborac1ón, ~e deberá 

om1!1r el nomhr.: dt•I .unor r.ird guardJ.r su anonimato durante el proceso de d1Ct<1rum<1c1on 

l·n e.ida colaborac1ón se dcb\!'ríl entregar un.1 ho.1a separada con lo~ s1gwcnte<., dJtos· 

1 ítulo del tr Jb..1.10 

I:I nombre del autor o lo~ autor.:s 

lJn breve re~umen curricular ( 1 ~a 15 rcnglone'>) del autor o autores 

lndic<Jción del do1111cilio, lugar de trabajo. teléfono~ ) cualquier otro dato que 
perm11,1 la r.1p1da l0ca!1zación de! o lo ... amores 

La<; col,iboracionc ... deber.In en\ iar~e a: 
Rcv11f11 ,\fc•Hc(tnU il< Ct<n<frn Po/ítica5 .1' Suc1alcL Facultad de Ciencias Políticas 'y Sociales. 
edificio ··¡:··. D1v1 ... 1ón d~· Lstud1os de Posgrado, lona Cultural, Circuito "Mario de la Cue\a", 
Cmdad Universitaria, Mt:\.1co, O. F. 04510. o bien entregarlas al licenciado Juan Pon1, secretario 

técnico de la D1vis1ón, en e\ta misma dirección. 

S. /Je1,ol11cití11 11<' 11ri;:i1111h'\ 
La R!'\1CP~ S no..,~- haci: rc ... pon~abk por la devoluci{~n de origmale~ 110 solicitados 



ACTA SOCIOLÓGICA 

lntruccioncs p:ira los colabon1dorcs 

ACT1\ SOCIOLÓGICA es unn puhlicación cu;itrimcstral de la especialidad de Soc10logia de l.i FCl'yS. Publica 
articulos y ensayos que son resultado o a1•a11c.:s de 1nvcs1igaci611 relacionados con esta di~<:1pli11a 
La co11t1 ibucio11cs n la re1"ista dcbenín cumplir con los sigukntes requsitos: 

1. E:\tcns1ón m:b.1111a de 25 a 30 .:uartillas 1ammio carta. mccanog.rafiadas a doble i:spacio: cada una con 28 líneas 
de (,J golpcs por una ~ola ct1rn. 

2. Se tkbcr:"l 111c!u1r una introducción dnnd~ se C"l:plique la metodología y desarrollo. a~i como IJ.5 n11u:lusiones del 
mismo. 

3. Se rcquicre incluir un rc~u1m:11 del aniculo de no más de 300 palabras en espa1'hil ,. inglés !.os resüment.'s qui.' 
eontt.'ngan un nt11n..•ro ma~or de palabra~ al ~0!1c1tado. ~..:rim ~intctizado~ pnr el Con~CJl' ,k redacción El resumen se 
pondni cn hoja apanc ~ scrá publicado. 
El resumen debe comprender !Odos los concep1os imponanles del artículo y sus corrcl:Kiúnc~. al igual que plantear 
las conclusiones principales. 
El nombre del ilrliculo. así como los subtítulos. incisos. subincisos. o cn su carn el número de capitlilo. deher<i11 ser 
los definitivos. 

-l. Notas. Las 1101;1~ al pie de página y las referencias bibliográficas no deberán orden;1rse alfabCcicamenie puesto 
qui.' tkn.:n una s~·cucncrn numéne:i. Estas aparecerán de acuerdo con la nurncrac1,in progrcs1q1 que lk\"en las 
llamada~ hechas en el 1c."1:to. lJespU<~S s.: incluirán al pie dc p:igína corrcspondicnte o ;11 fin:1! del capitulo de l:i. manera 
siguiente: 

a) Libros: Nombre propio y apellido del autor (coma). titulo subrayado (coma). lugar de cdició11 {e.mm). editorial 
(coma). aflo (coma). número de páginas (punlo) 

b) R<.:\ista o pcriódko: Nombre propio y apellido del autor [coma). título del anicuil' en comillas. mayüsculas y 
minúsculas y subra~ado (coma), lugar (coma). editor (c~1ma). \"OI. y/o nt1mero {co1m1). [\.·~ha y página (pumo). 

En el caso de captura. las ll(lt<1s se entregaran en hoja ílparte al final del articulo con l"I número correspondiente. 

5 Curriculum {resumen) dcl autor ~o autores (grndo5 acadCmicos. instl\uciún donde trnba_¡a ~ linea de 
in\"estigación que desarrolla). 

6. Original y copia en castellano. anc:\ando cuadros, mapas fotogralias y estadística,;. que dehcdm prc5cntarse 
complcrn~. nitidas ~ con su respectiva rclCrencia (fuente). en hoja independiente. 

7. Los trabajos capturados en ,/isqueues dehcrán ser procesados en discos lkxibks de computadora. cn 
procesadores de palabras Word o Word Perfrc1. sm atributos (tabuladores. formmo). ad,·m:i~ de incluir una impresión. 

8. Lo" artículos pasar:in por un arbi1rajc de dic1aminación tipo doble ciego. para lo cu;1I en la portada de los mismos 
se omitirá el (los) nombre (s) de d (los) auwr {e>). cuidándose nsí su llll011irnato cn el mi,;mo proceso dictaminador 
!'arn ello. en cada 1 colabur¡ición se agrcgarú p0r separndu una hoja independiente con .:1 (los) nombre (s) de el (los) 
autor (es). cl titulo dcl trabajo, dirección y tekfono 

9. No se devoherán originales y el (los) amor (es) St.' compromete (n) a no somc·terlos simult:ineamemc a la 
dictaminación de otras publicaciones. 

10. La recepción dc los artículos no 1111plica la obligación de ser publicados cn un número de 1;1 re\lSla Acta 
Socioh'1g1e<1. La d~cisión sedi cxcli1si•.amcmc ck su Conscjl> Ed11orial. 

11. 1.~1,; contrihuc1ones deberán d1rigirsc a 
Acw Socio!Og1c<1. 
Coordinación de Soc1ologia. 
FCl'yS. UNA1'1 
Edilicio'"[ .. ler. piso C.U 
Mé\ico, D:F: 0-t510 
TelCfonos: 622-94-1·1 \. (122-94-1 ~ 



RELAC/0.\'ES INTERJ\'.AC/01\'ALES 

lntruccioncs para los colahorador<'s 

l. EXCl.USIVIDAJJ 
Los trabajos envi¿¡dos a la Revista Relaciones /nternacionalc.~ deberán ser inéditos y sus autores 
se comprometen a no someterlos simultáneamente a la consideración de otra'> publicaciones. 

2. SATURAl.EZA DE LOS TRABAJOS 
Deberán ser períectamente resullados o a\ances de 111\'CStigaciones originales y de alto ni\el 
sobre cuestiones relacionadas con la ciencias políticas: sociak~. 

3. CARACTERÍSTICAS /JE LOS TRABAJOS 
3.1 Deberán tener la forma y presentación de artículos. 
3.2. Deberán ser escritos usando letra<; mayú<;culas y minúsculas claramente d1í.:n:nciadas: no 
tener errores ortográficos. 
3.3 Deberán teni:r una extensión de entre 15) 31 cuartillas. tama11u carta. mecanograíi,1das a 
doble espacio, arro\1madamentc 25 hneas de 60 caracteres cad.t u11a, por una sola Cdra 

3 <l Las notas ) reíerencias bibliográficas, debidamente redactadas. elaboradas y numeradas, 
deberán incluirse al final de la página correspondiente, de acuerdo con el siguiente ejemplo: 

3.4. \.Libros: 
Juan González, El foturo de MCxico. México, Editorial Pom1a. 1988. pp 42-43 
3.4.2 Articulas de revista o periódico: 
Abclardo Villegas, "La íilosoíia) la ciencia en la actual encrucijada". OMNIA, vol 5, 
núm 15, ;...léxico, Coordinación General de Estudios de Posgrado, UNAM, junio de 
1989,p. 63. 

4. Rt'.WME.\' (ABSTRAC) 
Se requiere incluir un resumen del artículo, de no más de 30 palabras en español e inglés. El 
resumen se pondrá en hoja aparte y será publicado. 
El resumen debe comprender todos los conceptos importantes del articulo y sus correlaciones, al 
igual que plantear las conclusiones principales. 

5. IDENTJFICACIÓ1\' 
5.1. En [a carátula del trabajo se indicará el título, así como la fecha de elaboración; pero se 
deberá omitir el nombre del autor para guardar su anonimato en el proceso de dictaminación. 
5.2. En cada colaboración se deberá entregar una hoja separada con los siguientes datos: 

6. E,\'VÍO 

5.2.1. Título del trabajo. 
5.2.2. El nombre del autor o los autores, con una concisa reíercncia académica o 
profesional. 
5.2.3. Indicación del domicilio, lugar de trabajo. teléfonos y cualquier otro dato que 
pennita su oportuna localización. 

6.1. Las colaboraciones deberán enviarse a: 
Revista Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Polfticas y Sociales, edificio "E", 
Coordinación de Relaciones Internacionales, Circuito "Mario de la Cueva'', C.P. 04510, Ciudad 
Universitaria. 

1. DEVOLUCIÓN DE ORIGINALES 
7.1 La revista no se hace responsable por la devolución de originales no solicitados. 



ESTUDIOS /'Ol/'J'ICOS 

lntruccioncs para los colaboradores 

Los trabajos enviados a la revista Eswdios Políticos deberán ser inéditos y sus autores se comprometen a 
no someterlos simultáneamente a la consideración de otras publicaciones. Dichos trabajos deberán ser. 
preferentemente. resultados o <1vanci:s de investigaciones origim1fes y de alto nivel sobre cuestiones 
relacionadas con la Ciencia Politica ~ la Admi11is1raciún Pública. 

1. C11r11c1cn\1íc11s de fo.1· frt1ht1j11.1· 

a) Deberán tener Ja forma y Ja preseniación de artículos; 
b) Deberán ser escritos usando le!ras mayúsculas y minúsculas claramente diferenciadas y no 
tener errores mecanográficos. 
c) Para la sección de Estudios. !os artículos deberán tener una e.\.\t:nsión de entre 15 y 30 

cuartillas. 1ama11o cal"la. a doble espacio, en 28 líneas de 64 golpes cada una, por un solo lado. 
d) Para la sección de ,\latenales. en el caso de ponencias, no deber<in excedt:r de 15 cuartillas: 
para trnducciones, se seguirán las mismas especificaciones que para los artículos. 

2. Res11111e1t (11hs1rac1) 

Se requiere incluir un resumen del articulo, con una extensión de 12 renglones tanto en español 
como en inglés. El resumen debe comprender todos los conceptos importantes del articulo y sus 
correlaciones, y p!an1car las c0nc!usiones principales. 

3. Far11111 de entrega y 11tímero de ejempltire.\· 

Se entregarán dos ejemplares impresos: un original y una copia fotostñtica. Los autores deberán 
entregar sus trabajos en disco flexible de compuwdora (3 112 o 5 1/4) utilizando el procesador de 
textos fl'ord o /Vord Pe1fec1. sin formato . 

.t. lde11tiflct1ció11 
En la carátula del trabajo se indicará sus titulo, así como la fecha de elaboración, pero se deberá 
omitir el nombre del autor para guardar su anonimato en el proceso de dictaminación. 

En cada colaboración se deberá agregar una hoja separada con los siguientes datos: 
a) Título del trabajo; 
b) Nombre del autor o los autores, con una concisa referencia académica o profesional; 
c) Domicilio, lugar de trabajo, teléfono y cualquier otro dato que permita su oportuna 
localización. 

5. Recepción 
La recepción de [os artículos no implica la obligación de ser publicados en un número de la 
revista Estudios Políticos. La decisión será exclusivamente de su Consejo Editorial. 

6. En\'ÍO 
Las colaboraciones deberán enviarse a: 
Revis1a Estudios Políticos. Coordinaciones de Ciencia Política y Administración Pública, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, Circuito Cultural. ··Mario de la Cueva", 
Edificio .. E", 2o. piso, C.P. 0451 O, Ciudad Universitaria. 



1 

f..-STUl>IO~\· L 1fl.\O1\IERJC1 \OS 

lnlruccionc'> para colahoratlorcs 

[ ll\ \rabJJO'> que l'll\Ú.?n a E1111dins l.at1m1,1m,nnm,n dL·ber,ln ser estud:os de al1<1 nivd r..:lacionado) 

con alguna temauca latinoamericana (o de interés para \a rcg1611). As11111smo, d.:bcrán ser int!dllo<, '.'· 

11111."ntra"> no se le\ d1ctammc, los autores se compromet.:n a no pn:scntarlo' a otrJ' pubhcac1ones 

l.11 cuanto .i '>ll prcscntac1ón, lo~ trabajo-'> debcran presentar un apropiado 111\d Je rt•dacción ~ 5111 

~._ !111e,1"> tk 60 11,Cllpcs cdda una), dcberJn lk'var '>llbt1tuhi..,_ La., not-b ~ rt.'f..:1~·nc1as b1bliogr,1fic<1s 

111imbrc ~ i1pell1do (es lkur, \In conM entro: l·llo..,I. t1!ul,1 (tk lt'\l,\<1 ··entre rnmilla~·- ~ d..: libro'> t'íl 

lU!'>l\,h). lu¡•ar .:d11onal, at1o. p o pp. en i:l c;t\l' Je r..:\ l'>[d'> dt:<;.pu,:~ d.: la c..:l•:1•r1al. num \.. \lll \ 

¡ 11K·..,l·s. a110. r o pp 
1 ~ \ ,•~ tr.i.h.:t~lh Ji:b..:r.m mclutr al pnnc1p:o un rc..,ur1 .. :1~ ~.: r.o mj;,, d.: d .. 1 hnl-.h ...,n l~rJ:'"I co:1 ~..; 

rc,pcctl\d 1raducc1ó11 al inglC'>, <isimismo se sol1c11a anc'.\ar una licha curncular dd autor o l•l'> autor<..'~ 

.\ [ l1'> trabajo"> en\ tddos serán sometido'> a doble d1ctam111<1c1ón ) bdJO la modalidad de ··do\:>'..: c1e¡?o·· El 

I' 

r1.•sultado de lo.,; dict:1menc,<; será dado a conocer a los autores en un lapso no mayor d..: treinta di.1s 

h.1biles dc">pues de haber sido entrq•Jdo el ""'Tiio 

l O'> trabajo~ dcbcnm entregarse en disco lk\1bk d,· cornpu1,1dord, d.: pn:fr1.,.nc1<1 en prnrc\,JLJ.>¡ 

~tirro<;.oft \\'ord p.1r<1 \\'indo\\'> cualquier\ er.,1on. \o que habr,i d..: \L'ñ;i!.·1~~..: l'n l.1 1.'lltjudJ. J,; d1\qu.:::.: 

1unto con 1.•l 11omhri: del archivo. acompaí'iados de un c¡.:mplar impreso 

6 1 os t''>Cílto\ deb1.·rdn '>t!f enviados o .:ntrc~JJo·, ¡¡J CI 1 i\ B l.i d1rl·i.:c1ón qu..: ap.11<(.: abJJº l:'n Cd\11 d..: 

que el autnr o lo<> autores no puedan enttl'~•;ir 'll' 1rah.11n~ d1rl·rtanwn1.· :11 cr 1 \, t'~tP~ podrci.11 ,.;r 

1.'ll\ 1ado~ \ 1,1 corr~·11 l.'il!ctrómco. m1.·d1ante un .11tachm\'11. con un nombr..: 1k arch1\ 1• claro 

Rev1<;.ta Es111dw.\ La11m11.111i.·r1,:<1n·" 

At'll' Gloria Carn·110 Serrato 

Ed!lora 

Facultad de Ciencias Politicas ~ Sociale<> 

Centro de Estudios Latir:oamcncano~ (CLLA) 

Edir "!''.Circuito iv1ario de la Cueva, /.011a Cult11r.1I 

e p 0-1510. CiudaJ 1:11i\.Cf~lldl 1,! D 1 .. \.1.;\.ICO 

rel ('i25l 6'.?? 94 .,, i 

1 F.1\. (525)6óó8~ 3~ 
J L. 
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- Ávila t-.1cndo.t..a, Rigoberto, la crisi5 en la industria editorial 1111:xica11a. f\1C:\ico, Colegio de 
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