
r1 
' I' 

< 

UNIYERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MJxrco 

FAéULTAfr.DE.CIENCIAS 

.. . 

'· 

-·· --
r, . ··-,"' ,~~- . 
\ \ \ \ 't··.c. 
\-~ '·. \ 

\ \· ', \ . ' _ _) 

-- 1 • . \ ' • \- , r 

EL DESARROLLO POLI TI e.o' 

DE LA CARRERA. DE LICENCIADO 

ACAÍ!EMicd. Y~CI1' \ ';/ \\ 

EN ACTUARIA EN MEXI CO. 

.... 

. TESIS 

,..-., \,-·,A 

. \' \,,::--·~ ' \ 
·., \ \ 

.. . 

Que_ para obtener el título de 

ACTUARIO 

presenta 

FRANCISCO MUNOZ APREZA 

MEXICO, D. F. 1978 

I 
(\ 
·~. ~-- --·~ 
' '· 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A mis 

l . 

1 

. ~ ,t.,. .. 

j6vene~ compañeros 

asesinados prir el Gobierno 

Mexicano el ' 

2 de Octubre ; de.· 1968, 

1 O de Junio de 1 9.71 • 



. Al joven actuario 

.Luis Felipe Quezada Sánchez, 
' 

asesinado en San Salvador, El Salvador, 

por la Guardia Nacional de ese pais. 



INDICE 

. 
Capitulo 1 

1.0. lntroducci6n. 

1.1. Motivaci6n. 

1.2. Metodolog!a. 

1.3. Objetivos. 

Capitulo 2 

Antecedentes históricos de la carrera 'de 

Actuario. 

Capitulo~ 

La carrera de Actuario en la UNAM. 

3.0. Estructura de Gobierno de la facultad de 

Ciencias. 

3.1. Antecedentes de la carrera.de Actuario 

en la UNAM. 

3.2. Le· Dependencia Académica y Pol!tica del 

Departamento de Matemáticas. 

3.3 Desarrollo Académico 

3.3.1. Desarrollo de los Planes de Estudio. 

3.3.2. Tendencia de la Aplicaci6n y utilidad de 

las tesis profesionales de la carrera de 

Actuario. 

3.3.3.a El Servicio Social 

3.3.3.b) El Jurado del eximen profesional. 

3.3.4. Los programas de las materias del plan de 

estudios. 

3.4. Características de la Poblaci6n Estudiantil 

de la facultad. 

Página 

111 

VI 

IX 

XI 

1 

16 

25 

28 

46. 

so 

53. 



Pigina 

3. 4.1. Introducción. 62 

3.4.2. Crecimiento de la Poblaci5n Estudian
til de la Carrera de Actuario y su Re
laci5n con la: de la Facultad de Cien
cias. 64 

3.4.3. 

3.4.3.1. 

3.4.3.2. 

3.4.3.3. 

3.4.3.4. 

3.4 .. 3.5. 

1 

Composi~ión Social de la Poblaci6n Es
tudiantil de la Facultad de Ciencias. 67 

Ocupaci6n Profesional de los Padres 
del Estudiantado de la Facultad. 67 

El Ingreso Familiar como Expresión del 
Nivel Económico de la Población Estu--
diantil de la Facultad. 73 

La Habitación de la Poblaci6n Estudian 
tilde la Facultad. 74 

Población Estudiantil que Trabaja. 77 

Dependencia Económica·del Estudiantado 
de la Facultad.. '82 

·,.· 

3.4.3.6. Medio de Transpor~e de la Población 
Estudiantil. 85 

3.5. Crecimiento de la Población Docente de 
la Facultad. 88 

3.6. Crecimiento del Pe·rsonal Administrat-i• 
vo, Auxiliar, Obrero y Esp•cializado • 
de la Facultad. ' 91 

3.7. Participación Política (Académica y So 
cial) del Estudiantado y Profesorado~ 
de la Carrera. 95 

3.7.1. Participación del Estudiantado en la -
Política Social. 95 

3.7.2. Participación del Estudiantado en la -
Política Académica. 98 

3.7.3. Participación Política de los Profesores 101 

3~:J • .3.l. De los Profeso-res Actuarios. 

3~:J.3.2. De los Profesores Matemáticos. 

1 01 

104 



P'lgina 

3.8. Agrupaciones de Actuarios en la Facul 
tad. 106 

3.9. La Carrera de Actuario en la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán. 107 

Capítulo 4. 

La Carrera de Actuario en la Universi-
dad Aháhuac. 1 09 

Capítulo S. 

Agrupaciones Extrauniversitarias de --
Actuarios. 112 

Capitulo 6. 

Introducción a las Fuentes de Trabajo 
del Actuario. 116 

Capítu~o 1. 

Conclusiones y··s'l!.gerencias. 138 

Bibliografía. 



. ·. ,,. . .:,. · - IIl • 

CAPITULO 

·1.0 Introducci6n. 

En nuestro país sufrimos las consecuencias de 

pa~ecer un r~gimen capitalista subdesarrollado y de

pendiente. En su sociedad se observan las contradicciones · -

que en ·ella existen al estar dividida ésta en clases sociales 

ant~g6nicas, en lis que los que nada producen acumulan en sus 

manos la riqueza y. el poder político de nuestro país y en la 

que los que producen toda esa riqueza no tienen sino lo ele-

mental para subsistir, en una sociedad como la nuestra, divi-· 

dida en op.resores y oprimidos, en exp.lotadores y explotados, 

en la que los intereses de w1os se oponen a los de los otros, 

la educación que en .ella .se impar.te. contiene. en su seno esas 

contradicciones y. esa lucha de in te.reses antagónicos. 

En este marco. de ref'erenci.a, .. la educacitSn sup~ 

rior eri_ gen·eral y la que .se imparte. en. la Universidad Nacio- -

nal Aut6noma de México. como una parte de ést.a, contiene la lu 

cha que. libran los_ grupos de poder. económico (bu:rgues!a nacio 

nal y extranjera.) y el Es·t.ado Mexicano como parte integTante 

de !stos' en contra de la influencia de aquéllos que preten-

den vincular la educación que se i.mp·arte en nuestro país a ·-

los_ grupos ma!ginados de. ella. 

Lo anterior. da como resultado, que no se pueda 

hablar de una universidad monolítica, con una direcci6n polí

tica única, sino por el contrario dividida en dos .grandes sub 

conjuntos ajenos que a causa del contexto en que se desenvuel 

ven van a dar la apariencia de que se. entrelazan en algunos· -
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in~ereses comunes. 

Determinísticos serb los intereses de la clase 

social explotadora y la explotada en el desenvolvimiento y de• 

sarrollo de 1a Universidad, ya que de la influencia que gene-

ren en la misma, fomentarán el desarrollo de las profesiones -

existentes con la tendencia que satisfaga sus intereses, o la 

desaparición cuando dejen de cumplir los objetivos para los -

cuales fueron creadas; de la misma manera se promover! la crea 

ci6n de nuevas profesiones que vengan a solucion·ar la existen

cia de nuevos tipos .de necesidades que te~ga la clase explota

dora y que. le afecten en la consolidación de sus in.t·ereses o -

que .refuercen la lucha que libra la clase explo·tada por romper 

el ~o de opresi6n a que estf sometida. 

Es en base a las necesidades de una parte de la 

clase explotadora que se promueve la creación de la pro.fesi6n 

de. Actuario, ya que él, por su formaci6n académica, vendría a 

.resolver la problemática actuaria! y financiera que el Institu 

to Nacional del Seguro Social (INSS)_ generaba y., a su vez, le 

permitiría tener ingerencia técnico-actuaria! en las compañías 

de seguros privadas. 
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."Una. de ·las características negativas de 
los estudiantes universitarios es que· -
la mayor parte de e.llos vive nada más -
pensando en e 1 título, en la graduación; 
·creen, incluso, que con eso. cumplen sus 
obligaciones. Y están en un grado con
sid.erable desconectados de las realida-

. des .del país." 

Fidel Cas·tro Ruz .• * 

CASTRO RUZ', Fidel. Educ·acit>n· y Revo·1uci<Sn, .México:, Ed. Nues
tro T.iempo, l975, p~g. 129. · 
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1_·.1 •. Motivaci6n. 

.~ 

Quienes cursamos una carrer ~ profesional en la 

Universidad., sabemos que la elaboración de una tesis profesio

nal tiene _un solo objetivo inmediato, obtener el título profe

sional de la carrera que se haya elegido de una manera cons-

ciente o como consecuencia de la mala orientación vocacional -. 

existente en los centros de educación superior .. de México. 

En mi. cas·o, el mot,ivo que •e ori 116 a elaborar 

esta tesis,. es por una parte, analizar. . ias características de 

índole. pal!tico existentes. en la formación y vigencia de -

la carrera que el~g1 como profesión. y que se :i.mp·arte en la Fa-
. . 

cultad de Ciencias de· ·la UNAM y, por otra, obtener el título -

profesional cor.respondiente a dicha carrera. 

; tPor qué antepongo el análisis .de ·car.ácter poli 
' . 

tico a ·la obtencilSn del título profesional?·- Porque siendo el 

contenido de esta tesis de carácter netaaente político, no se 

le puede anteponer ni~gún objetivo, puesto que éste limitaría 

su contenido. desvirtuando la finalidad que el ·análisis tiene, 
' 

esto es, situar la carrera de Actuario en la realidad político-

académica-social que le corresponde, sin mis limitaciones que 
. . 

las que me imponga la formaci6n académica recibida,con sus·fa

.llas y sus tendencias. 

Durante el recorrido de mi formación profesio-

nal a nivel estudiantil, pude percatarme de la falta de infor

mación que tenemos acerca del or_igen de nuestra carrera, de -

cuál es su definición, del por qué de su ubicación en la Facul 

tad de Ciencias, de cuál es su .tendencia académica; del por qué 
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del carácter apolítico del estudiantado y profesorado de la -

carrera de Actuario, del por qué de la dependencia de la ca•

rrera de Actuario del Dep·artamento. de Matemáticas, del por -

qufi. del continuo rechazo de matemáticos y físicos a nuestra -

permanencia en la Facultad de Ciencias, del por qué de la po

ca efectividad de los medios de ~grupamiento del Actuario du

rante el ejercicio. de su profesion, de cui.les son. las fuentes 

reales de trabajo. en nuestro país para el Actuario, .de cuál -

es su funcHSn social y, en fin, de. cuál es la situaci6n en: -

.t&nninos políticos, académicos_ y sociales de nuestra profesión. 

Por. lo ant·erionnente. expuesto considero que es 

necesaria la realización .. de un trabajo de investigaci6n que -

tienda a probar con metodología científica las causa$ de. esa 

falta de infonnaci6n, las consecuencias de cada uno de sus .f.!:._ 

. nmnenos, así como. conocidas éstas, buscar la mejor soluci6n -

pos.ib.le. 
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"· •.• , .. el mE.todo general de. la ciencia 
. es un procedimiento que se aplica al 
. ciclo entero .de la investigacilSn en 
el marco de cada prob 1 ema de cono ci -
miento." 

Mario Bunge. * 

-.,. BUNGE, Mario.: Pensamiento Científico •. Barcelona, Ed. Ariel, 
.· 1969, pág._· 131. 
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1.2 Metodología. 

El método utilizado en este trabajo es el siguiente: 

Se recopil6 y orden6 la informaci6n existente en los renglones 

más importantes de nuestra carrera en México, en lo concerniente a sus 

antecedentes históricos, a las caracter!sticas administrativas de la F,! 

cultad de Ciencias, a sus antecedentes hist6ricos en la UNAM diferentes 

Planes de Estudio, Programas y Tesis realizadas en ella. 

En cuanto a las caracter!sticas de la Poblaci6n estudiantil, de 

la Facultad de Ciencias, se trat6su incremento Pablacional, ocupación prs_ 

fesional de sus padres, ingresa familiar mensual, tipo de habitación 

(propia o rentada), dependencia económica, y medio de_transparte. 

Se ordenó la información réferente a la participaci6n politice 

tanta en el plano social como acaaémica de los estudiantes de la carrera 

de actuario. 

En cuanto al profesorado de nuestra carrera se trató por un l,! 

da aquellos que imparten materias comunes a matemáticos y actuarios y 

por el otro los que imparten las materias que son exclusivas a nosotros 

los actuarios, en lo referente a su des~rrollo político tanto académico 

como social. Asl como el incremento en las plazas del profesorado y del 

personal administrativo, auxiliar y especializado de la facultad de Cie!!. 

cias. 

Se agruparon algunas de las caracter!sticas que nuestro pa!s · 

tiene en cada una de las áreas que el actuario trata, as! como la info!, 

maci6n existente en cuanto a la actividad que éste realiza en cada una 



X 
rÍ 

de ellas y su posible proyecci6n profesional. 

La informaci6n utilizada en este trabajo es de dos clases; en 

una primera se agrupa aquella informaci6n que tuvo que investigarse 

en sus ar!genes por media de censas, consultas a los archivos de la 

facultad de Ciencias. En la segunda, la informaci6n ya procesada en 

libros, anuarios de la UNAM, folletos de la UNAH y de la Facultad de 

Ciencias. 

El .. trabajo consta de 7 cap! tulos y una Bibliograf!e, en 6 de 

ellos se orden6 y analiz6 la informaci6n disponible y en el séptimo se 

exponen las conc1usiones a que el análisis condujo. 
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1 .3. Objetivos. 

Por una parte, desarrollado el marco de refe-

rencia del sometimiento de la educación superior a los intere 

ses de los_ grupos de poder de nuestro país, en contra de los 

esfuerzos de las corrientes progresistas por vincular dicha 

educaci6n a los_ grupos marginados y, por la otra, la carencia 

de un diagnóstico. de los males que afectan a la carrera de Ac 

tuario, me avoqué a iniciar su análisis, mismo que no lleva -

en sus objetivos el obtener la totalidad única y absoluta de 

la problemática de dicha carrera, sino plantear el cuestiona

miento permanente de su estructura política y académica que -

nos pennita vincular nuestra carrera a los cambios sociales -

de nuestro país. 

Dentro de los,objetivos que se han fijado, es

t! descubrir la raz6n socio-política que permitió la creación 

de nuestra carrera. 

Deslindar la ingerencia de la iniciativa priv~ 

da (compañías de seguros privadas} en la promoción y apoyo de. 

nuestra carrera en sus inicios. 

Encontrar la causa·de que dicha carrera, desde 

su or~gen dependa del Departamento de Matemáticas. Los bene

ficios y limitaciones que es to le ha significado durante los 

.31 años de existencia. 

Analizar los criterios que se utilizaron en la 

elahoraci~n de los planes de estudio, así como de los progra

mas integrantes de éstos • 

.Analizar la utilidad y tendencia de las tesis 
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elaboradas, así como determinar el criterio con que el pasante 

de Actuaría las aborda. 
,í 
,( 

t 
1 

Esclarecer los alcances qué tiene la prictica -

del servicio social,· tanto en la fonnación profesional del Ac

.tuario como su significaci~n para nuestro país • 

.Analizar el or_igen de. clase de la poblaci6n es

tudiantil de la ~acultad de Ciencias . 

.Analizar la participación política (académica y 

social) del estudiantado .de Actuaría . 

.Analizar la participaci6n política (académica y 

social) del profesorado de nuestra carrera. 

Analizar las _agrupaciones de actuarios existen

tes en el seno de la Facultad de Ciencias. 

Plantear la vinculaci6n de la prictica profes·i.2,. 

n.al del Actuario a las n.eces idades de nuestro país, para que -

en base a éstas, se inicie. el estudio de las fuentes reales de 

·trabajo que nuestra pro.fesi6n tiene. 

Analizar las alternativas que ttene el Actuario 

en el seno de las .agrupaciones extrauniversi tarias existentes. 

Analizar el fenómeno académico de la carrera de 

Actuario en la Universidad Anáhuac y las repercusiones que le 

s_ignifican ~1 egresado de la UNAM. 

Se reconoce que por la importancia que tienen -

todos y cada uno de los objetivos son tema de un estudio más -

amplio y profundo, sin embargo, se ha tratado de esbozarlos pa 

ra tener una visH5n. global de lo que es y se entiende por Ac-

tuario. 



CAPITULO I. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CARRERA DE ACTUARIO. 
tÍ 
' ( 

Desde la aparición de las e _;;mpañias de ·seguros 
,.¡ . 

de v.ida en México, adolecieron de la falta de ingerencia del -

estado mexicano, quien paulatinamente, mediante la promulgación 

.de .leyes que l_egislaran su relación con ellas,. l~gró tenerla. 
. . 

.El antecedente más 'l'emoto en este sentido lo en 

contramos en la pramu~gaci~n de la ley sobre compañías de seg!:!_ 

ros. del 16 de diciembre de 1 892, siendo presiden te de México -

Porf·irio Díaz, en .ella se es table ce que todas las compañías de 

s~guros están obl_ig adas a publicar, anualmente, un informe en 

donde .se. exprese .. el importe de la reserva que .corresponda a -

las p6lizas mexicanas. 

· Des.pués .. de este intento, .. el 25. .de mayo .de.· 1.910, 

en. ·la ley relativa a la O!ganización. de las comp·añías de s_egu

.ros sobre la vida, .se .r_eglamenta 1~ .reserva que deberá consti

tuir ·las comp·añías de s~guros., así. como lo relativo a la inver 

si6n. de las mismas. 

En el artículo 9°, secci6n IV, se fija que sera 

la Secretaría de Hacienda quien apruebe las reglas .4.ue ·las cam 

p·añías .de seguros propo~gan para la detenninación de las utili 

dades · y su fonna de· .repartirse entre· as~gurados y accionistas. 

En su capítulo II de ·las reservas y su inversión, 
. . 

el estado pone prim·ordiál interés en que las comp·añías consti

tuyan la .reserva matemática para responder a los si~iestros y 

que dicha reserva deberá ser calculada a un interés compuesto 

.del 3 al 5\ anual. 

Respecto a la inversión de las reservas para --
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Las p6lizas mexicanas, dice que ~stas debr ·án ser invertidas -

en bonas o títulos emitidos por el gobierno mexicano, en bones 

de gobiernas extranjeros o garantizados por ~stos; limita la -

inversi6n de valores extranjeros a ne más de la tercera parte 

de la reserva. 

€n el capítulo IV, de la vigilancia de las --

compañia& de seguros, determina ·que la Secretar!a de Hacienda 

y Cr6dito P~blico ejercer6 la vigilancia de dichas compañias -

por conducto de un departamento especial que se llamará de •s~ 

guros.• 

Por otra parte, el 24 de agosto de 1~10, se pu

blica el reglamento de la ley de compañias de seguros sobre la 

vida. 

En su capítulo II, de las reservas y su inversi6n, 

se fija que la reserva matemática deberá ser calculada conforme 

a la tabla de mortalidad, conocida con el nombre de• Experiencia 

.americana•, mientras que se formaba la table mexicana de mortalidad. 

En el ert!culo 21, inciso VIII, los dep8sitos 

de garantía y de reserva de primas en países extranjeros, me --
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diante la presentación de certificados correspondientes o copia 

autorizada de él, legalizados debidamente. 

El 27 de noviembre de 1923 se decreta el regla• 

mento de la ley de compañías de seguros sobre la vida. 

En el capítulo II, de las reservas y de su in-~ 

versión., se encuentra ya establecida la necesidad que tiene el 

estado de promover la c·reacilSn de· t6cnl·cos en 'segtfros ~. 
e < t 

En e 1 artf culo.· .11 se fija que la reserva deberá 

ser ca1culada en base al m~todo de valuación llamado "Full le

vel n.et premium reserve". 

· El artículo· 12 dice, las compañías que lo de--

seen podr'An. valuar sus p6lizas sobre la base del método cono--

cido con el nombre de "One year full pre1iminary tenn", que ·--
. 

consiste en considerar el .primer año como un seguro temporal. 

El cap!tulo IV de la vigilancia de. las compañías 

en su artfculo: 41 .dice: el departamento de seguros se compon

dri de un jefe, un· actuario, "de seguros, los inspectores y .de--
' . . 

mts empleados que señale el presupuesto de egresos. 

El 25 de mayo de 1926 se decreta la ley general 

de sociedades de seguros. 

En el capítulo I, referente a la exposición de 

motivos, se señala que como objeto de la ley de s~guros, es la 

v!gilancia del estado sobre los actos de esas sociedades, con 

el fin de garantizar a los asegurados, que por sí solos, no la 

podtan efectuar de manera eficaz, puesto que se trata de cues

tiones técnicas que demandan, necesariamente, la intervenci~n 

de peritos. 

En el capítulo II de las reservas, se fija la -
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' necesidad de contar con técnica especial para la constitución 

de la reserva., la utilización de las tablas de -mortalidad "Ex

periencia americana", las publicadas por las oficinas bri táni

cas y conocidas con el nombre de "O.M. 5" y de cualquier otra, 

mediante las cuales se obte~ga la totalidad de ia reserva. Ex 

pone claramente que estas tablas de mortalidad, ni con mucho, 

pueden adaptarse. al medio en que vivimos. 

En·e1 capítulo II de la ley, título I de las -

reservas, en su artículo 20, todas las compañías o sociedades 

nacionales y sucursales extranjeras, deberán constituir en el 

pats: 

I. - Reservas t!cnicas por sus pólizas vigentes. 

II.- Reservas para obligaciones pendientes de 

cumplir, por p~lizas venc~das y por siniestros _ocurridos. 

III.- Reservas'de previsión para .fluctuaciones de 

valores y desviaciones estadísticas. 

En el título II de la inversi6n de las reservas, 

artfculo .31 , dice que no pocirf invertirse en yalores extranj e

.ros m'ls del 30\ de la reserva, ni más del SO\- en derechos re·a

les. 

. El 19 de enero de· 1931 se de·creta la modifica-

ci6n a la ley general de sociedades de seguros; en síntesis -

su· exposición de motivos propone que todas las compañías ex-

tranjeTflS de seguros que operan en el pa!s, se constituyan en 

canpañías nacionales.· in toda la exposición de motivos de la -

iniciativa trata de las grandes ganancias que obtienen las com 

p,añ'ias de seguros extranjeras que salen del -país para ir a fo

mentar la riqueza de otres países que no son el nuestro. 
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¡si~n· de· 
' 

reservas 

i 
l 

- ~ 
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1 
1 · El artí:~~o 30 d: :st: ley r~feren~: a :~ :nver 

as rreservas J l.J a que e eran ser 1nvert1 as_ 1c as -

enJ~alores· m·exTc·an·os· prohibiendo· ·su inversión en valo 
< 

-res· extranjeros. 
1 

En el decreto de refol'Dla a la ley general de -

sociedades de seguros el .21 de enero de 1935, en su consideran 

do manifiesta que el estado se reserva la facultad de modifi-

car las tarifas. 

La ingerencia del estado en las compañías de se 

. guros v.iene siendo cada vez mayor y su problemática, al care-

cer de personal profesional especializado, le va a impedir ha

cer. efectiva dichas legislaciones. 

Hasta este año de 1935 los actuarios que labora 

ban en compañías de seguros eran de procedencia extranjera o -

ingenieros mexicanos que se,dedicaban a las técnicas de segu-

ros; en esas condiciones ,el estado carecía de la posibilidad -

de establecer a t~cnicos mexicanos al frente de dichas compa-

ñías que le permitieran, en -fonna real, aumentar su ingerencia 

en ellas. Estos ingenieros dedicados a las técnicas actuaria

les constituyeron en 1937, una asocaci6n denominada Instituto 

Mexi~ano de Actuarios, en donde organizaron cursos, seminarios 

y adem~s pugnaron porque se reconociera en la Ley General de -

Profesiones la profesión de actuario. 

La problemitica del estado se va a atunentar an

te la necesidad de establecer la seguridad social para los tra 

bajadores; uno de los antecedentes más remotos de este proble

ma en M!xico,es la Ley del Trabajo, promulgada en el Estado de 

Yucat~, el· 11 de diciembre de· 191 5, por el general Al varado, 

este ordenamiento es el primero que establece el seguro social 
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en nuestro pats. En su artículo 135 ordena "el gobierno fornen 

tarl una asociación mutualista, en la cual se asegurarán los· -

obreros contra los riesgos de vejez y muerte", siendo los pa-

trones los responsables de los accidentes y enfennedades de -

sus trabajadores. 

En el Congreso Constituyente de· 1916 en Queré-

taro. se expide puestra Carta M~gna; en su artículo· 123, frac

ci~n XXIX, se considera de utilidad social el establecimiento 

de cajas de seguros populares, de vejez., de vida, de cesación 

involuntaria.,de trabajo, de accidentes y otros; con fines aná

logos., el estado pretende implantar el seguro social potesta-

tivo. 

En. diciem·bre de_· 19.21 el Presidente de la Repú-

blica, general Alvaro Obregt>n, envi6 al :Cc,ngres o Federal su -

proyecto de Ley del Seguro s·ocial Voluntario. 

·En.· 1925 se elabora el proyecto de ley reglamen

taria del articulo· 123 de la ConstitucH5n General, el cual de

t·e:xmin~ que los patrones deb"erían garantizar la atención médi

ca y el pago de las indemniz·aciones por los accidentes y enfer 

medades profesionales. 

La Ley General de Pensiones Civiles de Retiro -

expedida el· 12 de agosto de 1925, establece los derechos de ·-

los empleados y funcionarios de la Federación, los cuales reci 

birf:n una pensi6n cuando tengan 55 años de edad., 35 años de -

servicios o cuando se inhabiliten· para el trabajo. 

En. 1929 el Presidente de la República., Emilio -

Portes Gil., somete a consideraci~n del Congreso la· iniciativa 

de un Cód_igo Federal de Trabajo, que en su artículo 368, esta-
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blece el seguro voluntario. 

El 31 de agosto de· 1929 se.-~nodifica la Constftu 
1 

ci6n Política en su fracción XXIX del artAculo.· 123, en los tér 
. . 

minos siguientes: "Se considera de utilidad pública la expedi 

ción de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguro de 

invalidez., de cesación involuntaria de trabajo, de enfermeda-

des y accidentes y otros con fines anál~gos". 

En el año de 1932 el Congreso de la Federación 

concedi6 facultades al Poder Ejecutivo para que, en un plazo -

de ocho meses, expidiera la ley del seguro social obligatorio; 

el cambio de presidente dejó sin efecto este ordenamiento. 

En los años de· 1932 a 1940 se proyectan diver-• 

sas leyes del seguro social; en los Departamentos del Trabajo 

y· de Salubridad Pública., en la Secretaría de Gobernación y de 

Hacienda, as! como en la Com'isión de Estudios de la Presiden·--

cia. 

· En diciembre de. 193.8, el Presidente de la Repú

blica.,_ general Lázaro Cárdenas, envió a la Cámara de Diputados 

un proyecto de ley de seguro social que deber!a. cubrir los -·-

rie~gos de enfermedades y accidentes de trabajo, enfermedades 

no profesionales., maternidad, vejez., invalidez y desocupación 

involuntaria. 

El 2 de junio de 19"41 se cre6 el Departamento -

del S_eguro Social,. dirigido por el licenciado Ignacio Garcta -· 

Tellez, encargado del estudio del proyecto de establecimiento 

del seguro social, estando representados los delegados de los 

patrones y trabajadores; en su desarrollo se elaboraron cua---

dros estadísticos sobre la población trabajadora de México, de 
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salarias, edades, riesgos y tablas de invalidez y mortalidad. 

Para las cálculos actuariales s2 utilizaron ~as servicias del doctor 

Emilio Schoenbaum, técnico en seguros sacia~2s. 

Un mes después, el 3 de julio, es dado a conocer el ant~ 

proyecto pera el establecimiento del Instituto Nacional del Segura 

Social (INSS) y dos años más tarde el 10 de julio de 1943, son cit.! 

dos los representantes patronales, de los obreras y del Ejecutivo, pa 

re determinar la clasificación de las trabajadores, su categoría y 

cuotas a pagar. 

En el trancurso del mes de enero de 1944 se intensifican 

los ataques contra la creación~ del INSS, por parte de las grupas 

econ6micamente afectados, cama las organizaciones de médicas, consa.!:_ 

cios de farmacias y laboratorios, tanto mexicanos coma extranjeras y 

todos los que de alguna manera se enriquecían con la explotación de 

aquéllos que se pretendía proteger con la creación del Instituto, sen 

tenciando su fracaso a partir de que el país carecía de técnicos ne

cesarias para su fundación; estos argumentos aunque ciertos encubrían 

realmente la protecc16n de sus· intereses económicqs. 
' 

Para el 20 de noviembre de ese mismo afio, convoca, utilizan 

do a la organización obrera "Frente Nacional Proletario", a un mitin 

en el zócalo para protestar contra la implantación del seguro social, 

el cual terminó en zafarrancho con saldo de heridos y presas. 

El presidente Avila Camacho encuentra en la reglamentación 

del ejercicio profesional el arma para contrarrestar las sentencias de 

fracaso por la falta de recursos humanos por lo que el 30 de diciembre 

de 1944 expide la Ley Reglamentaria de las Artículos 4C y se Constitu 
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cianales, relativos al ejercicio de las praf~siones en el distrito 

y terri.torias federales, publica en el Diar: J Oficial de la federa

ci6n, el 26 de mayo de 1945. El articulo 2D dice "las profesiones 

que necesitan título para su ejercicio son las siguientes: ••• actuaria 

·arquitecta···"• 

Esta respuesta pol'itica del estado es dada en la práctica, 

sin que existe en el país una sala escuela de actuaria y s6lo en el 

Instituto Mexicano de Actuarios se realizaban ·estudias de las técnicas 

actuariales. Esta política resulta acertada pues viene a diezmar los 

ataques de los grandes consorcios y fija la posibilidad de cantar, a 

larga plaza, con el profesional en dichas técnicas necesaria para re

solver las problemas actuariales que se generaron con la creación del 

INSS; par otra parte, le·permitir!an al estado contar con el profesi!! 

nal que le garantizaría el-~j~rcicio de su legislación referente a las 

compañías de seguros de vida. 

Por ser considerada de in:t~re11 para el actuario se anexan 

el Diaria Oricial de la federaci6n fechadas-las dias 25 de mayo de --

1946 y el 2 de· Enero de 1974. 

• Ley de Profesiones, __ Méxicc ._ __ SE_e._ .1974, pág. 44. 
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tsTRUCTURA DE GOBIERNO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. 

' t 
! 

Desde el 19 de diciembre de 1938, fecija en que 
! 

el Consejo Universitario cre6 la Facultad de Ciencias, su es--
i 

tructura de gJbierno ha sido refonnada. 

El 14 de agosto de 1951 el H. Consejo Universi 

tario aprob6 el reglamento de la Facultad de Ciencias. 

En· el capítulo II, artículo 3 de dicho reglame~ 

to, se dice: "La Facultad de Ciencias estart consti tu!da por -

los siguientes departamentos: 1.- Matemáticas, 2.- Física y -

3. - Biología." (1). 

En el artículo 4 especifica que "cada uno de --...._ 
los departamentos fonnulará, dentro de las nonnas que estable-

ce este reglamento general, un reglamento especial en donde se 

especifique su org ani zacH5n y, su funcionamiento." (2). 

En el capítulo III,.artículo 5 acerca del go•

bierno de la Facultad, dice: "El gobierno de la Facultad de -

Ciencias es-tará a cargo de las siguientes autoridades: el di-

rector, el consejo técnico-y los jefes de depar~amento. Todas 

las actividades de los departamentos serán orientadas, dirigi

das y coordinadas por las autoridades citadas dentro de sus -

respectivas jurisdicciones, de acuerdo con lo que prescriben -

en el Estatuto de la Universidad y los reglamentos de la Facul 

tad". (3}. 

"Artículo 6. El consejo técnico de la Facultad 

(1). - Boletín Info·ma tivo de la Facu·1 tad de· Ciencfas, México, -
UN.AM, 1968, p'á.g .. 15. 

(21 · Tdem. 
(3) Idem. 
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l 
¡se integrarr según lo establece el artículo 18 del Estatuto --

:Universitar~o y sus funciones serán las que marque el artículo 
; - l 
4 7 del mismo es ta tuto." (1) 

¡ Art!culo 7. "El funcionamiento del consejo téc-
1 

;nico se efectuará en la siguiente forma: 

I.-"' Las sesiones se realizarán, previa cita del 

director en· el local que designe. El secretario de la Facul-

tad fungirá como secretario del consejo técnico, pero solamen

te tendrá voz infonnativa. 

v.- El consejo técnico nombrará las comisiones 

que estime necesarias para el estudio de los asuntos que le -

competan." (2) 

Art!culo ·s. "El directOT de la Facultad será - -

nombrado de la fonna indicada por el artículo 30 del Estatuto 

de la Universidad y sus obli~aciones y facultades son las mis

mas que establece el artículo 40 del mismo Estatuto." (3) 

Arttculo 9. "Los jefes de departamento serán .. -

nombrados por el rector de la Univ~rsidad a propuesta del di-

rector de la Facultad de Ciencias." (4] 

Artículo 1 O. "Cada jefe tendrá facultades de .,. 

iniciativa ante el director en lo que se· refiere al nomb·raniien 

to de profesores, ayudantes y preparadores, fonnulación de pr.Q. 

gramas, distribución de horarios, etc." (6) 

En el boletín infonnativo fechado en febrero de 

1968, el director de la Facultad propone modificaciones al re

glamento de la misma que venía funcionando desde 1951 y se ha~ 

(1 ) I dem • , p ág • 1 6 • 
(2) Idem. 
(3) Idem. 
º(41 , Tcíeiñ. 
CSl ·. ldem~ ....,..__,.... 
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ce un llamado a profesores y alumnos para analizarlas; este -

proyecto es la base de la nueva estructura de gobierno de la -

Facultad que prevalece hasta el año de 1973. Sus caracterís-

ticas mis importantes son: 

En su organización académica, dice que todas 

las asignaturas y seminarios que se ofrecen en la Facultad, 

así como la investigación que en ella se realiza se distribui

rá en 3 departamentos: 

1.- Departamento de Física. 

2·.- Departamento ae Biología . 

.3·.- Departamento de Matemáticas. 

El Consejo Técnico, determinaría a qué departa

mento correspond!an las asignaturas impartidas en la Facultad • . 
Los jefes de departamento se nombrarían por el director de la 

misma; los jefes de cada una'de las secciones que los integra-

~fan seTian nombrados por aqu~llos-y ratificados por el direc

tor. Este personal, dice, es considerado como funcionarios -

acadfmicos de confianza. 

Las funciones de los pTimeTos e~an, entre otras: 

ffa} RepTesentar al departamento. b) Proponer -

candidatos paTa jefes de sección dentro de su departamento. e) 

SeT miembro del comité de becas de la Facultad de Ciencias y~ 

asesOTaT a los becarios de su departamento·. dJ Proponer· al -

di-rectO'l' de la Facultad la compra de libros, revistas y artfc!!_ 

los de consumo para los laboratoTios de su jurisdicción." (1) 

Las funciones de los segundos eran, entre otras: 

" 1 .c 

(.11 Tdem., pág, 9. 

Proponer al director, a través del jefe de 
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departamento, el nombramiento del personal docente, técnico y administr!_ 

tivo, dentro de los lineamientos que marcan loé estatutos y reglamentos 

generales de la Universidad." (1) 

El director es nombrado siguiendo el procedimiento fijado en 

el articulo 30 del Estatuto de la Universidad y sus facultades y obli

gaciones san las que establece el artículo 40 del propia.Estatuto. 

El director nombra a un secretaria general y das secretarios auxiliares 

quienes son considerados como funcionarios académicas administrativos de 

confianza. 

En el año de 1973, los profesores, alumnos y trabajadores, pr!!. 

sentan un ªProyecto de programa organizativa y de trabajo de la facultad 

de Cienciasª. Sus planteamientos -escenciales son: 

I.- :.Autoridades. 

1.- La estructura de gobierna ~e la Facultad de Ciencias emana 

de sus miembros y ante ella son responsables sus representantes. 

·2.- La máxima autoridad de los proresores es la asamblea del 

Colegia de Profesores. 

3.- La máxima autoridad de los estudiantes es la asamblea 9.! 

neral de estudiantes. 

4.- la máxima autoridad de los trabajadores es la asamblea Q!!, 

neral de trabajadores de la F cultad de Ciencias o el órgano que ·determine 

II.- Estructura. 

La Facultad de Ciencias estará constituida par 3 departamentos: 

Biología, Física y Matemáticas. El departs --

(1) idem., pág. 10. 
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m~nto de Mat+&ticas incluye las carreras de actuario y mate--

mático. f 

l 
1 1 .. 
l • 

1 
En cada departamento de la Facultad la aca 

l 

demia y la a~amblea de estudiantes departamentales tienen la -

plena responsabilidad del buen desarrollo de sus actividades -

académicas. 

2.- Cada departamento eligirá un consejo depa!.. 

tamental paritario entre estudiantes y profesores y con parti

cipación de trabajadores. 

S.- Serán funciones y deTechos del consejo de

partamental: 

a} ElaboTar el programa geneTal del departbffl.en 

to. 

b} ElaboraT y presentaT el anteproyecto de pr~ 

supuesto del departamento. 

e) Hacer proposiciones para el nombramiento y 

promoción del personal académico. 

g] Aprobar o ·rechazar las pToposiciones .que P!. 

ra promoción o nombramiento del personal acad~mico haga la co

misi5n dictaminadora o demás autoridades. 

h] Solicitar a la academia la Temoci6n del -

coordinador departamental, cuando lo considere necesario. 

il Elegir ál coordinador departamental de entre 

las :JO.:i.e11.1bros del consejo, quienes con el coordinador represen

taT!n al élepa-rtamento en el consejo inteTdepartamental. 

• 
rrr.... CooTdinadoT Departamental. 

3.... SeTán sus funciones: 

al CoOTdinar las actividades del dep·artamento. 

el SeT el vocero del depaTtamento. ante la di--
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recci6n de la Facultad y otras autoridades de la UNAM. 
;¡ 

IV. - Consejo Interdepartam _htal. 

Estará integrado por los 3 -coordinadores depar

tamentales, por los 3 representantes estudiantiles de departa

mento y por un trabaj.ador. 

2. - Serán sus funciones: 

a} Coordinar las actividades de los departamen 

tos en los asuntos comunes. 

b) Presentar el proyecto de presupuesto de la 

Facultac;l. 

e} Ser un órgano de consulta de la direcci'Ón. 

V.- Consejo Técnico. 

· l.~ Los consejeros técnicos, profesores y es-

tudiantes serán electos entre los miembros del consejo depar--

tamental. ' 

VI.... Consejo úniversitario. 

1.- Los consejeros universitarios profesores y 

estudiantes serán electos por sus respectivas asambleas. 

2.~ Los consejeros universitar~os serán voce-

·ros de las decisiones tomadas por sus representados -.·respecti

vos y se harán responsables de ellas. 

Para 1974 la organizaci'Ón académica queda esta

blecida de acuerdo con las bases fijadas en el proyecto de or .... 

ganizaci6n del año anterior; sus características más importan

tes y que prevalecen hasta la fecha son las siguientes: 

Las autoridades de la Facultad quedan integra-.... 

das por ·el director y tres secretarios, un coordinador por de--· 

partamento, el consejo técnico formado por un profesor propie

tario y uno _suplente y un estudiante propietario y uno suplen ... 
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te, por cada uno de los departamentos. 

Las funciones de las departamentos est~n bajo la 

direcci6n de las Consejeros Departamentales y san las encarru! 

dos de supervisar el aspecto acad,mica, tanto a nivel de lice.u 
, 

ciatura CCDO de posgrado. 

Se observa en el perÍ6Qo de 1951 a 1968, el control 

por parte de la direcci6n, de jefaturas de departamento, de los 

6rganos de la direcci6n acad,mica y administrativa, de tal manera 

que en el Consejo T~cnico las estudiantes y personal docente tie-

nen· influencia muy relativa; este control se generaliza al grado 

de que el ingreso de un nuevo miembro del personal acad6mico o -

administrativo est~ en manas de las autoridades. 

Las características de direcci6n vertical en 
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los 6rg anos de gobierno de la Facultad de Cien'cias no podían -

prevalecer por más tiempo sin cuestionamiento _p.or parte de prn 

fesores, estudiantes y trabajadores administrativos, es as! co 

molas autoridades de la misma proponen el proyecto de regla-

mento a principios de 1968, el que tan s6lo observa una serie 

de matices que fortalecen y actualizan su poder, mediatizando 

la demanda de los tres sectores interesados. 

Los causes para que en la Facultad se busque un 

nuevo tipo de organización administrativa y académica adecuado 

a las características de su población estudiantil, do·ce;nte y -

administrativa se abren a consecuencia del movimiento estudian 

tilde 1968~ pero no es sino hasta 1973, cuando el control de 

la Facultad recae en profesores, estudiantes y trabajadores ad 

ministrativos.- Esta organización continuamente ha observado -

nuevos matices pero conserva, como característica primordial, 

la eliminaci6n de la dirección vertical. 
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"Con motivo de la pTomulgaci6n 
en la Ley de PTofesiones, se im 
ponía la creaci6n de la caTrera 
de ActuaTio." 

Ing. Emilio VelaTde Dondé.* 

* ATchivo de la· Facultad de Ciencias. Expediente· 61./131¡ ... 108. 
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CAPITULO 3. J CARRERA DE ACTUARIO EN LA U.N.A.M. 

3.1~ Antec~den~es de la Carrera de Actuaria en la UNAM. 
1 

los antecedentes se remontan, precisamente a ra!z del rece 
1 

nacimiento de la profesión de Actuario en la Ley General de Profesiones 

del año de 1944. 

El Instituto Mexicano de Actuarios ve en el decrete preside!!, 

cial que reconoce a nuestra profesión, la posibilidad de crear la ca

rrera de Actuario y es precisamente la Universidad Nacional de México 

la institución que de ese entonces le brinda la mejor proyección en el 
, , -

Departamento de Matematicas de la Facultad de Ciencias estableciencto-1-e 

como carrera. 

El mencionado Instituto comisiona a uno de sus miembros, el 

ingeniero Emilio Velarde Dondé, para que gestione ante las autoridades 

universitarias la creación de la carrera, comisiondado manifiesta que 

"con motivo de la promulgación de la Ley de Profesiones, se impone la 

creación de la carrera de Actuario-en el seno de la U~M, por lo que el 

suscrito representando al Instituto Mexicano de Actuarios, con auxilio 

inestimable del señor doctor Alfonso Nápoles Gándara fundamos la carr~ 

ra 11 •. 

~n el convenio de creación de la carrera celebrado entre el 

Instituto Mexicano de Actuarios y la Universidad Nacional de México, 

se estipula que el pago del personal docente correrá a cargo del Ins

tituto y será fundada en la Facultad de Ciencias de la UNM, como una 

sección de matemáticas aplicadas del Departamento menaionado. 

Los primeros maestros son el ingeniero Antonio Chávez Orozco 

que impartía la cátedra de primero de Matemáticas Financieras, y el 

• Idem. 
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~ 
ingeniero Emilio Velarde Dondé la de Introc·;ccián al Estudio del 

Seguro. 

Nuestra estancia en la Universid9d en esa época es muy sin 

gular, ya que de ella sólo se otorgan nombramientos de profesores 

extraordinarios honoríficos aprobados por el Consejo Técnico de la 

Facultad este fenómeno prevalece hasta el año de 1955. 

Los primeros alumnos inscritos en ella son Arnulfo Nieto 

Flores y Felipe Ramos Aguilar quienes el 4 de abril de 1946 se can 

sideran alumnos regulares de la carrera. 

A partir del 10 de marza de 1955, la Universidad regula

riza la situación del personal académica extendiéndole el nombramien 
, 

to de profesor ordinario de carrera, can 3 horas a la semana con 

sueldo mensual de S 330.00 y adscripción al Departamento de matemáti 
' 

cas el director de la Facultad en ese entonces es Alberto Barajas. 

A raíz de esta regularización se iñcrementa la población estudian 

til. 

Los antecedentes abarcan 9 años, dura~te los cuales la .Pe!. 

manencia de la carrera en la U.N.M fue siempre incierta. En 1955 

con la regularización del personal docente en la U.N.A.M. se cansa 

lida la carrera y las profesores encabezados por el Ing. Uelarde 

continuan_apoyados por el Instituto Mexicano de Actuarias, hasta la 

desaparición de éste. 

3.2. La Dependencia Académica y Política al Departamento de Ma 

temáticas. 

Desde su fundación en 1946, fue ubicada en la FPr.uitad de 

Ciencias dependiendo del Departamento de Matemáticas como ya se me!!. 

eionó. Consideramos que toda dependencia, significa el sometimiento 

del dependiente a las intereses de quien se depende; en el casa de 
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pol!ticos y académicos que le ha impuesto el Departamento. 

Durante los primeros 20 años de su existencia, recibi6 los 

beneficios de las condiciones que los matemáticos le imprimieron, t.! 

les como el análisis científico· de sus planteamientos y su concepción 

de la investigación científica: durante este periódo la dirección de la 

carrera quedó en manos del ingeniero Velarde quien respaldado por su 

prestigio de fundador.de la misma, no permite demasiada ingerencia en 

la vida interna de la carrera de los dirigentes del Departamento. 

Por otra parte es o~eervabl.!,en los Matemáticos la tendencia 

ha subestimar las materiaa que --ne-aport-aA···,UABr.-t:ol!mae!Ón matemátrca-·p.!:!. 

ra, tales como los Cálculos Actuariales, Contabilidad, Matemáticas F,! 

1&1Cieras, Seguros, etcetera¡ lo que significa en realidad un hosti

gamiento a la formación p~áctica del actuario al querer imprimirle ffl!!, 

yar preparación de matemático. 

Otros de los beneficios aportados se·refieren al nivel de 

preparación matemática que el actuario alcanza, en cuanto a su canee~ 

cián cientifica. de las·fen6menos que analiza, pero recibe el hostiga

ld.ento hacia_ su preparar cián profesional en lo general. 

Este hostigamiento se acrecenta al aumentar sensiblemente..

.la población estudiantil en relación con la del matemático, es por eso 

que en 1967 intentan fortalecer su tendencia debilitando en gran medi-

da la preparación y conocimiento en seguros Finanzas, actuaria les 

contabilidad intenta mediante un movimiento de índole académica enea 

bezado por el prof;esor Luciana Huerta. 

Los intereses que se movían tras ese movimiento no desaparecen 

con la salida del profesor Huerta y 6 años después vuelven a aflorar 

en otro movimiento de índole académica.~ que va a orientar la pr~para

ci6n acad~mica del actuario· hacia la tendencia profesional ·-· 
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de la estadística, probabilidades, investigación-de operaciones y 

computaci6n. 

Na obstante que en la actualidad, los estudiantes de la carrera 

constituye un importante porcentaje de la poblaci6n estudiantil del 

Departamento de Matemáticas, su influencia académica es a tal grada m! 

nima que representa un obstáculo a que nos enfrentamos para lograr la 

independencia acadénp.cá que nos permita salir de nuestra prablemát-ica. 

3.3 Desarrollo Académico. 

3.3.1. Desarrollo de los Planes de Estudio, 

Habi~ndose establecido le carrera de Actuaria en esta Facultad 

fue disefiado en 1946 el primer plan de estudios quedando registrido de 

la sigu nte manera: 

Primer afia. 

1" de cálculo diferencial e integral. 

- Complementos de álgebra. 

1" de Contabilidad. 

Geometría an~litica. 

Introducci6n al estudio del seguro. 

1a De matemáticas financieras. 

Segundo año. 

1" De cálculo actuaria!. 

- Cálculo de probabilidades~ 

- Contabilidad de seguros privados. 

Estadistica elemental. 

20 de Matemáticas financieras. 

Teor1a general del segura. 



ésta es-: 

29. 

Tercer año. 

21J De cálculo actuaria! 

Cálculo de diferncias finitas. 

Estadística matemática. 

Legislación de seguros. 

Teoría del seguro social. 

Cuarto año. 

3g de cálculo actuaria!. 

Organización administrativa de instituciones de seguros y de 

capitalización. 

Selección de riesgos. 

1 Valores e inversiones.• 
... 

La primera reforma al plan antes descrito, se realiza en 1958, 

Primer año. 

Cálculo diferencial e integral. 

Complementos de álgebra. 

Contabilidad I. 

Geometría analítica. 

Teo~ía del seguro, y Metem~ticas financieras I. 

Segundo afio. 

Cálculo diferencial e integral. II. 

Contabilidad de seguros. 

Introducción a la estadística. 

Matemáticas financieras II. 

Teoría del seguro II. 

• GARZA RUIZ ESPERANZA, Graciela. Metodología para la Elaboración de ple 



Tercer año. 

Cálculo actuaria! II 

Cálculo de probabilidades. 

Estadistica matemática. 

Métodos nu~éricos. 

Principios ~uridicos del seguro social. 

Teoría del seguro social. 

Cuarto año. 

Cálculo actuaria! del seguro social. 

Demografía. 

finanzas e inversiones. 

Instrumentos y progrmas del cálculo. 

Instrumentos y sistemas de organización." ••• • 

JO. 

En 1967 se realiza una reforma general en la facultad y queda la 

carrera de Actuaría de la siguiente manera: 

MATERIA CREDITOS 

PRIMER SEMESTRE 

Cálculo Diferencial Integral I 

Algebra Superior I 

Matemáticas financieras I 

Introducción al Seguro de Vida 

SEGUNDO SEMESTRE. 

Cálculo Diferencial e Integral. II 

Algebra Superio9 II 

Geometría Analítica II 

18 

10 

10 

8 

18 

10 

10 

• GARZA RUIZ ESPERANZA, Graciela. Metodología para la Elaboración de 
Planes de Estudio. Tesis Prof.esional. UNAM, 1974, 74 PP• 
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Matemáticas financieras II 10 

Seguro de Personas 10 

TERCER SEMESTRE. 

C6lculo Diferencial e Integral III 18 

Algebra Lineal I 10 

Aplicaciones a las Matemáticas Financieras I 10 

Introducci6n al Seguro de Daños 8 

Métodos Estadísticos I 12 
....... 

CUARTO SEMESTRE 

Ecuaciones Diferenciales I 10 

Cálculo Diferencial e Integral IV 18 

Cálculo Actuaria! I 12 

Introducci6n a la Contabilidad 8 

Métodos Estadistfcos. 12 

. ~~\Ú,.~ite.t. 
QUINTO ANO (1aptetiva) 

Análisis Matemático I 10 

Cálculo Actuaria! II 8 

Introducci6n a la Economía 10 



Introducción al Cálculo de Probabilidades I 
\-

SEXTO SEMESTRE (1 Optativa) 

c,1culo Actuaria! III 

Métodos Numéricos I 
:\ 

Introducci6n al Cálculo de Probabilidades II 

Demografía I 

SEPTIMO SEMESTRE (3 Optativas) 

Organizaci6n y Programación Administrativa I 

Instrumentos y · Programas 

OCTAVO SEMESTRE (Optativas) 

de Cálculo 

Materias optativas deben cursarse un mínimo de 66 cr! 

ditas. 

Legislación de Seguros 

Sociedades Mercaritiles · 

Aplicaciones a las Matemáticas.Financieras II 

Contabilidad de Seguros 

Contabilidad de Costos 

Análisis de Estados Financieros. 

Estadística Matemática Actuaria!- I 

Pensiones., 

Cálculo Actuarial de Seguro~ Social 

Estadística Matemática Actuaria! II 

Investigación de Operaciones I 

Econometría I 

Métodos Numéricos II 

·Demografía II 

Estadística de Seguros 

32. 

8 

8 

6 

8 

8 

a 

a 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

a 

6 

10 

8 

8 

8 

6 

8 

8 
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j 

Contabilidad de Seguros 
i 

Métodás Numéricos 

Segundo de Cálculo Actuaria! 

Estadistica Matemática 

Principios Jurídicos del Seguro 
Social 

Teor!a del Seguro 

Cálculo de Probabilidades 

Finanzas e Inversiones 

Cálculo Actuaria! del Seguro 

Instrumentos y Sistemas de Drga 
nización. 

Demografía 

Instrumentos y Programas de Cál 

culo. 

~-· 34. 

1 
Por Análisis de Estados 

• 

" 

• 

• 

" 

• 

" 
• 

n 

H 

" 

financieros. 

Métodos Numéricos I 
y II 

Cálculo Actuaria! III 

y Pensiones. 

Estadistica Matemá 
tica Actuaria! I y II 

Legislación de Seg.!:!. 
ros y Sociedades Mer 

cantiles. 
-.....____ 

Introducción a la Ec.9. 
nom!a. 

Introducción al Cá! 
culo de Probabilidades 
I y II. 

Econometría I. 

Cálculo Actuarial del 

Seguro Social. 

Orgánizacián y Progr_! 
maci6n. 

Administrativa I y II 

Instrumentos y Progr_! 
mas del Cálculo I y II,.. 

"Anteproyecto de Plan de Estudios de la Carrera de Actuaria 1974. 

Fundamentas. 

La práctica de la actuaria en México ha encontrado, en los 

Últimos años, campos importantes de desarrollo en áreas distintas a la 

• Organización Académica UNAM, facultad de Ciencias, 1973, pág. 32. 
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f 1 
financiera. Esta nueva situaci6n tiene que verse reflejada necesa-

riamente en el dlan de estudios de le carrera si se quiere consolidar 

la ~osici6n del ¡actuario ante estas nuevas posibilidades de aplicaci6n 

de sus conocimientos. 

Consecuente con lo anterior la comisión de profesores y alu.!!! 

nos de Actuaría,ha elaborado el siguiente anteproyecto de plan de estu 

tdios el cual pone a la considereci6n de todos los interesados, tenien 

do como lineamientos generales los siguientes: 

1.- Eficacia Critica: El estudiante que haya acreditado el número de 

materias exigido por el plan deberá 'tener elementos suficientes pa'hr

interpretar matemáticamente un problema real, decidir el método de S.!:!, 

lución apropiado o contribuir a desarrollarlo, implementarlo e inter

pretar socialmente el origen del problema, el objetivo al resolverlo 

y el significado de su solución matemática. 

2.- Orientación: El estudiante interesado en algún campo de aplicación 

de la actuaría debe tener la posibilidad de cursar la_s materias apropia 

das para ese campo, sin estar obligado a llevar materias que, contri

buyendo poco o nade a su formación o sin aprobar elementos pera obtener 

una visión unitaria y crítica, sólo provoc~rían dispersión de esfuer

zos a cambio de conocimientos in'ecesarios que a la larga se olvidar1an 1 

3.- Flexibilidad: Ningún estudiante deberá estar obligado a especi~ 

lizarse en algún campo particularº El plan de estuéiios deberá tener 

suficiente flexibilidad para permitir al alumno cualquier combinación 

de materias optativas que pueda aportar nuevas posibilidades de apl.!_ 

cación de la actuaria y de forma tal que sea fácilmeáte adecuado a una 
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realidad profesional en constante movimiento. 
i 

El anteproyecto que presentemos para su discusión intenta mate-
., 

rializar estos lineamientos dividiendo el plan de eatuios en un blo-

que de materias:abligatorias y sus bloques de materias optativas con 

las siguientes caracter!sticas: . 
El conjunto de materias obligatorias está rormado por aquéllas m!_ 

terias que constituyen el fundamento sin el cual serla imposible lo

grar o se lograrla muy deficientemente, el objetivo de eficiencia-cr1 

tica señalando añteriormente más una materia representativa de cada 

una de las áreas de aplicaci6n de la Actuaria hacia las cuales el.'it.tom 

no, si as! lo desea, puede orientarse a partir del sexto semestre. 

Cada uno de los bloques de materias optativas está formado por el 

conjunto de material que son recomendadas al estudiante que quiere 

orientarse al campo de aplicaci6n repre~entado por ese bloque, te

niendo como fundamento lo expresado en ~l objetivo de orientación. Sin 

embargo, de acuerdtlal objetivo de"flexibilidad estos bloques son úni

camente recomendaciones al estudiante que quiere orientarse a un campo 

especifico, quedará abierta la posibilidad de que cualquier alumno 

seleccione su propio conjunto de materias optativas, independientemente 

de los bloques establecidos, conforme a sus intereses profesionales. 

MATERIAS OBLIGATORIAS (312 Créditos). 

PRIMER SEMESTRE. 

Cálculo I 

Algebra Superior I 

Elementos de Lógica Gráfica y Combinatoria. 



Introducción a la Teor!a del Seguro. 

SEGUNDO SEMESTRE. 

Cálculo II 

Algebra Superior II 

Geometría Apal!tica II 

Introducción a la Computación. 

Sociolog!a. 

TERCER SEMESTRE. 

Cálculo III. 

Algebra Lineal I 

Ecuaciones Diferenciales I 

Probabilidad I 

Economía Política. 

CUARTO SEMESTRE. 

Cálculo IV 

Algebra Lineal II 

Análisis Numérico I 

Estadistica I 

Matemáticas y Sociedad. 

QUINTO SEMESTRE.~ 

Análisis I 

Algebra Moderna II 

Variable Compleja I 

Probabilidad II 

Investigación de Operaciones. 

SEXTO SEMESTRE. 

Análisis II. 

37. 

• • 



Estadistica II. 

Demografía I 

SOBRE EL TRONCO DE MATERIAS OBLIGATORIAS. 

38. 

1.- De los seis bloques de materias optativas, cuatro son 

aplicaciones directo~ de la matemática a procesos sociales y econó

micos (seguros y finanzas, econometrla, investigación de operaciones 

y ciencias sociales) y dos de ellos (Probabilidad y Estadística, Aná . -
lisis Numérico y Computación) tienen su aplicación principal en esos 

mismos procesos. Esto hace necesario que el actuario los estudie sis 

temáticamente de farma que obtenga los elementos necesarios para ubi 

car la actuarla y su práctica profesional cotidiana en el marco del 

proceso ·social, capacitándose de ~sta forma para participar critica

mente en él. 

2.- A las materias obligatorias de Matemáticas vigentes 

en el plan actual, se añadieron Algebra Lineal II, Variable ~ompleja· I, 

Análisis Matemático II y Algebra Moderna I; por considerarse que el 

contenido de estos cursos es indispensable no tan sólo para que el es 

tudiante adquiera una base matemática sólida y completa, sino también 

y principalmente para que el estudiante pueda captar manejar y parti 

cipar en el desarrollo moderno de la Teoría matemática aplicada a cada 

una de las áreas mencionadas. 

3.- finalmente, el curso de Lógica, Gráfica y Combinatoria 

pretende dar al estudiante de primer semestre una visión general lo 

que es la Lógica Matemática, en cuanto a la estructura de las propo

siciones axiomas, teoremas, etc. as! como de todos los métodos de 

demostración que continuamente son utilizados en las demás materias 

Asimismo pretende integrar tales métodos a la práctica a través de ~as 

gráficas y la combinación, temas que simultaneamente aportan una am-· 
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SOBRE 

informaci6!. 

LAS MATERiAS OPTATIVAS. 
i 

39. 

Las m~terias optativas se han dividido en 2 niveles, los del 
1 

primer nivel se'señalaron con (1). 
1 

Se hizo esta división de acuerdo al grado de dificultad de 

las materias; siendo obligatorio para el estudiante cursar 6 materias 

de cada nivel, ~retando de evitar con esto que se tomen s6lo las ma-: 

terias de menor grado de dificultad y consecuentemente elevar el nivel 

académica sin restar flexibilidad al plan de estudios. 

ORIENTACION ANALISIS NUMERICO V COMPUTACION. 

Ecuaciones diferenciales II. 

Análisis III 

Introducción a la Optimización. 

Análisis Numérico Av·anz,ado I 

Métodos Matemáticos de la física. 

Investigación de Operaciones II 

Teoría de Optimización. 

Análisis Numérico Avanzada II. 

Métodos Matemáticos en la Medicina y Bialogía.l 

ORIENTACION ECONOMETRIA. 

Programaci6n Lineal. 

Programación Dinámica, a Cálculo de Variaciones• 

Análisis de Regresión. 

Teoría de Juegas•. 

Tear!a del Control. 

Economía Matemática l. 

Análisis Multivariado. 



Econometría 

Seminaria de Econometría. 

Economía Matemática II. 

ORIENTACION INVESTIGACION DE OPERACIONES. 

Programación Lineal• . 
Programación Dinámica. 

Análisis de ~edes• 

Teoría de Juegas•. 

Programación Entera. 

I 

Teoría de Inventarios reemplazo y mantenimiento. 

Teor!a de Decisiones. 

Teor!a de Colas. 

Programación no Lineal., 

Seminario de Muestreo de Operaciones. 

ORIENTACION PROBABILIDAD V ESTADISTICA. 

Teoría de la Medida (1)~ 

Muestreo (1). 

Análisis de Regresión (1)º 

Teoría de la medida 

Procesos Estadísticos (1). 

Estadística Bayesiana (1). 

Análisis Multivariado. 

Seminario de Estadística. 

Seminario de Probabilidadº 

Teoría de Decisiones. 

ORIENTACION SEGUROS V FINANZAS. 

40. 



~atemáticas Financieras (1). 
/_ 

Teoría de Seguros (1). 

Estadls.tica matemática Actuaria! I C 1). 
~ .• 

Aplicación Matemáticas Financieras I 

.....-Cálculo Actuaria! I (1). 

Seminario de Ciencias Actuaria! (1). 
/, , 

Calculo Actuaria!. Modelos Dinamices. 

Análisis de Estados Financieros. 

/cálculo Actuaria! II. 

Pensiones. 

41. 

Se propone además, como materia optativas las siguientes:. 

/contabilidad. 

Legislación de Seguros. 

Sociedades mercantiles •. 

Contabilidad de Seguros. 

E.M.A. II. 

/cálculo Actuaria! III 

Aplicaciones Matemáticas. 

Financieras. 

1) .- HATEMATICAS FINA·NCIERAS: Incluyendo programa de matemáticas Fi

nancieros I y II. 

2).- SEMINARIO CIENCIA ACTUARIAL: Incluyendo diferentes temas cada se~ 

mestre e petición del maestro o/y el grupo de alumnos" ••• • 

• ••• Antep~oyjctc 'Bl pl~n de estudios de Actuario, Departamento de Matemá 
ticas, Mexica, UNAM, 1974. 
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Comparación de la composición y tendencia de los planes de es-

tudio que se establecieron para la carrera de actuario. 

Tabla· 3.3.1. 

Plan A.F.M. A.M.S. A.f.C. 
~Q 

A.P.E.c.- ... 

P. 46 18.18% 63.63% o 18.18% 

P. 58 21. 73· 52.17 4.34 21.73 

P. 67 40.00 33.33 6.66 20.00 

A.p. 74 60.72 3.92 14.28 21.42 

P. 46 plAn de estudias establecida en 1946 para la carrera de Actuario 

P. 58 plán de estudias establecida en 1958 para la carrera de Actuar.la 

P. 67 plÉln de estudias establecido en 1967 para la carrera de Actuario 

A.P 74 anteproyecto de plan de eat~dios para la carrera de Actuario. 

A.f.M. área de formación ~atemáti~a-están incluidas las materias de me-

temáticas puras (cálculos diferenciales e integrales, análisis 

matemático, algebras, geometr!as anal! t_icas etc.) 

A.H.S. área de materias de seguros, agrupa a todas aquellas materias que 

se encaminan al conocimiento de las seguros (cáJculos actuariales, 

s~guros de vida, daños, finanzas, etc.) 

A.F.C. área de formación en las ciencias sociales, se agrupan las materias 

encaminadas al estudio de las ciencias sociales (econam!a,dem~gra

ffa; sociología etc.) 

A.P.74 anteproyecto 1974, es un anteproyecto de plan de estudios para la 

carrera de actuario presentado por el consejo departamental de ma 

temáticas. 

Como podemos observar en el plAn P.46 tiene una fuerte influencia 

la aplicación de los seguros, (63,63%), no as! las materias de formación 
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matemática y la tendencia hacia las probabilidade- · :, las estad!stica los 

silemas y la· computación que sólo alcanzan un 1Bt18% respectivamente. 

Ahora bien, no obstante que dicho plan duré 12 aRos, en realidad su in

fluencia, por su configuración académica cerrada, fue sin importancia 

pues la población estudiantil en 1949 era de?: alumnos, de 1950, a 1953 

no hubo ninguna inscripción; en 1954 fué de 13 y es hasta 195? que la 

carrera cuenta con 44 alumnos quienes logran influir en el criterio del 

ingeniero Velarde Dondé para que promueva una reforma a los planes·de 

estudio, que se realiza en 1958. 

Al mantener un análisis parcial de la realidad en que el actuario 

se desenvuelve tan sólo se va a dar un leve paliativo a los cuestionado 

res del plAn P.46 y la tendencia de aplicación de la cerrera hacia los 

seguros y finanzas va a ceder ~n un 11.46%, lo que va a beneficiar a las 

tendencias restantes en los porcentajes expuestos en la tabla 3 .. 3.1. 
'· 

La reforma adoleció de una planeacián concreta que tomaron en cuen 

ta las características del país, y las fuentes de trabajo que,en esa 

época estaban abiertas a nuestra profesión,. Prueba de esto es que no exis 

ten documentos con los análisis de la problemática que ·orilló e efectuar 

dicha reforma. 

Son les condiciones generales de le Universidad las que dan le Pª!!. 

ta por le nueva; en el plan Pf,_7 se establecen cursos semestrales y se 

introduce el sistema de créditos académicos, además de las materias opt!!_ 

tivas; esta medida que en términos generales es benéfica pare.la forma

ción académica, puesto que transforma no sólo la duración sino él cante 

nido de los cursos anuales al diversificarlo. 

El proyecto de reforma a los planes y programas de estudio de la 

• 
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carrera de mateaáticas que el Consejo Técnico de ia Facultad someti6 a 

la consideración del Consejo Universitario,· exp,-JSo que los cambios ten_ 

der!an esencialaente a la diversificación de 188 asignaturas con el fin 

de dar flexibili.dad a los estudios; en lo referente a la carrera de ªE. 

tuario sólo se CD111enta que el número de materias de matemáticas que se 

exige ea mucho -yor. 

Un comentario tan simple necesariamente da la impresión de que la 

estructura adolecerá de las mismas falias que el plan P._46, pues na hubo 

un análisis entado su contexto de la situación político-academice y s,2. 

cial del actuaria. 

Si bien en el·plan 67 se diversifica realaente la preparación aca 

• demica del act.uario, tambienes cierto que en gran parte fue resultado 

de las repercuslanes de la reforma que en todo el plano universitario 

se efectuaron; en este plan se·pu~de observar que con carácter de mat!_ 

rias obligatorias le dan primordial.importancia a la formaci6n matemi 

tica, en cambio al estudio de las ciencias sociales se mantiene aún sin 

la importancia que esta área representa, por o~ parte el área de pr,2. 

habilidades estadtsticas, sistemas y computación-va tomando un lugar B'i,!l 

nificativo avance que en detrimento del área de seguros y finanzas, que 

cuenta en su contra con la.falta de claridad en el estudiante de ac

tuaría de las ap.1icaciones que esta área tiene un compás distinto a la 

compañías de seguros privados, razón por la que:.hay un rechazo permane!!. 

te del actuaria dedicado a las otras áreas. 

Finalmente en 1974 el departamentQ -:te Matemáticas plantea una r!_ 

forma radical en 1os planes de estudio de la carrera de actuario que es 

expuesta en un anteproyecto elaborado por la colllsión de profesores y alum 

nos que pugnan 11mistentemente por ~o establécia:lento. 
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En resumen propone un tronco de materias Dbligatorias y 5 

bloques de materias optativas (~er anteproyecto). 

En la elaboración de este anteproyecto es de.,notarse la 

participación decisiva de los matemáticos y la ausencia de los actu.]!. 

rios que defienden el conocimiento de las materias de seguros y fi

nanzas. A la formación matemática se le da importancia en 60.71%, 

en tanto que las materias de seguros y finanzas tan sólo el 3.92%, 

por otro lado, poca importancia se sigue dando al estudio de las cien 

cias sociales aunque. ciertamente mayor que en los planes anteriores 

resultado del apoyp:q~e:.dan los profesores de ésta área a los propul 

sores del cambio académico; el área de probabilidades, estadística, 

sistemas y computación siguen manteniendo su importancia. 

Si se analiza solamente el tronco de materias obligatorias 

encontramos que la tendencia de los matemáticos es la de transformar 

la carrera de actuario en la de matemático, sin embargo al observar 
' 

las cinco salidas profesionales vemos que cuatro de ella~ est~n desti 

nadas a impulsar el estudio del área en donde predomina el grupo po

lítica de actuarios propulsor del cambio •. 1 Probabilidades y estadÍ,! 

tica, 2. Econornetria,-3. investigación de operaciones, 4. Análisis nú 

mérico y computación; y queda solamente una con orientación hacia se

guros y finanzas como muestra de lo que esta tendencia entendía era 

un actuario. 

Los estudios que se tomaron como base para la elaboración 

de este anteproyecto, si los hubo, no fueron dados a conocer, como tam 

poco lo hicier~a el Ingeniero Velarde en las reform~s al plan P.46 

para llegar al plan P. 57, ni las consideraciones para establecer 
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el plan P. 67, en todas la reformas se estr ·1ece como narr.ia de 

conducta para la preparación académica del-actuario la tendencia que 

conviene a 1os int:areses de los admi~istradores de la misma en cada· 

época de·erainada. 

3.3 •. 2 Tendencia de la aplicación y utilidad de las tesis profe-

sionales de la carrera de actuaría • 
. 

Para comprender el comportamiento de las tesis de actuaría 

p;esentadas en el perÍ6do de 1959. a 1976, se han analizado las 41? 

tesis que se encuentran en la Biblioteca de la Facultad; se les agr.!:!. 

pa en tres áreas, de acuerda can el siguiente criterio: 

Ares l. La integran aquéllas tesis cuyo estudia enfoca las fenóme-

nos. propios de las compañías de seguros, las finanzas, y la banca. 

Area IIJ La integran aquéllas tesis cuyos estudios enfocan las te 

118& .. de:.estad!stica, probabilidades, economía, demografía, computación 

y sistemas. sociología e inform~tica. 
Area II. La integran aquellas materias cuyo estudio enfoca los temas 

de seguridad s•cial. 
Tabla 3.3.2. 

Afio Tesis % Area I Ares II % · Area III % 

1959 1 100 o o 1 100 11 o 

1960 o o o o o o o o 

1961 1- 100 1 100 , o o o 

1962 o o o o o o o o 

1963 11 100 6 54.5 4 36.3 1 9.0 

1961J 11 100 4 36.3 3 2?.2 4 36.3 

1965 5 100 1 20.0 2 40.0 2 40.0 

1966 4 100 3 ?5.0 1 25.0 O o 

1967 9 100 4 44.4 1 .... 11.1 4 11.1 
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1968 21 100 14 66.6 3 14.2 4 19.0 

1969 23 100 7 30.4 2 8.6 14 60.8 

1970 21 100 11 52.3 1 4.7 9 42.8 

1971 27 100 7 25.9 1 3.7 19 70.3 

1972 40 100 9 22.5 2 5.0 29 72.5 

1973 73 100 19 26.0 4 5.4 50 68.4" 

1974 58 100 8 13.7 6 10.3 44 75.8 

1975 69 . 100 8 11.5 3 4.3 58 84.0 

1976 43 100 11 25.5 2 4.6 30 69.7 

Censo de les veces que fueron consultadas la tesis de B.E, 

tuario en la Biblioteca de le Facultad .!n el perJodo de septiembre de 

1971 a septiembre de 1974 

Número de tesis 

58 

162 

7 

2 

25 

21 

275 

Tabla 3.3.2.1 

% Veces consultadas en ,;res anos 

21.00 o 

58.90 de una a 12 

2.54 de 13 a 24 

.72 de 24 a 50 

9.09 o 

7.63 o 

100.00 de cero a 50 

. Promedio de vece~ con
sultadas en un ano 

o 

.33' a 4 

4.30 a 8 

8 a 16.6 

o • 
o •• 

de cero e 16.6 

• Son tesis que esten en el catálogo, pero no hay en existencia 
•• Son tesis que nunca fueran entregadas a la biblioteca de la facultad. 
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Enfoque te6rico de las tesis de actuario. 

1963 
GRAFICA 
G-3.3.2. (A-II) 

1976 

m .... 
m 
cu 
.µ 

cu 
"C 

D 
14 

j 
2 

GtAFICA 
G-3.3.2. (A IIt} 

1959 
GRAFICA 
G-3.3.2. (A-.I) 

- ' 

1976 
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Can el censa levantado acerca del n6mero de veces que las 

tesis de.actuaría se han consultado en la biblioteca de la Facultad, 

durante el per!5da de septiembre de 1971 a septiembre de 1974, se com 

prueba que las mismas son un mero trámite burocrática que debe cubrir 

se para obtener el titula profesional perdiendase así el mayar o me

nor esfuerza empleada en su elabaraci6n, el cual no correspodne con 

la utilidad que prestan a las poblaciones estudiantiles y docente de 

la carrera y, en cambia, en la biblioteca tan sólo ocasionan gastos de 

mantenimiento • 
. 

Al analizar la Tabla 3.3.2 observamos que de las 417 tesis 

presentadas hasta el año de 1976, 133 (27.09 %) estan destinadas al 

estudia de fenómenos relacionadas con la seguridad privada, las fi

nanzas y la banca. 

De las tesis reáli~adas; 42 (8.63 %) corresponde al área de 

la seguridad social, a pesar de ser el área que da origen a la carrera 

lo que refleja la tendencia a restarle importancia en los estudios de . -
111Dgráficos, actuariales, en la elaboración de una Tabla de mortalidad 

con experiencia mexicana; par ende una incapacidad para contar en el 

pa!s con la asesoría técnica especializada en este importante renglón 

de la vida nacional. 

El área III es la prueba más fehaciente de lo que signifi 

ca la tendencia política en turna que controla la carrera desde 1973 

y que venía gestándose desde 2 años antes en donde la movilización 

política va a desplazar a los elementos representativos de las otras 

dos áreas. 

El hecho de agrupar en esta área a las materias descritas 
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fue en bas~ e le alianza política que se gest6 para tomar el control 

académico l político de la carrera que se encontraba e~ manos de la 

Comisión Coordinadora de Actuaría, dirigida por el profesor Juan León 
1 

1 
1 

Montañez. '.Los datos son elocuentes pues le tendencia acumula el 64.28% 
1 

de las 417:tesis elaboradas, porcentaje integrado primbrdia~mente 

por las tesis presentadas en los últimos 6 años. 

La suposición hecha. sobre la posibilidad de contar con li 

teratura técnica tanto pera estudiantes como para profesionales al c~ 

recer estas tesis de una planeaci6n realista y de utilidad queda cerra 

da. En la tabla 3.3.2.1 se puede apreciar claramente que de 217 te 

sis consultadas en el peir.t'óLio de 1971 a 1974, el 37.6 % na se"+ta 

utilizado una solo vez y solamente 2 de ellas de 8 a 16 en promedia 

par año; este nos da idea.de que la aportación dada a los prafesiana 

les de la rama ha sido muy e~casa y la razón se podría encontrar en el 

contenido teórico de ellas. 

3.3.3 a) El servicio social 

El Servicio social es un requisito indispensable para poder 

tramitar el examen profesional y observa las siguientes característi-

ces. 

1. "El servicio social de p~santes y estudiantes de la Facultad de Cie!!, 

cias debe considerarse como una actividado práctica profesional que 

contribuye de alguna manera al conocimiento y ubicaci6n de su campo 

de trabaja, y que redunde en beneficio de la saciedad. Deberá real! 

zarse en instituciones na lucrativas o en cualquier centro educativo 

Unicamente en casas especiales y previa acuerdo de la Comisión Gene

ral podrá realizarse en instituciones que no cumplan esas caracterís 
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2.- La práctica del Servicio Social es requisita legal previo para 

la obtención de un titula profesional, lo que significa que forma~ 

parte del curriculum académica del estudia~te. 

3.- La práctica del Servicia Social la podrán realizar los pasantes 

y estudiantes que hayan cubierta, al menas el 75% de las créditos 

totales de su carrera, excepta ar algún programad~ trabaja justif! 

ca la incl~ión de estudiantes de otras niveles. 

4.- La organización y coordinación del Servicio Social de la Facul

tad de Ciencias, está a carga de una Comisión General permanente in

tegrada por 4 profesores de carrera y 4 estudiantes, uno por cada ca

rrera. Los ~iembros san designados por los Consejas Departamentales 

y la duración de sus funciones es de un año. Esta Comisión se res 

ponsabiliza ante el Consejo Interdepartamental integrado par un má

ximo de 8 personas incluyendo a los,representantes departamentales a 

la Comisión General." •• (•) 

Bajo estas bases el Serv~cio Social, da amplio margen para 

que el pasante de las carreras que se cursan en la Facultad de Cien

cias, recurra a obtener la constancia sin haber cubierto el Servicio 

Social. 

La práctica del Servicio Social es el preámbulo de lo que 

el profesionista va a representar para la sociedad en cada una ésta 

de sus partes integrantes producto de la lucha de clases que en 

ella se libra. Su responsabilidad deberá ser establecitia desde los 

primeros años de la carrera mediante el establecimiento de un progr~ 

me que cubriera las necesidades que tiene la Facultad en cada una de 

(•) Organización académica 1976 facultad de Ciencias, UNAM, 1977, 
pág. 65. 
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sus carreres profesionales, así como los posibles vínculos con las 
¡ ,1 y j . 

mismas/con·la sociedad a la cual se pretenda dirigir lds efectos 

del serviclo social. 

~ partir de "El servicio social de pasantes debe consid_!t 

raree como'una actividad o práctica profesional que contribuya de 

alguna manera al conocimiento y ubicación de su campo de trabajo, 

y que redunde en beneficio de la sociedad." La primera parte del 

enunciado es indefinida y vaga, su amplitud plantea al estudiante 

de la Facultad de Ciencias la justificación para pagar de le mane

ra más fácil posible el Servicio Social. 

La parte complementaria del enunciado trata a la s~'c-tedad 

como una entidad monolítica y al no tomar en cuenta las contradic

ciones que provoca en ella la lucha de clases, no deja claro e que 

parte de la sociedad deberá-servir el pasante o estudiante que desee 

cubrir su Servicio Social. 

Acerca de"••• deberá realizarse en instituciones no lu

crativas a en cualquier centra educativo", la primera parte del enun 

ciado tiene un carácter social al referirse a instituciones no lucra 

tivas, pero entra en contradicción con la segunda al no deslindar 

los. centros educativas na lucrativas de los privadas, los cuales ti_!t 

nen como finalidad primordial la obtención de plusvalía y por ende 

el lucro. 

En lo referente a que 11 unicamente en casos especiales y 

previa acuerdo de la Comisión General podrá realizarse en instituci.2, 

nes que no cumplan estas características." deja establecida la pasi 

bilidad de que el egresado de la Facultad, incluyendo al de la carre 

ra de Actuario, pueda desvincular aún más su preparación profesional 

de le sociedad a la cual debe servir; y al permitir hacerlo en inst! 
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tucianes lucrativas puede llegar a convertir a la Facultad en la pravac!!. 

dora a ese tipa de instituciones de personal altamente calificada sin 

remuneraci6n, recibiendo la empresa las servicias profesionales gratu! 

tas o semigratuitos que le otorga la reglamentaci6n vigente. 

Bajo estos fundamentos, el servicio social en la Facultad de Cie!!. 

cias dada su ambiguedad, propicia el que el estudiantado y los pasantes 

de las carreras que la integran cubran el m!ni~o establecido en su leg1.!, 

laci6n, de tal forma que hacen de él, tan s6lo.un requisito burocrático 

representando para la Facultad un señalamiento demag6gico más en su le

gislac16n. 

3.3.3.b. El jurado del exAmen ·profesional. 

La integraci6n del jurado para el ex&men profesional ·1a hace el 

pasante en forma indirecta,quien previamente presenta la proposición 

al director de la Facultad; la cual previo visto bueno del Consejo De

partamental de Matemáticas en el caso particular de nuestra carrera es 

aceptada, dando ocasión al pasante de proponer un jurado a "moda" si es 

te reune los "requisitos" que los encargados del Consejo Departamental 

de Matemáticas considera 11 id6neos". 

La información recabada en éste renglón no aporta datos de cambios 

en la comisi6n dictaminadora; aunque existen versiones verbales quema

nifiesta que los cambios en dicha comisión en la actualidad se realizan 

con regularidad. 

En 1959 se realiza el primer ex&men profesional para obtener el 

titulo de actuario, al mes de abril de 1977, na existen datos de ningún 

pasante reprobada en dicho exámen. Estos resultados se explicar!an pcr el 
alto nivel académico del estudiantado de la carrera de Actuario· o bien 
por la falta de absoluta seriedad en la realización de estos exámenes tanto 
por parte del jurado examinador, coma del examinado; lo que reflejarla una 
tácita• aceptaci6n de éstes como un trámite burocrático. 
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Situación que disuade al pasante de la carrera de Actua

rla el abocarse a la realización, de un auténtico trabajo de inves

tigación que 'sirviera a los estudiantes de la misma como medio de i.!J. 

rormación y formación acerca de lo que debe entenderse por Actuario. 

3.3.4 Los programas de las materias del plan de estudio. 

Hasta hace pocos años la carrera de Actuario carecía de 

programas de las materias de su plan de estudio; a raíz del movimien 

to académica de 1973 se elaboraron la mayaría de los programas. 

Los programas de las materias obligatorias que se obtuvi,!l 

ron en el Departamento de Matemáticas, en junio de 1977, observan las 

siguientes características. 

Tabla 3.3.4 

ND Materias p R ~ o G R A M A s. 
Con temas Con Bibliografla Con Objetivos 

Sola V sub- General Por Generales Grls. 
mente temas. temas · y por 

temas 

1 Probabilidades I X X X 

2 Demografía X X X X 

3 Matemáticas 

financieras I X 

,. Matemáticas 

financieras II X X 

5 Aplicación a las 

Matemáticas finan 

cieras I X X 

6 Introducción al 

Seguro de Vida X 

7 Seguro de Personas X 



8 Cálculo Actua 

rial I 

9 Cálculo Actuarial 

X 

II X 

10 Cálculo actuaria! 

III X 

11 Estadística I X 

12 !.P.C. X,, 

13 Geometría anal.!. 

tica I 

14 Geometría analíti 

ca II 

X 

X 

15 Algebra sup. I X 

16 Algebra sup. II X 

17 Algebra Lineal I X 

18 Cálculo l 

19 Cálculo II 

20 Cálculo III 

21 Calcula IV 

22 Ecuaciones 

diferenciales I 

23 Análisis matem,i 

tica I 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x· 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

.rí , r 

:J 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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X X 

X X 

X 

---------------------------------
De las 29 materias obligatorias para la carrera d~ Actue 

rjo, sólo se obtuviEron los prog~ecas de 23, y se han deeglczada en 

la tabla anterior. 
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De dicha tabla se desprende que el 40% de los programas 

de las materias obligatorias no cuentan con la bibliografía necea~ 

ria que le permita el estudiante conocer de antemano a que fuente 

de información pueden recurrir para preparar las materias que cur 

sa. 

El 66% carece de la bibliografía necesaria para ceda t~ . 
ma en la que el estudiante encuentre la fuente de información reque 

rida por cada tema en especial. 

En el 79% no existen los objetivos generales que se persi 
. 

guen can el desarrollo del curso, lo que significa que el e~tudiente 

desconozca la importan·.cia que para su formación profesional tiene 

el estudio de las materias que cursa. 

De dichos programas el 91% no fijan los objetivos que se 

piensan cumplir con el estudio- de cada tema componente de los pro

gra·mas. 

La existencia de diferencias de planteamiento ~n los pr.Q. 

gramas de las materias se pueden obse!var en.los correspondientes al 

curso de Geometría Analítica I en comparacién con·el de Análisis Ma 

temático I. 

Porgrama para los cursos de Geometria Analítica de la Fa 

cultad de Ciencias de la U.N.A.M. 

OBJETIVOS GENERALES DE LOS CURSOS. Dar al alumno una pr~ 

paración para abordar problemas geométricos que le permita, además 

de dominar los temas incluidos, visua~izar geométricamente las situ~ 

cienes que se presentan en materias tales como cálculo diferencial 

e integral. Algebre Lineal, Geometría Diferencial, Análisis Matemá 
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tico, etc. así como tener herramientas importantes para diver-

sas materias de Física, como son Mecánica, Electricidad, Calor On

das y Fluidos, Funciones Especiales y Transformadas Integrales, etc. 

PRIMER SEMESTRE. 

l.- VECTORES EN R2 V RJ 

1.- Algebra de los Vectores. 

2.- Producto Escalar • . 
3.- Producto Vectorial, Triple Producto Escalar. 

4.- Coordenadas Polares. 

,"OBJETIVOS. Capacitar al alumno en el conocimiento y manejo del álge

bra de los vectores en R2 y R3 , así como también en la interpretación 

geométrica de situaciones vectoriales y en la interpretación vectorial 

de situaciones geométricas. Asimismo, introducir al alumno a concea 

tos fundamentales del Alg_ebra Lineal (concepto de espacio vectorial) 

y darle una herramienta indispensable pera la mecánica. 

II. LUGARES GEOMET.RICOS EN R2y R3 

1.- Ecuaciones de lugares geométricos y lugares correspo!!. 
'· 

dientes a ecuaciones. 

2.- Curvas y superficies. 

3.- Intersección de lugares geométricos. 

OBJETIVOS. Darle al alumno la capacidad para interpretar algebraica

mente un problema geométrico y para interpretar geométricamente un 

problema algebraico. Además de resultar muy formativo, éste tema tie 

.ne aplicaciones muy importantes a problemas de Geometría Diferencial 

y Cálculo Diferencial e Integral. En Física se aplica a problemas 

de descripción de movimientos como el ondulatorio, el oscilatoria 
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_;. 

y el armónica as! coma a problemas sobre Sl · ·erficies equipotenciales 

superficies isotérmicas, etc. En prablema-econtrerse también aplic,!! 

cianea. 

III. RECTAS V PLANOS 

1.- La recta en 

2.- La recta en 

sus diferentes ecuaciones. 

sus diferentes ecuaciones. 

3.- Distancia de un punto a una recta. 

4.- Angulo e intersección de rectas. 

5.- El plano, sus diferentes ecuaciones • 

. 6.- Distancia de un punta a un plano. 

7.- Angulo e intersección de planos. 

8.- Familias de rectas familias del plano. 

OBJETIVOS. Capacitar al alumno para deducir les ecuaciones de rectas 

y de planos dadas condicione~ que los determinan, ae! coma para reso.!, 

ver,los problemas concretos planteados en este tema. Preperlo geom! 

tricamente para comprender los conceptos de subespacio y generadores 

de éste, y cpnsecuentemente permitirles tener una clara idea geométri 

ca de los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales ya 

sea tanto por la regla de Cramer como por elimicación de Gauss-Jordan 

que específicamente queda ilustrado por dos problemas de familia de 

rectas y de planos. En física, permite este tema tener una idea cl,! 

ra de como representar e indentificar un movimiento rectilineo, así 

coma de las situaciones geom~tricas relacionadas con la conservación 

del momento angular. 

GEOMETRIA ANALITICA •. 

IV. CIRCULOS V ESFERAS. 
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1.- El circulo en R2 , sus di fer"f ·-1, tes ecuaciones. 

Circulo por tres puntos. 

2.- La esfera,. sus diferentes ecuaciones, esferas por cua 

tro puntos. 

3.- Intersección de circulas y rectas, de esferas y rectaa 

4.- Tangentes a círculos y esferas • . 
s.- Familias de círculos. fami1iares de esferas. 

OBJETIVOS: Preparar al alumno pare deducir las ecuaciones de· círculos 

y esferas dadas condiciones que los r:teterainen, así como para resol 

ver los problemas concretos planteados en este tema. En Física ti~ 

nen una aplicación evidente al problema de movimientos circulares uni 

forme, y el punto relacionado con familias de círculos y de esferas 

da una ilustración e ciertos tipos de superficies equipotenciales. 

Este Último punto tiene a¡:rli~ación en algunos temas de Variable Com 

pleja. 

CONICAS. 

1.- Parábola., su ecuación cartesiana. 

2.- Elipse, su ecuación cartesiana • 

. 3.- Hipérbola su ecuación cartesiana. 

4.- Ecuación polar de una cónica. 

OBJETIVOS: Capacitar al alumno para deducir la ecuación de une cónica 

dadas condiciones que la determinen. así como pánica. El conocimien 

to de la ecuación polar de una cónica es una herramienta importante 

al ela;9arar en mecánica el problema de trayectorias pianetaries,· y 

el conocimiento de las probabilidades de 1a parábolas permite compre!!. 

der mejor el tiro parabólico, este tema también da herramientas. para 



atacar problemas de laboratorio de Mecánica. 

PROGRAMA DE ANALISIS I 

1.- Números reales. 

2.- Teor1a de Conjuntos. 

3.- Conceptos topológicos. 

... ...; ~ucesiones y límites • 

s.- Continuidad. 

Bibliografia: 

(1) T.M. APOSTOL: Mathematical Analysis. 
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(2) R.G. BARTLE: The elements of real Analysis. • 

• Programas de Geometría Analítica y Análisis Matemáticos elaborados 
por el Departamento de Matemáticas 1973 
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,. : 

:~En M~xico, por las deficiencias organices de las 

univ~rsidades de la República, se han suscitado 

;conflictos y distanciamientos entre el temperamento 

'dinámico y creador del pueblo y la mesquinidad y 

ego!smo de las clases cultas, debido principalmente 

a que las masas laborantes carecen de capacidad 

económica para llevar a sus hijos a las aulas uni ~: 

versitarias y por regla general son los indivi-

duos que, p~r situación más o Renos acomodada y ca 

rentes de inquietudes y despojados del conocimien 

to de las realidades sociales de nuestra economía, 

tienen acceso a ella."* 

Lázaro Cárdenas. 

•cárdenas Lázaro, Ideario Político, México, Ed. ERA, 1972 pág. 214. 
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3.4 'Caracter!sticas de la población estudiantil de la Facul 
1 

tad. 

3.4.1. Introducción. 

Las procesas educativos en cada etapa determinada, desde 

los tiempos más primitivos de la humanidad no ha tenido un carácter 

espontánea o arbitrario, sino que responden a las necesidades e in-
. 

tereses de la clase dominante, en consecuencia desde la división de 

la sociedad en clases antagónicas, la educación ha tenida un carác

ter de clase, y ha sido uno de los medios más eficaces a que.han r_! 

currido las clases ~aminantes para guiar a las hambres de acuerda a 

sus necesidades e intereses clasistas, asi cama para formar sus núcl_!os 

dirigentes. 

La universidad cama toda centra de educación tienen por 

rinalidad especifica el conservar y transmitir la herencia cultural 

en dicha herencia se entrelazan y pugnan entre si los conocimientos 

cient!ficas en permanente avance con las limitaciones de la clase 

dominante. 

Le Facultad de Ciencias en particula~, cama parte integra!!. 

te de aquélla na escape a ese fenómeno, y en ella se observan las con 

tradiccianes de clase de las sectores que la integran. 

El estudia de la ciencia en un sistema social subdesarr!!. 

llado y dependiente, representa un taque de distinción y prestigio 

social, as! cama un media de subsistencia, características·que van 

a ser determinantes en la composición clasista de su población es

tudiantil, por lo que a ella espitan cada vez en mayar porcentaje, 

·estudiantes cuya clase social les permite vivir sin privaciones ec!!. 

nómicas, es decir la burgues!a y pequeña burgues!a. 
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" V por eso no hay que confiarse en el n~mero 

de graduadas en las universidades, Hay que 

preguntarse a qué clase pertenecen y a que 

clase estan dispues~os a servir." 

Fidel Castro • 

\ 
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•castro·Fidel, Revolución y Educación, México, Ed. Nuestro T 
1975, pág. 164. 
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3.4.2 !Crecimiento de la pablaci6n estudiantil de le carrera 

de actuarib. y su relación con la de la facultad de c1Jncias. 
i 

:Tabla 3.4.2. 
1 

Año PO 8 L A C ION ES TU O I A N T' I L 
de la Facultad de Actuaria. % 

1946 138 4 2.89 

194? 125 4 3.20 

1948 12? 5 3.93 

1949 142 ? 4.92 
'--.· 

1950 125 o o 

1951 125 o o 

1952 142 o o 

1953 122 ~ o o 

1954 175 13 7.42 

1955 203 26 12.80 

1956 341 33 9.6? 

1957 483 44 9.10 

1958 530 55 10.3? 

1959 759 80 10.54 

1960 963 106 11.00 

1961 1126 163 14.4? 

1962 1336 111 8.3n 

1963 1563 341+ 22.00 

1961+ 1681 38? 23.02 

1965 1943 480 24.70 
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;:., 
1966 2080 542 26.05 

1967 2377 .., 609 25.62 

1968 2446 663 27.10 

1969 2587 704 27.21 

1970 2984 810 27.14 

1971 3283 917 27.93 

1972 3633 1035 28.48 

1973 4429 974 21.99 . 

1974 5115 877 17.14 

1975 4629 877 18.94 

1976 5049 815 16.85 

Como se puede apreciar, en el períada de 1946 a 1962, el 

crecimiento de la poblaci~n estudiantil de la carrera, es irregular 

en el perí&do de 1963 a 1972 el ritmo de crecimiento es constante, 

en el primer año alcanza el 22% de ~a poblaci6n.total de la Facultad 

hasta llegar. en 1972, al 28.48%; este continuo incrementa en su pa 

blación estudiantil representa para nuestra profesión una gran im

portancia. 

En 1972, los matemáticos intervienen en la admini_! 

tración del profesar Juan León Montañez, un año después empieza a de 

clinar considerablemente el crecimiento de la población estudiantil; 

en 1973, baja a 21.99%, en 1974 a 17.14%, en 1975 se incrementé le 
. . 

vemente a 18.84%, finalmente, en 1976 baja a 16.85%. 
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1 

~mposición social d~ la pablaci6n estudiantil de la Facu! 

3.1+.J.1. Ocupación profesional de los padres del estudiantado. 

nEl elemento más· necesario para la 

prosperidad de un pueblo es el buen 

uso y ejercicio de su raz6n, q·ue na 

se logra sino por la educación de 

las masas, sin la cual no puede h.!, 

ber gobierna·popular, Si la educ.!. 

clón es el monopolio de ciertas clases 

y de un número más a menos reducida 

de familias, no hay que esperar ni 

pensar en un sistema representativo, 

menos republic~no y todav!a menos 
·" 

popular .• " 

Dr. José Mariá Luis Mora• 

• Hora José María Luis·; El clero.la libertad y la educación, Méxi 
ca, Empresas Editoriales, 1949, pág. 219. 



Tabla 3.4.3.1. 

-- ·-. . ... 

Año Población Obreros % Campesinos % Empleados % ·au.rgueses % 

estudiantil 

1963 1563 140 8.9 33 2.1 568 36.3 128 8.2 
- ~ ....... -· - . --- - - . ., ___ .,,. ---~-

1964 1681 32 1.9 o o 444 26.4 283 16.8' 
. 

1965 1943 146 7.5 46 2.3 620 31.9 331 17.0~. 
~ 

1966 2080 184 808 51 ?...4 613 29.4 417 20.0' •t' 

1967 2377 227 9.5 161 6.7 667 28.0 439 
. 

18.4 

1971 3283 107 3.2 37 1.1 419 12.7 345 10.5 

1972 3633 305 8.3 230 6.3 1859 51.1 700 19 .. 2 

1973 4429 358 a.o 206 4.6 1990 44.9 791 17.8 

1974 5115 458 8.9 327 6.3 2489 48.6 990 19.3 

1975 4629 398 8.5 225 4.8 2377 51.3 855 18.4 

7.9 3.1 40.5 18.1 

( 
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En la columna de obreros se agrupa a la poblaci6n estudia,!! 

til·cuyos padres pertenecen a la clase obrera, le clase explotada, 

que vende su fuerza de trabajo, que desempeña un trabajo parcial, 
, , 

subordinados a las ordenes de sus superiores, que san los que a dis 

tintos niveles controlan el procesa. 

En la.columna de campesinos se encuentran agrupados los 

jefes de familia que tienen como fuente de trabajo las actividades 

agrícolas; cabe señalar que en el ranga de 1963 a 1967, no esta de~ 

glosada la informaci6n sobre la relación que guardan las actividades 

citadas y las medias de producción, es decir, ejidatarios, pequeños 

propietarios, jornaleros, terratenientes, etc. 

En la columna de empleados se agrupa a-los jefes de fami 

lia que pertenecen a aquellas grupas sociales que no estan ligados 

'· a la producción de bienes materiales, sino que estan al servicio de 

las instituciones de la superestruttura (tales como burocracia es

tatal, fuerzas armadas, centros educativos, etc.) • 
. 

En la columna de burguesía, se agrupa~ a los padres que 

realizan una labor profesional a nivel ejecutivo·, en bancos, fina!!, 

cieras, compañías de seguras, industrias, agrícolas y mineras, así 

cama empresas comerciales, todas éstas, organizaciones donde se 

genera plusvalía. 

Podemos observar que la prc@Dr:ción de los estudiantes que 

provienen de clase obrera mantienen un promedia del ?.9% durante 

los 10 años que comprende la muestraº 

Par otra lada el porcentaje de las estudiantes de proc~ 

dencia campesina alcanza la cifra de 3.1%, que aunado a la anterior 
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van a dejat constancia de que la extracción de clase o~rera y sector 
• 1 

campesino del estudiantado es muy baja en relaci6n con los que pr,E_ 
1 • • . • ' 

1 

vienen de la burguesía (18.1%) y de los sectores medios (40.5%) • 
. 

En esta tabla la suma _pe lc;,s porcentij_jes sufre un desg.ast~ 

en virtud de que la totalidad de la población no respo.ndió esta pr_! 

gunta. 

·'--:· 
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1 
' 1 
' 

"La ~niversidad está obligada, cuando enseñe, a 
, 

dejar para siempre su antigua posición aristacr.!!. 

tica~ que al ampara de aquellas igualdades artifi 

ciales sólo permitió llegar a ella a las que tu

vieron la fuerza económica o social o política 

para. franquear sus puertas; La Universidad está 

obligada, par el contraria, a llamar a sus aulas 

sin distingas sociales ni menas eccmómicos a t.2, 

-?2-

.. das las que amen el saber; más todavía está obli ·.....__ 

gada a salir de su tradicional actitud pasiva 

que se limitaba a recibir· a quienes tenían la sin 

gular fortuna de conquistar sus dom!:s, para ir 

hacia el puebla, hacia los bajos fondos de la 

existencia colectiva, en busca de esas capac.!, 

dades brillantes, de esa juventud prometedora 

que ahora viven fracaedas y en la.oscuridad, en 

el anónimo y en el olvido, infecundas para sí 

mismas y estériles para su patria." 

Luis Chica Goerne • 

• Chica Gaerne, Luis. La Universidad y la Inquietud de nuestro 
tiempo, México Universidad Nacional de México, 1937, pig. 91 
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,;. 
.3.4.3.2. El ingreso familiar como expresié · del nivel ec~nómico de 

la población estudiantil de la facultad. 

Tabla 3.4.3.2. 

Año Población I N G R E S O 5 M.E N 5 U AL ES ENTRE. 
estudiantil $600.00 a % $2100.00 a % mas de % 

$2000.00 S16,ooo.oo S16000.oo 

1963 1563 320 20.4 . 1213 77.6 30 1.9 

1964 1681 310 18.4 1341 79.7 30 1.7 

1965 1943 300 15.4 15'79 82 • .3 64 .3.2 

1966 2080 380 18.2 1639 78.7 61 2.9 

1967 2377 380 15.9 1945 81.8 49 2.0 

1968 2446 620 25.5 1766 72.1 60 2.4 

1969 2587 660 25.5 1859 71.8 68 2.6 

1970 2984 550 18.4 2336 78.2 98 -3.2 

1971 3491 649 18.5 2730 78.2 112 4.2 

1972 366ft 845 23.0 2659 72.5 160 4.3 

1973 4429 441 9.9 3788 85.5 202 4.5 

1974 5115 898 17.5 4122 80.5 95 1.8 

1975 4629 686 14.8 3508 75.7 335 7.2 

18.0 77.8 3.4 

La población estudiantil cuyos ingresos familiares flu,E. 

tuan entre S 600.00 y .S 2,000.00 mensuales representa un promedio 

del 18.%, en 1968 y 1969 integran a la población estudiantil en uno 

por cada 4 alumnos, descendiendo en 1973 a menos de 1 por cada 10. 

En la columna de $2,000.00 a $16,000.00 se agrupa el 77.8% 

de la poblaci6n estudiantil; su integración se mantiene constante 
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en el rango de 7 u 8 estudiantes de cada 10. 
·.-1 

En la columna de ingresos famll:)res de mis de $16.000.00 

mensuales, se observa un promedio del 3.4%'; sin embargo existen al 

gunos indicios, que hacen dudar que ese sea el porcentaje manifes

tado de dicha población, como es el hecho de que en 1973 alcance 

el 4.5%, en 1974 el 1.8%, en 1975 el 7.2%. 

3.4.3.3. La h~bitacián de la población estudiantil de la Facultad. 

Tabla 3.4.3.3 

Arlo Población W.A 8 I T A C I O N 
Estucfiantil Propia % Rentada % 

1961 1126 465 41.3 661 58.7 

1962 1336 524 39.2 812 60.7 

1963 1563 621 39.7 942 60.2 

1964 1681 762 45.3 919 54.6 

1965 1943 913 46.9 1030 53.1 

1966 2080 884 42.5 1196 57.5 

1967 2377 1026 43.1 1351 56.8 

1968 2446 1400 57.2 1946 42.7 

1973 4429 2142 48.3 1621 36.6 

1975 4629 2144 46.3 1712 36.9 

46.0 47.8 

En la tabla observamos que el porcentaje de¡ estudianta

do que viven en casa habitación de su propiedad o de sus padres 

se mantiene estable durante el periádo de 1961 a 1968 y los años 
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1973 y 197~ (46%), en relación con los que viven en ca~a habitación 

rentada qu~ es del 47.8% en la muestra se observa que en los años 

de 1973 desciende bruscamente. En estos dos años la información se 

amaña y no,se manifiesta el 15% aproximadamente de la población. 
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GRAFICA 3.4.3.3. 

La habitación de la poblaci6n estudiantil de la facultad de 
Ciencias. 

Rentada 

Propia 

' 

' 

' ' ' ' ' 

' ' 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

1975. 
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3.4.3.4 •. Población estudiantil que trabaja. 

Tabla 3.4.3.4.1 

Año P O 8 L A C I O N E S T U D I A N T I L 
Total Trabaja % 

1960 963 106 11.0 

1961 1126 163 14.4 

1962 1336 111 8.3 

1963 1563 344 22.0 

1961+ 1681 l87 23.0 

1965 1943 '80 24.7 

1~6 2080 542 26.0 

1967 2377 609 25.6 

1968 2446 663 27.1 

1970 2984 . 81:Q 27.1 

1971 .3283 868 '26.4 

1973 4429 ·1390 31.3 

1975 4629 1625 35.1 

26.3 



i 
-78-

Tabla 3.4.3.4.2 r1 
; ," 
' I 

Año Población Estudiantil que TrabeJa 
Total En Compaíhas de Seguros % 

y Bancos 

1960 106 26 24.5 

1961 163 26 15.9 

1962 111 27 24.3 

1963 344 31 9.1 

1964 387 42 10.8 

1965 480 20 8.3 

1966 542 57 10.5 

1967 609 45 7.3 

1968 663 88 13.2 

1970 810 109 13.4 

1971 868 95 9.1 

11.3 

Referente a la población estadiantil que trabaja, no se 

especifica el porcentaje de la que vende su fuerza de trabajo para 

subsistir ·y aquella que labora en fuentes de trabajo de su propiedad 

o de su familia. A partir de 1963 el crecimiento del estudiantado 

que trabaja empieza·a ser importante (22%), en 1975 aumenta en un 

.tercio. 
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Et la tabla referente a la ·población eatudian~il que la-
' 1 

bora en Campañ!as 
1 

de Seguros y Bancos no se especi~!ca el porcent!!_ 

je de estudlantes de actuaría que laboran en ellas; por lo que éste 

padr!a ser el 11.3% como máximo, lo que significarla, que no son 

esas compañlas las fuentes de trabajo más importantes para ellos. 
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GRAFICA 3.4.3.4.2. 

POBLACION ESTUDIANTIL QUE TRAm.JA 

11 En Compañ!as de Seguros. 

O Total de estudiantes que trabaja. 

1960 1975. 
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3 .... 3.5 Dependencia económica del estudiantado de le Facultad. 

Tabla 3.4.3.5 

Afta 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1975 

Población 
Estudiantil 

1126 

1336 

1563 

1681 

191+3 

2080 

2377 

2446 

2587 

2984 

3491 

3661+ 

'.429 

4629 

Estudiantes 
Dependientes 

888 

1032 

1382 

11+37 

1588 

171+2 

1929 

1835 

1968 

2016 

2689 

2954 

3314 

.3545 

Económicamente 
~ Independientes 

78.8 238 21.1 

77;,2. 301+ 22.7 

86.4 181 11.5 

85.4 2'tl+ 11+.5 

81.7 355 18.2 

83.7 338 16.2 

81.1 1+48 18.8 

75.0 610 21+.9 

72.2 719 27.1 

67.5 968 32.3 

77.D 802 22.9 

80.6 710 19.3 

74.8 1073 24.2 

76.5 1039 22.4 

77.9 22.0 

• 

En la columna de estudiantes económicamente independientes, 

na se especificas~ lo son par la venta del producto del trabajo del 

cual se apropiaron, o par la venta de su fuerza de trabajo. 

En los 14 años de muestra se va a mantener constante el Pª!. 

centaje de estudiantes que dependen de sus familiares o tutores, así 

como los que dependen de sí mismos, en un 77.9% y 22% respectivamente. 
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• ••• sus autom6viles propios a de sus 

padres, que hacen de la UNAM. gigante.! 

co estacionamiento, son elocuente_y l.!:!, 

ºjosa indice del carácter clasista de 

la Universidad." , 

Guillermo Montaña. • 

-84-

• Montaña, Guillermo. "El Milagro Mexicana, México, Ed. Nuestro 
Tiempo, 1970, pág. 137. 
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3.4.3.6 ~edia de Transporte de la Pablaci6n Estudiant~l. 
l / 

Afio 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1973 

1975 

Tabla 3.4.3.6 
' 

Población 
Estudiantil 

1336 

1563 

1681 
-

1943 

2080 

2377 

2446 

2587 

2984 

3491 

4429 

4629 

MEDIO DE TRANSPORTE 

Colectivo % Propio 

1155 86.4 181 13.5 

1336 85.ft 197 12.6 

1381 82.1 300 17.8 

1613 83.0 330 16.9 

1680 80.7 400 19.:t_ 

2020 84.9 357 15.0 

1846 75.4 600 24.5 

206? 19.8 520 20.1 

2300 77.1 682 22.8 

2383 ·68.2 1108 31.7 

144? 32.7 1048 23.6 

3154 68.1 ·831 17.9 

10.9 21.0 

En la tabla se observa que el número de estudiantes que 

utilizan transporte propio crece hasta alcanzar su nivel más alto en 

1971 (31.7%); para los siguientes años la información se encuentra 

amaflada, pues en 1973 no contesta el enunciado el 43.7% y, en 1975, el 

14%. Los 12 años de muestra significa'..que uno de cada 5 estudiantes 

de la Facultad tiene medio de transportación propio, pues en promedio 

el 70.9% utiliza los colectivos y el 21% los propias. 
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GRAFICA 3.4.3.6. 
;. 

MEDIO DE TRANSPORTE DE- LA POBLACION E' ·rUDIANTIL. 

O Transporte Colectivo . 
• 

1 : j Transporte Propio • 

. . .. 

-

--
-... 

-... ~ 

ti .... .. -
• ... -.. 

~ .. • • • .. ... 
• • ' • • • 

t'r • -., • • • .. .. - • .. • .. ~ • - .. • • ... • - • - .. .... .. ' • • -- . • ... • • .. 
• - • .. ... • • .. .... .. • - - -m • ... • • ... ... • .. - - • . ... • • • ... . - . 

• • • • .. • • - -
1962· 1975 
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-•A la burgues!a le conviene Yomentar en los 

maestros la ilusión desdichada de que son 

apóstoles o misioneros a quienes entregan 

sin condición la enseñanza de sus hijas." 

An!bal Ponce. • 

-87-

• Pance An!bal, Educación y Lucha de Clases, México, Ediciones de 
Cultura Popular, pig 3.36. 
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\crecimiento de la Población Docente de la Facultad. 
j 1 ¡ 
;La información disponible es muy escasa, sin embargo 
1 

3.5 

nos permite iniciar el análisis de cual ha sido el comportamiento 

de este fenómeno en la Facultad. El continuo cambio del tipo de no!!! 

bramlenta del profesorado (profesor de "tieapo completo, medio tiem 

po, coordinadorJ auxiliar, visitante, especial a contrato, nume

rarlo, titular, adjunto, etc.) dlficults.au tratamiento en éste tr.!! 

bajo y desvía sus objetivos. El enfoque l:!Dn el que se tratará es 

la relación existente entre el número de:;,lazas de profesor y el 

aumento de la población estudiantil en el ~er!!do de 1946 a 1975. 

Tabla 3.5 ~ 

Año Total de Con respecto al año Pablación Con respecto al 
Plazas de anterior Estudiantil año anterior 
profesar. Incremento Decremento Incremento Decre 

" " " 
menta 

" 
1946 84 1.38 

1947 59 29.8 125 9.S 

1948 71 20.4 121 1.6 

1949 67 5.7 142 11.a 

1950 69 9.2 125 11.9 

1951 69 125 

1952 77 13.0 142 13.6 

1953 78 1.3 122 14.1 

1954 83 7.7 121 .7 

1955 85 2.4 203 67.7 

1956 92 8.2 341 67.9 
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1957 124 33.6 483 41.6 

1958 127 2.4 530 9.7 

1959 98 22.8 759 43.2 

1960 168 71.4 963 26.8 ! 

1961 159 15.3 1126 16.9 

1962 162 1.8 1336 18.6 

1963 173 6.7 1563 16.9 

1964 178 2.8 1681 7.5. 

1965 168 15.6 1943 15.5 

1966 251_ 49.4 2080 7.0 

1967 357 42.2 2377 14.2 

1968 391 9.5 2lt46 2.0 

1969 348 11.0 2587 5.7 

1970 499 43.3 2984 15.3 

1971 379 20.0 3283 10.0 

1972 436 25.0 .3633 10.6 

1973 477 9.4 ltlt29 21~~ 

1974 536 12.3 5115 15.4 

1975 701 30.7 lt629 _ 9.5 

El ritmo de crecimiento de las plazas de profesar es infe 

rior al ritma con que se incrementa la población estudiantil, como 

se observa en 16 años de las 30 que comprende la muestra, en la ta

bla correspondiente. 

La pol!tica seguida en la contratación del profesorado de 

la Facultad no ha sido congruente con las necesidades del estudiant!_ 

do ya que de 1955 a 1974 este se ha incrementado constantemente, mie,!! 
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tras que 1~ contratación de aquél observa un ritmo irregular de cr!. 
1 . 1 

cimiento ya que de la misma manera que awnenta en losª"ºª de 1966 
i • i 

67 y 70 en ¡un 49.4%, 42.2% y 43.3%, respectivamente; en 1965, 69 y 
1 

71 decrece ;en un 15.6%, 11% y 20% respa::till'amente. 



... ·. ~-~ - 90-A -

GRAFICA J.s •. 

1 1 

CRECIMIENTb DE LA POBLACION DOCENTE DE LA FACULTAD~ 
' 

1975 



3.6 Crecimiento del personal administrativa, auxiliar, obrero y Especializado de la Facultad. 

Tabla 3.6 

Año Poblaci6n I o Admon I o Obrero I o Aux. I o Esp~-· I o 
estudiantil % % % % % % % % ciali % % 

zaqp _ ·---- --~ 

1961 1126 - - 10, - - 2 - - 31 - - 22 . .. 
1962 1336 18.6 - 13 30 - 5 250 - 3? 19 - 22 

.. - - " ·I" 
1963 1563 16.9 ... 13 - .. 6" 20 _._ JC. ' :., .' 8.1 42 99 

1964 1681 ?.5 - 13 - - 5 - 16.? 36 5.8 - 34 - 19 
' 1965 1943 15.5 - '12 - 8.2 6 20 - 35 - 2.6 39 14.? -

1966 2080 ?.O - 17 41.6 - 9 50 - 38 8.5 - 18 - 53.9 

196? 2377 14.2 - 26 52.3 ,.- 10 11 - 31 - 8.4 18 

1968 2446 2.9 - 19 - 35 11 10 - 31 - - 36 100 

1969 2587 5.7 - 38 200 - 10 - 1 32 3.2 - . 21 - 41. 7 

1970 2984. 15.3 - 22 - 42.1 11 10 - 25 - 21.9 . 23 8.5 

19?1 3283 10 -l 24 9 - 10 - 1 2? 8 - 20 - 4 

1972 3633 10.6 - 24 - - 9 - 10 30 11.1 - 19 ---- 5 \O .... 
1973 4429 21.9 - 33 37.5 - 8 - 11 21 - 30 13 - 32.5 

1974 5115 15.4 - 29 - 12.2 5 (- 37.5 29 38.1 - 12 - 7.? 

1975 4629 - 9.5 60 206 - 4 - 20 26 - 13.3 12 
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1 
I.- Incrdmenta can respecta al af'la anterior. 

' i 
D.- Decrementa can respecta al af'la anterior 

Aux.- Peisonal auxiliar. 

:cama puede apreciarse la población estudiantil en este 

per{~da se mantiene en constante incremento y Únicamente en el año 

de 1975 decre~e en un 9.5%; mientras que el aumenta en la contrat.!!,: 

ci6n del diversa personal es anárquico, pues el administrativo en 

7 de los 15 años que ~emprende la muestra aumenta, en 4 decrece y 

en las restantes se mantiene estable. 

Por su parte la contratación del personal obrero aumenta y 

disminuye en forma alternada, en loe primeras 10 afias, dec~enda 

en forma constante a partir de 1971. 

La contratación del personal auxiliar de intendencia, es~ 

;.rregular ya que se obs~rva, casi en forma alternada, que mientras 

en un año crece en el siguiente decrece. 

En lo referente al personal especializada, su contratación 

ha ·ido perdiendo importancia observaridose hasta el af'la de 1970 

aumento y disminución alternada y sólo a partir de 1971 su decreci 

miento es cantante. 
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•Nos llaman agitadores, llorona, 

a todos los estudiantes, 

resulta que habladores, llorona, 

son todos los gobernantes". 

Cantos del Movimiento 

Estudiantil de 1968 • . 

f - 94 .. 

' l 
.J 

ªLo que hay que explicar a la gente 

es que la violencia 'incontrolada' 

tiene un sentido que no es la ex-

presi6n de una voluntad de desor-

den sino de la aspiraci6n a un or
den diferente". 

ªPara que nunca se olviden 

las gloriosas olimpiadas 

mandó matar el gobierno 

400 camarada·s." 

ªM6xico 68". Angel Parra. 

Jean Paul Sartre.* 

* Sartre, Jean Paul. Desl'inde, Nº 1, M~ico, UNAM, 1972. p4g. S. 
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3.7. Participaci6n Pol!tica (Acad&nica y Social) del Estudian 

tado y Profesorado de la Carrera. 

3.7.1. Participaci6n del Estudiantado en la Pol!tica Social. 

Como parte integrante de la poblaci6n estudian

til de la Facultad, el estudiantado de Actuar!a es influenciado 

por las diversas corrientes pol!ticas que se manifiestan en ella. 

Durante sus primeros 20 años de existencia, los 
estudiantes mantuvieron una participaci6n de tipo individual, 

esto-se debi6, fundamentalmente, al reducido n1imero de estudian

tes de la carrera que, en 1946, ascendía a 4; en 1965 a 480, los 

que repartidos en 2 turnos y en 4_ grados, estaban impedidos para 

desarrollar una política de masas, no obstante que en este per!~ 

do hubo importantes movimientos sociales que conmovieron a nues

tro pa!s, tales como el magisterial en 1958 y el ferrocarrilero 
en· 1959. 

Por otra parte, en 1966 estalla un movimiento -

interno en pro de la renuncia del Rector Ignacio Chávez, la par

ticipaci6n del estudiantado de Actuaria si bien no es generaliz~ 

da, en algunos grupos de activistas si se da una práctica pol!ti 

ca, en otros su participaci6n se limita a asistir a las asambleas 

de la Facultad. 

Dos años más tarde, esa efervescencia de 1966 to

ma cauces en el movimiento estudiantil de 1968, en el cual el es~ 

tudiantado de Actuaria participa con las características que se -

detallan: 

En este año las contradicciones del sistema poli~ 

tico social mexicano hacen crisis en la llamada clase media, es-
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pecíficamente las capas integradas por profesionistas, peque-

. ' ños comerciantes y burócratas. Los centros de educaci6n media y 
1 

superior, .siendo las "cajas de resonancia" del desarrollo y pro-

blemática de nuestro país, son los avocados a dar una respuesta 

representativa' a dichas contradicciones. 

: La Universidad en general y específicamente la Fa 

cultad de Ciencias, asumen la calidad de centros directores, 

pues en ellas se generan muchas de las directrices políticas que 

marcan el rumbo al conflicto, que vendría a ser el movimiento es 

tudiantil más ·importante que se ha dado en nuestro país. 

El estudiantado de Actuaría, cumple dignamente 

'--· con el papel que le corresponde, se integra a los grupos de tra-

bajo del Comit~ de Lucha de la Facultad, partic~pa en las mani-

festaciones pfiblicas, mitines relámpago, co1ectas de dinero, vo

lanteo de propaganda; en resumen, despliega una praxis política 

intensa y surgen como consecuencia sus líderes naturales; sobre

sale el estudiante de la carrera Luis Felipe Quezada Sánchez, -

quien con su participaci6n tanto en la direcci6n como a nivel de 

brigadista, encarna al hombre nuevo que busca vincular su desem

peño profesional con la problemática de la socied~d explotada --

que lo rodea, haciéndose eco del llamado que en este sentido ha

ce el Consejo Nacional de Huelga (CNH), convicci6n que lo lleva, 

simultáneamente, a un enfrentamiento con la concepci6n mercanti

lista,nunca antes tan acerv amente cuestionada, en la elecci6n -

de las .carreras, y en el contenido mismo de ellas y de la que se 

ha embuído a tantas generaciones de estudiantes, embriones de 

los profesionales que abundan en nuestra sociedad. 

Pero esta nueva proyecci6n no es exclusividad del 
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estudiantado de Actuaria, se generaliza con el desarrollo del -
-1 

conflicto y es precisamente esto, uno de le ,- motivos por los 
1 

que el estado utiliza la represi6n, cuando~aquél hab!a rebasado 

y~ los limites de los centros educativos adquiriendo dimensio-

n~s populares; a través de la tortura, el secuestro, la prisi6n 

y el asesinato, que culminan con la masacre del 2 de Octubre en 

la Plaza de las 3 Culturas de Tlatelolco. 

El impacto de la masacre pone de manifiesto para 

el estudiantado el carácter represivo del estado y que en tal -

sentido es ilimitado con el fin de conservar sus privilegios; -

de las amplias masas estudiantiles desertan los sectores que se 

dejaron llevar, simplemente, por la avalancha de los aconteci-

mientos; otros por ser susceptibles, en mayor_ grado, a la influen 

cia familiar y los que no llegaron a encontrar respuesta a sus 

interrogantes sobre su participaci6n política, agudizada toda -

esta situación por la carencia de una sustentaci6n te6rica que 

les permitiera dar respuesta a sus interrogantes. 

Esta falta de alternativas para el movimiento y 

la presencia de sus lideres más connotados en ·la cárcel, provo

ca el levantamiento de la huelga estudiantil con un llamado a 

la reorganizaci6n, llamado que no va a fructificar por causas -

como el hech~ de que el Comité Co•.:>rdinador de Comités de Lucha, 

órgano que aglutinaba a los pocos organismos representativos -

del estudiantado de la UNAM, Politécnico y Chapingo, no fue ca

paz de dar la respuesta pol1tica correcta a las agres·iones del 

estado; de hacer frente a sus métodos de corrupción que insis-

tentemente pone en práctica,de manera directa,a través de las -

autoridades educativas; de conformar una educaci6n política de 
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' las masas estudiantiles que les permitiera enfrentar la frustraci6n, ese 

sentimiento de impotencia pol!tica, que se hab!a apoderado de ellas y fr.! 

nar la desvirtuaci6n y difamaci6n del significado de la práctica pol!t! 

ca. Esta situaci6n cierra las puertas a las perspectivas de particip!!, 

ci6n del estudiantado; hecho que ·se subraya para el de Actuaria, pues 

poco tiempo despufis, el 19 de marzo de 1970, es asesinado a culetazos a 

manos de .la Guardia Nacional de la RepC.blica de el Salvador, el compañero 

luis Felipe Quezada Sánchez, quien habia sido contratado como profesor 

por el Consejo Superior Universitario Centroamericano de ese pais asesi -
nato consumado al suponer su intervenci6n en un conflicto de !ndole ac!!. 

d¡mico, segando as! la vida de~'mejor exponente de esa nueva proyecci6n 

para nuestra carrera. Cabe señalar que por parte de la Secretaria de Gs. 

bernaci6n de nuestro pa!s no medid solicitud alguna de esclarecimiento del 

menaionado crimen, lo que hace cómplice al gobiernoºmexicano en el mismo. 

En 1971, esta perspectiva parece. abrirse, pero nuevamente el estado 

la cierra al reprimir brutalmente, el 10 de junio, en las calles de San 

Cosme, una manifestaci6n estudiantil y el estudiante de Actuaria, tambifin 

reciente durante este hecho. 

Poco m~s de 9 años han transcurrido desde que ellos intervinie

ron en forma masiva en un conflicto de carácter pol!tico social; tiempo 

en el que han permanecido despolitizados, desunidos y sin encontrar una 

alternativa real de participaci6n pol!tico social, cuando la problemática 
presente de nuestro pa!s se agudiza a pasos agigantados. 
3.7.2 Partic1paci6n del Estudiantado en la Polltica académica. Todo mov! 

miento realizado implica un cambio, éste. --
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puede ser benéfico o perjudicial para aquél que al realizarlo -

pretende lograr un fin determinado, la política académica se --
., 

comporta bajo ese mismo modelo. 

Los cambios académicos en uno o en otro sentido 

desde su croacir'5n, se han reali:lado como cün[;cc1H.mci.a de las rno 

vilizaciones estudiantiles y docentes. 

Durante los primeros 15 años, por las caracterís

ticas propias de la población estudiantil su participación se -

concretó a realizar reuniones y pláticas en donde se analizaban 

las posibles modificaciones a los planes de estud·io; al aumentar 

la población estudiantil y egresar lo~ primeros actuarios, los -

intereses que busca alcanzar la direcci6n de la carrera se di-

versifican. 

Para 1966, existen dos tendencias en la aplicación 

de la misma, la del ingeriie;o Velarde.y la del profesor Huerta, 

quienes escenifican un movimiento cuyas tendencias son fomentar 

la aplicaci6n de las matemáticas al campo natural de trabajo del 

Actuario, esto es, finanzas, estudios actuariales, económicos y 

sociales; y fomentar el estudio de las probabilidades, la esta-

dística y las matemáticas puras, respectivamente. 

El estudiantado de la carrera participa activamen 

te, pero al carecer de claridad política, no llega a plantear -

una reestructuración completa de la misma, concretándose a brin

dar su apoyo a una de las tendencias. 

Como resultado de esta movilizaci6n se crea la Co 

misi6n Coordinadora de la Carrera, integrada paritariamente, su 

existencia es breve y no aporta ningdn logro significativo; al -

poco tiempo, desaparece su carácter de comisión mixta y algunos 

de los estudiantes que la integran reciben canong1as que los co-
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locan como ayudantes de profesor y, posteriormente, como profe

sores. 

En 1971, ante las maniobras de la Rectoría que -

intenta colocar a la carrera como carrera piloto interdiscipli

naria del Colegio de Ciencias y Humanidades, con un presupuesto 

superior a los$ 2s,ooo,ooo.oo, se genera un movimiento que pr~ 

tende parar esta maniobra. La participación de la base estudian 

til es significativamente importante y 1o consiguen apoyados por 

los profesores. De ah! se genera la necesidad de participar en 

la Comisi6n Coordinadora de Actuaría que rige sus destinos¡ se 

aprueba en asamblea general que aqu~lla ser!a mixta y paritaria 

y queda integrada por 7 estudiantes y 7 profesores, cuyas funci~ 

nes serian reformar los planes y programas de estudio de la mis

ma, as!-como su administraci6n; esta función fue saboteada desde 

sus inicios por algunos profesores que la integraban, impidiendo, 

arbitrariamente la participaci6n estudiantil, pues le ocultan el 

reconocimiento de Rectoría como órgano de dirección, aunado a -

esto se da la alianza de algunos representantes estudiantiles -

nombrados por la asamblea, con aquéllos profesores, lo que ori-

gina su desarticulación. 

Por otra parte, la falta de politizaci6n de la -

base estudiantil, el no contar con una organizaci6n que le per

mita la vigilancia de sus representantes, genera el fracaso -

de este nuevo intento de participación, tanto en la dirección, 

ac>mo en las reformas a los planes de estudio y en la elecci6n -

de sus profesores. 

En 1973, se promueve un movimiento ahora en con

tra de la administración representada por el profesor Juan Le6n 

Montañez. Lo encabezan los actuarios que laboran en el Institu 
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. 
t0 de Investigaciones Matematicas Aplicadas (IIMAS), los matemá-

ticos y algunos activistas estudiantiles~ 

En esta ocasi6n se hizo patente de manera eviden

te la falta de politizaci6n, tanto de estudiantes como profeso-

res, síntoma de ello eran las asambleas generales mixtas realiza 

das en las que no se argumentaba seriamente y s6lo campeaban los 

ataques personales! el profesor Le6n Jlontañez acusaba a sus cues 

tionadores de ser manejados por los matenlticos, ellos por su pa~ 
~ 

te acusaban al profesor de haber solicitado la creaci6n del De--

partamento de Actuaría, mediante la óbtenci~n de firmas de apoyo 

de manera individual y de llevar incon-ectamente su administra-

ci6n. 

En su fase inicial triunfa ia alianza de los ac--
. 

tua~ios·del IIMAS y los matemáticos, al,gm:ios de los estudiantes 

que apoyaron activamente el,movimiento son contratados como ayu

dantes de profesor y generan en 1974, un·movimiento por lograr -

cambios en los planes de estudio, la respuesta contundente a esa 

direcci6n por su falta de vincülaci6n con la base estudiantil, -

fue la escasa asistencia a las asambleas en que se prentendía -

analizar el contenido de los cambios promovidos, lo que hizo im

posible a los dirigentes seguir adelante. 

Sumida la base estudiantil en su más drástica des 

organización, sin genuinos representantes en el Consejo Departa

mental de Matemáticas, se mantiene inactiva ante cualquier inten 

to de promover cambios académicos. 

3.7.3. Participaci6n Política de los Profesores. 

3.7.3.1. De los Profesóres Actuarios. 
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' En los primeros años de la carrera, los cambios 

académicos fueron promovidos por los encargados del gobierno de 

la misma, esto fue posible dado que el personal docente realiza 

ba su práctica profesional, principalmente en compañías de se

guros, por lo que su participación se concretaba a la aporta--

ci6n de sugerencias personales al ingeniero Velarde Dondé. 

En 1967 hacen crisis dos tendencias que tienen -

caracter!sticas antagónicas, a~n cuando hayan sido complementa

rias en la formación académica del estudiantado. La primera -

orientada hacia el campo de la seguridad p1iblica y privada as! 

como las finanzas, defendida por el ingeniero Velarde. La se-

gunda encabezada por el profesor Huerta, enfoca un sentido ne-

tamente matem4tico, alejado de la aplicaci6n al campo de los se 

guros. ·El prestigio como fundador de que gozaba el primero, 

as! como el control absoluto que ejerc!a sobre los 6rganos de -

dirección de la carrera, le permiten salir triunfante, no obs-

tante que el profesor Huerta hab!a recibido el apoyo de los ma

temáticos. 

Este conflicto por su propia importancia agluti

n6 a profesores y estudiantes que al término del mismo son hos

tigados de diversas maneras por la tendencia dominante; algunos 

de los académicos dejan de prestar sus servicios en la Facultad; 

de los estudiantes m~s sobresalientes se les mediatiza por medio 

de canong!as académicas. 

En 1971 ante las maniobras de la Rector!a para -

asignar a la carrera la calidad de carrera piloto interdiscipli

naria del Colegio de Ciencias y Humanidades, por primera vez se 

unifican profesores y estudiantes para impedir nuestra separa---
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' 1 
ci~n de la Facrltad de Ciencias; durante los debates, los argu-

mentos que se ~xponen son de rechazo a la posici6n de la Recto-
' 1 ¡ 

r!a, al haber analizado objetivamente la maniobra pol!tica que 

hab1a de fondo:. 

·Enjulio de 1973, el grupo de profesores actua-

rios que trabajaba en el Instituto de Investigaciones de Matemá 

ticas Aplicadas, f~ertemente apoyados y dirigidos por los mate

máticos, promueven un conflicto en contra de la administraci6n 

del Actuario Juan Le6n Montañez. 

La pol1tica seguida por este grupo está encami-

nada a obstaculizar, en primera instancia, a los simpatizantes 

del profesor Le6n Montañez, quienes paulatinamente dejan de.'la

borar en la Facultad, toda vez que se hace uso de mecanismos co 

mono renovarles sus contratos, dado que en su gran mayoría son 

temporales a un año; o más simplemente, cambiando el horario de 

su cátedra a horas en que no podr!an impartirla. 

Esta nueva tendencia delega en: el profesor Rubén 

Tellez la responsabilidad de organizar la carrera, quien logra 

aglutinar, en torno suyo, a los profesores actuarios mediante -

el otorgamiento de privilegios laborales a algunos de ellos, pe 

ro principalmente, por la necesidad que tiene ·el gremio de unir 

se. 
Los matemáticos ven en este reagrupamiento el pe 

ligro de perder a mediano plazo la administraci6n del presupue!_ 

to•destinado a la carrera y en el profesor Tellez a su posible 

promotor, razones que los lleva a investigar en su actividad do 

cente las impugnaciones que puedan servirles para su descalifi

caci6n, las que hacen pGblicas en un documento firmado por- el -

Consejo Departamental de Matemáticas en el mes de enero de 1974 
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y en el cual exponen los motivos y conclusiones sobre el casa. 

"Malversación de fondos, inciso 8-3: puso en 'peligro el 
presupuesta del Consejo•••" (1). 

"Abuso de confianza, inciso 8-5: cuando se le delegó la 
responsabilidad de asignar profesores a las materias de Actuaria, ya que 
en criterios personales determin6 el pago que les correspand!a 11 • (2). 

Razones por las cuales el Departamento de Matemáticas lo relevó 

de todas sus responsabilidades, Sin deslindar el grado de culpabilidad 
de los hechos imputados al Profesor Téllez, termina con éste el último 
representante de los Actuarios que trataba a la carrera como un todo, a 
partir de este momento la carrera padece un crítico reflujo en la par 
ticipaci6n tanto de profesores como estudiantes del gremio en la búa 
queda de solución de su problemática académica y no obstante que en 

el Consejo Departamental d_e Matemáticas existen;: dos "representantes" 

actuarios profesores y estudiantes, la problemática al no imputsar a 

la carrera como un todo no hace sino agudisarce. 

3.7.3.2. De los profesores matemáticos. 

Los matemáticos como parte integrante del profesorado de la íecu,!. 

tad han jugado un papel cambiante que·explicaremos a continuación 

Por lo que hace a su participación de caráct~r político ésta ha 

sido significativa, de igual manera lo es la lucha -desarrollada en de

fensa de sus intereses laborales, en organizaciones como el Colegio de 

Profesores de la Facultad de Ciencias, como el SPAUNAM (Sindicato del 

Personal Académico de la Uni 

(1) BDLETIN DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE MATEMATICAS, México, UNAM, 4 
enero 1974, pág. 4 

(2) Ibidem, 
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versidad Nacional Auton6ma de México y STUNAM (S1ndicato de Trabajadores 

de la UNAM) en la actualidad, en donde encaminan sus esfuerzos por lo

grar la consolidación del sindicato Único luchas que son parte de la hi,! 

toria de la Facultad de Ciencias, como ella mioma lo es de la Universidad 

Ahora bien, las repercusiones de su formaci6n profesional en la 
. 

del Actuario han ido desde un reforzamiento en el área de las matemáti-

cas hasta la disminución gradual, paulatina, del adiestramiento técnico 

del actuario, al no considerarlo como una fase en su formación inte-

gral, lo cual ha significado un obstáculo en su avance. 

Los matemáticos al intervenir en el movimiento de Índole acádem.!, 

co, apoyando al profesor Huerta, en 1966, en el desconocimiento del pr.9. 

fesor León Montañez, como coordinador de la Comisi6n Coordinadora 

de Actuaria en 1973, han logra~o a partir de ese año·dirigir y coordi

nar de común acuerdo con los "representar.tes" actuarios estudiantes y 

profesores al Consejo Departamental de Matemáticas la vida académica y 

política de la carrera. 

La política seguida por los matemáticos en lo académico ha sido 

orientada a utilizar gran parte de los recursos que el Departamento 

de Matemáticas tiene en el renglón de horas profesor en promover el 

área de probabilidades, estadística e Investigaci6n de operaciones con 
. 

tratando personal docente actuario orientado profesionalmente en ésta área 

provocando el "descuido involuntario 11 · del área de seguros, finanzas, d~ 

mografía, sociología, economía y los cálculos actuariales. 
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- . 
3.8. Agrupaciónes de Actuarios en la Facultad. -

Creemos ser objetivos al afirmar que, de hechos, no ha habido agr.!:! 

paciones de actuarios en la Facultad; es decir agrupaciones constituidas 

'formalmente, mediante una declaraci6n de principios y objetivos claramente 

definidos, as! como una estructura interna y membrecia conocidas • 

. 
· Consideramos que una de ·las caracter!sticas predominantes de nue!. 

tras profesionales en la Facultad, es el hecho de que la formación de 

grupos ha sido c~rcunstancial, es decir se han agrupado de manera espo.;. 

rádica y solamente en defensa de sus intereses personales o de pequeños 

grupos, lo que se explicará a conti•uación: 

Durante la gestión del ingeniero llelarde Dondé como ya se menci,g_ 

-
n6 antes, se agrupan en torno suyo los profesionales que se desempeña-

ban en las compañ!as de seguros privadas y en el IMSS. 

Hacia el año de 1966, hay un agrupamiento ~e actuarios, fuerte

mente apoyados por los matemáticos y en cuya cabeza figura el profes[l'· 

Huerta, al no lograr la consolidación de su tendencia, como ya vimos, dg 

saparece. Para 19?0, la existencia de grupos de actuarias está deter

minada por la existencia misma de ·diferentes corrientes de aplicación de 

la carrera, y que desde luego los hace responsables, en mayor o menor gr,!!_ 

do, del desarrollo de la misma. Ct¡endo ceda uno de ellos va pasando por 

la direc- --
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ci6n de la carrera en forma conjunta o unilateral, sin una pla--
,, 

neaci6n consciente que busque la soluci6n a -la problema'.tica aca

démica del actuario, sino tan s6lo la impla~taci6n de su tenden

c~a profesional y as! asumen la direcci6n los actuarios que se -

desarrollan en el campo de los seguros privados, los que laboran 

en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en El Col~gio de Mé

xico, en el Colegio de Actuarios y,en la actualidad, si bien no existe 
un grupo de actuarios que la maneje, unicamente esta organizada el área de 
prabab;lidades, estadística e investigación de operaciones. 

3.9. La Carrera de Actuario en la .Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Acatlán. 

La ENEP Acatlán se fund6 el 17 de marzo de .1975; 

su creaci6n obedece al proyecto universitario de descentraliza-

ci6n. 

Organos de Gobierno: Su estructura de_ ·gobierno .... 
•. 

observa caracteristicas de dirección vertical, pues está int~gra 

da por: La direcci6n encargada de, establec·er la pol!tica_ gene-

ral de la Escuela, la representa también ante la comunidad univer, 

sitaria. 

El Consejo Técnico, 6rgano· de consulta, est~ int~ 

grado por profesores, estudiantes y autoridades; dictamina acer

ca de los proyectos e iniciativas de reglamento y de planes y pro 

gramas de estudio que presenta el Rector, director, profesores o 

alumnos de la Escuela. 

En orden:.jerárquico decreciente, la Secretar!a de 

la direcci6n, la asesoría jurídica, la secretaria particular y la 

unidad administrativa. 

El Consejo de Planeaci6n: Supervisa y califica lo 

relativo a las actividades y proyectos de investigación, as! corno 
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los trabajos de planeaci6n requeridos por la escuela. 
-1 

La Unidad de Planeaci6n: Co1 /rdina con la direc--
.• ./ 

ci6n de la ENEP lo relativo a las actividades docentes, de inve~ 

tigaci6n, de difusi6n cultural, administrativa y financiera de -

la Escuela. 

El Consejo de Programas de Estudios Profesionales: 
Coordina y realiza.los planes de estudio de las diversas carreras. 

El Comité de Carrera: Revisa y actualiza el plan 

de estudios correspondiente, as! como el contenido de los cursos 

que la integran. 

La Coordinaci6n de Programas: Vigila el desarro

llo de las carreras correspondientes, orientando a los alumnos, 

tanto en cuestiones académicas como vocacionales. 

La ENEP tiene un coordinador por cada uno de los 

siguientes programas: De~echo Pol1tico, Comunicaciones y Cultu

ra, Diseño, Actuaria y Construcción y Econ6mico Social. 

La Unidad de Servicios de Apoyo: Auxilia al estu 

diante en su formaci6n en las disciplinas que se imparten en 

ella. 

El programa de estudios profesionales pretende la 

formaci6n de profesionales y técnicos dentro de cada área de es

tudio. 

La carrera de Actuario en la ENEP Ac atlán obser 

va las mismas características académicas que la que se imparte en 

la Facultad de Ciencias; contiene 312 créditos obligatorios y 66 

optativos en 8 semestres; es el mismo plan de estudios con el 

:mismo valor en créditos, por materia; no existe la seriaci6n -

obligatoria. 
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Salvo el hecho de que la carrera es dirigida por 
;¡ 

un actuario, lo cual ya es importante en sí ( no existe_gran di-
.i 

ferencia entre uno y otro centro educativof 

Sin embargo, ésta sigue dependiendo ya no de un -

Departamento de Matemáticas, sino de la Coordinaci6n del Progra

ma de Diseño, Actuaria y Construcci6n y cuenta con un secretario 

de Programa. 

Capitulo 4. La Carrera de Actuario en la Universidad Anáhuac. 

-La educaci6n privada en México, responde a los in 

tereses de los grupos.de poder econ6mico y pol!tico, en ella se 

tiende a producir los cuadros de direcci6n necesarios para con-

servar su hegernon1a en todos los renglones de la super e infra-

estructura del sistema capitalista imperante. 

La población de estas instituciones privadas de -

educaci6n superior, son sectores clasistas, integrados por la -

burgues1a y en menos grando por la clase media, son, por lo tan

to, una poblaci6n minoritaria¡ privilegiada econ6mica, pol!tica· 

y socialmente. 

Un centro educativo representativo de este tipo -

de instituciones lo es la Universidad Anáhuac que se halla ubica 

da en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, en ella resi 

den sectores de la alta burgues!a de nuestro pa!s. 

Subiendo por la avenida Tecarnachalco, fácilmente 

se localizan los anuncios que indican c6mo llegar a la Universi-

dad Anáhuac, de uno y otro lado de la avenida se observan lujo-

sas mansiones valuadas en varios millones de pesos que se locali 

zan en las faldas de lomas y barrancos embellecidos por los bos-
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ques y el ver1or del paisaje que existe en toda la zona de Lomas 

de: Anáhuac. ~l medio de transporte para llegar a ell~ es el pri 
1 1 

vado, dado qu~ el colectivo no existe. El lujo de sus edificios 
' no contrasta con el de los autom6viles que obstruyen las angos--

tas calles, ni con la com~osición clasista estudiantil que a ella 

asiste. 

La población estudiantil que cursa la carrera de 

actuario se encuentra distribuida en 5 grupos de no más de 33 -

alumnos por grupo, por semestre¡ en el primer per!odo del año, -

se imparten los ,semestres primero, tercero, quinto y s,ptimo, -

para el segundo los semestres segundo, cuarto, sexto y octavo. 

te: 

El plan de estudios de la carrera es el sigu.ieñ"--

"Facultad de Ciencias. 03. Actuario. 

Clave Cr~ditos 

Primer semestre 

091 c 18 M-11 

007 c 10 M-12 
244 c 10 M-13 
482 c 10 A-11 
329 c 08 A-12 

3 horas 

Segundo semestre 

092 C 18 M-21 

008 C 10 M-22 
245 C 10 M-23 
483 C .10 A-21 
720 C 06 A-22 

Tercer sernestre 

MaterJ~tc 0 g~!8flg;1ªsincomEa·tibilidad 

Cálculo Diferencial e 
Integral I. 
Algebra Superior I. 
Geometrfa. Analítica ·1. 
Matemáticas Financieras 
Introducción al Seguro 
de Vida. 
Sociología. 

Cálculo Diferencial e 
Integral II. 

Preparatoria 
'.!?reparatoria 
Preparatoria 

I Preparatoria 

Preparatoria 

091 
Algebra Superior II. 
Geometr!a Anal!tica II. 
Matemáticas Financieras II. 
Seguro de Personas. 
Computación I. 

007 
244 
482-091 
329 

093 C 18 M-31 Cálculo Diferencial e In
tegral III. 

005 e 10 M-32 Algebra Lineal I. 
092-007-214 
008-091-2 4 



Clave Créditos 

017 ,C 10 A-31 

328 C 08 A-32 

625 C 10 A-33 
3 horas 
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Materias Obligatorias ·0. Incompatibilidad 
(31 a crégitos} ,_, ________ _ 

Aplicación a las Matemi..,
ticas Financieras I. 
Introducci6n al Seguro -
de Daños. 
Probabilidades I. 
Computación II. 

483 

·329 
008-092 

Cuarto semestre 

162 C 10 M-43. 
094 C 18 M-41 

080 C 12 A-41 
323 C 08 A-42 

398 C 10 A-43 
4 horas 

Ecuaciones Diferenciales I. 093-008-245 
Cálculo Diferencial e In-
tegral IV. 093-008-245 
Cálculo Actuaria! I. 329-483-092 
Introducción a la Contabi-
lidad. Preparatoria 
Estad!stica I. 625-093 
Práctica Actuaria! I. 

Quinto semestre 

009 C 10 M-51 
081 C 08 A-51 
470 C 10 A-52 
626 C 10 A-53 

4 horas 

Sexto semestre 

082 c 08 A-61 
036 c 10 
399 c 10 A-63 
120 c 08 A-64 

4 horas 

Análisis Matemático I. 
Cálculo Actuaria! II. 
Econom!a Matemática I. 
Probabilidades II. 
Práctica Actuaria! II. 

Cálculo Actuaria! III. 
Análisis Matemático I. 
Estad!stica II. 
Demograf!a I. 
Práctica Actuaria! II. 

S~ptimo semestre 

565 c 08 A-71 Organización y Programa--
ci6n Administrativa I. 

333 c 08 A-72 Instrumentos y Programas 
de Cálculo I. 

3 horas Etica Profesional. 11 (1) 

094-005 
080 
094 
080 

328-081 
094-006 

626 
398 

328-323 

398 

La carrera de actuario en la Universidad Anáhuac 

con referencia a la que se imparte en la Facultad de Ciencias de 

la UNAM observa las siguientes diferencias académicas:· En el 

plan de estudios de la Universidad Anáhuac, cada semestre aumen-

ta una materia obligatoria, en el primer semestre Sociolog!a, en 

(1) Plan de Estudios para la Carrera de Actuario. M~xico, Uni-
versidad Anáhuac, -1977, pág. 2. 
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el segundo Computación I¡ en el tercero Computaci6n II¡ en el 

cuarto Práctica Actuaria! I; en el quinto r'-1.áctica Actuaria! II; 
·' 

·' 
en el sexto Práctica Actuarial II y en el ~léptimo Etica Profesio 

nal. Disminuye dos cr~ditos a la materia Cálculo Actuarial II 

y aumenta dos a la materia Análisis Nurn~rico I. Existe la in-

compatibilidad en la seriación de las materias pero las optati

vas en ambos planes son las mismas • . 

Cap!tulo S. Agrupaciones Extrauniversitarias de Actuarios.-

El actuario, al atomizar cada vez más su activi

dad profesional ha ido generando intereses en torno a las distin 

tas aplicaciones de su práctica profesional, lo que da por resu! 

tado que traten de agruparse para la defensa de sus intereses co 

munes. 

Al plantearnos, en un contexto general, el análi 

sis de las caracter!sticas de las principales agrupaciones de ac 

tuarios, podemos conocer sus alternativas y lo que significan p~ 

ralos egresados de nuestra carrera. 

Observamos como caracter!stica general de estas 

agrupaciones una falta de cohesi6n en sus planteamientos políti

cos, pues carecen de la proyecci6n correcta que unifique los in

tereses representados en las diferentes prácticas profesionales 

de la misma. Al no existir este planteamiento político adecuado, 

se genera un n'Cimero considerable de grupüsculos en torno de los 

cuales se unen otros pequeños conglomerados de actuarios que tam 

poco representan alguna alternativa para el gremio. 

As! divididos los egresados, los intentos por -

unirse en una sola organización se ven obstaculizados por el con 



¿° - 113 -

cepto que cada uno de ellos tiene de lo que es y debe entenderse 
.::; 

por actuario, impidiendo con esto, aplicar :1a fuerza tinica y or 
' i 

ganizada en favor de la promoci6n en genera-~ del profesional. 

El primer intento en este sentido lo constituye 

el Colegio de Actuarios de M~xico, A. c., organismo que tiene en 

tre sus prop6sitos los siguientes: 

Vigilar el ejercicio profesional de sus agremia

dos con objeto de que se realice dentro del más alto plano legal 

y moral. 

Promover la expedici6n de leyes, reglamentos y -

sus reformas relativas al ejercicio profesional. 

Auxiliar a la administraci6n p1'.iblica con capaci

dad para promover lo conducente a la moralizaci6n de la misma. 

Denunciar a la Secretaría de Educaci6n P1'.iblica o 

a las autor1dades penales;l~s violaciones a la presente ley. 

Proponer los aranceles profesionales. 

Servir de árbitro en los conflictos entre profe

sionales o entre ~stos y sus clientes, cuando acuerden someterse 

los mismos a dich.o arbitraje. 

Fomentar la cultura y las relaciones con los co

legios similares del pa1s o extranjeros. 

_Prestar la más amplia colaboraci6n al pod~r p(i-

blico como cuerpos consultores. 

Representar a.,sus miembros o asociados ante la ..-

Dirección General de Profesiones·. 

Colaborar en la formulación de los planes de es

tudio profesionales. 

Velar porque los puestos p'dblicos en que se re-

quieren conocimientos propios de determinada profesi6n,estén de-
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sempeñados por los t6cnicos respectivos con t!tulo legalmente ex 

pedido y debidamente registrado. 

En su articulo 4° especific 1: "El Colegio será ..., 

ajeno a toda actividad de carácter pol!tico o religioso, quedan

do prohibido a sus asociados tratar asuntos de esta !ndole en -

las reuniones de asambleas generales, Consejo Directivo o Junta 

de Honor, as! como cualquier otra reunión que se efectue en el -
. 

local del Colegio".* 

En su articulo 12° espeóifica: "Son aspirantes 

a socios los pasantes de la carrera de actuario debidamente acre 

diatados". ** 

Limitados en cuanto a la problemática social y -

pol!tica y alejados de los movimientos y necesidades estudianti

les de la carrera el Colegio ve obstaculizado su desarrollo y vi 

gencia. Esta organizaci6n como tal aglutina a un grupo pequeño 

de profesionales titulados pero al restringir en sus derechos a 

los pasantes, su afiliaci6n disminuye considerablemente. 

Desde 1967, añ9 en que fue fundado, la mayor pa~ 

te de sus objetivos no se han cumplido, pues la práctica pol!ti~ 

ca no ha estado encaminada a unificar a todos los grup~sculos 

existentes, de ah! que tampoco se haya buscado' proyectarlos al -

plano social que les corresponde, convirtiéndose, en la actuali

dad, en trampol!n pol!tico que beneficia, en el mejor de los ca

sos, a solo una m!nima parte del gremio, 1o que ha provocado que 

el n1lmero de sus afiliados no haya aumentado en la dácada de su 

exis.tencia, al ritmo que lo ha hecho la carrera, sino que por el 

contrario, hayan renunciado varios de sus fundadores. 

* Estatutos del Cole~io de Actuarios de México, A. C., Máxico, 
1972, pág. 2. 

** Idem •. 
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. 
La Asociación Mexicana de Actuarios del Seguro -

Privado, A. c. 

Esta Asociación tiene una visión pol!tica muy -

restringida pues se plantea ~nicamente, como su principal objeti 

vo, la defensa y difusión de la práctica profesional aplicada al 

campo de la seguridad privada; para ello aglutin6 a una porción 

de los actuarios que laboran en compañ!as de seguros privados, -

excluyendo a todo aquél que se dedicara a otros campos de apli-

caci6n, razón por la que esta Asociaci6n no constituye para la -

generalidad del gremio, ninguna alternativa de organización. 

Por Gltimo, la Platafonna de Actuarios, grup~scu 

lo que ostenta membrete, mantiene como su concepción pol!tica el 

agrupamiento de los actuarios no como una posición tendiente a -

su mejoramiento general sino la consolidaci6n personalista de -

sus dirigentes. 

Al utilizar al gremio como trampol!n político en 

fatiza que para nosotros este tipo de organizaci6n no e~ una al

ternativa idónea para la defensa de nuestros intereses sino que 

nos es perjudicial. 

Entre sus actividades principales está la cele-

braci6n en la ciudad de México, durante el mes de junio de 1976, 

del primer encuentro de actuarios, realizado bajo el auspicio 

del PRI y apadrinado por el Presidente de la Rep~blica. Este 

primer acto marca las directrices de lo que quiere ser la llama

da Plataforma de Actuarios. 

La gran mayor!a de los egresa~os de la carrera se 

encuentra dividida en pequeños grupos; algunos trabajan en el -

IIMAS de la UNAM, los que sin formar una organización se han man-
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tenido unidos en la defensa de sus intereses comunes; otros se -

encuentran dispersos en el campo de la doce~cia en las universi-
< 

dades, en el Polit~cnico y demás centros de/educaci6n media y su 
~ -

perior; los restantes en.compañ!as de seguros privadas, en depe~ 

dencias gubernamentales o en el Instituto Mexicano del Seguro So 

cial. 

Es as! que las organizaci6n de actuarios existen 

tes no brindan una"alternativa a los nuevos egresados de nuestra 

profesi6n en la proyecci6n de sus inquietudes y necesidades pro

fesionales. 

Cap!tulo 6. Introducción a las Fuentes de Trabajo del Actuario. 

Uno de los principales problemas de nuestra pro

fesión es que hasta la fecha no hemos definido con precisi6n las 

actividades profesionales de ~sta, lo que se entiende al obser-

var la versatilidad que en ella se da, al emplear el análisis m~ 

temático, las t~cnicas de la.estad!stica y las probabilidades· en 

su práctica profesional. 

De acuerdo con su campo de acci6n, las definicio 

nes de lo que es un actuario, encontramos que las más estructura 

das son: 

"El Actuario es el profesionista que realiza es

tudios de carácter financiero, económico, demográfico, social, -

estad!stico, administrativo y de organizaci6n, mediante la apli

caci6n de las ciencias matemáticas." (1). 

"La Actuaria es una disciplina cient!fica aplica 

(1) Gu!a de Carreras de la UNAM. M~xico, UNAM, 1973. 
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da a las ciencias sociales, sin querer decir que deje a un lado 

la investigaci6n actuaria! pura o básica". (1). 

"La Actuaria es aplicable a los sectores agr!co

la, industrial, financiero, bancario y, en general, debe estar -

en la totalidad de los aspectos económicos de un pa!s". (2) 

!'El Actuariado es actualmente una de las ramas -

más importantes de las matemáticas aplicadas al mundo de los ne

gocios". (3) 

Bajo estas bases vincularemos nuestra práctica -

profesional con las necesidades de nuestro pa!s, para que median 

te el conocimiento de ~stas podamos sensibilizar las fuentes de 

trabajo existentes. 

{.1) CABRERA ACEVEDO, Gustavo. El Universal. México, 26" · octubre 
1971, pág. 7. 

(2) PRIETO MADERO, Carlos. El Universal. Máxico, 28 octubre.-
1971. pág. 7. 

(3) BOREL, Emilio. El Azar. 
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EL ACTUARIO ES EL PROFESIONISTA QUE ELABORA ESTUDIOS 

DE CARACTER FINANCIERO 

Las condiciones financieras del pa!s 

se encuentran en cri!;Jis y se hace ne

cesario contar con profesionistas que 

posean herramientas cient!ficas para 

actuar en las condiciones que privan 

·en ál. 

(1) 

"Las inversiones pGblicas se realizan 

de manera ~gualmente anárquica que -

las privadas, sin responder a una pQ 

11tica de desarrollo previa y clara

mente establecida, su monto es en_ g~ 

neral insatisfactorio." 

Alonso ~guilar y Fernando Carmena (11. 

AGUILAR, Alonso y CARMONA, Fernando. Mlixico, Riqueza y Mise 
ria. M~xico, Nuestro Tiempo, 1970, pág. 131. -- . 
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. 
Producto Interno Bruto a Precio de Mercado. 

por Tipo de Actividad Econ6mica 

Variaciones Porcentuales con Base 

en Cifras a Precios de 1960w 

Tipo de Actividad 1974-73 

Producto Interno Bruto 5.9 

Agricultura 3.2 

Ganader!a 1.7 

Silvicultura 6.4 

Pesca 1.1 

Minería 14.5 

Petr61eo y Coque 14.2 

Manufacturas 5.7 

Petroqu!mica ·-18. 4 

Construcci6n 5.9 

Electricidad 9.4 

Transporte y Comunicaci6n 11.9 

Comercio 

Gobierno 

Otros Servicios 

(p) Cifras preliminares. 

5.2 

8.2 

3.4 

1975-74 

4.1 

-0.7 

3.5 

0.4 

3.0 

-6.l 

8.4 

3.G 

4.7 

5.9 

5.8 

8.9 

3.4 

10.9 

2.8 

.. 
• 

1976 (p)-75 

2.1 

-8.7 

3.0 

3_-9 

3.5 

3.4 

10._4 . 
2.6 

8.7 

-1.9 

7.4· 

5.2 

1.1 

8.5 

1.2 

Como puede obs·ervarse, la actividad econ6mica na

ciona1 observa las siguientes caracter!sticas: 

El producto interno bruto"crece" relativamente en 

2.1% en 1976 con respecto a 1960; "crecimiento" inferior a las ta 

sas de crecimiento de 1975, 4.1%, que a su vez es inferior a la -
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de 1974, 5.9%. En la agricultura se observa un constante deseen 

so en la tasa de crecimiento de 3. 2% que en -'~197 4, decrece a -O. 7% 

en 1975 y-a -8.7% en 1976. En cada uno de~~os renglones de la -

econom1a nacional, se observa un constante descenso en el año de 

1975 y las previsiones hechas para 1976, no son optimistas en 

cuanto a que se pueda recobrar. 

La inversión privada por su parte, tiene las si-

guientes .caracteristicas:"la inversión agropecuaria tiene poca -

importancia" (i). 

ªLa inversión indust~ial, si bien aumenta aprecia 

blemente en ténninos absolutos, en t~rminos relativos lo hace en 

menor medida.• (2) 

ªEl comercio y los servicios absorben entre el 

43 y el. 46% de 1a inversión privada." {3) 

Las caract~r1sticas financieras del:pa!s, aunque 

~nalizac;ias en forma parcial, nos permiten observar la carencia -

de una planeaci6n adecuada en cada uno de los renglones de la i~ 

versión naciona1. Ahora bien, dado que el actuario elabora pla

nes de inversi6n bajo condiciones espec!f_icas,. lt· funqianes t,cnicas 

y administrativas, proyecc16n f.,in~nciera, .an~lisj,~ bursat!l, coardinaci6n 

de aist~mas.de informaci6n financiera y coardinaci6n de proyectos.• (4) 

entre otros, por la ·cual es el prof~sionist~ avticado a preponer un modela 

financiero que ayude a resolver la problem~tica que a consecuencia de -

este factor se padece. 

O.) AGUILAR, A1onso y CARMONA, Fernando. M~ico·, Rigu~za y Mise-
ria •. México, Nuestro Tiempo, 1970, pág. 107. 

(2) Idem., pág. 113. 
(3) Idem. 
(4) Un estudio sobre la prafesidn de actuario, Direcci6n General de 

Planeaci6n. Ul\lAM, 1977, p&g. 22. 
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EL ACTUARIO ES EL PROFESIONISTA QUE REALIZA ESTUDIOS 

ESTADISTICOS 

"No es exagerado decir, que en México 

todo lo que se relaciona con las es

tad!sticas ••• se haya en estado de-

plorable." 

Sanford A. Mosk. U) 

{1) MOSK, Sanford A., La Revoluci6n ·Industrial en México. Méxi
.co, Ed. Problemas Agrlcolas e Industriales de M~ico, 1951, 
Vol. III, Nº 2, ·-pág. 89. 
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En el aspecto de los estudios ~stad!sticos las 
1 

n~cesidades dél país, se hacen cada vez más urgentes, dado que 
1 i 

en ellas se entrelazan la infonnación estadística y los intere-

ses de los gqpos de poder existentes. 

La opinión que sostienen diversos investigado-

res acerca de:las estadísticas elaboradas en México, son las 

siguientes: 

"En gran medida las estadísticas mexica-

nas han sido aproximaciones y adivinanzas. 11 (1). 

" ••• en el levantamiento, procesado y pre 

sentaci6n de nuestras estadísticas oficiales privan 
. ......__ 

en buena medida criterios subjetivos que contribuyen 

a imprimir su sello de falta de veracidad. Además -

las unidades estadísticas que se encuentran, trátese 

de individuos, de empr~sas o de instituciones, que 

por diversas ~azone~ proporcionan una infonnación 

que para fines de conocer nuestra rea1idad económica 

y social deja bastante que desear. 11 (2). 

n además de las dificultades objetivas 

para contar con una satisfactoria información, en las 

iJ?.stituciones oficiales encarga~as algunas de las más 

importantes series sobre las 'cuentas nacionales', el 

'producto' y el 'ingreso', así cano su distribución -

por sectores económicos y sociales, la 'balanza de p~ 

gos' y sus canponentes del tipo de movimientos de ca-

(1) MORRIS SINGER, Growth. Equality and the Mexican Experien
~' Latin .American Monographs. Press Austin and Londres. 
Institute of Latin American Studies. The University of T~ 
xas, Nº 16, 1969, pág. 6. . 

(2) MARTINEZ ESCAMILLA, Ramón. Situación y Perspectiva Econó
mica de la Fuerza de Trabajo en México. Tesis Profesional. 
Escuela Nacional de Economia, UNAM, 1968, pág. 97. 
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pita! dete.nninados por la inversión extranjera 'dis-

creta' y otros datos más que tiende a manipular, in-

ventar o 'peinar' las cifras para embellecer ciertos 

aspectos , o lisa y llanamente a convertir en 'conf i-

denciales' los datos que debían ser del dominio p1íbli 

Co. " (1) . 

Las funciones que en ésta 6rea ha desempeñado el actuario 

san: 

•- Funciones t6cnicas y de investigaci6n. 

- Muestreo estadística principalmente para resolver encuestas. 

-
-

Elaboraci6n de Modelos estadísticos y pron6st1coa. 

Funciones administrativas de coordinaci6n y pleneaci6n. 

- Asesoria. • (2). 

(1) CARMONA, Fernando. El Milagro Mexicano. México, Ed. Nues
tro Tiempo, 1974, pág. 17. 

(2) Un estudio sobre la profesi6n de actuario, Direcci6n General de 
Planeaci6n, YNAM, 1977, p~g. 20. 
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EL ACTUARIO ES EL PROFESIONISTA QUE REALIZA ESTUDIOS 

DEMOGRAFICOS. 

"Toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le -

asegure asi como a su familia, 

la salud, el bienestar y en es

pecial la alimentación, el ves

tido, la vivienda ••• " (1). 

·"México serS posiblemente la ma

yor ciudad del mundo en el año 

2 000, con una población de 

32,000,000 de habitantes." (2). 

(1) Declaración Universal de los Derechos del Hanbre. 

(2) El Universal. O.I.T., Oficina Internacional del Trabajo, -
México, 24 agosto 1977, pág. 2. 
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México tiene la imperiosa necesidad de conocer 

e~ estado de sus índices de crecimiento poblacional, de -

sus índices aJ desempleo, del grado en que se encuentJa lasa

lud pdblica, del grado de concentraci6n pob1acional en las ciu 
1 

dades y en el: campo, del grado de alimentaciéSn de su poblaci6n, 

de los índices de mortalidad y natalidad, de sus tasas de fe-

cundidad y, en general, de todos los aspectos demográficos del 

mismo. 

Algunas características demográficas son: 

"El consumo de alimento en 1as ciudades impor

tantes es aproximadamente el doble o más de1 que corresponde a 

la poblaci6n rural. " (1) • ~: 

El índice de crecimiento poblacional es del --

3. 5% anual. 

"En el la.rgC? camino que empieza en la cueva y 

tellllina en el palacio suntuoso e insultante, la revoluci6n me

xicana muestra variada serie de ejemplos en todos los niveles, 

que pelllliten juzgar con gran objetividad cuál ha sido la ten-

dencia respecto al fundamental problema de la vivienda. " (2). 

En 1970, de 48 millones de habitantes existen

tes en.M~ico, el IMSS cubre aproximadamente 10 millones de -

derechohabientes, con un presupuesto anual de 6,000 millones 

de pesos. El ISSSTE atiende, aproximadamente, 1.3 millones de 

derechohabientes con un presupuesto de 2,300 pesos anuales por 

derechohabiente. 10 millones de personas, aproximadamente, p~ 

drían pagar atenciéSn m,dica privada y el resto, cerca de 25 mi 

llenes de mexicanos, cuentan tan s6lo con l.a atenci6n m~dica -

(1) MONT~O, Guillermo. El Milagro Mexicano. M~ico, Ed. 
Nuestro Tiempo, 1974, pág. 120. 

(2) Idem., pág. 133. 



~ 126 -

de la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

Por las caracter1s ticas de nuestro pa1s, el ac

tuario tiene en los estudios demogrSficos una fuente de trabajo 

inagotable pero, hasta ahora, poco explotada. En esta 6rea realiza 

la supervi1i6n de estudias, proyectas demogr6ficoa y fundamentalmente -

la 1nvestigaci6n. 
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.J 
LA ACTUARIA ES UNA DISCIPLINA CIENTIFICA APLICADA 

A LAS CIENCIAS SOCIALES. 

'· 

Las características de la proble

mática de nuestro pa1s, en lo que 

respecta a la poblaci6n indígena, 

campesina, urbana, de la a limen t!_ 

ci6n y vivienda, salubridad y asi~ 

tencia social, así como la existen 

cia del monopolio del poder políti 

coy econ6mico y la represi6n en -

sus-diferentes modalidades fonnan 

una amplia gama de problemas socia 

les en donde el actuario puede des 

envolverse profesionalmente. 
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1 En nuestro país la problemática social es aguda 

necesida que se tiene de contar con estudios cient1fica--
¡ . 1 

mente confiabÍes de estos fen6menos, brinda al actuario una 

fuente de trabajo inagotable y de amplia proyecci6n profesional. 
1 

"Treinta;y cinco familias Seris, ~ltimos sobrevivien

tes de una raza que se extingue, viven atrapados' entre 

el mar y·el desierto, en medio del atraso del alcoho

lismo y la ignorancia. " (1) • 

"Hoy, cano en el siglo XVIII, los 380 Pilnas sobrevi-

vientes de una raza que tuvo su esplendor en el Esta

do de Sonora, viven entre la desesperaci6n y la mise-

ria." (2). 

"El Cora, el Buichol y el Tepehuano, dueños de ricos 

bosques de Nayarit, no perciben un solo· centavo de 

los pinares que los -concesionarios explotan." (3). 

"Sin agua, sin luz, sin salubridad, sin educaci6n, vi 

ven los 1,200 miembros chichimecas en Misi6n de Chi-

chimecas, Gto." (4). 

"En los pueblos Triquis de la sierra de Oaxaca, la -

gente vive dispersa en las montañas; las mujeres son 

o~jeto de trueque y de venta; s6lo hablan un lengua

je aglutinante y prilnitivo, practican la poligamia, -

se embriagan hasta caer y se bañan en temascal." (5). 

"250,000 ind!genas que habitan en 5,000 kilómetros 

'--· 

(1) MEJIDO, Manuel. México AYllargo. M~ico, Ed. Siglo XXI, 
1976, pág. 75. 

(2) Idem. , pág. 7 7. 
(3) Idem. , pág. 88. 
(4) Idem., pág. 90. 
(5) Idem., pág. 98. 
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cuadrados en las tierras altas de ChiaRas, resenti--
, ( 

dos, desconfiados, ap~ticos, resignad,:¡~, contemplan 
.v 

impotentes las consecuencias de su infrasubsistencia; 

80% padece tuberculosis, tipo parasitosis; todos es

tán subalimentados, s6lo comen frijoles una vez por 

semana, el 90% de las mujeres y el 50% de los han--

bres no hablan el español. 11 (1). 

"Los Huaves, viven en chozas de lodo, canen carne s6 

lo tres veces al año y sufren de tuberculosis en un 

70%. 11 (2). 

"El Tarahumara para el mexicano blanco o mestizo si

gue siendo un desconocido. " (3). 

En la ciudad los problemas sociales se agudizan 

confonne avanza el tiempo, la drogadicci6n, el pandillerismo, -

la pros ti tuci6n, las condicíones de la habi taci6n, educaci6n, -

la indiferencia del resto de la poblaci6n a esos mismos proble

mas. En el campo su problemática·; aunque diferente, no por 

ello importante, brindan al actuario un campo muy extenso en 

donde desarrollarse profesionalmente. 

(1) MEJIDO, Manuel. ~xico Amargo. México, Ed. Siglo XXI, --
1976, pág. 104. 

(2) Idem., pág. 110. 
"(3) Ideiñ. , pág. 79. 
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EL ACTUARIO ES EL PROFESIONISTA QUE ELABORA ESTUDIOS 

DE CARACTER ADMINISTRATIVO Y DE ORGANIZACION. 

"En un futuro pr6ximo, el sistema 

estatal de informaci6n debe ser la 

base para la automatización de los 

procesos de clasificaci6n y selec

ción de material en los campos más 

variados de la ciencia y en otras 

actividades prácticas de la socie

dad." 

V. I. Loskutov. (1). 

La velocidad con que la información 

en lo político, en lo econlSmico, en 

lo social, en lo científico, crece 

en el mundo, hace irreversible el -

uso y perfeccionamiento de las teo

rías de la informaci6n, de las teo

rías de las máquinas calculadoras y 

de las teorías del mando automático. 

(1) LOSKUTOV., v. I. Má~inas Calculadoras de Direcci6n. 
Editorial MIR, 1968, pag. 498. 

Moscú, 
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El actuario tiene en el cairf!•o de la computación 
. ( 

' y los sistemas, todo un panorama, dados loJ avances tecnológi--

cos que se vienen generando en el mundo, en cada rama del cono

cimiento y su utilidad es cada vez mayor. 

"Las modernas calculadoras están adaptadas para la -

recolecci6n, almacenamiento y elaboraci6n de la más 

variada infonnación. 11 {1). 

11 •• • actualmente se elaboran nuevos métodos, de as1-

denominada enseñanza programada y se crean una nueva 

clase de mS.quinas de enseñanza. 11 (2). 

"Un campo no menos importante de aplicación de las -

mS.quinas calculadoras electr6nicas es la automatiza

ción de los trabajos en la canposición de presupues

tos de proyectos. 11 {3) ., 

Todas las empresas públicas cuentan con un de-

partamento de computación y sistematizaci6n de datos, las gran

des empresas mexicanas o extrapjeras cuentan con un departamen

to de canputaci6n o, en su caso, utilizan los servicios de em-.:. 

presas que se dedican a esta actividad¡ asimismo, cuentan con -

~l las empresas descentralizadas del estado. 

El uso de la computaci6n, de la teor1a de la in 

fonnaci6n y de las teorías del mando automático, vienen a ser -

indispensables dado que a diario se genera un enorme caudal de 

información y que de no estar procesado, su utilidad.es mínima 

o inoperante. 

(1) LOSKUTOV., V. I. Máquinas Calculadoras de Dirección. Moscú, 
Editorial MIR, 1968, pág. 496. 

(2) Idem., pág. 507. 
(3) Idem., p&g. 501. 
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Les funciones que el actuario desempeña tanto en lo administrativo como 

de organización son: 

Programación. 

- Análisis de sistemas. 

Supervisión y coordinación del Departamento de Cómputo. 

Ingenier!a de sistemas. 

- Elaboraci6n de sistemas estad!sticos y análisis estadístico. 

- Asesoría 11 (1). 

Administración de empresas privadas. 

- Admin1straci6n pública. "'· 

Administraci6n de ventas. 

Cálculo y supervisión presupuesta!. 

Asesor!a. 8 (2) 

ª- Elaboración de planes de estudios de mercados. 

Elaboración de modelos de investigación de operaciones, financieras, etc, 

funciones administrativas directas. 

Asesor!a. 11 (3) 

(1) Un estudio sobre las profesión de actuario, Dirección general de pl,! 
neación, UNAH, 1977, 22pág. 

(2) Idem. 21 
(3) Idem. 22. 
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EL ACTUARIO TIENE EN LAS COMPA~IAS DE SEGUROS 

FUENTE DE TRABAJO PERM.Ai.~ENTE 

"El actuario es actualmente una de 

las ramas m~s importantes de las -

matemáticas aplicadas en el mundo 

de los negocios; el desarrollo re

ciente de los seguros de toda espe 
. -

cie no puede sino aumentar esa im- , 

portancia. 11 

Emilio Borel. "El Azar". 
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"Si nos limitamos a las empresas de seguro 

privadas~ el oficio de actuario comporta el estu~io -

de la mortalidad para la clientela especial de estas 
1 
1 

empresas; el cálculo de las primas que resultan de la 
i 

tasa de ~ortalidad por los riesgos simples o los_ rie~ 

gos múltiples; de la valuaci6n excesiva a exigir para 

obtener un beneficio determinado; riesgos corridos en 

raz6n.de ·1as fluctuaciones producidas en la mortali-

dad en relaci6n a los números que resultarían de la -

aplicaci6n estricta de los coeficientes de probabili

dad deducidos de las tablas; establecimiento del va--. '-: 

lor del capital de una compañía de seguros en una ép~ 

ca dada; el valor a atribuir a un contrato-e~ caso de 

invalidaci6n, etcétera. El ~ctuariado es actualmente 

una de las ramas más ·-importantes de las matem4ticas -
'· 

aplicadas en el mundo de los negocios; el desarrollo 

reciente de los seguros de toda especie no puede sino 

aumentar esta importancia; hay allí un campo muy am-

plio para la aplicaci6n de la teoría-de probabilida--

des." (1) . 
El actuario que trabaja en 1as canpañías de se-

guros privadas, cumple una funci6n importante pues al intervenir 

con planteamientos profesionales limita, en su justa medida, con 
t 

la dependencia tecnol6gica desarrollada por actuarios extranje--

ros en este importante sector financiero de nuestro pais. 

En la actualidad, la capacidad de inversi6n de -

las compañías de seguros privadas a m~s de 1as fuentes de traba

jo que generan, para el actuaric. justifica su preparaci6n profe-

(1) BOREL, Enile. "El Azar". 
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l 
si~nal en est1 ~rea. 

' ' 

l En 1963 y 1976 la-inversi6n-de las canpañías de 

seguros se di6 de la manera siguiente: 

Valores Emitidos por el Gobierno Federal. 

Valores Emitidos p9r el Instituto Nacio-

nal del Crédito. 

otros Valores del Estado. 

Bonos y Cédulas Hipotecarias. 

Bonos Financieros y Obligaciones Indus--

triales. 

Acciones. 

Acciones del Instituto de Seguros. 

otros Valores. 

~dulas de Participaci6n Inmobiliaria. 

Cédulas y Constancia de Dep6sitos .Banca 

rios a Plazos. 

Bienes y Ratees. 

Préstamo Hipotecario. 

Préstamo sobre P6lizas. 

Préstamo con Garantía Prendaria. 

Otras Inversiones. 

TOTALES 

1 

(Millones de Pesos) 

1963 1976 

39.169 

635. 937 

60.713 

167.226 

105.044 

4.249 

621.154 

214. 839 

324.098 

62.350 

7.650 

2,450.973 

64.169 

4,131.693 

14.388 

326.377 

2,467.035 

263.123 

159. 904 

72.321 

777.192 

8,819.056 

Si observamos,la capacidad de inversi6n de las -

canpañ1as de seguros ha registrado un aumento superior .al 300% 

en 13 años, esto hace necesario cada vez más, los servicios pro-
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fesionales de actuarios en el área de las inversiones. En la -

de seguros "de daños, la aplicacif>n de los conocimientos actua-

riales en México es terreno inexplorado y en 61 tenemos todo un 

panorama profesional que abordar. 
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LA ACTUARIA ES APLICABLE A LOS SECTORES AGRICOLA, 

GANADERO Y MARINO. 

SECTOR AGRICOLA. 

En el estudio de la~ probabilidades de mejoramiento 

de las especies vegetales, elaborando pronósticos 

de las siembras; en el establecimiento de las pri

mas del seguro agrícola, por medio de la previsi6n 

de cosechas, etcétera. 

SECTOR MARINO. 

SECTOR GANADERO. 

En el estudio de las probabilidades 

del mejoramiento animal, realizando 

est~aciones demográficas sobre cre

cimiento d~ las especies, etc~tera. 

Realizando tablas de mortalidad de 

la poblaci6n marina, 

elaborando tablas de migraci6n y 

emigración de especies marinas, 

etcétera. 



Areas en las que trabaja el actuario (1) 

Estadistica 

Computación 

Administración 

Planeaci6n 

Econom!a 

Finanzas 

Investigación de operaciones 

Actuarial 

Demograf!a 

Probabilidades 

otros 
' 

Areas que ofrecen mayor futuro· 

Investigación de operaciones 

Estadística 

Computación 

Finanzas 

Administración 

Actuarial 

Econom!a 

Planeaci6n 

Demograf!a 

Probabilidades 

según la 

13 

12 

10 

9 

8 

8 

8 

8 

7 

3 

" 14.5 

13.4 

12.2 

11.1 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

4.4 

4.4 

100.00 

opinión de los 

13.9 

13.3 

11.3 

10.s 

9.2 

9.2 

9.2 

9.2 

a.1 

3.D 

•1J6- a. 

egresados. (2) 



Muestre·o 

Na contestaron 

.. 

2 

..L 
90 

.l.&_ 

100.00 
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Areas que ofrecen mayor prayecci6n segGn loa contratistas.(3) 

lnvestigaci6n de Operaciones 

y Econometría 17.25 

Computaci6n 17.25 

Administrac16n f"inanciera 17.25 

Estadística 8.62 

Planeaci6n Financiera B.62 

Demografía 8.62 

Finanzas 6.89 

Docencia 6.89 

Seguros s.11+ 
' I 

otros 6.89 

100.00 

(1) Un estudio sobre la profesi6n de Actuario, Oirecci6n General de Pl!, 
neaci6n, UNAH. 1977, pág. 95. 

(2) ldem. 
(3) Idem. pág. 9•. 
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"EL ACTUARIO DEBE ESTAR EN LA TOTALIDAD 

DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS DE UN PAIS. 11 

Carlos Prieto Madero. 
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(1) 

Cll l?RI.ETO .MADERO, Carlos. · 'Sl Univers·a1. M&cico, 28 octubre 
19 71. · pág • 7. 



CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS. 
;; 
. r 

La naturaleza de es ta tesi~ t s6lo penni te, que a 
~ 

modo de conclusiones, se presenten algunas consideraciones gen~ 

r.ales sobre los temas tratados. 

Sus limitaciones, originadas por deficiencias -

existentes en la formación académica del actuar~o, tales como -

el desconocimiento· de los métodos de investigaci6n, de las ha-

ses te6ricas de la metodología científica, una escasa fonnaci6n 

en la problemática social y de sus postulados teóricos mismos, 

así como la falta de práctica, durante el curso de la carrera, 

de las técnicas profesionales que nos son propias, aunado esto 

a la carencia de un banco de infonnación que contenga la histo

ria política, social y académica de la carrera, obstaculizan la 

proyecci6n profesional de sus egresados dentro de dicha proble-
.. 

mática, pero para efecto de ,la realizaci6n de este trabajo han 

sido enfrentadas y el mismo signi~ica un intento por superar-

las. 

Al considerar los problemas de la profesión a -· 

partir de una perspectiva que insiste en la naturaleza política, 

t"anto de sus orígenes como de los cambios sufridos a lo largo -

de su existencia, así como al destacar la influencia de las ca

racterísticas- de clase de la población componente, se ha inten

tado· subrayar la importancia de los antecedentes históricos y -

su proyección en el desarrollo posterior. 

Es así como encontramos que dada la existencia 

de grupos de poder en la confonnaci6n del estado mexicano, en -

alguno de sus diversos reacomodos provocó que en el período pr~ 
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sidencial de lvila Camacha, se pugnar~ por eplic~r la legislaci6n referen, 
te a les compañías de seguros privados, lo que requería de la formación 
de técnicos en finanzas e inversiones. Por otro lado, con las proyectos 
del establecimiento del IMSS también se necesitaba de técnicos actuari.!. 
les que resolvieran la problemática que en este terreno se afrontaba. 
Son estos dos hechos los que hacen posible el decreto de reconocimien 
to de la profesión de Actuario en la Ley General de Profesiones. 

En 1946 nuest~a carrera se funda en la Universidad Nacional de 
México y durante sus 31 años de exi'stencia, la pablaci6n estudiantil 
que la ña · integrado es privilegi".,Pdeªconómicamente y por ende, poli tica 

y socialmente; es decir que proviene sobre to~o de, las llamadas clases 
medias y burguesía; que en ella los indices de integraci6n de los sect.Q_ 
res procedentes de la clase obrera y campesinado han sido muy lejos con 
respecto.a los anteriores. Esto se explica si tenemos en cuenta que 
la Universidad de ese entonces, como la de hoy, responde a los intere 

.ses de un régimen capitalista.· 

Dicha fundación recaé· en. la facultad de Ciencias como una sección 

de Matemáticas Aplicadas de su Departamento de matemáticas, esta depen
dencia trae consigo la formación de intereses de naturaleza distin~a, 
tanto porP.Srte de los actuarios, como de los matemáticos. 

'· 
Los intereses de estos últimos no han ~uedado claramente defini, 

dos en lo que compete a nuestra carrera pues lo mismo dejan en manos 
del Ingeniero Velarde la administración de la misma apoyando al actua
rio con un mejor nivel matemático que mantienen una constante intromi..:. 
si6n en la vida interna de ella, mucho mlls acentuada··a partir de 1966, 

en los movimientos meneionados. 
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Esta no definici6n par parte de los matem· ;;ices en sus intereses 
. . 

por la carrera de actuario le significa a ~sta crue su dependencia al 

Departamento de Matemáticas sea perjudicial para la misma. Perjudicial 

dado sus planes de estudia han sido reformados constantemente, sin pre

vio análisis de los beneficios acad~micos que este reforzamiento matem.f!üco 

traerla en la preparaci6n global del actuario y en cambio da la epa-
. 

riencia de que solamente lo que se busca es la ampl1aci6n de la fuente de 

trabajo del matemtico. Esto ha provocado que dichos planes de estudios 

carezcan en su elaboraci6n de una planeaci6n global, pues han respondi

do a consideraciones personales o de grupo; estos hechos se manifiesta 

ante la ausencia de estudios que justifiquen los cambios realizados, lo 

que trae como consecuencia que dichos programas adolezcan de un criterio 

unificado que les dé uniformidad metodo!6gica pues en ellos se peeden 

observar.diferencias muy marcadas. 

De esta manera el continuo pero velado choque que enfrentan los 

matemáticos con 1os actuarios repercute en cada uno de los renglones que 

integran la carrera, olvidándose ambos de corregir las grandes deficie!!. 

cias en r·englones como la práct-ica del servicio social, la repercusi6n 

de- las tesis y la sustentaci6n del eximen profesional. 

Al analizar estos tres renglones encontramos que la prestaci6n del 

servicio social no obedece a una definici6n ni a programaci6n consecuen

te con la misma, por lo que cae en lo anacr6nico y ambiguo; de esta ma

nera deja al estudiante que termina la carrera ante la 'disyuntiva 

de cubrir, simple- --
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mente, can un trllmite burocrático que _le,permi.ta av;anzar en el preces 

de su t1tulaci6n • 
. 

Par lo que se refiere a la repe~cusi6n de las tesis, descubrimos 

que las existentes en la Biblioteca no aportan utilidad alguna, pues a 

juzgar. por. el nC.mera de veces que han sido consultadas tanta por profesg 

res como alumnos es nula¡ lo que debe tener su explicaci6n en el bajo 

contenido te6rica de ellas, 

Por ~ltima, al referir~os al exfimen profesional misma, si nos 

atenemos a los datos comprobables, encontramos que desde 1.959, afio en 

que se realiza el primero, hasta abril de 1977, no existe informaci6n de 

que haya sido reprobado algC.n sustentante. 

En este contexto; la participaci6n del estudiantado de Actuar~a 

en las movimientos pol!ticos, ;de !ndole académica o social, han tenido 

la espontaneidad por caracter.Jstica, cuyas ralees están en el contenido 

ideol6gica de la educaci6n recibi~a y que se pon~ de manifiesto al fom.!n 

tarde manera constante la materializaci6n de la vieja def1n1ci6n del a_g, 

tuaria que la pB1'ticulariza como una profesi6n •cuantiosamente lucrat.!, 

va", definici6n que por otro lado se realiza al descubrir que algunos 

de los prtmei-os actuarios gozan de una s1tuaci6n econ6mica privilegiada 

E~ta carrera se imparte, además en la Escuela Nacional de Est.!!. 

dios Profesionales Acatllin de la UNAM y en la Universidad An&huac. 
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La fundación en la primera obedeci6 a la políti

ca de descentralización adoptada. por las at·'toridades universita-
/ . 

rias, dado que fue una promoci6n de carácte'r poli tico y no acadé 

mico pues no se realizaron estudios previos tendientes a corre-

gir las fallas que contiene en lo académico y en la concepción -

sobre la que está fundamentada, lo que origina que el estudian

tado que la cursa, herede los mismos vicios y limitaciones del 

que lo hace en la Facultad de Ciencias. 

La segunda, responde a los intereses de la ·clase 

dominante, en su intento por substituir a los cuadros de direc~ 

ci6n que se encuentran en manos de los actuarios egresados de -

la UNAM y cubrir los que en un futuro se vayan creando; razones 

éstas por las que adoptan el plan de estudios de la UNAM e in-

cluso lo refuerzan incrementando el número de materias que lo -

integran. Esto, por un iad~, allana el reconocimiento de la -

UN.AM y, por el otro, garantiza con una mejor capacitación pro-

fesional de sus egresados, la posibilidad de ocupar dichos cua

dros de direcci~n. 

La carencia de una organi·zación de estudiantes 

de Actuaría aunada a su falta de politización ocasiona que .una 

vez concluida la carrera encuentren que las agrupaciones gremia 

les,extrauniversitarias, no le brinden ninguna alternativa en -

la defensa de sus intereses laborales ni en la proyección de su 

actividad profesional, dado que las existentes están fragmenta

das en pequeño_s grupúsculos, unidos tan s6lo por las aiferentes 

áreas de trabajo en el campo profesional y carentes de una po

lítica claramente establecida. 

Bajo estas características y dado que la estruc 



tura acad~mica de nuestra carrera fue hecha sin tomar en cuen-

ta las necesidades de la realidad nacional, se constituye el -

error fundamental que impide a sus egresados vincular au activ.! 

dad profesional a esas necesidades. Lo anterior plantea la ur

gencia de un an&lisis minucioso de las mismas y a partir de su 

conocimiento, efectuar la reestructuraci6n académica consecue!l 

te en sus planes y programas de estudio; redefinir y organizar· 

la práctica del servicio social can la orientaci6n que los lleve 

e identificarse can las sectores explotados y desposeídos de -

nuestro pa!s, lo que obligaré a un cambio cualitativo en el con

tenido de las tesis y repercutirá de manera significativa en la 

verificaci6n de 1o·s exmnenes profesionales. 

Hecho esto, se habran sentado las bases s6lidas 

pera plantear si el Departamento de Matemáticas es el lugar ac-ª 

d6mico en donde nuestra carrera deba permanecer o si lo proce • 

dente es contituir el Departamento de Actuaría o bien fundar la 

Escuela de Actuaria, bases que deberán tender a fortalecer la ve.!:, 

aatilided de la práctica profesional del actuario, impidiendo 

limitar la misma a una de las áreas que son de su dominio. 

El planteamiento anterior revierte al actuario, 

tanto al egresado como al que cursa la carrera en el presente -

el meollo de su· problem~tica, misma que no podr6 ser enfrentada 

ni resuelto, por otro gremio que no sea el nuestra. 
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