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INTRODUCCION 

La educacién constituye un factor fundamental en Ia definicién de quién y cémo participa 

dentro de Jos retos que plantea la globalizacién. De hecho, la innovacidén cientifica, ta 

formacién profesional de calidad y la extensién de la cultura universal y fos servicios 

educativos, son factores estratégicos en la tarea nacional de constituir mayores niveles de 

crecimiento econédmico y mejores mecanismos de distribucién social. 

Hoy en dia la Universidad Nacional Auténoma de México es una de las principales 

responsables de la formacién profesional y desarrolla la mayor parte de la investigacién 

cientifica y la creacién y difusién cultural. No obstante, es también claro que en el nivel de 

las actividades relacionadas con la generacién y difusi6n de conocimientos existiendo 

algunas asimetrias con respecto a otras instituciones de Ensefanza Superior. 

Asi pues, es importante tomar en cuenta una visién a futuro, ya que la extensién de la 

cultura y los servicios, estard jugando un papel cada vez mas importante dentro de tas 

estrategias de calidad que, hoy se buscan en la educacién superior. 

De esta manera la labor universitaria de difusién y extensién de la cultura y los servicios 

tienen una misién concreta, hacer participar de los beneficios de la educacidn y la cultura 

nacional y universal a todos los sectores de la sociedad, mediante la difusién, divulgacién y 

promocién del conocimiento. 

Asimismo nos dimos a la tarea de realizar un anélisis sobre la labor universitaria de 

difusién y extension de la cultura: hacia una revalorizaci6n de sus procesos, éste se 

encuentra estructurado en cuatro capitulos, los cuales se interrelacionan de manera 

constante en razén a los objetivos que en forma particular persigue cada uno de ellos y a su 

vez en conjunto. 

El primero hace alusién a los elementos que representa el devenir histérico det papel de 

la extension y difusién cultural en la UNAM. En él se vierten el desarrollo de la labor de 

difusi6n y extensién cultural en el dmbito de las Instituciones de Ensefianza Superior, asi 

como los antecedentes de la Universidad Nacional Autonéma de México, su misién y los 

cambios histéricos que en ésta han surgido.



  

En ei segundo se define !a problematica tedérico-conceptual de la difusi6n y extensiédn de 

la cultura tales como: educacién superior, gestién, cultura, difusién, extensién, servicios 

universitarios, universidad-sociedad y universidad del futuro, todos aquéllos conceptos que 

se ven inmersos en el lenguaje propio del ambito pero que requieren de una delimitacién 

concreta y objetiva que permita identificar las diferencias existentes entre uno y otro, la 

conjugacién y aplicacién de ellos y el grado de vinculacién para la mas amplia comprensién 

de las funciones que les corresponda cumplir en el ambito de la difusién y extensién de.la 

cultura y los servicios. Asimismo dichas definiciones contribuyen a sustentar la orientacién 

de la informacién que expone a Io largo del trabajo. 

En el tercer capitulo se realizé un andlisis sobre la obligacién de los servicios universitarios 

con la sociedad, ta descripcién de los servicios fundamentales y un andlisis comparativo de 

éstos en la escuela publica y privada. 

Y en e! cuarto, se presenta a la extensién de fa cultura y los servicios como posible 

elemento de autogestion en la universidad publica. De igual forma se resaltan algunas tareas 

que hoy realiza la UNAM, para poder obtener mejor autonomfa para sufragar gastos de 

difusién, extensién de la cultura y los servicios universitarios.



CAPITULO I 

K
s



1, DEVENIR HISTORICO DEL PAPEL DE LA EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL EN LA 
UNAM. 

En este capitulo se abordardn tos antecedentes y cambios histéricos de la UNAM como 

parte fundamental para el desarrotlo de la labor de difusién y extensién cultural en el Ambito 

de la IES. . 

1.1 DESARROLLO DE LA LABOR DE DIFUSION Y EXTENSION CULTURAL EN EL AMBITO 
DE LA IES. 

El antecedente mds remoto de la actividad de extensién de las instituciones de educacién 

superior puede encontrarse en ta labor realizada por Vasco de Quiroga en el siglo XVI. 

Mas recientemente, el origen de la funcién de extensidén y difusién de la cultura en las 

instituciones de educacién superior nacionales se asocia con la actividad realizada por la 

Sociedad de Conferencias creada por Antonio Caso. Esta Sociedad, que se convertiria 

posteriormente en el Ateneo de la Juventud {1909) estaba constitufda, fundamentalmente, 

por universitarios. Y aunque su actividad no tenia su cardcter formal ni oficial, permitié por 

una parte, el desarrollo de diversas acciones culturales dirigidas a los estudiantes 

universitarios y, por otra, el surgimiento de la Universidad Popular, destinada a los obreros, 

ofreciéndoles diversos servicios educativos y culturales asf como formacién sindical y 

politica, llevandolos a los propios lugares de trabajo. 

La difusién y extensién de la cultura, como una tarea propia de la universidad aparecié de 

manera formal en nuestro pais en el Proyecto de la Ley Organica de la Universidad Nacional 

(1910), presentada por Ezequiel A. Chavez. En el articulo 1 se sefala: “La Universidad 

Nacional tiene por objeto realizar en sus elementos superiores la educacién del pais; 

ensancharla y perfeccionarla por medio de labores de investigacién cientifica; difundirla por 

trabajos de Extensién Universitaria y contribuir al desarrollo de Ja cultura en todos sus 

grados” (1). 

Las condiciones sociopoliticas del pafs hacen que este proyecto no llegue a cristalizar. Es 

a partir de 1920 que se redefine la politica educativa, y corresponde a José Vasconcelos la 

orientaci6én de la Universidad, especialmente cuando esta en relacién con la sociedad. 

(1) Alfonso de Maria y Campos. “Los combates por !a extensién Universitaria”, Deslinde, México, Pég. 8



En diferentes discursos y documentos expresa la necesidad de que la universidad sea un 

foco de erradicacién cultural, asentando que quienes saben algo tienen la responsabilidad 

de trasmitirlo a quienes nada saben, especialmente a campesinos y obreros. 

Como sefiala Arroyo, que Vasconcelos con respecto a la Extensién Universitaria, tenia 

una visién clara, incluso critica de sus fines, medios, formas y alcances como se cita en 

seguida: 

“Puede no atinar ja Universidad ni en su doctrina social ni en el punto de vista filosdfico; 

todos se la hard personar..., si a la rutina de la ensefianza profesional afiade buenos 

servicios de extensién del saber medio y una sincera colaboracidn en el estudio de los 

problemas que afectan a la vida de la colectividad en que se opera. Por extensién 

universitaria solia entenderse una cierta propaganda, por conferencias y conciertos, de los 

aspectos desinteresados de la cultura en los medios atrasados de la poblacién urbana y del 

campo. Y resultaba un poco irénico hablarle al obrero hambriento de las excelsitudes del 

arte de Beethoven a recordar el encuentro un poco ridiculo de la mas alta sabiduria con la 

mas desolada miseria”(2)} 

El mismo autor cita otros fragmentos igualmente ilustrativos de la concepcién de 

extensién universitaria de Vasconcelos: 

“Urge poner la escuela al servicio de las necesidades sociales, mds bien que ai servicio 

del saber abstracto, haciendo de la universidad un organismo de accién benéfica... las 

ensefianzas que se imparten no posean ese cardcter neutro que se disfraza con el nombre 

de ciencia, para eludir la responsabilidad de los problemas humanos. Sabios activos que 

pongan su ciencia al servicio de los ideales de mejoramiento popular, esa es la unica clase 

de maestros que el gobierno puede pensar” (3) 

  

(2) UNAM, “José Vasconcelos y la Universidad”. Ed. Unam, Difusién Cultural, Textos de Humanidades 36, 

México. Pag. 60 

{3) “Reglamento de Extensién Universitaria de 1930”, UNAM en compitacién de legistacién universitaria de 

1910 a 1976, México, Pags. 48-53.
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Estas ideas van a traducirse en acciones concretas durante su breve periodo rectoral (1920- 

1921). Realiza una intensa campafia alfabetizadora, con el apoyo de profesores 

universitarios, propone un conjunto de carreras propias para tas mujeres, invitandolas a 

acudir a la Universidad; incorpora actividades de vinculacién entre los estudiantes de la 

Escuela Nacional Preparatoria y los obreros, como parte de! plan de estudios (Articulo 4). 

La filosofia acerca de la extensién universitaria que deja Vasconcelos va a influir 

poderosamente en los rectores que le sucederén practicamente hasta 1930. Durante este 

periodo se realizan numerosas acciones dirigidas a los obreros: conferencias, cursos, 

distribucién de libros, se crean brigadas, bufetes, consultas técnicas, exposiciones, etc. Se 

crean programas y estructuras para apoyar otras actividades: se funda la Escuela de Verano 

para Extranjeros (1921); se establece el Departamento de Intercambio y Extensién 

Universitaria (1923); se promueve el servicio social y el intercambio universitario. 

Sin embargo, hacia 1930 empiezan a surgit otras concepciones distintas que, en 

principio, tratan de delimitar al Ambito de la extensién. Fundamentalmente se tratan de 

excluir acciones como la alfabetizacién y circunscribirla a la divulgacién o extensidn de los 

resultados de la investigacién y a la ensefianza superior, propiamente dicha; que este 

beneficio debe hacerse extensivo a todas Jas personas que lo soliciten. 

De 1930 a 1940, la extensidn no experimenté avance alguno, aunque en el periodo de 

rector Chico Goerne nuevamente recibe un impulso, retomando el trabajo con obreros y 

campesinos. Se crea Radio Universidad (1937), la Orquesta Sinfénica Universitaria, los 

centros de Divulgacién Cultural para trabajadores y algunas publicaciones sobre cultura 

popular. 

At inicio de la década de los cuarenta la Universidad Nacional atraviesa por una grave 

crisis interna y por otra parte, las necesidades del modelo de desarrolio econémico adoptado 

demandan una refuncionalizacién de la institucién, lo cual conduce a la propuesta de una 

nueva ley orgdnica, mds congruente con las nuevas condiciones. En la nueva ley se precisan 

un conjunto de elementos: los fundamentos normativos, las caracteristicas y prioridad de 

las funciones académicas, !os papeles de estudiantes, maestros y personal, y una 

delimitacién de su accionar con la sociedad. Con relacién a este ultimo aspecto, se reitera



que {a extensién y {a promocién cultural restringen a la divulgacién a los sectores 

interesados por la cultura universitaria. Por otra parte se da un gran impulso a lo artistico y 

se inicia e! intercambio con otras instituciones en cuanto a actividades de difusién cultural. 

No obstante ese interés, se inicia también en esta época la tendencia a la baja de los 

presupuestos destinados a Ja funcion, originada seguramente, en la necesidad de fortalecer 

1a formacién de cuadros, prioridad que se mantiene hasta el momento actual. 

Durante la década de los setentas sobresalen dos acciones relevantes en el Ambito de la 

extensién y la difusién de la cultura: se organizan de manera conjunta, entre la UNAM y la 

ANUIES, !as reuniones de consulta para la creacién y reglamentacién del Consejo Nacional 

de Difusién Cultural (abril de 1971) y la realizacién de la Il Conferencia Latinoamericana de 

Difusién Cultural y Extensién Universitaria en febrero de 1972. 

El Consejo que agrupa a 38 instituciones, 18 de las cuales eran de educacién superior, se 

propone como objetivos, entre otros: 

“Estimular el desarrollo cultura! por todos los medios a su alcance y darle !a mayor 

difusién posible; fomentar el intercambio de informacion, servicios, métodos y sistemas de 

trabajo entre las instituciones miembros; promover la adecuada canalizacién de las 

manifestaciones artisticas del estudiantado en las universidades e institutos de ensenanza 

superior y convertirlos en vehicutos de cultura” (4). 

No obstante la dificultad que experimento para llevar a cabo esos propésitos permitié la 

realizacién de diversas actividades de colaboracién interinstitucional, regional y nacional que 

serian retomadas posteriormente por otras instancias, como la ANUIES, para impulsar 

proyectos en el 4mbito de la extensién, como parte de los lineamientos, planes y programas 

de educacién superior. 

Para este momento, todas las instituciones de educacién superior han asumido como 

funciones sustantivas la docencia, la investigacién y la difusién y extensién de la cultura. 

  

{4) Pérez San Vicente, Guadalupe. “La Extensién Universitaria”. Tomo 1, Notas para su historia, Volumen V. 

UNAM, México, Pags. 230-231.



Su incorporacién a la normatividad respectiva expresa, sin embargo, las diferentes 

concepciones, interpretaciones e incluso denominaciones que adquiere la funcién lo cual 

dard lugar, evidentemente a la diversidad de acciones que se adscriben a ella. 

En la misma década de los setentas, la extensién recibe un impulso importante con la 

creacién de la comisién Coordinadora del Servicio Social (1973), la cual apoyd con 

patrocinio del sector publico la creacién de brigadas estudiantiles para participar en 

programas de salud, recreacién, educacién, organizacién social, etc., en comunidades 

rurales y urbanas. Estas actividades de extensién continuan siendo apoyadas al menos en 

parte, por el gobierno, manteniendo de esta manera cierto control de la relacién universidad- 

sociedad civil, especialmente con los sectores obrero y campesino. 

La crisis econémica de fines de los 70s y de los ochentas va a enfatizar una politica que 

otorga prioridad a la formacién de profesionales y a la investigaci6n, provocando una 

marginacién de fa funcién de la difusién y extensién, la cual va a reflejarse en drdsticas 

reducciones presupuestales. Esto puede explicarse, tanto por la racionalidad imperante en 

el sistema educativo como por el propio tratamiento que la mayoria de la IES han otorgado 

a la funcién, ya que ésta es considerada como una funcién ornamental cuya reduccién no 

afecta al comportamiento institucional. 

Sin embargo, y debido posiblemente a las mismas razones, se inicia una politica nacional 

de impulso a la divulgacién y difusi6n de la clencia, que es adscrita naturalmente a las 

actividades propias de la funcién. La incorporacién de la funcién de Difusién y Extensién de 

la Cultura en los planes institucionales de desarrollo y en los planes nacionales se inicia 

también en esta década. Las IES desarrollan un importante esfuerzo de planeacién con el 

propésito de controlar el impacto de su crecimiento acelerado y de racionalizar su desarrollo 

a corto y mediano plazo. 

De esta manera, la funcién se incluye en ef Plan Nacional de Educacién Superior. 

Lineamientos para la década 1981-1991. En este documento se enfatiza la necesidad de 

que exista una relacién mas estrecha con las otras funciones sustantivas, mediante una 

precision de sus fines y caracterfsticas.



Mas tarde, e! Programa Nacional de Educacién Superior (PRONAES 1984 Y 1985) 

propone un programa de Difusién del Conocimiento Cientifico Tecnolégico y otro de 

ampliacién de la cobertura de la difusién cultural, del cual se desprendié la Red de 

Radiodifusoras Universitarias, entre otros. 

En ef marco del Programa Nacional de Educacién, Cultura, Recreacién y deporte 1984- 

1988 se emprende la realizacién de un programa nacional para orientar el desarrollo de la 

educacién superior. Este documento, el Programa Integral para e! Desarrollo de la Educacién 

Superior (PROIDES) se elaboré entre 1985 y 1986 contando con una importante 

participacién de !as instituciones de educacion superior en las comisiones por drea. El grupo 

responsable del Area 3: Extensién y Difusién de los Servicios elaboré, en primer lugar, un 

documento en el que se pretendié acotar el concepto y ambito de accién de la funcidn. El 

grupo de trabajo adopté por consenso, como resultado de este trabajo, la denominacién de 

Extensién de la Cultura y de los Servicios para fa tercera funcién sustantiva de la IES, la cual 

queda definida de la siguiente manera: “Extension universitaria es la interaccién entre 

universidad y ios demas componentes del cuerpo social, de la cual ésta asume y cumple su 

compromiso de participacién en el proceso de creacién de la cultura y de la liberacién y 

transformacién radical de la comunidad nacional”(5) 

El PROIDES sefalé como objetivo general de la funcién el siguiente: “Mejorar ja difusion 

de ta cultura (humanistica, cientifica y tecnoldgica) y la extension de los servicios de las IES 

con el fin de lograr una mayor afirmacién social de los valores nacionales y universales y 

satisfacer con mayor eficiencia, a través de los servicios nacionales y universales y 

relacionadas con la naturaleza y fines de la educacién superior” (6). 

En 1986, las IES y la ANUIES emprenden la elaboracién del primer Programa Nacional de 

Extensién de la cultura y los Servicios, con el propésito de unificar conceptos y criterios 

acerca de la funcién y para establecer mecanismos y procedimientos de trabajo con base en 

la coordinacién interinstitucional, regional y nacional. 

— 

(5) ibidem, Pag. 180 

(6) ANUIES-PROIDES, México (1986). Pag. 120.
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El documento ajustado y actualizado, es aprobado como parte del documento 

“Consolidacién y Desarrollo del sistema Nacional de Educacién Superior”, aprobado en la 

XXII Reunién Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES (1990)}. En él se establecen 

los conceptos basicos de ta funcién, sus modalidades de operacién, areas de actividad y 

proyectos posibles; aspectos de gran interés es el referido a la estrategia de coordinacién y 

comunicacién entre las IES mediante los ilamados Corredores Culturales Regionales, los 

cuales han facilitado el intercambio de programas y recursos y la colaboracién 

interinstitucional. 

El Programa fue ratificado en el Consejo de Universidades Publicas e instituciones Afines 

(CUPIA) en su reunién de trabajo realizado en 1994. A través de ta ANUIES se ha logrado la 

vinculacién de las areas de extensién y difusién de las IES relacionadas con su dmbito de 

trabajo, como CNCA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes}, PRONAES (Programa 

Nacional de la Educacién Superior), CONADE (Consejo Nacional del Deporte), etc. 

En 1994, la CONPES aprobé la incorporacién de los proyectos de difusién y extensién a 

las lineas financiadas por FOMES (linea 11), con lo cual las instituciones tienen la posibilidad 

de obtener recursos para esta funcién. Asimismo, se crean otros fondos para apoyar a ésta 

(FODEDIC, Proyecto 3N-01-02 SEP-SESIC; entre otros) ios cuales parecen mostrar la 

definicién de una linea de politica nacional mas abierta hacia lo cultural, pero, especialmente, 

sefialan un cambio importante en la concepcidn de la funcién y en el papel que ésta puede 

tener en el proceso de transformacién de las IES. 

La funcién, como se ha visto, ha venido modificando sus dreas de actividad de acuerdo 

con la politica educativa general y con las instituciones, pero también con las necesidades 

del contexto. Recientemente, ante e! proceso de cambio en la economia del pais y su 

insercién en los diferentes bloques econdédmicos y comerciales (T.L.C., OCDE, Cuenca del 

Pacifico), se aprecia la expansién y consolidacién de actividades que pueden considerarse 

estratégicas en el apoyo al desarrollo econdémico y social. Tal es el caso de la educacién 

continua, la capacitacién para el trabajo y otras modalidades educativas no formales, asf 

como de los diversos mecanismos de relacidn con el sector productivo de bienes y servicios, 

los cuales atin se encuentran en una fase de incorporacién y acomodo en los esquemas
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institucionales pero que, sin duda, presentan nuevas formas de extensién del quehacer a 

éstas, de manera que hacen que la difusién y extensién realmente se consolide como el 

elemento de integracién y de salida al exterior de fos resultados de las funciones sustantivas 

de las IES. 

~ 

Es a raiz de la Il Conferencia Latinoamericana de Difusién Cultural y Extensién 

Universitaria que aparece y se extiende la distincién entre ambos términos. El concepto de 

Difusi6n Cultural utilizado en esta reunién hace referencia sobre todo a los contenidos 

artisticos y humanisticos que deben ser trasmitidos por la universidad a la sociedad y dado 

el énfasis que este aspecto de la funcién adquiere en las instituciones, el término comienza 

a utilizarse ya sea como sindédnimo de extensién universitaria, incluyendo tanto las acciones 

directas de servicio hacia sectores especificos de ta poblacién como las de trasmisién de 

contenidos artisticos, o bien distinguiendo tos dos tipos de actividad bajo las 

denominaciones de difusién y extensién. 

Asi podemos ver que desde su origen, la Universidad, como Institucién Publica, ha tenido 

como principal responsabilidad difundir por medio de su extensién una cultura en todos sus 

grados, a todas aquellas personas que se interesan en progresar tanto en su vida personal 

como profesional, pudiendo lograr satisfacer necesidades sociales. 

Es importante recordar que para llevar a cabo esta gran tarea, fue necesario que la propia 

universidad contara desde sus inicios con personal (maestros y rectores) bien capacitados 

y que tuvieran sobre todo un espiritu de apoyo y lucha para poner en prdctica programas, 

proyectos, conferencias, cursos, exposiciones, etc. en apoyo a una extensién y difusién 

universitaria. 

Aunque esto en principios tuvo algunos tropiezos, poco a poco, mds o menos en la 

década de los cuarentas, la creacién de una nueva ley organica, ayud6 a que la Universidad 

tomara otro giro, pues aqui se inciden una serie de elementos como caracteristicas de las 

funciones académicas, los papeles de los estudiantes, maestros y personal dentro de la 

institucién y sobre todo un intercambio de informacién, servicios, métodos y sistemas en 

cuanto a actividades de difusién cultural, convirtiéndose asi la Universidad en un vehiculo 

de trabajo social.
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1.2 ANTECEDENTES DE LA UNAM 

El origen de la educacién superior mexicana se remonta a la etapa de la Colonia (1519- 

1810), asi pues la primera universidad fue la Real y Pontificia Universidad de México 

(1547). Discipulos, cricllos y europeos recibfa cétedras de filosofia, literatura, medicina y 

lenguas indigenas. En poco tiempo la ensefianza impartida en esta casa de estudios alcanz6 

fama en Europa. 

Posteriormente en el afio de 1573 se fundaron los colegios universitarios cuyo objetivo 

era el formar personal administrativo que pudiera realizar actividades eclesiasticas y civiles. 

A fines del siglo XVIII, se establecieron instituciones tales como: El Colegio de San Ignacio 

de Loyola (1767), la Real Escuela de Cirugia (1781), El Jardin Botdnico {1787), y e! Real 

Colegio de Mineria (1792). 

Después de !a Independencia de México en el afio de 1833 la Universidad fue cerrada, 

pues pasé por muchas viscisitudes; ms tarde Santa Anna la reorganizé en 1854, el 

presidente Commonfort la clausuré en 1857 y en 1858 abrié nuevamente sus puertas, 

hasta que en 1861 Juarez volvié a cerrarla. 

Después de la Reforma y en la etapa del Porfiriato, (1867-1910) se promulgaron leyes 

que reestructuran la educacién superior y dieron lugar al establecimiento de las carreras: 

Medicina, Veterinaria, Ingenieria, Topografia, Jurisprudencia y Arquitectura, Asimismo se 

creé la Academia de Ciencias y Literatura como maxima institucién de Educacién Superior; 

se suprimié la ensefanza religiosa y el control de las iglesias en este nivel educativo. 

Durante el siglo X!X con la guerra de la Independencia y las luchas internas que le 

siguieron se paralizé précticamente a la educacién, hasta el imperio de Maximiliano de 

Hamsburgo regresan a México los religiosos de la Compaiila de Jests y fundan instituciones 

que se ajustan a la definicién de la Educacién Privada. 

En 1861 el presidente Judrez plantea una reforma educativa que establece qué escuelas 

y maestros han de quedar bajo la responsabilidad del gobierno, y 6 afhos mas tarde, se 

implanta el positivismo como doctrina rectora de la Educaci6n.
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En 1901 se crea el Consejo Nacional de Educacién Superior a fin de coordinar el 

desarrollo de este nivel educativo. En septiembre de 1910 se reinstala la Universidad 

Nacionat de México constituido entre otras por la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela 

Nacional de Altos Estudios como centro de posgrado e investigacién. Después de largos 

afios de agrios debates, Justo Sierra logré convencer de la necesidad de que el pais contara 

con una institucién nacional! en la cual la acciédn educadora de la Universidad resultard 

entonces de su accion cientifica. En el discurso de Inauguracién de la Universidad Nacional, 

sostuvo con firmeza la visién de muchos intelectuales que afirmaban, como él, que el 

desarrollo econémico, social y politico del pais requeria de una nueva alternativa vinculada 

a la necesidad de abrir un espacio a la generacién de conocimientos para que fuesen el 

medio idédneo de formacién de profesionales capaces de dirigir Jos nuevos rumbos que 

requeria la nacién. y este espacio, como bien lo sefaldé Sierra, sdio podia darse en las 

universidades. 

La Universidad Nacional se constituyé asi como la institucién que, al estar destinada al 

desarrollo del conocimiento cientifico, io haria sobre las premisas fundamentales de ser una 

institucién con conciencia de su misién, con los medios para nacionalizar la ciencia y 

mexicanizar el saber, y con cardcter nacional por el hecho de arraigar la investigacién 

cientifica y humanistica en la busqueda de respuestas a la problematica nacional, asi como 

por su efecto en la accién educadora de las nuevas generaciones de profesionales. 

El espiritu y las expectativas que alentaron a fa Universidad Nacional fueron la base del 

modelo de la universidad publica mexicana, que surge en un mundo que empezaba fa larga 

carrera de transformar al conocimiento cientifico en una fuerza estatrégica para el desarrollo 

econémico, politico y social. 

En 1912 se crea la Universidad Popular, la primera facultad de Humanidades (1914) 

donde se impartian catedras de estética, Ciencias de la Educacién, Literatura francesa, 

inglesa y Espafiola; la Universidad Auténoma de Michoacan {1917). A partir de 1920 la 

Universidad Nacional, se concibid como centro del saber del pais. En 1921 se fundd la 

Universidad de Suroeste, la Universidad de San Luis Potosi y la Universidad de Guadalajara 

en 1925.
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El 9 de julio de 1929 por decreto presidencial la Universidad Nacional alcanza su 

autonomia. En este afio marcé el comienzo de la institucionalizacién del pais y la educacién 

superior no quedé fuera de este proceso. Los tiempos de los proyectos gubernamentales, 

en particular los de la industrializacién, impusieron sus tiempos a la formacién de 

profesionales y técnicos que sustentaran el nuevo modelo de desarrollo del pais, asigné una 

nueva misién a ta educacién superior. 

Esta misi6n quedé plasmada en la Ley Organica de la Universidad Nacional, en 1929, que 

establecia: primero, el compromiso educativo, es decir, formar profesionales y técnicos, 

segundo, realizar actividades de investigacién vinculadas a la problematica nacional y 

tercero, difundir la cultura, especialmente a los sectores con menor capacidad de tener 

acceso a sus beneficios. Ya declarada la autonomia, se crea la Escuela de Musica, se 

incorporan a la Universidad la Escuela Nacional de Medina Veterinaria, el Observatorio 

Astronémico Nacional, ef Departamento de Exploraciones y Estudios Geolégicos junto con 

la Red Sismofégica Nacional para formar ei Instituto de Biologia. Se crea la Facultad de 

Comercio y Administraciédn integrada por las escuelas superiores de Administracién Publica 

y de Comercio y Administracién. Las escuelas de Pintura y Escultura y la de Arquitectura 

quedan comprendidas en la de Bellas Artes. Cambian de denominacién a Facultad las 

Escuelas de Ciencias e Industrias Quimicas, de Medicina, de Ingenieros y de Jurisprudencia 

que ademas cambia de nombre por el Derecho de Ciencias Sociales, creandose la Seccion 

de Economia. 

En 1930 se crea el Instituto de Investigaciones Sociales y la seccién de Ciencias Exactas 

adquiere el caracter de Departamento de Ciencias Fisicas y Matematicas. 

En 1932 se funda !a Hemeroteca Nacional y en 1933 se crea el Instituto de Ciencias 

Geograficas y la Escuela Odontolégica Nacional pasa a ser la Escuela Nacional de 

Odontologia. 

En 1935 cambian nuevamente de denominacién de facultades a escuelas nacionales la de 

Derecho, de Filosofia y Letras, de Medicina y de Comercio y Administracién, La Escuela de 

Musica cambia a Escuela Superior de Musica. Desaparece la Escuela de Bellas Artes y se 

crean las escuetas nacionales de Arquitectura y de Artes Plasticas.
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En 1936 vuelven a cambiar de denominacién de Facultad de Ingenieros a Escuela 

Nacional de Ingenieria y las escuelas nacionales de Derecho por Jurisprudencia y la de 

Filosofia y Letras por Filosofia y Letras y Estudios Superiores. Se funda la Escuela Nacional 

de Economia, el Departamento de Ciencias Fisicas y Matematicas y el Laboratorio de Arte 

cambia su denominacién dando lugar al Instituto de Investigaciones Estéticas. En 1938 con 

influencia de los espafioles se impulsan las actividades cientificas. A lo largo de este periodo 

se puede afirmar que hubo una relacién arménica entre los egresados de las universidades 

y la oferta de trabajo y que se consolidé el papel de las universidades como factor de 

movilidad social. En este afio la Escuela Nacional de Ciencias Fisicas y Matematicas se 

transforma en la Facultad de Ciencias, con Jos departamentos de Astronomia, Biologia, 

Fisica, Geofisica, Matematicas y Quimica. La Facultad de Filosofia y Letras, conformada por 

los colegios de filosofia, letras, historia, antropologia y geografia. Se crea el Instituto de 

Fisica y el de Ciencias Geolgraficas se denomina Geografia. En 1939 la facultad de Ciencias 

comenz6 sus actividades. 

En la década de los 40s con todos los cambios que surgieron en la educacidén superior se 

favorece 1a creacién de escuelas privadas de los mas diversos niveles y categorias. El 

gobierno federal instituye una politica educativa que permite legalmente la intervencién de 

los particulares atin en los niveles superiores, e incluso modifica a su favor el Articulo 30. y 

promulga una nueva ley orgdnica publica. Por lo tanto la ensefianza superior cobré mayor 

importancia social y econdémica en México. En 1940 se crea la Escuela de Trabajo Social 

dentro de la Facultad de Derecho. Se crea el Instituto de Derecho Comparado; en 1941 se 

crean el Instituto de Quimica y el Laboratorio de Estudios Médicos y biolégicos; en 1942 se 

crea el Instituto de Matematicas y en 1944 se crea el Departamento de Psicologia en !a 

Facultad de Filosofia y Letras. 

Durante las décadas de los afios cuarenta y cincuenta, la politica econémica influyé para 

que la educacién superior diversificaré opciones con el fin de preparar recursos humanos que 

apoyaran la autoficiencia del pals. Asimismo aparecieron diferentes Instituciones 

importantes como: la Universidad Auténoma de Guadalajara, el Instituto Tecnoldgico y 

Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnoldgico 

de Estudios Superiores de Occidente (Guadalajara), la Universidad la Salle y la Universidad 

Anahuac.
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En el afio de 1945 se promulgé la ley Organica de la Universidad Nacional Auténoma de 

México. En este afio se crea el Instituto de geofisica. La Escuela Nacional de Veterinaria 

agrega los estudios de Zootecnia, para denominarse Escuela Nacional de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. Se separa la Escuela de Enfermeria de !a Escuela Nacional de 

Medicina y se funda la Escuela Nacional de Enfermeria y Obstreticia. La Escueal Superior de 

Musica pasa a ser la Escuela Nacional de Musica. Se crean Jas Coordinaciones de 

Humanidades 

El 25 de marzo de 1950, “representantes de once universidades y doce instituciones 

superiores fundaron ta Asociacién Nacional de Universidades e Institutos de Ensefanza 

Superior (ANUIES)"(6) como un organismo de consulta, investigacién y andlisis encaminado 

al desarrollo de este nive!. Se crea la Escuela Nacional de Ciencias Politicas y Sociales. 

En 1951, por aprobacién de los estudios de doctorado, alcanza el rango de Facultad de 

Derecho la Escuela Nacional de Jurisprudencia; en 1952 se inaugura Ciudad Universitaria; y 

en 1957 la Unién de Universidades de América Latina (UDUAL), convocé a la primera 

conferencia Latinoamericana de extensién universitaria y difusién cultural. Se crea el 

Instituto de Ingenieria dentro de la Facultad de Ingenieria. Se suprime fa Escuela de 

Graduados y se crea el Consejo del Doctorado. 

En el lapso de 1958-1979, se crearon los primeros centros de investigacién aplicada y 

se inicié la descentralizacién de la actividad cientifica de !a UNAM (1976). En 1968 la 

Escuela Nacional de Ciencias Politicas y Sociales alcanza el rango de facultad. y la 

Educacién Superior Mexicana y en especial la universitaria sufre la represion del movimiento 

estudiantil. A partir de entonces la universidad mexicana, segun algunos expertos vive 

diversas crisis (7). Sin embargo a partir del periodo de 1970 comienza la etapa expansiva 

més poderosa en la historia de la Educacién Superior, pues surge un aumento considerable 

de instituciones, facultades e institutes; carreras y programas; alumnos y personal 

académico y administrativo; presupuesto y otros aspectos como planta fisica, equipo, 

materiales, etc. 

  

(6) Segun el ultimo estatuto (aprobado en noviembre de 1991), la ANUIES se denomina Asociacién Nacional 

de Universidades e Institutos de Educacién Superior de la Repiblica Mexicana, A.C. 

{7) Velez, P.A. (1984). “Perspectivas de Ja Educacién Superior en México”. Extensién Universitaria de 

Universidad Auténoma de Puebla.
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Esto fue un logro sin precedentes en la sociedad mexicana, ya que asi se alcanzaron una 

mayor cobertura y el ofrecimiento de servicios académicos mds completos. Por otro lado la 

oferta de empleos profesionales empezé a decrecer frente al numero de egresados y 

titulados de las instituciones de educacién superior, mientras que, como consecuencia de 

politicas gubernamentales, se expandia la matricula de este nivel educativo. El problema det 

creciente desempleo se palid con el incremento y diversificacién de la matricula 

universitaria. Asi, en los primeros afios de la década de los setenta, la educacién superior 

respondié ya no sdélo a la demanda del sector econémico, sino a una demanda de orden 

politico y social. 

La gran mayoria de las carreras que se crearon en este periodo dieron respuesta a una 

economia mas enfocada al area de servicios que a Ja industria, debido a la dependencia 

tecnoldgica que se generéd, por lo que, para fines de la década de los setentas, la distribucién 

de la matricula nacional por areas del conocimiento se concentraba mayoritariamente en las 

diferentes alternativas de la administracién, la contaduria, el derecho y la educacién. 

Asimismo, se expandié el subsistema tecnoldgico y se dio prioridad a la formacién terminal 

técnica de nivel medio superior y a la det magisterio. 

Por su parte, la educacién privada mostré tanto el fortalecimiento de aquellas 

instituciones creadas desde los afios cuarenta como la aparicién de un gran numero de 

instituciones cuyo objetivo fue ofrecer respuestas inmediatas a la demanda de profesiones 

tradicionales y de algunas areas de las ciencias de la salud. 

En 1971 se crean el Colegio de Ciencias y Humanidades y los centros de instrumentos y 

de Informacién cientifica y Humanistica. 

En 1972 se aprueba el Sistema de Universidad Abierta. El laboratorio Nuclear se convierte 

en Centro de Estudios Nucleares. 

En 1973 adquiere el rango de facultad ei Colegio de Psicologia y la Escuela de Trabajo 

Social el de Nacional. Cambia la denominacién de la Facultad de Comercio y Administracién 

por Contaduria y Administracién, El Centro de Traductores de Lenguas Clasicas pasa a ser 

el Centro de Estudios Clasicos.
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Se crean el Centro de Ciencias del Mar y Limnologia y el Instituto de Investigaciones 

Antropolégicas. Con la fusién de los Centros de Lingtfstica Hispdnica, de Estudios 

Literarios, de Estudios Clasicos y de Estudios Mayas se crea el Instituto de Investigaciones 

Filolégicas. Se crea la Universidad Auténoma Metropolitana y diversas Universidades en los 

estados de la Republica. 

En 1974 se crean las escuelas nacionales de Estudios Profesionales Cuautitlan, Acatlan 

e Iztacala y en 1975 se crean las escuelas nacionales de Estudios Profesionales Aragén y 

Zaragoza y el Programa de Investigacién en Bibliotecologia. La Escuela Nacional de 

Odontologia alcanza el rango de Facultad. 

En 1976 se crean los centros de Estudios sobre la Universidad y el de Servicios de 

Cémputo. La Escuela Nacional de Economia adquiere el rango de facultad. 

En 1977 se crean los centros de Ciencias de la Atmésfera y de Investigaciones y 

Servicios Educativos. 

En 1979 se crean los centros de Investigaciones en Fisiologia Celular y Coordinador y 

Difusor de Estudios Latinoamericanos. E! Centro de Investigacién en Materiales adquiere la 

categoria de instituto. 

En 1980 se crean los centros de investigacién sobre Fijacién de Nitrégeno, de 

Investigacién y Servicios Museoldgicos, Universitario de Comunicacién de la Ciencia y el 

Universitario de Tecnologfa Educacional para la Salud. La Escuela Nacional! de Estudios 

Profesionales Cuautitlan alcanza el grado de Facultad de Estudios Superiores Cuautitlan. 

En 1981 se fundan los programas universitarios de cémputo, de alimentos y de 

investigacidn clinica. 

En el sexenio de 1982-1988 el objetivo principal de la Universidad se centra en el 

mejoramiento de ta calidad educativa, la racionalizacién de los recursos, la ampliaci6n de la 

cobertura de funciones sustantivas y la vinculacién de la ensefianza y la investigacién con 

los problemas nacionales. Sin embargo dicho objetivo no pudo Ilevarse a cabo ya que el pais 

sufre una vez mas una crisis econémica que agobié al pais. Para principios de los afios
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ochenta, el Programa Nacional de Desarrollo Tecnolégico y Cientifico 1984-1988, 

planteaban una mayor produccidn cientifico-tecnolégico y una reforma profunda en la 

educacién en todos sus niveles. En 1985 el pafs comenzé su transito hacia una economia 

cuyo sector mas dindmico era el externo lo que implic6d que, de manera acelerada, se 

adoptaran patrones de comparacién de la eficiencia de los diversos sectores de la vida 

nacional, en particular, el de !a educacién superior. 

En 1985 se crean el Centro para la Innovacién Tecnoldgica y el de Investigaciones 

Humanisticas de Mesoameérica y del Estado de Chiapas. 

En 1986 se crean et Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades a partir 

de la desaparicién del Programa Universitario Justo Sierra y el Centro de Estudios sobre los 

Estados Unidos de Norteamérica. Aqui la Asociacién Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educacién Superior, formulé el Primer Programa Nacional de Extensién de 

la Cultura y los Servicios. 

Durante e! periodo de 1988-1994, en una etapa de recuperacién econdmica y de franca 

modernizacién de! pais, las politicas principales se enfocaron en la educacién superior y 

fueron: atencién a la demanda evitando la masificacién de las instituciones; revisi6n y 

actualizacién de los planes y programas de estudio; desarrollo de la educacién superior 

fincado en proceso de autoevaluacién; impulso a la obtencién de recursos provenientes de 

diferentes fuentes; asi como el uso eficiente de los recursos; y simplificacién de las 

estructuras y procesos administrativos. En 1988 se crea el Centro de Ecologia y el Centro 

de Estudios Nucleares adquiere la categoria de Instituto. 

En 1989 se crea el Centro de Investigacion sobre Estados Unidos de América. Se marcé 

la aceleracién de la apertura econémica y la busqueda de alternativas de insercién en el 

mercado mundial, cuyo resultado mas importante fue, en 1993, la firma de! Tratado de Libre 

Comercio de América det Norte. 

En 1990 se crea el Programa Universitario de Investigacién y Desarrollo Espacial. 

En 1991 el Centro de Investigacién en Ingenieria Genética y Biotecnologia se transforma 

en Instituto de Biotecnologia. Se crea el Programa Universitario de! Medio Ambiente.
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En 1992 se crean tos cuatro Consejos Académicos de Area, el Consejo Académico del 

bachillerato y el Programa Universitario de Estudios de Género. 

En 1993 ia Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza adquiere el rango de 

facultad y el Centro de investigacién sobre Estados Unidos de América, se convierte en 

Centro de Investigacién sobre América del Norte. 

En 1994 se crea et Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. 

Asi, se puede decir que la Universidad Nacional se ha creado como polo y eje fundamental 

de la Educacién Superior; y por esto es importante sefialar que en cada etapa , han ocurrido 

acontecimientos relevantes, que la hacen ser reconocida como protagonista central, con 

capacidades para contribuir decisivamente en la formacién de analisis criticos y de 

diagnésticos, en la oferta de respuestas y en el disefio y aplicacién de soluciones. Bien 

expresa Justo Sierra, en el afio de 1910 la idea de que la educacién superior no debe 

permanecer al margen de las necesidades sociales y alude a que uno de los principios 

basicos de esta universidad es que !a extensidn de la ensefianza y la investigacion cientifica 

contribuyan con sus medios al desarrollo nacional. 

La Universidad ha tomado a su cargo la formacién de profesionales y especialistas con 

vocaciones a realizar en la docencia, !a investigacién, la innovacién, la cultura, por eso se 

han creado tantas carreras universitarias desde el aio de 1519-1810 hasta nuestros dias, 

y ha asumido funciones de creacién, reproduccién ampliada y difusién de fa cultura nacional; 

y asi a lo largo de los afios ha formado personas que con una personalidad inteligente, 

auténoma y creativa, capaces de conocimiento y desarrollo para el logro de alguna variedad 

de sociedad deseada.
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1.3 SU MISION: CAMBIOS HISTORICOS 

En México, !a misién de la Educacién Superior consiste en preparar profesionales, 

profesores universitarios, técnicos e investigadores que sean utiles al pals (ensefanza); 

produzcan conocimiento (investigacién) y amplien los beneficios de la cultura a la sociedad 

en su conjunto (extensién). 

Desde su origen la Universidad moderna se definio ligada con su entorno. En el discurso 

inaugural de la Universidad Nacional Justo Sierra, en 1910, sefialé tres elementos 

importantes al definir su misién: la institucién que nace debe recurrir a toda fuente de 

cultura para “adquirir los medios de nacionalizar la ciencia, de mexicanizar el saber... 

ademas juzga necesario al bien de todos que haya buenos abogados, buenos médicos, 

ingenieres y arquitectos: pues asf lo exigen !a paz social, la salud social y la riqueza y el 

decoro social, satisfaciendo necesidades de primera importancia, a la vez que se ensefiase 

a investigar y a pensar, investigando y pensando y que la substancia de la investigacién y 

el pensamiento no se cristalizacen en ideas dentro de jas almas, sino que esas ideas 

constituyesen dinamismos perénnemente traducible en ensenhanza y accién, que solo asf las 

ideas puedan Ilamarse fuerzas; no quisiéramos ver nunca torres de marfil ni vida 

contemplantiva, ni arrobamientos en busca del mediador pldstico; eso puede existir, y 

quizds es bueno que exista, en otra parte, no alli” (Sierra, 1948). 

El fin de la educacién superior, es a corto y mediano plazo, formar profesionales capaces 

de incidir adecuadamente en el desarrollo econédmico nacional que responda a los problemas 

tecnolégicos y productivos. Algunas instituciones realizan actividades de investigacién y 

servicios de apoyo a sectores econdémicos en los procesos de transferencia y de adaptacién 

tecnoldgica. La evaluacién de la calidad de las instituciones de educacién superior esta 

basada en su pertinencia y eficiencia. Debe tener como misién formar individuos que 

respondan a las demandas de movilidad social para aminorar problemas sociales y politicos 

generados por el desempieo formal. Debe también formar recursos humanos altamente 

calificados en el contexto del conocimiento de frontera y generar y promover Ia distribucién 

y uso social del conocimiento en el contexto del desarrollo sustentable. La solvencia 

institucional, entendida como la responsabilidad comprobada, es el paradigma de la 

evaluacién.
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La filosofia institucional esté orientada al cultivo de Ja investigacién de frontera para 

formar profesionistas altamente capacitados, profesores universitarios y técnicos que 

apoyen el desarrollo sustentable del pais y que sean coparticipes en la construccién de una 

cultura fundamentada en el conocimiento, en el respeto a la diversidad, a los derechos 

humanos y al medio ambiente. 

Otra de la misién de las IES esta orientada a la realizacién de actividades académicas que 

satisfacen las demandas planteadas por el modelo econdmico prevaleciente. Sus objetivos 

estén orientados a la preservacién de la solvencia académica de las areas de formacién e 

investigacién que son de mayor importancia econémica para el pais. Sus politicas de 

certificacién de conocimientos estan encaminadas a diferenciarse de otras instituciones por 

los grados académicos que otorga y a responder a mecanismos externas de acreditacién 

institucional de su calidad. 

Ademés se caracteriza por mantener una educacién general orientada hacia la movilidad 

social: sus objetivos son preservar la solvencia académica en ciertas dreas y sus politicas de 

certificacién de conocimientos estén encaminadas a diferenciarse de otras instituciones por 

los grados académicos que otorga, ademas de sujetarse a mecanismos externos de 

acreditacién institucional. 

La filosoffa institucional, que se caracterizé en 1910 por generar “la ciencia que defiende 

a la patria”, en 1929 se transform6 para servir al pafs con !a formacién profesional. 

Sus objetivos han respondido a los compromisos que socialmente se asignaron a la 

educacién superior: formar profesionales para impulsar el desarrollo naciona! de acerdo con 

las politicas gubernamentales de crecimiento econémico y para satisfacer las expectativas 

de movilidad social. Sus politicas de certificacién de conocimientos se encaminaron a 

diferenciar a la Institucién por otorgar todos los grados de la educacién superior. 

De tal mode vemos que las instituciones de educacién superior se encargan no solo de 

formar personas capaces para enfrentarse con valentia a los problemas sociales que 

presenta el pais, sino que también se encarga de extender tos beneficios de la cultura a la 

comunidad unversitaria y a la sociedad en general. Estas instituciones vigilan que los 

programas y actividades de extension de la cultura se lleven a cabo en forma integral y se
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vinculen con la docencia y la investigacién. 

Por otro lado, creemos necesario e importante que existan evaluaciones constantes en 

cuanto a la misién que tiene la educacién superior, pues esto contribuiré al mejoramiento de 

la calidad y eficiencia de las funciones sustantivas de las instituciones del pais (docencia, 

investigacién y extensién). Esta tarea es un medio para propiciar la actualizacién y 

modernizacién de este nivel educativo. Ademés en ella ha correspondido la responsabilidad 

de fomentar el desarrcllo profesional y la formacién de valores en la comunidad de las IES, 

por lo que su importancia es indiscutible. 

Este sistema educativo pretende apoyar e! desarrollo econémico y propiciar el avance 

cientifico y tecnolégico, asi como el acercamiento directo con la realidad, por medio de un 

anélisis objetivo y de un tratamiento racional de los problemas, fundamentalmente 

productiva del pais, ayudandolo asi a transitar hacia la modernidad del conocimiento.



CAPITULO II 
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2. PROBLEMATICA TEORICO-CONCEPTUAL DE LA DIFUSION Y EXTENSION DE LA 
CULTURA. 

En este capitulo se destacara la problematica teérico-conceptual de la difusiédn y exten- 

sién de la cultura que existe en la Educacién Superior, asi como también se realizara na serie 

de conceptualizaciones en torno a la gestién, cultura, difusién y extensién, servicios univer- 

sitarios, Universidad-sociedad y Universidad del futuro. 

2.7 EDUCACION SUPERIOR: SUS PROBLEMATICAS 

La realidad de la educacién superior en México esta fuertemente condicionada por las 

caracteristicas y el desarrollo de la sociedad. Las instituciones que conforman el sistema de 

educacién superior estan influidos por !a suma de factores sociales, econdémicos, politicos, 

y cultural. Et conjunto de instituciones tiene su propia dinémica y a su vez, ejerce una 

importante influencia sobre la reafidad social mexicana. 

Sin embargo las crisis econémicos que se han presentado en nuestro pais, han afectado 

a las instituciones de Educacién Superior en diversos aspectos, fundamentalmente en la 

disminucién de recursos econémicas; en tas condiciones de vida de profesores, trabajadores 

y estudiantes, debido particularmente al deterioro de salarios del personal; en las posibilida- 

des de adquisicién y renovacién de equipo y de materiales para el trabajo académico. Frente 

a esta situacién, resulta vital reorientar el sistema de educacién superior para apoyar consis- 

tentemente una nueva estrategia que requerir la formacién de un nuevo tipo de profesiona- 

les, cuyo ejercicio pueda vincularse con la busqueda de otras opciones de desarrollo. Es 

necesario incorporar a la educacién superior en Ja definici6n y puesta en marcha de una 

estrategia econémica viable al pafs. 

Ante tal urgencia, es indispensable revisar las funciones sustantivas de la educacién su- 

perior, a ia luz del momento actual y ante las restricciones econdémicas del presente. A este 

respecto, es imperativo articular las necesidades econdémicas y sociales y la formacién de 

los recursos humanos para atenderlas, con el fin de que las instituciones de educacién 

superior contribuyan a enfrentar la crisis estructural del pais. 

Cabe sefalar que en la problematica de !a educacién superior se presentan un conjunto 

de problemas generales agrupados en cuatro categorias:
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1) Crecimiento de ta educacién superior, el cual se hizo vertiginoso a partir de los afos 

setenta con un aumento considerable de instituciones, facultades e institutos; carreras y 

programas; alumnos y personal académico y administrativo; presupuesto y otros aspectos 

como planta fisica, equipo, materiales, etc. Esto fue un logro sin precedente en la sociedad 

mexicana, ya que asf se alcanzaron una mayor cobertura y el ofrecimiento de servicios acadé- 

micos mas completos. 

Este crecimiento, tuvo ciertos rasgos: fue vertiginoso, desequilibrado, incoordinado, poco 

planificado, desproporcionado funcionalmente. De esta manera la educacién superior, adqui- 

rid, entre otras, ciertas caracteristicas las cuales se refieren a la concentracién excesiva de 

la poblacién en algunas 4reas y carreras tradicionales en detrimento areas estratégicas y 

prioritarias para el desarrollo del pais. “En 1985, la matricula de carreras prioritarias 

(principalmente correspondientes a las areas agropecuarias y de ingenierias y tecnologias) 

Negé al 28%. En el mismo ano la matricula en el 4rea de ciencias naturales y exactas fue 

de 2%, en tanto que la de ciencias sociales y administrativas alcanzé el 44%"(1}. 

2) Concentracién de la matricula en determinadas regiones y entidades federativas, pese 

a ciertos avances recientes de desconcentracién. En 1985, en 19 entidades federativas habia 

una proporcién de entre tres y ocho alumnos de educacién superior por cada 100 personas 

de 20 a 24 anos de edad, en cambio, en cinco entidades esta proporcién fue de entre 19 y 

24 alumnos. 

3) Crecimiento desmesurado de unas cuantas instituciones y escaso tamafio de otras. En 

1984, sobre 279 IES, ocho instituciones pUblicas tenian mas de 30 mil alumnos, y 241 

menos de 5 mil; de 125 instituciones privadas, sdlo ocho tenian mas de 5 mil alumnos. 

4) Excesiva matricula en el subsistema universitario en relacidn con e! subsistema tecnolé- 

gico. En 1984, tomando en cuenta la licenciatura y el postgrado, fa matricula universitaria 

representd el 72%; la del tecnolégico 16%, y la de la normal superior 12%. 

Algunos otros efectos del crecimiento fueron los siguientes: 

- Heterogeneidad en la calidad de los servicios y desarticulacién excesiva en la presta- 

  

{1}] UNAM, “Diagnéstico de la Educacién Superior”. Pdg. 71
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cién de los mismos, lo que dificulté entre otros aspectos, el desarrollo de un sistema integral 

de educacién superior. 

- En los ultimos afios han proliferado instituciones, en su mayor parte privadas, que no 

realizan las funciones y tareas propias de las IES, particularmente las de investigacién y 

extensién. 

- Desproporcionado tamanio de la docencia y la administracién en detrimento de la investi- 

gacién y difusién. 

- Desmesurada proporcién del bachillerato, particularmente en las universidades publicas, 

en relacién con los estudios de licenciatura y posgrado. En 1984, la poblacién de bachille- 

rato, en dichas universidades, representaba el 42%, la licenciatura el 54% y el posgrado el 

2%, y otro tipo de estudios de educacién técnica el 2%. 

- Falta de correspondencia entre la estructura organizativa y las funciones. Adopcién ina- 

decuada de modelos de organizacién. 

- Proceso de consolidacién académica marcadamente dispar entre las instituciones. 

- Tendencia hacia el incrementalismo (mas personal y mds recursos) dentro de esquemas 

tradicionales de organizacién y funcionamiento, y escasos esfuerzos de innovacidn institucio- 

nal. 

- Insuficiente vinculacién de los programas de jas IES con areas estratégicas para el desa- 

trollo del pais. 

- Duplicacién innecesaria de servicios, especialmente de carreras, en los subsistemas e 

instituciones. 

- Crisis en el funcionamiento de algunas IES conforme el principio de la comunidad acadé- 

mica, ocasionada por la masificacién y los cambios en las relaciones laborales, lo cual pro- 

voc6é burocratizacién y mayor complejidad en el manejo de las instituciones.
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- Desproporcién entre el gasto de némina y los gastos de operacién que han ido disminu- 

yendo progresivamente. En las universidades de los estados las remuneraciones del personal 

representaron, en 1984, el 83% del total del presupuesto. 

- Es previsible que en el futuro cercano se incremente la matricula de licenciatura para 

alcanzar, en 1991, aproximadamente 1,555,000 alumnos. Este crecimiento probablemente 

agravard aun més la situacién descrita, si se toma en cuenta la restriccidn de recursos econd- 

micos que la actual crisis impone. 

RECURSOS HUMANOS 

El crecimiento vertiginoso de las IES ha producido un incremento en sus recursos huma- 

nos, resultando de ello problemas de diferente tipo. Esta situacién genérica se caracteriza por 

la falta de aplicacién de criterios rigurosos sobre el numero y calidad de las personas que se 

contratan. 

Los problemas generales, en relacién con los recursos humanos de las cuatro funciones, 

son los siguientes: 

- Inadecuada preparacion y actualizacién para el desempefio de sus tareas especificas. 

- Insuficiente precisién normativa en las actividades del personal académico y administra- 

tivo, en sus atribuciones y responsabilidades. 

- Carencia de criterios y mecanismos dgiles para la evaluacién periddica del quehacer 

académico y administrativo. 

- Falta de previsién en aspectos cualitativos y cuantitativos para satisfacer los requeri- 

mientos de recursos humanos. 

- Falta de competitividad de los salarios y estimulos de! personal académico, en relacién 

con otras areas de actividad profesional. 

- Sensible pérdida del salario del personal académico y administrativo. Por ejemplo, en 

1977 el sueldo de un profesor asociado C, de tiempo completo, en la UNAM era
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equivalente a siete salarios minimos; en julio de 1986 equivalfa a 3.7 salarios de ese tipo. 

- Desatencién,en muchos casos, de la superacién y eficiencia del personal académico y 

administrativo tanto por parte de las autoridades como de las instancias sindicales y gremia- 

les. Las funciones académicas y administrativas, en muchas IES, se han visto afectadas por 

acciones sindicales inapropiadas. 

Se sefalan ademas los siguientes problemas por funciones: 

a) Personal docente. 

- Preparacién inadecuada de profesores e incorporacién de pasantes. Una muestra de 

1872 docentes del nivel de licenciatura de 47 instituciones de los estados, en 1983, reveld 

que sdélo el 30% tenian algunos estudios de postiicenciaturas, incluyendo cursos de actuali- 

zacién docente, y que el 10% eran pasantes. 

- Formacién pedagégica poco satisfactoria. 

- Falta de criterios para definir los programas de formacién de profesores y de procedi- 

mientos de evaluacién de los mismos. 

- Ausencia de mecanismos institucionales para la incorporacién de profesores de alto 

nivel. 

b} Personal de investigacién. 

De acuerdo con datos def CONACVT, la cifra total del personal dedicado a la investigacién 

en el pais asciende a 15,700, de los cuales 7,200 trabajan en instituciones de educacién 

superior. 

Los principales problemas que se advirtieron son los siguientes: 

- Contrastes extremos en el ntimero de investigadores entre instituciones. Ausencia de 

ellos en muchas de éstas.
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- Grados muy heterogéneos en la preparacién de los investigadores y, con frecuencia, 

insuficiente. 

- Distribucién desproporcionada de los investigadores de las IES en el territorio, 60% de 

los investigadores trabajan en el Distrito Federal. 

- Falta de reglamentos y tabuladores que especifiquen la ‘actividad del investigador; en 

algunos casos, imprecisién de los requisitos y criterios para conceder promociones y estabili- 

dad. 

- Condiciones muy dispares de trabajo (facilidades, equipo, sueldos, espacio fisico, etc). 

- Insuficiente comunicacisén entre los investigadores en los 4mbitos institucional e interins- 

titucional, fo que ocasiona, a menudo, duplicacién de esfuerzos y subutilizacién de personal. 

- Falta de reconocimiento y estimulo a las actividades de desarrollo tecnaldgico. 

- Condiciones poco atractivas de trabajo (sueldo, prestaciones, etc.) e inestabilidad en los 

grupos de investigacién, lo cual trae consecuencias como el abandono de esta actividad por 

parte de los investigadores en servicio y muy poca motivacidn a los jévenes para formarse 

como investigadores. 

c) Personal de extensién de la cultura y los servicios. 

No existe informacién suficiente y confiable sobre ef personal que realiza esta actividad, 

debido, entre otras causas, a la indefinicién y amplitud de las actividades que abarca. 

Algunos problemas que se indican son: 

- Insuficiente personal especializado para llevar a cabo las tareas que comprende esta 

funcidn. 

- Falta de reglamentacién adecuada de las funciones del personal; en las instituciones que 

cuentan con ella no se tipifica la situacién académica.
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- Se da poca atencidn a ta capacitacién y formacién para el personal dedicado a esta 

: funcién. 

d) Personal de apoyo administrativo. 

Aproximadamente existen 75,000 trabajadores no académicos en las IES; de ellos, 

53,000 corresponden a las universidades ptiblicas. En éstas, entre 1981 y 1985 se registré 

un incremento de! 55% mientras que en la planta docente el crecimiento fue de 32%. 

Los problemas principales que sobre esta funcién se observan en muchas instituciones, 

son: 

- Escaso personal especializado en la administracion de las IES. 

- Inadecuada seleccién, contratacién y capacitacién del personal administrativo. 

- Escaso grado de compromiso y de identificacién con la institucién. 

- Bajos indices de productividad y eficiencia. 

- Ausentismo e interrupcién de labores. 

- Falta de supervision eficiente del trabajo. 

RECURSOS ECONOMICOS 

Los principales problemas que conciernen a los recursos econdmicos de las IES, son: 

En relacién con las fuentes de financiamiento la carga mayor corresponde a la Federacién. 

“Esta situacién se ha acentuado cada vez mas, pues ha disminuido la proporcién del finan- 

ciamiento estatal y de los recursos propios. Para 1985 el subsidio federal en las universida- 

des publicas representé el 63%, el subsidio estatal el 31% y los recursos propios el 6%, 

mientras que en 1970 el subsidio federal fue de 23%, el estatal de 58% y los recursos 

propios representaron el 19%. 

En relacién con el PIB, el gasto publico destinado a la educacién superior ha disminuido 

en términos relativos. En cifras absolutas, dicho gasto, a precios constantes, también se 

redujo. En 1982 los recursos destinados a educacién superior publica significaron el 0.87% 

del PIB de dicho afio; en 1984, estos recursos representaron el 0.57% del PIB.



32 

En la educacién superior publica se presenta una significativa diferencia en la tasa de 

gasto anual por alumno en los subsistemas universitario, tecnolégico y normal. En 1984 

dicha cuota fue de $154,000 para el subsistema universitario; de $267,000 para el subsis- 

tema tecnolégico; y de $121,000 para el subsistema de educacién normal superior” (2) 

En lo que concierne a criterios y procedimientos de asignacién, gestién, administracién y 

evaluacién de los subsidios federal y estatal, se observan aun ciertas deficiencias, de las 

cuales pueden anotarse: una débil relacién entre la presupuestacién y los objetivos, politicas 

y metas de la planeacién; insuficiencia de indicadores y criterios que permitan una asigna- 

cién adecuada a cada institucién segtin sus caracteristicas y necesidades; los tramites poco 

giles para la entrega oportuna de recursos; la falta de una mayor congruencia entre la 

reprogramacién del presupuesto, el presupuesto asignado y el ejercicio del gasto. En este 

ultimo aspecto ha sido comun la existencia de un déficit significativo, que compromete el 

desarrollo de las instituciones. 

En cuanto al destino del gasto en las universidades publicas, se observa que sus asigna- 

ciones para el pago del personal y para las funciones de apoyo administrativo son despropor- 

cionadas. 

El porcentaje del presupuesto destinado a !as funciones de investigacién y extensién se 

ha.mantenido bajo, lo cual ha impedido su adecuado desarrollo, no obstante el crecimiento 

institucional. Los gastos de inversién son minimos. En 1985, en las universidades estatales 

se destinaron 67% a docencia, 6% a investigacién, 7% a difusién y extensién, y 20% a 

apoyo administrativo. 

En los tltimos aftos fa situacién financiera de las IES se ha deteriorado y los subsidios 

publicos, asi como los ingresos propios, no han sido suficientes para compensar los indices 

de inflacién, el crecimiento de la matricula, las necesidades de superacién académica y las 

demandas de desarrollo institucional. Aunado a lo anterior, las perspectivas financieras de 

los préximos afios son graves, de no tomarse las previsiones y medidas necesarias. 

  

{2) Ibidem, pag. 80
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PLANEACION Y COORDINACION 

La problematica de la planeacién es compleja y se manifiesta en multiples aspectos. Los 

problemas que mas destacan son los siguientes: 

Existe alto grado de dificultad para concertar una estrategia coordinada del desarrollo de 

‘la educacién superior en México. Esta dificultad radica en las diferencias de los tres subsiste- 

mas y en la gran diversidad de instituciones. 

£] proceso de planeacién nacional de educacién superior ha tenido predominantemente el 

caracter de adhesion formal. Ha faltado congruencia entre los planes y las acciones y se ha 

carecido de mecanismos que articulen operativamente los planes. Se advierte una débil 

participacién de la comunidad académica en las tareas de planeacién. 

El proceso de planeacién global no ha sido iterativo sino interminente, y esta situacién se 

complica por la discontinuidad de la planeacién sexenal. Por otra parte, los planes no han 

tenido seguimiento ni evaluacién que permitan reajustarlos y mejorar su aplicacién. 

La relacién entre los diversos planes de cardcter nacionales y estatales con los de educa- 

ciédn superior ha sido insuficiente. También ha sido débil la relacién entre los procesos de 

planeacion y los de presupuestacién. 

La planeacién se ha concentrado en lo normativo, puntualizado objetivos, politicas y direc- 

trices. Sin embargo, son pocos los planes de tipo global con un grado de especificidad 

operativa que se haya concentrado en acciones, y que hayan previsto recursos humanos y 

financieros para su operacién. 

Hay insuficiente informacién sistematizada para las tareas de planeacién. 

En cuanto a la evaluacién del sistema de educacién superior, aun no se han creado las 

condiciones necesarias de infraestructura y de informacién para que cada subsistema de 

educacion superior y las instancias de planeacién cuenten con modelos de evaluacién ade- 

cuadas.
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Respecto a Ja evaluacién institucional, se han utilizado enfoques orientados preferente- 

mente hacia el andlisis det uso de los recursos que intervienene en e! proceso educativo, 

descuidando ef examen de indicadores que sefalen el estado de avance institucional res- 

pecto de las metas sustantivas. Son comunes, ademés, las evaluaciones realizadas desde 

una perspectiva centralista que no toman en cuenta la participacién de las unidades acadé- 

micas y administrativas, ni la que corresponde a la comunidad educativa en general. 

En algunos casos, las respectivas comunidades creen que la evaluacién se realiza mas por 

una actitud de desconfianza o de promocién politica que en funcién del desarrollo institucio- 

nal. 

La tarea de evaluacién, en ciertas circunstancias, es considerada sélo como tramite admi- 

nistrativo para justificar la asignacién y el empleo de recursos econémicos, y no se le con- 

cede importancia como elemento esencial de la toma de decisiones en el proceso de planea- 

cién ni como factor de superacién académica. 

Se advierte aislamiento e incomunicacién entre las IES, y también falta de disposicién 

para realizar programas y actividades compartidas para ta coordinacién en lo que respecta a 

lasfunciones sustantivas y en fo relativo al apoyo administrativo. 

PROBLEMAS DE LAS FUNCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR. 

PROBLEMAS DE LA DOCENCIA. 

Las actividades de la docencia que realizan las IES plantean diversos problemas; entre 

ellos destacan Jos siguientes: 

La crisis econémica actual restringe las posibilidades de ingresar y permanecer en la edu- 

cacién superior a la poblaciédn de escasos recursos. Persiste, ademas, la concentracién de 

oportunidades educativas y una inequitativa distribucién de los servicios de educacién supe- 

rior entre las regiones y entidades federativas. 

La insuficiente definicién de objetivos y modelos institucionales ha propiciado una diversi- 

ficacién exagerada en los planes de estudio de bachillerato, licenciatura y posgrado. Hay 

desarticulacién e insuficiente especificidad entre estos tres niveles, asi como entre los



35 

subsistemas tecnoldgico, universitario y de educacién normal. 

Los mecanismos y criterios de evaluacién institucional de planes y programas académicos 

no son suficientes para tograr una adecuacién y coherencia, tanto en el interior de fas insti- 

tuciones como en su vinculacién con los requerimientos sociales y laborales. 

Los esfuerzos por elevar !a calidad de los servicios docentes son atin insuficientes. Son 

obstaculos serios ta falta de informacién sistematizada, la carencia de conocimientos acu- 

mulados y la escasa difusién de estudios que analicen e interpreten las situaciones y dificul- 

tades que atraviesan las instituciones en su funcion de formar profesionales en las diversas 

areas de conocimiento. 

Un alto porcentaje de los que ingresan no logra terminar en forma regular sus estudios de 

licenciatura; en postgrado su proporcidn es atin menor. En 37 universidades publicas, en 

1984, la eficiencia terminal fue de 57%. Los niveles de desercién y de rezago estudiantil 

son muy altos. El deterioro det nivet de vida esta afectando a los estudiantes en el desarrollo 

de sus carreras. 

Los planes de estudio no se revisan ni actualizan con la frecuencia necesaria, y en general 

someten al estudiante a un excesivo numero de horas-clase, sin estimular en forma ade- 

cuada el estudio individual y el trabajo fuera de las aulas. 

Se privilegia todavia la clase expositiva, en detrimento de otros métodos con los que el 

estudiante puede asumir un papel mas activo y responsable. Por otra parte, los estudiantes 

no estan debidamente motivados y, en muchas ocasiones, no poseen la preparacién reque- 

rida. 

La investigacién, como retroalimentacién de la docencia y procedimiento de aprendizaje, 

tiene una escasa presencia en los programas y unidades académicas. 

Las condiciones para la preparacién, actualizacién y profesionalizacién de la docencia en 

la educacién superior, son todavia precarias.



36 

Existen pocos esfuerzos de innovacién docente y no ha habido una evajuacién sistema- 

tica de la pertinencia e impacto de las existentes. Por otra parte, tampoco se han evaluado 

aspectos innovativos en la organizacién docente, como la organizacién departamental y los 

sistemas abiertos. 

La evaluacién y acreditacién de los estudiantes frecuentemente carecen de criterios cla- 

ros, dando lugar a un amplio margen de subjetividad por parte de los profesores. Las normas 

de calidad son laxas, y ademas, las relaciones de exigencia mutua entre profesores y alum- 

nos se han deteriorado. 

Existen problemas relativos a las condiciones materiales de funcionamiento y operacién 

de la docencia; entre otros, debe citarse la falta de apoyos (bibliotecas especializadas, cen- 

tros de documentacion, etc.) y de instalaciones adecuadas para profesores y estudiantes. 

Los procedimientos para la contratacién, estabilidad y promocién de los profesores care- 

cen de criterios claros y con mucha frecuencia no se cumplen. 

No existen mecanismos suficientes e idéneos de administracién académica para resoiver 

con agilidad y eficiencia los problemas de docencia. Los cuerpos colegiados, normalmente, 

son solo instancias de carécter formal y poco expeditas. 

Ademas de la escasez presupuestaria en los programas académicos hay, usualmente, un 

mal aprovechamienteo de los recursos humanos y materiales. 

En et posgrado se han multiplicado exageradamente los programas en las dreas adminis- 

trativas y, en otras, la improvisacién es frecuente. Persiste la confusién en los niveles de 

especializacién, maestria y doctorado. 

Los problemas sefialades se ubican en diversas instancias: aluden a la relacién entre 

subsistemas; tienen que ver con Ia relacién entre las instituciones y atafien al plano interno 

de las mismas.
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PROBLEMAS DE !NVESTIGACION 

No obstante la breve carencia de informacién sistematizada sobre la funcién de investiga- 

cién, se presentan aqui algunos probiemas: 

En la mayorfa de las IES existe indefinicién o impresicién de politicas, normas y criterios 

que sustenten lineas institucionales de investigacién: Se carece de mecanismos de planea- 

cién, de evaluacién y de apoyo en torno a las actividades de investigacin. 

La falta de definicién y orientacién en el 4mbito institucional genera, entre otros, los 

siguientes problemas: desequilibrio en el apoyo e imputso a las diversas areas, sin una justifi- 

cacién debidamente fundamentada; criterios imprecisos, o inexistencia de ellos, para la apro- 

bacién o continuacién de proyectos, asf como para la difusién o divulgacién de sus resulta- 

dos; predominio de intereses y necesidades individuales de los investigadores; inestabilidad 

de grupos o centros de investigacién en la continuidad de sus actividades, sujeta a cambios 

administrativos de diverso tipo; dificultad para concretar proyectos interdisciplinarios e inte- 

rinstitucionales. 

Se presenta, por general, una falta de planeacién en el papel que deben cumplir tas IES 

frente a los requerimientos y necesidades nacionales, regionales o estatales. La falta de 

vinculacién con otras instituciones de educacién superior y de coordinacién entre ellas, han 

propiciado un desequilibrado desarrollo de la investigacion en el territorio nacional y escasos 

programas institucionales. La investigacién de las IES esta concentrada en las principales 

instituciones metropolitanas de! Distrito Federal. 

Hay falta de vinculacién con los sectores productivos y de servicios, debido en gran parte 

al modelo econémico adoptado en el pais, y al desinterés de fos investigadores en esta 

relacién. Las IES tienen un alto grado de dependencia tecnolégica, determinada por el hecho, 

entre otros, de que los equipos, refacciones, materiales y servicios provienen del exterior. 

Hay pocos esfuerzos en la formacién de personal capacitado para generar tecnologia a partir 

de la investigacién y no se promueve el establecimiento de unidades o dependencias espe- 

cializadas. Existen serias dificultades para derivar la investigacion a! desarrollo tecnolégico 

y pasar de este ultimo a la produccidén industrial y a los servicios.
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E! modelo de estructura y organizacién de la investigacién, en algunas IES, propicia la 

desvinculacién institucional de las otras funciones y el desinterés de los investigadores. En 

cambio, en otras, la indiferenciacién de funciones, a cargo del personal académico, no ha 

permitido la consolidacién de ta investigacién. 

Los esfuerzos para formar investigadores han sido poco efectivos. Un problema serio es 

el relativo al nivel de actualizacién y especializacién de los investigadores en ejercicio. Por 

otra parte, el nivel de doctorado que es el especifico para la formacién de investigadores, ha 

pasado en 15 afios de una matricula de 746, en 1970, apenas a 1,821 en 1985. 

La vinculacién de ta investigacién con la docencia, particularmente con el posgrado, es 

escasa. La formacién de investigadores en programas de posgrado suele disociarse de su 

insercién en actividades de investigacién. Son pocas las unidades involucradas institucional- 

mente en !a formacién de programas de posgrados. 

Es muy baja la publicacién de resultados de la investigacién bdsica. Respecto a los otros 

tipos de investigacién, en nuestro medio, no se han generalizado los criterios y procedimien- 

tos para evaluar su productividad e impacto. 

Los apoyos para realizar investigacién son deficientes en muchos casos. Las bibliotecas 

suelen ser obsoletas e insuficientes; !a adquisici6n de revistas especializadas se ha restrin- 

gido; los sistemas de informacién y documentacién son inadecuados; hay escasez en equipo 

e instrumentos de investigacién. 

El presupuesto para esta funcién no es todavia suficientemente significativo. La mayor 

parte de} gasto corresponde a salarios del personal. 

PROBLEMAS DE LA DIFUSION DE LA CULTURA Y EXTENSION DE LOS SERVICIOS. 

Las actividades de difusién de la cultura y extensidn de los servicios que realizan las 

instituciones de educacién superior en México, se enfrentan a graves y diversos problemas. 

Entre ellos sobresalen los siguientes: 

Indefinicién de lineamientos de politicas y objetivos para el desarrollo de esta funcién, 

ocasionada principalmente por la existencia de diversas concepciones sobre la misma.
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Falta de correspondencia entre los contenidos de esta funcién y las politicas culturales de 

nivel naciona! y los intereses y expectativas de la comunidad. Carencia de una planeacién 

sistematica de las actividades de esta funci6n . 

Escasa o nula vinculacién de las actividades de extensién con las necesidades internas de 

las instituciones, asi como con los requerimientos del entorno social, 

Falta de relacién de las actividades de esta funciédn con fas de docencia e investigacién 

que realizan las instituciones, particularmente en to que se refiere a orientacién educativa, 

educacién continua y servicio social. 

Insuficientes servicios de orientacién educativa en las IES. 

Escasez de programas de educacién continua, poca difusién de los existentes, diversidad 

de criterios para su funcionamiento e insuficiente articulacién y coordinacién de los que 

estan en ejecuci6n. 

Falta de precisién en la normatividad asf como de continuidad en los programas respecto 

al servicio social en las IES; esto ocasiona que el servicio social tenga poca infiuencia en ta 

formacién de los estudiantes y un beneficio timitado para la sociedad. Otro problema adicio- 

nal es la desviacién de fas actividades del servicio social hacia propésitos ajenos a su natura- 

leza. 

Privilegio de las actividades de difusién de las artes y humanidades en detrimento de 

acciones de divulgacién del conocimiento cientifico y tecnoldgico. 

Poco desarrollo de esta funcién en los subsistemas de educacién tecnolégica, educacién 

normal y en las instituciones privadas. 

Minimo intercambio interinstitucional, lo que impide compartir experiencias e infraestruc- 

tura, abatir costos y adoptar criterios comunes sobre sus significado social. 

inexistencia de criterios que definan el perfil de los profesionales que apoyen eficaz y 

eficientemente la realizacién de estas actividades. Ausencia de criterios de seleccién, con- 

tratacién y promocién del personal dedicado a esta funcién de las IES.
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Asignacién limitada de recursos para el desarrollo de esta funcién. Reduccién ain mayor 

del presupuesto, provocada por el proceso inflacionario y como resultado de la crisis econé- 

mica. 

Poco o nulo empleo de los medios de comunicacién masiva para la adecuada difusién y 

divulgacién de estas actividades. 

PROBLEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

E! crecimiento de las instituciones ha generado una problematica que esta relacionada, 

principalmente, con nuevas escalas del tamajsio de las IES y con una mayor complejidad del 

quehacer administrativo. 

Se anunciara a continuacién solamente algunos de los problemas de mayor importancia: 

Se advierte un crecimiento mayor del aparato administrativo y de los recursos asignados 

a éste, que el correspondiente a las funciones sustantivas. Entre 1980 y 1985, en las 

universidades publicas, por cada 10 nuevos profesores contratados se incorporan 16.5 ad- 

_ Ministrativos. 

Concentracién de mecanismos de decisién institucional en las instancias del sector admi- 

nistrativo, inctuso los relativos a la conduccién académica. 

En algunas instituciones se advierte tensiones y pugnas entre grupos por obtener el con- 

trol de posiciones administrativas y académico-administrativas para dirimir cuestiones aje- 

nas a las casas de estudio en menoscabo de las funciones para las que han sido creadas. 

Las estructuras administrativas, los modelos de organizacién y los procesos de toma de 

decisiones en muchas de las IES son inadecuados para su tamafio y no corresponden a la 
? 

naturaleza y fines de las mismas. 

Burocratizaci6n administrativa de las [ES, con los consiguientes perjuicios en la eficiencia 

y agilidad de los tramites y servicios.
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Deterioro del funcionamiento interno de algunas IES, causado principalmente por el relaja- 

miento de los compromisos y responsabilidad de los miembros de ta comunidad institucional 

que van aparejados con la evolucién negativa de pugnas politicas internas y ta inadecuacién 

de las estructuras organizativas para asegurar un desarroilo institucional equilibrado. 

Falta de informacién y fallas en tos mecanismos de comunicaci6n interna, que han provo- 

cado atomizacién funcional y estructural en la administracién. En muchos casos, carencia 

de evaluacién integral de las IES y del quehacer administrativo. 

Pese a los avances obtenidos en e! ordenamiento institucional, la normatividad juridica y 

administrativa es alin inadecuada e insuficiente. 

Los problemas sefialados denotan una desarticulacién entre las funciones sustantivas y la 

administracién de las IES. Un factor que incide en esta situacién es el escaso grado de 

profesionalizacién de los recursos humanos. 

El sistema de educacién superior crecié vertiginosamente, en algunos casos de modo 

explosivo y en un tiempo muy corto, y dio respuesta a la gran demanda social resultante del 

crecimiento demografico de México y de la ampliacién de ta cobertura en los ciclos educati- 

vos precedentes. Hoy, el sistema de educacién superior acoge aproximadamente a un millon 

cien mil alumnos. Este esfuerzo extraordinario por su alcance social y no tiene paralelo en la 

historia del pais. Pero el crecimiento del sistema, por el corto tiempo en que se produjo y por 

las condiciones a veces poco favorables que predominaron en ese proceso (recursos huma- 

nos no siempre bien calificados, restricciones econémicas acentuadas en tos ultimos afios, 

insuficiente planeacién y coordinacién, escasa innovacién), ha !levado a la educacién supe- 

tior a un nivel académico insatisfactorio.
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2.1.1GESTION 

Se refiere a las caracteristicas que adopta la operacién de la funcién, y sus programas. 

Incluye elementos tales como la organizacién y el ejercicio del presupuesto, los recursos 

materiales (instalaciones, equipos y otros insumos), el personal, los sistemas y procedimien- 

tos administrativos, los procesos de direccién y supervisién; el liderazgo y la comunicaci6n. 

Por medio de la gestién universitaria se busca acercarse a la identificacién y solucién de 

problemas sociales y al cumplimiento de los fines y objetivos de la universidad, los cuales 

tienen que ver con las necesidades de los miembros y con el proyecto de la organizacién. 

Las formas de gestién que adopte la comunidad con base en las politicas generales y Ia 

reglamentacién vigente deben orientarse de acuerdo con sus propésitos, metas, planes y 

programas aceptados como legitimos por la institucién. En este sentido las decisiones que 

se tomen, tanto por organos colegiados como por los érganos personales, instancias de 

apoyo y la comunidad, deben fortalecer la legitimidad de la universidad. Por ello, quienes 

estan vinculados con la toma de decisiones deben conocer a profundidad el proyecto institu- 

cional y procurar la creacién de canales e instrumentos necesarios para que se disponga de 

informacién amplia, oportuna y confiable. 

Sin embargo ha surgido la necesidad de buscar nuevos mecanismos de apoyo econémicos 

para su desarrollo, dentro de éstos, se otorgan apoyos a proyectos interinstitucionaies fun- 

damentalmente a los relativos a cursos, talleres, reuniones, congresos, muestras, reordena- 

miento de la funci6n, ferias nacionates y regionales de ciencia y arte, asi como a jornadas 

universitarias. 

Dentro de estos programas se incluyen las principales dreas que comprende la funcidén: 

servicio social, difusién artistica, divulgacién de la ciencia, video, radio, editorial, patrimonio 

cultural y vinculacién. Los proyectos reunen los elementos basicos de metodologia y poste- 

riormente son presentados a la direccién de desarrolio universitario para su evaluacién y en 

su caso, aprobacién,
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As{ se encuentran los siguientes programas para el autofinanciamiento y asignacién de 

recursos para la Extensién y Difusién Cultural: El Fondo para la Modernizacién de la 

Educacién Superior (FOMES), el Fondo Universitario de Apoyo a la Extensién y Difusién 

Cultural, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), Fondo para el Desarrollo de 

la Difusién y la Cultura (FODEDIC) y finalmente el Programa de Apoyo a la Difusién y 

Extensién (Programa 03-Direccién de Desarrollo Universitario SEP-SESIC).



  

2.1.2 CULTURA 

Por cultura sé entiende “el sistema estructurado de conocimientos, conducta y valores 

por las que puede identificarse a un grupo humano y por los que se contradistingue de otros 

grupos”(3) En este sentido, planteamientos acerca de alta o baja cultura, de cultura de 

masas 0 de élite, etc., no hacen sentido. Todo es que identifiquemos una manera de ser, de 

actuar, de padecer o reaccionar comin a un grupo humano o a una categoria social dada; 

que identifiquemos cudles son fos valores o motivaciones que llevan a que se produzca esa 

manera de actuar, ser, padecer o reaccionar, sus raices y fundamentos conscientes e in- 

conscientes, sus esperanzas, sus afioranzas, sus expectativas; la red tensorial y multidimen- 

sional de valores y motivos que tienen como resultante la conducta o el comportamiento que. 

nos referimos, y que identifiquemos cudles son los saberes de cualquier tipo: saberes teéri- 

cos, practicos, legendarios, folklérico, técnicos, consejos, ideologias, creencias, secretos, 

recetas, atajos, concepciones, conceptos, léxicos, efemérides,... comunmente compartidos, 

para que estemos identificando una cultura. 

Hasta qué punto se “extiende una cultura”, sera viable y dependeré mucho de nuestra 

propia posicién cultural ante este fendmeno de estructuras sistematizadas de comporta- 

mientos, conocimientos y valores el que establezcamos o reconozcamos un horizonte mas 

o menos fimitado. 

La cultura en un sentido genérico, puede definirse como “la manera de actuar, de ser, de 

comportarse, de juzgar, por !a que puede identificarse a un grupo humano en su relacién y 

contradisincién con otros grupos; y con este concepto nos referimos lo mismo a los mas 

grandes agrupamientos que a cualquier grupo pequefio”(4) 

La cultura es también sintesis histérica y conjuncién dindmica de grupos, etnias, razas, 

ideologias, conocimiento, nacionalidades, etc. La interrelacién genera la posibilidad de que 

se@a un proceso progresivamente enriquecido. 

  

(3) Palencia, Javier.” Sobre la extensién universitaria”, en revista de la educacién superior No. 81, ANUIES, 

México. Pag. 43 

(4) Palencia, Javier.” La universidad como ideologia. A propésito de cultura universitaria y cultura acerca de 

una universidad” pg. 346.
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Asi, la cultura, concebida como proceso, es resultado de una actividad creadora, come el 

modo de vida de una lucha constante por mejorar y ser mejores; por ello, “cultura” es 

“practicar algo”, “afinarse”, “adquirir”, “formar” y, por tanto, s6lo se obtiene por medio del 

esfuerzo personal y social. La cultura no puede transmitirse en forma pasiva 0 genérica; el 

hombre tiene que esforzarse para adquirirla. Kahler definia la cultura como “la totalidad de 

los logros y el rendimiento humano en la conquista del universo mediante la ciencia, el arte 

y la técnica” (5}. 

Para Duverger, “la cultura es de alguna manera, la memoria de las sociedades, consciente 

e inconsciente. Resumen del conjunto de transformaciones y progresos ltevados a cabo 

desde el origen’(6) En este sentido, ta cultura es un resultado, e involucra a todos los 

hombres, puesto que éstos, de manera minima de acuerdo con los parametros convenciona- 

les, participan en la busqueda por dominar y transformar el espacio que les rodea. 

Esta mayor o menor participacién que se define por una multiplicidad de factores signa- 

dos por la heterogeneidad (condiciones ambientales, geograficas, histéricas, econdémicas, 

sociales, etc.), generaré un sinndmero de respuestas; éstas, a su vez, iran creando formas 

culturales semejantes y opuestas: “la cultura sera universal en tanto proceso de desajena- 

cién y busqueda de identidad; pero sera también diferencia! en cuanto a que cada diferencia 

nacerd de problemas que exigen solucién concreta, a veces dnica” (7) 

En tanto cognoscitiva y activa de un grupo dado ante un aspecto, una dimensiédn o una 

parte de ja realidad, puede hablarse de cultura politica, cultural ecolégica, cultura cientifica 

0 artistica y cultura acerca de la universidad. 

Con esta referencia general, la cultura mexicana puede definirse como resultado de la 

conjuncién de una cultura autéctona y la influencia de una cultura supranacional 

(occidental), en un proceso de asimilacién, de identificacién, de adaptacién e incluso de 

imposicién que, a su vez, produce comportamientos peculiares que redefinen una cultura 

mexicana. 

  

(5) R. Bejar, Navarro, “Cultura nacional, cultura popular y extensidn universitaria~ pag. 7 

(6) Maurice, Duverger, “Sociologia de la politica”, pég. 115 

(7) R. Bejar, op, cit., pag. 8.
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La cultura mexicana, como toda cultura, es sintesis de experiencias propias y ajenas; 

fusién de elementos autéctonos y extrafios, mezcla de !o nacional y de lo universal. El caso 

mexicano no es la excepcién de mestizaje (entendido como mezcla o fusién) aunque en el 

proceso de integracién de contrarios se haya dificultado en extremo y todavia no se aleance 

a vislumbrar, en algunos rasgos, la propia idiosincrasia. Lo distintivo de ta cultura mexicana 

seria el producto general internamente a la vez que conformado por la influencia de otras 

culturas nacionales. La cultura mexicana se identificaria, entonces, en el esfuerzo perma- 

nente de sus habitantes por dominar y transformar sus formas de organizacién o insertarse 

de manera creativa en el esfuerzo universal o general por transformar el mundo. 

Se hace imprescindible especificar que en este esfuerzo nacional donde algunos partici- 

pan mds, también hay otros que no lo hacen de manera activa; asi, la 'lamada cultura 

nacional no incluye a todos los mexicanos, ni es participe de todas las aspiraciones. Es 

necesario perfilar esta limitacién al aislamiento de varias comunidades (aspectos histérico- 

geograficos}, a la estratificacién de la sociedad (aspectos sociales) y a la desigual distribu- 

cién de la riqueza {aspectos econémicos). La conjuncién de estos aspectos generan una 

desigualdad en las oportunidades de integracién y de formas de acceso a la cultura. Esta 

problematica, en general, limita la coherencia e integracién de la cultura nacional. 

Desde e! punto de vista de la estratificacién social nacional, que incluye estratos de la 

sociedad global, cada uno de los cuales consta de relaciones sociales, pautas de comporta- 

miento y actitudes conforman verdaderas subculturas en el entorno nacional. Por ello, la 

cultura naciona! est4 constitufda por subculturas socialmente conformadas y a las que gru- 

pos enteros no logran incluirse. 

En este sentido, es importante identificar dentro del pals las formas mas comunes de 

manifestacién cultural, que aparecen como contrapuestas; la cultura de élite y la cultura 

popular, entendida ésta como el “conjunto coordinado de maneras de actuar, de pensar y 

de sentir, que constituyen los roles que definen los comportamientos esperados de las cla- 

ses media baja de la sociedad mexicana. La cultura popular, en tanto representa las formas 

de vida de la mayorla de la poblacién, se identifica con la denominada cultura de masas”(8}. 

{8) Ibidem, pdg 71
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Este heterogeneidad cultural presupone como aspiraci6n permanente la construccién e 

identificacién de una cultura nacional (globalizadora) que conjugue e integre la cultura de 

élite y la cultura popular, creando una sintesis dialéctica de lo autéctono y lo universal. 

Esta tarea no es facil. Los universitarios (e intelectuales en general) desempefian un papel 

importante por ser ellos quienes tienen una mayor oportunidad de reflexionar, crear y re- 

crear, y difundir las pautas culturales de la sociedad. La universidad, sin ser el Unico centro 

donde se crea y recrea la cultura, tiene mayores condiciones que otros organismos para 

difundirla, desligada de posiciones partidistas, dogmaticas, o en funcién de intereses parti- 

culares. La pluralidad ideolégica y la libertad de cdtedra adquieren verdades connotaciones 

de salvaguardar la cultura nacional que por naturaleza es heterogénea, pero, sobre todo en 

la universidad, debe elaborarse y reelaborarse con pretensiones de identificacién y conjun- 

cién como metas permanentes. 

Sobre este punto es necesario notar que a la universidad se le observa y conceptualiza 

desde distintos puntos de vista, correspondientes a circunstancias multiples, que van desde 

la diversidad ideolégica hasta la existencia de grupos y clases. Esta problematica se interio- 

riza y se reproduce en la propia universidad, puesto que, los individuos que ingresan tienen 

esta pertenencia, consciente o inconscientemente. La universidad, en este sentido, no 

puede separarse de la sociedad, y, como parte de la misma, reproduce esquemas culturales 

de los grupos y categorias sociales. 

En este contexto, y desde la perspectiva creadora, fa universidad como institucién redne 

las condiciones de libertad y autonomia relativa para aprehender la diversidad cultural, recre- 

arla y enriquecerla de manera permanente, pero también tiene como fin la difusién de la 

misma a un nivel general como pretensién permanente, incluir a toda ta sociedad en los 

beneficios de !a difusién. Tanto la creacién (enriquecimiento} cultural como la difusién son 

evatuados desde la diversidad planteada, pero solo se cumplen parcialmente debido a las 

limitantes que impone la situaci6n econémica, social y politica. 

En las condiciones de la universidad, durante las Ultimas décadas, son explicitas las difi- 

cultades para que la universidad cumpla con sus fines culturales de manera puntual.



48 

Las exigencias inmediatas parcializan e inciden en el desvio de los fines y las funciones 

culturales de !a universidad en dos sentidos: 

“Uno es la carencia simultanea de visiones sintéticas e informacién detallada en puntos 

que cotidianamente se hacen mas complejos cuantitativa y cualitativamente, y la natural 

falta de distancia critica de los protagonistas que tienden siempre a magnificar o a minimizar 

las situaciones segun se trate de exigir derechos o asumir responsabilidades, de reclamar 

créditos o eludir compromisos, asi sea ante la exigencia de la propia conciencia”(9) 

Estos factores condicionan fas disyuntivas de la cultura universitaria. En este caso, la 

concepcién de la universidad como casa de estudios puede resultar ambigua si se considera 

que el estudio tiene un sentido mucho mas amplio (cultural) y sdlo accidentalmente vincu- 

lado al estudio disciplinario al escolar. Desafortunadamente, en la acepcién actual el estudio 

suele referirse en relacién a la vida escolar 0 quiza a la actividad de investigacién. 

En las condiciones actuales y ante las exigencias inmediatas que demandan determinados 

perfiles profesionales 0 la preparacién de técnicos que se requieren para los nuevos proce- 

sos de produccisén, se le identificé al proceso de educacién o de cultivo cultural con el 

proceso de escolarizacién y de docencia. En esa medida, la difusién se testringid mas a 

practicas profesionales y de labores escolares que a una verdadera difusién cultural. 

| {9) Ibidem pg. 40
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En este aspecto se ha sobrepuesto una cultura de Ja eficacia, del bienestar y de la trans- 

formacién, parcializando la cultura en su acepcidén general o destacando sdlo una parte de 

ésta y limitando sus alcances. Asf, el impulso a la investigacién en esta linea de pensa- 

miento, se unié a la exigencia de nuevas ideas, nuevas concepciones, nuevas interpretacio- 

nes, nuevos métodos y técnicas, herramientas e inventos, etc. Bajo estas circunstancias, es 

“posible presuponer que la produccién cultural en la universidad se da de manera limitada, 

pues, debido a la estratificacién social y a la identificacién de ideologias diversas, la cultura 

se parcializa y corre el petigro de ubicar a la universidad como un gran centro de capacita- 

cién para ei trabajo"{10). 

Resulta imperioso que la Universidad dé a conocer de una manera dindmica y cordial la 

cultura, tecnologia y los servicios con que cuenta y vincularlos con toda la sociedad en 

general; teniendo como fines primordiales e! procurar en lo sumo posible el desarrollo social 

y elevar el nivel intelectual y técnico de la nacién. De hecho la Universidad, sin ser el Gnico 

centro donde se crea y recrea la cultura, tiene mayores condiciones que otros organismos 

para difundirla, pues retine las condiciones de libertad y autonomia relativa para aprenhender 

fa diversidad cultural que existe, recrearla y enriquecerla de manera permanente. Es por esto 

que los universitarios e intelectuales en general desempefian un papel importante en esto, 

por ser ellos quienes tienen una mayor oportunidad de reflexionar, crear, recrear y difundir 

las pautas culturales de la sociedad. 

  

(10) Morales G6mez, Marco Antonio. “Universidad y Cultura”. Pég. 145
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2.1.3 DIFUSION Y EXTENSION 

Difusién es entendida “como la comunicacién de un contenido a partir de un emisor 

especializado hacia un poblacién abierta”(11). 

El énfasis se encuentra en el contenido y forma del mensaje, sin considerar las caracteris- 

ticas del destinatario. Las expresiones t{picas de ésta modatidad son los cursos, conferen- 

cias, exposiciones, etc., y, generalmente, éstas corresponden a la universidad. 

Asi pues ésta consiste en la planeacién, organizacién y realizacién de actividades para dar 

a conocer las diferentes profesiones, grupos experimentales o grupos especializados, desde 

instancias creadas para dicho propésito. 

Es importante sefalar que la divulgacién constituye una parte fundamental de la exten- 

sién que realiza la UNAM, pues, es un proceso mediante el cuai se realizan actividades 

tendientes a transmitir el acervo del conocimiento que genera y conserva la UNAM para la 

capacitacién de la comunidad, lo cual requiere de una decodificacién del lenguaje académico 

para lograr su comprensién por parte de! receptor. 

Asi resulta imperativo impulsar como proyecto estratégico un programa nacional de divul- 

gacién de la ciencia, la cultura, la tecnologia y los servicios y que fomente en las comunida- 

des universitarias y entre los demas sectores de fa sociedad el conocimiento en el drea, 

teniendo como objetivo integrar las actividades de divulgaci6n de manera sistematica y 

continua, vinculandolas estrechamente con problemas de comunidad y de los sectores pro- 

ductivos. 

Por su naturaleza la extensién universitaria es misidn y funcién orientadora de Ia universi- 

dad contemporanea, entendida como “ejercicio de la vocacién universitaria. Por su conte- 

nido 

  

(11) Gutiérrez, Ofelia. “Consideraciones en torno al concepto de fa extensién y la cultura de los servicios” en 

revista de Educacién Superior No. 81, ANUIES, México, pég. 66.
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y procedimientos, la extensi6n universitaria se funda en el conjunto de estudios y activida- 

des filoséficas, cientificas, artisticas y técnicas mediante el cual se auscultan, exploran y 

recogen del medio social, nacional y universal, los problemas, datos y valores culturates que 

existen en todos los grupos sociales. Por sus finalidades la extensién universitaria debe 

proponerse, como fines fundamentales, proyectar dindmica y coordinadamente la cultura y 

vincular a todo el pueblo con la universidad. Ademas de dichos fines, la extensién universi- 

taria debe procurar estimular el desarrollo social, elevar el nivel espiritual, intelectual y téc- 

nica de la nacién, proponiendo imparcial y objetivamente ante la opinién publica las solucio- 

nes fundamentales a los problemas de interés general. 

Asi entendida, “la extensién universitaria tiene por misién proyectar, en la forma mas 

amplia posible y en todas las esferas de la nacién, los conocimientos, estudios e investiga- 

ciones de la universidad, para permitir a todos participar en la cultura universitaria, contribuir 

al desarrollo social y a Ja elevacién del nivel espiritual, moral, intelectual y técnico”{12). 

Entendemos a la extensién como una estrategia de interrelacién directa y flexible entre Ja 

universidad y la comunidad, encaminada a lograr el intercambio de recursos intelectuales, 

materiales y humanos en beneficio de ambas instancias. 

Los contenidos de la extensién estén presentados por las diferentes manifestaciones de 

la ciencia, la tecnologia, las artes y las humanidades, asi como por algunos de los servicios 

que producen la instituci6n y la comunidad; sus destinatarios son fa comunidad interna y la 

sociedad en general, a partir de una diferenciacién de sus necesidades y expectativas. 

En los momentos actuales la funcién de extensién cuenta ya con la infraestructura 

tedrico-conceptual necesaria para fijar sus orientaciones y objetivos, pero requiere precisar 

sus estrategias y su aparato funcional para lograr un nivel de resultados cuantitativos y/o 

cualitativos -que reconocimiento institucionales en los términos en que, desde sus inicios, 

se le ha concebido como una funcidén sustantiva. 

Los objetivos que se le asignan son: 

  

(12) Licea de Arenes, Judit. “La extensién Universitaria en América Latina”. UNAM, México, pég. 199.
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I. Contribuir a la creacién de un conciencia en todos los sectores sociales, para favorecer 

asi un verdadero cambio liberador de ta sociedad. 

lt. Contribuir a que todos los sectores alcancen una visién integral y dinamica del hombre 

y el mundo, en el cuadro de la realidad histérico-cultural y del proceso social de’ emancipa- 

cidn de la América Latina. 

{ll. Promover, como integradora de !a docencia y fa investigacién, la revista critica de los 

fundamentos de la Universidad y la concientizacién de todos sus estamentos, para llevar 

adelante un proceso Unico y permanente de creacién cultural y transformacion social. 

IV. Contribuir a la difusién y creacién de los modernos conceptos cientificos y técnicos 

que son imprescindibles para Jograr una efectiva transformacién social, creando a la vez ta 

conciencia de los peligros de la transferencia cientifica, cultural y tecnolégica, cuando es 

contrario a los intereses y a los valores humanos. 

Los fines de la extensién consiste en determinar la visi6n de futuro, a partir de evaluacién 

de las condiciones de la realidad presente. Se concreta en fos propdésitos mas generales de 

la funcién, establecidos en los ordenamientos juridicos y estatutarios de la institucién. 

a) Politicas generales de extensién: comprende el enunciado de los posibles cursos de 

accién, que se consideran viables para lograr los fines propuestos. 

b) Areas de la extensién: comprende la definicién de fas principales areas de trabajo en 

las que se organiza la extensién, por ejemplo, medio de comunicacién (televisién, radio, 

cine, editorial); difusién cultural (cursos, talleres y eventos artisticos y culturales); capacita- 

cién (educacién continua). 

Los medios de la extensién son: 

a) Sistema de informacién: comprende el inventario actualizado de los recursos humanos 

en sus diferentes niveles de calificacién, asi como la disponibitidad de recursos presupuesta- 

les, de espacio, instalaciones y equipos.
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b) Organizacién: se refiere a los procedimientos para tomar decisiones, asi como la forma 

de organizartos para que ef plan pueda realizarse. 

c) Objetivos de drea: se refiere a los propdésitos especificos que permiten agrupar las 

politicas de trabajo, los programas y servicios de cada drea. 

d) Politicas de trabajo de drea: se refiere a los mecanismos concretos para que la comuni- 

dad universitaria y la sociedad en genera! tengan acceso a los servicios y actividades de la 

extensién. 

e) Programas de trabajo: comprende conjuntos de actividades, integrados conforme a 

determinados objetivos y metas especificas, recursos humanos, materiales, de equipo, espa- 

cio y financiamiento, definidos en tiempo, espacio y cobertura. Por su tipo, los programas 

pueden ser para una subérea especifica, para un area o para un conjunto de ellas. 

El control y evaluacién de la extensién son: 

a) Control: se refiere a la determinacién de los instrumentos de seguimiento, como por 

ejemplo informes, reuniones de seguimiento, etc. necesarios para prever los errores 0 las 

fallas del plan, asi como para prevenirlos o corregirlos sobre una base continua. 

b} Evaluacién: consiste en determinar criterios o esténdares, aplicados en el examen de 

las actividades realizadas, por drea y para el conjunto de fa extensién. 

Debe afirmarse que ta Difusién y Extensién de la Cultura es una funcién sustantiva de fas 

instituciones de Educacién Superior, que deberia ser en el mismo plano de horizontalidad con 

la docencia y la investigacién y cuyo propdsito fundamental es el desarrollo de las relaciones 

entre dichas instituciones educativas y la sociedad. 

Sin embargo, la funcién de la difusién y extensién de la cultura ha logrado importantes 

avances tanto en su conceptualizacién como en sus contenidos y formas de organizacién, 

aunque aun experimenta un conjunto de problemas e insuficiencias que requieren de solu- 

cién, y que, de hecho, podrian considerarse como un conjunto de hipétesis que tendrian que 

ser analizadas y verificadas mediante la aplicacién de la metodologia de evaluacién, como



54 

una etapa previa a la definicién del o de los modelos de referencia de la funcién de difusién 

y extensién de la cultura que permita sustentar con mayor objetividad fos juicios valorativos 

que acerca de ella se realicen y, de esta manera, proponer medidas que redunden en su 

mejoramiento. 

De acuerdo al andlisis de los diagndsticos estatales promovidos por la CONPES, se encon- 

traron algunas problematicas dentro de la extensién y difusién de ta cultura, las cuales se 

refieren: 

“1. Falta de politicas y objetivos para fa orientacién y desarrollo de estas actividades. 

2. Carencia de financiamiento para !a difusién y extensidn. 

3. Falta de infraestructura para la realizacién de actividades. 

4. Escaso personal capacitado para el desempefio de estas funciones. 

a
 . Falta de programas que articulen esfuerzos con otras IES. 

oO
 . Incongruencia de-las actividades de difusién y extensién con las necesidades sociales 

7. Inadecuada distribucién de los recursos financieros humanos 0 técnicos en el desa 

trollo de actividades de esta funcidn. 

8. Inexistencia de programas y actividades sistematicas de difusién. 

9. Enfasis en la difusié6n de artes y humanidades en perjuicio de otras areas. 

10. Insuficiencia de programas y actividades de extensién de servicios. 

11. Falta de programas de apoyo a la prdctica del servicio social. 

12. Falta de vinculacién de esta funcién con otras funciones. 

13. Escasa utilizacién de los medios de comunicacién.
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14. Incipiente utilizacién de programas de orientacién vocacional y educativa. 

16. Carencia de programas de educaci6n continua. 

16. No existe contribucién de esta funcidn al financiamiento interno de las institucién 

nes. 

17. Desarrollo limitado de actividades por problemas externos (sindicales, politicos, 

etc). 

18. Poca difusién del conocimiento cientifico. 

19. Estructuras inadecuadas para la difusién y extensién”(13). 

Algunas de las situaciones senaladas han evolucionado positivamente: se han instituido 

procesos de planeacién y programacién en numerosas IES; se han establecido mecanismos 

de coordinacién interinstitucional y regional a través de los Corredores Culturales; se han 

diversificado los programas encaminados al uso de los medios de comunicacidén social; se 

ha dado impulso a la divulgacién cientifico-tecnolégica; se han generado algunos programas 

de capacitacién para el personal de las dreas de difusién y extensién; se promueve una 

vinculacié6n mas estrecha entre las tres funciones sustantivas y con los sectores sociales, 

enfatizandose la relacién con el sector productivo; se ha mejorado y ampliado la infraestruc- 

tura para las actividades de difusidn y extensién y se ha logrado el establecimiento de 

fondos extraordinarios y fuentes complementarias de financiamiento; se observa un proceso 

de desconcentracién de la funcién y su transferencia a escuelas y facultades. 

Sin embargo, quedan atn situaciones por atender, entre elias las siguientes: 

- La normatividad general y especifica de !a funcién muestra insuficiencias o desfases con 

relacién a las nuevas necesidades y caracteristicas de la institucién y de su entorno. 

(13) Ibidem, pag. 193
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- La funcién sigue ocupando un lugar secundario en las prioridades institucionales, frente 

a la importancia concebida a la docencia y a fa investigacién. Esto se refleja en la limitacién 

de recursos econémicos ya que las asignaciones no rebasan el 7% del presupuestos institu- 

cional en promedio y, en periodos de restricciones econdmicas, es la funcién que experi- 

menta recortes presupuestales mas significativos. 

- Se observa la falta de apoyo para la formacién, actualizacién y especializacién del perso- 

nal dedicado a estas areas. 

- No se ha logrado una vinculacién suficiente de la difusién y extensién de la cultura con 

las funciones sustantivas de docencia e investigacién. 

- Se aprecia poca precisidn en tas modalidades organizativas y de operacién, io cual 

dificulta su planeacién, coordinacién y evaluacién. 

- Persiste un desequilibrio entre tas actividades relacionadas con Ja difusién y divulgacién 

de actividades artisticas y otras como la divulgacién cientifico-tecnolégica o los servicios 

internos y externos. 

- Algunas instituciones muestran marcadas preferencias por fa formacién o constatacién 

de grupos profesionales, especialmente en el caso de las artes, en detrimento de los grupos 

estudiantiles. De la misma manera se enfatizan actividades en las que la comunidad es sdlo 

espectadora. En consecuencia, el propésito formativo de la funcién no se cumple casta- 

mente. 

- Son escasos los mecanismos y procedimientos de evaluacién de! impacto de la funcién 

en la formacién del estudiante, en el! trabajo académico y en la comunidad a quien se dirigen 

estas acciones. 

- Los criterios para establecer et A4mbito y la organizacién institucional de la funcién son 

poco claras y carecen de sustento técnico, en muchos casos. 

- Se carece de diagnésticos nacionales sobre la funcién y sobre sus contenidos, de ma- 

nera que no existen pardmetros nacionales que permitan su valoracién en cuanto a la cali- 

dad, pertinencia y eficiencia de sus procesos y resultados.



57 

- La funcién no cuenta atin con los mecanismos que le permitan modernizar sus acciones 

en funcién de! nuevo contexto del pals y de las propias instituciones de educacién superior. 

- Se carece de criterios que permitan orientar y coordinar las actividades de la funcién, las 

cuales se encuentran dispersas en la institucién. 

La participacién de la funcién de fa difusién y extensién en el proyecto globa! de las 

instituciones de educacién superior en ef momento actual y para el futuro supone, entonces, 

un replantamiento de sus caracteristicas, practicas y alcances. 

Es esta funcién la que debe constituir la estrategia y la via para que se realice el proceso 

de intercambio de conocimientos y valores entre las instituciones de educacién superior y fa 

sociedad, en un entorno caracterizado por el cambio en diversos drdenes. 

Para ello, es fundamental la revaloracién y reorganizacion de aquetla, con base en proce- 

sos sistematicos y complementarios de autoevaluacién y evaluacién externa. Revaloracién 

en cuanto a su aportacién a la formacién integral de los estudiantes y de la comunidad 

interna de las IES y a la democratizacién de la cultura, es decir, al acceso e involucracién de 

la comunidad externa en sus tareas y resultados. 

Entre tas expresiones tipicas de la difusién son los cursos, conferencias, exposiciones 

art(sticas, distribucién de libros, difusién del folklore nacional, de la ciencia, docencia extra- 

escolar, museos, fomento cultural, servicio social, cooperacién social, intercambio cultural 

y difusién entre otros. Entonces es indispensable que en una institucién superior exista una 

cultura que sea ampliamente difundida, profunda y sdélida para que todos los ciudadanos 

tengan la capacidad de desarrollar una labor benéfica en pro de la colectividad y se pueden 

formar hombres capaces de enfrentarse tanto a los problemas personales asf como los que 

puedan surgir o suscitarse en la existencia de la vida social. 

Ademés como hemos venido analizando la extensién universitaria proyecta en la forma 

mas amplia posible y en todas las esferas, los conocimientos, estudios e investigaciones de 

la universidad, para permitir a todos participar en la cultura universitaria; asf como difundir, 

divulgar y promover las creaciones del hombre para contribuir a la integracién y transforma- 

cién de la sociedad en su conjunto.
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2.2 SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

Se considera al Servicio como parte integral de sus funciones; con dicho término se 

abarca la extensién académica, la difusién cultural y el servicio propiamente dicho, tanto el 

institucional como el de los estudiantes. Asf pues, éste se define de dos maneras, segtin las 

encuestas y reuniones realizadas por ef centro par la investigacién e innovacisn de la ense- 

fianza (CERI) de la Organizacién para la Cooperacién Eccnémica y el Desarrollo (OECD). 

“En primera instancia la funcién de servicios comprende e! conjunto de actividades de la 

universidad, y traduce el hecho de que, en ultima instancia, toda actividad de investigacién 

y docencia es un servicio a fa comunidad. 

La segunda, por el contrario, enfatiza la autonomia de esta funcidén y la considera como 

una actividad que se ejerce paralelamente a las de docencia e investigacién, y no a través 

de ellas, en consecuencia, constituye un elemento mas o menos diferenciado dentro de la 

estructura institucional, cuyo propésito fundamental es el de dar respuestas especificas a 

las necesidades de una poblacién claramente distinta de la comunidad universitaria, con la 

que mantiene una comunicacién directa que permite a ésta identificar y enunciar esas nece- 

sidades. Por ello, aunque la demanda de la poblacién consista ‘en una actividad de docencia 

e investigacién, tienen caracteristicas especificas en cuanto a su propésito inmediato, su 

forma y su contenido. En estas dos opciones, que pudieran parecer mas objetivas, se en- 

cuentran también varias indefiniciones y riesgos”(14). 

En la primera de ellas, simplemente se insiste en fa relevancia y pertinencia de las activi- 

dades que desarrolla la universidad, es decir, en ja necesidad de que tanto la ensefanza 

como la investigacién mantengan una relacién mas estrecha con los problemas reales, con- 

cretos de fa sociedad, de los cuales se mantienen prudentemente alejada la institucién. 

  

{14} OCDE-CERI. “La universidad y la colectividad™ (trad. Angeles G., Ofelia), ANUIES, México (1985) pég. 63.
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Aunque ésta es una necesidad evidente, una insistencia indiscriminada puede hacer que 

se presente un riesgo: que en aras de la aplicabilidad del conocimiento se !legue a concebir 

a la comunidad como un lugar de ensayo o practica de lo que se realiza en la universidad, 

generando una especie de imperialismo cultural que no haria sino provocar una desconfianza 

mayor de la poblacién hacia 1a universidad. 

La segunda acepcién, que parece haber logrado el consumo de las instituciones, requiere 

de fa precisién de los niveles y estrategias de interaccién entre universidad y comunidad, de 

manera que aquélila no se convierta en la estacién de servicio que preocupa tanto a Asa 

Briggs(15), sujetas a las tensiones y demandas indiscriminadas de la sociedad e incapaces 

de responder a ellas sino de manera superficial. 

En general se han logrado identificar algunos de esos niveles y estrategias. Cabe sefialar 

entre éstas: 

a} La utilizaci6n mutua de recursos materiales y humanos entre las dos instancias: uso de 

infraestructura (salones, laboratorios, equipo industrial, medios de comunicacién, profesores 

y afumnos, profesionales en ejercicio como docentes, etc.). 

b) El desarrollo de respuestas a solicitantes de la comunidad, sean cursos de educacién 

continua, actividades culturales o investigaciones aplicadas. 

¢) Participacién en grupos o comités de anialisis de problemas y busqueda conjunta de 

soluciones; eventualmente, incluye también la aplicacién y supervisién de la solucién adop- 

tada. 

La extensién de servicios, también denominada extensién universitaria, servicios a ta co- 

munidad 0 extensién académica y que agrupa acciones relacionadas con la extensién de ta 

docencia (educacién continua, centros de lenguas extranjeras, formacién de profesores, ca- 

pacitacién de persona! administrativo a instituciones}, con servicios de apoyo a la docencia 

e investigacién (biblioteca, servicio social, orientacién vocacional), servicios asistenciales a 

la comunidad externa (bufetes juridicos, servicios médicos, asesoria técnica) y servicios a 

(15) ibidem, pag. 64
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estudiantes, basicamente recreacién y deporte, aunque algunos incluyen becas, dormitorios 

y otras prestaciones. Por tal motivo se concibe a ta extensién de la cultura y los servicios 

como “... una funcién sustantiva que tiene como finalidad el hacer participar de los berefi- 

cios de la educacién y ta cultura nacional y universal a todos los sectores de la sociedad, 

tratando de incidir en su integracién y transformacién mediante la difusién, divulgacién y 

promocién del conocimiento cientifico, tecnolégico, artfstico y humanistico”(16). 

La difusién o extensién cultural comprende fundamentalmente, la difusién de las manifes- 

taciones artisticas y en algunas instituciones la difusién del conocimiento cientifico. La ex- 

tensién de la cultura debe difundir, divulgar y promover las creaciones del hombre para 

contribuir a la integracién y transformacién de la sociedad en su conjunto. 

De acuerdo con estos plantamientos, el servicio constituye una respuesta a una Solicitud 

de un grupo o de la comunidad globalmente considerada, que supone el reconocimiento de 

la competencia de la universidad para establecer un nuevo tipo de relacién con ésta, y 

tebasa ampliamente la mera distribucién de actividades de ensefianza o culturales al exterior 

de la universidad. Las contradicciones y problemas que se presentan responden, sin duda, 

a una definicién insuficiente de los lazos entre universidad y sociedad y el tipo de servicios 

que deben presentarse. 

La extensién de la cultura y los servicios tiene como misién proyectar en la forma mas 

amplia y posible y en todas las esferas de la nacién, los conocimientos, estudios e investiga- 

ciones de la universidad, para permitir a todos participar en la cultura universitaria, contribuir 

al desarrolio social y a la elevacién del nivel espiritual, moral, intelectual y técnico de la 

sociedad en general. 

A fin de solucionar paulatinamente aquellos problemas que enfrentan las actividades de 

extensién de Ja cultura y los servicios en las IES, es necesario: 

1. Propiciar la articulacién de la extensidn de la cultura y los servicios con las funciones 

de docencia e investigacidn. 

  

{16)"Programa Nacional de extensién de fa cultura y los servicios” ANUIES. México, 1995, Pag. 28.
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2. Establecer programas de actualizacién y capacitacién permanente para el personal en- 

cargado de la funcién. 

3. Sustentar un reconocimiento institucional para las tareas relacionadas con ta funcién. 

4. Socializar un manejo conceptual propio, que pudiera expresarse con una suficiente 

cuitura de la extensién. 

5. Favorecer la articulacién entre ciencia, arte, tecnologia y humanides. 

6. Establecer una planeacién que comprenda la tarea de vinculacién de las instituciones 

con su entorno, 

7. Propiciar el mejoramiento de la infraestructura: locales, recursos presupuestales y hu- 

manos capaces y suficientes para el sostenimiento de esta labor. 

8. Reforzar la coordinacién interinstitucional en el uso de los medios de comunicacién 

moderna y de investigacién par el rescate, conservacién y difusién de las manifestaciones 

culturales. 

9. Establecer criterios y mecanismos de evaluacién acerca del impacto social, de Ja cali- 

dad de las acciones y del personal dedicado a !a difusién de la cultura y extensién de los 

servicios. 

10. Coordinar acciones de extensidn de la cultura y los servicios con organismos naciona- 

les como el Consejo Nacional y Tecnologia (CONACYT), el Consejo Nacional del Deporte 

(CONADE), et Consejo Nacional para la Cultura y las Artes {CNCA) y fa Secretaria de Desa- 

trollo Social (Sedesol). 

Entre los objetivos de fa extensién de fa cultura y los servicios se encuentran: 

a) Rescatar el valor social e histdrico de la extensidn de la cultura y los servicios, conside- 

rando sus acciones como elementos indispensables para la formacién integral de quienes 

participan en el proceso de ensenanza-aprendizaje.
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b) Fortalecer la funcién social de las IES a través de acciones tendientes a proyectar en 

su entorno los beneficios de la ciencia, tecnologia y el arte. 

c) Otorgar a la extensién de fa cultura y los servicios, su dimensién como funcién sustan- 

tiva y fortalecer su pape! como elemento de integracién de las tres funciones sustantivas de 

las IES y de éstas con el exterior. 

Entre las politicas se encuentran: 

a) Fomentar un acercamiento real entre las IES y las sociedad, mediante las tareas de 

extensién de fa cultura y los servicios, orientadas a satisfacer las necesidades latentes y 

sentidas de la poblacién. 

b) Propiciar y fortalecer la participacién de la comunidad interna y externa de las institu- 

ciones en la realizacién de actividades culturales, para promover su desarrollo integral. 

c) Otorgar a las actividades de extensién de la cultura y los servicios el mismo rango que 

a ta docencia y a la investigacién en ta formacién profesional, asf como en la asignacién de 

recursos. 

d) Incorporar a los planes y programas de la extensidn de la cultura y los servicios, meca- 

nismos de evatuacién de la calidad de sus acciones asi como de su impacto social. 

e) Procurar que la formacién y la capacitacién del personal de las IES tienda al desarrollo 

de una conciencia integradora de las tres funciones sustantivas: docencia, investigacién y 

extension de la cultura y los servicios. 

f) Incrementar la utilizacién de los medios de comunicacién dando prioridad a los materia- 

les que ofrezcan los beneficios de la cultura a todo tipo de publico. 

g) Fortalecer y promover la actividad editorial, con base en las necesidades de jas comuni- 

dades y en los propésitos institucionales. 

h) Pugnar porque !as actividades deportivas sean consideradas como elementos necesa- 

tios en la formacién integral de los educandos, otorgando prioridad al deporte formativo.
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i) Fortalecer actividades que coadyuven al desarrollo econémico del pais, especialmente 

las relacionadas con el apoyo al sector productivo de bienes y servicios. 

j) Fortalecer las acciones destinadas a la divulgacién de! conocimiento cientifico y tecnold- 

gico, entre los sectores mas amplios de la pobiacién. 

k) Promover el rescate y revaloracién del patrimonio cultural de as IES, contribuyendo al 

fortalecimiento de !a identidad institucional y regional, asf como a !a ampliacién det acervo 

artistico nacional.
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2.3 UNIVERSIDAD-SOCIEDAD 

La vinculacién que existe entre la Universidad y la Sociedad ha ocasionado diversas opi- 

niones; pues la sociedad acusa a la universidad, aunque de una manera contradictoria, de 

construir una comunidad cerrada en si misma; y a los universitarios, estudiantes y profeso- 

res de atribuirse ilegitimamente un derecho de critica. 

Las universidades reprochan a ja sociedad: el no consagrarles una parte suficiente de 

recursos, e! hecho de pretender controlar muy de cerca sus actividades y e/ no ofrecer unas 

perspectivas abiertas adecuadas a sus graduados. 

Sin embargo es importante sefalar que el concepto que tiene la sociedad de la universidad 

impide que fa vinculacién entre ambas lleguen a concretizarse pues la universidad no es 

solamente una realidad institucional o un bien material, es también un objeto simbdlico para 

los que trabajan en ella y para !a poblacién general. Hacer dificil su presencia espacial obsta- 

culiza ese funcionamiento simbdlico, tan importante sociatmente. Por lo tanto la Universidad 

busca la generacién, de capacitacién académica y al proceso de ensefianza-aprendizaje. 

También tienen como una de sus funciones el realizar estrategias educativas que tomen en 

cuenta las realidades y las necesidades del ambiente laboral donde los egresados habrén de 

desarroilar con éxito su vida profesional. La Universidad tiene el compromiso de poner a 

disposicién de la sociedad los conocimientos, experiencias, resultados de investigacién y 

servicios que aquélla requiere para su desarrollo social, econédmico, cientifico y tecnoldgico. 

La Sociedad demanda que sus universidades demuestren tos beneficios que proveen a la 

sociedad y que eduquen de manera exitosa a los estudiantes que al egresar dirigiran y seran 

responsables del desarrollo nacional. 

En un sentido real la sociedad en general se beneficia cuando ésta y fa universidad se 

vinculan y hacen uso de fa colaboracién para lograr metas del desarrollo social, econédmico 

y tecnolégico en el sentido mas amplio, la vinculacién permite un incremento en la catidad 

de la ensefianza y en el realismo y relevancia de sus programas académicos.
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£l compromiso de colaboracién beneficia a la Universidad y la Sociedad porque suelen 

surgir nuevas maneras de conceptualizar y agrupar sus dreas de las cuales surgiran académi- 

cos con nuevos acercamientos a la categorizacién y organizacién de servicios que se ofrecen 

a la Sociedad, dichos beneficios proporcionan: 

- Desarrollo econémico, social y regional. 

- Servicios comunitarios y de salud publica. 

- Ingresos adicionales. 

La educacién superior misma es fuente de cambios profundos, ya que los nuevos conoci- 

mientos y tecnologias creadas en la Universidades generan trabajo, nuevos contenidos de 

las tareas a realizar y nuevos perfiles det profesionista. Asf la Universidad y Sociedad estan 

obligados a adecuar constantemente sus relaciones. Consecuentemente las universidades 

deben modificar el curriculum y los métodos de ensefianza-aprendizaje correspondientes. 

Es fundamental rescatar que la universidad es sociedad, no esta por demas repetirlo. No 

toda la sociedad, si un ingrediente en el que se sintetiza fo social y la cultura que esto porta. 

Hay una cultura universitaria impregnada de lo social, de la cultura que lo social produce, 

pero con sus especificidades. En la universidad se producen y se reproducen ciencias, se 

crean y recrean las artes, con los métodos de las ciencias. 

La universidad, como se sabe, esta intimamente en la sociedad; es producto de ella; se 

debe al hombre y, por tanto, es un ente fundamentalmente humanistico. La universidad, en 

efecto, se debe al hombre, pero especialmente al hombre en sociedad. En consecuencia, Io 

que a ésta afecte, incidiraé de manera directa en el desarrollo cultural de la institucién. 

La universidad es busqueda de la verdad* en el conocimiento; es busqueda de la verdad 

en la ética; y es busqueda de la razén en ja verdad. De este modo, ta universidad no se 

puede desprender del contexto de fo humano. Su fin ditimo es el hombre en tanto ser social, 

y el hombre en tanto ser cultural.
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Cuando hablamos de! hombre en cuanto ser cultural, nos referimos al hombre libre, al 

hombre en creatividad y en plena imaginacién, sin limitaciones, sin obstdculos, sin influencia 

de !o preelaborado, dei avasallamiento ideolégico de la cultura occidental, aun cuando sea 

la nuestra, sin el espiritu de los paises desarrollados y sin la acre y machacante actitud 

culturizante de los medios masivos de informacién. 

La universidad (como centro orgdnico mas elevado de la cultura), de acuerdo con las 

caracteristicas de nuestra época, debe ser capaz de vivir consciente, respetuosa y corres- 

ponsablemente con la sociedad a la que se debe y de la cual ella misma es una parte consti- 

tutiva. 

Universidad y educacién superior, universidad y autonomia, universidad y sociedad, uni- 

versidad y tradicién, universidad politica, son ejemplos, entre otros, de elementos para el 

andlisis de sus relaciones, con los cuales nos ponemos en condicién de re-significar nuestros 

habitos, actitudes y comportamientos. Basta confirmar lo dicho con atguna afirmacién como 

la de que la evolucion de la educacién superior se inscribe en !a vanguardia de !a historia de 

nuestra cultura. Ella ha sido alimento de las distintas formaciones que ha experimentado !a 

nacién. Su presencia en la emancipacidn nacional ha sido, en algunos periodos mas que en 

otros, muy relevante. Quizd por ello se fortalece ta esperanza de que, en el presente, la 

educacién superior alcance mayor grado de calidad, a través de la modernizacién de la 

universidad ptiblica mexicana, partiendo de su esencia; esto es, la de ser una libre reunién 

de ensefantes y aprendices, involucrados en el studium, una asociaci6n libre para la produc- 

cién del conocimiento; en si, para la produccién de pensamiento y para su transmisién; y, 

fomentando, de manera consciente, en todo este devenir la recreacién y/o reelaboracién de 

la cultura que se genera en ei entorno social. 

Debemos reflexionar sobre una universidad integrada por hombres, pero, ademas, por 

hombres que piensen, que realicen plantamientos dialécticos para ia busqueda del ser y del 

conocimiento, ta universidad no debe dialogar sélo consigo misma y con otras universida- 

des; y todas, por separado 0 asociadas, no pueden dialogar con el habitat que les rodea; y, 

a escala cada vez mayor, con toda la sociedad. 

  

* Entendemos como verdad la indefinicién de! concepto o el pensamiento con el objeto o la esencia.
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Universidad y cultura estan colocadas entre las obras mas importantes que ha dado como 

consecuencia la razén y el pensamiento humano; por tanto, debe dirigir absolutamente to- 

das sus actividades sustantivas al beneficio del hombre y de lo humano. En caso de no 

hacerlo asi, corre el riesgo de convertirse en una entidad incapaz de transformarse; incapaz 

de crear y de recrearse. En pocas palabras, incapaz de existir como ente cultural. 

La universidad debe observar una cuidadosa vinculacién en su relacién con la sociedad, 

ya que el fin primordial de la universidad es dilucidar su ser y razén de ser y el del universo 

natural y social del que forma parte esencial. Aqui, el objetivo de la universidad es saber, 

entendido como especulacién humanistica y cientifica, innovacién técnica y creacién artis- 

tica, en cuanto sean transformadores de la realidad social. 

En to mas profundo de esta simbiosis de !a universidad con la sociedad es donde se 

localiza el auténtico compromiso de sus actividades basicas y de sus funciones sustantivas, 

ya que imponer o imponerse otros objetivos serfa tanto como perder !a orientacién y et 

sustento humanista que nos es inmanente. Quizé por ello, es tan importante dirigir nuestra 

reflexién hacia el compromiso de la universidad con la cultura con el hombre universal, pero 

también con su comunidad y con su entorno. En este sentido, la universidad debe orientar 

a los pueblos hacia el descubrimiento y desarrollo de sus propias culturas, sin perder las 

raices o rasgos que identifican su propia existencia asi como su evolucién histérica. 

Con respecto a la reflexién anterior, es importante dejar perfectamente claro que transmi- 

tir y crear conocimiento es algo muy diferente a transmitir y crear cultura. La cultura tiene 

una total independencia de los efectos utilitarios del pensamiento. La cultura es valida uni- 

versalmente, pero la universidad no se la crea; es un producto humano; la universidad la 

descubre, la analiza, !a recrea, la preserva, la conserva y la difunde. 

Lo que conforma nuestra cultura es definitivo, fundamental, debe considerarse como la 

expresion del eterno de valores que da cardcter y sentido a la vida humana. Pero, la universi- 

dad no es, fundamentalmente, un centro de creacién de cultura, sino un centro de creacién 

de conocimientos, puestos al servicio de la realizacién de la vida nacional. La cultura es, en 

esencia, un producto de la interacci6n humana.
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El hecho de que fa universidad forme parte de la sociedad es una evidencia, cuya puesta 

en cuestién aqui y ahora, no es el objetivo de esta reflexién. Por su parte, los procesos que 

la institucién universitaria despliega hacia la sociedad y/o en las demandas que ésta le asigna 

a la institucién; basta para conocer su relacién e interaccién la evidencia del puente que se 

tiende entre universidad y sociedad, a través de la formacién de cuadros profesionales y la 

insercién de éstos en el desarrollo social, y esta circunstancia resulta quiza uno de los argu- 

mentos mas invocados, pero no por ello, menos vélidos. 

Suele ocurrir, por un lado, que no todos los procesos inherentes a la relacién universidad- 

sociedad responden, al menos de inmediato, a obras, productos, comportamientos, accesi- 

bles a la vista directa y objetiva; y por otro lado, los procesos que suelen decantar obras, 

productos, comportamientos, entre otros fendmenos, son a veces soslayados. Asi por ejem- 

plo, hay quien sefala que no se establece una relacién causa-efecto entre el profesional 

universitario y la actividad que éste cumple y que, nos vanagloriamos de las presas y de las 

carreteras que el pais ha podido construir en los ultimos afos de su historia, colectividad 

para contribuir, en el mas alto nivel tedrico, a la realizacién del ideal de vida racional, tiene 

que brindar los medios intelectuales para logar !a autonomia interna de los miembros de la 

colectividad y la autonomia externa de la nacién. La universidad debe brindar, por eso, los 

conocimientos necesarios para analizar el concepto de autonomia en sus diversas especifica- 

ciones, para estudiar la relacién entre la accién auténoma y la racionalidad de la vida social 

y las condiciones que deben imperar en ta historia, para que las naciones sean auténomas; 

y, para que esta autonomia sea el vehiculo que conduzca, en ultimo término, a una colectivi- 

dad universal en donde haya desaparecido !a necesidad de la autonomia externa porque se 

ha llegado a transformar el mundo en la morada del hombre.
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2.4 UNIVERSIDAD DEL FUTURO 

En las ultimas décadas, el mundo ha vivido una serie de transformaciones de gran enver- 

gadura debidas a la transici6n de un modelo industrial a uno posindustrial en el que el papel 

de las innovaciones tecnolédgicas y sus efectos sin la sociedad y Ia politica son factores de 

gran importancia. Tomando en consideracién fos grados de incertidumbre que acompajian a 

muchos de estos cambios. Asi pues la universidad también forma parte de estos cambios, 

la cual ha tomado diferentes elementos portadores de futuro, asi como imagenes de los 

vectores que definen a la educacién superior. 

De tal manera que es importante tener una concepcidn de lo qué es e! futuro: éste es 

considerado relativamente incierto dado que no es determinado por el presente ni el pasado. 

Es un futuro que puede cambiarse a partir de acciones conscientes de! presente, pero la 

gama de posibilidades no es infinita, esta limitada por las tendencias histdricas y por la 

capacidad social de su gestacién. 

Hablar del futuro de la Universidad Publica puede ser un buen ejercicio para identificar la 

universidad deseable, la que deberia ser conforme a ciertos criterios valorativos, a la univer- 

sidad posible, la que podria tener lugar segun varios grados de probabilidad conforme se 

impulsan y aceleren diversas tendencias o se inhiban otras. Podria hablarse también de la 

universidad factible, aquella que puede concebirse si se llevan a cabo correcciones del es- 

tado actual de cosas. O de la universidad del status quo, aquella cuyo futuro es estereoctipa- 

damente igual! al de ahora, conservadoramente igual. 

Sin embargo nos interesa hablar de !a universidad factible, la cual se puede obtener si se 

corrigen las circunstancias que hemos heredado de la universidad de las pasadas décadas. 

Asi se quiere superar la universidad unilateralmente ideologizada y militante politicamente; 

erradicar la universidad burocratizada y reorientar la universidad de masas. Queremos cam- 

biar todo esto por: incrementar la atencién a la demanda educativa por areas de conoci- 

miento equilibrandola de acuerdo con las necesidades econémicas y sociales del pais, impul- 

sando de manera especial las carreras que desarrollen destrezas cientificas, tecnolégicas y 

empresariales; elevar el nivel del financiamiento de la educacién superior, la ciencia y la 

tecnologia hasta alcanzar estandares internacionales; fortalecer el desarrollo
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internacionales; fortalecer e! desarrollo regional de la educacién superior y descentralizar la 

investigacién; mejorar el sistema de evaluacién y acreditacidn social; promover la flexibilidad 

curricular; revisar el sistema de créditos con el fin de propiciar mayor movilidad de los 

estudiantes en el interior del pais y fortalecer las relaciones nacionales e internacionales de 

las instituciones que integran el sistema de educacién superior. 

Incrementar equilibradamente la demanda por areas de conocimiento. En los préximos 

anos la estructura de la matricula por 4reas de conocimiento deberfa tomar en cuenta las 

siguientes politicas: permitir la libertad de eleccién de los estudiantes tanto como sea posi- 

ble; la matricula en campos saturados debe contraerse y en los deficitarios ampliarse; atraer 

estudiantes hacia nuevos estudios de areas estratégicas; promover el ingreso a estudios que 

tengan que ver con el campo de las ciencias naturales, las ciencias exactas y las ingenierias 

a fin de fortalecer el desarrollo de la investigacién fundamental. 

Elevar el nivel de formacién del personal académico. Para esto se esperan las siguientes 

acciones: “establecer en cada institucién un programa de formacién de profesores, de 

acuerdo con sus prioridades; apoyar medidas relacionadas con la formacién y actuafizacién 

del personal académico tanto en las diversas disciplinas como en didactica; elevar el nivel 

académico del personal docente mediante su participacién en posgrados regionales e inter- 

disciplinarios; consolidar los centros y programas de formacién de profesores; promover y 

fomentar la investigacién educativa orientada a los aspectos de formacién de profeso- 

res"(17). 

Integrar posgrados de alta calidad. El desarrollo del posgrado debera girar en torno a las 

siguientes acciones: disefio de un programa estratégico que tenga como propésito funda- 

mental establecer programas de posgrados en todo el sistema de educacién superior; deter- 

minacién de necesidades regionales y nacionales futuras respecto de la formacién de pos- 

grados y, con base en éstas, determinar los limites de los campos de! conocimiento asi 

como de sus disciplinas; determinacién de criterios de tipo cualitativo para otorgar financia- 

miento a las instituciones que asuman compromisos para ampliar en cantidad y calidad los 

(17) Ibidem, pag. 68
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posgrados, tomando en cuenta que no se podran financiar programas que no posean infraes- 

tructura adecuada; obtencién de un consenso por parte de las instituciones de educacién 

superior, tanto puiblicas como particulares, para llevar a cabo ef programa en cuestién. 

Financiamiento de la educacién superior, la ciencia y la tecnologia. Si México desea com- 

petir a nivel internacional en materia de educacién superior, ciencia y tecnologia, entonces 

en la proxima década se deberdn aumentar los recursos respecto del PIB. Por otra parte, 

debera emprender esfuerzos para complementar tos recursos del gobierno, particularmente 

por medio de ingresos obtenidos del sector privado y, al mismo tiempo, hacer un uso més 

efectivo de aquéllos que estan disponibles. 

Fortalecer el desarrollo regional de la educacién superior y la descentralizacién de la inves- 

tigaci6n, esto significard ef establecimiento de redes y vinculos a través de programas, 

proyectos y acciones compartidos; se estableceran estructuras organizativas minimas y 

flexibles; en el A4mbito regional, se impulsara una mayor coordinacién entre los subsistemas 

universitario, tecnolégico y normal; se estableceran lineas de comunicaci6n e informacién 

permanentes entre las instituciones; el desarrollo de programas se orientard a la solucién de 

problemas regionales y locales sin excluir la visi6n de la problematica nacional; se respetaran 

condiciones e intereses de cada regién sin imponer esquemas generales o programas rigidos 

desde el centro del pais; se propiciara que los esfuerzos de regionalizacién estén respalda- 

dos con recursos financieros otorgados por la federacién y los estados; se desarrollaran 

proyectos conjuntos a nivel regional, tales como redes de superacién académica y forma- 

cién de profesores, conformacién de grupos de investigacién y de posgrado, fortalecimiento 

de corredores culturales, establecimiento de redes de bibliotecas e interrelacién de sistemas 

de planeacién y evaluacién. 

Mejorar el sistema de evaluacién y acreditacién social de la educacién superior. En los 

préximos afos se deber4n llevar a cabo las siguientes acciones: constituir la autoevaluacién 

en soporte de la autonomia universitaria, toda vez que las instituciones se juzguen con 

criterios y procedimientos propios; convertir !a evaluacién de las instituciones en mecanis- 

mos de legitimacién académica ante centros regionales y extranjeros de ensefianza superior; 

y hacer de ésta un proceso que permita constantemente el arribo a la calidad educativa.
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Fortalecimiento de las relaciones nacionales e internacionales. A nivel nacional se re- 

quiere: fortalecer las relaciones entre las mismas universidades, los institutos tecnolégicos 

y tas normales frente a la sociedad y el Estado; fomentar de manera mas eficiente !a comuni- 

cacién, la coordinacién para el desarrollo y el intercambio de informacién; reforzar los vincu- 

los sociales y econémicos de las instituciones con representantes de los sectores social y 

productivo de las entidades regionales en donde se ubican. 

En el plano internacional, las instituciones de educacién superior mexicanas deberan pro- 

piciar el flujo de estudiantes de licenciatura y posgrado, a través de estancias en centros 

educativos de reconocido prestigio en el exterior, con el propdsito de que enriquezcan sus 

conocimientos, mejoren sus habilidades y se encuentre mas aptos para la competencia con 

profesionales de otros paises; tlevar a cabo ambiciosos programas para el dominio de otros 

idiomas y especialmente del inglés; incrementar el intercambio de profesores e investigado- 

res a fin de que amplien sus perspectivas académicas y confronten su propia préctica con 

innovaciones existentes en otros lugares propiciar la realizacién conjunta de proyectos de 

investigacién que redunden en alta formacién cientificos y consoliden lineas institucionales 

de investigacién; utilizar redes internacionales de comunicacién e informacién con el propé- 

sito de dar a conocer la oferta educativa de las IES mexicanas; asimismo, tener conoci- 

miento de las oportunidades que brinden instituciones homélogas del exterior y lograr la 

modernizacién de los sistemas de educacisn a distancia, flexibilizar los criterios y mecanis- 

mos de revalidacién de estudios a fa luz de acuerdos internacionales. 

La Universidad Nacional Auténoma de México constituye el “proyecto cultural mas impor- 

tante dei México contempordneo”{18). Hacer el recuento de !o que la institucién ha signifi- 

cado para el pais en el pasado y !o que esto supone para su posible desarrollo en el futuro 

es una tarea, por decir lo menos compleja; pues sabemos que el futuro de la universidad nos 

sorprende y ante este estamos promoviendo una actitud pasiva y en ocasiones paralizante 

en una medida que rebaza ya cualquier imperativo justificado por el peso o la aparicién de 

nuevas variables. Necesitamos una visién que nos permita superar tanto las necesidades 

inmediatas como las demandas futuras hacia un porvenir deseado. 

  

{18} Manuel Martinez, Rosa Maria Seco y Kavin Wriedt. “Futuro de la Universidad UNAM: 2025". ANUIES, MEXICO. pag. 75
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Las contribuciones en ideas, en aportaciones cientificas, humanisticas y culturales, en la 

formacién de profesionales, en la de recursos altamente calificados para llevar a cabo las 

tareas de investigacién y de anélisis de la problematica nacional en diversos aspectos, ha 

sido labor cotidiana de la universidad. Tiene su fundamento en problemas econdémicos, poli- 

ticos y sociales muy agudos que se han requerido de una pronta respuesta, también lo es 

que, de continuar en este juego de corto plazo, con sorpresas, decisiones inmediatistas e 

ignorancia, sera, en el mejor de los casos, una copia amplificada y cada vez mas abrumadora 

del presente. Esperamos que las imagenes futuras de la universidad tengan una actitud hacia 

el futuro y sea activa y creativa y no pasiva o sencillamente adaptativa.
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3. DIFUSION Y EXTENSION CULTURAL: EJERCICIO COMPARATIVO ENTRE LOS DE LA 

UNAM, IBEROAMERICANA Y LA SALLE. 

En el presente capitulo se veran cada uno de los servicios universitarios fundamentales, 

tales como: difusién y divulgacién artistica y humanistica, difusién y divulgacién cientifico- 

tecnolégica, servicios internos y externos y medios de comunicacién social: produccion y 

transformacion; asi como tos servicios universitarios y !a obligacién que éstos tienen con la 

sociedad. Ademas se realizaré un andlisis comparativo de los servicios universitarios de 

difusién y extensidn cultural de las Universidades: UNAM, IBEROAMERICANA y la SALLE. 

3.1 LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS: UNA OBLIGACION CON LA SOCIEDAD. 

La Universidad cuenta con una compleja red de servicios e instalaciones que no sélo 

apoyan a los universitarios sino también a la comunidad que los necesita y dependencias de 

la misma. 

La Universidad como Institucién Publica y Nacional tiene un compromiso con la sociedad, 

y debe apoyar al pais a transitar hacia la modernidad del conocimiento, es, asi que uno de 

sus propésitos fundamentales es brindar diversos servicios y dar respuesta a las necesida- 

des de la sociedad, sin que ésta se convierta en una estacién de servicio como la denomina 

Assa Briggs, que esta sujeta a tensiones y demandas indiscriminadas de la sociedad, con el 

riesgo tanto de dar respuestas a superficiales e inadecuadas. Cabe sefialar que la prestacién 

de servicios constituye sin excepcién, una de las funciones asignadas a la Universidad, pues 

comprende el conjunto de actividades que, en ultima instancia toda actividad de investiga- 

cién, de extensién cultural o de formacién es un servicio. 

El pedagogo, el ingeniero, el médico, o cualquier otro profesionista ocupan un puesto 

clave en la vida social, como en el campo de las otras actividades lo ostentan también las 

otras profesiones universitarias. Al estudiante se te ha de dar la conciencia de que su futura 

tarea sdélo adquiere su plenitud de sentido cuando se la contempla como elemento de una 

obra comun que es la construccién de una sociedad. Junto a la educacion dirigida a una 

profesién, incluyendo en ella sus aspectos sociales, la Universidad debe atender también a 

lo que en términos un tanto imprecisos suele llamarse la educacién general del estudiante.
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Las actividades culturales y los servicios son el reino de la libertad de! estudiante. La Univer- 

sidad debe fomentartas, orientarlas con la Unica preocupacién de su eficiencia y de suplir 

inexperiencias o faltas de posibilidades del estudiante. Intervendrdn en ellas en unos casos 

los profesores que se interesen por las mismas (no serdn probablemente todos ni tienen por 

que serlo); pero esta intervencién del profesor serd la del hombre que comparte unas comu- 

nes preocupaciones con los estudiantes, en un plano de cooperacién. 

Sin embargo es importante rescatar que algunas de actividades que realizan en la Univer- 

sidad deberian ser aquetlas que despierten el interés, que atraigan al estudiante, y a la 

comunidad que le ayuden en su educacién, que sean tareas en las que pueda participar en 

forma activa: circulos de estudio, grupos musicales o artisticos o literarios, cursillos, colo- 

quios, discusiones en mesa redonda, cine-clubs y teatros de ensayo, clubs deportivos, revis- 

tas y cuantas otras formas puedan imaginarse para dar el debido cauce a esta tarea de 

formacién integral. 

Lo importante es fomentar y encauzar un entusiasmo que normalmente ya tiene la juven- 

tud por estas actividades cuya importancia parece evidente, siempre que se mantengan en 

sus debidos limites y sobre todo siempre que vayan dirigidas a sustituir, o por lo menos a 

complementar, ef deseo de ver deporte, que absorbe tantas energias de nuestro pueblo, por 

el deseo de hacer deporte, que no esta quiza tan extendido como se desearia. 

La Universidad se convierte asf en una gama de actividades culturales y ofrece al estu- 

diante una vasta gama de opciones, entre las que puede elegir con arreglo a sus preferencias 

personales. Sobre todo se creara un ambiente de tension cultural, de didlogo, de preocupa- 

cién por las diversas facetas del quehacer humano, que, aunque sea por ésmosis, terminara 

influyendo hasta en el estudiante més refractario a toda inquietud cultural. La Universidad 

adquiere asi una vida y un pulso nuevo. Para el estudiante, no es sdlo el sitio donde se va a 

preparar concienzudamente para un futuro trabajo. Se convierte en su morada habitual, en 

la comunidad humana donde puede satisfacer sus diversas exigencias espirituales. 

Ahi tiene también su insercién adecuada a la dimensién civica que varias veces hemos 

proclamado como indispensable en la educacién actual. No solo por la indole de algunos de 

los temas tratados en esas actividades culturales, sino lo que es mas importante, por el
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hdbito que crea de cooperacién con los demas, de participacién en tareas comunes, de libre 

discusion y de respeto mutuo, de didlogo en una palabra. Pues dialogar sdlo se puede apren- 

der dialogando y ésta es una de las misiones de la Universidad en la circunstancia histérica 

en que vivimos. 

Es posible que esta amplia gama de opciones que se ofrecen al estudiante para su perfec- 

cién cultural y humana y la libertad que se le deja para seguir las que mas se acomoden a 

sus personales preferencias puede acarrearle una cierta dispersion. 

Ademéas, es inevitable y quiza beneficiosa en fa juventud una tendencia a ensayar diversos 

caminos, probar sus fuerzas en distintas direcciones, a dejarse atraer por multiples sugeren- 

cias. Es el momento en que el hombre ensaya sus fuerzas para el futuro y busca un camino 

que atin se le ofrece incierto. 

También la educacién estética forma parte de los servicios y de la educacién general. 

incluso para el mundo moderno tiene una especial significacién. Vivimos en una época en 

que todo hace pensar que aumentard ef margen de ocio de que disfrute el hombre y en que 

su empleo plantee un problema. Estamos en una sociedad en que hasta la diversién tiende 

a organizarse en forma masiva y comercial. El cine, la televisién, un cierto tipo de literatura, 

las vacaciones, todo se monta de tal manera que el hombre termina invirtiendo sus horas de 

ocio en forma gregaria de acuerdo con normas impersonales, que muchas veces obedecen 

razones puramente comerciales. En esas circunstancias una educacién del gusto puede con- 

tribuir a preservar fa personalidad dedicando el ocio a tareas cuya superioridad cultural no 

cabe poner en duda. 

Como puede verse, esta concepcién de la educaci6én universitaria no peca de limitada ni 

ignora los riesgos de una excesiva especializacién. Por el contrario, pretende dar a nuestro 

estudiante la mayor apertura de horizonte posible, pero sin ignorar e! papel fundamental que 

la profesién juega hoy en la vida y dando por ello todo su peso a fa educacién profesional, 

concebida no slo como la ensefianza de unas técnicas concretas sino como un aspecto de 

fa educacién humana que hay que afrontar en toda su integridad. Esta idea, unida a la 

concepcién antes expuesta de la ensefianza basada en la guia y direccién del profesor, 

supone un importe cambio en la misién del estudiante y del profesor y de sus relaciones
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reciprocas. 

Existen diversas problematicas, una de ellas, es que !a sociedad exige una Universidad 

modélica y eficaz si no esta dispuesta a dotarla debidamente y a darle la estimacién y calor 

pUblico que necesita. No se pueden tener investigadores ni sabios si no, se les dan los 

medios necesarios para que cumplan su misién, y quiza no se trata sélo de medios materia- 

les, siendo esto muy importante. La universidad no puede plantearse facilmente a nivel 

abstracto. No basta con afirmar, en general, que la universidad tiene, junto a sus tareas 

especificas, la misién de favorecer la educaci6n y !a cultura. La cuestién hay que plantearla 

a nivel mds concreto, con referencia a cada pais y al estado en que se encuentra una 

sociedad determinada. 

En sociedades que han alcanzado un grado elevado de organizacién y que gozan de un 

sistema amplio y eficaz de educacién, la misién social de la universidad no desaparece, pero 

las formas de su ejercicio son menos inmediatas y ocupan un lugar menor en sus preocupa- 

ciones. Son paises en que, por asf decirlo, apenas hay vacios, en que una red de institucio- 

nes cobren las necesidades sociales cumpliendo cada una su funcién. La universidad, como 

ocurre con otras instituciones, no tiene que acudir a tareas urgentes de tipo social, a las que 

ya atienden con eficacia los organismos adecuados. No es que en estos casos no actue 

sobre el conjunto social. Lo hace y con gran intensidad. Pero sin desdefiar a veces medios 

més directos, su influencia se ejerce m&s bien por cauces indirectos, a través de otras 

instituciones: ef resto del sistema de ensefianza, los centros culturales, la prensa seria y los 

multiples érganos que se articulan en una sociedad que ha llegado a un alto nivel de organi- 

zacién y cultura. 

Asi pues la universidad tendrd que concentrar sus esfuerzos en intentar remediar las 

urgencias inaplazables que en el pais existen. Habré que esforzar su dinamismo, su capaci- 

dad de inventivos y su imaginacién para enfrentarse, en los aspectos que son propios 

(educacién y cultura), con los problemas del pais, sin olvidar su gran tarea de servimiento 

de sus tareas especificas, por el alto rango y fa eficacia de su labor docente e investigadora, 

de accién directa para ayudar al progreso de su naci6n luchando contra tas necesidades mas 

inmediatas: el analfabetismo, el estado sanitario, las supersticiones y ta incultura, la falta de
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hdbito de convivencia y de vida civilizada. 

La Universidad debe enfrentar los problemas que ahora nos ocupan. Evidentemente todos 

hemos de procurar que la Universidad sea lo mas perfecta posible en el cumplimiento de sus 

fines peculiares y que la educacién que ella dé o la investigacién que lieve a cabo sea 

comparable a la de cualquier otro pais. Pero no podemos olvidar tampoco fa existencia entre 

nosotros de necesidades urgentes en el terreno cultural y de la educacién a los que ta 

universidad no puede volver la espalda sin desertar de su puesto en la lucha por el progreso 

y el bienestar de nuestro pueblo. La universidad es, ademas, por su propia esencia el centro 

mas alto de la vida cultural de un pais. Es dificil sostener que el esfuerzo por difundir esa 

cultura entre todos los estratos sociales suponga excederse en sus funciones. 

La difusién caracteriza o debe caracterizar a la Universidad, es decir, difundir el habito de 

andlisis objetivo y de tratamiento racional de los problemas. En ello va implicita la actitud de 

comprensién y didlogo que entrafia esa formacién. Si esta virtud es siempre importante, lo 

es mucho més en un pueblo como el nuestro con una tradicién de apasionamiento y emotivi- 

dad que todos conocemos. Otra finalidad es ayudar a elevar en forma general y al margen 

de esos aspectos especificos el nivel cultural del pais por medio de una informacién cuidada 

y critica sobre los diversos aspectos de la cultrua y de la vida moderna. 

En todas estas actividades, la universidad no sdlo tendra mucho que ensenar. También 

encontrara no poco que aprender. Porque para realizar esas tareas el universitario, sea profe- 

sor o estudiante, tiene que entrar en relacién con sectores muchas veces para él practica- 

mente desconocidos de la sociedad y con problemas que ignora 0 que ha contemplado sdlo 

en forma tedrica y sin un contacto directo con la realidad. La misién social de la universidad 

se cumple asi en un doble sentido: por lo que ensejia y por lo que aprende. Se ha reprochado 

muchas veces a los universitarios la tendencia a vivir en una torre de marfil, ajenos a las 

realidades del mundo que les rodea. Se les acusa de que contruyen sus sistemas y,forman 

sus opiniones sobre principios abstractos e irreales, dejandose arrastrar facilmente a los 

bellos jardines de Utopia. Quizds hay bastante exageracién en tales afirmaciones. Pero en 

todo caso, un contacto auténtice y continuado con la realidad social! es el mejor camino para 

evitar tales riesgos.
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Ademés, !a reflexién de que en estas actividades se va a aprender tanto como a ensefiar, 

contribuye a marcar desde un principio un hecho importante. No podria cometer !a universi- 

dad més grave error que aparecer con hdbitos que domine pedante y actitud soberbia. Tal 

actitud, aparte de ser siempre lamentable, esterilizaria toda la eficacia de su labor. Esta se 

ha de basar en el didlogo con no universitarios, es decir, con personas que, por regla gene- 

ral, no han recibido un alto nivel de educacién, cuyo trabajo o profesién o situacién social 

les ha dado distintos habitos mentales en muchos aspectos que los nuestros. No siempre 

ese didlogo es facil, pero si se inicia con aire arrogante y gesto protector, lo mas probable 

es que haga imposible. Mas de un fracaso de iniciativas excelentemente intencionadas tiene 

esa causa. La virtud de Ja modestia es aqui fundamental y vale la pena de sefalarlo, porque 

todos sabemos que no es precisamente la virtud que mas abunda en los medios universita- 

trios. 

Otra advertencia no es quizé del todo inutil Muchas veces estas actividades, sobre todo 

entre los estudiantes, han side movidas por un generoso y admirable impulso de tipo ro- 

méntico y sentimental. Se trataba de ir al pueblo para redimirle a su ignorancia y encontrar 

también el ambiente y el calor de una vida auténtica alejada de los convencionalismos socia- 

les, convirtiéndose a su vez en pueblo. Espiritu digno de todo elogio sin duda, y que merece 

el aplauso. Pero conviene no olvidar que este populismo puede conducir a una visién equivo- 

cada de la realidad, a falsear desde el punto mismo de partida, las situaciones que vamos a 

encontrar y a terminar la empresa entre el fracaso y la desilusién. La proyeccién social de la 

Universidad debe realizarse con el mayor fervor por los intereses de! pueblo. Pero al mismo 

tiempo con un agudo espifritu critico y un andlisis implacablemente realista de las circunstan- 

cias en que se va a realizar, de los condicionamientos de los que no fo son. Con ello no se 

niega su valor al sentimiento. Sdlo se quiere poner en guardia respecto a los obstdculos que 

la realidad ofrece, y no para retroceder ante ellos, sino para afrontarlos en forma realista y 

eficaz. 

Aqui el problema es interesar a la gente por las tareas y actividades que desempejfia la 

universidad.. Para ello existen diversas posibilidades de tipo vario y diferente alcance. Un 

campo importante lo ofrece la misma vida cultural de la Universidad, aquella red de activida
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des dirigidas que se hab!6 en momento oportuno. Las actividades y servicios que presta la 

UNAM no estén reservadas sélo a los universitarios, ofrecen una primera perspectiva en 

esta proyeccién social de la universidad. 

Un problema distinto es si la universidad debe organizar cursos o ciclos de actividades 

dirigidos directamente a los sectores de la sociedad que normalmente no fa frecuentan. 

En un mundo en que cada vez mas se prefiere el problema concreto a la discusién abs- 

tracta, puede ser util centrar cursos y actividades en aspectos determinados de la vida y la 

cultura moderna. A través del andlisis y la discusién de esas cuestiones concretas se plan- 

tean los grandes temas culturales, se abren perspectivas al oyente, se les incita a pensar 

con mayor profundidad en los problemas. Es preciso hacer gala de imaginacién en la bus- 

queda de los temas y en su desarrollo. El andlisis de una tendencia o de una escuela impor- 

tante del cine contempordneo puede ser, por ejemplo, mds interesante y mas eficaz que la 

exposicién sobre temas abstractos cuyo solo enunciado puede ahuyentar a los posibles 

oyentes. En cuanto a la organizacién, siempre sera mas eficaz la que permita la intervenci6én 

del auditorio, el didlogo entre personas de diversos puntos de vista, todo aquello, en suma, 

que tenga vida y tensién y en que tos asistentes se sientan protagonistas y no simples 

espectadores. La tradicional conferencia o cursillo mas o menos magistral quizd pueda ain 

ser Util en ciertos casos, pero no creemos que sea la férmula mas oportuna. 

No debe tampoco omitirse un tipo de actividad mas restringido por el circulo de personas 

a que se dirige pero que puede llegar a ser muy eficaz, Nos referimos a los cursos o escuelas 

universitarias de carécter preponderantemente profesional, asequibles a sectores sociales no 

universitarios con el fin de perfeccionamiento y ampliacién de su formacién. Aparte de este 

beneficio concreto en el terreno profesional, el contacte con la universidad tiene una innega- 

ble influencia educadora y cultural. 

Todo esto se refiere a la labor que la universidad puede hacer en su propia sede, atra- 

yendo a ella a grupos y sectores no universitarios. Pero no basta con ello. La universidad ha 

de salir de sus muros y llevar su espiritu y su preocupacién por la elevacién cultural del pais 

a medics sociales y a ciudades y pueblos que habitualmente estan al margen de ella.
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Esta es la segunda direccién de esa proyeccién cultural de ta universidad, la labor extramu- 

ros, que en muchos aspectos es la mds importante y, sin duda, la més dificil. Aqui es 

preciso un impulso generoso y fecundo que desparrame a los universitarios por el pals para 

realizar con entusiasmo, pero con sentido critico y mentatidad realista, fa gran labor de 

poner la universidad en relacién con los sectores mas vastos y en muchos casos los mas 

desheredados de nuestro pueblo, los cauces para hacerlo seran distintos en cada caso. 

Dentro de las ciudades, profesores y estudiantes interesados en esta empresa (no serdn ni 

tienen por qué ser todos) pedran aprovechar los medios que ya existen, las escuelas o los 

centros culturales, o que tengan alguna actividad de este tipo. Fuera de las poblaciones en 

que tenga su sede fa universidad habra que aprovechar los perfodos de vacaciones para 

recorrer en misién cultura! pueblos y tierras. También la escuela, o en los lugares en que 

existan los institutos y otros centros de ensefanza, o los ayuntamientos, seran centros de 

esta actividad, que para ser efectiva ha de mantener una continuidad y no limitarse a recorri- 

dos esporddicos. 

En todas las tareas que realice fa universidad, los universitarios deben buscar la colabora- 

cién de las personas que en cada lugar o en cada medio puedan encontrarse y que estén 

interesadas en la misma. 

Lo Unico que por tanto cabe aqui decir es que la universidad debe prestar su apoyo para 

que esos servicios puedan tener la maxima eficacia y altura en su labor. No se trata sdlo de 

realizar una serie de emisiones aisladas, sino de organizar en forma sistematica una autén- 

tica universidad del aire, que tleve a todos los rincones del pais el mensaje de una cultura a 

nivel universitario, aunque asequible al gran publico. No se olvide tampoco en este aspecto 

la importancia de las editoriales universitarias. 

Estas ideas y otras que podrian sugerirse no son como siempre mas que simples orienta- 

ciones para una politica cultural de la universidad frente al pafs. No siempre sera facil reali- 

zarlas, por lo menos en toda su pureza y extensién, pero lo importante es darnos cuenta de 

la necesidad de una accién Agil y flexible, utilizando los medios de que se disponga y los que 

puedan obtenerse para esta labor de entidades, aprovechando los grandes medios de difu- 

sién de la vida moderna, colaborando sin prejuicios con quienes realicen empresas andlogas 

y pidiendo las colaboraciones que se estimen necesarias.
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Y al hablar de medios y de colaboraciones, no sélo nos referimos a ta ayuda econémica, 

cuya importancia no es preciso ponderar, sino a la cooperacién personal, al fomento de un 

clima propicio para la eficacia de esta labor y a cualquier otro tipo de ayuda, porque todas 

son necesarias. Sélo hay, naturalmente, un limite en esta actitud abierta de la universidad, 

y es que esté asegurado que la labor a realizar sera hecha con toda la dignidad, la responsa- 

bilidad y la libertad que exige toda tarea universitaria. 

Los institutos podrian convertirse en uno de los medios mas seguros de la labor de difu- 

sidn cultural de fa universidad. Esta labor se presenta como una ayuda y un complemento a 

la que ellos realizan, en forma de una cooperacién fraternal y prescindiendo de actitudes de 

superioridad por parte de nadie. 

Lo conveniente es realizar una cooperacién organizada y no sumisiones de ningun tipo. 

Que la universidad pueda organizar sobre todo en los lugares en que es el Unico o e! principal 

centro de ensefianza, porque no exista universidad, su servicio de actividades culturales, 

con la ayuda y el apoyo de los universitarios. 

Formar una comunidad significa mucho mas que organizar un grupo humano con arreglo 

a normas legales eficientes y justas. Casi dirfa que la fuerza de una comunidad es precisa- 

mente poder suplir con su espiritu y su calor humano las deficiencias de esas normas. 

Formar una comunidad significa establecer un modelo de relaciones humanas lo que ha de 

buscar la universidad y lo que ha de ofrecer a sus estudiantes. 

La comunidad universitaria estS formada por personas de distinto origen, de diferente 

formacién previa, de diversas maneras de pensar, de variados temperamentos. La misién de 

la universidad, no consiste en intentar destruir esas individualidades forjando un molde unico 

para todos, intento que ademas seria inutil. Su meta debe ser infundir que en todos esos 

seres, respetando su personalidad, robusteciéndola incluso, el espiritu de una convivencia 

honda y sincera con la sociedad.
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A pesar de que Ja universidad se ha expuesto a diversos problemas, ha trabajado ardua- 

mente para resolverlos, pues se le ha presentado tareas y misiones muy laboriosas entre 

ellas la obligacién que tiene ésta con la sociedad, el brindar multiples servicios, no sélo a los 

universitarios sino también a una sociedad necesitada de ellos. 

Como mencionamos al principio del capitulo se ha hablado sobre las problematicas que 

hay en cuanto a la difusién de servicios, de eventos culturales, utilizacién de éstos por los 

universitarios y por la comunidad externa, carencias en cuanto a la calidad de éstos y !a 

capacitacién que requiere el personal para brindar un buen servicio. Asimismo nos hicimos 

a la tarea de vincular la teorfa con Ja prdctica y realizamos una sencilla entrevista que nos 

ayudaré a complementar de alguna forma este analisis. Asi, con base a las respuestas de 

las entrevistas antes mencionadas, nos percatamos que a pesar de la basta variedad de 

servicios que tiene la universidad los 20 alumnos entrevistados sélo conocen los siguientes 

servicios: administrativos, bibliotecas, hemeroteca, videoteca, alberca y uno que otro re- 

cinto cultural, en cuanto a los eventos sélo cuatro de ellos van a eventos culturales que 

realiza la UNAM, pues dicen que no existe una amplia difusién de éstos, y sus horarios de 

clase no les permite ir a ellos, mientras tanto la comunidad externa al igual que los alumnos 

sélo conocen la biblioteca, pues dicen que no saben sobre los demds servicios o cuantos 

que se realizan en la universidad, y que sdlo se enteran de éstos al platicar con alguna 

persona inmersa en la universidad. Sin embargo al preguntarles si es adecuado el servicio 

que brinda el personal ocho de ellos contestaron que si y el resto respondié que no, pues 

necesitan capacitacién para brindar un servicio de calidad. 

En cuanto a Ja entrevista realizada a expertos en la materia de extensién de la cultura y 

los servicios universitarios, se realizaron preguntas enfocadas a la elaboracién, aplicacién 

evaluacién y divulgacién de programas, a los cuales nos respondieron que la mayoria de 

éstos se han llevado a cabo, sin embargo siempre existen problematicas que no permiten 

finalizar algunos de ellos. Dentro de estas problematicas la primordial es el que se refiere al 

autofinanciamiento, pues para brindar un servicio de calidad, se necesita el dinero suficiente 

para la capacitacién del personal y para tener el mobiliario y maquinaria que se necesitan.
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Pero no todo han sido problemas, pues también han habido satisfacciones, porque 

algunos de los programas que se han llevado a cabo han permitido fortalecer la divulgacién 

de los servicios y \a cultura para beneficio de la comunidad en general. 

De tal modo vemos que las instituciones de educacién superior se encargan no solo de 

formar personas capaces para enfrentarse con valentfa a los problemas sociales que 

presenta el pais, sino que también se encarga de extender los beneficios de la cultura a la 

comunidad unversitaria y a la sociedad en general. Estas instituciones vigilan que los 

programas y actividades de extensién de la cultura se lleven a cabo en forma integral y se 

vinculen con fa docencia y la investigacién. 

Por otro lado, creemos necesario e importante que existan evaluaciones constantes en 

cuanto a la misién que tiene ta educacién superior, pues esto contribuira al mejoramiento de 

la calidad y eficiencia de las funciones sustantivas de las instituciones del pais (docencia, 

investigacién y extensién). Esta tarea es un medio para propiciar ta actualizacién y 

modernizacién de este nivel educativo. Ademas en ella ha correspondido la responsabilidad 

de fomentar el desarrollo profesional y la formacién de valores en la comunidad de las IES, 

por fo que su importancia es indiscutible. 

Este sistema educativo pretende apoyar el desarrollo econémico y propiciar el avance 

cientifico y tecnolégico, asf como el acercamiento directo con la realidad, por medio de un 

andlisis objetivo y de un tratamiento racional de los problemas, fundamentalmente 

productiva del pais, ayudandolo ast a transitar hacia la modernidad del conocimiento.
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3.2 SERVICIOS FUNDAMENTALES 

No obstante la heterogeneidad conceptual! que se advierte réspecto a la Difusién y Exten- 

sién, la funcién se ha conformado como un 4rea o campo especifico dentro de las IES; que 

cuenta con sus propias formas, contenidos, estructuras, modalidades de operacidn y retroa- 

limentacién que van modificdndose y adopténdose en funcién de los cambios sociales e 

institucionales. 

Desafortunadamente, en el 4mbito institucional, el campo de la difusién y la extensién se 

ha definido con base en situaciones de diversa indole, no siempre académica, por lo que 

dicho campo ha tlegado a incorporar cualquier tipo de actividad, que no sea claramente 

docencia e investigacién. Asi, se han identificado e integrado como acciones de “difusién y 

extensién” las bibliotecas, las relaciones publicas institucionales, las actividades artisticas, 

el servicio social, la educacién de aduitos, los medios de comunicacién social, e! deporte, 

las bolsa de trabajo, becas y otros servicios dirigidos a los estudiantes, la capacitacién al 

personal-docente, administrativo, el intercambio académico, !a difusién y divulgacién cienti- 

fica, el turismo universitario, la educacién continua, la relaciédn con el sector productivo y 

los servicios a la comunidad, por mencionar algunas acciones que en algun momento han 

formado parte de esta funcién. 

Como se advierte, esta situacién se relaciona con problemas de orden teérico y concep- 

tual sumamente complejos, ya que concierne a la concepcién de cultura y al grado de 

compromiso social y politico que las instituciones asumen frente a !a comunidad (0 a las 

comunidades) y a la sociedad en general, como al modelo de organizacién institucional y a 

su disponibilidad en diversas érdenes para llevarla a ta prdctica, privilegiando a determinados 

sectores y excluyendo a otros del proceso de intercambio de conocimientos, productos y 

servicios. 

Sin embargo, con el propésito de precisar el campo de la funcién para organizar el pro- 

ceso de evaluacién se han agrupado fas principales modalidades y practicas institucionates 

de esta funcién en los siguientes 4mbitos o dreas:
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a) DIFUSION Y DIVULGACION ARTISTICA Y HUMANISTICA 

Cada dia, con vitalidad extraordinaria, la universidad vive una vastisima fiesta cultural. 

Decenas de actividades -desde funciones de teatro y danza hasta conferencias y presenta- 

ciones de libros- Henan los recintos universitarios de una febrilidad que le da un cardcter 

nuevo a la Casa de Estudios y que ha contribuido de modo definitivo para armar el proyecto 

cultural de nuestro pais. Por esto la difusién artistica y humanjstica tiene como propésito “el 

fomentar la creacién, recreacién y conocimiento de las manifestaciones del arte, asf como 

de ciertas expresiones y tradiciones populares”(1) 

Para ello utiliza, fundamentalmente, las diversas modalidades de presentacion de artistas 

y de grupos artisticos (concierto, recitales, exposiciones, entre otros}. Estos pueden ser 

tanto profesionales como no profesionales. 

La divulgacién en este 4mbito pretende, ademas, hacer mas comprensibles algunas de 

estas expresiones a pUblicos que tienen poco contacto con ellas. Con esa finalidad se organi- 

zan conciertos didaécticos, paseos culturales, talleres y clubes, entre otras acciones, las 

cuales tienen un propdsito formativo. 

Este caracter de promotor de la cultura la Universidad misma lo ha consagrado en su Ley 

Organica como una de sus funciones sustantivas. Ya desde 1929, se asentaba en ella que 

la UNAM tenia el imperativo de extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la 

cultura. 

No cabe duda que muchas cosas han cambiado desde la gesta vasconcelista en los afios 

veintes, a! traslado a Ciudad Universitaria en 1954, a la inauguracién del Centro Cultural 

Universitario (CCU) al final de la década de los setentas tres hitos dentro de la historia de la 

difusién cultural universitaria-, aunque el impulso sea el mismo desde ei principio. En 4mbi- 

tos universitarios se han gestado muchos de los movimientos culturales y artisticos 

  

{ 1} Juan Ursalavic M., Angel Mugia N. “Servicios Tecnolégicos Universitarios” Manual No. 6 Cinda Santiago 

de Chile, 1989.
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ambitos universitarios se han gestado muchos de los movimientos culturales y artisticos 

mas importantes de nuestro siglo mexicano. Aqui nacié el muralismo y los pintores que 

habrian de relevarlo a partir del medio siglo. A ta Universidad han estado ligados nuestros 

mejores escritores y los renovadores de nuestra danza y nuestro teatro, sélo por mencionar 

algunas manifestaciones de la cultura mexicana. 

EE CCU (Centro Cultural Universitario), considerado con justicia uno de los espacios mds 

bellos de ta ciudad, es el resultado de una aspiracién colectiva y de Ja decisién de las autori- 

dades universitarias por dotar a la universidad de instalaciones idéneas para la difusién 

cultural. La empresa se concreté con la construccién de Ja Sala Nezahualcéyotl, considerada 

una de las mejores del mundo, y de los teatros Juan Ruiz de Alarcén, Sor Juana Inés de la 

Cruz y Miguel Covarrubias -los dos primeros dedicados a presentaciones teatrales y la ter- 

cera a espectdculos de danza-, asi como !os cines Julio Bracho y José Revueltas y la sala" 

para musica de cémara Carlos Chavez. 

La Coordinacién de Difusién Cultura! es hoy en dia un subsistema complejo integrado por 

las dependencias que a continuacién enunciamos: 

- Direccién General de Actividades Musicales. El rubro mas importante de las actividades 

musicales esta constitulfdo por los conciertos. Dentro de este campo destacan fas activida- 

des de la Orquesta Filarménica de ta UNAM, una de fas mejores orquestas del pals y la mas 

antigua de la ciudad de México; su sede, es la Sala Nezahualcéyotl. 

La UNAM es la Unica institucién mexicana que mantiene una programacién regular de 

musica de cdmara de alta calidad. Estos conciertos se llevan a cabo en fa mayor parte de las 

escuelas y facultades, en las principales salas -Carlos Chévez y Nezahualcéyotl- y en el 

Anfiteatro Simén Bolivar, Dentro de esta programacién, variada e interesante, han recibido 

oportunidades los mejores musicos del pais. Esta Direccién sistematicamente ofrece tam- 

bién oportunidades a jévenes artistas que pretenden iniciar una carrera profesional. 

Finalmente, ta Direccién ofrece regularmente servicios de orientacién, informacién, asesoria, 

coordinacién, promocién, etc., a diversas universidades, instituciones y otras organizaciones 

del pais.
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Direccién de Teatro y Danza. Su objetivo primordial es apoyar las propuestas teatrales y 

dancisticas que surgen de la comunidad universitaria, atender tanto a profesionales como a 

estudiantes en los terrenos de la experimentacidn, fa investigacién y la busqueda de lengua- 

jes escénicos, asi como equipar y dotar de los elementos técnicos necesarios a los distintos 

espacios que la comunidad teatral y dancistica utilizan, con el objeto de lograr los mejores 

resultados en escena. 

En el Centro Cultural, dentro de la Ciudad Universitaria, se encuentran el Teatro Juan Ruiz 

de Alarcén, la Sala Miguel Covarrubias y el Foro Sor Juana Inés de la Cruz. El primero, con 

capacidad para 430 espectadores, esta dispuesto como escenario a la italiana, separado por 

un proscenio de 8 metros de altura; al igual que el Foro Sor Juana, con cupo para 140 

espectadores, se destina a actividades teatrales. La Sala Miguel Covarrubias se reserva a la 

presentacién de distintas expresiones dancisticas, aunque por sus caracteristicas técnicas 

se le puede clasificar como un espacio multidisciplinario. Esta construida en dos niveles y 

su capacidad total es de 725 espectadores. 

Fuera de la Ciudad Universitaria, el Teatro de Arte Santa Catarina, ubicada en el centro 

de Coyoacén, define actualmente su perfil de taboratorio, proyecto sin antecedente en el 

teatro mexicano. 

En otros puntos de la ciudad la Direccién de Teatro y Danza ha adaptado espacios teatra- 

les en recintos universitarios que son ya, en si mismos, patrimonio artistico de la nacién 

como las Carceles de la Perpetua del Palacio de Medicina, ubicado en e! Centro Histdrico y 

frecuentemente utilizado para obras de época, 0 bien el Teatro de Camara de !a Casa Univer- 

sitaria del Libro (antes Centro Asturiano), elegante edificio Art. Nouveau de !a tradicional 

Colonia Roma. 

Direccién de Literatura. Esté encargada de difundir, dentro y fuera de la UNAM, las expre- 

siones literarias nacionales y universales mas significativas a través de homenajes, conferen- 

cias, mesas redondas, seminarios y congresos, y de la edicién de libros, revistas, folletos, 

discos, audiocasetes y fonolibros.
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La produccién editorial de la Direccién tiene entre sus objetivos la “seleccién, cuidado y 

publicacién de, textos -en su mayoria de orden literario, aunque no exclusivamente- que 

puedan resultar de interés tanto para el lector comdn como para los estudiosos de la litera- 

tura”.(2) 

Como parte complementaria de esta labor editorial, tiene también la.funcién de preservar 

y difundir, mediante la edicién de discos, audiocasetes y fonolibros, las obras de los mas 

destacados poetas y escritores, tanto mexicanos como hispanoamericanos, a través de gra- 

baciones por parte de los autores en las colecciones Voz Viva de México y Voz viva de 

América Latina. 

Punto de partida. Punto de Partida cumple con una importante misién: permitir que tos 

estudiantes universitarios, independientemente de sus carreras e intereses académicos, ten- 

gan un acceso directo a la literatura mediante una publicacién creada para ellos y alimentada 

por ellos; es también la depositaria de los trabajos de los integrantes mas destacados de los 

diversos talleres fiterarios que coordina esta Direccién. 

Material de lectura. Se trata de una serie de folletos que, en breve espacio, ofrecen una 

muestra significativa de la obra de un autor, acompafiada de una introduccién elaborada por 

algun especialista, jos cuales pretenden interesar al estudiante, complementar la cultura 

profesional y servir de apoyo al catedratico con ediciones a baje costo. 

b) DIFUSION Y DIVULGACION CIENTIFICO-TECNOLOGICA. 

La difusién cientifico-tecnoldgica tiene como propésito “dar a conocer a estudiantes, pro- 

fesores e investigadores, los avances y resultados de la generacién y aplicacién del conoci- 

miento que tiene lugar en la institucién”{ 3) 

  

{2} Universidad Nacional Auténoma de México “Guia para el estudiante de la UNAM",UNAM. México, 1994, 

pag. 33 

(3) Juan Ursalavic M. Angel Mugia N. “Servicios Tecnolégicos universitarios” Manual No. 6. Cinda. Santiago 

de Chile, 1989.
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Se caracteriza por utilizar un lenguaje técnico, propio de cada una de las disciplinas o 

areas de la ciencia, en virtud de que se dirige a una audiencia especializada en mayor o 

menor grado. 

Los medios utilizados para esta difusién consisten en: 

- Publicaciones (libros y revistas especializadas) 

- Conferencias 

- Video cientifico. 

La divulgacién del conocimiento cientifico y tecnolégico pretende dar a conocer y hacer 

accesible dicho conocimiento a la poblacién que no esta familiarizada o dedicada formal- 

mente al estudio de las ciencias. En ese sentido, va mas alld del sistema educativo formal 

dado que pretende abarcar a la mayoria de la poblacién, aunque no pretende sustituir a éste. 

En consecuencia, la divulgacién cientifice-tecnolégico presenta las siguientes caracteristi- 

cas: 

- Se dirige a un puiblico numeroso y heterogéneo (edad, antecedentes escolares, intereses, 

etc.); 

- Desarrolla especificas en funcién de las caracteristicas concretas del grupo al que pre- 

tende dirigir sus mensajes: nifios, adultos recién alfabetizados, campesinos, amas de casa, 

etc. 

- Para lograr esa adecuacién utiliza un lenguaje que traduce el discurso cientifico y téc- 

nico, haciéndolo accesible y comprensible para los no especialistas pero sin restarle comple- 

jidad y el rigor que caracteriza a la ciencia; 

- La temdtica que aborda es de cardcter general y amplio, vinculada a la realidad de los 

grupos a quienes se dirige;



92 

- Los canales que utiliza para la transmisién de sus mensajes incluyen las publicaciones, 

especialmente folletos, periédicos murales, tripticos, etc., la radio, la televisién, el cine, el 

video y otros recursos audiovisuales; los museos, exposiciones y demostraciones. 

Aqui se puede hablar del Proyecto Gestién Tecnolégica, realizado por CINDA (Centro 

Interuniversitario de Desarrollo) con el patrocinio dei Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, demuestra la conveniencia de iniciar 0 afianzar la prestacién de servicios al 

sector productivo, sobre fa base de contar con un organismo que gestione, ejecute y admi- 

nistre centralizadamente las actividades de la prestacién. 

Se trata de constituir una oficina especializada, a cargo de un Gestor Tecnolégico que, 

inserta en la administracién central -Rectoria, por ejemplo- se vincule con el sector produc- 

tivo; conozca las necesidades del medio y las potencialidades de la universidad para atender- 

las; elabore los proyectos respectivos; contrate el personal idéneo entre los propios acadé- 

micos de su universidad o en el sistema cientifico y tecnoldgico nacional, si fuere del caso; 

alcance fos acuerdos 0 contratos correspondientes y ponga en marcha los proyectos, admi- 

nistrando por sf o por delegacidn, los distintos recursos involucrados. 

Entre las acciones efectuadas en virtud del Proyecto de Gestién Tecnoldgica indicado, se 

ha capacitado a personal universitario para cumplir el rol de Gestor Tecnolégico. Es decir, 

posee las condiciones para organizar el recurso cientifico y tecnoldgico universitario y dispo- 

nerlo en funcién de la prestacién de servicios a! sector productivo regional o nacional. 

La creacién de una oficina asf pensada, es una herramienta muy s6lida y dindmica para 

promover hacia el] interior de la universidad la prestaci6n de servicios; para proponer una 

normativa que satisfaga el interés de la corporacién y de los académicos en torno a los 

resultados esperados de esta actividad y para incluir a la universidad como un todo en el 

mercado externo de la prestacién, lo que obliga a actuar con idoneidad para captar y con 

responsabilidad y eficiencia para ejecutar y administrar.
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Esto no significa que todo el peso de la vinculacién con el sector productivo recaera sobre 

e! Gestor Tecnoldgico y ef resto de los miembros de !a comunidad universitaria seran meros 

espectadores. Para que se alcance éxito, se requiere el compromiso de todos -directivos y 

administrativos- que apoyen y respalden su accidn. 

Una variante interesante en relacién con la estructura descrita, es la de mantener una 

oficina de apoyo y control de los trabajos de prestacién de servicios cientificos y tecnoldgi- 

cos, radicada en el gobierno central de la universidad. 

Sus principales funciones serian las siguientes: 

- Asesorar a la autoridad universitaria en la determinacién de politicas, normativa y proce- 

dimientos para la actividad y evaluar periddicamente las mismas para mantener su oportuni- 

dad y agilidad, conforme a las caracteristicas del medio interno y externo. 

- Asesorar al representante legal de la universidad para la suscripcién de los convenios o 

contratos a que de origen la vinculacién con el sector productivo. 

A continuacién se analizarén y explicardn algunas de las prestaciones de servicio que la 

universidad esta en condiciones de entregar al sector productivo, en el contexto de colabo- 

racién a la gestién tecnoldégica del mismo. 

1. Servicios técnicos repetitivos. 

Se describe el servicio técnico repetitive como una actividad que por su reiteracién y 

multiplicidad de usuarios demandantes, se materializa en una orden de trabajo y su corres- 

pondiente factura. 

Se asocian con el uso pleno de los laboratorios y del equipamiento que la universidad 

posee para resolver solicitudes de atencién inmediata del sector productivo. Con su falta de 

contenido académico y con la innecesaria presencia directa de investigadores especialistas, 

queda la tarea en manos de técnicos, bajo la supervisién y el control de los docentes del 

drea de que se trate.
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Desde una perspectiva de vinculacién con el medio externo, el servicio técnico repetitive 

tiene gran importancia, pues es la manera mas rdpida y eficiente de dar a conocer lo que la 

universidad hace a una gran cantidad de empresarios e influir en ellos, por la calidad y 

oportunidad de} servicio, para encontrar formas de mayor envergadura y trascendencia que 

los asocie con el quehacer universitario. 

Entre estos servicios, hay dos que destacan por su relevancia y el efecto de imagen que 

tienen para la universidad, por cuanto emergen del peso moral que ella tiene en el medio, 

de su reconocida honestidad de opinién y la credibilidad que ta comunidad tiene en que la 

universidad responde éticamente a fos requerimientos que se le hacen. Se trata de: 

1.1 Arbitraje técnico. 

El sector productivo, tanto privado como publico, considera que la universidad puede 

actuar como 4rbitro técnico para resolver las discrepancias que se produzcan con sus distin- 

tos proveedores, en cuanto al cumplimiento de las especificaciones, de las tareas o produc- 

tos que ha contratado para sus propias necesidades o para la ejecucién de obras de desarro- 

ilo productivo o de bien publico. 

1.2 Control de calidad. 

Cada vez se hace mas comun; e! hecho de que agrupaciones de productores, especial- 

mente los que se dedican a la exportacién, industrias metalurgicas, empresas de alimentos, 

laboratorios famacéuticos, empresas de construccién, sector extractivo-minero, recurran a 

la universidad para que ella controle la calidad de to que producen y la sujecién de sus 

productos a las normas nacionales e internacionales que rigen en esta materia. 

ta universidad esté en condiciones de aprovechar su equipamiento o de disponer del que 

sea adecuado para el control de calidad que pueda ser solicitade por su entorno y conocer 

a fondo las normas que rigen en los distintos mercados, nacionales y extranjeros, para 

ofrecer un buen servicio en este rubro.
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2. Servicios para !a innovacién tecnoldgica. 

Se ha definido la innovacién tecnolégica como: “un proceso que consiste en conjugar 

oportunidades técnicas con necesidades, integrando un paquete tecnoldgico que tiene por 

objetivo introducir o modificar productos 0 procesos en el sector productivo, con su conse- 

cuente comercializacién”(4) 

Es importante al mismo tiempo, el concepto de “paquete tecnolégico”, el que consiste en 

“un paquete de conocimientos organizados de distintas clases (cientifico, técnico, empirico, 

etc.) provenientes de diversas fuentes (descubrimientos cientificos, otras tecnologias, li- 

bros, manuales, patentes, etc.) a través de métodos diferentes (investigacién, desarrallo, 

adaptacién, copia, espionaje, expertos, etc.)."(5) 

Hay servicios que ja universidad puede realizar y que directa o indirectamente conducen 

a la innovacién tecnolégica, principal aporte que ella puede hacer al desarrollo y a la moder- 

nizacién de! sector productivo. Asi se tienen: 

2.1 Asesoria tecnolégica. 

El sector productivo requiere, para resolver los problemas inherentes al desarrollo de los 

procesos que conducen a colocar en el mercado bienes y servicios, que ta universidad le 

preste asesoria tecnoldgica. Ello le permitiré tomar decisiones técnicas con un repertorio de 

posibilidades correctamente evaluadas, las que nacen de la capacidad que tenga la universi- 

dad para intermediar informacién especializada con el sector interesado, producto de fa 

bibliografia que posee a través de suscripciones de revistas 0 a través de la que manejan los 

académicos que retornan después de estudiar en el extranjero. 

2.2 Proyectos tecnolégicos. 

Se entiende como tales, aquellas actividades que la universidad realiza, por si o por con- 

tratacién de terceros, organizadas en relacién a un tema especifico que apunta a provocar 

innovacion en los procesos productivos, en cualesquiera de las fases de los mismos. 

  

(4} Rodriguez Sénchez, Jorge R. “Alternativa de financiamiento para la extensién universitaria” 

45) Ibidem pdg. 33 soa > 
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Se puede tratar de proyectos de transferencia tecnolégica, en virtud de los cuales la 

universidad entrega al mercado de la produccidn la creacién que sus académicos elaboran 0 

de investigadores pertenecientes a otros cuerpos universitarios, contratados por ella para el 

efecto. La transferencia sélo se produce cuando la tecnologla de que se trate es operada por 

el sector empresarial o por los demas agentes del sector productivo. 

Por otra parte, la universidad esta en condiciones de evaluar proyectos tecnoldgicos, 

considerandofos como fa multivisién que deben tener, con el fin de que constituyan la inno- 

vacién que de ellos se espera y signifiquen efectivamente desarrollo. 

Asi, se toman en cuenta los siguientes aspectos para la evaluacién de la prestacién de 

servicios cientificos y tecnolégicos que presta la universidad: 

1. Desde el punto de vista del sector productivo. 

Desde esta posicién, deben instituirse los mecanismos que permitan que el usuario con- 

tratante evalue la prestacién de servicios que la universidad le ha entregado. 

Importa conocer la opinién para medir el impacto externo que ha provocado el esfuerzo 

universitario, acumular antecedentes que ayuden a la imagen corporativa de ja universidad 

y acrecentar la experiencia concreta demostrable para futuras y eventuales presentaciones 

a otros proyectos. 

Con este objeto interesan aspectos tales como: 

- Cumplimiento de objetivos. 

- Importancia productiva de los resultados obtenidos. : 

- Cumplimiento de etapas y elaboracién de informes parciales. 

- Cumplimiento de plazos. . 

- Disponibilidad de discusién con los académicos encargados e interactuacidn de ellos con 

los representantes profesionales de la contraparte. 

- Dificultades de operacién detectadas en el propio sistema universitario. 

- Disposicién para otras actividades con la universidad.
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2. Desde la perspectiva universitaria. 

2.1 Evaluacién académica. 

Se proponen por lo menos dos Angulos para enfocar la evaluacién académica en esta 

materia: 

a) Insercién de la actividad de prestacién de servicios en las tareas propiamente académi- 

cas de la unidad involucrada. Se pretende evaluar de qué manera la prestacién de servicios 

interfiere con la labor docente, sea retroalimentando la cdtedra con nuevos conocimientos 

0 con situaciones propias del quehacer profesional o entorpeciendo o distrayendo al profe- 

sor universitario de la primordial obligacién que tiene de ejercer la docencia plenamente. 

b) Reconocimiento de 1a prestacién de servicios para la carrera académica. Ha existido un 

permanente silencio por parte de los organismos universitarios de administracién académica 

para reconocer la prestacién de servicios cientificos y tecnol6gicos como antecedente para 

el desplazamiento del profesor en la carrera académica. 

c) SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS 

Los servicios que ofrecen las IES pretenden contribuir al analisis y a la solucién de proble- 

mas de sectores y grupos especificos de la sociedad, mediante la aplicacién del cono- ci- 

miento cientifico, tecnolégico y humanjstico que se desarrolla en la institucién y Ia utiliza- 

cién de sus recursos humanos y materiales {estudiantes, profesores, investigadores, instala- 

ciones y equipos). 

Los servicios, en el Ambito de la funcién, pueden tener dos orientaciones: 

1. INTERNOS, dirigidos a la propia comunidad institucional. Incluyen actividades deporti- 

vas, bolsas de trabajo, servicios de salud, etc.) Cabe aclarar que algunos de estos servicios 

comienzan a separarse de la funcién y a incorporarse a dreas de servicios estudiantiles, o a 

ta de apoyo académico-administrativo. 

A continuacién se van ha especificar algunos de tos mas importantes servicios internos 

que presta la universidad:
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Servicios Bibliotecarios 

La biblioteca es una de los recursos més valiosos del que el alumno dispone para su 

formacién profesional. La UNAM tiene 164 unidades de informacién que pueden recono- 

cerse bajo el nombre de bibliotecas, centros de documentacién, centros de informacién o 

hemerotecas. 

Las bibliotecas, establecidas para apoyar los programas académicos y de investigacién 

dan respuesta a las necesidades de informacién, y ayudan a los alumnos en la preparacién 

de clases y examenes en un ambiente propicio para estudiar; ademas proporcionan los si- 

guientes apoyos: 

jo. Consulta o referencia. 

20. Préstamo en sala. 

30. Préstamo a domicilio. 

4o. Préstamo interbibliotecario. 

50. Fotocopiado. 

Ademéas Biblioteca Central ofrece un nuevo servicio denominado Documentacién, este 

servicio se basa en el acceso a base de datos de tablas de contenido o indices actualizados, 

de mas de 10,000 titulos de revistas y otras publicaciones periédicas, cubriendo las siguien- 

tes areas: ciencia y tecnologia, medicina, comercio, bellas artes, humanidades y ciencias 

sociales. Asimismo, la biblioteca de la Direccién General de Servicios de Cémputo Acadé- 

mico proporciona el servicio de lector automatico para invidentes, el cual permite escuchar 

el contenido de libros, articulos y toda clase de escritos a través de una maquina especial 

que por medio de un scanner rastrea el documento y luego tos convierte en voz electronica. 

Algunas de estas bibliotecas te ofrecen el sistema de estanteria abierta, principalmente 

en Escuelas y Facultades, ademas algunas de ellas cuentan con catdlogos automatizados 

donde pueden realizar las busquedas de informacién dentro del acervo respectivo de la 

biblioteca donde te encuentres.
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Las bases de datos librunam, seriunam y tesiunam se encuentran en los equipos de cém- 

puto de la Direccién General de Bibliotecas, sus versiones en disco compacto pueden ser 

consultadas en las 164 bibliotecas de la UNAM. 

Otro recurso bibliogrdfico son las tesis y las tesinas, por lo que también es necesario 

entregar dos ejemplares, previo a su réplica oral. 

Librerias Universitarias. 

Actualmente la UNAM, a través de la Direccién General de Fomento Editorial cuenta con 

cinco Librerfas distribuidas en tos principales puntos de la Ciudad. 

En ellas se concentran la produccién Editorial, como son libros, revistas, y toda publica- 

cién de la UNAM. 

Asimismo, la red de librerias UNAM ofrece a su comunidad universitaria descuentos espe- 

ciales y servicios de busqueda e informacién editorial; asi como la exhibicién y venta de los 

principales fondos editoriales del pais. 

CASA UNIVERSITARIA DEL LIBRO: 

La Casa Universitaria det Libro, recinto de la UNAM, administrado por la Direccién General 

de Fomento Editorial, es un espacio destinado a la promocién y difusién de la cultura escrita. 

Este recinto se ha planteado como objetivo el apoyar todos y cada uno de los trabajos y/o 

actividades que reflejen el esfuerzo de ia comunicacién escrita. 

Con actividades tales como: cursos, talleres, conferencias y mesas redondas, entre otras, 

se pretende dar el apoyo al tiempo de buscar el encuentro de todos aquellos interesados en 

la cultura escrita.
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Becas. 

La fundacién UNAM, A. C. a través de la Direccién General de Apoyo y Servicios a la 

comunidad, otorga apoyos a alumnos de alto desempefio de Licenciatura que inscritos del 

tercer semestre en adelante mantengan un promedio minimo de 8.5 y no adeuden materias. 

Estos deberén comprobar condiciones socioeconémicas desfavorables y se espera de ellos 

un compromiso moral, para que al término de su carrera y en la medida de su situacién 

econdmica le permita reintegrar el apoyo recibido. 

La UNAM a través de convenios que establece con empresas del sector privado ofrece 

beca-trabajo a estudiantes de los Ultimos semestres a fin de que adquieran experiencia pro- 

fesional en el campo especifice de su profesién sin interrumpir sus estudios. 

Bolsa Universitaria de Trabajo (BUT). 

La UNAM ofrece a los estudiantes fos servicios de la Bolsa Universitaria de Trabajo (BUT). 

Para que pueda hacer uso del servicio es necesario que el alumno compruebe estar inscrito 

o ser egresado. El interesado realiza el tramite personalmente en la Direccién General de 

Apoyo y Servicios a la comunidad, entregando copia de su curriculum vitae, copia del titulo 

o de la historia académica y una fotografia tamafio infantil. 

Orientacién educativa. 

Con la finalidad de promover la integracién de los estudiantes a la UNAM, de que alcan- 

cen un mejor desarroflo en su proceso de preparacién durante su estancia en el bachillerato 

y de que realicen una adecuada toma de decisiones en su desarrollo académico, la UNAM 

les otorga Orientacién Educativa en formacién personal, vocacional, profesional y escolar 

que se apoya en actividades como conferencias, mesas redondas, exposiciones, proyeccio- 

nes de videos y asesorias individuales o en grupo, que proporcionan informacién y asesoria 

en sus tres modalidades: 

ORIENTACION ESCOLAR: 

Brinda informacién sobre la UNAM y aporta elementos que favorecen el rendimiento aca- 

démico y que propician el desarrollo de estrategias de aprendizaje.
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ORENTACION PERSONAL: 

Brinda al alumno elementos que facilitan el autoconocimiento como adolescente, los ase- 

sora en problemas emocionales y en la identificacién de sus intereses y aptitudes y propor- 

ciona asesoria a padres de familia. 

ORIENTACION VOCACIONAL Y PROFESIONAL: 

Proporciona informacién sobre tas diferentes opciones educativas, campo y mercado de 

trabajo y brinda asesoria para lograr una mejor eleccién del futuro ocupacional. 

Servicios médicos. 

El servicio médico de la UNAM es uno de los derechos que adquiere el alumno al quedar 

inscrito en esta institucién. 

Su principal objetivo es proporcionar herramientas para el autocuidado de la salud, ya que 

de esa forma podré conservar ese estado de bienestar que le permitiran desempeharse mejor 

como estudiante. 

SEGURO FACULTATIVO 

Si el alumno no cuenta con proteccién por parte de alguna institucién de seguridad social, 

tiene derecho como estudiante de la UNAM a recibir atencién médica en las clinicas u hospi- 

tales de! IMSS: 

Seguro Social. 

La UNAM en su afan por ampliar su atencién a los problemas relativos a Sa salud de los 

estudiantes firma un convenio, el nueve de octubre de 1987, con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, mediante el cual se les otorga derecho a las prestaciones en especie del 

seguro de enfermedades y maternidad, debiendo encontrarse inscrito o realizando et servicio 

social y que no cuenten con proteccién por parte de cualesquiera otra institucién de seguri- 

dad social.
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Centro de ensefianza para extranjeros (C E P E). 

Tiene como objetivo principal fa ensefianza, tanto de la lengua espafiola como de fa histo- 

tia, la literatura y el arte mexicanos y latinoamericanos, principalmente a estudiantes extran- 

jeros. 

Centro de ensefianza de lenguas extranjeras (C E L E). 

Su objetivo primordial es impartir cursos de lenguas extranjeras para dotar y facilitar el 

acceso a conocimientos en otros idiomas a estudiantes de nivel licenciatura y posgrado, 

como un instrumento de trabajo e investigacién que permitird elevar su cultura universitaria. 

El CELE cada semestre ofrece cursos regulares de doce lenguas extranjeras y supervisa 

la imparticién, en diversas escuelas y facultades de la UNAM, de cursos orientados al len- 

guaje de las disciplinas que alli se ensefian. También, brinda cursos especiales a egresados 

de la UNAM y alumnos de otras instituciones de educacién superior. Ademéas, es sede de la 

Maestria en Linguistica Aplicada del CCH. 

Deporte y recreacién. 

En la Universidad se considera al deporte y la recreacién partes complementarias de la 

formacién integral del estudiante. 

La Direccién Generat de Actividades Deportivas y Recreativas se encarga de planear, 

coordinar, apoyar, organizar y dirigir el desarrollo de programas permanentes de deportes y 

recreacion, 

Los servicios de recreacién que son ofrecidos por medio de ludotecas, ubicadas en dife- 

rentes puntos de la Universidad donde se facilita a los usuarios: juegos de mesa, balones y 

diversos articulos que podran utilizar durante su tiempo libre. Por otro lado los programas 

aprende a nadar”, “Acondicionamiento fisico integral” y “Aerobics” conjugan e} deporte y 

la recreacién en algunas dreas verdes y en la alberca de Ciudad Universitaria.
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Comedores universitarios. 

En Acatlan, Aragon, Cuautitlan, Iztacala y Zaragoza asi como en la Ciudad Universitaria 

existen comedores donde se preparan, expenden y sirven comidas completas; existen ade- 

mas cafeterias y kioscos en los cuales también se preparan alimentos pero no comidas 

completas. 

El segundo tipo de servicio que se presta en la Universidad es: 

2. EXTERNOS, orientados a diferentes grupos de poblacién en la comunidad (local, esta- 

tal, regional, internacional). Los servicios externos incluyen: 

- Servicio Social.- Este pretende contribuir a la forrnacién de una conciencia de solidaridad 

social en el estudiante y del pasante a través de su participacién directa en la aplicacién de 

los conocimientes adquiridos para resolver los problemas de ios grupos mas desfavoreci- 

dos. Es, ademas, un requisito indispensable y obligatorio para la obtencién del titulo profe- 

sional. 

- Servicios comunitarios, como los bufetes, consultorfas, asesorias, atencion a la salud, 

educacién no formal y en general, servicios a los sectores social y econdémicamente mas 

desprotegidos, los cuales se realizan de manera sistematicamente por parte de la instituci6n. 

- Servicios al sector productivo (piblico, privado y social). Incluye actividades de investi- 

gacién aplicada, desarrollo tecnoldégico, capacitacién para el trabajo, educacién continua y 

otros servicios profesionales institucionales remunerados. Estas acciones, actualmente 

identificadas como vinculacién con el sector productivo, pretenden apoyar el desarrollo 

econémico y propiciar el avance cientifico y tecnolégico, asi como el acercamiento de las 

IES a la realidad, fundamentalmente productiva, del pais. 

- Educacién Continua. “Es una alternativa educativa que ofrecen las instituciones de edu- 

cacién superior con el fin de que los profesionionales en ejercicio conozcan, en un corto 

plazo, los adelantos e innovaciones que se generan permanentemente en las diferentes dis- 

ciplinas y que posibiliten su aplicaci6n.
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Existen dos tipos de cursos: En primer término se encuentran de actualizacién, que son 

cursos aislados de corta duracién y no incluyen evaluacién del aprendizaje. Por otra parte, 

los diplomados son aquellos integrados de cursos que incluyen mecanismos de evaluacién 

del alumno. El diplomado es la Unica modalidad de actualizacién a la que se asignan entre 

20 y 40 créditos. Se otorga un dipfoma a quién cubra los requisitos de egreso”(6) 

d) MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: PRODUCCION Y TRANSMISION. 

Estos se conciben de dos maneras distintas dentro de la funciédn. Por una parte, son 

expresiones artisticas con valor y contenido propios, como: 

Direccién general de actividades cinematograficas. 

Tiene como objetivo central preservar y difundir la cultura cinematografica en beneficio 

de la comunidad universitaria y nacional. 

Ubicada actualmente en el Antiguo Colegio de San ildefonso, esta dependencia univer- 

sitaria realiza sus funciones a través de dos subdirecciones: la Cinematografia y la Filmoteca 

de la UNAM. 

La Filmoteca cuenta con uno de los archivos de imagenes en movimiento mas importan- 

tes de Latinoamérica, con mas de 12,500 titulos bajo custodia, cuenta con un merecido 

prestigio, tanto a nivel nacional como internacional; entre sus colecciones destacan las 

imagenes de la Revolucién Mexicana, las de Cine Silente Nacionat e Internacional, las divas 

del cine italiano y un gran porcentaje del cine realizado en nuestro pafs en los afios treintas, 

cuarentas y cincuentas. Actualmente cuenta con 5 recintos con proyecciones permanentes: 

las salas Julio Bracho, José Revueltas, Justo Sierra, Cinematografo def Chopo, la Sala Cine- 

matografica Fosforo, ubicada en el edificio de San ildelfonso, en el Centro Histérico de la 

Ciudad. Se cuenta con diversas salas en diferentes Campus coma: la Escuela Nacional de 

Antropologia e Historia, las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales de Iztacala, Ara- 

gén y Acatlan y en ta facultad de Estudios Superiores de Cuautitlaén, en las cuales se prestan 

  

(6} SEP, “Programa Nacional de Posgrado”, 1989-1994. Cuadernos para la modernizacién educativa, num. 6, 

Méx., 1991
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servicios como: exhibicién de materiales filmicos y en video, transferencia en video, copiado 

de video a video, reproduccién de stills, consulta de biblioteca y fotocopiado. 

Direccién General de Radio UNAM. 

Las tres frecuencias (AM 860 KHz., FM 96.1 MHz., y Onda Corta 9600 KHz., en la banda 

internaciona! de 31 metros), han permitide que los contenidos transmitidos no sélo vincule 

a los universitarios entre sf, sino que la sociedad en general se comunique con la Universi- 

dad, y viceversa. 

Asi, Radio UNAM surgid como modelo de comunicacién por radio. Fue pionera, en el 

4mbito americano, de ta radiodifusién cultural. La experimentacién y la vanguardia han defi- 

nido su programacién a lo largo de estos 56 afos. 

La fonoteca Alejandro Gomez Arias resguarda uno de los mayores acervos sonoros de 

América Latina. Mas de 50 mil cintas que conforman la fonoteca.



106 

Para transmitir, se cuenta con tos tiempos oficiales que otorga la Secretaria de Goberna- 

cién y con distintos convenios establecidos con canales abiertos y sistema de televisién por 

cable. 

Por otra parte, constituyen en la infraestructura (o parte de ella) de las acciones de difu- 

sién y extensién de la cultura, cuyo propdsito fundamental es lograr una cobertura mas 

amplia de dichas acciones. 

Esta 4rea incluye los siguientes medios: 

- Radio, Televisién y Video. Algunas IES cuentan con sus propias estaciones para transmi- 

tir (como se mencioné anteriormente), ademas de sus centros de produccién. Otras utilizan 

la sefial de emisoras comerciales u oficiales, con tiempo contratado 0 con tiempo oficial para 

transmitir tanto su propia produccién como la de otras instituciones de educacién superior. 

- Editorial. Las 1S han emprendido, desde hace muchos afios, la publicacién, difusi6n y 

distribucién de los productos del trabajo institucional asi como de materiales de apoyo a la 

funcién docente. 

La labor editorial de las 1ES se caracteriza, fundamentalmente, porque no tiene un propo- 

sito lucrativo y a través de ésta es posible dar a conocer nuevos autores y cubrir las temati- 

cas més diversas en los diferentes Ambitos de la ciencia y las artes. 

Direccion General de TV UNAM. 

TV UNAM se ha consolidadeo como un organismo dedicado a cumplir su parte en la 

tercera funcién sustantiva de la Universidad: difundir e! conocimiento y el arte; en el trans- 

curso de los Ultimos seis afos ha capitalizado la tradicién y experiencia universitaria en la 

televisién cultural, realizando producciones que incursionan en los diversos géneros y estilos 

que el medio transmite: documenta!, ficcién, telenovela, reportaje, video clip, video arte y 

video experimental. Transmisién de conciertos, paneles de discusién, teleconferencias y 

transmisiones via satélite, en general.
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A continuacién se agrega un cuadro en el que se concentran de una manera general los 

servicios que presta la Universidad a !os estudiantes, en el que se incluye: difusién y divul- 

gacién artistica y humanistica, difusién y divulgacién cientifico-tecnolégica, servicios inter- 

nos y externos y medios de comunicacién social: producci6n y transmisién. 

  

  

oh ay | Difusion y divulgacién artistic: 
  

- Direccién General de Actividades Musicales, constituido principalmente por los 

conciertos. 

- Direccién de Teatro y Danza: 

a) Teatro Juan Ruiz de Alarcon 

b} Sala Miguel Covarrubias 

c) Foro Sor Juana Inés de la Cruz 

d) Teatro de Arte Santa Catarina 

e) Espacios teatrales en recintos universitarios: Carceles de la Perpetua del Palacio de 

Medicina; Teatro de Camara de la Casa Universitaria del Libro. 

- Direccién de Literatura. Encargada de difundir dentro literatura dentro y fuera de la 

UNAM. 

  

  

Difusién y divulgacién cientifico-tecnolégica 
  

- Tiene como propésito dar a conocer a estudiantes, profesores e investigadores, los 

avances y resultados de la generacién y aplicacidn del conocimiento que tiene lugar en la 

instituci6n. 

- Los canales que utiliza para ta transmisién de sus mensajes incluyen: 

a) Publicaciones como folletos, periddicos murates, tripticos, etc. 

b) La radio, televisién, cine y video. 

c) Museos, exposiciones y demostraciones.      
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- Dirigidos a la propia comunidad institucional como son: 

- Servicios Bibliotecarios, destinados a apoyar los programas académicos y de investigacion. 

a) Biblioteca central 

b) Biblioteca de ta Direccién General de Servicios de Cémputo Académico, especial para 

invidentes. 

- Librerias Universitarias. 

La UNAM, a través de la Direccién General de Fomento Editorial cuenta con 5 librerias 

distribuidas en los principales puntos de la Ciudad. En ellas se concentran la produccién 

editorial, como son libros, revistas y toda publicacién de esta Casa de Estudios. 

- Casa Universitaria del Libro. Es un espacio destinado a la promocién y difusién de la 

cultura escrita. 

- Becas, dirigidas a alumnos de alto desempeno y a estudiantes de Jos ultimos semestres a 

fin de que adquieran experiencia profesional (beca-trabajo}. 

- Bolsa Universitaria de Trabajo (BUT). 

- Orientacién Educativa: 

a) Orientacién escolar: brinda informacién sobre la UNAM. 

b) Orientacién personal: facilita el autoconocimiento, asesora en problemas emocionales e 

identificacién de sus intereses. 

c) Orientacion vocacional y profesional: brinda informacién sobre opciones educativas, 

campo y mercado de trabajo. 

- Servicios médicos. 

- Seguro facultativo en clinicas u hospitales del IMSS y Seguro Social. 

- Centro de ensefhanza para extranjeros (CEPE). 

- Centro de ensefianza de lenguas para extranjeros (CELE).   
- Deporte y recreacin. 

- Comedores universitarios.        
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Orientados a diferentes grupos de poblacién en la comunidad. 

- Servicio Social, consiste en la participacién directa de los pasantes en la aplicacién de los 

conocimientos adquiridos para resolver tos problemas de los grupos mas desfavorecidos. 

- Servicios comunitarios en: 

a) bufetes 

b) consultorias 

c} atencién a la salud 

d) educacién no formal 

e) educacién continua 

- Servicios al sector productivo (publico, privado y social).     
  

  

Medios de comunicacién social: produccién y transmision: . 
  

- Direccién General de Actividades Cinematograficas 

a) Filmoteca: Cuenta con 5 recintos para exhibiciones de materiales filmicos y en video. 

Salas Julio Bracho, José Revueltas, Justo Sierra, Cinematograéfico del Chopo, Sala 

Cinematografica Fésforo. 

- Direccién Genera! de Radio UNAM, es un modelo de comunicacién por radio. 

- Direccién General de TV UNAM, difunde el conocimiento y el arte. 

- La UNAM cuenta con sus propias estaciones para transmitir programas de radio, tv y video 

e editoriales, en donde se publican, difunden y distribuyen los productos del trabajo 

institucional, asi como de materiales de apoyo a la funciédn docente.     
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3.3 BREVE ANALISIS COMPARATIVO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS: LA ESCUELA 

PUBLICA Y LA ESCUELA PRIVADA. 

En el siguiente apartado se presenta un analisis comparativo de los diversos servicios que 

prestan fa Universidad Nacional Auténoma de México y las Universidades la Salle e Iberoa- 

mericana y que son parte fundamental para coadyuvar la mejoramiento de la calidad de vida 

de la poblacién, considerandose asi como un instrumento reciproco de vinculacién y afecta- 

cién entre universidades ptblicas y privadas con la sociedad. Ademas permite objetivar y 

cohesionar las funciones sustantivas, principalmente de {a extensién de la cultura y los 

servicios, asi entendida como un cardcter totalizador en la medida en que es un vehiculo de 

las transformaciones que se producen en las institucionesy en la sociedad y en que es capaz 

de integrarlas y retroalimentarlas en ambos sentidos. 

La extension de la cultura y !os servicios ha sido la funcién que ha logrado un verdadero 

trabajo interinstitucional en beneficio de los miembros de una vinculacién permanente en las 

IES, sean publicas y privadas, existiendo en ambas un fomento y estimulo de intercambio 

de eventos académicos, culturales y artisticos, difusién de la ciencia y otras actividades 

relacionadas con la extensién. 

Cabe sefalar que los objetivos generales de la extension de la cultura y los servicios son: 

1) considerar sus acciones como elementos inherentes a la formacién integral de quienes 

intervienen en el proceso de ensefianza-aprendizaje: 2) fortalecer la funcién social de fas 

universidades a través de acciones tendientes a proyectar en el pueblo los beneficios de la 

ciencia, tecnologia y el arte, como coadyuvantes de su desarrollo y; 3) otorgar a la funcién 

de extensién de la cultura y los servicios su dimensién real: como un verdadero elemento de 

integracién de las tres funciones sustantivas, fortaleciéndola, ademas, como enlace entre 

ellas y ef exterior. 

Es por esto que este anélisis comparativo esta estructurado en: Servicios Académicos, 

Servicios Administrativos y Servicios Varios; mostrando las actividades que a cada una se 

refieren.
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ORGANIGRAMA “COORDINACION DE DIFUSION CULTURAL DE LA UNAM” 

  

  
  

. Centro de Ensefianza de lenguas extran- 

jeras. 

_ Centro de ensefianza para extranjeros. 

. Centro de iniciacién musical. 

_ Centro de investigacié6n y servicios mu- 

seolodgicos. 

- Centro universitario de estudios cinema- 

togrdficos. 

. Centro universitario de Teatro 

. Direccién General de Radio UNAM. 

. Direccién General de T.V. UNAM. 

. Direccién General de Actividades Musi- 

cales. 

. Direccién de literatura. 

. Direccién de Teatro y Danza.     
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A) SERVICIOS ACADEMICOS 

BECAS 

IR OMMENGAN | 

  

- Las Becas se otorgan aJj- El Financiamiento Educativo La Universidad la Salle, A.C. 

alumnos de alto desemperio|consiste en el pago diferido de ofrece becas para aquellos 

de ticenciatura que inscritos|un porcentaje del costo de lains-Jalumnos que teniendo un 

del tercer semestre manten-|cripcién y colegiatura mediante aprovechamiento académico 

gan un promedio mfnimo de pagarés firmados por el alumno|excelente, requieren de 

8.5. Estos deberdn compro-|y su aval. ayuda financiera para termi- 

bar condiciones desfavora- nar sus estudios. 

bles. - Programa de Becarios. Los 

alumnos de licenciatura que go-]Las becas se otorgen se- 

- Beca-Trabajo, se otorgan a|zan de financiamiento educativo|}mestralmente para escuelas 

estudiantes de los Ultimos|tienen la posibilidad de disminuirly facultades, y anualmente 

semestres a fin de que ad-|hasta e) 50% el monto de sulpara bachillerato, a partir de! 

quieran experiencia profesio-|deuda, realizando trabajos de|3er. semestre. Actual- 

nal en el campo espectifico|ayudante de clases, ayudante de{mente, 17% de los alumnos 

de su profesién sin interrum-|laboratorios, auxiliar de atencién|de esta casa de estudios 

pir sus estudios. al publico, ayudante de corrector}/cuenta con algun tipo de 

y auxiliar administrativo en las|ayuda econémica. 

- Ademés se dan: becas ali-|diferentes dependencias de la 

mentarias; para el estudio de| Universidad 

idiomas; a estudiantes de 

bachillerato, licenciatura y 

posgrado; para titulares; 

para estudiar en el extran- 

jero.   
    
  

Se nota que tanto en la UNAM, como en la IBEROAMERICANA o en la SALLE las becas son 

un servicio importante e indispensable que se brinda en ayuda a los alumnos; pero 

refirigndonos especificamente a los de la UNAM, se puede decir que éstos por lo regular 

tienen bajos recursos econémicos y que realmente necesitan de un impulso (aunque sea 

poco) para continuar sus estudios, en comparacién con la IBEROAMERICANA o Ia SALLE 

que estén integradas por personas que econémicamente hablando no han carecido de lo 

importante para subsistir, y esto lo demuestra el hecho que mensualmente paguen una 

cantidad considerable para seguir estudiando en esas escuelas, sin olvidar lujos, ropa, 

carros, etc. que utilizan para cubrir sus necesidades.       
NOTA: Cabe sejialar que los datos que se mencionan dentro de los cuadros, son servicios que brindan solo 

las Universidades Rectoras.
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JERR IEERO 

  

MERICANA) 

  

  

Ofrece 3 tipos de progra- 

mas dentro de la Universi- 

dad: 

- Externos. Se llevan a 

cabo en el sector publico y 

social. Secretarias de! Es- 

tado y Organismos Des- 

centralizados. 

- Internos. Se realizan en 

facultades, escuelas, cen- 

tros, institutes de investi- 

gacién y otras dependen- 

cias de la UNAM. 

- Rurales. En forma de bri- 

gadas_ multtidisciplinarias 

para el desarrollo de comu- 

nidades rurales de diferen- 

tes Estados de la Republica 

objetivos los siguientes: 

vicio social. 

cio social. 

  

Existe el Centro de Servicio y Pro- 

mocién Social, el cual tiene como 

- Asesoria en la realizacién del ser- 

- Orientacién e inscripcién al servi- 

- Reflexién sobre el servicio social. 

Cuenta con un departa- 

mento de Servicio Social, 

en el cual se brinda asesoria 

y orientacién para la realiza- 

cidn del! servicio social en 

diversas instituciones, asi 

pues se realizan todos los 

traémites administrativos al 

iniciar y finalizar su servicio 

social. 

  
  
  

  

  

El servicio Social dentro de cualquier escuela es indispensable para que los alumnos 

emprendan el camino hacia el progreso y demuestren ser utiles al pals por medio de la 

aplicaci6n de sus conocimientos, de aqui la importancia de que exista una asesoria y 

orientacién apropiada y eficaz para éstos, como es el caso de la IBERO y la SALLE y aunque 

en la UNAM existen programas internos, externos y rurales dependeré sdlo de los 

estudiantes y su constancia para encontrar una buena alternativa para poner en practica lo 

aprendido.     
  

NOTA: Algunos de los cuadros de las Universidades IBEROAMERICANA y la SALLE carecen de informacién 

de servicios que se prestan en dichas instituciones, esto debe a que dichas instituciones, no quisieron 

proporcionarnos una informacién minusiosa, de la prestacién de sus servicios. Asimismo sélo se mencionan 

en forma general.
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La Orientacién Educativa 

dentro de esta institucién 

tiene como finalidad promo- 

ver la integracién de los es- 

tudiantes a la UNAM, de 

que alcancen un mejor de- 

sarrollo en su proceso de 

preparacién durante su es- 

tancia en e! bachillerato y 

realicen una adecuada toma 

de dicisiones en su desarro- 

lo académico. 

Esta a su vez proporciona 

informacién y asesoria en 

sus tres modalidades: 

a) Orientacién Escolar: 

Brinda informacién sobre la 

UNAM y aporta elementos 

que favorecen el rendi- 

miento académico. 

b) Orientacién Personal: 

Brinda al alumno elementos 

que facilitan el autoconoci- 

miento, los asesora en pro- 

blemas emocionales y en la 

identificacién de sus intere- 

ses y aptitudes. 

c)Orientacién Vocacional y 

Profesional: 

Proporciona — informacién 

sobre las diferentes opcio- 

nes educativas, campo y 

mercado de trabajo. 

Aqui se encuentra el Centro de 

Orientacién Psicolégica (COP), que 

tiene como objetivos: 

- Asesorfa a Alumnos que presen- 

tan bajo rendimiento académico. . 

- Grupos de reflexién a alumnos de 

cambio de carrera. 

- Grupos de orientacién vocacional 

y/o eleccién ocupacional. 

- Asesoria sociopsicolégica a gru- 

pos universitarios e institucionales 

- Psicoterapia breve y de emergen- 

cia. 

- Estudios psicopedagdégicos para 

diagnéstico. 

- Programa Salud Comunitaria. 

  

Cuenta con un departa- 

mento de Orientacién pro- 

fesional para el alumno, en 

ef cual ayudan al estu- 

diante a elegir de distintas 

ocupaciones cual es la mas 

apropiada para emplear en 

ella fas aptitudes e inclina- 

ciones de una vocacién de- 

terminada; asi como el 

campo y mercado de tra- 

bajo que existe. 

  
  

  

  

  

LISIS COMPARA’ 
fanaa Zt 

IVO.EN OR 
    
     IENTAGI 

  

  

La UNAM, Ja IBERO y la SALLE brindan el servicio de una orientacién educativa en sus tres 

modalidades: orientacién escolar, personal y vocacional para alumnos, el cual tiene como 

propésito integrar a los estudiantes a cada uno de las instituciones y principalmente realicen 

su mejor desempefio académico durante su i nstancia en los planteles, asi como una 

adecuada informacién y asesoria para realizar una correcta toma de desiciones en las 

diferentes opciones educativas, campo y mercado de trabajo.     
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UNAM IBEROAMERICANA - LA SALLE 
  

La Universidad cuenta con 

una Supercomputadora 

CRAYY-MP/432. 

Verdénica es un servicio que 

localiza titulos en la mayo- 

ria de los servidores gopher 

de Internet. En Red UNAM- 

Internet se puso en funcio- 

namiento, desde junio de 

1995, el primer servidor de 

Verénica que se imple- 

menta en Latinoamérica. 

Uno de los servicios mas 

avanzados en Internet es et 

de World Wide Web. Este 

servicio aprovecha la tec- 

nologia de multimedia para 

ofrecerle imagenes, texto y 

sonido desde cualquier 

punto de internet a su com- 

putadora. 

RedUNAM cuenta con un 

servidor de correo electré- 

nico destinado tanto para 

fa comunidad universitaria 

como para el publico en 

general. 

También cuenta con un 

servidor de archivos que 

contiene informacién di- 

versa y que es accesible a 

través de FTP Anénimo     

Cuenta con un Laboratorio de 

Microcomputadoras, en donde 

existe préstamo a toda la co- 

munidad universitaria de mi- 

cros, software y tutoriales. 

Asignacién de clave Email de 

INTERNET. 

  

El Centro de Cémputo ofrece 

tecnologia de vanguardia, en 

cuatro laboratorios, integrados 

por pe’s 386,486, pentiums y 

macs; asi como de equipos per- 

sonales risc y workstatiosn, 

todo con procesadores de 64 

bits, powerpc y alpha D’Digital. 

Asimismo, la ULSA posee servi- 

dores Unix y un Mainframe, 

ademas de una red principal y 

acceso a INTERNET. 

Cuenta con servidores de infor- 
Macién como wwwi’s, un gop- 

her y un servidor de noticias. 
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ie eo een 
ENTROS DE.COMBUTO E 

  

En RedUNAM existen varios sistemas UNIX para los cientos de proyectos de investigacién 

y recopilacién de informacién, para ello se requiere establecer una sesién remota de trabajo 

a ellos. 

      
  

Otro de los servicios mds importantes que ofrece esta red es INFO-UNAM, tanto por el 

contenido y la riqueza de la informacién que lo integran, como por el ndmero de usuarios 

que se han visto beneficiados con él. _ 

Sun, Hewlett Packard, Unisys, IBM, Silicon Graphics, Next, DEC, y una supercomputadora 

CRAY Y-MP4/464. Aproximadamente 4500 microcomputadoras. 

A ella también se encuentran conectadas otras instituciones educativas, de investigacién y 

comerciales. 

El! propésito del Centro de Informacién de REDUNAM (NIC-UNAM) es e! de proporcionar 
servicios de soporte informativo, administrativo y procedural a los usuarios de la RedUNAM 

primordialmente, ya que se pretende que el servicio se extienda a los usuarios de la red 

académica nacional y mundial. 

Existen una gran cantidad de servidores WWW que ofrecen informacién de gran interés. 

Si alguno no cuenta con dispositivos suficientes para conservar grandes cantidades de infor- 

macién puede utilizar el servicio de almacenamiento masivo de informacién. 

Se tiene ademas un equipo de impresién laser disponible para la comunidad universitaria. 

Para llevar a cabo una investigacién cientifica y desarrollo tecnolégico de una manera com- 

petitiva se requieren de servicios de cémputo modernos. Con el propésito de proporcionar 

este tipo de servicios a la comunidad universitaria y productiva del pais la Universidad Nacio- 

nal Auténoma de México puso en operacién en 1991 una Supercomputadora CRAY Y- 

MP/432. 
  

  eG aU ANE Sate 

(NALISIS: COMPARATIVO, EN CENTROIDE, COMPUT       
  

La tecnologia ha representado en estos momentos una era, en Ja cual permite efectuar 

novedosos proyectos dificiles de imaginar e imposibles de hacer. Hasta ahora ta ciencia sdlo 

se habia realizado haciendo investigacién tedrica y experimental, pero con los centros de 

cémputo se abre una prometedora tercer opcidn: la de la modelacién y simulacién numerica 

que, aunada a la presentacién visual en monitores de color y de alta resolucién, permite 

resolver problemas de gran complejidad que antes solian abordarse mediante técnicas de 

idealizaci6n mateméatica, tal es el caso que las Universidades UNAM, IBERO y ta SALLE se 

han preocupado por contar con centros de cémputo que estén a la vanguardia de la era 

moderna, sin embargo, la UNAM es la unica universidad que cuenta con una 

Supercomputadora CRAY Y-MP/432, la cual es una de las mayores computadoras del 

mundo académico.      
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CENTRO DE ENSENANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS 

  

UNAM |... IBEROAMERICANA |    
  

Aqui se prestan los siguien- 

tes idiomas: 

inglés 

Portugués 

Aleman 

Italiano 

Francés 

Ruso 

Japonés 

Espanol 

Arabe 

Bulgaro 

Coreano 

Chino 

Griego-moderno 

Hebreo 

Sueco.   

Se prestan los siguientes ser- 

vicios: 

Inglés 

Francés 

Italiano 

Aleman 

Et Centro de Idiomas ofrece cur- 

sos de: 

Inglés 

Francés 

Aleman 

Portugués 

Japonés 

Ruso 

Nahuatl 

Italiano 

Espanot para extranjeros. 

    
  

  

ANALISIS COMPARATIVO DE CENTRO DE ENSENANZA DE:LENGUAS .“”, 
EXTRANJERAS 

  

  

El estudio de una lengua extranjera, ha tomado mayor importancia en los Ultimos afos esto 

se debe a que nuestro pals ha tenido una apertura de negociaciones con otros paises. Tal 

es asi que las universidades estén realizando esfuerzos para que sus egresados salgan mejor 

preparados y puedan enfrentarse al mercado laboral, al cual cada dia es mas dificil de 

incursionar. 

Asimismo, vemos que en la UNAM, IBERO y la SALLE prestan una diversidad de cursos de 

idiomas, tal es asi que la UNAM cuenta con 15 idiomas, la IBERO con 4 y la SALLE con 9, 

y todas ellas con una excelente calidad en cuanto a la ensefanza de los mismos.        
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sIBEROM Soe tere eh 

  

  

Los servicios que se pres- 

tan son: 

- Inscripcién 

- Credencial (obtencién, re- 

sello, reposicién, reexpedi- 

cidn). 

- Altas y Bajas 

- Otros tipos de ingreso 

- Cambios 

- Reinscripcién 

- Ex4menes 

Los servicios que se prestan 

son: 

- Cobranzas 

- Est:U:Bono 

- Oficina de Relaciones Esco- 

lares 

- Oficina de Control Escolar 

- Oficina de Tramitacién Es- 

colar 

- Sistemas de cémputo adminis- 

trativo. Soporto de Hardware. 

- Sala Guillermo Alba Lopez. 

- Sala Luis Garcia Fuentes. Fi- 

nanciamiento de la Educacién 

{becas). 

- Laboratoria de Fisica. 

- Centros de idiomas. 

- Contabilidad. 

- Presupuestos. 

- Direccién General de recursos 

humanos. 

- Cuotas 
- Salén de recepciones. 

- Documentos Escolares 

- Examen Profesional y Ti- 

tulaci6n 

- Estudios de Posgrado     
  
  

ANALISIS COMPARATIVO.EN LOS SERVICIOS ADMINIS 

  

  

Tanto en la UNAM, como en la IBERO y en la SALLE tienen como misién brindar a los 

alumnos un servicio administrativo, el cual se refiere a todos los tramites que éstos 

necesitan, tales como: registro y control escolar, seleccién para ingresar a la Universidad, 

conclusién de estudios profesionales, incluyendo las inscripciones, reinscripciones, 

exd4menes extraordinarios, expedicién de constancias, certificados, diplomas, titulos 

profesionales y titulos de grado. 

Dentro de este servicio, la comparacién que habria, seria, la diferencia de atencién por parte 

del personal y el tiempo que se tardan en solucionar dichas gestiones, pues como todos 

sabernos dentro de la UNAM los tramites son muy burocraticos a diferencia de las otras 

instituciones.     
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BIBLIOTECAS 

    Ae RoR EARS ATER Ei :| 
  

La Biblioteca Central 

cuenta con un servicio de- 

nominado Documentacién, 

este servicio se basa en el 

acceso a base de datos de 

tablas de contenido o indi- 

ces actualizados, de mas 

de 10,000 titulos de revis- 

tas y otras publicaciones. 

También cuenta con el ser- 

vicio de lector automatico 

para invidentes, e! cual 

permite escuchar el} conte- 

nido de los libros, articulos 

y toda clase de escritos. 

La Biblioteca y Hemero- 

teca cuentan con un 

acervo mayor de 

1,500,000 libros; 60,000 

manuscritos, 14,000 ma- 

pas y cartas, 8,000 parti- 

turas, 25,000 unidades 

iconograficas, 20,000 ho- 

ras de televisién; discos, 

cintas, materiales didacti- 

cos, 420,000 volumenes 

de publicaciones periddi- 

cas (3,400 titulos en ac- 

tivo). 

5 librerias destribuidas en 

los principales puntos de la 

Ciudad. En ellas se con- 

centran la produccién edi- 

torial, como son libros, re- 

vistas, y toda publicacién 

de la Unam.   

Cuenta con las siguientes colec-jLa Biblioteca cuenta con un 

ciones: 

- Coleccién de jibros: cuenta conjofrece los servicios de me- 

188,659 voluimenes en el Acervajdios audiovisuales, hemero- 

General, Consulta, Biblioteca Bé-|teca y exposiciones. 

sica y Tesis. 

- Colecciones Especiales: mapas|La biblioteca esta destinada 

de la Repttblica Mexicana, folle-|para los tibros con que cuanta 

tos y catdélogo de museos y libros]la Universidad y que estan 

de arte. 

- Hemeroteca: titulos vigentes}para la lectura o anilisis de 

(2,130) de revistas, periddicos e|libros, por parte de los estu- 

indices completos en discos com-|diantes, ya sea consulta in- 

pactos. 

acervo bibliografico de 

12,036 volimenes. Ademads 

convenientemente ordenados 

terna o externa. 

  
- Informacién Audiovisual: diapo- 

sitivas (139,480), fonocassettes 

{432 volimenes}) y videocasset- 

tes (2,449 volimenes). 

- Acervos Histéricos: archivos 

histéricos, archivo histdricos de 

la UIA, libros antiguos y raros 

(64,297) y fondos documentales 

(33) 

Los servicios son: 

-Consulta en la sala de libros y 

revistas. 

- Préstamo a domicilio de libros 

de acervo general, diapositivas, 

fonocassetes y videocasetes. 

- Busqueda de informacién ma- 

nual o en linea. 

- Apartado de libros (en el mos- 

trador de circulacién) 

- Consulta en red a bancos de 

datos en CDROM y remotos, en 

PC y Mac.     
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BIBLIOTECAS 

  

  

La Casa Universitaria del Libro, la cual es un 

espacio destinado a la promocién y difusién 

de la cultura escrita. Este recinto se ha plante- 

ado como objetivo el apoyar a todos y cada 

uno de Jos trabajos y/o actividades que refle- 

jen et esfuerzo de la comunicacién escrito. 

En la Casa Universitaria del Jibro se realizan 

diversas actividades tales como: cursos, talle- 

res, conferencias y mesas redondas. Asi- 

mismo cuenta con un acervo histdérico- 

bibliografico que consta de 7,500 titulos, mis- 

mos que estan a disposicién de todos aquellos 

interesados en consultar alguin titulo de la in- 

mensa produccién de la UNAM. 

Cuenta con: 

164 Bibliotecas, 160 Voltmenes de libros, 

20,000 Titulos de revistas 

Diversos materiales como: mapas, planos, fo- 

tografias, discos, videocassetes, peliculas, mi- 

croformatos, bancos de datos en disco com- 

pacto, diapositivas, programas de cémputo y 

tesis que junto con los libros y revistas nos 

dan un acervo de 5,321,196 piezas documen- 

tales. 

Cuenta con los siguientes servicios: 

Consulta en la sala de libros y revistas; Prés- 

tamo a domicilio de libros de acervo general, 

diapositivas, fonocassettes y videocasetes; 

busqueda de informacién manual o en linea; 

Apartado de libros; Reserva de libros. 

Consulta en red a bancos de datos en CDROM 

y remotos, en PC y Mac; Obtencién de docu- 

mentos por terminal; visitas guiadas; fotoco- 

pias.   

- Obtencién de documentos por terminal. 

- Visitas guiadas (con cita en !a seccién de 

consulta) 

- Fotocopias. 

Cuenta con fos siguientes servicios comple- 

mentarios: 

- Sala para maquinas de escribir. 

- Sala de estudio en grupo. 

- Zona de lectura en silencio y lectura infor- 

mal. 

- Sala de proyecciones (instruccién a usua- 

tios} 

- Sala para consulta de CD-ROM. 
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BIBLIOTECAS 

  

  

  

Los servicios complementarios son: Sala para maquinas de escribir; sala de estudio en 

grupo; zona de lectura en silencio y lectura formal; sala de proyecciones (instruccién a 

usuarios; sala para consulta de CD-ROM. 

    “s =) RNALISIS COMPARATIVO DE BIBLIOTECAS 
  

Las bibliotecas dentro de cualquier institucién educativa son muy importantes, ya que su 

Unico fin debe ser proporcionar a los alumnos de toda informacién necesaria para realizar 

los trabajos de investigacién que les son requeridos, sin embargo, en !a UNAM aunque 

cuenta con una gran variedad de volimenes bibliogrdficas, algunos de éstos no se 

encuentran actualizados, en comparacién con la IBEROAMERICANA y la SALLE que 

cuentan con libros que le son de gran utilidad para los alumnos pues retinen caracteristicas 

que los colocan con una informacién de época actual.   
  

 



Cuenta con las siguientes |i- 

brerias: 

Libreria central; libreria Julio 

Torri; libreria de la torre de 

rectoria; direccién general de 

Fomento Editorial; Departa- 

mento de Publicaciones del 

Instituto de Investigaciones 

Antropoldgicas; departa- 

mento de publicaciones del 

Instituto de Investigaciones 

estéticas; libreria del Insti- 
tuto de investigaciones filo- 

iégicas; departamento de 

publicaciones del centro uni- 

versitario de investigaciones 

bibliotecotégicas; departa- 

mento de publicaciones del 

instituto de investigaciones 

histéricas; departamento 

editorial del centro de estu- 

dios sobre la universidad; al- 

macén del centro coordina- 

dor y difusor de estudios la- 

tinoamericanos; libreria del 

centro de investigaciones in- 

terdisciplinarias en humani- 

dades; librerfa del instituto 

de Geografia; libreria del 

centro para ta innovacién 

tecnoldgica; departamento 

de publicaciones de la facul- 

tad de arquitectura; departa- 

mento de publicaciones de ta 

escuela nacional de trabajo 

social; libreria del centro de 
ensefianza para extranjeros; 

libreria de Ja unién de univer- 

sidades de América Latina     

LIBRERIAS 

Cuenta con una libreria, 

ubicada en ef mismo plan- 

tel, la cual tiene como 

unico fin proporcionar a to- 

dos los universitarios de 

aquellos libros que le sean 

requeridos y necesiten para 

llevar a cabo una investiga- 

cidén de trabajo. 
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Cuenta con una libreria ubicada 

en el mismo plante!, que cuenta 

con una gran variedad de volume- 

nes y colecciones bibliograficas 

que !e son de gran utilidad para 

llevar a cobo trabajos de investi- 

gacién. 

  
 



123 

LIBRERIAS Y PUBLICACIONES EN LA UNAM 

  

En el rea metropolitana: 

Casa Universitaria del Libro (cuyo objetivo es apoyar todos y cada uno de los trabajos y 

actividades que reflejen el esfuerzo de la comunicacion escrita); Libreria del Palacio de la 

Inquisicién; Libreria del Palacio de Minerfa; Libreria de ta Galeria Universitaria. 

Publicaciones: 

Aqui se encuentran: 

Gaceta UNAM; Revista de la Universidad de México; Revista UNAM-hoy; los universitarios; 

Revista Voices of Mexico; Material de lectura; Punto de partida; Semana universitaria; cua- 

dernos culturales y libros. 

Existe un catélogo de las publicaciones periddicas de la UNAM, las cuales son: 

Boletin de intercambio académico; carte! de becas; biblioteca universitaria; hoja informativa 

de la biblioteca central; boletin bibliohemerografico; agenda estadistica; informe Universidad 

Nacional Autonéma de México; boletin de cémputo académico; revista de orientaci6n educa- 

tiva; graffiti; la brdjuta: articulacién; higiene; servicios médicos; fomento editerial; catdlogo 

anual de publicaciones de la UNAM; En equipo; cuadernos de legislacién universitaria; panta- 

lla; butaca; periddico de poesia; punto de partida; escénica; teatro universitario; presencia; 

boletin de indices; weekly; discurso; educacién matematica; cuadernos de arquitectura me- 

soamericana; cuadernos de arquitectura virreinal; cuadernos de urbanismo; repentina; cien- 

cias; revista Mathesis; revista, café y matematicas; revista de relaciones internacionales; 

revista mexicana de ciencias politicas y sociates; estudios politicos; el caribe contempora- 

neo; estudios latinoamericanos; politicas, gaceta; acta sociolégica; consultorio fiscal; conta- 

duria y administracién; emprendedores; acontecer; revista de la Facultad de Derecho; boletin 

de la facultad de derecho; boletin del sistema de universidad abierta; investigacién econé- 

mica; economia informa; economia de los 90’s; comunidad; notas de investigacién; boletin 

de la facultad de filosofia y letras; boletin del sistema de universidad abierta; utopias; jorna- 

das de la facultad de filosofia y letras; el semanario de la facultad de ingenieria; boletin 

ingenierfa; gaceta de fa facultad de medicina; carta terapéutica; revista veterinaria-México; 

gaceta informativa de ta facultad de medicina veterinaria y zootecnia; notas sobre rumian- 

tes; gaceta de Ja facultad de medicina; practica odontoldgica; psicologfa, nuestra facultad; 

comunicaciones técnicas; acta psicolégica mexicana; gaceta facultad de quimica; et flogisto 

ilustrado; actividades académicas; cuadernos de posgrado; material didactico; revista educa- 

cién quimica; cuadernos de ciencias socio-econémicas; revista de ciencias juridicas; boletin 

informativo; boletin Enep-Arag6n; umbrales; revista de zoologia; UNAM-Iztacala; comunidad 

zaragoza; gaceta Zaragoza; gaceta Zaragoza; boletin informativo; tépicos de investigacién y 

posgrado; revista de la ENAP; boletin informativo de la Escuela Nacional de Enfermeria y 

Obstretricia; boletin de la escuela nacional de mdsica; revista de trabajo social; visién univer- 

sitaria; gaceta de la ENP; imagen; Koiné; ateneo de Coyoacan; Ja trajinera; revista muestra; 

el pregén, la lechuza, cartelera preparatoriana; documenta; cuadernos del colegio; suma; ta 

hoja; la cultura; bios; al dia; Ambito académico; macondo; boletin oriente; psicoriente; hoja 

de informacién; psicoriente; hoja de informacién; psicomunica; pensamiento universitario;        
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PUBLICACIONES EN LA UNAM (CONTINUACION) 

  

cuadernos del CESU; cuadernos del archivo histérico; perfiles educativos; bibliograffa tema- 

tica; boletin; estudios de lingifstica aplicada; boletin informativo, clase; periédica; biblat; 

asta; atmésfera; contaminacién ambiental; oikos; revista instrumentaci6n y desarrollo; inte- 

gracién; cuadernos del CIT; en la ciencia; nuestra América; Latinoamérica, anuario de estu- 

dios latinoamericanos; cuadernos americanos; boletin hemerogréfico del CilIH; aportes de 

investigacién; boletin de adquisiciones; novedades bibliotecoldégicas; investigaci6n biblio- 

tecnolégica, archivonomia, bibliotecnologia e informacién; omnia; sinopsis; coleccién de 

posgrado; periddico humanidades; humanidades; revista de la Universidad de México; los 

universitarios; deslinde; coordinacién del sistema de universidad abierta; boletin informa- 

tivo: anuario del observatorio astronémico nacional; oridn; revista mexicana de astronomia 

y astrofisica; anales del instituto de ciencias del mar y limnologia; anales del instituto de 

biologia, zoologia y botdnica; boletin del instituto; series varias; divulgacién geografica; 

geofisica internacional; boletin sismolégico; cuadernos del instituto de geofisica; calendario 

geografico de mareas; anales del instituto de geofisica; el planeta; boletin del instituto; 

revista del instituto; contribuciones a !a edofolegia mexicena; paleontologia mexicana; se- 

ries del instituto de ingenieria; boletin del instituto de ingenieria; anales del instituto de 

mateméaticas; aportaciones matemiaticas; boletin de estudios médicos y biolédgicos; boletin 

de efectos cancerigenos, teratogénicos y mutagénicos; reportes de investigacién; reportes 

de desarrollo; monografias; desarrollo tecnolégico; anales de antropologfa; 

antropologia y técnica; revista a dos tintas; estudio de antropologia bioldgica; bibliografia 

mexicana; boletin del instituto de investigaciones bibliograficas; problemas de desarrollo; 

momento econémico: anales de! instituto de investigaciones estéticas; acta poética; anua- 

rio de letras: nova tellus; didnoia, anuario de filosofia; critica; la galera; estudios de histo- 

tia novohispana; estudios de historia moderna y contemporanea; histéricas; estudios de 

cultura ndhuatt; cuadernos del instituto de investigaciones jurfdicas; gaceta informativa de 

legislaci6n nacional; anuario juridico; anuario mexicano de historia del derecho; Revista 

mexicana de sociologia; diseminacién selectiva de informacién en alimentos; noticiero de 

desarrollo tecnolégico en alimentos; informacion de ciencia y tecnologia en alimentos; in- 

formacién de granos y semillas; bibliografia mexicana en biomedicina y salud; folletos de 

la academia nacional de medicina. 

  
  

  

Loup =u. ANALISIS COMPARATIVO EN LIBRERIAS 
    Las librerias son indispensables dentro de una poblacién estudiantil que se caracterizan por 

contar con bajos recursos, es por esto, que en la UNAM existe una gran diversidad de éstas 

ubicadas en distintos puntos de Ja Ciudad y que ayudan a los estudiantes a adquirir libros 

con médices precios, en comparacién con la IBERO y la SALLE que sdélo cuentan con una 

librerfa ubicada en el mismo plantel. 

Cabe sefalar que éstos no tienen las mismas necesidades econdémicas que los estudiantes 

de la UNAM, y es por esto que las Universidades antes mencionadas no le dan mayor 

importancia a establecer librerias ni dentro ni fuera de sus instalaciones. 
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UNAM: 

  

    
  

¥ IBEROAMERICANA 

  

  

La UNAM ofrece a los 

estudiantes los servicios 

(Bolsa universitaria de 

Trabajo (BUT). 

Para que pueda hacer uso 

del servicio es necesario 

que compruebe estar ins- 

crito o ser egresado de la 

UNAM. 

La bolsa de trabajo tiene las 

siguientes actividades: 

- Inscripcién de alumnos en el 

boietin que se envia a empre- 

sas. 

- Carpetas por carrera con las 

oferas de trabajo de empresas 

a alumnos y exalumnos UIA y 

difusién de las mismas en los 

tableros rojos. 

- Semestralmente en abril y 

octubre, lleva a cabo jornadas 

de Bolsa de Trabajo con fa 

participacién de varias institu- 

ciones que desean reclutar 

personal.     

Servicios Estudiantiles procura el 

bienestar de los integrantes de la 

Comunidad Universidaria. Ofrece 

los siguientes servicios: Bolsa de 

Trabajo para alumnos y ex alum- 

nos a través de la consulta de fos 

perfiles de las vacantes enviadas 

por las diferentes empresas. Asi- 

mismo ofrece informacién sobre 

los niveles de sueldo, gracias a los 

vinculos que mantiene con diver- 

sas asociaciones y caémaras de !os 

sectores laborales. 
El Curriculum Electrénico, propor- 

ciona enlace con 170 empresas. 

Ademias de editar ei boletin cuatri- 

mestral Nuestro Talento ULSA 

que llega a mds de 750 compa- 

Alas nacionales y transnacionales. 

Feria de Bolsa de Trabajo ULSA, 

que consiste en una feria de reclu- 

tamiento y seleccién, en la que se 

invita a Jas empresas mas impor- 

tantes en los diversos sectores la- 

borales. 

  
  

7... ANALISIS COMPARATIVO DE BOLSA DE TRABAJO: 
  

La bolsa de trabajo es un servicio indispensable para toda universidad, es por esto que cada 

uno de las Universidades (UNAM, !BERO y fa SALLE) han desarrollado diferentes formas 

para brindar un servicio de calidad, dentro de éstas encontramos que para poder hacer uso 

de este servicio, ef primer paso a seguir es realizar la inscripcién del alumno o exalumno a 

la bolsa de trabajo. Este procedimiento fo realizan las tres Universidades antes mencionadas. 

Sin embargo, a diferencia de la IBERO y la SALLE, la Universidad UNAM no esté realizando 

un gran esfuerzo para ampliar y desarrollar mejor este servicio, pues sélo ofrece a los 

alumnos y exalumnos un tablero en el cual se difunden Jas vacantes que hay en diferentes 

empresas e instituciones, asimismo se manda al alumno o exalumno con una carta de 

recomendacién universitaria y termina todo procedimiento; mientras que ja IBERO cuenta 

con un tablero rojo que al igual que la UNAM se difunden las ofertas de trabajo y ademas 

se llevan a cabo jornadas de Bolsa de Trabajo con la participacién de varias instituciones que 

desean reclutar personal, asi pues los egresados pueden encontrar mas oportunidades de 

trabajo a diferencia de otras instituciones. La SALLE ofrece a sus alumnos y exalumnos fa 

consulta de los perfiles de jas vacantes enviadas por las diferentes empresas, asi como 

informacién sobre niveles de sueldo. Ademéas edita un boletin cuatrimestral que llega a mas 

de 750 compaiiias, finatmente ofrece una feria de Bolsa de Trabajo ULSA a la cual se invita 

a diversas empresas.   
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Los universitarios tienen ac- 

ceso al servicio de urgencias 

médicas; sus instalaciones 

cuentan con quiréfano, salas 

de recuperacién, de observa- 

cién y de partos, consultorio 

y laboratorio de andlisis clini- 

cos, ademas de dos ambu- 

lancias. 

Con el propésito de cuidar el 

estado de salud de la comu- 
nidad estudiantil, a todos los 

estudiantes que ingresan al 

bachillerato o a la licencia- 

tura, se les practica un exa- 

men médico. 

Ademas la facultad de odon- 

tologia en Ciudad Universita- 

tia y las Unidades Multidisci- 

plinarias de iztacala y Zara- 

goza cuentan con 16 clini- 

cas odontolégicas, cuya fi- 

nalidad tiene un doble bene- 

ficio: el que los estudiantes 

de odontologia practiquen y 

el prestar un servicio social 

a la poblacién en general. 

    

   

Cuenta con: 

- Seguro contra accidentes 

personales: la  universidad 

otorga a todos los alumnos, 

inscritos en cualquier licencia- 

tura o posgrado, un seguro 

contra accidentes personales 

que ocurran durante la realiza- 

cidn de actividades universita- 

rias dentro de la institucién o 

en el trayecto del domicilio 

UIA-domicilio. 

- Programa Salud Comunita- 

ria: Informacién u orientacién 

sobre el SIDA, alcoholismo, 

tabaquismo, drogadiccién, 

adicciones, | compulsiones, 

tensiones en fa vida cotidiana 

- Medicina del deporte: Este 

es un servicio de consultoria 

médica que se pone a disposi- 

ciédn de todo miembro de la 

UIA, cuya intencién es, sobre 

todo, prevenir lesiones en los 

deportistas de la lbero. 

- Médico: Atencién médica, 

de urgencias y primeros auxi- 

lies. 

Su principal objetivo es pro- 

porcionar herramientas para 

el autocuidado de la salud, ya 

que de esa forma permitira a 

los alumnos desempefarse 

mejoren sus actividades.   

Existe un servicio médico y un 

centro de diddctica en atencién 

al alumno. Asimismo también 
cuenta con: 

- Diversos Programas de Salud 

y cursos en los cuales se pro- 

porciona informacién y orienta- 

cién sobre diferentes enferme- 

dades. 

- Cuenta con un pequefio con- 

sultorio médico dentro de la 

Instituci6n que ofrece atencién 

médica, a toda la comunidad 

universitaria que !o requiera. 
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El servicio médico universitario cuenta ademas con laboratorio y gabinete de rayos x, asf 

como con programas de lasser, terapia y servicios de orientacién en salud, para problemas 

relacionados con sexualidad, conducta adicta, nutricién y salud mental, también se desarro- 

flan programas de prevencidn, asf como multiples actividades orientadas a promover la salud 

del universitario a través de la educacién para el autocuidado. 

Asimismo se da atencién de urgencias, mediante la cual se brinda un servicio de alta calidad 

las 24 horas del dias; incluyendo sébados, domingos y dias festivos para responder oportu- 

namente a situaciones de urgencias médicas o accidentes. 

Existe también el Seguro Facultative en donde el estudiante de la UNAM tiene derecho a 

recibir atencién médica en las clinicas u hospitales de! IMSS. 

También cuenta con: Clinicas odontoldgicas, clinicas psicolégicas en la Ciudad Universitaria 

y clinicas veterinarias de pequefias especies. 

  
        -._ANALISIS. COMPARATIVO DESERV. 

  

  

Los servicios médicos que ofrecen las Universidades Iberoamericana, la Salle y la UNAM, le 

dan la misma importancia a este servicio, pues se preocupan por realizar programas de 

prevencién, asi como miltiples actividades orientadas a promover la salud, de igual manera, | 

brindan a sus estudiantes un seguro cuyo propésito es cuidar el estado de salud de la 

comunidad universitaria.     
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Los comedores son: Cuenta con las siguientes ca-|Cuenta con una cafeteria dentro 

- Comedor central UNAM; |feterias: ‘|de fas instalaciones de fa univer- 

Comedor de la Facultad de sidad. 

Economia; Comedor uni-|- Los Pefia. 

cornio de la Facultad de 

Ciencias; Comedor de los|- El Trébol. 

campos deportivos; Come- 

dor Ruta 1; Comedor Popu- 

lar. 

Las Cafeterias son: 

- Cafeteria Le Corbusier de 

la Facultad de Arquitectura; 

Cafeteria de la Facultad de 
Ciencias Politicas y Socia- 

les; Cafeteria Mascarones 

de la Facultad de Filosofia 

y Letras; Cafeteria Julio To- 

sri del Centro Cultural Uni- 

versitario; Cafeteria del ins- 

tituto de Investigaciones 

Antropolégicas y en tas Sa- 

las Nezahualcéyotl y Mi- 

guel Covarrubias cuentan 

con servicio de cafeteria. 

Su Restaurante se llama 

Casa Club del Académico.       
  

ANALISIS COMPARATIVO EN CAFETERIAS Y COMEDORES 
  

Para’ atender a una poblacién tan amplia como es la comunidad universitaria y en 

consideracién a que estudiantes pasan la mayor parte del dia en la Universidad, se han 

establecido una amplia variedad de comedores y cafeterfas, asi pues podemos ver en el 

cuadro que la UNAM por su gran dimensién de infraestructura y poblacién, cuenta con 

diversas cafeterias y comedores, tanto en facultades, como en recintos culturales, asi como 

también con un Restaurante. 

Sin embargo la Universidad Iberoamericana, la cua! tiene una mayor infraestructura y menor 

poblacién universitaria sé6!o cuenta con dos cafeterfas dentro de la Instituci6n, mientras que 

la Universidad la Salle cuenta con una cafeteria dentro del plantel.     
 



  

-Caseta de Vigilancia y con- 
trolados. 
- Estacionamientos 
- Dispositivos de seguridad 
- Unidad de intervencién 
- Brigadas voluntarias 
- Central de atencién de 
emergencia 
- Medidas generaies en 
caso se sismo e incendio 
- Medidas de seguridad per- 
sonal 
- Medidas de seguridad 
para automéviles 
- Informacién, orientacién 
~ Teléfonos de emergencia 
- Cajas 
- Equipo de apoyo audivi- 
sual 
- Fotocopias 
- Informes 
- Salones de préstamo 
- Transporte gratuito dentro 
de C.U 
- Centros de fotocopiados 

- Central de atencién de 
emergencias 
- Asesoria juridica 
- Bomberos 
- Servicios de correo y telé- 
grafo 
- Dos buques osceonografi- 
cos 
- Dos jardines botdnicos 
- 146 hectdreas de reserva 
ecolégica 
- Dos obervatorios astroné- 
micos 
- Tres ranchos 
- Tres tiendas de autoservi- 
cio. 
- Defensoria de derechos 
universitarios 

SERVICIOS VARIOS 
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- Abono para e! estaciona- 
miento 

- Auditorio y aulas especiales 

- Cajas 

- Cajeros automaticos y ban- 

cos 

- Capilla universitaria 

- Exalumnos 

- Equipo de apoyo audiovisual 

- Fotocopias 

- informes 

- Objetos extraviados 

- Papeleria 

- Salones préstamo y cambios 

- transporte publico 

- Unicaja 

- Servicios a discapacitados 

- Bafios adaptados con gabi- 

netes especiales 

Cajones de estacionamiento 

- Elevadores 

- Siniestro 

- Servicios estudiantiles 

   

provincia 

- Laboratoria de T:V. 

- Laboratoria de fotografia 

- Educacién a distancia 

- Contraloria académica 

    

- Hospedaje para estudiantes de 

- Préstamo de material didactico 

  
  

      

ANALISIS COMPARA TIVO DE SERVICIOS VARIOS 
  

Estos son diferentes servicios con que cuentan cada una de las Universidades, éstos 

dependen de la infraestructura y de las necesidades que requieran cada una de ellas, asi 

como de la poblacién estudiantil, con las que cuenta.     
 



ACTIVIDADES DEPORTIVA: 

130 

Ss 

  

  

  

Los deportes -practicados 

aqui son: 
Aikido, ajedrez, campo atle- 

tismo, velocidad-vallas, velo- 

cidad y salto lanzamiento, 

Janzamiento medio fondo y 

fondo medio fondo y fondo, 

basquetbol femenil, basquet- 

bol varonil, beisbol, boliche 

box canotaje, ciclismo feme- 
nil y varonil, clavados, cha- 

rrer, esgrima, fisicocultu- 

rismo, fronton, futbol ameri- 

cano, gimnasia varonil y fe- 

menil, handball, hockey so- 

bre pasto, laido, judo, 

karate-do, buceo, nudo con 

aletas, aerobics, futbol soc- 

cer, lanzamiento olimpico de 

pesas, lucha grecoromana, 

montafiismo, exploracidn, 

nado sincronizado, paracai- 

dismo, remo, suftbol, tenis, 

tenis de mesa, fronton, tiro 

con arco, voleibol femeni! y 

varonil, voleibol varonil, wa- 

terpolo, futbol rapido, de- 

porte sobre silla de ruedas. 

Los deportes son: 

Acondicionamiento fisico en: 

aerobics, aikido, gimnasio, 

jazz, karate, taekwon do, tai- 

chi, yoga, basquetbo! varonil, 

futbol de salén, futbol feme- 

nil, futbol soccer, softball, te- 

nis, tenis de mesa, voteibol 

mixto. 

Los equipos representativos 

de: 
Ajedrez, atletismo, basquet- 

bol, beisbol, natacién y volei- 

bol. 

  

En actividades deportivas la 

universidad ofrece: 

Aerébicos, balénmano, bas- 

quetbol, futbol americano, fut- 

bol asociacién, futbol de salén, 

gimnasia, levantamiento de pe- 

sas, natacién, tackwon do, te- 

nis y voleibol 

  
  
  

  

15 COMPARATIV: 

  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS; 

  

    Las actividades deportivas son un complemento para las tareas académicas y personales de 

cualquier estudiante universitario, tal 

IBEROAMERICANA y la SALLE han puesto una mayor atencién a dichas actividades ya que 

éstas se ven reflejadas en los multiples deportes que brindan a sus estudiantes. 

es el caso q ue las Universidades UNAM,   
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RECINTOS PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

  

  

TRS 

  

  

- Centro Cultural Universita- 

rio: Sala de conciertos Neza- 

hualeéyotl, Teatro Juan Ruiz 

de Alarcon, Foro Sor Juana 

Inés de la Cruz, Sala Miguel 

Covarroubias, Sala Carlos 

Chavez, Cines José Revuel- 

tas y Julio Bracho, Centro 

universitario de Teatro, - Li- 

breria Julio Torri. 

  

Los auditorios y aulas espe- 

ciales se prestan para even- 

tos académicos, culturales y 

exdmenes profesionales y 

son: Auditorio José Sénchez 

Villasenor (400 personas); 

Aula Magna Santa Teresa de 

Jesus (140 personas); Sala 

de usos multiples “F” (140 

personas), Aula Martin Buber 

(110 personas); Aula Amado 

Aguirre (80 personas); Aula 

Agustin Reyes Ponce (60 

personas); aula Héctor Gon- 

zdlez Uribe {60 personas), 

Aula Miguel Villoro Toranzo 

“FE” (50 personas); Auditorio 

Edificio “G” (50 personas). 

- Club Astronémico UIA, la 

cual lleva a cabo reuniones 

en torno a la astronomia. 

  

Cuenta con la Casa Rosa, que 
es una histérica y afrancesada 

casona que hace honor a su 

nombre. La Casa Rosa, se ubica 

el Centro Internacional de Edu- 

cacién de la Salle (C.1.E.L), el 

cual se preocupa por desarrollar 

la experiencia educativa de sus 

estudiantes y profesores a tra- 

vés de asesorias, conferencias, 

convenios e intercambios aca- 

démicos con instituciones ex- 

tranjeras. 

La Casa Rosa ofrece los servi- 

cios de Asesoria y Recursos 

Educativos, Asesoria académica 

para estudios en el extranjero e 

intercambio académico, entre 

otros. 

La Casa Rosa trabaja en con- 

junto con escuelas profesiona- 

les de la SALLE para gestionar 

la colocacién de alumnos en in- 

tercambios. Cabe mencionar 

que Ja universidad pertenece a 

un consorcio de 15 universida- 

des de los Estados Unidos y 

Canada en el drea de adminis- 

tracién de empresas.     
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Auditorios: Carlos Pérez del Toro, Us Sempe Loquitur, Justo Sierra, Raul Fournier Villada 

(Facultad de Medicina), Antonio Caso (Junto a la Torre de Humanidades), Mario de la Cueva 

(Torre I] de humanidades), Teatro: arquitecto Carlos Lazo (facultad de arquitectura), Museo 

universitario de Ciencias y Artes (entre facultad de arquitectura y la zona comercial), Nabor 

Carrillo (Coordinacién de ta investigacién cientifica), Teatro Santa Catarina, Auditorio Julidn 

Carrillo, Sala Cinematografica Fésforo, Sala el Generalito, Anfiteatro Sim6én Bolivar, Museo 

del Instituto de Geologfa, Museo de Anatomia y patologia de animales (alteraciones patoldgi- 

cas y teratolégicas en érganos, aparatos y sistemas de animales), Museo necroteca 

(modelos para el estudio de la anatomia humana), Museo de la Escuela Nacional Preparatoria 

para la eduacién y Arte (MENPEA), Teatro Arq. Carlos Lazo, Galeria Universitaria Aristos. 

  
  

  

  

Para realizar las actividades artisticas y culturales antes mencionadas es importante tener 

un lugar establecido, para la realizacién de las mismas, asimismo podemos persibir que la 

UNAM por fa amplitud de su infraestructura cuenta con una gran variedad de salas, teatros, 

foros y auditorios, mientras que !a Universidad Iberoamericana y ta Salle no tienen el mismo 

numero de recintos, sin embargo, aunque cuenta con pocos foros, éstos se encuentran en 

magnificas condiciones para resaltar cualquier evento académico a diferencia de recintos de 

ja UNAM, los cuales requieren un mantenimiento constante      
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ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

    

- Orquesta Filarménica de la 

UNAM- OFUNAM. 

- orquesta Sinfénica de Minerfa 

- Video Club Universitario 

- Et coro de la UNAM 

- Jornadas en torno af libro, que 

consiste en la organizacién de 

una exposicién de publicaciones 

tanto de la UNAM como de otras 

editoriales, en una carpa de c6- 

modas dimensiones que es colo- 

cada durante un promedio de una 

semana en todos los planteles. 

- Feria Internacional del libro, la 

cual se realiza en el Palacio de 

Mineria de la UNAM y cuenta 

con la participacién de 18 pajses 

y compaiiias editoriales. Dentro 

de esta se incluye una programa 

de actividades culturates, confe- 

rencias, proyecciones cinemato- 

graficas, prestaciones de libros, 

mesas redondas, foros con escri- 

tores, audiciones musicales y 

conciertos, teatro guifiol, panto- 

mina y servicios de atencién al 

publico. 

- Teatro Universitario profesio- 

nal, en donde fa actual Direccién 

promueve una enorme variedad 

de propuestas surgidas de la co- 

munidad teatral nacional con el 

objeto de otorgar el patrocinio 

universitario a aquellas obras cu- 

yes contenidos, propésitos, len- 

guajes y propuestas las hacen 

importantes para el desarrollo det 

teatro mexicano.     
  

- Coro Universitario y Coro 

de la C4mara (musica cld- 

‘|sica, renacentista, popular, 

sacra, mexicana latinoame- 

ricana y villancicos). 

- Orquesta de Camara 

(interpreta musica clasica 

contemporénea y popular). 

- Grupo de _ danza 

({coreografias regionales y 

contempordaneas). 

- Grupo de teatro 

{participan en proyectos es- 

cénicas a diferentes nive- 

les: actuacién, disefio, es- 

cenografia, vestuario, mu- 

sica, iluminacién. 

- Pastoral universitaria 

- Formacién espiritual 

- Misas en Ia capilla univer- 

sitaria 
- Misa por los difuntos de la 

comunidad 
- Qracién: aprendizaje y 

practica 
- Encuentros conyugales en 

casa Xavier 
- Pldticas prematrimoniales 

- Programa de puertas 

abiertas 
- Comunidad de vida cris- 

tiana 
- Formacién académica 

- Foro abierto de reflexién 

sobre el pensamiento reli- 

gioso actuado 
- Diplomado en fe y justicia 
en Coordinacién con la Di- 

reccién de Derechos Huma- 

nos. 

- Brigadas de seguridad estu- 

diantil 

- Formacién de fideres 

- Grupo de apoyo pastoral 

- Grupo juvenil de apoyo 

- Organismos estudiantiles. 

El Consejo Universitario Estu- 

diantil agrupa la representa- 

cién de fos alumnos de las 

escuelas y facultades de la 

ULSA que cuentan, a su vez, 

con consejos estudiantiles lo- 

cales, igualmente, existen or- 

ganismos de servicios con- 

ducidos por estudiantes: 

Asesorias Académicas, Bri- 

gadas se Seguridad Estudian- 

til, Formacién de lideres, 

Grupo de Apoyo a Pastoral, 

Grupo juvenil de Apoyo: Kai- 

rés y comités por campo pro- 

fesional como son : Ajesec, 

Imiq, Apics, Asme, leee y 

Asce. 
- Promocién Universitaria. Es 

una asociacién civil consti- 

tuida para promover activida- 

des destinadas al mejora- 

miento de las condiciones 

econémicas, culturales, cien- 

tificas, educativas, deporti- 

vas, de alumnos de institu- 

ciones Lasallista, principal- 

mente de grado universitario, 

administra el Crédito Educa- 
tivo para alumnos que re- 

quieren de financiamiento de 

sus estudios, hasta su tér- 

mino, de aquellos estudian- 

tes que hayan perdido su 

sostén familiar.     
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ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 
  

  

    

  

- Danza universitaria, Balet folclé- 

rico, Taller Coreografico, éstas 

actividades rinden tributo artfs- 

tico a la danza y muestran al pu- 

blico los frutos maravillosos dé 

afios de trabajo y estudio, asi- 

mismo puede integrarse toda la 

comunidad universitaria que lo 

desee. 

- Estudiantinas universitarias. 

- Feria Universitaria de Disco. 

Esta se conforma de una parte 

expositiva comercial rodeada por 

otra de actividades artisticas y 

culturales. 

- Festival Internacional Cervan- 

tino. 

- Cine club, jornadas universita- 

tias de diversas facultades , ex- 

posiciones, congresos, conferen- 

cias, seminarios. 

BIENES ARTISTICOS Y CULTU- 
RALES: 

- Coleccién de interés bioldgico. 

Herbarios 540 000 pteridofitas y 

plantas con flora. 9 plantas con 

flora, 4900 tipos. 4000 algas. 

22000 hongos. 

- Colecciones zooldégicas. Colec- 

ciones de insectos. 1500000, 

100 000 mariposas, 250 000 es- 

carabajos, 25 300 anfibios y rep- 
tiles, 11975 aves, 25 745 repti- 

les 47 100 peces, 116 855 crus- 

tdceos, 21 609 gusanos. 

- 155 piezas arqueolégicas mexi- 

canas de la Coleccién Sprating. 
|- Coleccién Roch 11500 piezas 

arqueoldégicas.     

El compromiso social, 

aqui se ofrecen diversas 

posibilidades para que el 

universitario oriente su vo- 

luntad y su entusiasmo a 

un trabajo concreto o expe- 

riencia de servicio a la 

La poblacién mas desfavo- 

recida. El trabajo con nifios 

de la calle, con enfermos, 

con ancianos, con campesi- 

nos, en la defensa de los 
derechos humanos o en 

centros de desarrollo co- 

munitario, son algunas de 

las opciones abiertas para 

dar cauce al dinamismo 

surgido desde el proceso 

espiritual y/o de formacién 

y para alimentar, desde la 

vivencia del servicio, a las 

otras dos lineas de trabajo. 
- Las misiones son un tra- 

bajo permanente en Valle 

de Chalco, Valle de Mezqui- 

tal, Parroquia de Santa Lu- 

cia y Servicio Jesuita de 

j6venes voluntarios. 

- El pastoral también rela- 

cién con diversos proyec- 

tos de apoyos a las comu- 

nidades desfavorecidas 

donde es posible realizar 

una labor voluntaria. 

- Exposiciones Video Club 

- Cine debate   

- Pastoral Universitaria y Pre- 

paratoria. Se preocupa por 

mantener los principios y va- 

lores cristianos en el proceso 

educativo y cultural, asi 

como en la vida de todos !os 

miembros de la institucién. 

Miembros de la comunidad 

universitaria. Ofrece aten- 

ciédn personal y de consulta, 

jornadas de integracién y re- 

flexién, misiones a la Sierra 
de Tezonapa, Veracruz; ci- 

clos de conferencias y cur- 

sos de formacidén, evangeli- 

zaci6n por medio de la mu- 

sica, escuela de verano para 

cacequistas rurales en Hua- 

tusco Veracruz; colonias de 

vacaciones para nifios de es- 

casos recursos, servicios re- 

ligiosos ministeriales en las 

capiilas de la ULSA 

- La Direcci6n de Humanida- 

des contribuye a la forma- 

cién de universitarios que 

ademAs de cientlficamente 
preparados, sean responsa- 

bles en alto grado, poseedo- 

res de convicciones cristia- 

nas profundas y de respues- 

tas sdlidas sobre el verda- 

dero significado de la vida; 

comprometido por el servicio 

a sus semejantes y decidido 

a romper con toda clase de 

individuatismos, mediante la 

solidaridad con los demas.    
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ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

ie 
  

- Colecciones de aparatos e ins- 

trumentos. 

- Coleccién de Radio UNAM 

- Exposiciones de maquina de va- 

por (1880). 

-Filmoteca 10,000 peliculas y do- 

cumentos 

- Colecciones fotograficas (190 

000 fitograflas y mds de 130 

000 diapositivas) 

- Coleccién de rectores 2 100 

fotografias de los rectores univer- 

sitarios desde 1910 a la fecha 

- Colecciones pictéricas entre 

ellos se encuentran 240 grabados 

japoneses XVIII y XIX 

- 40 000 obras diferentes carac- 

teristicas que conservan la anti- 

gua academia de San Carlos 

- Muralismo en la Universidad, 

que cuenta con 137 obras de un 

valor artistico incalculable 

- 152 murales, - 50 vitrales, - 

800 esculturas, - 86 190 obras 

graficas (entre ellos grabados, di- 

bujos, mapas, fotografias y la- 

crés), - 28 salas de exposici6n, - 

2 salas de concierto, - 7 salas de 

teatro, - 9 imprentas, - 3 acua- 

tios, - 13 museos que abarcan 

4reas como divulgacién de ta 

ciencia, arte contempordnea, 

zoologia, paleontologia, geologia, 

medicina y anatomia.   

- Las jornadas académicas|- Difusién Cultural: circulo de 

se llevan a cabo durante eljlectura, produccién, grabado 

afio y son organizadas porjen lamina, vitral, teatro, gui- 

las diferentes sociedades|tarra, coro infantil, danza re- 

de Alumnos, en coordina-|gional, oratoria, ceramica y 

cién con sus respectivos|danza espafiola, educacién 

departamentos. El objetivo}para el cuidado del am- 

es reflexionar sobre algu-|biente, investigacién educa- 

nos temas especificos vin-|tiva; culdado de {a salud; 

culados a sus carreras con|prevencién de enfermedades 

la participacién de confe-]y la ciencia de los alimentos; 

rencistas del mas alto nivel|de software como al apoyo 

de exposiciones de produc-[al aprendizaje y ala robotica; 

tos y servicios relacionados|investigacion histérica, curri- 

a la tematica de !a jornada. [cular y doctoral; orientacién 

educativa a distancia, con- 

traloria académica y promo- 

cién 
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ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DE LA IBEROAMERICANA 
  

Entre los Eventos se encuentran: 

- Jornadas en torno a San Ignacio de Loyola 

- Feria del Libro (explanada de! auditorio) 

- Jornada de Ing. Quimica 

- Jornada de Economia 

- Inter AS Deportivos 

- Jornada de Derecho 

- Jornada de sistemas 

- Jornada de Ciencias Pol(ticas 

- Jornada de Psicologia 
- Jornada de Tecnologia de Alimentos 

- Jornada de Disefio 

- Entre otras actividades se encuentran: Continuamente hay congresos, conferencias, semi- 

narios, mesas redondas, paneles, presentaciones de libros, exposiciones y diversas ceremo- 

nias de reconocimiento a la labor académica de los profesores de la UIA, . 

- Trio en Residencia “Silvestre Revueltas”. La temporada es de 12 conciertos anuales e 

interpretan musica cldsica y contempordnea 

- Generalmente los viernes a las 18:00 hrs. en el Auditorio José Sanchez Villasefior, se 

presentan actividades con planistas concertistas, bailarines profesionales y orquestas. 

- Direccién de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en donde hay actividades en torno 

al cuidado de! medio ambiente. 

- El Grupo fomenta la educacién valoral, mediante paseos culturales (visitas guiadas, paseos 

a zonas arqueolégicas y naturales). 

- Entre otras actividades se encuentran: Continuamente hay congresos, conferencias, semi- 

narios, mesas redondas, paneles, presentaciones de libros, exposiciones y diversas ceremo- 

nias de reconocimiento a la labor académica de los profesores de la UIA, 

- Trio en Residencia “Silvestre Revueltas". La temporada es de 12 conciertos anuales e 

interpretan musica clasica y contempordnea. 

- Generalmente los viernes a las 18:00 horas en el Auditorio José Sanchez Villasenor, se| 

presentan actividades con planistas concertistas, bailarines profesionales y orquestas. 

- Direccién de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en donde hay actividades en torno 

al cuidado del medio ambiente. 
  
  

  

(SIS: COMPARATIVO: DE’ACTIVIDADES ‘ARTISTICAS:Y CULTURALES : 
  

Las actividades artisticas y culturales forman parte de la funcién ideolégica, cultural y de 

socializacién, que cumple el sistema educativo. 

Con esto las Universidades UNAM, IBEROAMERICANA y la SALLE, se han preocupado 

notablemente en realizar multiples actividades artisticas y culturales, la diferencia que 

encontramos dentro de estas actividades, es por parte de las Universidades privadas, pues 

éstas realizan actividades encaminados a vivir el compromiso con la vida desde las distintas 

confesiones religiosas que lo promuevan, asi pues buscan enriquecer y fortalecer la vida 

interior de las personas, mediante; ejercicios espirituales, aprendizaje y prdactica de la 

oracién en sus diversas formas del discernimiento espiritual y expresiones simbdlico- 

liturgias de la fe.      
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MAESTRIAS, ESPECIALIDADES Y DOCTORADOS 

    

  

  

rnin 

- En Ciencias Bioldgicas, biomé-}La Universidad tiene: Cuenta con: 

dicas y de la Salud, existen: 

*Especializacién: 72 programas *Maestrias: 24 *Maestrias: 16 

*Maestria: 85 programas 

*Doctorado: 14 programas. *Doctorados: 7 *Doctorados: 7 

|. En Ciencias Exactas y Quimi- *Diplomados: 24 

cas: 
*Especializacién: 4 programas *Especializaciones: 16 

*Maestria: 27 programas 

*Doctorado: 7 programas. 

- En Ingenierias y arquitecturas: 

*Especializacién: 19 programas 

*Maestria: 19 programas 

*Doctorado: 3 programas. 

- En Ciencias Sociales y de fa 

Conducta: 

*Especializacién: 6 programas 

*Maestria: 25 programas 

*Doctorado: 7 programas. 

- En Humanidades y Artes: 

*Especializacion: 8 programas 

*Maestria: 20 programas 

*Doctorado: 13 programas. 

- En Ciencias Econémico- 

Administrativas: 

*Especializacién: 16 programas 

*Maestria: 6 programas 

*Doctorado: 3 programas     
  
  

       
i OCT ; Se: sos 

Las Universidades UNAM, IBEROAMERICANA y la SALLE se han preocupado por una mejor 

preparacién de sus egresados, es por esto que cada una de ellas ha elaborado diversos 

programas de Maestrias, Especialidades y Doctorados, para disputar una mejor calidad en 

el mercado laboral, pues esto ayudard a que el egresado que se encuentre mas preparado, 

pueda progresar dentro de ése mercado. Sin olvidar sefalar que la UNAM es Ia que cuenta 

con un mayor numero de maestrias, especialidades y doctorados en comparacién con la 

IBEROAMERICANA y la SALLE. 
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ANALISIS COMPARATIVO 

La extensién de la cultura y tos servicios universitarios estan 

considerados como la tercera funcién sustantiva de las unversidades y en consecuencia se 

desarrolla en la totalidad de las universidades publicas aunque con diferencia en el numero 

_ de actividades inclufdas, en el énfasis que.se otorga a cada una de ellas, en el equilibrio de 

las actividades en las diversas areas y en cuanto a la estructura con la que se opera. En el 

caso de las unviersidades privadas se identific6 un ndmero menor de servicios y actividades 

culturales en comparacién con la Universidad Nacional Auténoma de México, sin embargo, . 

a pesar de! gran numero de servicios que brinda esta altima, existen diversas problematicas, 

en las cuales falta una formacién, capacitacién y actualizaci6n de personal encargado para 

brindar un servicio de calidad, en cambio en las universidades privadas las prestaciones son 

de mayor calidad, debido al autofinanciamiento que brinda el propio estudiantado. 

Sin embargo tanto las instituciones pUblicas como las privadas de 

Educacién Superior organizan sus funciones, de acuerdo con su estructura, en una o varias 

direcciones, departamentos o divisiones, los cuales no siempre estan adscritas a la misma 

dependencia. Existen estructuras creadas con el fin de atender una o varias dreas de la 

funcién o diversos programas y actividades; por su parte, las propias facultades, escuelas, 

centros de investigacién, divisién de estudios, etc., llevan a cabo actividades puntuales o 

incluso programas formales de difusién y extensidn. 

Con esto se puede concluir que con e! andlisis comparativo que se ha 

realizado en cada uno de los cuadros antes mencionados, nos dimos cuenta que la UNAM 

sigue siendo la Maxima Casa de Estudios, pues ésta cuenta con una amplia variedad de 

servicios y de actividades artisticas y culturales a comparacién de las Universidades 

Iberoamericana y la Salle. 
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Por otro lado se pueden percibir diferencias en algunos de los servicios con que cuenta fa 

UNAM tales como; Biblioteca, Bolsa de trabajo, Cafeterlas, Comedores, Actividades 

Artisticas y Culturales, en comparacién con la UNAM , la lberoamericana y la Salle que a 

continuacién mencionaremos. 

- Biblioteca, cuenta con gran variedad de libros, los-cuales no se encuentran actualizados 

y esto no permite al estudiante obtener la informacién existente al realizar sus trabajos de 

investigacién. Asi es conveniente que la UNAM actualize su acervo bibliografico, para que 

ésta obtenga el mismo nivel que las Universidades iberoamericana y la Salle que aunque no 

cuenta con una gran coleccién de publicaciones; tienen libros actualizados, los cuales 

permiten que los estudiantes se encuentren a la vanguardia en investigacién. 

- Bolsa de Trabajo, este servicios es de suma importancia, tanto por los alumnos 

universitarios como para las Instituciones, pues de ésta, depende en muchas ocasiones, que 

los egresados puedan obtener una fuente de trabajo, el cual te permitira poner en practica 

los conocimientos adquiridos a to largo de sus estudios universitarios. En este aspecto se 

puede notar que el servicio de Bolsa de Trabajo de la Iberoamericana y la Salle presta un 

mejor servicio a los alumnos, por el hecho de tener convenios con diferentes empresas y de 

realizar diversas actividades. Mientras que la UNAM no ha tomado en cuenta la importancia 

requerida para buscar mejores alternativas, tales como ferias de trabajo o jornadas de bolsa 

de trabajo, asi como Jas que sé realizan en otras instituciones, sin olvidar la elaboracién de 

programas que puedan coadyuvar a encontrar mejores posibilidades de trabajo, para sus 

egresados y poder borrar el mito de las diferencias de ensefianza-aprendizaje entre los 

universitarios egresados de universidades privadas (Iberoamericana y la Salle) y Universidad 

publica (UNAM). 

Cabe sefialar que la Unica diferencia que pudiera darse en ‘el proceso de ensefianza- 

aprendizaje depende de el alumno, que desempefe su funcidén laboral con calidad, 

inteligencia y perseverancia. 

*
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- Cafeterias y comedores, se puede decir que estos servicios, cuentan con una mayor 

infraestructura, en tla UNAM, ya que ésta, cuenta con mayor poblacién que las 

Universidades iberoamericana y la Salle, por to tanto la unica diferencia que hay, es lujo de 

sus instalaciones; aunque se puede observar que en la UNAM por el bajo costo que se cobra 

por los alimentos, la calidad es deficiente en comparacién con las Universidades privadas 

antes mencionadas que cocinan alimentos cuidando siempre su higiene y preparacién. 

- Actividades Artisticas y Culturales. La diferencia que existe dentro de estas actividades 

en la UNAM, [BEROAMERICANA y LA SALLE, es que estas dos ultimas combinan lo 

espiritual con to cultural ya que buscan que sus alumnos tengan encuentros o platicas que 

los ayuden a tener una reflexién y practica de formacién espiritual en una comunidad de vida 

cristiana. Mientras que la UNAM sélo se remite en desarrollar estas actividades sin 

vincularlas con lo religioso. 

Finalmente podemos decir que la Universidad tiene una variedad importante en cuanto a 

la prestacién de servicios, los cuales estén a disposicién de la sociedad en general; sin 

embargo, creemos que en éstos, existe un rezago en cuanto a sus programas pues éstos 

deben estar enfocados a la realidad que se vive hoy y que se vivird en el futuro; no olvidando 

que éstos deben estar disefiados y adaptados a las necesidades cambiantes que surjan.



  

14] 

CAPITULO IV
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4, EXTENSION DE LA CULTURA Y LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS. 

En este capitulo se analizard a ta extensién de la cultura y los servicios universitarios 

como un posible elemento de autogestién en !a Universidad. Publica, en las cuales se mencio- 

nara a un financiamiento comptementario como parte integral para retribuir en lo posible a 

los servicios que se ofrecen. 

4.1 LA EXTENSION DE LA CULTURA Y LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS COMO POS!- 

BLE ELEMENTO DE AUTOGESTION EN LA UNIVERSIDAD PUBLICA. 

La autonomia es uno de los problemas basicos de las instituciones de educacidn superior. 

Y aunque ésta puede ser definida como la “separacién de las universidades de autoridades 

externas tales como el estado y su burocracia, ella no escapa de las tiranias del mercado y 

las exigencias de la rendicién de cuentas”({1}. Por esto, existié la necesidad de crear un 

organismo de financiamiento y una relacién diferente entre éste, el estado y las universida- 

des; y no es hasta el afio de 1993 en el que llega el momento de establecer sobre bases 

estatutarias al organismo responsable del financiamiento de la educacién superior, denomi- 

nado por los Consejos de Financiamiento de la Educacién Superior (HEFCs. Sigla de la deno- 

minacién inglesa Higher Education Funding Councils) en el proceso de amalgacién de las 

universidades y los sectores publicos de la Educacién Superior. Como consecuencia de la 

Ley de Reforma Educativa de 1988, la Ley de Educacién Superior y Educacién Continua de 

1992 se crearon cuatro fuentes importantes para el financiamiento de esta funcién: En 

primer término se encuentra el subsidio ordinario de origen federal y estatal otorgado por la 

Secretaria de Educacién Publica (SEP), el cua! cubre gasto de némina y construccién de 

infraestructura, La segunda fuente es el fondo para la modernizacién de la Educacién Supe- 

rior (FOMES), administrados por la SEP. Para el financiamiento, las instituciones deben de 

formular proyectos que se apeguen a criterios de factibilidad, orientacién para el cambio, 

desempefio institucional, pertinencia social y excefencia académica. La tercera fuente la 

constituyen los recursos provenientes del Programa de Apoyo a la Difusién y Extensién que 

otorga la SEP para promover eventos cuiturales, cientificos, artisticos y educativos de tipo 

estatal, regional, nacional e internacional. 

{1) Andersson, Jhony. “La Gesti6n en la UNAM”. pag. 23
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Por ultimo, existe también el Fondo Universitario de Apoyo a la Extensién y Difusién Cultu- 

ral. Los recursos de este fondo los entrega el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 

organismo gubernamental de fomento cultural. 

Los recursos se otorgan a las instituciones que realicen acciones que formen integral- 

mente a fos estudiantes, proyecten el acervo cultural, estatal y nacional, y propicien la 

integracién de las universidades con las comunidades en donde se desenvuelven. 

Las actuales relaciones entre el estado y fas universidades pueden ser descritas como un 

intento del gobierno de crear un mercado dirigido: financiadas principalmente con recursos 

publicos, las universidades conservan el control de sus propios asuntos en tanto operen en 

el marco de pardémetros definidos y regulados centralmente que son manejados por los 

organismos de financiamiento. Hay, por tanto, tres aspectos en las relaciones actuales entre 

el estado y las universidades: “1) el gobierno mantiene el poder de determinar ‘os parame- 

tros; 2) el manejo de esos pardmetros (que inicialmente incluia traducirlos en procedimientos 

operativos concretos) corresponde a los organismos responsables del financiamiento; y 3) 

las universidades ejercer su autonomia en el marco establecido por libre eleccién de estudios 

por los estudiantes, mas estrecha cooperacién entre las universidades y las empresas indus- 

triales, fondos relacionados con !a produccién de los examenes en las universidades, garan- 

tia y evaluacién de fa calidad, ta eficiencia y la eficacia”(2) 

A propésito de esto, hablando sobre las actividades universitarias de extensidn de ta cul- 

tura en las instituciones de ensefianza superior, existe una carencia sobre su financia- 

miento. El monto de su presupuesto generalmente no alcanza a cubrir las prioridades de las 

funciones de docencia e investigacién, asi como de sus necesidades administrativas. 

Sin embargo, debido a su madurez (adquirida mas por fa errdtica experiencia de su ejer- 

cicio, que por politicas particulares de las instituciones), la extensién universitaria ha lo- 

grado sobrevivir como funcién sustantiva frente a tos problemas que se derivan de los re- 

ducidos recursos que se le otorgan. 

—_—__—_——. 
(2) Ibidem pdg. 25
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Bajo este marco, podemos recordar como, durante e! sexenio del Lic. Luis Echeverria 

Alvarez (1970-1976), se abrié una etapa de reforma educativa enmarcada en una linea de 

apertura democratica con cambios en la estructura educativa del pafs. 

En el nivel de ta extensién de la cultura, se dan esfuerzos para ampliar la divulgacién 

cientifica y humanistica a través de obras editoriales y se crea el Fondo Nacional para Activi- 

dades Sociales (FONAPAS)}, organismo que inicié una serie de actividades culturales dirigi- 

das ala comunidad en general. En esta etapa, la extensién universitaria crecié en sus fronte- 

ras e importancia para las instituciones de ensefianza superior. 

En el sexenio del Lic. José Lépez-Portillo (1976-1982), el Plan Nacional de Educacién 

enuncid como objetivo: “Mejorar la atmésfera cultural del pais”. La Secretaria de Educacién 

Publica se reorganizé y cred, entre otras, la Subsecretaria de Cultura y Recreacion, donde 

se impulsé ta investigacién y difusién de la cultura bajo una politica general que incrementa 

el panorama educativo. 

De los aspectos mas importantes en el Ambito cultural se formalizé el Festival Cervantino, 

en general, la extension universitaria retomé el interés por la diversidad de valores culturales 

de los grupos sociales que integran al pals, ptlantedéndose como tarea desbordar las fronteras 

de los centros educativos. 

En el sexenio del Lic. Miguel de la Madrid (1982-1988), con una politica de austeridad 

como producto de la grave crisis econémica por ja que pasaba el pais, la educacién en 

general y la extension universitaria en particular sufrieron sus secuelas bajo la ténica de un 

recortamiento de sus proyectos, !a busqueda de eficiencia y !a regulacién a través de la 

planeacién. 

Desde el inicio del sexenio del Lic. Carlos Salinas de Gortari, se revitaliza et interés por la 

cultura del pafs, el cual se cristaliza en la creacién del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes. Sin embargo, los recortes presupuestales a fas instituciones de ensefianza superior y 

la carencia de recursos hacen resurgir la idea fatente de buscar alternativas de financia- 

miento de las acciones universitarias.
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Las dificultades que desde hace anos han enfrentado nuestras instituciones en materia de 

financiamiento, hoy en dia no sélo son un reto, sino motivo de cuestionamiento de algunas 

actividades que realizan, y en este contexto, la extensién de la cultura pasa a ocupar uno 

de los dltimos renglones en el listado de asignacién del presupuesto. 

Asi, las instituciones de ensefianza superior, al incorporar como una de sus funciones 

sustantivas la tabor extensional, enmarcan generalmente sus acciones dentro de programas 

académicos y artisticos de caracter extracurricular, con objetivos precisos de caracter intra- 

muros y extramuros. 

“Las actividades intramuros pretenden contribuir a la formacién integral y multidisciplina- 

ria de la comunidad universitaria, y fas extramuros ofrecen a la sociedad en general e! cono- 

cimiento universal” (3). 

Las dependencias o instancias encargadas de poner en marcha los programas extensiona- 

les de la produccién cientifica, humanistica, innovacién tecnoldgica y creacién artistica, 

muchas veces no cuentan con recursos financieros suficientes para procurar encauzar y, en 

su caso, reorientar el trabajo cotidiano. Criticados por costos, demasiado flexibles e incluso 

frios en sus resultados, estos programas extensionales parecen ser la parte mas olvidada de 

la diversidad de actividades universitarias. 

La falta de investigacién sobre la labor de extensidn universitaria y, por qué no decirlo, la 

joven experiencia que se tiene en algunos de sus aspectos, han provocado insalvables con- 

fusiones y matices en los lineamientos que tas diferentes instituciones marcan para su con- 

ducci6n. 

La diversidad de definiciones y conceptualizaciones que con respecto a ella existen, con- 

tribuyen de manera importante a la poca claridad de sus funciones. Pareceria, incluso, que 

son producto de un forzado divorcio entre !o académico y lo artistico. 

  

(3) Rodriguez Sanchez, Jorge R. “Atternativas de financiamiento” en revista de la educacién superior no. 81 
{enero-marzo de 1992), ANUIES, México, pag. 110
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Es del conocimiento de todos los que profesionalmente se dedican a la extensién universi- 

taria, que la falta de una estructura y normatividad particulares que la regulen y definan, se 

explica, en parte, por una limitada concepcidn que de ella ha prevalecido desde hace tiempo. 

El argumento comin considera que la extensién universitaria requiere recursos financieros 

especiales para generar !a infraestructura necesaria para el alcance de sus objetivos, presu- 

puesto que muchas de nuestras instituciones educativas prefieren utilizar en otras funciones 

sustantivas. 

Por esto, la extensidén universitaria debe lograr fortalecer su cardcter integral y sustantivo, 

desde un punto de vista totalmente institucional. Esta accién debe considerar, en lo general, 

los siguientes aspectos: 

a) El fomento de las acciones de docencia y de investigacién sobre y para la extensién, y 

por tanto, el reforzamiento de su cardcter académico en detrimento de su aspecto pura- 

mente administrativo; 

b) La definici6n, cada vez mas precisa, de sus objetivos para que sean paralelos con el 

-alcance de las metas propuestas. Ello coadyuva al cumplimiento de los propésitos de nues- 

tras universidades y a su vinculacién con ta sociedad misma; y 

.c) Encontrar formas alternativas de financiamiento para sus propios programas, que per- 

mitan, también, asegurar su continuidad y fortalecimiento institucional. 

Asf, con respecto a las fuentes de obtencidn de sus ingresos, en la VIN Reunién Extraordi- 

naria de la Asamblea General de la Asociaci6n Nacional de Universidades e Institutos de 

Ensefianza Superior, celebrada el 11 de abril de 1989, menciona lo siguiente: “El financia- 

miento de la educacién superior es fundamentalmente responsabilidad del Estado y, en 

forma complementaria, del sector productivo, del sector social y de los propios estudiantes. 

Las instituciones asumen corresponsablemente, en to individual y en lo colectivo, el compro- 

miso de manejar con eficiencia y transparencia tos recursos a ella asignados”(4} 

(4) ibidem pég. 108
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Este precepto esta sustentado en la tesis de que la cultura, hasta en sus niveles mas 

altos, no es restrictiva para ciertos sectores de la sociedad. De aqui se desprende el derecho 

de todo individuo a acceder a ella, y el papel social del Estado de proporcionar los medios 

necesarios para lograrlo. 

Las instituciones publicas de educacién superior se han formado y crecido fundamental- 

mente gracias a! financiamiento del Estado. Ha sido caracterfstico que los ingresos que 

genera por sus medios han sido poco significativos. 

El compromiso del Estado, en estricto, no se ha dejado de cumplir, sin embargo, como 

reflejo de !a grave situacién econdmica del pais, los presupuestos se fueron desinflando en 

tos ultimos afios hasta provocar una carencia de recursos para la docencia, la investigacién 

y la extension en las instituciones. 

Javier Mendoza Rojas en su estudio “Los retos actuales de la educaciédn superior en 

México menciona: existe una reduccién de! gasto publico destinado a ta educacién superior: 

en relacién con el producto interno bruto (PIB}, ha disminuido en términos relativos, al pasar 

del 0.87% en 1982 al 0.575 en 1984.°(5) 

El mismo autor sefala algunas de las repercusiones de esa reduccién del gasto en ja ense- 

fianza superior; disminucién drastica de los salarios del personal, dificultades para los estu- 

diantes de menores ingresos, problemas para el mantenimiento y compra de equipo, y el 

deterioro académico. 

Esta situacién afecta de manera diferente a las funciones universitarias. La extensién, que 

a veces aparece como funcién marginal, sufre sin duda recortes fuertes en su presupuesto 

con las consecuentes repercusiones. 

Sin tratar de ser exhaustivos, podriamos mencionar los problemas genéricos que enfren- 

tan actualmente las tareas de extensién universitaria en este contexto: 

{5) Ibidem pag. 109
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a) Falta de recursos para remunerar a ponentes. Debido a que pocas instituciones incluyen 

en su legistacién ta obligatoriedad del personal académico de participar en actividades de 

extensién, y por !a razén de que estas acciones requieren de una preparacidn académica tan 

metddica y rigurosa como Ja de la docencia, se hace necesario otorgar un pago determinado 

a los ponentes, estimulo con el que la mayoria de las veces no se cuenta. 

b) Tabulares de pago bajos. Cada instituci6n regularmente maneja, para sus actividades 

académicas o artisticas, tabuladores de pago que suelen ser bajos, ademas de ser aplicados 

de manera circunstancial inclusive dentro de una misma institucién, por lo que no mantienen 

correspondencia con los de docencia e investigacién. Esto aunado a los tramites obligatorios 

y pagos hacendarios que resultan de ese ingreso, hacen poce atractiva la participacién de 

los ponentes en las tareas de extensidn. 

c) Falta de recursos materiales y equipo adecuados. La extensién universitaria no es re- 

flejo exacto del acontecer académico en las aulas. Por ello requiere, para el alcance de sus 

objetivos, una diversidad de recursos didacticos (equipo audiovisual, libros, vestuario, etc.) 

y apoyos diversos (transporte, instalaciones adecuadas, difusidn, etc.). Si estos recursos 

dificilmente se adquieren para la funcién docente y la investigacién, mucho mas dificil re- 

sulta tenerlos para la extensidn universitaria. 

d) Reduccién de metas de los programas. Los programas de extensidn suelen ser poco 

sélidos en sus acciones, debido al escaso presupuesto con que se cuenta. Por ello en mo- 

mentos de recortamiento presupuestal tienen que reducir sus propdsitos no sdélo en metas 

cuantitativas sino sobre todo cualitativas, lo cua! se traduce en deterioro de ta funcién. 

e) Cancelacién de proyectos. Algunos proyectos no pueden llevarse a cabo, como pro- 

ducto de recortes presupuestales, lo cual no sdélo significa ta reduccién de la actividad exten- 

sional! sino también su estancamiento institucional. 

f) Desarrollo inadecuado e inconstante de la actividades extensionales. La reduccién de 

metas de programas y la cancelacién de proyectos propician que la funcién extensional 

pierda su dindmica de desarrollo, se torne poco formal su accionar y pierdan solidez sus 

propésitos. La consecuencia es una accidentada aplicacién de sus programas.
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g) Falta de promocidén. La difusién de las actividades a través de medios impresos y 

electrénicos resulta costosa, por lo que la reduccién de presupuesto inmediatamente im- 

pacta a este necesario recurso. La promocién de actividades extensionales se convierte en 

una serie de improvisaciones promocionales, debido a la inexistencia de procedimientos ade- | 

cuados, personal calificado y estudios particulares que permitan implantar una estrategia 

definida para una difusién eficaz y pertinente. 

No se puede negar que 1a promocién de Ia cultura es costosa, y e! Estado no proporciona 

los recursos necesarios para su financiamiento; esto obliga al responsable de estas tareas a 

buscar formulas para optimizar las cantidades que fe son otorgada, ya que la extensién en 

las instituciones de Educacién Superior no puede realizarse solamente con los sueldos de 

una némina de personal, mobiliario y equipo de oficina. Requiere de un presupuesto que 

permita desarrollar los programas con que se integra. 

Tiene que buscar sistemas mediante los cuales se pueda estirar el poco presupuesto que 

se le otorga. Si consideramos que todo producto eldstico tiene una resistencia fisica que le 

permite alargarse hasta un punto critico y de éste volver a su estado original, esta ley falla 

con el dinero ya que por mucho que se efectivice su aplicacién, nunca vuelve a retomar su 

estado inicial, a menos que se apliquen sistema de recuperacién. EI dinero se gasta, bien o. 

mal gastado, y con la palma de su mano hacia arriba, el promotor debe encontrar nuevas 

fuentes de aprovisionamiento. 

En una situacién como la que vive nuestro pais, en la cual hay que solucionar problemas 

nacionales que tienen prioridad vital, las tareas del extensionista se ven relegadas a que se 

considera que son susceptibles de postergarse ante otra que requieren atencién y apoyo 

primario, 

Resulta por tanto imprescindible e impostergable convencer a la gente de pagar y adquirir 

con su dinero y !égicamente, con algun esfuerzo, las entradas; lo mismo para presenciar una 

obra de teatro, que para escuchar un concierto sinfénico o para visitar una galeria. Esto sera 

por Idgica elemental mas sencillo cuando se le ofrezcan actividades de buen nivel y alta 

calidad.
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No hay que negar que se ha acostumbrado a la gente a recibir de manera gratuita una 

gran cantidad de servicios por los que en otros paises si se paga; que ahora sera dificil y 

sujeto a muchas polémicas el cambio de habitos, pero en bastantes casos se deberfa inten- 

tar. Efectivamente, estas manifestaciones de la cultura, que intrinsecamente llevan altisimos 

costos para su presentacién, podran ser quizés mas apreciadas y valoradas cuando hayamos 

acostumbrado al ptiblico a pagar por ellas. Tal parece que todo aquello que nos es brindado 

gratuitamente tiene menos valor; error grave, sin embargo, es.el sentir general que cuando 

por algo no se paga es porque no tiene fos merecimientos necesarios y las calidades sufi- 

cientes para ser cobrado. 

_ Todo esto mencionado anteriormente se le llama dentro de la extensién y difusién de la 

cultura como un “financiamiento complementario” en donde se enuncia el compromiso que 

los diferentes sectores de la sociedad y estudiantes deben adquirir, para retribuir en lo posi- 

ble a los servicios que se ofrecen. 

El financiamiento complementario se refiere a “los ingresos que las instituciones de ense 

fianza superior obtienen, por dia del cobro de algunos servicios educativos {inscripciones, 

colegiaturas, examenes, etc.); otros servicios (investigaciones, productos, patentes, etc.); 

y los ingresos que en su caso se generan por algun patronato (rendimientos, donaciones, 

etc.)”(6) 

La Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Educacién Superior (PROIDES) enfatiza 

desde 1986 la necesidad de que aquellos que se beneficien de la ensefianza superior procu- 

ren una mayor retribucién de los servicios que de ella reciben. Por eso, al ubicar esta direc- 

triz dentro del campo de la generacién de ingresos complementarios, debemos considerar 

que la extensién tiene, potencialmente, mayores posibilidades de obtenerlos que las otras 

funciones sustantivas. 

Esto es explicable por: 

- La amplitud tematica de sus actividades, ya que la extensién universitaria y la difusién 

de la cultura abarcan las ciencias, humanidades y expresiones artisticas, lo que carga a sus 

——_——_—— 
{6) Ibidem, pég. 116
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programas de una matiz integral, multi e interdisciplinaria; 

- El respaldo académico de la institucidn se traduce en la participacién, en labores de 

extensién, del personal académico de alto nivel, que pertenece a sus esferas docentes, de 

investigacién y produccién artistica, a los que sustenta el propio prestigio de la institucién. 

- La movilidad y rapidez de sus acciones, que en comparacién a las de los planes de 

estudio son de menor duracién, se adaptan a diversas circunstancias, no requieren de com- 

plicadas condiciones para su realizacién y atacan necesidades precisas y limitadas. 

- Lo extracurricular de sus programas propician en la accién extensional un ambiente 

accesible a casi cualquier publico, lo que le facilita atender no sélo a las comunidades univer- 

sitarias, sino también satisfacer necesidades de Ja heterogeneidad social; y sobre todo por 

elcrisol de publicos al que se dirigen las actividades: estudiantes, profesores, profesionistas, 

egresados, amas de casa, nifios, ancianos, grupos marginados, etc. 

En un nivel general, podriamos mencionar que el estudio de formas de financiamiento para 

las actividades de extensié6n académica, debe estar orientado y sustentado en: 1) las politi- 

cas institucionales y, 2) los programas extensionales. 

1. De las politicas institucionales habra que cuidar tos lineamientos generales que se 

siguen en la instituci6n con respecto a cuotas y cobros de servicios en general. 

Por su mismo caracter, las instituciones ptiblicas de ensefianza superior mantienen cuotas 

y cobros de servicios a niveles bajos, por lo que les resulta dificil, administrativamente, e 

inclusive peligroso politicamente, establecer tabuladores de cobro en actividades extensio- 

nales por arriba de los aplicados a la ensefianza se utilizan unidades de medida que van por 

horas y/o sesiones de trabajo efectivo, que tratan de establecer equilibrio con los tabulado- 

res de pago de profesores 0 investigadores por horas dentro de la institucién. 

Sin embargo, seria prudente considerar, ademas de esta saludable simetria, que fuera de 

las instituciones de ensefianza superior existen organizaciones no universitarias (compafilas, 

asociaciones, é6rganos colegiados, centros, etc.) que funcionan como empresas educativas 

o culturales y ofrecen una diversidad de actividades académicas y artisticas con un alto 
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costo a estudiantes, profesionistas, empresas y publico en general. 

Sin recomendar entrar en una absurda competencia de mercado, habria que recordar que 

las instituciones de ensefnanza superior cuentan con personal, sustento académico y presti- 

gio que esas otras organizaciones no tienen. Por ello, es necesario realizar estudios y pro- 

yectos de extensién universitarios que consideren esta realidad, partiendo de la base de que 

algunas de las necesidades que dichas organizaciones atienden, no pueden ser fas metas 

que las instituciones de educacién superior deban proponerse en materia extensional. 

Esta posibilidad de generacién de ingresos, por cuota o cobro de las actividades de exten- 

sién, ha tenido buenos resultados en algunas instituciones educativas, a través de la crea- 

cién de las dreas de educacién continua o de cursos especiales, dirigidos a publicos especifi- 

cos y con caracteristicas propias, cuya generacién de ingresos es significativa. 

En lo politico se corre el riesgo de afrotar criticas adversas de la comunidad universitaria 

o de grupos externos a la universidad, sustentados en el caradcter gratuito y universal de la 

educacién. Ademas, el establecimiento de las cuotas y cobros de lo extensional puede en- 

trar en contradiccién con fa todavia existente idea paternalista con respecto a las institucio- 

nes de ensefianza superior publicas. 

Los riesgos de esta critica no sélo asustan a funcionarios y autoridades, sino también 

estaban ta aplicacién de medidas tendientes a la busqueda de ingresos extraordinarios por 

nuestras instituciones. La solucién seria conciliar la realidad de la extensién universitaria con 

sus objetivos de innegable compromiso social. 

2. De los programas de extensién que se van a aplicar, hay que retomar sus objetivos y 

caracteristicas, esto es, considerar el publico-meta, el tipo de actividad, duracién, recursos 

y contenidos académicos. 

Del puiblico-meta, la divisién de universitario y no universitario restringe demasiado su 

universo. Clasificaciones mas amplias consideran al publico universitario (estudiantil, acadé- 

mico y administrativo al pdblico asignado (persona! de una empresa o institucién publica, 

comunidades definidas por alguna forma de pertenencia o filiacién, o grupos de intereses
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compartides como los egresados) y al publico general (caracterizado por la heterogeneidad 

de su composicién). 

El tipo de actividad puede diversificarse de acuerdo con la operatividad de la estructura 

extensional, es decir, fundamentalmente talleres, cursos, conferencias, mesas redondas, 

concursos, exposiciones, visitas guiadas, representaciones de teatro, representaciones de 

la duracién, esta determinada por el tipo de actividades y por las posibilidades reales de 

instrumentacién de la accién extensional (ubicacién de la sede de realizacién, condiciones de 

las instalaciones, disposicién de! publico y de! ponente, recursos financieros, etc.). 

Los recursos son quizd el asunto mas dedicado de todos. Durante largo tiempo, se ha 

partido del supuesto de que los recursos, financieros 0 materiales, deben ser proporcionados 

-en su totalidad- a través de! presupuesto estatal. Por supueste, con la reduccién del finan- 

ciamiento para la extensi6n universitaria, esto se convierte en un gran obstaculo: personal, 

pago de honorarios, presupuesto para compra de materiales, recursos diddcticos o de apoyo, 

todos ellos son gastos que adquieren un carécter apocaliptico para las acciones extensiona- 

les. 

De los aspectos de los programas, el que requiere ser fortalecido académicamente es el 

de los contenidos de las actividades. En general, las instancias de extensi6n universitaria 

recurren a la elaboracién de catélogos de cursos, talleres y espectéculos, que utilizan en la 

programacién de sus actividades o para ofrecerlos como miscelénea a quienes procuren la 

vinculacién con la institucién a través de la extensién. Se elaboran incluso para ello meticulo- 

sos directorios de ponentes y listados de temas para facilitar la labor de organizacién de las 

actividades. 

Estos esfuerzos no son vanos; facilitan tareas pero también limitan una de las caracterfsti- 

cas de todo programa académico,y, por tanto, programa extensional, su dinamismo y natural 

polivalencia. Con esto no se quiere decir que la extension carezca de limites de accién , por 

el contrario, la indefinicién de sus propésitos conduce al desbordamiento de sus actividades 

y a su vez personalizada conduccién.
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Los programas extensionales son algo vivo, como todo el quehacer universitario, por lo 

que también se debe partir de un paradigma de la extensién, donde la labor académica es 

algo mas que repetir. 

Politicas y programas conilevan un soporte presupuestal que no sélo haga sobrevivir la 

funcién de extensién universitaria. La valoracién de esta Jabor, su continuidad y su proyec- 

cién social estén amenazadas cuando el financiamiento es reducido. Una forma de enfocar 

este financiamiento de sus actividades es partir de los programas de extensién universitaria 

y del como se organizan sus actividades. 

Los responsables de la extensién universitaria utilizan diversos niveles para estructurar los 

programas de actividades. El primero de ellos, parte de dividir las actividades académicas y 

artisticas, con lo que se trata de diferenciar la extensién académica y la difusién cultural. 

Los programas quedan asf organizados con base en la labor fundamental a que se enfo- 

can: programa de talleres de danza, programa de cursos, programa de teatro, programa de 

conferencias, etc. 

Otro nivel distingue entre actividades dirigidas a la comunidad universitaria y los dirigidos 

al publico no universitario. Con esta division, se elaboran varios programas a partir de las 

necesidades que se quiere atender. Asi, surgen programas dirigidos sdlo a estudiantes, per- 

sonal académico y administrative de la institucién y, por otro lado, programas con institucio- 

nes privadas enfocadas a la capacitacién, actualizacién o recreacién. 

Otro nivel parte de la diferenciacién entre las ciencias, las humanidades y las artes, procu- 

rando integrar los programas como divulgadores de éstas. Se estructuran, de esta manera, 

programas de divulgacién de la ciencia o humanistica, programas de ecologia, programas de 

divulgacién artistica. 

Las instituciones que cuentan con una desarrollada labor de extensién universitaria, pro- 

curan instrumentar sus programas retornado las experiencias anteriores, adecudndolos a las 

prioridades de la institucién y a las realidades en que pretenden coadyuvar en la solucién de 

una necesidad 0 satisfacer una carencia.
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En estos casos los programas tienen un grado de concrecién mayor: programas de desa- 

trollo comunitario, de actualizacién profesional, de divulgacién de tecnologia agropecuaria, 

de teatro popular, de iniciacién musical, de cine médvil, etc. 

Ya elaborados los objetivos de las programas, se procede a la organizaci6n de las activida- 

des extensionales. En este sentido, resumiremos los tres tipos generales de eventos que 

pueden organizarse de acuerdo con el grado de participacién de la instancia de extension 

universitaria: 

Eventos propuestos. Se trata de iniciativas colectivas, individuales o colegiadas, que so- 

meten a la consideracién de la instancia extensional una propuesta para obtener apoyo 

financiero y material. Aqui, la funcién de extensién universitaria es brindar soporte y espa- 

cios adecuados a ta propuesta, con el objeto de vincular esa inciativa con un caracter exten- 

sional a un publico-meta determinado. 

Eventos por solicitud. Se trata de recepcién en la instancia extensional de una solicitud 

especifica de algun evento que puede tener origen dentro o fuera de la universidad. La labor 

de extensién, aqui, es canalizar la solicitud a la dependencia 0 dependencias universitarias 

adecuadas para proporcionar, el personal académico, asi como proporcionar el apoyo reque- 

rido para su realizacién. 

Evento por programa. Se refiere a los eventos que se enmarcan dentro de los programas 

extensionales, y que, por tanto, son organizados por iniciativa de la instancia de extension. 

En estos eventos se refleja la potencialidad creadora e innovadora de la extensién, que im- 

prime su sello a las actividades transformande a un lenguaje y cuerpo idéneos los resultados 

de la docencia, investigacién y creacién artistica, en contraposicién a la concepcién pura- 

mente transmisora que regularmente se le atribuye. 

Ya definidos los programas extensionales, la tarea siguiente es obtener el financiamiento. 

Cada institucién de ensefianza superior aplica sus ingresos ordinarios (presupuesto asig- 

nado} con base en sus propias politicas y experiencias, es decir, se convierte fundamental- 

mente en un asunto de administracién, manejo y aplicacién de ingresos ordinarios, fas deja- 

mos a un lado, para examinar la obtencién de ingresos complementarios.
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La forma mas directa de obtener ingresos propios es la que impacta directamente al 

asistente de la labor extensién. Nos referimos al cobro directo de cuotas de inscripcién 

(como ya habiamos mencionado anteriormente) o asistencia a actividades académicas o 

artisticas organizadas, cuya préctica es ampliamente conocida por las instituciones de edu- 

cacién superior. 

Si bien es cierto que para los servicios educativos en general existen normatividades muy 

generales que regulan Jas cuotas de inscripciones, colegiaturas o servicios, su verdadera 

limitacién esta implicita por el cardcter publico o privado de las instituciones. 

Por su estricto sentido social, las instituciones publicas tienen que abocarse, prioritaria- 

mente, a hacer asequible la educacién a los sectores sociales, de la manera mas amplia 

posible y con una carga de gratuidad; y las privadas, al representar una opcién diferente, 

cuidan atender a sectores sociales que buscan satisfacer (mediante el pago) la necesidad 

educativa que las instituciones publicas no pueden cubrir. 

Esta limitacién parece hacerse més flexibles en las cuotas correspondientes a las activida- 

des de extensién universitaria, con independencia del cardcter publico o privado de la insti- 

tucién, sobre todo cuando sus contenidos corresponden a una necesidad explicita, tanto de 

la comunidad universitaria como de fa sociedad en general. 

Para el caso de una necesidad de la comunidad universitaria, podemos citar la organiza- 

cién de cursos intensivos dirigidos a alumnos sobre alguna materia con alto indice de re- 

probacidn, fos que brindan habilidades propias de profesionistas (redaccién, oratoria, etc.), 

o los talleres libres de danza, conciertos, funciones de cine, etc. 

En lo general, todas estas acciones buscan apoyar y complementar la formacién curricu- 

lar del estudiantado, y brindar espacios para la expresién de la cultura universitaria dirigida 

a los mismos universitarios. 

En el caso de las actividades dirigidas a poblacién no universitaria, se podria ejemplificar 

con los cursos que inciden en la capacitacién y actualizacién del personal que una empresa 

o a egresados (publico asignado), o fos que coyunturailmente son aitamente demandados 

por un publico diverso, como los de computacién cuyo costo y calidad educativa son
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variables. La ténica de éstos est4 encaminada a la vinculacién con la sociedad, procurando 

hacer los productos de la docencia, investigacién y expresién artistica de los universitarios 

a la comunidad en general. 

Cabria agregar, que cualquiera que sea el monto de estas cuotas, es imposible buscar que 

la recuperacién de gastos se derive exclusivamente de ellas, ya que podria desvirtuarse fa 

proyeccién social y universitaria de las acciones extensionales, por reducir este 

“autofinanciamiento” a criterios cercanos a lo empresarial. 

Por supuesto que el pago de inscripcidn a cursos, talleres, visitas guiadas, etc., contribu- 

yen al financiamiento de los programas, pero los focos de atencién en la busqueda de recur- 

sos deben atender, al mismo tiempo, varias fuentes de atencién. 

Otra de las formas con las que las instituciones de ensefianza superior se ha autofinan- 

ciado, es la elaboracién de materiales de divulgacién y diddcticos, cuya venta pueda generar 

la recuperacién de lo invertido, mas un excedente que contribuya a su financiamiento. 

La publicacién de manuales, materiales de lectura, antologlas, videos, grabaciones, etc., 

puede ser derivada de la organizacién de actividades académicas o artisticas especificas, o 

de la estrategia mas global de difundir materiales de interés general. 

Algunas experiencias han considerado la cuota de inscripcién, asi como la compra de un ma 

terial impreso, como requisito en la organizacién de eventos culturales, con lo que también 

se trata de utilizar recursos impresos de rapida circulacién y utilizacién, en contraposicién a 

libros, revistas, discos, entre otros, que sin dejar de ser importantes, tienen un publico 

restringido, aunque su venta sea tibre y abierta. 

Otra caracteristica de estos ingresos por via del asistente o beneficiario, es que pueden 

ser manejados como cuotas de recuperacién voluntarias, lo que permite, en fo general, 

obtener una respuesta de los que puedan pagario, y no cierran las posibilidades de acceso 

a ellos a quienes no pueden hacerlo. Hay que considerar que existen programas, como los 

dirigidos a grupos marginados, donde la simple propuesta de cobro alguno resulta absurda.
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Otra forma de obtener recursos complementarios busca la organizacién de actividades 

académicas y artisticas, dirigidas a publicos asignados fundamentalmente no universitarios, 

donde alguna empresa, compafila o dependencia publica o privada puede absorber los gas- 

tos requeridos para la realizacién de un evento de relevante calidad o de un proyecto deter- 

minado. 

De este tipo de financiamiento, se pueden derivar pagos que, sin buscar el lucro o ganan- 

cia en estricto sentido econémico, pueden solventar los gastos para su realizacion, y generar 

un remanente para la institucién, utilizable en otro tipo de actividades, como podrian ser las 

dirigidas a los miembros de ta comunidad universitaria 0 a grupos de escasos recursos. 

Cabe resaltar que este tipo de actividades se realizan generalmente en recintos 0 sedes, 

no de la institucién educativa, sino de la empresa o dependencia, donde regularmente se 

cuenta con mejores recursos y apoyos materiales e instalaciones. 

Asi la instancia de extensién universitaria puede obtener ingresos de una empresa o de- 

pendencia por via de} cobro de cuotas en rubros tales como: cuotas de inscripcién por los 

asistentes; pago del ponente (remuneracién, viaticos, etc.); materiales diddcticos 

(antologfas, rotafolios, acetatos, bibliografias, etc.}; gastos por disefio, planeacién y evalua- 

cién de la actividad; y un fondo de recuperacién o donativo para que la institucién continue 

y diversifique sus actividades y servicios. 

Algunas experiencias en la organizacién de actividades de extensién académica pueden 

demostrar que fa suma de estos rubros registra una cantidad global que generalmente esta 

por debajo de lo que cobran -en paquete- empresas de asesoria 0 capacitacién no universita- 

a. 

Los egresados universitarios, como parte de un sector profesional que demanda continua- 

mente su enriquecimiento y actualizacién académica, también conforman un publico-meta 

del que se puede obtener ingresos, por medio de !a satisfaccién de sus necesidades cultura- 

les, 0 por medio de participacién y apoyo financiero en proyectos extensionales.
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La formacién de patronatos es una opcién ya conocida por las universidades, para generar 

recursos complementarios. Muchas filarménicas, grupos de teatro, centros de investigacién, 

entre otros, reciben los beneficios de iniciativas de este tipo. Tal vez es necesario su aprove- 

chamiento de manera mas sistematica, sin descuidar et sentido social de Jo universitario. 

Los patronatos son operatives en grandes proyectos, y por esto quizé resulte un camino 

demasiado largo y moroso para las acciones extensionales. Pero, en cambio, la recepcién de 

donativos (tal vez por medio de patronatos ya existentes) con fines especfficos 

{extensionales) resulte mas facil y operativo. 

Este camino, que en algunos de sus pasos resulta complicado, puede brindar grandes 

posibilidades de financiamiento para las actividades extensionales dirigidas a publicos cauti- 

vos o poblacién en general. Con ello, los recursos presupuestales y otros propios pueden 

destinarse sin distraccién alguna a la comunidad universitaria. 

Entre otras ventajas de los patronatos esta la obtencién de donativos bajo otras formas: 

equipo, materiales diversos, presupuesto, recintos, etc. Dignos de consideracién sdlo tos 

donativos con fines especificos, ya que permiten la realizacién de proyectos completos, 

como podrian ser programas de capacitacién o divulgacién que incluyen actividades acadé- 

micas y artisticas de manera integral. 

Los proyectos de extensién universitaria también deben darse a la tarea de instrumentar 

acciones de gran resonancia cultural que, aunque impliquen grandes costos, propicien la 

obtencién de los mismos por medio de estos donativos y patronatos, o incluso por el apoyo 

que pueden obtener de una gran cantidad de fideicomisos, fundaciones y organismos pro- 

motores de la cultura. 

En este camino de financiamiento complementario, la realizacién de esfuerzos de exten- 

sién universitaria can la colaboracién de varias instituciones de ensefanza superior, o con la 

participacién de diversos organismos o agrupaciones publicos o privados, puede permitir e! 

alcance de metas de gran significacién cultural.
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De la misma forma que existen proyectos académicos y de investigacién universitarios, 

financiados desde el exterior de nuestras instituciones, la accién extensional debe utilizar su 

capacidad de convocatoria con otras instituciones o dependencias publicas y privadas, para 

organizar festivales, jornadas, etc., de gran impacto cultural y recrear, asf, la esencia misma 

de su existencia: la difusién de la cultura en la forma mas amplia posible. 

Es una gran ventaja que las instituciones de ensefianza superior dispongan de recursos 

profesionales adecuados y no improvisados, demds de otorgar una constancia o reconoci- 

miento, cuyo valor dentro y fuera de ta institucién, resulta generalmente atractivo para los 

asistentes. 

La busqueda del financiamiento por medio de recursos propios se contradice con el nom- 

bre dado de complementarios. Si la tendencia es cada vez mas depender de ingresos pro- 

pios, los que resultaraén ser complementarios serdn los ingresos por via de la asignacién de 

un presupuesto de parte de la institucién, lo cual implica una reorientacién de! financia- 

miento universitario en lo que a extensién universitaria y difusi6n cultural compete. 

Es imposible negar la importancia de la extensién cultura! hacia ta comunidad universitaria 

y hacia la sociedad en general como una responsabilidad de las instituciones de educacién 

superior. Imposible es también dejar de pensar que la obtencién de recursos externos en la 

actualidad una prioridad para el sostenimiento de esta funcidn sustantiva. 

Por esto, las actividades complementarias dentro del financiamiento de las instituciones 

de educacién superior requiere que las personas encargadas de las dreas de extensién y 

difusién cultural sean habiles funcionarios, con practica administrativa y de manejo de gente, 

dotes de organizador, ingenio para el desarroflo de su trabajo y habilidad para el manjero 

presupuestal. Sin embargo es necesario que aquelias personas cuya trayectoria a estado un 

tanto alejada de las tareas de ta administracién, reciban algunas orientaciones a este res- 

pecto. 

El responsable de estas actividades tendra desde luego a su lado personas que Jo puedan 

asesorar en todas estas especialidades; sin embargo, no seré malo que él las conozca y las 

pueda manejar con habilidad, propiedad, sensibilidad y tino. 
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Dentro del proceso administrativo es importante que se dé una buena planeacién, ésta 

consiste en la determinacién del curso concreto de acciones a seguir, fijando los principios 

fundamentales que lo habran de orientar y conducir; igua!mente ser4 necesaria Ja concretiza- 

cién de una secuencia de operaciones para alcanzar, en tiempo y forma adecuada, aquel 

objetivo que se han trazado. Para esto y de acuerdo a las teorlas de la administraci6n, hay 

que sefialar las politicas, procedimientos, programas y considerar los presupuestos, tos pro- 

nésticos y las medidas alternativas. 

Las politicas son criterios generales que tienen como objetivo orientar la accién; permiten 

a los jefes tomar decisiones; sefialan los caminos para alcanzar metas; no son aplicables por 

si mismas; el colaborador inmediato debe tomar la decisi6n dentro del campo que esa poli- 

tica deja a su criterio y se deben formular en los mas altos niveles. 

Los procedimientos, son una serie de labores encadenadas que constituyen la sucesién 

de hechos y acciones para que en un lapso y en una circunstancia determinada se llegue a 

ejecutar su tarea. 

Los programas por su parte; son tos planes en los que no sdlo hay una fijacién de objeti- 

vos y la secuencia de operaciones, sino fundamentalmente el tipo que se requiere para 

realizar cada una de sus partes; los programas pueden ser generales cuando se refieran a 

toda el drea o particulares cuando se refieran a una especialidad y deben incluir dentro de 

su elaboracién, los presupuestos, los pronésticos y las medidas alternativas. 

En la promocién cultural, hablar de proceso administrativo, implica encontrar y poner a la 

propia administracién en actividad, to cual comprende varias etapas, partes o acciones que 

nos deja alcanzar un objetivo determinado, de manera conveniente y !dgica; cada una de 

estas etapas tendré caracteristicas propias. Sin embargo, cada una de ellas deberd estar 

estrechamente vinculada con las demas, dandose simulténeamente para lograr aquello que 

nos hemos propuesto. 
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Agustin Reyes Ponce divide el proceso administrativo en dos etapas: mecénica y dina- 

mica. A la primera corresponden tres elementos: previsién, plantacién y organizacién y a la 

segunda, integracién, direccién y control. Siguiendo a Reyes Ponche, se establecen las pre- 

guntas habituales ;Qué puede hacerse?; previsién; ¢Qué se va hacer?, plantacién; ¢Cémo 

se va hacer?, organizacién; ¢Con qué se va hacer ?, integracién; ver que se haga, direccién; 

y cémo se ha realizado, control. Cada uno de ellos implica determinadas fases como es la 

del establecimiento de objetivos, la investigacién, las posibilidades alternativas de acci6n; el 

estabiecimiento de politicas, de programas que incluyen presupuestos y pronésticos y los 

procedimientos; de fijacidn de funciones, obligaciones y rangos o jerarquias; el recluta- 

miento, seleccién y utilizacién de personal: la aplicacién de autoridad, el intercambio de 

ideas, supervision y finalmente e! establecimiento de normas de evaluacién y control de 

resultados. 

Todos estos elementos sefalados, llevados a cabo de una manera apropiada podran llevar 

a optimizar recursos en la promocién del arte y cultura. 
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CONCLUSIONES 

Al término de la presente investigacién se concluye que la extension de la cultura y los 

servicios universitarios constituyen un factor fundamental de quién y cémo participa dentro 

de los retos que plantea la globalizacién. De hecho, la innovacidn cientifica, la formacién 

profesional de calidad y extensién de fa cultura universitaria y los servicios educativos, son 

niveles de crecimiento econémico y mejores mecanismos de distribucién social, ya que ésta 

proporciona un mayor desarrollo y bienestar de fa sociedad en general. 

Dentro de ta extensién y difusién de la cultura, la autogestién (autofinanciamiento), es 

muy importante, pues proporciona los recursos econémicos necesarios para cubrir los 

gastos de cursos, talleres, conferencias, exposiciones, actividades artisticas y culturales, 

etc.; notando que existe una carencia sobre el financiamiento, pues e! monto de su 

presupuesto generalmente no alcanza a cubrir las necesidades administrativas que éstas 

requieren, as{ pues esto conlleva a que haya una falta de recursos en cuanto a materiales y 

equipos adecuados, tales como equipo audivisual, libros, vestuario y apoyos diversos. 

Asimismo es necesario que se retribuya en lo posible las actividades artisticas y eventos 

culturales mediante el cobro accesible a todos estos eventos, en la que la mayoria de la 

gente se ha acostumbrado a recibir de manera gratuita. 

Es por esto que se necesitan buscar alternativas de autofinanciamiento para cubrir las 

necesidades que requiere la labor universitaria de difusi6n y extensién de la cultura, ya que 

no se fe ha dado la apertura a la promocién, divulgacién y difusién de estos servicios y 

actividades; ya que muy poca gente se entera de los multiples servicios y actividades 

artisticas que la Universidad presta. 

Sin embargo existen programas obsoletos dentro de la extensién y difusién de la cultura 

que no ha permitido desarrollar ampliamente a ta labor universitaria. Asi pues es importante 

mencionar que el Licenciado en Pedagogia esta capacitado para planear, supervisar y 

controlar programas de actividades de formacién pedagdgica, tarea que hace falta en la 

extensién de la cultura y los servicios, asi como también la falta de capacitacién al personal 

que brinda los servicios educativos universitarios, pues ésta es decadente, asi como ja poca 

o nula difusién que hay en cuanto a las actividades culturales que se presentan en la UNAM. 

 



  

164 

Es importante no olvidar que Jas Universidades !beroamericana y la Salle cuentan con una 

gran calidad en sus servicios, de los cuales |a UNAM pudiera rescatar algunos, como por 

ejemplo, Bolsa de Trabajo, Orientacién Educativa, Servicio Social, Becas, entre otros, y asi 

poder enriquecer y mejorar atin mas el servicio que se brinda a los alumnos. 

Por otro lado las Universidades privadas antes mencionadas, poseen folletos con un muy 

buen contenido que les sirven para difundir y divulgar a todas las personas que le interesen 

los servicios con que cuentan. Por esto creemos importante que la UNAM deba realizar una 

“gula universitaria" cuyo propésito sea informar sobre las formas y estructuras de su 

organizacién, sus actividades, las caracterfsticas de sus instalaciones, la complejidad de sus 

funciones, su magnitud y dimensidén, la riqueza de su patrimonio y los diferentes Papeles que 

juega en la sociedad mexicana, ésta debera de servir como vehiculo de informacién general, 

pues el conocimiento de las diferentes opciones académicas, sociales, culturales, recreativas 

y deportivas que ofrece la UNAM servird para su mejor aprovechamiento. 

Cabe sefialar que esta gufa permitira una mayor difusién y divulgacién de los servicios y 

de la riqueza patrimonial con que cuenta la UNAM, por tal motivo es indispensable que ésta 

sea distribuida a los alumnos que ingresen a dicha institucién y que ésta no quede sdélo 

archivada en oficinas de servidores publicos o estantes de la Biblioteca Central. 

Finalmente podemos decir que se lograron cumplir las expectativas y objetivos de nuestro 

trabajo, a pesar de la dificil busqueda de informacién y la realizaci6n de nuestro andlisis; 

experiencias que nos ayudé a enriquecer m4s nuestra informacidén.



  

165 

BIBLIOGRAFIA 

Angeles Gutiérrez, Ofelia. Consideraciones en torno al concepto de extensién de la cultura 

de los servicios, Revista de la Educacién Superior No. 81 (enero-marzo de 1992), ANUIES, 

México. 

Angeles Gutiérrez, Ofelia. La extensién de la cultura y los servicios, su_contribucién a la 

vinculacién de la Educacién Superior en el sector productivo, en la Educacién Superior y su 

relacién con el sector productivo, ANUIES-SECOFI, México (1992), 

ANUIES, Coordinacién general de apoyo a la extensié6n de ja cultura y los servicios. Programa 

Nacional de extensién de la cultura y los servicios. México (Enero de 1993). 

ANUIES-PROIDES. Sistema de educacién continua en México, Reporte final y sugerencias, 

México (Junio de 1998). 

Arredondo Galvan, Victor. El papel de la educacién continua_a !a_competitividad 

internacional, en revista de la educacién superior No. 81 (enero-marzo de 1992), ANUIES, 

México. 

Arredondo, Manuel. Estudio sociohistérico de la extensién universitaria, una lectura politica, 

en coleccién documentos de investigacién educativa. UPN, 1988. 

Casillar Garcia de Leén, Juan. Papel social de ta extensién de la cultura y los servicios en las 

instituciones de educacién superior, en revista de la educacién superior No. 64, ANUIES, 

México. 

Castillo Nichar, Marcelino. Rescate e investigacién de la cultura: por qué ta idéntidad 

nacional, regional y/o cultural?, en revista la colmena, num. 3 OAEM, México (1994). 

CESU. La extensién universitaria, lectura sobre la extensién universitaria en Deslinde, 

cuadernos de cultura politica universitaria (enero de 1982) num. 133, pags. 45-65, México, 

sis



a’ 

  

166 

CONANCULTA. Lectura sobre extensién universitaria, en programa nacional de cultura 

1990-1994, México. 

Fundacién nexos. La educacién y la cultura ante el Tratado de Libre Comercio. Edit. Nueva 

imagen, México. 1994. 

Labrandero, Magdalena y Santander, Carlos. La extensién académica en México: una mirada 

retrospectiva, en revista perfiles educativos num. 4 CESU, México. 

Licea de Arenas, Judith. La_extensién universitaria en América Latina. Sus leyes y 

reuniones. Edit. UNAM. México. 

Llorens Baez, Luis. Planeacién y extensién universitaria; el problema, en revista de la 
  

educacién superior num. 81. (enero-marzo de 1992), ANUIES, México. 

Valencia, Javier. Sobre la extensién_universitaria en revista de la educacién superior num. 

81 (enero-marzo de 1992) ANUIES, México. 

Valencia, Javier. Experiencias de la educacién continua en instituciones de educacién 

pliblicas de educacién superior, revista de educacién superior num. 69, ANUIES, México. 

Ruiz Lugo, Lourdes. La extensién de la cultura y los servicios en las universidades pablicas 
  

del pais, en revista de la educacién superior nim. 81 (enero-marzo de 1992), ANUIES, 

México. 

SEP. Evaluacién de la educacién superior, en programa para la modernizacién educativa 

1989-1994, Vol. 5, México. 

UABC. Normas y lineamientos para las acciones de extensién universitaria de {a UABC, 

Mexicali, Baja California, México (marzo de 1994). 

 



FP 

  

167 

UAEM. Memorias de! Congreso Nacional de extensién de la cultura y los servicios en las 

instituciones de educacién superior, México (1987). 

UNAM. La extensién universitaria en la UNAM, tomo | México (1979). 

UNAM. La extensi6n universitaria en la UNAM. tomo II México (1979). 

ANUIES, Programa Nacional de extensién de la cultura y los servicios, México (1995). 

Figueroa Palian, Carlos. La educacién superior en México, ANUIES, (1995). 

Esquivel Larrodo, Juan. La _universidad hoy y mafana perspectivas latinoamericanas. 

ANUIES-UNAM, México (1995). 

Kaplan, Marcos. Universidad Nacional Sociedad y Desarrollo. ANUIES, México (1996) pag. 

99. 

Giocomo Gould Bei, M.A., Vinculacién universidad-sector prodectivo. Una vinculacién sobre 

ta planeacién y operacién de programas de vinculacién. ANUIES, México (1997) pp. 236. 
  

Ortega Salazar. Crisis y cambio de la educacién superior en México. Edito. Limusa Noriega 

editores, primera edicién, México, 1997, pp. d178. 

Programa Nacional de extensién de la Cultura y los Servicios. Asociacién Nacional de 

Universidades e instituciones de Educacién Superior, México, 1995. Edit. ANUIES. PP. 19- 

50. 

Esquivel Larrado, Juan. La universidad hoy y mafana. Perspectivas Latinoamericanas. 

México, 1995, Edit. ANUIES. pp. 43-219.


	Portada
	Introducción
	Capítulo I. 
	Capítulo II. Problemática Teórico-Conceptual de la Difusión y Extensión de la Cultura
	Capítulo III. Difusión y Extensión Cultural: Ejercicio Comparativo entre los de la UNAM, Iberoamericana y la Salle
	Capítulo IV. Extensión de la Cultura y los Servicios Universitarios
	Conclusiones
	Bibliografía



