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P R O L O u O • 

rraneitar junto con· la univereidsd un lspao cierto, pera conocer las layes 

que rigen al hombre y a la sociedad, encierre un privilegio, pera tembián una gran 

responsabilidad. 

Esta por concluir el procesa universitario. que tuvo su iniciaci6n en las~ 

aulüs, e iniciar6 un nuevo período que hsbr4 de axi9irnaa mayares responsabilida-

daa sociales y pe~sonalaa. coma estudiantes y cama universitarias estamos ablig! 

dos s retribuir la que le universidad ha hecha par nosotras , y en virtud de sss -

obligaci6n moral; no podemos permanecer al margen de la situaci6n por le que strs-

viaaa la instituci6n universitaria. 

El inter'a que existe por la u.N.A·"· y su reforma universitaria, as 11 -

misma intar's que demostraría un miembro di cierta familia; par la eaguridsd y bia• 

n1star da aquella, espacialmente cuando dicha familia - en ~ata ceso, la universi

dad - viviese una etapa da cr!sis que la empujas la inastabilidsd y le sltOa en.un 

per!odo lamentable de disyuntivas. 

oe ah{ que cu~do planteamos la nacasidsd de la REFORMA UNI\/ERSITARIA, lo

hacemas en func16n de que, ni ls universidad, ni nosotros mismas; podemos sscsaar -

al realismo que priva en el campus y menos s6n de la realidad que prevalece en el-

país que la he sostenido. 

En ambas casas, no existe posibilidad alguna pera evitar o ignorar su pr! 

sent1 y mucho menas su futura. 

A instancias de nuestra farmsci6n universitaria, e independientemente del

influjo de cierta doctrina filas6f ica, existe ·una ineludible respanssbilidsd de -

ser 6tilaa, no a6lo para naectrcs mismos, sino tembi'n pare la saciedad, y de alg!!, 

ns rorms, tambi6n pare el [sta~c y la universidad. 

ourant1 las 5 ª"ºª da nuestra formeci6n profesional, na solamente qued6 --

1nriquacido un bagaje cultural; nos dimos cuenta del valar que tiene la universidad 

a1{ cama de eus debilidades y carencias. El casa m~s ilustrativa es la pcblaci6n

eatudisnt1l y au pavoraao crecimiento, en 198~ m's de J20,000 alumnas se hayan - -
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distribuidos en los tres niveles de ense~anza que imparte la UNAM, es decir en ba

chillerato, licencieture y postgrado¡ independientemente ae la pobl2ci6n estudian

til del siHtema universidad abierta. 

problemas como §ste han sido causa y motivo de ataques en cyntra de la 

universidad Nacional, precisamente el eumento de matrículas estudiantiles se ha 

esgrimido como "Piedra de esc~ndalon, tachando a la UNAM como una universidad de -

.aia.saa en la que no exiate SELECCION ni tampoco ELITISMO. Ello es verdad, pero -

hasta cierto punto, ya que los detractores de la casa m6xima de estudios no conai 

deran que la UNAM es una caja de resonancia de lo que sucede en Máxico y en todo 

el globo terr6uquao; la UNAM como cualquier otra univer1idad del Mundo, refleja -

laa vivenciae y problemas de la socie~ad en que sa desarrolla. 

Es imposible qua la UNAM o cualquier otra universidad del arb1 ea aisle -

da la problem&tica social, política o econ6mica de su contorno; incluso la reper

cusi6n da algunos de esos problemas se ecrecenten y adquieren mayor ruerza al tras 

ladarse a loa centros de Educaci6n superior. 

El vaso co~unicante que existe entre las sociedades y las universidades -

es detir, entre las formas da vida social y las actividades progresistas condicio

nan su trayectoria y al mismo tiempo sus propias dificultadas, evidentement1 una -

y otra son copartícip•s del mismo proceso evolutivo. 

oasda luego, Asta influencia recíproca no se circunscribe solamente a 

cuestiones negativas, por el contrario, la intaracci6n sociaded-universided ha he

cho posible el avance t6cnlco y científico de los pueblos; su progreso cultural v
al desarrollo de sus estructuras. El trabaja acaddmico de llla universidadaa detar 

mina eas aituaci6n, de tal manera que la dicatom{a 3ociadad - universidad no puede 

evitar la influencia o repercusi6n de sus problemas, v menea aún los l~ros v - -
avancaa que se. dan en una y an otra. 

válidamente podemos decir que en la UNAM da loe BO•s se ha estado cum- -

pl1ando can sus prop6sitoa culturales gracias a le silenciosa labor ae universi-

tarios auténticos que trabajan con responsaoilidad v que conocen su papel social -
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dentro de la universidad, la que pa.sib111ta en el trabaja acad6mica; la formación -

de prcfesicnistas, investigadarea y t~cnicas útiles a la saciedad. 

sin embargo, nea preocupa grandemente un futuro que ya amenaza a la uni-

varsidad, si na se corrigen algunas de sus problemas. 

Lª idea de la Reforma universitaria na s6la busca la optimización y racic

nalizaci6n de recursos, pretende adem~s la consolidación de sus tareas educativas

para que puedan producirse les cuadras profesionales, que en calidad y en cantidad, 

requiere la saciedad; para esta debemos afectar la estructura universitaria y ccrr.:_ 

gir la qua ya ne sirve, sobre toda aquello que ha tenido efectos nascivcs para su -

organización y funcionamiento. 

ral afectación ~ue prcpcnema~, se orienta sin la p~rdida de valares a de-

libertades dentro de la universidad, y menas aún respecta a la saciedad quien fina.!_ 

manta será la beneficiada con les cambias y Reformas que se realicen en la U.N.A.M. 

La sociedad civil exige estas cambias parGue requiere de las inovacianes -

t~cnicas y científicas que la conduzcan hacia el progreso y que solamente la Educa

ción 3uperior, a trav~s de, las universidades, puede darle. 

El desarrollo integral de un pe!s; sociedad, Economía, cultura y organiza

ción política, no puede soslayar a la Educación; el p~bulo de lea avances lineales-

y cuantitativos de un país. LBS universidades san el puente que separan al sub--

desarrolla del progrese, ne puede entenderse a la Educación sin la resultante se -

cial de sus actividades; ambas ne son excluyentes. 

Abril de 1964. 
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EN EL ESCUDO Dil:E: •EL AP«JR A LA CIENCIA ES LA SALUD DEL· 

PlEBLO•. 



CAPITUl.O I. 

ASPECTOS V NOCIONES ELElf:NTALES. 

En Aste capitula se pretende establecer les naciones elementales que san -

neceseriss para la camprensi6n de le Reforma universitaria. 

oeade luego, no podemos pasar por alta la cancretizac16n de las ideas b6si 

ces de nuestra estudia; UNIVERSIDAD V REFORMA cuyas particularidades nas llevar6n-

a un entendimiento más racional de la Reforma universitaria misma. 

Antes de fijar nuestras conceptos elementales vamos a estimar el valor de

la Reforma universitaria, haremos una breve exposiciOn de l~s causas que de alguna

msnera justifican el cambia de estructuras en la U.N.A.H., independientemente de -

que en el capítula IV se realice un exámen más detallado y minucioso de los proble

mas universitarias en particular. 

Iniciamos nuestra estudia can le vsloraci6n de la Reforma, el quid de su -

realización y el fundamenta del cambio¡ les razones que groase modo nos han motiva

do a proponer la Reforme universitaria, aqu{ y ahora. 

1. VALORACION 0 

M6xica ha tenido un desarrollo semejante al de otros paises ¡beroamericanos 

Nuestro país ha tenido que crecer a la ~ar que la dependencia eccn6mica, la margi-

nac16n social, las restricciones a su politice exterior, la fuga de capiteles, etc. 

sin embargo, tambifin se han dada otros problemas menos graves como el crecimiento

de las clases medias, el aumento de la demanda de educaci6n superior y las presio-

nis estudiantiles por modernizar y democratizar a las universidadaa. Justamente-

cuando empiezan a manifestarsa les primeros síntomas de la "crísis" del sistema -

contracc16n de las inversiones privadas, creciente endeudamiento can el exterior -

y desempleo entre otros - a partir de la década de los anos 60•a; los problemas 

sociales y econ6micoa empiezan a 1rifluir notablemente en las universidades. 

El ~rec1m1ento demcgr6ficc de la poblaci6n mexicana se ha sostenido con una 
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tasa porcentual del 3%; cada a~o nacen más de 2,000.000 de mexicanos, lo que im-

plica una mayor demanda de servicios para el estado y para la sociedao, quienes d.!, 

r!cilmente podrán multiplicar sus esfuerzos para cumplir con la demanda exigida -

en materia de salud, educaci6n, trabajo, servicios, etc. Ante ése~ f~~6meno, la -

u.N.A.M. de nuestro tiempo ha tenioo una excesiva demanda educativa, ~ero especia~ 

mente en determinadas carreras como por ejemplo: en Ingeniería, Medicina y oerecho, 

mientraa que en otras carreras y profesiones de igual importancia social no alcan

zan ni s1',uiera un p.ircentaje mínimo en relaci6n a las primel'as. 

Es evicente que la desigualdad entre les c~rreras que se imparten y el -

n6mero de matrículas estudiantiles de la u.1~.A.M. no se encuentren en equilibrio. 

Ciertoa factores sociales han delimit~do éste situac:5r. y desgraciadamente ha to-

medo fuerza sin que se hayan previsto las consecuencias que puede tener a largo --

plazo.(1) El crecimiento desmedido, desorganizado y sin planiflcaci6n de la in--

freestructura universitaria - recursos humanos y materiales - no solo na generado -

problemas de cupo en la universidad de Máxico, tambián está creanco un problema so-

cial grave cuando 110 exi,sta en el aparato productivo los recursos suficientes 

para dar trabajo a las masas estudiantiles que hoy saturan determinadas escuelas -

y facultades universitarias. 

Esto se debe a que no hay programas, no hay sistemas de planificac16n que 

orienten las capacidades formativas de los centros de educación superior. LO m~s 

peligroso del problema es cuando no solamente existe desempleo o subempleo en el -

mercado de trabajo, sino tambi~n Frustraciones que puedan compulsar disturbios -

o. violenéia social. oe tal manera, la sobrepobl¡¡ci6n estuc:iantil de las univers.!_ 

dadas ha dejado de ser·un problema interno C:el campus, se está transformando en -

nrgblem3 pglítlpg que afectará a las tres organizaciones; UNIVERSIDAD, SOCIEDAD-

y ESTADO. 

(1).Silva Herzog Jeods 1 UNA HlSTOlllA DE LA UNIVC.RSIDAD 'f SUS í'!lOBLU!AS. 
Siglo ;;;a. Edi •ores U:Liao. 1977• 
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Quiz&s le ra1z de todos estos problemas se deba al contraste de lo ~ -

5p tiene, y de lo que se quiere hacer¡ tanto en la 1nstituci6n educativa como -

en la organ1zaci6n estatal. 

puede corregirse ~sta discordancia llevando a cabo determinados ajustes

y modificaciones en base a un progrema, con el que se fijen metas y prioridades -

acordes a la realidad social y de esa manera puedan satisfacerse las necesidades -

que no se han cubierto. 

Esta es la causa fundamental de la Reforma universitaria en la U.N.A.M.¡ 

depurar sus actividades docentes, de invest1gaci6n y de difusi6n cultural en co-

rrespondencia a las necesidades t6cnicas, cient{ficas y culturales de nuestro 

pa{s, en una palabra¡ establecer ls concordancia del trabajo universitario con los 

requerimientos de la sociedad Mexicana. 

Asimismo la Reforma universitaria buscar6 el fortalecimiento de los resul 

tados que aporta la universidad en lo acsdfimico y en lo profesional. 

Si bien es cierto que la sobrepoblaci6n estudiantil es el problema número 

uno de las universidades contemporáneas - y especialmente de nuestra U.N.AM., tam

bién es tierto que existen otros grandes problemas; no en todas las escuelas y fa

cultades de la universidad de México el !ndice de aprovechamiento escolar es acep

table; no en todas exiiten alumnos con verdaderos deseos de aprende~; no en tridas

se trabaja de manere responsable¡ no en todas hay un alto nGmero de egresados, etc. 

Desde luego no estamos generalizando los problemas de una facultad concreta - en -

6ste caso la Facultad de oerec,,o - como un fen6meno global en todas les escuelas -

y facultades dependientes de la U.N.AM. puesto que existen otras donde no han lle

gado a desarrollarse esos problemas. 'Algunas Facultades y escuelas universitarias

v1ven problemas muy serios, mientras que en otras facultadas y escuelas de la pro

pia u.N.A.M. esos prvblemaa no existen, no obstante, la cJheai6n administrativa -

da todas'las dependencias universitarias ha hecho que sean problemas gen6rlcos y -

no especíricos; es decir, que no puede resolverse la problemStica de una facultad, 

sin que por ~llo no deba afectar a atrae dependencias dé la inatituci6n. En 6ste-
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caso nos referimos a un ~roblems común, visible por lo menos en 5 Facultades, éste

problema es el de le sobrepob~ec16n estudiantil, y de la masificaci6n de la ensena~ 

za. Esto es lo que m~e debilite el prestigio de lee universidades, mismas que desde 

su origen tradicionalmente se han caracterizado por aer Elitistas. 

oe ningúna manera es aceptable una sociedad sin obreras, pero iguslmente

es inadmisible una sociedad que tenga miles de abogados, médicos, ingenieros, odon

t6logos, etc. sin ocupaci6n profesional. 

El fen6meno de la mosificeci6n estudiantil se ha incrementado no s6lo por

una resultante social, sino tambi~n por la existencia de un absurdo: El pase AUtom! 

tico, producto de la Reforma universitaria del 66•s: Le puerta por la que se han -

colado multitudes estudiantiles v qÜe al mismo tiempo han obstaculizado una verda-

dere v rigurosa selecci6n de los mSs aptos para recibir Educaci6n superior~ lo que 

gradualmente he convertido a le U•N•A•H•r en una rnstituci6n de masas. 

El mosaico que hemos expuesto sobre la valoraci6n de la Reforma universita 

ria representa superficialmente las razones del cambio, no se ha querido profundizar 

en los actuales problemas universitarios, debido e que será objeto de un estudio -

aparta en el capítulo rv, en donde se estudiar&n los problemas de mayor peso y las

solucion1s posibles pare el caso. 

Te6ricamente aetas son las causas que motivan nuestro planteamiento de la

refortna universitaria, sin embargo debemos probar con hechos,cifras v estsd!sticas

el fundamento del cambio, las necesidades de transformar la actual estructura de la 

u.N.,..H. 

siendo Rector el or. Pablo aonzSlez casanova, se consider6 a la Reforma l.l!!i 

versi taria bajo J Umitantee: 

1). Le Reforma ACad6mica. 

2). Le R9forma d1l Gobierno universitaria V 

J). LB Reforma de la Oifusi6n pol!tica y Cultural.(2) 

(2). Pablo Gondlu Ca.na.nova. EL COllTUTO PDLITICO DB Lt. RJ;FOF.!0'.A UNIVlRSITARIA¡ Aleu
na11 coneideracionou sobro el caso de };!fxioo. liÑAl1. Departamento ~e HUJ11anidadeo -
DireooiOn General de DifuaiOn Cultural, Hxico, 1972• Dedinde No. 18. 
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salta a la vista que es un planteamiento bien organizado, no obstante la

Reforma universitaria que nosotros deseamos propone~ en el capítulo correspondien

te, no es puramente académica o puramente administrativa y menos aún· cien por cie!:!_ 

to politice, se trata de un planteamiento global que busca corregir ciertos proble

mas de carécter acadámico¡ de carácter administrativo; y de carácter cultural; pero 

tambi~n se busca otro tipo ce soluciones en lo social en lo jur!dico y en lo pol!

t1co para la universidad de nuestro tiempo. 

Nº tenemos le verdad absoluta, podemos estar equivocados; sin embargo no

podemos ignorar la difícil situaci6n por la que atraviesa nuestra U.N.A.M., sería-

cometer un crimen el tratar de evadir sus problemas. 

La última Reforma Universit~ria en la U.N.A.M. data de Enero de 1974, -

cuando se aprob6 la creaci6n de las Escuelas Nacionales de Estudios profesionales-

y la descentralizaci6n de los servicios educativos.(J) oiez años hen .transcurri 

do desde entonces, y ahora en 1984, la universidad - acaso tambiin la sociedad re

clama nuevos cambio~ que est~n acordes a la realidad de una nueva ~poca. La Refor-

ma universitaria debe restaurar la comunicaci6n de inter~ses y la armonía entre -

la sociedad y la universidad Mexicana¡ la Reforma universitaria debe subsanar las

fisuras que ya se han declarado en la dicotomia sociedad univeraidad. 

0) Pfr.ez .Niet.o Castro, Leonelo AUJUllAS CONSIDERACIO!IES ACERCA DE LA RU'ORMA tJNl'IERSI
T~RlA Ell !.A U.N.A.l~o DireooiGn Oeneral de Publicaciones de la UllAlio )!fzico. 
1976• 118 P'ainas. 

' 



2. UNIVERSIDAD V REFORMA, CONCEPTOS. 

2.1. ¿qu~ es la universidad7. 
2.2. ¿qu~ es la Aeforma7. 
2.3. consideración Finel. 
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Antes de iniciar el desarrollo de nuestra investigaci6n, debemos estable-

cer con precisión dos nociones Fundamentales: ¿qu~ es la universidsd7 v ¿Qu~ es la -

Reforma7, y la idea general de la Reforma universitaria. 

Hay diversos conceptos que nos pueden ser 6tiles, sin embergo deda su di

versidad tenemos que unificar posturas pana ofrecer un sólo concepto de cada cual --

evitando la multiplicidad de ideas conceptuales. 

una vez que se hayan Fijado nuestros conceptos UNIVERSIDAD V REFORMA, es

tar~mos en posibilidad de iniciar el estudio de la Aefcrma universitaria. 

2.1. ¿ ~l.JE E~ LA UNIVERSIDAD?. 

aeneralmente la mayoría ~e loa diccionarios de la lengua espa~ola definen 

a la palabra universidad - del lat!n UNIVEASITAS, UNIVEASITATIS; que significa tota

lidad o conjunto - como aquella ·¡nsti tiución de Ense~anza superior constituida por -

varios centros docentes llamados Facultades o colegios en las que se confieren gra--

dos académicos.(4) II Edificio en que reside. 

En lo personal nos parece una definición inocua,pobre y tímida, claramen

te se omite el vale~ intrínseco de las universidades. su definición na puede con

trae1Se tanto por les implicaciones filos6ficas y par la trascendencia social que 

tiene, de tal manera que no debe ni puede estar sujeta a condensaciones verbales. 

peae a la crítico personal, esta naci6n •es ace~table•. 

En nuestros ~!as es muy común hablar u o!r hablar aceres de la universi-

dad •z• o bien acerca de las estuJiantes de le universidad "N" : Esta connotación --

linguistica es totalmente nueva, y surge en virtud de les adecuaciones verbales del

lat!n. 

(4). Editorial l:ar!n S.A. FllCICLOPEDIA DURVAN 1 España, 1977, 20 tomos. 



Las aociededaa feudales del siglo XI y X!I, bajo el dominio b~lico del 

¡mperio Romano, adoptaron las raíces culturales de la hegemonía. 
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El latín se canvirti6 en el lenguaje universal de todos loa puebloo euro-

peos de la Edad ,.,edia. 

cuando ae crean loa primeros centros de Educaci6n superior se habla de --

las UNIVERS!TAS MAGISTRATORUM ET SCHOLARIUM y de los STUDIUMS ET UNIVERSITAS MAGI.§. 

TRATORUM, ·ea· decir,· de ·un conjunta de- maestros y escolares en el primer caso, y de 

un 'estudio y universidad, en el segundo caso.(5) 

obviamente nu existía el usa qua hoy le damos a la palabra "Universidad", 

en la edad Medie lo mismo podía hacer referencia a un conjunta de artesanas, qua -

de guarreras o campesinos; la palabra "Universidad" refer!asa a CANTIDADES, no a -

la calidad de un grupo dedicado a la ansenanza o al aprendizaje. 

La noci6n universidad, resulta de la evoluci6n linguistica del Lat!n, el

vocablo universi tas, universitatis perdi6 su acepci6n ·original para convertirse --

llanamente en universidad; un centra de enseílanza superior y no solamente en un -

conjunto de maestros y·eatudiantes como antiguamente se designaban. 

51n embargo, ello acurri6 can el paso inexorable del tiempo; algunas uni

versidades del siglo XII y XIV segu!an denomin~ndose nstudiumsn; hastc: el siglo -

XVII comenzoron a adoptar la- nomeclatura que hoy tienen; la palabra universidad -

fúd0 híl~iéndose extensiva y comGn para todo tipo de centros de Educac16n superior. 

(6) can el tiempo se ~esvaneci6 la formalidad y el misticismo laico de •la uni-

versidad de maestros y estudiantes de •••• aalonia, salerno, par!s, Nápoles, etc.,

para convertirse simplemente en la •universidad de •••• • sirva ásta explicaci6n P! 
ra conocer el or!gen verbal, lingu!stico e hist6rico de palabra universidad. 

Hay otras conceptos que nos serán de utilidad para definir qu~ es la uni

~ersidad y conocer su importancia; la sociolog!2, las leyes y la política nos pr_!! 

porcionan conceptas particulares bajo puntos de vi~ta diferentes. 
(5). OOmcz Oyurzdn Galo. LA UlfIVERSIDAV1 ORIOENt;S Y tVCLUCim:. U.N.A>lo 

Departuento do l!umanidadeo, D.G.D.c., l•:bico, 1976• 
(6). Op. Cit. PP• 9• 
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NO obstante, toda definición - de cualquier concepto,, no solemente de Ui~I 

VERSIDAD - siempre adolece de. restricciones Umi tativas de SU realidad. 

CONCEPTOS DE UNIVERSIDAD. 

oefinici6n scciol6gica.-
nLa universidad es aquella unidad social consagrada específicamente a lo -
ense~anza superior, de ordinario comprende edificios y personal decenten. 

(?). 

Defin1ci6n Jur!dica.-

nLa universidad Nacional Aut6noma de México es una corporaci6n ~ública --
organiamo d~scentralizado del E~tadc - dotada de plena capacidad jurídica 

·y que tiene por fines impartir educac!6n superior para formar; profesio
nistas, investigadores, profesores y tácnicos útiles a la sociedad; orga
nizar y r~alizar investigaciones sobre la problemática nacional y exten-
der con la mayor amplitud posible, los beneficios de la culturan. (8) 

oefinici6n política.-

"Lª universidad es un Estado dentro de otro Estado, al que se le ha otor-
gadc Libertad para organizarse y administrarse en sus actividades inter-

·nas•. 

propiamente no es una definici6n y sin embargo se le ha tomedo como tal;
confunde los t~rminos AUTONOMIA V TERRITORIALIDAD UNIVERSITARIA, que come 
veremos más adelante ne sen lo mismo • 

LBS tres definiciones ilustran mínimamente el concepto universidad - la -

pi'imera definición es peco tr~scendente; la segunda defi·nici6n equipara a la unive!: 

si~ad en el mismo rango adminisbrativo que las empresas u organismos del sector -

público paraestatal, guardando lds distancias debidas por supuesto, a instancias -

de ser un ORGAl~I:iMO t'OBLICO DESCE:NTRALIZADO; la tercera definición es coherente -

a pesar de·su·informaiidad; habla de'2 realidades universitarias; la Autonomía y 

territorialidad, por lo que debe1nos acudir a una definici6n más comprensible y que 

nos pueda otorgar los elementos suficientes para entender la funci~n de la univer

sidad; que ea le que m~s nos interesa. Esta 4a. definición - una definición perso

nal - no debe consiaerarse como una def'inici6n ecl~ctica. sin embargo será c:e mu-
(7). Pratt Henry• DÍCCIÓil,;RÍO DE SOCIOLOGIA. F.C .E. M.1.i:ioo, 1949• 
(8). UN.AX. t:.EY OflG,UiIC,\. Talleres GrUioos de la NaciOn, M4lcico, 1971• 
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cha utilidad para nuestro eatudio. conuioeramos a la universidad como la inatitu--

ci6n que promueve y difunde el saber y los conocimientos universales; Ciencias; -

t6cnicas; Artes y Humanidades e incluso de valores culturales que denotan su iden

tidad nacional, siendo motivada por la sociedad de origen y por su vinculac16n --

frente al Estado: 

si bien los anteriores conceptos o nociones elementales, englobam una ge-

neralidad, no es posible desprender de ellos, toda la importancia y trascsndencia

que posee la palabra universidad y menos todavía lo que ~ le universidad Nacio -

nal Aut6noma de M&xico, como entidad cultural. 

J, 4, 5, 10 6 más definiciones no podrían expresarla. 

para entender que es la universidad - cualquiera, no s6lo nuestra UNAM -

no basta comprender unas lineas, es necesaria convivir con ella durante un tiempo

determinado, pero sobre todo AMAlllOOl..A como lo que es¡ - nuestra Alma Matar¡ nues-

tra madre paridera - que nos énseña; ·que nos instruye y que nos forma. 

LB universidad no solamente se concibe como una instituci6n educativa que 

transmite, difunde y acrecenta el saber; la universidad es. tambián VOl DE CONCIEN.. . - . 
CIA; el veniculo de las ideas; del pen•emiento y de la critica constructiva, ince

peñdientemente de que en lo social y en lo econ6mico es rector de avance y transi

ci6n; ea decir, un puente de movilidad y ascenso socia4 en el que se vierten las -

estructuras del país. 

por todo esto, no estemos de acuerdo en una dafinici6n tan simplista de la 

universidad, especialmente por el papel que asume frente a la Educaci6n; la evolu

ci6n y el desarrollo de los pueblos. 

oe tal manera ue el concepto universidad - y muy particularmente de nues

tra UNAK - está mas alU de cualquier definic16n rudimentaria, la universidad na· -

puede •definirse• en una frase o en una oración gramatical que condense su impar -

tancia y su papel social; esto rompería su esencia. 

remando en cuenta les funcionas y responsabilidades de la universidad; pr.e_ 

veer técnicos y d.entiricos Gtiles pare la sociedad y para el aparato econ6mico, - -
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no puede nacer incertidumbre_ respecto a 3U vi ta.l trascendencia. Las activillades-

cultureles de la universidad son el pivote del progreso y jel desarrollo, pero ~l

mismo tiempo es e( motor d~ la ~~ciencia nacionéÍl, un punto clave de minorías se

lectas que se obligan, antes que c.Jn un deseo perscrnal o familiar; con la sociedad, 

con el pueblo y con la propia universidad a quienes en cada caso, se deberá retri

buir lo que estoa han hecho por nosotros. cuando se habla de la universidad IN -

EXTENSO, no solamente se haca referencia a la multiplicidad ·de los campos del sa-

beri "éíencias, artes, humanidades, etc., tambi~n se alude a la UNIVERSALIDAD de 

ideas; se alude a la gama de ccrrientes; doctrinas y filosof!as que se han dedo 

en la Historia del HOmore y que ahora forman parte del patrimonio cultural de la -

humanidad entera. oesdichadame.1te, ciertas grupos sociales y a,Lgunas sectas reli

giosas no han co;nprendida la generalidad que caracteriza a todas las universidades; 

as! ,,or ejemplo tenemos noticia de la ur.iversidad ~· la univarsidad del Ejér

~ - U.E.F.A. - la universidad ~ormona, la universidad católica, la universidad 

de io3 Jesu!tas; etc. 

Es absurdo -que se. proc_¡,amen coma universidades, cuando están destruyendo 

la autenticidad que caracteriza - o que ~caracterizar - a las universidades 

y que en ningún momento les parmitit!a enclaustrarse en una doctrina filas6fica o 

pol!tica, y peor todav!a si rechazan a otras corrientes o a otros grupos, como en

el caso de la universidad Obrera, que es una in~tituci6n de corte ~roletario y ab

solutamente Marxista; la universidad ~el Ejército es totalmentE exclusiva de los -

militares. Entonces, ¿c6mo hablar de la existencia de la universidad, si no po--

see la-apertura a la universalidad de ideas; pensamientos; doctrinas y filosofías? 

Este tipo de instituciones deberían llamarse Escuelas de Especializa- -

~. pero nunca •universidades•, ya que restringen las libertades t!picas en un -

centro de Educaci6n au.:ierior, que autánticamente san UNIVERSIDADES. 

La rcdicalizaci6n de un ideario pal1ticu en el campus na tiene raz6n de

ser porque su existencia negada la esencia o el alma misma de la unive'rsidad. 

oesde sus orígenes las universidades jam&s se han encerrado en una sola -
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ideología, aunque no suceda lo inie.mu en cuan to a los miembros de su comunidad, en -

quienes aislada o parcialmente,·predominan ciertea ideas filosóficas. sin embargo

las ba11deras idoel6gicas no deben tener cupo en las universidades, no cuando se 

pretendan radicalizar o generalizar para toda la institución universitaria; el 

•clasicismo• debe ser desterrado del campus. 

volviendo a nuestra disertación sobre la importancia y el significado - -

real de la universidad - y específicamente de nuestra universidad Nacional Autóno

ma de México - debemos decir que también es un centro de· inquietud permanente, de

bido a la inv:terada rebelión juv1nil a través d•l tiempo. 

LB universidad y lou estudiantes son una fuerza solidaria, viva y cons -

. ciente en una dialéctica de generaciones; 1929; 1944; y 1968 ejemplifican dicho-

fenómeno en la Hi,toria de la UnLVersidad de México. 

por eso es que las universidades requieren de la libertad, ~arque gracias 

a ella, la universidad se transforma en una ventana para que la sociedad pueda -

contemplarse en ésta y asi elija el camino que más le conviene. 

La universidad en consecuencia, no sólo es un centro de adiestramiento o -

de •instrucción•, principalmente la universidad fOR.MA individuos,' que de una o - -

otra manera, están comprometidos con la realidad social; en las mismas condiciones 

en que también l.J está le universidad para con la sociedad y el Estado. A este re! 

pecto, es notable·como la universidad asume un papel de renovación; mientras que

el Estado se erige en conservado~ a pesar de que ambos urganismos son la expresión 

de la sociedad que les ha dado origen, que ha hecho ,Joaible su existencia. 

En las dos entidades hay contradicción, hay enfrentamiento; la libertad 

de c mciencias de la universid.ad, frente al ;irincipio de autoridad del Estado. En

otras palabras¡ la aspiración al cambio permanente en opos1ci6n a lo estático, o -

a lo invariable en virtud da un orden establecido. 

LB misión de las universidades, la misió~ de la cultura, requiere de la ~ 

libectad y de la reaponsaoilidad c~lectiva - tntra v extra universidad - que se -

Preocupe por su funcionamiento. y trate de corregir sus errores, ello favorecerá un 
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clima de .1rogreso en ·1a universidad v en la sociedad. 

nir • 

pese a las rez:ones va expuestas - la imposibilio:ao que existe para "defi

escuetamente la n~~i6n UN¡VE~SIOA~ - y para ~fect~á .::: ~etobol~g!a, debemo5-

entenderla como aquella 'ini;tituc1ón formativa de las elementos s.:iCiales, necesa- -

rias para el progresa y el desarrollo de las pueblas, y que sat~ condicionada per

la sociedad; sin la cual es incomprensible. 

2,2, ¿ ~UE ES LA Ré.FORMA ?. 

LOS manuales de la lengua espa~ola definen al concepto reforma como; •el-

cambio en virtud de una mejora. II Enmienda o perfeccionamiento•. 

Es un sin6ni1no de alteraci6n •O madificaci6n ;iarcial, no total de una si

tueci6n deterrrinada. Hasta cierto punto es válico dict10 conce¡bta para nuestra es 

tudia1 quien nos ~ropcrciona una idea más adecuada sobr& la Reforma es la saciolo-

g!a: 

•Es una mejora de rasgos 'sociales particulares en el aspecto runcianal o
de P.Structuras, tendientes a madific11r o aliviar la miseria a corre-
gir los errores y desajustes, sin alterer las estructuras de la totali-
dad social•. (9) 

ES 6sta la orientaci6n id6nea que ouscamas en la reforma estructural de -

la u.1~.A.M.; corregir desajustas en la maquinaria interna, 'moaificar en algunas --

ª~PeG±QS; la estructura académica, administrativa y de gobierno, sin tener que mo-

c!if icar TODA la estructura funcional de la universidad desde sus ci~ientas; ta-

les ajustes.habrán de limitarse a la saluci6n de les m5s ingentes problemas unive.:, 

siU rics, por ejemplo, la sobrepcblaci6n estudiantil; el enorme gasta presupuestal; 

la influenéia negativa Je las grupos de presi6n, etc. 

2.3. ¿ CONSIOERACION FINAL. 

como ya se ha dicno, la prcpJsici6n de la Reforma universitaria tiene co

mo rinalidad buscar soluciones factibles a la prablem~tica universitaria de loa -
(9) •. Pratt aenry. DICCICKA!lIO ;¡g SCCIOLOOIA. F.C • .E., M4xico, 1949· 
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ao•s.¡ problemática que na es muy grave, pera que puede carecer de control si na-

se toman las medidas pertinentes para evitar su crecimiento y expansión, de talma-

nera que la u.1~.A.M. siga cumpliendo can la demanda social de Educación sin detri

mento de menoscabar su prestigio a sus libertades. 

Ello puede hacerse a través de un plan, de un programa, de un proyecto ~ 

adecuado para la Reforma, teniendo como base el estudio previo de la problemática -

universitaria para as! conocer sus perapectivas y soluciones. 

LB propuesta del cambio, la reforma universitaria, no requiere de solucio 

nea culosales o extraordinarias¡ no es necesaria que adquiera proporciones de he--

catombe. 

Esta por demás que presentemos una ndefinic16n• de la reforma universi ta

ria; basta con ~ue hayan comprendido, ~ué es la universidad y qué es la Reforma -

para conocer sus alcances o pretensiones, sin embargo, para no dejar dudas al res

pecto tenemos que recalcar que si la universidad Nacional AUt6noma de México no -

cambia en d~terrninudos sentidoJ la composición de sus estructuras, coma por ejem-

ple en lo~ aistemas de selección ~studiantil; la organizacibn administrativa el -

deacongestianamiento de carreras tradicionales; el ofrecimiento de nuevas per~pec 

tivas en la Educación; la legislaci6n adecuada del trabajo no-ecedémico; la reno-

vaci6n de los planes de estudio; etc., la universidad se estará condenando asimis

ma y el futuro puede alcanzarle - un futuro nada halague~o - sin tener protección-

que p~eda salvarla. 

LOS cambios que se dan al través de la Reforma pueden otor~ársela. 

pese a esto, habrá sectores dentro de la comunidad univer;itaria que se -

opondrán al cambio¡ porque defienden su ínteres o porque actúan bajo una consigna. 

Esto es tan censurable como el tratar de esconder la verdad; como el pretender-

ocultar una realidad que ya se palpa en nuestra casa de estudios. LB exposicibn, y 

posible~ente Just1ficaci6n de la Reforma universitaria, no solo pondrá en evioen-

cia las necesidades inaplazables -del cambio¡ también servirá para conocer los -

arrores Que se han cometido en detrwento de la u.1~.A.M., e igualmente se buscartí-
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recuperar 
un prestigio y un orden que h~sta hace algunos aftas fué respetijao y respetaole. 

En nuestro.estudio'tocaramos 2 temas f'undamentaies; la cuestión docente 

o académi~a;.::l,Y. ü cuestt6ri,Jur1dica y &poder; 'evicent~mante ~º~ te~es difíciles 

v hasta ~,~.~~t'.~~:~m.:o'oid#~~.~~ª:r· no.~~1~ ·~~r·\~rqu~'p~ede··.· ~ras;~~ar y, ciasencuorir 

sino por su co11siste,nc1.a. petrea ciú~1 d~sdf!,.Íúeg~,'. obstaculiza.rá cueic;Úier intento 

por ·111·: mome'nto ·se ~-an hec'ho· meras'e~pecul~ciones V alegor!es respecto. al

problema universitario, más cuenco examinemos con detenimiento sus caracter!sti-

cas, nos daremos cuente de qu~ su dim~nsi6n o con~tituci6n, aparentemente Levia-

thánica, es ficticia; el gigante con pies de barro puede ser vencido toda vez que 

se :' 1conozcan sus puntos d~biles. 

El bosquejo de la Reforma universitaria que presentamos en el ?Q y últi

mo capitulo, no debe temerse coma un recetario de r6r~ulas mégicas, por el contra 

ria, debe analizarse como una de las múltiples pasibilidades que pueden existir -

frente a la cuestión universitarie de les 80•s; que aunque es una situeci6n bas~ 

tente compleja no debe se~ motivo para desgarrarse las vestiduras. son proble--

mas que ya empiezan a sentirse, y que pueden resolverse desde anore para impedir

que se acrecenten, ello desde luego, ne debe ser causa de le autoinmcleci6n cc-

lactiva de los universitarios, puesto que estamos en condiciones de remedir escs

problemas, va active a pasivemente. Ni ahora ni nunca, será la desesperación 

nuestro guia. 

rnvoluntariamente cerremos el riesgo de adjudicar~~speyoránt~s calHica 
·!. .\ 

ti vos; zaratustras de la decadenc;ia; profetas del ·absurdo, etci( pue.de ser verdad 

sin embargo, Mmcs tomado un rete y nemes leventado una espada que otros nan re-

chazado por melindre 6 por cobardía. 

ND somos avestruces, repudiamos su política. 

Buscaremos soluciones a le )roblemática universitari~ trataremos de -

encontrar alternativas de solución a los obstáculos ~ue por ahora s6Lo se conutl

tuyen como una amenaza , p~ro que carecen de control absoluto si ne sP. toman las-



18 

medidas pertinentes al caso. 

Nuestro estudio acerca de la REFORMA UNIVERSITARIA, prevee el futuro,--

un futuro que ya est6 a la vuelta de le esquina, con justa causa propugnamos por

enccntrar solucicnés a loa problemas actuales de la universidad Nacional Aut6no~ 

ma de México, vhlldamente intentamos hacerlo, aquí y ahora; en el tiempo y en el

espacio presentes. 

3.- STUDIUH ET MAGISTRATURUH UNIVERSITAS. 

El universo, la Naturaleza, el HCmbre, la materia viva y les cosas iner

tes sen resultado de una actividad din&mica incesante. 

roda tiene un ;irinc!.pio, un 0°rigen y un proceso de transformaci6n: les -

estrellas, el mar, la veget2ci6n, los animales, las rocas, etc. Esta visualiza- -

ci6n de los codmos pone de manifiesta una Ley universal, dicha ley se caracteriza 

por el cambio constante y orcenado; \.Sii evoluci6n progresivo o en retroceso de -

las cosas y su esencia. 

HERACLITU argumentaría el principio de PANTA REI; lo• Mar~istas, de la -

evidencia· der-TRINOMIO HEGELIANO; la cristiandao sobre el polimorfismo de DIOS, -

las tres interpretaciones llegan a una sola conclusión ·a pesar de la notable di-

ferencia ideol6gica , el cambio es algo común para todos y para todo. 

APlicando ~sta Ley univeroal la cultura v las universidades, nos constri-

l'!e a buscar el or!gen de las universidades¡ el cuando; c6~o y porqué se ere! 

ron; bajo qué condiciones sociales y politices; donde se establecieron; quienes -

las fundaron, etc., etc. 

PREMI~AS oe: SU HISTORIA, 

l). oe fijar la espacialidad y temporalidad del primer centra de estudies 

en la Edad Media, durante los QiJloa XI-XII y radicar su Historia a partir de -

Aste periodo hasta el siglo XX; estaríamos aceptando una entidad sin Historia;- -

1 
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sin antecedentes sociales, culturales o políticos. 

2). La procedencia.real y material de les universidades no puede ser - -

tan corta - 7 u B siglos - incluso pudieran estar sus ralees en los primeros ves-

tigloa humanos por encontrar la certidumbre y la luz de la verdad, es decir ; De! 

de que el Hombre empez6 a preguntarse ¿quén era7, ¿de dfinde vino7 y ¿Hacia donde-

se dirige7. 

J). porque le universidad es sin6nimo de acervos culturales v las an- -

sias de saber; su origen arrenca en el momento en que el hombre tiene CUNCIE.l~CIA

de au ser y cusca conocer su mundo, y así mismo. 

Esta ansiedad le oblig6 a encontrar respueates por encima de la inmiaeri 

cordia de hayarse s6lo, pese a la soledad, encontraría respuestas a su medio, a su 

circunstancia y a au realidad ontol6gica. 

Merced al estructuralismo~O~e au HOminizaci6n el Hombre pudo contestar--

ciertas interrogantes con apego a une verdad relative, otras aún no ha podido con 

testarlas; qulzas nunca tendr~n contestaci6n. 

La búsqueda de'l conocimiento parte de la concientizaci6n humana, adem~s-

de los cambios genéticos, morfol6gicos y biops!qulcos dados a través del tiempo --

en la especie humana, es decir por los mutantes y le selecci6n natural. LBS prim.:, 

rae formas del conocimiento tuvieron un halo de magia, el cual fu~ perdidndose -

con la complejidad de las organizaciones sociales; así el conocimiento se hizo-

cada vez mas especial v corporativo. (11) 

La sociedad tribal tuvo en los sacerdotes y hechiceros a los guardias y

poseedores ~xclusivos del saber; un grupo privilegiado con la respon~ebilldad de

tenerlo y aplicarlo - tentativamente, 10 000 años A.C. - perdur6 tanto la teosif i 

caci6n del saber, que fu6 impos.J.ble se~arar 6sta dicotomia en sociedades más avan 

zadas. El ddsarrollo cultural hubo de estancarse por 6ste conjunción, el Imperio 

Romano es el ejemplo m6s iluatrativo de ello; el saber fué encadenado a lo reli--

gJ.oso v por consecuencia a su aniquilamiento. 

(lit). Ernest Caooiorer. AN'i'ROPOLOOIA FILOSOFICA, F.C.E., M@xiro 1!174• 
(11)• Opuu. Citat11111. PP• 113•304• 
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si ta=áramos como referencia a las dos culturas del mundo antig~o; are-

cia y Roma, veríamos que el enci'austro del ::iaber. dur6 casi nueve siglos, abarcan

do desde le ·utÚizaci6n del .cristianismo para fines de dominaci6n bélica, hasta-

el siglo XVI y el Renacimlen.to, cuyo resplandor sería comparable sólo con el eri-

ciclopediámo y la ilustración; el siglo de las luces. 

Regresando a los albores de las primer!'!s in¡jti tuciones docentes, se en-

cuentran del ano 4,000 ~.c. a el 1,500 de nuestra ere; notables avances, y conoci 

mientas asombrosos en Medicina, Astronomía, rngenieríe y matemáticas. 

Tales Fueron desarrollados en la civilización Egipcia; Arabe; eabil6nica 

China; Maya¡ ¡nea; etc. 

En ATENAS, el monopolio del conocimiento lo tenia una clase ~acial ocio• 

sa, sin priviiegiós políticos; pertenece a los "maestros errantesN, .quienes trans 

mi t!an su saber en ágoras y plazas pGblicas rodeadaa de sus discípulo~~· ( Ú) - .;,_ 

La ciudad - Estado del siglo IV A.c., formó a la ninez y a la· juventud 

Ateniense en los ::iás a.ltos valores; en la'potencia de sus virtudes; en ·la fuerza

ae su espíritu y en las capacidades de su intelecto. 

La POLITEIA - 1ntervenci6n cívica en les cosas de la Ciudad - Estado --

Ateniense y el.~:- o conjunto de valores ~ue enaltecían el carácter de los -

Hijos de Atenaé·--son ejemplo y causa de su grandeza como pueblo y co~o cultura, 

(lJ) as{ la e:'ducaci6n Ateniense, al través de la politeia y el Ared,·,fueron de-

'terminantes para Que el, ciudadano y en general, el HOmbre Griego, alcan~~ra una -

semi-perfecc16n espiritual, con altas virtudes morales e intelectu~les;Jp~r eso -

Atenas fué grande, ;:iorque supo trabajar le Educación en le mentaÚd~d::'.d~-"'-sus hi--
•· 

'jos ; el mundo 1;elénico es el primero en dar un .Paso colosal en 'úi" formaci6n del 
... 

individuo, al trav~s de la Educaci6n. 

En los siglas IV y III A.C., formó al mismo tien•po i;ue se combatía en -
(12 ). Outterrez S~en: Radl. HISTORIA DE LAS DOCTRIIW! FILOSOF!CAS. 

Esfinge. S.A. );,!;r;ioo 1 197'.l• 

~13). Arn.Uz Ami¡¡o Aurora. ETICA Y .ESTADO, Capftulo I. pp. 11-17. Textos· Univeroi
tarioa1 • U.ll.A.);., Direoci6n General de Publioaoionea, l:b:ioo 1 1975• 
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las Guerras Médicas contra persia, y posteriormente an l~s auerr9s cel Pelooone

so contra Esparta; en Atenas florece una generaci6n de p-.:;isoc:ores, filos6Pos . 'j 

aatr6nomos como Anax!menes; ralea de Mileto¡, Anaximandro; Pitágoraa; Heráclito;

Parménide~; Jen6fanes; Anaxágoras¡ zen6n de Elea; oem6crito¡ Protágoras; cali-

clea y aaorgias, entre otros.(14) 

5in discusión, la Filosofía Griega descansa en un trinomio de gigantes: 

la cabeza de §ata trilog!e es SOCRATES el Mavéutico. ~eguido de otros dos fil~ 

soros impJrtantisimos para la cultura occicental; PLATO~ V ARitiTuTELES, 56crates 

(470-400 A.C.) principia el 11boom cultural• de loa Atenienseii. A Fines del si-

glo IV A.C., la Historia registra el primer centra de enseñamzas; la ACADEMIA -

funoáda'por plat6n (427 a 347 A.C.) ~lumno de 56crates. Qiche ACaoe~ia 3e denó

min6 as! por estar en loo jardines de ACADEMOS, Atica;en ella se ensen~ Filoso

r!a, Matemáticas y Astronom!a. 

El segundo centro de docencia es el LICEO, 

(354 a 322 A.C.) alumno de plat6n. En el Liceo la ense~anza busca realidades y 

no ideas - coma en la Educación Platoniana de la Academia - por media ,de le - -

psicología racional; la Metafísica; la Lógica y la Etica. 

EL HILEMORFISMO - materia y 'forma de lo sensible - el pensamiento y -
. . :~:~: 

filosofía· éte ilristóteles perducaría en toda la Ec!ad Media, como ú~'\~étodo cien 

t{f'ico bajo la denominacidn de ESCOLASTICISMO, (l5) El' pehsamiento hel~nico

ser!a alm~cigo de otras corrientes f'1los6ficaa; su here~cia' pa,~á el,inundo occi-
.• . '' ., '.>"· 

dental se fartalecer!a con el peso del tiempo. 

En Egipto, exhte otro antecedente histórico, PTOLOMEO :)AT~R 'runda en

el siglo III A.C., la Escuela de Alejandría, en le que Euclides enaeñ6 su aeom! 

tría de 2'pianos. un antecedente más se re9istra en cretona, al sur de ¡talia 

hacia el siglo VI ~.C.; Pitágoras funda un centro de enseñanzas. (16) 

(14). Cambridge Universit;y Preas. BI~TORI.\ ¡;:;L mn:no ~w::::a:-:o. XII. romo•, 
Bnrcelona, Ecpaiía. 1979• 

(15)o Out!erru S:fonz Radl. Op. CU. Ca.pttulo11 Vl 1 'lII 'J 7III • ?P• )C-6~. 

(16). O~mu Oyara~ Oalo. UNIVtRSill~D, SUS Of.!CE.:li:S ! ?.VCLCClCl:, Dealinde 79 1 
UoNoA•••• Departa111ento ae Huma.n1dadea. 
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Europa occidental vive en un absoluto oacurantiamo desde el siglo III 

siglo XII o.e.;_ las_ ,soé:iedades medievales están sojuzgadas_ po~ el ¡mperia

LB hegemonía iníperlal no acept6 otro modele de organización pclitica; eco--

nómica; social o reJ.iglosa; que el remano; Roma se convierte en la capital _del mun

do y centro de todas las civilizaciones occidentales. El establecimiento de ~ste -

imperio paraliz6 loa avances culturales ya dados.impidid la evcluc16n del conoci- -

miento en tedas au~ formas. 

siendo Rema un pueblo básicamente guerrero, formado en la disciplina mili

tar, motivado por el Estoicismo y el EPicure!mo,y entregado durante el ocio a la -

vida dispendiosa y crgi§stica; sus valores cultyrales eran minimos, de poca monta.

en aquiparJción a los Atenienses, de ah! que na se hayan retomada los progresos --

humanistas y filosóficas de Gracia. (17) 

Roma , la capital del imperio y de todo el mundo occidental, se encerr6 as_!, 

misma¡ estanc6 el desarrollo del conocimiento e incluso rechaz6 el avance de otras• 

Culturas, a les que consideró •b~rbarasn por no estar abajo au dominio. El enclaua 

tramiento del saber inic-ia con la expansi6n del Imperio Romano - ~l cual se fundó -

en el año 27 A.C. con octavio Augusto - y termina can la ca!da del Imperio RDmano

de oriente, el tmperio Bizantina en 1453¡ el Última baati6n de la cultura Latina. -

(18) 

A la sombra del Imperio, la Religión Cristiana venía creciendo con tanta -

fuerza qua se le utiliz6 para Fines de conquiata y dominación. 

A manera de estandarte - incluso par las cruces dibujadas a le altura del-· 

pecho en las túnicas militares de los c~uzadas.- el cristianismo s1rvi6 para al- -

canzar metas de toda !ndale, menos teológicas1 la Religión desenpcñ6 una ayuda ida~ 

l6gica y material inavualble pa~a el ¡mperio, sobre todo en la etapa de esplendor -

laa cruzadas del siglo XI y XII sfila eran muestra de su va cercana decadencia, de • 

la que ni la propia Religi6n ·puco salvarle. 

(17). Arn~iz Amigo Aurora. Op. Cit •• PP• 18. 

(18). HiDtoria Univernal Marfn 1 Edito Marfn, S.A., Barcelona. 1977• 
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El Emperaoor constantino r "El ¡¡randa", reco.ioce la relii;i6n cristiana 

en el siglo II! de nuestra era;. :tern;ina c'on .su persecwsián discriminatoria y otor-
,,:~.:r 

ga derechos poli tices a los crd'úano~·¡ de,.éstá Forme nace e{'3acro Imperio Romano. 

(19) oe aqu! an .aél~iery~e{'·~·~~J~.~~~]:·~~igÍ~ XIII¡ al binomio éJ;j i~'s(cruces y espa--
·." //:'.,;'·¡ ·_,,, -.. _'.\~-\~::.;.'.'N.:R~~''.·~·... . ... .. . . . · ·:. 

das serian el adalid de.·la ·daininac!án .medieval. 
'.-'"'[-" 

El sabér:queda'ericerrado en le esfera de la reosof!a y reelegía, se - -

resaltan le~. J{~füg~·~\~~l .hombre,· de acuerdo a la tabla de valore~ ·~el. cristia -

nismo, en cont~apo~l~i.6n a el pecado y las ofensas hacia oios. 

·La riloeofía cristiane estuvo representaoa por SAN AGU:iiTIN (354-430 D.C.) 

y los ~ATRISTICOS - conocimientos de las obras y ooctrinas Oe los peores de la - -

iglesia :. es decir, por SAN GREGORIO "EL GRANDE" y par SAN ANSELMO DE MILAN,(20). 

El ¡mperio Romano y le Religión cristiana dieran pábulo a la creación·. oe 

Mgnaotgrt gs v "5Cu 0 las epi scppalirn, es ta seria el principio de tooo un nifilC:RIO -

ESPIRITUAL• na sólo en Europa, sino Oes¡Juéa en Arnérica can el proceso oé conquista 

y mestizaje. El feudalismo estacionó la cultura, el HOmore meOieval caminó en re

troceso, caminó hacia atr~s¡ aún no era tlernpo de abrir brecha en dirección de --

las ciencias, las Artes y la Human!stica; el Hombre se limitó a su creencia en oles 

y no en su propia entidad. 

Las saciedades Feudales se organizaron en 3 estamentos¡ el Rev y la noble 

za, los clérigos y guerreras y los siervos y villanos. 

Las das prill!eras grupas sociales ten!en privilegias absolutas, el tercer

estamento no teníc: nada, excluyendo su fuerza de traba.jo, por lo mis¡na .eran cosas -

del reudo obligadas a trabajar a cambia de la ayuda· y •prateccfá~•.· del Rey y de -

los señores reudalea.(21) 

El vi lleno ten!a une pequeña superioridad frente el· siervo .-. del latín: 

servus, que significo esclsva - la última clase social, de par •vida sujeta a ---

el cempa feudal¡ la ri~ueza generada pe~ ellas tuvo efectos multiplicudore~ pues -

(19). Idee. Tomo II, PP• 356-399• 
(20). Arn4iz Amigo, Op. Cit •. PP• 18-190 

(21). Sobre estos Temas os obligatoria la Consulta de LOS BI:·NES TERRENALES D!:L !lC:.'
!fil¡, de Leo íiuberman, Edic. de Cultura Popular, Mth:ico, 1975• 
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gracias a la creciente abudanci·a surgieron nuevas clases sociales: la bu.rgues!a v

los comerciantes, Quienes romper!an el viejo orden econ6mico¡ aurgueses. V comer- -

ciantes desplazar!an el sistema de econo~!a doméstica, permuUndola ¡:JOr Jna econo

mía modernizada tendiente a la lnoustrial1zaci6n. En éste marco de tráiéis socia

les y econ6micos, comienzan en el siglo XI los bocetos de lo· que ·~er!an ·1as .Pri-
>' .• 

meras univer·sidedes.(22) 

El poder econ6mico en conexi6n al interés eclesi&stico, hiciéron ,é,~usa ca-
:·.¡ 

mún para fundar centros de estudio; era evidente el deseo de instituir c·ar~oracio--

nes Que llenaran las necesidades de los grupos sociali?ente fortalecidos, ,'tales ne-

cesidades no s6lo eran politices - velar por interéses ecan6micos dentro dei feudo

sino también socioculturales - el crecimiento del burgo, del feudo v de le ciu.ded -

donde tenían el asiento de sus actividades - de manera Que su importancia v poderlo 

ya no sería solamente de grupo, también lo habría de ser de su localidad, en ra -

z6n de la econ6mico y lo educativo, 

En loo siglos XI y XII se crean las primera5 FEDERACIONES ESCOLARES; las

primeras organizaciones·universitarias que surgían en ~niversidades medievales, con

cierta especializaci6n y que además hicieron destacar a su ciudad, por ejemplo: 

Rama especializada: 

DERECHO 

lt:DICINA 

TEO[.uGIA 

Ciudad: 

BOLONIA, 

tiALERNO, 

PARlS • (23) 

Estas escuelas, prototipo de universidades, no ten!an el mismo orden y - -

estructura que las universidades Modernas del siglo XX; ~ncluso ten!an otra denomi

naci6n ~ o studium Generala, un sitio donde concurrían los miembros de la -

Federacibn Escolar pera ~clTUDlAR - del lat!n; ~ ove significa dedicarse; af! 

narse; poner empano; interesarse en.- alguna de las ram2s del saber. pronto las -

corporaciones o federaciones estudisntiles; les STUOlUM ~T MAGltiTRATOHUM UNIVERtil
(22), Opus. Cit. Cap!tuloo IV, V, vr 1 VII. PP• 39-67. 

(23)• Gemez O;tarz«n. da la Obra Cihda, p~ina 11. 
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LB.§. se denaminarf.an comunmente coma "Universidades", durante las siglos XIV y XV, 

24) 

Cabe decir que las escuelas y studiums necesitaran del reconocimiento -y

en ocasiones del apoyo material - de la ¡glesie, como en el caso de la Escuela de

Par!s, que sin el apoyo y financiamiento eclesiástiaa ja~ás se hubiera constituido; 

la Iglesia incursion6 en los manejos de ~atas escuelas; su poder quizo estar pre

sente desde el origen formativo de los studiums, el Obispado trat6 de monopolizar

los por media de la LICENCIA DOCENTI¡ el clero seria el único que podía conceder -

éste derecho - autarizaci6n'psra la'ensenenza - a ciertos miembros de la corpora -

c16n estudiantil. 

Naturalmente ~ue habr!a de s~rgir una conciencia de clase entre los profi 

sores y estudiantes, en contra de la intervención de los clérigos en el studium,

~dem6s de que el número de escolares en las studiums y escuelas - cateorales,mot1-

v6 el localismo de estos por la imoortancia y prestigia de su ciudad1 de cual- -

quier modo se tenían ventajas a desventajas en oeterminados studiums por la rela~

c16n que guardasen para con la iglesia, par ejemplo; la incipiente universidad -

dg par!a,recibe en el ano de 1224, la aprooaci6n pontificia¡ un reconocimiento el.:, 

rical .á los estudios que ahí se realizaran. A partir del siglo XI comienzan a -

crearse "Universidades" Reales o senoriales y pontificias¡ a finales del mismo si

glo florecen centros· estudiantiles en MONTEPELLIER, TOULOUSE, CAMBDRIDGE V OX. -

FORO. (25) 

Las Jrimeras universidades solo enseñaban cánones, reelegía y Leyes; has

ta el siglo XVII comienza a impartirse Medicina, Física, Cioncias y Artes. A la la_!: 

go de la Edad ·Media, el Hombre encierra el satieri la teología es la regla b6sica --

del conocimiento¡ Dios es el centro del universo. 

La primera UNIVER~IDAD tal y como se concibe, aparece en 1224 en la ciu-

dad de Nl~oles, en ella.sé ~~~ific6 la docencia en 4 bloques: 
(24).. Vicio 0!1IG!!:::s :US'i'".::>!COS DE LAS U!;!VERSlD~DES de Francisco Oirl\l, Enciclopedia, 

Durvan, Er.c1c lopoc.1.<. 1 Bri t.1nica, ;¡ Otraa. 
(25). OOmez Oyandn. Op. Cit.. ·pp. l). ;¡ Adem!s la Enciclopedia Camdridge, Tomo Ill, -

PP• 428. 



Artes Liberales (Letras y Humanística). 

raolog!a. 

Medicina. 

oerechc. (26) 
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En la universidad parisina, se entrega la responsabilidad de su gobierne -

a un jefe llamado " Rector•; generalmente era el decano de la facultad con m~s alum 

nos. 

Muchas universidades pudieron fundarse gracias a la promoci6n de algunas -

ccfrad{as religiosas como la de los oominicos, franciscanos y Mendi-cantes en E~ro

pa; en Latinoam~rica serta la compan!a de Jesús; los Jesuitas. 

Alberto Magno, santo rom6s de Aquino, Alejandro ~e Hales, ouns Escoto y ----

Guillermo de accam, serian arduos promotores de la enseñanza universitaria en la -

Europa Medieval¡ la universidad de Asta 6poca, vive una etapa de auge en los siglos 

XIII Y XIV; entra en decadencia en el siglo XV y resurge una centuria despu~s con -

se vuelven los ojo; hacia el mundo griego; hacia las potencia--

lidades humanas y la Filosofía HelAnica; hacia la Naturaleza y le esencia del HOm--

bre. (27) 

En el Renacimiento se diserta sobre política, Humanidades y Filosofía; se --

realiza un arte magnificente, grandes obras arquitect6niaas, bellas esculturas y -

excelentes pinturas murales, se dan por otra parte, los primeros pssos en materia~ 

cient!fica,fuera de las universidades. 

Miguel Angel; Rafael; fray Angelice; Maquiavelo; oa Vinci; cousin; Clouet¡ -

Rabelais; Ou aellay y otros, representan la etapa dorada del Renacimiento. con la-

craaci6n de los Estados Nacionales en 1648, se refuerza el localismo de las unive! 

sidades, se acelera su desarrollo, y el Lat!n sigue siendo el idioma •oficial• de-

lss mismas, pese a que la sociedad feudal ya se hab1a sacudido la hegemonía del Im

perio Romano; aón permanecían las ralees culturales de los romanos, impuestas por su 

ej&rcito.(28) 
(26). Eoh formaciOn, Partfa. del !!ll.Yl!!!! y del QUADRIVIUM¡ las 7 artes liberales del_ 

Pueblo Roma.no. 
(27). Enciclopedia. Ca11bridgo, Tomo v, PP• 482. 
(28). lbide11. PP• 495• 
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En los siglos XVI y XVIII, la~ que ernpez6 a desarrollarse fuera-

de las universidades - en· talleres v residencias particulares se experimentaban a-

coste de rieegoe persJneles, le manufacturaci6n de las primeras armas de fuego como 

pistolas rudimentarias v explosivos - fué adoptada por las universidades pera su 

impartici6n; los grupos sociales que tenían un interés especifico en el desarrollo

de la ~ y la récnica, promovieron su ense~anza en las universid~des, tuviera

º no un carácter bélico su uso, a fin de cuentas era un segmento - la ciencia y la

técnica - de los progresos de la sociedad¡ esa era su justificaci6n.(29) 

con la REFORMA de Martín Lutero, las Universidades toman partido y bandera 

ideol6gica¡ se forman ·universidades cat6licas v protestantes, siendo el principio-

del fototactismo en los centros de En~e~anza superior hacia las corrientes pol!ti-

cas y sociales que predominarán en su tiempo, además de lo religioso o por encima -

de hte.(31)) 

LB Reforma eclesi~stica del siglo XVI, hizo posible la creación de univer

sidades marcadamente Luteranas como le universidad de MARBURGO, JENA V KONISaE:RG¡ -

otras instituciones se alinearon al Calvinismo, les universidades de GINEBRA V -

LEVPEN fueron producto de la Reforma en Francia y suiza. (31) 

En ai siglo XVIII el Hombre vuelve a ser el centro del conocimiento, la -

estr onom!a suatituye a ia raolog!a teocentrista¡ la f!sica suple a la no tan erra -

de alquim!e; la filosof!a clásica - Griega - resurge por segunda ocasi611t ahora con

mas arraigo; se hace literatura y poes!a como en ninguna otra etapa en la Historia

del ttombre, éste período de excelsitud cultur~l es el SIGLO DE LA~ LUCES.(32) un

siglo de esplendor cultural donde nace el ~NCICLCPEDISMO - debe su nombre a un dic

cionario que hicieron voltaire¡ Rosseau; ttelvetius¡ Oiderot¡ HOlbach; y Lambert - -

los !enciclopedistas" v otros intelectual~s más, dieron importancia al movimiento 

rilos6fico,e incluóO fueron causantes de la RevoluciOn Francesa en el a~a de 1789. 

(2§). Las Ciencias Fhicas y lác Humanidadea no H tormAron en las Universidad••;31>_ 
fueron movimientos autodid4ctioas de ¡l41rsonaa ajenas a la educacien, Incluso -
lo:iinventoe CienUticos del Siglo MI fueron oreados por Individuos Analta!:t
W• Vdase el Tomo V de .la Enciclopedia Cambridge. 

(30). O~me1 O:yarsdn. Op.Cit.pp.15-1~. (31). Enciclopedia Cambridge. Tomo IV, pp.297 
(3l)o Enciclopedia Salvat, Tomo IX. PP• (32). Op. Cit. Tomo v. PP• 422. 

89. Edici~n, Bsroelo111, E1paña1 
1962. 
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Las universidades recobran su prestigio y una trascendencia exacerbada a-

partir de nuestro sigla XX¡ se transforman en instituciones vitales para las sc-

ciedades modernas, tanta para preparar técnicos, cient!ficas, investigedores y hu-

maniatas; como para mejorar su calidad profesional. 

LBS universidades han presidida las innovaciones de car§cter empirica y --

las actividades formales del mundo contemporánea - b6squeda del conocimiento y del 

saber racional - el sigla XX, no la hubiera sido sin el papel formativa de las 

Universidades, desde luego, tan1poco debe rezagarse la capacidad intelectual de - -

los hombres de ésta época, sin la que ne hubiera existido ningún progresa. El avan-

ce técnico y científico desarrollado en nuestra tiempo no se hubiera conseguida-

de na ser poi· la funci6n de las univeraidades y par le: gente que en ellas se prep..=_ 

r6; ALBERT EI~STEIN, el física judía - ale~én (1879-1955) descubridor de las bases 

y mecánismo;de la energ!a nuclear; acudi6 al POLITECNIGO FEDERAL ~UILO - Eindgen_!! 

aaische rechnische ttochchule - v posteriormente e la universidad de Praga. (34) 

Recalcar la importancia de las universidades como centros promotores del -

avance y desarrollo de 'loa pueblas, y de las Naciones, ser!a redundar en una prem_!, 

sa irrefutable; el pilar del progreso es el Hombre mismo, pero sobretodo por la ac 

tividad y por los resultados de. la Educeci6n; especialmente de la Educaci6n supe--

rior. 

Les universidades son el puente de moviHdad y de progreso, ten to de los in 

dividuos que a ellas concurren como de la Humanidad misma. 

cualquier Naci6n que pretenda el desarrolla de sus estructuras, debe cimen-

tar su avance en el proceso de la Educación, sin §ate, no se conseguirá nada. 

Si la Eouceci6n, cual sea su nivel, no llega al pwe~lo o no se mejora cada

vez m~s; el desarrollo ce 109 pa!ses será siempre ficticio. 

La educación tiene Que optimizar sus recursos e integrarse a la realidad -

social, lo~ pueblos Latinoamericanos deben considerar a le Educaci6n como punto --

(34). Conaoyt. ~Lar;RT EINSTEill, Editorial Ciencia y Desarrollo del Conoejo llaoional -
de Ciencia :¡ Teonolog!a, ~:4xico 1 1979• 
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de partida de su libereción; el principio oe: p:ogreso nacional, ya que su infra-

desarrolio está conoicionaco po¡o. fenómenos pol! tices, pero tamoién por fenómenos -

cultureles. 

·. UNIVERSIDADES El!RCPEAS. 

BOLONIA ITALIA 1220 
PARIS FRANCIA 1231 
OXFORD INGLATERRA 1268 
PALENCIA E5PllNA, 1310 
SALAMANCA ESPllÑA l.318. 
TOULOUSE FRANCIA 1320 
PARMA ITALIA -.. 
LERIDA ESPANA lJ24 
COIMERA PORTUGAL 
PiciA ITALIA 1342 
PRAGA·· OiECOSLOVA4UIA 1348 . 
CRACOVIA PCJLONIA 1364 
\1IENA AUSTRIA .1365 
HEINDELflERG R.· F.· A. 1385 
COLONIA R. F. A. 1388 
BUDAPEST RUMANIA 1397 
ALCALl1 ESPAÑA 
LEIPZIG R. o. A. 1409 
LO VAINA BELGICA 1435 
BAtiILEA SUIZA 1460 
Sl1N PETERSBURGO U. R. ~. ~. 1725 
BERLIN R. D. 11. 1727 
EDIMEURGO ESCOCIA 1750. 
HAMtlURGO 
ZURICH 
BERNA 
LONDRES 
DURHAM 

R. f, A. 1762 
SUILA 1.933 
SUILA. 1841 
INGl.P. TERRA 1852 
INGLATERRA 1859 

¡.¡o debe tomarse a "Pie Juntillas• la totalidad de -
estas fechas de fundación, ye que algunas no conci.:ardan con -
un criterio general; para todas y cada una de las universida
des ·existen por lo ~enes 3 fechas que tratan •e establecer
su or!gen. 

El relativismo en las cronologías universitarias es
mucho mayor en cuanto a las universidaoes Latinoamericanas, -

. el desorden de tiempos llega a ser ten desmesuraoo que por -
ejemplo¡ la universidad de san fulgencio, en el ~cuador, le -
fecha de su fundación se establece en 4 períodos: 1586, 1624 1 
1653 y 1690 1 1 
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CAPITULO II.-

ORIGEN DE LA UNIVERSIDAD CONTEMPORANEA. 

Es tarea impostergable dedicar el presente capítulo B la evoluci6n e Hist~ 

ria de la universidad de México; desde su fundaci6n en 1551-1553 hasta l&I modernis

mo en 1952. 

El fundamento de Aste división radica en la importancia de establecer su -

nacimiento; auge; transici6n y decadencia; al trav~s del 4 siglos, es! cama por - -

considerar objeto de la Reforma universitaria los acontecimientos que se han dado

en la universidad, de 1952 a 1984 • 

. A fin de obtener en un completo exámen de su desarrolla, hemos parcelado -

~eta breve Historia de la universidad en cuatro per!odos: en el primero se resalta

el papel de lA ¡glesia en la proliferaci6n de centros culturales en el Nueva Mundo; 

en el segunda per!oda, la fundaciOn de la Real y pontificia universidad de México;

aus antecedentes, domicilias, estatutos v constituciones; en el tercer período, le

la trayectoria de la universidad y su decadencia a mediadas del siglo XIX, hüsta 

la treyectaria de le universidad de 1910; finalmente el cuarto v 6ltimo período, el 

proceso postrevolucionario 1920-1952, lapso en el que se forma jurídica y materiel

mente la Universidad actual; la·universidad de nuestro tiempo; la Autonomía en 1929 

la Ley de 1945 V e.u. en 1952. ·quiz~s esta 6ltima etapa sea la m~s trascendente pa

ra el estudio que'nos hemos propuesto, sin embargo, en los 4 períodos senalados 

existe un abundante material para su revisi6n, y que en consecuencia no puede pa- -

sar 1nadver~ido por el contexto social y las infusiones jurídicas: politices, eca

nóm1ca9 e ideal6gicss de su con~arna. 

EB ~sta la escancia del capítulo y su glosa: 400 a~os de Hiotoria de la uni

versidad de México. 
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La Univereidad Mexicana es producto de la t'usi6n de dos culturas, es el re 

sultado de la ccnjunciOn de des mundos diametralmente opuestos; no sdlo por su esp=. 

cialidad geográfica, sino principalmente por sus r'a!ces históricas. La fcrmeci6n -

de los pueblos latinoamericanos, desde la tierra de fuego hasta mesoam~rica, estuve 

precedida por la 1~os1ci6n f!sico y espieitual de un acervo cultural extrañe; aje-

no por completo a la naturaleza de les pueblos americanos, oel siglo XVI al XVII, 

ningún pueblo del nuevo mundo escapó de un destine apocalíptico; América, Asia y 

las cost~s Africanas se ti~ercn en sangre; las cultur~s y civilizaciones que en 

ellas florecieron fi.:eron devastadas inmisericcrdemente. (1) 

La barbarie y le abyección humana sentaren sus reales a lo largo y ancho

del nueve mundo, como si se tratara de una ineludiole maldici6n de oics. 

Luego de caer el Gltimo bastión de resistencia a la con~uista, los mensa

jeros del caos y le 11iuerte ln tentaren reconstruir y reordenar lo que su propio sal

vajismo deatruy6; aparejadn a la rEccnstrucci6n del nueve mundo se hizo presente el 

reclamo de conciencias; la necesidad perentoria oe encontrar la expiaci6n a los - -

horrores y atrocidades cometidos durante la conquista. 

Las colonias o territorios que estuvieron bajo el dominio de la corona espa 

~ola enccntrar!an alivie al cano espiritual que sufrieren sus pueolos y culturas.

por medie de la ccnstrucci6n de colegies y universidades. 

En la isla de santo oomingo, en el perú,y M~xicc se fundan las 3 primeras

U~iversidades; lo que de alguna munera const1tu!a la expicción de los actos irra--

cicnalea del conquistador, los centres de educec16n en ibercamerica· es tar!an da-

des a la par que la re-ordenaci6n social, econ6mica y política del nueve munoo al -

través de les llamacos ¡ vIRREINATOS, LB capital del ¡mperio Mexica pas6 a for

(l ), Para el Caeo de Y.&.xioo ver¡ VI~ION llE LOS Vl::llCI.DOS. Relacioneo Ind!genas fJe la -
Conquista •. Intreéucoillnj Solecci~n y Notas; :<1guel Le~n Portilla, U.N.A.M·- - -
D.a.P. , Jllt1.xico 1976. 
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parte de uno da ellos, quizás el principal de todas. 

Le ciudad de renochtitl~n primeramente se organiz6 en el Real y supremo -

consejo de Indias y al aumentar los descubrimientos de nuevas tierras por los ex-

padicionarios, también aumentaron aue capitan!as generales. 

aajo auspicios de la corona, en 1527 se crean en la ciudad de M~xico; ayu!! 

tamientos;. cabildos municipales¡ alcald!as y audiencias. 

El virreinato de la Nueva Espana se funda en 1535, teniendo 5 audiencias--

o tribunales de lo contencioso¡ cada audiencia tan!a sede en una sola ciudad, pero

su jurisdiccifm comprendía zonas muy amplias• teles audiencias de la Nueva Espai'la -

fueron: la Audiencia de México; la Audiciencia de la fspai'lola - con lMPtRIUM en -

Cuba, puerto Rico, IJ!!racruz y le florida - lo Audiencia de Nueva salicia - que - -

comprendía loa Estados de Jalisco, ourango, zacateces y parte de Nayarit, Aguasca-

lientes, caahuila y Nuevo Le6n • la Audiencia de loo confines - la totalidad de -

Centroamérica - y la Audiencia de Manila - en las Islas Filipinas - (2) 

Adem~s da ld Nueva E~Pai'la, se fundaron los Virreinatos del perú en 15~J; -

en los actuales perú, y ·solivia; el Virreinato de Nueva Granada en 1717¡ abarcando

icuador, colomb1a. y Venezuela y por Último el virreinato de la plata en 1776; el -

cual comprendi6 Argentina y paraguay. 

Las organizaciones virre.inales se limitaron a el gobierno y explotación. -

de las colonias, sin embargo, habia que ocultar su reptante actividad; ten!ün que -

buscarse paliativos del ~aqueo, de ~sta manera se busc6 una dualidad; algo que es~ 

condlera el materialismo de sus prop6sitoa y al mi~mo tiempo ju~tificara su. presen

cia.( 3) El camuflaje aerfecto fué dado por le ¡glesia por medio d~ la Educaci6n; -

los clérigos devolver!on a lod naturales la r~ y la Esperanza perdidas; el alfabeto 

y las Evengelios aer!an el medio de consecusi6n¡ la conquista bélica estaba asegu

rada con la canquists ESPIRITUAl. 0 

(2)0 EPSA. HISTORIA, BIOGRAFIAS Y OEOGRAFIA DE ~EXICO, Volumen lo Editorial Porrda -
S.A., 4a• Edicit!n,, fü1xico1 1964. ' 

(3)o DE LA TORRE VILLAH-C:ONZALl:¡; lfAVAl!RO-U:ON POF:'!'ILLA y Otro:i. Historia Docu:i:ental
do J.;tJxico 1 Tomo l. PP• 2'/4-276; Solicitud de Corth a la Corona Española. para el 
Envfo de CUrigoa a la lfucYe. España. 
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Arribaron a le Nueva España y a otras partes del mundo, misioneros Jes~!:as, 

Dominicanos, Agu!Etinos, Franciscanos, carmelitas y Mercedarios.· 

La importencia de su obra estaría ref lajada en la labor de Fray peoro de -

Gante: Frey Martin de valencia, Fray roribio de senavente, Francisco de la cruz,etc. 

quienes se destacaren po~ hacer piadosa y menos cruel le transculturizaci6n de los -

pueblos americanos. para bien o pAra mal, los reli~iosas ayudaron a truncar nuestra 

cultura originaria: Aunque está fuera de tono renegar de nuestro pasada hist6rica -

parque ya es irremediable, porque de él surgi6 la nueva estirpe de mexicanas Que hoy 

somos, sin embargo jam~s estaremos de acuerdo con que hayan sido: ••••• •crímenes cel 

tiempo y no de la madre EB(lafla ••• • "(4) 

Afortunadamente y quiz~s sea,la único positivo en las hispanos, gracias a-

la ~remoción del clero ente las Autoridades reales y al consentimiento de la corona, 

ru~ pasible le elecci6n física y jurídica de colegias y universidades desde Mesoam~-

rica hasta el cono sur. (5) 

1.1. EDUCACION DEL MEXICO PREHI~PANICO. 

En le capital del ¡mperia Mexica, los centros Educativas se fundaban en una 

tendencia similar •paideia•, •aret~• y •paliteia• hel~nica. 

La organizaci6n educativa de las Aztecas tenía su base en EL ARTE DE CREAR-

y EDUCAR A Lil;; HOMBRES o TLACAHUAPAHUAL!ZTLI. (6) 

El modelo cultural del México prenisp~nico se integró por 4 tipos de Enea-

fianza: el CALIECAC, el TELPOCHCALLI, el CUICACALLI y el ICHPOCHCALLI • 

El primero era pare los nobles y privilegiedas, el segundo para la clase--

media. 
4 • Ju1111de Dios Peza. POETA l·IXICANO. 1852-1910. 
5). Steger Han: Albert:-L7Slf.:ffi1lSiiiADES Ell EL I:r.SARROLLO SOCIAL DE .\Y.ERICA LATr~IA 1 

Fondo de Cultura Ecoc~mica, l~xico, 1977• 
(6). Razo Ochoa Jos« Luia • .srnu.srs IHSTCRICA DE LA UNI'/::JlSIDAD DE MlXICO, u.11.A.Y.., 

Direccit!n General de Orientac1dn Vooaoional, l·lt1xico, 1975• 
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pero en ambos se le incalculaba a la niMez y a la juventud 3 valares espirituales

el valor, la fortaleza y la disciplina. Aat coma en lea artea de la guerra, y la -

devoci6n a las creencias religiosas de su pueblo. 

El culcacalli era una educaci~n complementaria, tanto para la nobleza co

mo par& el sector social media, en él se impart!a; canta, danza, poea{a y aratoria, 

(7) finalmente el rchpochcalli, un equivelente femenino del relpochcalli; ex--

elusivo para las j6venes y nlnas del valle da Anáhuac.(8) 

LOS anteriores centros fueron destru!dos y en su lugar se crearon escue--

las y colegios de corte europeo, a veces •imperial"• 

un alta porcentaje de núcleos de ensenanza medie e intermedia,. surgir!an

a la vera de grandes centros de actividad econ~mica,camo en auanajuato1 san LUis -

potas!¡ _Quedtara; puebla; ourango¡ zacatecaa y otras provincias. 

1.2. PRIKROS CCl.EGIOS DE LA NUEVA ESPANA, 

cas{ al finaliz~r el siglo XVI, se han construido más de 400 conventos e

iglesias en toda la Nueva Espana, siendo la CO!flANIA DE .:ESUti al más importante 

grupo reli~ioso; su labor cultural y Evangélica estuvo presente a lo largo y ancho 

de Am~rica. 

En el ano de 1522, fundan en la ciudad de México loe colegios de san pe-

dro y san Pablo; el primero para criollos, y el segundo·para indianos. 

Aunque no fué jesu!ta, el primer Obispo de México¡ Fray Juan de zumárraga

funda el imperial colegio de santa cruz de Tlatelolco. en 1536¡ la ordenanza de -

los Agustinos, funda colegios y studiums en rac&mbaro; ·Tiripetfo y Atotonilco en ---

1541; oon vasca de qutroga funda.el ilustre colegio de san Nicol~s en el ano de - -

1540, en Morelia, Michoacán(9). 1tt dicha instituci6n fu~ educado el padre de la pe-

tria; DUN MlüUEL HIDALGO V COSTIL~A, asi como el General!simo; DON JOSE MkRIA MORE 
(7)o !lazo Oohoa, Op 0 Cit. PP• 18.20; Capftulo II, "ESBOZO DE LA EDUCACIO!: PR.:COR'nZI.A 

..A.• u 

(8). lbidem, PP• 19-21· 
(9) 0 Bonavit Julf<:.n. HISTORIA DEL COWl!O DE SA?; NICOLAS. DE HIDALGO, Universidad -

Micboacan~, Morelos, 1952· 
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LOS V PAVON, el colegio actualmente es la sede de la universidad Michoacana de san 

Nicolás de Hidalgo - las Franciscanos establecen colegios y escuelas en la Ciuded

de México, en xochimilco, en puebla y otras ciudades a partir de 1545. El primer -

virrey de la Nueva Espana; D• Antonio de f1endoza, fund6 en el ano de 1547 el pres-

tigiaso e ilustre colegio de san Juan de Letrán. LOS Mercedarios fundan en 1626-

los colegios de san Ram6n y de san Pedro Pascual, asi como otros centros de ensa-

ñanza en la provincia NOVOhispana. 

colegios de importancia en la Historia de México han sido; el colegia de

San Ildefonso, fundado en 1625; el colegio femenino de las vizcaínas , fundado en-

1753; le Academia de Artes de san carlas, creada en 1789; y el colegio de rngenie

ros o palacio de Miner!a, fundado en ~792. (10) 

oabemos señalar que los Jesuitas y su incansable empeño educativa no tuvo 

ni ha tenido parang6n en la historia; su actividad e interés por la Educaci6n, fué 

mayor a la da cualquier otra corporaci6n religiosa, misma que al crecer, ocasion6-

rencorea; su peso político y cultural les di6 tanta fuerza que llegaron a influir 

notablemente en las decisiones del Rey de EspaMa, ganándose can ello el repudio de 

los intelectuales; 

"LOS jesu!tas no pueden ser tolerados en ninguna parte •••• • 
••••• la compan!a de Jesús; viciosa de su con~tituci6n, enemi-
ga de los gobiernos¡ provocadora de las guerras civiles y re
ligiosas •••• la compaM!a de Jesús, maldecida por la Historia•.(ll) 

su titánica la¡¡or no fué tiien vista por las sociedadea de su tiempo; en -

1650 son expulsados de srasil por la incontrolable fuerza politice que habían ad -

qutrido gracias a su quahacer educativo;en México 3erian expulsados en el ano de-

1767, desde luego, también por causas pol!ticaa y na cu:•uralea. Muestra de la ac

tividad Jesu!ta son las 6 universidades que fundaran entre 1622 y 1625 en 5udamé-

rica, y espec!Ficam~nte por al Estado Jesuítico en el Paraguay; una corci6n terr~ 

(10). · 

(11}. 

M~ndez Arceo Scrcio. LA R!AL YP9llTIFICIA tn!Iv~·ñsID~D DE MEXICO¡ ANTECEDENT:O:S
TR:.;:IT~C!Olf y D~S?.ICHO ri:; LAS CEúULAS ;,,:; !:i'.ECCrc;;, U .. N.A.;~ •• ConsOJC ae Hum~l 
nidades , Ytxico, 1952· 
Vid• Francisco 1 Za.reo¡ HISTORIA DEL CO~G?.ESO CC~ISTITUYEJl<r:; 1856-18~7 .Colegio-
de Mbico, 1958• 
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torial con más de 30 in3titucianes docentes para le Educaci6n de los indios Guara-· 

nies• (12). 

1.3. soaRE EL PROBLEM>I DE CRONOLOGIAS. 

oentro de la Historia de las universidades nos encontremos con una situa-

ci6n bastante incomprensible, acaso un absurdo, ya que no existe concordancia en -

diversos autores - que a su vez se apoyan en diversos documentos - sobre la crono-

logia de las universidades; no existe un spla criterio que estaolezca referencias 

hist6ricas definitivas sobre la fundac16n de tal o cual universidad latinoemerica-

na: aGn más incomprensible es el hecho de que historiadores chovinistas incremen -

tan la confuaidn al proponer fechas que na corresponden a la realidad; muy pocas

Universidades, desde la patagonie hasta MBsoamérica, son indiferentes a la obscuri 

dad del tiempo y a las arrebatos n~cionalistas de sus historiadores.(13) 

A consecuencia de ella, el parémetro que nos ayudaría a conocer la Hista-

ria de nuestras universidades l~tinoemericana~es relativo y poco confiable; se- -

esgrimen muchos dato~ - posiblemente demasiados - para fijar prioridades hist6ri 

e.as de la.s universidades de nuestro continente, por ejempla. se habla de fun --· 

clanes de iure; fundaciones de facto; autorizaciones civiles; autorizaciones 

papales; fechas de inaguraci~n de cursos; años en que ratifica su creación; anos -

en que inician sus actividades; etc,. etc. 

un caso muy ilustrativo es la universidad·de c6rdoba,en Argentina; algunos 

hitorladores establecen la fecha de su fundaci6n en el año de 1573, otros en 1611 6 

l62l, mientras que otros más la fijan en el siglo KVilI; casi a la par que la fun-

daci6n del virreinato de la Plata en 1776; 11 

NO puede comprende~se Jsta divergencia de tiempos, oesgraciadamente hay -

caeos similares en las universidades de charcas,-eollvia - popoyán, - en colombia-

(12 ). Furlo!J8 .Guillermo. MISlOtrE:s T SUS PUEBLO:· GUAR.l!IIES. lltlenoa Aires, Argentina, 
1960. 

(13)• V4aee las Ra2oneo Expuest~o por Ba.nnz Albert Stescr oon mdivo de dicho problema, 
en "LAS UNIVERSIDAD.ES E'lr EL DESARROLLO SCCIAL ••••• Op. Cit. PP• 58 



37 

etc. La universidad ~xicena por su parte, se ha visto envuelta en una controvsr

sia histói;-ica con las universidades de ;SANTO TL.IMA:; .Dt:: A¡,¡UINO, en la Rei:iú.ilica ocm!_ 

nicana; y con la'. de SAN MARCÓ$ en Lima, peru.(14) 

Mcde~tamerit~ nosbtros pretendemos aclarar esa i:.introversia que ha surgiao: 

~ri''ei mar de la certidumbre se na fijaoc q~.1 la ;JY'imera universid:;id-

que funciona en.el'cantinente Americano es el studium Generala ja santo romás ce

AJ:ll,.Ü.llll, hacia 1538, en la rala de santo oomingo; Reoút:.lica '.)Ol'linicana,(15) en dance 

ya se planeaba la construcción de centros de oocencla en el año ce 1502. 

mera escuela que se construye en lo isla data de 1513 y se cestinó a los indianos 

e hijos de caciques; en 1529 se solicit6 la creación ae la universidad - studium

siendo fundada en 1538 y ratificada ~qr decreto veinte años cespués.en 1558. 

santo oomingc tiene primacía habiendo sido creado como studium, y no pro-

piamente como UNIVt::RSIDAD, desde el punto de vista de la ncmeclatura. En 1551 se -

fundan simultáneamente des universidades en ¡beroamérica, bajo el namore axoreso -

de universidad¡ Lima y México. 

ostensiblemente, l~ Real y pontificia universidad de México es la primera; 

cuya f~ndaci6n ae debe a las cédulas·o cartas reales giradas en 1547 y 1551 así 

como por la conflrmaci6n ~apal de 1555 - tanto el reconocimiento civil, como el 

reconocimiento eclesi~stico eran un requisito sine qua non para la erección de cen 

tres de enseRanza durante la ~poca colonial - dichos documentos nicieron posible -

la creaci6n Plsica y jurídica de la universidad Mexicena. LB universidad de san -

Marcps de Lima , Perú: se funda en Mayo de 1551, cuatro meses antes que la univer-

sidad de México. (16) 

sin embargo, la cédula real llegó a Lima h<ista Mayo ce 1552¡ lo que etraz6-

de algún medo su fundaci6n; a todo esto se reduce el p~cblema cronológico de les-

(14). 
(15 ), 
(16 ). 

Opus. Citatum. µp.10. 
OPus Citatw:i. PP• 101-129· 
Cfr~ Alberto !•'.n.rh Carreña. ESTATUTOS DE W Rf;A!. Y ?IllTIFI~IA u:nVE!!S!tAD -
¡,:; :.:,::<Jea, :¡ la Obrad e Julio Jim~nez i!ueda¡ Hl:>TOJil.I JL;¡l:;rcA ¡;;:: LA ti:;¡¡;;·;~sI
DAl :J~ h::.l.lCO. Op. Cit. 
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fechas da creaci6n de las tres universidades Hispanoamericanas. 

santo oomingo es la primera universidad, siendo studium Generale en 1538. 

San Marcos ea la primera universidad, por cádula girada en Mavc de 1551. La Real

y pontificia universid~d de México es la primera universidad de Facto, por las -

cádulas fechadas en 1547 v 1551. (17). 

con la expos1ci6n anterior no se busca pelear infantilmente un titulo, se 

ha ,Jretendida ti,jar crin cl~ridad un deslinde espacial; sin el que r.o puede compre~ 

darse la evoluci6n y transformaciones de la universidad con el devenir del tiempo. 

2.- REAL V PONTIFICIA UNIVERS!DAD DE Ml:.XICO. 

2.1. Antecedentes inmediatos. 
2.2. sedes univeraitarias. 
2.J. Estatutos y con~tituciones. 

Lª pauta que di6 margen a la cresc16n de universidades en Latinoamérica.

se origina en loa HOspitiums; casas Gréndea; Cülegios; Reducciones y studiums o E! 

tu dios Generales. ( 18) . 

Tales eran centros de Educac16n Media e ¡ntermedia, muy pr6ximas a la en

señ2nza superior, tr¿dicionclm:nta universitaria, sobre todo los •studiums•. a~si-

camente los studiums tenian una Funci6n semi-universitaria, a pesar de no t?ner el 

rango o nomeclatura de universidad, de cualquier menara estos representaoan el pu!! 

to de partida de las universidades en el continente Americano; prir.ctpio total de-

la Cultura en el Nuevo Mundo. 

una de las causas del florecimiento de Universidades, desde la patagonia

hasta Mesoamérica, fué el carácter •¡mparial• de la Espofta Nueva; una Espa~a ¡mpe

rial de Espíritu renovada y regio,apoy2da en el Nacionalismo de sus naturales, de

ahl el hecho de realizar abr~s portentosas como la con6trucc16n de nermosas tem--

ploe; enoi·mes caterales y s.iberbias edificaciones, lo cual ere reflejo de su impe-

(17)• Jim4ncz Rueda Julio, Op. Cit. PP• 57-59· 
(lU) •. Stc4cr Hans Albert. Opus. Citátum. PP• 16. 
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rialtdad, pero las inovaciones no podían terminarse con eso, el Espíritu Renacen

tista del ¡mperio había de expresarse mayorwente a trevéa ae la fundeci6n de cen

tros culturales en el Nuevo Mundo; la creaci6n v Fundación de universidades en to-

das sus colonias.(lS) 

LOa or!genea de nuestra alma matar inician con las gestiones del primer -

Obispo de la Nueva Espana; FRAV JUAN UE ¿LJHl\RRAGA, quien solicita en Noviembre de-

1536 la creación de la universidad, siendo RBV de Eapana; carlas IV• su petición -

no pudo ~:esperar de inmediato; hasta.el 3ü de Abril de 1547 fuá otorgada la AU- -

diencia permiso - real para.su fundaci6n, por medio de c6dula girada por al Rey~ 

Felipe II, sucesor de carlas v. 
una segunda cédula real, con fecha 21 de septiemore ae 1551 es la que pr!! 

piamente es~ablece a nuestra universidad, la primera en Mesoamérica y muy Factible 

mente la primera de América.(20) 

LB universidad de México estaría regida por la misma LegisleciOn Estatu

taria que· la universidad salamentina, como puede apreciarse en la siguiente cita-

del texto real de su fundaci6n: 

• ••• POR ~UANTO ANSI POR PARTE DE LA CIUDAD DE TENU:iTITLAN MEXI~O DE LA 

NUEUA ESPAI~ Ct..HO DE LO::i PRELADO::i V Rt:LIGIO::iO:i l)t: t:LLA V DE D. llNTO DE 

Mf:NDOCA NHO VI:iOR~V ~ A::iIDO Dt: LA OHA NLEUA E:iPANA NO:i A::ilDO ::iUPLICA.. 

DO fUt::SEMO:i ::iEHVIDOa DE TENER POrl Bit::N Q EN LA DHA CIUDAD DE Mt:XICO ::iE 

fUNDA:>t: VN E:HUOIO E VNlvt:R:iIDAD Dt: TOOA::i LA:i :iCit::NClA:i DONDE LC:i NAT.Y, 

RA~:i V LO:i HIJO::i DE LO::i E::iPAMJl.Ei:i FUt::iEN VNDU:iTRIAOO:i EN 1.ll:i CO::;A:i DE 

oe: NRA SANCTA fEE CJITll.lCA V i::N LA:i DEMA:i FACULTADES V 1.E:i CONCt:Die:se:_ 

{19)• Ibidem, PP• l65-16e. 
{20). U.N.A.Mo Inotituto de Inveatigacionu Eet4ticas; LA PRH:ERA UNIVERSIDAD DE 

n:r.RIC/1 O!IIGEm;s DE LA ANTIGUA RF.AL y PO!ITIFICIA tnl!V:.RSID.lD liE >!EXICO, 
XXX, AniVersario de 11t RH11iableci.11iento como Universidad Nacional de :.:4.xi
oo, Mlxioo, ICM.XL. 
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LB c6dula da 1551 habla dado pie o la inatitucianalizaci6n f~ctica de la 

real y pont1f1c1s universidad de México¡ el primera documento en 151+7 conced16 

el permiso para fundarla, v el seguncto en 1551 ret1fic6 su creaci6n, misma que fue 

ra inaugurada el 25 de Enero de 1553. 

La magna 1nauguraci6n rué precidida por el virrey de lo Nueva Espa~a; oon 

Luis de velasco, el Oidor¡ G6mez ssntillsna, el primer rector ; oon Antonio Rodrí

·guaz Quesada, los religiosos v catedráticos; fray pedro de la peffa, fray Alonso de 

la veracruz, or. pedro HOrones, Lic. fea. c;arvsntes, oon alea de auetamante y aar

tolamd de Melgsrajo, entre otroa. (22). Algunos de ellos poseían una especiali-

dad docente - escritura, gramática, Teologia, cánones, derecho, etc- que ejerce -

rían en la universidad. As! comienza la Historia de nuestra inst1tuci6n; con estos 

nombre• y con estos sucesos de gran significancia para su ccnformaci6n institucio 

nal. El 25 de Enero de 1553 nace la universidad de México, aunque la iniciac16n -

de cur .• os empezarh formalmt!nt¿ hasta el 3 de Junio de 1553. 

LOS estudios que primeramente se impartieron en la Real y pontificia --

Universidad de México, fueren BEi.LAS ARTiS: RiTIJRICA¡ GRAMATit:A; DERt:CHO RIJ-IANO;-

Ot:Rf;i.:HO CANONICU¡ V TELll.OGIA. 

1.a poblaci6n estudiantil apenas se ccm~onia de 52 alumnos, de los cuales-

26 ten1an formaci6n religiosa - provenían de monasterios v escuelas sacerdotales-

da Eurupa y de las mismas colonias Americanas - los restantes tenían formacidn --

civill no pertenecían al clero:(2J) la autoridad universitaria estuvo personifi-

cada en el oidor, el rector y el maestrescuela; éste último, era un auxiliar del -
(21). Faod11ilee e Iluutre.cionu Finaln de la Obra Citada. 
(22). Carranc& y RiYae Rnlll. u UNIVrRSIDAD ll~XICA?IA, F.c.E., Mbico. la. Edioi~n 

1964· 
(23). Steaer B~• Albert. Op. Cit. pp.204.207. 
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rector en los asuntos de la universidad; un directivo docente. LOS primeros cate- -

dr6ticos de la universidad fuaron sacerdotes a quienes se reconoci6 graoo para la -

docencia, por la propia·univeraidad. 

E~ 1560 aument6 cansideraolemente el número de estudiantes en la universi

dad, estos se distribuyeron de la siguiente forma: 

ARTES 187 

RETORICA 109 

DERECHO CANONICO 65 
TC:OLOGIA 42 

~DICINA 14 

DERECHO CIVIL 10 

para 1630 existían ya 627 alumnos; las que en un gran porcentaje ootendr!

an empleo en pequeftod puesto~ administrdtivas, alcald!as y haciendas 1 los menoe,-

como escribes; ¡Jraft:laores rurales, etc., pero todos ser!an utilea y tendrían una -

funci6n dentro del aparato econ6mico virreinal. 

Esa corres¡Jondencia universidad-saciedad, hizo de le rnstituci6n un ente -

progresivo y funcional como cualquier otro de los más avanzadas de au tipo, inclu--

yendo a los europeoa. (24) 

LB universidad del México colonial, fué la primera universidad que se des

lig6 de las atadur~s políticas que impedían su avance social; esto la transfarm6 -

en la m~s importante del nuevo mundo. 

oespu~s de la creaci6n de la Rel y pontificia universidad hubo una coasi- -

ci6n abierta a la formaci6n de nuevas universidades, tuvieron que pasar ces! 300 -

anos para que se fundara la segunda, ya que fué prohibido o negado po~ la aitori

dad virreinal y naturalmente por las autoridades de la misma universidad - t~do in

tento de nueva creaci6n; la REAL. UNIVERSIDAD Dt. GUADAi.AJARA se ostent.a coma sagunda 

universidad Mexicana, siendo fundada e1·1s de Noviembre de 1791 por mandato cel -

Rey carlas IU de Espafta. (25) 
(24) • Steger Op. Cito PP• 207 • 

(25)• CaatréjOn Diez Jaimo -P~rez Lhailr Marisol, HHTORIA DE LAS UNlVERSIDA!l::CS :::STA 
~. Seorctc.rta de EduoaciOn Pdblica, la. Edici6n 1 Mhico, 1976 0 -'ro=c ¡:--. 
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UNIVERSIDADES DEI. CONTINENTE ~1-ERICANO, 

santo romás de Aquino santo oomingo 1536 

M~xico México 1551-1553 

san Marcos. perG 1551-1571 

coimbra sraa11 1555-156.3 

Guatemala Guatemala 1562 

cdrdoba A·rgentina 1573-l6Zl 

san Fulgenc:io Ecuador. 1566-1690 

san Gregario Magno Ecuador. 1620-1771+ 

Asunción paraguay 1622-1625 

Javierana colombia 1622-1621+ 

Charcas -chuquisaca solivia 1624-1625 

Ayac:uc:ho perú 1677-1678 

HUamarengo perú 1677-1678 

cuzco perú 1696-1725 

caracas venezuela 1721 

Habana cuba 'l726 

Guadalajara M~xico 1791 

suenos Aires Argentina 1821-1792 

popoyi!n colombia 1827-1787 

1.a paz solivia 1631 

cochambamba solivia 1832,;,1571+ 

san Miguel Chile 1843 .· 

Montevideo uruguay 1646 

1.a plata Argentina 1690 



2.2 SEDES UNIVERSITARIAS, 

oesde su creaci6n,la Real v pontificia universidad ce Máxico no tuvo - -

un hogar propio y exclusivo; debi6 permanecer errante durani:e más de 40C anos. 

La primare edificación que ocup6 fué la cesa del Arzobi~po de la Nueva 

Espafta1 sita en la que hoy son las calles de Moneda y seminario¡ seguidamente llegó 

a trasladarse a otros edificios, templos e iglesias cercanos a la gran ciudad cepi 

tal.J ei aposento de las autoridades virreinales v eclesií!sticas. oe 1553 a 1589 ,-

las casas de la universidad fueron las siguientes: 

La catedral Metropolitana 
La casa de D· Martín cortkz, 
El palacio de loa virreyes. 
Monte de Piedad y 
palacio Nacional. e 26) 

Asimismo, a partir del siglo XVII e incluso husta mediddos del siglo XX,

la universidad ME!Xicana se alojaría en: 

El colegio Real de san Ildefonso. 
El col~gio de san pedro y san paolo. 
El colegio de san Gregario. . 
El colegio de san Ram6n. 
El.colegio de seminaristas. 
El colegio Real de cristo. 
El colegio Mayor de santa Mar!a. 
LB ¡glesia de portacelli. 

El ·Edificio de Mascarones. 
La Academia de san Carlos. 
El palacio de Minería. 
LB ¡glesia de la Encarnación. 
LB ¡glesia de santa catalina de sena 
La ¡glesia de santa Teresa la Nueva. ( 27) 

Esta anarqu{a en los espacios de la universidad lleg6 a su fin en 1952;

cuando se tnagura la fastuosa CIUDAD UNIVERSITAR!A en el pedregal 9e san Angel,-

al sur de la capital, . tema que ctesárrollaremos en el Último inciso de ~ste cap!tu 

loo 
(26). V4a.se la Obra de. ll.ondoza T. Vioente. V'IDA Y COSTUMB!US DE LA UNIVERSIDAD D! • 

~· U.N.Aol·:• Inc.tituto de Inveatgaoiones E11t~t1oa.o, Mi1xico, 1951• 
(27). De la Obra Citada, oonsult el anexo de Grabados y !01apas. 
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2.3. ESTATUTOS V CON~TITUGION~S. 

Los estatutos son reglamentos que dan vida formal y jurídica a determinados 

organismos o instituciones, sin importar el car5cter o funci6n de estas. Asi tene-

mos por ejemplo las sociedades civiles,las corporaciones ¡ndustriales, los partidos

políticoa y los sindicatos, se rigen por estatutos. 

oel siglo XVI al XIX, la Real y pontificia universidad de M~xico se legisl6 

por cuatro estatutos o constituciones reales. 

LOS primeros estatutos de la universidad fueron creados por o.pedro de Far

f6n quien lleg6 a la Nueva ESpana en 1569 por mandato del Rey para que proveyera en

lo •que hubiese menester• a la colonia y a au universidad. 

En 1584 el segundo visitador Real, MOYB de contreras reform6 los anterio--

res estatutos. Dicho personaje fud el primer inquisidor apost6lico de le Nueve Espa

ns. once anos deapuds de la Reforma estatutaria de MOye, les bulas del papa Clemen

te VII otorgan valiaez a los estudios que se realizaran en la Real y pontificia uni

versidad da M~Xico. (28) 

LDB terceros estatutos son obra del Virrey pachaco osario, Marquez de ce--

rralvo quien orden6 la redacci6n de nuevos estatutos en el ano de 1626. Este nueva-

legislac16n poco puso trascender, ya que incluso muchos historiadores no lo consig-

nan en sus cr6nicas. un caso excepcional es el Maestro Julio Jiménez Rueda.(29) 

Finalmente los Estatutos y constituciones Reales da mayor importancia fue-

ron obra de oan Juan de Palafox y Mendoza, mismos que tuvieron vigencia por espacia 

de dos siglos, las estatutos palafoxianos fueron aprobados en 1671. y se publicaron 

el 26 de septiembre de 1668, teniendo apl1caci6n pr~ctlca en el ano da 1671.(30) 

(28). 

(29). 

(30). 

Conoultar; HISTORIA JUTUJI~.\ DE w. UNIVERSIDAD DE ):r:XIco u.u.A.Y.. Facultad -
de Filosotfa y Lctrao. ¡.:l!.::ioo, 1955, ---
Qui~n le d.t );ayor Importonci<. a loo Eotatutoa de Cerralvo sin tomar en cuenta
El Aproveoh811liento Real que Tuvieron, 
Hiotftrioamcntc loe Ectatutoo Palatoxianoo tuvieron u.na mayor traccentlencia ~ 
para la Universidad del l'.bioo Colonial, sin embnrgo, en la "Historia .TUl'fdica" 
de Jimlnez Rueda se otorga una importanoia rolativ<'.J cuundo debiera ser todo
lo oontrario,ya que si algGn progreoo tuvo la Univeroidad de aquella 8pooa, -
tu• debido a loa Eote.tutos de Don Juan de Palato:i:. 



A través oe lo:; estatutos de palafox se busc6 ~~uili:irar el po;ier e intervenci5n

de la ¡glesia en los asunta3 de la universidad; se restringió el nomcramientc cte -
. ' . . 

c1ilrigas pare la docencia universitaria como para .su oesemoerio ae puestos aomi:ii•-

trati vos; se entregó autoridad suprema al Rector y ·al maestre-escuela par encima ael 

senaac - consejo universitario - Quien tenÍC! cc.Tpe'tencia ¡:iara derimir y rss..ilver -

toda le concerniente a la universidad además tenía fucul tades ¡iara nombrar un r.ue-

va rector cada ano. 

LDs empe~os educacionales y la huella da Palafox y Mendoza, quedaren in--

concientemente pl~smadas en la Biblioteca palafoxiana; ~e la actualmente univarsi-

dad AUt6noma del Estado de pueble. 

LOS Estatutos dejan Je tener, vigencia en el año de 1865, ye que el Emper~ 

dar de México,Haximili~no de Asburgo clausure la~ recintos de la universidad y 

perm~neca cerrada por largo tiempo, (Jl) sin emczargo, a pesar ~e la existencia 

real y material de los 4 estatutos; estos se ::ier¡:!.eron en repetidas ocasiones; se-

aplicaban mal o de plano na se aplicaban/ por le Que lE universidad vivi6 una Le

gislación consuetudinaria, y te6rica. (32). por o:::ra perta, es oportuno sene1a'r -

que las universidades Estatales de nuestra ~peca; los universidades Autónomas de

Oaxaca, ramaulipas, veracruz, sonora, Guerrero, et~ •• SOQ oe or!gan jurídico re--· 

ciente, pero de ra!z formativa en la ~poca colonial; su mocernismo como institucio 

nes de Educación superior principia con el siglo • (33). 

(31). 

(32 ). 
(33). 

C!r. Carr;;ncá Rivas con Jiménez Rueda,·in a.obc:; exish una :r.iema te:U:encia. an~ 
l!tioa de ~:uestra Universidad y su Evoluci"n al Trav.fs del Tiempo. 
Stenor Ha.nz Albert. Op. Cit. PP• 119. 
Vid. Castrej"n Diez-Po!rez Lizaur. Tomo II, .?P• 3. a 16. 
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LB diviai6n de c¿stas - hidpanos; criollos; mestizos e indianos - aceleró 

la descomposici6n de un sistema social injusto y rapaz. 

En el siglo XIX se gastar~n importantes cambios en las colonias Americe-

nas, una de las principales causas fué la .descriminaci6n de los peninsulares a las 

demas c~stas, sobre todo a los criollos; el insultante menosprecio se demostr6 en

la exigencia de npureza de sangren para escalar ~uestos administrativos e incluso

para ingresar a la universidad, poca Fortuna se podía tener en la sociedad virrei

nal, si no se era gachupín o descendiente de españoles por ambas líneas, materna y 

paterna. (34) 

Esta situaci6n se volui6 insoportable para la convivencia de grupo~ anta

g6nicas por au Hi~toria, no s6lo por diferencias de tipo racial, consecuentemente

estallar!an los resentimientos y el odio acumulwdo por mas de Z siglos¡ la semilla 

de la rebeli6n, pronto germinar!e en territorios bajo Qominio ~eninaular: la Am~r! 

ca espaftola, pronto dejarla de serlo. 

3.1. ROMPIMit:NTO DE ESTRUCTURAS. 

La universidad_ resinti6 el c.1oque de las castas, esto· hizo que caminara

ineatablemente a partir del siglo XIX. cuand~ se vislumbraban cambios dr§sticos -~ 

en la Nueva Espafte, pero no era la única can problemas; todo el compleja virreinal 

- saciedad¡ eco11onm!a y politice - se encontr.iba en cr!sis; a punto de caer en. al

vac!o y el colapso. 

LOS insurgentes encaoezados por criollo.i como HIDALGO; BlJLiilAR; MklHl_ -

O•HIGGIIVS· ::iAIV MART!N; etc. romperían las cadenas de sus pueblos; el lastre que -

impod!~ su emanc1poci6n pol!tica; su libertad y su soberanía. 

(34) 0 s.togor Hc.nz Albert. Op. Cit. pp. 88, 
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En México, la luch~.por la lncependencia termin6 después de 11 años de

conflagreci6n, el .22 de septiembre de 1821 se ~reclama la Independencia de nuestro 

pa!s. 

con &sta fecha. se· termina la suoordinaci6n a le corona española; se rcm

pe la·vieja estructura socio pol1Ítica de la etapa colonial y se acaba con un pas,:: 

do lastimero, e inefablet de algún mod~ se cobr6 venganza por lo acaecido, antes ~ 

después de 1521. sin embargo la consecus16n de la Libertad y la ¡ndependencia,-

no fue'tarea fácil, en su momento la universidad fué clausurada por representar -

un núcleo de sed1c16n que apoyaría y subvencionaría a los grupos rebeldes. (35) 

cuando el anterior jefe militar de la Nueva España; felix calleja, es 

nombrado virrey de la colonia, no sólo se mand6 cerrar la universidad sino que aée 

m&s sus instalaciones fueron utilizados como cuarteles dal ejárcito realista. 

J,2. FIN O~ LA UNIVERSIDAD COLONIAL, 

En el año de 1767 los jesu!tes son expulsadoa de la Nueva España debido

ª que estos habían .ofendido a la corona española con su sentir nacionaliata.; los -

jesuítas ya no se consideraban hijos de una tr¡¡dici6n de sangres, sino hijo.s de un 

suelo patrio que loa vi6 nacer. 

au expulsión afectaría desde luego a la Instituci6n universitaria; sin du 

da los responsables del avance culturDl en la Nueva Espala eran los jeu!tas y su

revolucionario sistema pedag6gico que ensayaron en los distintas colegios y uni-

versidades de su cofrad!a, su éxito radicd en el abandono del E~COl.ASTICISMO; una

educaci6n de tipo aristotélico y que se u•iliz6 en Europa desde el siglo !U has

ta el siglo XVI4I, LOs jesu!tas hiciaron de ésta educaci6n, una educaci6n más mo 

derna y liberal:· 

otro acontecimiento que merca el fin de la universidad del México colo -

nial es la rlustraci6n v el ~!GLO D~ L~~ LUCES, cuyo trensporte activo fué la ~ro

(35), De la Torre Villar y Otroo. llISTORI.\ DOCUV.WTAL DE MEXICO, lJ,N,A.il, :.tbioo, 
1'64 • PP• 113 • 
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pie universidad y le influencia de ~sta fen6mena que venia desde Europa, pero fun

damentalmente por el trabajo. de la compañía de Jesús, que form6 en su seno a cien

tlficoa y humanistas como francisco Javier Cl~vijero¡ JasA Rafael campay; Andrés-

da Guevará; Jod Mariana Mociño; aenita o!az Gamarra¡ Antonio Le6n 'I Gama¡ francis 

co Javier Alegre; J• ¡gnacio aartolache; etc. (36) 

oentro de 'sta Apoca de 1luatrac16n, el arte se materializ6 en la Acade- -

mia de sen carloe y el palacio de Miner!a, objeto de elogio por el var6n de Humbolt 

en su visita a M'xica. (37) El resplandor del sigla de las luces se truncaría -

intempestivamente por el movimiento de la Independencia. 

ranto la Naci6n coma la universidad, paco pudieron desenvolverse des~u~s-

da ganada la soberanía; pugnas internas hecharon a perder un media f'rtil para el

progresa da ambas. 

valent!n G6mez radas mand6 cerra.· a la universidad en 1633, por ·~,

irreformable y perniciosa•, en su lugar se crean 6 escuelas; Humanidades ciencias

f!eicas, Leyes, Matemáticas reolag!a y la preparatoria • (JB) va era inminente -

la eictincHm de la universidad colonial · -seguía siendo •colonial• en virtud de--

que el movimiento de reordenaci6n independientista no reparó en ella; no fuA tres

tacada y permanecid inmutaule ante los cambios que se daban en el exterior- sus es 

tarteras na eran otra cosa que la proximidad de su f1n; el primer golpe es dado con 

la aicpulsi6n de loa jeeu!taa; la lucha emancipataria de 1810¡ y par último,las gue-

rrae civiles entre federalistas y ce.1tral1staa; conservadores y liberales, etc. -

la contienda política deteriar6 lau actividades universitarias; la vida nQcional -

se tarn6 anárquica en todos las niveles, pueblo, gobierno e instituciones. 

sin importar Quienes estuvieren en la oirecci6n del pa!s, la universidad-

ea clausvrada y una v otra vez; en 1857 y can la Rep~blica perseguida por xen6filis 

tas, el presidente Juáraz crea la L.EV O~GANICA DE IN~TRUCCION PUBLICA'V a inatan--

¡36!" Vid. Carrancd y Rivao. LA tr.;I'{"Z:RSIDAD MEXICANA. F.c.E. flbico, 1969. 
37. Vid. BlSTORIA MINUlA DE ~~;;xrcc, Editado POI' el ColP¡;;io de f'.bico,1974. 
38 • De la Torre Villar y Otroo. Op. Cit. PP• 198. 
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cias de ésta; la ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA, siendo su prim~r director ~ªºl 
·~: . ' 

El tome y daca entre los liberales y conservadores; moti~d' la 'a;iert1.1p -

de cur~oa hasta el mes de Febr¿ro de 1868. 

Antes de Finalizar 1857, comonfort clausura la universidad por enésima -

ocaai6n¡ Felix zuloaga en 1858 reabre sus puertas¡ por la intervanci6n Francesa -

vuelve a c.llausurarse en 1861, parmaneciendo :;id po~· largo tiempo. 

oe 1867 a 1876 el orden social se reestableci6; México vuelve a·-la paz -

interna con la República reestructurada (40) y comienza a escribirse una página

méa en lü historia patria; el Mexico MOderno y la dictadura porfirista. 

3.3. ?OSITIV.1.::ir-40, UNIVERSIDAD V REVDl.UCION. 

un viejo combatisnt~ republicano, y defensor de l~ ioeolog!a Juarista; -

el coronel y posteriormente general Porfirio o!az Mori, gobierna de 1877 a 1910. -

oura~te su larga gesti6n presi.Jencial, el maestro DON JUSTU SIE:ARA rec:acta un pro

yecto de Ley en 1880; treinta año; después su proyecta se convierte en LEY IJRGAN.f. 

CA. (41) 

con la Moderna leg1elaci6n - publicada el 26 de mayo de 1910 - se dé mer 

gen a la creaci6n de una nueva universidad Mexicana, suplente de la ancerior y re-

gia in.;ti tuci6n colonial; la universidad Nacional de México nace a la par con una 

renovada tendencia cultural de nuestro paiJ, le enseñanza superior dirigida par --

grandes intelectuales y positivistas. (42) 

LB filosofía ¡;iosi ti vista fué importada por oon Gaoino 8arre,.Ja, ·¡ puezta

en práctica cuenda se reestructur.S el sistema e:oucativa Nacional en tiempos del --

(39). 
(40). 

(41). 

(42). 

Ibidem. PP• 340• 
Colegio de U.xioo. ffISTOílIA MI!lIMA DE l:El<ICO. PP• 117-132. 

3ilv-" !i"UO& Je:;dlh Ul:.; HISTO!lH DE LA U?IIVtRZIDAl• lJE ~:;:;nen, Siglo ;cu, 
Editores, >:bioo, 1977. 
Ctr. Jim~nez Ruodn, Op. Cit. PP• 185-190,y Silva Heriog Op. Cit. pp,J..l. 
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presidente Juárez, Entre los pouitivistas Mexicanos o •científicos• destacaron: 

Francisco 9ulnes 1 Pablo Macedo, Jorge Hameken, Don Justo 5ierra Méndez, Joaqu{n -

casaús y el propio Gabino Barreda, estos intelectuales con .su asesoría política -

y lisonjas mantuvieron al caudillo en el poder; sin olvidar desde lue~o, al ej~r

ci to y l~ guardia rural quienes brindaban su apoyo incondicionado a la dictadura. 

A partir de 1880 los cient1ficos tuvieron ?atente de corso - corsos de al 

to nivel para realizar negoci03 personales en virtud de las conductas zalameras - -

que brindaban el Regimen de Don porfirio oíaz, 

NO pocas fortunas pudieran acumularse al ampara de la oictadura; los favo

res y prerrogativas que consiguieron del caudllo les rinJi6 pingues genencias perc

al mismo tiempo, el rechazo de otros grupos sociales. (43) 

. por encima del aprobio que habían generado en su época, la obra de dos - -

grandes científicos y positivistas; DON GABINO BARREDA y DON JUSTO ~IERRA, está -

ahl no solo para reconocer su val!a hist6rice y académica, est~ ahl ~ara encontrar

le superación o equivalencius en nuestro tiempo, que a pesar Je ser una tarea difí

cil, de ninguna manera puede ser imposible. 

El resurgimiento de la universidad Mexicana tiene lugar ei 22 de septiem-

bre de 1910, luego de 44 artes de supresión pol!tica. (44) con la reapertura de la-

entonces UNIVER!:iIDAD NACIONAL DE IEXICO se abré el camino hacia la universid.ad moder 

na y seguidamente, hacia la universidad contemporánea; la u.N.A.M. que hoy vivimos. 

En septiembre de 1910 se inagura la flamante U.N.M. tenienao 6 escuelas; -

Ingeniería, Arquitectura y sellas Artes, Altos Estudios, Jurisprudencia, Medicina-

y la Escuela Nacional preparatoria. 

NO obstant~ y para mala fortuna de la univer~idad; dos meses des?ués ha 

br{~ de estallar la Revolución Mexicana - 20 de Noviembre de 1910 - hechando por 

tie.rra su incipiente reapertura; éste nuevo cierre de la univer~idad duraría 19 

aOPll• 
(43) •. 

(44). 

una de· las principales causas de la Revolución de 1910 debióse a la -
Zen Leopoldoo EL POCIHVIS):O E!I MEXICO, Apo¡¡co ., Decadencia. ?ondo de Cultul'a-
Ec"niimica. ~ldxioo 1 1978. 
El mo.ostro Jim«no:: Ruoda habla dll la "lleourrecoi4n" de la Universidad, lo que -
no~ pal'eoe una oxtrapolaci~n lingtt!•tica. 
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injusticia y las aausas creados por el régimen hacendario - titula de propiedad -

de un latifundio en el que había trabaj¡¡dores. de "libre" contrataci6n - en suplen

cia del régimen de las encomiendas - fideicomiso virreinal par3 la'explotación de

tierras y de mano de obra - La animalid~d de estos sistemas de traoajo (?) cola-

boraron para el estallamiento de dos grandes Revoluciones en 1810 1 1910. 

4. PROCESO POSTREVOLUCIONARIO¡ 1920 - 1952. 

4.1. Turbulencias de una época. 
4.2. AUtonom!a, abtenci6n y consecuencias. 
4.3. LBY Qrg6nica Vigente. 
4.4. Festejos de la cuarta centuria. 

A continuac~6n vamos a hace~ una breve recopilaci6n de las circunstan

cias sociales, jurídicas y políticas que en contexto formaron a la U.N.~.M. de - -

nuestra tiempo. 

se ha consijerada el periodo 1920- 1952 por tres razones1 su contempera--

neidad histérica; la expedición de dos leyes universitariaJ de suma trascendencia,

la entrega de la Autonomía en 1929 y la formulación de le Lev orgánica en 1944)- -

y la magna inagurscién de ciudad universitaria en 1952. 

Tales acontecimientos se hayan enmarc2das en lo que nosotros nemos deno

minado¡ •proceso postrevatucianaric•, entendido por la situación y los cambios so -

ciales de nuestra país, as! como por las repercusiones que tuvo para la universidad 

dicho proceso. LOS 3 temas guardan una importancia similar; les das P<imeras se 

refieren a una cuestión netamente jurídica, la creaci6n de dos leyes sin las cua

les la U•N•A•M• na hubiera alcanzado la organización v estructuraci6n que hay tie

ne, y el Último te~a que se refiere e las festejos de la cuarta centuria del esta-

blecimlent.:i de la R.C:AL V PONTIFICIA Ut~IVERSIDAD De; l'EXICO, que tuvo lugar en el aiio 

de 1551 y Que en 1952 se celebrarfa can la edificación de C•U• en el pedre~al de

ian Angel. 
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4.1. TURBULENCIAS DE UNA EPOCA. 

En Máxico de los añÓs 20•s. y principio de los años JO•s. se caracteri- -

zen por el caos y le zozobra generados por la violencia¡ el inconformismo; la inju! 

ticia y la reoeli6n. El orden y la paz social vendrían - relativamente - con la -

1nstltucionalizaci6n de la Revoluci6n armada y con la creaci6n del partiaa oficial, 

es decir cuando se crean las bases del nuevo poder pol!tico y sus reglas. (45) 

siendo presidente de la República el Gral. Plutarco ElÍas Calles,áste propone la 

creaci6n de un partido político, durante la convención de querétara celebrada del -

lo. al 4 de Marzo de 1929. (46) 

En aquel entonces surgi6 como partido Nacional de la Revoluci6n, en la ai 

tualidad ha cambiado sus siglas y se ha vuelto fabulosamente inquebrantaole, por -

encima 
0

del descontento popular y de las efervecencias que han creado los Últimos -

J gobiernos sexanales a partir de 1970. 

~a decadencia AO HORTEM y la senectud jel sistema que lo ha creado, se

han hecho evidentes en la política econ6mica trazada por los gobiernos emanados -

del partido oficial. (47) oesde hace 55 anos. 

En 1920 el general Alvaro Obreg6n asciende al poder y durar!a en el cargo 

hasta 1924. En su equipo de gobierno se destacd el maestro oan José vasconce--

los calder~n; fil6sofo y humanista oaxqueña quien fué secretario de instrucci6n pú

blica de 1921 a 1924, asimismo el Ulises criollo había sida mirector de la Escue-

le Nacional preparatoria en 1912 y nueve años despu~s ser!a nombrado Rectar de la -

Universidad Nacional de MAxica. (48) 

cabe señalar que oon José vasconcelos perteneci6 al •Ateneo de la JuVen--

tud•¡ una congregaci6n de jóvenes mexicanos que ten1an interés por la culture, Esta 

tendencia haca que el "Ateneo de la Juventud• funde en el año de 1913 la universi--

dad popular¡ en un intento por llevar la educaci6n a las clases sociales menas - -

(45J.. Arnaldo COrdovao LA FOR>:ACION liEL PODEf. POLITICO' E?: !l!EX1CI4 Serie Popular ERA. 
· 4•; Edici.l!n i.:~xico, 1975. 

{46 )o EPSA. HHTO!!IA,BIOORAFU T CEOORAFIA Y.;.XICANi\S. Mbico, 1967. 
(47 ). Muestra de ello son las 3 Dovaluacionei: de la Moneda Jlexicana en el año de 1982 

1 la conoeouente "Crfoie• del Siateaa. 
(48). EPSA. Op. Cit. PP• 2229, Del SegUlldo Tomo. 
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favorecidas. 5ig<.Jiendci le historia aclldemica de vasconcelos, no debe olvidar·-

se que fué el quien prcporcion6 escudo y lema a nue?tra universidad¡ ••• un ~guila

y un c{mdor, s!mbolo ce lA hermandad .Je las pueblas latinoamericanos,. y la leyenda 

• por mi raza hablar6 el esp{ritu• •••• (49) 

oespues del mandato del general ooreg6n ocupa la presidencia de la Repú -

blica a;ro militar; Plutarco ElÍes calles·· de 1924 ~ 1929 • quien por au pal!ti-

ca anticlerical fué llamado •el cruzadu del anticatalicisma11. 

El Gobierno de calles no fué grata respecta a las interéaes de la Iglesia 

ae creli un grupo de presi6n denominado •car11isas rojaan, que en cierta ocasilin ma--

sacrli a un grupo de cat6l1cos que sallan de la Iglesia del carmen en coyoac6n 

se clausuraron algunos templas1 fueron perseguicas y expulsados del país muchos

sacerdotes y prelados; se les prahibi~ intervenir en actividades políticas; etc0 ,

Natur6lmente todas estas acciones menoscabaron las interéses de la ¡glesia y desde 

luego no pod!an quedar impunes. 

La presunta socializacilin de lo, Gobiernos revolucionarias habían llegado 

a su l!mite¡ la r~dic:aÚzacilin Jel anticatolicismo se hizo bJstc:nte nat.ario en pr!:!. 

vincias coma Tabasco, en donde el gobernador Je la entidad o. ram~s Garrida cana-

bal habia suspendido la realización de todas las servicias religiosas¡ de ah! que-

la respuesta del clero a las agresiones del Gobierno se hayan hecha al trav~s del

eJércl tp de los cristeras. (50) 

Este movimientÓ contrarrevolucionaria surgili bámic~mente en las E;tadas -

de san Luis potosi, Jali~ca y Guanajuato¡ en donde actual~ente existe mucho fana--

tisma religioaa y no F~ en las ideas del catolicismo. 

pera as! como se apoyd a un ejército en ciernes - sin fuerza, sin prepa

raci6n-para sabotear a la Revalucilin hecha gobierno, el 9 de marzo de 1925 la ¡gl! 

sia crea un nuevo medio de defensa¡ la "Liga Nacional por la Defensa de la Reli· -

gi6n •. de tal mariere que se cant6 con dos frentes; uno, la fuerza armada que - -

(49). · Vid. Artfculo 20. del Reclamento del Eacudo y Lema Universitarioo. 

(50). Vo!a.co; Alio ia Huerta. HlSTO!lIA DEL COlir'l.JCTO Rr:UGIOSO, U.N.A.lí. F'oicultad de
Filouofb y Letrrui 1 ll~xico, 1976• 



represent6 el ejército cristero, y do~. las actividade9 que oesoe el púlpito ase-

diaban lo hec.10 por el Gobierno de la. República 7_,_<Sl) : 

·Las Fricciones Iglesia-Estado, ~.e.iian•cie~ci~'los tiempos del presidente Ju! 
•_¡1" 

rez; cuando se crean las Leves de fÍeform~'\1 que . .í:a'.'euforia·popúl.~r en contra del -

clero motiv6 algunos disturbios graves· e incluso'' la dér.1~Úci6n ~n-·m6a del 50% del-

convento de la Mercgd. 

Quizás lo que recrudeci6 ésta situaci6n rué la clausura de templos por --

el gobierno ant.cat611co y escandaloJamente revolucionario, as! como por el miedo -

a perder las libertades de creencia. NO sería extraño qce el 17 de Julio de 1929 

el Gral. Obregón muriera asesinado por militante católico; Jos~ de León roral -cu

yo enjuiciamiento se hizo célebre- crimen que se llevó a cabo en un restaurante de

chimalistac; "La aombilla•, sita en donde ahora se encuentra el monumento que re- -

cuerda al militar sonorense. 

precisamente durante ésta convulsionada época, surgen dos antecedentes 

de la Autonomía universitaria; el ~rimare de que se tiene noticia, es la publica 

ci6n de un Reglamento de secretarías y oepartamentos de Estado en el que aparece-

un departamento universitario y de bellas artes. 

oesafortunademente cuando se publicó - el 25 de oiciembr" de 1917- el - -

país se encontraba en plena lucha intestina, en consecuencia no puoo tener vigencia 

y pronto cayb en el olvido. 

La segunda referencia histórica que existe acerca de la Autonomía univer-

si tarta, es aún más endebla, no t,vo seriedad ni tampoco formalismo. 
.,.;:;~·:,·: 

La Federación de e:studiantes de M~.xico, redacta un proyecto de .. Lev, bas -,,, ..... 
tante escueto y superficial, que conten!a solamente 6 artículos en los .-q~e ·':Se pe~!a 

libertad de organizacid'n para la universidad. 

El proyecto de Ley se envió a la cámara de oiputados en el mes 'de septiam

bre de 1923, justamente cu~noo la revuelta del exprasiden te Adolfo. pe ia Hu,er_ta 

(51). De la Torre Villar y O!roo, Opus. Citatum. PP• 632-644• 
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ocasian6 mes d1Vi31onaa en el poder politice e intran4uilidad en la social. Induda

blemente las dos ,:irimeres d~cedas del siglo· XA estuvieran impregnadas de buenos 

intenciones por hacer democrática y autaauficienta a la universidad. Legalmente 

la Autonomía universitaria se logra en 1929, pero su verdadera pragmatismo se alean 

zar1a mucho tiempo después v con notables yerras. 

~.2. AUTUNOHIA: OBTENCION V CONSECl.ENCIAS. 

can la muerte de (]bregOn, la presidencia da M6xico es ocupada interinamen -

te por Emilio portea Gil, anterior gobernador del Estado de rameulipaa. 

partesGil ae deaempenarla en el cargo ~ol1t1co durante 15 meses; del lo. de

diciembre da 1929 a el 5 de Febrero de 19JO, con su gobierno nace el •Haximato• 

Callista; el prim•rt1 de cuatro gobiernos •invisibles• del Gral. Plutarco E· calles-

~ 52) 

La herencia que recibi6 portea Gil fut una bomba da tiempo¡ le Economía - -

seguía estando paraliz~da; la tensión social amenazaba con volver a estallar; la i!!_ 

conformidaa política segu{a creciendo; loa miembros de la ¡glesia cat6l1ca estaban

aun resentidos; la aedicidn pOd{a volver a estallar, y pare redondear los proble -

mas del páis, había serias dificultades en la universidad; el ausentisma y el bajo -

rendimiento escolar eran indicativos de lo aituacidn universitaria. oan Antonio 

castro Leal, rector de la casa de Estudios hacia esfuerzas inGtilea para que los 

estudiantes se olvidaran por u~ momento de los _graves problemas que sufr{a el pa!s 

y volvieran al trabajo acad4mico en las aulaa universitarias. (53) 

para esto propuso R~FORHAS en beneficio del estudiantado; la suatituciOn 

aal exámen final oral a cambia de J exámenes escritas cada ano, tan·atractivaa --

reformas fueron rechazadas en virtud de su samejanza a el modelo educativo anglo- -

(52 ). Ben!te:a Fernando. LAZARO CARDEBASi LA REVOLUCIO!I MF..XICANA T EL CAUDILLIS!:O -
F,C.E. Mtxioo, 1917, Tomo, f, 11 y IIl. ' 

(53). Skiriua Johno VASCONCELOS Y LA CRUZADA DEL 29. Siglo XII Editores, 
1978. . V.4!xioo1-
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aaj6n - el"Hig achaal• - par la que la universidad detiene sus actividades • La in

conformidad estudiantil tenia su fundamenta; la Reforma al plan de estudias de la 

prepataria y la creac16n de la En;erlanza secundaria, con la que se restaron J anos

ª la preparatoria y se entregaran a la secretaría de 1natrucci6n pública pera su-

imparticiOn.(54) 

As! las casas, la rebeli6n e incoftfarnidad estudiantil tenían fundamento.

la camarilla de inconformes estuve lidereada par Alejandro G6mez Arias y Efra1n ar!_ 

ta Rasada, encantr6ndose adem&s, personalidades connotadas en la Histeria de nues

tro pa{a; de ~etas personalidades su sola nombre habla de su trayectoria; pous -

ortiz,, serra. Rajas, aarcla Villalobas,, L6pez Mateas, etc. un ano antes de auca-

dar lo aqu{ narrada, ea decir, en Noviembre de 1928; el Ulisea criolla había lanzada 

su cand.idature pare la Presidencia de la República en opasicidn a las manejos de -

callee v· ()lreg6n para realeglr a fata ultima por segun.:la acaei6n. (SS) 

LB campana vasconcelista caus6 gran impacta entre la gente, académico al--

rin,vaacancelos era paseador de una excelente oratoria; su verba calaba en les -

conciencias v no pacas ~e afiliaran a su doctr1na. 

LB Huelga universitaria había generado enfrentamientos can l.:is autoridades 

y le seguridad pública, el 28 de Maya de 1929 un numerosa c:antingente estudiantil -

axig!s en el z6calo, le renuncia de las autoridades de la 1.J1ivers1dad¡ de (ducaciOn 

Pública; v de la palicia y aomberos. (56) 

El gobierna de.partes Gil •a se 1ntimid6 por les presiones, incluso busc6-

una saluc16n particularmente satisfactoria e el aparata gubernamental; de Junio a

julio se negocia un pliega petitorio - voto estudiantil fl'l!nte al consejo universi

taria; elacci6n democr&tica del rector; creaciOn de consejas técnicas en las escue 

las superiores v participoci6n del estudiantado en la plenaci6n y reformas de las-

programas de estudia - al cual tuvo cama resultada un inventa poao navedaaa, pues 

va se 
(54)· 

(55 ). 
(56/. 

habia esgrimido en la universidad Argentina de cdrdoba; el otorgamiento de la 
J!&rt!nea del Rfo y Otron. EllSAYOS SOBRE LA UNIVZRSID.in DE >lEXIco, Edioiones -
del IV Centenario de l~ Universidad de K4xico Ccnoejos !4cnicos de Investiga~ 
oi4n Cientftioa y Hwna.nfstioa,O.N.A.M., M&xico, 1951. 
Vid. Ca.rranc! y Rivae; Silvt1 Berzogf Jim«nez Rueda 1 ~ros Te.ztori. 
Apud, ."El Uni~ersal"• Peritldioo lntorinativo. del 24 y 28 de Jta,yo de 1929. 
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AUTOlfüMIA. (57) 

oecimoa que era un invento , porque nadis lo asperaoa; ni siquiera.les mi~ 

mes estudiantes que pedían soluciones concretas, y no alagarías Jara resolver las -

dir1cultades académico-administrativas dentro de la univer•idad. NO obstante, la -

Universidad ostenta autonomía; unu libertad endeole y qus::ediza, as! como te6rica 

y parcial, los mas graves prcolemas de la instituci6n no aa Joor!an resolver con -

una entrega judéica separada aoiamalmente de la realidad, como •J2remos más adelante. 

La Autonomía se tradujo en una bella ralsedad; la univsrsioao segu!a care

ciendo de un PATRIMONIO PROPIO¡ el pooer Ejecutivo seguía intervi~i~noo en los asu~ 

tes internos de la Üniversidad; persistían los matados anidemocrático: ~ara dasig--

nar rectores, etc., etc. 

Todo esto pon!a en relieve a lb Flamante, cuanto inútil, inexiJ~ante y ab

surda Autono.n1a universitaria. Es válido decir que su Historia, su entrega Jurídi

ca ea puramente CONCEPTUAL, nunca ha sido una REALIDAD palpable, sacre todo ~crque

la ~.N.A.M. no ha alcanzado su Independencia Económica - nada tan pretencios~ como

~sta Fantasía que jam~s se. obtendr& para dejar de subordinarse •1 poder pol!tico 

ea decir al gobierno Federal - en 55 a~cs de ser Aut6noma. Refuerza nuestra ~remisa 

la expresi6n Jel Maestro Mendieta y NUftez; •1.A l.f:Y Fi..E PRODUCTO OE ~~ D~MAGIJliIA ~ 

IMPERANTE•. (SB) 

cuatro d~cadas después, la f1cci6n de la Autonomía se transforma en el - -

detonante de ~ayer peligro ~ara la universidad; el causante de los riesgos más gra

ves de su organizacibn institucional, no pedía ser de ctr~ manera si desde su ar!--

gen. la Autonomía adoleci6 de falles; ineficiencias, subjetividad, relativismo, y --

abstracc16n. sin duda su otorgamiento fuá una VICTORIA PIRRICA¡ por su inacecua -

Ci6n socio- cultural y po ~ el mel uso que de ella se ha hecno. A partir del 25 - -

de Julio de 1929; un oecreto Presidencial de 19 consioerandos,5 capítulos, 55 art!-

(57 ). 

(58). 
Vid. Ji:é11e z Rueda¡ Slciri us; Silva Berzog, y Carra.no!. y Ri vaa. 

Cfr. Silva Heriog, Op. Cit. PP• 59• y Jim8nea Rueda. Op. Cit. pp. 205. 
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tículas y·12 transitorias; convierten a la universidac en un~ rnst1tuci6n AUTONOMA 

- librel- para administrarse en lo académico; planes v programas de estudio, y en -

lo financiero; dietribuci6n y canal1.zac16n de recursos,-ein tener que •depencte.r" pa

ra ello del gobierno federal. (59) 

En el papel estaba plenamente justificada la Autonomía, sin embargo no exis 

tia fuera del mismo papel jurídico. 

México siempre se ha distinguido por ser un pa!s de magia, surrealismo y a_!; 

surdas constantes: En Junio de 1980 se eleva a •rango condtitucional• el fraude - -

legislativo de la Autonomía universitaria. 

LBS universidades del viejo continente no nan requerido para su desarrcllo

ni para la obtención de un alto prestigio la existencia de la AUTONOMIA: el res-

peto académico de las in~tituciones educativas en Europs, se cebe a que en ellas --

no existe un populismo. en la educaci6n¡ que a diferencia de algunas universidades 

latinoamericanas ha sido causante de toda una serie de graves problemas internos -

en las cases de Estudio, v a su vez ha tenido consecuencias para el desenvolvimien

to social y económico del país en cuesti6n. 

un caso ilustrativo es el fenómeno que viven ciertas universidedes 5udame-

ricanas que gradualmente se han convertido en •un1versid2des de Abogados"• (59) 

Es obvio que el modelo educativo de cualquier ~ais est~ influido - tal vez

ccndicion~do - por el sistema político y econOmico Que loe rige. 

La entrega de la Autonomia universitaria no aportó avances inmediatos para

la universidad Mexicana de los anos 30•s, pero en cambia ayud6 enormente a la uni -

versidad del futuro; fu~ pauta indudable para la formaci6n de la U.N.A.M. contempo-

ránea. (60) 

La Lev de la Autonomía universitaria sirv16 para la creación de nuevas Le-

vas cerno la de 1933 y la de 1945; mismas que sentaran las bases de la compos1ci6n -
(59). Vid. Steger B.A., Op. Cito PP• 110-124• (59)• Y Jim~nes Rueda. Op. Cit. 
(60). Silva Hersog. J. Op. Cit. PP• 54. 
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orgánica de la universidad actual. 

volviendo al 'or!gen de la Autonomía, su prcp~sito inicial era aJagar la -

rebeli6n estudiantil que había trespesado las aulas universitarias y amenazaoa con 

- µropalarse por las calles de la ciudad, atizando con ello nuevos dis--

turbios sociales. (61) El gabiero10 de la Repóblica encabezado por Emilio portes 

u11 soluciona inteligentemente el proolema; pues nadie esperaba una soluci6n como-

la qua él había tomado, ni aiCluiere los estudiantes más r"diceli ;:ad os neb! an ;:iensa-

do en una salida al conflicto por medio de la Autonom!a. Desde luec¡o, la AUtcno -

m1a universitaria solamente existia en el papel que la había creado; naturalmente -

era un engaño desde el punto de vista pol!tico. Además de ser un concepto et~--

reo, no existían las condiciones materiales suficientes para c¡ue la transformasen -

en una realidad. (62) 

El gobierne de Abelardo Rodríguez llevó a la práctica una Reforma en la -

educaci6n; las ideas de carlas Marx (1818-1863) fueron el principio normador en --

las.nuevas tendencias educativas en el pa!s.(63) 

oentro del Proceso posrevolucionario, se destacan la Ley aassols - Formu--

lada por Narciso easscls; exrector de la universidad y Ministra de ¡nstrucci6n pócli 

ca en el aobierno de ROdr{guez - y 18 obra del General Lázaro cárdenas; el última

caudillo de la Revoluc16n. 

La Ley aassols se promulga el 21 de octubre de 1933 y entre en vigencia -

el lC, de ;¡aviambre del mismo año con el fin de obtener una plena Autonomía econ6 

mica • autosuficiencia - para la universidad. por medio de esa Lev se entregar!an 

a la universidad s10,ooo.ooo.oo de pesos a partir de 1934. 

con esa cantidad - un subsidio te6rico, segun veremos más adelante - se --

entregaria el 6% cada afta, el Estado crey6 suficientes para sufragar los gastos de-

(61). 

(62). 
(63). 

D~omw:do hltazar. CROJ."ICA DE LA AUTONOMU llN!l/JS'RSITARU , Edi t • IUS, Co111i
a10n Organizador<'. do! 50 .lnive1·sar10 de la Autonoa:!a. :.;~.xioo, 1978, 
Jim«nez Rueda Julio. Opuo CitatUJllo PP• 251. 
De la Torre Villar. Op. Cit. PP• 639-657• 



60 

la universidad¡ en números redondos se le daban S600,000.00 pesos anuales, que con

mucho, no alcanzaban para cubrir el presupuesto de 3 escuelas universitariaa toda -

vez que en el al'!o anterior¡ 1933¡ la erogación de gastos llegó a 13 1 373,914.22 pe-

sos 11 mucho muy distintes a la actual 6% que el gobierno otorgaría a modo de sub 

si dio. (64) 

La ayuda oficial fu~ raquítica y miserable, pues tenía un objetivo; res-

quebrajar a lo universidad; destruirla y desapsrecerla - de ahí que se le recortara 

el presupuesto - para dar motivo a la creación de su negación política; la~

s!dad Qbt:ei;a, es decir una universidad menos costosa y s! manejable¡ siendo diriji

da por obreros, na tendría las mismos problemas ocasionados por estudiantes rebel

des• La pretensión de Abelardo R~dr{guez era muy clara, buscar una nueva opción -

social6gica a la universidad y proletarizarla de manera sui generis, por la grave -

carga e'c.inómica que representó su sostenimiento, cabe sel'lalar que la universidad

jam&s recibió un sOlo peso de la cantidad estipendiada; con semejante problema fi

nanciero tuvo que sobrevivir y continuar trabajando por la Educ~ciOn superior de -

creer que las universidades Libres v Democráticas puedan sostenerse por si 

mismas; ya por un generoso subsidio a por las cuotas de nrecuperaci6nn estudia~ 

tiles, seria absurdo e irónico, quizá nunca pueda hacerse a riesgo de perder su .Pr~ 

pia Libertad y oemocrucia, sin embargo, debe encontrarse el justo m~dio que 

distribuya su costa económico, que lo haga equilibrado y no sea tan excesivo para -

el Estado. 

El presupuesto de la universidad en 1976 ascendió a 13•779,116,805.00 ~e-

pesos, teniendo que aportar el gobierno federal; S3•580,100.000.00 de pesos, es d! 

cir más del 95% del total; el resto se cubrió con ingresos de la misma universidad. 

(65) 

(64). 
(65). 

Esto hace que las universidades Autónomas na lo sean sin restricciOn; el-

Silva Berzos. Op. Cit. pp.60~ 

PROCESO. Scman2.rio de In!ormaci6n y An4lisio. C.I.S.A., MS~ico,1977, Ejemplar 
~ PP• 6- U. 
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rubro de las finanzas las separa cada vez más de uno total independencia del gobie,:. 

no; no s6lo en lo administra;ivo sino también en lo político. 

una Ley sasaols en los 80•a. tendría los mismos efectos que en 1933¡ se~ 

ría un documento inútil, psic6tico, infantilizado y Fuera de tiempo. 

En.Marzo de 1934.los estatutos de G6mez MOr{n pretenden la mooernizaci6n-

da la universi~ad¡ en sus metas1 en sus objetivos , en su gobierno y en su crgani

zaci6n; igualmente les estatutos de 1935, 1935 y 1938, son muestra del continuo -

vaivén por actualizar y hacer efectiva la superaciOn académica de la universidad. 

(56) 

El HI de Diciembre de 1934, la pres.idencia de la República es ocupada per-

al último jefe militar de la Revoluci6n¡ el Gral. Lázaro cárdenas del Ríe, quien -

realiz6. importantísimos cambios en materia educativa, además de les econ6micos y p~ 

l!ticos. El articule 3Q.- de la constituciOn es reformado con un tinte marcadamen 

te socialista - la tendencia ideol6gica empez6 en el último a~o de gubiernc de Abe-

larde ROdr!guez, pero se daría más fuertemente con el cardenismo - dicho precepto -

textualmente decía en su primer p~rrafc: 

ARTICULO 3g
0

_ 

"LA EDUCACION 4~ IMP~RTA EL ESTADO ::iERA tiOCIALI~TA, 

V ADEMl\S DE EXCLUIR TUDA 01.JCTHINA HELIGIOtiA 1 CUMSA.. 

TIHA EL FANATISMO V LOti PRfJUICIOti PARA LO CUAL 1.A.. 

ESCUELA ORGANIZARA tiUti ENtiENANZAS V ACTIVIDADES, EN 

FlliMA TAL 4UE PERMITA CREAR A LA JUVENTUD, UN CONC::e, 

TO RACIONAL V EXACTU DEL UNIVERSO V DE LA VIDA - -

SUCIAL•. (67) 

Da los gobiernos que emanaron de la RJvolucilin social ninguna· tuvo la' mis-

mlL.,fuerza y daterminaci6n qu?. el ~obierno del General cárdenas, incluso les 8 Mand!!_ 

(66 ). 

(67 ). 

Consultar el Y.inuciooo Eatudio que reali?.a el Maestro Julio Jim!nez Rueda en -
la Obra Señalada, Capftulo II¡ PP• 75-117• 
De la Torrb Villar. Op. Cit. PP• 651. 
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tarios que le han sucádido desde 1940. 

Ninguno de los gobierrios anteriores y posteriores a el cardenismo, 'jamás

ha podido realizar una tarea similar;. ~u obra, doblemente trascendente, no ha te

nido equivalencias ni siquiera en porcentajea mínimos. 

Adem§s de haber sido participante directo de la Revoluci6n armada como -

militar, sigui6 interviniendo en ~sta al ser nombrado presidente de la República -

cuando el México arenco ya se había pacificado; (68) de ésta manera su labor --

fud hist6rice v doblemente importante. 

La Reforme del Artículo 3Q.- constitucional se puso en práctica en todo -

el país¡ se llevd le Educaci6n e todos los rincones de nuestra patria, buscando -

destruir los viejos patrones cultura~es e ideológicos de la sociedad que aún vivía 

en el pasado; por la ignorancia v por los prejuicios de la Religi6n. ·Mucho se -

logr6 con la Educaci6n científica, oemocrática y renovadora del Marxismo, la nueva 

Educación destruy6 - temporalmente, ya que después con Avila camacho se retr~cedi6 

en todo, especialmente en materia educativa - la ignorancia ancestral del pueblo -

de México. 

Dentro de la Revoluci6n Educativa del cardenismo debe mencionarse la crea 

ci6n de la UNIVER~IDAD OBRERA en 1936, cuyo primer Director fué Vicente LOmbardo

Toledano¡ el ¡nstituta politécnico Nacional en 1937, gracias a la conjunción de -

las Escuelas ya exiatentes desde 1932; el ¡nstituto Técnico Industrial, la Escuela 

Nacional de constructores y la Escuela Nacional de ¡ngenieros Mecánicos y Electri-

cistas. (69) 

El I•P•N• es el hermano gemelo de le U.N.A.M. en cuanto a los objetivos-

culturales que ambos persiguen; el politécnico en la ense~anza técnica y la univer-

sidad en la ense~anza humanistica; dos basamentos quintaesenciales de la EOucaci6n-

Superior en México. 

(68). 

(69). 

Een!tez Fernando, Op. Cit. Tomo Ill. 

Del miamo Autor; L:,ZARO CARDFJlAS Y LA RE:VOLUCICN. F.C.E., 1ll!xico 1 1975• 
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Ademlís de la universioad cnrera y del poJ.i té_cnico, el c;srdenismo reform6-

el plan de estudios de la Escuela de AQriculturo de Chapingo - fundada en 1888 -

bajo el namore de rnstituto cerea - y que posteriormente se convirtiera en U1V.IVER

SIDAO Autónoma de c;napingo¡ asimismo también se crearon escuelas rurales para cam

pesinos y escuelas nocturnas para la alfabetizaci6n de obreros. En el plano econó

mico. se instituye la c;omisi6n Fed~ral de Electricidad¡ la Nacional Financiera; loa 

almacenes Generales de oep6sito, etc. 

rampoco debe olvidarse la expropiación de bienes de l~ industria petrolera 

en Marzo de 1938¡ el acontecimiento ~e mayor importancia en lo político. MUChO -

influy6 en la realización de estos cambios el rompimiento definitivo con el Maxi

mato de calles, quien trató de hacer!ie "indispensable" en la política Nacional; su 

calidad de •patriarca• no ~ersegu!a otro fin. sin embargo, poco hizo en benefi~ 

cio de nuestra Nación; acaso es elogiable el fomento de la EducaciOn laica y la - -

oblaei6n del fanatismo religioso. (70) 

El presidente cárdenas deja el poder el 30 de Noviembre de 194~; le subst.!_ 

tituye Avila camacho, quien retrocede o estanca los avances logrados por el gigan--

Ce de Michoacán. El Gobierno de 1940-1946 contrareform6 el artículo 3g de la --

constitución a la m~nera que lo exigía la rglesia , el ~.A.N. y los grupos retr6- -

gradas, no obstante, durante hte gobierno se expide la actual Ley ºorgánica de la

universidad Nacional AUtonoma de México. 

Actualmente nuestra universidad Nacional Aut6noma de México se rige por-

le Ley orgá'nica de 1945, ley que tuvo un desarrollo semejante a la epopeya de - --

1929; cuando se entregó la Autonomía universitaria. 

Esta Ley que nos ocupa, surge históricamente cuando en 1944 van e designa::, 

ae los directores de la Escuela de Medicina y de la EJCuela preparatoria, siendo -

que el magisterio y el estudiantado de ambas escuelas ten{an a su propio candidato-

(70). De la Torre Villar. Opus Citatu:. PP• 639-657 • 
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y no estaban dispuestos a aceptar le elecci6n de un candidato diferente el que eeta-

ben apoyando. (?l) 

obviamente la UNAM, tenia en puerta un nuevo conflicto: el. oirerendo entre

los miembros de la comunidad universitaria pod!en tener consecuencias imprevisibles-

como actos de violencia, mot!nes, etc., dentro y fuere del campus. 

La divisi6n de interéses ten!a que corregirse de manera cuidadosa, esto fue 

posible con la formulaci6n de un nuevo proyecto l~gislativo que se trensform6 en Ley. 

En ~ate documento trabajo incansablemente el rector de aquella época oon --
( 72) 

Alfonso caso: la nueva Ley organica de la univers'idad se promulga el 30 de oiciembre 

de 1944, se publica en el oiorio Oficial el 6 ce Enero de 1945 y entra en vigor el--

9 de Enero del mismo a~o.(73) 

La Ley universitaria de 1945, se suma a las tres legislaciones anteriores-

que se han dado en lo que va del pre sen te siglo • 

Legislaciones de la universidad de México. 

la. 26 de Mayo de 1910. 

za. 26 de Julio de 1929. 

3a. 19 de octubre de 1933. V 

4a. 6 de Enero de 1945. 

A fuer de comentar brevemente la actual Ley orgánica, en el capítulo III-

haremos un estudio mGs amplio y detallado del ordenamiento jurídico que nos ocupa. 

LOS dos primeraa articulas de la Ley universitaria del 45 hablan acerca de 

la personalidad, fines, principios, derechos y obligaciones de la UNAM: del Art.Jo.-

al 120. se establece quienes son las autoridades universitarias: Junta de GDbierno,-

Rpctgr. consejo !!niversiterio, pptronato, Colegio de Directores de facultades, Escue

las, e rns ti tu tos, as! como los consejos Técnicos· ¡goalmente se fijan requisitos para 

(71). Vid. Jim~noz Rueda Julio. Op. Cit. pp. 235. 
(72). Vid. Silv« Horzo• Je3~. Opuo Citatum. PP• 41-46. 
(73). Conoultar ol Diario Oficial de ,la Fedornci~n dol 6 de Enero de 1945. 
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representar a lates autoridades; la funci6n que tienen; las responsabilidades y - -

obligaciones que deben asum~r, etc. 

El articulo lJC. estipula que las relaciones d~ trabajo en la universidad

estar~n regidas por estatutos aspeciales y que no ser~n inferiores a lo que seftale 

la Ley federal del rrabajo; el artículo 14c. menciona el proceso para n0111brar prc-

fesores a investigadoras definitivos, el artículo lSc. enumera al patrimonio unive;: 

sitario, su calidad y situacidn jur!dica; el articulo 16C. la forma de enejenarlos

en favor de terceros; el art!culo l7C habla sobre la exenci6n de impuestos de· que -

goza la UNAM y de las franquicias pootales v telegr&fices que ae le han concedido; 

finalmente el artículo 18Q confiere libertad e loa alumnos para que se organicen -

al través de sociedades. 

La L&V arg&nica de la U.N.A.M. termina con a articulas trensitorioa que -

establecen la forma da elecci6n de las miembros de la Junta de Gobierno; institu- -

ci6n que na exiatla en lea anteriores de Leyes de 1929 y de l9JJ. (74) 

Le Junta vino a tratar de servir de contrapeso ante la debilidad del - -

consejo universitario, quien se mostr6 inútil e incapaz para resolver el problems-

eatudiantil de 1944; lo que compuls6 la formulaci6n de la Ley org~nlca y la creación 

de una nueva autoridad universitaria. El carácter antidemocr&tico del consejo --

universitario de loa anos 40•a. en su momento rué corregico por la Junta, no obsta!! 

te en la actualidad son igualmente an~idemocr&ticos; el consejo de 1944 es igual--

a la junta de Gobierno de 1984. (75) 

Es verdad que en la Historia del Hombre 38 repiten de manera continua los -

errores, una y otrb vez llegan a mantrestarse como si se tratar& ~e un ciclo pere-

nn1 en el que nada is evltaole ni tampoco reversible. 

Sl hta cadena cicl1c11..ae haya presente en la Historia, ¿c6mo no habrla de-

1atarlo en un proceso legisl11tivo, en la estructura y redacci6n de una Ley7. As!,-

na 11 de extraftarse que laa fallas monumentales de la Lev orgánica, que en un me- -

(74). Pinto r.11zal Jor¡:e. EL COtlSEJO U?iIVERSITARIO. U.~7.A•'-• Mhioo, 1973• 

(75 )o lbide111. PP• 21. 



66 

mento sirviaron para resolver ciertos problemes, naya creado nuevos obstáculos en-

el futuro, tanto o má3 graves que los que llegaron a corregir en su oportunidad. 

Tal vez la raíz de ésta cuesti6n se haya en la premisa siguiente: •Quién

vigila a Qui6n•, es decir¡ si entregamos un poder ya sea a un individuo 6 a una ins 

tituci6n, ¿c6mo pacemos asegurarnos Que al delegar un poder, no haya exceso en las-

atribuciones conferidas al delegado7. Nosotros en calidad :le delegantes no tenemos 

posibilidad de conocer totalmente las actividades o funciones de nuestro represen~ 

tante; no existe ninguna codificaci6n que I~IOA el uso indiscriminado o abuso de-

~ 1 que puede surgir con motivo de una delegaci6n de facultades, obviamente -

nos referimos a una situaci6n de facto, de la cual no está excenta cualquier autori 

dad. (76) 

otra de las disposiciones de la Ley de 1945 y que detemos hacer ~otar, es

la formulaci6n de un inventario que debe realizar el tamoi§n flamante Patronato 

Universitaria; órgano fiscalizador de la Administraci6n y finanzas de la universi-

dad, el.patronato se integrar!a por personas ajenas a ~sta. 

El engafto de 1933 - la Ley aassola, de infausta memoria - ahora se corre

gía notablemente con le nueva Ley orgánica de 1945; son adjudicados en favor de la

universidad bienes inmuebles, créditos, efectiva, valores, bienes muebles, equipos,

donaciones, legados, rentas e incluso semovientes. 

La LBV de 1945 dispone la derogaci6n de la Ley promulgada el 19 de octubre 

ds 1933¡ la Ley aassols, as! como de cualquier otra Ley que se oponga a le Ley de--

1945 - nosotros pensamos que es una necedad la inscripci6n de €sta disposición, pe

ra ••• - y _por ~ltlmo se ordena su vigencia a los 3 días siguientes de su publica -

c16n. 

Aparejado a la Nueva Ley org~nica, el 12 de Marzo de 19~5 es aprobado por

unanimidad del consejo universitario: El t:STATUTü Clt:NERAL DE LA UrlIVER!>IOAO • Nat~ 

{76). PLATO?!, L.AS U;YES. Edi toria.l Porrh, S.A. 1 ~lb:ico 1 1975 • 
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ralmente, no se parecen a los viejos 'estatutos y constituciones Reales pero 3u con

tenido es el mismo, es·decú, regular las actividades de. la universidad en lo .:ioce!! 

te; en lo ad1~.i~i~~r~'~iJC1j: en.le ma~ist~Úa1; en io estÚdiaritil/. en lo laboral, etc. 

El ·Estatut~ Ge~eral. es la: materia viva ·J~VJ9.~ se integra la. universidad, 

del Estatuto se deriva todo ~o concerni'ente a la U·N·A~M• - miembros, autoridades -

organizaci6n interna, cumplimiento de sus fines, gobierno, responsabilidades, san-

cienes, reformas, reglamentaci6n de sus estudios, de su relaci6n con los trabajado

res acad~micos y administrativos, de las actividades docentes, de investigación, -

de divulgaci6n, etc. - Empieza por la fijación de su personalidad y los fines que-

persigue; hasta terminar con el reglamento mas pequeño en trascendencia, en una 

palabra, los estatutos; bases y reglamentos son 12 estructura 6sea y muscular de un 

organismo viviente llamado Universidad Nacional Autónoma de México. 

El Estatuto General está formado de 125 artículos de les cuales 24 scn

transi torics, junto a las reglamentaciones que de al eman, y de la Ley orgánica 

misma; confi9uran 2 entidades vinculadas ent:e si; la estructura formal y la es~ruc 

tura.jur!dica, que como ya.hemos dicho, será un tema a tratar con amplitud en el - -

Capítulo III de la presente investigaci6n. 
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4.4. f¿STEJOS DEL CUARTO CENTENARIO. 

1951 ser!a una fecha memorable para todos las unibersitarios. En ese 

año, nuestra universidad de México cumpliría 400 años de su establecimiento. 

LOS festejos tendrían lugar dentro de la última etapa del proceso pastre

volucionaria 1920-1952; separeda y conóuntamente, la universidad y el Estada cele

brarían dicho acontecimiento con la realización de 2 magnoseventas; la universidad 

con un congreso, y el Estado can la construcci6n de la gigantesca Ciuded universi

~· en el pedregal de san Angel. 

El Modernismo de la UNAH arranca con lEs gestiones del or.· . oon salva

dor subir6n¡ Rector de 1946 a 1949, Quien pramavi6 el que la universidad tuviese -

un hogar estable y definitivo. (78) En los primeros años de su Rectoría, trat6-

de convencer a las Autoridades del Gobierno federal para que se le ata;gara un so

lo albergue a la casa de Estudias; inclusa lleg6 a recaudar Fondas pars tal fin; -

na est6 par dem6s el recordar que desde las tiempos de la Real y pontificia uni -

versidad de ~éxico no 'existían espacios estudiantiles fijos .Y determinadas; la uni 

versidad anduvo errante por toda la capital de la Nueva España. oesgraciadamente

el or. subirán tuvo que renunciat'a su cargo y dejar sin concluir su abra; de cual

quier manera, la UNAH po~ causas econ6micas y políticas as! como por ciertas - -

condicionantes Hist6ricas, obtiene un negar cefiniiva en 1952; la orapuesta -

del or. subirán llega a. ser un hecha consumado. 

La renuncia de sr. oan salvador se cebi6 a que el Presidente Alemán - de--

1946 a 1952 - había sida premiada par una universidad del país del norte; y el - -

•pagar• la visita el Presidente de aquel país, se t2nÍa que corresponder can una -

menci6n similar; pera coma el sujeta en cuesti6n - su salo nombre causa indignación 

sino es que tambien niuseas - fué repudiada por la Humanidad enter1 por un crimen -

incalificable (él mand6 destruir 2 ciudades Japonesas) más aún ten!an que repudiar-

(78). Silva Herzog. Op. Cit. pp. 98-117. 
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la las universidades. El or. subirán acard6 junta can las Autoridades universit!!_ 

rias na entregar ningún docto~ado Honoris causa a aquel individua; esto Fu~ 3ufi-

ciente para que el or. salvador subirán •renunciara• a su digno carga de Rector --

de la UNAM. 

suple al or. subirán el or. Luis Garrica Quien se desempe~ar!a como rec-

tor hasta el mes de Febrera da 1953. 

Grscias a los efectos econOmicas de una postguerra y a los vasas comuni

cantes que tiene el país, con el del norte; M~xico.resinti6 el auge de la postgue

rra, tan ta menos a tanta más par la npal! tic a de sus ti tuci6n de· importaciones" del 

alemanismo. (79) 

Esta bonanza económica generp importantes avances en la estructura social. 

se manifestó en bellas y funcionales abras ~ue nunca antes se nab!an proyectado, -

la más sobresaliente fué realizada en el Pedregal de san Angel; al sur ae la ciudad 

capital. (80) 

LOS Festejas de la cuarta centuria universitaria, estaban par iniciar; una 

.ciudad universitaria· y un Magna congreso, en el primer lustra de loe a~as SO•s, es 

la pauta conmemorativa can que se celebraría la Fundaci6n de nuestra universidad, -

la primera universidad de prestigio en el continente. En 1950 se comienzan las tr~

bajoe de su gigantesca construcción; la primera piedra es colocada el 5 de junio -

de dicha a~o. (81) 

En ella participaran : 150 ingenieras y arquitectos, cientos de cuadri- -

llas de trabaj~dores - se calcula que Fueron alrededor de 10,000 obreras de la cans 

trucci6n - Y el mis avanzada equipa en el ramo, hicieron pasible que en 4 a~as - -

la universidad tuviera su propia damicilia.(82) 

(79). Leopoldo Solfa. E'CC!iOMIA >:FXICHiA. Pol!tioa y De3arrollo. F.C.F. ~!.!.deo, 1978 
Colecci~n del Trim;;¡jtj.e Econ~mico. 

(80). U?W:. ?LJ::;¡,;.:I!..llTO Y D?:STiliO DE LA CIUDAD ú11IVEIISITARIJ. DE Y.EXICO. Imprenta -
Univercit~ria, i~xico, 1~52• 

(81). Op\lllo Citatw:i. .PP• J6-J7 • (82 )o Ibidemo PP• 84-1460 
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El costo total de. ~a ~onstrucci6n de la C·U·, se estima a precios de - -

1950; en 200,000.000.00 de.pesgaill En la actualidad 6se valor.es risible, con -

mucho se supera·n les cantidades "liquidas•. - en pesos y centavos - porque la un.!_ 

versidsd tiene un valor supremo, hist6rica y culturalmente. (83) 

En ese sentiJo le inatituci6n universidad es INCUANTIFIC~BL.E. LOS - -

7,300.00 M2· de espacio dan una idea de un posible valor material, no as! del va-

lar hist6rico y ont616gico que ella tiene. 

con la realizaci6n del congreso Científico Mexicano, principian los fes

tejos conmemorantes a la cuarta centuria del establecimiento de la universidad. 

El 21 de septiembre de 1951, se inggura en el majestuoso palacio de se-

llas Artes dicho congreso, habiendo reunida a catedr6ticos e investigadores de todo 

el mundo. (84) 

LB simetría ~ist6rica de 6ste evento -as! como-la construcci6n de ciudad

Universitaria - tend{a a conmemorar grandemente lo que una ~poca represent6 el he--

cho de fundar un máximo centro de cultura y Educaci6n superior; el tiempo era la -

~nico diferencia. Participaron en dicno congreso universitarios distinguidos como 

el or. Alfonso caso; el Lic. Antonio carrillo Florea; el or. Eduardo García MBY- -

nea; el or. pablo Gunzález casanova¡ el Lic. Jesús silva Herzog; el or. Leopoldo -

zea; el or. Nabar carrillo y otros m6s. 

El resultado acad~mi~o del congreso científico Mexicano fueron 1216 es

tudioa, trabajos, ponencias e investigaciones de todas las ciencias y Disciplinas -

del conocimiento universal. (85) 

un a~o y doa meses despu~s del congreso; las festividades del cuarto 

centenario terminan con la inaguraci6n de C•U· el 20 de Noviembre de 1952. 

Aunque apenas se hab!an terminado en un 80% el total de sus instalacio-

n1a se llev6 a cabo la solemne ceremonia. (86) 
(83)~ Conouelo Oarofa Stahlo SUITi.SIS HISTORICA LE LA U?lIVEHSIDAD DE •IBXIC0 0 U?W:. 

OOOV • tl~xioo 1 1974• 

1
84)• Silva Borzog. Op. Cit. PP• 106-107. 

86
85) •• - Idem. PP• 108-109. 

) Ull.ül. Pr..lW.l!UE!ITO Y DE.STINO, ••,. PP• 85-112 • 
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Estuvieron presentes Au•oridades del Gobierno federal¡ de la secretaría --

de EducaciOn pGblica¡ de la U•N•A•M• , y representantes de diversas universidades -

Latinoemericanas y Europeas, siendo paranifo el or. octavio M~ndez pereira, rector

de la universidad de panam~, y al miamo tiempo el portador de un mensaje · para la-

cuatro veces centenaria universidad de M~xico. 

La universidad por fin habla conseguido un nogor, tan bello como gigantes

co en el pedregal de san Angel; la anarquía de espacios termin6; la unificación --

de dependencias universitarias era un hecho consumado. 

La magnitud de C·U· se demuestra en el campus que aloja a las Facultades -

de Filosofía, oerecho y Economía, con una longitud de 312 metros, en tanto que el -

edificio sede del poder virreinal y actualmente oficinas del poder Ejecutivo - el -

Palacio Nacional ~ solamente tiene 21.0 metros de largo. (87) · 

. Obviamente Ciudad universitaria tenía colosales edificaciones¡ tanta o m~s-

grandes que las destinadas a servicios no educativos. 

La ya ·de por si excelsa y magnificiente Ciudad universitaria, Fué rematada-

o mejor dicho, fuá adornada1 con el trabajo estético de grandes pintores mexicanos,-

como por ejemplo; Alfara siqueiros, oiego Rivera, Juan o•Gorman, etc. LOS murales-

Y relieves en mosaico multicolor de la Biblioteca central¡ de la rorre de RectJr{a¡ 

y del esta~ ol!mp.ico, son las obras que més se destacan por los trazos magistrales 

con que fueron hechas. 

La Biblioteca central fué decorada en sus exteriores por el notable pin--

ter y arquitecto; oan Juan o•Gorman. LOS 4 lados de la Biblioteca muestran la Ed~ 

caci6n precortesiana; la fusión de las culturas¡ la cultura europea y la Educación -

del Mf!xico Moderno, alas norte, oriente, sur y poniente¡ raspee tivamente, La .rorre-

dp eegtgr!11 tiene en cada late1•a1 obras del insigne maestro oon oavid Alfara si-

queiros. El costado sur, la universidad entrega su aporte al pueblo de Máx1co; en 

(87). Xendoza Vicente T• VIDA T COSTU:.il!RES liE L.\ tllfIV!:RSIDAD ;,E :.:EXICO. tnw:, In&
tHuto de Inveotigaoiories Est~tioas, ;:~ico, 1951• 



72 

el costedo poniente, el ~acudo y lema da la univaraidad; en la parte norte, los -

movimientos revolucionarios en nuestro país -1520-1810 'I 1910 "". y en la parte 

oriente, la unida·d· -cultural e nist~Dica- de las pueblos Latino'americarios; un águ~. 

la y un c6ndorí ·símbolos representativos de ~éxico y sudamérica .• · 

El Estadio Olimpico posee en la cabecera oriental relieves turgentes-

facturados por el no menos ilustre; Diego Rivera. En los relieves se haya plas-

mado el nacimiento de la patria nueva, el surgimiento del México moderno, dos cam-

peones y su hijo; dos naciones y una entidad nueva. (BB) 

Existen otros murales igualmente bell°'e importantes en ciudad universita-

ria, como en la Facultad de Medicina y en 12 unidad de Postgrado. 

poco más del 50% del total d,e los terrenos pertenecientes a le e.u. se -

encuentran uroanizados, es decir, en más de 3,500.000 M2· se construyeron edificiJs 

explanadas , zonas verdes y cintas asf~lticas; hablenoo estado progromaoos pera dar 

s1rvicio a una poblaci6n cercana a.las 25,000 aluw.nos; actualmente esa cantidad 

representa la quinta parte de la poblaci6n actual, tan solo en ciudad universita-

ria se presume un número mayor a los 100,000 educandos, 

rncluso la potJlaci&n .de la universidad en 1952, es la misma potilacHm 4ue -

posee una escuela, facultad o colegio de la misma universidad; pero en 1984. En los 

tres niveles; eachillerato, Licenciatura y postgrado, junto con los estudiantes que 

pertecen al sistema universidad Abierta; reunen una poblaciOn absoluta de más de --· 

300,000 alumnos. (89) 

el gigan•ismo de C•U• se reduciría a· tal extremo; que en 1960, cuando el -

crecimiento demográfico empezaba a notarse en las grandes ciudades urbanas; la po -

blaci6n estudiantil de e.u. era de 94,000 alumnos, la desconcentraciOn del campus--

ya se hacía inminente. 

(83). !lo hay 21bliografh,. ·baota aon hacer un Ro.corrido por el C3lllpus. 

(89)• C!SAo Cor.tunioaciOn e Infol'cu:.aiÓn. Sacv. ~· !1&1. 205r PP• 7• 
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A pesar de que en sus inicias, cuando se hac!an las proyectas para la cons 

trucci6n de Ciudad universitaria, el periodismo venenosa de la épace acusaba el de-

rroche de gastas e inutilidad de sus instalaciones; el 1teleFante blanca• que se de--

nunciaba,pronta rué insuficiente para recibir aluviones de demandantes de.Educación

superior y 20 anos después, ccmpul!!aban la creaci6n de nuevas escuelas en la peri-

Feria de la Ciudad de México. 

El crecimiento geaemétrico de la poblaci6n estudiantil, ablig6 a la unive.::_ 

sidad a resolver un problema que el ~stado debi6 comenzar; la descentralizaci6n de-

los servicios educativas, 

Las medidas tomadas por le U·N•A•M•r aunque leves y temerosas, no salu-

cionaban el Fondo del ,Jroblema, pues éste requiere soluciones muy drásticas • EL 

CRECIMIENTO DEMCXiRAFlCO debe resolverse con medidas de igual magnitud; "a graneles 

males, grandes remer1los •11 (90) 

Le universidad iba a recibir en el per!odo 74/75, cerca de medio mill6n -

de estudiantesll Afortunadamente no las recibi6 debido a la existencia de los ca-

legios de Bachilleres y la universid~d Aut6noma Metropalitaba. (91) 

ASÍ el Estado ayud6 a la descentralizaci6n educativa, paro la misma uni

versidad trató de no crear en la masiFicaci6n inmediata; en 1974 cre6 5 escuelas -

satélites en la ~eriFeria· de la Ciudad-Capital. (92) 

Las 5 Escuelas que se construyeron en ACatlán¡ Arag6n; cuautitlán,· Iztac! 

la y Zaragoza, descangestionar!an las ya inauFicientes instalaciones de C•U• por-

Falta de espacios, nunca por incaoaci:lad , ineFicienci'a o por Falta de operatividad 

en su métoJos; la universidad np podía nacerse cargo de tal masa estudiantil - por-

(90~ •. (91 • 
(92 • 

Darío Rul;io. RS.."'R~lrE.S, Prover":ios, Dichon y Dich~.rnchoo. U.!~ 1936. 
Lucio f.endieta y lidñez. ;::;:;.no ~C·ClOLCGI<.:o DE L;. u:.rv~·~srn.;r:. 
Pablo Latap!. ANALISis l=. ui; 3:;:,~:.:ao BE :::vUc,1c:c:: ¿:.;p;.aro¡¡ ~:: ~:;::neo: 
19j0-19J6.Editorial -'1lueva I:~en, ;.:~xico, i5ao. 



74 

lo menos en la unidad Académica del Pedregal de san Angel ~e en! a l~ creación oe--

las Escuelas r.¡scion2les de ¡::stuoios profesionales, cuyo . número ae demandantes se -

canalizaría a dichas escuelas, respondienC:o :le esa forma a un requerimiento ce la--

sociedad.(93) 

Recapitulando el. tema inherente a. loo fes ta jos de: lar Cu~rta centuria de 

Universidad de México, 1952 marca un fin y un p~inci.Pioj~i'~~;~~pacléis anárquicos 
.. ·.: _:: ··.·' '_\ .. ··:.<,.::;;;i<.:·~:~-"~.·;,._ ·~.~· .~·~ ··.: .. ' .. 

y los espacios unificsdos respectioamentei pero 'sotiré t.:i~¿.:;¡.¡ ·t:onmemcraci6n de una-. :' ·"'" . '\' ~ » ,. ,. -.. ; ~."!'. :·:. ~-. - ,· . . • ' . ' 

regia centuria, los 400 eflos de universidád Col~ni~l:.y el 'sürgi;:iiento de la univer-

sidad contemporánea; la universidad Naci~n¿l/~~tÓnc~a ~e 11,4xi.cc, aq~f v ahora. 

(93). Leond Pereznieto Cantro. Al.OUNAS COUSlll<:R~CIO!l;;s ACZ!iCA DE LA Rl::'CilY.A 
UHV;.~SITA?.I,\ ;;;¡; LA U.ll.A.li!. Comisi('!n Uocica QO Eott:éioc y Proyectos 
Leeislativos, ui;;J;;-:.;§xico, 1976. 
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CAPITULO III. 

U.N.A.M. CUN~TITUCION FORMAL V JURIDIGA. 

En capitulas anteriores hemos estudiado las ralees hist6rices de nuestra -

Universidad, v su evoluci6n hasta 1952, anora vamoe a ex;ioner la constituci6n For-

mal y jur!dica de la UNAMi su organizacl6n y Funcionamiento. 

En sentido lato, •constitución• se reriere a esencia, calidad, Forma V ce! 

posición de un objeto o de una entidad; obviamente no utilizamos la palabra como -

un vocablo netamente jurídico, hablamos de CON~TITUClON como un TODO que integra,

Rt:IU., FUHMAL V M~T~HIAL.Mt:NTE a nuestra universidad, as! pues, bajo el rubro de - --

Constitución formal Y Jurídica de la UNAH vamos a analizar cuales son los compone!! 

tes de forma y de fonco ~ue le dan a la vida a la in~tituci6n. 

En la obra ; •¿Qué es la constituci6n7•, de ferdlnand Lassalle, se habla de 

la constitución de acuerdo a la tipología del oerecho; norma suJrema, Ley Fandamen

tal, etc., dicha noci5n es relativamente aplicable al estudio que nos ocupará en el 

presente capitulo. 

Si bien es cierto que el escritor y político alemán, pretend!e encontrar -

la raz6n fundamental de la con~tituci6n escrita, como un documento del (atado; no-

menos cierto es que nuestro estudio sobre la canatituci6n formal y jur!dice de la-

UN~M busca. encontrar la esencia de ésta; busca encontrar sus Fundamentos; sus pri_!! 

ciPiOs y su organizaci6n estructural. 

rada esto es básico para el estudio de la universidad y la pretendida Refo::_ 

me universitaria, sin embargo, nosotros a diferencia de Lassalle, na queremos cues-

tionar irremediablemente la constitución - en ~ate caso a la constitución universl--

taria - solamente queremos exponerla •por dentro•, es decir como Funciona nuestra -

universidad y cual es el cuerpo homogéneo - personas, auto~idadas organi~mos,e ins -

tituciones - que nacen posible el desarrollo de actividades en la univerJidad NBCi~ 
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nal Autónoma de México. 

por supuesto que )a función universitaria - Enseliani.a, rnvesÚgoción •¡ Ji

fusión culturál -"no'''gf;a solamente en rededor de personas; auri~;idades' o inJt.1.ti.J-

ciones. TÍl~~tén·~~'1.'sten principios que rigen esa Funci6n y que ~:su vei están 

plasmados iin .. un ~uerpo jurídico ..; .Ley orgánica, Estatuto gen~r~l, etc.~ 21 cual 

reconoce su validei presente y de alguna manera representa una gara.nt!ci pasteriar,

en tanta ne sea cambiada el ordenamiento jurídica. 

precisamente la Legislación universitaria ha sido una de las pilares en oue 

se ha rundlidc nuestrei inati tuci6n para que su tra'lactaria sea constante y adeir.áe e.:_ 

table, sin olvidar desde luego, el papel que desempeña otras subestructur?s ~u~ res 

panden a la funci~n conjunta de teda ~nstitución en el auehacer académico. 

ralea subestructuras a que hacemos alusión, independientemente de que sean-

insti tucicnes acadérriicas a administra ti vas, es tan mctivi:ldas car la participaci6n a:_ 

tiva y directa de profesares, investigadores, estudiantes y traoaj~dores, sin quie 

nes ~o sería posible la cansum~ción de les fines y propósitos que persigue la uni -

versidad, de la misma fcrm¡¡ en que una Pábrica ne sería .Prad.uctiva sin la interven 

ci6n de las obreras, de les medios de producción y/o del capi'tal •.. ' 
,,··; 

., -·. ::,-...·.~::- ... · ... ;- .... ;u·):. . 
Nuestro c::ap!tulc III se haya dividiao en cuatro in!=is.~s: ;ei primero lo dedi 

camas a la funcHin de la universidad y sus Pines· primordiales;' el segun.é!IJ a la or-
.-., .. , __ ,::,,. ¡ ,;' ·" •.. -

ganizaci6n y compasici6n del Gobierno universitario, el tei~~ro 1{ l~· AÚtoncm!a y su 

regulación constitucional, y por último el cuarto tema; a la.'Legislaci6n .e narmati 
• ' .... . l • -

vid ad interca de la U·N·A•M·; como es obvio, los 2 pri~éros:. te~as comprenden la - -

C01;::iT!1UCION FOHMAL de la universidad y los restantes-la CON::iTITUCION JURIDICA, 
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l.l. Enseñanza. 
l.2. ¡nveatigaci6n. 
l.3. Difuai6n cultural. 
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LOS fines primordiales que realiza nuestra universidad r¡acional Autónoma -

de México, al impartir Educación superior, son los siguientes: Formar profes~onia-

tas, investigadores, profesores universitarios, v técnicos útiles a la sociedad- -

organizar y realizar investigaciones sobre la problemática nacional y extender 

los baneficios de la cultura en la mayor amplitud posible. (l) 

Tales funciones expresan la etiolog!a y la raz6n de ser de la U·N·A·M•1 -

coma instituci6n educativa; la cual s~ integre - primeramente- por ~stas 3 Funcio 

nes que a su vez forman cuerpos o entidades mas complejos en su estructura v orga-

nizaci6n, como veremos mas adelante. 

Estos 3 cuerpos primarios rorman la estructure b6sica de la universidad -

y se hallan hermanados a la constituci6n formal y jurídica - compodic16n de forma -

y de fondo, expresada al tr~vés de inutituciones u organismos, asi como da leyes -

V reglamentos que rijen a las actividades universitarias - a pesar de ser funcicnal 

mente distintos; lo., cuerpea primarios de la universidad emergen de cada uno i:le los 

prop6sitos culturales y establecen al mismo tiempo la base de su f .J••ci6n y el te-

rreno sobre el cual se fincar& la organ1zaci6n interna; de docencia, de investiga -

ci6n v de difusi6n cultural; as! como de la administraci6n v del gobierno universi 

tario, ;ue naturalmente estudiaremos en su oportunidad • Las funciones y entidades 

primarias de nuestra UNAM, la guía· que orienta sus actividades en lo ~CADEMICO son: 

(¡ ). 

(2). 

I·- Enseñanza.- formar orofesioniatas.- investigadorea, profesores
y tecnicos socialmente útiles. 

II•- ¡nvestigaci6n.- Efectuar traoajos de indagaci6n, descubrimiento 
o de estudio, acerca de los prool2mas nacionales. 

III·- D1fuai6n Cultural.- Extender los avances oel saber y de los -
conocimientos· uniaersales. (2) 

Ur.i•1nsidad l!acional .AutOnoma de ~4J:ico. t;;:y OF.G;JIIC.1. UNA):. Direcci-'n General 
d'! ?ublicccionell, M4.xico 1 1983. Artfoulo lo. 
Artfculo 20. del Eatatuto General de la tn:A.~. Op. Cit. 
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l.l. ENSEÑANZA. 

Le primera Func10n que persigue la universidad Nacional Autonoma de M~xi

co es le de impartir Educaci6n superior para formar persocal calificado -profesio-

neles técnicos y humanistea - que se re~uieren para el desarrolla social y ecan6mi 

ca de nuestra pe!s. 

Esta primera funci6n universitaria, instruir; en~eftar las conocimientos ~ 

de una materia tAcnicat cient!f ica a humanística, habrá de inspirarse en la Liber-

tad de c4tedra que es la aceptaci6n de todas las corrientes y tendencias del pensa

miento social a c1ent!fico; P~RO ~IN TU11AR PART¿ ACTIVA EN ELLAti. 

La universidad por cned1o de la Enseftanze ; t1ene sus puertas abiertas a -

todas las corrientes filas6ficas, sociales 6 pol1ticas; la universidad es libre ---

pera aceptar, rechazar, discutir, aprobar, ensenar a cuestionar esas tendencias. -

La libertad de cátedra, base de la funci6n docente en nuestra U·N·A·M•o permite que 

los integrantes de la comunidad universitaria - profesores y alumnos externen libr!. 

mente sus ideas politicas, sociales o filos6Ficas, durante el proceso de la ENSE~ 

NAN¿A,en esto redice la libertad de c~tedra. 

Estimol6gicamente cátedra viene del lat!n; cathedrae - silla de brazas 

y por extensi6n linguistica se denomina as! al •asienta elevado del profesor•; au

le,clase, funci~n y cargo del catedrática. (3) 

Oiche libertad as v~lida solo dentro del campus; s6lo dentro de las aúlas 

en raz6n de la universalidad - o totalidad de conoci~ientos - caracteriza a los un!_ 

v~raidades. coincidantalmente se asemeja a las libertades Que otorga la canstltu-

c16n polltlca de los Esta~os unidas Mexicanos en su artículo 6Q y que dice: "La -

manifestaci6n de ideas no serS objeto de ninguna lnquisici6n judicial o administra-

tivs, sino en el caso que ataque a la moral, los derechas de terceros, provcque al

gGn delito, etc.,etc. (4) 

(3). Cfr. DiooionM"io abreviado Latfn -Español BIBLIOGRAF, Barcelona, 1975. y Dio~io 
nario LAROUSSE, Ed.Horial Larousae, Italia, in4. · 

(4). Vid. CONSTÍTUCIO?I i'OLITICA de loo E.U.!•!., Epsa, Ull:ico, 1982. 



79 

oe tal menara que la libertad de cátedra es la apertura al proselitismo -

pasivo en la ense~anza unive:sitaria. Es muy clara la prohibición de actividades mi

litantes porque esto rompería el espíritu universal de la inat1tuci6n. 

para la comprensión de ~ata idea vamos a transcribir los primeros p6rrafos

del Artículo 2 de la Ley orgánica: 

Art.20.- PARA REALilAR SUS FINE.S, LA UNIVC:RSIDAO tiE I~PIRARA EN LOti PRIN

CIPIOl:i DE LIBRE INVESTIGACION V LIBERTllD DE CATEDRA V ACLJJERA EN :lU SEt\10 -

COtV PtiOPO::iITIJ:1 EXCLUtilVDS DE DllCC:NCIA E INVC:STIGACIDN, TllDi<S LAS CüRHIC::N-

TE!> DEL PC:N::iAMIC:NTO V LAS TC:NDENCIAS DE CARACTER CIENTIFICU O SOCIAL, Pt:RO 

tiIN Tt.11AR PllRTE ACTIVA EN Llol!:> ACTIVIDADES DE POLITICA MILITAR.,,(5) 

Estudiantes, profesores, e Investigadores .10 tenddn ninguna restricci6n -

para manifestar en forma libre sus ideas, en trat6ndose de la ense~anza o de la in-~ 

v9stigaci6n. De no existir esta libertad: las libertades sociales en la Educaci6n -

negaría el carácter universal de la Institución universitaria, que se dan durante el 

proceso cultural y formativo de la Educaci6n misma. 

Lª docencia universitaria d~sde el Nivel Medio superior hasta el Nivel de 

postgrado, no se verá impedida o limitada para conocer, debatir, estudiar o atacar-

a l~s ideologías. con fundamento en esta libertad que posee la Institución y la co

munidad universitaria se pueden aceptar o rechazar filosofías pol!ticas o socieles, -

tanto en lo jurídico como en lo bolitivo. 

Algunos interpretadores de la Legislaci6n de Nuestra UNAM, consideran a lc

libartad ·de cátedra como una libertad irreatricta del profesor para ense~er lo que le 

plazca desde el punto de vista Redag6gico, e incluso la libertad magisterial para pr~ 

bar o reprobar a todos sus alumnos indiscriminadamente: cuando lo cierto ea que se -

trtata de una LIBERALIZACION de la práctica Docente, es decir en lo que. se ense~a,en

la rorms en que se ensena y los fines de la misma sin importar las ideologías, los -

mAtodos y sistemas que mejor se adapten a l~ enseñanza, etc. (6). 

(.5)• tnlAM. Entntuto 'cenera,l, Op. Cit. PP• ia. 
(6). T.1': Sartre. Ínutruocidn Excátedre y'.>rr.io del ~ 0 i: .. r Universitario 

E11tudiatil. m:1.1.:. oonc, )l~xioo, 1972· 
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por otra parte v siguiendo nuestra exoosici6n acerca de la primera funci6n

de la universidad Nacional AUt6noma de México, debemos decir que la EnseManza que --

imparte en •los cuatro niveles son los siguientes: 

Nivel Técnico .- Enfermeria, M1isica, v Artes pltisticas. 

Nivel Bachillerato.- Escuela Nacional preparatoria V C•C•H• 

Nivel Licenciatura.- Facultades V Escuelas superiores. 

Nivel postgrado.- continuaci6n de los Estudios de Licenciatura para obtener 

Maestr!as o ooctorados. 

sajo estos cuatro niveles de ense~anza, la ·UNAl-A: ;umple con los fines de _.;. 

formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios, y técnicos útiles-

para la sociedad Mexicana. 

l.2. INVESTIGACION, 

La segunda funci6n que realiza nuestra casa de Estudios, es decir la liber

tad de 1nvestigaci6n ~a igual o semejante o la libertad de c6tedra. 

LB inveatigaci6n universitaria (búsqueda, indagación, conjunto de trabajos

destinados al descubrimiento técnico, cient!fico o humanístico) tambi~n se basar6 -

en la libertad de hacJr. Tampoco se ver& restringida la 
0

investigaci6n universitaria

por la influencia de ideas corrientes o doctrinas políticas o sociales: Tanto en los 

investigadores como en la ¡nvestigaci6n misma que aquellos realicen.(?). 

NO hay necesidad de repetir lo dicho en cuanto a las libertades existentes 

en la U•N•A·M• para efectuar labores académicas: oe Ense~anza o de rnvestigaci6n. -

LO que es digno de recalcar es la importancie que radica en la prohibic16n de acti

vidades de política militante de bloque o de grupo, dentro de la universidad. 

¿porqu~ este rechazo a la militsncia política 1ntrauniversitaria7. senci-

llamente porque de no haber un sedada a las corrientes politicas o f11os6ficaa, la-

univ!!rsidad oerder!a su universalidad y entonces ae ver1a inmerza en dogm<is -

(7). Vid. P~ina 120 de 4cta misma Investigaoi6n donde se enlista todos loo INSTI~E 
TOS de investigación CiEnt!!ioa y !Jumanfstioa. de la 11NAM. 
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falsos o verdaderos, que terminarían por cestru!r su cimentsci6n real, me-

terial y ontol6gica. 

por esto se treta de evitar le generelizaci6n de una o de algunas corrie!!_ 

tes filos6ficas o políticas: para evitar la destrucci6n de la naturaleza universal

que poseen. las universidades. 

Nº obst~nte esta prohibici6n, grupos ajenos a les universidades intervie

nen y realizan acciones contraries a la filoooF!a no dogm6tica. por supuesto ~ue -

se trata de grupos que en ocasiones se forman por estudiantes, que cesconocen este-

principio ontol6gico. 

Generalmente esos grupos están patrocinados por personas extrañas al cam-

pus, es decir por personas,oroanismos o corporaciones que tienen un interés. No son 

pocos estos grupos los que abierta o disfrazadamente han intervenido en las univer!i 

dades, la prohibiciOn de l.a militancia poUtice en la UNl\M: no se cumple totalmente 

debido a la existencia de grupou radicalizados tanto de izquierda como de derecha -

lo que ha ¡Jl'Oducido un 'caudal de efectos negativos en detrimento de le.s propias - -

universidades. En el área de ciencias sociales la prohibici6n de la militancia pal_! 

tica es büstante nula: catedráticos e investigadores de dicha área han lleg~do a ~ 

tener o a estar desempeñando un puesto público dentro del Gobierno federal, son fun 

cionarios y el miemo tiempo profesoras o investigadores.(8) 

si la militancia politice no es observada por los académicos: ¿c6mo exi-

gir a los estudientes universitarios que se sustraigan de la actividad política - -

dentro y fuera de la universidad ?• (9) 

(8). :.:4~ de un Secretario Administrativo e Incluso Rectores, han cido convocadoo -
por ptrconajoc dol Gobierno en turno para desempeñar altoo o.:i.reoo en la Admi
ni~traci~n Pdblica. El oaoo m4o ~eciente es el Dr. Ouillerno Sober~n Acevedo 1-

Roctor de la UNAM, do 1973 a 1982, · actualmente funge cor.o Secretario de Sa
lubridad y Asistencia en ol Gobierno 82-88. 

(9). Ciirloi; M. Ramtt• LAS tm1v::11sIDADES LATINOAl'.ERICt,:iAS El/ LP ACTU.IL EPOCA .DE TR.A~ 
~· UNAM-DGDC, ¡.:.,xico, I97J• Deslinde, llOlr.. 55 
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posiblemente en ellos menos que ningún otro settor social oe la universi-

dad, puade darse el aislamiento pol!tico,e ideol6gico que se treta de estaolacer -

para dar margen a las actividádes universitarias. 

Quizás el estudiantado ea quien lleva hasta sus Últimas consecuencias el -

respeto y la vigencia de sus ideas - a esto se debe el fan6meno de la radicaliza- -

ci6n pal! tica - ·porQUe nace en un.16n de la defensa exacerbada de un ideario; E!l - -

que ilimitadamente se hace o se pr.:tende valer frente a los demás. ·La actividad-

pol!tica de Mao.!stas, Troskistas, l!neas duras, pre cubanos, y tradicionalmente--

marxistas y LenninistdSi son algunas de les corrientes ~ol!ticas a que pertenecen

si no la totalidad, si un gran porcentaje de laa masas estudiantiles, fenómeno aue-

na as privativo en las u~iversidades• Mexicanas. Res~ect~ a loe traoajddores 

de la U•N•A•M• b .. ste decir que eus dirigentes sindicales han sostenido alianzas 

con el P.su.11. o partido socialista unificado de México y con otros partidas de - -

izquierda. (lC) 

En concLus16n, lo fines culturales Je la universidad - ens¿~anza e inves 

tigaci6n, se llevan 'a"tcabo· ta 1iendo como guía la Libertad¡ la Libertad para En~e -

fiar, y la Libertad p~.r~: investigar, no obstante la milit.;ncia pol! tic a que en oca -

sienes inhibe la 'r~nc16n ·Cultu.ral de la universidad. 

1.3. DlFUSION CULTURAL 

Esta tercera funci6n de la UNAM; difundir los avances culturales que se-

dan en el campo de lea Ciencias, técnicas, artes y humanidades, es· el ·principio 

que recoge toda la impo.rtancia de la universidad. 

oesgr<iciadamente es la func16n universitaria que menos se: ha'.fortalecido,-
> '. \.,~. '.;'.' ~~\<:_::~'.-- .~:.. ' 

no por inefici:incia o incapacidad¡ ai no porque no existen los me di.as :adacuaaca ---
·.' 't~·:·. ·._ > :,· 

(lO). Anteriol'r.ionte p.c.~:.¡ surgie en 1919 estrechan:ente vincÚlado''·~ :':l~. ~I.I. I11ter
nacional1 en 1981 oai:.bia de nombre para unifiou a lao izc¡uierdae~e; inten·ur 
ganar loo Comicios Electorales de 1982. · · ' ... -..,..·'. · 

' ; ... 
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y suficientes para •eKtender con la mavor amplitud posible, los beneficios de la--

cultyra•. (11) 

Lª universidad no cuenta por ejemplo, con un medio de difusiefn que haga-

llegar a todos los rincones de nuestra pa!s, las avances de la cultura, tendrían ~ 

que hacerse usa del radio, la prensa v la telev1si6n Para hacer efectiva la Oif u- -

s16n cultural de la universidad, en la mayo:: amplitud posible 11 ; ya que el pro.:i6sita 

esencial de la universidad, es estar integramente al servicio del pa!s y de la HU--

manidad de acuerdo con un sentido ético y de servicio social, superando constante--

mente cualquier obst~culo e inter~a indivldueln. (12) 

pese a la inouficiencia de recur~os, se cumple can ~sta tercera funci6n-

da la universidad; se difunden loa avances y el progreso en materia científica y -

human!~tica ptr"medio de la publicaci6n de estudios e investigaciones, conferencias, 

boletines, si~osiums, etc., as! coma al traves de la realizaci6n de foros nwciona-

lea e intern~cionalea, asambleas; congresos, etc. 

oe ~sta forma se dd a conocer al pueblo y a la sociedad Mexicana los lo -

gros alcanzados por la universidad y su traoajo acadámico. 

Hasta 1976, la U·N·A•M· solament2 contaba can los siguientes medias de -

d1fusi6n cultural, por ejemplo; la Revista de la universidad; cuadernos de Cultura

pol!tica - deslindes - la Gaceta UNAM, loj universitarios; y diversas publicaciones 

bibliográficas de la oirecci6n General de Difusi6n cultural, as! como la radiodi

fusora X.E.U.N. - Radio- universidad. 

A partir de 1977 y hQsta ~rincipios ue 1983, se tenía un espacio libre

en el monopolio ae la televisión r.omercial para transmitir programas de carácter -

docente y de difusión cultural; tiempo que iba de 5 a 6 horas efectivas que utili

zaba la universidad para cumplir con su tercera funci6n. (13) 

(11). 
(12). 
(13). 

UNAM. Ectatuto Genera.1 1 Op. Cit. Artfculo lo. 
Ibidem 1 Art!culoc lo. y 3o. 
En el Ca¡:ttulo IV 1 inciso 6 de nuestro tr<.be.jo, hacemos un estudio po:-meno-
rizado de la firma de dicho convenio, así como los programas televisivos que 
oonjuntlll!lente realizar.!n el·manopolio de la TelevieiOn Privada y la Univei:--
11idad Nacional .Allt6noma de ~:hico. 



En abril de 1963, lñs autcridedes universitarias y re;resentantes oel con

sorcio privado de la r=lavisi6n firmen un convenio .en el que s~ otorga máe tiempc -
··, f ,. ' 

a la universidad para difundir programas cul tura1i!'á'; ·. con la cual .se.posibilita ;na·-

yor infármeci6n y d1fusi6n cultural para lo~ universitarios y los no universitarios. 

2.- OP.GANIZACION OEL GOBIERNO UNIVERSITARIO. 

2.1. Estructura orgánica. 
2.z. Facultades y Obligaciones. 

oesde sus orígenes. las universidades se hzn caracterizado porque la ca-

beza de su gobierno descanza generalmente en ur. Re.::tor y un Grl.¡:;.J d::i profesores,--

que investidas ue Autor!jzd, =esempeñ2n esa funci6n administr~tivo. A ¡:¡csar ce la 

diferanci¡¡cién entrs lo netamantoi ACADEMICQ y la netamente, l\OV.IIH::iTRllTlVLl¡ el ge- -

tierno .ia la univ;;rsidad nacional ,.,ut6na.na :::e México est~ re¡:¡r2ssntadc por autor! -

dades acad~~ico-admin1str~t1vas, es dacir que en la UNAM no existe una seperaci~n

plena de la funci6n docon~e y la función administrativa, en c~anto al Gcbi~rnc - -

univer~itaric.(14) 

Las estructures de la universidad Nacional no sen comprensibles sin éste-

yuxtaPOsicián de le ecodá~ico y los admlnidtrativos, la depencencia entre ameos - -

llega a ser tan notoria, i::;ua es ca:::i 111\JOSible se,.iarar lai:: Fun:ionaa pura.:iente - -

académicas oe las funciones absclutamenta administrativos de 12 autoridad universi-

taric.. 

oe tal m~ner~ qua la organizaci6n interna de la UNAM, estS dirigida por -

autoridades que teniendo una función académica - ensenanza o inveatlgeci6n - tam- -

bién desernpe~an funciones administrativas a nivel dirección. 

Es importante el hacer estos senelamior.tos, ya ~ue nos permite conocer 

crigin.rlamente la intagraci6n cualitativa de las autoridad~~ unluersi~ariaa y de--

(14 ). Ello ce Desprende del An.Uisis de su Entructura Org4nica. 
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gobierno de la UNAM. por otra parte. losRectores pese a su importancie~ no s6n -

las 6nicas autoridades; también existen otras de mayor o mejor jerarqu{a,en el caso 

de la universidad Nacional Aut6noma de México, su gobierno gu!a en el caso y admin!_a 

traci6n descansa en las siguientes autoridades; JUNTk UE GCBIERNO, CONSEJO UNIVER

tiITARiu ' RECTOR, PkTHDN1HO u1nVER:.ITARIO, COLEGIO DE DIRECTURES UE Fi<CULTAOES, t:s_ 

CUELAS E INtiTITUTOti, y los CUNtiEJOti TECNICOti DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y HUMANI:i 

TICll 0 (15). 

oeade el punto de vista polltico, o mas currectamente desde el punto de-

vista académico-administrativo, la autoridad de mayo peso e importancia en el GObier 

no de la U·N·A•M·• ea el Rector; no obstante que la junta de Gobierno y el cunsejo

uni ver si tario guardan una misma jerarquía en la estatificaci6n de autoridades. 

El Rector es el representante legal y cumple adem~s funciones diversas -

cama por ejempla; vigilar el cumplimiento de las disposiciones emanadas de le junta 

y del consejo universitaria; dictar medidas y sancionar lo que haya menester En ba

se al Estado Genera4 y sus reglamentos; formar ternas para directores de fgcultades 

escuelas e institutos; designar, cambiar y remover al personal t~cnico, administra

tivga y ypcgntg; expedir y firmar títulos profesionales y diplomas. etc., por todo

ssta, el Rectar asume una importancia enorme en cuanto a las dicisiones que puedan

afectar a la Universidad; políticamente ea la mas importante autoridad universita--

ria. 

Es obvio que el Reccar tiene en sus manos - por el poder de decisión que 

tiene su cargo- el destino de toda la universidad, y no solamente ciertas funciones 

en la administración y gobierno de la misma. 

podemos encontrar equivalencias de poder, tanto en la UNAM como en la -

Sociedad Mexicana; en ambas existe una inst1tuci6n responsable que posee tal fuerza 

pal!tica,que parecen tener v{nculos fraternales; en la UNAM, el Rectar es el Jefe

neta de le universidad, mientras que el presidente de la República es al jefe nato

de las fuerzas armadas del pa!s. 

(15)• IJNAM, Op. Cit. Art!culo Jo. de la Ley Orgánica. 
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En ambos casos existen poderes plenipotenciarios en la toma de decisiones

y al parecer, no hay ningún contrapeso que restrinja o limite dicho poder; lo cual

no aer!s reprochable si no fuera por los vicios de una administración ineficiente,

burocrática y onerosa ,ue ha resultado en ambas instituciones; de ahí la importan-

cia y la respon9abilidad de quienes dirijenm va a la universidad, ya a la sociedad. 

pese a que ya hemos establecido algunos componentes de la estructura Qrgá -

nica de la UNAM, as! como ciertas obligaciones de la Autoridad universitari~ en las 

péginas siguientes vamos a exponer con detenimiento que y quienes integran dicha -

estructura; las facultades y obligaciones de lea 6 autoridades universitarias, po~ 

separüdo, es decir, las facultades y obligaciones de la Junta de GO~ierno; del CO!;_

sejo universitario; del Rectur¡ del colegio de oirectpres y de los con~ejcs Técni-

coa tomando como base la Leg1slaci6n universitaria: concretamente de le Ley org~ni

ca y del Es ta tu to General. 

rlnalmente cerraremos nuestro apartado con un •organigrama• en el cual se -

encuentran distribuidas lbs autoridades, dependencias y subdependencias de la uni-

versidad Nacional Autónoma de MéKico. 

2.1. ESTRUCTURA ORGANICA. 

LB armaz6n que sostiene a la universidad en la académica v en lo adminis -

trativo, se comp..ine 'de diversas partes .,ue forman un todo; dicha orgenizaci6n cons

tituye le estructura~ que dirija; planificada¡ coordina y ejecuta las acti

vidades tendientes a la formaci6n de profesionistas, investigadores, profesores un.!_ 

versitarios y t~cnicos utiles a la saciedad a través de le EdLJcacián superior, con

juntament~ a la organiz~ci6n v realiz~c16n de investigeciones sacre problemática -

nacional, asi como de las actividades tendientes a la difusión y extensi6n de la --

cultura. 

5intl!ticame,1te la t:.STRUCTURA ORGANICA o ~onati tuci6n formal de la universi

dad ae integra por 6 autoridades académico-administrativas, no oostante, la funci6n 
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netamente administrativa y da gobierno, es reali;:ada ·par una sola de ellas, la cuel

se ha transformado en la más importante ¡nstituci6n pol!tice dentro de la U.N.~.M., 

esta ¡nstituci6r:i es 1~ RECTORIA, 

JUNTA DE GOBIERNO 

CONSE:JO . UNiVERSITARIO 

R E C T O R 

P A T R O N A T O 

COLEGID DE DIRECTORES 
DE FACULTADES, ESCUELAS E INSTITUTOS 

CONSEJOl:i TEO'II~OS DE 
INVESTIGACION CIENTIFICA 

Y HUMANISTICA, 



JUNTA DE Gu8IERNO. 

UNIVERSIDAD NACIONAL J.IUTONOMA DE i'EXICO 

ESTRUCTURA ORGANICA 
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rntegrada por 15 miembrós honorarios que ee hayan distinguido por - -
sus servicio~ docentes o de investigaci6n en la universidad. 

i.;01~.::>EJO ·U.VIVf:R::iITJ.liHO. 

LO componen l~s autoridades siguientes; el Rector, los oirectores --
de facultades, escuelas e institutos, los re~resentantes de profeso -
res y alumnos de cada facultad y escueaa; un representante de los 
centros de extensi6n universitaria y por el secretario General de la
universidad, quien también lo será del consejo universitario. 

R E e T o R. e 16) 

secretario General. 

coordinaciOn de la Administraci6n Escolar. 
coordinacion del sistema universidad Abierta. 
Direccion General de Asuntos Jel Personal Académico. 
DireccciOn General de Bibliotecas. 
01recc16n General de rncorporac16n y Aevalidaci6n de Estudios. 
Oirecci6n {3eneral je proyectos ACadémicos. 
centros de En3e~anza de Lenguas Extranjeras. 
centro de ¡nvestigaciones y servicios Educativos. 
centro univer5itario de ¡nvestigaci6n, Exámenes y certificeci6n 

de conocimientos. 
centro universitario de producci6n de Recursos Audiovisuales. 
centro universitario de' recnologla para la salud. 
prcgra~a de UniVGrsitariO de Cómputo. 
programa universitario de Energ!a. 
programa de colaboraci6n rnter-acad~mica universitario. 

secretario General Administrativo. 
_,r. 

Direcci6n General Je Actividades oeportivas y Recursos Recretativos. 
oirecci6n General de Estudios Administrativos. 
oireccián General de Qtlras. 
Dirección General de personal. 
Dirección General de presupuesto por programas. 
Direcci6n General de proveeduría. 
Direccion General de serviciad Auxiliarea. 
Dirección General de servicios M~dicos. 
centro de servicibs de c6mputo. 
comisi6n de (studioa de costos ACadémicos. 

Administr=c!6n de Recintos culturales, Recreativos y oe~ortivos. 

(16). UNAM. ln!or~• 1984. Seoretarfa General Administrativa, DirecciOn General de 
Publicacionca 1 Lito¡;r!rioe Sojiva, Uxico, 19840 1 el Tomo IV. del "Manual 
de le. Adminiotraci6n Ptlblica. Puaestatal"• Presidencia de la Reptlbl!C&'i= 
e.a.E.A., >:b:ico, 1977 • 



Abogado General. 

Tribunal universtario. 
Dirección General de Asuntos Jufídicos. 
01recci6n General de Estudios y proyectoo Legislativos. 
centro de oocumenteci6n Legislativa universitaria. 
coordinaci6n de o'~legados Jurídicos. ·· 

secretario de Rectoría 

Oirec:ci6n General .:le Actividades de socio culturales. 
Dirección General de Divulgación universitaria. 
Oirecci6n General de ¡nformaci6n. 
Direcci6n General de Orientac:l6n ljOcecional. 
comisi6n coordinadora oe servicio Integral. 

Direcci6n General de ¡ntercambio ACad~mico. 

Direcci6n 5eneral de planeaci6n. 
consejo de Estudios de postgrado. 
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COLEG!D DE DIRt::CTORES DE FACULTADES V ESCUELAS, 

QUP. estará repr~sentado por los Directores de las Facultades de ci~n
cias, .Arriui tectura, contadur!e, Veterin11ria, Derecho, Química, ¡nge-
nier! a, Odontología, Ciencias políticas, p9icologí13 1 Filosofía y fES
cueuti tlan_, 13SÍ como ;:ior las Escuelas Nacionales de Artes Pl€.sticas,
Econom!a, M~sica, Trabajo social, Enfermer!la, y Obstetricia, de la -
Preparatoria, y de les ENEPS, ZA~agoz~, AC~tlá~, ~r~~6n e rztacala. 

Desde luego también est.?.rán representsdos los 5 Directores de los- -
colegios de Cier.cias V HumanidadPS, no obstante la design¡¡cién de --
"~" de dichas dependencias. (17) 

comisi6n rnterna de Administraci6n. 

~OIVciEJUS TEC1VIt.;U:i DE INVt::::i TIGACION crt::rJTIF ICA V HUM.<1NI:iTICA. 

(17 ). 

En cada Facultad y escuelE unive~sitaria, h~brá un consejo T~cnico -
constituioo por un representante de caca una de las especialidades -
quP. se impartan -~ por 2 re:Jresentantes estudientiles de cada facultad 
o escuela. Tales ::onsejos récniccs se agrupar~n en dos coordinacio
nes; 

coordinaci6n de rnvestigaci6n científica.-

coordinador. 
Director de la FHCUltad de Ciencias. 
Directores de los centros e rnstitutos de rnvestigaci6n Científica. 

Vid• Artfculo 37 del Estatuto General de la UNAM, en la pf&ina 123. de hta 
investigaci~n. 



coordinaci~n de Humanidades. 

coordinador • 
Director de la facultad de Filosof!s y Letres. 
Directores de los CentroA e institutos de investigación 

Humanística. 

comis16n Editorial. 

coordinador de Humanidades. 
oirección General de publicaciones. 
coordinador de la rnvestigaci6n científica. 
coordinador de Extensión universitaria. 
Directo= del Instituto de rnvestigacion~s Estéticas. 
oirector Jel rnstituto de ¡nvestigaciones Jurídicas. 
oirector del ¡nstltuto de rnvestigaciones Sibliogr~ficas. 
Director del centro de ¡nFormaciOn Científica y HUman!stica, 
Director de la Distribuidora de Libros de la UN~M. 

coordinación de Extensi6n univer=itdria. 

oirecciOn General de Difusifin cuHural. 
Oirecci6n General de Ext.insí6n 11cadtímice:. 
Centro de ¡nici~ci6n Musical. 
centro universitario de comunicecl6n de la CiPnci~. 
centrn uni·•'!rsiterio de Eatudios cinematogrMicos. 
centro de Enseftanza para Extranjeros. 
A a j i o - UNAM, 
Filmoteca de 12 UNAM. 
oistribuidora de Libros de lz UNAM 

PATRONATO UNIVERSITARIO, 

Tesorería - contralo=ia. 
oirec=16n aen~ral de control a rnform6tice. 
Oirecci6n G~•eral C?. Finanzas. 
oirecci6n General del patrimonio universitario. 
Auditor!a ¡nterna. 

"íi.:, U.U.A.U •. rnro;¡¡;;; /34, 3ecr~tarú. General .\d!:li:.tistra~iYs 

de la ir.iAl'., Dirección Ge:ier1l .de ?ubÜceción~s 1 .. Üto~r~ 
,!i.O.'\ '.~tl.Tl'/,\1 '.:~;;.f_~o, 1984., 

90 



91 

FACULTADES V OBLIGACIONES 
DE LA 

AUTURIDPD UNIVERSITARIA 

JUNTA DE GOBIERNO. 

A).- Nom..irar al Ractor, conocer de la renuncia de ést:: y removerlo 
po:- causa grave. 

8)·- ruombrar Directores de facultades, ~scuelas e ¡natitutos. 

C)•- Designar a los mifrmbros del Patronatc UnivHrsitario. 

D)·- Resolver defini t1.wm1entc> sobrl! los acue:-dcs vetado3 por el Re~ 
tal'. 

E)·- Resolver los conflictos que surjan ant.re las Autoridades uni-
versi taries. 

F)·- Expedir su propio reglamento. (18) 

CONSEJO UNIVERSITARIO. 

(18). 

(19). 

A).- Expedir normas y disposiciones pera la organizaci!n y func:ona
miento Técnico, acadé~ico, y administrativo de la univerjidad. 

8)·- Vigilar el cu~plimiento Je las Leyes y ordenamientos de la uni
versidad 

C).- Dictar Ejtatutos y Reglamentos E~peciales para regular las ·rela 
ciones•entre la U•N•A•M•• y su personal académico y su persona! 
administrativo. 

D)·- Reformar el Estatuto General, o cualquier otra disposic!6n que
emane del H• consejo universitario. 

E)·- considerar y aprobar en su caso, los planes y programas de estu 
dio de las facultades y es~uelas de la U·N·A·M· 

F.).- Des.gnar a los miembros de le Junta de GobierrtCJ. 

G).- Apr~bar el ·presu~uesto de ingresos y egresos de la U•N•A•M• 

H)·- Designar profesores em~ritos. 

I)·- otorgar el ~rada •Honoris causa•. 

J)·- Aprobar el calendario de actividades. (19) 

K)·- por medio de comisiones permsnentes. 

.Lrt!oulo 60. de la Ley Org4.aiaa de la Universida4 • Op. Cit 

Artfculo 80. ele la Ley Or¡¡4niaa de la Universidad. Op. Cit. 
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Dictaminar sobre proyectos y rP.qlam~ntos 1Je la universidad; ele 
borer planes y rogramas de extensión universitaria y cursos -= 
para extranjeros; Foment~r las relaciones de le U•N·A·M· con -
otras dependencias educativas; dict9minsr sobre la validez de
certificados de estudios de los aspirantes e primer ingreso, -
que provengan de escuelas For~neas o de universidades del ex- -
tranjero; estudiar y dictaminar sobre la incorporación de uni-
versidades y Escuelas perticulares; dictar anualmente el proyec 
to de calendario escolar que presente la secretaría General; --= 
dictaminar ante el consejo, los planes y proyectos de esturlio,
as{ como las modificaciones que haga el consejo técnico raspecti 
ve Dictaminar sobre la Reforma a los Reglamentos de pago; ins- -
cripción y exámenes, proporcionar cdndidatos para la entrega üe 
la Medalla al Méeito univercitario; Dictar sobre las propuestas 
de los consejos récnicos de las Facultades y Escuelas, ~ara exi 
mir de eKámenes de oposición a los profesores; autorizar la im-: 
partición de cátedras; determinar la equivalencia de títulos -
expedidos en el extranjero; determinar la ejecución del presu-
puesto y del oresupuesto de partida global de las deaendancias
universi tarias; d~terminar la transferencia de partidas que sa
le solicite; establecer un adecuado sistema Je control cantable 
y administrativo de bienes y actividades universitarias; revi-
sar los estadas mensuol~s de contabilidad del ejercicio presu-
puestal conocer las observ~ciones del cantador póblico Indepen
diente, dAsignado ~ar el consejo universitario con motivo del -
oesarrollo dP aus actividades inspaccionar y vigilar las sctivi 
dadas adminiatrativas o patrimoniales que se realicen en la - = 
UNAM, y reponer a las Autoridades ci iver~i tari .•s l?.9 medidas -
tendientes a una mayor eficiencia en la Administración de la -
universid2d. 

A),_ Representar legalmente a la univer~idad, pudiendo delegar esta
función en el AbogQdo General. 

B)·- Vigilar el cumplimiento de les diapoaiciones de la Junte de ~ -
Gobierno '! ·iel can ge ja universi tBrio, 

C)·- vetiir. los acuerdos gener2les o particula.res del consejo, cuando 
no tengan un carácter técnico. 

D)·- Taner la DireccHin '.;eneral c1el GDbierno de 111 U.N.A.M, 

E)•- velar por el orden librP. y respan~able de la univer9idad. 

F)·· Dictar medidns y aplicar sanciones de acuerdo al Eotatuto y sus
Reglamentos. 

G)•• Vigilar el exacto cuirplimiento del Estatuto General de sua Re -
g ~amen tos y de !os pla11ea y programas de trabajo de todas las

dependencias universit2rias. 

H)~- convocar al cons~jo universitario y presidir su11 sesiones. 
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r>·- profesar potestativament~ labores de investig:.ci6n o de docencia. 

J)·- Fo.-mar ternas para oirectores de Facultades y Escuelas, y sorneter
l~a a el con~ejo T~cnico qu: correspanda y a. la Junta de Gobierno. 
¡gualment,. p¡¡re oi rP.ctores de ¡ns ti tu tos •. 

K)·- promover candidatos o miembros de la camis{ones permanentes y es-
peciales. 

L) •• oeaignar, cambiar y remover al personal. occente, T§cnico y Ad1ninis.
trativc. 

M)·- Expedir y firmar junte con el secretaria General, los r!tulos prof_=. 
~toneles y oiplcmas. 

N)•- cumplir cJn todas l~s·dem~s funciones que el Edt~tuco General y sus 
Reglamentos le ccnfierar• (20) 

PATRONATO UNIVERSITARIO. 

A).. Ad:ninistrar el Patrimonio da lc. universidad, tant:i sus recursos -
ordinarios como extraordinarios. 

B)·- presentar al consejo universitario la cuente del ejercicio presu-
puestal, previa revisiOn de un contador público ¡ndepend1Ente desig 
nado por el consejo. 

C)·- oesignar al Tesorero de la U•N•A•M•i y a los empleados que deban -
estar a su mando, para la administraci6n de bienes y recurJOB uni
verJi tarics. 

O)·- oesignar un contralor y Auditor ¡nterno de la universidad y a los
enpleados que eat~n baje su mando, quienes han de llevdr al día, -
la contabilidad del ejercicio precupuestal, informando cada mes al 
patronato de la econom!a y finanzas de la U•N·A•M· 

E).- .Gas ti onar el i11:re .. ;snto del patrimonio univarsi tr::rio y el aumentc
de sus ingresos. 

F).- For1nuler el proyecto presupuesta! con les observaciones que ie ha
ge la comis16n permanente res~2ctivo.(21) 

(20). Vid. Ar~!culo Jo. de la Ley Org4nioa de la O?U.M, ;¡ el Artfoulo JO del Eotatuto 
Oenar;.l je la Universidad. Op. Cit. 
Desde Luego que las !aoultadea ;¡ obligaoionee d• la Autoridad Universitaria se 
encuentrpn m4s explfcitao en el Reelru::ento oorreapondiente.cada una de ellas. 

(21). Sfntcsis do los artfculoD 360. a 5400 del ESTATUTO OE~"ERAL de la U.N.A.X., 
Opus. C1tatw11o 
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COLEGIO DE OIRECTÚRES DE FACULTADEci V EciCUELAS. 

A>.- coordinar lap actividades académicas y administrativas de las fa
cultades que dirijan, asimiJmo su relación con otras dependencias
universitarias. 

B)·- formular proyectos académicos y sometrloB al consejo universitario. 

C)·- Analizar los planes de Estu~los superiores para su aprobación en-
el con..;ejo. 

D)·- Integrar comisiones para al estudio, promoción; planeación y coor
dinación de la Enseílanze. 

E)·- Asesorar pe: neciu de coniaiones,. a los Directores de las depen~ 
dencias universitarias a Fin de solucionar los problemas o aspec
tos específicos de la oocencia. (21) 

CUNSEJO~ TECNICOS. 

<HUMANIDJ.IDES. 

A)•- conoclilr lor. planes y program.,s de investigdci6n que realicen loa -
institutos del Area. 

B)·- publicar las obras que resulten de la Investigación y formular las 
indicaciones pertinentes. 

C)·- considérar 2 veces al aílo, el estado general que guarda la inveati 
gaci6n dentro de lo~ rnatitutoa y el rrebajo individual que desem::' 
peílan los investigadores. 

O)·- contribuir a la formaci6n de nuevos investigadores mediante secas. 

E>·- propiciar las condiciones para que la investigaci6n se divulge en
seminarioa, cursos, conferencias, Libros y publicaciones peri6di·
cas. 

f)·- considerar proposiciones paro ~ue investiguúOrEs eminentes sean -
invitados paro dictar conferencias o cursos de inter~s. 

G)·- Nombrar inveatigúdores em~ritos y especiales. 

H)·- Autorizar a investigi•corea para que presten servicios como voca--
les o asesores de dependencias ajenas a la U•N•A•M• 

I)·- APrObdr la sali~a de lo~ investigadores académicos , a la provin-
cie o al extranjero, ya para dictar conferencias o asistir a reu -
niones culturales, o bien por sill'ples motivos personales. (21) 

-(2"'1"")-.-.,.Sf.,.n_t_e-a"'i_e_d_e-l""o_s_Ar_t...,f-ou_l_o_o 360 • a 54 o o del ESTATUTO GENERAL de la U .11 .Ali. • Opwi • 
Citatu.m. 

(21}. Sfnteaie de loe Artfculoe36o. a 5400 del ESTATUTO GENERAL de la U.N.AoMo ÓpUD. 
Citatum. 
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INVESTIGACID~ CIENTIFICA. 

A)•- coordinar a impulsar lLI investigac16n ci~nt!fica en la·u;N·A·M· 
~ .. ' . ' 

conocer y evaluar la.:; plF.lnes y programas ele d~'a·a;rouo', af!Í 'como ae-
los resulta dos de la investiga'ci6n cien tifica' 'que·' si( realice en las--
dependencias univarsitsries. ",, ·,, .,,,,' . .,, .. " ':, ·' 

C)·- Fijar ordenes preletivos en el desarrollo de les áre~s de. investiga -
ci6n científica. , , · 

D)·- rratar de vincular la investigab16n cient!fica con .la docencia en to
, das sus nive~es. 

E)·- conocer y opinar sobrp el reglamento de las ¡nstitutos y centros de-
¡nvestigaci6n científica. 

F)·- proponer madificuciones a la Legislación ur.iversitaria respecta e -
las actividades de investigación científica. 

G)·- cansioerar y rstiicar el dictamen de las comisiones correspondientes
para el nombramiento y promoci6n de investigadores. 

, _H)•- con~iderar anualmente, el est5do que guardan la investigaci6n cientí
fica dentro de sus dependencias. 

I)·- conocer po~ lo menos cada trienio, el trabajo individual de cada in-
vestigador." , 

J)·- conocer y aprobar le.; inforr.•es de decisi6n. tomados por los consejas
internas de los in~titutos y centros de investigaci6n. 

K)·- conocer los proyectos de intercambio entr~ la u.N.A•M. y otras depen
dencias educativas en materia de investigación científica. 

Establecer critsrioJ pars la asignaci~n y distribución de recursos -
en la investigaci~n científica, es! co~o de recursos extraordinarios
de ha depenoencias y subJepenJencias de la investig¡1ci60 ciimt!fica. 
(21) 

comentando las facultades y obligaciones de la Autoridad universitaria, -

es obvio que est~n perfectamente delimitadas; no existe confusi6n en las potestades 

y deberes de c~do una cte las Autoridades e incluso, a traves de éstas fccultsdes -

y obligaciones podemos encontrar la importancia pol!tico administrativa del Rector, 

(21). Sfntesis de los art!oulos ,)60. a 540. del EST.~TUTO G?.llERAL de la U.N.A.M., 
Opuc. Citatwn. 



de le Junta cte Gubierno, del consejo Universitario, del patronato, del colegio de -

directores V celos conaejos r~cnicos¡ ad como'. del papel que desem,;eña1um la cr-;a-
'· .. ·:.t" 

nizaci6n de le· UNl\M. 

oe l~· Íe~ti.fra.' de le LBY orgánica y• del/e;etatutc General de la universi

dad, resaltauos 4u'e pol! tic amen te la inotituci6n ·f¡'~6tor¡ la autoridad que se le --
. ,. 

confiere y Gue representa el Recto~ de la universidad Nacional Aut6noma de ~éxico-

es la m{s im;iortante,· aunque no la ~nice y el analizar concretamente las facul -

tadea y obligaciones de las autoridades universitarias, se corrobora esa afirma- -

cilín; la ig1.eldad teórica c;ue debería existi1• entre la Junta de Gobierno el cense-

jo universitario y el Rector¡ no existe. 

El consejo uniyersitario és~a ligeramente subordinado a la Junta de Gº -

bierno , quien a su vez, debe vincularse estrechamente a las funciones del Rector; 

pese a que le Junta es quien lo nombra y aaem~s puede en determinado momento RE~ 

VERLO por causa grave. El Rector pe~ su parte, sirve de ejecutor de les dispos~ 

cienes de le Junta de Gobierno, así como de la buena marcha en general de la un~ 

versidad añaditndosele desoe luego; la representatividad legal y la Jefatura ac -

ministrativc ce toda la U·N·A·~· 

Acadé~ica y Administrativamente las 6 autoridades o instituciones univer

sitarias tienen una misma jerarquía, sin eooargo, políticamente solo ) de elles -

poseen fuerza ; materialmente sola una • el Rector- tiene la alta responsabilidad

de dirigir y :rientar.las actividades universitarias. 
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J.- LA AUTUNOMlA Y ::iU REGULACION CONSTITUCIONAL. 

J.l. El .Artfoulo· JCI. Fracci6n VIII y IX 

50 anos después de la Epopeya de 1929, los gobiernos de la pastrevaluci6n

seguirAn utilizando el mismo método para resolver los problemas de la universidad¡-

en 1970 se eleva a "rango constitucional" la Autonomía universitaria. LB cruza-

da que enprendieran los estudiantes de le UNlVERSlOAO NACIONAL DE MEXlCO, en maya -

de 1929; tu•Jo un final inesperada - la dntrega de una ficcHín jurídica, cuando se-

reclaman soluciones al problema estudiantil de aquel tiempo - na obstante, el mis-

ma epílogo se repetirla deapués de transcurrir medio siglo .(22)· 

LB historia de éste nueva absurdo jurídica an detrimento de la universidad 

anora ya cama UNIVER~IOAD NACIONAL AUTUNOH~ DE HEXICO, inicia el 10 de octubre - -

de 1979 cuando el presidente de la RepOblica envía a la camara de Diputados un pr2. 

yecta de LBY en donde· se propone la elevaci6n a ranga constitucional de la Autono

mía universitaria, siendo aprobada por la c~mara de representantes el d!a 6 de - -

junio de 1980; vigente ~ ~artir del día siguiente de su publicaci6n en el otario -

oficial de la federaci6n. (23) 

como semejante legislaci6n - la univerJidad iba saliendo de un periodo de 

huelgas bastante oneroso - se ayud6 a resolver los problemas de la UNAM; con el 

reconocimiento de la parcial Autonom!a universitaria en la carta Magna. 

Evidentemente era mucho mds ur~ente corregir les fallas legislativas -co

mo lo es el vac!o jurídico que existe en el artículo 12JCl'constitucional en mate- -

ria de oerecha de Huelg<1 en las universidades- que la presunta COl~::iTITUCIONALIDAD-

de la Autonomla. 

Tanto en 1929, comü en 1979, el aparata gubernamental mastr6 indiferen

cia antd los graves prab.emas por los que atravesaba la universidad¡ en 1929, el- -
(22). 

(23). 

Suterimoe repaoar el oonte.tto hiet&rioo polftioo de la AutonomfaUnivu rsitaria 
en 1929. Capftulo II i I11Cieo, 4, P4gica. 49• 
Conoulia el Di,rio. Oficial de la Pederaoi~n d4 Dfa. 9· de Junio de 1980. 
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El presidente Emilio portes Gil, otorgó la autonomía pare que fuera la pro

pia universidad Quien solucionase sus.problem~s y no el Estado. 

50 ar'los despuás s~cede algo\ par~cido: El, E~ te do desatiende loe ¡Jroblemas --,. 

de la ¡nstituci6~, de mener!l irrespÓnroable. 

sin duda alguna los problemas de corte laboral tenían mayor prioridad Que -

la presunta constitucionalizaci6n de la autonom!& universitaria: El reconoci~iento -

que se le di6 en la carta Magna solcmente vino a enmarcar una entrega pueril, fraudu 

lenta, absurda y demagógica. 

La función ce la universiaad, junto con otras instituciones de Educación 

superior, jam~s podr~n cesllgarse de le realidad material, social o política: sea en 

forma de problemas laborales, o en fo~~e de presiones políticas, porque un papel,-

un documento l¿gislctivo: poco o nada puede nacer frente a problemas cien por cien-

to tangibles y no abstractos como las leyes que pretenden normarlos. 

En diversas ocasiones les actividades universitaries se han de:enido por -

el aoismo que existe en la legislac~ón: Mor la eno~me diferencia que se da entre la 

Ley y la realidad material:. En este ceso del diferendo entre la universidad y el -

sincicato de trabajadores a la luz de la Ley Federal del rrabajo, 

NO se puede solucionar con 'ficciones este tipo de diferencias sin la Ley -

respectiva no se corrijen sus lagunas o errores jurídicos. 

La elevación a rango constitucional de le aut,inomia, debio pasar a segundo 

término • La prueba más fehaciente de este absurdo legislativo y pol!tico, se aemo! 

tr6 con la Huelga ae Junio de 1983: ocnJe se perdieron m&s da JO d!as de trabajo -

acadiÍmico sin ningún resultado económico ~ara los huelguistas. • 

por esto es Que sen despreciables las huelgas universitarias, por el retra 

so en la docenciE, en la investigaci6n, y por el alt!simo costo económico Que se -

tiene que pagar por ellas. 

t Vid, 0110 1'.;S UNO, 28 de Junio de 1983, Mt!xico 1 PP• 1 y 3• 
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LB Reforma al articulo JQ. constitucional consi~tió en la añedidura de 2 

fracciones inservibles como es de notar en el texto jurídico. 

n LAS UNIVERSIDADES Y LAS DEMAS INSTITUCIO~ES DE EDUCACION SUPERIOR A 

LAS ~UE LA Lt:Y OTORGUE AUTUNOMIA, TC:NDRAN LA FACULTAD Y LA Rc:SPOIVSA8I

LIDAD DE.GOBERNARSE A SI MISMAS: REALilARAN SUS F!NES DE EDUCAR, INVE:§ 

TIGAR Y DIFUNDIR LA CULTURA DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE ESTE ARTIC,!:! 

LO RESPETAIVDO LA LIBERTAD DE CATEDRA E INVESTIGACION Y DE LIBRE EXAMEN 

V DISCUSION DE LAS IDEAS: DETERMINAR SUS PLANES Y PRUGRAMAS: FIJARAN -

LOS TERMINO;:i DE. INGRESO, ·PROMOCION Y PERMAi~ENCIA DE SU PEfüiUl\AL ACADE_ 

MICOº Y ADMlifüiTRARAN SU PATRIMONIO. LA:i RELACI01VE:S LAtlORALES, TANTO " 

DEL PC:RSUNAL.ACADEMICO, COMO DEL PERSONAL ADMINISTRAtt¡VO, SE NORMARAN 

POR EL APARTADO A UEL ~RTlCULO 123¡;¡ DE ESTA CONSTlTUCION, EN LO:i TER

MINDS" V ·CONº LA~ MODA~IDADES ~UE ESTABLEZ~A LA LEY DE FED~RAL DEL TRA= 
., 

BAJOºCONFORME A LAti CARACTERISTICAS PHOPIAS DE UN TRABAJO ESPECIAL, DE 

MANERA L!UE CONCUERDE CON LA AUTONOMIA, LA LIBERTAD DE CATEDRA E INVES

TIGACION V LO::i FINES DE LA INSTITUCION A ~Ut: ESTA FRAC~ION SE REFIERE" 

(24 >· 
Las protestas estudiantiles de 1929; como aquelle que abarrotd la.plaza

de santo Domingo el 28 de mayo de 1929, fueron aplacadas con una ficción y medio _s!_ 

glo después, la política de fraudes legislativos vuelve a ponerse en práctica, re

vestida con Demagogias y florituras verbales. 

ES de necios pretencer que ~sta Fracción VIII del Jg. constitucional e -

incluso la fracción IX y la propia Ley Federal del Trebaj~ impidan ·1a paraliza- -

cHm de actividades de la universidad; menos aún el que la Ley orgánica, los Es.ta--

tutea y los Reglamentos puedan hacerlo. 

urge subsanar tan grave error en la canstituci6n y corregir hasta donde

·aea posible las relaciones obrero - patronales que se can en el campus. 

(24). Conatituoian Polftica, Epsa, '-~xioo, 1982. 
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Ningún rubra merec!a mayor atención Que las huelga~ en la universidao, sin 

embarga; se les ~a dejado .crecer de manera irracional. 

El .miada e incapacidad· d~l ilabierna Mexicana en 1929, na se diférenc! a de-

la administr~ciOn pública 1976 - 1982; las presiones políticas que surgieran en-

su tiempo, las resolvieran con medidas estdpidamente iguales. (25) 

LB AUtanamía de la universidad, - siendo producto de la oemagagia imperan

te de 1929 - Eil remeda de Autanam!a; termind' carenada en 1980. (25) 

Adem6s de la fracciOn VIII, fué añadida una novena fracci~n; cuanta repe--

titiva cama pretenciosa, parque ratifica una de l~s atribuciones del cangresa de la

unión, en materia educ<tcianal y parque na será aplicable en teda su extensión; de aní 

la repeti tlva ¡ de ah! lu pretenciosa. , 

Art. 3~. fraccidn IX·- •El congreso de la uni6n, con el de fin de unificar 

y caardinar la Educación en teda la República, ex~ediré las leyes 

necesarias destinad¿s a distribuir la función social educativa -

en la fede:ación, las Estacas y las Municipio~; a fljar las - -

aportaciones económicas carrespandientes a ese servicia pública, 

y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarias ~ -

cumplan a na hagan cumplir las dispas.iciones relativas; la misma

ª todas aquellas que la infrinjan"· (27) 

Ambas f'rEJccianes del artículo 3C. cansti tucianal san muestra' de las ~icias 

que existen en la legislación y que a su vez hen dada origen. a su desvinculación de

la realidad en la Educación. 

De entrada se observan errares - de tipa técnica; d.e tipa me tadal6c;ica ---

en la estructura de las dos preceptos. En la fracción'.VIII, cuando se estableoa- -

que las relaciones labar=les - entre la universidad y el personal, tanta académica- -

~(~256 ~).. Vid. P!iCCESO f'OSTREVOLUCIOUARIO t 1920-1952 Capftulo II, PPo 5.3--60o 
Silva aerzog. Op. Cit. PP• 180. ' 

27 • Conntituci~n Polftioa. E.P.S.A. M«xioo. 1984 0 
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como administrativo- se normerán por lo dispuesto en el Apartado "A~ del art!culo

l23o de la consti tucidn en g_rave contrad1cc16n con el AParti:do 11911, el cual dice: -

!Entre los poderes de la uni6n, el. gobierno del ois¡rito Fede~al y sus trabajado-

rea etc., etc. ¿Acaso la UNAM no es un organismo público descentralizado del Estado, 

perteneciente en consecuencia a la organización gubernamental par.a la adminis -

traci6n de la cosa pública?. Luego, ¿porqué' negar a los trabajadores de la UNAM -

ser legislados por el apartado •s• y no por el "A"?•(28) peor todavía es la incon

cordancia - des· ubicaci1fo jur!:Hca - con que se redact6 la fracción IX del infini

tamente rerormado artículo 3o. constitucional. 

En ella ae repite la frecci6n XXX del artículo 730 constitucional, es de-

cir una de las facultades del congreso de la unión. 

nicM ¡¡rt!culo es el faonoso ncaj6n sastre• que nunca falta en toda legis--

lacilm Me;;it:an:i. 

LBS atribuciones pol!ticas del Congreso de la Uni6n, otorgados al trav~s-

de la carta Magna tienen un amplio horizonte legislativo y Fiscalizador; desde - -

la actividad que realiza' el poaer Ejecutivo en materia ecc1nómica, hacendaria, b~li

ca, diplom!tica etc.¡ hasta la promulgación de norma~ concernientes a tales activi-

dades.(29) en Virtud de la Fracción IX del art!culo 3a. constitucional, el congreso 

de la uni6n redondea la extensi6n de sus facultades con su intervención en los as--

pectas educativos; unificarlos v coordinarlos en todo el pa!s; en toda la Federa -

c16n, · Estados v Municipios, según reza el articulo 3Q. con~titucional en su frac -

ciOn IX• 

~pero hasta qua punto el H• Congreso de le Unión est§ facultado para inter

venir en las universidades7. 

creemos que se sJbreestt~a el poder de dicho congreso e incluso el que tal 

fracc16n no esté lo suricientemen:e determinada como para normar la funci6n social-

(28). 

(29). 

Incluso utas relaciones eon calificadas como de un 11Tr1ü':i,io eopecial" lo -
cu.al noB }larec'!~b::u1·do, ¡'~.:l'~ nlt'é!'-'- l·l r.~,¡·fri~.n t!ol 1.:.!Jo. Con:1titucJ.onal. 
Charles de Secondant, Ba:"z: de fionte 11quieu , EL ESPI!UTU n:; LAS U:YES,· Epaa. 
Mb:i oo , 197 5 • 
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de las universidades Estatales; penaamos que ésta disposici6n es bastante nuolosa y 

hasta cierto punto es menoscabante de los "AUtonom!asn por la atribuci6n o ael'lala

miento de sanciones que podr§ aplicar el congreso a aquellos fun~ionarios 4UE NO_ 

CUMP~N: NO HAGAN CUMPLIR: O INFRINJAN las disposiciones relativas a le Educaci6n. 

Tales funcionarios, nosotros lo entendemos as!, pueden ser del Gobierno Federal· --

6 bien de l~s propias instituciones educativas e incluso particulares que infrin-

jan ástas disposiciones. precisamente por ello la fracción IX, en mayor o menor 

grado que la fracci6n VIII del artículo 3Q. constitucional, es un ab~urdo jurídico

ya que no ser~ posible sancionar a los dirigentes sindicales que provocan Huelgas -

excesivamente onerosas para la univerJidüd y para el pueblo; asimismo porque no se

podr~n corregir los vicios de la surocracia universitaria; la permanencia de direc

tivos oocentes inca~aces o faltos de organiieci6n; y sobretoao porque seguirán los

golpea del exterior - de algún sector obscuro de la sociedad, destinaros a inhibir -

el proces.1 - desde luego PROGRESISTA_ de la Educaci6n y estancar el funcionamiento 

de las universidades. 

Esta breve euscultaci6n del ert{culo }Q. constitucional y su m~s reciente 

reforma en 1979-1980, es muestra del desajuste entre la realidad material, social

º políticay las leyes que nos rijen. 

Específicamente la ~ltima frHcci6n del articulo 30. constitucional, jamás 

llegará a tener cumplimiento efectivo en tanto pretenda legi~ler una situaci6n de -

hecho, que escapa por co.mpleto de su radio de acci6n jurídica y que no podd solu-

cionarse con medidas de derecho; tan tibi~s como las yUe propone, ya por les cons-

tantes e inveterada búsqueda de grupos radicalizados - intervenir en las universi

dades para obtener un fin¡ proteger un·intEr~s personal e de grupo, etc. - funda- -

mentalmente po= aquellos que ne quieren ni desean para los dem~s, el cJnocimiento -

y la luz de la verdad. 

En suma, las fracciones VIII y IX. del 3C. relativamente son coherentes -

en la conatituci6n, sin embargo, en- le pdctice; fuera del texto juddico, es letra 
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muerta;na puede ser cumplida real o totalmente. 

NO nos equivoc~mos al decir que l~s Reformas constHucianales en materia-
· .. ·· .. ~' "_r;_ . .-,... .-. -: ..... ,. !': > ••• " 

de Educaci6n, : luego ,·de la: te rminaci~.n .del cardenhmo '· han sido temerosos v acooar-

dadaa ¡ después d~.:'.Í940 i-té~ic'o' rio':.h/~bcUdo avanzar en cuanto a la ,_Educación, e in-
-"_-... ,."' 

cluso al parecerf :tam¡ioco .en otró~:· asp~ctos•d~ ·la sociedad Mexicana y sus estructu 

ras pol!ti6o~econ6micaa. 

cama. ya hemos visto, las fracciones VIII y IX del ert!culo 3g. constitu-

cionel, se encuentra hist6ricamente vinculado a la ju~icicidad de les relaciones 

laborales en los centras de Educaci6n superior; no ~olamente porque estbleciercn 

las normas aplicables al trabajo en las universidades estatales, sine porque tambi~n 

han hec.1a más confusa e incomprensibl~ la l6gica jurídica de la Ley suprema; la -

cual debería ser congruente de principio a fin, dada la imcortancia que tiene nues 

tra ccnstituci6n come vector social, jurídico y político. por tal me-

tivo, es necesario conocer la ra!z de todos estos problemas, sobre teda el carácter 

patronal sui generis de las universidades y el vac!o de la Ley tocante a l~s Huel-

gas universitarias. 

3.1.1. EL VACIO JURIDICO EN LA LEY FEDERAL DEL TRA6AJO 
EN CUAIHO AL DERECHO DE HUELGA EN l.05 CENTRO:l -

DE EDUCACIDN SUPERIOR, 

El prcblemé: número uno de la universidad Nacional 11ut6noma de M~xicc en ·au 

etapa contemporánea -última gaan fase del proceso postrevolucionaric de le univer--

sidad Mexicana del siglo XX - han sido las Huelgas. 

Justamente el problema universitario que m~s da~os a ocasionado, y el que-

menes se ha tratado de resolver debido a la intransigencia del Estado. 

Prueba de ello es la inesperada •eglamentaci6n de la Autcnom!a universita-

ria, cuando se estaba clamando por una soluci6n, por un coto a las Huelgas mal lla

madas 11 universitarias•¡ El Gobierno Federal contest6 a esas vocea con la eleva-
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ci6n a rango con~titucional de le Autonomía universitaria.(30) 

Las diFicultadea de corte laboral, existentes entre la universidad y el -

sindicato de trabajadores bien pudo resolverse DEFINITIVAMENTE; aceptando la pro- -

puesta de los partidos de oposici6n -fundamentalmente partidos ~ol!ticos de izquie.:, 

da-qui•nes planteaban la creaci6n de un apartado •e• en el artículo 12JQ constitu -

cionai. · idea que se rechaz6 en virtud de su escasa confiabilidad, ya que según -

voceros del poder Legislativo¡ esto dar!a pauta a la formaci6n de •castas• --

laborales y en consecuencia podría nacer un sindicalismo independiente de mayor __ 

fuerza que el que actualmente existe, contrario desde luego, a la sumisibn que - --

practican los sindicatos •blancos• u oficiales. (31) 

LB propo~ici6n de la Izquierda fu~, y sigue siendo coherente; en el apar

tado •e• podía regularse los aspectos laborales entre las universidades Aut6nomas -

y los sindicatos de trabajadores - como se recordar6, la mayor parte de los Estadas 

que integran la Federaci6n cuentan por lo menos con una universidad, la cual es -

independiente o Aut6noma de la entidad federativa a que corresponde-de tal manera 

que las universidades eatatalea ya no se vieran paralizadas por conflictos labora -

les. 

oesafortunadamente el gobierno de lo RepÚblic~ impidi6 la soluci6n a tan

ingente problema, no ob~~ante, la responsabilidad de s~mejante yerro debe ser atri-

buido a las Legislaturas L y LI por haber aceptado y ~o, respectivamente, la 

ley en cuesti6n. 

Existía prioridad, desde luego, en la soluci6n de los conflictos labora-

les en los centros de educaci~n superior, no as! en cuanto al secundario reconoci--

miento de las •Autonomías• universitarias. IJb~iamente no queremos, ni pretendemos 

subestimar el valor intrinseco d! la Libertad e Independencia de las universidades-

(lO). 

(ll). 

La elevaciOn a "riin..o Conotitucional•, equivale a una gnrr.ntfa "de inviolabi
lidad¡ ea decir el otorgamiento de respeto jurfdico en nuestra Carta Maena ~ 
La propouici~ del apartado •c• en el 12)o. Constitucional, tul inioi&iva -
del Dr. Pablo Gonz&les Casanova, ouand o era Rector de la IJNA)I. en 1972, y - -
e1Briaida 10 añondeapula por los Grupos de I1quierda. 



105 

estatales o públicas, frente al Estado; pero si queremos dejar bien claro que sola 

mente uno de dos problemas, amertaba soluci6n emergente en b~neficio de las univer-

3idades y éste problema no fué precisamente el de reconocer constit~cionalidad a -

la Autonomía universitaria. 

¿porqué era NECESARIO legislar el trabajo en las universidades? porque - -

las relaciones obrera-patronales - s! noa as v&lido decirlo- en el caso de las -

universidades, revisten características muy especiales. 

cuando los centros de Educaci6n superior con•ratan los servicios de tra

bajadores académicos y administrativos¡ estos centros de Educaci6n superior se con

vierten en P~TRONES sui generis e incurren en los supuestos jurídicos del Artículo-

l23C constitucional y por su ley respectiva; la Ley Federal del rrabajo. (32) 

con todo y sl que las universidades y dem6s centros de Educaci6n supe--

rior utilicen los servicios personales y subordinados de uno o m~s trabajadores,--

quienes : a cambio de ello, percibidn un salario o. retribuci6n en dinero; (33)-

el carácter •patronal• de las universidades se debilita por~ue jamás llegan las -

universidades a constituirse en •unidades economicas de orocucción o distribución-

de bienes y/o servicios•. (34) no obstante adquieren derechos y obligaciones frente-

a sus trabaj~dores, independientemente de que estos r~a~icen actividades manuales o 

intelectuales al estar e su servicio. oe tal manera que a la luz del artículo l23a-

constitucional y su ley reglamentaria; les universidades son PATROr..Es, incuestiona -

blemente. por estas razones deben ser corregidas las fallas en le legislación 

laboral. El drama de las instituciones de Educaci6n superior y de casi toda la 

estructura socioecon6mica del pal~, surge de la incorrpatibilidad o inadaptación de-

las Leyes y le realidad social; por el desapego constante ce su dicotomía. un apa_:: 

tado •e• en la secuencia normativa del artículo l23C constitucional hubiere sido --

(32). 

(33). 
(34). 

La antigu~ Ley Federal del Trabajo data del 18 de A,losto de 1931; la que ac-
tualmente oe llaya vigente, lo u a partir del loo de !layo de 1970. 
Vid. Artfculoo 800 1 90. de la LoFoTo 
Idem. Artfculo lOo. 1 160. 
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mucho m~s racional y efectivo que las freccionea VIII y IX del artículo Je. consti

tucional. 

colocar en dicno apar·tado, a, todas las imitituciones educativas¡ normar -

con objetividad sus problemas, laoorales; reducir al m!nimo los períodos de Huelga

estsllada¡ tratar de evitar los.graves riesgos que puede sufrir 12 Educaci6n, as! -

comolas consecuencias nefastas que se originan con motivo de la Paralizaci6n de ac

tividades, eran medidas prioritarias en el 123c constitucional e incluso, en un 

plan abiertamente fascista, encajonar en el nuevo apartado a todas las institucio -

.nes y organismos de caracter social, cuya funci6n sea imprescindiOle para la socie

dad, por ejemplo; l~s in"tituciones Jel sector salud, del sector Trans~ortes, etc. -

ambas poseen una im~ortancia decisiva en los avances y en el desarrollo de la econ~ 

m!a Nacional¡ ¿para qué hablar de las ~erturbaciones Que se generan con las Huelg2s 

en dichos sectores? pueblo y Gobierno se ahorrar!an un sinúmero de problemas de -

llegar a legislarse con inteligencia les Huelgas y los, paros, tan costosos cumo -

perjudiciales¡ por todo esto urge la regul2ci6n coherente de los proolemas labora

les, no solo en lo referente a la Educacián sino en cualquier otro sector de fine--

lida·d aocial. NO dejamos de conte¡1plar una posibilidad totalitaria¡ PR(liIBIR tajan te 

y definitivamente las Huelgas en los organi~mos e instituciones de servicio vital -

para la sociedad. 

Si pu-:iera regularse en el apartado "C" les Huelgas de la U•N•A•M,; no se

tendr!an que hacer mas erogaciones imprevistas en el gttsto pGclico; n~ habría dese 

justes presupuestales y l;: cuenta pablice no tendría mas cedazos. Mayormente, si -

bta regulacid'n fuera •trasladable• a otras in; ti tuciones de gobierno como los or

ganismos públicos descentralizados¡ empresas de participaci6n estatal mayoritaria o 

minoritaria, as! como a las paraestatales donde es mas notaole la sangría acon6mica. 

LB problemátice de las instituciones educativas, no solamente en lo que ~ 

sa refiere a las Huelgas, está propiciada fundamental•ent~ po= la ineficiencia en -

las mdtodos de administraci6n¡ en fa irresponsabilidad política de su manejo y • 
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en la irresponsabilidad política de su orientúcién social; el aparato -

de gobierno piensa que invirtiendo cantidades· fabulosas de loa recuraos hacendarias 
• ' o - 111,Ji 

en los procesos educativos, va a resolverse el .rezago educativo, el analfabetismo -
. ' '!, •... • 

y tJdas las neceaidadea de Educa~16n que raquiere'rÍue'~tro país. 
. '. - i•." .. ·)·.,_· . 

Nada tan falso corno· dÜo, n.o, ~e req~{~'re i~vertir. en máquina .:iue na pro--

duce o que ,Jroduce a rnedi.ae; ·la irnport'ante es 4ue esa rn6quina tenga resulta dos; can 

todas le:s fallas que tenge;, ·fíe'ro ~;J'~\·:;inda buenos resultados, de ser pasible, ade -

cuados a la realidad que.los está.exigiendo: a .las concicianantea sociales y econ6-

micas de la eettructura que la sostienen. 

Estas máquinas, un tanto decaddentes y anticuadas por su organizac16n -

aornini trativa, abundan entre las paraestatales. y al igual que las instituciones-

docentes son ceusa de enorme.a canalizaciones financieras; su costo económico de par 

si es altamente considerable, más· ·todavía si los problemas laborales que en ellas-

se crean, imiulsan la mad~ficación de .los progrérnas presupuestales. LB subvenci6n

de Hu.zlgas n.ecEsariemente alguien debe pagarL:is, y ese alquien na es la empresa; es 

el pueolo al 'trav~s del' gobierna quien las paga • oe ag! que se incrementen 12s - -

cargas fiscales·, básicamente impuestao, para sufragar el sostenimiento de las orga

nismos e· instituciones de la Admi~istz:.ac~6n pública federal; con Huelgas o sin - -

ellas. 

La esencia del apíirtado n(:,;:'pudo evitar las Huelgas en las universidades¡ 

o por lo menos reducir'sÚ~ 1per!odos ·di estallamiento.,y por· in'ercia, trastocar el 
...... r. , . . ,_ ,, . ·-. ;,t·· . 

mismo fenómeno en. las inatltucion::Ís de carecte~: s~~-i~l• 
' . ., ' ·,'··;-

Es .Urgente uri'a medida de derecho que resué_ÍJ~'.e1U:acis d.e ~as''Huelgas uni -
.. ' '.· ·. '< · .. ' .· >:. :,1¡t: ,:;_,~,:.''' ¿ 

versi tarias o .q~e por· 10 menos evite su c:recimhn~.º V }~s •consecuencias nefastas 

que producen, seda lo más circunspecto y plausibi~fi'.,';,;;>¿.'~:~Í:'',;' ,•,. 

por supuesta que la Reforma universitarifl'.~O..(f,úede·dejar .de. considerar 

hta cuestión tan importante coma son las fallas eríj~ Ley. 

Independientemente que la· estrecha vincu1~ÚiÍ~ ·.:~le la sociedad motiv6 algu-
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nos de los problemas universitarios; debe supererse la inoperancia juridica de las

normas de derecho que rijen a las universidades, deoen cambiarse las leyes que no -

corresponden a la realidad que viven los centros de Educación superior; políticHmen 

te deben terminarse lo~ resquicios por donde se fuga le lógica jurídica y penetra--

el absurdo. (JS) 

NO sólo las universidades y centros de EducaciOn superior necesitan ser -

por protegidas contra el irreparable de~o de las HUP.lgas, tambi~n las entidades de-

servicio pÚbLi.co - salud, comunicaciones, etc.- necesitén se~ ~rotegidas en raz6n -

de la importancia que tiene para la sociedad. 

un país que se paraliza por las Huelgas en el transporte urbano; en los -

servicios de r~diocomunicacióni en loá servicios médicos y hospitalarios, difícil

mente ~odrán subsanar las consecuencias sociales y materiales que prod~zcan en aras 

de un respetable, pero a veces demagógico, derecho del trabajo. 

En cuenco a la EducsciOn, cada uno de sus niveles tiene rese~vada una im--

por•ancie particular; la Ecucación b~sica, media, inter~edia y superior, no obstan

te desde el purtto d~ vista sociológico; todos tienen la ~isma importancia, todos -

son iguales por~ue cumplen can una función vitalísima. 

por consiguiente,DEBE Y TIEi\E que legisla~con toda oropiecac, la 5ituación 

jurídica del trabajo en los centros de Educación y muy particularmente el problema-

controversiml que se ha su;citado en mataria de Huelgas en las universidades y en-

los dem~s centros de educación Superior. 

Al través oe medidas racionales pero eficientes, drásticas, pero justas, -

se puede ayudar e las universidades; la base del progreso. 

(35 ). La anunciada Reforma Universitaria que propuuo el Reotor de la U,N.A.M., pa
ra la Segunda mitad de la dlcada de los Bo•s. en el mes de Diciembre de 1983; 
ha dejado entrever cambios notables en la estructura jur!dica de la Univer-
sidad y no solamente cambios en lo acadlmico y en lo Administrativo. 
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4,- LEGISl..ACION INTERNA DE LA UNAM, 

El exámen de las leyes universitarias es un requisito indispensable para 

el conocimiento general de nuestra universidad Nacional Aut6noma de México. va en

p6ginas anteriores estudiamos cuales san los principios y FilasoF{a en que se basa 

la universidad para el desarrollo de sus actividades; estudiamos también su es- -

tructura orgánica; las autoridades universitarias y la organización académico-ad--

ministrativa existe en ella, no obstante; el estudio que hemos realizado ha cansid.:_ 

rado superficialmente a la Legislaci6n universit~rie raz6n por la cual, nos prop!! 

nemas a cantinuaci6n el estudio detallada y minuciosa de 2 leyes que rijen las acti 

vidadea internas de la UNAM. 

Estas dos legislaciones can~tituyen el basamento principal de las estruc 

turas que hasta el marrenta se han estudiada, e inclusa de la Filosofía y principias 

en "ue se fundan sus actividades para cumplir can los objetivas socio culturales.--

Naturalmente dicha cuerpo jurídica establece el Fondo y la forma organizativa de la· 

UN~M coma instituci6n dedicada a la Ensenanza superior, la rnvestigaci6n y la Difu

sión cultural; deade los fines que persigue, hasta la forma y procedimiento de.sus-

funciones que deben seguirse. 

LBB subestructuras piramidales 4ue responden a data actividad, desde lu.!:, 

go 1 san orientadas por le Autoridad universitaria , quien a su vez se apoya en el -

mandato de la LEY ORliANÍCA y del ESTATUTO GENERAL de la universidad, principalmente, 

y de otras disposiciones de carácter procesal - es decir, reglamentos de carácter -

técnico admini3trativo - de manera secundaria. 

Las Autoridodes universitarias san cabeza de gobierno en la instituci6nl 

las guías a directrices de la funci6n universitaria, sin embarga, t~nto la infraes

tructura básica coma la superestructura de gobierno de la UNAM; no existirían sin -

al reconocimiento jurldica Que establece y orden la propia legislación, de tal -

manara que no solamente la FORMALlDAD de las instituciones es un parámetro adecuada 
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pare conocer sus funciones - en el ceso de la universidedr sus funciones educativas 

y culturales, de manera global o integra,, es necesario conocer su NORMATIVIDAD;

el espíritu de sus leyee y la materia qua regula. Dado que éste es la verdadera --

CONSTITUCION JURIDICA de la universidad. Ahora sí utilizamos el vocablo CONSTI-

en toda expresi6n JURID!CA¡ como la Ley suprema; la norma fundamental de-

la universidad. 

ASÍ pues e~ estudio que aquí vamos a inicier, es el complemento de la - -

Constitución Formal - funci6n y entidades primarias; organizeci6n del gobierno uni-

versitario; estructura orgánica y dependencias académico administrativ~s- de la 

UNIVERSIDAD Nacionel Autonomi'l de México, con lo cual terminamos nuestr:i tercer ca 

p{ tul o. 

Esta ~arte final. es un coralario a todo lo qu ~ya hemos estudiado ante

riormente,. es un apéndice a lé' ccm1ti tucid'n formal y jurídica de la UNAM. 

remando en cuent~ que a lo largo de rwestra ex~osici6n no5 hemos basado -

en la Ley orgánica y en el Estatuto General para conocer la organización interna de 

nuestra universidad, creemos innecesario comentar la legialeci6n; nos limitaremos 

a transcribi1·, tanto la Ley orgánica como el Estatuto General, lo que nosotros de

nominamos CU1faTITUc;Io1~ JURIDic;A. ( 36) 

Lógicamente la constituui6n Jurí~ica de nuestrs universidad, no l~ ---

componen 2 Leves; exi&ten otros ordenamientos y disposiciones secundarias - aases, -

Reglamentos, modelos e instructivos- de que se sirven la autoridad y les dependen- -

cias universitaries para el ejercicio de su funcicfn y de sus atribuciones. utili za!2 

do l~ pirámide Kelseniena, la constituci6n jurícica de la universidad Nacional Aut~ 

noma de México es la siguiente: 

U:V Oti[iANICA 
ESTATUTO GENERAL 

BASES, REGLA"'NTOS MODELOS 
E INSTRUCTIVOS OC: tA AUTORIDAD: 

. DEL TRIBUNA~ UNlVEtiSIT~RIO· DE ESTUDIOS 
SUPERIORES; DE EOUCACION MEDÍA SUPERIOR DEL 

PEHSONHL ACADE~ICO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO; 
DE LOS ALUMNOS· DE EXTENSION UNIVERSITARIA· DEL 

MERITO Y TOGA U~lVERtilTAHIA Y POR ULTIMO DEL ESCUDO DE LA UNAM. 
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Nº será posible abarcar todos y c:::da uno oe los reglamentos de ls universi 

dad¡ tan solo de la Educeci6n Madi.a .super!.or. son 19. ordenamhmtos¡ del. personal aE_ 

ministrativo. ll¡ 'del persona\· ~~ad~~ii::c .; l? y d~;lcis' ~'studlÓ~.s~~eriores 5, En -

::· ,:::.::: :::::::.:·:.:: :; :. ·::t'::tfüf fü~titS~¡{f fo~~;~~L::·::· ,::,:~': 
cripcidn de cada uno de esos reglamentos. y dbposici~n~s secunaariaa, amplificer!a

espacios que se han reservado para otros temas, sin embargo, analizaremos aquell11s-

disposiciones de mayor atracci~n lagislativa, tanto ~ara el an6lisis personal, como

para el planteamiento de lA Reforma universitaria. 

pera la realización de la Reforma, n~ sólo es urgente conocer la Historia

y transformaciones. ~e 12 unive•sidad a~ través del tie~po; debemos conocer también 

las bases jurfoicas de su sostenimiento; los pilotes en que descanea su construc- -

.ci6n, es decir, los as..iectos interr.os y externos de su estructura - su conuti tuci6n 

Formal y legal - para que de esa manera encontremos las soluciones apropiadas para

su p~oblemática actual. 

LB Estructura Jur!~ica de la U•N•A•M• decide la actividad de sus componen-

tes Formales¡ de la Autoridad universitaria, del profesorado, de los estudiantes,

de los trabajadores y er.pleados administra9ivos, etc., la supervivencia de la casa

de Estudios se ha logradü ~ar la Función conjunta de las 2 mequinarias, por los 2-

mecanismos; tanto por el formal como por el legislativo. Ambos tienen la misma igual 

dad y propo:ci6n, ne obstante, el aspecto jurídico de una institución lo decide raoa. 

(36). La U:Y C:iCUl:!C~ iu~ promulgada el 9 de Enero tie 1945 en el Diario Oficial.
de la ~'eaeracHh:, i:i&ntras que el ESTATU'fO GE!:tRAL D<. LA IJNA)i 1 tut! aprobado
en las Sesionen cel Consejo UniverGitario que ce llevaron a cabo los d!as: -
12 114 116 1 191 21 1 23 y 26 de Febrero y 9 de Marzo de 1945. 
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La universidad Nat.:ional AUtonoma de México es una corporc.ción pública -organis 
mo descentralizado del Estudo - dotado de ~lena capacidad jurídica y que tiene 
por fines impartir educación superior para formar profesianistas, investigado
res, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y -
realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y proble-
mas nacionales y extender con la mayor aplitud posible, los beneficios de la -
cultura. 

2.- La universidad Nacional Autónoma de México tiene derecho para: 

I•-

II·

III·-

IV·-
V•-

organizarse como mejor lo estime, dentro de las lineamientos genera
les señalados en la presente Ley; 
¡mpartir sus enseñanzas y desarrollar sus investigaciones de acuerdo 
con el principia de libertad de c~tedra y de investigoci5n; 
organizar sus bachilleratos con las materias y par el número de años 
que estime convenientes, sie .. 1pre que incluyan, con la misma exten- -
si6n de los estudios oficiales de la secretaria de Educ~ción pública 
los programas de todos las materias que forman la educaci6n secunda
ria, o requieran de ese tipo de educaci6n coma un antecedente nece
sario. A los alumnos de las escuelas secundarias que ingresen a las 
bachilleratos de la universidad, se les reconocerán las materias que 
hayan aprob~da y se les computar~n por el mismo número de años de 
bachillerato, que hayan cursado en sus escuelas. 
Expedir certificados de estudios, grados y titulas. 
otorgar, para fines acad~micos, valide& a los estudios académicos -
que se hagan en otros establecimientos educativos , nacionales o ex
tranjeros e incor~orar de acuerda con sus reglamentos las enseñanzas 
de bachi'lleratos o profesionales. rratándose de las que se im~artan 
en la primaria, en la secundaria, o en les escuelas normales y de -
las de cualquier tipo o grada que se destinen a obreros o campesinos, 
invariaolemente se exigir~ el certificado de revalidación que corres 
panda, expedido por la secr~taria de Educaci6n pública, requisito --= 
que no ser& necesario cuand.J en el plantel en que se realizaren los
estudios, tenga autorizaci~n de la misma secretar!a para impartir -
esas ensenenzas. 

3.- Las autoridades universitarias serán: 

l.- LB Junta de Gubierno. 
2.- El conaejo universitario. 
J.- El Rector. 
1+.- El patronato. 
s.- LDs Dir~ctirea de facultades, escuelas e institutos. 
6.- LOS consejos récnicos a que se refiere el articulo 12 

1+.- La Junta de Gobierno estar6 compuesta por quince personas electas .de la siguien
te forma: 

lQ.- El conaejo conatituyente designará a los prim~ros componentes de -
la Junta, conforme al articulo l¿.- Transitorio de esta Ley. 

2Q.- A partir del quinta ano, el consejo universitario podrá elegir 
anualmente a un miembro de la Junta, que sustituirá al que ocupe -
el último lugar en el orden que la miarr.a Junta fijare por insacula 
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ci6n inmediatamente después de constiruirse. 
Ja.-una vez que hayan sido sustituidos los primeros componentes de la

Junta, o en su caso, ratificadas las designaciones por el consejc
universitario, los que se nombren posteriormente irán reemplazanco 
a los miembros de mes antigua designaci6n. Las vacantes que ocu-
rran en la Junta: por muerte, incapacidad, o limite de edad; serán 
cubiertas por el con:ejo universitario y las que se originen por-
renuncia; por designacion que harán los miembros restantes de la -
Junta de gobierno. 

5.- para ser miembro de la Junta de Gobierno se requiere: 

I· ser mexicano por nacimiento. 
II• ser mayor de treinta y cinco pero menor de setenta años; 

III• Haberse distinguido en su especialidad, prestar o haber presentado 
servicios docentes o de investigaci6n en la universidad, o haber -
demostrado en otra forma, inter~s en los asuntos de aquella y ge-
zar de estimacion general como persona honorable y prudente. LOs
~iembros de la Junta solo podr~n ocupar cargod docentes o de inves 
tigaci6n , dentro de la universidad; y hasta que hayan transcurri= 
do 2 años de su sepa~ccián se les pQdrá designar, por el Rector, -
para ocupar Direcciones de facultades, escuelas o institutos • 

. El cargo de miembro de la Junta de gobierno será un cargo honora-
rio. 

6.- corresponderá a la Junta de Gobierno. 

I· NOmbrar al Rectar, conocer de la renuncia de éste y removerlo de -
su ca~go par causa grave, que la Junta apreciar~ discr~cionalmente. 
para el ejercicio de estas facultades , la Junta explorará en la -
forma que estime n~cesario, la opinian de los universitarias. 

II• Nombrar a las oirectares de Facultades , escuelas e institutos de
acuerco con lo dispuesta en el articulo II; 

III• oesignar a las per~anas que formarán el patronato de la universi-
dad; 

IV• Resolver en definitiva cuenca el Rector· vete los acuerdas del con
seja universitaria; 

V• Resolver las conflictos que surjan entre autoridades universitarias 
y; 

VI• Expedir su ~ropia reglamento. 
para la validez de los acuerdos a que se refieren las Fracciones -
I y V de éste articulo , se requerirá el veto aprobatorio de par -
lo menas 10 miembros de la Junta. 

1.- El consejo universitario estará integrada por: 

I· El Rectar. 
II• LOS oirectares, de facultades, escuelas e in~titutcs. 

III• LOS representantes de profesares y de alumnos raspectivamente, de
cada una de las facultades v escuelas en la forma en que se deter
mine en el Estatuto. 

IV• un profesor representante de los ce.·,tras de extensión universita -
ria. 

V• un representante de las empleados de la universidad. 
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El secretario General de la universidad lo será tambián del consejo uni--
versitario. · 

a.- El consejo univerJitario tendrá las siguientes facultades¡ 
~'. '; 

I• 

II• 

III• 

Expedir todas las normas y disposic!onee generales .encaminadas a la-
mejor organizacion y funcionamiento tácnico, docente. •( ad111inistra~i
vo de la universidad. 
conocer de loo asuntos que de acuerd.J con laa normas y disposiciones
genarales le sean sometidos. 
LBS dem§s que ésta ley le otorga y en general, .conocar de cualquier -
asunto ~ue no éste en la competencia o jurisdicci6n de alguna otre -
autoridad universitarie. 

9.- El Rector será el jefe nato Je la universidad, su representante legal y presiden 
te del consejo univeraitario. ourará en su encargo 4 años pudiendo ser reelecto 
una sola vez. 
para ser Rector se exigirán los mi~mos requisitos que eeñala el artículo 5.- pa
ra los miembros Je lo Junta de Gobierno, y satisfacer los qu2 marque el Estatuto 
en cuanto a serviciad docentes o de investig¿ci6n. 
El Rector cuidará del exacto cumplimiento de las disposiciones de la Junta y de
los que dicte el consejo universitario. podré veter los acuardos que emanen de
éste último, cuando no sean de caracter técnico al vetarse una resoluci6n por el 
Rector , la Junta de Gobierno resolverá conforme a la fracci6n IV del art!culo-
6.- En asuntJs Judiciales, la representac!6n de la universidad corresponderá -
a el Abogado General. 

10.- El Patronato se integrar~ por 3 miembros que serán design=do~ por tiemJO indefi 
nido, y desen1peñarán su enc;:rgo SIN PERC.Ll:lIR RETRIBUCION O COM"RENSACION ALGUJlll':. 
para ser miembro del patronato deberSn satisfacerse los requisitos que señalan
las Fracciones I y II del ertículo 5.- y se ~rocuror6 que las designaciones -
recaigan en personas que tengan experiencia en asuntos finan~ieros y gocen - -
de estimación general como persones honorables. corresponder~ a el patronato: 

I· Administrar el patrimonio de la universidad y sus recursos ordinarios, 
as! como extraardin~rios, que por cualquier concepto pudieran allega~ 
se; 

II• For11.ular el presupuesto general anual de ingresos y egresos, así como 
las modificaciones que haya qu2 introducir en cada asi cumo las modifi 
caciones que haya que introducir en cada ejercicio; oyendo a la comi
si6n de presupuestos del consejo y al Rectar. El presupuesto deber~
ser aprobado por el consejo universitario¡ 

III· presentar al consejo dentro de los 3 primeros meses a la fecha en que 
concluya un ejercicio, la cuenta respectiva, previa rcvisi6n ce la -
misma practicada por un contador público, inde~endiente, designado -
con antel<ición pol' el propio consejo • 

IV• oesignar al tesorero ce la universidad y a los empleados que dire~ta
mente estén bajo sus Ordenes para realizar loe fines administrativos
ª que se refiere la fracci~n I de éste art!culo; 

V• oesignar a el contralor y auditor inte¡no de la universidad y a las -
empleados que de él depenJan; los que tendr§n a su cargo llevar al -
día la contabilidad le cuenta anual, y rendir C3de mes un informe al
patron;:to de ~os asuntas econ6micos de la universidad; 

VI• oeterminar los cargos que requeriran fianza )ara su desempeño y el -
monto de lista¡ · 
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VII• Gestionar el incremento del patrimonio universitario, as! como el au 
mento de los ingresos de la inotituci6n; y 

VIII• Las facultadP.s de que sean conexas con las anteriores. 

11.- LOS Directores de facultades y escuelas serán designedos por la Junta de GO- -
oierno de l~s t~rnas form2das por el Rector; que previamente se someter~n a la 
aprJbsci6n de len consejas t'cnicas, respectivos. LOS Directores de institutos 
serán nombrados por la Junta, a propuesta del Rector, 
LOS Directores deberán ser mexicanos por nucimiento y llenarán los dem~s requi 
sitos que fije el Estatuto para aquellas personas cuyos servicios les hagan= 
merecedores a ejercer tales cargos. 

12.- En las facultades y escuelas se canJtituirán CON~EJOS TE~NICDS; integrados por 
un representante de profesores de cierta especialidad que se imparta y por 2 -
representantes de los alumnos. Las designaciones se harán de acuerda a el - -
reglamento del consejo universitario. parH coordinar la labor de los institu
tos se formarán 2 conciejos; uno de rnvestigeci6n CIENTIFICA y el otro de HUMA
NIDADES, LOS consejos técnicos serán 6rganos de consulta en los cosos que se
Ralc el Estatuto General de la Universidad. 

13.- LBS relaciones entre la universidad y su personal de investigación, Docencia y 
administración , se regirán por Estatutos Especiales que dictará el consejo -
universitario. 
En ningún c~so loa derechos de su personal serán inferiores a los que concede
La Ley Federal del rrabajo. 

14.- Las designaciones definitivas de profesores e investigadores deoerán hacerse -
mediante oposición o ~ar procedimientos igualmente id6neos para comprobar la -
capacidad de los cand!datos, y se atender~ a la mayor brevedad poJible, a la -
creaci6n del cuer~o de profesares e investigadores de carrera. para los nom
br~mientos no se establecarán limitocion~s de posici6n ideol6gicü a los candi-
datos ni ~sta ser~ causa que mot1ve la remoci6n. . 

15.- El patrimonio ce la U·N·A·M· estará constituido por los bienes y recur~os que 
a continuacidn se enumeran: 

I• LOS inmuebles y créditos que san actualmente de su propiedad, en vir 
tud de hebérseles afectada para la con.,tituci6n de su patrimonio por 
las Leyes del 10 de Julio de 1929 y del 19 de octubre de 1933, y los 
que con posterio:idad haya adquirido; 

II• LOS inmuebles que para satisfacer sus fines, adquiera en el futuro -
por medio de cualquier titulo jurídica; 

III• El efectivo, valores, créditos, y otros bienes muebles, asi como -
equipo~ y semovientes que tiene en la actualidad; 

IV· LOS legados y donai.ones que se le hagan y los fideicomisos que se-
constituyen en su favor; 

v. LOS derechos y cuotas que por sus servicios recaude. 
VI· Las utilidades, !ntereses, dividindos , rentas, aprovecnamientos y

esquilmos de sus bi~nes muetles e inmuebles, y 
VII• LOs renJimintos de los inmuebles y derecnos .ue el gobierno federal

le destine as! como po: el subsidio anual que el pro~lo gobierno le
fije en el presupuesto de egresos en cada ejercicio fiscal. 

16.- LOS inmuebles que formen part~ del patrimonio univarsitario y que est~n desti
nado~ a sus servicios, seran lnalienables e imprescriptibles y sobre ellos no
podra constituirse la institucion de ningún gravamen. cuando alg~n inmueble-
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de los citados deje de ser utilizable para un servicio, el patronato as! lo declara 
re, y su resolución protocolizada, se inscribirá en el Registro pública de la pr~pTe 
dad correspondiente. A partir Je ese moffiento, los ienmuebles desafectados quedar~n::' 
en la eituaci6n jurídica de 

0

bienes de .iro~iedad privada de la universidad, sujetos
!ntegramente a las disposiciones del derecho común. 

17.-

18.-

LOS ingresos de la universidad y los bienes de su propiedad, no estarán suje
tas a impuesto& o derechos federales, locales a municipales. Tampoco estarán 
gravadas los actas y contratos en ~ue ella intervenga, sillas impuestos canfor 
me a la ley respectiva deciesen estar a cargo de ka universidad. 
La U•N•A•M• gozará de la franquicia postal para su correspondencie oficial y
de los privilegios que disfrutan las oficinas públicas en los servicios te-
legráficos. 

LBS sociedades de alumnos oue se organicen en las escuelas y facultades, y la 
federación de é~tas socieda~es; seran totalmente independientes de la autori
dad y se organizarán de~ocráticamentc, en la forma en que los mismos estudian 
tes determinen. 

T R A N ~ I T O R I O S • 

¡g.- El consejo universitario integrado conforme a la IV de las bases aprobadas ~ 
por la Junta de ex-Rectores el 15 de agosta 6ltimo, procederá dentro de los -
30 días siguientes a la fecha en que ásta ley entre en vigor; a designar a -
las personas que integrarán la Junta de Gobierno. 
A la sesión respectiva deberán asistir por lo menos, 40 de los mieffibros del -
consejo universitario. 

2Q.- LB elección se llevará a cabo de la siguiente manera: 

l.- cada miembro del consejo tendrá derecho a presentar un candidato¡ 
II· Hecha lA presentación de los candidatos, cada uno de los consejeros-

su voto en cédulas impresas que llevarán una numeraci6n marginal de--
1 a 8, se votará en igual número de veces, coma personas hayan en !a
lista de candidatos. El orden de colocaci6n no significará preferen-
c!as¡ 

III• Recogidcs las cédulas una comisi~n formada por 3 miembros del consejo 
procederá a hacer el cómputo de los votos emitidos. cada consejero -
tendrá derecho a emitir 8 votos, uno por cada persona cuyo nombre - -
aparezca escrito en la cédula, acreditándose loB votos a loo candida 
tos que correspondan; 

IV• se considerarán como no escritos, los nombres ilegibles en las cédu
las los repetidos en una misma papeleta 6 los que no figuren en la-
lista de candidatos formada oe acuerdo con la fracci6n I de éste art! 
culo¡ -

V• Al c~rrarse el c{¡¡nputo, el Rector declarará electas a las 15 personas 
que aparezcan con un núm~ro mayor de votos. si hubiere.empates en el 
último o Últimou lugares se har~ nueva elecci6n entre ellas para cu -
brir los puestos faltantes,todo esto se hará en presencia del conse-
jo universitario. . 

JQ,- Si alguna o algunos de las personas designadas para formar parte de la Junta
de Gobierno, no acepta el cargo, las restantes procederán desde luego a la --
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elecci6n de quienes deosn sub~tituirlas, salvo que los puestos que haya que cubrir
sean más de 2, en éste caso, el consejo procederá a una nueva elección aplicando 
las reglas astablecidas en los artículos precedentes. · 

4C.- El patronato universitario, deberá formar el inventario de~los. bie~es que in-
tegran actualmente el patrimonio de la universidad. 

se.- quedan sujetos a las disposiciones del artículo 14C. de ésta ley, los profeso
res que al entrar la misma en vigor tengan menos oe 3 años completos de servi
cios docentes en la universidad. 

6C.- Las actas de entrega de loo inmuebles a que se refiere la fracción I del ar-
t!culo 15, se inscribirán en el Registro público de la propiedad. cualquier -
reclamación con motivo de esos bienes que puedan tener lo~ particulares en - -
contra de la universidad, se deducirán ante triounales fecerales, y en contra
del GQbierno representedo po~ el Ministerio público Federal, en un plazo no -
mayor de l año a p¡;¡rtir· de la fecha en que entre en vigor ésta Ley. LBS sen
tencias que se dicten en los respectivos casos, solo podrán ocuparse de les -
in~ennizaciones a que pudieran tener derP.cho los reclamantes, pero sin afectar 
la situaci~n jur!cica de los mismos bienes como elementos constitutivos del-
patrimonio de le U•N•A·M· ' 

?c.- con excepción de les disposiciones a que se refiere la frecci6n I de el art!-
culo 15 de ésta LEY; se deroga la Ley orga'nics de la U•N ·A•M• del 19 Je octU-
bre de 1933 y cualquier otra que se le aponga. 

ac.- La presente Ley entrará en vigor 3 d!as después de su publicaci6n en el •oia-
rio Oficial• de la federaci6n. • 

• Entr6 en 'vigor el 9 de Enero de 
0

1945, pues. hab!a sido. publica
. da, l'a::LE!y Orgánica en el Diario Ofi.cial da la federación del 6 
de Enero del mismo.año. 



El:iTATUTO 
DE 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

personalidad y fines.-

GENERAL 
l. A 

AUTONOMA DE MEXICO. 

118 

1.- LB universidad Nacional Aut6noma de México es una corporaci6n pGblica - organis 
mo descentralizado del Estado - dotada de plena capacidad juríoica y que tiene= 
por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigado-
res , profesores universitarios y técnicos Útiles a la sociedad; organizar y -
realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas
nacionales y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultu
ra. 

2.- pera reali~ar sus fines, la univer~idad se inspirará en los p=incipios de libre 
investigación y libertad de cátedra y acogerá en su seno, con propósitos exclu
sivos de docencia e investigación ; todas les corrientes Jel pensamiento y l~s 
tendencias de carácter científico y social, pero sin tomar parte en las activi
dades de grupos de política militante, aún cuando tales actividades se apoyen -
en aquellas corrientes o tendencias. 

3.- El propósito esencial de la universidad, será estar íntegramente al servicio -
del pa!s y de la humanidad, de acusrdo cJn un sentido ltico y de servicio social 
superando constantemente cualquier !nteres indivioual. 

4.- La educaci6n superior ~ue imparta la universidad, comprenderá el bachillerato, 
la1enseñanza profesional{ los cursos de graduado~, los cursos ºªfª extranjeros
y os cursos y conferenc as para la difusi~n de la cultura sucar ar, y la ex --
tensi6n universitér~a, par2 realizar su función docente y de investigación, la
universidad estaolecerá FACULTADES , ESCUELAS, IN:;TITUTOti y C;mtros de exten-
si6n uniVersitaris, de acuerdo con las necesidades ed~cativas y recursos de que 
pueda disponer. 

5 .- La universidad otorgará el grado o t! tul o corresponaiente a las personas Que -
hay en concluido los ciclos de bachillerato, profesional o de ~ostgrado y llena
do además las condiciones que fijen los reglamentos respectivos. LOS ~ue no hu
bieran concLuico alguno de estos ciclos, tendrán derecho a racicir un certifi-
cado de lo~ estudios que hubiesen aprcbado. 

6.- La universidad tendrá derecho a otogar para fines acad~micos, validez a loa es
tudio~ que se hagan en otros cen,ros educativos n~cionales o extranjeros de - -
acuerdo con el reglamento Je grados y revalidación de estudios y para incorpo-
rar enseñanzas de bachilleratos, o profesionales, sicm~re que los planteles en
que se realizan, tengan identidad de planes, programds y métoc~s para estimar-
el aprovechamiento, en relaci6n a los que estén vigentes en le universidad, - -
comprobándose ésta identidad; en la forma, que indiquen los ra;lamentos. Por -
lo qua se refiere a otros tipos de enseñanza que no se impartan en las escue- -
las de bHchillerato o profesionales, se exigirá el cer;ificcdO ce revalidaci6n
que corresponda, expedido pol' la autoridad respectiva. 

Estructura.-

?.- La universalidad está integrada por sus Autoridades, investigacores, t~cnicos, 
profesores, alumnos, empleados y los graduados en ella. 
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a.- La funci6n oocente 
instituciones: 

de la universidad se realizará por medio de las siguientes 

I•
II .;. 

III•
rv~;. 

V·-
VI ·

VII·
VIII•

IX•-
X·-

XI·
XII·

XIII·
XIV•
XV·

XIÍI·
XVII·-

XVIII•
XIX•
.XX•
XXI•-

•, ,· 

Facultad de Arquitectura. 
Facultad de Ciencias. . 
Facultad de Ciencias Politicaa y socialea,· 
Fecultad de contaduría v Administración· •. 
Facultad de oerecho. · 
facultad de filosofía y Letras. 
facultad de ¡ngenier{a. 
facult2J de Medicina veterinaria y zootecnia, 
facultad de Qdontolog!a. 
facultad de psicología. 
facultad de química. 
Escuela Nacional de Artes plásticas. 

· EscuJla Nacional Je Economía. 
Escuel~ Nacion2l de Estudios profesionales ACatlán. 
Escuela Nacional de Estucios profesionales Arsg6n. 
Escuela Nacional de Estudies profesionales ¡ztacala. 
Escuela Nacional de rrabajo social. 
E~cuele ruacional de estudios profesionales zaragoza. 
facultad de Estudios superiJres cuautitlan. 
Escuele NBCicnal preparatoria y 
colegio de Cienciasy Humanidades. (J7) 

Aquell2s instituciones que otorguen el gr.:.oo de ooctor, tendrán el norr.ore 
de facultades; todas las je1nás llevarán 12 .jencmin:,ci 6n üe Es cual a Naci anal, exc:p-
tuando desee luego al COlEglo de ciencias y Humanidades. Para la creac!6n de OUGTü_ 
RAUO~ y la transformac~uns Escuela en facultad1 se requerirá le aprobación.del 
consejo univer~itario y de ur Ci~tamen previo del Consejo de Estudios de postgreoo. 

9.- La investigación Científica y Humanística, se llevará a cabo principalment~ por 
IMHITUTOS agrupBdos en 2 CIJIVSEJOS TECNIGOS ¡ el consejo T~cnic:o de ¡nvestiga- -
ci6n científica, y el consejo Técnico Ce Huamnidades. 

I·- ¡nstituto de Astronomía. 
II·- Instituto de 9iología. 

III·- ¡nstituto de Física. 
IV·- rnstituto de Geofísica. 

(37). Originalmente, dS docir a partir de ~:arzo de 1945; el Eotatuto de Universidad
solo ten!a 16 ins~ituciones DOCENTES, entre las que se repartfan 9 Facultades 
y 7. Escuelas Nacionales, incluyendo la Preparatoria. Desde entonoea ha sido -
R.;:FOR:.:ADO en =js tie 20 ocaoiones 1 la prin:era Reforma que data del 23 do Oc
~ubN1 cie 1962 cu:.'lciO ::e modifica la denominac!dn¡ "Ectatuto de la tlnivero1dad
llaoional Atltdnoc::; de :.:~:cico" 1 por el de "Estatuto Oen&ral de la Unive.roidad-
llacional A11tdnoma de l·l~.xico"• -
Asfmiomo, el 29 de l·:arzo ci.e 1951 1 la Escuela Nacional de JuriopruC:encia so -
transforma en Facultad ~e Lerecho. 



v.-
VI ·

VII·
VIII·

IX·-

¡nstituto de Geografia. 
¡nst1tuto de Geología. 
Instituto de Matemáticas. 
¡rist1tuto de Química. 
rnstituto de ¡nvestig~ciones siom~dicas. 
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X·- rnstituto de ¡nvesti~aciones en Matemáticas aplicadas y 

XI•· 
XII·· 

XIII·· 
XIV·-

XV•· 
XVI•

XVIII-

centro 
centro 
centro 
centro 
centro 
centro 
centro 

sistemas. 
de Ciencias de la Atmósfere. 
de Ciencias del Mar y Limnolog!a. 
de Estudios Nucleares. 
de ¡nfcr~aci6n Científica y HUmen!stica, 
ce rnstrumentos. 
de Investigaciones en Fisiología Celul~r. 
de rnvestigaciones en Fisiología sobre fijación del 
Nitr6gena. 

XVIII•- centro de rnvestigaciones sabre Ingeniería Gen~tica y 

XIX·
XX•

XXI·
XIII ·

XXIII·
XXIV·
XXV·

XXVI ·
XXVII·

XXVIII·
XXIX·-

siotecnolog!a. 
instituto de ¡nvest1gaciones Antropológicas. 
¡nstituto de Investigaciones 9ibliotecol6gicas. 
¡nstituta de ¡nvestigacianes :con6micas. 
¡nstituto de, Investigactcnes Filal6gicas. 
Instituto de ¡nvestigdc;ones Filosóficas. 
Instituto de rnvestigacianes Históricas. 
Instituto ~e Investigaciones Jurídicas. 
Instituto de Investigaciones sociales. 
centra de Estudios .;abre l< universidad. 
centro dE ¡nvestigdciones y servicios Museol6gicos. 
centro coordinador de Estudio~ Latinoamericanos, (36) 

El consejo Técnico de rnvEstigaci6n Cient!f.ca comprende los institu
tos enumerados de la frtcci6n I a la XVIIIl el consejo récnico de Humanidades se -
enlista del núm~ro XlX al XXD<. 

(38) Los Centrot1• Inoti tutes de Investigaci"n Cient!fioa y Huma.ntstioa; solamente-
eran 16 en el Eotatuto de 1945• En 1984 posee oaai .el doble - las dltimaa Re~ 
formas datan de 198lo Con la Reforma Universitaria que se avecina, el Estatuto 
General de la U.ll.A.I•:, ya no ser( igual. evidentemente. 

Vid, UNA~i. U:Y Ol\Oí,NICA Direocidn General de Publicaciones, edici"c 1945 1 -

y la edi ci"n l~d~ 1 ¡.:axico. 

UNAM ESTATUrn c;;::TE3t,L, D.G.p. Oficina del Abogado General, Y.8xico 1984. 

Diario Ofioi~l ~e ln Federaoi.,n 1 del 6.de Enero de 1945• 
UlíA>I nTOR~:E 80, 81, 82, 83 v 84. UNAM Secretarla General Administrativa - -
Direccidn General cie Publicaciones 1 Li togr4f ica "So ji va", Mt1xico. 
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10.- El fomento y coordinación de proyectos colegiados de docencie y de investiga
ci6n, di~ciplinaria e interdisciplinaria en las que participen do~ o m~s Facul 
tades~ escueles e institutos de la universidad; correspondientes al ~OLEGIO 
DE Clt:.NCIAS Y HUMANIDADES. · 

11 •• LB extensi6n universitaria, lo!l cursos para extranjeros y lRs releci:ones ort-
ciales de la universidad, dependerán de una oirecci6n especiel que farmulará
cade ano un pl~n de extensi6n universitaria y relaciones universitarias, dicha 
plan ae someterá a la aprobaci~n del consejo. 

Del GObierno.-

12.- Les autoridades universitarias, son: la Junta de Gobierno, el conseja universi 
tarta, el rector, el patronato, las oircctores de facultades, escueles e ins-~ 
titutos, as! como los coordinadores de las unidades acadénicas del colegio de
ciencias y Humanidades y por Último loo consejas t~cnicos de las facultades 
y Escuelas y loa de ¡nvestigaci6n cient{fica y Humanística. 

13.- par conducto del Rector, la Junta de GObierno se relacionará con las demás au
toridades universitarias. 

l~.- El con!lejo universitaria se formar~ de acuerda a la di~pueato en el art!culo--
7.- de la Ley orgánica, y tendrá las facultados que enumera el artículo e.- de 
la misma. 

15.- cada fbcultad y escuela tendrá en el consejo universitario un representante -
propietario y otra suplente¡ par sus profesores, e igual número y calidad por
sus alumnos. profesores y alumnos de los cursas nocturnos de la Escuela Nacio 
nal preparatoria designar~n a sus propias re~resentantcs praf~sores y alumnas 
del colegia de ciencias y Humanidades tendrán dable repr¡,osentaci6n • -dos pro
pietarias y dos suplentes - que corresponder~ a cada una de sus niveles, sachi 
llerato y .irafesianal y de postgrado. -

16.- se establece el proceso de elecci6n de los conejeros representantes de los --
profesores ; nombramientos que deberán recaer en profesar1!s con 4 allas de ser
vicio por lo menos en el plantel respectivo. 

17.- Glosa los requisitos para ser d~aignada representante¡ mexicano por nacimiento, 
tener mds di! 6 anos en le docencia - para ser titular en la representaci6n de
prafesores ante el con~ejo - no ocupar ningún puesto administrativa, ni al - -
momento de la elecci6n, ni al ejercer su desempello y no hgber cometida Faltas
graves centré la disciplina universitaria. 

18.- La elecci6n de consejeros representantes de las alumnos, se hará cada 2 años, 
en las planteles donde los estudias sean par anos, por especialidad, etc. 

19.- LB elecci6n de consejeros re~resentantes de los alumnos se har~ cada 2 allas,-
en las planteles donde loa estudias sean por anos, por especialidad, etc. 

20.- Requisita NBcianal y cualidades estudiantiles para ser ccnsejera reoresentsnte 
de los alumnos, ser nexicana por nacimiento, estar inscrito en las ~ltimas -
ai"los de -l<t f~cult«d a escuela carreaJandiente; naber alcanzado un promedio 
mínima de 8 en sus calificaciones no haber cometido faltas graves contra la -
disciplina un1Wersitaria etc., etc. 

21.- Refiere a el procedimiento de elecci6n de los consjeros representantes en las 
centros de extensi6n, universitaria, los prcfesares designarán un elPctar,- -
en cada centro que lea corresponda: y a su vez los electores designar6n a loa 
consejeros representantes. 
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22.- ~staol:ce los requisitos que deberá reunir el consejero de los centros de - -
extensión universitarie; mexicano por nacimiento, 5 años de servicio d.icente,
ser profesor en ejercicio, no haber cometido faltas graves. 

23.- LOS empleados de la Universidad designarán por elecci6n direda a sus represe!!_ 
tentes tanto propietario como suplente. 

24.- para ser consejero de los empleados y trabajadores de la universidad, se requie 
re ser mexicano por nacimiento, haoer terminado la enseflanza postprimari =, -= · 
haber laborado pare la U•N•A•M• más de 5 años y no naber cometido faltas gr~ves 
contra lo disciplina universitaria. 

25.- El consejo universitario funcionará en pleno o por ccmisiones, permanentes o
es¡¡eciales. 
serán permanentes las 

I·
¡¡,.; 

III•:
IV,
v.

VI·
VII·

VIII·
IX•-

comisiones de: 

Oifusi6n cultural. 
ne Honor. 
oe ¡ncorporeci6n y Revalidación 
oel Mérito universitario. 
oe presupuestos. 
oe Reglament::is. 
oe TÍ tul os y Grados 
oel rrobajo oocente. 
De Vigilancia Administrativa. 

de Estudios. 

.serán comisiones especiales las oue designe el consejo universitario, para 
estudiar o dictaminar otros asuntos de su competencia. 

26.- El consejo sesionará cada tres meses, durante 5 días; oudiendo sesicnar an far 
m~ extr~ordinaria a patlcian del Rector o de un grupo de representantes titula 
res. 

27.- Luego ce cada período ordinario de sesiones, se entregará al consejo un infor 
me esc~ito de tales sesiones, el Rector habrá de dar publicid~d a los in~ormes 
que le indique el consejo. 

28.- El pleno jel consejo funcionará con la asistencia de m~s d~ la mitad de sus -
mie~bros, excepto si se tratare de le toma de decisiones que requieran de una
mayor!é especial, la falte ce qu6rum puede originar una segunda sesi6n; la~-. 
votacicnes pueden ser econdmic~minales, por cédula o bien, secretes. 

29.- El consejo se renovar6 cada 4 años, excepto en lo que respecta a los canseje-
ros re;;r:sentantes de los alumnos. Ell ningún caso podrá reelegirse a los c¡:n
sejeros Jara el per{odo inmedieto al de su éncargo. 

30.- El rector jefe nato de la universidad, representante legal, y Jresicerate del
consejo universitario¡ durar~ 4 años en su encargo y s6lo podrá ser reelecto -
una ve:, será representado judicial~ente por el Abogado General de la universi
dad. 

31.- El Recto~ cesignar~ al secretario General de la universidad y colaborará en -
los asuntos de carácter decente, or1enteci6n y direcci6n de la uni versidaCl •¡-
en la aifusi6n de la cultura. 

32.- para ser Rector se necesita ;er Mexicano por nacimiento, ser mayor de 35 años, 
pero menor de 70 al momento de la elecci6n: poseer graoo superior al bacni--
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llerato; tener por lo menos 10 años de servicia docentes o de investigaci6n Y habe~ 
se diEtinguido en su espec!alidad mP.diante la publicación o ejecución de obras de-
reconocido mérito y gozar de estimaci6n general como persona prudente y honorable. 

33.- El Rector podrá ser au~ll.tuido en sus faltas temporales por el secretario - --
General cuando no excedan de 2 meses, la Junta de Gobierno designará un rector 
provisional, su la ausencia del rector excede a dicho lapso. 

34.- son facultades y obligaciones del Rector; tener la re~resentaci6n legal de la
Universidad convocar al consejo y presidir sus sesiones, designará mier.bros de 
las comisiones permanentes, vigilar el exacto cunplimiento de las disposiciones 
de la junta y de lo GUe dicte el consejo, vetar los acuerdos de este último,
formar ternas de Directores, designar y remover al personal académico, velar
por el cumplimiento del Estatuto , etc. 

35.- Para vetar un acuerdo del consejo, el Rector inter~ondrá el recurso en la se
sion que se haya dictado ~: ocuerdo o en le siguiente, toda vez que no exceda 
a 5 dias. El Rector puede elevar el recurso ante la Junta. 

36.- El pecronato se integrará de acuerdo al articulo 10 de la LEY orgánica, tenian 
do las facultades de dicho precepto le confieren. 

37.- LOS Directores de escuelas, facultades e institutos serán nombrados por el Rec 
ter quien someterá las ternas a la Junta de GObierno, estando aprobadas con añ 
terioridad por los consejos técnicos de las escuelas, facultades o institutos= 
de que se trate, los directores durarán 4 años en el cargo y podrán ser reelec 
tos solo una vez. 

38.- para ser Dir2ctor se nec~sitan los mismos requisitos que para ser Rector y ade 
más estar ;irviendo a la facultad o escuela que pretenda dirigir, con una c~ = 
tedra y poseer und de los t!tuloo o grados que otorgue la Facultad o escuela-
respectiva. 

39.- Les faltas de los directores serán cubiertas por el más antiguo -el décanci- de 
los profesores miembros del con~ejo Técnico, a por el Que designe la Junta de
Gobi2rno si las faltas exceJen de 2 meses. 

40.- LES facultades y obligcciones de los directores son; representar a su facultad 
o escuelas tener vaz y voto en las s¿siones del consejo, nombrar a su secreta
rio particular y a todo el personal técnico y administrativa, ~remover el nom
bramiento del personal Docente, convocar al consejo t~cnico de su facultad y -
al colegio de profesores de la misma, velar por cumplimiento del Estatuto y -
sus reglamentos de lo~ planes y programas de estudio y en general del funciona 
miento de la facultad que dirije. 

41.- El desacuerdo entre el directo~ de una facultad y.el consej6 tácnico, se hará 
del conocimiento del Rector , quien lo turnar~ al consejo o a le Junta de GO
bierno ; seg6n la natural¡¡za del caso. 

42.- La disciplin~ y administraci6n de los planteles del aachillerato, estará a -
cargo de Directores auxiliares, tanto de la E•N•P• como de la U~B~CH, quienes 
podrán ser deaignados por ~l Director General de le E·N·P· co111D por el - -
coardin~dor General del CCH, segan el caso, y a instancias de la aprobación -
dal Rector y del consejo rácnico respectivo. podra objetarse el nombramianto 
de los Directores auxiliares cuando no reunan las requisitos señaladoa por el 
Estatuto correspondiP.nte. 



124 

43.- LOS oirectores de facultades y escuelas de la universidad constituirán un cal! 
gio can las Atribuciones que le canriere el reglamento respectivo. 

44.- LOS consejas t~cnicoa de las racultades y escuelas , serán drganas de consulta 
eeg6n el articulo 12 de la Ley orgánica de la U•N·A•M• 

45.- LOS represententes de la& profesores aerán designados por las catedráticos con 
más de 3 a~as de ejercicio docente en alguna asignatura comprendida en los gru 
pos que fije para cada escuela, la Junta de profesares. ourar~n 6 aftas en e! 
cargo y deben reunir loa requisitas del artículo 18.-

46.- LOS representantes estudiantiles se elegirén en la forma seftalada por el art!
culo 19 de éste ardenami~nto. 

4?.- LOS oirectores de loe plantelea presidir~n lea sesiones de los consejos técn.!_ 
coa y tendrén voz v vota. En caso de ausencia, el oirector seré sustituido -
por el más antiguo de las consejeros profesores. 

48.- san facultades v obligaciones de lo~ consejas Técnicos. 

49.- Las decisiones de loa consejos Técnicos se tomar~n por simple mayoría de votos, 
salvo dispo~iciones en contrario por el Eutatuto o par alguno de sus reglamen
tos. 

50.- El coneej.o Técnico de invest1gaci6n científica se integrar6. 
I·- por el coordinador de ¡nveatigacidn Cient!fica. 

II·- por el Director de la Facultad de Ciencias • 
III·- por los Directores de los inatitutos de investigeci6n científica -

que cita el artículo 9.-. 

El consejo rácnico de Humanidades se integrará: 

I·- por el coordinador de Humanidades. 
II·- por el Directo~ de la Facultad de Filasof!~ V Letras. 

III·- por lar. Directores de rnstitutos de humanidades que cita el art!-
culo 9.-

LBS funciones de los consejos técnicas son les de coordinar e impulsar 
lea investigaciones en la universidad, y reglamentar la designaci6n -
de los investigadores, asi coma sus derechas y obligaciones. 

51.- para ser coordinador de investigeci6n científica o de humanidades, o director
de cualquier centre de investig2ci6n se requiere; ser mexicano por nacimiento; 
mayor de 30 y menor de 70 aftas, poseer un greda superior al de bachiller; ha-
berse distinguido como investigador, etc., etc. 

52.- son facultades v. obligaciones de lo~ Directores de los institutos, representar 
con voz y voto a su instituto en el con~ejo, for~ar parte de los consejos réc
nicos, de rnvestig~ci6n cientifica o Human!ztica, según el caso; proponer - -
al Rectar lA designaci6n del personal acad~mica y admini~trativo, dirigir - -
y coordinar el trabajo en cada inetituto dentro de loo lineamientos generalea
que fijen los conaejos de rnvestigaci6n o Humanística. 
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son obligaciones y Pacultadea de los coordinadores de inveatigaci6n Científica 
y Humaa!atica ; convocar y presidir las sesiones de loa consejos Técnicos 
rea~ectivos, servir de 6rgeno ejecutivo en le toma de decisiones y coordinador 
e impulsar las actividades de loa inatitutos de investigación. 

54.- El colegio de cienciaa y Humanidades a que se refiere el articulo 10 del pre--
sente Estatuto General, se integrará por los 6rganoa siguientes: 

a).- coordinación. 
b).- Unidad ACadémica de los Ciclas profesional y de postgrado. 
c).- unidad Académica del Ciclo de eachillerato, y 
d)·- Direccidn de cada plantel. 

Azcapat~alca. 

vallejo. 
Naucalpan. 
oriente y 
sur. 

55.- La coordinacid'n del CCH. se integrará por las siguientes ~eraonas: 

a).
b) .
C) .• 

un coordinador General. 
LOS Jefes de las Unidades Académicas de los 3 ciclos. 
Loa Directores de las facultades, Escuelas e institutos que -
colaboren directam~nte con la realización de planea, proyectos 
o ¡:¡rogromds 1 y. 

d).- por loa Directores de los 5 planteles del CCH· 

56.- El coo~dinador jel CCH 1 tendrá les siguientes funciones; formular proyectas -
. multidiaciplinarios e interdisci,Jlinarios, can le. parttcip .. ci6n de 2 a mas - -
depenoencias acad~micas, v ader.iás ¡Jroponer la ejecucH1n de e .• os proyectos ~ 
en las unidades -Acad~~icos y en los plenes de estudio que sean necesarios. 

57.- LB unidad Académica de los Ciclos profesional y de postgrado, se integrar~ por 
un comité Directiva, por consej~ras estudiantiles, por consejeros Magisteria
les, y por los Representantes del CCH· ante el conseja universitario. 

58,- LBS funciones de la U•A•C•P•P• del CCH• ser~n estudiar y dictaminar los proyec 
tos que se le propongan; revisar los planes de estucio a ese nivel·, aprobarlas 
y' en su caso, remitirlos al coordinador general para su aprobación. La misma 
funcion eendrá la U·A· C•B• del CCH, pero a nivel de ensertanza superior. 

59.- El coordinador general del CCH deberá reunir los mismos requisitos que un Di-
rector de facultEd o escuela superior y ser& designado par el Rector de la - -
UNAM. 

60.- son ~tribuciones de lns Directores de lo~ ~lantgles del cCH; servir 1e 6rgana
ejecutivo frente a le U•A•C•B• • y ante le coordin:•cidn General del CCH; orga
nizar e impulsar las actividades académicss del colegio, ejecutar sus planes-
de estudio, sus program~s, y todas les der.1ás facultedea que le confiere el re
glamento del CCH· 

61.- El CCH, funcionar& el t~avés de distintas unidades Académicas de Docencia e -
investigacidn, as! coma del número de planteles que sean necesarios, cuyo Di-
rector ser6 designado por el coordinador General del CCH, previamente consul-
tado con el Rector. 
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oe le Administreci6n. 

El patronato formulará'el plan de arbitres, tomando en OJenta los ingresos -
probables de la universidad y e! subsidio cel Gobierno feoeral. AS1 como les
cuotas e ingresos ordinarios, y extraordinarias cu2 percica la universida9 por 
concepto de ex6menes, expedición de titulas, inscripciones, etc., etc. 

El consejo reglamentar§ el beneficio de excensi6n de pagos a los estudiantes -
que; no hayan sido reprobHdos más de una vez; que su promedia mínimo sea de 7-
que no haya cometido faltas graves; que su situaci6n econ6mica lo justifique;
que la solicitud se presente antes de la apertura de inscripciones - por lo me 
nos 10 d!ea antes - y que los peticionarias o sus represententes que suscribañ 
las documentos, reconozcan su obligación y ~remesa de pago. Esta excensi6n -
de pagos, puede ser total o parcial siempre Que se sujete a les disposiciones
anteriores. 

El presupuesto universitario contendrá el pr~gramR ae actividades, obras y 
servicios Que se reali¿ar§n can cargo a la u.N.A.M. · 

El patronato formulará el proyecto praaupuestal en el mes de octubre oyendo -
a la comisijn de presupueatoa del consejo universitario, y al Rector; y acom
pa~ará a dicho proyecto, de la documentaci6n siguie~te : 

I• 

V• 

VI• 

Informe de la situación hacendaria del ejercicio 
en curso y de las condiciones previstas para el
siguiente; 
Estimaci6n total de ingresos en el Plan de Arb!_ 
tras para el ejercicio venidera. 
previsiones de egresos destinados para cada ramo 

,presupuesta!. 
comparación de estimccicnes futuras con las recau 
daciones habidas en los últimos meses y las pro-
bables que aún falten por recaudar5e. 
comparaci6n de les estimaciones de egresos para-
el ejercicio venidero; con los gastos realizados en 
los meses transcurridos y la estimaci6n de los que 
falten. 
ccmparac16n por ramos del proyecto ~resupuestal -
venidero con el anterior, incluyenoo las reformas 
que se la hayan hecho durante su ejercicio. 

El documento que formule el patronato, y que haorá de enviarse a 
la repreaentaci6n del consejo universitario, deberá ester suscrito por el Rec
tor y por ~os miembros de la comisi6n de presupuestos. 

66;- LB clas1fic:,ci6n de los gastos de la universidad, se nar§ por ramos adminia-
trativos v par dependencias universitarias; - facultaoas, escuelas e institu-
tos - aai mismo, por: autorizaciones de gastos, elaboraciones, construcciones, 
adquisiciones, inversiones-, cancelaciones, erogaciones especiales. En un se-
gundo grupa; por •cap!tulos• y •conceptas•, finalmente en un tercer grupo -
de autorizaciones que se denominarán •partidas• o auto~izacione~ presupu~sta-
lea espec!Ficas. 

67.• LBS •partidas• en su esignucid'n limitan les erogaciones presupuestales las cua 
les no aer6n nTKANSF.ERIBlES; ni el presupuesto podrá se~ objeto de modificacio 
nes excepto por autarizacidn expresa del consejo y previo a un dictamen de la= 
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comisi6n respectiva. 

El contador p6blico designado tendrá amplias facultades ara vigilar los ingre 
sos de l~ universidad¡ será auxili2do por un equipo de ayudantes ~ por ~n audi 
ter de su confianza. 

El presupuesto universitario se ejercerá del lo. de Enero al 31. de oiciembre
de cada año. 

Nadie podrá percibir de la universidad retr1buci6n que no esté asignada espe-
cíficamente en el presupuesto, o Que no tenga una deriv~ci6n expresa en alguna 
de sus partidas. 

Funcion~rios v empleados de la universidad solo podrán desempeñar un cargo ad
ministrativo profesar en la docencia universitaria o realizar trabajos de 1n-
vestigaci6n en los institutos a condici6n de que las horas de cocencia o in~ 
vestigaci6n sean compatibles con las horaa de su trabajo en Oficinas. 

El estatuto General prohibe la Acumulacién de empleos. 

Del personal Académico. 

72.- El personal académico de la universidad se compone de; 
récnicos Académicos. 
Ayudantes de profesor o de Investigador. 
profesores e 1nveetigadorea. 

73.- récnico académico es un especialista que coadyuva en la docencia o en la 1n~
vestigaci6n universitaria. 

74 .• - Ayudantes de profesor o de investigador son aquellos que se nombran en una de
pendencia universitaria para que coleboren ya ante un profesor o ante un inves 
tigadar. 

?s:- Los profesares e investigadores serén: 

OROINARios,·v1sITANTE~. EXTHAU~OINARI05, y EMliRITOti. 

?6.- · Tienen el carácter de ordinarios, quienes tengan a su cargo los servicios 
normales da la enseñanza y la investigaci6n; pudiendo ser los Profesores de 
carrera o de asignatura. 

?7.- profesor de asignatura es aquel que imparte una o mas materias, percibiendo,
remuneraci6n por el número de horas por sem~na que fije su nombramiento. 

?8.- profesures e investigadores de carrera, son aquellas que se obligan a entre
gar toda su jornada de trabajo o la mitad de ~sta,a la universidad. 

?9.- El personal de carrera que tange además un puesto administrativo en la univer 
sidad, no perder6 su antiguedad ni sus derechas por ejercer dicho encargo. 

80.- En las cetegorías de profesores e investigadores ordinarios, habrá dDs o m~s-
ni~elee da acuerdo a lo· qua sanala al reglamento respectivo. 
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son profesores 6 investigadores Visitantes, ., los invitados por la univer-
sidad por tie~po determinado para ia reallzacion de funciones específ~ca5 sn
lo docentP. o en lo inve~tigativo. 

son orofesores 6 investig3dores Extraordinarios, los de otras universidades -
Nacionales o =el extranjero cuando Fayan realizado una 1aoor eminente y vln
culada a la universidad Nacional AutOnama de México. 

83.- serán Eméritos aquellas profesores o investigaoares que sean designacas co~o 
tales, de acuerdo al reglamenta del reconocimiento al Mérito ur.iversit~rio; -
las que hubieran realizada una obra de excepcionál valía y prestada dedicaci~n 
a la universidad durante 30 aMas. 

84.- El ingresa y ,.iromocidh de los mieinbros del personal académico, se sujetará -
a concursas de a oposicidn y en general a el Estatuto carrespondi~nte y sus -
reglamentas. 

oe los alumno~. 

85.- por media de Reglamentas especiales se determinará el ingreso y permanencia -
requisitos y condiciones - en la, universidad Nacional Aut~noma de México, as! 
como s~s deberes y derecnos de acuerdo a las siguientes bases: 

I• Al momento de ~u inscripci6n, los alumnos firmar~n la protesta uni
versitaria; comprometiándose en todo tiempo a hacer nonor a la in~
u tu .. iiSn y cumplir con sus compromisos; respetando sus reglamentos 
y manteniendo la disciplina universitaria. 

II• Ningún alumno podrli inscribirse más de dos ocasiones a una misma -
asignatura • El Reglamento General de Exlimenes establecerá la for 
ma de acreditarlas cuando se exceda el límite señalado. · -

III• El Reglame~to General de Inscripciones determinará lo~ limites máxi 
mos pa:a terminar un ciclo escolar de bachillerato o de alguna c2-
rrera profesional, as! como el margen adicional a éste. 

IV• oe no conluir el cicla correspondiente en el lapso señalada se - -
acr~di tar~n las asignaturas como lo marque el Reglamento General de 
Exámenes, aunque ya no puedan ser inscritos como alumnos de la - -
universidad. 

v. Los alumnos podrán expresarse librem~nte en la universidad, sin --
mayor limitaci6n que la no perturbar l2s actividades universitarias 
y ajustarse al decoro y respeto deDidos a la in~tituci6n y a sus -
miemb:ros. 

VI·- LOS estudiantes serdn libres pare organizar sus saciedades; la Auto 
ridad uriversitar!a mantendrlf con éstas una relación de coaperaci6ñ 
para rtnes culturales. 

VII·- Los alull'nos podr<Ín hacer obse.·vaciones de caracter técnico al tra-
ves de sus representantes en el consejo universitario. 

87.- LOS estudiantes que tengan un promedio inferior a 8, no podr§n aspirar a nin-
gún puesta o comisión que esté remunerada dentro de la universioad; tampoco -
los que tengan una funcidn o cargo en las sociedades de alumnos, ni los que -
tengan un puesto de representacidn o!studiantil frente al consejo, ni tam~oca -
los que tengan cargos en los consejos Técnicos de las facultades o Escuelas -
que corres~ondan. 

El patroneta y les comisiones de ~resupuestos y Vigilancia Administrativa oel
consejo universitario; cuioar' el cumplimiento exacto de ~sta disposición. 
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88.- La universidad promoverá peri6dicemente formas de estimulo y distinción a los
alumnos distinguidos por su aprovechamiento y conducta. 

89 ·-

oe las Responsables y sancion~s. 

LOs miembros de la universidad - la comunidad universitaria - son responsa-
bles del incumplimiento de les Oblig~ciones que espec1ficamante le imponen -
la LBY orgánica; el estado Estatuto General, y sus Reglamentos. 

90.- El Rector es responsable solo ante la Junta de Gobierno. El secretario Gene-
ral será responsable ante el Rector. 

91.-

92.-

93.-

94.-

LOS Directores de las dependencias universitarias se responsabilizan ante la-
Junta de Gobierno y el Rector; de igual manera que los miembros del consejo -
universitario y de los consejos, récnicoe serán responsables ante la Junta y -
el Rector de la universidad. 

El personal académico y 105 estudiantes serán responsables frente al "Tribu--
nal universitario, El rector a los Directores podrán sancionar a los alumnos 
en forma inmediata; tratándose de casos de indisciplina. 

se responsabilizan ante el patronato, el tesorero de la universidad y los em-
pleados que estén directamente bajo sus Órdenes, ae! como el auditor interno-
(Y sus ayudantes. El personal técnico, los empleados y la servidumbre (?) -
serán sancion~dos directamente por sus jefes respectivos con acuerdo del Rec
tor. 

son causas especialmente graves de responsabilidad y por consecuencia aplica
bles a todos los miembros de la comunidad universitaria: 

I• LB rea.izaci6n de actos concretos que tiendan a deoilitar los principios
básicos de la universidad, y l~s actividades de indole politice que ;ersi
guen intereses a aquella. 

II·- La hostilidad por razunes de ideología o personales, manifestada por actos 
concretos en contra de cualquier universitario. 

III·- LB utilización de todo o parte del patrimonio universitario para fines 
distintos a los que se 11an destinado. 

IV•- La comisi6n de actos contrHrios a la Moral y al Respeto que entre si se
deben los miembros de la comunidad. 

95.- LOS profesores serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones-
en los términos siguientes; 

I•- ~L PRUFESOR ~UE FALT~ tiIN CAUSA JUtiITIFICADA A MAS DE 5 CLASES CUNti~CUTI_ 
VAS y 8 DURANTE UN f'ES, será s~ncionado en la forma prevista por el arti
culo 97 de ~ate ordenamiento Estatutario. Si al a~o siguiente persiste en 
impuntualidad , será :¿~ARAuU de su cargo; será despedido. 

II·- prorasor que no haya impartido un mínimo de clases -85%- estará obligado 
a completarlas, si no lo hace y clausura su curso sin haberlas completa
do; ser~ separado de su cargo. 

96.- LOS estudiantes son responsables por el incumplimiento de sus obligaciones que 
les senala el artículo 8b y por actos contra la disciplina y el orden univer-
si tario. 
Dichos actos contra el orden y- disciplina en la universidad pueden darse en ·-
los siguientes casos; 



130 

I• cuando los alumnos participen en desdrdenes dentro de la escuela 
o falten al respeto a sus profesores. 

II• cuando un alumno haya prestado o recibido ayuda Fraudulenta en -
las pruebas de aprovechamiento, será suspendido hasta por un a~o, 
sin perjuicio de la nulidad del exámen sustentado. 

III• Al alumno que falsifi4ue certificados, boletas de exámen y docu
mentos análogos, o se aproveche o use estos documentos falsifi-
cados por terceros, ~ER~ EXPULSADO DE LA UNIVERSIDAD. 

Las sanciones anteriores serán aplicables individual o colectivamente, 
según su comisión. 

97.- otras sanciones que podrán imponerse en loo casos en que no exista una pena -
ex~resamente se~alada son: 

I• A los miembros del personal ACad~mico. 

a). Extra~~miento escrito. 
b). suspensidn, y 
c). oestituci6n. 

II• A los alumnos: 
a). Amonestaci6n. 
b)· Negación de cr~ditos o cancelaci6n de estos al respecto al -

pago de cuotas. 
c). suspensi~n o separaci6n de cargos o de empleos que desempe-

~en. 

d).-suspensi6n hasta por un ano en sus derechos escolares. 
e).- EXPulsi6n definitiva de la Facultad o escuela. 

98.- El Tribunal universitario conocer& de las Faltas que cometan los profesores;
investigadores y alumnos. Estar& integrado por 3 miembros; un presidente -

- el decano del consejo técnico de la facultad de oerecho un secretario - el
abogado General de la universidad - y un vocal; el decano de la Facultad o -
escuela en cuesti6n, salvo de la facultad de oerecho ya que ~ate siempre es
tará presente en el Tribunal universitario • cuando se trate de la responsa
bilidad de alumnos, habrá estudiantes en el Tribunal; estos habrán de perte
necer al consejo TAcnico del plantel a que pertenezcan los indiciados. 

99.- El Tribunal se apegará a su reglamento para dictar sus resoluciones, mismas 
que serán apelables, si se tratare de un caso particularmente grave y a jui-
cio del Rector, el asunto será revisado por la comisidn de Honor; ista revi
sará de oficio la sentenci~ del Tribunal que mande la separaci6n de su cargo 
a los profesores que hayan incurrido en responsabilidad y que tengan más de S
anos de servicios. 

100.- El Tribunal y la comisi6n de Honor apreciarán libremente lqs pruebas que se-
le presenten y dictarán sus fallos de acuerdo a la legislaci6n universitaria
sin riesgo de soslayar las faltas o responsabilidades de carácter penal que se 
consignar&n ante las autoridades judiciales. 

oe la ReForma del Estatuto General. 

101.- para reformar al Estatuto se requierem que se convoque al consejo universita
rio exclusivamente con aae objeto, que se ponga en conocimiento a los miembros 
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del consejo el texto de la REFORMA PROYECTADA, con une snticipaci6n m!nims de 8 - -
días y Que la Reforme ses aprobada por cuando menos por dos tercios de los votos 
totales del consejo¡ sin perjuicio del derecno de veto que tiene el Rector de la -
universidad. 

T R A N S I T O R I O S • 

Artfgylg primerg.- El presente Estatuto entrará en vigor el d!a 12 de Marzo de 19~5 

Artículo segundo.- El ¡nstituto de Geofísica empezará s Funcionar cuando les con
. diciones econ6micas de le universidad se lo permitan. 

Artfr1110 rgrcgrg.- para el nombramiento del Director de la Escuele Nacional de - -
Artes pl~sticea ¡ no se aplicará lo dispuesto en el artículo --
38 Fraccidn IV si no existen por lo menos 10 profesores con grs 
dos que en ella se otorgan. -

Articulo cuarto.- La primera elecci6n de loa consejos r§cnicoa se hará en base -
a la conv~catoria de los Directores de las dependencias, a su -
cargo, para que se formule una lista de materias afines y le -
palma plantilla de profesores en ejercicio de la Facultad o es
cuela de que se trate. De no haber qu6rum, se lanzará una se-
gunda convocatoria, pudi,ndose tomar determinaciones con el n6-
mero de asistentes que haya. 
La junta de profesores dictará su resoluci~n en 10 días a par
tir de la primera convocatoria. 

0

prt{gulg Quintg.. para la aesignaci6n de consejeros representantes de los profeso 
res de las facultades o escuelas así como de los miembros pra-
Feáores en los con~ejos ricnicos respectivos¡ se aplicará el -
articulo la. de la cuarta base aprobada por la junta de exrecto 
res - gobierno provisional - con Fecha 6 de septiembre de 1944. 

articulo sexto.- para designar a los electores Que hablan los artículos 18 y 45-
de Asta legislacidn, se haran vot~s escritas en cAdulas y que -
supervisará un enviado del Rector¡ a los alumnos se les exigirá 
identificacidn para .ejercer su derecno a vota. Nombrados las
lectares¡ consejeros y miembros del conseja r~cnica, se elegirá 
a las conejeras propietarias y suplentes; y despues a los repre 
sentantea de los consejas técnicas de acuerdo al artículo 2. -
rracci6n u del presente Estatuto. 

articulo sAptimo.- Las Direcciones d~ Fdcultsdes y escuelas Que pueden quedar vacan 
tes al entrar en vigencia el Estatuto General de la universidaa 
se ocuparán provisi~nelmente por el descansa de la facultad a -
escuela Que corresponda. 

Hrtfr11lg ngtavg.- El escalar6n 6nico de la E:lcuela Nacional preparf!toria se fer-
mular& por una comision de profesores!· dos de la E•N•P• y dos -
más de la naciente ESCUELA DE INICIAC ON UNIVEHSITARIA, que nom 
bror6 el consejo a instancia del Reccor y encabezada por el pre 
sidante de la comisi6n del rrabajo Docente Dicha comisi6n de -= 
proreeores deberá tener lista la rormulaci6n del nuevo escala -
r6n en un plazo no mayor de 3 meses. 
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lLrtÍculo Noveno.- oentro de !os 6 meses siguientes a la vigencia del presente E3ta 
tuto se formular.an los reglamentos que alude el artículo lJ de=· 
esta Ley. 

Artículo oécimo. - Queda derogado el Estatuto de 1938 y toda legislación de la uni
versidad que se oponga a este ordenamiento. 

Artículo once. - El Rector proveerá la incorporación de los actuales profesores -
de la EJcuela de Graduados a otras dependencias de la universi-
dad y el reconocimiento de los estudios realizados. 

artículo pace.- El artículo 65 no se aplicará a los profesores que al cancluir--
1962, hayan prestado servicios docentes durante 6 años o más con 
siderando además el curriculum - que sea ampliémente satisfacto= 
ria - su aptitud, puntualidad y ericacie en sus labores docentes. 
51 reune i!!stes cualidades, el consejo Técnico propondrá el nom -
bramiento coma PRUFESOR TITULAR de le materia que imparta el pro 
fasor en cuest16n. -

Artículo rrece.- Quienes no hayan alcanzado a cubrir b e~os, ~ere si tengan más -
de 3 a~os, de actividades docentes, también podrán ser promovi-
dos a la titularidad sin tener que sujetarse al 65 de ~ata Ley;
siempre qua haya sufticientes vacantes y que además: 

r. Tenga un greda superior al de bachillere a un título expedido 
por la facultad o escuela e que corresponda y que demuestre -
el conocimiento sufticiente de la materia que imparte. 

II• 

III• 

Haberse distinguido en su profesión o en actividades académi
cas, es decir, haber obtenido un ooctorado o Maestría en~!-
área en que imparte su materia, haber presentado oposicibn -
de c~tedra o que sin haberla obtenido haya sido apto para la
docencia, haber publicado trabajos de su materia, que estimen 
su calidad satisfactoria, que haya alcanzado la definitivi-

dad en su materia o s imilar, en otra facultéOd o escuela de -
la U·N•A•M•• o bien a une semejante a su nivel, que haya rea
lizado estudios superiores que correspondan a la asignatura
que imparte aunque a~n no haya, obtenido el grado correspon-
diente, doctorado o maestría. 
y que desempeñe puestos ticnicos 4ue demuestren sus conoci- -
.mientas y capacidade9. 

que hubiese demostrado puntualidad y eficiencia en el desarro 
llo de sus actividades docentes. 

A~t!culo catorce.- profesores con la antiguedad señalada en el artículo trece, pa-
dr6n· ser Jrapueatos como Profesores adjuntos, si imparten sus -
ensenanzas en la E.N.P. del mismo beneficio gozarán los profeso
res de otras escuelas y de facultades de la universidad cuando -
imJartan materias de adiestramiento manual, dibujo o similares,
e idiomas extranjeros. El consejo Técnico apreciará si el profe
sor en cuesti6n tiene los méritos acad~micos suficientes para su 
promoci6n • Quienes teniendo la antiguedad no poseean el grado -
de bachillerato se les nombrar~ coma PRLFEsuREs INTEHINOS, o! -
tienen antecadetes académicos suficientes y si además se compro
metan a concluir tales estudios en el período lectivo de 1963. 
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Articulo catorce sis.- Ademlis del artículo anterior en la Escuela Nacional pre
paratoria ee observarán las siguient~e reglas; 51 a conside 
ración del consejo Técnico los profesores que impartan -
lenguas vivas; dibujo, materias de adiestramiento manual, 
u otr~e similares poseen méritos suficientes, serán nom
brados PRUFESO~S DEFINITIVOS y cuando los profesores ~ 
ADJuNTUS que por carecer del grado no hayan sido TITULA
RES, se lee concederá hasta el mes de Enero de 1967 para 
que obténgan el grado y as! lo tengan que presentar nueva 
opoeici6n o concurso para ocupar la plantilla. 

Artículo quince ·- La ocupaci6n de plazas vacantes tendrá como base a los prore-
sores con mayor antiguedad, y las futuras ee cubrirán en el -
orden que resulte precedente. 
En caso de ser mayor el numero de vacantes que al personas a -
ocuparlas, se convocará a oposician 6 a concurso de méritas. 

J1,Ft!culo piecisiis.- quienes cumplan can la dispuesto en el artículo catorce bis,-
excepto en su fraccidn II se sujetarán a lea siguientes reglas 
para obtener su nombramiento definitivo. 

I• El consejo Técnica correspondiente convocará en un plazo de 
90 d{ae a aquellos que no reunieran los requisitos estable
cidos en la fraccion II; para que presenten un trabajo es-
c.·i to sobre un cma de la materia que imparten y que fijarli
el propio consejo. 

II• El consejo también formar'ª una camisidn de profesores -des 
decanos de la facultad o escuela especifica - para juzgar = 
los trabajos los profesores deberán ser 2 y ademlis na deben 
ser miembros del consejo. V uno más que profese la misma ~ 
asignatura en diferente plantel unillersitario. 

III• La comisid'n dictaminará antes de transcurrir 30 días si es
pasi tivo su dictamen - si se aprueba al profesor examinado
se le nombrará profesor ajunto o titular según el caso. 

IV• El consejo Técnica puede considerar otra tipo de pruebas -
didlic tices para evaluar la capacidad del examinado, cuando
se trate de materias que por su carácter o por su nivel lo
permi ten. 

Articulo Diecisiete.- Hebiendoee cumplido can loo anteriores requisitos, el Rec-
tor procedarli a otorgar los nombramientos respectivas; en -
base a las facultades que le otorge el artículo 33. 

Art!culp olpctpchp.- LOS proresares con nombramiento definitivo-hayase abtenido
par la exacta aplicaci6n del articulo 64 del estatuto por -
la aposicid'n o por haber sida exmida de ellQ - tendri!n la -
categoría de PRIJFESlllt::S TITULARES O PHOFESURES ADJUNTOS, -
según el caao. 

artfculo piecinueve. - El grado 6 t! tulo que exige el artículo 65 en su t'racci6n -
primera¡ no se aplicar~ a los profesares de aquellas asigna 
turas en CU.Ya carrera, l~ universidad no haya expedido par
lo menas 15 grados o títulos. 
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profesores que tengan una antiguedad de 3 anos al concluir el -
período lectivo de 1962, tendrán que presentar oposicion y s610-
podran inscdbirse los profesores con dicha antiguedad, para - -
tales e fe'c tos. 

GOzar~n de la INAMOVILIDAD a que refiere el artículo 68 de -
ésta legislación Estatutaria, los profesores que cumplan con
lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 transitorios. 

artículo veintidoa.- oe acuerdo al párrafo segundo del artículo 64 del Estatuto -
General de la universidad, el máximo de horas de clase que -
pueda impartir un profesor NU se aplicará en los siguientes -
casos: 
I• Si al entrar en vigor eata legislación - Marzo de 1945 - -

el profesor ys hubiera tenido mas de 18 horas semanales -
de clase. 

II• si el excedente no es mayor de 3 noras a la semana, se con 
servará dicho excedente durante los anos 1963 y 1964, ex-= 
capto si el profesor suplente REASUME el cargo, 6 

III• cuando el nOmero de horas de clase, no sea mayor de 30 al
entrar en vigencia ~ataa REFORMAS y el profesor tuviere --
10 anca ininiteaumpidoa de impartir su cátedra en la uni
versidad. 

Artículo yeintitrea•- El presupuesto universitario para el ejercicio de 1963-1964 1 

regirá hasta el 31 de Diciembre de 1963, en los terminas - -
en que fue aprobado. El patronato de la 1nstituci6n presen
tara en el curso del mea de oiciembre de dicho ano; el pre 
~upuesto ~ara el ejercicio de 1964. 

artículo yeinticuatro.- LOB Directores de ¡nstitutas, que estén en funciones, al -
aprobarse las Rerarmaa al artículo 50 del Estatuto Gen~ral da 
la universidad , se sujetará a las siguientes reglas: 

A quienes tengan menas de 6 anos, de haber sida nombrado 
se lea considerará en su primer período. 

- A quienes tengan más de 6 pera menas de 12 anos coma - -
Directores de rnatituta, se lea considerara en su segunda 
periodo. 

- El segunda periodo concluirá al ajustarse las 12 anos de 
ejercicio. 

- Quien tenga mAs de 12 anos, se retirará al cumplir 18, -
quedando con el misma sueldo que disfrutaba coma Directo 
res y can el carácter de consejero del rnstituta para el::' 
cual airvi6 durante ese tiempo. • 

• Vid. •Estatuto General de la universidad Nacional aut6noma de M~xica, • -
U•N•A•M• , oirecci6n General de publicaciones Talleres Gráficos de
la Naci6n. M9xico 1983. 

NOTA: LOS veinticuatro artículos Transitorios, a excepción del PRilt::RO V DECI

MO, quedan sin ningún efecto en virtud de haber terminado la situación -
par la que fueran previstos. 



pe la autoridad. 

REGl.AMENTOS 
V 

DISPOSICIONES SECUNDARIAS. 
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- Reglamenta Interior de la Junta de Gobierno. 
- Reglamenta del H• conseja universitaria. 

aasea para el funcionamiento de las comisiones. 
del H· conseja universitaria. 
Reglamenta Interior de patronato universitaria 
Reglamenta del colegia de Directores de las Facultades y Escuelas
de la universidad. 
Reglamenta para la elecci6n de repN:Bentantea de prófeaares y alum 
nas ante las consejas Técnicas de las Facultades y Escuelas de la= 
U.N.A.M. 

pel Tribynal universitaria. 

- Reglamenta del Tribunql universitaria. 
V de la camisiOn de Honor. 

pe Estudias s11periares: 

- Reglamenta General de Estudias Técnicas. 
y profesionales de la U·N•a•M· 
Reglamenta General de Estudias de postgrado. 
Reglamenta General de la unidad académica de las ciclas profesional 
y de postgrado del c.c.H. 
Reglamenta de las consejas Internas de la unidad Académica de las
ciclas praresianal y de postgrado del colegia de Ciencias y Humani
dades. 

oa Educaci6n Media superior. 

Reglamento de la Escuela Nacional preparatoria. 
- Raglamento da la Unidad académica del cicla de aachillerata del CCH• 
- criterios de agrupamiento de materias para la unidad Académica --

del cicla de aachillerato del CCH• 
- Reglas de funcionamiento de las consejas académicas, par ares del-

colegia de Ciencias y· Humanidades. 
- Reglas y Criterios de aplicaci6n del plan de estudias de la unidad

ACadémica del Cicla de aachillerata del CCH• 
- Reglamento de opciones técnicas de la unidad académica del Cicla -

de Bachillerato del C•CoH• 
- criterios generales para la aplicación del acuerdo 61 • 
- MDdela de nombramiento para actividades de camplementaci6n y coar--

dinacidn de la unidad académica del cicla de aachillerata del cole
gia de Ciencias y HUmanidadea. 

- eeca- contrata para la regularizacidn académica en el cicla de sa-
chillerata del C•C•H• 

- MOdela de convocatoria para la camplementaci6n académica en el 
colegio de ciencias y Humanidades. 

- Modela de convocatoria para la regularizacidn académica en el CCH• 
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pel personal administrativo. 

Estatuto del personal Administrativo. 
Reglamenta de Escalafon del personal Administrativo. 
Reglamento de la camisi6n Mixta de conciliación. 
Reglamento de la camisi6n Mixta de Tabulüdorea. 
Reglamenta rnterior de trabajo del personal Administrativo. 
Adicion¿s al Reglamento de la C·M·T· respecto al secretario de la~ 
misma C•M•T• 
Re~lamento de la comisi6n Mixta de seguridad e Higiene del perso
nal Administrativo. 
Reglamento de la comisi6n Mixta de Regularizacion del personal Ad-
mióistrativo al servicio de la UNAM• 
Reglamento de la comisidn Mixta de Admisi6n. 
Estatuto del personal Administrativo al servicio de la UNAM. 
contrato colectivo de Trabajo del personal Administrativo. 
Reglamento para el funcionamiento de las guarderías infantiles de
la UNAM. 
sesea de operación de la orquesta Filarmónica de la UN~M. 

ne lpe plpmngs. 

Reglamento General de EX~menes. 
Reglamento General de Inscripciones. 
Reglamento General de pagos. 
Reglamento de rncorporaci6n y Revalidación de Estudios. 
Reglamento General de secas y patrocinios recuperables que otorga
la Dirección General de Orientación y servicios sociales de la - -
UNAM. 
sobre el procedimiento de inscripcidn de alumnos procedentes dé la 
Escuela Normal de Maestros y de otras instituciones de Enseñanza Me 
dia superior. 

oe la Extensión universitaria .•• 

Reglamento General de los centros de Extensi6n universitaria • 
Reglamento de proyecciones Cinematográficas p6blicaa de lE UN~M. 

pel MArito y la roge pniversi taria. 

Reglamento del reconocimiento al M~rito universitario. 
Reglamento de le raga Universitaria. 

Del Escudo y Lema de la universidad. 

Reglamento del escudo y lema de lE universidad. (.39). 

(39). Vid, U.11.A.M., LEGISLACION, O.tioina del Abogado General, UNAJI!, Direocic5n 
General de Estudios y Proyectos Legislativo11, M&xicc, 1971• 
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como es de notar, existe un vasto material jurídica; no sola para confec-

cionar le Reforma Unlversitarta, sino incluso para estudiar y canecer más a fondo a

nuestrs U·N·A·M· al través de su legislación. 

Esta es de, suma imp.ortancia en raz6n de la formacilin profesional oue hemos 

adquirido¡ no sería perdonable que siendo abogados, no conociéramos las leyes, esta

tutos, re;lamentos y dera~s diapasiciones jurí~icas que rijen las actividades de la

universidad; en la académico , en lo administrativo y en·lo político. MÍnimamente

aqui hemos intentado conocer la Legisleci6n universitaria, decirnos oue m!nimamente

lo hemos hecho - a pesar de lo denso que ha sido en algunas partes ce nuestra expo-

ci6n - porque el conocimiento total de lo Legislación universitaria completa re que 

rir¿ de un espacio mucho mayor al que ~quí utilizamos¡ independ~entemente del tiem~

po, el estudio y la dedicaci6n que ello absarvería, de manera estensible, les 300 6-

más cuartillas que se llevarA ~ nuestra investigación evidentemente no serían -

bastantes para cubrirla. 

sin embargo, el propósito inicial de nuestra capítulo III ha sido cu- --

bierto. cuando desarrollaremos el VII y 6ltimo capítulo del trabajo presente, hemos 

de regresar a la constitución jurídica de· la U•N•A•M•o para se~alar los ordenamien-

tos que deben ~o que nosotr~s proponemos, sean mooificados~ en el esquema de la -

Reforma universitaria. 

Naturalmente se tomará en cuenta las experiencias de las Reformas y del

reFormismo universitario en M~xico --de 1952 a 1983~ las Reformas universitarias de 

otros países y en lo particular: le problemática de la universidad Mexicana en los--

80 • s, sin olvidarnos desde luego, de las soluciones que nosotros preponemos para la

Universidad en la segunda mitad de la déaeda de los BO•s. 
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CAPITl.Jl.0 IV. 

PROBLEMAS ACTUALES DE LA UNIVERSIDAD 

En la antiguedad no cualquiera podía se~ universitario ni mucho menos ob-

tener un grado, por ejemplo: para ser nombrGdo SA~i;AULAUREUM - eachiller - en la - -

universidad de santo oomingo, había de transcurrir 5 largos años de estudio y dedica 

ci6n, ~ismos que terminarían con le realizaci6n del exámen final dentro de una cere 

monia pomposa y solemne. (1) 

Ella se iniciaba con la procesi6n de académicos; el Rector, un paraninfo -

y el oecano de la facultad correspondiente. posteriormente les seguían el colegio-

de sindalee y el secretario de la universidad. 

Antes de comenzar el ~xamen, el Rector tomaba juramento a los sinodales -

quienes debían prometer honestidad e imparcialidad en el desarrollo del mismo: - --

" COMO DIOS V LA COtVCit":NCIA DICTARE, PO:;PUE:HU TODO AMDH V TODO TEMOR ••• 11 Asimismo 

se les entregaoa a cada uno; 2 tarjetas de votaci6n, can las letraa "A" y "R" con --

con las cuales emitir6n su fallo al terminar el ex&men. 

El postulEnte debla contestar a las preguntas que le formulara el colegio

de sinodales¡ el primero en hacerlas era el más longevo de ellos; le seguía otro -

sinodal menos viejo, y as! hasta terminar con las preguntas que hiciere el más j6---

ven. luego de con=luir'el exámen, el jurado emitiá su decisi~n¡ en caoo de apro--

bar el postulante, el paraninfo lo conduela ante la presencia del Rector y debía --

~ en un breve discurso, le concediera el nombramiento de eachiller: 

(1). 

" IN tiUPER EGD •••• JURO OEUM HEAC :;ANCTA DEI EVANGELIA 1.¡UOO VOBIS 
AOHUOUH REUEHt:tVDO t>L:J'lltVI Hl:":L:TOH, HUJUS UNIVt:H:;ITATI::. ::.ANCTI THOMiti 
AL1UIN1HIS AL OMNIS HAIVDATI, VELTIUS LICITI ET HONESTI, OBEDIENS 
ERO Vt:STRILIUE SUCCESSORISUs•. 

Steger H.~:: Albert. LAS UNIV.:RSID~DES EN EL DESARROLLO DE An:RICA LATINA. -
Siglo XXI. Editores,Uxioo, 1978. Capftulo n. PP• 181!. 



En caso de acceder, el Rector contestaba; 

nEGO IN SACRA 11-IEOLOGIA DOCTOH HUJUS ACADEMI RECTOR AUCTORITATE 
PONTIFICIAE ET.REGIO CREO INSTITUTO ET OECLl\RO BACCALAUREUM LN 
Tl:\LI FACULTATE"•••• 1 (2) 
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oe ésta forma hemos iniciado el capítulo IV para demostrar la importancia• 

que tenía el acudir a la universidad y recibir un beneficio de ella. 

¡mportancia y simbolismo que ye no existe, y que incluSD se ha ·devaluado -· 

por los graves problemas de le universidad contemporénee. 

El prestigio y le tradici6n que había en las Universidades coloniales, de-

México y de santo oomingo, por ejemplo, ya no viven; se 11Bn perdido con el paso del

tiempo, a tal grado, que en nuestro siglo XX ya no son motivo de jactancia ni de or-

gullo absoluto. 

Este cambio no e6lo se jebe a una periodicidad hist6rica, se debe tambián-

a factores múltiples de interecci6n social; un crisol negativo que detiene y anqui

lose e las universidades de los 80• •• 

En su decleraci6n sobre loe 7 perjuicios antiguos de le Educaci6n superior, 

el or. Pablo aonzélez casanova ex~uao ~ de los problemas que sacuden a la -

universidad Nacional AUt6nome de Máxico en los Gltimos 10 a~os. 

l.- La Educaci6n superior debe ser para una Elite. 
2.- La Educaci6n superior disminuye su calidad conforme se imparte a mayor 

nGmero de personas. 
3.- solo une proporci6n m!nime ea apta para la Educaci6n superior. 
4.- En la EducaciOn superior debe seleccionarse e los más aptos. 
5.- NO debe ~roporcionarse Educaci6n superior més allá de las posibilida-

dea de empleo. 
6.- El Estado invierte demasiado en la EducaciOn superior; ésta no debe --

ser gratuita 6 aemigratui ta. ---
7.- Nº puede ser que todos sean proresionales1 seria desastroso un mundo -

en el que no hubiera obreros. (3) 

por su parte,el Maestro aonz(ilez pedrero menciona como causantes de la pr~ 

blemética universitaria -.la •c~!sis• de la universidad~ a los siguientes: 

Cfr. con el T!tulo XII de loo Estatutoo de Salamanca. 
Pereznieto Cactro Loonol. ALGUNAS CON:::IDERACIOMES .~Cr:RCA DE LA Rl'FOR!!A -

UNIVERSITARIA Ell L/, U.rl.A.M.--UW-U:. Ml!J:ico, 1976. 



AJ.- sobrepoblaci6n. 
B)·- oefectuoso funcionamiento aca~~mico y administrativo. 
C),- Atraso en los sibtemas de Enseñanza. 
0).- rneficacia de los métodos de investigación. 
E)·- planes de estudio anacrónicas. 
F').- separaci6n psicosocial del maestro_ y el alumno. 
G)·- oescuido del futura de las nuevas Generaciones. 
H)·- rnsensioilidad· hacia el presente. 
I)·- ¡mprevisibilidad hacia el futura.(4) 
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sin embarga no san TIDOS los problemas que existen en la universidad Mex_! 

cana; existen otras problema~ mucho más complejas y por consecuencia más dif(ciles--

de resolver, por lo menos a corto plazo. 

La cohesión de tales problemas llegan a ser tan fuerte que no es posiole-

entenderlos de una manera aisldda; sin ligaduras o contrapesos. 

Ejemplo de esto es la masificaci6n de la enseñanza y el crecimiento de la-

población estudiantil; ambos fenómenos son incomprensibles si los estudiamos por-

separada, en cambio, si trataonos de anal•,arlos en interacción a otras problemas 

sociales, acad§rnicos, polfticos o administrativos; podernos conocerlos en toda su di-

mensi6n • oe igual moda es necesaria examinar la ra!z de la problemática univer-

sitaria de los 80•s para atender el macrocefalismo de la UNíll'I; los errores de su ad 

ministración; las causas del deteriorara acad§mico; el or!gen de las presiones polf 

ticas ¡ etc. 

oesde luego, estamos hablando de vertiéntes sociales, económicas y jur!dl-

ca pol!ticas que no pueden ser ignoradas por la Reforma universitaria en 1984. En-

páginas siguientes vamos a realizar un sondeo, una exploración¡ un estudio que nos -

permita determinar la actual situcci6n de la universidad; en base a nuestra propia -

experiencia - que se traducen en 8 afias de SER universitarios y en base a lo que-

expresan soci6logos, cateuráticos, autoridades universitarias y otras personalidades 

en torno e los problemas de la UNAM, 

blemas 
(4). 

El presente cap!tulo es un mosaica que pretende señalar lo~ distintos pro-

univeroitarios de nuestro tiempo, circunst~nci5 que desde luego, nos han im-
aonzUez Pedrero Enriq1.1.e, UNIVERSIDJD: POLITICA Y Ar..!I?IISTRACION, tmA>!, -
Facultad de Cienciao. i'olftloae y Sociale11, )!dxioo, l~79· 
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pulsado a pr~poner una Reforme universitaria coherente y adecuada a esos problemas. 

Naturalmente, no todo e's negativo; hay muchas cosas que se salvan dentro de bte - -

amarillismo del cual nosotros no queremos jactarnos; pero que es ineludible tratar

en raz6n de la primea fundamental de éste treaajo, ea decir; conocer la problem~tica 

universitaria de los BO•s para cimentar la Reforma universitaria; su planteamiento

Y direcci6n. 

l. ORIGEN DEL PRESUPU~~TO UNIVERSITARIO. 

¿Alguna vez se habrán preguntado los estudiantes, los trabajadores e in- -

cluso dirigentes de la propia universidad; de d6nde se obtienen recursos pera pegar

los gastos de la U•N•A•M•?; ¿con qué dineros se pagan los gises1 las bancas¡ los 

pizarrones ; las máquinas de escribir; el ll'ateri,al y los equipos de laboratorio; el

aseo y mantenimiento de las aulas; talleres¡ oficinas; cenGros de inveet1gaci6n y -

dem~s instalaciones universitarias? ; ¿quién paga la pintura para borrar la propagan 

da pol1tlca de las bardas y paredes; quién paga el sueldo de los trabajadores, de 

las secretarias; de los profesores; de los investigadores; de los administradores y-

de los directores de la universidad? pensamos que muy pocos lo saben. 

contados alumnos, trabajadores y jefes de la universidad han de conocer el

or!gen de su sostenimiento; el quién y el c6mo se proveé de recursos nuestra Alma -

Matar para pagar desde las gises para dictar una clase, hasta el papel con que están 

hechos los titulas y diplomas. 

El articulo 31Q, conotitucional, fracción IV; dice qud son obligaciones de-

los Mexicanos: 

"CONTRIBUIR A LOS GAP TOS POBLICOS, !\tiI DE LA FEOERACill1~ CIJ-10 DEL E:Hl\00 Y 
EL MUNICIPIO EN ~UE RESIDAN, DE LA MANERA PRllflC~CIONAL V E~UITATIVA ~UE
OI:;iPONGAN LA::i LEYE!:i~ (5 ). 

Habida cuenta de ello, el gaa~o p~blico - de la Federaci6n, :el Estado y 

los Municipios - se ::;ootiena por v!a de l¡¡;¡ recaudaciones fiscales; de los impuestos 

- el más tra9icional; el impuesto al velar agregado - productos, derechos y aprove--

(5). Vid. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTUOS lfl!IDOS M.EXICANCD. Epna, Mox.1962. 
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chamientoa que resultan de la actividad eccn6mica 6 de la explotaci6n de recursos -

propiedad de la Naci6n. 

A estos ingresos ordinarios · de la federaci6n, deben aumáraeles los in-

.QJ:eS.lla extraordinarios; es decir, impuestos, productos; derechos y aprovechemie~ 

tos no ordinarios; y además los ingresos que se obtengan por concepto de emisi6n de 

moneda y papel moneda; empréstitos internacionales y expropiacionea. (6) oe cada 

peso que se entrega a las arcas de la feJeraci6n,una parte de ~ste se destina pare-

cubrir los gastos de le universidad, pero fundamentalmente el peso fiscal para cu- -

brir los egresos - gastos - de la Administrac16n pública. NO está por d~más el re -

cardar que la Administrc:ci6n pública es ejercida por El poder EJec~t.vo al través de 

las secretarías de Estado¡ los oepartamentos administrativos; los organismo; deseen 
' . -

tralizados - entre los que se haya la U•N•A•M• - y las empresas ~araestatales, así--
S'· 

como de loa gastos que efectuan el poder Judicial y el poder Legislativo¡ er. una pa-

labra,las erogaciones de la federaci6n,los Estados y los Municipios.(?) 

cada año, la secretaría de programaci6n y presupuesto Formula el documen 

to de ingresos y egre9oa de, la federaci6n, mismo que el poder Ejecutivo env!a a la

cámarc: de oio .. t,ados para su aprobc:ci6n de acuerdo con el artículo 74, Fracci6n IV -

de la con~tituci6n política. 

El presupuesto de egresos generalmente no se aplica con exactitud¡ cons

tantemente aparecen •números rojos" en el manejo presupuesta!, puesto Que se gaste--

más de lo ·· progra•ado los déficits abundan, en concordancia a loa mal.os manejos -

hacendarios - en éste sentido las finanzas y la hacienda pública Mexicana no tiene -

un desarrollo arm6nico, por el contrario hay demasiadas dislocaciones preeupueatalea 

qua agravan laa inversiones hueras o in6tiles. 

(6). Serra Rojas Anclrlo 0 Derecho Administrativo, Epsa., ):t!xico, 1980. 

(7). Vid. Ley Org!nica de la Admini&traci~n Pdblic a. E'poa., :.14xico, 82. 
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En 1984 el sector educativo ejerció un presupu~sto de $706•941,000,000.00 

de pesos (setecientos mil, ~ovecientos cuarenta y un millones de pesos 111) • Le -

S•E p. ebsorver!a la ms~or parte de esa mesa pecunaria y el reato se distribuiría -

entre la UNAM, el I~N y la UAl1, el CONALEP, el CB, el CONACYT, las Universidades Es-

tatalea de la Provincia y otras dependencias educativas • (B) pero al ésta respe-

tamle suma, con todo y lo que implica su recaudaci6n, no produce buenos resultados;-

de ninguna manera se justifican lsa erogaciones y partidas presupueatales asignadas, 

como tampoco están juatificados loa derroches que se hacen en otros de iendencias de

la Administraci6n p6blica, como en les paraeatelea; ~relmex, CFE, SCT, AMMSA, P~f'EX 

etc.- En la exposición de motivos del presupuesto de egresos de 1984, se habl6 del-

plan dg +egrdgaacl6p ecan6mlca, cuando es evidente que el documento no tendrá esos--

alcances. 

pretenciosamente se dijo que: "Las partidas asignadas al sector educativo

sera~ suficientes para dar atenci6n a 2s,ooo,ooo de mexicanoa•.(9) 

Nosotros nos preguntamos; ¿cómo van a lograrlo, si desde hace una década el

rezago educativo en nuestro país no ha bajado un sólo punto7. 

oe acuerdo con los datos que aporta el x censo Nacional de población y Vi-

vienda1 el 17.1% de los Mexicanos es analfabeta, es decir1 9,000.000 de compatrio-

tas no saben leer, ni escribir • (10) 

sajo ~ste cJntexto,se han destinado cantidades fabulosas de dinero a las --

universidades -1so,ooo,ooo,ooo.oo de pesos en 1984 - obteniéndose a cambio resulta -

dos miserables; profesionistas de regular calidad, médicos, ingenieros, abogados, etc. 

que no tendrán empleo y que en el mejor de los casos engrosar~n las filas del sub--

empleo - dedicarse a otra actividad, posiblemente sin vinculación a lo que han apre!!. 

dido en las aulas - por su~uestq, no son problemas específicos de universidad Ne~io-

nml 

(8). 
(9). 

(10). 

Autónoma de México, también es un problema del ¡nstituto politécnico NBcional,

Dia.rio Oficial de la Federaci8n, 29 de Diciembre de 1983. 
Natinoa. "El Mercado de Valores", Semanario Intormotivo de Na!insa. 5 de Ene
ro de 1984• 
Seoretarfa de Prograací~n y Preaupuesto, X CENSO NACION~L DE PRODLACICN Y VI
!!!i!!.EA s.P.P. - e.a.E.E. a.I. M~ico, 1982. 
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de la Escuela Normal superior de Maestros, aa! c~mo de la inmensa mayor!3 de Unive.:, 

sidades "Autónomas• y Estatales de la República Mexicana. 

pero veamos a las causas que producen éste fenómeno; busquemos primero sus 

ra!ces, para entender sus efe.e tos y consecuencias. 

1.1. El Presupuesto de la UNAM y sus fuentes de Financiamiento. 

oesde la promulgación de la LBY aassols - en octubre de 1933 - nuestra 

universidad Nacional Autónoma de México no ha podido ser autosuficiente¡ mucho --

menos autónoma e inde~endi2nte respecto a su economía y finanzas. 

El total de gastos . que efectúa la universidad es cubierto con el 90% de -

subsidios que aporta el Estado, el 10% restante se obtiene de los ingresos propios-

que derivan de¡ cuotas por servicios a la Educación; productos de la universidad·, -

cobro de derec.1os al estudiantado .y aprovecnamientoa e ingresos extraordinarios. (11) 

(11). 

A su vez, todos estos renglones se subclasifican en: 

1). cuotas por servicios a la Educación; 

- inscripciJnes. 
- cursos temporales. 
- exámenes. 

2). productos de la universidad; 

- patrimonio universitario. 
- Espectáculos deportivos. 
- publicaciones. 
- oonativos. 
- Diferencias de cambio. 

3). cobro de oerechos al estudiantado; 

- ¡ncorporación. 
- certificación de documentos. 
- Expedicidn de c•rtificadas. 
- Revalidación de estudios 
- otros. 

4).-Aprovechamiento de los recursos univijrsitarioe; 

- Extracción de piedra 
venta de equipa. 

- venta de desperdicios. 
- otros. 

Ctr. Con loD Ingresos de la Faderac15n Artfculoo 2, 3, 4 1 5. 
CODIOO FISCAL DE LA FEDF.RACION. Epsa., M~ico, 1980. 

!:el - -



5). ¡ngresoa Extraordinarios; 

- servicios m~dicos y laboratorio. 
venta de publicaciones. 

- MUltaa a usuarios. 
- cuotas de talleres. 
- Laboratorios de prácticas. 
- servicios r~cnicos. 
- oonativos extraordinarios. 
- otros. 

El subsidio estatal se forma por los rubros siguientes; 

- subsidio· ordinario. 
- cuotas del ISSSTE. 
- FOndo de vivienda. 
- Gratificaciones anuales. 
- subsidios extraordinarios. (12) 
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Aunque no ea el objeto de ~etas l!neas hacer balances ecan6micos, estados

Financieros, etc¡ será muy Gtil para nuestra expoeici6n tener que mencionar algunos 

de estos temas que obviamente nosotros desconocemos y habida cuenta de ello, no po

demos manejarlos como es debido, sin embargo, nos servirá para conocer aspectos m!--

nimos de la contabilidad universitaria. 

para dar una imágen del alto costo que tiene la universidad para el Esta--

do mencionaremos 8 presupuestos universitarios que se han dado en el Gltimo quinqu! 

nio. 

presupuestos de la U.N.A.M. 

ano: 1968 
1970 
1973 
1975 
1980 
1981 
1982 
1983 
1981+ 

cuantía: 506,000.000.00 de pesos. 
666,755,000.00 11 

1•1+86,109.000.00 
2•752,270,000.00 

11,366,ooo.ooo.oo 
17,395,500.000.00 
26,aoo,000.000.00 
1+~,936,000.000.00 

- - - - - - - - (13) 

salta a la vista que ha habido un incremento sin ~roporcionea en el gesto -

da la universidad. A partir de los 70•s, el presupuesto ha aumentado en casi un --

(12). 

(13). 

U.N.A.M., Direcoi&n Ooneral de Planeacidn. PRESUPUESTO 8J•a. Mex. 1984. 
U.N.A 0 M. Direccidn Oeneral de Presupueato por Programas CATALCXIO PRESUPU"~S
TAL 83 1a. lldxioo 1 19~4· 

Ver CATALCGOS PRI:S,!!.P~ de loe años que se' mencionan. El Presupuesto -
84' de la U.H.A.it. no aparece en virtud de que ser& 1Jprobado por el Con
seJo haota Diciembre de late miB1110 año. 
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55% en relación al presupuesto ejercido el s~o posterior y así sucesivamente, ~or 

ejemplo¡ el presupuesto de 1982 - S26,800 millones de pesos - se incrementó en un --

54% en relación al presupuesto universitario de 1981. 

Nº obstante, el .actual presupuesto - aprobado por el consejo universita 

ria· en el mes de oiciembre de 1983, ?ara ser ejercido en 1984 - rompió la regla; -

dicno·presupuesto rebasó todos los porcentajes anteriores, aumentó 56.48% 11. 

l.2. oistribución del presupuesto universitario. 

La estructura que absorve el presupuesto de la U•N•A•M•i lo componen --

4 vertientes o arietas; a). oocencia. b) rnvestigaciÓn, c). Extensión universitaria 

y d). Apoyo, quienes se encargan a su Nez de enviar partidas presupuestales a otras 

dependencias. 



ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO, 

DOCENCIA: 

. 

Educaci6n Media superior. 
Educaci6n rácnica. 
Liéencia tura. 
postgrado. 
Educaci6n Especial • 

INVE:> TIGACION, 
¡nvestigaci6n ciantífica. 
¡nvestigaci6n Humanística. 
¡nvestigaci6n Auxiliar 

EXTENl:iHlN UNIVERSITARIA 

APOYO 

ACt±vidades Artísticas y Culturales. 
servicios Bibliotecarios. 
Ediciones. 
servicios a l,a comunidad. 

Direcci6n. 
planeaci6n 
servicios Administrativos Generales 
Adaptaci6n y Mantenimiento. (14) 
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El actual presupuesto de la universidad; 141,936 millones de pesos se cona 

tituy6 por SJB,605 millones provenientes de subsidios y por S3,J3Q millones preve -

nientes de ingresos.~ropios; la masa pecuniaria ae distribuyó porcentualmente de -

la siguiente manera: 

Docencia. 65% 

¡nvestigaci6n 18% 

Extensibn universitaria. 12% 

APOYO 5 % 

( 15) 

semejante al Informe anual de labores que presenta el poder Ejecutivo Fede

ral ante el congreso de la uni6n. cada l de septiembre: el patronato de la UNAM, 

(14)• O.N.A.Mo C,\TALOOO PRESOPOESTAL1 PP• 2) a 25• 

(15)o Ibidem, PP• 26. 
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oebe presentar 11 Rector1 un estado financiero o cuenta anual de la univar--

aidad para dar a conocer la ~ituaci6n econ6mica que guarda la instituci6n. El EB--

teda financiero que presenta el patronato universitario cada aílo, es una de las 

obligaciones que se establecen para el patronato en la Ley org~nica de la universi-

dad - art!culo 10, fracci6n ¡¡; "Formular el presupuesto general anual de ingresos -

y de egresos, aa1 como las modificaciones que haya que introducir durante cada ejer-

ciciD····" - dicho presupuesto eatableci6 un gasto para 1963/84 de S4l,936,000.000. 

de pesos; no obstante la cuenta anual que presentó el patronato universitario en --

Mayo de 1964, establece un gasto real. mayor a los $44,510,000.00 de pesca 111 Ar.:,o 

jando un d~ficit de casi $5,000 millones de pesos - comp~rece con la fotocopia que

anaxamos - cual si se tratará de cinco mil millones de naranjas¡¡ 
• 

por otra partem el patronato universitario anuncH1 que para 1985 - bte pre . 

supuesto comenzar~ a gjercerse en los Gltimos meses de 1964 - La universidad gasta

r~ 1 53,622,0QO.OOO.OJ de pesos, es decir, un presupuesto igual al que ejercid el--
• 

Instituto de seguridad y servicios sociales para los Trabajadores al servicia del -

Estado lIS~tiTE) en 1964~ 

El gasto universitario de la UNAM para el ciclo escolar 1984-1985, ~n rela-

ci6n al presupuesta 83-84, se incrementará en casi Sl2,000.000.000.00 de pesasl 1 -

ello sin cantar lo~ d~ficits o faltantes que seguramente habrá de tener. 

NOTA: con el aumento salarial que se atarg6 a las trabajadores de la UNAM 
en el mes de Noviembre de 1984¡ El presupuesto universitario de --
1985 sobrepar~ las S'0,000 millones de pesas. Evidentemente se -
seguirán dilapidando recursos en nuestra U•N•A•M•o la burocracia -
de la rnstitucidn es una de las principales ~angr!as; el salario -
mas bajo que pagará, ser¡/ de 140.,824.00 peses, el m~s Bl1¡o, de ---
176,209.00 peacs0 istc a partir de Noviembre de 1984. 
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z. CRECIMI~NTO DE LA POBLACION ESTUDIANTIL, 

El desmedido crecimiento de pobl~ci6n estudiantil de la UNAM¡ uno de loa

m6a grandes problemas universitarios en la actualidad, tiene sus raicea en 1966, -

Siendo Rector de la universidad, el ilustre cardidlogo or. rgnocio Chávez, los es-

tudiantes argumeri taban que la ¡ns ti tución uni ver si ta ria era demasiado se lec ti va; tiue 

~ determinados estratos sociales tenían oportunidad de destacar. Ello era abaol~ 

tamente falso debido a qua el eltismJ que.estuve vigente en la UNAM de 1961 a --

1966 - per!odo qu¿ comprende el rectorado del or. chávez - no era un elitismo so- -

cial; . sino acad~mico. 

LB universidad ejercía una aelecci6n rigurosa de loa aspirantes a obtener

matr!cula uniWersitaria, s6lo unos cuantos, con capacidad académica, pod!an ingre -

sar •l campus. (17) sin embargo, las FUSAS - federaciones de sociedades de Alum

nos - y la FEU - Federaci6n Estudiantil universitaria - tomaron como pretexto el -

"insultante'' elitismo estudiantil para derrocar al or. Chávez y •negociar" en su pro

vecho, ciertas pretensiones políticas. El grupo de prevaricadores EXIGID la disolu-

ci6n de loa cuerpos de vigilancia - fuerzas de choque. del Rector - la terminac16n -

de las ex~ulsionea masivas; la 1natalac16n de un comedor estudiantil; facilidades --

para acreditar materias, etc. roda esto arroj6 cama resultada la renuncia del Rec 

ter v el otorgamiento del llamada upase automático•. (10) A partir de 1966, la UNAM 

recibiría ¿n las faculcadea v ·escuelas superiores, a todo aquel preparatoriano que -

hubiese conclu!cto el cicla de aachillerato en las preparatorias de la UNAM - los es

tudiantes egresados del CCH tambi'n gozarían de ~ate privilegio a partir de 1972 -

princ1pianéa asi el INGRt:tiO INDitiCRIMINAOQ a estudios superiL1res, de alumnos sin - -

5elecci6n acad~mic;1; el •pase automStica•, ganado can el terror y la violencia, vino -

a terminar con el numerus clausus que siempre habia caracterizado· a la UNAM. 
--~----------========----( l 7 ). Hoyo Joo~ Li¡ia, EST .riDO SOCIEDAD Y UNIIJl.::l?SIDAD UlWl, Y.h:ic o, 197Zo 

Deslinr:e. 38. 

(18). V411oe ol Capfti¡lo VI• P5gina. 227 • 
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Al márgen de date Fenómeno político-académico, la población universitaria

crecer!a en un ritmo semejante al crecimiento demográfico. La tasa de crecimiento

ae mantuvo con cierta normalidad en los 40•s, 50•s, y 60•s; no as! en los 70•s. -

oesde luego, el f~ctor social tendría graves repercusiones en la univers!_ 

dad del Mundo contemporánea; la explosión demográfica sería un problema generali

zado que ae trasladaría a las universidades. Lºª siguientes datos c~rresponden 

a estadísticas formuladas de 1960 a 1964; 

universidad de suenos Aires, Argentina - 70,000 estudiantes 

universidad de calcuta, India. 

universidad de México. 

Universidad da Tokio, Japón., 

• 100,000 

65,000 

• 200,000 (19) 

si éstas cantldadas asombraron en la primera mitad de la década de los·· 

anos 60•s, mayor asombró causarían las poblaciones estudiantiles que se dieron, tan 

sólo en la universldad Nacional Autónoma de M~xico en los 70•s y principios de los-

80•s. 

1968 - 94.000 alumnos. 

1970 - 120,000 

1972 - 170,000 

1977 - 265.000 

1980 • 300,000 

1984 .,. 327, 549 ( 20) 

En el ano pasado concursaron para el p~ríodo lectivo 84•¡ máa de 80,000 -

aspirantes a ingresar a la U•N•A•M•• solamente fueron aceptados; 25,000 en el ciclo· 

de eachUlerato y 10,660 en f;,cultades y escuelas superiores. (21) 

(19). 
(20). 

(21). 

Altbaoh. P.G, SUTUDENST POLITICS. From Revolution to apathy N.Y. 1981 

u.n.A.lil. A?!UARIO ESTADIS'!'ICO ... 68, 10, 12, 77' 80 y 84, M«J:icn. 
UNA}!. ~ 17 de Septiembre de 1983. 
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En 1984, el total de alumnos de Educación superior - en tooo el pa{e - fué 

de 920,865 estudiantes cuya ~repara~ión profesional se llev6 a cabo en 322 institu-

ciones educativas; 244 de ellas impartieron estudios a nivel Lice.iciatJra 36 estu-

dios da postgrado y 42 con planee de estudio s nivel ~· (22) 

A la universidad Nacional Autónoma de MAxico le correspondi6 la formación -

de 146,700 alumnos en el ciclo de·aachillerato; 165,209 alumnos en estudios a nivel

Licenciatura; 3,290en estudios de nivel técnico - básicamente enfermería - y 12,350-

en estudios de postgrado. (23) 

La población estudiantil de Licenciatura, en más del 80% esteba inscrito en 

carreras como Medicina, oerecho, ¡ngenier!a, y Arquitectura. 

Evidentemente no había inter~s por las carreras no tradicionales. El gi--

gantismo de las universidades estatales puede considerarse "normal• ee toma en cuen

ta la tasa de crecimiento demográfico¡ dicha tasa ee del 3.5% anual en México, en -

tanto que la población absoluta es de 67,405 1 700 habitantes. (24) porcentaje que -

en 1984 3upera los 76,000.000.00 de habitantes. 

En la atrora apaeible e inocua provincia Mexicana, el exhorbitado crecimidnto de la -

población ya comienza a manifestarse; 4 de las 7 universidades mas importantes de 

nuestro país - entre las que se haya nominalmente un •rnetituto•-se encuentran en ls

provincis y como era de esperarse, el fenómeno social; las masas estudiantiles - -

y la "obre~oblaci6n, lee ha alcanzado. 

(22 !º (2) • 
(24 • 

(25)· 

UNAM. Mhico, D·F• 165,209 

IPN, Mhico, D•F• 53,117 

UAM. México, D·F• 34,000 

UAG. Guadalajara, Jalisco. l5,500 

U, de G• Guad;ilajara, J11liscó. 41,889 

UANL, Monterrey, Nuevo Le6n. 47.326 

UAP, pyebla, puebla. 25,671 
Secretada de Educación P!Íblioa. INFOílME DE LABORES 82-8), 
! 1?1,U,I .E.S,, ANUARIO ESTADISTIC,9_,,B~ 1-:@xioo, 19B4. 
Vide X. Censo Naoional de Pobhd6n, v "World Population 
ronco Inoorporation", Waobinaton, D.~. 1983. 
No Inolu,ye lapoblaoidn estudiantil de eua Preparatorias. 

Op, Cit. PP• )2-49• 

alumnos. 

• 
• 
• 
• 

• . (25) 
Mtxico. 84 

Data Sheet Rete-

A.N.o.I,E.s., 
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por otra parte las universidades elitistas ~las Universidades privadas o

de paga- no viven el mismo problema que las universidades pt'.iblicaa, tanto por el 
. '·: 

importante papel que juegan las economías de ~us grupos sociales,·comopor.la exis -
:1 

tencia del factor selección -exámenes rigurosos-· qÜe se aplica a, ~OdO as~irante, -
a obtener matricula universitaria. 

La población estudiantil de las universidades particularés en .1983, rué --

la siguiente: 

( 26). 

universidad Iberoamericana. 

universidad del Valle de M~Xico. 

universidad La salle. 

universidad recnol6gic~ de M~xico. 

universidad rntercontinental. 

universidad Panamericana. 

universidad del repeyac. 

universidad Latinoamericana. 

UDEFA - EJ~rcito y Fuerza Aérea-

Universidad HispanDMexicana. 

universidad femenina de M~xico. 

universidad Anehu<.c sur. 

universidad Latina. 

univer~idad Chapultepec. 

universidad de la comunicacibn. 

universtdad Motolinia. 

universidad 5im6n salivar. 

7, 609 . alumnos. 

7,59.o " 

S,098 • . n .·· 

.4,,612' " 

1;409 

1,250 

925 

895 

774 

735 

638 

382 

327 '· 

. 244 .' • 

179· 

147 

70 (26) 

A.!1.u.I.E.s. ANUARIO ESTADISTICO 83, !.U!.x:ioo, 1984, Op. Cit. pp.21-39 

Obviamente la Universidad del Ej4rmito y Fuerza Airea UDEPA- no ea una 
Univerisddd Privada como la Univeroidad Iberoamericana o cualquier otra, 
en donde cxioten «lites sociales c¡ue PllJlM por recibir . EduoacitSn Supe
rior, sin embargo, la UDEFA es privada por su exclusividad catrense. -
Esto es lo c¡ue le dll un car«cter no o~blios. 



J. MASIFICACION OE LA ENSENANZ.A. 

Hasta la primera mitad de la década de los 60•s. la UNAM pudo vivir -

una etapa de tranquilidad social v académica; incluso por encima ·de las agitaciones

estudiantiles de 1966 y 1968. 

por avatares del destino, la tranquilidad se rompi6 en los primeros -

anos del siguiente decenio;~l972, 80,000 aspirantes exigían ingreso a las Prepara-

tortas de la UNAM; en 19741 . 500,000 estudiantes ~olicitarán matricula en las es--

cuelas y facultades de nivel superior. oesde luego, la capacidad de la universidad 

no estaba preparada para ello; seria imposible que se diera atención a esos tumul

tos presuncialmente estudiantiles. 

Afortunadamente la UNAM v el Estado crearían nuevas entidades y nuevas-

opciones en la Educación media superior y superior. El colegio de Ciencias y Huma-

nidacc. , las Escuelas Nacionales de Estudios profesionales; por parte de la UNAM, y

el CONALEP, el colegio de eachilleres, la universidad Autónoma Metropolitana y la-

universidad pedagbgica ~acional, por parte del Estado; ayudarían a solventar el pro

blema educativo, por lo m~nos temporalmente. 

LB propia universidad de México tuvo que ccmenzar la descentralización-

docente y administrativa pare seguir prestando servicios a la comunidad; no era -

posible quP. la 1nstitucidn se mantuviera al margen de las circunst~ncias sociales, la 

universidad no pod!a cerrarse al munco exterior, sin embargo, el fenómeno de la des-

centralizaci6n universitaria, poco 6 nada har!an ante la verdadera esencia del pro---

blema • una cuestiOn política no social. Lª oescentralizaci6n hebria de ~-

un evento mucno m6s desastroso para la ur.iversidad de los BO•s, el crecimiento demo-

gr&fico de la sociedad Nexicana implicar!n una mayor demencia de servicios urbanos¡ -

transportes; comunicaciones; salud; atención médica, etc. NO obstante,·la demanda - -

principal sería de EOUC~CION, pero la falta de planes y proyectos hacia el futuro- -

cuantos somos, quP. ~s lo QuP. necesitamoa, cOmo podemos alcanzarlo - nu se habla hecho¡ 

no se diÓ ningún pasu en la planiflcaciOn ~oclal y educativa. 
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Les raíces de la maaificacidn estudiantil, no ea un problema originado en 

el campus; es un problema que ha surgido en la sociedad por su an{rquico crecimiento 

demográfico y por la inadecuada planificaci6n estatal en materia de pob.laci6n y aaen 

tamiantos humanos. 

Las universidades resienten los efectos causados por un hiper desarrollo

de le poblar.i6n, de ah! que en algunos caso~ la Educaci6n daba ser tumultaria en -

instituciones como la UNAM. 

Quizas el problema es acentu6 cuando la universidad N~cional Autdnoma --

de Mdxico reconoce el "Pase automático• como un "derecho" de loa estudiantes prepa-

ratorianos, a partir de entonces, la universidad dejO de ser viable por la rotura de-

sus sistemas de seleccion académica; se ro~pid la base de la EnseManza superior y -

su eli tierno. 

A partir da 1966, Los exámenes pasaron a la hiHtoria; ~o hubo más selecc

ciones coherentes para tener acceso a la Educacidn superior. 

La UNAM. perdi6 toda posibilidad de escoger adecuadamente a los futu-

ros profesionales, ya que el grueao de los estudiantes en estudios superiores pro--

venía y sigue proviniendo de las prP.psratoriss y de los CCH de la UNAM. 

En virtud del pase automático no se podía elegir a loa estudiantes o as -

pirantea que poseyeran la capacided o aptitudes AD HOC p~ra continuar una forma- -

cidn de tipo profesional; los estudiantes que gozan del pase automático. no siempre

son loe m4o aptos oara recibir EnaeManza superior; en determinados casos, mucho dl-

a desear su preparDci6n acad~mica preuniversitaria. 

La mayor de las veces ea una preparacid'n regular o "aceptablen; no siem-

pre es lD adecuada para continuar con una formacidn profesional. 

La mJsificaci6n de nuestra UNAM no sólo es problema social grave, también 

ea causa de un nuevo problema:el bajo nivel ecad&m~co, y ea que n A MAYOR NUMt:RO OE

t:DUCANDO::i, Mt:NOH :it:Hlol LA CALIDllD DE LA t:1~:it:NAA1LA V Mt:NOR l:iU lolPHlJVt:OiAMit:NTO• • NO --

aola hab!a una estrecha vinculación a lo~ problemas de lo sociedad, sino que ade- -

m6s no H •Jarci6 un control en .loa preuniversi tarios, sa daecuid6 le formaci6n ·- -
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cuantitativa y cualitativa de los estudiantes¡ se descuidaron los planes de estudio 

del 9achillerato (preparatorias y CCH) haciendo que le enseñanza medie superior nau

fragara en conjunción a la neañenaza impartida en las facultades y Escuelas superio

ras de la UNAM. 

En ambos casos, la autoridad universiteria y el propio gobierno federe! eran 

directamente los responsables. 

5i bien se extg{a un replantamiento en la educación superior, ¡{ata no se 

di6: la universidad no fué madif icada para soportar los efectos que se dieron con 

el pase automático, es decir les fallas académicas y administrativas que tuvo. 

Al aumentar el número de plazas estudiantiles, debi6ron temerse reservas 

antes que permitir el acceso de torren~es de alumnos: Lª universidad debió tomar -

providencias frente a un procedimiento tan mezquino como lo fué el llemado upase•,-

sin embargo nada se hizo y se permitió el ingreso de masae estudiantiles. 

como era de esperarse, los resultados y consecuencias que est~n a la vista de 

todos (m2sificeci6n, ~obrepoblaci6n, bajo nivel académico, etc..> son ~reducto del -

"pase automático•. 

oespués del agit~do mes de abril de l966, la universidad trat6 de readaptar

se a la circunstancia nueva que le habían creado sus dirigentes, pero todo fué inú

til • para rematar ~ste conjunto oe atrocidades, sl.11'ge en l970 la demagogia gut1er-

namental de llevar educación primeria,secundaria y preparatoria a todos las estra-

tos sociales por medio del sistema abierto: El cual difiere tanto del sistema tradi 

cional, como del contraste psicopedag6gico entre un estudiante autodid~cta y el no

autodidactd. Mientras que un egresado del sidtema tradicional tiene algunas fallcs

en el aprendizaje¡ los slumnoa del sistema abierto egresen con peores Fallas: por -

que los alumnos del SEA no tie~en un ~roFeaor tutor que les asesore permanentemente 

y adem&s de que carecen del estimulo psictidocial para aprender sin maestro. 

Felizmente esto no ocurre en el sistema universidad Abierta de la UNRM, par-

dos razones, porque se maneja a otro nivel y parque adem&s se exige una mayor respo~ 

9Bbilidad. 



157 

en el estudiante del SUA. Muchas de lea problemas univereiterics, as! cQmc del -

cace administrativa que impera en nuestra pa!s, parte de la inexistenc.ia de phn1-

ficaci6n que ordene y estructure les recursos actuales pare utilizarles en el futu

ra¡ en la universidad, en la saciedad y en el propia Gobierne. 

Esa planificaci6n racional ne existe par las fcrmaa del peder política en

M!xi•D y par el incesante cambie de gobierne sexenal que ignora o destruye programas 

- planes, crd•namientca, estudies y proyectes - de las administraciones antericres;

estc ha debili'tado a la crganizacid'n estatal - pueble, Gobierne e insti tuci enes - y 

le ha hecha mostrarse dAbil ente algunas problemas socialee. Quiz6s el cr!gen -

da les problemas del mundo ccntempcr~nec radican en una caja de pandera; el desme--

didc crecimiento pcblacional y la falta de planificaci6n. uno de les tres gran -

das pen.sadcres de la cultura Hel!nica;, PLATON (428-347 ac) había expresada que -

"LAS NACIONEti CONtiER~AN SU GRANDIOSIDAD, POR EL tiA8ER DE LOti POCOti V DE LOS MENOS--

ENTRE ELLOS", as decir, par sus fil6scfc~, educadores y gente intelectualmente --

preparada, le cual ea abvtc parque elles determinan el Dvance de un pa!s; el progre 

se se mide par el nGmera de escuelas, y ne solamente par el nGmerc de f6bricas e de 

industrias. (27) 

La máxima platoniana tiene validez para las Nacianea1subtrepticiamente -

tambi6n para las universidades. 

par una parte, el crecimiento pcblacicnal compulsa el desarrolle de la -

infraestructura social y eccn6mica; creaci6n de satisfactares sociales y la cober

tura de servicies tales cama Educaci6n, salud, Trabaje, At~nci6n ~dica, etc. sin -

embargo , las necesidades sociales ne se cubren debida a que el aumente de la po-

blaci6n rebasa el nivel de desarrolle y de crecimiento de lea satisfactores socia-

lea; toda vez que la planifica~i6n en materia demográfica que está llevando a cabe-

el parata de GDbiernc, na es suficiente de acuerde al nivel real de crecimiento-

de la pcblaci6n
1 

las politices de gobierne ne san adecuadas ante el gigantismo -

de la saciedad y en consecuencia se nulifican todos les intentes que pretenden - -

cubrir las necesidades sociales. 

(27). Vido Aurora. .&rnáil Ami&oo E'l'ICA T ESTADO UNA•:, Ku:, 1975 1 PPo30. 
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Esta Falta de plenificaci6n eocial en la actualidad se ha hecho más notn-

ble: en materia educativa hay un sinfin de problemas que el Estaco no ha podido res~! 

ver tanto en les universidades como en los niveles de educeci6n media y educaci6n -

básica. 

obviamente todos' estos problemas ee entrelazan y llegan a vertirse en los-

centros de Educaci6n superior. LBS deficiencias de un alumno que no pudieron =orre-

girse durante el proceso de la ensensnza, digamos b~sica, hasta la educaci6n media -

superior, se haya irremediablemente perdido.· 

De igual manera un estudiante que ne aprendi6 ciertos elementos de la ene=. 

nanza o que no pudo captarlos en otros niveles, difícilmente podrá superarlos en el-

nivel superior: huelga todo comentario si tedas esas fallas pretenden trasladarse --

y pretender que se resuelvan en las universidades. 

Ello no solamente es un.,absurdo, sino una estupidez, ten to del alumno como 

de quien ha permitido aeta situación. 

"SIN EXAGERAR, ME: ATREVO A tiEÑALAR ~UE ES POSIBLE ~UE LA MITAD DE LOS 
ESTUDIANTt::ti_ i.¡Ut: t::NTRAN A MEDICINA.t lfü ::.t:P~ LEER !1Dt::CUl40/o1Mt::NTE: NO Er!_ 
TI¿NDAN LA:i PALllSRA~ o Lo::.· GIROS uEL LENGUAJE DE UN LIBRO OE TEXTO -
NI tiii.¡UIERA LOS MAl~UAU::S DE PRACTICA, INCLU:>O NO ENTIENDA!~ LA INFORMA 
CION Pt::RIODI:iTICA COTIDIANA, NO ¿sTAN ACO!iTUMBRAOIJS A LEER: NO tiAEEN: 
EtiTUOIAR V SIN ¿MBARGO HAN LLEGADO A ESTE NIVEL •••• • 

DR. JOSE LAGUNA. 
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA. (28) 

Esta es la realidad del estudiante universitario que aspira a ser o tener-

lo que le universidad jam~s podrá proporcionarle. 

A las d*ficiencies estudiantiles hay que sumar negligencia, i~rcsponsabili

dad,. sopor ecad~mico, desinteres por el estudio, etc., etc. y obtendremos el porqué

del bajo nivel acad~mico de la UNAH y la roture de su anterior scbervio prestigio 

(28). Com1111icaci4n • Informacidno SeA• PROC~SO, Ndm, 10, 8 de Enero de 1977• 
En vfsperaa de ren1111oiar el Dr. Laguna babl4 de loodem,.aiadoe m4dicoe 1 
Op. Cit• PP• 20-23• 
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de ~ertenecer a ella. 
' 

curiosamente en les universidsi:!.es perticula_res; dondé muchas veces ~---

se le cobra al alumno - desde la informaci6n para ingreáar, hasta la solicitud y - -

a¡:¡licaci6n del ex~men de eelecci6n, - . no. vi~enel pr~blem~ de la masificación estu--

diantl.l. 

LBS universidades no públicas o particulares, destacan por pertenecer a un-

grupo social de ingresos muy, altos, cuyo nivel de vida les permite pagar importantes 

sumas en la Educac16n; cantidades que llegan a ser prohibitivas desde luego, para --

cualquier otro status social. sin embargo, la diferencia más notable entr~e las· -

universidades públicas o Estatales, y las universidades privadas, no solamente es le 

estatificaci6n social de los alumnas, ni tampoco la fortaleza económica que presagia 

un poder¡ la distinci6n radica en los aistemas de ingreso. 

La U•N•A•M•• no cobra nada, incluyendo el pago simb6lico de $200,00 pesus -

anuales, y permite li; entrada a cualquiera. En cambio las universidades •ad-hoc11 -

restringen el ingreso y además •••• 10 cobran. 

otro caso más ilustrativo es el que muestran las universidades anglosajonas 

residentes en el país del crosohedonismo - cobran todo, pera en papel moneda de su -

localidad - para recibir información acerca del ingreso a determinada universidad -

del pa!s del Norte, se cobran de 10 a 15 d6laresl LOS pagos que deben hacerse por 

concepto de colegiaturas anuales van desde losfl,500 haste los SS,000 d6lares¡ de-

pendiendo del prestigio ~e la universidad a que se desea ingresar. un estudiante la 

tinoamericano que aspira a realizar estudios profesionales en el país del norte -

deberá someterse a lo~ siguientes exámenes a fin de que sea aceptado: 

T.O.E.f .L. - edme_n de ingl~s - 25 dólares. 

11.. T .e.E .E .a. - exámen de conocimientos - 12 d6lares. 

G. R. E. - exámen para graduados - ·35 d6lares. 
(29) 

(29). Comit~ de Estudiantes LatinoOJ11ericnnos de la AeociaciOn Nacional para Aeun
too de Estllt'iatea Edranjeroa. -NAFSA.- !.:anual para J"venes Latinoomerioanoo • 
Waahington,D.c., 1980. 
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por supuesto, no se incluyen otros gastos que deberán realizarse cuando-

el estudiante sea aceptado por la universidad; tales erogaciones en d6lares debe -

rán ser suficie,ntes para cubrir; hospedajes, allmentacid'n, libree, material didáctico 

transportes, etc., lo que obviamente dificultará el deseo de estudiar en alguna de -

las universidades del pa!s del norte. 

un estudiante latinoamericano de clase media, tendría serias diFicultades

Para nacerlo, sin embargo, existen formas para solventar esos gastos, los convenios

de intercambio cultural y las becas, ofrecen buenas perspectivas para los estudian-

tes con bajos ingresos y una ayuda inmejoraole para alcanzar la superaci6n o el per

feccionamiento profesional. 

volviendo al ~roblema unive~sitario de la mssificaci6n de la UNAM, es in

dudable que ésta se encuentra ligada al bajo nivel académico: una facultad que tie--

ne demasiados alumnos y pocos maestros y catedráticos, no est6 en posibilidad de-

intruir adecuadamente a aquellos alumnos y pe~ consecuencia 16gica, el aprovecha- -

mien~o estudiantil no será ~ptimo. 

La universidad NRclonal Aut6noma de México necesita corregir desde ya, -

los sistemas de ingreso y desde luego, los métodos de evaluaci6n académica hscien-

do cada vez exámenes más rigurosos para todos aquellos que pretendan,un lugar·-

en las facultades y escueles superiores; solamente de ésta forma la universidad -

dejará de ser la denostable nuniversidad de Masasn y se recuperará el viejo presti

gio académico que le hab1a caracterizado en otros tiempos. 
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4.- COSTO SOCIAL V ECONOMICO. 

consideramos "Costo social•, a un pago sui generis que no se mide en dinero 

y que deberá ser cubierto por uno o más grupos sociales; sino ea que por ~ la-

sociedad. ejemplificando 6sta idea, podemos decir que el costo social de una gue-

rra es el hambre; la muerte, le .~eaolaci6n; las enfermedades y la miseria de los 

habitantes cuya país se encuentra en beligerancia. En otro caso, el costo social de 

una rebelión armada puede ser la represión; el terror; la •mano dura• de la clase -

dirigente· e incluso la modificación de las ieyes en favor o en contra de los gobe!, 

nadas. 

Respecto al costo social que generan las universidades, y específicamente -

el costo aocial de la UNAM en la presente década, pod2mos enfocarlo desde tres pun -

tos de vista: a). un costo social en lo académico, b). un costo ;acial en lo produc

tivo, y c) un costo social en lo político. 

Estos 3 costos se suman al costo tradicional; el COSTO ECONOMICO, ea decir, 

a la inversión o el gasto que representa el sostenimiento de las universidades, - -

cuando las casas de Estudio no generan los result~dos eaperados - mejores profesio-

nalea y cuantitativámente !!!!! egresados - los cuatro costos se acentGan enormemente 

de manera que no hay suficiente preparaci6n acad6mica; su formación ~rofesional no -

es la idónea¡ el mercado de trabajo no podrá absorverlos, y por Gltimo; el derroche 

inGtil de recursos ~ecunarios que pudieron ser aprovechables en otra área, en otro -

sector social; e esto nos referimo~ cuando hablamos de costos sociales y Económicos. 

El tenor es m~s visible en el tiempo presente, la formación profesional -

es regular, no excelente, se instruye a mucho~ médicos, ingenieros,· abogados, etc.,

qua posiblemente na tendrfin acomoaa en el aparata productivo, haciendo infructuosa -

los gastas de la sociedad y las atenciunes educativas de la universidad hasta en -

tanta na se depuren los vicios actuales de su organizaci6n. 

par esto nas preocupa el presente y el futura inmediatü de la UNAM. se han 



162 

entregado enormes cantidades presupues•ales a la Educación, sin embarga eso no es -

lo importante; el hecho de reeli¿ar grandes inversiones monetarias a una empresa a

un organismo 6 a una lnstttución, no significa nada sino los RESULTADOS que se -

· obtienen de ella: 

El valor real de la Educación in extenso - as! como el •valor• de las uni

versidades - r~dica en 4UE ES LO 4UE PHtllUCEN; no en CUANTO ES LO 4UE GHSTAN. oe-

nada servirá que determinada industria, la del acero por ejemplo, tenga una inver-

sión de varios miles de millones de pesos anuales; si la calidad de la producción -

disminuye; si la administración ae vuelve anárquica; si no hay responsabilidad en-

el manejo de la infraestructura laboral, etc., etc. 

Esto es lo que precisamente eatá sucediendo en la universidad Nacional AU

t6noma de M~xico; ¿de qu~ sirve, de ~ué está sirviendo que se le entregue un presu

puesto tan inflacionario - S26,800,00Q.OOO.OO de pesos en 1982, as1 como S41,936,--

000,000.00 de pesos en 1983, y posiblemente más de 70 mil millones de pesos para- -

19851 - si el resultado que producen no es de la calidad y cantidad requerida por el 

pala?••••• 

presumiblemente no hay dispendios en la U·N·A·M·, sin embargo, es· evidente 

que los l'ecursos que se le han destinada no O?stán siendo cabalmente utilizados. LB-

inversión asignada a la universidad es un desperdicio criminal. Las n6meros 

hablan mucha sabre la dimensión del gasto universitario, pera no dice nada sabre el

costa académi~o y casto ~acial que ello habrá de tener a final de cuentas para la -

Universidad Y para la Saciedad Mexicana. 

¿qu~ pueden contestar las autoridades universitarias ante una deserción -

escalar del 40% qu~, ante la deficiente preparcción de sus profesionales7 ••••••• 

¿quiénes son los responsables de esto7. ¿c6mo va a recuperarse el derroche 

de la Educación 5uperior7. A la uNAM puede no co~tarle mucna, pero a la sociedad

s! le costar~, y demasi~da; un estudiante que deserta, es un profesional que pudo-

ser Citil a la sociedad y ·que ahara le amenaza en convel'tirse en un desempleadl,en una 
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lacra; en un peligro social que es mucho peor Jara todos. según al presupuesto- -

da 83 • le univarsldad geete en cada uno de sus alumnos, le cantidad d.e $126, 153.--

85 pasos; desde luego se trata de un porcenta~e relativo, ya que divicimos el presu

puesto total - oocencia, rnvestigaci6n, oifusi6n cultural, administración, n6mine -

de trabajadores, extensión universitaria, y otras partidas presupue~tales - con el-

número de estudiantes. 

El costo ecan6mico no es exacto; habr!a de hacerse una contabilidad rigur.:!, 

sa y estricta por cada escuela o facultad, solamente as! podíamos obtener el costo

por alumna de nivel media superior y superior; gastos que deber6 cubrir indirecta -

mente la universidad, segón vimos en el apartado l. 

pare saber esos costos necesitemos hacer un estudia~; que ni con -

mucho ester!amos en pasibilidad de hacer, dada nuestra calidad de abogados. 

La contabilidad y finanzas de cada depen~epcia docente - facultades, escue 

las institutos, etc. - debe someterse a un minucioso estudio para darnos el costo -

real ·que le U·N·A·M·, debe pagar po.· cada alumno; lo cual no es la finalidad de ás-

tas páginas. ran s6lo no~ hemos propuesto mencionar, GROSSO MODO, los actuales --

problemas de la universidad; senalar a grandes rasgos la problemática de la univer-

sidad de los 80•s. sin caer en tecnicismos o invadir materias que no conocemos. 

para consuelo de algunos estudiantes Mexicanos, la universidad de zulle,--

en caracas, venezuela, se ha visto en peores problemas de que la U·N·A·M• En - --

1983 dicha universidad venezolana tuvo 10,000 estudiantes reprobadosll 

•El secretario de le universidad, José Ferrar, dijo al oiario "EL N~CIO-
NAL" ~ue las facultades m4s afectadas fueron; Estudios Generales,oerecMo 
e Ingeniería. (SIC) 
Ferrar dijo,. además,. que de loa 10,000 estudiantes reprobados, más de
la mitad de ellos se inscribió, pero jam~s asistieron a clases. 

LB deserción escolar le cuesta a le universidad ée zu!ia; 23 millones de 
dólares ai ano. (JO) 

Evidentemente se ha roto la armonía tripartita; inversi6n - costo - re-

sultado, que deJeri~ existir en las universidades. El sostenimiento de ellas es muy 

(JO).- "La Prenoa", 15 de Julio de 198). 
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altor demasiado alto para aceptar i.rremediablemente lo que est§ sucediendo con ellas 

y con los universitarios, los futuros profesionales. 

Esta clase de problemas no existe en otros regímenes sociales, por ejem--

plo en la U•R•S•S• ; S.S. millones de personas ESTUDIAN, además de trabejar·en las

Fábricas 6 en el campo. LB gran mayoría de estudiantes se haya inscrito en los 2 -

sistemas tradicionales de la Enseñanza; el diurno y el nocturno, mientras que un - -

porcentaje menor se haya en el sistema de instrucción a distancia; el equivalente-

al sistema de enseñanza abierta en el mundo occidental. (31) 

LOS estudiantes - trabajadores tienen la obligaci6n de prestar un •semes -

tre laboral•, que deben cumplir ya en una factoría, ya en un ~; ésta obligación 

social data desde la llamada •Gran Gue~ra patria•, de 1941 a 1945. 

A trav~s del estudio y el trijuajo, la uni6n soviética ha formado no sola--

mente grandes ciudadanos responsables, tambi~n ha formado científicos notaoles, mee! 

tras -2.S millones en la década de los 70•s - técnicos y humanistas para tode la co-

munidad Rusa. (32) 

El ingreso a las universidades ·está determinado por el PLAN OE ECOliOMlA -

NAC!uNAL, es decir por el requerimiento de la sociedad; el aspirante debe someterse

ª un exámen de •competici6n• - selección - a fin de ser aceptado; si hay dos aspiran 

tes con la misma puntuaci6n, se elige al de mejor ¡ir..imedio en el certificado c:e es--

tudioa del anterior ciclo. Las 7 universidades más importantes de Rusia, son las--

siguientes: 

l). Universidad de MOSCÚ, 
2). universidad de Leningrado. 
J). Universidad de Kiev. 
~). Univer~idad pedag6gica de LOmonosov. 
S). Universidad de NOVDsibirsk, 
6). Instituto Energético de Moscú. 
7).-Escuela r~cnica superior aaumann. (33) 

~~~~~~~~~~~~~ 

(31). 

(32 ). 

No luzin - M. KondakOYo 
Progreso, Mosc~, 1977• 
Opue Citatum. PP• 154• 

LA tNSTRUCCION PUBLICA EN L.\ UR.s.s. 

(33). Ibidem. PP• 17~172• 
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Generalmente est6n organizadas administrativamente por un Rector; das Vi

cerrectores; las oecanas de las facultades; loe catedráticas y las representantes -

estudiantiles - organizaciones politices - pertenecientes a las juventudes comunis

tas y al propio ~.C• local. Al principiar la d~cada de loa 80•s. la uni6n savieti-

ca te,11a 4,900,000 estudiantes en las universidades,distribuidos en 500 profesiones 

y esµecialidadee, as1 cama 1,750,000 en estudias de postgrado. 

ACtualmante la universidad de MoscG tiene 30,000 estudiantes; 15,000 en -

la secci6n oiurna; 10,000 en la secci6n Nocturna y 5,000 en la secci6n •1nstrucci6n 

a distancia•. (34) 

Lº asombrase en las universidades soviéticas ea que el 50% de las estu--

dientes se encuentra en carreras tecnal6gicae; el 10% en carreras agropecuarias; el 

6% en Medicina. y el resta en carreras de ciencias ·sociales y Humanidades , Asimis

mo, existe una estrecha vinculación entre las universidades v las escuelas preuni-

versi tarias ; un aspirante a estudias superiores recibe ayuda y orientacidn en los

eatudios que pretende realizar; las Universidades realizan permanentemente Ciclos-

de conferencias entre aspirantes; ~ y egresadas de las Universidades; la - -

arientaci6n vocacional se hace extensiva para todos los estudiantes de las escuelas 

de nivel medio. (35) 

sin embargo, las universidades Rusas cuentan can algunos •errares• de--

las universidades occiuentales; el terminar la carrera profesional, lea estudientes 

deber6n presentar y defender una ~; Pero no al estilo de las universidades MeX!:, 

canas por ejemplo. (36) 

Los estudiantes de Medicina deben dar consultas en cl{nicas y atender -

casos en las ambulancias, bajo la asesor!a de Médicos experimentados; los estudisn 

tes de carreras técnicas deberQn ofrecer proyectos o investigacioes a realizar emp.!, 

ricamente en laboratorios 6 talleres. 

(34). 
(~). 

(J6). 

Ku:in • Killldakov. Op. Cito PP• 168-169. 
Ibidem. PP• 170• •Loa Centroo de educaci4n Superior, organizan DIAS DE - -
PIERTAS Al!I~RTAS a tin de que loo tuturoa eetudiant11 conozcan m4s la eope -
cialidad que han elesido¡ el aistema de trabajo y lea oondicione1 sociales
de la proteai8n que deean e1tudiar. Loo laboratorio• 1 tallere1 quedan·a ~ 
di1poaioid'n de lostuturoe e1tudiante1•. 
Ibid... PPo 174• 
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Es mucha la diferencia entre las universidades sccialistes .V las universi-

dades occidentales: -elr~gimen< social v la crg1mizaci6n pcl! tic a de tales univer=:i-
• • 1 - • 

dades d.sterminan la fcrm1:1_ y ·a:i.tr,uc~uri; de su~: 13rcblemas, de ahí el e:stadc en que se-
,··. '·'. ,.-,:·.,.,. 

encuentran les universidades de rueétrc continente. 
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poco antes de terminar el_preaente trabajo tuvimos oportunidad de conversar 
con algunos funcionarios de la ANUIES, especialmente de la Direcci6n General de comuni 
caci6n quienes nos orientéJron sobre la forma de obtener los COSTOS REALES por alu:on;i :' 
q:.e tiene la UNA1\ según el presupuesto ejercido en 1963-84. para estos efectos he
mos considerado 4 Dependencias universitarias: Dos de nivel medie superior (Bachille
rato) y dos de nivel superior (Licenciatura) de manera que ~odamos conocer los costos 
econ6micos reales'de un estudianteinatruido en una una preparatoria, en un CCH, en -
Fac~ltad tradicionalista (Derecho) y en una facultad socialmente importante. 

BAr>tlL.l.ERATO. • 

1). Dependencia. 
partida presupuesta!: 
ruúmero de alumnos: 
casto per cápita: 

2). Dependencia: 
partida preaupueatal: 
ruúmero de alumnos: 
costo per cápita: 

E~TUDIOS SUPERIORES. • 

3). Dependencia: 
partida presupueste!: 
Número de alumnos: 
costo per cápite: 

4). oependencia: 
partida presupuesta!: 
Número de alumnos: 
costo per c&pita: 

E.N.P. nGABINO B~RREDA" 
1 194,757,476.00 pesos. 

3,020 
1 64,489.22 pesos. 

c.c.H. •PLANTEL SUR • 
1 413,413,19?.00 pesos. 

19,200 
S 21,531.93 pesca. 

FACULT~ DE DERECHO. 
1 288,165,380.00 pesos. 

10,040 
1 29,699,73 pesc5. 

FACULTAD DE MEDICINA. 
1 1,753,703,618.00 pesos. 

13,620 
1 126,589.45 pesos. 

Estas partidas presupuestales comprenden: servicios de apoyo, enseilenza, -
V prestaciones reglamentarias (a la Facultad de M~dicine debe agreg~rsele los gastos 
del plan "A" J6 Que ea una modalidad en la enseilanza de la Medicine) de igual manera 
debemos sumar COSTOS DE OPERACION, TRAN::iFERENCIAS, INV~R=IUNf:S y tiUB=IOIUS. 

- ConEultar CATALOGO 83 1 de la 'UNAM y el PRESUPUESTO 83 de la misma. 
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oesafortunadamante les astdd!sticas, como las taorias dal tiempo y el - -
espacio; son relativas • El gasto qua realiza la UNAM por cada año da -
uno de sus astudiantaa pueda ser mayor al qua aqui hemos ax~uasto, daoo -
qua as una abstracci6n a PRIORI. 

s. RESUL TACOS PROFESIONAL.ES. 

siguiendo la secuencia da nuaatro cap!tulo IV, cerramos con ~ata apartado

al axáman .del 3ar. problema da mayor gravedad en la universidad Nacional Autonoma da 

Máxico. 

El primero fuá el a_spacto acon6mico, al segundo al crecimiento da la po- -

blaci6n estudiantil y la masificaci6n da la enseñanza y al tareero lo qua aqu! sañ_:: 

lames; al atributo qua entrega la U.N.A.M. a la sociedad Mexicana. cuando al or. -

Guillarmu sobar6n Acavedo deja la Rector!a en Diciembre da 1980; al 50% da los estu

diantes de Nivel superior, - puco más da 75,000 alumnos - se hayaban distribuidos en 

solo 7 carreras profesionales de las 54 que ofrece la Universidad. Talas carreras,-

socialmente tradicionales fueron las siguientes: rnganiar!a qu!mica, ¡ngeniar!a 

mac~nica, Arquitectura , ():lontolog!a, contadur!a,Medicina y caracho. (37) 

Ello sin contar qua· la formaci6n da esos 75,000 estudiantes era regular 

y no muy bien aceptada por el aparato productivo, la disyunci6n entra la sociedad y

la universidad comenzaba a hacerse más notable; no concordaban las necesidades da la 

primera con los resultados y ofrecimientos de la segunda. 

Le inmovilidad organizecional, administrativa y docente de la U·N•A•M•• en 

complicidad con un gobierno doloso e irresponaable, provocaron Aste desorden y ásta-

anarqu1a de recursos humanos y econ~micos. Las perspectivas de Educaci6n superior -

no concordaban - no concuerdan- con los espectros de empleo; no existe corresponoen-

cia entre la actividad creadora y formativa de la universidad, y las capacidades --

del sistema econ6mico para formar nuevos empleos. 

(37 ). ComUDioaci~n • Intormacidn S.A. PROCESO Num. 217 1 29 de Diciembre de 1980, 
Plg. 26 1 27 e 
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Ante §ata situaci6n la universidad pr&cticamente genera desempleados: -

personas que no tendr&n acomodo en la organizacidn socio-econ6mica; en e.l mejor de -

los casos habrán de convertirse en subempleados y dedicarse a· otra actividad que - -

posiblemente no tenga nada que ver con lo que estudiaron. 

si bien durante el inefable 1968, las conciencias estudiantiles fortale-

cieron la tercera funci6n de la universidad; ser Gtil a la sociedad, •algo • pas6 en 

las mentalidades estudiantiles despu6s de la represi6n - de 1969 en adelante- inclu

so en los BO•s, el estudiantado cay6 en una explicable •hibernac16n• pol!tica. LOS 

eatudiantes dejaron a un lado la aedici6n y volvierun a tomar conductas de sumisi6n-

rrente al Estado y la organizaci6n del poder. (JB) Esto colabor6 a incrementar -

los problemas ~e la universidad; no por falta de !nte¡es en la aolucHin de los mis-

moa, sino en virtud del miedo a una nueva repreai6n. 

se tuvo que apre.1der e convivir con la inoperancia administrativa; con - -

planes de estudio anticuados; con una plantilla de profesores que ceda vez se inte-

resaban menos por la EnseManza y por el aprendizaje de loe estudiantes; con une org! 

nizaci6n escolar progresivamente anarqu!ca; con la p.·esencia de masas antieli tistas, 

ate. El alto costo. de le universidad¡ en lo social y en lo econ6mico, no podía ex-

plicar congruentemente, ciertos resultados; 

1). Bajo nivel acad6mico. 
2). sobreeaturaci6n de escuelas y facultades. 
3). Elevado Índice de deaerci6n escoiar. 
~). Entrega indiscriminada de la Educaci6n superior. 
5). Inexistente orienteci6n vocacional. 
6). Negligencia aobre la actualizaci6n universitaria. 
7). spareci6n viriual de la sociedad y la universidad. 

oesde luego estos y otros resultados inadmisibles de ls universidad, es-

t'n compulsados por el espejismo de creer que la universidad lo ea todo y que ser6-

•lla quien proporcione un •statya• social privilegiado. 

(lB). Ho;yo Jool Luis. EL ~!OVIMU;NTO ESTUDHN'l'IL1 ALCANCES Y LIMITACIONES. U.11o4olllo 1 D.a.n.c., Mdxioo, 1972· Dealiade. 8. 
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"NO TODOS SE VAN A REALIZAR EN LA VIDA A TRAVE5 DE LA EDUCACION, 
TENf:MtJ;; 4UE ACEPTAR 4UE MUCHOti 5E Rt:ALILAN 1 CUN cASE AL Dt:St:M -

ºPENO DE UN TRABAJO· SI EL MUCHACHO NO TRABAJA O NO ESTUDIA V -
t:STA EN LI\ CALLE, ES UN PROBLEMA tiOCIAL; NO DE LA UNIVERtiI6AD" ,(J9) 

LOS problemas de la universidad se podrán resolver cuando la universidad -

se demuestre ante la sociedad tal y como es, con sus avances y con sus retrocesos --

con sus provisiones y carencias; con sus errores y aciertos. AeÍ loe ~roblemss uni 

versitarios tendrían mayor difusi6n y comenzarían a resolverse a corto plazo; la 

UNAM dejaría de ofrecer resultados negativos en lo acad~mico y en lo profesional,-

que es lo más importante para la saciedad Mexicana. 

Sin embarga , ~ara esta necesitamos reestructurar par completo a la univer

sidad; cambiar el modela de organizaci6n que hoy posee, de lo contraria las necesi

dades sociales encontrarán coma respuesta el silencio, y la mediocridad de sus egre-

sedas profesionales. 

El estudiante debe asumir la responsabilidad ~tica y social que se ha im -

puesto; estudiar y saci f'icarse a si mismo; por la universidad y por la sociedad,.-

no por las ambiciones. La universidad no puede asegurarle a nadie, lujos á comoa_!, 

dadas , el estujiante es preparado para ello, pero de ninguna manera se le p~ede -

asegurar el éxito ó el triunfo social y profesional, si no está capacitado para e.:_ 

to; si no tiene el •Espíritu de ttolandás• para trabajar y esforzarse en la empresa -

que ha iniciado. 

Dice la jerigonza popular de nuestro país; •suerte te d~ oios, que el sa--

ber poco te importe ••• • un adagio aplicable en todo momento a la situación actual -

de los universitarios y desde luego tambián para aquellos que pretenden serlo • LB

Educ~cián superior que ofrecen las Escuelas, universidades e rnstitutos, traza un-

camina para quienes desean seguir un proceso social, sea o no bien aprovechado, no 

puede considerarse ~amo la entrega de un paae para alcanzar el éxito 6 la fortuna;-

(39). CISA. ??.CCESD ~dm. 9¡ lo. de Enero. de 1977¡ "El Rector Soberen 3.llte el 
deeat!o de cuatro añou m&s". M&xio~ 1977• 
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e88 na es la finalidad de la Educación superior. 

rarde o Temprano el estudiante se d& cuenta de ella, justamente cuando ya

es un profesionista , cuenda ya ha terminado todo el proceso de su formac16n es -

cuenda conoce el vale¡ exacta de la universidad, de lo que aprendió v de la que él-

misma ea frente a la sociedad. Generalmente no san casas muy alentadoras para --

nadie; quiz§s éste sea el cl!max de las frustraciones estudiantiles, las frustrs--

cianes que surgen cuando el profesional universitario debe enfrentarse a la reali--

dad aacial de su contorna. 

5.1. El orema de las Estudiantes de Medicina.-

Mientras que las necesidades de a•enci6n médica en el país requiere el -

servicia de profesionales de la salud para atender a 30,000.000 de Méxicanas; m6s -

de 25,000 nuevos médicas ae encuentran sin trabajo, cada afio. (40) 

¿c6mo es posible ésta manstruasidad social7 •••• ¿Qué es la que sucede en -

el •sector salud• y en la_ Ensenanza de la Medicina7. 

El IMi:iS, el I::iSSTE y la SSA, no cuenta11 con la infraestructura necesaria 

para dar ocupación a los· nuevos médicos; no hay hospitales1 cl!nicas¡ unidades de sa-

ludl presupuesto¡ etc. para abrir nuevas plazas de trabaja. (41) pera ••• rndependie!! 

'temente de las carencias de dicha sector; el problema nace de las presiones sociales 

en las facultades y escuelas de Medicina en el pa!s - existen 55 en la República Me-

xicana - lU0,000 estudiantes se desbardan en ellas para prepararse en una carrera,-

que, desde áse precisa mpmento en que acuden a éstas; dejan de tener un futura pro-

misario; como estudiantes y cama prafesianistas. 

(40). 

(41). 
(43). 

•LA EDUCACION MEDICA SE HAVA COMPLETAMENTE DIVOHCIADA DE LO:. PriOBLEMAS 
REALES DE LA SALUD, SE CE1HRA El~ LAti ENft:RMt::DADt:s. Nll E1~ L~ :iALUD. 

+~~~Jri~~~~~i~~~p~~N~~I~~Es~~~~t:cg~B~As~~M~~I~~~6o~~(~~~utiECt: EL 

LO OCURRIDO EN CHINAl ES UN EJt'.MPLO: NOtiOTHO::i Dt:Bt'.MO::i PE1~;:iAR COMO -
LLt: IJAR SALUD, IVU CIJ1u LLt:l/Ari Mt:DICOS A Lll CUMUNID14D • t:L ERRUH ES -
cRt:ER ~UE UN MEDICO t:::i IGU14L A SALUD NO· Mt:OICU t:s IGUAL A CUMO -
R~SOLllER HLüUNUS PRUSLt:MAS DE LA SAL~D, ~UE ES DI:iTINTO. tiALUD ES--
NUTHICION, ~S EDUCACION, ES AGUA POTABlE, ES DESARHOLLO ECONOMIC0".(4J) 

CISA. PROCESO. llu. 217, "Fi'ente al optimismo del IMSS¡ 300 1 000 mlfdicos 
oin trabajo •••• Xl!J:ico, 29 de Diciembre de 1980 PP• 14-17. 
0p'7° Citetwn. PP• 15 • (42) Loo• Cit • PP• 160 
ClSA. PROCESO Ndlll. 217. PP• 14. 
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Anuelment2 se titulan 10,000 mádic:is; sola~nte s1 2% ;incuntrará ernpleo, el 

resto habrá de dedicarse a otra cosa, pasará a engrosar las filas del desempleo o en 

al mejor (?) da los casos, del sub2mpleo. 

El enfoque farmacologista da la Ense~anza Médica prepara al futuro médico -

como agente de ventas; eR 1976 había 9,000 •visitadores médicos", lo que representa-

ba 2/3 del personal que ocupa la industria químico - farmaceútica. (44) Este - -

acorralamiento social.obliga a los estudiantes de Médicina a buscar la especializa--

ci6n; la Licenciatura en Medicina se ha convertido en una especie de 11preparatoria". 

El 16 de Noviembre de 1980, más de 17 mil médicos presentaron exámen para-

obtener residencia hospitalaria en las unidades del sector salud1 de esa cantidad 

solamente fueron aceptados 1,869 médiGos¡ el resto debería prepararse más y concur-

sar el a~o siguiente. (45) 

El Director del IMSS aseguraba que muchas depenJencias no tenían el presu-

puesto necesario para crear nuevas plazas, sin embargo, éste instituto - el IMSS --

compr6 varios equipos de f6tbol; Atlante, oaxtepec, santos e incluso un equipo de -

basquetbol, cuando te6ricamente NO HA8IA PRESUP!Jé:STO para pagar más medicos. por for 

tuna el nuevo oireccor del IMSS decidi6 vender las franquicias de los equipos; a 

partir de Agosto de 1984, el instituto deja de sostener equipos prot'esionales Que en 

nada redituaban la funci6n social del IMSS. 

claramente se advierte que los problemas de la Medicina social nacen a la-

par de la formaci6n profesional en las aulas; en la Facultad de Medicina por ejem-

plo, el maestro ejerce un paternalismo desmedido en estudiantes; lo proteje¡ le reg! 

la au calificaci6n y lo aprt,1eba sin que tenga conocimientos; nen una palabra, hace--

de la formaci6n del médico un verdadero pase automático•. (46) 

Esto es grave poryue ili en detrimento del futuro médico, quién al enfren 

tarse a la realidad social, se encontrará sin empleo y en el menos peor de loa casos, 

(44). 
(45 ). 
(46). 

Ibidem. PPol6. 
Cisa, PROCESO ·~um. 10. PP• 230 
Ibidem. PP• 2lo 
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pasará a engrosar las filas de desemplaadosr de nada le habré servido prepararse -

durante 5 años si no va a encontrar trabajo en virtud de su deficiente preparac16n

acad~mica o profesional. 

pero las injusticias no terminan ah!, en caso de encontrar empleo; el sue_!. 

do que ~erciba - en algunos casos, no en todos - será tan miseraole como raqu!ticas 

son sus esperanzas de progreso: 

TABLA DE SALARIOb EN 1983. 

~erario de maniobras. C•F•E• • 74,000.00 pesos. 
Técnico académico. S•E •P • • 65,000.00 pesos 
Chofer de autobGs urbano ~ - 100 • 44,000.00 p¡;;.-~. 

Kédico Titulado. :lS:;iTE s 36,000.00 pesos. 
Ayudante de intendencia. I•P•N• • 32,000.00 pesos. 

En 1980 había un m~dico por ceda SUD 
(47) 

personas en el OFi en Guanajuato, 

Chiapas, oaxaca y zacetecas, tenían un solo médicu por cada 5,UOO personas( (48) 

ES evidente que los •muc.1os méoicos11 están mal distribuidos, d.<sde luego-

con la complicidad de las autoridades educativas y del propio Gobierno¡ quienes --

ir~esponsablemente no han ~ueridu enfrentarse a la realidac social que priva en ia -

enseñanz~ de la Medicina. 

•se han enfruscado en una rutina, no se piensa si lo que ellos 
hacen, est~ bien 6 eati mal¡ entonces se crean lNTERE::lEb, La
gente está cJni;enta trabajando poco y ganando muctio. 
prefieren ta~er el sol con un dedo y no darse cuenta de los 
problemas. (49) 

DR. JO:lE LAGUNA, DIRECTOR DE LA f.DE MEDICINA. 

A la excesiva carga ecun6mica que representan las universidades, debe su-

marse un pavoroso resultado social y profesional; decidia, inmoralidad, •chamoismo• 

etc. El probl~ma universitario se torna gruve precisamente porque no hay RESPONSB, 

BILIDAD en el manejo administrativa de la Educaci6n superior: 

Nosotros !o hemos notado, s6lo en el caso de la Medicina, pero si nos 

propusieramos indagar sobre otras c~rreres y profesi~nes, habría tantos ejemplos co

mo palabras que saturan ésta página. 

(47 ~(48 • 
(49 • 

EXCELsIOR. Lunes 19 de Septiembre de 198). 
CISA. PROCESO llm. 217, PP• 16. 
CISA. PROCr:so l!&lery. 10. pp.23. 
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Hay un criminal desperdicio de la Educación superior, sobre todo en &reas 

donde ea apremiante la formación y optimización de ~rofesionales; las escuelas de

Medicina no es t6n orientando debicta•ne11te la impartici6n y aprovechamiento de la an

ee fianza médica, los esfuerzos que realiza el Estado y la sociedad en favor de aque

lla se han vuelto inútiles. 

Máxico debe tomar el ejemplo de la República popular China - China comu-

niata- que ha sabido llevar SALUD V ATENCION f'EDICA a todos los rincones del pa!a

sin la necesidad rle contruir m6a cllnicas; hospitales o unidades de salud; ao!amen

ta gracias a la eficiente organizaci6n social y al trabajo complementario da loa •

•m&dicos oescalzos•. Esta pol!tica sanitaria debería aplicarse en Máxico, aunque

aabemoa. 11 mucho a estudien tes de medicina y m6d1coa ti tuladoa, no lea gustaría •pri

varse• de las comodidades bu~guesas; menos aún el convertirse en la versi6n MeXica-

na de los M6dicos oeacalzos. 

5.2. El orama de los estudiantes de oerecho. 

siendo hijos pr6digos de la Facultad de oerecho, no pod{smos menos que -

denuncier lo qua ah! esta sucediendo, as! como tambiAn ofrecer algunas medidas ten

dientes a lo aoluci6n de sus problemas. 

Al igual que otras facultades y escueles de la U•N•A•M., la Facultad de -

Derecho tambi6n posee un bajo nivel acad~mico; grandes tumultos estudiantiles; alta 

desarci6n escolar; insuficiencia en los planes de estudio; irresponsabilidad admi--

nistrativa, etc.,etc. 

En 1976 hubo una Reforma acad6m1ca que intent6 corregi~ esa situación. El 

consejo r~cnica de la F.O• aprueba la modificación del plan de Estudios; se a~aden-

8 nuevas asignaturas a las ll materias ya existentes. (50) 

(50). 

Entre ~atas ocna rlamantes asignaturas cantamos; oerecho económico, Cien

u.M.A.M., Seoretarfa da la Rectoría PACULTADDE DERECHO. Organizaoi&n Ao~d8• 
eioa• 80-81, UNAX, D.o.J>C. MI.deo, 1961. 
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cia política, Garantías sociales a individuales, Amparo - ~stas dos últimas formaban 

una sola antes de la aprobación de la Reforma de 1978 - oerecho a la seguridad so -

cial, contratos Mercantiles y dos Cl!nicas procesales a escoger entre 5 opciones ---

distintas • As1, nuestra genereci6n (78-8Zl y las generaciones sucesivas trata---

rían de ser sacados del marasmo - la impreparaci6n y el bajo nivel escolar - e indi

rectamente. a gravar •complicar la estadía de los grupos estudiantiles; no sería -

lo mismo •estudiar• para acreditar 31 materias que estudiar para 38 materias. 

oesgreciadamente el cambio reformista no creyó conveniente hacer un re

planteamiento de los objetivos en la enseal'!snza del derec.io; no se considar6 la po-

aibilidsd de instaurar un plan Rector en la f •D• que pudiese formar aut~nticos pro

fesionales de la abogac!a. ocurre que en la facultad mencionada no hay un orden

n1 una estructura que ·permita la form-ci~n ya no digamos de especialistas, sino de -

grgC151 ggaJ pD; un egresado de la escuela de Leyes sabe o conoce las distintas ra--

mas jurídicas, pero de ningún modo es un profesional. posiblemente si existieran -

T11UNi;OS COMUNES OE l::lHUDIO; materias· b~sicas en los ;irimeros 4 semestres con •termi

naciones ramales• en determinada especialidad - penal, fiscal, civil, etc.- a par-

tir del SQ. semestre; el problema de la facultad de oerec.10 seda menos desastroso,

se acabarían los •abogados" con conocimientos generale~ y en su lugar egresarían -

abogados autánticos de una excelente preparación. 

oe cualquier manera el cambio en la facultad de oerecho - con las 8 fla

mantes asignaturas -trajo consigo la superaci6n estudiantil - estudiar más - e in- -

cluso vino a terminar con el aberrante hecho de cursar la carrera en 3 6 3 a~os y --

medio, y no 1n 5 al'!as coma marca el plan de Estudios. Lª Reforma de 1978 ooligar!a 

11 estudiante a cursarla en dic.10 período, inde¡Jendientemente de los tropiezos - -

y descalabros normales; deber l, 2, J, 4, 5 materias1 atrasarse 1,2,3,4 semestres ó

m6a, etc. 

re cho 

siguiendo la secuencia de los problemas existentes en la facultad de ce
da la u.N.A.H. 
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"Muchos j6venes se inscriben en la F•O• porque piensan que van a lle~ar 
a ser funcionarios importantés y porque creen que • le f •D· • es el -
camino más· Fácil para conseguirlo. otros más lo hacen .porque cansiae 
ran que por el sir.'jJle hecho de estar aquí, se perfilan como cancidatos 
a la presiaencia de la Re~Gblica. (SIC) 
51 bi¿n se observa que mucnos funcionarios son o se dicen •abogadcs 11 -

hay que agregar que en la actualidad muchos egresados de nuestra f•D• 
no encuentran empleo•. (51) 

Esto es lo que creado alucinaciones pol!ticas en los estudiantes de oerecno, 

la universidad representa un med~o de movilidad social ascendente, sin embargo, es

to ya no puede aseguráraele a nadie; el espejismo de la universidac, especialmente-

tragicómico en la facultad de oerecho, ya no puede seguir enga~enda a nadie. 

"En parte obedece a que no hay una forma de enterar a los alumnos so-
bre la pasibilidad real de trabaja. Hace falta orientar vocacional-

· mente a los estudisntes. 
vo sugeriría a los alumn'os que se inscriben en la F •D• e inclusa a -
los que se inscriben en otros f·,ici.;l tades, tomarán un cursillo, algunas 
pl6ticas donje s.e les informara con datus estad!sticos y abjetivos;-
los Índices de titulaci6n y el porcentaje de e~resados que consiguen
emplea. La orientaci6n vocacional debe dárseles an el primer semestre 
·' de Educaci6n superior, porque si PIEflOEN un semestre: '2! RECTIFICAN 
y cambian de carrera - lo haor§n ganado en realidad"· (!:>2) 

Actualmente lo poblac16n estudiantil de la f ·D· es de 9,270 alumnos; cada

ano in~resan ¿,200 en ~rame~io, y solamente 4 de cada 10 estudiantes llega a terminar 

la carrera. (53) 

oeaconocemos los porcentajes de la ENEP Arag6n y de la ENEP ACatlán - que 

cuentan con la carrera de oerecho - sin embargc, pensamos que han de ser iguales 6 -

peores al de la F•D• 

La universidad Nacional Aut6nama de Mbico, es la 6n1ca institución de su-

tipo que no se ha transform~do en una universidad de Abogados como la gran mayoría 

de universidades Latinoamericanas; Chile, per~, Argentina, solivia. (5~) El --

prop6sito de dsta investigacidn ha sido el trazar las lineas básicas de la Reforma -

universitaria de los SO•a y en virtud ce •quien puede lo m~s, puede lo menos•, a ce!! 

(51). 

(52 ). 

(54). 

Entrevi&ta al Lic. Rat'nel Preciado l!erntndez, Catedr{tioo de la Fac. de Derecho 
de la U.N.A.M., O:,CETA • U::IAM del 29 de Mari.de 1984. Sexta Epooa, Volumen II 1 
n1!mero .}6. 
Op. Cit. PP• 9. (53). .l.l!.0.1.t.s., A!.'UARIO 83• Mb:ioo, 1984. 
Stege r H.A. LAS UNIVI!:llSIDADES <.11 EL DESARROLLO •• •• Pll• 262-290. 
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t1nuaci6n vamos a exponer algunas medidos saludables Pftra le buena marcha académica~ 

también administrativa de nuestra facultad: 

a).- Restringir el cupo de alumnos por gru~o, no es posible Que se impartan
•clases• a gr~pos de 100 personas; va en detrimento de la enseñanza, 
ade111ás Je ser antipedag6gicol 1 

b).- crear especialidades prof~sionales a partir del 20. 6 JQ. año; aumen
tar· el numero de as1gnaturds, In~rementar la vinculaci6n de enseñanza 
te6rica con la pr~ctica nforensen, etc. oesde aqu{ propugnarfamos por
el establecimiento de nuevas materias como oerecho penal III y IV; oere 
cho fiscal ¡¡, oerecho Administrativo III 1 e incluso materias como Hia::' 
toria de la universidad; Legislecián universiteria, etc. las cuales no
existen. 

C)·- Fijar cuntroles académicos y administrativos en el alumnado; negarles -
inscripci6n 6 darlos de baja en forma temporal cuando adeuden más de --
2 asignaturas; no conceder •pr6rrogas• para la terminaci6n de la carre
ra¡ aumentar la cuantía para tener derecho a Ex~men Ex•raordinario, si
hoy se cobran 140,00 pesos M·N· aumentarlos a 400,00 pesos 6 más - can
asto el alumno se vería obligado a ESTUDIAR para que no fuera reproba
do a ESTUDIAR para que no fuera reprobado y as! el nivel acad~mico no -
sería tan bajo y desastroso - etc. 

d).- prcmover el •elitismo• acad~mico, de manera que solo permanezcan en la
f •D• i alumnos capaces, res,ionsabl~ y concientes para el estudio. ¿c6mo
se puede lograr7. modificando los pldnes de estudio, depuranda la plan-
tilla de prcfesores, etc. pero sobre todo; haciendo exámenes cada vez-
más rigurosos. 

Naturalmente hay mucho por hacer en lo f•D•i lo que aqu! hemos ,iropuesto es-

tan s6lo una parte 1nfima, de lo que dece y tiene que hacerse en la facultad de -

oerecho y en todd la UNAM, sin embargo, cualquier Reforma que se dé en el campus no 

servirá de nada si los estudiantes no apor•an 1nterEs y dedic~ci6n por le soluci6n--

de estos problemds. 

va hemos visto que la~ estructuras de launiversidad descansan en la activi-

dad que realizan sus beses - estudiantes, catedráticos y trabajadores - mayor1rente -

si no existe concientizaci6n estudiuntil v el esfuerzo personaL de todos y cada uno 

de lo~ universitarios¡ los intentos por renovar a la UNAM ser6n inútiles, por esto

mismo nos duele saber que catedráticos em6ritos de la UNAM recalquen sobre un hecho-

conocido por todos y que no obstante, no se han podido superar en los Últimos anos: 

11En términos generales, el nivel de los alumnos que ingresan a la facultad 
de oerecna ha mejorado. por ejemplo, en la ~poca del or. ¡gnacio Chévez

·hubo empenos por elevar el nivel acad6mico, sin embargo, llegaban j6venes
que estando a punto de recibirse, pr~sentaban tésis que adolec{an de gra
ue9 fallas gramaticales. Esto aún ae advierte en la f•D•• pero en menor 
grado"• 
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Lic. Rafael preciado Hernández. (55) 

En la facultad de oerecho y en general, en toda la universidad Nacional A~ 

tónoma de México, hay estudiantes de todos los niveles sociales y de todos los nive 

lea acad~micos, pero abundan más loa alumnos de bajo nivel acad~mico, que incluso-

no conocen reglas básicas de ottograf!a y dicción, nos viene a la memoria una --

situación lamentable cuando cursábamos oerecho procesal penal con la magistrada --

Victoria Addato Green; un compai'lero fué reprobado en el exámen final por haber es -

crito con "G" y no con •J•, la palabra juicio. 

para estos casos, la UNAM debería exigir una mayor preparación de sus aspi-

rantes a estudios ~rofesionales, desgraciadamente ee un problema que está fuera de-

los alcances de la UNAM. 

Hay un texto que semeja a un cateciemo universitario, el cual explica con 

cierta puerilidad la función, características e impor~ancia de pertenecer a la uni--. 

versidad; algo que nos parece tan obvio, pero que mu~hos universitarios no conocen -

o no lo quieren entender, (56). 

ó. GRUPOS DE PR~~ION E Il\f"LL.ENCIAo 

cuando hablamos de grupos de presión nos estamos refiriendo a aquellos n6--

cleos de poder político cuyd 1n:luencia es notable dentro de un organismo o 1natitu

ción social. ferdinand Lassalle, un socialista alemán (1825-1864) los denominó; --

•factores reales de poder•. (57) 

En éstas páginas vamos a estudiar 2 de los grupos más visibles en la UNAM -

y que han causado más trans cornos en los 1H timos ai'los, oos referimos al sindicalismo 

Universitario y a las organizaciones ~araestudiantiles. 

ggJ: 
(57 ). 

6.1. El sindicalismo universitario.-

GACE1'A - thlAM. del 29 de l&l'IO de 19840 
Zandejae áuerta Carlos. SOBRE LA UNIVERSIDAD.INTERROCANTES Y RESPUESTAS. 
Universidad de JloraU.a, r.icboac3n. 11.ifxico, l979. 
La•1allo Ferdinn&11do ¿QUE ES UNA CONSTITOCION?. Buenoo 41re1, 1975• 
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El lQ. oe Noviembre de 1971, siendo Rector de la Universidad el or. paolo 

GOnz6lez casanova, se crea el STEUNAM - sindicato de Trabajadores y Empleados de la

UNAH - 3 anos después surge al SPAUNAH¡ el sindicato del personal Académico de la -

UNAH, en virtud de la separaci6n de los trabajadores manuales y administrativos; se-

cretarias¡ intendentes, barrenderos, etc., de otra tipo de prestadores de servicias 

a la UNAM¡ las profesares e investigadores. (58) AMos mds tarde, el SPAUNAM cam-

bit de nombre; deja de .llamarse •sindicato• para convertirse en una Asaci~ci6n, no-

obstante sigui6 teniendo los mismos prop6sitos; la defensa jurídico-laboral de sus-

agremiados. 

El lQ. de Noviembre de 1976 se firm~ el primer contrato colectiva de -

Trabajo entre la universidad y el STEUNAM. 

El 27 de marzo de 1977 se fusiona el STEUNAM can el APAUNAH; el 20 de -

junio del misma ano estalla le huelga general; le secretaría del rrabajo y previsi6n 

social declara ilícita el paro de labores; el Rector solicita le intervenci6n de 

la fuerza pOblica y en la madrugada del 7 de Julio son desalojados los ~aristas. 

oías despu~s son aprehentlidcs 4 dirigentes del sindicato de Trabajadores, se les pr~ 

cesa y se les destituye de su cargo. (59) 

Esta huelga sirvi6 para que la corporaci6n de T•V•. privada y Rectar!a,

firmasen un sospechoso convenio. LB universidad Nacional Aut6noma oe México ten- -

dr!a 5 horas de transmisi6n continua por un canal de televisión bajo el título; •o!, 

vulgaci6n de Temas y T6picos universitarios•. 

para l~ Rectoría de la u.N.A•H•• esto fu~ un apoya a la universidad ~a 

muros •una ayuda desinteresada para la divulgacidn cultural de la U•N•A•M•"• 7 --

anos después, el convenio firmado pur lea autoridades universitarias y le corpora- -

ci6n de televisi6n se ratifica da mQnera sospechosa; el canal B deja de ser una - --

emisora comercial y se transforma en un canal •cultural•. (60) 

158~. 59 • 
60 • 

Alvaru Joaf Rogelio, Editor. Enoiolopedia de Mbiao, Tomo 12. Xex.1977 • 
UNION. Occa110 del s.r.u.11 • .a.x., NCm. 4 y 5 ~biao, Agoe to de 1977. 
aAmi / UllA. ... 24 de Jlarzo de 1983, Quinta Epooa 1 Vol. II. U&i. 23. 
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prácticamente el Gobierno Federal tom6 en sus manos el canal 8; se concede 

un espacio mucno mayor a la universidad - fueron aumentados los programas rubrica-

dos por la casa de Estudios: •oesde la universidad•, •La universidad tambi~n es oe-

porte "• nrntroducc16n a la universidad•, etc. - según datos oficiales, la -

coproducir!a 1,3000 programes a partir de Marzo de 1983· Retomando 

el problema sindical de la Universidad, el or. Guillermo sober6n ACevedo propone 

por 2/a. ocasidn la regulacidn jurídica especial de los trabajadores universita

rios, propone como lo hizo en 1973; un E~TADO de EXC~PCICN para el sindicato de -

rrabajadores de la U.N.A.H. 

El or. sober6n Acevedo encontr6 las mismas negativas que en su tiemoo re

cibiera el or. Pablo GOnzález casanova; Rector de la universidad de 1970 a 1972. En 

1981 se·crea el SUNTU; sindicato unico de Trabajadores Universitarios cuya finali

dad era reunir o centralizar a todos los sindicatos Universitarios de la Repúbli

ca Mexicana. Nº obstante, en mds de J aRos que lleva de existencia física no ha si

do reconocido por las autoridades laborales - el Gobierno - ya que provocaría un --

colapso social y político una Huelga Nacional 

de existen secciones del SUNTU. 

de laa universidades estatales don-

por 6stas razones politices, no jurídicas; el sindicato unico de Trabaja-

jadores jamás será reconocido, pese a que est'n y~ incorporadas varias in;titucio-

nes como las universidadea de Guerrero, sinaloa, zacatecaa y puebla entre otras. 

El 22 y 23 de Marzo de 1~84 se llevaron a efecto las elecciones para nombrar repre

sen tan tes sindicales, en ellas participarun el •aloque de Fuerzas oemocráticas"; el 

grupo "Renovación oemocrática• - de evidente filiaci6n progubernemental- así como-

la •planilla roja• cuyo candidato fu6 reelecto por en6aima ocasi6n,luego del escru 

tino dado a conocer el 25 de Marzo de 1984; p6rez Arreola será nuevamente guía sin

dical· durante el período 84/87. A ~ste personaje el PSUH le retiré au apoyo en -

virtud de que renuncié a la militancia política en las filas del partido socialista, 

desde AQO~to de 81. par supu~sta,las fisuras en el sindicato universitario ya -
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comienzan a hacerse más visibles; loa últimos reveses que han sufrido en materia--

de huelgas no ea para menos. En la. c6pula del Sindicalismo "Universi tario11 .las co

sas no marchan de todo aien, particularmente en las bases laborales hay una manifes 

taci6n de inconformidad, e incluso apat!a y desaliento porque la agrupaci6n laooral 

llámese tiTEUNAM, STUNAM o SUNTU, en la actualidad ya no busca defender y favorecer

los interésea de sus agremiedos, ni siquiera los interéses de partido; ahora se na-

transformado en adalid de un poder personal. 

cuale~ fueren l~s razones, no es ~asible seguir permitiendo que un indi

viduo o que un grupo de 30,000 .Jersonas detenga las actividades y ocupaciones de -

toda la comunidad estudiantil y académica; es decir de 327,549 personas a quienes -

interesa más la universidad; que el di~ero y la holgazaner!a. Tiene que hacerse-

a un lado La est~pida y pueril demagog!a de la "defensa de las conquistas labora- -

les•; de las inexistentes violaciones a la Ley federal del Trabajo; del incumpli- -

miento del contrato colectivo, etc; la u.N.A,M. debe y tiene Que gestionar ante -

el poqer Ejecutivo la disolución f{sica y jurídica de las huelgas universitarias, -

porque en materia educativa .no tienen fundamento. 

6.2. organizaciones páraestudiantiles. 

NO podíamos pasar por alto el papel que han desempe~ado ~stas organiza

ciones en las Últimas dos décadas en las universidades y en otros centros de Educa--

ci6n superior. LOS grupos para-estudiantiles han servido como •contrapeso" en --

distintas universidades, (scuel'as a ¡ns ti tutes de Educaci6n superior, lo mismo han

sida ~ y necesarias · para ciertas grupos de pader, que perniciosas y negativa3-

para el desarrollo educativo. Estas n6veles lacras, herederas de aquellos; •Jo-

venzueloa irres,:ionsables, demagogos, irreflexivos, e ignorantes• de que habld' en c!e.::_ 

ta ocas16n el maestro Jes6a silva Herzog, volvieron a establecer la agitaci6n pal!~i 

ca y el desorden en las universidades. 
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El ncoco", el MURO, la FENET, el arupo " Francisco Villa• - al grupo de 

botarantes que arrojó de l~ .rorre de Rector{a, al or. Pablo Gonz6lez casanova en 

1972-y otros, cedieron su lugar a nuevas organizaciones pseudoestudiantiles pera 

enturbiar el trabajo ecadéuiico de los centros de Educaci6n superior. (61) 

Naturalmente las reminiscencias porriles seguir!an siendo pegadas y prote

gidas por mafias o persones que de alguna manera estaban vinculadas a la UNAM¡ por

que hablan dejado intereses, o porque pretendían anarquizar su funcionamiento de --

manera cJnatante y en virtud de aquellos interéses mesquinos. oespuéa del acia-

go 1968, la universidad parec!a volver a la calma, estudiantil sin embargo, en 

1971 y 1972 la violencia regres6 al campus, e incluso a las calles de la Ciudad de

Mlixico, a través de la represiOn gubernamental cometida por los "halconean el 10 de 

Junio de 1971 en la Ribera de san cosme. (62) oe 1972 a 1977 se realizaron inten 

ses campa~as anti-porros¡ llegaron a capturarse a 305 sujetos, de los cuales fue-

ron liberados 250, ante estos desalentadores resultcdos el Procurador de Justicia -

del Distrito Federal acus6 de benevolencia a los jueces penales, sin saber el verda 

dero transfondo del problema, o tal vez ignorándolo, porque ellos, los porros eran-

protegidos. (63) Esos mismos •porros" ayudaron a salir con vida a algunos de-·-

sus "protectores• cuando se 11izo la ceremonia de apertura de cursos en lfl U•l\l•A•M• 

en 1975; el audotiro •salvador Allende" de la Facultad de Medicina Fué mudo testigo 

de la Gresca entre los estudiantes que repudiaban la presencia del poder Ejecutivo 

en la demarcaciOn de Ciudad universitaria y sus nporrostt. (64) Las autoridades -

universitarias y el Gobierno sab!an a lo que se expan!an¡ la pedrada que recibi6 -

el presidente de la RepOblica, el susto del Rector soberón y el pánico que embargO

a ciertos funcionarios, fué lo menos que pudo haberles ocarrido despu~a de tan ab--

surda ceremonia. 

(61). 
(62). 

(64). 

Vid. Capftulo. VI 1 PP• 225• 
Solis· Nimendi 1 "Jueves de Corpus"• 

CIS.Ao PROCESO lldmo 401 8 de agooto de 
1977· pp.29 1 30. 

(63 ). Cisa• PROCESO Nmn. 21. 26 de 
~:ari10 de 1977. "Violencia Mer
cenaria. 
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La grey estudiantil no se olvidaba del papel que desempe~ó L.E.A, en las 

represiones de 1968 v 1971. su presencia en el campus del pedregal, pretendía -

reconciliar a las masas estudiantil con el Estado, hacer que se olvidaran los erro--

res cometidos en el pasado, no obstante, los estudiantes lo eomaron como una invitd-

ci6n al desquite; como una forma de vengarse de aquellas represiones. quien resin-

ti6 las consecuencias del evento - del absurdo ~residcnciel-Fué el Auditorio "Salva

dor Allende• de la Facultad de Medicina, el cual quedó destrozad~ en un 30% tanto -

por la indign~ción estudiantil , como por el salvajismo de los porros que acuaieron-

a • proteger• a los visitantes. (65) En la actualidad, nuestra Ul'UU-1 y otras ins--

tituciones de Educaci6n superior¡ los grupos para - estudiantiles han caldo en rece

so, NO obstante, en 1977 el director de~ IPN rué acusado de solapar grupos de cho--

que en la unidad de zacatenco y en las escuelas vocacionales, a tal grado llegaron -

las acusaciones que el ¡ng. Viñals Padilla se le conocía como el •porro mayor•; ev.!, 

dentemente los disturb~os creados en el IPN , provenían de su cabeza administrativa. 

(66) Esto nos hace pensar que hay muchos interéses de por medio y que se ocultan --

tras el porrismo, de nada serir~ que se les denuncie, se les aprenda, se les procese 

o se les castigue; si habrá personas o grupos oscurantistas y retr6gradas que se em 

peften en protegerlos. 

LB violencia que caracterizaba a la UNAM en la década de los 60•s. y 70•s 

al parecer no ha desaparecido en otras universidades provinciales. oesde 1970 --

y aún en nuestros días, la universidad de GUadalajara se transformó en un bastión de 

la derecha y en un reducto de porros¡ quienes se agrupan en la FEG o Feder~ci6n de~ 

Estudiantes de Guedalajara. E~ el decenio.de los 70•s eran comunes y •normales• --

los enfrentamientos entre los testaferros de la FEG y los verdaderos estudiantes ta-

patios. (67) 

(65). 
(66). 
(67). 

Ibidem, Op, Cit. PP• 4183-4206, 
CISA, PROCESO, Ndm. 40, 8 de Agosto de 1977, PP• 29- Y JO, 
OPOSICION, Revista de In!ormacidn y An!lisis año, l, Ndm, 15, Y.4xioo, 
1970. 



184 

oebe entonces poco o neda he cambiado en las Universidades Jalicienées. -

En el Estado de Jalisco existen tres universidades; la UAli e universidad Aut6ncma -

de Guadalajara¡ la U· de G· o universidad de Guadalajara y el rnstituto recnol6gico, 

solamente la primera es de carácter público; las otras des sen carácter privado. 

LOs estudiantes de la UAG pagan cuotas que oscilan entre $25,000.0D y 

140,DDO.DD pesos anuales, pero lo que asombra es que en dicha 1nstituci6n se toleren 

los desplantes hitlerianos de los 11tecas11¡ una fuerza de choque reconocida por las -

autoridades de la U~G. 68 Entre las funciones de los teces se haya el vigilar, fis 

cslizar y reprimir las crganizcicnes estudiantiles; sobre todo si éstas son de iz- -

. quierda , para lo cual se auxilian de otros grupos come •pentatl6n•, •zero•, •Flema•, 

etc.; se hs dado el case de que les tecas y sus Filiales hayan perse~uidc incluso -

fuera del campus a las organizaciones estudiantiles ne gratas para la UAG. 

Ls prepotencia de les teces es notoria en las guardias que de d!a y de -

noche vigilan las instalaciones de la universidad, portando metralletas y armas de -

grueso calibre. (69) para nadie es una sorpresa el que los •tecas• pertenezcan a la 

federación Mexicana Anticomunista. (FEMACD). 

•En los tableros de avises de diversas fecultades, solo pueden 
apreciarse textos o caricaturas anttccmunistas. Nada está Fue 
ra de lugar, es notaale el orden¡ la disciplina;la limpieza;: 
y el silencie•. (70) 

Es bastante comprensible la propensión al fascl~mo que se vive en Guadsla 

jar~ si tomamos en cuenta que Jalisco es la 2a. entidad federativa de mayor impar-

tanela en el pais; junto"con Monterrey y el Distrito Federal, forma la tr1pode del

pcder politice y econ6mlco de México, adem§s, Jalisco siempre se ha caracterizado -

por ser un Estado excesivamente religioso, tal vez, fanéticc, no olvidemos que ah! -

surgi6 el movimiento cristero en les aMos 20•s. por fortuna en la UNAM no se 

ha llegado a eaos niveles, pero se sabe, existen grupos de choque: 

~
68). 
69). 
70). 

Cisa. PROCESO. Nwn. 217• 29 de Diciembre de 19801 PP• 10-130 
Ibicem. PP• 12. 
Ibiúe~. PP• 13• 



"En la facultad de oerecho existen grupos que se distinguen de otras 
r·acultades, como por eje.,:.JlO del UPD/'E de cienc:ias poli ticas. Mien 
tras que los grupos de Leyes son apoyados por el Partido Qflcial, = 
las facciones del UPDME: lo están por el partido socialista unifica
do; es notorio que en otrss facultades donde na hay militancia polí 
tica, no existen grupas de presión¡ en contaduría por ejemplan. -
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npera es en la facultad de Ciencias politices y sociales donde se dan 
mayares incursiones el UPOME. también opera en la Facultad de ECano-
mía y en la E~Cuela de Trabajo social, aunque can menos fuerza. (~IC) 
parece ser que lo:; graves coni'lictos entre el alummido, el personal
académico y los trabaj~dores¡ los grupos de choque, represi6n y co-
rrupci6n representan la única salida posible•. (71) 

.va qué las organizaciones paraestudiantiles obedecen a razones políticas-

fuera del ámbito univeraitario; es poco lo que se pueda hacer en su contra. 

si nuestro organismo posee cuerpos de defensa - biotipos bacterianos, enzi 

mas,. etc., ¿porqué la universidad Naci•onal Autónoma de M~xico no habr!a de tenerlos, 

siendo la universidad un Jrganismo mucho m~s grande que cu1.1ple con tareas nobles -

da importancia Nacional7. 

NO justificamos la existencia de estos grupos, sin embargo, representan -

un m~l necesario para la UNAM; se requiere de ellos para proteger las instalaciones 

universitarias; como el EstQdio Olímpico de C•U•;a las Autoridades universitarias-

como el Rector, etc¡ lo que es despreciable en ellos es que denigren al verdadero ~ 

estudiante y pretendan igualarse a algo que no son, y que nunca podr~n serlo por su 

C6digo moral; ser universitarios legitimas. 

(71). OVaoionesL Segunda Edicida, 5 de Marzo de 1984. · 
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7, UNIVERSIDAD SOCIEDAD Y CONCIENCIA ESTUDI~NTIL 

La raz6n de btas páginas es canecer el greda de vinculaci6'n que existe - -

entre la UNAM, le saciedad y· las estudiantes. Evidentemente se trata de la interac--
" . . 

ci6n social entre las das ·primeras y de la tema de conciencie estudiantil frente a -

las problemas actuales, dada que na san fen6menas aisladas. 

LCs Gltimas 2 Rectares de le UNAM han haalada acerca de la supereci6n acad! 

mica de la ¡nst;tuci6n¡ del mejoramiento de la enseñanza; del apoya a la investiga-

ci6n y de la creciente ayuda a la difusi6n cultural de la Universidad, cuando real--

mente el ava.1ce universitaria en esas renglones ha sida parcial. 

Después de 8 años de dirigir a la UNAM, el Dr. Guillermo 5aberdn ACeveda -
' 

declar6: 11pude distinguir das !!neas paralelas de acci6n¡ una de reestablecimienta-

de la confianza social en las estudiantes y de confianza de las universitarias en-

ellas mismas, y otra de superación académica y de prayecci6n social de la universi-

ded.(72) Mucha de la que na pude hacer el or. 5aber6n se deb1a a las presiones pal! 

ticas que inhibieran su rectorada, as! come por la impasibilidad de IURE para resal-

ver ciertas problemas¡ sin embarga na teda fué grisacec y desalentador durante su --

rectaría, de 1973 a 1980¡ se aumentó la capacidad de la ense.ianza - creación de 5 -

nuevas planteles de estudias superiores - se modificaran planes de estudia y se fer 

talecieran las niveles de postgrado, se apay6 fuertemente e le investigaci6n, se 

crearan 6 nuevas carreras profesionales, etc,, lo cual Fué positiva desde luego. 

oel actual Rectar, aunque ya casi está por terminar au gesti6n - en oiciem

bre de éste año - na podemos decir la mismo; un sinf!n de pra~lemas académicas, ad--

ministrativos y laborales na ha pedida salucianarlcs, tanta el Rectar cama su equipe 

de calabaredares, ejer.iplc de ello es el creciente buracratisma; exi.;ten das trabaja

doras de confianza por ceda una de los trabajadores de base,asi misma no se ha sumen 

tado el número de académicas, quienes san mas ~tilas pare la universidad¡ tampoco --

(72). CIS.1 P!<O~l:ut'l. 21¡. 29 de Diciembre. de 1980, "Sobordn oe Declard' Satio
teoho al De:ipedirse ~orno Rectcr". Loe. Cit. PP• 26, 
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se han resuelta otras problemas cama la ineptitud de algunas directores; en el GISE 

el GIL.H, en la ENEP Arag6n, etc., a pesar de toda esto¡ el or. Rivera serranu tie

ne asegur~da la reeleccibn en virtud del proyecta de la REFORMA UNIVERSITARIA que -

di6 a canecer en oiciembre de 1983. oicha documento, par la paca que ha dejada -

entrever, anuncia cambias importantes en la estructura universitaria. 

cabe se~alar que la R2farma universitaria de la UNAH, na es un proyecta -

que se farm6 par espontaneidad; la Reforma universitaria Que se aplicará en la UNAM 

pr6xl.mamente, es una secuencia del PLAN NACIONAL DE.EOUCAGIUN SU?t:RIOR. 1984-1991,

que aiseíl6 el Gobierna de la República can motiva del reordenamienta social, ecanó 

mico , política y administrativa. NO olvidemos que can el cambio de Gobierna en 

Diciembre de 1982, el actual poder Ejecutiva se camprametiO a renovarla todo; 

desde la moral social hasta las formas de la Administraci6n pública, pasando desde

luega , par la ecanarn!a y finanzas; la Educaci6n1 la meaicina social¡ las problemas 

urbanas, etc. 

oe tal manera, las universidades estatales como la UNAM, na se librarían -

de la ola de transfarma~ianes dictadas par un Gobierna wr.inavador•. 

Aqu! está la vinculaci6n de que hablabamas en un principio¡ la L'niversidad 

no puede alejarse de las cambios socialesjla universidad oc vive aislada del contor

no social, antes bien, la universidad y la saciedad poseen la misca trayectoria - -

que las empuja a desarrollarse en un misma sentida. 

cuando se resueJvan loa ~roblemas de la saciedad, tambi~n se resalver&n -

, las problemas universitarias. 

En cuanto a la toma de conciencia estudiantil, es e.aro Que na solamente 

ellos a las autarjdades universitarias son las responsables de la actual situacl6n -

~e la U'~¡ r~cientemante el colegia Nacional propuso la aplicaci6n de un ex&men -

rigurosa, imparcial y bien ~ens~da, a toda el personal decante qua trabaja en lss -

l!,Jniversidades can el fin de que permanezcan en ellas maastrDs y catejr~ticas can ca

pacidad para la ensenanza, debida a que en el prafeaarEdo y en los grupas estudian

~lea aescanaa el buen a mal funcionamiento de las universidades, incependientemente 



de las trabas adminiatrativas, los pr.oblemas laborales, etc; el magisterio y el - -

eetudiantado conocen más que cualquier otro sector, los p~~~lemas de lá EJucaci6n-
. . !1~.':': ·. 

y por consiguiente, conocen tamoién las t'orm¡¡a de solucionarlos.: 

Sin embargo existen mayor!as que están de acuerdo· ·en .mantener el status de

si tuaci6n actual; lo mismo en las universidades que en otras dependencias u organi.:_ 

mos de la Educaci6n. 

son los más por los menos, quienes se oponen y se opondrán al cambio a la -

Reforma en la Educaci6n. Esta in~oralidad que se Furma en los grupos sociales y que 

se revierte en la forma de pensar de los dem6a, ea un fen6meno inveterado y al par~ 

cer ya forma parte de la idiosincracia nacional: 

"A cierto Jerdido 
ha un ano que v! 
bebiendo Tlsmapa, 
más flaco que un juil; 
se dice, no sabe 
leer ni escribir, 

·pero en las revueltas 
se meti6 en la liá; 
ya es prócer, ya Marte 
le ha llamJdo asi 
ya bebe champane, 
y en calma es un Cid, 
y charla de leyes; 
y en el porvenir, 
en ser presidente 

preocupa al magín. 
loh, que buen paisl 
(oh, qué buen peísr 

¿Trabajo •••• en los clubs. 
¿estudio •••• rinfelizt 
¿el genio •••• ya nace 
sabiendo lat!n. 
¿y la honra ••• es de tontos, 
¿y la patria ••• 1pisch1 
la patria es el sueldo, 
si no ••• c•est fin!. 
cuidado muchachos, 
quien sale ya de aqu!t (73) 

El anterior fragmento se ascr1bi6 en la segunda mitad del siglo XIX y forma 

parte de una larga serie de poemas, letrillas y composiciones sat!ricas que apare--

cieran en diarias de la ép,ca , coma •El correo de México•; •El semanaria ¡lustrado•; 

•El Federalista•; "La República•, "El Diaria del Hogar•. "El correo del comercio•; y 

atrae mb. 

Todas aaos poemas, y composiciones aparec!an rubricados bajo el pseud6nimc-

de FIDEL, que escond!~ la personalidad de oon Guillermo prieto. NO está por cem~s 

recordar que él salv6 la vida del aenemérito de las Américas a través de la célebre-

C;asp g11g tadgg a~rgadimpc cuando pArvulos; "Levanten esas armas, las valientes no -

(7J). Vid o >!USA CALLEJERA •. Edit. Porrda, S.A., Mdxioo, 19710 PP• 113. 
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oon Guillermo prieto escribi6 sobre algunas vivencias de su tiempo: las -

formaa de ser, pensar y actuar en el siglo XIX; sin e~bargo, aún persisten ciertas

conductas y tradiciones del México antiguo, en el México MOderno. 

LOB estudiantes del siglo XIX - posiblemente tambi~n algunos intelectuales

no se diferencian mucho de los estudiantes del siglo XX. 

•Los valores que ayer normaron la conducta humana, ya no funcionan 
caoalmente1 el hombre no ha sido capaz de crear nuevos valorea y 
se haya perdido •••••• • 

•podemos afirmar que la inmensa mayoría de ESTUDIANTES de nuestre
m~xime casa de Estudios, lo que más les interesa ee ir pegando -
materias par<1 terminar la carrera que escogieron y obteaer el t!tu 
lo codiciado, con el fin de ganar dinero; mucho dinero y cuanto -
antes mejor. 

por supuesto que no se ignora que hay grupos activistas, muchachos 
politizados de todas las tendencias imaginables, e inimaginables¡ -
unos pocos intelectualmente preparados - garbanzos de a libra - \SIC) 
que saben lo que quieren pero difícilmente la forma de lograrlo•. (74) 

pero ésta circunstancia se ha notado en el estudiante universitario de 

1984, quien a diferencia del estudiante de hace 20 6 JO aMos no tiene loe mismos -

valores y se interesa ~ás por las cosas materiales que puede proporcionarle la uni

versidad al trav~s de un título, desde luego, §ata es una generelizeci6n bastante -

excesiva ya ~ue no todos lo~ estudiantes de la UNAH son iguales, ni mucho menos es

tán normados por los mismos valorea. 

Aunque aon odioaaa laa comparacionea, debemo .• hacerlas para entender la -

si tuaci6n estudiantil - como estudiantes, como futuros profesionistas - que existe

en la UNAH, de los 80•s. 

posiblemente para un estudiante de la generaci6n del ATt;;1~EO llt: LA JUVEN •• 

TUD, la peor tragedia, la peor desgracia, debi6 ser no estudiar y perder el tiempo

no aplicarse en los ex~menes y en el quehacer académico que la universid~d le exigía. 

Esto para el estudiante universitario de ~rincipios de siglo. Esos valores, antaMo-

(74). Vor, Silva lleraog, Je81fae UNA HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD T SUS PROBU:MAS. 
Editorial. Siglo XXI, M~ioo, 1979, pp.2lo. 
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eran signo de moralidad; honradez y respeto de si mismo, na s6la para la universi-

dad; desgraciadamente hay, se han convertida en muestras de ruindad, cinismo y ab-

yecci6n en el estudiante contemporáneo. 

El estudiante universitaria - en tárw.inas generalea, ya que cama sabemos- -

siempre hay grandes y notables excepciones - se distingue en 1964, por ser un estu

diante irresponsable , incapaz, deshonesta y presuntuosa, sin valares y sin princi-

pias dignos de elogia; tal y cama es la saciedad que lo ha creada. El estudiante -

universitaria de nuestro tiempo; copia en las exámenes, enga~a y defrauda a sus maes 

tras, soborna al empleado administrativo se comparta cama un fascinercsc y na caw.c es 

tudiante ; na cama un futura profesional. 

Esta clase de alumnas degrada~ a la ¡nstituci6ñ universitaria, ellos han si 

da en parte las causantes de la destrucción parcial de nuestra UNAM; na s6la en el

aspecta acadámico, sino también en la material. 

Qué~ existe entre las estudiantes universitarias de 1970, del inef! 

ble 1968, de 1945, de 1933, de 1929 6 de 1910; frente al estudiante de 19841111 - -

Afortunadamente la Reforma ~niversitaria ya contempla la necesidad de cambiar dicha

situaci6n ; la Refar~a los sacará de su aletar~amiento; les hará despertar de una -

FANTASIA P~RNI~IOdA, transitar por la universidad y obtener un titula profesional,--

sin que las cueste ningún esfuerza intelectual o ecan6mica. De ninguna manera ha -

de continuarse indefinidamente con ásta situación El camina de la Reforma universi 

taria sea en 1984 o en cualquier otra ápoca deberá ouscar la adecuación de ásta, de

la función cultural universitaria; en conjunción a las necesidades sociales, la UNAM 

de los BO•s debe ser tan respetada y respetable c111110 lo fuá en sus orígenes cuma - -

REAL V PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE MEXICO. 

Joda vez que se resuelvan coherentemente sus ~roblemas; el blaz6n de nues-

tra universidad volverá a ser motivo de orgullo para propios y extra~os. 

• 
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CAPITUl..0 11. 

AL.GUNAS REFIJlHA~ UNil/ERSITARIA~ EN LA HitiTDAIA 0 

Es indudable que lo¡¡ proolem;;s a~tudltis '-lUil viven les universidades es pro-

dueto de les contradicciones que se den an la sociedad c:;ivil, asto es, que los pro-

blemas en la Educ~ci6n residen originariamente en la condici6n social en que gravita 

aquella. 

1..os problemas uniuersiterios surgen de la reclamaci6n ininterrumpida de las 

conciencias frente a la sociedad renuentti al cambio; surgen del rechazo a los inter~ 

ses mezquinos y poco edificantes, 

En el siglo XII v parta del siglo XIII, ya hab!a discrepanciaa entre los -

centros de Educ~ci6n universitaria y el poder político; los atudiums que se consti-

tuyen como el prototipo de las universidades modernas y contempor~neas, em~iezan a -

tener divergenciHs con el Estado y con la nobleza, tal bifurceci6n de inter~ses; no 

se borrarla con el pasa del tiempo. 

Antes bien, la ~ivergencia de inter~ses alcanzar!a grHdos inacspechados en-
' 

el siglo xx, rayando inclusa en la violemcia física y en la agresi6n¡ esto es ccm-

prensible en virtud de que las universidades y la difusi6n del saber san FAC::TORE~ -

OEl. "CA1'1aio tiOC::IAl. que en determinada memento pueden modificar las estructuras socia-

las, econ6micas o'pol!ticas de un país; l~ trayectcría de la universidad Mexicana -

en sus 400 a~cs de existencia as prueba indubitable de ello. sin embargo, debemos 

aclarar que lo~ proilemas y ccntradicciorvis de le sociedad y la univtirsidad, no obs-

ta para que ambas caminen por un mismo sendero y tengan una evoluci6n equidistante. 

NO hay separuci6n absoluta entre la sociedad y la universidad¡ lo que exis

te en algunos casos - como en la UNAM de los BO•s.- es una opos1ci6n de inter~ses -

o en otras palabras¡ una serie contradicci6n entre los perspectivas de le ense~anza 

universitaria y los requerimientos sociales, econ6micos, t~cnicos, politicos y cult~ 

rales de una forma de vida; de un sistema que rechaza al cambio al trav~s de la edu-

cac16n. 
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LSB aociededee burguesas de nuestra latitud y de Allende el Mar, se han -

opuesto a la trensformeci6n de sua universidades en virtud del irremediable efecto

s la trsnsformacion de sus universidades en virtud del irremediable efecto que trae 

consigo la modificaci6n de loa moldes educativos en el sistema acon6mico, pues lle

gan a cuestionar el equilibrio de las •relaciones sociales de producci6n11 y en ca!! 

secuencia, pueden transtornar el •orden• social y el orcen pol!tico: todo esto par-

tiendo de la basa de une Reforma Educativa¡ de una Reforma universitaria. 

NO nos extrana entonces el que la evoluci6n hist6rica de loa centros de-

Educaci6n superior se haye inmersa en un contexto pol!tico; un marco de referencia 

en todos los movimientos estudiantiles que ae han dado en laa universidades occide!! 

tales; desde la creaci6n de loa studiuma a le vera de los grandes aurgos, hasta le-

consolidaci6n de las universidades •At6nomas• y Reformistas del siglo XX• 

integraci6n de las unive•sidedes en esos 7 siglos ha demostrado que la universidad

en &árminos generales- ea coparticipe de la evoluci6n de las sociedades; que el fe

n6meno cultural dado en las universidades implica el desarrollo tácnico, científico 

y ttumanistico de los pueblo9 y el que la sociedad v la universidad formen una dice 

tom!a indivisible en el proceso de la histotia. 

para fortalecer las premisas anteriores vamos a estudiar dos circunstan- -

cias que pertenecen a universidades de distinta·ápoca y de distinta lAtitud; pero -

que a ·final de cuentes integran la misma prublem~tica de las universidades de todos 

los tiempo~. LB historicidad de ~atas circunstancias ea fuente de informaci6n -

para conocer ces grandes H~FllRMA~ UNIVERSITARIAS que se han dado en nuestro tiempo; 

.la Reforma en la universidad de c6rdoba en 1918 V le Reforma en la universidad de -

par!s en 1968. 

La primera Reforma uniyersitaria nos importa much{simo porGue es la pri-

mera que nace en el siglo XX y porque es una fracci6n del EBP1ritu aólivariaao que 

est6 ·presente en le mayor!a de las pa!aea del cono sur; en contraposici6n a la aur

·gaa{a Neocoloniel y las viejos moldes aocloeducatlvos. 
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Lª segunda Reforma universitaria es m6s actual, data de Mayo de 1968. -

surge en parís durante al convulsiva 1968; el a~o axial Que transtorn6 ciudades - -

como el Cairo, Rama, Berlín, audepeat, praga, sao paulo, Tokio, Argel, Mlixico, et:. 

A diferencia de loa estudiantes argentinos, loa estudiantes franceses --

deben pelear contra un estado liberal y menos intransigente; sin embargo, en ambas 

se lucha por la AUTLJMlHIA UNlVERSITAIUA v en contra del sistema politice. 

Esto hermana a los movimientos estudiantiles de cOrdoba en 1918 y de - -

parís en 1968,' e incluso ea semejante al movimiento esti..diantil en Mlixico, ya Que-

eran ¡Jarte - la Autanac!a y la transformación del sistema - de laa exigencias del -

estudiantado mexicano, expresadas por el CNH - consejo Nacional de Huelga - durante 

la violencia que presiai6 al 2 de octubre de 1968. 

La intenci6n del presente ca¡J!tulo, ea estudiar y utilizar en recría, las 

experiencias dadas en la Historia al trav~s de lea Reformas universitarias. El an6-

liaia hist6rico político de las Reformas ea instancia fundamental para establecer las 

parámetros del cambio en la UNllM; para tratar de no incurrir en los errores que se-

han dado en otras univeraid2dea y ut~lizar sus experiencias en la Reforma universita 

ria de 19BJ. 



194 

l.- Reforma universitaria en c6rdoba, Argentina; 1918. 

Nº es un absurdo ,iensar que cuando se desata la rebelión estudiantil, tam-

bi~n se desata el ánimo de romper los bastiones de lo establecido; generalmente 

es en contra de todo lo que ea deriva del Estado, oe ahí la importancia de quienes

sean los promotores del cambio en las Universidades y ue quienes finalmente llevan 

a cabo l~ Reforma universitaria, pera bian o para mal d~ las propias universidades. 

En Junio de 1918, la univaraidad de cbrdoba es la ~rimara en generar un --

movimiento estudiantil auténticamente RevolucionGrio; la universidad Argentina es- -

la ~rimera en buscar y defender la Autonomía universitaria, entre todas las univer--

sidades Latinoamerican~s del Mundo Moderno; un hecho sin precedentes en la Historia

y que además surge entre las dos Guerras Mundiales; (1) 

Esta Reforma ae inici6 en la HUalga Estudiantil que estall6 el 18 Je NO- -

viembre de 1917 y que culminaría el 30 de Junio de 1918; la vieja universidad de 

c6rdoba desaparece pera dar lugar a la nueva universidad, a la nueva rnstituci6n 

que ro1TJ¡Jeria con lou viejos moldes de la Educación superior Argentina. (2) 

con el Gobierno de Hipolito vrigoyen; 1916-1922, la 9urgues!a tiene que

ceder terreno politice y abdica en favor de pujante clase media - integrada por - -

familias de inmigrantes Italianos, espaAoles e igleses - del siglo XX. El cambio -

politice necesariamente debía •homogeneizar• el orden social y cultural; la univer

sidad de c6rdoba era el ut timo reducto de los conserv<Jdores, los grupos clericales 

y de la reciente•ente desplazada burguesía, la Reforma universitaria tenia implic~ 

cienes sociales y políticas para refrendar en el poder a la nueva clase dirigente, 

de ahí que se luchará no solamente contra un sistema anacrOnico en la educativo, --

sino tambi~n contra las secuelas de un orden politice e ideol6gico en decadencia.(3) 

(1). 

(2). 

(3). 

Fateger H.A. EL 1.:ovn:HllTO ESTUDIANTIL REVOLUCIONARIC· LJ.TI!I01;1.:rnICAl10 Ei:TRE 
LJ.S DOS GULnR'rs"tüifiil.~LE;S, u.N.A.M., D.o.D.c., l«4xico, 1972. 
Rodrfgues de l·!aaia Maria Elena. LI\ R1FO!lY.J. U!:IVt.'RSITARIA DE CORDOBJ. EH 1918. 
UoNe.l.oMo 1 - DoGoCoD• M4xico, 1972• Deslinde 111'.imoro. 23• 
Opua, Citatw:i. PP• 2-6. · 
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En la universidad de c~rdoba se encontraban fuertemente enquistados loa -

Jesu{tas; una fecci6n religiosa can tantas interéses como escuelas y universidades

ha podida fundar en tierras americanas desde el ~iglc XVI. 

LB ccm~añia de Jesús tenia el último baluarte que faltaba por conquistar; 

la universidad cordobesa, un obstáculo para el ascenso total de la clase media. El

movimiento estudiantil de c6rdoba siguió la trayectoria que hoy tratan de alcanzar 

la mayaría de loa movimientos estudiantiles contempcr~neos; hacer independiente al

C¡;¡Mf'US, ramper·todo vínculo que pueda atarle a la burguesía 6 al E=tado; estudiantes 

y profesares Argentinos. proclaman su derecho a regir los destinco de su universidad. 

(4) oicho movi~ientc llegó a su climax el 12 de Junio de 1918; se protesta vio 

lentamente en contra de las inoperante~ formas de dominio MOnarqu!cc y en contra 

de la inmovilidad senil de ~uicnes dirigían y administraban a la universidad de cór

doba, par esca medios se pretendia conseguir le situación libertaria de la univers!_ 

dad. cabe señalar que el movimiento estudiantil de 1918, estuve delimitado par las

contribuciones de Manuel ugsrte; Jesé Enrique Redó - escritor uruguayo - y por José 

rngeniercs, sabre todo éste útlimc dió forma a la corriente estudiantil de les 
0

Re--

formistas por media de su abra; "Ariel•. (5) oe ah! tomaron los estudiantes Argen-

tincs la idea del Americanismo 6 ArTEricanidad que hizo pasible y viable la Reforma • 

de su universidad; asimismo de "La universidad del porvenir• también se extrajeron -

ideas y principios para la transformación de la universidad cordobesa. 

sin emb;irgc, esto no era teda le que haor!a ce suceder en 1918; del 20 --

al JO de Junio de dse año tiene lugar el ler. congreso Nacional Estudiantil univer-

si tario, cuyas asambleas originarlan el MAr~IFIE:STO DE L>I JU\/E:1~TUO UrJIVE:nl:iIT>IRI>I oi::_ 

~ORUOBA 6 el primer Manifiesto de les hambres Libres de América. (6) 

(4). 

(5). 
(6 ). 

Jirr.l!nez Rueda Julio. HISTORIA JUHIDICA DE L/, U?:IVl'RSIDAD tE in.:xrco. Facul
tad de Filo~offc. y Letras !J.li.A.11., México, 1955• pp.201•206. 
Steger Bannz jlbert. Op. Cit. PP• lOi 

Rodrfguu de Y.a,gio,l·larfa Elena. Op. Cit. pp.6-11. 
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ourante la realizdciOn del congreso también se difundiO el programa es--

tudiantil de la Reforma, del cual enunciamos los puntos de mayor importancia, hacic~ 

do la aclaraci6n de yue debe entenderse bajo un tiempo y una circunstancia determina 

da; no debemos enjuiciarlos a la luz de 1984; ni tampoco en rel~ciOn a una universi

dad progresista y de vanguardia como presumiblemente son las universidades contempo-

r~neas, no, debemos entender el programa estudiantil y en consecuencia a la Reforma-

universitaria misma - bajo la tesitura de un tiempo y de su eventualidad HistOrica, 

as! pues, los siguientes puntos configuran la Reforma en la universidad de cOrdoba,-

Argentina¡ en 1918. 

1). Libertad de cStedra¡ apertura a todas las iJeolog!as sin m~s restric-
ciOn que la moral. 

2). GremiaciOn estuaiantil¡ derecho de asociwci~n para el estudiantado de~ 
la universidad. 

3). Asistencia libre.a clases. 
4).-supresiOn de trabas econ6micas para aquellos estudiantes de bajos re

cursos. 
5). funcionamiento de horarios adecuadas para alumnos que trabajan y estu• 

dian. 
6).-Comprometer a la univerJidad con loa destinos del pa1s¡ concientiza-

ciOn del estudiante universitario. 
?). participociOn estudiantil en los problemas internos y externos que -

afecten a la universidad. (?) 

por supuesto que era un plan bastante Revolucionario para la época. 

Adem5s de esas consignas de car6cter ~· administrativo y politice¡ 

se denunci6 ante loa congresistas estudia.itiles la intromisiOn del imperialismo 

como causa de la pobreza y la sumisi6n pol!tica del continente, razOn por la que de-

bian liberarse los pueblos Latinoamericanos y unir suJ fuerzas 9 inclus~ al través de 

las universidades. oel sentir Nacionali~ta de los estudiantes de la universidad de

cOrdoba resurg!a el Espíritu unificador de las Américas, la idea que enarbolara el -

Libertador 5imOn eolivar en el siglo XIX. 

El Nacionalismo de q~e hacemos referencia, tuvo eco en el movimiento es-

tudiantil peruano del A.P.R.A.¡ el cual tuvo dimensiones continentales.(8) 

(7). Jimfnez RuodaJulio. Dpu1. Citatum. PP• 205. 

(8). Rodrfaue1. •e Maeis ~arra. Op. Cit. PP•4• 
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LB Reforma universitaria de córdoba insuflaría otros movimientos estudien 

tiles en ¡beroamllrica • LB Reforme universitaria de córdoba en 1918, sembraría --

un almácigo para al desarrollo de otras universidades en el siglo XX• 

El ejemplo argentino fué a~oyado y secundado por la universidad de sen- -

Marcos, par la confP.c!eración de EStudiant!:!s je Mllxico y por la universidad de Santiñ

go de Chile; en los a~o9 siguientes se sucP.der!an REFORMAS en la universidad de 9og~ 

t~ y MBdell!n, en 1922; en la universidad de la Habana·· en 1923; en la universidad -

de cuzco, Lima·y paraguay, en 1928¡ y en las universidades de solivia, cochabamba Y 

Mllxico, en 1929. (9) 

rodas estas universidades se vcr!an afectadas por la Reforma universlta-

ria de córdoba; un cambio que constitu~ó la aposicidn al tradicionalismo en Argent!_ 

na, vigente desde 1865. (10) probablemente ese tradicionalismo nace desde la f un 

dación de la universidad; el 16 de Noviembre de 1771 a instancias de las c/ldulas -

virreinales de JOs/l Mar!a V~rtiz y Salcedo. 

pera veamos la Historia y el contexto aol!tico que enmarcó a 12 primera 

Reforma universitaria latinoamericana en el siglo xx. (11) 

Al ascender al poder el general Hip6lito yrigoyen, sus primeras acciones 

lo llevan a transformar la sociedad, la política y la eccnom!a argentinas; se inten-

ta abandonar el viejo modelo de organización colonialia t<J y construir uno má¡¡ progr!:. 

sista , evidentemente tamblln deu!a afectarse el rub~a da la Educación, mi~mo que as-

taba en manas de los inefables Jesuitas. 

ASÍ la Reforma universitaria de córdoba nace en conjunción a la revolución 

da estructtJras, pero sabre todo porque la Educación y la propia uni'lersidad eran los 

puntales de la nueva cultura y de la nueva organización social. 

(9). 
(10). 

'U). 

Steger Ho.nnz, .Albert. Op. Cit. PP• lle 
Weiberg Qregorio. TRAYtCTORI.A DE LA U?!IVERSIDAD DE BUENOS AIRES.:, IDlAM-L'ODC 
~«xico, 1972. Delin~'dii:-27 
Ibidem, Op. Cit. PP• 4-7• 
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sin. ernbargo, )oo rev_alucionarios camoios quti se oJaL'Ían en córaooa y =n --

otras universidades l.atinoamericenaa, naor!an de pi=rder la Fuerza y el poJer que al-

canzoron en su,uiomentp:(ú) ·· 
: ,, ' . - ' •. . ~ . ',I. ;., ' .;'.'\.1\~ ,. . • :·:::•j:~· • 

Las Reformc:a :universl tarias que se ·dlÍ!ron ·en 'determin!ido · momerlto, . ayuda--
" ... : ~ .. ·/. ··. . ;_ . ..-.. --,·· . :-. ~)_.\;: :'~;, ~·:· ·.:.: <-_:;·-.' ,·. ,;-.. ··i~i~::.l·~~~·f:.~>,· ~ ~~-, > . ·_;::,/¡_:{(:.:.· 

ron a la Forwacidn;de 11REPUBLICA3'INDEPEND!C:NTEs 11;:i/erí'éi;:'8'f;ú1a·'d::i laa'univer!'liiJar:l!'s 

en virtud ~2 la ~xtrtoterrHo~~aÚdad y .el pl]~,J~k~i;b~!i~:i~:·~~t1Gr.isdicció~:,de que --

gozan por l.:i Autonom!a.. . ·. . • !:'.:~:~:\;¡;',: ' :''.~ .. ~:(-'.j:~1;\\i}/_':'' · 
·,, ~:.•···, ./:L ;_'::'.,í::;;;:::_;> ;'.·· é''·':~:::'·,' ., 

E;l mhmo ft!116meno. llegó .a::ocurril',•.erj;;'.las Univer.sidadel! de Cart!CSil 1 80gotá 

sucre, Mur1tevioeo, Aaunci67'.,,.ªjÉ:·:v·:fü¿'f~:·~Lf'if 1~~~{~~:~~:%:~:~\f;,i,;~i~tf~x. .. 
LB modiflcac!.6n :: de! .. :_·eatructures'j '.noUíiiporta 'en 'qué.i,tiempo, en qu~ unive:;:o-

. . :· .... ·:<·~·.t~~~/.:::::·P}?i.%:··~'.>. . ~ ·-.~·:'.-)·~~:.\}::~~if·?i;.::J:~//~ ... :·:;:,:~..:.~'._~-;~:~:>:::-.··. 
sided, siempre he; tretado de. eer .. cá¡Jitaliiaoo :po.-:ili:rll~'dueflo& iiel · ¡::ictler y por les - -

. :.· .'·i·' -~~:.¡./·_·: .,.:::·:.<.:~':-~·. . .: ·-(~-~:.;;-::~:··,¡.:·:;'.·~'.·:<;~·,.. .. >.:'.:;;, ,;.<>·":~-~·'.._,_:···. . < • '··:,;,. • 

f acciores polí tic.:is do. dirÜdoncie ii oposi(;i6n¡\de_'at1!\que·.:ar,movimie:nto es tuc:í.en til- . 
. . . . '-..'. - ·:<~'.:::;3.:; .. )_:)~·:·~?·~'._,'._·_.>-:).'· ~::.::'_~:·>'..:_·"//.:::~- ·: ·;::·:: !' < ... -·· . 

de córdoba, ::e san Marcos, 6. de M~xico; no sei;:liinitec O? uri siiiple:,juego acaC:émico de-

renovoción, tambi~n se ~a.Jira a la realizoc!~".!;f'.~;.~~f~~j~~/'.~.~~6:~ps.Jn la ~ociedaé; 
lo que Fortalecer!a el inter~a, el dun1inio y el' poder.pol!ticol!'da tal o cual grt1p0 • 

No deja de asomuerno& el qu~ pe: causas •not~~~ifr'<:~.,~·;,e~-~~~~~~·~/o~ h~~bres qu~--
encabezan o que encebezaron movimie:ntos en contra de .·10-.establecido, con ·el paso --

. ' - . -· .,\ .~.,·::~~_\'.~\,)-;'~·~~>-i;> :<'·'·,>·~~~t¡;t~!:::-:f~"'·~~---'~:·¡"·:·- .. -' ',, i-". 
del tiempo se adüptan a hte y-hagan. a un l<.dot'.todo:el:ft.ifoll";que.demostraron en la-

looho " '",::::,:::::: ""' " l" Hd¡;,, .:;0Jl~l~f f ,; ,~i~~:~iooto " e"'"' 

:: ::::: ~::: ,:::::: ·:: ~: 1:: ~:~::::: ;·.;'i1f f~/"·~11'.~;f~Ilf :::.~.z::: 
A pesar dcr la Victo ria ;. oerrota de ;¡;.¡(IJ1íiver!lidades .de C~~~oba ;: Lima, 

cuzco, santiago, cochabamba, Máxico y la Haban~i/+if,1b,~l~~c:~'i~u~';:i~~'..~e.fo;ma: '~~gue -

siendo favorablt! y poaitiv<.l para lea universidades, y pE-r:.• su benéir.~ri ta funcÚn so--

cial. 

(12 ), 
(13), 

(14). 

Ido~. pp 1 10 11, y 12, 
Solu-i, Aldo, LOS }:OVIMH.llTOS ESTUDIAl:TIU:S Ell A L. Op, Cit, pp 1 lC-12, 
ColeociOn Deslinde, l:dmo 13. 
Rocir!eucz do ~:aais Muta Elena. L~ REFORI!,; Ullil/l:RSIT:..iUA .CE CC>F.DO~ z:: -
1918. U,ll,A,~!. Departl!milnto de f!UICWlidados. DirecciertOeneral de Dituaidn 
CUltlU'll.le U:i:ico, 1972, Deolinde, 23, 
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1.1. MANIFIESTO DE L~ JUVENTUD UNIV~RtilT~RIA D~ CDRDUBA. 

Hombres de une Re~ública libre, acabamos da romper le última cadena que en
pleno siglo xx, no~ atabe a la antigu<• dominaci6n monárquica y mon6stica. Hemos re
suelto llamar a todas las .cosas por el nombre que tienen. c6rdoba se redime. oesde
hoy contamos para el pa!s; unu verguenza menos y una libertad más. LDs oolores que
quedan son las Libertades que faltan. creemos no equivocarnos, las resonancias del 
corazOn nos lo advierten; estamos pisando una Revoluci6n, estamos viviendo una hora 
americana. 

LB rebald1a estalla ahora en c6rdoba y es violenta parque aquí los tiranos
se habían ensorbecida y era necesario borrar para aienpre el recuerdo de las contra
rrevolucionarias de Mayo. LBS universidades han sido hasta aqu1 el refugia secular 
de los mediocres; la renta de las ignorantes, la hospitalización segura de las invá 
lides y la qu8 es peor aún, el lugar en donde todas las reformas de tiranizar y de 
insensibilizar hallaran la cátedra que las dictará. Las universidades nan llegada
ª ser asi, el fiel refleja de éstas saciedades dJCadentes que se empeñan en afrecer
el triste espectáculo de una inmovilidad senil. por eso es que la ciencia, frente a 
éstas casas mudas y cerradas, pa5:1a entra silenciosa, mutilada y grotesca al servi-
cio burocrático. cuando en un rapto fugaz abre sus pu~rtas a los altea espíritus -
para arre~entirse luego y hacerles imposible la vida en su r~cinto. por eso es que -
dentro de éste r~gim~n, las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza y a
ensanchar las Jrgani3mos universitarios sin que sea fruto de: desarrollo argánico,
sino el aliento de la periodicidad revolucionaria. 

Nueatro régimen universitario es anacrónico, adn el más reciente. Esta fun 
dado sobre um1 es¡:iecie de derecho divina; el derecho divino del profasorado univer::' 
sitaria. se crea en si mismo, nace en él y muere en ~l. Mantiene un alejamiento --
olímpico. La federaci6ri universitaria de c6rdob~ se aiza para luchar contra ~ste rá 
gimen y en"ien.ie c;ue an ello le ve ln vida. Recl;ima un gooierno !lstrlctamante r8v;:;::
iuclonaria y democl'ático¡ que el clt?mc., univer3iti.lrio, la sober<:m!c, el derec.10 a dar 
se un propio gobierno; radica prlncipalment~ en los eJt~diantes. El concepto de au= 
toridad que curresponde y acomp¡;ña a un dire~tor .5 a un maestro en un hogar C:e estu
diantes ~niJer~.tbrioc no s~ ejercito en la Fuerza de dlsciplinas extrañas, ni tam 
poco 1.m el mam:o, sino sugirimuo, :.imandü y anse1ia11dc. t;i no hay 'Jin~ul.:.ci6n es¡:iírT 
tuol entr~ el que e~se~a y el que aprende; todd la enseñanza es hostil e infecunda. 
roda la P.duc;ici6n es una terg?. obrd de a .. 1ar iJ<Jre lo; que r•oredden. Fundar la garan
tía de un~ caz funda en 91 artículo conmin~torlo de un r~glamento, 6 de un eatatuto 
~s en todo ca~o, d111,,Rrar un r?.,~imen cu1:1rtt.:lario oero :io una labor de cier.cia, mante
ner la actual re1aci6n da gobern3ntes y gobernndas, eb agitar el fer~ento de futuros 
transtornos. LOa gastados resortes de la autoridad que emane de la fuerza, no se -
avienen ccn lo que reclama el sentimiento y el concepto ce maoerno de las universida 
des. El Chasquido del látigo solo puede rubricar el silencio de loa inconscientes = 
6 de los cobardes. LB única actitud silenciosa, es la que escucha una· verdad o la -
que experimenta parE cr~arl2 o comprobarla. par eso querewos arrancar de raíz, el
organismo arcaict de la universidad y el b~rbara concepto de autoridad; baluabte de
absureas. tiranius, protección de falsas dignidaces. La rec~ente Reforma Libercl -
del ooctor Jos~ Nicolás Matienzo en la universidad de c6tdoba . ha ~enido a probar -
que el mal era m~s afligcnte de lo imcgin~do y que los antiguos privilegios disimu-
laban un estado en avanzada descomposici6n. La Reforma de Matienzo no inaugura la 
democracia en la universidad; sanciona el prEdominio de une casta de ~rofesores • -
Ahora se nos.acusa de insurrectos en nombre de un sistema que no discutimos pero -
que nada ti~ne que ver contra nosotros. De ser as!, se nos quiere seguir bu~lando-
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y embrutecienoo. proclamamos bien alto, el Oerecho sagtaoo a la insurrección; la
unica Puerte en el destino hiatórico de la Juventud. El sacrificio es nuestro -
mejor estimula; la redenci6n de las juventudes, nuc.!stra rec.in¡pen.;a, • sabemos que-
nuestras verdades lo son, ~ daloroaas, en todo el continente. ¿Que la Ley Avellaneda 
se opone a nuestros anhelas7. pues a reformar la Ley, que nuestra moral lo está - -
exigiendo. 

LB juventud siempre vive en trances de Heraismo, es desinteresada y pura;
no ha tenida tier.1po aún para contaminarse. Ante los j6venes na se hace m~ri tas adu 
landa y comprando; elloa mismos deben elegir sua deter~inacianes. En la futura Repu 
blica universitaria, sala podr~n ser maestros, las verdaderas constructores de al-= 
mas; los creadores de verdad, de belleza y de bien. LB juventud universitarie de -
c6rdoba cree que ha llegado la hora de plantear la conaideraci6n del país y de sus -
repesentantea. 

LOS sucesos acaecidos recientemente en nuestra universidad con motivo de -
la eleccidn rectoral, aclaran el acta verificativo del 15 del Junio, al confesar -
los aspectos locales del conflicto y levantar la llama que quema el viejo reducto-
de la opreai6n clerical. En la universidad Nacional de córdoba y en ~sta ciudad, -
na se han presenciado deadrdenea, se ha contemplada y se contempla el nacimiento de 
una verdadera revoluci6n de todos los hambres libres Jel continente, referimos a -
esto para que se vea cuanta raz6n nos asiste y cuanta verguenza, cobardía y perfidia 
tuvieron los reaccionariou. LOS actos de violencia cumpl!an el ejercicio oe las -
ideas. ·vol tea.nas el alzamiento anacr6nico para poder levJntar el caraz6n sobre -
esas ruinas; la indignaci6n; la miseria moral; la simulaci6n y el engaño ertero,
que se filtraban en la Legalidad, po: las clases dirigentes y por el fariseísmo tra 
dicional de una pavorosa indigencia de ideales. 

El espectáculo que ofrecía la asamblea universitaria era repugnante. Gr~
pos amorales tr~tan~o de ganarse la voluntad del ractor; tiraban sus votas en el -
primer eac!"Litinio para· luego inclinarse hacic. el bando que parecía, sería el gana 
dar, olvidándtse por co.nple'to del compromiso de honor contraido frente a la univer':' 
sidad. otros, en nombre de la religión y de la compañía de Jes~s; exhortauan a la
trici6n y al pronunciamiento subalterno llcuriosa religi~n que enseña a menaspre-
ciar el honor, a deprimir la personalidad; religi6n para los vencidos y los escla
vos! 1 

se había ootenido una Reforma libera!, se había conquistado una ~arantía
pero estaba en manos de los únicas enemigoa de la Reforma en la sombra¡ los Jesuí
tas preparaban el triunfo de su inmoralidad. A la burla respondimos can la revolu
ci6n otros añadían que ªe peleaba tamoi~n centre la regresión, la ignorancia y el-
vicio. Entonces dimoa la 6nica lección que cumpl!a y espantamos la amenaza del do
minio clerical. 

LB sanci6n moral es nuestra, el derecha tambi~n. Antes de que la inequi-
dad fuera un acto jurídica irrevocable y completo; nos apoderamos del sal6n de ac-
tas de la federaci6n universitaria y arrojamos a la canalla. 

LOS estatutos reformados disponían. que la elecci6n del rector, terminaría 
en una sola sesi6n; p~oclam6ndase inmediatamente el resultüdO previa lectura de -

cada de las boletas y de la aprabaci6n del acta correspondiente. Af lrmamos sin ce
mor a ser rectificados, que las baletas na se leyeran, que el acta na fu~ aprobada;
que el rector no fue proclamado y que por consiguiente para la Ley; aún no existe 
rectar de ~sta universidad. 

LB juventud universiti;ria de c6rdabs 11firma que jam~s .1izo cuesti6n de nom
bres a de e~pleoa. que se levant6 corl'a un régimen administrativo; contra un m~ta~a 
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docente; contra un cance;ito de autoridad, porque bs Funciones públicus em la Uí'.i--
versidad. se ejerc:itauan en beneficio de determinadas c~merillas pal1t1cas. NO se-
reformaban planes ni proyectos, porque se tenia miedo a pard.~r el empleo. "HOY ;:ior ,. 
mí, mei'lana por t!n corr!a de boca en boca y ere la manera ce a;ireciar el movimiento
y el conf lic te. LOS métodos d.Jc1>n tes estaban viciados de un es trecho dogmatismo, -
mantenido a la unlver~idad apartada de la ciencia y ae las disciplinas modernas. 
Las lecciones .se encarr~ban en la repetici6n 1nterminaale de viejos textos; es~iri-
tú de rutina y sumisi6n. LOS cuerpos universitarios, guardianes de los dogmas; tre 
taren de mantener la universidad y de la Juventud en la creencia de que la cons,ira 
ci6n del silencio puede ejercitarse contra la ciancia. 

Fu~ entonces cuando la obscura universidad mediterránea cerr6 sus puar 
tas a Ferri¡ palacios, Ferrero y a tantos otros; HicimOd entonces una santa Revolu-"" 
ción, y el régimen cay6 a nuestros golpes. creímos honradamente que nuestro esfuerzo 
hab{a creado algo nuevo, Que por lo meno3 la elevación de nuestros idelaes merecía -
algón respete. Asombrados, contemplamos como se coaligaban los más crudos reaccio
narios para arrebatarmos nuestra can~uiJta. NO podemos dejar libre nuestra - - -
suerte a la tirania de una secta religiosa¡ ni al juega de intereses e~oistas, por-
que a ellos se nea quiere sacrificar. El que Ae titula rector de la universidad -

de san car los; ha dicho su primer:::i palabra "Prefiere antes oe renunciar, el tendal -
de cadáveres de las eatudiantesn, palabras llenas de piedad y de amar: de res¡:¡eta -
reverencial a la disciplina. Dignas palabras de un alto jefe universitario. ll Ar-
monioaa lección la que acaba de dar a la Juventud el primer ciudadano de una demo--
cracia universit~riall Recojamos la lecci6n, ccmpaíleros ae Am~r)ca; acaso tenga el 
sentido de un presagio glorio~o, la lucha ;uprema universitaria, tiránica y obsecada, 
que ve en cada petición, un agravia; y en cada pensamiento, una semill~ de rebelión. 

Lª juventud, ya no pide, exige, el derecna a exteriorizar su ~ensamienta. 
Esta cansada la juventud, ya no quiere ~apartar a los tiranos. Si ha sido capaz de
realizar una revolución en las concienctüs, no puede cancedérsele incap~cidades para 
intervenir en el gobierno d~ su prcpia universidad. La juventud de c6rdaba, por in-
termed1o de la Federac~ón, saluda a los co~paíleroa oe la América toda y les incita -
a colaborar en la obra de Libertad que inicia. 

(14). 

córdoba, Argentina. (14) 

Rour!¡;u~: de Y.B&in :r.arfa Elena. LA REVO!l!-lA Ull!VE'RS!Trn!A DE COllDO:B;, Ell 19t8. 
Uli.IM, Dopartamento do Humanidades. Dirccoidn General de Difusian Cultural
l~'1xico1 1972. Delinde. 23. 
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2. Reforma universitaria en parís, franela. 1968. 

Al comenzar la década de loa 60•s, lea universidades eurapeaa atreviesen 

por muy graves ~roblemas internos¡ en lo social y en lo pol!tico. 

probablemente se deb!an a las consecuencias de una cr!sis de valorea, me-

tas y principios de una forma de vida. que no aceptaban las juventudes. 

El primer aviso de esa inconformidad y rechazo al sistema de vida· burgués, 

se d& en Estocolmo, suecia en 1956; el aegundo aviso, se d~ en la ciudad LUZ en el-

verana de 1963; cuenda se congregan 150,000 j6venes en la plaza de la concordia -

para manifestar su repudio al sistema. (15) 

El tercer aviso llega en Mayo de 1968, tambi~n en la Ciudad LUZ. 

si bien heb!a dejado de sucederse lo que la doctrina Marxista denomin61-

LUCl1~ OE CLASES, en la aegunda mitad del siglo XX aparecen los enoques y enfrenta-

mientas intergeneracioneles; se establece una separaci6n entre las juventudes y la

establecida, se acentúa la •brecha generacional•; un antagonismo entre los j6venes-

y las adultos • 

Qbüiamente el veh!cula de ~atas divergencias proven!an de las universida-

des; provenía de las juventudea universitarias, Quienes eran responsables de la ---

agitaci6n social da aquella ~poca. 

sin embargo, el conflicto de generaciones fu~ totalmente atribuido a las 

universidades; ellaa eran lo causa, seg~n los grupos conservadores y trzdicionalis--

tas, de la inmadurez y de la torpeza de las juventudes que despreciaban la comodidad 

y las lujas de un sistema no tan despreciable. (16) 

El Quid anterior servir~ pera comprender la Reforma que se sucit6 en la-

universidad de par!s durante el agitado 1968. 

(15). 

(16). 

El partido socialista franc~s se había cünsolidada an la ~niversidad par!_ 

!lector l·!a.rcol. JUVt:l:TUD IRACU?IDA. U?IAM., Departamento de Humar.idadea 
Direcoien Gonoral do Difus1dn CultÚral, l·l<hico, 1972. Dcslince. !lo. 21. 
UNESCOo llISTORI A DE LA Ht'l-:A!íIDAD, Comi t.1 Internacional para el Deoarro-
llo CiGntf!ico, y Cultural de la Humanidad, UNESC0 1 Edito Sudrun~ricana, -
Bucnoo Airea, 1981. 
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sina, gracias a que tenía una fuerte vinculaciOn hacia algunos líderes estudiantiles. 

uno de ellos se volvi6 tan c~lebre que su fama traspas6 las fronteras; el 

Mundo entero lleg6 a~conocer las hazai'las de •Erick el Rojo11. 

En los ai'las 601 s la izquierda había encontrado en las universidades un-

f~rtil cultivo para sus actividades proselitistas; na s6lo en la universidad perisi 

na, sino en la mayar parte de las universidades occidentales. 

Na obstante, los grupos izquierdistas de Fri;,ncia no estaban perfectamente 

cohesionados en la universidad; en ella hab!a facciones rroskistas; Mao!stas; sta-

linistas - 6 de la •l{nes dure• - procubanas; etc~tara, que trabajaban por separado 

y en forma dispersa. LB dasorganizaciOn de loa socialistas fu~ tal, qu~ cuando so-

brevino la Reforma universitaria por m¡!dio del PLAN FOUQiET; no hubo un a6lo proyec

to estudiantil que pudiera enfrent6rsale con racionalidad e inteligencia, nada pu

do hacerse frente a la Reforma Gaullista. (17) 

Era obvio el resultado, puesto que la UNEF- uniOn Nacional Eatudiantil 

francesa - cometi6 el error de elaborar un programa político para transformar a 

la sociedad, no a la universidad, pues se pensaba - y aún se sigue pensando en -

otras universidades - que el cambio de la sociedad es un requisito primario para la 

transformaci6n de la universidad, y que por consiguiente, cualquier modificaciOn 

a ~ate; sería útil si entes no son cambiadas las estructuras sociales. LBS propue! 

tas estudiantiles Je Francia como en M&xico, eran m~s políticas que docentes, por -

que los estudiantes no aceptaban ser los c0m0lices del Estado y de su organizaci6n

social y económica; al estudiantado de aquella ~poca se neg6 a servir de comparsa-

a un sistema que despreciaba su intelectualidad.(18) 

Las razones que argumentaban los estudiantes franceses son válidas en to

do momento, sin embargo, no es oportuno llevar e la mesa discusiones tales premisas 

ya que nos apartarís del estudio que nas hemos 0ropuesto. 

(17). 

(18). 

Olmedo Radl. LA Rü'CR):A U?:IVE.'RSITARIA E?I FRAJ:cI.a, U.11.A.Y.., Depto do -
Humanidadec , Diroci~n Cen~ral de Difusidn Cultural, ~&xico, 1972. Deslinde 
!Idmero. 9. 
Idem. PP• Jo 
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Además del carácter político del movimiento estudiantil franc~s, la vio 

lencia no estuvo ausente de las calles; se levantaron barricadas, se efectuaron m!-

tines, conferencias de prensa, etc. la diferencia del estudiantado Mexicano. res-

pecto a la difusi6n de su movimiento, consisti6 en que los estudiantes franceses -

contaban con equipos de sonido; imprentas; editoriales¡ inserciones gratuitas en a.!:_ 

gunos peri6dicoa y la simpatía de algunos dueños de canalea de televisión¡ cosa que 

no sucedió en el movimiento Estudiantil de 1968, en M~xico. Ni con mucho pod!a es 

pararse una ~ituaci6n parecida.(19) 

A trav~s de todos estos medios, la revuelta francesa gan6 adeptos y el-

apoyo de ciertos grupos sociales¡ fundamentalmente el de los obreros e intelectua

les• oeade luego, ~ate era el lado pacifico de la agitación estudiantil, ya que en 

Francia como en M~xico, las riñas y los combates callejeros entre estudiantes y au-

toridades civiles y polic1acas, proliferaron como hongos silvestres a lo largo del-

mes de Mayo de 1968. 

LB calidad de los bizarros estudiantes semejaba a l~ de un puñado de -

h~roes, dispuestas a peTder la vida con tal de mantener la vigencia de sus ideas. 

Mientras que en la ciudad de M~xico loa enfrentamientos, motines, y de

m6s actos de violencia se prolongan durante 4 meses¡ en Francia solamente duraron -

un mes y algunas días, la paz social regresa a la Ciudad de par!s en los primeros -

días de Junio de 1968. cabe señalar que por aquel entonces, el presidente de Fran

cia; el General Charles pe Gaulle, no se encontraba en le NaciOn. (20) 

su viaje por Rumania se había prolongado más de lo debido, quiz&s por -

miedo, el oeterano guerrero se ausento del pa!s durante todo el oonvulso e irrefle

xivo mes de Mayo. cuando regresa de Gaulle, promete solucionar los problemas estu

diantiles Y.además conceder amnistía a las líderes del movimiento¡ promesas que - -

(19). Entre.da Gerardo. LO!J !.:O\"IIUUITOS ESTUDIAN'i'ILtS ¡;;:¡ LA U!Wl. Departamento de 
Húmanidadeo D.G.D.c. f.!~ico 1 1574 Deslinde, 51. 

(20). Pirenne Jacqueo. Op. Cit, PP• 27)-280. 
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cumplió ·tiempo después, cuando la disidencia estaba completamente bajo concrol. 

Mal que bien, los triunfos alcanzados durante le revuelta estudiantil,na

fueron los mismos que se plasmaran en la REFORMA UNIVERSITARIA, 

El estudiantado franc~s hab!a pugnado esencialmente por 2 casas; por la -

"AUtOgesti6n11 de le Universidad, y par su integración radlcal hacia la saciedad. 

par medio de la 11p,utogesti6n• se hacía reclama perentoria de la AUTONOMIA 

universitaria· donde los estudl~ntes pudieran hacer ef~ctiva su participación en -

los asuntos de la universidad, por ejemplo; en la formulación de programas y planes 

de estudio; en le administración de la universidad¡ en la distribución del presu- -

puesto¡ en la designación de catedr~ticos, etc., esto era lo que comprend!a la lla

mada •Autogesti6n de la universidad•¡ ~na concesión real de AUtanom!a, un espacia-

libre de la injerencia Estatal. (21) 

La INTEGRACION de la universidad de par!s,quiz&s fu~ el punto de mayor

importancia dentro de las exigencias estudiantiles, puesto que se quería establecer 

puntqs de correspondencia entre la universidad y la saciedad Francesa, ligarlos de 

manera tal que el sostenimiento del campus na fuera est~ril. 

oesafortunadamente la autogesti6n v la 1ntegrcci6n de la universidad de -

Peris no se llevd a cabo en los t~rminos y condiciones que lo exigta la UNEF¡ la -

Reforma universi tarla .:¡ue vino con posterioridad a la aprobación del 11plan• Fouchet11 

na contemplaba en lo más mínimo, el desiderátum estudiantil. (22) LOS primeros P! 

saa de la Reforma aaullista se dieron con la creación de lo univ~rsidad "Experimen

tal• de vincennes¡ una especie de UNIVERSIDAD POPULAR a la que tuvo acceso amas de 

casa, obreros, bur6ératas, etc. LB universidad de par!s se substituyó con la uni-

versidad Experimeatal da vincennes; mi5ma que estar!a integrada por 12 unidades rn

terdisciplinarias 6 unites o•enseignement et de Rechercheo (Unidades de Ense~anza -

e ¡nvestigaci6n). (23) 

(21). 

(22). 

(23). 

Detinioidn de r..;nL J,\SPERS. Citado por H.,\. Stegor en, "El !r.o\'i11tl.ento E1rtu
dientil Revolucionario.,,'' Op. Cit • PP• 9 - Da::;lind~ !lo. 17• 

Ol~edo Ra~l. Op. Cito· PP• ) 
Ibidem. PP• llo 
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cada UER se distinguía de las dem6s UER. por la agrupación de materias ca-

herentes a una especialización, Independientemente de que cada una de ellas tuviera-

el carácter de n1nterdisciplinaria11, tambi~n ejercían su propia Autonomía; elegían -

a sua representantes; administradores¡ la forma de distribuci6n del gasto escolar;-

etc. ¡ cada UER canatitu!a una pe~ueña universidad Autónoma. (2~) 

por supuesto que las masas estudiantiles jam6s estarían de acuerdo con el

aparato gubernamental; menos aún con la Reforma universitaria diseñada por éste. 

Los estudiantes de izquierda e incluso los de derecha; no aprobaron el nuevo modelo 

de organización universitaria. 

MUchas de ellos, si no es que la totalidad, se rehusaron a participar en-

las votaciones para elegir el consejo de Gesti6n; precisamente por ah! el GObierno

Francés terminó por debilitar al movimiento estudiantil. La cadena de errores come

tidas por,~~ Juventud francesa lleg6 a su fin¡ los resentimientoa y la incompatibil.!, 

dad entre las diversas facciones de vanguardia en la Universidad de parís, rompieron 

toda organización posible, sobretodo por el rechazo ~ue mutuamente se prodigaban los 

estudiantes izquierdistas. 

El partida comunista francés tenía muchos correligionarios dentro de la -

universidad - su influencia política era b.>stante considerable - mientras el PC ga-

naba terreno, el partido socialista unificado - corriente rroskista que optó por se

pararse del partido cúpula y que contó con el apoyo de la tencencia Maoista; se reti 

ra de la universidad, p~es consideró inútil e infructuosa toda actividad política -

en ella. uno de los miembros del PSU fué el iniciador del Existencialismo en Fran-

cia; JEAN PAUL SARTRE, uno de los mas grandes escritores de nuestro tiempo. (25) 

Esta divisi6n en las izquierdas, derrumb6 la aspiraci6n estudiantil e in-

cluso sirvió pdra que el Estada pudiera ejercer un control semiabsoluta de la uni- -

(24). 

(25 ). 
ldom, pp. 4. 

Naci6 en 1905, mucre on 1979• TeOrico del EXJST:·::cI;,USl·'.O¡ el ser y la nacía. 
Escribi6 i:ovclaa y Enueyoo como "La Ni!uaea", "Loo C:u:iinoo de la Liber.tad" -
"LaG Manoc Súci::o", "A Puerta Cerrada", "La ..... Reopetuosa." "La Edad de la .;a.zen" 
"Las )looc"c", "El 1'ie.Llo 1"el Buon Dios~ etc., otc. · 
Sartre Rechazó el Prec-.io :.'6bel de Literat~ra en 1964• 
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versidad y de la oposici6n; el PSU, la UNEF, y el PC: cayeron en .el Ju.ego pol!ti=::-

del •esquirolaje". c:on el ataque mutua servían incansc.iente~en_t~ "ª. 10.s fines cel -
1(. 

Gobierna¡ loa partidas politices de izquierda se derrotaren a ;'s! mismos• En M~xico-
.. :· ··,· .. :,, " . 

la oposicidn fuá doblegada junto con el movimiento estudhntll¡ a base de sangre y-
: 1,: ''. 1 ., 

Fuego. En Francia, el movimiento estudiantil de 1968 y laa fuerzas opositoras al -

gobierna¡ se destruyeran a si mismas. (26) 

La represi6n en franela, tambi~n sirvi6 de ejemplo para las sectores sima!!_ 

tizantes del movimiento estudiantil; para el sindicalismo independiente y para la -

burocracia gubernamental. (2?) 

A mediados del mes de Junio de 1968, el parlamento Francés apTob6 las si

guientes iniciativas de Ley, mismas que entrarían en vigor días despuás de su vota-

ci6n. 

1). Refinamiento Esta.tal de las escuelas privadaa.-
e:n ésta Ley se pretendía encontrar la optimización y resdecua
ción de los costas universitarias. 

2). control monap6l!ca de la Educación récnica.-
convenios que se establecerían entre las escuelas de nivel me
dio y superior, y las empresas e industrias de Francia para -
asegurar el SUMINISTRO D~ mano de obra barata y ~ficiente, to
da vez que las empresas y las industrias apoyaran los progre-
mas de estudio y además contribuyeron para el sastenimi\fr;to de 
las escuelas t~cnicas y sus •stages11 (estudiantes Que alcanza 
ban la pasant!a 6 el grado de (•residentes") 

3). ReForwa universitaria.-
El e:stado acepta entregar la "Autogesti6nn de la universidad, 'I 
ade.~~s ordena la creación de la universidad e:xper~1r.en tal de -
vincennes. (28) 

contra la ~rimera Ley se pronunci6 toda la comunidad universitaria, incl_!! 

so· estratos Fabriles e intelectualee¡ la segunde fué aceptada sin mayores problemas 
. I 

pero la tercera provoc6' tanto revuelo en Francia, cama la Ley universitaria del 26 

de Julio de 1929 en México¡ Le UNEF, el PSU, al PC y todos los demás detractores

del Estado, creveron en la BONAE: FIDe:I de ~sta decisi6n. 

(26). Hoyo Jos6 Luis. E:L 1:01m:n.::Tc tSTUDH::'!'IL: J.LC.rncr;s y LH:IT.;c:o1,:;s, mr~ 
D.c • .n.c., Depto. de :iuma.nidaCen. Vi~:cic<1, 1912. Deii1Tñ7Ié:-1:0-.-d:-

(27). Olmr.do Radl, Op, :ctt. PP• 7. (28). Ibiuem. PP• 9. 
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oe haber tenido conocimiento de los problemas que con posterioridad se da 

rían con la •Autogestiónn de la universidad, penosmos que ~ ls hubieran pedido¡ 

con ella se grevó el ingreso y movilidad estudiantil dentro ds la universidad¡ se -

hsr!an.mayores las exigencias docentes y administrativas para obtener una mstr!culs; 

para desplazarse de una s otrs unité o•ensignement et de Recherche; psra tener acc,=. 

ao s determinada especislizsci6n; e incluso para aprobar los cursos correspondien-

tes s ls unidad rnterdisciplinaria que les hab!a tocado. No existís otrs salida-

psrs la universidad Europea; tanto Bélgica como Francia tuvieron un salto gigante.:, 

ca en su población demogr~fica y por consecuencia en ls demanda social de EducaQ- -

ci6n. 

En el trsnacurso de una sola generación, el aumento de matr!culas estudian 

tilas en 9élgica y Francia fué de 10,000 a 60,000 y de 50,000 a 600,000 respectiva-

mente. (29) 

El problema estudiantil no podía resolverse con medidas parciales o quebr! 

dizaa; de ah! que fuera necesario tomar medidas muy dr&sticas, como la L.EV DEL 

CONTROL DE EXAl'fNES que se sprob6 en conjunción a ls Reforma universitaria o de la

•sutogesti6n• de ls universidad; dicha legislación de ex~menes contemplaba dos opci.!: 

ne.e a escoger; 

(29). 

A)• CONTROL CONTINUO •• 

para estudiantes de tiempo completo. 
se otorg6 facilidad o •flexibilidad• en los sistemas de eva-
luaci6n; sobretodo en los exámenes. 
El alumno que elegía control continuo, pod!a estudiar libre-
mente sin tener presiones de ninguna especie, por parte de -
los autoridades universitarias. 

B)• EXAl'fN FINAL.-

Dado que en la revuelta se hsb!a exigido la ABOLICION de los
exámenes finales -~uesto que se consideraban una forma burgue 
as de se~regsci6n estudiantil- la proposición no cayd en saca 
roto. · 
LOS exámenes finales se abolieron pero solamente para aque- -
llos estudiantes que además de estudiar, tuviesen algún em- -
pleo. (3!)) 

Hioier Radl, Op. Cit. PP• 140 (30). Olmedo Radl, Op. Cito PP• 10 
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Asimismo, con la creaciOn de la universidad de Vincennes y la auto ges-

ti6n de la universidad se dieren algunas otras medidas en claro perjuicio.ce los es 

tudiantes; las'UER decidirien por el aspirante, qué plantel y quá especialidad -

habr!an de seguir. quien decide pcr les estudiantes y trami~a mec6nicamente su in-

cripci6n, son las UER y nadie m&s. 

Las UER varian de acuerde a una especialidad decente y aoemás se diferen-

c!an por la ncalidad" de les estudios que imparte; los titules y oiplcmas que otcr-

gan o que expiden las UER, tienen 'un valer espec!fico en el mercado de trabajo, pcr

ejemplo; la especialidad en lengua inglesa - equivalente a la licenciatura en letras 

inglesas en la UNAM - se imparte en tres UER, y cada una de ellas oajo ciertos -

par~metrcs decentes. cada una, enseña de modo distinto cierta especialidad docente 

o profesional, por ejemplo. 

UER - 1 

UER - 2 

UER - 3 

ESPECIALIDAD EN l.ENGUA INGl.ESA. 

se enfoca al inglés acad6mico o literario. 

Imparte la enseñanza del lngl~s comercial. 

Difunde el inglés literario y el inglés comercial. 

Obviamente el l..ER que sé limita a la ense~anza del inglés comercial 

tiene una mayor cotizaci6n en el mercado de trabaja. La utilidad que tiene para el 

sistema econ6micc francb, no puede ser substitulllo por las otras dos l.ERs. 

NO obstante, los estudiDntes francases jamás llegan a saber c6mo fueron

ª caer en tal o cual Ut:R¡ la Libertad para elegir centros de estudio se termin6 con 

la •Autcgestión• universitaria , v al mismo tiempo con la masif1caci6n oe la unive::, 

sidad parisina. f:S evie!ente que la •11,utogestión•' de le universidad ha causado més

da~os que beneficios a quienes tanto le anhelaban. (31) 

par otra parte, Jucede algo curioso con los t!tuloa y diplomas que expi

dan las E•U•R;; aderr~s de t1mer una especialidad - como en el coso de la Lengua - -

(31). Olmedo Radl. ~ Re!orma Universitaria en Franoia, 

Departamento de H~idadee, Mlxioo, 1974• 
U?IAJI, D.G.D.c.,- -
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inglesa - los documentos. tienen un valor bursátil como si se tratare ce papel co~er 

cial o acciones nominativas Que operen e la alta o a le baja en .la sociedad Fren-

cesa LOS títulos univer.süarios de todes las u.t:.R. no poseen el mismo valor-

académico, ni proF1fsional. 

¡njependientemente de que México, es México; y de que Francia, es Fran- -

cia, ésta política de la Educación superior deber!a aplicarse en nuestro pa!~ 

con medidas semejantes, se evitaría en la U•N•A•M•i la sobresatur&cibn 

el bajo nivel académico, la decadencia de sus estructures, etc. 

pero, si para el estudiante Francés le Reforme universitaria Fué un marti

rio ¿Qué no habr!a de suceder con los estudiantes Mexicanos, si una transform~ción

de semejante envergadura le cierra la~ puertas a la mediocridad, la holgazanería -

y el parasitismo estudiantil?• No queremos imaginarlo. 

Este ha sido·el avance de le Reforma universitaria de Mayo-JUNIO DE 1968 

en par!s, Francia. 

30 OTRAS REFORMAS UNIVERSITARIAS. 

Habíamos hecno mención que los p~imeros movimientos estudiantiles en laa

uni versidades, surgían a la par Que los problema~ soci~les de su tiempo, as! tene-

mos que los brotes de inconrormidad estudiantil aparecen conjuntamente a las res- -

tricciones sociales y .Pol!ticas en contra de las universidades, ejemplJ de elio es

la Libertail reclamada en el siglo XII por Ús FEDERACIONES EtiCOLARES para que el -

Rey o ls nobleza no interviniesen en los asuntos de le ur.iversitas Magistratorum -

et schalarium. 

oe iGual manera, hemos estudiado los movimientos estudiantiles de córdoba 

y par!s co.~o un reflejo de la posición que guarda el campus en el contexto 5ocial,

histórico y político. NO obstante para hacer mas comprensible el Fenómeno de la -

dicotomía sociedad - universidad vamos a estudiar otras RefOI'l111Js un1v12rsi tariae Qu12 



211 

se han dado en los últimos 30 años. 

LB primera Reforma universitaria CONTEMPORANEA surge en Eatocolmo, suecia

en 1956, y posteriormente le seguir!an otras revueltas estudientiles en la d~cada-

de los 60•a; en Rama, praga,aerlín, T~kio, versavia, aelgrado, RÍO de Janeira, An-

kara, México, (strasburga, par!s, sao paulo y en otras ciudades del orbe. Esta,-
~ ----

durante el c~lebre y agitado año axl.Jl de 1968¡ tiempo que marca un hito en la - --

Historia del mundo contempar~nea. 

otras Reformas universitarias se dar1an en la década de los ?91s, pera --

con menor trascendencia histérica. 

oesde luego, nosotras desearíamos repasar tedas y cada una de eatas refor 

mas, pero no será pasible en raz6n de los espacios limitadas a otros temas, sin em

bargo; vemos a intentar conocer las m§s importantes Reformes universitarias en Euro 

pe, América y As!a. 

Reiteramos que na será posible abarcer TODAS las Reformas¡ el material -

es inasequible de momento, adern~s de que se necesitaría cubrir can una investiga- -

ci6n aparte, m~s formal· y p<1rticularizeda sobre el tema. 

con ~ate apartado cerramos nuestro estudio sobre algunas de las m§s impor

tantes Reformas universitarias en el siglo XX, 

El siguiente ncollage• de Reformas univeroitarias ti~ne como fin conocer-

el cambio reformista que se ha dada en otrss universidades, de atr~s latitudes y de

otras ~pacas, y cuyas p~oblemas y soluciones pueden ser encuadrados a la circuns-

tancia que vive la universidad Nacional Autónoma de M~xica en los últimos añaa. 

Asi pues, pasamos a estudiar otras Reformas universitaria~ que han sur3ida 

en di versas pai RBR del orbe, t,,n t11 de LBtinoamlfrJ ca, coma de (uraoa y ABia, 

CUZCO V LIMA.a 

LDA est11diantes pPruanos reclaman l:i potestad de segregl:lr profesores inep

tas e inco¡:¡.ices de dictar cfitedra, y par lo t<into de no admitirlas en la universi-

dad, mediante el nDERE!liO DE TA!liA•. 
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En 1920 se crea la universidad Obrera •Manuel GOnzález prada•, su prime

ra organización eatudiantil es la Alianza popular Revolucionaria Americana; el 

APRM, cuya idea principal era internacionalizar les movimlentos estudiantiles en 

contra de la reacción y el tradicionalismo pol!,ico dentro de las ur.iversidades.- -

En 1930 desparece el APRA, pero resurge en 1960 a causa de la intromisión de intare 

ses ccntrauniversitarios. Jos4 carlos Mariategui y Raúl Haye de la rorre, - -

connotados l!deree del APliA; escribieron sendos artículos y obras de carácter poli-

tico. Mariatagui escribió en 1920, •siete ensayos de interpretaci6n peruana"; De -

la rorre escribiría en el Diario Limeño, •La Razón•; ideas sobre la Reforma uni-

versi taria en el per6 y cuestionamientoa acerca de la liberaci6n de indios y mesti-

zas en la República Andina. (32) 

CUBM,-

El primer movimiento de estudiantes cubanos, nace en octubre de 1923 ba-

jo la guía de Julio Antonio Mella; un seguidor de las ideas sinarquistas de eakunin. 

Mella Qretendi6 realizar a ~ie juntillas la teoría anarco-sindicalista, de llevar -

al poder a quienes son generadores de toda la riqueza material¡ los Obreros •. 

En Junio de 1933, surgen nuevas protestas estudiantiles y populares; y -

se declara una Huelga General. La Huelga termina el 12 de Agosto con el derroca- -

miento del dictador Machado¡ los estudiantes asumen el poder y designan presidente

de cuba al Dr. Ram6n Grau san Martín, quien fuera profesor oe la Facultad de Medie!_ 

na de la universidad de la Habana. 

El Dr. Grau termina su Gobierno, el 15 de Enero de 1934. Antes de ello, 

uno de los miembros del Directorio estudiantil; Antonio Guitercs, muere asesinado -

por testaferros de eatista - un militar de oscuros antecedentes y cue nabr!a 

de gobernar durante 10 años - sin embargo, Antonio Guiteras reencarna en un j6ven-

estudiante ce Leyes que en 1953 encabezó el 14ovirriento 26 de JULIO en contra de la 
(32). Sto~or H.A. Opuu. Citatum. PP• 15. ;¡ 16. 
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dictadura de aatista,y el principio de la Revcluci6n CUbena; Fidel castra RUZ.(33) 

URUGUAY.-

En 1958 se veta la Lev org~nica de la universidad de Montevideo; la Ley - -

sayagu~s- Laza, al primer intenta de Autanomis universitaria que se dd en el país---

sudamericana. (34) 

oeade 1906, la universidad uruguaya venía aplicando los mismas m6tadas v -

sistemas de enser.enza que tenía desde su reorganización nea-colonial. con 6ata 

nueva LelJ se actualiza el trabajo universitario v se moderniza la l.nstituci6n; la Le\· 

sayagu6e-Lazo permeneci6 vigente haata la d6cada de los 60•s y 70•s, 6poca an que -

vive grandes problemaa sociales. El 28 de octubre de 1973, la universidad de la-

República oriental del uruguay es intervenida por el ej,rcito¡ es clausurada junto

con 2 diarios de la apasl.ci6n1 se ~ersigue y reprime a las organizaciones politices 

como como el FEUU - federaci6n de estudiantes universitarios del uruguay-etc., - -

el 24 de Noviembre de 1973 los periódicos locales justifican el cierre de la unive.:_ 

si dad •un foco eubver~ivo, una escuela marxista de sedición y agitación pol!tican. 

Par tal raz6n, 200 miembros de la comunidad universitaria entre funcionarios, cates 

dr~ticos y estudiantea son penalmente procesados. 

El militarismo, la dependencia ecan6mica, la explotación social del tra

bajo y la miseri~ engendrada po~ las 611tes uruguayas, hicieron del país un terri

torio inhabitable. En 1971 emigren al extranjero 20,000 nacionales, v en 1974; 35, 

000 personas, el uruguav se convertía de un pa!s de inmigrantes - europeos que ca--

menzaron a llegar en el eiglo XVII y XVIII - e un país de emigradas. 

LDB uruguayas se marchaban de su tierra para encontrar un refugio en 

venezuela, Australia, M~xico y el pa!s del norte,. donde las ideas y loa hombres no 

fueran perseguidao, torturados 1 desaparecidos par el militarismo. (35) 

Stcser Hanzz Albert. Locuo. Citatum. pp. 19-24• 
Kicourer. Radl. PERSPECTIV/, DE LA u::rn:RSIDAD CO!ITE~:PO!WZ~ PARA 1980. 
UlUJ; - OODC, llexioo, 197" Deslinde, Z.:um. 7 
Rama CarlooEL DER Rtw.BE DCLAS tml vrnsID~DES LATil/OJl·:ER!C;.!;~s ¡.::;?.:DI ON.;u:s 
~ UN.Al, tídnc, Departamento ele Hunanidadea, 1·:3.xico, ¡974, Coleoci"n -
Do.alinde, N~ero. 55• 
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AAGEN TINA. -

con la Reforma universitaria del aral. Juan oomingo per6n - gobern6 a la 

Argentina de 1946 a 1955 - se intenta reconciliar y ar~onizar la vida estudientil -

con el poder político. En 1955 se 5anciona el Estatuto de la universidad cte suenos 

Aires, en 1958 se precisan sus finalidades; forma de gobierno, límites de la parti

cipaci6n estudiantil, etc. 

En 1966 asume el mando del pa!s otro militar, el teniente Juan carlos -

onganía, quien clausuró las universidades. y ademAs disuelve los Planes de estudio, 

persigue a los lideres y desate una política da terror y represión dentro y fuera -

del campus argentino. (36) 

Las pugnas intestinas entre, los simpatizantes del genere! per~n; peroni! 

tas de izquierda y peronistas de oerecha, provocan m~s inestabilidad a la Naoi6n. -

En Mayo de 1973, los Peronistas de ¡zquierde se apoderan de ~universidad de suenos 

Airas; los •gorilas•, los •conservadores" y otros son arrojados de la universidad;

ni la izquierda ni la derecha pudieron reesteblecer la paz y el ard~n que había -

axi stido en el campus, antes del gobierno de (Jlgan!a. 

COLOMBIA •• 

En 1923 se lleva a cabo el primer congreao Nacional Estudiantil cuyo pre

sidente y portavoz de las masas estudiantiles¡ aermSn Arciniegas, reaact6 un prcgr! 

ma de Reforma universitaria semejante el de la universidad de c6rdoba • En el Jer.

congreso (studientil celebrado en 1928, se anacen nuevos puntos al programa de ---

1923; no abstente a que en 1925 se llev6 a cabo la .Reforma universitaria de colom-

bia. (Sta se limit6 a crear una base de gobierna en la que tuvo particip:ci6n el-

estudiantedo, pero en forma restringida. LBS facultades y escuelas también tuvie-

ron partic1paci6n, pero limitadamente por el consejo de la universidad; les refor-

mas que se nabísn proouesta tiempo atr&s,consist{en en: l) ¡gualdsd de oportunida-

(.36). Ibiéem. PP• 14-19 • 
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des educativas, 2) Libertades sociales y políticas - protección y Libertad para la

universidad de calambia, 3) Representación estudiantil ~ermanente, etc. 

La Reforma del 25• na cantempl6 estas cambias en la universidad, más sentó 

precedentes para nuevas Reformas en el futura. (37) 

En 1935 surge la Ley orgSnica de la universidad Nacional de colambia; se--

establecen los parámetros de au gobierno - ejercido por un Rector, un síndica, un -

tesorero, un secretaria general y un consejo directivo - en el mismo afta se crea la 

federación Nacional universitaria - FNU - con el fin de servir de heraldo entre lao 

Autoridades universitarias y loa estudiantes. Los miembros del FNU eran Maoís-

tas y prochinas que intervinitlron en el c~lebre" 9agotaza" de 1948 - el 9 de Abril-• 

de 1948 ea asesinado el Jefe del partido Liberal colombiano, Jorge E· Gait~n, prov~ 

cando una grHVe canmoci6n pal!tica en toda el pa!s - Decenas de iglesias y conven--

tos son quemados; tiendas sequedaa; centenares de heridos; decenas de muertas, etc. 

todo esto se produjo con el •aogotazo• de 1948. 

C H I L E .-

En 1957 las Universidades Chilenas instru1an a 19,800 estudiantes(el fen6-

meno del centralismo, los concentraba en le capital Chilena) - en santiago se encue!!. 

tren las 3· Universidades mSs importantes; la universidad de chile, la universidad -

Cat6lica y la Universidad recnol6gica Estatal. 

Debemos aíladir la universidad de concepci6n, Valparaiso, Antofagasta, y -

de valdivie; entre las más connotadas. (38) 

oesgraciadamente la cantidad da universidades Chilenas'· no reflejaba las -

cantidades y cualidades estudiantiles; hiperinflaci6n de la matr!cula estudiantil -

en Derecho V Medicina; •boom• e~ el Srea de Econamta y ciencias sociales; escaso -

deaarrollo de carreras técnicas como Agricultura y veterinaria, etc. En estas 

(37 ). 
(38). 

Seymor N.L. ZTUDE?:T POLITICS. l!asic. Book Inc. London, 1967, 

Labbenu Jean. TRl!DICIOl: T JlODERNISMO EN CSILE, U.N.AoM., -D.G.D.C. Depto. 
de Huaanidadea,Me'dco, 1972. Deali11::e. N&n. lO. 
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circunstancias se hayó el problema universitario Chileno haeta el comienzo de los -

70•s. 

NO oostante, en el Gobierno del or •. salvador Allende, una nueva universi- -

dad surgió entre las ruina~ de la vieja estructura social, económica y política 

pero sin haber existido la violencia y al derramamiento de sangre que preceden los 

cambios radicales en un sistema de gobierno. 

La unidad popular - coalici~n de todas las izquierdas de Chile - ganó las

elecciones y llev6 a la presidencia al or. Allende; quién por lo efímero de su go-

bierno (de 1970 a 1973) no pudo realizar una Reforma universitaria integral en las

Universidadea Chilenas, antes bien algunas como la universidad católica, atacaron -

a su gobierno, ~ues pertenec!an a soc~edades patronales¡ cristianos - oemócratas y 

conservadores. rnversamente, le universidad de la concepción era un baluarte del -

régimen socialista. (39) 

sin embargo, todo se alterarla¡ sociedad, universidad, politice y Ecunom!a 

con el golpe de Estado del II de septiembre de 1973.(40) 

B R A ::i l L. . -
En Marzo de 1962 se renieron los Rectores de todas les universidades sra-

Brasileñes para tratar los proolemas funda~entales de la Educación superior en el -

pa{s. En las mesas de traoajo participó un organismo parecido a la ANUIES Mexica

na¡ el CAPE::i O CAMPAl\HA NACIONAL. DE APERFEICOl\Me:IHU DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR -

cuyos fines eran transformar a las escuelas superiores y universidades en "Centros-

de perfeccionamiento docente•. oe tal manera que las universidades aresileñas pu-

dieran enviar o recibir,' becarios docentes provenientes de toda la Nación carioca y 

(39). Rama Carlos. Op. Cit. PP• 6. (40). Ibidem. PP• 8-11. 
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cap1cttarlos al mismo tiempo para le Ensenanza. (41) 

El plan del CAPES se realizar!a por medio del aumento de matr!culas estu-

diantiles, por la amplioci6n de asignatur~s en los programas de estudio, por la di

versificación y flexibilizaciOn de cursos, y por la equiparsciOn de la enseRenza 

universitaria con las formas y tipos de ocupación social; es decir de acuerdo al 

espectro laboral a de ocupación socio económica. 

Esta reorganización universitaria fu~ analizado par un comit~ especial de

la oirecci6n de Ensensnza superior y se aprob6 por la Asociación de Rectores arasi

lenos, con sede en Brasilia. · (42) 

l N D I 11 •• 

En 191+7, la India deja de perte.1ecer a la corona brtit~nica y empieza a v!_ 

vir en forma inúe~endiente¡ en esa ~~oca las universidades se organizan al trav~s -

del CEU o comisión de Educación universitaria, un organismo progubernamental que 

marcar!a los derroteros de la Educación superior en la ¡ndia. En 1964, 1966 y-

1971 el CEU y otras organizaciones pretenden acercar el fenOmeno de la Educación 

superior con loo requerimientos sociales y al mismo tiempo vincular estrecnamente -

el trabajo de la docencia con la realidad estudiantil, ya que ~ste es el principal-

problema universitario de la India "LOS estudiantes se han convertido en una gran -

fuerza, tienen numerosas reclamaciones, y sus fracasos pueden provocar explosiones-

en terrenos no universitarlos•{l+J) 

J A P O N •• 

satoshi Kitasoki, estudiente de Econom!a pol{tica en la universidad de --

(41). Carbdil&ok.y Alexandre. PRODU.MAS UNIVERSITARIOS DEL DR.~SIL. U?i¡,:r.. Depto. de
Hwnanidadoa,~!dxioo1 197:.::. Deslinde !lo. JO. 

(42). Ibidem. PP• 12. (43). Parik. a.D. IlffiIA y su ?RJB~ .. -::4A -
EotLdiantil , LilAl':.. DGDC 1 }:t!J:ioo1 72. 
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Kioto; y Tonu Kurosawa, estudiante ele Literatura .en la universidad central de Tokio, 

encabezaron en 1960 movimientos estudiantiles en .contra de las "purgas rojas• - re

presión selectiva del gobierno japonés - que se practicaban en las universldooes, -

en los sindicatos y en las coaliciones obreras- Asimismo, también se ¡Jrotestaba de-

modo secundario contra la saciedad de consuma y los contrastes - miseria y rLueza-

del Jap6n moderno. Al igual que otras universidades occicenteles, las universi -

dades del Ja¡J6n también habrian de padecer un agitado proceso social. (44) 

GRAN BRt:: Tl\NA, -

oe 1962 a 1967 el ministro de educaci6n Harold wilson puso en práctica mú_!. 

tiples cambios en las universidades inglesas; en 1963 se crean 15 nuevos centros de . 
enseñanza, .8 de los cuales serían de carácter tecnol6gico. La BBC de Londres y la 

ITV - corporación televisiva inuependiente - difunden clases para adultos por meaio 

•le televisi6n. 

En 1964, el ministro Wilson funde el CIJ.1ITE ASESOR OE LA UNIVERSIDAD DEL--

..El!!f_, (45) rres años después, . la universidad del aire modifica su nombre para --

tranformarse en •universidad Abierta•; un revolucionaria sistema en el ~ue se forma 

ban profesionales de todas lo~ niveles, ciencias y artes. En 1968; 50,000 j6venes -

ingleses alcanzan el grado externo de lE' universidad - una especie de aac.1illerato-

v m~s de medio mill6n de adultos se instruyen en conocimientos técnicos bejo el -

misma sistema. (46) HOY d!a, gracias a ~ate sistema de enseñania, muchas personas 

han podida incorparerse al ap~rato productivo, aprendiendo artes y oficios varios;-

na solamente en rnglaterra sino en el mundo entero. 

ALEMANIA OCCIDENTAL.-

ur.a de las más grandes movimientos estujiantiles surgidos en europa y que 

(44). 

(45). 
(46 ). 

Feu.r Lo:iioo LA ?/CCIOl: i:AR.USTA •••• , IJN..;1!, - DGDC, 

Crattan Donald. ¿()U:: ES W. L'?IIVERSIDAD XBU:RTA?. 

Op. Cit • PP• 2o l Y .4• 

:r.~xico, 1972 • 
UNAX -DODC. xex. 1972. 
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tuvieron difusi6n en el continente Americano, fué el de la Universidad de aerl!n en 

1965.(47) 

El rector de la universidad niega el acceso de un periodista de izquierda 

que hab{a sido invi taJo por los estudiantes para que dictase una conf.erencia¡ ello

provocó la indlgnaci6n del estudiantado alem6n, quienes protestaron durameote con

tra el lmpr.dimento del rector. 

La autor'idad universitaria reapondi6 con la repreei6n y expulsa a varios-

catedr6ticos y estudiantes; en respuesta, 3 Facultades berlinesas son cerradas en -

solidaridad con los expulsados y al mitimO tiempo se crea el SOS o coalicibn de estu 

dientes socialistas de Alemania - sozialistlacher Deutsher studebund - el cual tuvo 

enfrentamientos con la polic!a y el ejárcito alemán. caincidentemente en Mayo de-

1968, las agitaciones estudiantiles en los universidades de Hamburgo, Munich y aer

l!n occidental; son similares a las existentes en Francia, rtalia, Máxico, arasil -

rurqufa, etc. El 15 de mayo de 1968 las estudiantes germanos protestan por las -

leyea de exce~ci6n universitaria. 

En Alemania ae lucha par la UNIVERSIDAD CRITICA, es decir por un contra-

proyecto a la Reforma universitaria del gobierno; los estudiantes preteden organizar 

cursas extracurriculares que se impartirían conjuntamente a las cursas noficiales•, 

de manera que los estudiantes tuvieran una mejor preparaci6n acadámica y prcfesio-

nal. El proyecto no funcion6 por el excesivo número de •c~lules rojasn - facciones 

socialistas - que terminarwpor destruir su propio ~royecta; el SDo queda disuelto -

definitivamente en 1970.(48) 

1964-1968.-

otras revueltas estudiantiles yue generaron cambios en la estructura de-

lis universidades en las ai'las 6~•a, y que desgraciadaml!nte terminan con la calda o:. 

renuncia de sus sectores¡ son las universidades de aerkeley y la universidad de -

(47). 
(48). 

Hoyo Jocd Luis. Op~s. Citatum. 

Ibiucm. PP• 12. 



220 

Rama; en la ~rimara cae el or. Key en 1964 y en la segunda el or. uga pappi en 1966. 

Nª olvidemos que en el misma ano en la universidad de México, el or. rgnacia Ch~ -

vez es obligado a renJnciar par una turba de imbéciles. (49) 

El antecedente inmediata a la revuelta francesa de Maya de 1968 nace can 

el movimiento estudiantil de la universidad de Estrasburgo, asi como pe~ la •rnter

nacional situacianista•; una agrupaci6n Anarco-sindicalista. (50) 

oicha organización -creada en 1966- redact6 un importante dacuw.enta que ci! 

cul6 en Inglaterra; Holanda; España; y Sudamérica y que disertaba sabre LA MI~ERIA -

UEL TIEMPO PRESENTE. oicha documenta oase!a una feraz tendencia a destruir teda la-

establecida, dentro y fuera de la universidad de Estrasburgo; Fundamentalmente par -

la apatía de 16,000 estudiantes. 

El Grupo de 5inarquistas de la ¡nternecianal •situacianista"(?) tam6 la ini 

ciativa par tedas la~ 16,000 estudiantes, sin embarga, le Filosaf!a politice que es-

taba~deFendienda •era unaamenaze a la moral; al estudia; la reputaci6n; al prestigia 

~ intelectual y al futura misma de tedas las estudiantes de Francia y del mundo •••••• 

han hechadel vacío, patétic.u y arx·agant;; reclcmo de colocar sus juicios par encima--

de otros estudiantes; de sus maestras; da oles; dele Religibn; de las gabiarnas; y--

de las sistemas políticas del mundo ••• r¿che¿an teda moral y toda maderaci6n; c!ni--

camente na vacilen en cometer robas, destruir becas, abolir el trabajo, subvertirla

tado, y proclamar una Revolución proletaria mundial ••• •(51) (SIC) oc~ años des~ués 

cuando estalla el in~anfarmisma estudiantil franc4s en Maya de 68•s; les juventuaes-

universitarias vociferan centra la saciedad de Cunsuma; car.tra el Estado v su Ge- -

bierno; centra las formas sociales; centra arganiz~ci6n ael trabaja; centra las - --

principios y valares de la saciedad eurguesa del sigla xx, e lnclu3o centre la gene-

(49). 

(50). 

(51). 

V«ase el Ca;ortulo '11; SOBRE E:. il!.?C!ll·:IS:.:c ~;.rrr::Rs!T.1lUO w l·!EXICO, Aparta.do I 
u.1;.A./0:., l.923-1266 PP• 217-223, ::e esta Invcstl~:.c1~n. 
Estudiantcc de l;:. Universidad de !ctrasbur,¡o y ~:icmbroa de la Int.;rnacionnl -
Situaci!Jnalista, :=traoburgo, 1966; Francia. DS L.". Y.tr.ERU DEL Tr.:::1.:po p¡¡:;s:::
TE , U.N.A.M. Dcparta10nto da l!wi:naidades, Dir.iccidn Cleneral de J;ifusi~n Cul 
't7iral, 11.~.xico, 1972• D~slinde No. 16. -
Opus Citatwn. PP• 32-34• 
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neraci6n predecesora: lll•immagination eu pouvoirtt - la imaginación al poder(! - en 

franco rechazo a la decadencia senil de los adultos. Groase modo, éstas han sido -

algunas de las Reformas universitarias que se han dado en el siglo XX; reformas que

deben ser consideradas como valiosas pera la planeaci6n y estructura de la Reforma 

Universitaria en México. 

Las experiencias hist6ricas de la transformación universitaria de América-

Latina y Europa, deben tomarse en cuenta en la programación organizativa de l~ -

U.N.A.M. de los BO•s. y 90!S· LOS errores de algunas universidades, así cowo los 

aciertos quE han tenido otras tantas, pueden ser de utilidad en la •nueva n Reforma

universitaria; deben ser la guia, la treyector{a de la universidad Mexicana,para Que 

no vuelva e caer en el •Reformismo•. 

pesgraciadamente el peso de los problemas sociales, pol!ticos y econ6micos

de nuestro continente dificultan el desarrolla y la evolución de las universidades

Latinaamericanas¡ desde el R!o aravo hasta la •Tierra de fuego•. 

El ?roolem~ universitario de México - y en general de toda Iberoamérica --

es mucha mayo; y consecuentemente más difícil de resolver, por sus ataduras de car§c 

ter interna y por su dependencia económica hacia el exterior. 

por encima de éstas circunstancias histOricaa, la universidad Latinoameri-

cana ha tenido que sobrevivir ante un medio h6stil; junto a una sociedad decadente7 -

lacerada por su propia historia y que sin embargo le ha pe·rmitido avanzar en direc-

ci6n de su pro;iia identi~ad. 

oe an! oarte la trascendencia de la Reforma universitaria; el cambio en -

las universidaaas o en cualquier otro tipo de rnatituci6n dedicada a ls Educaci6n -

superior, puede transformarse en un basti6n del progreso, parque las universidades -

·Mexicanas, de Hispanoamérica o del concurso muncial de Naciones, luchan por salvar

abst5culos propios V de la sociedad; no en balde la EducaciOn superior (las univer-

sidades. en sentido lata)· es trinchera divisoria del progreso y del subdesarrollo -

social; política; cultural y econ6mico. 
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CAPITULO VI. 

SOBRE EL REFORMISMO UNIVERSITARIO EN Mé:XICO. 

oespués de haber realizado un estudio sobre los antecedentes y la evolu-

ci6n hist6rica de la universidad M~xicana de 1551 a 1952, dejamos inconcluso el exá

men de estos temas; ahora reanudaremos nuestra astucia con la exposición de lo~ acon 

tecimientos m~s recientes en el campus, es decir, con el desarrolla que ha tenido la 

UNAM de 1952 hasta nuestros días. 

Al parecer. la división de temas ha sida anárquica, sin embarga na es - -

as!; tiene su fundamento, ~rimerament¿, conocer las ralees históricas de la universi

dad; su compasici6n, estructur~, legisl2ci6n y problemas actuales - cepítulos II,III 

y IV - y ahora en ~atas páginas, canecer el fenómeno de las REFORMAS UNIVERSITARIAS

y el REFORMISMO que se ha dada en México durdnte las últimas tres décadas; desde 

la fundaci6n de ciudad universitaria, hasta nuestras días es decir, hasta 1984. 

La continuidad de nuestra capítula VI, na se limita a describir con llana 

:e la historia reciente de la UNAM; comprende también el análisis de una circunstan

cia sacia político en la Que se gesta la tranfarmaci6n universitaria sin l& cual -

na es posible enten.Jer su desarrollo, de igual manera pretendemos conocer el estada

que guarda la universidad frente a otras instituciones, y as! paJer establecer una -

evaluación de sus avances y retrocesos en los últimos años; particularidades que --

desembocan aquí y ahora en 1984. 

Hemos denominado "reformismo• a toda la secuencia de reformas que no han

sido útiles o adecuadas en la soluci6n de los problemas universitarios y que por ca~ 

siguiente, su aprovechamiento ha sido nulo. 

LB historia reciente de la universidad la hemos clasificado en 3 per!o- -

aos; al primera abarca de 1953 a 1966; el segundo, de 1966 a 19?2 y el tercero; de--

19?3 a 1984. LB cercanía entre el arquetipo cultur¿l nacional - la UNAM - y las -

estructuras - sacia políticas de nuestra pa{s; se ha hecha m~s evidente 



223 

en hte última periodo. 

1.- .i.J.N.A.M. 1953 - 1966. 

El 14 de Febrero de 1953, el or. carrillo Floree substituye en la Recto-

ría al or. Luis Garrido oiaz. 0 (1) 

ourante la toma de posesión del nuevo rector de la UNAM. hubo varios orado 

res entre los cuales se deetac6 el presidente de la Junta de Gobierno¡ el or. ¡gne-~ 

cio ch~vez, un eminent= cardi6logo que 7 años deepu~s eer!a nombrado rectar. La - -

principal tarea del maestr~ carrillo Flores consistía en dirigir el traslado .de la-

universidad - dispersa en todo el llamado "primer cuadro• o centro de la ciudad ca-

pital - hasta las instalaciones del ~edregal de san Angel.(2) 

prácticamente hab!a·que comenzar de nuevo a edificar a la institución; 

por le carga administrativa y por el traslado de su equipo y mobiliario que era 

bastante, de ~eta forma la universidad Nacional abandona los viejas y coloniales 

domicilios que tenla desde su fundación en 1553, 

can la apertura de la gigantesca C•U•, se cierran 400 aflos de historia 

universitaria y comienza a escribirse una nueva eta~a de la universidad; la univer-

sidad contemporánea. 

NO obstante, algunos miembros da la comunidad se rehusaran a la mudanza • 

EStud1antes, maestros y trabajQdores ten!an en determtn,JdOs CJsas, su do-

m1c1110 en las cercanlas de la universidad y al cambiarse de lugar la resi~encia -

del campus no habria la misma temporalidad para acudir a ella; del corazón de la 

ciudad hasta los terrenos de Ciudad universitaria existe una distancia prcmedio de 

14 6 15 kil6metros, que aunados a la deficienci~ del transpo~te u~bano 

ba m&s el problema. (3) 

acentua-

(1) •. 

(2). 

Silva. í!erzog Je:::~. U?;A BREVE HISTORIA DE LA UliIV!.'RSIDAD Y SUS P?Ol!L!!;~. 
Siglo XXI. Ed!.toroo, Y.o'!xioo, 1979 1 PP• 9S:149. 
Op. Cit. PP• 1,1. (J). Ibidem. PP• 124· 
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por encima de todo, los siguientes nómercs hablen de la dimens16n del - -

cambio; 

POBLACION ESTUDIANTIL EN e.u. 

1954 5,000 
1955 9,000 
1956 15,000 
1957 22,000 
1958 2é,OOO 

para 1954, las instalaciones de Ciudad universitaria estaban totalmente-

terminadas¡ el edificio que m~s resaltaba era el campus de Filosot1a, Derecho y --

EConom!a, cuya longitud supere en casi un tercio al palacio ~ecionel. 

En los alborea de la d~cada de los ~O•s¡ un presidente de la Repóblica -

se pasea con absoluta libertad en Ciuaad universitaria sin los ostentosos cuerpos -

de seguridad, este presidente fue oon Adolfo Ruiz cortinez. 

EVidentemente no había roces entre el gobierno y la UNAM, pe~ ende, los -

representantes del poder púbiico no eran mal vlstos pe~ los estudiantes en C·U• (4) 

LB paz y la conco~dia entre Gobierno y universidad eran palpables, asi trancurrie-

ron los primeros años de la UNP.M en su nuevo domicilio¡ en meoio de una 11paz cuasi-

octaviane•. 

sin embargo, Fueré' de nuestro ·pa!s se gestionaban problemas muy serios de 

transfondo pol!tico¡ la ooctrina MOnroa y el intervencionismo romperlan la paz inte! 

na en muchos paises del. .ozbe y consecuentent!~te en loa centros de Educaci6n superior, 

(5) cuando finaliza le d~cada 9e los 60•s, Aste fen6meno alcanzo gredas inimagi

nables en M~xico y en el resto de ¡beroamArica. 

como hechos iwportantas para la universidad esté la r~alizaciOn del II -

congreso de universidades Latinoamericanas Que se afectuO del 22 de Octubre al 6 =· 
de NOvia~bre en la Ciudad de santia9a de Chile¡ en él participaron la UNAH,el IPN, -

(4). 

(5). 
(6). 

Vido Silva Herzog, 
Doctrina 11.onroe. 
Silva Herzog. Op. 

Op. Cit. PP• 124-1~8. 

Tomo VII. PP• 428. Enciclopedia Larouaae. 
~itatUJDo PP• 125. 
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así como 14 universidades estatRles de la provincia Mexicana. (6) 

otro hecho que debemos destacar, ru~ la creación de la ANUIES, o Asociac10n 

de Nacional de universidades e rnstitutos de Educaci6n superior, para; 

a). or~anizar a las universidades e ¡nstitutoa de 
Enseñanza superior. 

b). ¡ntercambiar opiniones sobre la t'unciOn de datas. 

e). planear le educaci6n superior y realizar estudios 
¡:iara su mejoramiento. · 

d). colaborar con el Gobierno Federal para el sosteni
miento .de las universidades • 

. e). Apoyar y fomentar le EducaciOn superior al trav~s
del o~orgamiento de becas. 

f). public:r loa trabajos e investigaciones que reali-
cen lea instituciones afiliadas y las de le prop1a
Asoc1aci6n. ·(7) 

pol1t1camente la A.N.U.I.E.S. funge c01110 un vocero de le Enseñanza supe- -

rior; a· ella se debe un est~dio que fué p~uta pare la creación de los colegios -

de eachilleres¡ la universidad AutOnome Metropolitana y la descentralización de la 

U,N.A,M, En otl'O apart'a¡¡o nos referiremos con m;,yor amplitud a éste documento de-

la lll~Ult:::i, as! como a los organismos creados en 1973. 

También en el año de 1958 los ui~nes inmuebles de la universidad de M~xico 

son ese. i turados en su t'avo1· - tah:s bi~mia inmuebles solamente com¡Jrendian los - -

ubicados en ciudad univer;itarie - legalmente pasan a ser ¡Jropiedad de la U.N.A.M,_ 

por otrH parte, y centro del per!odc 1953-1966, debP señalarse el discurso pronunci! 

do por el secrPtario General de la universidad; Efr~n C· del pozo, el 29 de AQDsto -

da 1960 en el palacio de sellas Artes. (B) 

En Al se expuso de manera visionaria, el problema nómero uno de la univer-

sidad en las dos d~cedas siguientes; la sobrepoblaciOn estudiantil; 

(6). 
(7). 

(8). 

Silva llor::og Op. Citatum. PP• 125 
La Anuiea formalmente nace er 25 de V.arzo de 1950, Ver; "Estatutos Organiza
oiOn ;; ílcooña Hh&rioa. " ANUIES, Mbioo, 1961. 
El di~ourso se in-tituJd: "Loo Problemas de la Universidad,Frente a loo --
Problol!U!o de ln Juventud". · 
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•••••• los avances imprevistos de la ciencia y la recnolog!a 
moderna exigen una mayor aem¡¡nda de prepar;:ci6n protesional, 
el progresa de nuestro país, abre cada d!a, lá pasib11idad-
de alcanzar wna preparaci6n universitaria a civersas secta-
res de la pablaci6n. Esta demanda es universal, la que nas
enfrenta a p~aolemas de difícil saluci6n. 
La pres16n cemogr~fica estudiantil, es mayor que las capaci
dades de la Universidad¡ la gD;¡antesCe Ciuded Universitaria -
se ha vuelta insuficiente ••• • 

va se preveían las ~roblemas del campus a corto plazo. 

En veinte aftas lü realidad social obligarla a la universidad de México a

convertirae en una inatituct6n macrocef6la; en wna universidad de masas. 

El Futuro había aclénzado a la orimera rn~tituci6n cultural del país. sin-

embargo, ~ntes de ello la univer&idad Nacional Autbnoma de México haor!a de vivir -

una etapa de esplendor académico, s6lo•corrparable a el que vivi6 cuando era Real y--

pontificia universidad en el siglo XVI y XVII. 

Lª nueva é~aca dorada ~rinci~ia en 1961 y termina en 1967¡ espacia sufi- -

ciente para que la U•N•A•M• obtuviera un prestigia internacional muy alta y el rece-

nocimie.ita de las de1116s universidades estatales de nuestro país. 

La U1VilM se co.wi'Erte en una de las primeras universidades del continente

Latinaamericano, quiz6s la prini'era, durante la dirección del or. ¡gnacio cnávez y --

a~n incluso durante el RectorddO del ¡ng. Javier sarros sierra. 

oesgraciadamente la universidad de ~6xico decae en 1968¡ su excelsitud aca 

d6mica e institucional se Piérde en virtud de graves problemas Nacionales y na sola-

internos. ( 9) 

La universidad cay6 en un bache, huoo intentos por rescatarle en 1970 con 

el or. Pablo Gonz~lez casanova, pero todo fuA inútil, el prestigio de la universi--

dad no pudo sostenerse¡ no pudo ser r~cuperado. La política universitaria seguida-

por el Rector GDnzSlez casanova aignific6 una seria ~ para los intereses - -

tradicionales; el colegia ae Ciencias y Humanidades, el proyecto de universidad 

Abierta, le expansibn y d1fus1bn universit~ria, etcAtera; implicacan una Fuerte pre-
(9). Jost! Luh Hoyo. EST~DO, SOCIEDAD y UNIVERSIDAD. UNAJ:-oonc, Y.b. 1972· 
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s16n sobre el wodelo de desarrollo, de ah! que el desplazamiento del Rector haya si-

do una derrota para la universidad y los grupos progresistas de aquella. Este pro-

blema lo veremos con meyor amplitud al final. El 19 de Enero de 1961; la Junta de

Gobierno se reuni6 para designar al.nuevo Rector que substitu1ria al or. Nabar - -

carrillo. LOS resultcdos-de la primera votacion fueron los s1gu1entes: or. Agustín 

García L6pez, un voto¡ Lic. Efr~n C· del pozo, cuatro votos; or. ¡gnacio Chávez - -

s6nchez, siete votos. El or. ch6vez obtuvo en una segunda votaci6n el sufragio-

Faltante para sar nombr2do Rector de la un1vers1dao de .~éxico.(10) 

rom~ posesi6n de su cargo el 21 de febrerc ce 1961, 12 UNAM dej6 de ser una 

cesa de Estudios de tercera o cuarte categoría para convertirse en un centro educa--

tivo de primera l!nEa; de p~imer orden. 

En cuanto a las Reformas ¡nterraa el prcceso universitario encontr6 mejo-

rí'as notables en diversos rr.:bros¡ se Cdmbiaron lo¡¡ planes de estudio de por lo menos 

10 facultades y escuelas¡ se añadi6 un año más al plan de estudios del eachillerato; 

de la misma forma fueron becados algunos estudiantes para que optimizaran sus conoc!_ 

mien tos en uni versidEdes extranjeras y as! fueran de m<:yor utilidad y aor·ovecha- -

miento para la UNAM¡ se edifican J nuevos p12nte1es de la Escuela Nacional. prepara-

toria, etcétere.(ll) 

ourante el Rectorado del or~ Chávez la universidad no solamente alcanz6 un-

nivel acad~mico acephble, sino que además lo sostuvo por espacio de varios aftas; 5-

e xac tamen te. sin ouda, ~sta epoca fué. un tiempo dorado jamás visto en la UNAM en -

los Ciltimos 30 ai'los .. 

eaJo le. cirecc16n acaoémica de! or. ¡gnacio Chávez la universidaa se hizo -

respetada y respetable· dentro y fuera de! campus, de tal m2nera Que ning~n período~

se corr.para a 6ste por la trancuiiidad interna y por el desarrollo funcional' de las

actividades docentes e investigativso de.la ¡nstituci6n. (12) 

(10). Silvclforzog Op, Cit. PP• 140-141. 

(11), Jood !::ilva lloyo. Cp. Cit. PP• 5-7· 

(12). Silu l!erzog. Opuo. Citc.tum. pp •. 149. "Chávu, el >lejor Rector.,. 
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Asimismo, !e Rector!a de Ch5vez rerormO parte de la Legialaci6n univer

sitaria, entre algunas de elles eatAn las siguientes: 

Estatuto del personal de rnvestigaciOn - Abril de 1962. 
Estatuto General de la U.N.A.M. - octubre de 1962. 
Estatuto del personal oocente. - Julio de l96J. 
Reglamento de las preparatorles. MBYD de 1964. 
Estatuto del personal Administrativo. oic. de 1965 .(13) 

El trabajo deaempe~8do por el or. Ch5vez FuA bastante progres1sta, sin 

embargo pronto estar!a inhibido por causas pol1t1caa; e¡ Rector tenía una alta capa

cidad para dirigir y administrar a la ¡nat1tucidn, pero no tenfa •tacto• para la ex

preai6n de aus ideas; esto le ocaalonar{a problemas a Al y a la propia UNAM •. El - -

ilustre cardiOlogo no cont6 con la slmpat!a del poder Ejecut1vo, quien cierta oca--

ai6n hizo rererancta a ; •ese sabio oo~tor ••• • {14) lo qua demostrO el rechazo

ª la persona de! or. Ch6vez,puesto que se oponía en tela de juicio la capacidad in-

talectual y profesional de! ilustre cardi61ogo Mexicano. 

Narra el maestra silva Harzag, que en.atguna acasi6n el Rector hab!a di -

cho al presidente: "LA UNIVERSIDAD ES UN CODICIADU P~TEL, til SE DEJARA CAER UNA -

CUCHILLA SU8Rf EL, CORTARIA LAS MANOS OC: MUCHOS DE SUS COLABURADORES MA!i ct:RCAi~OS ••• •. 

(15) 

Indudablemente que ~ata audacia unioa al problema creado en la Facultad 

de oerecho, •motivarían• su renuncia; la obra dei or. chSvez fué derribada incans-

clentamente por a{ mismo. 

En la Facultad de oerecho se pretend!a reelegir al Licenciaoo c~ssr 5e

p6lueda en la oirecci6n del plantel, pero &ate na era del agrado de ciertas grupos-

astud1an tiles; uno los cuales aa ostent6 como representante general de dicha racul-

tad y sallcitO al Rector que na se incluyera al Lic. sepólveda en la terna Que se-

dabfs presentar ante la Junta de GObi~rno; ya que ello equivaldrfs a una reelecciOn

t!cita. El or. ch6uai na acept6 la propoa1c10n da los estudiantes, su negativa - -

prendld la mecha de un poluor!n, mases despuAs, ls a~itsci6n ya no era s6lo en con--

(13). 

(15 ) •. 

Ibide111. PP• 139• (14 ). 

Silva Ber1og, Op. Cit. PP• 149• 

Ibidem. PP• 148 
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tu de la reelecci6o de 5epGlveda, .. s1no en contra del propio Rector de la universi-

dado ( 16) 

El problema creci6 peligrosamente en perjuicio da toda la inat1tuc16n, el

colegia de oirectores y el Rector se reunieron el 2& de Abril para resolver el con

flicto, no obstante, la Junta de lea autoridades univeraitar1as fu6 interrumpida -

por une turba de faacinerosos que a base de gritos injuriantea, exigían la renuncia 

del or. ¡gnacio Chgvez sAnchez, mientras que en la planta baja da la rorre de Rect~ 

r!a, paco m6s de 300 individuos esperaban el resultado de les gestiones. EVident.:_ 

mente algui~n había pagado esbirros para provocar un eac~ndalo y aumentar el caos. 

(17) 

oesgraciadamente aquellos despreciables sujetos consiguieron su prop6sito,-· 

Or• Ch6vez present6 su renuncia el 27 de Abril de 1966; la Junta de Gobierno tu-

vo que aceptarla sin remedia. 

Lª Junta de Gobierna de la U•N•A·M·• design6 nuevo Rector el 5 de Maya de-

1966 habiendo recaído el nombramiento en la persona del ¡ng. Javier sarros sierra. 

can graves dificultades se realiz6 el escrutinio; real y materialmente ningún miem

bro de la comunidad universitaria deseaba tomar las riendas de la UNAM en las cir--

cunstanciaa en que se encontraba. • 

LBS Autoridades universitarias, los directivas docentes y el profesorado--

en general, estaban conscientes que no era pa~ible aceptar sin vacilaciones, el hon-

rosa, pcrc ahoré explosivo cargo de Rec:tor. 

El clima en que se desenvolvía lR instituci6n no era propicia para asumir 

la alta respanuabilidad de su maneja, había miedo e incertidumbre; interludio de -

una Apoca nebulosa y aciaga para la universidad de MAxica, que desde aquel mamento

hab!a comenzada a destruir la PP7. interna que le caracteriz6. 

"El codiciada pastel - lEi universidad Nacional AUt6nama de MA°xica - se --

(16). Ibidem, PP• 150. 

(17 ). Ibidem, PP• 148. "La Pu Qua•ioctavwa había terminado ••••• 

11 Barroo Sierra Javier. PALABRAS A LOS UNIVt:RSITARIOS U.N.4,)t• Xex. 1970. 

VID. Javier Barroo Siorra, 1968. Convereacioneo con Oast4n l!IJ'ofa CentA• 
Editorial Sipo XXI, Ux100 1 1273· 
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hao!a farmentado; se había descompuesto por la intervenci6n de cocineros intrusosn, 

en consecuencia, la paz cuasioctaviana hab!a terminado para ella. (18) Este se

r!a el principio de una larga cadena da atropellos en contra da la U•N•A•M•· contem 

poránea. 

2.- U.N.A.M.; 1966 - 1972. 

La renuncia del or. ¡gnacio Ch6vez no flexibiliz6 las peticiones estudian-

tiles, por el contrario, algunas demandas tuvieron que ser aceptadas por el nuevo -

Rector, es decir por el ¡ng. ~avier sarros sierra, sobrino de DON Justo sierra M6n

daz, quien reinagur6 la universidad Nacional en 1910. (19) 

El 5 de Mayo de 1966 el ¡ng. 'sarros sierre tomi5 posesi6n de su cargo; 11¡s !ª 
bleci6cursos semestrales en subst1tuci0n de los cursos anuales¡ se ofrecen materias 

optativas en los carreras de Arquitectura, qu!mica, ¡ngenier!a y Econom!a,para mej~ 

rar los programas curriculares de la UN""1; se crea el centro de oid6ctica; el Cl::LE; 

el centro de ¡niciaciOn Musical y el centro de Estudios Cinematográficos, tambi6n -

se crea un programa daftirm1ci6n profesional con el fin de autoebaatecer de recur-

sos humanos a la instituci6n universitaria; se crea la com1si6n T~cnica de planea-

ci6n,para el estudio y previs16n de laa necesidades futuras da la UNAM,de acuerdo-

a su crecimiento y ax~snsi6n; etc. En cuanto el Orden jur!dico se expidieron los

raglamentos siguientes: el Reglamento general da"ex4menes - 30 de Noviembre de, 1966-

da pagos, 1ncor¡ioraci6n y revalidaci6n de estudios, as! como al de inscripciones --

• 20 de oiclembte di 1966 - y par Oltimo; el Reglamento general da estudios y del-·

calendario escolar. - 22 de septiembre de 1967- (20) 

oe manara sint&tica data fu' la labor del ¡ng. earros Sierra al frente de-

la UNHM, es evidente que tom6 el mismo camino que el or. Ignacio ch&vez; pues hizo-

continua la funci6n de la universidad, en la ensaManza y en la investigaci6n, Sin -

embargo la brillante lebor que hab{s efectuado en la casa de Estudios se emP~Mar!a -

(18). 

(20). 

Silva. !!erzog. PP•' 1490 (19). 

Pereznieto Caatro, ~AS CO~SI
DERACIO~S SOBRE LA lllFORMA UNl~ 

Vid. Capftulo II, Apartado 4; Origen
de la Universidad Contemporlnea en el 
Proouo PoetRnolacionario. p6gina. 51 

~;¡!.; j'¡ U tr.IA!:. c.Tf.fi.t. Xlzioo, 19760 
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con los lamentables acontecimientos del 2 de octubre¡ tiempo que marca una etapa 

decisiva en la Historia de la universidad. 

Nª es pretensi6n de éatss péginas hacer remembranzas o apolog!as del pasado, 

pero debemos consignar algunas hectios que fueron determinantes para la vida univer~ 

sitaria, mismas ~ue ~ deben considerarse como tendencias "amarillistas" de nues 

tra parte¡ existe mucha material bibliogréfico para el casa. 

En los primeros mesas de 1967, el Gobierno Federal retira el subsidio a 4 -

universidades da provincia¡ en Mayo del 67 son ocupadas por el ejército las univer-

sidades da Hermosillo y Marelia¡ al 29 de Julio de 1968 la fuerza pública se apode

ra del colegio da san Ildaf onso; el Rector de la UNAM protesta por la invasi6n a la 

Escuela Preparatoria, al JO de Julio a1 hiza la bandera a media asta en seMal de -

duelo -·en la explanada de C•U· - el la. de Agosto se realiza la "marcha del silen-

cio•; le violencia se apodar~ de las calles; la universidad se declara en HUElGa; -

le secunda el IPN y otras escuelas superiores; se incend!a~ trolebuses y camianes;

aparacen grupas de provocadores cama al MURO, FENET, COCO, etc. el 18 de septiembre 

la UNAM es ocupada par los militares y permanecen en ella has•a el JO del misma mes 

el ¡ng. sarros sierra present6 su renuncie pera la Junta de Gobierna na le acepta¡

na se avizora ningún arreglo; la violencia continúa, etc., etc., etc.(21) 

radas eatas hechas trascendieron para le universidad, indudablemente. 

LiB invasiones a los recientas universitarios, par ejemplo, significaron 

la violoc16n al espacio¡ no a la Autonomía universitariH como falsamente se ere--

y6 y argument6 en aquella ~paca • 

(21). 

(22). 

••••• la Autanom!a universitaria carece de los ~edias pera 
re1steblecer el arden¡ pare ello fud indispensable el uso 
de le fuerza pública y de esa forma salvar la Autonam!a11.•(22) 

secreter!a de aocernaci6n. 

MJ::XICO 1§46 - 1973. Facts on tilo Corporation, N.Y. 1974• 
rÍoat. 6 ) PP• i03-115o 
Silva Her1og. Op. Cito PP• 166. 

(Mib:ico 1 City 
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rambién debemos desatacar el papel ~ue esumieron las masas estudiantiles-~ , 
frente al sistema y las formas de poder; situación que t;;;mbién estuvo presente en -

Berl!n, rokia, Ankara, suenos Aires, parís, sao paulo, RDma, etc. ciudades que vi- -

vieron las ~ratestas de la juventud; el rechazo a lo establecido y la violencia irra 

cible. oespués de 1968 el gobierno Mexicano empezó a realizar ciertos cambios en--

lo político y en lo educativo. (2.3) 

Lª forniulación de estos cambios principie con la elaboración de un docu

mento llamado •oiagnócltico preeliminar de la Educación su~erior en México•, que res

lizaron la ANUIES y el CNPES - centro de planesción universitaria, creado por el rec-

ter sarros sierra en 1967 - para tratar de resolver los problemas universitarios y

de la Educhci6n in extenso. 

El documento se aprobó en las asambleas de Hermcsillo, sonora, en 1970 y --

fueron pauta de ls Reforma Educativa del GDbierno Federal 70/76, reformas que obvia

mente alcanzarían a nuestra UNAH. (24) 

Asi~ismo se llevercn a cabo otras asambleas en .Villahermcsa, 1971; en rolu-

ca 1972¡ en Nayarit, 1973¡ ,en verecruz y D•r•• 1974; y en Querétaro, en 1975. En -

las ~ltirr.es .3 se _biza un balance de ¡as Reformas que se habÍ2n puesto en práctica -

desde 1970. 

El GObierno estaba consciente de la necesidad de cambios en la estructura--

de la Educación y por lo mioma siguió muy de cerca los estudios realizados por le -

ANU!ES; en base a los.acuerdos Que tomó le Asocicción en las distintas asambleas,

el Estado creada dos nuevas intiti tucicnes que fueron la universidad Autónoma Metro-

politene para el nivel de ensenanza superior, y el colegio de eachilleres para lo -

ensenanza medie superior¡ independientemente de que la U.IV.A.M. creáse en su mamen-

to los colegias de Ciencias y Humanidades_ y el Sistvma Universidad Abierta. 

(23). 
(24). 

Idee. PP• 167 • 
Pereanieto Castro. Op. Cit. PP• 57. 
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oesde luego, para 1969 y 1970 la sedici6n estudiantil se había apagado, no 

obstante, vale la pena mencionar que durante la revuelta del 68•s. no todo fué salve 

jismo y actos de temeridad. 

Algunos estudiantes de 10-1 grupos •Miguel Hern6ndez• y "Carlos Mariategui 11 

fundaron la preparatoria populer; la misma preparatoria ~ue después ss trsnsform6 -

en una caricatura de instituci6n docente y en el principal foco de agitaci6n y prov~ 

caci6n en el decenio de los 70•s. (25) 

E·n 1970 termina el rectorado Jel ¡ng. Barros sierra y se intenta reelegir

lo pare un segundo período, ain embargo, él no lo acepta. 

oeaafortunadamente el 15 de Agosto de 1971, oon Javier sarros sierra fall! 

ce¡ la universidad Nacional Autflnoma de México pierde a uno de aua hijaade mayar es

tatura moral; un hombre v un académico que defendi6 a la instituci6n en la~ tiempos

m6s dif!ciles. 

Habiendo rechazado la reelecci6n su lugar lo ocupar!a el or. Pablo aanzA-

lez cesancva; un distinguida socidlagc que demcatr6 capacidad y eficiencia cuando 

fué nombrada directar de' la Facultad de cienciee pal!ticaa y sociales. (26) 

El 2 de Maya de 1970, el or. GDndlez c:;asan,ove toma paaesi6n de su cergo;-

graciaa a su gesti6n la universidad obtiene das frutas de sume iffiportancia, esta es; 

la creaci6n del c:;alegia de Ciencias y Humanidades, y el sistena de universidad Abiar-

ta.(27) 

El consejo universitaria aprob6 el _26 de Enero de 1971, le creaci6n del - -

c:;c:;H y legalmente la inatituyd el 2 de merzo del mismo ano; el s.u.A. po~ su parte ·es

aprabado par el conseja el 25 de Febrero de 1972. Ambas inotituciones bucar!an resol

ver los problemas de expansifln y diversificaci6n de le enseftanza universitaria; el-

c:;c:;H como una opci6n di~tinta al aachillerata tradicional y el SUA cama una alternati

ve an la Educac16n superior. 

(25). 

(27 ). 

Solfa Nimondi 1 Pp. Cit. PP• So. 
Silva Berzas. Op. Cit. P~· 184. 

(26). Pereznieto C&8tro. Op. Cit. pp.42-43 
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1.1. E1 colegio de ciencias y HUmanidades. 

En el Clli se estaclece un revolucionario sistema de enseñanza, teniendo co

mo base el que maestro y alumno; van a aprenoer¡ la dualidad es recíproca en el pro 

ceso del aprendizaje y esto permite que la educación sea ACTIV~ y no pasiva como su-

cede en el sistema de enseñanza tradicional; 

•la flexibilidad ecedAmica en el CCH, libra los nexos y tradiciones 
antiguas, es! como loe intereses eetablecicos, dándoles una amplia
libertad a la universidad para crear nuevas unidades de enseñanza-
e investigación, sin sufrir la lentitud o la infiltración ce autori 
dadee que tienden a oponerse al cambio•. (28) 

As! en el colegio de cienciaa y Humanidades se de~arrolla una dinámica en

la Educ~ci6n; el plsn de estudios de caráct~r interdisciplinaric µermite que el - -

alumno estudie, aprenda y se informe de acuerde · a las exigencias de una-

nueva educación. 

A f'ines de Marzo de 1971. se construye el primer COi al norte de la ciudad;

en el Rosario - Azcapotzalco, posteriormente se conatruir!an(en 1972)4 planteles - -

más; en vallejo, en Naucalpan, en el ORIENTE y en el SUR. Hasta ahora. los resulta 

dos del CDi han sido satisfactorios; una encuesta realizada entre profesores de la-

Facultad de Ciencies de la UNAH d=mostr6 que el alumno egresado del CDi tiene --

una mejor capacidad para aprender, lo cual no sucede c·on los preparetorianos.(29( 

Es claro que le asimilación de ideas y conceptos en el estudiante que egre

sa del CCH se debe a la educuci6n - formación psicosocial - de ti~o liberal y hasta 

cierto punto democrática. Este es el contraste de acad~mico entre los COi y les - -

preparatorias~ un alumno de CCH puede corregir sus deficiencias e incluso subsanar

las y mejorar sus hébitos de estudio, fen6meno ~ue no ocurre en otros sistemas, - -

pero sobretodo porque en el COi se fijan J objetivos fundamenteles para la ense~anza: 

Que aprender, c6mo aprender y para qué aprender. NO obstante, los resultados posi

tivos del ~olegio da Ciencias y Humanidades no se han transmitido a otrDs inJtit~cio 

(28). Con ~ota~ palabrao detine el Dr. Con1'1ea· Caaanova al CCH, Vid. Pereznieto 
Castro, Op. Cit • PP.• 43• 
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nea de enseManza superior; no se han recogido sus experiencias para aplicarlas en -

la soluc16n da otros problemas de la educaci6n. 

En 1972 la poblaci6n estud1Ent11 del CCH era de 20,000 alumnos; en la actub 

lidad, en 1984 es de 98,200 alumnos.(30) 

1.2 El Sistema universidad Abierta. 

Este novedoso sistema per~ite que loa estudiantes puedan trabajar además --

de estudiar, sin que para ello tengan que concurrir diariamente a clases ncrmales.--

El alumno que se inscribe en el SUA • UNAM debe aprender por si mismo, ba

jo la superviai6n periódica de un profesor quien le brindar6 asesoría, y le estable

cerl loa objetivos del aprendizaje en cada asignatura de le carrera que ha elegldc:

una vez·que se fijan los objetives en cada programa, el estudiante deberS asimilar-

los por su prcpls cuenta y llegado el momento, estará en posibilidades de presentar

ex6menes. si sus conocimientos ne son suf1cientes,el maestro-asesor se lo har~ sa-

ber, y al mismo tiempo le re1terarA les conocimientos bSsicos que deberA aprender a

tin de acreditar la asignatura o asignaturas ccrreapondientea. 

Este procedimiento se lleva a cabo s lo largo de toda la carrera; desde lue

go, el sistema univer$1dad abierta contempla lo!-< mismos rcquisi tos v planes de estu-

dio de la ensenanza universitaria normal. 

A mediados de 1972 surgieron algunos problemas internos en la UNAM de evide!! 

traafor.do político, este ea,obligar a renunciar al doctor pablo Gonz~lez casanova, en 

rez6n de los CAMSIOS PROGRESISTAS que se dieron en la UNAM desde 1970. 

• I 

Lª línea de vanguardia que adcpt6 el rector: El progresa cimentedc a trav~s . 
del CCH v del SUA, v el cambio latente que exist!a en la 1nstituci6n, significaren una 

amenaza para los grupos obscurantistas v retr6gredas que no deseaban el cambio; A los 

(29). Perezniet Caotro. Opus. Citatum. PP• 45. 
(30). OACET.t - IDIA!·I Or¡¡4no Informativo de la UoNoAot.lo, Sl!ptima epoca, Vol. I, -

nGmero. s· •16 de Enero. de 1984. 
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grupos conservadores y para el EStado mismo, de ah! que lo nayen quitado de la rec-

tor!a. 

se le acus6 de comunista y de agente p:omotor de masas anti-socialea, 

Las fuerzas reaccionarias de nuestro pa!s complicaren su leoor al frente de le uni 

uersidad. cuando en Junio de 1972, una docena de botarates se posesiona de la Recto

ría en demandB de "facilidades• de ingreso. 

El or. González casanova pide le intervención de le ;ialicía, la ~ue bast6 -

para que se ~usiera en entredicho su autoridad; el desprestigio (?) Je la Autonomía 

y el d¿splazamientc tácito de los grupos de vanguardia en 12 Rectoría de la UNAM. 

El Rector claudica ante las presiones, y finalments renuncia el 17 de NO -

viembre de 1972. 

Poco antes de la caída Jel or. González casan.ova, estalle una Huelga el--

25 de octubre.; coincidiendo con los problemf:.s estudiantiles ce Nuevo Le6n, puebla y-

sinaloa. oespués de la Rectoría del or. ¡gn.:cio Chávez, le universidad volvi6 a 

brillar bajo la dirección cel Ing. sarros Sierre¡ eaa lu~ tuvo intermitencias en le

d~cada de los 70• s y pudo ,aumentar su resplandor de haber ;iermaneciéo en la Reéto--

da de le UNAM, el or. peblo GOnzález casanove • Esa Luz ;irácticzmcnte se he --

apagado en los BO•s. 
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3.- U.N.A.M. 1973-1984. 

La Junta de Gobierno de la UNAM designa como rector .al or. Guillermo sobe-

r6n ACevedo, quien toma posesión de su cargo el 3 de Enero de 19?3. 

En virtud de su reeleccidn en 19??, permanece en le rector!a'hasta el mea--

de Diciembre de 1980. su desenpefto como rector de la méxime casa de Estudios se d! 

senvolver!a en medio de un clima tenso e incómodo por les presiones sociales de la -

demanda educativa y por los conrlictos de orden laboral. prueba de que la rectoría 

del or. sober6n Acevedo no ser!e un trabajo apasible fu~ el hecho de haber tomado p~ 

sesi6n de su cargo en una ceremonia fugaz y violenta en el estacionamiento de la Fa-

cultad de Medicina, cuando estaba planeado realizarse en el Audit~rio ~rincipal de 

dicha Facult~d. (31) 

ourante el rectorado de sober6n, la universidad vive grandes modificaciones 

tendiantes no solo a actualilar la educación superior, también se busca llenar la

demanda social de ése nivel. 

con la ayuda d~ la ANUIEti, la universidad y el Estado se propusieren efec-

tuar reformas para alcanzar eso~ otjetivc~, el documento en cuestión - "Estudio so-

bre la demanda educativa de nivel medio superior y superior" - que hab!a formulado -

dos años atr&s la Al~UlEti; fué paute para la creación de otras entidades educativas-

como el colegio de sachilleres y la universidad Autónoma Metropolitana. (32) 

Ambas depen~encias ~ organismos públi~os descentrelizados del Estado,nacen-

como una alternativa en la educeci6n, dadas las condicicnea de insuficiencia acadé

mica y administrativa de las instituciones ya existentes como la UNAM; el IPN; etc., 

el got:ierno federal comprendía le necesidad de instaurar nuevas instituciones para-

satisfacer la creciente demande educativa. 

El l; de septi~mbre de 1973 el Poder Ejecutivo expide un decreto por medio

del cual se cr~a el col~gio de sschilleres. (33) 

(3ll. 
(32 • 

(3.l ). 

CISA. Pi1,9CESO'!ldm. 11 !l&i 9• 10 de enero. de 1977. 
Prcoidoncia Je la Repdbliia. l'l~t1UAL DE O!\GAllIZAC!Oll DE LA AJ:~;INI~TR/,CION -
PUBLIC,, PlRAESTATAL • P.R. GGi;A. ;.:t1xj co 1 1977 ·l'or.io IV. 
D~ario O!ic1al de la Pederaoien del 2é de Septiembre de 1973~ 
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El ca,.primo hermano del CC>i posee estudios similares al buchillerato de -

les preparatorias v vocdcionHles, solo que con distinta metodología. 

El ca tiene estudios terminales "técnicos• mientras que· en el CCH no exis

ten esa11 finalidedesi¡I en el ca el alumno es capacitado sde111~s de recibir conocimie!:!, 

tos preuniversitarios, pare desarrollar actividades manuales o técnicas despu~s de-· 

haber concluido el bachillerato; mientras ·que· en el CC:H no lo hay. Lª supremacía -

del ca es notoria en hte sentido, sin embargo, la din6111ica que se vive en el CCH. -

dentro del proceso de aprendizaje maestro - alumno, alumno- maestro, compenea la --

diferencia de rangos, incluso el CC>i supera e otros sistemas de enseñanza tradicio-

nal,porque se forma en •l aprendizaje un es~1ritu de crítica constructiva v de ob

jetividad rccional,. lo que constribuye a una mejor preparuci6n c:el alumno • 

En 1974 el ca, contaba apenas con 5 planteles: en \/'Bllejo, AZcapotzslco 

en satélite, en culhusc6n e Iztscalco. En la actualidad son m&s de 19 planteles 

en la zona Metro~olitana, y otros tantos en el intsrior del país. (34) 

cuando inicia sus actividades posee una poblaci6n cercana a los 25,000 - -

alumnos: en la sctualiUad ~en m6s de 60,~00 solamente en el Distrito Federal.(35) 

LB UAM nace ~or decreto presidencial, el 13 de Diciembre de 1973.(36) El

surgimientu de la .UNIV~H~IDkD AUTüNIJ1A METROPOLITANl4, se debe a una ral6n política 

dado que la UNAM ae había convertido en una ¡nstituci6n de Masas v en consecuencia-

lea resultados profesionales que estaba aportando no eran del todo ace~tables. 

LB calidad profesional de la UNAH habÍS dimr.inuido, va no era la adecua 

da, la ~nfreeatructura econ6mica de nuestro país no pcd{a seguir dependiendo de -

resultados mediocres; De ah1 la necas• dad de crear una nueva universidad. 

LB UAH, vendría a resolver 106 problemas del aparato productivo; prepara

ri1r ~roresionales DI CALIDAD, ~TOS Y =uFICIENT~S. 

(34)• OACE'I'A CB, Organo lntor11ativo del Colegio de Ba.ohilleres, ·Año. x, 
Quinta Epoca, Nb. 84, . 15 de lloviombre de 1983, 

(35)• Ibidem, PP• 3. 
(36). Diario Oficial de la FederaoiGn del 17 de Diciembre de 1973• 



239 

La juventud r-iexicana tendría una opción m&s en la Enseñanza su~erior¡ la -

UAM es un camino diferente para continuar estudios profesionalea. LB universidad-

Autónoma Metropolitana tiene como lema; IN CALLI IXCAHUIPOCA, (in calli; cesa, ix; -

rostro, cahui; tiempo, cope¡ a, hacia) es decir; "hacia el tieffipO con rostro" 6 •ca

sa orientada al tiempo con rostro•, lo que significa le posibilidad del d16logo y -

y el saber por medio del tiempo¡ el portador final de las expresiones culturales del 

hombre.(37) 

por extensi6n, le universidad Metropolitana se autodesigna como la 11CASA --

.ABIERTA AL TIEMPO". 

En 1974 la UAH inicia sus actividades acad~mices con J unidades en el o.F; 

una en AZcepotzalco, otra en ¡ztapalap,a y una m&s en xochimilco. 

En cada unidad existen por lo menoa 2 diviaiones o 6reas del conocimiento--

y a su vez.cada una de las divisiones se integra por varios departamentos de enseñan 

za e investigación, las divisiones d~ que hablamos son las siguientes: 

l.- DIVISION CIENCIA::i BASICAS E INGENit:RIA. 

2.- DIVISION CIENCIAS BIULOGICAti V DE LA tiALUD. 

J.- DIVItiION CIENCIAS V ARTES PARA EL OitiENO V 

4.- DIVISION i;1r:1~CIAti ::iacIALES V HUAANIDADEs. (JB) 

En cada una de las divisiones se Jebe cursar un "tronco común• de asigne-

turas lo que permite una formdci6n interdisciplinaria en el futuro prcfesional,ya

que se vincula una carrera con otras &reas del conocimiento¡ quizas ~ste sea el ma--

yor triunfo de la Universidad AUt6noma Metropolitana. En su primer año de activ!_ 

dadas ejerci6 un presupuesto de 134 millones de pesos; el numerus clausus - salee- -

c16n estudiantil - se hizo presente en los 15,000 alumnos que at.endi6 en 1974¡ 12 -

(37). Presidencia de l~ Repdblica Coordinacidn General de Eotudioo Adminietrativex 
·~L DE LA ORO,\llIZACIOI! PUBLICA.... Vol. IV. PP• 403-417. 1 anexo. 

(38). Art!culo11 12, 28, 29 y 30. de la Ley Orglnica de la U.A.X. Vid. Diario - -
Oficial de la Fed11racidn . del 17-XII-73. 



240 

UAM viene a rescatar e le Educación superior de un marasmo cesi ineviteble.(39) 

LB UNAM por su ,rnrte, ee reorganiza administrativamente por medio de la crea 

ci6n de les Escuelas NBCion2les de Estudios profesion2lee. 

El consejo universitario aprueba el 19 de pebraro de 1974, la creación de -

lea ENEPS; un campus •satélite" Que imantaría los excedentes estudiantiles Que no --

tenían cabida en C·U· (40) 

LB primera ENEP se construye en el Estado de México, en cuautitlen rxcelli. 

El 13 de NOViembre del mhmo año se autoriza le creación de otras dos ENEPS¡ 

en ACatlán e rztecele, posteriormente le suguir!an dos más; la de Zaragoza y Ara-

gón. con 6stas 5 unidades distribuid~s en los juburbios de la gran metropoli, le -

universidad intenta descongestionar el campua del pedregal y as! desviar hacia 

otras dependencias universitarias, las masas estudian•iles que no podía atender en

C·U· Ni con mucho se pod!a ubicar en ella a los 86,000 nuevos alumnos que ingres! 

r!an a estudios superiores en 1974. 

El 22 de Diciembre de 1975, el gobierno federal propon~ al congres.:i de la -

uni6n creer una universidad militar; el 26 de Diciembre del mi~mo año se aprueba la

institucionolizaci6n de le UDEFA o universidad del Ejárcito y fuerza A~rea. (41) 

El siguiente gobierno, el gobierno Lopezportillista (1976-1982) a trav~s de

la secretaria de Educac;i6n pública intente reforn.ar los vicios en le Educación en- · 

todos los niveles; d.•sde el prE!escolar hasta el universitario. 

El•plan Nacional de Educación• hable Formulado como •topen de la escala· 

ridad obliga to .·ia; 9 ailoa de instrucción • compaginando la enseñan la prim~ria y ee-

cundarie en una sola - sin embargo, el ¡Jroyecto tuvo que a.bandonarse y quedar en el

olvido burocr6tico. (42) 

El 29 de Agosto de 1976 nace la UNIVERtiIDAD PEDAGOGICA NHCION~L para el _ 

mejoramiento profesional del magisterio, dada la inoperancia de la Escuela Normal -
(39)• Vergai-a Regina. L/, UAM VS LA ~!ASIFICACION. Diorama de ::Xodlsior, 

Domingo 15 de Febrero de 1981. 
(40). Peroznieto Caotro, Op. Cit. PP• 50. 
(41). Secretarfa de la DofenGa llncional • UNIV".:RSIDAD DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA. 

SDN-UDEFA 1 )iof.xioo, 1976. 
(42). MUICO, HOY. Divurcoc .Autorea. Coordinaoidn del Dr. Pablo OonzUez Caeanova, 

y Enrique Floreooano. Edito Siglo Xll 1 Mxioo 1 1979• 
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superior, lo cual no agrad6 al SNTE - trabajadores de la educaci6n - quien ha busca 

cada el control de las actividades de la UPN1 desde entonces. 

En cúanto a la ense~anza media, el gobierno 76/62 cre6 el 29 de Diciembre 

de 1976; el CONALEP o colegio Nacional de Educacl6n profesional Técnica. 

Esta nueva ¡nstituci6n pretendía reorientar y revalorar las profesiones t~c 

nicas que na ameritaban ense~anza universitaria. 

EL CONALEP se suma a otras escuelas tecnol6gicas como los CECYT a vocacio

nales del IPN,para formar técnicas profesioneles de utilidad pare el país. 

casi al finalizar 1978, la ANUIES celebró su XIX asamblea donue se aprcba-

ron JS programas de aperaci6n educativa a realizarse en 1979 y 1960; estos progra-

111as integraban un 11plan de Educaci6n 5
0

uperior• y que en s!ntesis pretendían: 

l. vincular a la educaci6n superior can el aparato productivo. 
2. Modificar las procesas de matriculeci6n universitaria en toda 

el país; restringir el ingresa paulatinamente. 
J. canalizar la demanda educativa hacia niveles inferiores a la

Licencietura, es decir a estudias pastbachillerato. 
4. orientar y fomenter cerreras técnicas no universitarias. 
5, oesahogar las presionas aociales de l~ demanda educativa en 

las universidadea, ~ar media de una adecuada arientaci6n vocacional. 
6. Mejorar el funcionamiento de las universidades al trav~s de nuevos -

programes de estudia. (4J) 

En diciembre de 1960 termina el rectorado del or. Guillern·o 5ober6n ACeve-

do,hacienda un balance de su gesti6n pojemas notar el enorme incremento del gasto -

universitario; de S l,071,9J5,491.00 de pesos en 1972, a Sl,486,109,571 de pesas 

en l97J, y más de s11,oao.ooo.oaa.oa de pesas en 1960 - más de once mil millones de 

pesasll - igualmente también debemos se~alar el apoya a la extensi6n y difusión de

la universidad par media de •la universidad extra muros•¡ el usa ce la televisión -

cama una alternativa en la ense~anza, etc. para algunas, la Rectoría de 5aber6n --

fueran 8 a~os de burocracia apabullante en la que las avances fueron m!nimas.(44) 

(43), 

(44). 

Op. Cit. PP• 253'-258. 

CISA. ?RCCESO, Año. 51 lldm. 210 1 Mt!zioo, 11 de Noviembre de 1980. 
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Justamente al finalizar su rectorada se fortalecen las discrepancias sabre 

si debe a na elegirse de manera demacrdtica a las rectares, ya que solamente las 15 

persones que integran la Junta de Gobierna de la UNAH deciden par teda la camuni-

dad universitaria¡ alga más que 360,000 personas; entre maestras, alumnas y trabaja 

dares. 

Al respecta el or. Abelardo Villeges, Director de le Facultad de Filosofía 

y Letras expres6 que la forme de elegir el rectar es conveniente: 

•PUES SERIA DESAi:iTROi:iO INli,;IAR UNA ESPECIE DE ELECCION 
DUl\IOE PARTICIPAHAN: 3001 000 elumnos1 401 000 TRABAJADLIHES 
V LCki 20, 6 30 MIL PRúF~SURES E INVtSTiuADORC:s ••• POR 
LA UNICS\ RlilUN DE ~ut: LA UNIVEHi:iIDAD NO ES UN P~TlDO 
POLITICO, NI UN SINOICAT0•.(45) 

rempoco es un Estada, aclararíamos nosotras y sin embarga tiene TERRITORIO, 

POBl.ACION, y PODER POLITICO - las autoridades universitarias, desde luego - de mane-

re que el problema de le democracia en la UNAH pera elegir e sus rectares, no se limi 

te a teorías social6gicas, jurídicas a pol!ticas. 

LB democrec.ta aui-generis de la uNAH, se debe a deficiencias en le Ley un.!:, 

ver1itari&, ya que na existe urecabel representaci6n proparc~anal a num,rica en la

Junta de Gobrerno,inclusa hay sectores que na son tomadas en cuenta, por ejemplo - -

loa técnicos académicas·¡ lea ayuda.1tes de ,1rofesar1 las ayudantes de investigador; 

etc, quienes están fuera de toda decisi6n que puede afectarles. "El Ing. Javier.Ji-

m,nez Espri~, ·uno de los mas fuertes aspirantes a la rectoría en 1980, rechez6 que

el gobierno universitario sea elitista o aristocretizante, en cambia la calificó ca-

mo un •proceso profundamente democrático•, el cual ea •coherente en una instituci6n

cama le UNAH, y que además ea el adecuada para el funcionamiento de la misma•.(46) 

E~tá par demás i.¡ue sel'ldlemas que la designaci6n de- rectares viene fuere

de la universidad¡ por encima de le Ley o;gánica, de la Junta de Gobierna universi• 

(45), CISJ. PROCESO, Año 5, . Ndm, 205 0 Mhico, 6 de Octubre de 1980, 
(46), CISJ. PROCESO, Op. Cit, PP• 1 , 
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tario, del proceso "democrhico11, y de la Autonomía; el nombramiento del rector le -

hace el poder EJecutivo. 

El presidente de la República es quien lo ~· remueva - hacia altos -

puestos en la administraci6n pública - o lo hace renunciar. 

Ejemplo Je ello han sido los últimos cuatro rectores que ha tenido nuestra 

U•N•A·M· desde 1966 y hdsta nuestros d!es. (47) 

El or. ¡gnacio chávez renuncia por las presiones políticas maquinadas por

el presidente o!az ardaz a través de un grupo de pseudo - estudiantes; el ¡ng. sarros 

sierra es ncmbredo rector por el mismo o!az ardaz; el or. pablo GOnzález casanova -

asume el cargo de rector a instancias del presidente Echeverr!a Alvarez y es obli

gado a renunciar dos eñes después baj~ circunstancias similiares a la renuncia del -

or. chávez en 1966. 

El or. Guillermo scber6n Acevedc es dasignadc por el presidente L6pez pcr

t illc en 1973 y ratificado para un segunde período rectoral en 1977, cabe señalar -

que desde el lo. de Diciembre de 1982,el or. scber6n Acevedc se desempeña come se

cretario de salubridad y Asistencia en el equipe de Gobierne 82/88¡ tal vez un -

"premic"a su gesti6n cerne rector de la U·N·A·M· ourante 7 años. 

Así las ccsJs, ne es de extrañar que junte al presicente electo e en fun--

cienes, también se designe a un rector de la misma línea política. (48) 

El or. actavic Rivera serrano toma pcsesi6n de la rectoría de la UNAM el-

3 de Enero de 1981; evicentemente el nueve rector compaginaba con las ideas pol!ti-

cas del actual gobierno. 

sin embargo, para conocar el marce en que se dá ésta Última fase del pro-

cese universitario y as! entencrer la crientaci6n académica, politice y administrati 

va del actual rector, es urgente conocer algunos problemas hist6ricamente- vincula

dos a la UNAM; es decir la situaci6n social, política y econ6mica del México de --

(47), 

(48). 
No.lo daoimoc noootros, lo atil'!lla la Historia. 

GROLIER, Tho Ar:u?rioanna Annual. 8]•· an enciclopedia ot evento & arta. 
iA 1982. Grolhr, .Canad4, 1983. 
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nuestro tiempo¡ el M~xico actual. En el 60. y 6ltimo informe de GDbierno de L6paz-

pJrtillo se expone le cruda realidad¡ vivimos una crísis económica igual o peor que 

la de 1976¡(49) 

"graves riesgos vivimos ahora ••• conviene identif'icar sus causas· 
inversi6n póblica ineficiente, gasto pGclico excesivo, daspilfa: 
rrador e inflecionario, deuda externa excesiva y enajenante, eco 
nom!a .petrolizada, politice econ6mica, equivocada, medidas desar 
ticuladas y balbuceantes, (Sic). 

por ~atas y otras rezones de menor importancia, el nuevo gobierno que- -

desde el la. de Oicie~bre Je 1982 es responsable del destino histórico de nuestro -

pa!s estaría obligado a realizar profundos cambios en lo social, en lo acoc6mico, -

en lo político-administrativo y por supuesto, t~mbi~n en lo educativo. Al trav~s -

de principios ic:eol6gicaa como el Nacionalismo revolucionario y la .~enovaci6n moral 

dg la sociedad, se trataría de suavizar las tenaion~s sociales y restaurar los lazas 

afectivos que rompió el anterior mandatario. 

oentro de esa filosofía política se devuelve el 33% de las acciones de la 

sanca nacionalizada, se enjuicia a f~ncionarios corruptos; desapdrecen algunas ins

tituciones de la admini;trwci6n póblica, otras solo cambian de namore - casos del -

Centro de Estudios ECDn6micos y sociales del Tercer Mundo y de la secretar!a de De• 

sarrolla urbpno y Ecología (antes ~AHOP) respectivemente - el presupuesto de egre -

sos de 1984 alcanz6 una cifra jamás imaginada¡ más de 3 billones de pesos, de los -

cuales úna quinta parte - $706,941,300.00 de pesas - se destinó a la Educeci6n¡ - -

igualmente se dan otros cambios en las formas y procedimientos del poder político, 

e te. ,etc. 

sajo estos lineamientos, la UNAM habría de sufrir la ola de renova 

cienes impuestas por el gobierno de la Repóblica. 

- En los 3 primeros a11os de los 80ts, la universidad había trabajudo en apa-

rente calma, excluyendo los problemas suscitados en la FES cuautitl~n; en la facul

tad de Ciencias políticas y sociales; en el CCH oriente; en la ENEP ACatl~n; etc., 

(49). Ver anexo, UNO KAS UNO¡ ~1. Informo do Gobierno, 2 de Septiembre de 1982 1 
Máxico, D.F.~ 
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~in embarga, en diciembre de 1983 la comunidad universitaria se entera de alga que

ya se ;¡reveía desde mucha tiempo atr~s¡ el Rectar present.J ante el conseja univer-

si ta ria un proyecto de REFORMA UNI Vt;;R:::iITARIA, · El documenta elucida - 1•e:valuec16n -

y marca de referencia para las cambias académica administrativas• - contiene mucha

material ~ .:iara quienes 110 canecen los problemas ~ue ha tenida la universidad 

en las Últimas 20 años. A ·pdrtir del 18 de Enero de 1984,la GACETA UNAM publica 

unas desplegadas can el rubra¡ "TIEMPIJ DE CAMBIO" de sos¡Jechasa similitud a las -

faras de consulta popular del gobierna. 

siguiendo la actualizaci6r. del Reformismo universitaria en México, el 29 -

de Febrera de 1984, la /.l.N.u.1.E.::i •. aprobó el "Plan Nacional de Educación superior-

1984-199111. (50) 

~icho plan contiene 64 proyectas de Refurma universitarié que se destinar~n 

a la mayaría, si na es que a la totalidad,de las universidades públicas de nuestra-

paíe. El objetiva que se persicue can ~ste pragramd según l~s autoridades de la -

S•E·P~, consiste en buscar un mejor desarrolla de la oacencia; ofrecer estimules a

la rnvestigaci6n y adecuar ia expansión de la culture universi t<Jria en respuesta' a-

las necesidades que desde lueQO se han cansi~lere<:Ja Flrmemente en las tareas politi-

cas del gobierna 82-88. (51) 

cuando el peder Ejecutivo se hizo car~a ce la présidencie de la República -

se prepuse •salvar• - debemos entenderla como •rf!farmar" - a la Educ¡¡ci6n superior: 

•••• un llamada presidencial pare la revoluci6n edUCütive, dende 
se eouiparar§ la oferta de la EducHci6n y la demencia laboral can 
la formaci6n de nuevaa carreras y nueves profesiones•. 

e:xcdlsior, 19 de 5eptiembra de 198J. 

oe igual raner•, con la aprcbaci6n oficial del P.N.E.s. se pene rin a una -

larga serie de declaraciones provenientes de la esfera de gooierna, as1 cama de a11u 

(50). 

(51). 
GACETA - tr.:A~:. S"ptima Epoca, Volumen II, Nda, 18, l de Marzo do 1984. 

PRI-LINE.A. Organo ,Oficial del CEN del PRI, Volumen enero-lebrero, Me.x,1983. 
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nos personajes vinculedos a la Educación superior y a las univereidades. 

"EL bISTE:MA E:DUCATIVO NO CORRESPOl\DE A LO::i RELLUERIMIENTO::i l.IUE LA NACION 
DEMANDAn. PODER EJECUTIVU. 

prenaa 3 de Agosto de 1983. 

nMIErJTRAS l.ll.!E EL PAI::i RE!,lUit::HE DE MILES DE PtWFtSIOl\:ALt:S TECNit;OS ¡ 6 MILLU_ 
NC:S LlE EtiTUUIA1HES tiE 4.l.!EDAN SIN C::ii,;UELA. EN TODO El PAIS. S.E.P, V U.N.AM. 

·REALill\N ESFLERZOS CONJUl'\TQ;¡ PARA RESOLVER EL PROBLEMAu, 

universal, 15 de septiembre de 1983. 

n EUTANASIA A LI\ ll!lJRMl\L SUPEHIOH POR SU AVA1~Z1-1DU EST1-1DO DE DEGRADAClON. 
_EN 1974, LA E •• N.ti, HABlA LEGALIZADU UN FRAUDE¡ AL TERMINO DE CADA -
ANO EtiCULAR LlJti ALUMNOti SE AUTOCALIFICABAN LA::i MATERIA::i CURRICULARES", 

prensa 20 de octubre de 1983. 

o PREOCUPA A lA U,N.A,M. SU GIGANTl::iMO ,,,,,• 
RECTOR O.R.::i, 

EXCélsior, 9 de Noviembre de 1963. 

ºCRC:CIENTE INFLUENCIA DEL PSUM V PRT EN EL POLI Y U.N.A.M. " 

prensa, 22 de Noviembre de 1983. 

ºEL CONSEJO UNIVERSITARIO ESTUDIA LA REFORMA ACADEMIC1-1 DE LA U.N.A.M. 0 

prensa, 8 de Diciembre de 1983. 

"ALTISIMA DESERCION ESTUDIANTIL EN LAS UNIVER::iIDADES,,,, 
EL PORCENTAJE ES MAYOR Al 4()% "• 

uno m~s uno,10 de oiciembre de 83. 

EL JUEVES - 8 DE DICIEMBRE - HECIBIO EL Ct.WSEJO UNIVERSITARIO EL PROVECTO 
DE LA Rt:FUHMA UNIVERSITARIA•, 

universal,11 Dic. de 1983. 

"EL Pt:RSONAL ACADEMICu oi:: LAS U1VlVt'.H;;iID;;Dt:i:i ! NO TlcJ~E ARRAfü~~.EN LA DOCEN
CIA ; LA MiollORIA SOLO TIEiiE 2 AliO:i C:i~ EL EJERCICIO DUCENTE, 

prenaa,16 de Dir.~•mbre de 1983. 

ºCLARIDAD y cut::NTAti CLAriA::i.t DEMAIVDA EL EJt:CUTIVU A LA::i UNIVEA::ilDADES; 
TIC:NE1~ 1.1.Ut:: JU:iTIF !CAR EL ::iUBblDIOn, 

universal, 14 de e;nero ce 1984. 

"ACABA CON EL E:iPLENDOR DE C.U. LA 8A:iURA 0 • - 20 ron. diarias -

universal,19 de Enero de 1984. 



"EL Ba% DE LO::i Mi;ESTHO;:i CARECE DE CONOt..lMklHOS EN PEDAGOGIA, 
NO BA~TA LA BU~NA VOLUNTAU UE LA tiEP. PARA LL~VAR A CASO LA RE
VOLU~ION EDUCATIVA ~UE EL GLl6IERNO :;¡E HA PHllPUESTQ " 

ora. Eugenia e:apinaza, psic6laga de la U.A.E.M. 

prensa,28 de e:nera de 1984. 
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AsÍmisma, hube declaraciones de otras sujetos que descanacen par ca~pleto-

la prablem6tica universitaria, ~ersanaa qua na tienen le idee sabre la realid:d del-

campus y 4ue muy probablemente sala canezcan s la universidad par referencias; 

nEL PASE A U TOMA TICQ GENé:RA o¡;si;:f'flLEO • (SIC). 

calixta Mateas, Director del C•B• 

prensa,28 de agosto de 1983, 

e:n cambia otros funcionarias del sector educativo na se hayan alejadas de

la realidad universitaria y par el contraria saben le raíz de sus problemas. 

n LA AUTt.JNLlMIA Ul~IV~RtiITARIA NO l:iOLAPENTE ES EX IRA TERRITORIALIDAD LA 
AUTONOMIA ES TAMBIEN GARANTIA CONtiTITUCIONAL PARA EVITAR ~UE LO~ -
VAIVt:Nt:ti l:iOCIALES PONGAN EN RIESGO LAS ACTIVIDADES DOCENTES INVES .. 
TIGATIVAti V DE EXTENtilON CULTURAL. ' -
LA AUTONO~IA V LA EXTRATERRITORIALIDAD DE ~UE GOZAN LAS UNIV~RciIDA
DES NLl tiLlN LEGADOS PARA CLJMETER ACCIONES Il1"UNES". 
Lic. HUmberta Silva, Rectar de le universidad Aub6noma de calima. 

prensa, 19 de Marza de 1984. 

par atr& parte, después de le cansternaci6n que caus6 la noticia de la --

Reforma universitaria en la U·N·A•M•; loa meses de oiciembre, Enero y Febrera, esta 

rían opacadas por lAh declaraciones del oactar Guillermo 5ober6n Aceveda, flamante-

secretario de salubridad y Asistencia. 

Al clausurar las trabajas de la Asaciacidn de Facultades y Escuelas de -

M,dicina, el or. 5ober6n - cierta a falsamente• declard que la ~nica soluci6n para

evitar el desempleo de la~ médicas aer!a el cierre temporal de las escuelas y recul

tadaa que imparten la enseñanza de la Medicina. (52) 

Tan grave y inuai ta da propa!!ici6n - muchas diarias la publicaran as!, de-

manera que no hay pasitJilidad de que le hayan •tergiversada" sus declaraciones al-

(52). PRENSA. 28 de Mar~o de 1984. PP• 25 y 43. 
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ex-rector de la U•N•A•M•t - a tocas luces fué reprobable, tanto por quien le ~reponía, 

como por el ebsurdo de tomar una rescluci6n de ese .tipo. El problema ce las Faculta

des de Medicina; 6cmc puede ser el de cu•lquler otra cPrrerar de olra profesi6n°0 de

otra universldadj no se resuelve cerr~ndolas. 

LO peor que pod!an hacer las universidades para solucionar sus problemas se

ria el cerrar los ojos ante la realidad y no querer combatir sus errores; oc: oías 

después, el or. sober6n se retracta de le que dijo en la ciudad de Chilpancingo, Gue

rrero. Frente a las cámaras de T·V· ~ el malentendido. volvienéo al impacto -

que caus6 el documento de "Evaluacló'n y marco ce referencia de la Reforma universi ta

ria 11, se empe zd' a h<1blar de que todo ere ardid - los foros de consulte popular y es-

tudiantil; el tiempo de cambio; las convocatories para ~artic:iper en la Reforma, etc

puesto que la Reforma universitaria ya se hab!a •c:ocin¡;do• en lF. presidenci¡¡ de le -

República y Que toc!O' lo ~ue SP. cRtaba haciendo en le U•N·A·M· era un me=c form~11s

mo, :Jorque era una ceci"1i6n éel G'Jbierno el cambio en la universidad. 

También se acus6 al proyecte de Reforma, y a quiEnes le el~uorara", de ser

intrumentos pare l~ reelecci6n del P.ector: 

" NO hubo escatimaci6n de recurso9 para dQr a conocer el proyecto 
de P,eforma untversitaria y 9u aprobEci6n entrg le comunidad es-
tudientil. 
se imprimieren a p~sto¡ follct~s, convocatorias, desplegados, -
ediciones especiales de l~ Gaceta - UNAM, etcn. (53) 

No obstante, las declarcciones demag6gicas y especulativas Jabre el prc-

blema universiterio - Reforma y reelección - continuaban proliferando ·de manera in-

cesante, obviamente con el prup6sito de enyar.ar a la opin16n pública y desvirtuar -

tendencias: 

n LA Rf:ELECCION NO ES POSITIVA PARA LA U.N.A.M. " 
a.ri.ti. · 

universal, 15 de abril de 1984; 

(53). CISA, PF.OCESO Año_ 7 1 ?ldmero 387 1 M4xiao, 9 de abril de 1984~ 
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se quiere hacer creer que no habrá reelecci6n, cuando evidentemente sucede

rá lo contrario. sin embargo, ya existen puntos negros en el currículum del or. -

Rivera serrano, verbi gratia; el nombramiento en puestos clave de personas sin cap! 

cidad que no conocen el medio que se les ha asignado. 

En la Qirecci6n General de comunicaci6n universitaria se .iombr6 a un 

ECONOMitiT~, y en el Departamento de Prensa de la misma D·G·C·U· a un· CONTADOR¡¡¡ 

En ~ste Último funcionario es notable su buena f~, cuando hace girar bole

tines de prense a lou distin~os medio~ informativos, sin que importe lesionar la - -

buena imágen de lA casa de Estudios; lo mismo se hsCP. publicar noticias o datos con

fidenc!ales, Que informes no trascendentes. 

por otra parte, el actual Rector ha puesto en entredicho su visi6n políti

ca al.desi~nar en pues~os de confianza e egresados de la universidad ¡beroamericana 

y no de la universidad Nacional. oesde luego, porque en casa del Herrero, los azada 

cae tienen que ser de palo; necesariamente. 

Esto demuestra fec~acient~mente, la poca • confiabilidad• que existe en 

los estudisntes y egresados de la U·N·A•M•l en su propia casa no se les quiere. 

va pare terminar, nouotros tenemos la firme esperanza de que lA Reforma 

universitario que habrá de efec:tuarse próxim~mente en la UN~M; sea una Reforma co-

herente y adecuada, que busque resolver - por lo menos - tres de sus más graves pro 

blemds; la cuesti6n académica, loa problemas laborales y el excesivo crecimiento de 

las metr!culas estudiantiles. 

Estamos ue acuErdo con el maestro Don Jesús Reyes Heroles cuando afirma -

que: •••• "EL SU8i:iIDIU A Li.\ti UNIVtR::iID~DES DEBE t::i:iTAR CONOICIONi.\DO A LA Ci.\PACIDAD Y

EFICIEl~t.:.LA DE ESTAS", pero no solamente debe solucionurse el problema econ6mico de

los centro~ de Educaci6n superior; tümbién deben resolverse otros problemas igual-

·mente groves. 

para todo aquel que conoce realmente le trayector!a de la Educaci6n supe

rior en México, sabe lo mal organizada qua se encu~ntra·ésta y sobretodo el esta-

do en que se encuentran instituciones como la U•N•A·M·i cuestiones que obviamente -
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no se resolverán con medidos de escritorio. 

Habrá que esperar can paciencia de judías en cautiverio, el desarrolla 

y evaluci6n de le Reforma universitaria de 1984; sala~ente de asa forma estaremos 

en pasibilidad de saber si fué a na adecuada a las 'exigencias de la propia UNAM y de 

la saciedad Mexicana, aunque desde ahorR sean previsibles sus efectos • 

• 



La presente investigaci6n, .comienza a escribirse en Mayo 

de 198.3 y se termine en Abril de .. 1984ó · 

NO obstante, la revisi6n. y aprobe:ci6n de la misma se tom6 

7 meses, ti~mpo que nopotros utilizamos para actualizar -

hasta donde n:o fué posible, la trayectoria de la univer-

sicad Mexicana y su Reforma, 'as! como de otros :;ucesos --

inherentes a le ECUCBCi6n 5uperior en México, 

oe tal manare que con dates págim1s ponemos el d!e el cep.f· 

tulo corresponaiente al Reformismo universite~ill en M~xico;. 
~ . . ; . '. . 

tema fundamental pare la comprensión ael c~mblo ·que hat'r~· 
... :,• 

de sucitarse próximamente en le universidad Nacional 

'~'. : 

Aut6noma de M6xico. 

251 
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LB marcha obrera del lo. de Mayo, antes pasiva e inocua, en ésta ocasión 

se convierte en mitin violento¡ saturado de grHves accidentes a lo largo de 3 horas 

y media en que dur6 el desfile(?) obrero popular. oos bomb~s molotov fueron arroja

da: evic~ntement.P. hacia el balc6n presiJencial, sin embarqo, una de ellas explot6 

en la •puerta Mariana« y la segunda, a escasos metros del poder Ejecutivo. 

oías m~s tarde, el 14 de Mayo da 1984, son aprehendidos 11 estudiantes de--

la preparatoria popular racuba a quienes se les atribuyeron los disturbios del - -

día lo. en el z6calo. Esto fué causa para que el Gobierno Federal decidiera cerrar 

definitivamente la PPT, situación que necesariament~ afectaría a la U·N·A•M• 

Lºª alumnos de la PPT realizan mitines frHnte a la torre de rectoría, e in

cluso se posesionan de ~ata como medio de presión para 4ue no Fuera cerrado su ple!!, 

tel; los pr~dos de C·U· son tomados como aulee; el 8 de Junio se posesionan de la -

unidad de postgr~do de Arquitectura, m~s tarde son desalojados por la Fuerza pública 

a solicitud del rector. 

El 23 de Junio, ~EP V UNAM convienen en dar acomodo a los alumnos de la PPT 

en las preparatorias incorporadas a la UNAM, siempre 'lue estas acreditaran su cali--

dad de estudiantes. 

par otra lado, aparece un faltante de 270 millones de pesos en la cuenta -

financiera de la universidad Autónoma de coahuila; la SEP investiga. La universi--, 
dad Autónoma de Guerrero prácticem~nte es cerrada; la federación y el gobierno lo--

cal, le suspendieron la entrega de ~UB~IDIOS. 

LB secretaría de Educación pGblica acuerda exigir. como requisito b~sico -

para ingresar a la Normal superior, el B~CHILLER~TO PEDllGUGICO; tanta pare mejorar-

la calidad profesional del magisterio, como para •congelar• por lo menos durante 4-

anos, el aumento de plazas magisteriales. 

El 26 de septiembre de 1984, las autoridades de la universidad Autónoma de 

Ch8pingo igualan salarios en relaci6n a los yUe se pagan en la UNAM e IPN· 
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oe la misma forma se pone en marcha en el rnstituto polité~n1co Nacional 

un •proyecto de reordenación de· plones de estudio", con el cual se modifica en un 60% 

las horas de ense~anza, d¿clará ~l oirector Garza caballero. 

volviendo a 12 U•N•A·M·, se anuncia la "implantación" - aprobación tácita-

de los siguientes ,:iroyec tos de ld reforma universitaria: 

26 VINCULl<CION llG~EMICI\ OC: LA INVEtiTIGACION CON LA DOCENCIA. 

29 PHOGRi<Mi< CONT1NUO DE SUPC:Hi<CION PEDl<GOGICA. 

34 Of\IENT1<CION VOCi<CIONl\L Pi<Ri< EtiTLDillNTC:ti OC: ENtiEl~ANLll MC:DIA :>LJPC:RIOR. 

41 MtJIJRAMIC:NTO DE Mt:TlllU::J DE C:1~tiEMNLI\ V C::Vl\LUACION Pi<Rll Llol LICENCIATURA. 

52 FllHMi<CION OC: Rt:CURt.Llb HUMANO::. Pi<RA Lll CIC:1~CIA. 

60 PRlliRAMI\ UNIVC:RtilTARIO DE T.V. 

ABimiemo, lAs autoridades de la ENEP Arag{m - paralizada desde el 19 de 

~unio de 1984.-Conminan a los estudiantes parietas a que regresen a clcses. Cabe 

mencionar que el prublema esti.;tJiéu1til de la t:NEP Aragón es el misma problema que tuvo 

la FES cuauti tlán .. e~ 1983, es decir; le exigencia de PHL!FC:tiUREti Ci<Pl\Cl Ti<DO;:, 'Jara el -

e jercl cia docente, mat~rlal para bibliotecas - libras en calidad y cantidad suficien

te - lnstalAclón de una fotoc~pindora, etc., etc. 

Las dem~ndas estudiantile~, tantn de la FES CUAutitlán en 1983, coma d~ -

la ENEP Araa6n en 1984, han fracasado ;:inr 13 !'Ordera e intrensigencia de las autori-

d2des univPrsitzrias. ant~ un PHUBLEMA i<Cl\DEMICO, netamente. para octubre, la mayo-

ria de las planteles de la U·N·A·M·i preparato.ias¡ C·C·H·SI facultades y escueles 

su¡:eriares, nan terminudo el semestre, na as! en la ENEP Aragi5n. 

ES evidente que se ne perdida el semestre en dicho plantel, incluso ·está-

par iniciar el semestre académico 85/l y no se contem~la ningún arreglo entre alumnos 

y autorldad, no Qbstante, el la. de Naviembre san entregedes 12s instalaciones univer 

sitarias tras 5 meses de HUelga. 

por otra parte la renovador~ 'filasaf!e política del Gobierno 32/88 ae 

hac!a notar en loa si~uientea programas que ae dieron a conocer a Partir del 2a. -
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trimestre de 1984¡ 

- progra1na Nacional de Energhicos. 

- progre~s Nacional de Educuci6n, cultura, Recreación y oeportes. 

- programa NBCional de Reorde~aci6n urbana V protección ECOlÓgi-
ce del oistrr .c federa • 

oentro ne la ole de renovaciones, el SISTEMA NACIONAL DE OHit':NTACION EDU

CATIVA, corolario del Plan Nacional de Educación su~erior 1984-1991 se encamina a-

evitar la saturación en ramas profesionales y atraer alumnos hacia carreras técnicas. 

Mecánicélmente, el 2 de octubre de 1984 se conmemoran 16 años de la r:?pre-

si6n beduina de 1968, una página inefable en la Historia de México. El rng. Haberte 

castillo, uno de los prindpules Hde,res del movimiento estudiantil de aquella épo

ca, declaró en una conferencia celebrsda en el palacio de Miner{a, que¡ 

nLO OCURAIDU EN EL 681 ABRID E5P~CIDS DE LIBt:RTAD. 
AHORA LA INt.:ONfURMIDAD ES 60Lll t':CllNUMICA, 1~Ll PIJLITICA· LA 
SA1~GRt': -.ut: Dt::RRAMU GDU. lfü FUI:': ESTC:tUL - sin embargo : A 
DIFt':Rt':1~CIA DEL 68• LA JUVt::1~TUD l\CTUAL NO SE ItHC:RC:SA 
POR LIJS PRUBLC:MAS SIJCIALEs•. 

EXCélaior, 8 de octubre 

El B de octubre se inician pláticas entre las autoricades universitarias-

y el SIUNAM, pare revisar el contrato colectivo de trabajo que habrá de regir las 

relaciones laborales en la UNAM¡ del lo. de Noviembre de 1984, al lo. de Novienbre de 

1966. 

Asimismo, se anuncia la implantación de otros proyectas de la Reforma 

universitaria - a f1neles de octubre,' el 96% del total de proyectos de la Reforma 

he sido aprobódo y sólo se espera su eplic3ción pr§ctica, posiblemente en el trans--

curso del semestre 85/l - entre loe que destacamos; 

10 INCRtMC:NTU DE FINANCii<MIENTO A TR~Vt:S Di:: RUBROS ~UE FIJRMAN EL 
INGRESO UNIVt:RoITl\HIO, 

11 . MOUif !Cill:I011Jt:o 14L Rf:GLl4Mt:1HIJ Gt:i~t:RAL i)t': 0AGOS. 

24 APOVúS INTi::GRALto Pl\RA t:::HUDil\tHt':f.i DE NIVtL LICC:NCII\ TURA. 

39 KEVI~ION Ot Lll::i PLl\Ni::S DE Ef.iTUOIO DE LICC:NCIATURA, 
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42 FACTIBILID!olD DE CREACION UE NUEV~ci LICl:JVCIATUR~. 

47 RACIONALilACION DE PLANE~ DE ESTUDIU DE PO::iTGR>d>U. 

65 ::ilciTEMA DE INFUHM!olCION UNIVt::RSITl\RIA. 

ourante la inauguración del III Encuentos de profesores e rnvestigadores -

en Bibliotecolog!a, el Director de la Facultad de Filasof!a y Letras de la U·N •A·M·, 

afirmó que: 

n un país sin libros, o con libros Que no llegan a las manos 
del pueblo; es un pa!a gravemente enfermo, porque la cultu
ra en esas condiciones; no fortalece su Espíritu y termina 
por detener sus avances •••• • 

ovaciones, 15 de octubre • 

..,.. por au parte, declsr6 en la universidad potosina¡ 

wNO ~UEREMO::i UNA UNIVt::H::iIDAD Aicill\DI\ DE LI\ ::;o.;r¿ol\O v·oE LO::i 
PHIJ3L¿M11::i ACTUllLES. ES IMPRESCINIJll3Lt:: EL DI111.0GIJ E1HRt:: t::L • 
t::tiTHDU ·Y LA UNIVER::iIDAD•. 

prensa, 18 de octubre. 

¡gualmente, la Junta de Gobierno inicia el proceso ce auscultaci6n de - -

candidatos a la rectoría 85/88. 

conjuntamente se inicia el sondeo de cancidatos para ocupar la diracci6n 

del Instituto de ¡nvestigaciones Jurídicas ya que su actual director; el or. Jorge

carpizo MC·Gregor, ha rechazado la reelecci6n y presuntamente el partido oficial lo--

ungir6 como candidato al Gobierno de campeche. Mientras esto sucede en la 

U.N .11.M., en la universidad AU t6noma de zacatecas ocurre algo ins611 to, algo nunca-

visto· en las universidades •Aut~nomaa• de nuestro ~a!s: 

•Le comunidad universitaria de le UAZ, mediante R¿FERENDUM eligi6 
ayer al Lic. Fco. Flores sandoval como rector de la instituci6n. 
md's del 80% de la comunid1td, entre los Que se encuentran 7,000 -
estudiantes, votaron para d~signar el rector. 
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"con esto se demuestrH el camino a seguir en las de~~s universidades 
Mexicanas¡ la democracia impide politiquer!es, paros inconformes y
husta hechos de sangre• ~SicJ. 

•universinotes• del Universal,21-X-84. 

El 27 de octubre, el sindicato de Trabajadores de le U•N•A•M•, rechaza la-

propuesta de aumento salarial del 251 que ofrecen lea autoridades universitsries, al 

parecer la· Huelga es inminente. 

cabe señalar que de Enero a octubre de 1984, los trabajadores han sido - -

beneficiados con aumentos que van del 1321 al 208%; tanto en aumentos salariales - -

directos, como en prestaciones econ6micas indirectas. 

El 30 de octubre se disipa el f antasmd de le Huelga, la UNAM otorga un - -

incremento salarial del 301,el total de prestaciones par~ los trabajadores (represen

ta S 61 800.000.000.00 de pesos 11 

con esto se r~ el contrato colectiva de rrsbajo que habrá de regir

las relaciones laborales en la· UNAM durante el bienio 84-86. 

oentro ce la actualizaci6n del Reformismo universitario en México, el-

31 de octubre se dá a conocP.r El nPLi.IN Kt:t.:TOK DE DESARROLLU !N::.TITUCIUl~!IL Ot:: L11 

u.N.i.1.M. 11 con el cual se hechan a andar los principales proyectos de le la Reforma 

universitaria. 

LB Reform¡¡ universitaria empezará a caminar IRREMEDIABLt:ME1'HE en el trans--

curso' del período académico 85/l y en 1985 6 1986,ya se harán visibles sus canse 

cuencias¡ su triunfo o su frecaso. 

pasando a otros temes, oon pablo González casanova es galardonado con el

PREMIO NM~IONAL Dt: HitiTURIA 1984¡ por su aportaci6n a la Historia, las ciencias y la 

Filosofía. 

"Un premia jucito, que en al teca a la comunidad Académica. 
sue aportes en el campo de le sociolag!E son invaluaQles¡ baste 
señelar ese clásico , LA DEMOCRACIA EN MEXICO, donde analiza la 
situación social de nuestra pa!s¡ el colonialismo interno y el
fenémono del caciquismo, 



257 

otras obras del or. acnzález casanova, sen: UNA UTUPIA DE AMERICA, 
LA L!Tt::HllTURA PEr1tiEGUIDA E1'J LA CHI::i!l:i DE LA L:OLONIA, :iATIAA llNOIVI
Mll DEL ~IGLO XVIII, etc~tera. 

El premie !llacicnal· de' Histeria 1984, !ierá entregado en fecha pr6xi 
ma por el EjecUtivci; ·premie Que constituye un homenaje a las tareas 
de le. inteligencia .y a la. conciencie crítica. '( quien meja!' que el
or. Gcrizález cesancva pare recibirlcn. (SIC). 

El ruacional, 7 de rucvienbre. 

El 20 de r1cvie1T1br51 de 198~ se cumplen 32 al'las d!! 111 f'Llndaci6n de ·ciudad 

Univerditariñ, asimismo le clase dirigente, les grupos en el poner, fe~tejan 

74 eRcs de le Revoluci6n interrumpica. 

RECTORE:S DE LA UNIVEA:ilDAO DE Mt:XICO. 

DR. JOAitUIN EGUIA VILLASEl~OR. 

DR. t:ZEitUIEL ADEUDATü CHAVEl. 

ING. VALt'.iVTrn G>IMA y CRUl, 

OR. JOtiE NATIVIDAD M>\CIAS. 

DR. MIGUEL ENR!4UE SCHULTZ. 

DR, 8AL8INO OAVALOti 8ALK!N, 

LIL:. JU:it: VA~ClMCt:LO:. CALOERIJN. 

L!~. MAH!ANU :i!LVA ACEVES. 

DR. ANTONIO CA:iü MNDRADE. 

DR. ALFONSO PRUNEDA GARCIA. 

DR. ANTUIVIO CA::iTAO LEAL. 

LI~. JU~E.LOPt'.l LIRA. 

DA; .IGNACIO GAflCIA Tt:LLEZ, 

I1VG. HOBt:flTü Mt:'.Dt::LLIN O::iTOS. 

DH. Mii1füt:L GOl'f:Z MORIN. 

1910-1913 

191.3-1914. 

1914-1915 
'' ... · 

,•» .... •• . 

1916;1917 

• l92ó"..:i92l 

.1921 

192{ 

·1921-192.J 

. ·.·-,. ·'· ' 

1928-1929 
1929{ .: . 

·.' ". 
1929-1932 

19.32 .. 1933 

1933'."19.34 



DR. c;;NRI.,¡UE ARAGON, 

01{, FC:R1~1<J1;DO OCARAN!A, 

DR. LUl;i CHICO GUt:til'JE. 

DH. GlkiTAVU SAZ PRAVDA. 

DR. MARIO Dt: LA CUEVA Y DE LA tiü.:iA, 

DR. RUDULFO BtiITO FUCHER, 

DR. ~~MUC:L R~IHC:Z MüLINA. 

DR. JO;iE AGUILAR ALVi<Rt:Z. 

19J4. 

l9J5-19J8 

1939-1940 . 

1940-1942 

1942-1943 

1944. 

1944 

JUNTA DE RECTORt:S 1 DR, ALfUNSO C¡.Uiu ANDRADt: 
OH, GC:NARO Ft:RNA1~Dt:Z MCGHEGOR 1944 
DR. tiALV~DOti ~UBIAAN 1948 
CP. ALfllNSO OCHOA RAVIl.E 

DR. LUI~ GARRIDU DIAZ, 1941!-1952 

DR. NASOR CAHRILLO FLOR::S. 1953-1951 

DR. I:ii~~CIO CHAVt:Z SAi~CHEZ. 1962-1966 

ING. JAVIt:R BAHHOS tiIEHRA, 1966-1970 

DR. PAcLO GOJl;!ALEi. CAS1<1~0VA, 1970-1972 

CH. GUILLERMO SUBt:Rul~ ACt:\IEDO, 1973-1981 

DR. OCTAVIO HIVERU ~ERHAl~O. 1981-1984 

7 1965-1988. 
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CAPITULO. VII· 

aos~UEJO DE LA REFORMA UIUVERSITARIA. 

Todo lo ex~uesto en páginas anteriores, ya no tiene importancia. 

solo nos queda presentar el boceto del camoio; los trazos generales que-

debe seguir la Reforma universitaria en la UN~M a partir de 1964 6 1985. 

sin embargo, es menester hacer elgJnas consideraciones preeliminares para

entender los alcances y limitaciones de nuestro planteamiento general. 

siendo el boceto, la abstracci6n de una realidad material - los problemas

universi tarios resueltos te6ricamente en el papel - pode~os incurrir en gravas y 

muy ~eri~s especulaciones que agiganten o minimicen la verdadera esencia de los pr~ 

blemas¡ de ah! la necesidad no s6lo de conocer a fondo la c:rcunstancia actual de -

la universidad; sino te~bi~n de manejar adecuadamente el proyecto de Reforma univer

sitaria, sus medidas y sus consecuencias. 

Ofrecer alternativas, proyectar vertie~tes, y estimar soluciones para el

cambio, es tarea fácil, no as! e! riesgo que implica aceptarlas g ejecutarlas. 

Justamente eso ce~ilita a cualquier planteamiento racional, pertenezca-

o no a una Reforma universitaria. 

El ~xito o el fracaso de ~s~a; descansa en el ~xito o fracaso de sus pr! 

misas, en el ~xitu o fracaso de sus objetivas; per~ sooretaco en la viabilidad de -

su ejecuci6n práctica. 

El boceto de la Reforrr.a universitaria que nosotros proponemos, es un pr~ 

yecto a la altura de las exigencias actuales y pretende resolver ciertos problemas 

cama los errores en la oacencia¡ las deficiencias estudiantilts¡ la irresponsabili

dad administrativa, etc., praaiemas can las cuales tuvimos que convivir durante -

nueatra estadía - 8 al'los - en la universidad. Afortunadar..ente, no toco es negati

va¡ hay cosas que se salvan en la universidad conte~por~nea y que son dignas de -

encomio y alabanza. 
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Nues:ro boceto. no prefaorica a la Reforma universitaria, nuestro boceto-

de la Reforma y su planteamiento general, debe entenderse como un prospecto; como-

una gw!a de ·10 mucho que se puede hacer en beneficio de la universidad. 

remando en cuenta loa 7 perjuicios Antiguos de la Educación superior en-

~ a Que hacía referencia el or. pablo González casanova, y tomando en cuen-

ta los ~roblemas sociales, económicos, politices y jurídicos de la U·N•A•M•i en --

1994; varr.oE a exponer el boceto de la Reforma ur.iversitaria que debe darse ya, en -

la máxime casa de Estucios. 

El planteamientc general de la Reforma universitaria se circunscribe a 4-

temas fundamentales que ~ersiguen objetivos particularizados dentro de la problemá-

tica universiteria, estos tenas y objetivos son los siguientes: 

Rt:SPECTl.l li LI\ EN::.ENANZ:ll.-

l.- Terminar con el bajo nivel acad~mico. 
2.- Reestablecer la selección - elitismo- estudiantil. 
3.- Mejorar la calidad de la Ecucaci6n superior. 

RESPEL.:TO ¡\ L!I cui::snu1~ Fil~!INCIC:Rll. 

4 .- Autoabastec:imienta ce recur:os propias y suficientes. 

Ht::SPECTO A LA CUESTIIJN SOCIAL,-

5.- Restaurar el orden interno y la disciplina universitaria. 

Rf:SPECTU 11 LO~ PHUBLC:M!lti Ll\BORALES,-

6.- Terminar con las Huelgas en·1a universidad. 

HE~PC-:L.:Tu 1\ L!I FU1~CION DE LI\ U.N.ll.M. 

7.- vincular los problemas nacionales con lA formación eatu
diantil y profesional de los universitarios. 

El bosquejo de la Reforma universitaria y el planteemien~o en s! de la 

trensformaci6n ce la universidad, no .esta determinado por una reacción neurótica¡ es 

producto de un llamado de las conciencias, el reencuP.ntro · con el tradicionalismo -

univarsitario y la readaptación a una circunstancia. 

LB cuestión de la Reforma no puede ser tretado con ambiguedad, necesita

de un trebejo exhaustivo, responsable y meticuloso¡ para concordar ideas, metas, --
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objetivos y finalidades: la RffOHMll U1~!VERSlTARIA no puede forirarse en la deirago-

g1a ¡ en foros de consulta popular, en simposiurns, en ccnvocatorias "deirocráticas•, -

en conferencias, etc. Lº que menos necesita el cambio en la universidad Nacional -

Aut6noma de M~xico, es la máscara del enga~o. 

•EL. SI::iTEMA ACTUAL DE Li< E1~::iElliANlA PU8LIC,.., RETARDA Y t::MBARAZ.A LO::i 
PRlllRAf!A5 OC: L....::i ARTC:::i Y Dt: LA::i L.:IENC!A::it RC:Sli:>TE EL. EST1<t:lLC:CIM!t:1HU 
DE TUDIJ CAMdIO; C:I~ NADA FAVORECE L.i;::I Tt:1~ AT!Vi<S Y t::NSAVO;;i DE LA Hr;_ 
FIJRMA. 

DESDE Hi.tCt:: 154 ANO::il LA UNIVt::R:i!DAD VIt::Nt: CR!T!CAl~Du ::iU URGA1HLAClüN, 
ASr<lRMDO A l;AMB!AR A •••• SI ::IE Lt:: PEHMITit:R"' Rt:Gt:NTEAR L!BtlEMt::i'iTr: -
::iUS AULA::i J LOS Jovr:111r:::; ;;illLDRIAI~ Mt::JOR rn::iTRUIDO::i t::1v 1..li Li.t Tiill!Oi.tO. -
ESTuDIARiArJ L.A VERDADERA FILO::ilJFIA¡ PEi'JETRARIAN Ei~ EL E::iPIAI TU Dt:: 

1 
LO::i 

CA1~1JNC:::i Y LO;;i l.t:GfaLADIJRE::i C:i~ SU::i Lt::Yt::S • >\PRt:NDEAii<N Ul'J¡; "1A1~A Y PA<;I 
FICA TEOLOGIA • CONOCERIAI~ LA CUNF IGURACÍON OEL CUt:RPIJ HUMAN U PARA _: 
L.:URAR ::iU::i M><Lt::i y t:1~FEtlMEDkl.l~. CIJN Trnu y CIRCUN::iPt:CCION •••••• 

EL. PAUYt::CTO DE L.A REFORMA TRAE CON::iIGO MUCH~ DIFICULTADt:S Y AUN~UE 
LA ::iOCIEDAD 1JD PUEDA COLABORAR EN El. 5I PUEDE: INFLUIR MUY t:FICALl'E:1\I_ 
TE E1~ ::iU ALLANAMIENTO". ' 

Disci;rso del or. Jod A• Caballero 
el 5 ae octubre de 1795, =n el - -
Foro de la Escuela de Cier.:ias y -
Artes de la •sociedad patriótica• 
de la Habana, cuba. 

universidad de la Hebsna, CRITICA Y REFORMAS UNlVER.:iITARIA.:i, 

e u b a, 1959. 
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ler.Qbjetivo: Terminar con el bajo nivel académico. 

Diagnóstico: El índice de aprovecnamiento escalar se encuentra en funci5n de los

planes y ~rugramos de estudio vigentes, por la eficiencia de las mé

todos que se aplican en la enseñanza y por las capacidades individua

les para el estudio¡ los cuales se reflejan en el procesa de la edu-. 

caci6n. 

pronóstico: 

Posología: 

La depuraciOn'de los planes y programas de estudio, pueée ayudar - -

enorme~snte a la solución del problema académico, para lo cual tam -

bién se hace necesaria eliminar lo que en ellos resulte obsoleto. -

para reforzar esa depuración debe aumentarse el número y calidad de

las asignat~ras¡ el tiempo u horas de clase, as! como los abjetivos

que se persiguen en cada plan o programa de estudias¡ esto desde lue 

go en cada Facultad o Escuela universitaria. 

1). Actualizar los planes de estudio del sachillerato y de las escu.:_ 

las· superiorEs con el fin de encontrar nuevas opciones psico-pedag6-

gicae, formativas e informativas para el ·alumno. 

2). crear sachilleratos Técnicos para capacitar bachilleres social -

mente Útiles y no solo estudiaptes con formación pre-universitaria. 

J). crear Licenciaturas interdisciplinarias para orientar debidamen

te a todo aquel estudiante que desea realizar estudios profesionales. 

4). Revisar, corregir y aumentar el contenido de los planes y pro-

gramas de estudio; si una facultad o escuela superior tiene 35 mate

rias en su respectivo plan de estudios, aumentarlo a 40 6 más; de -

tal menara que el estudiante reciba mayar información y dedioue m~s

tiempa al estudio y al aprendizaje. 



2o. Qbjetivo: 

Oillgn6s tic o: 

pron6at1co: 

Posolog!a: 
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5). fomentar en los planes de estudio que amer:ten conoci- -

mie~tos o habilidades prácticas, una mayor vinculaci6n con 

la realidad,~obre todo en carreras como Medicina; Enrerme

r!a; odontología; oerecho, etc. 

Reestablecer lü selecciOn estudiantil. 

El bajo nivel académico de la universidad principia desde que no

hay una selacci6n adecuad2 de sus aspirantes; ademSs de crearse -

una situaci~n injusta entre los estudiantes no egresados de las -

preparatorias o CCHs, y lo~ estudiantes que gozan del llamado - -

"Pase autom&tico"· 

51 hubiera una igualdad acad~mica y administrativa entre loa aspi

rantes a ingresar a estudios superiores en la UNAM, se estaría en

posibilidad de escoger a los m&s aptos; a los mas capaces de reci

bir instrucci6n ~rofesional univeraitaria. 

LB existencia del •pase automfitico11 impide esa posibilidad, de eh! 

que la' universidad no pueda seleccionar a los estudiantes que tie

nen una preparaci6n id6nea para continuar estudios profesionales;-

a pgsar dg qye la llniyersidad guedg " debP gecpggp -ml e.mant~ ~ 1 gq 

mejores, a fin de que no haya desperdicio de recursos académicos 

y ma~eriales. para cumplir ~ste prop6sito:se debe cerrar la puerta 

al aspirante que no cenga la preparaciOn -'c;rmaci6n e informaci6n

acad~mica suficiente. 

l). oesaparecer de la legislaciOn ~niversitaria el reglamento - -

del •~ase autom&tico•. 

2). Hacer obligatorio para los egresados del CCH y de las prepara

torias; la presentaci6n de un ex&men de admis16n a fin de que pue

da continuar estudios profesionales, perú en la misma igualdad de

condiciones que un estudiante no egresado de las escuelas de nivel 

medio superior de la U•N•A·M· 
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J). cieno exámen de admisión deberá estar subo~dinaco a una distri-

buci6n ó nclasificaci6n" estudiantil acorde a los conocimientos ó -

apti tudee de ceda alumno. Si un estudiante quiere estudiar ingenie

ría, primero habrá de solicitar exámen de admisión en el árP.e de - -

ciencias f{sico-matemáticas y de ser aceptado, posiblemente se le -

enviará a alguna de las escuelas de lo especialidad, tomando en cuen

ta su grado de preparación; el cupo de la dependencia; la puntuación 

que alcanz6 en su exámen, etc. 

4). NO se descarta la posibilidad de que aparejado al concurso de

selecci6n, también se practi~uen algunos exámenes psicológicos 

-psicométricos y pcicopedag6gicos - a cada aspirante. 

El selectivismo estudiantil en la universidad de México debe hacer

se extensivu para todos y en todos los aspectos; incLuso a partir -

de las preparatorias y los colegios de Ciencias y Humanidades, para 

evitar desde el aachillerato , la masificaciún de la Ense~anza su-~ 

perlar. , 

5). PCJdemos Fijar corno limites académicos ó promedios para tener• 

derecho al exámen de admisión; 7.5 para el nivel medio superior Y• 

a.o para estudios profeaionales, los cuales se aumentarían de acuer

do a las necesidades futuras de la U•N•A•M• 

6). LB permanencia de roe estudiantes -en aachillerato o en escuelas 

.superiores - estará determinada por la aplicación de ex~menes nece--

sariamente rigurosos; as! cama por el atorgerniento de BAJAS TEMPORI\_ 

l.é.S O D~fINITIV~ a alumnos irregulares con 2 6 más materias repro

badas, sin conceJer facilidades para el reingreso y haciendo res~e-

tar la seriación de materias e incluso no dar oportunidad a los - -

•pasamaterias"; autorizar solamente 3 6 4 exámenes como máximo, en -

toda la carrera. 



Jer. Objetivo: 

Diagnóstico: 

pronóstico: 
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7). Reforzar el ~litismoL académico en cada facultad o escuela

superior, si un alumno fué matricul¿oo en cierta área; ~EGuN 5U 

APTITUD, oEGUN SU CAP~CIDAD. - no en case a deseos personales-

6 familiares - deberá restringu!rsele su acceso a otra área, de 

tal manera que se acabe el 11arribismo" - brir.cadero - estudiantil 

en carreraa y profesiones de fácil ingreso, como las del área

de ciencias sociales y Humenidaces; un alumno que no entiende -

de Matemáticas y no quiere saber de ellas, generalmente se re

fugia en Derecho, Periodismo y 'cerreras afines. 

B). Establecer un plazo máximo para le terminación de la carre

ra y para la titulaciOn del alumno, el cual no debe ser mayor a 

6 años y dos semestres respectivamente. 

El sistema de tituloci6n pudiera tambitln ser cambiado, por aje! 

plo quitar la presentaciOn de •tésis•, aubstituy~ndola por 2 -

exámenes globales de conocimientos; uno verbal y el otro escri

to, etctltera. 

Mejorar la calidad de la enseñanza superior. 

La capacidad docente y psicopedagOg~ca del maestro as fundamen

tal para el desarrollo de la Educaci~n superior; el maestro es

causa directa de la buena o mala FormaciOn del alumno -indepen

dientemente de otros factores como la sociedad, la Familia, el

trebajo, etc. - un maestro bien capacitado, despierta el ínterés 

del alumno por el aprendizaje. 

Si queremos encontrar una mejoría en la Enseñanze 5uµerio~ no

solo debemos transformar y actualizar los planes de estudio, -

también debe rehabilitarse a quienes son r~sponsaoles de la - -

DUCENCIA; el profesor, el maestro y el cateorático. 

si bien hay que exigir optimidad en el sujetu "~asivo• de la -

Educación, también debe exigírsela esa misma op:imided al suja-



posología: 
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to nactivon. 

lºª indicadores de la enseñanza y el aprovechamiento real de

és~a, se determina por el aesempel'lo del maastr~ y d~l alumno¡ 

sin embargo, en una educeei6n tradicional y pasiva como la 

que actualmente se desarrolla en las escuelas y ·r~cuitaoes 
universitarias debe. turnarse muy en cuenta la calidad del pro-

'Fesor. 

l). Fijar como requisito básico para la docencia el grado de 

licenciatura en el área de la especialidad de que se trata -

para el nivel de Bachillerato. 

El greda de Maestr!a deoerá exigirse para el nivel de ense-

fianza superior o uo afio da especializaci6n en la asignatura -

o ~rea de conocimientos de las Facultades o escuelas superio-

res. 

2). Admitir en la plantilla docente al profesorado que demues 

tre aptitud,capacidad y conocimien~os. lª universidad tiene-

que deshacerse del maestro fl!l tista, irresponsable o inepto,

al través de controles rigiaos de su asistencia y de ·1a con-

tinua vigilancia y supervisión de su actividad docente. 

3). Realizar de manara continua, programas de actualización -

profesional del magisterio, c:on el fin de evitar el estatismo

en la ensel'lanza superior y el adormecimiento de la dinámica -

educativa • ·':·e 
"• 

i.j;,prohibir y sancionar la 111Í11ta~cia ·.:ioi!tic~ d.entro de la-
., ··r·· ·. -' ., ·i ··~:-

universidad; la 1nstituci6n na.débe ser toniai:ia;pár~ei,·maeatro 
. :·.~ /~,'·:.~-·:·, ·-:·; /~'·: 

como vehículo o eacal'lo del poC:er pol!úcri extraiuriiversitaric • 
.. . .r 

.,,_, 
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C O M E N T A R I O S • 

oesde luego, estas medidas no podr6n a~licarse con todo rigor, mucho de 

le que aqu! se plantea debe estudiarse y manejarse con reservas, ya que a6lo ea 

une perspectiva de las distintas posibilidades que pueden tomarse para enfrentar -

el problema acedámlco de la universidad. 

Es indudeole que los programas de estudio de todas las dependencias docen

tes de la universidad, deben y tienen que ser reformados; d2Sde los mátodos con - -

que se imparte la curr!cula de materias, hasta el contenido de éstas, s6lo as! habrá 

condiciones ~ara f ürm~r buenos estudiantes y mejores profesionales. Esta claro -

que también deben fijarse nuevos •topea• acadAmicos en la selecci6n y admiai6n estu

diantil; el promedio je ?.O que actualmente exige la universidad no puede, no debe -

seguir siendo utilizado. 

cualquiera que tanga un I•Q• inferior a 90 - sujetos que ya acusan defid-

clencias mentales - pueden alcanzar el promedlü en cuest16n, de an! que sea urgen

te la desapar1ci6r. del pase autamático ¡ triunfo denoatable de los agitadores de -

1966. La uNAM debe poner en práctica ciertas medidas tendientes a la soluci6n--

da ~ste problema, modificando el procedimiento de selecci6n estudiantil, en base a -

los conocimientos y aptitudes del alumno, es decir, de lo que aprandi6 y de lo que-

ha asimilado; lo cual puede reflejarse en la ap1icaci6n de exámenes rigurosus que -

las as~irentes deber~n APHOBAR necesariamente. pero lo importante no es s6lo --

que se elijen nuevos métodos de selecci6n estudiantil, tambi~n se hace necesario -

elegir a los mejores estuai~ntas que realmente puedan aprovechar el privilegio de-

la educaci6n superior, raz5n por la que nosotros vamos m~s lejos al Jroponer la 

aplicaci6n de exámenes psicol6gicos y psicométricos al estudiante que aspira a obte

ner mutr!cul~ universitaria. ¿oe qu6 otra forma puede la universidad impedir el in-

greso de masas estudi~ntiles sin preparaci6n, sin aptitudes, sin capacidad para el-

aprendizaje7. 
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LO::; recuraüs humanos que la universidad Forma e instruye -

para la sociedad, deben ser continuamente mej~res, ~éste deoe ser:e1 ~rinci~io de . . . 
ello. El incremento de materia• y del tiem:;:io de cl~ee~ abligar!,~n nece~ariamen--
te en un mayor esfuerzo estudiantil, inde,:iendient:i1iiente.·· del apoy~}administrativa -

que se puede encontrar en el control rígioo de las cardex, :curr!cÚÍ·¿~~ e historias -
•I 

académicas del alurr.nado' a fin ae evitar les trcmpas q~e ccimeteri: v~g. i saltar el -

orden de materiea, no respetar su seriaci6n, etc., para el efecto habré que congelar 

créditos¡ dar bajas tem~oreles¡ negar derechos, etc. obviamente no sólo el estu--

diantedo es responsable de les deficiencias en le Educación su~erior, dado que es un 

problema estructural, es!, en el reparta de culpas sociales, el profesor universi-

taria también es responsable de lo qui! está sucediendo e.1 el campus. 

cama todas las universidades, la U•N·A·M· cuenta cJn maestros y cateará--

tices •duros• e inflexioles¡ capaces y excelentes - maestros que son garbanz~s de --

a libra - as! como prevaricddores e indolentes. 

Sin embargo, debe actualizarse y depurarse lo plantilla magisterial de la-

UNAM, es lo menos que puede hacerse¡ especialt.1ente cuando prcdorr.ina éeta Última ele--

sificación en toda la universidad, no solamente en la Facultad de oerecho. un es- -

tudiante que tiene interh por aprender, general1T.1?nte busca un ¡;¡rcfesor que t::nga -

sus mismas características¡ cuando no lo hay tiene ~ue conformarse y optar po.- lo -

que existe. si por el contraria, el •estudiante• desea todo, menos aprender¡ bus-

cará un profesor incapaz, tolerante ·Y. •accesitlle•. 

cuando en la U•N·A·M•, se resuelvan sus Principales p~oblemés académicos; 

deficiencias estudiantiles; masificación, etc., e: siguiente paso será el estable

cimiento del oerecna de racha (ver c;ap!tulo Vi La Reforma universitaria en el per~, 

p6gina 213) es decir, la estigmetizeción éel maestra que no Funciona; del maestro -

•clendo 11 ¡ del maestro v el catedrático que no le importa su papel educador y form! 

dar¡ oel qua s6lo acude a lo universidad para cucrir ur. co01prc1r.iso· i:iolitico para -

llenar su ficha de servicios y ascender en puestos administrativos de la univarsi-

dad o del E;tado. 
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RESPECTO A LA CUE5TION Fil~ANCIERA. 

4a. Qbjativa: rf:.Csidart de prbeever9e de recursoo prooios y suficientes. 

o1agn6i;tico: La unive;sidad Nacional Autónoma de México se mantiene del 90% de 

aportaciones - SUBtiIOlOti - que le entrega el Estado; solamente el 

p ron6stico: 

Posología: 

10% de su gdsto presupuesta! se cubre con ingresos propias. Esta-

depenJencia económica y financiera restringe su Libertad y debilita-

su "Autonom!an de hecho, no 12 Autono1n!a Juddica. 

LB U•N•A·M·• debe tratar de ser autosuficiente - nunca lo logrará 

en las condiciones actuales, sin embargo debe intentarse - para 

cubrir aus gdstos. La estructura .financiera de la casa de Estudios

posee una amplia gama ce ingresos, que si son.aument~dos en el monto 

y cuantía de su recaudación, ayudar6n a romper la dependencia eccn6-

mica. 

Asimismo, habrá que buscer nuevas formas de ingreso¡ crear nuevas -

fuentes y prowover la ·explotaci.5n de nuevos financiamientos, de tal

m<mera que el Estado. aligere ú. carga presupues1.al del sector educa 

tivc. 

1). Aum~ntar les ingres.is de la universidad, tente ordinarios como-

extraordinarios~ por concepto de inscripciones, cursos te~porales,

exámenes extraordinarios y profesionales, espect6culos deportivos,-

publicaciones, por derechos de revelidaci6n, incor¡loración y certi

.ficación da documentos, asimismo; aumentar las tarifas por concepto 

de· multas. 

2). Tratar en lo pasible, de ya no depender del Estado; el subsidio 

qlJe se entrega a ·1as universidades es demasiado gcnero!3o, y al mismo 

tiempo una monstruosidad ecan6mica, insostenible para la ;;ociedad -

y para el puebla de M~xica. 

3). prumover ente los organi~mos de la Administracibn pública el --
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otorgamiento ée nuevas COl')cesiones -v.g._; gasolinerias - en favor -

de la universidad¡ quitándole al STUN~M la concesi.6n de los comer-

cios aledaílos a les instalaciones Úniversi tarias.' 

Adem~s de que algunos de ellos son un declarado foco de contamina

ci6n, su presencia deteriora la buena imágen que deben tener los 

centros educativos, desgraciadamente han proliferado en C•U•o en 

loa CCHs, en laa ENE.P.,. y en laa preparatorias, un incantable número

de fondas que semejan un mercado o un tianguis dentro de la univer

sidad, lo cual no puede ni deb¿ ser. 

En su lugar habría que construir peque~os restaurantes o cafete- -

ríes, bien vigiladas y sobretodo bien administradas. 

4). ¡ncrementar las donaciones provenientes de los ~articulares,-

profesionistas y egresados¡ e inclusa de sociedades y corporacio-

nes que tengan una DEUDA MORAL con la universidad, etc. 

COMENTARIOS. 

La Educaci6n superior no puede seguir siendo gratuits o semi gratuita, pe

se a que su valar es intrínseco; en le~ cJndicianes actualea na puede entregarse 

indiscriminadamente bajo pagos simbólicos de S20J.OO peaos anuales. 

va hemos vistu la enorme inversi6n presupuesta! que se destina a las unive!_ 

sidades; el costo ecun~111ico por alumno y su c:rnta social, luego entonces, na hay - -

ninguna justificaci6n para que siga siendo GR~UITA, POQUITERA o BARATA. Debe pagar

se en una proporci6n, si no igual; s! semejante a los costos reales de su sosteni- -

miento y difusi6n. Lª UNAM debl? buscar otras fuentes de financiamiento, empezando 

por cobrer les solicitudes para exámen de admisi6n e incluso aumentando la cuantía-

de sus inc;resas actuales como por ejemplo; el cobro de ex6menes extraoI'dinarios, si

aumentar6n de S4U.OO pesos a $500.00 pesos o m&s, no sólo habría mayores ingresos -

a la Hacienda universitaria 1 s~no que tamoiAn se provúcaria un efecto secundario, --
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tal vez un shock¡ los estudiantes se ver!an ineludiblemente obligados a estuoiar--

más para no ser reprobados y en consecuencia no tener que pagar 500 pesos o más,por 

ceda exámen extraordinario. oesde luego, las posibilidades que aqu! se ofrecen 

son muy ampliea na pueden limitarse a lo que aqu! hemos seMaledo. 

por otra parte, es bustante sospec,1oso el manejo Je las equipos de fd'tbol

'qua operan con el blas6n de la universidad¡ segOn el presupuesta 83, espectáculos -

deportivos - equipos de fdbtol, principalmente - aportarán al ingreso universitario 

la cantidad, risible por cierto, de un mill6n de pesoslf 

oecimos que es sospechoso su manejo, porque la televisión comercial y la -

televisi6n del Estado ~ el canal 13 - pagan por derechos de transmisi6n al Club un.!_ 

versidad, la cantidad de 1450,000.00 pesos; por un solo partido. 

remando en cuenta que los "Pumas" de le universidad sostienen 38 encuen

tros cada aMo o cada campeonato: ¿ c6mo es posible que solo aporten un miseraole --

mill6n de peaoa7. 

LO mismo acontece con loa equipos de f6tbol americana -•cóndores", "águilas" 

reales•, etc. - que aunque na tienen tanta difusi6n, tambien san rentables coma es-

pectáculo. par supuesto que un equipo deportiva tiene que pagar; n6mina de jugad~ 

rea, entrenadores, directivos, viajes, utiler!á, etc., pero eso no obsta para que

aatoa individuos o estas clubes; usen y abusen del presupuesto univ=rsitario, de-

sus ahora dispendiosos recursos que tanta falta le hacen a la U·N·A·M·• sobretodo

an investigación cientl~ica. 

creemos que el deporte mercantilizado puede rendir buenos dividendos sin -

que tenga que sangrar la economla de nuestra inotituci6n, es ur~ente el saneamien

to administrativo de ésta fisura; especialmente cuando el espectáculo deportivo ne

as tan beneficioso para la universidad. 

NUTll.- A pal'til' del lo. de septiembre de 1984, el monopolio 
de la televisi6n comercial aument6 los c~stos de su
publicida~, a p~rtir de esa fecha¡ un minuto de pu
blicidad cuesta 11,soo.000.00 de pesosll 



5o. Objetivo: 

Diagnóstico: 

pronóstico: 

Sin embargo, la corporaciOn Mexicana de Televisión 
- L.:ANAL 13 - no aúment6 sus castos publicitarios tan 
deamesuradamentE cama la televisión privada. 

RESP~CTO A LA CUESTIDN SOCIAL. 

Restaurar el orden interno y le discipline universitaria. 
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El Fenómeno de las masas estudiantiles en los centros de Educación

superior, no sólo es causa del bajo nivel acad6mico¡ tarr.bi~n proai-

cia el desorden social y el deterioro de la buena imágen que deben-

tener lea untversidades. 

LOS problemas de una insti tuciOn mi::sificada coma la UNAM, no solo-. 
se debe a cuestiones ae tipo académico y administrativo¡ hay facto-

res sociales cuya influencie debe ser corregida. 

En tanto existan masas estudiantiles en el campus, en tanto na- -

haya una SELEL.:ClON adecuada del estudiante universitaria¡ no hebrá

arden académica en la UNAH y menas a~n arden sacio!. 

La depur<.ici6n académica de de nuestra universidad - restringiendo-

el ingresa de aspirantes y volviendo al elitismo - debe estar ligada 

a otras medidas de carácter administrattvo. 

Es necesdria controlar el desmedido crecimiento - maaific2ciOn - -

estudiantil, tanta como problema 'académico¡ como problema de tioo--

social. 

LB UNAM debe estar en posibilidades de corregir los efectos nege-

tivos de su ~ropia masificación, pera tamoi~n debe fortalecer la -

res~etabilidad de la instituciOn entre los ~repica universitarios -

e incluso entre quienes no lo son. 

oe modificar la LegisleciOn actual subre la disciplina universi ':a -

ria dentro del campus; el clima social y ecad6mic:o será inmejcra--

ble para la buena mercna de sus actividades y par consiguiente, se--



brindar& un mayor respeto a la universidad y a todo la que ella significa. 

pasolog1a: l). Actualizar ~l t!tula sexta del Estatuto General de la UNAM el cual

habla sabre; "Las Respanaabilidades y sanciones•. (art!culas 89 a 100)

de igual meda deben reformarse otras ordenamientos secundarios referen

tes a la disciplina universitaria; del Tribunal y de la camisi6n de --

honor, par ejemplo. Na s6lo deben sancionarse las faltas graves cama 

el fraude en las exámenes¡ la falsificaci6n de boletas, uso y aprove

chamiento indebid~ de documentos, etc., también deben sancionarse -

otros setas que denigren la imágen de la universidad y de loa auténti

cas universitarios; a quienes ingieran t6xicos, inhslantes o substan-

cias extrs~ua Jentra de la demarcaci6n universitaria, habrá que expu!_ 

serlos sin mayor tr&mite. 

2). para tal efecto debe crearse un C~E~PO DE VIGILANCIA que se encar

gue del arden social y de la se~uridad institucional da la UNAM. una 

de las funciones que deber& tener dicha cuerpo de vigilancia ser& evi

tar que el·territaria universitaria siga siendo escuda y pratecci6n 

de vagas, malvi~ientes y pers~nas indeseables en el campus. 

C O M E N T A R l O s. 

En apariencia esta es una invitaci6n al fascismo, pera na es el casa. 

El arden social que debe existir en las universidades, par su Autono -

m!e y por la extraterritorialidad que le otorga el Estado, debe hacerse efectivo. 

El orden social existe, pera no está suficientemente garantizado en el campus de -

la UNAH¡ es urgente l~ creaci6n.de un cuerpo de vigilancia (bedeles policías, no -

fuerzas de choque coma es tr~dicianal en las universidades públicas y estatales -

de nuestro pa!s) que evite el desorden social, los actas de violencia· y el mal uso

de le territorialidad universitaria que deja en entredicho la im&gen y el respeto -

par la instituci6n. 



A este respecto hace 4 anos la Dirección General de servicios Auxiliares,-

dependiente de la secretaría Generel Administrativa de la UNAM, creó un cuerpo ce vi 

gilancia con unidades móviles y comunicaci6n radial (100 radiopatrullas) pero oue 

sin embergo no cumple con las funciones básicas que debería atender. 

Al crearse un organismo de éste tipo lo menos que deber!a hacer sería cum

plir con alguna de las funciones que nosotros hemos senelado¡ es evidente que sólo se 

le han conferido atribuciones •administrativas• y nada m~s. urge la Reestructura-

ción de sus funciones y competencias, o en su defecto crear uno nuevo pero que tenga 

un radio de acción social y no sólo administrativo como actualmente sucede. 

Esto no debe confundirse con la creación de un grupo de ·choque, puesto que

las funciones de estos sen funciones p~l!t~cas y de desestabilización acad~mica: En

tanto que los funciones de un cuerpo de vigilancia es brindar protección y seguridad 

a las comunidades, asociaciones o instituciones, evitando que se turben sus activida

des o se pongan en peligro por una situaci6n determinada. 

La idea de crear cuerpos de vigilancia no es nueva, en tiempos del or. ¡gn! 

cio chávez s§nchez existid uno con reconocimiento •oficial• y que fué causa entre 

otras peticiones estudiantiles, de la huelga universitaria de 1966. A partir de 

entonces los siguientes cuatro Rectores de nuestra UNAM (incluyendo al Rector Rivero 

serrano) se hace acampanar por sendas de •porros• que velan por su seg~ridad perso

nal as! como por les de otros funcionarios menores de la Institución, cuando se llevan 

a cabe eventos cul t.urales o administrativos dentro del campus. 

Es obvio que los cuerpos de vigilancia existen, pero no se les reconoce: se 

han convertido en un tema tab6 y po~ lo mismo no se les quiere legitimizar. 

oesde hace 16 anos, los Rectores de la UNAM han preferido el pcrrismo encu

bierto y mal intencionado, que una seguridad y vig11Rnc1a reconocida y leg1timizada

por todos 103 miembros de la comunidad. 
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RESPECTO A LOS PROBLEMl\!i LABOHAL~S. 

6a. OOjetiva: rerminar can las Huelgas universitarias. 

oiagn6stica: El vacia jur!dico que exista en la Legislación laboral, en cuanto a

Escuelaa, universidades e ¡nstitutoa de Educación superior ha sido -

causante de enormes pérdidas económicas y materiales, para las insti

tuciones educativas y para el país. 

pron6stica: 

El sindicato de Trabajadores universitarios - sea de la U0 N°A 0 M0 o de 

cualquier otra universidad "Autónoma• y Estatal - en cada para de -

actividades , en cada Huelga, suele defender conquistas labarales;

el respeto al contrato colectivo de Trabaja y a la Ley Federal del -

Trebejo, sin em~argo, la que realmente esté haciendo es fatidiar las 

actividades univJrsitarias - Docencia, rnvestigaci6n y Difusión cul

tural - a traves de sus pretensiones laborales. 

ND se trata de la oefensa de sus agremiados, ni tampoco de la aplica

ción del oarecho del Trabajo; se trata de buscar posiciones pol!ti-

cas, - una estrategia frente al Estada - para g~nar ter=eno hacia la 

toma ded!ciaionas en el poder político. 

El ~TUNAM, como facci6n partidista • pese a que ya no cuenta con 

el apoyo del Partida socialista Unificada de México desde 198l•se dis 

puta con el partido oficial, la orientaci6n pol!tica de las universi

dades; sino es que a las universidades mismas y na s6lo a su "orienta 

ciónr1, 

Si bien la universidad ~ermite la UNIV~~ALIDAD de ideas y pensamien

tos; la universidad na puede ser política y menas aún el que en ella-

se haga politice. 

La pramaci6n de una regulación jurídica especial para el trabaja -

en las universidades, E~cuelas e ¡nstitutos de Educación superiar;-

traer!a consiga la finiquitaci6n de las Huelgas universitarias, as!-
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como la p~rdida de esfuerzos y recursoa econ6micos que ea desperdician -

con el pero de actividades. 

oeterminar con el absurdo de les huelgas en los centros de Educaci6n SLIP!:_ 

rior ya no habría tantas perdidas en lo econ6mico y en lo material. La -

inversi6n que se destina a todo el aparato universitario (oocencia,rnves

tigaci6n, Difusi6n cultural, Administraci6n,etc) permanecería inalterable, 

ajena a cualquier transtorno de carácter laboral. 

urge pues la modificac16n de las disposiciones relativas al trabajo en -

las universidades, es imperante restringir el d~recho de huelga en ellas. 

pera la comprensi6n de este problema sugerimos al lector regresar al epa,:: 

tado 3 del capítulo III que habla sobre la Legislaci6n universitaria. 

posología: l). Exigir al Estado, concretamente al poder Ejecutivo y al poder Legisl! 

tivo, la reforma de le Legislaci6n del Trabajo en las universidades, para 

lo cual habr~ que derogar las fracciones VIII y IX del Artículo Jo. cons

titucional: En virtud de ser un ordenamiento absurdo, que est~ fuera de -

toda lOgica dl!sde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista -

pol! tico •. 

2). Igualmente proponer la creeci6n de un apartado "C" 1 "º"• "E", o cuan

tos hagan falta en el título sexto del artículo 12Jo. con~titucional, que 

hable del trabajo y la previsi6n social. 

En ~sta nuevo o nuevos apartados se deberS incluir a todos loH trabajado

res de los centros de Educaci6n superior, fundarrentalmente a los trabaja

dores universitariias de la U·N•A•M•r asl como.de las derr~s universidades

"Aut6nomes• a Estatales, independientemente de que ee trate de trabajad~ 

res ACADEMICU~ O ADMINI~TRATIVOS, sin di~tinci6n. 

oesde luego que el Estado de excepci6n jurídica en les universidades, t.!:!_ 

mar& en cuenta las derechos m!nimos vigentes para loo prestadores de ser

vicios, sin embargo habr~ de normarse todo en favor de las universid~des-
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dándose preferencia al INTt:RES _ciüCIAL y CULTURAL de las casas de Es t!!_ 

dio. ,.,_ 

3). En caso ,de no poder obtener la modif~c~cii~ .de los ·a;t!c:ulos Jo.y 
. . . .... _.· ... 

1230. de la con.iti tuci6n; heorá de busc~raí{ l~- re'f'o~~á de: la Ley rede-
.,''-'. ,. . ' .·.:• . 

ral dal Trabajo¡, particularmente en lo- que se refiere al período de -

Huelga estallada. 

Las universidades no son empresas econ6micamente rentables, de ah! 

que no se les pueda exigir aumentos salariales o pres&acionas de tipo

social, dado que no cuentan con un patrimonio propio ~ léase PRESU -

PUE:iTO - qua les per1.1i ta satisfacer las demandas de sus tr2bajadores. 

Las actividades de una 4niversidad pública como le UNAM, no permite -

lucros o genancias para cubrir demandas salariales, adem~s de ~ue los

gastos es~án program"dos y no se puede disponer de nuevas ~~rtides ---

presupuestales: ello acarrear!a una mayor depen:encia Frente al --

Estado. 

~). rambién ~abrá que convenir en el texto legal de la Ley Federál 

del traoajo, el que los Huelguistas no abandonen sus laceres en aqu,:. 

llos centros o departamentos donde sea INDI::iPt:N::il\tlLC: la presencia de 

opererios y en donde exista la necesidad de no interrumpir las activi

dades¡ Fundamentalmente en materia de rnvestigac16n Científica. Induda-

blement~ aquí son mas visibles los daños que se dan con motivo de las 

huelgas universitarias; daños que generalmente son irreparables. 

C O M E N T A R I O S, 

Claramente se advierte nuestro rechazo a las Huelgas universitarias; nono-

tras no estamos de 2cuerdo con su presencia en las universidades. va hemos visto--

la enorme sangría de las Huelgas - en Junio de 1983 se perdieron 1 2,190,0DD,DDO.~:-

de pesos, a razón de 73 milfones de pesos diarios¡ que obviamente se incrementan -
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con el tiempo que dura la inactividad - d{2s, semanas, meses ~ en relación al pres~ 

puesto ejercido, independientemente de las p~rdidas que sufren en lo acadámico 

327,549 estudiantes y alrededor de 29,000 catedráticos e investigadores. 

p0r éste motivo, un sindicato de 30,000 personas que no tiene compasión-

en interrumpir y fastidiar la actividad de aquellos, no merece la protección de las 

leyes; por mas laborales o constitucionales que ástas sean. 

si los trabajadores universitarias no se tientan el corazón para pravo-

car semejantes pérdidas económicas como las de Junio de 1983¡ el Estado y la un! -

versidad tampoco debe hacerlo para proteger sus derechos laborales. Nadie puede-

recuperar ~ lo que se pierde al través de una Huelga, porque no solo se pierde 

dinero; tambien se pierden irremediaol,emente las esfuerzos y dedicaciones estudlan

tilas; el traoajo intelectual da los maestros y catedr6ticos, y fundamentalmente un 

TIEMPO precioso para la actividad universitaria, la cual, un trabajador •universita

rio " - lerdo e irresponsable - no comprender!a por la fascinación de las Huelgas. 

un nuevo apartado en la secuencia del articulo 1230. constitucional, no-

eatar!a creando trabajadores de tercera o cuarta categoría; solamente 

obstáculo¡ un diqu~ al absurdo de las Huelgas •universitarias•. 

pondría un 

Ademh de que es un vacío en la Legislación rJel Trabajo¡ es un imcerati•10 

de la razón, el que se corr.ija el fen6meno de las Huelgas universitarias puesto que 

no tienen fundamenta legal o económico. 

LB UNAM puede present~r un proyecto de Ley. que elaboren conjuntamente -

el rnstituta de rnvestigaciones Jurídicas, la Facultad de oerechc y el Abogado Gen=. 

ral; mi~mo que habrá de presentarse a la c~mare de oiputados, previo estudio y apr~ 

bAci6n rlel poder Ejecutivo Federal. oe Asta manera puedP. ~olucionarse uno de los-

más graves protilemas que hoy tienen las 1Jniversidades públicas y estatales. 



?o. Objetivo: 

Qiagn6atico: 

Pron6atico: 

Posología: 
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RESPECTO A LA FUNCION DE LA UNAM. 

vincular los ~roblemas nacioneles con lP. formación profesional de -

los universitarios. 

Las carencias sociales de nuestro ~ais - especialmente de tiALUU y -

EDU~A~lON - pueden resolverse en gran medida con los recursos humanos 

con que cuenta la UNAM, y en forma secJndaria contribuir a la mejor 

preparación profesional de loa estudiantes; de tal manera que se --

cumplan efectivamente con al 2o. y 3o. principio jurídica y ontol6 

gica de la universidad para con la sociedad. 

Si la universidao pudiera aportar ciertos element~s de car6cter pro

fesional a semi profesional - pasantes sobretodo- se resolverían --

muchos problemas sociales que el Estado no ha podida superar, en vir

tud de algunos ~roblemaa y carencias.de orden administrativo. 

En determinado momento, la universidad puede habilitar coma paramiid! 

ces a 2,500 pasantes de medicina que tan acle existen en C·U• - en -

las EN~Pa zaragoza e rztacals puede haber un porcentaje mayor - que 

puedan prestar gratuitamente sus servicios a la comunidad; lo que 

indudablemente ayudaría a una mejor formación profesional y humanís

tica del estudiante universitario. 

Si esto ocurre con las estudiantes de Medicina, lo mismo puede suce

der con astudiantes de otras carreras. 

l)·- Reformar l1;1u actuales pal1ticas del •servicio social" y su ne-

fasta organización, En lP.s condiciones que hoy se encuentra ea un -

fraude para la universidad y para el prestador del servicio; general 

mP.nte se cumplen tareas burocr6ticas que en nada ayudan a la formaciOn 

de loa futuros profesionales, solamente contadas instituciones como 

la PGJH y PüJDF vinculan al estudiante con su profeaiOn. 

EL "CCIS!iIES ·.: ·comi tii organizador del servicia social integral - y la 

universidad tienen que reestructurar los sistemas con que se realiza 
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el servicio, pues de lo contrario se estatizar6 un proceso que e todos hace falta--

' al estudiante, para su formación profesional; a la universidad, por ser un respaldo 

ecadémico; y a la sociedad, por ser beneficiaria de las dos anteriores. 

2). una Forma de rehabilitar la prestación del servicio social es que éste 

se realice en bloqueeJo en grupos, no de maner~ individual; hacer qua el servicio- -

social tambien llegue al campo, no sólo a las grandes urbes; hacer efectivo el com--

premiso social Estudiante-universidad-comunidad, etc., etc. 

oe ésta manera puede evitarse la anarquía y la poca seriedad que hoy exis 

te en la prestación del ser.vicio. Muchas carreras pueden estrechar sus vínculos so-

ciales· aumentando los conocimientos y aptitudes de los estudiantes universitarios--

con los problemas nacianalea, lo que ipdudablemente los acercar& hacia su profesio-

nalización al través de realidad social. 

J). promover la firma de convenioe entre la unlveraidad y las dependencias 

del Gobierno Federal, a fin de que la pdmera se comprometa a proporcionar~ --

'loe recursos humanos necesarios y suficientes para cubrir tareas nacionales Que el-

Estado n'o pueda satisfacer, . siempre Que sean de interlis o utilidad social; no buro-

cr6tica • Por ejemplo, los p~santes de medicina pueden ayudar a las campa~as de va

cunación infantil que promueve el sector. salud¡ en la impartición de cursos de prime 

ros auxilios en f6bricas y empresas que lo requieran; en efectuar consultas médicas-

a clases populares1 as! como indicaciones generales para la salud e Higiene de la -

Comunidad , etcétera. 

La Educación universitaria no sólo conduce a ejercer una profesión, tam-

bién nos conduce a una formación intelectual y humanlstica que se reflejaré en le-

que somos y en lo que hacemos. 

C U M E N T A R 1 O ~. 

Actualmente la ree~uesta social y profesional de la universidad para con

la sociedad, sa lleva a cabc,pero en rorma relativa. 
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En la Universidad no ha habido una preocupaci6n expresa po~ la soluci6n -

de loa problemas nacionales, lo cual es razonable puesto que es una responsabilidad 

pol!tica del Estado, sin embárgo, se cuenta con un equipo inmejorable para cubrir -

lea deficiencias estatales; la UNAM cuenta con m~s de 320,000 estudiantes cuya pre

paraci6n y aptitudes potenciales no deben ser desaprovechadas por el Gobierno. De-

la noche a la mañana, esos miles de estudiantes pueden convertirse en alfabetizado

ras o en alguna otra fuerza social que con3tribuya a la soluci6n de problemas necio 

nales que reclaman prioridad. 

Ea muy corto tiempo, tal vez l 6 2 años, los alfabetizbdores que extraídos 

de las aulas universitarias fueran el campo o a la f§brica para enseñar a LE:ER y E~ 

CRIBIR a quienes no saben; probablemente se reduciría el enorme rezago educativo de 

nuestro pa{s, incluso se podían satisfacer otras demandas sociales en los grandes -

suburbios en donde no existen por ejemplo: escuelas, centro1de salud, etc., la uni

versidad y su ejArcito eatudiantil bien pueden efectuar ese tipo de tareas. 

wTODOS LOS Al'ID.::i DURANTE LA.::i VACACIONE:S DE VERANO; MILt::S DE 
ESTUDIANTES F~MAN D~STACl\Mt::NTO.::i DE AYUDA PARA LEVANTAR ca_ 
~ECHAS CONSTRUIR CASAS

1 
CLUBt:Sl TRAMD.::i DE FERROCARRIL, TEN

DIDO D~ CABLES ELECTRICus, REST~URACION DE MONUMENTOS, ETC. 

KUZin - KOndakov. "LA INSTRUCCION 
PUBLICA EN LA U.R.S.S." Editorial 
progreso, Mosc6, Rusia, 1977. 

Esto desde luego, no podría suceder en MAxico, sin embargo, ayudaría a la 

toma de conciencia estudiantil -la importancia del estudio y el amor al trabajo- in 

dependientemente de que se colaboraría en el desarrollo de LBS comunidades y de la

patria misma. En la medida en que la universidad Nacional Nacional Aut6noma de MA-

xico se profundice en los problemas nacionales y quiera ayudar a resolverlos, en esa 

misma medida nu~stra U.N.A.M., habr5 cumplido real y efectivamente con sus metas--
\ 

sociales y culturales:- IMPARTIR t::DUCACION SUPERIOR PARA FORMAR PRUFESIO~ISTAS, IN-

VESTIGADORES, PHUFESURt:S UNIVERSITARIO~ V TECNICOS UTILES A LA SOCIEDAD; ORGANI2AR

y RE:ALilAR INVE.::iTIGACIONES ACERCA DE LO.::i PROBLEMAS NACIONALES, V EXTt::NOER CON LA -

HAVOR AMPLITUD PIJSIBLE LOS BENEFICIO.::; DE LA CULTURA - en toda la extensi6n de la-

palabra. 
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Gama deciamoa en páginas anteriores, la Reforma Universitaria na puede 

confeccionarse al vapor: neceslta tiempo y dedicación, necesita del esfuerzo global -

de la comunidad universitaria, necesita del trabaja conjunto de las grupos eatudian-

tiles, de loa catedráticos, de las autoridades, de las trabajadores e inclusa del Ea~ 

tado 1 pera can reservas. 

De esta forma el cambia en la estructura universitaria será real y -

efectivamente en favor de la Universidad y cumplirá las fines que se ha propuesta. 

El Dr. Baltaaar Gavazoa Florea, distinguido maestro FD-UNAM, suele de

finir al Derecho del Trabajo: como un derecho relativo, inacabado v demagógico, esta 

misma definición es aplicable a toda nuestra investiga::ión. 

Ea un estudio parcial, relativo, insufic~en'úe y probablemente con err,E 

rea,ain embargo, las metas que persigue, las soluciones que aporta, loa fundamentos -

en que se basa, y la idea general del cambio, en cierto moda perdona sus errores y -

deficiencias. 

Nuestro estudia sobre la Universidad aai coma el boceto de la reforma, 

es resultada de once meses de trabajar e investigar toda lo concerniente a la U.N.A.M, 

antecedentes, nacimiento, evolución, estructura, legislación y problema&. 

Tal vez hubier<l!loa necesitado el doble de tiempo para haber ofrecido

una inveatigacidn mucho mejor, y un boceto que no fuera boceto, sino un proyecto fir

me y bien organizado sobre la Reforma Universitaria. Gen estas lineas cerramos nues

tra investigación y aunque somas enemigas de las dogmas, recurriremos a nueve concl~ 

sienes o principios fundamentales que emanan de nuestro trabajo y que nos habrán de 

situar en la ruta que nos lleve: HACIA LA REFORMA UNIVERSITARIA EN 1-EXIGD. 
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·oo?rOLUSIONES 



1) La FEFORMA UNIVERSITARIA en la U.N.A.M. 1 es una urge
cia inaplazable -cuando esta termina ae esCTibirse ca 
rre el mes de Abril de 19~4- que na puede escanaerse-en 
la demagogia, sin embarga, ella ha ocurrida en virtuó -
de la apatía y la desidia estuaiantil. 
No serán las juventuaes universitarias quienes pramue-
van la transtormaci6n del campus; seré el gobierno de -
la Rep6blica y las autoridades de UNAM, quienes 
impongan la Reforma. 
Históricamente se ha visto que las Reformas en la Casa 
de Estudios, no siempre han estado en funcH1n de las -
intereses reales de la propia Untversiaad. 
Las Rerarmas Universitarias de 1929 -cuando se entrega
ls 11 Autanom1a 11 a le Ur.iversiasd- ae 1':133 -cuando se 
pretende le plena autonomía econ6mica de instituci6n 
frente al estada- y la de 1~bb 1 e incluso la ae 1974; 
son ejemplo de ella. 

~) En 1985 1 la Reforma Universitaria vendré par aecisi6n 
de quienes incomprensiblemente hoy se interesan par 
las sct1viaaaes universitarias. 
Ea el Gobierno y su tendencia politice económica, la 
fuerza matriz que impulsará el cambio. 
Pese a todo, y a tuerza ae na expresar alabanzas prema
turas, el Estada hace bien en imponer "su" Retama, ya 
que en las actuales condiciones na seria pasible que 
surgiera por una de los aes canales que traaicionalmente 
ha activada las retamas en el campus; por la 
VIOLENCIA ESIUDIANTIL 1 o por la decisión AD HOC de las 
autoridades universitarias. Esta es dolorosa, porque -
demueatra que los nuncios de la rebelión e intransigen
cia - los grupas estudiantiles organizaaas- han clauói
cado de manera inexplicable. 

3) Esperamos que la prd'xima Retarma Universi tarta no sea-
una sorpresa desagradable para tirias y troyanos, espe
ramos que no ses engaña para la u.N.A.M. y para las 
propias universitarios; esperamos que la Reforma Univ~r 
sitaria de 1985, escuche el clamar de la razón, y la -
solicitud imperante de la congruencia. 
Esperamos que el Gobiemo y su renav6Clora tilasada, no 
solamente retarde el estallido social y la violencia de 
las inconfannes, esperamos que haga alga positivo por 
el bien de todos; fundamentalmente por las grupos margi 
nadas, que en vez de aarles fótbal 1 enajenaci6n, madas
y costumbres extrañas, se les de SALUD, EDUCACIUN, 
TRABAJO, PRUGRESO ••••• 

4) Tenemos la t'irme convicci6n de que los problemas de la 
U.N.A.M. y su pronta solución, pueden ser el punto de 
partirla para r~solver los más graves problemas de M~xico 
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Na podemos ni debemos cerrar las ajas ante la realidad. 
Cierta es que nas toc6 un u empo, agitada yditÍCil, sin 
embarga, par encima de la decadencia de valores, por en 
cima de la degradac16n de la moral y por encima de su -: 
pequeñez material, aón se puede hacer mucha, tanto por 
la Universidad como por nuestra PATHIA y por nuestro 
Puebla, y no solamente por nosotros mismas. 

~) Es tiempo de asumir canouctas responsables oentm y 
ruera de la Universidad. 
La U.N.A.M. tiene que oemastrarse ante la saciedad, tal y 
cama es; el casta de !a Eoucaci6n Superior debe darse a -
la publicidad, especialmente cuando !as Universidades 
11 Autf!nomas• de nuestro país no estan aportanoo buenas re
sultados acad~micos y si en cambio representan una t"uerte 
sangría econ6mica para e! Estado y la Sociedad. Es necesa 
ria que instituciones educativas como !a UNAM, den a co-'.:' 
nacer la cuantía real, ce su sostenimiento, ::iero no sola
mente a! través de frias e incomprensibles estados nnan
cieros, s~ no al través de COSTUS SOGIALES y COSTOS ACA~ 
MICOS que es lo m6s importante. 
Las amenazas de recortes presupuestales a las Universioa
des Públicas Mexicanas, pese a ser medidas de presión po-
1!t1cas¡ no dejan de ser medidas SANAS, COl-ERENTES, V -
OPORTUNAS· para la gran mayoría de las Universidades pre
suntamente "Aut6nomas•. 
En !a U.N.A.M. debe romperse ya con el absurdo, 
aunque para ello tenga que derogarse la autonomía 
universitaria y toda !a !iterstura jurídica que le es im
pllcita. 

&) La Universidad y !os universitarios necesitan desconoce,r 
se a si mismos, para corregir !os errores y !as dericien
cias que impiden, retaroan y anquilosan !a evo!uci6n no,r 
mal de !a Universidad. 
5010 as! padrtm comoatirse las actuales tal.las de 1a 1ns
ti tuciOn ¡ conociendo ia verdadera raiz de los problemas 
universitarios. Los c1uoes de burócratas y en que se han 
transrormado instituciones como la SEP y ANULES, deberían 
orientar adecuadamente al Estado sobre las bondades que
se puedan extraer de una REFOHMA INTEGRAL EN LA EDUCACION, 
pero sobretodo de !as ventajas que puede traer ccnsiga 
una verdadera REFORMA Ull.I\/ERSITARIA. No obstante, se han 
destinado - oe manera irresponsable- miles de millones de 
pesas en Universidades cuyo rendimiento es malo, insufi
ciente y poca alentador (En 19tl5 la U.N.A.M. ejerc.erá un 
presupuesto de m~s de 100,aoo millones de pesosll) en l.!:!, 
gar de hacer realmente productivas- en la social y en lo 
académico- a dichas Universidades. 
De alguna manera esta explica el porqué la Educación Su
perior en México es gratuita, poquiter-a, insuticiente y 
de dudase calidad. 
Si esas Universidades y esas juventudes asiinieran un pe 
pel renovanor dentro de la sociedan y dentro del aparato 
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económica¡ indudablemente que se transformaria la ac-
tual organización politice de nuestra pais. ,, .~u~~ue 
Un gobierno "accidental" y burgués como el que nos ri 
je, no estará dispuesto jamás a sastEner t'OCOS de seor 
ci6n política que cuestionen y pongan en tela de juicio 
la realidad estatal. 
De ahí el olvido g~bernamental por los oroblemas univer 
sitarios¡ de ahi la t'icci6n de la autonomia universita= 
ria¡ de ahi la evidente subordinación de la U.N.A.M. 
frente al poéer politice y los gobiernos en turno. 

7) Hay grandes similitudes entre la U.N.A.M. y nuestro pala 
ambos tienen problemas semejantes¡ demagogia y subdesa
rrollo, perriles anacrónicos en la administración y go
bierno de cada cual, etc. 
Una medida Ad Hoc para ambos, sería que estuvieran go-
bernados por los más aptos, por los más capacee, por -
quienes antepusieran el interés de la comunidad 
-EL BIEN COMUN, EASE FUNDAr-1'.NTAL DEL ESTADO- por enci-
ma de los intereses, personales o de grupo. 

B) Es claro que la Universidad Nacional Autónoma de M~xico 
no puede seguir permar.eciendo bajo los mismo trazos aca 
d~micos y administrativos que adquiri6 de 1966 a 1974,
e incluso en 1977 y 1980. 
La U.N.A.M. necesita renovarse aqui y ahora para que -
siga siendo ractor de cambio social, lo que no ha sido 
por lo menos a partir de la década de los ao•s. 

9) Por distintas circunstancias, la Universidad de nuestro 
tiempo esta a p~nto de transr·ormarse en una insti tuci6n 
lump~rrima, en lo social y en lo académico, incluso es
ta a punto de •eudamericanizarse" -es decir esta en vis 
peras de alinearse a loe demás Universidades treoicio-= 
nalistas y conservadoras de América Latina -por todo -
esto, es u:-gente la reestructuración del ALMA MATEA al 
revea de la Rer·orma Universitaria que rompa con el cre
tinismo en la Educación Superior, que reinstale su sello 
característico¡ el elitismo Académico -SELECTIVISMO --
ESTUDIANTIL o 11 numerus clausus•- que tennine con el de
rroche tinanciero 1 con los dispendios administrativos, 
que detenga el insultante BUROCRATISl'O -en la U.N.A.M. 
existen 2 trabajadores ce confianza por cada empleado 
de base, lo que arroja un total de 9U,OOO trabajadores 
universitarios- etc., en una palabra, que la Reronna-
en la Universidad sea p~ecisamente eso y no una DEFORM~ 
crori de su esencia. 
Para que la Universidad Nacional AutOnoma de M~xico si
ga cumpliendo con sus rines s:.ciales •¡ culturales, la 
U.N.A.M. tiene que renovarse al través de la autocritica 
y la critica constructiva, o de Lo contrario acabar& por 
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~ntregar eus lib~rtades y someterse ante el Estado u 
otras fuerza~ políticas. 
Eet1:1 ¡:;:¡ 1a altt-rnativa de la Universidad Nacional; no 
P.Xi:;ten mejort'J caminos ni tampoco mejores soluciones. 
Ea la Universidad, o es el rascismo. 

Durante.el Gobierno del Gral, Lázaro Cárdenas del Ria ( 1~34-1~4U) los grupos de aer_g 

cha, cuestionaban duramente su pol!tica de goberno rayando incluso en el insulto ver

bal y no solo la diatriba; el equipo de colabaraci~n del caudillo Michoacano le plan

teo la llEEESIDAD de reprimir, na obstante, el Presidente Cárdenas contest~ a sus co

laboradores que; ••• ••• A LA OPOSICION SE LE COM8AtE CON IDEAS, NO CON PIEDRAS". 

Lo mismo debemos hacer nosotros: no cebemos descender al improperio inútil, no debe--

moa vociferar en contra de la clase dirigente o del sistema, no debemos caer en la la 

neurosis de la desesperaci6n; lo que necesitamos es encontrar SOLUCIONES A NUESTROS-

PROBLEMAS, porque con gritos y denuestros jamás resolveremos nada. 

Desde ahora debemos ~ lo que hemos de ~. para que llegado el momento presen

temos nuestras ideas o proporciones en la mesa de Discusiones, y si nos acude la ra-

zOn, ponerlo en práctica. 

Cuando en la Universidad Nacional AutOnoma de México se tusione la CONCIENTIZACION---

ESTUDIANTIL y la RESPONSABILIDAD SOCIAL Ge todos y cada uno de los miembros de la Co

munidad Universitaria, es decir, de catedráticas, investigadores, empleados y trabaj.í! 

dores, en esa misma medida la Universidad ha de cumplir con los tines propuestos -En

señar, investigar, y difundir la cultura; ammi ae constituirse en la voz de la concia!!, 

cia crítica y el vehículo de la transformaciOn social- y hará valer su importancia co

mo v!a del cambio de estructuras enla arganizaci6n pal!tica. 

Una vez que se pueda lograr esto, la Universidad Mexicana na necesitará de "Rerormas" 

para poder eUbeistir. 



Hoy como ayer, los problemas universitarios son loe mismos, sin embargo, no pueoen t~ 

ner soluciones estrictamente iguales: 

"De ninguna manera la Universioad está organizada para servir a -
!ca intereses del Pueblo¡ de ninguna, manara es:cf organizada para !lanar -
las funciones social es que requiere el país •••••• " 1 

"Una de los problemas funoamentalee ce la UNAM, es que se ha hiper 
troFiado por su gigantismo y por !a falta de un sistema de selección, ba~ 
saco en principios de elemental jueticia".2 

Fidel Castro. EDUCACION Y liEVOLUCIUN 
La Habana, Cuba, 1959. 

2 Jes6a Silva Herzag. Op. Cit. M~xica 
1976. 



Hov como· ayer, les prablenas universitarias san las mismos, sin embarga, na pueden t~ 

ner soluciones estrictamente iguales~ 

•oe ninguna manera la Universidad está organizada para servir a -
las intereses del Puebla¡ de ningunB¡ manara esté! organizada para Llenar -
las t'uncianes sociales que requiere el país •••••• 11

1 

•uno de los problemas fundamentales de la UNAM, es que se ha hiper 
troflado par su gigantismo y por la·falta de un aistema de selección, ba
sada en principias de elemental justicia".2 

'.,: 

Fidel Castra. EDUCACION V FE:VOLUCIUN 
La Habana, Cuba, 1959. 

2 JeaGs Silva Herzag. Op. Cit. M~xlcc 
1976. 
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