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OBJETIVOS DE; LA REFORMA UNIVERSITARIA EN LA U.A.P. 



1.- Breve Resefia Hist6rica· de la U .• A.P. 

Puebla cont6 con-·un sistema de educación 

superior desde los tiempos de la colonia. El 14 de abril _·de· 

1578 el Cabildo de la ciudad de Puebla solicit6 al provincial 

de. los_ jesuitas la fundación-de uria institución educativa. 

El 9 de mayo de ese año, los jesuitas tomaron residencia en 

esta ciudad. Casi inmediatamente comenzaron los cursos. 

Así nació el ''Colegio de- la Compañia de Jesús de San Ger6ni--

mo 11 • 

Inicialmente este colegio estaba supeditado a

Residencia de la Compañía, pero posteriormente se separ6 cuan 

do el· c~legio de San Ger6nimo se transform6 en Seminario y -

cuandti, mediante una donación del mercader en grana Melchor -

de C6varrubias, nace el 11 Colegio del Espíritu Ssnto••. 

primer rector fue el padre Diego López de Mesa. 

El --

En 1767, Carlos III decretó la expulsión de -

los jesuitjs de ~us colonias quedando los colegios por ellos

dirigidos bajo la dirección del ''Real ?atronado d~ Carlos 

III 11 • En 1790 ·el obispo Francisco Fabián y Fuero reuni6 en-

uno solo ·1os colegios dejados por los primeros. De esta ma-

nera surgió el ''Real Colegio carolino'' denominación que con-

servó hasta 1820, año en que los jesuitas regresaron a Méxi-

co. Estos nominaron a sus colegios como ''Real Colegio del -

Espíritu Santo, de San Ger6nimo y San Ignacio de la Compañia-

de jesús". El 22 de diciembre del mismo año la Compañia de-

Jesús fue expulsada nuevamente. 

• • # 
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Consumada la lnd~pendencia, la Regencia del -

Imperio· aU·toriz6' el ,:fe~~t"ab:L_eci-~ient.·a·:·:,a-ei"':>co1e~io··_._·a·~-tes m·en·ci2 
nada b8j ·at·~:f:; nO~b-~e· :··a¿_~'-'··;'1 ImP'e·-ri'Si".-; ~-~_i;:~~-~--6~;~:-'-~'¿;_:u ~~'ri\;.:é~ri_.~c·1·0-.; s·an·
Ger_6~i-ffi.o '-::y:.--:E·~P-¡:~::i.t·h.: fi~n:t·a ,_,-;_:·-- ·:;,:;::_.·~-~, /~--~i,i~ ~-,~1~-{:U-.i:~-~,~~I\;:~·y ··>e·i·::--'gó~ -
bier~_o· P·r~.Jin·éi~:Í;~. -~-r~ci'~·i't'-~:rc;'~-~/~~:~t,·1_:~5 i·i:ri;~6-~_:.t·~~tes ·,·~n la es--. 

t?-\i e t-~-i:- a·' ·-de_ 1~; _: co:l _e~ i'O. -~-- ;::::.:-Eri_ :>._1-s 2-~::.:·~~~-~-:.'C.6"'~ gr e_so ,~·1 ·o ~-al .. _-=lo t ran s f'o r 

m6 ~n' e1 11_co·1~g{0°_~-a-~_1- --e~ta~·¿·'~:;:,~E:'_:: .. ~;-S_t·~.ff¡-~~-:::q~·~-; conservó hasta 

193;/, :feCha ·en--que :e1··gob-~¡.:ria-do:r·'.·Maximino Avila Camacho lo 

convirti6 _·en la .Univers-i.d-ad:·_--~-e'~-··pu-·eb_la. Esta institución - -

quédó.-integrada ,-~-~,~~---.e--1° b-á_Ch_i-ile_r_at·o--'y-·ias :facultades de Filo

-BO:ría: - y_-_':Le_tr;aS;' '(_:qu'e<·:~_o ·11·~-gó __ ,:·~- ,_f __ ~-ri--cionar) , Derecho y Ciencias 

Sociale~; Medicina, _Ingeniería, Química y Farmacia, Comercio

y Cien'Ciaa:·--Ad.mi'nis .. trativa~ y. Odontología. Además, se o:fre-

~Ía._'.~-~-~~-- ~-~-~~rE!.;~~s-',(,·(br·e:~e~". la de Periodismo y Publicidad y -

Quínli(:;-a_': ~;,:~d~S·t~'iai:: Práctica. 

En· 195_6 siendo gobernador del estado el Gene-

ral-_ Ra:fael Avil~ Camacho :fue aprobada la Ley Orgánica que - -

otorgab·i:i l~ aUt6nomía a la Universidad de Puebla. Y en 1963 

el Congreso local emiti6 la ley que hoy rige la vida univers! 

t_aria. 

A partir de la década de los sesenta se i~ició 

en la universidad un proceso que se conoce con el nombre de -

Reforma- Universitaria. Este proceso estaba enCaminado a cam 

biar la situación académica y política de la institución. 

Pretensiones que llevaron a los universitarios poblanos a un

en:frentamiento violento con el poder público y los sectores 

sociales más tradicionales de la sociedad. Esta si tu ación 

se prolongó hasta 1972, :fecha en que el gobierno del estado y 

el :federal dejaron de interferir. 
de la alta casa de estudio, desde 

En tanto, los miembros -
ese momento, pudieron dedi-

carse en pleno a reestructurar a la institución bajo la insp! 

ración del concepto de Universidad Crítica, Democrática y Po

pular. 

• • # 
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Todas-estas e~tructuraciones· se han concretado . ,. . - . 

e O O ---~ i- ·ob--j etÍ.vO·_- _d~{:~!i:og·~-~r-: er_igi_r-·._-una universidad al terna ti va-

Es entonces que a más-

de 20 afies· de iniciBdo el proceso de Reforma Universitaria es 

legítimo hacernos una serie de preguntas reSpecto a los resu~ 

tados y/o alchnCes de dicho proceso. ¿En la U.A.P., se pre

paran profesionales diferentes a los que egresan de otras - -

universidades mexicanas? ¿La Reforma Universitaria permitió-

un avance cualitativamente importante en lo académico y en lo 

político en relación con lo que existían antes de 1961? ¿La-

U.A.P., ha podido integrar en la práctica esos dos conceptos

aparentemente independientes como son la democracia universi-

taria y la excelencia académica? ¿En que medida la colectiv! 

zaci6n de las decisiones de la institución-ha afectado el -

desarrollo de las actividades académicas? Etcéteraª Estas 

son unas entre muchas de las interrogantes~que podemos p~an-

tearnos acerca del movimiento universitario que se desenvol-

vi6· en Puebla a partir de la década de los sesentaª 

2.- Objeto de Xnvestigaci6n. 

Esta investigación ti~ne el objeto de examinar 

y constatar el alcan·ce de los cambios que en la UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE PUEBLA se han producido desde 1961 hasta 1987ª 

De esta forma se podrá establecer si esta universidad consti

.tuye o no, según las pretensiones de sus dirigentes, una ins

titución de educ~ción superior donde se preparan profesiona--

• • # 
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les de alta calidad académica y conscientes de las necesida-

des sociales, si se desenvuelve la investigación en vistas a

la- soluci6~ -~e los problemas de la sociedad y si se desarro-

llan. aCt·iv.idades cultural.es y de servicio_ social "con proye_C--

ción hacia t~da la comunidad. Todas estas tareas deberí&n 

1-leVarsé·,_a· cabo en el marco de una democracia interna donde 

todos los·_ universitarios tendrían iguale·s _oport_unidades de- -

participar. 

. .. ,_-- - : ... .. ,_: ,• ' ., - -

Pa~-~:- -~--i~~n~~-;- -e:~-t~·~:~h~:;:re·t-iv_o-- s-é han tenido en -

cuenta lós Eiigu.ientes:--indi-"~:a·d_.~'"~,~-:~-~--
-. _.,,_., -

!.:.=-!!:.!!..!:!.~2!!~~!!.!. opi_niones ,~t·.:··:j~~ci'~s de los imptilsadores 

y/o ~iotagonistas del movimÍento universitario poblano 

acerca del tipo de universidad que en los años sesenta 

se intentaba implementar, los obstáculos encontrados a 

lo largo del proceso y los logros académicos y políticos 

obtenidos. 

!!:..=-~~~~~~~~~~-~~-~~~!~~~~~ Organización y formas de p~ 
der estructuradas a partír de la reforma Universitaria. 

!!!:..=-~!!~!:!!~:!!!!!:!!-~~!!2!!!!.!~!:~ Reseña de la organizac1ón de 
la docencia e investigación. 

!Y:.._QE~~!2~-~~-!~~-!!!!!!!!.~~!!~ Evaluación del sector estu-

diantil acerca de los resultados académicos y políticos

obtenidos desde que los reformistas asumieron el poder -

universitario. 

3. - Indice de i·a_ ·Inves~iga·ci6n 

Estos indicadores se han desglosado a través -

de siete capítulos div~didos en tres partes: 

En la PRIMERA PARTE se analizan los objetivos-

.• # 
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que los universitarios poblanos se plantearon al inicio y durante todo el proceso 

de Reforma Universitaria. Consta del CAPITULO I y II. En el primero de ellos se 

realiza uná contextualización hist6rica de la Reforma Universitaria en Puebla a 

partir de 1960. Se trata de relacionar el movimiento universitario con el pro-

ceso socioecon6mico que se dio en Puebla y en México a partir de esa fecha. 

En el segundo cap1!tulo ."se estudian los documentos més importantes en 

los que se fueron definiendo y conceptualizando los objetivos de l~ Reforma Uni

versitaria. 

En la SEGUNDA PARTE se examinan las medidas adoptadas a fin de conT 

cretar los objetivo~ de la Reforma Universitaria. En el CAPITULO III se expone 

el pensamiento que los ref'ormismas ten!an acerca del proyecto de universidad que 

intentaban crear, las dif'icultades econctradas para llevar a cabo este proceso,los 

errores cometidos por el movimiento universitario. Adem&s se analizan las posici~ 

nes que hoy dfa tienen los protagonistas de la Reforma Universitaria sobre las ne

cesidades actuales de la educaciOn superior. 

El CAPITULO IV describe. la organización y estructura polfitica que hoy 

tiene la Universidad. En el CAPITULO V se realiza un estudio de la curricula ac~ 

démica de la U.A.P., tanto a nivel de la docencia como de la investigaci6n. En el 

CAPITULO VI se lleva a cabo una- comparación de los planes y programas de las carre . . -
ras de Derecho y Econom~a de la UAP y la UNAM a fin de constatar si la primera es-

t& f'ormando prof'esionales alternativos a los ·que· egresan de otras instituciones de 

educaci6n superior •• En el CAPTIULO VII se exami"na el nivel académcio de los doce!!. 

t~~ de las escuelas profesionales de la universidad. 

La TERCERA PARTE consiste en un balance de la Reforma Universitaria 

realizado por· el sector estudiantil. Las opiniones de los alumnos ref'eren~e a los 

resultados del movimiento universitario poblano se exponen en el CAPITULO VII • 

• • # 
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Es.ta· i.nveStlga~ ió-n·. tiene-· do-s intenciones•-. -

Una, es ra. ·ae. -~on-~cer·' coi; :,l~-:-:-;;,~ay_~-~- ~-x-~-C't:Í.~\1a···p~Sible ·los. ~o
ti vos ~ué · lle~ar~~-- a· ._l~s-~-: Ur{i'/~r.~i-ta:~~-.:~:;-~--:_ ·J-~~:i:~'~-o:S a:·,--iniCi_~_r -

. . . . .. ·- -

el proceso· ·ae Reforma UniVersitBÍ-_i_a·:~ lo que ·:con· ello se lo--

_Es-

te análisis es importante· ·en··-1a 'medi·da-· a-u:~- -~l. movimiento que 

se desarrolló en la U.A.P., a partir de· lo~ ·sesentas se dic

en uno de los momentos más importantes de laS movilizaciones 

estudiantiles y de protesta juvenil-que tuvieron lugar no -

sólo en México sino en todo ~l mundo. 

En una segunda instancia, nos proponemos po

ner a d~sposic16n de todos los universitarios que hoy plan-

tean una discusión sobre las estructuras política~ y académ! 

ceas de la educación superior esta experiencia de proyecto -_

de Universi.dad Democrática. 

Es indudable que en la U.A.P., se ha trata do 

de implementar formas de gob~erno nuevas, de desarrollas la -

docencia y la investigación tratando de integrarlas en una -

perspectiva de excelencia académica y democracia universita--

ria. En ese i~tento, sin lugar a dudas, se han cometido - -

errores y excesos, se han quedado metas sin lograr, proyectos 

inconclusos, etcétera. Sin embargo, es también cierto que -

se han efectiv~zado a1gunas propuestas que han dado a esta -

Universidad determinadas especificidades que la hacen partic~ 

las. Estas características de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE --

PUEBLA la llevan a estar presente en cualquier debate que se

tenga alrededor de la educación superior. 



-- .. 7 

La movilización universitaria en Puebla que -

se dio a partir de los afias sesentas no fue hecho aislado en-

el pa'.fs. Por el contrario se produjo en uno de los momentos 

de mayor auge del movimiento estudiantil en México. Tampoco 

fue un proceso gradual y lineal. Tuvo marchas y contramar--

chas. Avances y retrocesos. Finalmente se estructuró un -

proyecto de universidad que se llegó a identificar como el -

. "Modelo Pueb1a·11
• 

A -partir- de ·1a década de los sesenta, en me-

dio de una política anti~e~ocrática y aliada al capital priv~ 

do industrial nacional y extranjero, se desarrollaron en Méxi 

ca importantes movimientos estudiantiles que desembocaron en

el tristemente c~lebre 2 de o~tubre de 1968 en Tlaltelolco. 

Entre los acontecimientos universitarios de aquelos años pod~ 

mo& mencionar la 1a. y 2r., Conferencia Nacional de Estudian

t'-es_ Democráticos celebradas en 1963 en la ciudad de Morelia 

cuyos principios y consignas fueron la lucha por una educa

ción popular y científica y por una mayor democratización de

los gobiernos un~versitarios. 

En 1966 se llevó a cabo en Oaxaca el Congreso 

Constituyente de la Federación de Estudiantes Democráticos --

que agrupaba a 160.000 estudiantes. La plataforma contenía-

en sus puntos principales la popularizaéión de la enseñanza -

superior a través del otorgamiento de becas, comedores univer 

sitarios, mayor presupuesto a las universidades, etcétera. 

La respuesta del gobierno no se hizo esperar~ 

A raiz de un mitin realizado en Morelia como protesta por la-

•• # 
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carestía de la- .v_ida· ;y-- quE(::~-:f~-~-:~ .féP~ri:~i.d~ P_or. _l.-~ ~~p_olicia· y los 

"porros 11 un i vera i-tar·i os;·:··ae·:.'-:'S.~iS ~i-·t'B-r'c;,~--~ 1 h·éct10s_-_-_.ae· .vio1 ene i a. 
Es tos a con tecimi_ en_ toª::.: s:i~"-~~~~-~,:o~;·,;;'.:_::-~~~~",:_~'._-?tJ_e -~'.1·'·_: .preS-fde~ te Dí az~ 

~:d~:i:::~:::d ª d~ªM~:~~~~¡~~~j~~'.fi'.~~~:~fii:~::::r d:0:º:s:~:0: 
chos a la Conf'eren·c1·a .-NaC'1c;-~-81:~'-d'e· ''EStUdiantes dictando orden 

de captura para sUs _-di:Í--¡-¡{~-d-~:~-s<;:{~~-_.; 

Los afio~ que- precedie~on a 1968 están marca-

dos por importantes movimientos universitarios en diferentes-

estados -Guerrero, Puebla, Sinaloa ~ Estado de México-, los 

cuales además de luchar por cuestiones académicas y por la -

democrati zaciób de los gobiernos universitarios, se manifest~ 

ron favorables a las luchas obreras y campesinas de México. 

El gobierno no reparó en medidas a fin de res 

tringir los efectos del movimiento universitario democrático

en ascenso y evitar la coalición entre estudiantes y obreros. 

El punto culminante se alcanza en Tlaltelolco en 1968. Es--

tos sucesos demostraron con elocuencia tanto la intolerancia

poli tica del bloque dominante como la.profunda crisis que ---

afectaba a las instituciones políticas del país. Ante est~-

cuadro de peligrosa desestabilización del sistema político--

que amenazaba con convertir a la universidad en una fuerza 

antagónica, el gobierno reacciona y decide encarar algunas 

concesiones tanto rn materia laboral como estudiantil. El 2 

de octubre de 1968, por esoy marca el principio de una nueva

etapa en el proceso de la vida universitaria que responde a -

una política nacional fundada en la apertura y negociación -

con la disidencia estudiantil y popular. 

Entre el 68 y el 71 el movimiento estudiantil 

quedó practicamente desarticulado, lo que vino a demostrar 

las limitaciones de sus bases políticas e ideológicas y su es 

casa capacidad de reorganización ante los golpes de la repre-

sión. • • # 
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Con todo, poco a p~co 1 el movimiento democrá

tico comenz6 a recuperarse, estimulado por la experiencia com 

bativa del 68 y los vaivenes ·ae la política universitaria.de-

los últimos años. Su prime~a acción de importancia se llev6 

a cabo el 10 de junio de 197.1· .. y-"f"ue re_primida en :f"orma bru- -

tal. El gobierno ut~liz6·-1as~célebrea· bandas paramilitares-

_.de loa Halcones. 

. ,. - - . 
Sin embarg·~ ,··\;~¡e_: ,~a·n-g·r.i.en~o. episodio de 19.7i -

no provoc6 la claudicaé:i6n d\;=·f,'-'.-iJ¡-6·v·1·m-ien-~o ·uriiversitar-io. En-
. . . 

ef"ecto, las movilizaciones _cCu1-~i_riU·ar·on- _Y graci-as a ellas se -

canalizaron distintos proyect~s sobre el tipo de universidad

que se debería conf"ormar ~n México de acuerdo con su situa- -

ci6n socioecon6mica y polític~. 

cuentra el 11 Modelo Puebla''· 

Entre esos proyectos se en-

En la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA se ini--

ci6 en los primero~ años de los sesentas un proceso de trans

formación política y académica que se conoce con el nombre de 

Reforma Universitaria. 

A continuaci6n trataremos-- de dilucidar· en que 

concistió este suceso universitario. A ~in de lograr una ma 

yor comprensión hemos intentado establecer una periodización~ 

Consideramos que dicha Reforma Universitaria tuvo dos etapas~ 

La primera de e~las centra entre los años 1961 y 1972 mien- -

las segunda abarca desde 1972 a 1987. 

Estas etapas antes mencionadas las hemos rel~ 

clonado con el proceso de industrialización y urbanización de 

Puebla, la relación entre el Estado Y la Universidad y los 

proyectos de universidad implementados •• 

• . # 



Al llegar la década de los sesentas el estado 

de Puebla se encontraba marginado de~ proce~o de moderniza- -

ción industria1 que se daba a nivel ~acional. La industria-

poblana est~ba basada en la producción de bienes intermedios

_ y __ ,fi~aie~ {te~tiles, alimentos, bebidas, metalurgia y la quí

mica) predomiriando-la pequeña y mediana empresa. 

vicios. 

Puebla era una ciudad fundamentalmente de se~ 

En el la existían comercio-a, burocracia, intermedia-

ci6n financiera, etc. Y se caracterizaba por una 1•vida apa-

ciblemente tradicional''· 

En 1964 llegó a la presidencia de ~a Repúbli-

ca un poblano, Gustavo Oíaz Ordáz. Y él fue quién promovió-

el desarrollo industrial en la entidad. Se inauguró la con~ 

trucción de la autopista México-Pu~bla que traería como ~ons~ 

cuencia un acercamiento al mercado más poderoso del país que-

es la ciudad de México, D.F. .A_demás se estab;J.~cieron en -

el Estado un conjunto de empresas muy modernas, de capitales

trasnacionales, como la Vol~~agen, HYLSA, etc. 

Este proceso de industrialización provocó una 

serie de desajustes sociales. A mediados de los sesentas, 

un 30% de la fuerza de trabajo en la rama textil (cerca de --

10,0QO trabajadores) fueron desplazados por la nueva maquina-

ria. Y durante toda la sexta década, mientras el valor --

agregado industrial aumentó un 352%, se generaron solamente 

12,000 empleos. 

A la expulsión de la mano de obra textil se -

agregó el desplazamiento, por parte de las grandes empresas,-
.. # 
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de los medianos y pequeños p1·oductores. De esta manera se 

acrecentó en forma vertiginosa el desempleo y el subempleo. 

A todo esto hay que sumar el rápido aumento 

de la población en el estado de Puebla. En 1940 la entidad

contaba Con 1'284.000 habitantes mientras que en 1970 tenía -

2•soa;ooo. En 1960 la ciudad c~pital contaba con 297,257 

habitantes y en 1970 v~vian en ella 532,744 personas. 

Este crecimiento de población trajo consigo-

un aumento en las demandas de vivienda, de educación en todos 

sus niveles, de servicios públicos, etc. Como consecuencia-

-de todo esto s·e produjeron alzas constantes en los impuestos, 

en las rentas de casas, expropiaciones forzosas de terrenos -

particulares y ejidales, etc. 

es así como el proceso de modernización indu~ 

trial en Puebla provocó un clima de descontento en los secto

.. res sociales que se sintieron excluidos de los beneficios del 

mismo. 

E·l-~obierno del estado de Puebla, que hasta -

1960 se había mantenido al márgen del funcionamiento del apa

rato productivo, decidió intervenir directamente en el proce-

so de modernización industrial. Es así que en 1963 se pro--

mulgó la Ley de Fomento Industrial dando inicio a una nueva -

etapa de desarrollo económico en el estado. 

El gobernador General Nava Castillo (vincula

do al avilacamachismo) fue quién implemento una política de -

industrialización al estilo regiomontana. 

• • # 
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Para lograr la diversificación industrial y -

atraer a los capitales creó las mejores cbndiciones para los

inversionistas como por ejemplo el otorgamiento de subsidios

y la realización de la infraestructura para la instalación de 

la grán industria. Esto llevó a la necesidad de tener que incre--

mentar las contribuciones hasta un 300%. 

.'mal.estar general en la Ciudadanía. 

Estos aumentos provocaron un --

..,;;-

Durante la década de los sesenta y los prime

ros afias a¿ los setenta en el estado de Puebla se produjeron

numerosas manifestaciones en contra de la política económica

que gestó el gobierno. 

En esa epoca las movilizaciones fueron lleva

das a cabo por aquellos grupos sociales que quedaron margina

dos de los beneficios del proceso de -industrializaci6n. To

dos aquellps que vieron sus int~reses afectados por el nuevo

giro prodüctivo se manifestaron en su contra y en todos los -

casos rue~on fuertemente_ reprimidos. 

Estos movimientos de grupos marginales· fueron 

apoyados y orientados ideológicamente por algunos universita-

rios que a su vez impulsaban la Reforma Universitaria. 

Con el fin de corroborar la afirmación ante-

.rior describiremos a continuación las principales luchas pop~ 

lares que se dieron. en Puebla durante el período 1960-1973. 

I 
Sectores ganaderos e industriales de la leche 

• • • r. 
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consiguieron ha~~r aprobar por el Congreso local la Ley de -

Producción, introducci6~.' ·-transp~rte; ~asteurizaci6n y comer-

cio de leche~ Esto ocurJ.16-'el-.~·-2s,.de agostO d'e i96A. ___ .., 

Esta ley establ~'~'i'i· '-la· 6b_l_igatoriedad para -

los introductores de leche-- a<-.-la>:6i~;-~i~-~ ·(a_é __ :_·.~uE!b_la de pasteuri-
·o.: .•. e_ 

zar su -producto. Al· parecer:, :-';,:::s.O~:~-pre~é-xto> de. sal vaguar_dar -
.,,,; -,. __ 

la salud pública, se intentab·a. ti'e'n··e·:r1·c·1-ar _a la única emP.resa-

pasteurizadora que existí B. ~~; :i;~ Y~'i~:da·d-. 
' ;~-;;:, ·,' . 

. ·- ::;_- -:,·;--e - ';°.-:;e:·': -

a :un número importan-

te de pequeños y ~édi-·ano~:- p=~:óau·c-t·o,res de leche. 

medida que obli.gaba ~--_v-end~~---,-~u,.Pro'ducto a dicha 

teurizadora. 

Esto eii. la-

empresa pes-

ron. 

Ante esta situación los lecheros se moviliza

La 11 Uni6n de pequefios productores de leche de los esta 

dos de Puebla y Tlaxca1a 11 y la "Federación de 1a Central de -

Campesinos Independientes'' decidieron emprender una lucha en-

pos de la derogación de la mencionada ley. 

solicitaron apo_yo a los universitarios. 

Además, también-

Lecheros y estudiantes convocaron a u~ mitin 

en el Zócalo de la capital poblana al. que acudieron aproxim~ 

demente 5,000 personas. 

El.gobierno del estado reprimió la manifes-

tación con lujo de violencia y fueron detenidos algunos lí-

deres .estudiantiles y campesinos. 

Al día siguiente, a través de los universit~ 

riás, se organizó otra movilización que nuevamente fue atac~ 

ca por las fuerzas públicas. pero en esta oportunidad los-

manifestantes respondieron produciendose un enfrentamiento -

entre los dos grupos. La situación se prolongó por varias-

. • # 
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horas y trajo como consecuencia que varios estudiantes y pol! 

cias f'ueran heridos de bala y, además, que los univ~~sita~ios 
.:·,J.i· ·' 

:"f~·._·: , . --e--
secuestraran a una autoridad gubernamental. 

. . . >,.;,::::··-~:--,~~/_-;:-, 

El gobierno decidió· haCer_: .. ~-i~~-~-~.~-.'.é'~~ib·_--: :a':'.::-t~c~ra·a.~=~ 
-,_:·,-. 

1 aS f'u e rz as p ú b 1 i e as . (poli e i a ju di é: :i. a i_.--~-- ----P~-~-"--e~-~7--~,~--~:.~~s,_~·:t:f~_-i-:~'.~-ª--l'.":_-~ 

fü;~¡:;¡~~;:~:~:~~~~~~:~:;;;jb~;~¡&~ii~~ii1t{i~~;~:~; 
clima de violencia se ge_ner·~.i~z--~-~--~;~-f ''i-~d~;~-.:·p:;ar~es . __ ;_'·· 

·:. 

El- gobernador· General. nava Castillo, iricapai 

de resolver la problemática; se vi6 obligado a pedir permi--

so. Su sucesor, Aaron Merino fernández, derog6 la ley. 

Los vendedores ambulantes o simplemente 11 los

ambulantes 1r como se les conoce en Puebla son aquellos que se

dedican al comercio en pequeño. Su actividad la ejercen en-

lla ·calle. Ofrecen la mercancía a las personas que transi--

tan en la vía pública. En el mejor. de los casos colocan un-

pu.sto provisorio construido· con tablones en el cual exhiben~ 

los artículos. 

Los ambulantes son una consecuencia directa 

de la industrialización. En general, es mano de obra no -

calificada y que no ha podido ser absorbida por las grandes 

empresas y que a la vez no han podido continuar con sus anti

guas labores -artesanales o de pequefios comercios por la fuer

te competencia que les oponían aquellas. 

El ambulantismo surgió en Puebla a comienzos-

.• # 
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de 1os sesent.a,.- Y.-···p:e··~d~~a-,,-h8St:a: n·uestros . días. Se instalaron 

ae ~::i'."6'~~-: ·mer-ca·ac>s_·,· ;/'/e~:/-:~~~,_-- c0.11·es ai-edañas. en las:af'uéras 
-;e-•.:_-.- --~\~:--> -·::,·-<· -~~- s:·- .f:'.~- 0-.:· " - :_<"· 

'.~~ i.Jc'~I · ~~· lo·~·.C'~~~~~Jntes comenzó en 1963. 

sus princ1paf~S -~-~-jnit¡~:~/s·o~-~f~'i::~~f~;JW~-~·m·t·e.-·nto·,-: i"~~- iocatarios~ 
y los com~rci . .;ht~s · ·ae' i·a·· ·Cám-~-~-~'.-~i"~::¿·:i':f-::·~?:.'.; · ··-- .,. -

-- --~';¿_,_, · -.:·.:~\:.,:-L+J:~~~;.t:~1~~::~.--. ~ 
·--~-· ... ~,._-_.,_.,- ~--;~-- -'-"''-c:·'-

Entre 1963 :-Y,<·,'~i9.E5_~f,:~~~;_e·-¿:·for_·m·6 la_- primera :redera

c ión de locatar.io_s ·y· é-~to:~ -:,~·i·~--~"i_f~~:~~~"h ~-~1 Ayuntamiento para -

Es así Como el --

gobierno de la ciudad ~anUnci-6 y-/llevó-_a c·abo_- algunas acciones 

en ese sentido. Y a la vez const~uy6 mercados para las ins-

talaciones de ~stos comerciantes en pequeño. Entr:e. otros --

cabe mencionar los mercados del Carmen, La Acocota, 5 de Mayo 

y Venustiano· Carranza. 

No .obstante estas medidas gubernamentales el

ambulantismo creció. Las calles céntricas de la ciudad si-

guieron ocupadas. Hubo algunos desalojos esporádico~- pero -

a los pocos días los ambulantes regresaron. 

f'initiva parecía no llegar.-

La solución de-

En el año -1-969 los recursos municipa1es para-

la inversión de mercados se agotó. Los locatarios se organ~ 

-- zaran ·y"pr·es-i:onaron---a··través·· de una huel.g.a·-de pagos. Se ad-

-virti6 una gran tensión en el sector. Algunos ambulantes --

recurrieron al apoyo de los universitarios. Estos incorpo--

ran a los comerciantes en pequeño a las luchas sociales que -

se daban en la región. 

la f'echa. 

El problema del ambulantismo continúa hasta 

Ha pasado por varias etapas que se caracterizan 

por su relación con el estado. En momentos ha existido un 

enfrentamiento total entre los pequeños comercia~tes y el po

der público y en otras circunstancias se ha dado una actitud-
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negociadora por las dos partes. 

_Lo-s_ importantes para nuestro estudio· es la -

fo~ma --como- este:_moyimiento siempre presente en la vida de la

ciüd~~~· se~.h~-; ~rilazad~ con las movilizaciones universitarias. 
·~_;. 

·:-_,•.'::.-·:-·-_.-··;<' 
En __ las circunstancias en que las relaciones -

entre 'el- est~do' y,·los universitarios eran más tirantes y vio-· 

ie~t~~; -~~~!~fambpla~te~ par~iciparon espontáneamente junto a-

-i6s:= at~i~~~~~- -F~~ron a los mitines, a las huelgas, a las ma

n-ifé-stSci-one·s _de Protesta contra las políticas gubernamenta--

les. Se -convirtieron en los aliados más efectivos del movi-

miento univer~itario. 

Algunas colonias populares y ejidales cerca-

nas a la ciudad Ce Puebla se vieron afectadas por las expro-

piaciones forzosas que el gobierno llev6 a cabo con el objeto 

de convertir a las mismas en zonas industriales y/u obras - -

viales. Los pobladores perjudicados se opusieron a estas --

medidas y participaron junto con los universitarios, los le-

cheros y ambulantes en las revueltas sociales. 

También participaron de las movilizaciones y 

luchas populares que se dieron en este período en la región

Puebla-Tlaxcala fueron los taxistas, pequeños comerciantes,

propietarios de tortillerías, de ostionerías, lonciherías, 

etc. 

Algunos obreros industriales se adhirieron al 

•• # 
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movimiento. -En·tre ___ :otr~~ .. :_ p9d-em~s -.C1·tar ·a los de las fábricas 

de "-Ei. Mi_r·~-\i-6;rii'. _-:;::::_::-'-'-.P_-~t-:~'i:·6-~--i:_~-~~~-,;'.1_./i\~~;~:(~_'i::?~indicato José María Mo 

re 106 : y~'-'~:.a_J6ri·-,) -- :;~.;-A·~-~-_\\~1=~:-~0-_..:;:;:: i~?':~·:;_:_t:~·i'.·e~f-_¿,:~_i_S t_a~:, los maestros, 

e1. si'n·ci'i--c·~-i6<-;'d·~- :F·o·gó·-n·e'·f'os<;~_ .. :.-a~·fi,~;~;~S\'~-:_--e~~-::--·d~--- 'Madera el Hierro' -

e ~:e .. ,----~ 'di: er.~-~~-:_·:;:~ ,~_apoy.o c¡:~I éSt'Bf;.:Y:~a'h-1-':fe·~-t-áciOnes populares • 
. •-,"'-" ... ,_, __ ._:.::: :'<·_> ,~:·; ''•" ·-~;: :·):._:_'';:· 

::: __ ¡;~ 

y en· otro s·~-~f--1~io:-~- "las. dirigencias de las or

gani_~acionéS. s·indicales -com~ Ía. F.ROC.,: el SNTE., la Liga Agz:-!!. 

ria que apoyaban la·s :acciones del gobierno f'ueron desconoci-

das públicamente pos sus bases. 

En ge~eral, los sectores.·sociales perjudica-

dos por la política desplegada por el gobierno se movilizaron 

bajo la conducci6n de los universitarios. Estos se erigie--

ron en lideres naturales de la r~vuelta y del enf'rentamiento

con el poder público. 

La industrializbción que se llevó a cabo en -

la regi6n_alteró prof'undamente las relaciones sociales d~ la

misma. -~uebla dejó de"ser una ciudad ••apaciblemente· tradi-

cional11 y se convirtió en un centro de rebeli6n popular. 

Por un lado, el estado se transformó en el -

principal propulsor de la modernización de la economía pobla

na. Asi lo demuestra la implementación de diversas políti-

cas en materia de legislación y de construcción de inf'raes- -

tructuras. Estas.últimas afectaron a la sociedad en genera1 

y en particular a quellos sectores populares que vieron perj~ 

dicados sus intereses por dichas medidas. 

Y en otro sentido, como consecuencia de la -

situación descrita anteriormente, estos grupos sociales afec

tados negativamente por la industrialización se movilizaron -
.• # 
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contra las acciones estatales. En todas las manifestaciones 

siempre fueron reprimidos por las fuerzas del órden. Por 

este motivo, espontáneamente, sin· una fuerte organización, se 
'• 

agruparon para enfrentar lo que ··ellos llamaron 11 el despotis-

mo gubernamental''· Y .en este 

universitarios quienes, por_ su 

proces~ se aliaron con los-.

parte, ._habí_an· comenzado una --

lucha en pos de reestructurar: polít~c~ y.académicamente a la-

alta casa de estudios que_. los llevaba:· a t'elier· f'úerteS contra-

dicciones con el gobi_e~_~o. 
. -... ·.-·-· .-,.;--· 

movimiento de Re~:::ªªt:;Jr:?Iif~:r1tl'!~::e~·~=~ª::i::t:u:e:~º= 
- .. ,,.~, ,• .,;;:, 

do,. se apoyó en· -l_os~·-sectores ·.mar.&inados. del proceso de indus

trialización d~rigido pqr.el estado. 

pero, ¿qué ocurría dentro de la Universidad?

¿que características tenía el movimiento universitario que -

se apoyaba en estos grupos sociales marginales?. 

Ya desde los años cincuenta en la-~niversidad 

Autónoma de Puebla existía un ambiente de inconformidad res-

.. p·e·cto·- a·1-· nivel- ac-adé·mi·co· y a la organización política de la -

institución. Es verdad que en e-sa época sólo eran manifest~ 

ciones aisladas de un reducido grupo de profesores de la Es-

cuela de Físico-Matemáticas. 

Los maestros de dicha Escuela, encabezados -

por el Ingeniero Luis Rivera Terrazas, comenzaron a trabajar

para actualizar los programas de estudio de Física y Matemát~ 

cas de la Preparatoria y de las carreras de Ingeniería Civil-

y Ciencias Químicas. Pero estos intentos chocaron, desde el 

principio, con los intereses académicos del grupo que dirigía 
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la Universidad. 

El Ingeniero Luis Rivera Terrazas, en entre-

vista con la autora de esta investigación, (1) manifestó que-

1·0 que. se intentaban los. m.encionados maestros era qu_e en la 

Universidad se trasmitiera conocimientos científicos ya que 

en "Matemáticas o Física había pro:resores que no sabían la 

di:f"erencia entre peso y masas'' 

la Universidad no era ciencia 11 • 

y que ''lo que se ensefiaba en 

En situación similar se encontraban las ·res-

tantea ramas de la ciencia que se impartían en la Universi- -

dad. Otros eh-tre.vi-stados como Al:f"onso Yañez y Jaime .. Qrnelas 

Delgado hicieron re:f"erencia a que en Sociología se estudiaba

la aparición de la Virgen de Guadalupe como un milagro y no -

como un hecho de aculturación. 

los ejemplos mencionados. (2) 

Y como éste :fueron muchos --

Si_ el motivo del malestar de algunos univers! 

tarios era el retraso académico en que se encontraba la insti 

tución lo lógico era que no se encontraran demasiados obstác~ 

los para solucionar la problemática. Sin embargo, las difi-

cultad·es para concretar los cambios· fueron numerosas. había 

un sector uOiversitario, el que dirigía de la Universidad, 

que· se· oponía· :f'érreamen-te·- a empr·ender· ·cualquier- tipo de· modi-

:ficación. Según el Ingeniero Rivera Terrazas esta resisten-

cia de la dirigencia de la alta casa de estudios se debía a -

que si ellos aceptaban llevar a cabo una actualización de los 

contenidos. de la enseílanza pondrían en descubierto su propia-

capacidad docente. Lo cual no estaban dispuestos a hacer. 

Por otra parte, los impulsores de la Reforma

Universitaria también planteaban crear en la U.A.P., estruct~ 

ras de gobierno más flexibles que permitieran la participaci

ón de todos los universitarios en las decisiones políticas y-
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académicas de la Institución. Esto significaba luchar por -

la derogación de la Ley Orgánica de 1956 que regía hasta este 

momento la vida de la Universidad. Esta ley establecía una-

organización en la misma que permitía que otros sectores so-

_ciale.s_ .como .el. Estado .. y._ la- .Iglesia .. pudieran participar indi-

rectamente en los asuntos de la alta casa de estudios·. 

El movimiento ~iniciado en, la Escuela de Fisi

co-Matemáti cas- se e~t-eni:Í.ió.·: a· -'~-o:t~,~-S ·' escuei·_as :_" p-r_ot-eEi_i_OrialeS -·y a 

la _prepar_a to ria. Po·db'~~_.:_:-~·:.·;·~~'~t;\'-'; .-Se. :~f_or-n16:'···yn :g-rup·o: ··ae niaestrOs 

y estudiantes que_ se_,-·op'oní.Sn,,:~i~S:':~i-~_ · f:O-r:ma en· __ Q~e-:'~~-e condu-cia ·1a 

Universidad. 

El grupo opositor era -muy heterogéneo. El -
mismo estaba formado por gente ~el. ~la progresista ·del PRI.,-

por masones, algunos liberales independientes y unos p~cos --

comunistas. Este sector fue apoyado especialmente por es---

tudiantes y maestros de las escuelas de Medicina, Derecho, 

Físico-Matemáticas y la Prepatoria Benito Juárez. 

La Universidad estaba- dirigida por gente qu-e

pertenecía a la corriente más conserv~dora del PHI., identifi 

cada con el avilacamachismo y ligada-con la cúpula élerical.

Fueron secundados por alumnos de las escuelas de Ciencias 

Administrat~vas· y· Comercio, Arquitectura y por pro~~sores de 

casi todas las carreras. Este grupo organizó el Frente - --

Universitario Anticomunista (FUA) que fue el gran enemigo del 

movimiento de Reforma Universitaria. 

El lo. de mayo de 1961 el grupo que impulsaba 

la Reforma se apoder6 del edificio Carolino en que funciona-

han las mayoría de las oficinas y escuelas de la Universidad. 

Por este motivo los 11 reformistas 11 adoptaron el nombre de -
11 Carolinos 11

• En esa oportunidad demandaron lo siguiente: 
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-DEROGACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 1957 Y EL IMPULSO-
DE UNA REFORMA UNIVERSITARIA DEMOCRÁTICA; 

-DESAPARICIÓN DEL PATRONATO UNIVERSITARIO Y DEL CONSJ;. 
JO DE HONOR, 

ESTE ACONTECIMIENTO ES SEÑALADO POR LOS PROTA 
GONISTAS COMO EL PÜNTO DE PARTIDA DEL PROCESO DE REFORMA UNI
VERSITARIA, 

Los OBJETIVOS QUE LOS CAROLINOS PLANTEABAN EN 
EL AÑO 1961 COINCJDfAN EN MUCHO CON LOS INTERESES DEL GOBIER
NO FEDERAL Y DE LAS NUEVAS EMPRESAS TRASNACIONALES QUE COMEN-
ZABAN A INSTALARSE EN LA ENTIDAD, Es DECIR QUE NO EXISTf A -
CONTRADICCIONES FUNDAMENTALES ENTRE LOS PROPÓSITOS DE LOS - -
UNIVERSITARIOS POBLANOS Y LOS DEL EJECUTIVO FEDERAL, 

EL PODER PÜBLICO, EMPEÑADO EN INDUSTRIALIZAR
AL PAfS, ESTABA CONCIENTE QUE PARA ALCANZAR DICHA META NECESL 
TABA DE UNA SOCIEDAD CIVIL SERENA Y TRANQUILA QUE NO PUSIERA-
EN TELA DE JUICIO SUS POLfTICAS, POR ELLO FUE QUE ANTE EL -
RESURGIMIENTO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL, EL GOBIERNO SE MOS
TRÓ INTOLERANTE SIN DARSE CUENTA QUE SU CONDUCTA LLEVABA MÁS
A LA RADICALIZACIÓN DEL MISMO QUE A LA PAZ QUE TANTO PRECISA
BA, 

EN PUEBLA, DADO EL ATRASO INDUSTRIAL EN QUE -
.SE ENCONTRABA LA ENTIDAD Y EL EMPEÑO DE LAS AUTORIDADES ESTA-

,_ TALES POR REVERTIR LA SITUACIÓN, LA PAZ SOCIAL ERA UN REQUISt 
TO ESCENCIAL, Lo MENOS QUE ~STAS NECESITABAN ERA QUE LA 
UNIVERSIDAD ESTUVIERA A "PIE DE GUERRA", POR ESTA CAUSA ES
QUE, POR INICIATIVA DEL GOBERNADOR GENERAL NAVA CASTILLO, EL
CONGRESO LOCAL APROBÓ LA LEY ORGÁNICA DE LA UAP,, (HOY VIGEN
TE), ESTA SATISFACfA EN GRAN MEDIDA LAS DEMANDAS PLANTEADAS 
EN SU OPORTUNIDAD POR LOS CAROLINOS, 

CON ESTO EL GOBIERNO DEL ESTADO CREfA HABER -
CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS UNIVERSITARIOS EN LU-
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CHA, LA NUEVA LEY ÜRGANICA SUPRIMIA EL PATRONADO Y EL CONSg 
JO DE HONOR Y TRANSFORMABA AL CONSEJO UNIVERSITARIO EN LA - -
AUTORIDAD MAXIMA DE LA INSTITUCI6N, 

A PESAR DE LO ANTERIOR EL PROCESO DE REFORMA-
UNIVERSITARIA NO SE DETUVO, 
CIION COMENZABA, 

MAs AÚN, SE PUEDE DECIR QUE RE-

EL PRIMER RECTOR NOMBRADO BAJO EL NUEVO RiOGI
MEN JURfDICO FUE EL DR;, MANUEL LARA Y PARRA, ESTA PERSONA
PERTENEC!A AL GRUPO PRifSTA DEL MOVIMIENTO DE REFORMA UNIVER
SITARIA, 

DURANTE LA GESTIÓN DEL DR., LARA Y PARRA SE -
CREARON LAS ESCUELAS DE fILOSOFfA Y LETRAS Y ECONOMfA, SE - -
ESTABLECIERON. Pt.AZAS' DE PROFESORES DE CARRERA; SE REGLAMENTA
RON LAS RELACIONES ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LOS EMPLEADOS ADMI
NISTRATIVOS E INTENDENCIA Y SE DESPLEGÓ UNA GRAN ACTIVIDAD -
LEGISLATIVA, 

CUANDO PARECf A QUE TODO MARCHABA BIEN ESTALLO 
EL CONFLICTO DE LOS LECHEROS, COMO YA VIMOS ANTERIORMENTE -
LOS UNIVERSITARIOS PARTICIPARON ACTIVAMENTE EN ESE MOVIMIENTO, 

Los PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LECHE CONVOCARON
PARA EL DfA 13 DE OCTUBRE DE 1964 A UN MfTIN EN PROTESTA POR
LA ANTES CITADA LEY DE PASTEURIZACI6N, ACTO QUE FUE REPRIML 
DO VIOLENTAMENTE POR LA FUERZA PÚBLICA, ANTE ESTA SITUACIÓN 

.... -- ·t.oS--ESTUD·1·AtffEs·-ACORDARON UNA HUELGA-GENERAL:··Y-cONVIRTI ERON A 
LA ALTA CASA DE ESTUDIOS EN UN CENTRO DE AGITACIÓN POLfTICA, 

ESTA ACTITUD DE LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS -
PROVOCÓ QUE SE ACENTARAN LAS CONTRADICCIONES ENTRE LOS DOS -
GRUPOS QUE SE MOVfAN EN LA UNIVERSIDAD, Es DECIR, ENTRE LOS 
CAROLINOS Y LOS FUAS, ENFRENTAMIENTO QUE CONTINUO HASTA EL
FIN DEL PERfODO O SEA 1973, 

POR SU PARTE, LOS SECTORES QUE CONFORMABAN EL 
GRUPO DE LOS CAROLINOS (AHORA EN LA DIRECCIÓN DE LA UAP), ca

'.# 
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MENZARON A TENER DIFICULTADES ENTRE Sf, los LIBERALES NO PR~ 
TENDfAN MUCHAS MÁS COSAS QUE LAS YA LOGRADAS CON LA LEY ÜRGÁN1. 
CA DE 1963, EN CAMBIO, LOS COMUNISTAS AHORA PRETENDfAN TRAN~ 
FORMAR A LA UNIVERSIDAD EN UNA INSTITUCIÓN LIGADA A LOS INTER~ 
SES DE LOS SECTORES SOCIALES MENOS FAVORECIDOS, NACfA POR -
AQUEL ENTONCES LA IDEA DE UNIVERSIDAD CRITICA, DEMOCRÁTICA Y -
POPULAR, 

Es DECIR QUE EL AMBIENTE UNIVERSITARIO SE COM
PLEJIZABA CADA VEZ MÁS, ESTABAN LOS FUAS QUE HABfAN SIDO - -
ELIMINADOS DE LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN PERO NO DE ELLA Y 
QUE LUCHABAN POR RETORNAR A SUS ANTIGUAS POSICIONES DE PODER.
EL GRUPO PROGESISTA DEL PRI., TENfA INTERESES COINCIDENTES CON 

--·····LOS .. DEL. GOBIERNO FEDERAL.. ... Y POR ÚLTIMO, LOS COMUNISTAS QUE -
INTENTABAN CREAR UNA UNIVERSIDAD DEMOCRÁTICA, 

A PARTf R DE 1964 LA POL!TICA ESTATAL HACIA LAS 
UNIVERSIDADES SE ENDURECIÓ, EL PRESIDENTE LICENCIADO GUSTAVO 
DfAZ ÜRDÁZ ASUMIÓ DOS ACTITUDES HOSTILES HACIA EL MOVIMIENTO -
ESTUDIANTIL, 

EN PRIMER LUGAR, EL FINANCIAMIENTO A LA EDUCA
CIÓN SUPERIOR SE RESTRINGIÓ, EL lo, DE SEPTIEMBRE DE 1966 Ali 
TE EL CONGRESO DE LA UNIÓN EL MENCIONADO PRESIDENTE MANIFESTÓ: 

"LA EDUCACIÓN SUPERIOR NO PUEDE SEGUIR SIENDO PRACTICA 
MENTE GRATUITA; QUIENES TIENEN POSIBILIDADES ECONÓMI
CAS -Y EN LA ACTUALIDAD MUCHAS FAMILIAS DE ESTUDIAN-

··· ·· ···· · -··· ··· ··· · · TES ·LAS TIENEN· V· DE SOBRA- DEBEN RETRI BU! R EL SERVI -
CIO QUE RECIBEN EN LA MEDIDA DE SU CAPACIDAD, ESTA- ~ 
BLECl~NDOSE CUOTAS DE MONTOS DIVERSOS Y SISTEMAS DE -
CR~DITO A CORTO Y LARGO PLAZO, PARA QUE SÓLO LOS ESTY 
DIANTES MUY POBRES O LOS QUE DEN RENDIMIENTO EXCEPCIQ. 
NAL QUEDEN TOTALMENTE EXENTOS V AÚN CON GARANTf A DE -
NO VERSE OBLIGADOS A INTERRUMPIR SU CARRERA POR CAU-
SAS ECONÓMICAS, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SE
GURO PARA LOS DE ALTAS CALIFICACIONES, CUYA ESTRUCTU
RA Y FUNCIONAMIENTO ESTAMOS TERMINANDO DE ESTUDIAR" 
(3). 

EN SEGUNDO T~RMINO, EL GOBIERNO FEDERAL EN TO
DO MOMENTO HIZO USO DE LA FUERZA PÚBLICA PARA REPRIMIR LAS MA
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NIFESTAC!ONES QUE SE REALIZARON EN CONTRA DE s·u POLlTICA SOCIAL 
Y ECONÓMICA, BASTA CON MENCIONAR LOS FAT[D!COS HECHOS DE - -
TLALTELOLCO EN 1968 PARA CALIBRAR LA POSICIÓN DEL ESTADO FRENTE 
AL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO, 

EN MEDIO DE ESTA POL[TICA GUBERNAMENTAL, LA - -
UAP., SE FUE TRANSFORMANDO EN UNA UNIVERSIDAD DE MASAS. Los -

. ESTUDl.ANTES SE MOVILIZARON PARA AMPLIAR LA MATR[CULA DE LA PRE
: PARATORIA Y CARRERAS PROFESIONALES, POR LA CONVERSIÓN DEL HOSPL 

TAL CIVIL EN HOSPITAL UNIVERSITARIO, POR LA ADQUISICIÓN DE NUE-
VAS INSTALACIONES Y MATERIAL DIDÁCTICO, ETC, EN TODO ESTE PRQ 
CESO LOS ALUMNOS CONTARON CON EL APOYO DEL PARTIDO COMUNISTA Y
DE LOS SECTORES POPULARES, LA UNIVERSIDAD SE ERIGIÓ EN UN VER 
DADERO CENTRO-DE AGITACIÓN, 

AL CALOR DE LAS LUCHAS, LAS DIFERENCIAS ENTRE -
LOS LIBERALES Y LOS COMUNISTAS SE FUERON HACIENDO MÁS PROFUN- -
DAS, FINALMENTE, EN 1972, SE PRODUJO LA CRISIS, 

CUENTA. EL INGENIERO RIVERA TERRAZAS QUE EN JU-
NIO DE ESE AÑO, SIENDO RECTOR EL LICENCIADO MART[N CARBAJAL CA
RO, EL GRUPO PRI [STA REALIZÓ UN COMPLOT PARA ELIMINAR A LOS CO
MUNISTAS DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD. 

DE ACUERDO CON NUESTRO INFORMANTE EL 8 DE JUNIO 
SE LLEVÓ A CABO UNA SESIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO EN LA QUE -
ESTUVIERON PRESENTES NUMEROSOS ESTUDIANTES DE MEDICINA, ESTOS 
HAB[AN- SIDO -INVITADOS POR-LA-RECTORlA .. CON EL OBJETO DE QUE LA -
MÁXIMA AUTORIDAD UNIVERSITARIA APROBARA SOLICITAR AL GOBIERNO -
DEL ESTADO LA CESIÓN DEL HOSPITAL CIVIL A LA ALTA CASA DE ESTU
DIOS EN VISTAS.A TRANSFORMARLO EN HOSPITAL UNIVERSITARIO, 

Los COMUNISTAS SE SINTIERON UN TANTO SORPRENDI-
DOS POR LA MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL, LO QUE LOS ALUMNOS PRE--
TEND[AN ERA UN ANHELO QUE COMPART[AN TODOS LOS UNIVERSITARIOS Y 
POR LO TANTO NO HAB[A LA NECESIDAD DE EJERCER NINGUNA PRESIÓN -
SOBRE LOS CONSEJEROS, Y TAN FUE CIERTO ESTO QUE LA PROPUESTA
REALIZADA EN ESTE SENTIDO FUE APROBADA POR UNANIMIDAD, 
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SIN EMBARGO, CASI AL TERMINAR LA SESIÓN, SE -
VISLUMBRÓ LA RAZÓN POR LA CUAL LA RECTORfA HABfA CONCENTRADO
A LOS ESTUD 1 ANTES, EN EL PUNTO F 1 NAL DEL ORDEN DEL D f A, EN
As_UNTOS GENERALES, EL DOCTOR MARCO ANTONIO ROJAS SÁNCHEZ - -
(CONSEJERO MAESTRO DE LA PREPARATORIA NOCTURNA) MOCIONÓ PARA
QUE EL ENTONCES RECTOR INTERINO DR,, MARTfN CARBAJAL CARO FUg 
RA CONFIRMADO EN SU CARGO EN CALIDAD DE DEFJtlITIVA, ESTE A~ 
TO, CONSIDERADO POR EL INGENIERO RIVERA TERRAZAS ·coMO UNA - -
MANIOBRA DESLEAL, PUSO A LOS ALUMNOS PRESENTES EN CONTRA LA -
RECTORfA YA QUE SE SINTIERON MANIPULADOS, 

EN EL ACTA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DEL 8-Vl 
72 CONSTA COMO LOS CONSEJEROS ALFONSO V~LEZ.PLIEGO, JAIME 0R
NELAS, AGUSTf~ VALERDI, GERARDO GARC[A BENITEZ, RAFAEL GARCfA 
ALCAYDE Y ERNESTO CRÜZ SE OPUSIERON A QUE TAL PROPUESTA FUERA 
TRATADA, SEGÚN ESTOS UNIVERSITARIOS EL TEMA DE LA DEFINITI-
VIDAD DEL RECTOR DEBfA SER DISCUTIDO CON MAYOR PROFUNDIDAD Y
ADEMÁS SE DEBf A AUSCULTAR LA OPINIÓN DE TODOS LOS SECTORES -
QUE CONFORMABAN LA INSTITUCIÓN, A PESAR DE ESTO, LA PROPUE~ 
TA SE INCLUYÓ EN EL ORDEN DEL DfA MÁS NO SE TRATÓ DEBIDO A 
QUE LA SESIÓN TERMINÓ CUANDO GRUPOS ANTAGÓNICOS COMENZARON A
GOLPEARSE Y AGREDIRSE FfSICA Y VERBALMENTE, 

AL DfA SIGUIENTE RENUNCLÓ A LA RECTORfA EL 
LICENCIADO MARTfN CARBAJAL CARO Y EN LA-SESIÓN DE CONSEJO UNL 
VERSITARIO DEL DfA 10 DE JUNIO DE 1972 SE LE REMOVIÓ DEL CAR

---····· - GO, · EN SU l:.UGAR· SE· NOMBRÓ- .. INTERINAMENTE AL QUfMICO ~ERGIO -
FLORES, 

CON ESTE HECHO TERMINÓ UNA ETAPA Y COMENZÓ 
UNA NUEVA, ESTA SE CARACTERIZÓ PORQUE LOS COMUNISTAS HEGEMQ 
NI ZARON LA DI RECC 1 ÓN DE LA UN IVERS !DAD Y PRO PUS 1 ERON EL PRO-:-
YECTO DE UNIVERSIDAD CRfTICA, DEMOCRÁTICA Y POPULAR, 

DURANTE ESTA PRIMERA ETAPA QUE VA DESDE 1961-
HASTA 1972 NO SE HICIERON OTRAS REFORMAS QUE LAS MENCIONADAS
DURANTE LA RECTORIA DEL DR., MANUEL LARA Y PARRA, 
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LA POLfTJCA DE INDUSTRIALIZACIÓN QUE SE DESA-
RROLLÓ EN PUEBLA COMENZÓ A RENDIR sus· PRIMEROS FRUTOS EN EL -
PERfODO 1965-1970, ENTRE ESOS AÑOS LA INDUSTRIA POBLANA MANl 
FESTÓ TASAS DE CRECIMIENTO EN EL PRODUCTO MAYORES A LAS OBTENl 
DAS NACIONALMENTE (4), ADEMÁS FUERON LAS RAMAS DE BIENES - -
INTERMEDIOS Y DE CONSUMO DURADERO LOS DE MAYOR PRODUCTIVIDAD, 

ENTRE 1970 Y 1975 LA INDUSTRIA POBLANA CONTI-
NUÓ CON ESA TENDENCIA DE AUMENTO, (31.1% PROMEDIO ANUAL) (5), 

EN. 1975 EL NIVEL DE CONCENTRACIÓN DE CAPITAL -
TENDIÓ A INCREMENTARSE. Los ESTABLECIMIENTOS MEDIANOS y GRAli 
DES EN 1970 CONTROLABAN EL 403 DE LA PRODUCCIÓN MIENTRAS QUE -
EN 1975 EL 78%, 

ESTOS DATOS INDICAN QUE LA POLfTICA INDUSTRIAL 
DESPLEGADA POR EL ESTADO TUVO SUS EFECTOS POSITIVOS, A PAR-
TIR DE QUE EL GOBIERNO COMENZÓ A INTERVENIR DIRECTAMENTE EN EL 
SECTOR DE LA PRODUCCIÓN, ~STE SE DINAMIZÓ. 

EN SfNTESIS PODEMOS 'AFIRMAR QUE ESTA ETAPA DEL 
PROCESO DE INDUSTRIALJZACJÓM EN PUEBLA SE CARACTERIZÓ POR UN -
DESCENSO DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TRADICIONALES - -
(P.RODUCTOS DE C:<:Ji'iSUf'.I(). N.O . .D.t,JRAD_EfJ_O_L_Y. _EL INCREMENTO DE LAS IN-
DUSTRIAS MODERNAS Y DINÁMICAS (BIENES INTERMEDIOS Y DE CONSUMO 
DURADERO), EN UNA PALABRA, ES EN ESTA ETAPA CUANDO EL SECTOR 
INDUSTRIAL POBLANO LLEGÓ A MODERNIZARSE, 

EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL APARATO PRODU~ 
TIVO SE DESARROLLÓ EN FORMA ACELERADA, PUEBLA, POR AQUELLOS
AÑOS, OSTENTABA UNA. APARIENCIA DE RIQUEZA POR DOQUIER, SIN 
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EMBARGO, AL MISMO TIEMPO, EXISTÍAN SECTORES SOCIALES QUE HABÍ
AN QUEDADO MARGINADOS DE LOS BENEFICIOS DE LA INDUSTRIALIZA- -
CI6N. 

Los UNIVERSITARIOS JUNTO CON DICHOS SECTORES ~ 

SE CONVIRTIERON EN LOS MÁS FERREOS OPOSITORES A LA POLÍTICA -
ECON6MICA QUE SE LLEVABA A CABO EN LA ENTIDAD POBLANA, 

ESTA·OPOSICI6N NO SE DIRIGÍA CONCRETAMENTE CO!'i 
TRA LA INDUSTRIALIZACI6N, EL EFIC!ENTISMO O LA MODERNIZACI6N -
GENERAL· DE LA SOCIEDAD, Lo QUE ESTOS GRUPOS CUESTIONABAN ERA 
EL .EMPOBRECIMIENTO DE LA CLASE MEDIA (PEQUEÑOS COMERCIANTES, -
EMPLEADOS, MAESTROS, ARTESANOS, ETC,) LAS EXPROPIACIONES FORZO 
SAS DE PROPIEDADES PRIVADAS Y TIERRAS EJIDALES, LA POLÍTICA -

·FISCAL, EL fÑFIMO SUBSIDIO·OTORGADO A LA UNIVERSIDAD, ETC,, Y-
SOBRE TODO, LA VIOLENCIA, EL AUTORITARISMO Y EL CONSERVADURIS
MO QUE, SEGÚN ELLOS, EL GOBIERNO DEL ESTADO HACÍA GALA, 

A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS SETENTA SE CONSTITUYO 
EL FRENTE ÜBRERO CAMPESINO ESTUDIANTIL POPULAR DE PUEBLA, S~ 
GÜN ALFONSO V~LEZ PLIEGO ~STE "SE CONVIRTI6 EN EL CENTRO DE -
COORDINACI6N ENTRE LAS LUCHAS UNIVERSITARIAS Y LAS LUCHAS POPg 
LARES" (6), 

D(CHO FRENTE ESTABA CONSTITUÍDO POR LOS COMI-
T~S DE LUCHAS DE:LAS ESCUELAS DE·LA UNIVERSIDAD, LA TENDENCIA
DEMOCRÁTICA DEL SUTERM, EL MOVIMIENTO SINDICAL FERROCARRILERO
EL·CONSEJO· LOCAL.· FERROCARRI LERO,--EVENTUALMENTE EL Si NDI CATO --
1.NDEPENDI ENTE DE TRABAJADORES DE LA VoLSWAGEN REVOLUCIONARIO -
DEL MAGISTERIO, ORGANIZACIONES DE COLONIAS, LA fEDERACI6N ESTA 
TAL DE LA CENTRAL CAMPESINA INDEPENDIENTE Y OTROS GRUPOS DE -
TRABAJADORES EN LUCHA, 

ENTRE LOS AflOS 1970 Y 1974 HUBO NUMEROSAS MAN1. 
FESTACIONES Y MOVIMIENTOS POPULARES EN CONTRA DE LA POLÍTICA -
ECONÓMICA GUBERNAMENTAL. EN TODOS LOS CASOS EL ESTADO us6 LA 
FUERZA PÚBLICA PARA REPRIMIR DICHOS ACTOS, 
LENCIA SE EXTEND!6 POR TODA LA ENTIDAD, 

EL CLIMA DE VIO--
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ESTA ETAPA QUE SE INICIÓ EN 1972 Y QUE SE PRO
LONGA HASTA EL PRESENTE SE CARACTERIZA POR ESTAR LA UNIVERSI--
DAD DIRIGIDA POR LA IZQUIERDA UNIVERSITARIA, EN LA MISMA SE-
IDENTIFICAN DOS PERfODOS QUE TIENE QUE VER CON LA RELACIÓN EN
TRE EL ESTADO Y LA UNIVERSIDAD, LL PRIMERO DE ELLOS COMPREN
DE ENTRE LOS AÑOS 1972 Y 1973 Y EL SEGUNDO DE 1972 A NUESTROS
D f AS, 

LA LLEGADA DEL QUfMICO SERGIO FLORES A LA DI---. RECCIÓN .IiE LA UNIVERSl°DAD COINCIDIÓ CON LA GUBERNATURA DEL DR, 
GONZALO BAUTISTA O'FARRIL, 

EL ÚLTIMO, AL VER FRACASADO SU INTENTO DE IMPQ 
NER A MARTfN CARBAJAL CARO COMO RECTOR DEFINITIVO DE LA UAP.,
y EN CAMBIO ASUMIR EN SU LUGAR A UN REPRESENTANTE DE LA IZQUI
ERDA UNIVERSITARIA, DESPLEGÓ UN CONJUNTO DE ACCIONES DE TIPO -
ANTICOMUNISTA Y REPRESIVAS CONTRA LA ALTA CASA DE ESTUDIOS Y -
LOS MOVIMIENTOS POPULARES, POLfTICA QUE NO COINCIDÍA TOTAL-
MENTE CON LA DEL GOBIERNO FEDERAL. ESTE, DESPU~S DE LA- EXPE
Rl ENCIA DE TLALTELOLCO, TUVO UNA ACTITUD MÁS PERMISIBLE._CON LA 
UNIVERSIDAD, EN ÚLTIMA INSTANCIA, INTENTABA QUE LAS PROBLEMÁ 

··- -· _ .. _ Il.CAS-UNlVERSlTARI.AS .. FUERAN. RESUELTAS DENTRO DE SUS P.ROP.IOS. -,,-, 
MUROS, CON ESTO SE TRATA DE IMPEDIR U_N MAYOR AUGE DE LOS MO-
VIMIENTOS POPULARES Y UNIVERSITARIOS YA QU~ ESTOS PERJUDICABAN 
LOS PROYECTOS MODERNIZANTES DEL GOBIERNO DEL .LICENCIADO LUIS -
ECHEVERRÍA ALVAREZ, 

SIN EMBARGO, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
NO COMPARTfA LA VISIÓN ANTES SEÑALADA, 

LAS MOVILIZACIONES POPULARES EN PUEBLA SIGUIE
RON MÁS O MENOS CON LA MISMA TÓNICA DEL PERÍODO ANTERIOR, Es 
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DECIR, FUERON MANISFESTACIONES LLEVADAS A CABO POR LOS SECTO
RES SOCIALES EXCLUfDOS DE LOS BENEFICIOS DE LA INDUSTRIALIZA
CIÓN, No SE TRATABA DE MOVIMIENTOS OBREROS, NI DE LUCHAS 
OBRERO-PATRONALES, ESTOS TRABAJADORES PARTI C 1 PARON DE LA -- ·· 
REVUELTA SOCIAL MUY ESPORÁDICAMENTE CUANDO LO HICIERON FUE -
DESCONOCl ENDO A SUS DIRECCIONES SINDICALES LAS CUALES ESTABAN 
COMPROMETIDAS CON LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES, 

SEGÜN LUIS ORTEGA MORALES, ALFONSO YAÑEZ Y -
O.TROS ENTREVISTADOS (7) LOS ESTUDIANTES Y SUS ORGANIZACIONES
SE CONVIRTIERON EN ASESORES DE TODAS LAS MANIFESTACIONES DE -
PROTESTA, MAS AÜN, EN AQUELLA tPOCA SE DIÓ UNA UNIÓN E IN-
TERRELACIÓN TOTAL ENTRE LOS UNIVERSITARIOS Y LOS SECTORES MAR 

... E 1 NADOS, ..... No. SOLAMENTE tSTOS COtlCURR f AN A LA lJN 1 VERS !DAD A -
SOLICITAR PROTECCIÓN Y ASESORAMIENTO SINO QUE LOS ESTUDIANTES 
RECORRfAN LAS CALLES, LOS BARRIOS POPULARES, POBLACIONES RURA 
LES DENUNCIANDO LAS ACTITUDES GUBERNAMENTALES QUE ELLOS CALI
FICABAN COMO ARBITRARIAS, . TAMBltN OFREC(AN LA SOLIDARIDAD -
DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO HACIA LOS PROBLEMAS QUE AQUEJA-
BAN LOS GRUPOS MÁS DESPROTEGIDOS DE LA SOCIEDAD. ERA EL - -
TIEMPO EN QUE ENRIQUE CABRERA BARROSO FUNGIA COMO JEFE DEL --
DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, 
ASESINADA EN 1972, 

ESTA PERSONA FUE -

Los MOVIMIENTOS POPULARES MÁS IMPORTANTES QUE 
SE LLEVARON A CABO, ENTRE OTROS, FUERON LOS ENCABEZADOS POR -

.... -· --i::os-AMBÚLANTÉS, Los ·¡ NcfüiLíNós···EN "PRO ·nE·· LA "piróMÜ[G"ACI (5¡if DE -
UNA LEY DE ARRENDAMIENTO, LOS VECINOS DE BARRIOS POPULOSOS EN 
CONTRA DEL ALZA DE PASAJE, TRANSPORTE URBANO, LAS TOMAS DE -
TI ERRAS PRIVADAS Y ESTATALES POR PARTE DE LOS INMIGRANTES RU
RALES, ETC. Tonos ELLOS TEN(AN COMO COMÜN DENOMINADOR PRO-
TESTAR CONTRA LA POL(TICA ECONÓMICA DEL ESTADO, 

POR SU PARTE, LOS INDUSTRIALES TEXTILES, LOS
COMERCIANTES, EL CLERO Y EN GENERAL LA INICIATIVA PRIVADA SE
AGLUTINARON EN EL COM!Tt COORDINADOR·DE LA CIUDADAN(A POBLA-
NA. ESTA ORGANIZACIÓN, EN UNIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO-
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DESPLEGb UNA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO Y REPRESIÓN CONTRA LA Ullj_ 
VERSIDAD Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y ADJUDICÓ AL PARTIDO Co-
MUNISTA LA RESPONSABILIDAD DE TODAS LAS MANIFESTACIONES DE PR.Q 
TESTA QUE SE REALIZARON, 

Los ENFRENTAMIENTOS ENTRE LA UNIVERSIDAD y EL
GOBIERNO DEL ESTADO SE FUERON HAC!Etmo CADA VEZ MÁS DUROS. 
ESTO MOTIVÓ A QUE EL COMIT~ DE LA CIUDADANfA POBLANA EN CONJU!'! 
TO CON,EL GOBIERNO ORGANIZARAN UN MITIN EN APOYO DE ESTE 0LTI
MO EL CUAL EFECTIVIZÓ EL 18 DE OCTUBRE DE 1972. EN DICHO AC
TO EL GOBERNADOR DR, GONZALO BAUTISTA O'FARRIL ORDENÓ PUBLICA
MENTE AL PROCURADOR DE JUSTICIA DEL ESTADO QUE APREHENDIERA AL 
RECTOR DE LA U.A.P., QufMICO SERGIO FLORES, AL INGENIERO LUIS
RIVERA TERRAZAS, AL LICENCIADO ALFONSO V~LEZ PLIEGO Y AL SEÑOR 
ENRIQUE CABRERA BARROSO, 

DE LA LECTURA DE LOS DOCUMENTOS DE LA ~POCA SE 
DESPRENDEN QUE LAS ACUSACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL Y DE LA -
ORGANIZACIÓN MENCIONABA SE ClRCUNSCRIBfAN A DENUNCIAR A LOS -
COMUNISTAS COMO LOS AUTORES INTELECTUALES DEL DESÓRDEN PÜBLICO 
Y LA VIOLENCIA REINANTES EN LA ENTIDAD Y A LAS AUTORIDADES DE
LA ALTA CASA DE ESTUDIOS DE HACER MAL USO DEL SUBSIDIO UNIVER
SITARIO, QUE SEGON LA 0Pltl1ÓN DE LOS PRIMEROS, ERA INVERTIDO -

-
EN LA COMPRA DE ARMAS, EN PROPAGANDA PRO-RUSA, ETC, EN MUY -
ES.CASAS OPORTUNIDADES ELLOS SE REFIRIERON AL NIVEL ACAD~MICO
DE LOS UNIVERSITARIOS, 

LAS CONTRADICCIONÉS ENTRE LOS nos SECTORES PRQ. 
SIGUIERON HASTA LLEGAR A SU PUNTO CULMINANTE EL lo, DE MAYO DE 
1973. 

ESTA ES OTRA DE LAS FECHAS IMPORTANTES DEL MO
VIMl EtlTO UNIVERSITARIO POBLANO, LA MISMA CONSTITUYE UN TRIU!'! 
FO PARA LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS UNIVERSITARIAS RESPECTO A LA
CONDUCTA DEL GOBIERNO HACIA ELLAS, 
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EL lo. DE MAYO DE 1973, COMO ES COSTUMBRE EN -
Ml:XICO LAS ORGANIZACIONES OBRERAS OFICIALED SE PREPARABAN PARA 
DESFILAR POR LAS CALLES CENTRICAS DE LA CIUDAD, SEGÚN ARTURO 
ARMENDIA (8) LA e.e.!, EL·s.N.T.E., LA FROC, LA CROC., y LA -
C.T.M., ANTES DE QUE COMENZARA DICHO EVENTO HABfAN PARTICIPADO 
EN UN ZAFARRANCHO CON MOTIVO DE LA.DECISIÓN SOBRE LA ORGANIZA
CIÓN OBRERA QUE LO DEBfA ENCABEZAR, 

EN TANTO, LOS ESTUDIANTES Y TRABAJADORES REALL 
ZABAN DENTRO DEL EDIFICIO CAROLINO UN FESTIVAL EN CONMEMORACI
ÓN DEL ANIVERSARIO Y EL INICIO DEL PROCESO DE REFORMA UNIVERSL 
TARIA, 

UNA BRIGADA DE ALUMNOS QUE REPARTfA VOLANTES A 
... ··· · · · LOS CONCURRENTES DEL ·DESFILE FUI: DETENIDA POR LA POLI CIA. E~ 

TO MOTIVÓ A QUE EL ACTO UNIVERSITARIO SE TRANSFORMARA EN UN -
MITIN DE PROTESTA CONTRA DICHAS DETENCIONES, INSTANTES DES-
PUE§ COMENZÓ UNA REFRIEGA ENTRE LAS FUERZAS PÚBLICAS Y LOS UNL 
VERSITARIOS, ESTOS ÚLTIMOS INCENDIARON UNA PATRULLA Y CAPTU
RARON CUATRO POLICfAS QUE SEGÚN DIRIGENTES ESTUDIANTILES, DIS
PARARON CONTRA LOS PARTICIPANTES DEL MITIN. 

DE ACUERDO CON DIVERSOS TESTIMONIOS ESCRITOS -
SE PROLONGÓ POR MAS DE UNA HORA Y HUBO VARI-0S HERIDOS, LA CL 
FRA DE l:STOS VARfA DE ACUERDO A QUE LA FUENTE DE INFORMACIÓN -
FUERA DEL GOBIERNO O DE LA UNIVERSIDAD, [O CIERTO ES QUE CO
MO CONSECUENCIA DE LA BALACERA RESULTARON MUERTOS CUATRO ESTU
DIANTES Y UN OBRERO DE LA VOLSWAGEN MIENTRAS QUE NO SE REGIS-
TRÓ NINGUNA BAJA DE LA POLICfA, 

POSTERIORMENTE, LUEGO DE ACUSACIONES DE AMBAS
PARTES, HUBO TRATATIVAS ENTRE EL GOBIERNO Y LA UNIVERSIDAD PA
RA EL "INTERCAMBIO DE PRISIONEROS", EL ACTO FUI: ASUMIDO POR
LOS DOS SECTORES COMO UNA BATALLA EN LA CUAL LA UNIVERSIDAD -
PAGÓ UN ALTO PRECIO EN VIDAS HUMANAS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO-

' Y LOS GRUPOS SOCIALES QUE LO APOYABAN TUVIERON UN REVES POLfTL 
ca MUY SIGNIFICATIVO. 
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Los DfAS SUBSIGUIENTES A ESTOS HECHOS FUERON
DE GRAN TENSIÓN PARA LA CIUDAD, LAS MANIFESTACIONES DE SOL! 
DARIDAD A LA UNIVERSIDAD SE SUCEDIERON UNAS A OTRAS, SE LLE 
GÓ A REALIZAR UN PARO NACIONAL DE 117 INSTITUCIONES EDUCATI-~ 
VAS, PARTICIPARON AL MISMO LAS UNIVERSIDADES DE CHIHUAHUA,
VERACRÜZ, NAYARIT; COAHUILA, MUEVO LEÓN, TABASCO, LOS POL!TlO~ 
NICOS, LA U.N,Jl .. M,, MOREL!A, ÜAXACA, ETC, 

EL INGENIERO RIVERA TERRAZAS EN REFERENCIA A
ESTE ACONTECIMIENTO MAN 1 FESTO (9) -QUE EL PRES !DENTE DE LA -
ílEPÜBLl CA. LICENCIADO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ EL DfA 2 O 3 DE
MAYO DEL MISMO AÑO INVITÓ AL QUfMICO SERGIO FLORES Y A IOL A -
UUA ENTREVISTA EN LOS PINOS CON EL OBJETO DE QUE LE INFORMA-
RAN .SOJ:!RE L() PASADO EL DfA DE LO.S .i:RABAJADORES, Asf LO Hl-
CIERON, AL FINAL DE LA CONVERSACIÓN EL PRIMERO PROMETIÓ SU -
COLABORACIÓN PARA ESCLARECER LOS HECHOS y SANCIONAR A LOS cub 
PABLES-, 

AL EXPULSAR EL CONSEJO UNIVERSITARIO A MARTfN 
CARBAJAL CARO DE LA RECTORf A DE. LA UNIVERSIDAD, LA FRACCIÓN -
LIBERAL DE LOS CAROLINOS SE FUlO DE LA INSTITUCIÓN Y LOS COMU
NISTAS SE CONSOLIDARON EN LA DIRECCIÓN DE LA MISMA, SEGÚN -
E[ INGENIERO LUIS RIVERA TERRAZAS LOS COMUNISTAS EN ESE MOME!:! 
ro, NO TENfAN PREVISTO ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMl-
NISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD, MÁS AÜN, SI LOS LIBERALES HUBIÉ 
SEN PROPUESTO A MARTfN CARBAJAL CARO PARA UN PERf ODO MÁS SEG~ 
RAMENTE LO HUBIERAN .. LOGRADO, ·· PERO LA TORPEZA POL[TICA DEL -
GRUPO PRlfSTA QUE PRETENDIÓ EFECTIVIZAR UN NOMBRAMIENTO DE -
RECTOR EN ASUNTOS GENERALES DEL ORDEN DEL DfA HIZO QUE SE PRÉ 
CIPITARAN LAS COSAS, 

EL HECHO DE NO TENER PREVISTO QUE UN COMUNIS
TA ASUMIERA LA RECTORIA FUE DETERMINANTE PARA QUE ESTE SECTOR 
POLfTICO NO CONTARA CON UN PROGRAMA DEBIDAMENTE ESTRUCTURADO, 

) 
EL INGENIERO LUIS RIVERA TERRAZAS Y OTROS EN-

TEVISTADOS, AFIRMAN QUE SERGIO FLORES sr TENfA UN PROYECTO DE 
UNIVERSIDAD, ERA UN TEMA QUE TODO EL GRUPO DIRIGIDO POR EL-

. • .# 
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PARTIDO COMUNISTA VENfA DISCUTIENDO DESDE 1961. No OBSTANTE
RECONOCEN QUE POR ESCRITO NO EXISTfA NADA, ESTE PROYECTO .ES
TABA BASADO EN UN MEJORAMIENTO ACAD~M!CO DE LA UNIVERSIDAD, -
CREACIÓN DE LA CARRERA DOCENTE Y EN LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS-
ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIVERSITARIO, TAN AMPLIO COMO IMPRECISO 
QUE POCA GENTE PODfA OPONERSE AL MISMO, LO· REAL ES QUE NO 
EX! STE N 1 NGÚN DOCUMENTO DE AQUELLA EPOCA FIRMADO POR SERG !O 

FLORES, QUE SE PUEDA ANALl.ZAR, 

EXISTE CONSENSO ENTRE LOS ENTREVISTADOS QUE EN 
LOS AÑOS 72 Y 73 NO HUBO GRANDES CAMBIOS ACAD~MICOS, 
LOS DE MAYOR VIOLENCIA, 

FUERON-

ERA IMPOSIBLE SENTARSE A PLANEAR TRANSFORMACIQ 
NES DE TIPO DOt:ENTE, ··A. SERGIO FLORES LE CUPO LA RESPONSABILJ_ 
DAD DE CONSOLIDAR A LA IZQUIERDA (A QUl~N REPRESENTABA), EN EL 
PODER UNIVERSITARIO Y ENFRENTARSE AL GOBIERNO DEL ESTADO DEMO~ 
TRANDO LA CAPACIDAD ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN, Es DECIR, EN 
AQUELLOS AÑOS LOS UNIVERSITARIOS POBLANOS ESTABAN INTERESADOS
EN DEMOSTRAR AL PODER PÚBLICO Y A LA SOCIEDAD CIVIL QUE LOS -
ASUNTOS POLfTICOS Y ACAD~MICOS DE LA ALTA CASA DE ESTUDIOS DE
B(AN SER DISCUTIDOS Y RESUELTOS. SOLAMENTE POR LOS INTEGRANTES-
DE LA MISMA, Y EN EST~ SENTIDO ESTABAN DISPUESTOS A LUCHAS -
AÚN A COSTA DE SUS VIDAS, ESTE FU~ EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL 
PRIMER AÑO DE LA RECTORfA DE SERGIO FLORES, EVIDENTEMENTE --
QUE SE LOGRÓ, Y NO SOLAMENTE POR LA FIRMEZA DEMOSTRADA POR -
LO'S-Ufl!VERS'ITARIO"S POBL:ANOS"'"SINO TAMBl~N, ES NECESARIO SEÑALAR 
LO, POR EL CAMBIO DE POLfTICA HACIA LAS UNIVERSIDADES QUE EM-
PRENDIERON LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL, 

e8~~b-º~b-~§I8ºQ~ 

A PARTfR QUE ASUME EL GOBIERNO DEL ESTADO GUI
LLERMO MORALES BLÚMENKRON LA SITUACIÓN POLfTICA DE LA UNIVERSJ_· 
DAD CAMBIÓ, EL NUEVO GOBERNADOR SE PROPUSÓ EVITAR ENFRENTA-

) •• # 
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MIENTOS CON LOS GRUPOS UNIVERSITARIOS DEMOCRÁTICOS, 

MORALES BLÜMENKRON, QUE SE HAB[A DESEMPEÑADO -
COMO UNO DE LOS JEFES DE LA CAMPAÑA ELECTORA DE LUIS ECHEVE- -
RRIA ALVAREZ, FU~ UN FIE'i.. SEGUIDOR DE LA IDEOLOG[A DEL PRESI-
DENTE DE LA REPÚBLICA' Y TRATÓ DE IMPLEMENTAR UNA POL[TICA PACL 
FISTA CON RESPECTO A LA U.A.P. 

POR OTRA PARTE, LA INICIATIVA PRIVADA HAB[A -
OBTENIDO DURANTE EL GOBIERNO DE GONZALO BAUTISTA EL RECONOCIML 
ENTO DE LA UN!VERSWAD POPULAR AUTÓNOMA DE PUEBLA <UPAEP), E.§. 
TA FU~ CREADA, SO PRETEXTO DE ALIGERAR LA DEMANDA EN LA UAP.,
PARA CREAR Y FORMAR T~CNICOS, PROFESIONALES E IDEÓLOGOS AL SER 
VICIO DE LOS INTERESES DE LA BURGUES[A, ESTO SIGNIFICABA QUE 

'LOS GRUPOS MÁS.CONSERVADORES DE PUEBLA VANO ESTUVIERAN INTERJ;.. 
SADOS EN TRATAR DE HEGEMONIZAR LA DIRECCIÓN DE LA U.A.P,, QUE
ELLOS CONTABAN CON UNA PROPIA. 

~b-~QY!~!~tlIQ_Utl!Y~B§!IbB!Q~ 

EL CAMBIO DE POLfTICA GUBERNAMENTAL HACIA LAS
UNIVERSIDADES Y LA CREACIÓN DE LA UPAEP, FAVORECIÓ EL CLIMA -
POLfTICO EN LA U.A.P. No OBSTANTE ELLO, LOS PROBLEMAS EN ES-. 
TA ÜL TIMA CONT 1 NUARON. AHORA YA NO ENTRE UN 1 VERS !DAD Y ESTA-:: --
DO SINO ENTRE LAS DIFERENTES FUERZAS UNIVERSITARIAS. DURANTE. 
LOS AÑOS ÁNTERIORES LOS UNIVERSITARIOS SE HABfAN UNIDO PARA -
ENFRENTAR AL· ENEMH;O--COMÚN:- QUE .. FU!O- EL· ESTADO· Y SUS ALIADOS -~ 

BUEGUESES. PERO AL SER ELIMINADO ESTE PELIGRO, LAS CONTRADI~ 
CIONES ENTRE ELLOS SE ACENTUARON, 

SEGÚN EL INGENIERO LUIS RIVERA TERRAZAS, LA -
RECTORfA DE SERGIO FLORES DEBIÓ ENFRENTAR A TRES GRUPOS UNIVER 
SITARIOS IMPORTANTES: 

lo.) TALAVERA: DIRIGENTE DE LA EscUELA DE DERECHO QUE
A TRAV~S DEL TERROR MANIPULABA A SUS COMPAÑEROS.
ESTABAN DEDICADOS A DIVERSOS ACTOS ILfCITOS COMO
ROBO DE AUTOS, NEGOCIOS, TOMA DE CAMIONES, ETC. -
FORMARON EL FRENTE DE ESTUDIANTES POBLANOS Y E::~ 
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BAN.RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL PARTIDO SO
CIALISTA DE LOS TRABAJADORES (fEP-PST), 

20.) Los GALÁCTICOS: DESARROLLARON sus ACTIVIDADES EN 
LA ESCUELA DE fILOSOFfA Y LETRAS, SI BIEN TE-
NfAN ALGÚN TIPO DE AFINIDAD CON EL GRUPO DIR!GEli 
TE DE LA UNIVERSIDAD ESTABAN MUY COMPROMETIDOS -
CON LAS IDEAS DEL HIPllSMO Y EL CONSUMO DE DRO-
GAS, POR ESTE MOTIVO, SEGÚN LOS COMUNISTAS, DE
BIERON SER SEPARADOS DE LA UNIVERSIDAD, LA VER 
SIÓN DE LOS ANTIGUOS GALÁCTICOS ES OTRA, Su -
ENEMISTAD CON LA DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD ERA 
PRODUCIDA POR SU RELACIÓN CON EL PARTIDO REVOLU
~IONARIO DE LOS TRABAJADORES, 

30,) EL TERCER GRUPO DIRIGIDO POR LOS HERMANOS M~NDEZ 
ESTABA DEDICADO A ACTOS ILfTICOS MENORES, No -
TENfAN NINGÚN !NTER~S CONCRETO POR LA UN!VERSI-
DAD AUNQUE EN MOMENTOS. CRfTICOS APOYÓ AL GRUPO -
DIRIGENTE DE LA MISMA, 

LA RECTORfA NO TUVO MAYORES DIFICULTADES PARA SE-
PARAR A LOS DOS ÚLT¡Mos GRUPOS DE LA INSTITUCIÓN, No TENfAN
UN AARIGO FUERTE ENTRE LOS ESTUDIANTES, No ASf CON TALAVERA 
QUE CONT!NUARfA EN LA UAP,, HASTA 1976, ÚLTIMA AGRESIÓN EXTER 
NA A LA UNIVERSIDAD, 

...... DURANl E EL PERfODO DE 1973-1975 SE HICIERON GRAN--
DES AVANCES EN CUANTO LO ACAD~MICO Y LO POLfTICO, BASTA CON 
MENCIONAR LA CREACIÓN DEL: CENTRO DE CÁLCULO JOEL ARR!AGA NA
VARRO, LAS CARRERAS DE ELECTRÓNICA, MAT~MATICAS, COMPUTACIÓN
VETERINARIA Y ZOOTECNIA, ESCUELA PREPARATORIA ENRIQUE CABRERA 
DE TECAMACHALco, LOS DEPARTAMENTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
Y SERVICIO SOCIAL, DE INFORMACIÓN Y RELACIONES Y LOS PRIMEROS 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN, SE HICIERON INVERSIONES IMPORTANTES 
EN LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS, CRECIÓ EL NÚMERO DE PROFESORES 
DE CARRERA, SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES CULTURALES COMO --
CONCIERTOS, TEATRO, ETC, TAMBl~N SE REFORMARON PLANES DE -

' • # 
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ESTUD 1 O COMO LOS DE LA PREPARATORI ,11, SPI SOCLOG [A, ARQUITECT)! 
RA, INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA Qu[MICA, f[SICO-MATEMÁTICAS, 
MEDICINA, CIENCIAS QU[MICAS Y CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRA-
TIVAS, 

POR OTRA PARTE, SE COMENZÓ A SUSTITUIR LOS CONS~ 
JOS T~CNICOS Y LAS DIRECCIONES DE LAS ESCUELAS POR OTRAS FOR
MAS DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO QUE PERMITfAN UNA MAYOR PAR
TICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y MAESTROS EN LA DIRECCIÓN DE LA -
INSTITUCIÓN COMO FUERON LOS CONSEJOS DE GOBIERNO Y LAS COORD! 
NACIONES, 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO.EN SESIÓN DEL D[A 17 DE 
JULIO DE 1975 APROBÓ LA CONVOCATORIA A LAS ELECCIONES PARA EL 
PER[ODO DE 1975-1978, EN ELLA SE INCLUYERON DOS REQUISITOS
IMPORTANTES: A)LOS CANDIDATOS DEBERÁN PRESENTAR UN PROGRAMA
DE TRABAJO; Y B) EL SISTEMA ELECTORAL ESTAR[A INTEGRADO POR
DOS FASES: 1) LOS ASPIRANTES A LA RECTOR[A DEBERÁN REGISTRAR
LA CANDIDATURA ANTE UNA COMISIÓN ELECTORAL DEL CONSEJO UN!VER 
SITARIO Y DESARROLLAR UNA CAMPAÑA EN.TODA LA UNIVERSIDAD Y---
2) LOS UNIVERSITARIOS EN ASAMBLEAS GENERALES Y SECTORIALES, -
POR MEDIO DE VOTACIÓN DIRECTA, MANIFESTARÁN SU APOYO A ALGU-
NOS DE LOS CANDIDATOS. Los CONSEJEROS UNIVERSITARIOS SÓLO -

.... SERÁN- PORT~RES- DE .. LA- :VOLUNTAD-DE- SUS REPRESENTADOS, 

REALIZADA LA CAMPAÑA, EL INGENIERO LUIS RIVERA -
TERRAZAS GANÓ LAS ELECCIONES POR AMPLIO MARGEN ( 8 VOTOS PARA 
EL DOCTOR GUILLERMO CABRERA CANDJA, 1 ABSTENCIÓN Y 35 PARA EL 
INGENIERO RIVERA TERRAZAS), SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DEL COti 
SEJO UNIVERSITARIO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DfA 5 DE SEP
TIEMBRE DE 1975, Es ASf COMO EL CANDIDATO COMUNISTA FUE EL
PRIMER RECTOR DE LA U.A.P., ELEGIDO DEMOCRÁTICAMENTE Y QUE --
PRESENTÓ UN PROGRAMA DE TRABAJO, LA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS-
INSTANCIAS DE GOBIERNOS SE FUERON DELIMITANDO DE ESTA MANERA, 

1 .# 
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EL PROGRAMA PRESENTADO POR EL INGENIERO RIVERA
TERRAZAS FUE DISCUTIDO Y REDACTADO POR VARIOS. COMPANEROS, 
Ful: UN DOCUMEtlTO QUE EXPRESABA LA VOLUNTAD POLfTI CA Y ACADl:
Ml CA DE LA CORRIENTE UNIVERSITARIA QUE DESDE 1972 HEGEMONIZA 
BA LA DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD, POR PRIMERA VEZ, SE IN
TENTABA SISTEMATIZAR EL CONCEPTO DE UNIVERSIDAD DEMOCRÁTICA
y POPULAR, ESTE PROGRAMA SERÁ ANALIZADO EN EL CAPfTULO SI-
GUIENTE. 
TOS: 

DE TODAS FORMAS SE DESTACAN LOS SIGUIENTES· PUN- -

1) MODIFICAR LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD IM
PULSANDO SU CONVERSIÓN EN UNA UNIVERSIDAD CRfTI-
CA, DEMOCRÁTICA Y POPULAR; 

2) AGRUPAMIENTO DE LAS ESCUELAS EN FUNCIÓN A LAS - -
ÁRÉAS DEL CONOCIMIENTO; 

3) FORMAR UNIVERSITARIOS COMPROMETIDOS CON LAS NECE
SIDADES Y ASPIRACIONES DEL PUEBLO TRABAJADOR, 

DURANTE LOS'DOS'PERfODOS DEL RECTORADO DE LUIS 
RIVERA TERRAZAS SE LOGRARON LOS SIGUIENTES AVANCES: LA ENSs 
ÑANZA PROFESIONAL DEJÓ DE SER UNA ACTIVIDAD CENTRAL DE LA -
UNIVERSIDAD, SE IMPULSÓ LA INVESTIGACIÓN Y LA EXTENSIÓN -
UN! VERS 1T ARIA. SE INCREMENTARON LAS JNVERSJONES PARA AM--
PL!AR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA·UN!VERSIDAD, -
Los SALARIOS y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES ACAD~MJcos.:. 
Y ADMINISTRATIVOS SE ELEVARON, EN LO ACADl:MJCO SE APROBÓ-
LA .ÁPERTÜRií"DE TRES ·~IUEVOS PLANTELES DE BACHILLERATO, LA --

'LICENCIATURA DE ANTROPOLOGf-A SOCIAL Y MAESTR[AS EN CJ ENCIAS 
SOCIALES Y EN Ff SJCA ASf COMO NUEVE ESPECIALIDADES M~DJCAS
CON NIVEL DE POSGRADO, SE APROBARON REFORMAS A LOS PLANES 
DE ESTUDIO DE DERECHO, CONTADURfA PÚBLICA Y ADM!NJSTRACIÓN
DE EMPRESAS, DE HISTORIA Y·DE OTRAS CARRERAS, 

LAS ESCUELAS FUERON ADOPTANDO DIFERENTES TIPO
DE ESTRUCTURAS DE GOBIERNO DE ACUERDO A LAS POSIBILIDADES -
Y/O LAS EXIGENCIAS DE LAS LUCHAS POLfT!CAS. 

Poco A POCO SE ESTABLECIÓ. UN CUERPO NORMATIVO 
•• # 
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QUE SE APARTABA MUCHO DE LO ESTABLECIDO EN LA.LE.Y ORGÁNICA DE 
1963. AL PARECER ESTO NO PREOCUPÓ A LOS UNIVERSITARIOS PO
BLANOS, LA MAYORfA LO IGNORÓ y EN LA ACTUALIDAD SON Poéos -
LOS QUE CALIFICAN COMO DELICADA LA SITUACIÓN DE QUE LA ES- -
TRUCTURA VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD NO EST~ APOYADA POR UNA -
NORMATIZACIÓN JURfDICA, PERO YA SE HA HECHO COSTUMBRE QUE-
LAS ESCUELAS CREEN Y DESAPAREZCAN INSTITUCIONES SIN PREOCU-
PARSE DE UNA LEGITIMIDAD, 

MIENTRAS TANTO EL ESTADO SE HA MANTENIDO TOTAL
MENTE DESLIGADO DEL QUEHACER UNIVERSITARIO, HA SIDO RESPE
TUOSO DE LA AUTONOMfA DE LA U.A.P, DE LO QUE SE DESPRENDE
QUE HA PREFERIDO UNA UNIVERSIDAD TRANQUILA AUNQUE SU ACTUAR
NO SE FUNDAMEtjTE EN LA LEY VIGENTE, 

EL ÚNICO HECHO QUE ENTURBIÓ EL RECTORADO DE - -
LUIS RIVERA TERRAZAS FUE LA TOMA DEL EDIFICIO CAROLINO EN -
MARZO DE 1976 POR EL GRUPO DE TALAVERA CFEP-PST), EN EL -
CUAL EL GOBIERNO DEL.ESTADO SE MANTUVO APARENTEMENTE DESLIGA 
DO AUNQUE ES OPINIÓN DE ENTONCES RECTOR DE LA UNIVERSIDAD --
QUE CONTABA CON EL APOYO GUBERNAMENTAL, AUNQUE ESTO ÚLTIMO 
NO SE PUEDE PROBAR POR ALGÚN TIPO DE DOCUMENTACIÓN. 

AL INGENIERO LUIS RIVERA TERRAZAS LE CUPO LA -
RESPONSABILIDAD DE MEJORAR LAS RELA~IONES CON EL GOBIERNO, -
ESTO LE PERMITIÓ UNA MAYOR EST~BILIDAD QUE TRAJO COMO CONSE
CUENCIA LA POSIBILIDAD DE UN DESARROLLO ACAD~MICO IMPORTAN-
TE, 

AL FINALIZAR EL INGENIERO LUIS RIVERA TERRAZAS
SU SEGUNDO PERfODO DE RECTORADO SE PRESENTÓ EN EL GRUPO HEGJ;. 
MÓNICO UNA DIVISIÓN QUE SE TRADUJO EN LA POSTULACIÓN DE DOS
CAND!DATOS PARA OCUPAR LA RECTOR!A QUE HASTA ESE MOMENTO - -
PERTENECfAN AL MISMO PARTIDO POLITICO, ES DECIR, AL COMUNIS
TA, ESTA ORGANIZACIÓN APOYÓ LA CANDIDATURA DE LUIS ÜRTEGA
MORALES MIENTRAS QUE LOS UNIVERSITARIOS INDEPENDIENTES, TRO~ 
KISTAS, COMUNISTAS (EXPULSADOS DEL PARTIDO A RAfZ DE NO ACEf 
TAR LA POSTULACIÓN DEL CANDIDATO OFICIAL) PATROCINARON A - -

•• # 
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ALFONSO V~LEZ PLIEGO, LUEGO DE UNA INTENSA CAMPAÑA SE - -
EfEC'fUÓLA ELECCIÓN, ESTA POR PRIMERA VEZ EN LA U.A.P.,sE
REALIZÓ A TRAV~S DEL VOTO UNIVE~SAL Y SECRETO A PESAR DE -
QUE. ESA MODALIDAD NO ESTÁ PREVISTA POR LA LEY ORGÁNICA, 
RESULTANDO FAVORECIDO EL SEGUNDO DE LOS CANDIDATOS MENCIONA 
DOS, 
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CONCLUSIONES PARCIALES. (PRIMER CAPÍTULO), 

1.- EN PUEBLA LOS PROCESOS DE INDUSTRIALIZACIÓN 
Y DE REFORMA UNIVERS_ITARIA EN CUANTO A TIEMPO HISTÓRICO NO -
FUERON CONCURRENTES, ·LA MODERNIZACIÓN DEL APARATO PRODUC--

··· TIVO SE INICIÓ A MEDIADOS DE LOS 60' CON LA LLEGADA A LA - -
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL LICENCIADO GUSTAVO Df AZ 0R-
DÁZ, EN TANTO QUE EL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO COMENZÓ EN - · 
PRINCIPIOS DE ESA D~CADA, · PERO LO MÁS IMPORTANTE ES QUE 
UNO Y OTRO PROCESO SE DESARROLLÓ EN FORMA INDEPENDIENTE, 

2.- EL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO POBLANO SE APO
YÓ PRINCIPALMENTE EN LOS GRUPOS SOCIALES MARGINADOS DE LOS -

... ' . BENEFICIOS DE LA INDUSTRJ·ALIZACIÓN COMO FUERON LOS VENDEDO-:
RES AMBULANTES, LOS CAMPESINOS, LOS EJIDATARIOS, LOS LECHE-
ROS, LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES, ETC, 

3,- LAS ORGANIZACIONES OBRERAS NO PARTICIPARON
DIRECTAMENTE EN LA REVUELTAS POPULARES QUE SE DIERON EN LA -
REGIÓN DURANTE LOS 60' Y PRIMEROS AÑOS DE LOS 70', CUANDO-
ALGUNOS GRUPOS DE OBREROS PARTICIPARON EN LAS MISMAS LO HI-
CIERON DESCONOCIENDO A LAS DIRECCIONES SINDICALES, 

4.- EL MOVIMIENTO DE REFORMA UNIVERSITARIA SE'
INICIÓ EN LOS ÜLTIMOS AÑOS DE LOS 50' CUANDO UN GRUPO DE - -
MAESTROS. DE. LA ESCUELA' lJE ff'SICA INTENTARON MODIFICAR LOS -
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE FfSICA Y MATEMÁTICAS EN LA UNIVERSI
DAD, 

5.- Los OBJETIVOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA -
EN PUEBLA TUVO DOS OBJETIVOS: 

A) DEMOCRATIZAR A LA UNIVERSIDAD. CON ESTE CONCEP
TO SE ENTENDfA CREAR UNA ESTRUCTURA DE GOBIERNO -
QUE PERMITIRfA LA PARTICIPACIÓN DE MAESTROS Y A-
LUMNOS EN LAS DECISIONES IMPORTANTES DE LA MISMA, 

• ,# 
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B) ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE ENSEÑANZA DE -
ACUERDO CON EL DESARROLLO CIENT[FICO Y T~CNICO DE 
LA ~POCA, 

6,- EL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO TUVO DOS ETAPAS 
· ···LA· PRIMERA· DE· ELLAS ABARCA DESDE 1961 Y LA SEGUNDA DE 1972 A 

1987, SE HA ESTABLECIDO ESTA PERIODIZACIÓN DE ACUERDO A LA 
RELACIÓN UNIVERSIDAD CON EL ESTADO Y A LOS PROYECTOS DE UNl
VERS IDAD SE HAN INTENTADO CONCRETAR, 

7,- A SU VEZ LA PRIMERA ETAPA (1961-1972) A SU
VEZ TUVO DOS PER[ODOS: 

A) 1961-1963 CARACTERIZADOS POR UN GRAN ENFRENTAMIEN 
. - .. ..... .... ..... . . ······TO .ENTRE "LOS REFORMl'STAS NOMINADOS COMO CAROLINOS 

Y LA DIRECCIÓN DE LA U,A,P,, QUE FINALIZÓ CON EL
TRIUNFO DE LOS PRIMEROS AL DICTARSE LA LEY ÜRGÁNl 
CA DE 1963 QUE ELIMINABA EL CONSEJO DE HONOR Y -
EL PATRONATO, 

B) 1963-1972. DURANTE ESTOS AÑOS SE DIÓ UNA GRAN COli 
FRONTACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA UNI
VERSIDAD Y ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS QUE SE MO
VfAN DENTRO DE ~STA ÚLTIMA, ESTA PRIMERA ETAPA
CONCLUYÓ CUANDO LOS COMUN 1 STAS ASUMIERON EL PODER 
DE LA UNIVERSIDAD EL 10 DE JUNIO DE.l972-DESPU~S
DE UNA GRAN LUCHA CONTRA QUIENES HASTA ESE MOMEN
TO D.IRIGfAN A LA UNIVERSIDAD, 

8,- POR LA MISMA INESTABILIDAD POL[TICA QUE SE
VIVIÓ EN LA UNIVERSIDAD DURANTE TODA ESTA ETAPA NO HUBO GRAli 
DES AVANCES ACAD~MICOS NI POL[TICOS, 

9.- DURANTE LA SEGUNDA ETAPA (1972-1987) HUBO -
TAMBl~N DOS PER[ODOS, 

A) 1972-1973, ESTA FASE SE DISTINGUE POR EL DESPLI.!;. 
•• # 
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GO DE UNA POL!TJCA ANTICOMUNISTA Y REPRESIVA POR 
PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO HACI°A LA UNIVERSI
DAD, FINALIZA LA MISMA CUANDO EL lo, DE MAYO -
DE 1973 SE ENFRENTARON LAS FUERZAS PÚBLICAS CON
LOS UNIVERSITARIOS RESULTANDO VARIAS PERSONAS -
MUERTAS Y NUMEROSOS HERIDOS, ·EL PRESI·DENTE DE
LA REPÚBLICA LJCE~CIADO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ
QUE NO COMPART!A LA ACTITUD DEL GOBIERNO POBLANO 
INTERVINO, Y EL ENTONCES GOBERNADOR GONZALO BAU-

- ... TISTA O'FARRIL TUVO QUE RENUNCIAR, 

B) 1972-1982, ESTOS AÑOS CARACTERIZARON POR LA N0-
1 NTERVENCJÓN DEL ESTADO EN LOS ASUNTOS UNJVERSl
TABIOS, ESTO TRAJO COMO CONSECUENCIA QUE LOS -
PRosLEMÁs·ni; LA uN1VERs1n.a:D sE ciRcuNscRrnIERAN
A LOS LIMITES DE SUS MUROS Y ES ENTONCES CUANDO
SE AGUDIZARON LAS CONTRADICCIONES ENTRE LOS-- -
UN IVERS ITAR JOS, 

10,- A PARTIR DEL MOMENTO QUE LOS COMUNISTAS-
ASUMIERON LA DIRECC!Ótl DE LA UNIVERSIDAD SE COMENZÓ A TRABA 
JAR POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE UNJVFRSIDAD CRfTJ_ 
CA, DEMOCRÁTICA Y POPULAR, 

11,- LAS PROPUESTAS PARA LOGRAR CREAR LA NUEVA 
UNIVERSIDAD DEMOCRÁTICA SE FUERON D_EFINIENDO A TR!W~S DE -
LAS DIFERENTES LUCHAS UNIVERSITARIAS, RECI~N EN 1975 EL - . 
INGENIERO LUIS RIVERA TERRAZAS PRESENTO EL PRIMERO PROGRAMA 
DE TRABAJO QUE INTENTABA CONCEPTUALIZAR LAS METAS QUE LOS
UNIVERSITARIOS POBLANOS PROCURABAN ALCANZAR, 

12,- EL INGENIERO RIVERA TERRAZAS FUE EL PRI--
MER RECTOR ELEGIDO DEMOCRÁTICAMENTE, SU DESIGNACIÓN FUE -
REALIZADA POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO PERO EL REQUISITO -
QUE LOS CONSEJEROS REALIZARAN EN SUS LUGARES DE TRABAJO - -
ASAMBLEAS PARA SER MANDATADOS SOBRE EL CANDIDATO A RECTORfA 
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QUE DEBfAN APOYAR, 

13.- EL LICENCIADO ALFONSO V~LEZ PLIEGO FUE EL~ 
GIDO MEDIANTE EL VOTO UNIVERSAL Y SECRETO DE TODOS LOS UNI-
VERSITARIOS, SIENDO EN 1982 LA PRIMERA VEZ QUE SE ADOPTABA 
ESTA MODALIDAD, 

14,- EN S[NTESIS EL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO PQ. 
BLANO CONSTITUYÓ UNA EXPERIENCIA PARTICULAR DENTRO DE LA - -
HISTORIA DE LAS LUCHAS ESTUDIANTILES, LA IZQUIERDA TUVO LA 
POSIBILIDAD DE CONTROLAR LA INSTITUCl6N Y DEMOSTRAR LA FACTL 
BILIDAD DEL PROYECTO DE UNIVERSIDAD CRITICA, DEMOCRÁTICA Y -
POPULAR QUE EN LOS SIGUIENTES CAPfTULOS TRATAREMOS DE ANALI
ZAR, 
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CAPITULO SEGUNDO 

--.-: . -~·-, -'-'. ~-;:-_;:-::-:'..:::'~ . < -

PROPUESTAS ACAD~MicÁs ypc)[r;f'IC:R~· D~CMOVIMIENTO DE -__________________ :._ ____ ~_-__ -;.;. __ ·_~·--·--·..:...:.. __ ..; _________ _ 

-·--R~FÓRMA UNIVERSITARIA-

PARA HABLAR DE LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA - -
UNIVERSITARIA EN LA U.A.P., EN NECESARIO HACER 
SOBRE LA FORMA COMO SE FUERON CONCEPTUALIZANDO LOS MISMOS,-

......... - . ·- - ...• Los UNIVERSITARIOS. POBLANOS COMENZARON A MO- -
VILIZARSE EN LA D~CADA DE LOS 50', LA MISMA LUCHA FU~ POR 
LA OBTENCIÓN DE LA AUTONOMfA, ESTA FUE OTORGADA EN 1956,
PERO LO FUE SOLAMENTE DE NOMBRE, 

EN LA LEY 0RGANICA DE 1956 SE ESTABLECIÓ QUE -
LA U.A.P., ERA UNA CORPORACIÓN PÚBLICA CON 'PLENA CAPACIDAD-
JURfDICA Y DESCENTRALIZADA DEL ESTADO, EL GOBIERNO UNIVER 
SITARIO ESTABA CONSTITUfDO POR LAS SIGUIENTES INSTIT~CIONES, 

lo.) CONSEJO DE HONOR;~ 
2o,) CONSEJO UNIVERSITARIO; 
3o, ) EL RECTOR; 

.. 4o,) ·DIRE<:TORES·DE FACULTADES, ESCUELAS E INSTITUTOS 

LA AUTORIDAD MAXIMA REAL ERA EL CONSEJO DE Ho-
NOR, ESTO Ef~ RAZÓN DE SER EL RESPONSABLE DE NOMBRAR A LAS
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD COMO SON EL RECTOR,_ LOS DIREC
TORES DE LAS ESCUELAS Y EL PATRONATO. 

ESTE CONSEJO DE HONOR ESTABA FORMADO POR SIETE
PERSONAS. EL GOBIERNO DEBfA ELEGIR A LOS PRIMEROS COMPONE~ 
TES. PASADOS CINCO AÑOS EL CONSEJO UNIVERSITARIO NOMBRARfA 
ANUALMENTE A UN MIEMBRO QUE SUSTITUIRfA AL QUE OCUPARA EL --

• .# 
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ÚLTIMO LUGAR DE ACUERDO AL ÓDEN QUE EL MISMO CONSEJO DE Ho-
NOR HAYA FIJADO, 

Es DECIR QUE DEBERIAN PASAR DOCE AÑOS PARA QUE
LOS MIEMBROS DE ~STE ÚLTIMO NOMBRADOS POR EL GOBERNÁDOR SE -
RENOVARON TOTALMENTE, DE ESTA MANERA EL PODER PÚBLICO SE-
GUIA CONTROLANDO LA VIDA DE LA UNIVERSIDAD A TRAV~S DE LA D~ 
SIGNACIÓN DE LAS AUTORIDADES, . 

POR OTRA PARTE LOS MIEMBROS DEL MENCIONADO CON
S_EJO DE HONOR ERAN EN SU MAYORfA PERSONAJES MUY RELACIONADOS 
CON EL CLERO, SÉGÚN DECLARACIONES DE ALGUNOS DE LOS ENTRE
VISTADOS COMO EL INGENIERO LUIS RIVERA TERRAZAS, ALFONSO YA
ÑEZ, LUIS ORTEGA MORALES, ALFONSO V~LEZ PLIEGO (1) Y DE DOC~ 
MENTO.S F 1 RMADOS PO.R .LO.S CAROLl.NOS, LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DE HONOR PERTENECIAN A LOS CABALLEROS DE COLÓN Y A LAS HIJAS 
DE MARIA. No EXISTEN DOCUMENTOS DE LA ~POCA EN QUE LOS MI~ 
EMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN DESMINTIERAN DICHAS ASEVERACIONES 

COMO YA SE SEÑALÓ EN EL CAPfTULO ANTERIOR, EL -
MOVIMIENTO DE REFORMA UNIVERSITARIA COMENZÓ EN LOS PRIMEROS
MESES DEL AÑO 1961. Los UNIVERSITARIOS QUE TOMARON EL EDI
FICIO CAROLINO SE LEVANTARON EN CONTRA DE LA LEY ORGÁNICA DE 
1956, EXIGfAN ENTRE OTROS PUNTOS LA DEPARICIÓN DEL PATRONA 
TO Y EL CONSEJO DE HON_9R, 

HABLARON QUIENES TAMBl~N PENSABAN EN LA NECESI-
DAD DE ACTUALIZAR LA ENSEÑANZA'; .. . . 

EN SfNTESJS, EL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO POBLA
NO INICIADO EN 1961 TUVO DOS OBJETIVOS: 

lo,) DEMOCRATIZAR A LA UNIVERSIDAD; 
20,) ACTUALIZAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO Y 

CREAR NUEVAS CARRERAS ACORDES AL AVANCE CIENT1 
co. 
ESTOS PLANTEAM 1 Ernos ERAN MUY GENERALES. No -

SE LLEVÓ A CABO UNA DEFINICIÓN PROFUNDA DE ELLOS, A TRA-
V~S DE LA LECTURA DE PERIODICOS, DOCUMENTOS DE ~POCA Y EN-

• • # 
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TREVISTAS REALIZADAS A LOS IMPULSORES DEL MOVIMIENTO PODEMOS 
·ADVERTIR QUE EN EL AÑO 1961 NO EXIST[A UN PROGRAMA DE REFOR

MA UNIVERSITARIA, Es DECIR QUE NO ES TAN CIERTA LA AFIRMA
CION REALIZADA POR fRIDA CORTE Y VICTOR GONZÁLEZ DE QUE FU~
A FINALES DE ESE AÑO LOS CAROLINOS TUVIERAN UN PROGRAMA: 

"EL PRIMER AVANCE SE HAB[A PRODUCIDO. A FINALES DE 
1961 YA EXIST[A UN PROYECTO DE REFORMA UNIVERSITA-
R 1 A Y UN GRUPO QUE LO 1 MPULSARA" ( Z) ,_ 

·· EN 1961 NO SE HAB[A ESTRUCTURADO AÚN NINGÚN - -
PLAN DE TRABAJO ENCAMINADO A LA REFORMA UNIVERSITARIA. Los 
CAROLINOS TEN[AN EN CLARO LA NECESIDAD DE LUCHAR POR LA DERQ. 
GACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 1956 Y POR EXPULSAR DEL GOBIER

'NO' UNIVERSITARIO A QUIENES DETENTABAN EL PODER REAL DE LA -
INSTITUCION POR SU LIGAZÓN CON LA IGLESIA Y EL ~OBIERNO DEL
ESTADO, Y POR ACTUALIZAR LOS CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA. -
PERO NADA MÁS, 

y ERAN TAN GENERALES. ESTOS OBJETIVOS QUE POD[AN 
AGLUTINAR A UNIVERSITARIOS DE DIFEREIHES IDEOLOG[AS. DESDE 
PROGRESISTAS DEL P.R.I., HASTA COMUNISTAS, No SENT[AN, EN
UN PRINCIP~O, QUE SE ESTABA LUCH,!'-NDO CONTRA EL ESTADO MEXICA 
NO. SU CONTRADICCION ERA DIRECTAMENTE CON LA IGLESIA, CON
LA BURGUES)A TRADICIONAL.POBLANA Y CON EL GOBIERNO DEL ESTA
DO, NI SIQUIERA SU OPOSICI6N ESTABA DIRIGIDA A LA NUEVA --. 
BURGUES[A INDUSTRIAL ENROLADA EN LAS GRANDES EMPRESAS TRASNA. 
CIONALES COMO LA VoLKSWAGEN, HYLSA, ETC, POR SU PARTE, ES-

.. TAS ÚLTIMAS PARTICIPARON DIRECTAMENTE EN LOS MOVIMIENTOS PA
TRONALES QUE TUVIERON LUGAR EN LA REGIÓN, 

ANALIZANDO LOS DOCUMENTOS APARECIDOS EN EL AÑ0-
1961 RÁPIDAMENTE NOS DAMOS CUENTA QUE LOS CAROLIMOS ESTABAN
MUY PREOCUPADOS POR LA INGERENCIA DEL CLERO Y DE LA INICIAT.!.. 
VA PRIVADA EN LA VIDA UNIVERSITARIA. As[ LO PRUEBAN ALGU-
NAS DECLARACIONES REALIZADAS POR AQUELLOS D[AS: 



.. 47 

"QUE LA AUTONOMfA UNIVERSITARIA NO LO SEA S6LO RES-
PECTO DEL ÜRDEN PúBLICO, SINO DE CUALQUIERA OTRA -
ORGANIZACIÓN DE TIPO PATRONAL O CLERICAL, (SI LA -
INICIATIVA PRIVADA DE PUEBLA JAMÁS HA APORTADO DINE 
RO ALGUNO EN CONCPETO DE AYUDA A NUESTRA UN!VERSI-~ 
DAD QUE NO SE LE PERMITA INMISCUfRSE EN ASUNTOS PU
RAMENTE UNIVERSITARIOS),. 

QUE TENGAN EFECTiVA VIGENCIA LOS POSTULADOS BÁSICOS 
DE NUESTRA CONSTITUCl6N GENERAL Y, EN CONSECUENCIA, 
QUE SE CUMPLAN CON EL ART[CULO TERCERO EN LO QUE --
RESPECTA A LA ENSEÑANZA LA! CA", . 

"LA CONSTITUCIÓN.POL[TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXl 
CANOS, EN SU ARTfCULO TERCERO, DICE CLARAMENTE QUE
LA EDUCACIÓN DEBE SER LAICA,,." (3.) !. 

HUBO TAMBltN MANIFESTACIONES MÁS RADICALIZADAS -
·-·-- --·-·(;ilJE -EXPRESABÁN SUS SIMPATf·As POR LA REVOLUCI6N CUBANA ANTE -

LA INVASl6N DE E.E.U.U,, RECHAZA POR LOS CUBANOS EN PLAYA DE 
G!RÓN O BAHfA DE LOS COCHINOS, 

NINGUNA DE ESTAS CUESTIONES SEÑALADAS ESTABA -
OBVIAMENTE EN CONTRA CON LA POLfTICA DEL ESTADO MEXICANO NI
CON EL PENSAMIENTO DEL ENTONCES PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA -
LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

POR ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS PARTl_CIPANTES
DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO CONOCE QUE EL ASPECTO -ACADtMICO 
TAMBltN SE CUESTIONABA DE UNA MANERA SUPERFICIAL, ~os REFOR
MISTAS ESTABAN CONCIENTES QUE LA U.A.P,, ERA UNA UNIVERSIDAD 
ATRASADA· ·Ci€N1.fF-JCAMENTE. POR-LO TANTO SE PLANEABA LA uEcg_ 
SIDAD URGENTE DE ACTUALIZARLA, 

PRIMER LOGRO DE LOS CAROLINOS: LEY ORGÁNICA DE 1983, 
----------------------------------------------------

EL PRIMER OBJETIVO ALCANZADO POR EL MOVIMIENTO
FUE LA APROBACI6N DE LA LEY ORGÁNICA DEL 24 DE JULIO DE 1961, 
CON ESTA LEY SE ELIM!N6 EL CONSEJO DE HONOR, Y LA LEY DE 
1963 ACABO CON EL PATRONATO, 

•• # 
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A PART[R DE 1968 COMENZARON A APARECER DISTIN--
TOS DOCUMENTOS QUE-- INTENTABAN DAR UNA DEFI-N1CJÓN A 
PUESTAS DEL MOVIMIENTO DE REFORMA UNIVERSITARIA, 
NUACIÓN ANALIZAREMOS LOS ESCRITOS QUE CONSIDERAMOS 
TANTES, 

PROGRAMAS DE REFORMA UNIVERSITARIA, 

'l,- DIRECTORIO ESTUDIANTIL POBLANO, 1968, 
-----------------------------------------.. -·,. ·-· -

LAS PRO-
A CONT!-
MÁS IMPOB. 

EL PRIMER DOCUMENTO CONOCIDO QUE PLANTfOA DE FOB. 
MA MAS O MENOS ORGANIZADA UN PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN DE 
LA U,A,P., Fl,JE EMITIDO POR EL "DIRECTORIO ESTUDIANTIL POBLA
NO" DENOMi NADO 11~HtlI;§UL!l;bJ~BQ!lb~f.:l8~Utli.Y~B§!I8B!Q~' EN IOL 
SE PLANTEABAN CINCO OBJETIVOS: lo.) REFORMA A LA LEY ÜRGÁ-
NICA, 20,) REESTRUCTURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSI
TARIA, 3o.) REGLAMENTACIONES, 4o,) ASPECTOS ACADfOMICOS y -
DOCENTES, Y, 50.) SUBSIDIO Y CJ UDAD UNIVERSITARIA, 

EN EL PRIMER PUNTO SEÑAKADO O SEA LA "REFORMA -
A LA LEY ORGÁNICA" _LOS AUTORES DEL DOCUMENTO HACIAN REFEREN
CIA A LA NECESIDAD DE LA PROMULGACIÓN DE UNA NORMATJVIDAD -
QUE PERMITl~RA MAYOR PARTICIPACIÓN DE MAESTROS Y ALUMNOS EN
LA DESIGNACIÓN DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, 

· ·:·· DE. ESTA-MANERA-AQUELLOS PROP..ON.[A!>l .. QUE- EL [l~!;IQ!'! 

FUESE NOMBRADO POR LOS CONSEJOS TfOCNICOS DE LAS ESCUELAS 
QUIENES, A SU VEZ, SÓLO SERfAN PORTADORES DE LA VOLUNTAD DE
SUS REPRESENTADOS (DOCENTES Y ESTUDIANTES) 

PARA EL CASO DE LOS !l!B;~IQB;§ DE LAS ESCUELAS

LA BASE ESTUDIANTIL NOMBRAR[A LA TERNA PARA QUE EL CONSEJO -
UNIVERSITARIO LOS DESIGNARA. 

Los EBQE;§QBg§ DEB[AN SER NOMBRADOS POR LOS - -

CONSEJOS TfOCNICOS Y LA DIRECCIÓN SÓLO DEBfA LLEVAR LAS PRO-
• • # 
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PUESTAS A RECTOR[A PARA SU EFECTIVACIÓN, Y FINALMENTE RECLA 
. 'MABAN QUE EX! STfA PARIDAD' DE. MAESTROS Y ALUMNOS EN LOS CONSE

JOS Tl:CNICOS. 

EN AQUELLOS AÑOS EXIST[A UNA VERDADERA PREOCUPA
CIÓN PORQUE MAESTROS V ALUMNOS PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE
DESIGNACIÓN DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y DE LA PLANTA
DOCENTE, EN CAMBIO, AÜN NO SE HABLABA DE LOS DERECHOS QUE -
EN ESTE ASPECTO TEN[AN LOS TRABAJADORES NO ACADÉMICOS, 

EN CUANTO A LA "REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA
UNIVERSITARIA"EL DIRECTORIO ESTUDIANTIL SUGERfA CREAR COMISIQ 
NES EN EL CONSEJO UNIVERSITARIO, ELIMINAR LA CORRUPCIÓN EN -
LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y SOLUCIONAR EL ATRASO EN EL PAGO -

·. ·· ... DE SALARIO A LOS TRABAJADORES, 

EN EL PUNTO TERCERO, REGLAMENTACIONES, MENCIONA
BA LA URGENCIA DE NORMAR DIVERSAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
UNIVERSITARIAS COMO ERAN: A) EXAMENES POR OPOSICIÓN; B) DE
TERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROFESORES (DE CARRERA, VISL 
TANTES, INVESTIGADORES); C) EXAMENES DE TODA CLASE PARA LOS
ALUMNOS; D) SUELDO DE MAESTROS Y TRABAJADORES; E)BECAS, 

EN CUANTO AL APARTADO CUARTO RELACIONADO CON LOS 
"ASPECTOS ACADÉMICOS" EL DOCUMENTO SE PLANTEABA LLEVAR A CABQ 
LAS SIGUIENTES PROPUESTAS: 

A) REESTR.UCTURACIÓN ACADÉMICA CONSISTENTE EN UNA ACTUA 
-·------···~-- - ... -~· ··crzJiclOl'rl:lrl'LA'NE·s· y· PROGRAMAS DE ACUERDo"·A1.:· DEsA~-. 

RROLLO CIElff[FICO, UNA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS SE
MESTRALES Y UNA CREACIÓN DE CARRERAS SUBPROFESIONA
LES, 

B) SUPERACIÓN DOCENTE, 

C) MEJORAMIENTO DEL MATERIAL DIDÁCTICO, LABORATORIOS -
Y BIBLIOTECAS, 

EN ESTOS CUATRO PUNTOS ESTABAN PLASMADOS LOS DOS
GRANDES OBJETIVOS DEL MOVIMIENTO DE REFORMA UNIVERSITARIA. LA 

• ,# 
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DEMOCRACIA UNIVERSITARIA ESTÁ PLANTEADA EN LOS INCISOS UNO, -
DOS -Y· TRES, MIENTRAS QUE LA ACrUAlIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN
EL ÚLTIMO, 

SE CONSTATABA QUE SU PREOCUPACIÓN ESTABA MÁS IN
CLl NADA POR EL ASPECTO POLfTICO QUE ACAD~MICO. Los REFORMI~ 
TAS TENfAN CLARO LA NECESIDAD DE LOGRAR UNA PARTICIPACIÓN CO
LECTIVA, _ES DECIR, ASEGURAR LA EFECTIVA INCLUSIÓN DE LOS ESTY 
D !,ANTES EN LAS DETERM 1NAC1 ONES UN 1 VERS IT AR 1 AS, 

LAS URGENCIAS ACAD~MICAS ESTABAN PRESENTES PERO
DE- FORMA.MÁS SUP.ERFIC.IAL, .. SE. CIRCUNSCRIBIAN A LOGRAR MEJO--
RAR LO EXISTENTE. SE HABLABA DE ACTUALIZAR LOS PLANES Y PR~ 
GRAMAS DE LAS CARRERAS Y DE CREAR UN NIVEL SUBPROFESIONAL. -
PERO AÚN, NO SE PROPONIA UNA "MODERNIZACIÓN" ACAD~MICA GENE-
RAL DE LA UNIVERSIDAD, 

EN ESTE DOCUMENTO NADA SE DECIA SOBRE LA INVESTL 
GACIÓN Y LA CREACIÓN DE NUEVAS ESCUELAS DE ACUERDO AL AVANCE-
TECNOLÓGICO DE AQUELLAS ~POCA, SIMPLEMENTE SE HABLABA DE --

:ACTUALIZAR LO EXISTENTE, Y.ESTO ES IMPORTANTE SEÑALAR POR--
--QUE REFUTAR ALGUNAS AFIRMACIONES POSTERIORES QUE PLANTEAN QUE 

DESDE EL PRINCIPIO LOS UNIVERSITARIOS PROPUSIERON_MODERNIZAR
A LA UNIVERSIDAD. ESTE CONCEPTO EN 1968 NO APARECE EN EL 

· -Di-scúRso i:lE: Las· urüvE:RsnAriio~ ·PosLii.Nós-. 

2.- DOCUMENTO DE LOS COMIT~S DE LUCHA DE LAS ESCUELAS DE LA -

U.A.P,, 1971. 

CON FECHA 5 DE FEBRERO DE 1971 EL "COMIT~ CooRDL 
NADOR DE LOS COMIT~S DE LUCHA DE LAS ESCUELAS DE LA U.A.P.",

• ~ # 
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DI6 A CONOCER A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y AL PUEBLO EN GE
NERAL UN MANIFIESTO, ESTE ESTABA DIVIDIDO EN DOS PARTES• -
UNA ANALfTICA EN LA QUE SE DESCRIB!A LA S!TUACI6N EN QUE SE -
ENCONTRABA LA UNIVERSIDAD Y LA SEGUNDA CONTENfA UNA SERIE DE
PROPUESTAS A REALIZAR PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS MÁS URGEN 
TES, 

ALGUNOS REFORMISTAS COMO ALFONSO V~LEZ PLIEGO Y
ALFONSO YAÑEZ SEÑALAN A ESTE ESCRITO COMO EL QUE SENT6 LAS BA 
SES DEL MOVIMIENTO DE REFORMA UNIVERSITARIA EN SU SEGUNDA ETA 
PA (1972-1975), FU~ ESCRITO POR LOS DIRIGENTES DE LOS COMI
T~S DE LUCHAS QUE YA EN AQUELLA ~POCA PROYECTABAN TRANSFORMAR 
A LA U.A.P., EN UNA UNIVERSIDAD POPULAR, 

lo,) ANÁLISIS DE LA U.A.P. 

EN LA PARTE ANALfTICA DEL DOCUMENTO, LOS AUTORES 
SE REFIEREN A LA DIFIC.!CSITUACI6N QUE VIVfA LA UNIVERSIDADi 

"DESDE HACE ALGUNOS AÑOS LA U, A, P, , SE MANT 1 ENE EN -
UNA GRAVE CR!S!S Y SIN QUE HAYA INTENTOS SERIOS DE -
SUPERARLA" (4) 

Los sfNTOMAS DE ESA CRISIS ERAN LOS SIGUIENTES: 

EN CUANTO A ESTO ·sE REFERIAN-

A DOS ASPECTOS: UNO, A LA FALTA DE INFORMACI6N -
RESPECTO AL ESTADO DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO, -
SE DESTACABA QUE HABIAN DESAPARECIDO ANTIGÜEDADES
y OBJETOS DE VALOR Y QUE SE IGNORABA LA SITUACI6N
EN QUE SE ENCONTRABAN LAS .PROPIEDADES DE TEHUACÁN, 
TEZIUTLÁN, CIUDAD SERDÁN, ETC, EL SEGUNDO AL USO 
INDEBIDO DEL SUBSIDIO EN FAVOR DE LOS BUR6CRATAS -
UNIVERSITARIOS, MIENTRAS·ESTO SUCEDfA LOS MAES-
TROS NO COBRABAN PUNTUALMENTE SU YA DETERIORADO --

' • # 



.. 52 

SALARIO. Lo CUAL TRAf A COMO CONSECUENCIA QUE --
ESTOS NO PUDIERAN DEDICARSE PLENAMENTE A LA DOCEli 
CIA Y QUE POR FALTA DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y
ECONÓMICOS NO FUERA EL DESEABLE, 

B) kÉ§8bll:!&Q_Qs_b&_8QMitl!§IB8~Iºtl_!Jtl!YsB§!I&BI8· 

Aoul SE HACE ALUSIÓN A QUE LA JUNTA ADMINISTRATI
VA SE HABlA CONVERTIDO EN UNA INSTITUCIÓN DEFINI
TIVA NO OBSTANTE QUE SE HABfA CREADO CON UNA CALL 
DAD TRANSITORIA. (5) 

PERO LO MÁS GRAVE ERA SU SEPARACIÓN DE LAS BASES
ESTUDIANTILES Y MAGISTERIALES, SITUACIÓN QUE -
OBSTACULIZABA LA VIDA DEMOCRÁTICA DE LA INSTITU-
CIÓN. 

C) E§I8tl~&MlstlIQ• DESDE EL INICIO DEL PROCESO DE RE

FORMA UNIVERSITARIA HASTA EL AÑO 1971 SÓLO SE - -
HABf AN CREADO TRES ESCUELAS (flLOSOF1A Y LETRAS,
ECONOMfA Y ~A PREPARATORIA POPULAR EMILIANO ZAPA
TA), ESTO ERA INSUFICIENTE PARA ATENDER LAS NE
CESIDADES QUE PLANTEABA LA SOCIEDAD, LA FALTA -
DE CORRESPONDEN~IA ENTRE LA U.A.P., Y LA COMUNl-
DAD PROVOCABA QUE LA PRIMERA FUERA UNA CARGA ONE
ROSA PAR~ OBREROS Y CAMPESINOS QUE EN ÚLTIMA INS-
TANCIA COSTEABAN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, 

D) -~!JBQ~B8Il!!!:lQ_'.:LE8bI8_!:!I;_Eb8tl!El~8~lºtl • EN LA 

UNIVERSIDAD SE SEGUfAN PREPARANDO PROFESIONALES -
TRADICIONALES PARA UN MERCADO SATURADO, EN TAN
TO, LA SOCIEDAD REQUERfA DE ClENTfFICOS Y T~CNI-
COS ADECUADAMENTE FORMADOS PARA SOLUCIONAR SUS -
PROBLEMAS, PERO ESTO OL T 1 MO NO. ERA TEN IDO EN Cll. 
ENTA POR LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD, 

E) k8_E8bI8_Qs_!Jtl_~Qtl~sEIQ_Qg_Utl!Y5B§!Q8!:!· No EXIS

TfA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DEL TIPO DE UNIVERSIDAD 

'. # 
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QUE SE QUERIA FORMAR. Los COMIT~S DE LUCHA - -
PROPONf.AN-QUE LA INSTITUCIÓN DEBIA--RESPONDER A -
LOS FINES SIGUIENTES: A) EDUCACIÓN PARA LA LIB~ 
RA~IÓN; B) EDUCACIÓN DIRIGIDA A PROMOVER EL CAM 
BIO DE LAS ESTRUCTURAS GENERALES DE LA SOCIEDAD: 
C) EDUCACIÓN INSCRITA EN LA HORA LATINOAMERICANA 
Y EN LAS NECESIDADES CONCRETAS NACIONALES, NI!:!. 
GUNO DE ESTOS TRES CONCEPTOS SON DEFINIDOS· EN EL· 
DOCUMENTO, 

20,) PROGRAMA A DESARROLLAR PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS -

DE LA U.A.P, 

A) EN LO ADMINISTRATIVO, 

---RENUNCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
-LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN DEBfA INFORMAR SOBRE: A) 

SUS PROGRAMAS DE TRABAJO CONCRETOS, B) LOS PROBLE
MAS GENERALES DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, C) E~ 
TADO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD, 

PARA LOGRAR ESTAS PROPUESTAS SE TENDRf-AN QUE 
REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

1) LA ADMINISTRACIÓN EN CONJUNTO A UN ORGANISMO A --- · --·-···-······ ·•· .. -···-·-~-····-·······•-.,······ -
CREAR ESTUDIARA LA FUNCIONALIDAD SOCIAL DE CADA -
ESCUELA EXISTENTE, · 

2) ADMINISTRADORES Y ALUMNOS ESTUDIARfAN INTERRELA-
CIÓN ENTRE UNIVERSIDAD Y PUEBLO COMO PASO PARA L~ 
GRARA LA CONSTITUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD-PUEBLO, 

3) CREACIÓN DE UN ORGANISMO QUE COMUNIQUE Y LLEVE LA 
UNIVERSIDAD AL PUEBLO, 

4) LA ADMINISTRACIÓN DEBERIA DAR CUENTA DE SUS ACTI-
VIDADES A TRAV~S DE BOLETINES, 

•• # 



--· '' .54 

EN LO INTERNO LA ADMINISTRACIÓN SE OBLIGARfA A: 

1) INFORMAR A LAS BASES DE LA ADMINISTRACÚÍN-·ECONÓ-
MICA; 

2) REALIZAR UNA AUDITORfA EXTERNA Y GENERAL DE TE.SO
RERfA -HACIENDOSE ACOMPAÑAR DE ALUMNOS Y MAESTROS; 

3) ESTUDIAR Y RESOLVER, DE ACUERDO CON LAS BASES ES
TUDIANTl LES Y MAGISTERIALES EL CASO DE TODOS LOS
DEPARTAMENTOS, 

B) EN LO ACADtMICO, 

CREACIÓN DE UN ORGANISMO DEDICADO A LA PROMOCI
ÓN DEL NIVEL ACADtMICO BAJO LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

1) ORIENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA; 

2) NUEVOS MtTODOS DE EDUCACIÓN ORIENTADOS AL CONCEP
TO DE LA LIBERACIÓN; 

3) .PROMOVER LA EDUCACIÓN CRITICA; 

4) FOMENTAR SERVISIOS INFORMATIVOS, BIBLIOGRÁFICOS -
ETC~ 

5) CONSULTAR Y HACER PARTICIPAR A LOS ESTUDIANTES EN 
LOS PROBLEMAS DE ESTE ORGANISMO, 

C) EN LO CULTURAL.. 

SE DEFINIRÁ A LA CULTURA COMO EL ANSIA DE LIBERA 
CIÓN Y NO COMO QUEHACER REPRIMENTE DE LOS OPRESORES, SE COli 
SIDERA OBLl.GACIÓN GENERAL: 

1) DESBUROCRATIZAR LOS_ORGANfSMOS CUTLRALES: 

2) PROMOVER EL INTERCAMBIO CULTURAL; 

3) For1ENTAR LOS GRUPOS CULTURALES; 

4) ORGANIZAR EVENTOS CULTURALES DIVULGAR ACTUALIDADES 
• ,# CIENTfFICAS; 
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5) CREAR UN SALÓN LAT 1NOAMER1 CANO DE LECTURA ACTUALI -
ZADA; 

6) CREACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA QUE LA PA
LABRA UNIVERSITARIA LLEGUE AL PUEBLO, 

A TRAV~S DE LA LECTURA DE ESTE DOéUMENTd SE DES
TACABA COMO ~INCIPAL PREOCUPACIÓN LA RELACIÓN ENTRE LA UNJVER 
SIDAD Y EL PUEBLI, ESTABA MUY PRESENTE EN LO.S COMIT~S DE Ly 
CHA EL PLANTEAMIENTO DE UNIVERSIDAD POPULAR, Y SE VISLUMBRA 
UNA INFLUENCIA DE LA TEORfA DE LA EDUCACIÓN PARA LA LIBERA- -
CIÓN QUE POR AQUELLOS AÑOS INUtlDABA EL PENSAMIENTO DE LOS UN!. 
VERSITARIOS LATJNOAMERICABOS, SIN EMBARGO, EN EL MANIFIESTO 
NO ESTÁ PRECl_SADO LO QUE LOS AUTORES ENTENDfAN POR ESE CONCEE 
TO, 

LA UNIVERSIDAD POPULAR SE CONCRETARfA A LAS SI-
GUl ENTES PROPUESTAS: 

~PREPARACIÓN DE PROFESIONALES APTOS PARA SOLUCIONAR 
LAS NECESIDADES URGANTES DE LA SOCIEDAD; 

-SERVICIOS CULTURALES E INFIRMATIVOS UNIVERSITARIOS -
DIRIGIDOS AL PUEBLO EN GENERAL, 

LA REORGANIZACIÓN DE L~ -ADMINISTRACIÓN UNIVERSI
TARIA ERA OTRO DE LOS PUNTOS IMPORTANTES, EN ESTE SENTIDO -
CONTINÚAN CON EL PLANTEAMIENTO INICIAL(DEL DOCUMENTO DE 1968) 
DE LA EXl¿ENCIA-DE LA PARTICIPACIÓN. ESTUDIAÑTIL -y MAGISTERIAL 

. EN LAS DECISIONES POLfTICAS Y ACAD~MICAS DE LA INSTITUCI6N, -
AUNQUE NO SE CONCRETIZARA LA FORMA EN QUE DEBERfA LLEVAR A -
CABO TAL PARTICIPACIÓN, LO QUE SI ESTÁ DEFINIDO ES QUE LA -
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE DEBERfA ACTUAR SIN TENER EN CÚENTA-
LA OPINIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS, DEBERfA EXISTIR UNA PERMA 
NENTE RELACIÓN ENTRE DIRIGENTES Y DIRIGIDOS EN LA CUAL ESTOS
ÚLTIMOS EJERCIERON UN CONTROL SOBRE LAS ACCIONES DE LOS PRJMg 
ROS, 

•. # 
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EN CUANTO A LA ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO UNIVER-. 
TARJO LO ÚNICO QUE SE··PLANTEABA ERA LA DESAPARICIÓN· DE LA JU!i 
TA ADMINISTRATIVA, No SE HACfA REFERENCIA A NINGUNA OTRA 
REESTRUCTURACIÓN, 

TAMB!ION SE ADVIERTE PREOCUPACIÓN POR PARTE DE -
LOS AUTORES DEL DOCUMENTO POR ·LA ELEVACIÓN DEL NIVEL ACAD~Ml
CO DE LOS MAESTROS Y LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA, EN ESTE AS
PECTO EXISTE UN AVANCE CON RESPECTO AL MANIFIESTO DEL AÑO 68, 

Es NECESARIO SEÑALAR QUE EN ESTE ESCRITO NO SE -
MANISFETABA INTER!Os POR LA CREACIÓN DE NUEVAS CARRERAS. Lo
QUE SE PLANTEABA ERA QUE LA EDUCACIÓN QUE SE IMPARTIERA EN LA 
UNIVERSIDAD DEB!A ESTAR ENCAMINADA A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS 
DEL PUEBLO, 

3o,) PROGRAMA DE REFORMA UNIVERSITARIA PRESENTADO POR EL ING, 

LUIS RIVERA TERRAZAS EN EL AÑO 1975, 

AL POSTULARSE COMO RECTOR PARA EL PERIODO 1975- -
1978-EL INGENIERO LUIS RIVERA TERRAZAS PRESENTÓ UN PROGRAMA DE 
TRABAJO CON EL OBJETO DE PROFUNDIZAR EL PROCESO DE REESTRUCTU
RACIÓN DE LA U,A.P,, INICIADO EN 1961,- EN LA INTRODUCCIÓN EL 
AUTOR MANIFESTABA: 

"EL PROGRAMA AQUf PRESENTADO BUSCA CONTINUAR EL PROCE
SO DE REFORMA .UNIVERSITARIA DEMOCRAT!CA, DICHO PRO
GRAMA NO ES FRUTO DE LAS IDEAS O DE LA IMAGINACIÓN DE 
UNA PERSONA O GRUPOS DE PERSONAS; AL CONTRARIO, SE -
HA FORJADO EN LA LUCHA, SUS PRINCIPALES AUTORES HAN -
SIDO LAS MASAS UNIVERSITARIAS Y POPULARES, Y SUS MEJO 
RES REPRESENTANTES UNIVERSITARIOS COMO JOEL ARRIAGA,~ 
ENRIQUE CABRERA Y ALFONSO CALDERON" (()) ~ 

SE PUEDE AFIRMAR SIN TEMOR A EQUIVOCARSE QUE ~STE 
FUE EL PRIMER PROGRAMA MAS O MENOS ESTRUCTURADO QUE 
TÓ A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA SER DISCUTIDO, 

SE PRESEN
EN ~L SE 

•• # 
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PRETENDIÓ RECOGER Y S 1 STEMATI ZAR LAS 1 DEAS QUE EL GRUPO DE -
··· ······- UNIVERSITARIOS ENCABEZADOS POR LUIS RIVERA TEílRAZAS TENIAN -

ACERCA DE LA PROPUESTA DE UNIVERSIDAD CRITICA, DEMOCRÁTICA Y 
POPULAR; 

EL AUTOR DEFINIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA AL TIPO 
DE UNIVERSIDAD QUE SE PROPONIA COADYUVAR A CREAR: 

",,,LA UNIVERSIDAD DEMOCRÁTICA, CRITICA Y POPULAR -
TENDERÁ A INTEGRARSE A LA VIDA REAL Y CONCRETA DEL
PAIS, SOBRE LA BASE DE CONTRIBUIR, EN SU QUEHACER -
PROPIO, A LA SOLUCIÓN DE.LOS PROBLEMAS DEL PUEBLO -
TRABAJADOR Y A FORTALECER LA LUCHA POR LA PLENA SO
BERANIA E INDEPENDENCIA NACIONAL" (7) 

Es DECIE QUE EXPLICJTAMENTE EN LA U.A.P., SE -
.... TENDERA· A IRÁBAJAR ·poR· EL ·EsTABlECIMJENTO DE UNA SOCIEDAD MÁS 

JUSTA. LA UNIVERSIDAD DEBERÁ SER UN FACTOR DE LUCHA POR LA-
DEMOCRACIA Y EL PROGESO SOCIAL, EN ESTO SE CONCRETABA EL --
CONTENIDO DEL PROYECTO DE UNIVERSIDAD CRITICA, DEMOCRÁTICA Y

. POPULAR-, -· PERO TALES CONCEPTOS, ASI PLANTEADOS, ERAN TAN AM
PLIAS QUE DJFICILMENTE ALGUIEN PODRIA ESTAR CONTRA ELLOS, 

DE TODAS FORMAS ES PRUDENTE TOMAR EN CUENTA AL
.. GUNAS·PRECISIONES PLASMADAS· EN EL DOCUMENTO SOBRE LAS PROPUE§. 

TAS PARA HACER REALIDAD ESTE TIPO DE UNIVERSIDAD, 

EL INGENIERO LUIS RIVERA TERRAZAS REALIZABA - -
PLANTEAMIENTOS PARA k8_8~I!Y!Q8Q_8~8Q~~!~8 ABARCANDO LA DOCEli 

CJA, LA INVESTIGACIÓN Y LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARA LA
. 8~I!Y!Ql!i1_EQk1!!~8 QUE COMPRENDE EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSITARIA, EL FINANCIAMIENTO Y POLITICA PRESUPUESTARIA Y
LA ORGANIZACIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS, 

CON ESTO SE PRETENDIA CUBRIR LOS DOS OBJETIVOS
DE LA REFORMA UNIVERSITARIA YA SEÑALADOS, QUE ERAN ACTUALIZAR 
LA ENSEÑANZA Y DEMOCRATIZAR LA ESTRUCTURA DE LA U.A.P, 

ANALIZAREMOS CADA UNA DE ESTAS PROPUESTAS: 
• ,# 
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ACTIVIDAD ACAD~MICA •. 
---------------~-----· '_, ~ __ . 

LA DOCENCIA0 
________ _;. __ ~-- 0 .- , 

lo,:. TRANS~·o~:~ACION DE LA ESTRUCTURA ACAD~MICA. - -- ·.' .- - . -----------------------------------------------
.CONSISTfA EN EL AGP.UPAMIENTO DE LAS ESCUELAS 

P.OR ÁREA DE CONOCIMIENTOS PARA IMPEDIR EL AISLAMIENTO Y/O Y -

LA PARCIALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO, 

2o ,·.::. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUD 10, 

·------·"'···-- - -··· -· - .•. . ..-Los. PLANES. DE LAS CARRERAS QUE SE IMPARTIERON -
EN LA U,A,p,, DEBfAN CONTRIBUIR A FORMAR UNIVERSITARIOS COM-

PROMETIDOS CON LOS REQUERIMIENTOS Y LAS ASPIRACIONES DEL PUE-

BLO MEXICANO, EL CONTENIDO DE LA ENSEfiANZA DEB 1 A TENER UNA-

·ORIENTACIÓN QUE TENDIERA A LOGRAR ESTE OBJETIVO, 

3o,- ENSEÑANZA MEDIA, 

LA ENSEÑANZA MEDIA TENDRfA COMO OBJETIVO DESPERTAR EN EL ES-

TUDIANTE EL INTERES POR ACRECENTAR SUS PROPIOS CONOCIMIENTOS

MEDIANTE EL MANEJO DE LOS ELEMENTOS BASICOS DE LAS CIENCIAS -

NATURALES Y SOCIALES, 

40,- PREPARACIÓN Y FORMACIÓN DE PROFESORES, 

RECONOCIENDO QUE LA PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES

ERA "UNA DE NUESTRAS GRANDES DEF IC I ENC I AS" SE PLANTEABA DI SE-

ÑAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN QUE INCLUYA CURSOS DE ACTUALIZA-

CIÓN, DE ESPECIALIZACIÓN TENDIENTES A LA ORGANIZACIÓN DE MAES

TRfAS, SEMINARIOS, BECAS, ETC, 

So,.::. COORDINACIÓN ACAD~MICA, 

SE PROPONfA LA CREACIÓN DE COORDINACIONES ACAD~
' '# 
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MICAS A TODOS LO NIVELES DE LA ENSEÑANZA Y EN INVESTIGACl6N -
ANEXA A LAS ESCUELAS CORRESPONDIENTES, DICHAS INSTANCIAS --
ADMINISTRATIVAS ESTARfAN ENCARGADAS DE COORDINAR Y UNIFICAR -
LA DOCENCIA DE AQUELLAS MATERIAS QUE SE IMPARTIERAN EN DIFE--
RENTES UNIDADES O DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS, ESTO CON EL 
OBJETO DE UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, INTE
LECTUALES Y MATERIALES, 

po,- M~TODOS DE ENSEÑANZA, 

SE PLANTEABA LA NECESIDAD DE MODIFICAR RADICAL-
MENTE LOS M~TODOS DE ENSEÑANZA, ESTOS DEBf AN PROCURAR LA 

....... PARTICIPACIÓN DEL-ALUMNADO.· ····· · -·· ··· · 

7o, - EXÁMENES, 

SE DEBf.A BURCAR -UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CO-
NOCIMIENTOS DINÁMICO Y CONGRUENTE CON LA REALIDAD, 

80,- TESIS, 

LAS TESIS QUE SE REALIZARON EN LA U.A.P., DEBI~ 
RON SER PORTADORAS DE ALGÚN BENEFICIO PARA EL PUEBLO TRABAJA
DOR, 

LA INVESTIGACIÓN, 

LA U.A.P., DEBERfA ELABORAR UNA POLfTICA ENCAML 
NADA A FORTALECER E IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTfFICA SO-
BRE LA BASE DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

lo, INCREMENTO DEL ACERVO CIENTfFICO DE LA HUMAN!--
DAD, 

•• # 
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20,) CONTRIBUfR A LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA ECO-
NÓMICA DEL PAfS, 

30,) DETECTAR LOS PROBLEMAS ESENCIALES DE M~XICO Y EN 
CON~ílETO DE LA REGIÓN PUEBLA-TLAXCALA, 

40,) ~ONOCER. LA EXTENSIÓN DE NUESTROS RECURSOS NATURA 
LES CON EL OBJETO DE PLANTEAR UNA EXPLOTACIÓN.DE 
ELLOS MÁS RACIONAL Y PROPONER NUEVOS USOS DE LOS 
MISMOS, 

- 50,). AYUDAR. A LA FORMAC l ÓN DE PROFESORES DE LA U, A, P, 

60,) VINCU~AR LA INVESTIGACIÓN A LA ENSEÑANZA Y A LA
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, 

ExTENSIÓN UNIVERSITARIA, 

LA UNIVERSIDAD CRfTA, DEMOCRÁTICA Y POPULAR, IM-
PLfCABA úN "REPLANTEAMIENTO DE LAS. l'UCNIONES DE LA EXTENSIÓN UN! 
VERSITARIA, 

EL INGENIERO LUIS RIVERA TERRAZAS MANIFESTABA QUE: 

"ESTA UNIVERSIDAD OTORGA A LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA -
UN PAPEL Y UNA IMPORTANCIA MAYOR PUESTO QUE T!ENE Y --

- PLANTEA LA NECESIDAD DE VOLCARSE HACIA AFUERA, DE ESTA 
BLECER CANALES SÓLIDOS Y PERDURABLES DE COMUNICACIÓN = 
CON LAS CLASES TRABAJADOBAS, COMO ELEMENTO IMPRESCINDI 
BLE PARA EL ROMPIMIENTO CON EL ELITISMO CARACTERfSTICO 
DE LA UN IVERS !DAD BURQUESA", (8) 

EL SERVICIO SOCIAL DEBfA CONSIDERARSE COMO PARTE -
PRIMORDIAL DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA. ES DECIR COMO FACTOR -
DE ELEVACIÓN DE LOS NIVELES ACAD~MICOS, 

COMO OBJETIVO DE ESTE RUBRO SE PLANTEABA LA INTE-
GRACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL CON LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN,
PARA ESTO ERA NECESARIO UNA REESTRUTURACIÓN DE LOS ÓRGANOS ADMI
NISTRATIVOS LIGADOS A LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, 

•• # 
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LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA -
-BUFETTE JURfDICO, BIBLIOT~CAS, LIBRERfAS, PUBLICACIONES, ETC,
HABfAN CUMPLIDO UN PAPEL MUY IMPORTANTE Y PROGRESISTA EN LA RE
LACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD, SIN EMBARGO, EL AUTOR 
PROPONfA QUE A PARTfR DE ESA FECHA (1975) SE AGLUTINARAN TODAS~ 

LAS· AC·T!VIDADES Y·PROYECTOS DE ESTA ÁREA EN UNA SOLA UNIDAD EN
VISTAS DE INTEGRAR LA GRAN MASA DE ESTUDIANTES, MAESTROS E IN-
VESTIGADORES A PARTIR DE SUS NIVELES Y DE SUS ESPECIALIDADES' -
.EL SENTIDO DE SU ACTIVIDAD DEBfA SER EL DE POLITIZAR LA CULTURA 
·coN·UNA ORIENTACIÓN· REVOLUCIONARIA.· su RADIO DE ACCIÓN SERIA-

EL PUEBLO TRABAJADOR, SUS LUGARES DE TRABAJO, DE VIVIENDA Y DE
REUNIÓN. 

.SE TRATABA DE LOGRAR UNA CONVERGENCIA ENTRE LA -
ENSEÑANZA E .INVESTl.G°Acffü( CON LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, 

ACTIVIDAD PoLtlCA, 

GOBIERNO UNIVERSITARIO, 

EL GOBIERNO UNIVERSITARIO DEBfA ESTAR BASADO EN ~ 

LA AUTOGESTIÓN. QyE CONSISTfA EN QUE LOS UNIVERSITARIOS FUE--
RAN QUIENES DECIDIERAN SOBRE SUS PROPIOS DESTINOS SIN LA INTER
FERENCIA DE~ ESTADO, 

PERO ADEMÁS LA REFORMA UNIVERSITARIA SIGNIFICABA 
. ., --ORGANIZAR· UNA UNIVERSIDAD CON GOBIERNO DEMOCRÁTICO. Los UNl-

VERSITARIOS DEBfAN SER LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE LOS DETINOS -
ACAD~MICOS Y POLfTICOS DE LA INSTITUCIÓN, SE PROPONIA LOGRAR
UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES, MAESTROS, TRABAJADORES
EN EL PROCESO DE REFORMA PARA CONSEGUIR ESTA META EL AUTOR 
PLANTEABA: 

lo, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL Y DE 
: .. _.LAS. EXPER 1ENG1 AS ACUMULADAS, 

20,) ESTUDIAR Y CREAR NUEVAS ESTRUCTURAS, 
INICIATIVAS PODRIAN SER: 

ALGUNAS 

1 .# 
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A) CONSEJO PARITARIO; 
... ··B) AMPLIACIÓN DE LAS FACULTADES DEL CONSEJO; 

C) REGLAMENTAR LAS FUCNIONES, DERECHOS Y OBLIGA
CIONES DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS CON-
SON: -RECTOR f A 

. .. . . . . . . . ·--·- . . 
-DI RECTORES DE···ESGUELAS 
-JEFES DE DEPARTAMENTOS Y/O INS--
TITUTOS 

D) REGLAMENTAR LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES E IN-
CORPORAR EL PRINCIPIO .DE REVOCABILIDAD, 

ADMINISTRACIÓN, 

: 
LAS PROPUESTAS ERAN LAS" SIGUIENTES: 

lo,) ESTABLECER UN SISTEMA ADMINISTRATIVO ADECUADO.
EN ESTO SE CONTEMPLA LA MODERNIZACIÓN DEL APARA 

. · · · ·TO BUROCRÁT 1 CO UN 1VERS1TAR1 O Y LA LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN, 

20.) PLANIFICACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD EN FUCNIÓN DE -
LA COMPLEJIDAD DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES -
UNIVERSITARIAS; 

FINANCIAMIENTO Y POLfTICA PRESUPUESíARIA, 

FINANCIADA POR EL ESTADO, ESTE TENIA LA OBLIGACIÓN DE OTOR-
GAR LOS SUBSIDIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVI-
DAD UN 1 VERS I:TAR 1 A, 

EN EL PROGRAMA, EL INGENIERO RIVERA TERRAZAS R~ 
CHAZABA LA POLfTICA ESTATAL HACIA LAS UNIVERSIDADES DEBIDO A
QUE HASTA ESE MOMENTO NO HABfA CUMPLIDO PLENAMENTE CON SU DE
BER, 

ADEMÁS EL AUTOR RECONOCf A QUE POR AQUELLAS FE-
CHAS LA UNIVERSIDAD NO TENIA UNA POLfTICA PRESUPUESTARIA POR

,,# 
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LO QUE PROPONfA EL DISEÑO DE UNA QUE PERMITIERA EL USO RACIONAL 
DE LOS INGRESOS, PLANIFICAR SU APLICACIÓN Y CONTROLAR SU MANE-
JO, 

ORGANIZACIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS, 

EL INGENIERO RIVERA TERRAZAS PROPONfA LOGRAR LA
ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE DE LOS ESTUDIANTES; FORTALECER LA -
DE LOS PROFESORES, PERFECCIONAR LA DE TRABAJADOR6S; ESTABLECER 

-·-·. LAºVIGENcl·A· DEº LA DEMOCRÁCIA EN LAS ORGANIZACIONES, 

EN LA RESOLUCIÓN DE LAS CONTRADICCIONES ENTRE -
LAS MENCIONADAS ENTIDADES SE DEBfA PROCURAR ELEVAR EL NIVEL --
IDEOLÓGICO y eoLfTICO DE LOS UNIVERSITARIOS. ESTO ERA IMPRE-
SINDIBLE PARA LOGRAR UN AVANCE EN EL PROCESO DE REFORMA Y EN -
LA LUCHA SOCIAL QUE SE HABfA PLANTEADO LA U.A,P, 

CON ESTE PROGRAMA, EL GRUPO POLITICO QUE HEGEMO
Nl.ZABA LA DIRECCIÓN-DE LA· U,A,p,., DESDE 1972, TRATO DE SINTET]: 
ZAR EL TIPO DE UNIVERSIDAD QUE PRETENDfA CREAR, Es NECESARIO 
SEÑALAR QUE AUNQUE ESTE DOCUMENTO FUE FIRMADO Y PRESENTADO POR 
EL INGENIERO RIVERA TERRAZAS COMO SU PLAN DE TRABAJO A CONCRE-

'TAR EN EL PERIODO DE SU RECTORfA 1975-1978, EN SU ELABORACIÓN
PARTICIPARON OTROS UNIVERSITARIOS COMO EL LICENCIADO ALFONSO -
VIOLEZ PLIEGO, 

SON: 
A NUESTRO JUICIO LOS PUNTOS MÁS SOBRESALIENTES -

lo,) ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA- -
EN FUNCIÓN; 
A) ADELANTOS CIENTfFICOS Y TIOCNICOS DEL MUNDO -

MODERNO, 
B) DE LAS NECESIDADES Y ASPIRACIONES GENERALES -

DE LA SOCIEDAD EN GENERAL Y DE LAS CLASES ME
NOS FAVORECIDAS EN PARTICULAR. 

20,) ELEVACIÓN DEL NIVEL ACAD~MICO DE LOS DOCENTES; 
. ,# 
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30.) AGRUPACIÓN DE LAS CARRERAS POR ÁREA DE CONOCIMI
. · ENTOS,· 

40,) INTEGRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, LA DOCENCIA Y -
LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, 

50,) MODERNIZACIÓN DEL APARATO ADMINISTRATIVO CONFOR
ME A· L:AS NUEVAS NECESIDADES DE LA U.A.P. (Es EL
PRIMER DOCUMENTO QUE EMPLEA EL CONCEPTO DE LA -
MODERNl ZAC IÓN Y SÓLO EN ESTE SENTIDO) 

60. ) REORG.AN 1 ZAR EL GOB 1 ERNO UN 1VERS1TAR1 O PROCURANDO 
. UNA MAYOR PARTICIPACIÓN· DE Los· TRES SECTORES - -

UNIVERSITARIOS LOS QUE DEBEN ESTAR EQUITATIVAMEli 
TE REPRESENTADOS EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS, 

70,) FINALMENTE, USO RACIONAL DEL PRESUPUESTO, ESTO 
. ·°IMPUCABAº LA ºCONFECCIÓN DE UN PROGRAMA GENERAL -

DE ACTIVIDADES, 

..... - 4o·;- PROGRAMA DEº TRAB"AJOº DELº L!CENCI ADO ALFONso···vi:LEZ. PLIEGO. 

A CONTINUACIÓN ANALIZAREMOS EL PROGRAMA DE TRABA
JO PRESENTADO POR_ EL LICENCIADO ALFONS9 V.i:LEZ PLIEGO AL PROPO-
NERSE COMO CANDIDATO A LA RECTORfA DE LA UNIVERSIDAD PARA EL -
PERfODO 1981-198&. (9) q 

A SABER: 
EL DOCUMENTO MENCIONADO CONSTABA DE CINCO PARTES-

lO,) ASPECTOS ACADi:MICOS; 
2o.) GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN; 
3o.) PoLfTICA LABORAL DE LA UNIVERSIDAD DEMOCRÁTICA; 
40,) POLfTICA DE FINANCIAMIENTO; 
50,) DERECHOS DE LOS UNIVERSITARIOS, 

lQ~2_8§E~~IQ§_8~8Q~~!~Q§. 
B2~-~º~-B~§E~~IQ_8_b8_~~BB!~~b8_Q~_b8_Ll~8~~· 
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-ACTUALIZAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO CONFORME A LAS
NECESIDADES SOCIALES, LA ESTRUCTURA DE LA CURRICULA DEBE-
R[A RESPONDER A LA FORMACl6N DE RECURSOS HUMANOS CAPACES DE
GENERAR UNA TRANSFORMAC16N DE SU PRÁCTICA PROFESIONAL Y AM-
PLIAR EL ESPACIO SOCIAL DE LA MISMA, 

..:suPERACl6N DEL DESFASE EXISTENTE ENTRE EL DESARROLLO CIENT[
FICO Y LO QUE SE ENSEÑA Y SE APRENDE EN LA UNIVER~IDAD, 

-CREACl6N DE NUEVAS CARRERAS ACORDES CON LAS NECESIDADES DE -
LAS MASAS, 

-CADA ESPECIALIDAD DEB[A ORGANIZAR SUS PROPIOS ESTUDIOS DE -
POSGRADO, 

-:-ME~O_RAR _LOS M.ECAN!~~os PARA LA ELABORAC16N DE TESIS, 
. . 

-MODIFICAR Y UNIFICAR LOS PLANES DE ESTUDIO DE. LA PREPARATORIA, 
SE DEB[A VINCULAR LA EDUCACl6N MEDIA SUPERIOR CON LA SUPERIOR, 

~l ... _~Qtl~B5§E5!;IQ~8_bQ§_~Q!;5liI5§· 

-ESTABLECER PLANES CONCRETOS PARA LA·FORMACl6N DE LA PLANTA -
ACAD~MICA A TRAV~S DE LA CREAC16N DE LABORATORIOS, BIBLIOT~-
CAS, TALLERES, SEMINARIOS, ETC, 

-Los TRABAJADORES ACAD~MICOS TENDRIAN EL DERECHO y OBLIGAC16N
DE SUPERARSE EN SUS ESPECIALIDADES, 

-SE PLANTEABA DETENER LA POLfTICA DE IMPROVIZACl6N DE PROFESO
...... RES ... ~l\RA LO CUAL SE DEBfA ESTUDIAR UN PLAN DE FORMACIÓN DE 

DOCENTES, 

~} ... _~Q!:LB5§E5.!;IQ_{L!.Q§_8b!!!:!liQ§ • 

-FORMAR INTEGRAMENTE A LOS ALUMNOS NO s6Lo COMO FUTUROS PRO- -
FESIONALES SINO COMO INTELECTUALES CRfTICOS Y COMPROMETIDOS, 

-ESTABLECER UNA CURRICULA DIFERENTE PARA LOS ESTUDIANTES DE -
TIEMPO COMPLETO Y LOS ESTUDIANTES TRABAJADORES, 
~CADA ESPECIALIDAD DEBfA ORGANIZAR UNA ESTRUCTURA ADECUADA PA

RA LA ASESORfA ACAD~MICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS ESTUDIANTES
'.# 



'.66 

A LO LARGO DE LA CARRERA, 

Il 2. ... J;§ I !HJ(;I !1 B8 _Q i; _ b8 _ l.!tl! y¡; RlH Q8!1 • 

-CREAR ESTRUCTURAS QUE INTEGREN LAS TRES FUNCIONES UNIVERSJTA-
---··-· · ·RIAS <DOCENCIA, lNVESTIGACJ6N Y EXTENSJ6N UNIVERSITARIA) .. ESTA 

JNSTJTUCJ6N ERA LA FACULTAD. 
-TRANSFORMAR A LA U.A.P., EN UN CENTRO DE ESTUDIOS SUPERJORES

QUE DEJE DE SER EXCLUSIVAMENTE DOCENTE. SE DEBfA DESARROLAR 
··Y· AMPLIAR LOS ESPACIOS NECESARIOS DESTll~ADOS A LA INVESTJGA-

CIÓN Y LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD, 
-AMPLIAR LA PRESENCIA DE LA U.A.P., EN EL ESTADO DE PUEBLA - -

INCIDIENDO CON MAYOR VIGOR EN LA VIDA CULTURAL Y POLfTICA DE
LA ENTIDAD, . 

-MEJORAR LOS SERVICIOS DE ATENCI6N DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO, 
-RESTRUCTURAR EL DEPORTE UNIVERSITARIO, PERFECCIONAR Y AM- -

PLIAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. FORMULAR PROGRAMAS ADE-
. CUADOS-PARA·-Et:··DESARROLLO DE· ESl'A -ACTl.VJ.DAD, . __ .. __ 
-ELABORACI6N DE UNA POLITICA EDITORIAL QUE SIRVIERA DE APOYO -

A LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACI6N, 

-2Q,,_l_~Qª!i;Bf:lQ_Y_8!l~ltl!§IB8(;!Qtl• 

-SE PLANTEABA LA NECESIDAD DE LA DEFINICI6N DE UN GOBIERNO 
UNIVERSITARIO PARITARIO Y EJE.C.UTIVO, LA ESTRUCTURA DE GOBI
ERNO Y LA· ADMINISTRACI6N SE DEBfA MODIFICAR DE TAL MANERÁ·
QUE QUEDASEN ESTABLECIDOS LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS: 

-PARIDAD; 
-REPRESENTATIVIDAD; 
-REVOCABI LJDAD; 
-VINCULACJ6N PERMANENTE ENTRE REPRESENTANTES Y REPR~ 

SENTADOS, 

-OTORGAR MAYOR RESPONSABILIDAD Y PODER A LOS ORGANfSMOS COLE
G 1 ADOS DE BASE, 

-MODERNIZAR LA ADMINISTRAC16N Y EL GOBIERNO DE LA INSTITUC16li 
. ,# 
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GARANTIZADO EL CONTROL DE LAS BASES, 
-DESCENTRALIZAR LA ADMINl·STRACIÓN CENTRAL REDUCIENDO LAS ATRI

BUCIONES DE SUS ÓRGANOS Y AUMENTANDO LA DE LAS INSTITUCIONES
D_E BASE, 

-SE PROPONIA: LA INSTANCIA SUPREMA DE RESOLUCIÓN DE LAS ESCUE
LAS Y FACULTADES SERIAN CONGRESOS PERfODICOS,- -
EN LOS MISMOS SE ESTABLECERfAN LAs· P'OLlTICAS GE
NERALES SE APROBARIAN PLANES Y PROGRAMAS DE TRA
BAJO Y SE CONOCERfAN LOS RESULTADOS DE LA GES- -
TIÓN DE LAS AUTORIDADES, . 

. REALIZAR CADA TRES AÑO_S UN CONGRESO UNIVERSITA-
RIO PARITARIO Y REPRESENTATIVO QUE LLEVARA A CA~ 
BO UN BALANCE COLECTIVO DE LA GESTIÓN DEL RECTOR 
SALIENTE, DEFINIERA EL PROGRAMA A DESARROLLAR -
POR EL ELECTO Y SE CONOCIERAN LOS RESULTADOS DE
UNA AUDITORIA OBLIGATORIA DE LA GESTIÓN RECTORAL, 

2Q~l-EQblI!~8-b8ªQB8b_sli_b&_Uli!Y58§!º8º-~5~Q~BAI!~8~-

-REsPETAR LOS DERECHOS LABORALES DE SUS TRABAJADORES Y APOYAR
... ''"'s'u's'LücHAS y REIVINDICACIONES"ECONÓMICAs·, SOCIALES y POLITI--. 

CAS. 
-SOLIDARIDAU HACIA LOS PROCESOS DE UNIVERSIDAD NACIONAL QUE EL 

SINDICALISMO UNIVERSITARIO HABfA EMPRENDIDO, . 
-Apo\'AR LAS PRÁCTICAS' DE SOLIDARIDAD QU!O DESPLEGABA EL SINDICA 

LISMO UNIVERSITARIO HACIA LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, 
-RECONOCER EL DERECHO DEL SINDICATO A PARTICIPAR EN LAS TRANS

FORMACIONES DEMOCRÁTICAS Y AVANZADAS DE LA U.A.P, 

-NECESIDAD DE LUCHAR PERMANENTEMENTE POR EL INCREMENTO DE RE-
CURSOS ECONÓMICOS Y OBLIGAR AL ESTADO A FINANCIAR OPORTUN_A Y
SUFICIENTEMENTE A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, 

-GARANTIZAR QUE LA DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO -
UNIVERSITARIO SE EFECTÜE SOERE'LA BASE DE LA PARTICIPACIÓN DEMO
CRÁTICA DEL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD, ESTO SE LÓGRARÁ SI ES 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO QUl~N DISCUTE DICHO PRESUPUESTO, 
•• # 
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-FISCALIZAR COLECTIVA Y PERIÓDICAMENTE EL EJERCICIO DEL PRESU-
PUESTO,·····ESTA ACTIVIDAD DEB[A SER LLEBADA A CABO POR EL CONS!;. 
JO UNIVERSITARIO, EL SINDICATO Y LA ORGANIZACIÓN DE ALUMNOS, 

-PRESERVAR Y ACRECENTAR EL PATRIMONIO UNl_VERSITARIO, 

2Q~l-Bs2Es~IQ_8_bQ§_~§Bs~~Q§_ºg_bQ§_~~lYsB§l!8BlQ§· 

-LIBERTAD PLENA DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS IN--
-·-·- DEPENDIENTEMENTE A SU IDEOLOG[A, NACIONALIDAD,. RAZA O SEXO, 

-RESPETAR LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN QUE LOS UNIVERSITARIOS EN -
CUALQUIERA DE SUS ESTAMENTOS (MAESTROS, ESTUDIANTES, TRABAJADO
RES) ENCONTRARAN CONVENIENTES, 

.... --~GARANTI ?AR A TODOS LOS. UNIVERSITARIOS LA CONFRONTACIÓN DE SUS -
IDEAS, REPUDIAR LA VIOLENCIA COMO FORMA PARA DIRIMIR PUNTOS -
DE VI STA, 

-RESPETAR LA MILITANCIA POL[TICA Y LA PRESENCIA DE LOS PARTIDOS
·-·-· ···POL-ITICOS QUI ENES -DEBERAN- SUJETARSE--A LAS NORMAS Y DECISIONES - . 

MAYORITARIAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, 

PODEMOS OBSERVAR QUE ENTRE EL PROGRAMA DE TRABAJO 
-- 0 -PRESENTADO·POR EL INGENIERO-LUIS RIVERA TERRAZAS EN 1975 Y-EL -

DEL LICENCIADO ALFONSO V~LEZ PLIEGO EN 1981 NO EXISTE NINGUNA --
CONTRADICCIÓN O PROYECTOS ALTERNATIVOS, LAS PROPUESTAS DEL ÚL-
TIMO SIGUEN LA MISMA LINEA.DE ACCIÓN QUE LAS DESARROLLADAS EN--
~OS DOCUMENTOS ANTERIORES Y QUE SERfAN: 

lo,) ADECUACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LAS CARR~ 
RAS EXISTENTES Y LA CREACIÓN DE NUEVAS DE ACUER-
DO A: 
A) NECESIDADES Y EXIGENCIAS SOCIALES; 

· B) EL DESARROLLO DE LA CIEMCIA Y LA T~CNICA EN EL 
MUNDO MODERNO; 

20,) FORMACIÓN DE PROFESIONALES CRfTICOS, ES DECIR, 
ENCAMINADOS A TRABAJAR POR UNA SOCIEDAD MAS JUSTA, 

•• # 
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3o,) INTEGRACIÓN DE LAS TRES FUNCIONES DE LA UNIVERSL 
- -· · · · ·DAD: DOCENC 1 A, 1 NVEST-I GAC IÓN Y EXTENSIÓN UN 1 VER

S IT ARIA, 

4o,) DEMOCRATIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS UNIVERSITARIOS
y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN SEGÚN LAS 
EXIGENCIAS DE LA NUEVA UNIVERSIDAD DE MASAS, 

50,) LUCH~R-POR LA ENTREGA OPORTUNA Y SUFICIENTE DE 
SUBSIDIOS POR PARTE DEL ESTADO, 

60,) ELEVAR EL NIVEL ACAD~MICO DE LOS PROFESORES DE -.. - .... 

LA UNIVERSIDAD, 
7o,) MODERNIZAR LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS PARA 

EL MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACAD~MI-
~AS: BIBLIOT~CAS, LABORATORIOS, ETC, 

·- · se).> lii:coNocíiR El. DERi:cHo n"E L"os uN1vERsnAR1os A·-aR
GAN1zARsE COMO LO CREAN CONVENIENTE, 

9o,) RESPETO AL PLURALISMO EDOLÓGICO, 

--· .. .. . 
lo QUE SI SE ADVIERTE EN EL PROGRAMA DEL LICEN--

CIADO ALFONSO V~LEZ PLIEGO ES UNA MAYOR PREOCUPACIÓN POR LA PAR 
TICIPACIÓN Y EL CONTROL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EL CUM 
.PLIMIENTO DE LAS _OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, 

ÜTRO ASPECTO QUE SOBRESALE EN EL MISMO PROGRAMA
ANALI ZADO FU~ EL -INTER~S DE DEPOSITAR EL MAYOR PESO DEL PODER Y 
AUTORIDAD EN LOS ORGANISMOS COLEGIADOS COMO SON EL CONSEJO UNI
VE.RÍfrTAÍÚO~·- Las CoÑG-RÉsos-v ·oTFiA"s -F-o-RMAs QUE Eir Ec 1JocuM10Nro· sE- - ·· ··· 
-SEÑALAN COMO DE "BASE" PERO SIN OTRA ESPECIFICACJÓN, ESTO TAL 
VEZ SEA UNA RESPUESTA A LA ACUSACIÓN DE ALGUNOS UNIVERSITARIOS-
QUE HACIAN A LA GESTIÓN DEL INGENIERO LUIS RIVERA TERRAZAS A --
LA QUE CALIFICABAN DE AUTORITARIA, 

POR LO DEMÁS EL PROGRAMA DE ALFONSO V~LEZ PLIEGO 
PROFUNDIZA ALGUNOS ASPECTOS COMO SON LOS DEL SINDICALISMO UNI-
VERSITARIO, EL DERECHO A LA ORGANIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE
LA U.A.P,, ETC,, QUE FUERON TOMANDO MAYOR RELEVANCIA EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS, 

.. # 



. .70 

HASTA AQU! .LAS PROPUESTAS Y OBJETIVOS QUE PLANTEA 
··RON Los· IMPULSORES DE LA REFORMA· UNIVERSITARIA. EN LOS CAPITU

LOS SIGUIENTES ANALIZAREMOS EN QUE FORMA SE HAN IDO CONCRETIZAli 
DO DICHOS PLANTEAMIENTOS EN SUS ASPECTOS POL[TI COS Y ACADi:MI COS, 

CONCLUSIONES PARCIALES. (SEGUNDO CAPITULO) 

...... -· ··-10,'- AL INICIO DEL MOVIMIENTO DE Rt:FOilMA UNIVER--
SITARIA EL GRUPO IMPULSOR NO CONTABA CON PROPUESTAS POLfTICAS Y
ACADi:MICAS DEFINIDAS. Los UNIVERSITARIOS COMENZARON A LUCHAR -
POR LOGRAR LA DEROGACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 1956 Y CON ELLA -

... CA .. IYESAl>ARICIÓff DEt: CONSEJO .. DE HONOR Y EL PATRONATO, ADEMÁS SE 
PROPONIAN UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA, 

20.- A TRAvi:s DE LA LECTURA DE DISTINTOS DOCUMEN
TOS SE OBSERVA QUE DESDE UN PRINCIPIO EL MOVIMIENTO UNIVERSITA--
RIO POBLANO TUVO nos PREPCUPACIONES BÁSICAS. UNA LA DE PONER -
AL D[A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS CARRERAS QUE 
EXIST!AN EN LA U.A.P., y nos, LOGRAR UNA PARTICIPACIÓN REAL DE
MAESTROS Y ESTUDIANTES EN LAS DECISIONES DE LA INSTITUC1ÓN, 

30,- LAS ESPECIFICIDADES DEL OBJETIVO DE' ''ACTUAL!. 
ZACIÓN DE LA ENSEÑANZA" SE FUERON CONCRETANDO A TRAvi:s DEL TIEM
PO. 

EN 1968, EN EL DOCUMENTO TITULADO "S!NTESIS DEL -
PROBLEMA UNIVERSITARIO" FIRMADO POR EL DIRECTORIO ESTUDIANTIL -
POBLANO SÓLO SE MENCIONABA LA NECESIDAD DE UNA REESTRUCTURACIÓN
DOCENTE CONSISTENTE EN UNA ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO, -
DE UNA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS SEMESTRALES Y CREACIÓN DE CARRE
RAS SUBPROFESIONALES, 

EN 1971 EL "COMITi: COORDINADOR DE LOS COMIT!:S DE
LUCHA DE LAS ESCUELAS DE LA U.A.P,, PROPON!A LAP~EPARACIÓN DE -
PROFESIONALES APTOS PARA SOLUCIONAR LAS NECESIDADES DEL PUEBLO -

•. # 
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Y LA CREACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES DIRIGIDOS A ESTE ÚLTIMO, 

EL INGENIERO LUIS RIVERA TERRAZAS PLANEABA EN -
¿975 LA AGRUPACIÓN DE CARRERAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTOS, LA -
¡ NTEGRAC 1 ON DE LA DOCENC 1 A, LA 1 NVESTI GAC 1 ÓN Y LA EXTENS 1 ÓN UN.I. 
VERSITARIA Y EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, 

FINALMENTE, EN 1981, A TODO LO ANTERIOR EL LICEli 
CIADO ALFONSO V~LEZ PLIEGO AGREGÓ LA NECESIDAD DE CREAR NUEVAS
CARRERAS, DE PROMOVER LA FUNDACIÓN DE POSGRADOS Y LOGRAR LA SU

·----- PERACIÓN.ACAD~MI CA 'DE .LOS DOCENTES, .... _ 

4o.- EL MISMO PROCESO SE SIGUIÓ EN CUANTO A LA -
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA "DEMOCRATIZACIÓN DE LA-

··· _____ UNI:VERDIDAD-" , __ . EN. GENERAL, ·POR. ESA IDEA SE ENTENDfA LA PARTl-
CIPACIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS EN LAS DETERMINACIONES POLfTICAS 
Y ACAD~MICAS DE LA INSTITUCIÓN, 

EN LOS DOS PRIMEROS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL 
APARTADO. "ANTERIOR SE PLANTEABA LA. URGENCIA DE DETRMINAR UNA FO]i 
MA QUE ASEGURARA QUE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS (RECTOR Y -
DIRECTORES DE ESCUELAS) FUERAN DESIGNADAS POR LAS BASES MAG!STJ; 
RIALES Y ESTUDIANTILES A TRAV~S DE UNA ELECCIÓN INDIRECTA, No 

·sE MENCIONABA-AÚN LA PARTICIPACIÓNEN ESYOS PROCESOS DE LA PART.l. 
CIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES NO ACAD~MICOS, 

EL INGENIERO LUIS RIVERA TERRAZAS EN SU PROGRAMA 
DE 1975 PROPONIA ORGANIZAR UNA ESTRUTURA DE GOBIERNO EN QUE ES
TUVIERAN REPRESENTADOS EQUITATIVAMENTE LOS TRES SECTORES DE UN.I. 
VERS!TARIOS (MAESTROS, ALUMNOS Y NO ACAD~MICOS), TAMBl~N HA-
CfA ALUSIÓN A LA NECESIDAD DE REGLAMENTAR UNA FORMA DE ELECCIÓN 
DE AUTORIDADES EN LA QUE ESTUVIERA PREVISTO EL PRINCIPIO DE RE
VOCABILIDAD, 

POR SU PARTE, EL LICENCIADO ALFONSO V~LEZ PLIEGO 
SE INCLINABA POR MODIFICAR AL GOBIERNO UNIVERSITARIO DE MANERA
QUE ESTUVIERAN CONTEMPLADOS LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

•• # 
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-PARIDADJ 
-REPRESENTATIVIDAD; 
-REVOCABILIDAD; 
-VfNCULACIÓN PERMANENTE ENTRE REPRESENTADOS Y REPRE--

SENTANTES, 

EL ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS ANTES SEÑALADOS SE 
ADVIERTE QUE LAS PROPUESTAS DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO SE FU];, 
RON CONCRETANDO A TRAV~S DEL TIEMPO, SIN EMBARGO, SE PUEDE DJ;, 

- --· 't!'R"Q'UE'NO HUBO UNA. PRECISI6N--PROFUNDA ACERCA DE LOS OBJETIVOS-
DE LA REFORMA UNIVERSITARIA, EN REALIDAD EN POCAS OPORTUNIDA-
DES SE ESPECIFfcA DE QUE MANERA SE CONCRETARfAN LOS PLANTEAMI-
ENTOS QUE SE REALIZABAN, 

. - . ·-·- -- ... - -

ANTE ESTO Es NECEsÁiiio ANALiZÁR. LAs 'AtcioNES.-' ·-=- · · 

QUE SE LLEVARON A CABO PARA INTENTAR IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE 
UNIVERSIDAD DEMOCRÁTICA, 



.SEGUNDA PARTE 

LOGROS DE LA REFOR.MA. UNIYERSIT.A~IA EN LA U.A.P. 
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-"-=~~-~.~-: .. ~; :,,;~~~:!--~:/~:i~~X'~~r~~~f-~_·;_~-: -~~'.~-~s e lar.a.'_~--~ :_1li historia del moVimiento ·de 
R"ef'Orma,·unf\{er:Sftaria.- en 'Puebla·-- ~e-SU~ta:-\ in-t~résante-- ~OnoCer la opinión de 

los .-Pré~a9'~_n_,~-~t~·s_ a.Cérea:·~-~-:_:·¡º-~· alcances de- dicho proceso. 

Para tal propósito entrevistamos a los líderes de las moviliza 
. ---··---~--

ciones universitarias de lós años §.0 1 y 70' a quienes denominamos "ref'or -

mist8.s 11
• ¿ Cómo determinamos este status? A través de 1a lectura de los do 

cumentos de la época seleccionamos a las personas que eran señaladas como 

protagonistas de los diferentes hechos. También tuvimos en cuenta a uni

versitarios que tuvieron una participación más general y anonima pero no por 

eso menos irnportante. 

En nuestra tarea nos encontramos con el Rroblema que muchos de 

los iniciadores del proceso habían fallecido como es el caso del Dr. Manuel 

Gil Barbosa. No obstante_~udimos conversar qon notabl~s personajes los cua

les en su mayoría ocupan o han desempeñados cargos directivos en la Univer-

Fueron entrevistadas las siguientes personalidades: 

Ingeniero Luis Rivera Terrazas: considerado como el líder nato 

de la Ref'orma Universitaria en Puebla. Ingresó a la Universidad en el año 

1950 fue expulsado en 1966 y reingresó en 1967. Fue uno de los impulsores 

de la creación de la Escuela de Física. Ocupó el cargo de rector entre los 

años 1975 y 1981. Presentó el primer programa de Reforma Universitaria Para 

ser discutido entre. los universitarios. 
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~~~ciado Alfonso·Velez· Pliego: Fue el primer director de la 

Prepar_atoria -Popular Emiliano Zapata entre_ 1971 y 1975, Coordinador de la 

Escúela de· ·Filo'sofia y Letras de 1975 a 1g10, Secretario General de la Uni

versidad ·entre 1978 y 1981 y rector de la UAP entre 1981 y 1987. 

Maestro Jaime Ornelas Delgado: Formó parte de la primera plan-

ta de maestros de la Escuela de Ecor.omía de la UAP. Participó actil!amente 

en las luchas universitarias de los años 70 1 junto con el Ingeniero Luis R.!, 

vera Terrazas y el Licenciado Alfon~o Velez Pliego. En varias oportunidades 

fue miembro del Consejo Universitar~o y se desempeñó como Director del Oepa!. · 

tamento de Extensión Universitar-ia entre 1982 y 1984. Actualmente es investi 

gador del Centro de Investigaciones de la Escuela de Economía. 

Contador Alfonso Yañez Delgado: Participó activamente en el pr~ 

ceso universitario poblano de~de su~ inicios.Ocupó el cargo de Director del 

Oepartamente de Prensa y Relaciones Públicas de la Universidad desde 1981 a 

1987. 

Licenciado Luis Ortega rt.orales: Tomó parte de las luchas univer 

sita~ias y populares de Puebla siendo alumno preparatoriano en los años 60'. 

Integró la Comisión Mixta del primer gobierno colectivo de la Preparatoria 

Popular Emiliano Zapata, participó activamente en la creación del Sindicato 

Universitario de la UAP y fue candidato a rector eri 1981. 

~c:_~ado Edmundo Perroni: Siendo estudiante· de la Preparatoria 

Benito Juárez apoyó la creación de la Preparatoria Popular Emiliano Zapata. 

Posteriormente ingresó al plantel de maestros de esta Última Escuela y 1980 

'fue su Coordinador• ~argo que ejerció hasta 1983. Entre 1984 y 1987 ocupó la 

Secretaría Particular de la Rectoría. 
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Licenciado José LuiS Victoria: Ingresó a la Universidad en el 

año 1~64. Perteneció a la primera generación de estudiantes de la Escuela de 

Econo-,ía. Fue Consejero Técnico en 1965 y presidente de la Sociedad de Alum

n9s <::n 1977-1967. En 1968 fue dirigente estudiantil del movimiento universi 

tario motivo por el cual fue encarcelado. Actualmente es investigador del Pr~ 

grama de Estudios Municipales. 

Las entrevistas que se realizaron a cada uno de estos universita 

ríos ~e basaro~ en cuatro ejes fundamentales: I) Concepto de modernización y 

·ctemo~~atización que tenían los reformistas al iniciarse y/o integrarse al~~ 

vimii=r1to de Reforma Universitaria; II) Si la conceptualización de dichos té!: 

mino5 tal como se plantearon en los comienzos del proceso tienen hoy vigencia; 

III) Obstáculos que se presentaron durante el transcurso de las luchas unive~ 

sitarías para que se ~~ncretizaran los objetivos propuestos y IV) Opinión 

persor1al acerca de la posibilidad de la izquierda poblana de eTectivizar un 

proyt::"';tO de uni\'ersidad. 1 (2) 

Dadas las experiencias vividas por nuestros entrevistados las con 

versa= iones resu.ltaron muy ricas. Al.gunos de los da~os se han ido ·exponiendo 

Y analizando a lo largo de los c-apítulos I y II. La versión-completa Tigura 

en l .... <:> f\nexos .. 

A continuación analizaremos las respuestas dadas pnr' los univers.!, 

tario~ antes citados tratando de eTectuar una síntesis y señalando l~s part! 

cularidades cuando las hubiera. 
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I) Concepto de Modernización al iniciarse la Re'forma Universitaria 

Con respecto al concepto de modernización que los universitarios tenían al 

iniciarse el proceso,los entrevistados coincideron en opinar q~e por ello 

entendían elevar el nivel cientiTco de la Universidad. En otras palaLras 

pretendían que en la institución se enseñaran las teorías científicas más 

recientes. Algunos se manifestaron de la siguientes manera: 

Ingeniero Luis Rivera Terrazas: 

11 lo que se trataba era de hacer cienci..,_ porque 10 que se enseña 
ba no era ciencia. En matemáticas o 1.:n 'física había profesoreS 
que no sabían que era peso y que era la masa. Los confundían. 
Como si el médico con-fundiera el hígado con el riñón. Así eran 
las cosas que se enseñaban." 

José Luis Victoria: 

" Si hubo su gerencias entonces de comenzar a revisar los planes 
de estudio. Si hub0 7 naturalmente 7 la preocupación de decir 're 
visemos los planes de estUdío y actualicemoslos". 

~ 

Jaime Ornelas Delgado dio una explicación más el~borada al decir 

que-se trataba de transformar a la Universidad para que se- prepararan profesi~ 

nales capaces: 

. ~'-Y.P ~.!"~º .QJJe_.~.~.~~- es .una .de_ las cosas que más impactaron en la . 
Universidad es esta idea que teníamos de transformar a la Unive.!:. 
sidad para ~,reducir cuadros· que fueran capaces de insertarse en 
el proceso ce producción tanto en la actividad productiva de trans 
formación cc-mo de servicios en todos los ámbitos". 

En cambio otrc-s entrevistados como Alfonso 'VéJ.ez Pliego y José Luis 

Victoria se atreven a decir que el concepto de Modernización no estaba prese~ 

te en el ideario dé los reformistas en los años 60' y 70'. Existía la idea de 

llevar a cabo cambios acacémicos en cuanto a actualizar planes y programas de 

estudio pero por aquellos años no se contaba con un proyecto docente acabado. 

Mas aú"n el término "Modernización" denotaba una ideología que los líderes del 
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movimiento rechazaban. El último de los nombrados agregó que por tal concepto 

se comenzó a habl~r en fechas recientes: 

11 Que yo recuerde no era una palabra como modernización lo que n¡;,,s 
impulsara a hacer cosas" 

"~Yo_ creo que_.de moder"nización empezamos a hablar hace tres o cua 
tro añostt. 

En síntesis se puede decir que los reformistas tenían la idea que 

en lo académicp la Universidad se encontraba en una situación de atraso pJr lo 

cual se debía iniciar un proceso de actualización. Tal vez, en aquel ento1ces, 

no se planteaba el término "modernizar" con todas las implicaciones teóri:as, 

ideológicas y políticas que él implica pero en lo que había concenso era ~n la 

urgencia de pender al día los contenidos de la enseñanza. 

IIl Vigencia del concepto de actualización académica 

Todos lo~ entrevistados estuvieron de acuerdo en afirmar que es válida la pr~ 

puesta de actualizar los planes de enseñanza. 

El Ingeniero Luis Rivera Terraza no temió en decir que hoy ex:sten 

planes __ Y, .P":".lgr:~ma~ obsoletos ~ .. '3.':'.':, _l;_a _ ~?..!'!: _ ~-~ actualizarlos sig':'e tenien:!:o va 

lidez: 

"Yo creo que estamos en un proceso de modernización que no ha ter 
minado. Bueno, yo creo que ya no se enseñan esas barbaridades qÜe 
le acabo de decir a ud., de los absurdos creo que ya no se e·se-

7.ñan.Ni en matemáticas ni en física ni en sociología. Pero yo pien 
so que muchos programas escolares de las diferentes escuelas van
atrasados, ya son obsoletos. No se han tomado el trabajo de -evi 
sarlos y actualizarlosº 
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José Luis Victoria al respecto acl~ró: 

11 las universidades de tÍE'.!l'Pº en t.iempo tienen que renovarse" 

Algunos de los protagonistas del movimiento universitario agrega

ron que era necesario ampliar las aspiraciones académi=as. Jaime Ornelas Del

gado manifestó que se debía dar más impulso a la investigación: 

" Nosotros no podemos desechar este primer elemento de prioridad 
que la Reforma le dio, formar profesionales universitarios con 
el más alto nivel académico posible. Es algo que no se puede re
nunciar pero sería muy limitado pensar que es solamente eso. Yo 
creo que en la Universidad debe darse un impulso muy grande al 
proceso de inves~iga~ión. P~ro no nada más de investigación por 
la investigación misma sino a la investigación que te permita a 
contribuir al diseño de una política que atienda más a la inde
pendencia científica y tecnológica y aún cultural del país. Yo 
creo que si no es en las universidades donde se inicie hoy, si 
no se incia hoy un proyecto nacional de liberación, de indepen
Qencia científica y te~nológica, el proceso de tr-ansformación re 
volucionaria del capitalismo va a retrasarse mucho." 

Es decir que la vieja iQea de actualizar ·los planes y programas d•: 

estudio y,en general, las actividades académicas de la Universidad sigue sie~ 

.d9: .. l!º~-l"!.~t;:~!?!Qad sentida gor .. los µniversitarios. Y s~ bien se ha logrado sub

sanar en mucho el estancamiento académico en el que se encontraba la institu

ción en los años 60', esta meta no ha sido totalmente cubierta y por lo tanto 

queda camino por recorrer. 
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Los -impulsores de la Reforma Universitaria pensabar. que la democracia \.. .. iver

sitaria consistían en una reestructuración del gobierno de la instituci6~:Exis 
~ -

te un consenso entre los .uri_iversi~t~ri.os._consultados que alinicia-rse e.! :':'IOVi-

miento universitario se estimaba como punto prioritario lograr la deroga~ión 

de la Ley Orgánica de 1956. Esta Última estructuraba a la Universidad, según 

su opinión, de una forma muy autoritaria. Los argumentos más important~s fu!:_ 

ron .d~!i_gidos .. contra el Consejo de Hon.or.• De acuerdo al parecer de lo~ ;ntre 

vistados dicho órgano de gobierno estaba constituido por Caballeros de C~lón 

e Hijas de María y su duraciórí. en el cargo era a perpetuidad. 

El Ingeniero Luis ~.ivera Terrazas dijo a este respecto: 

" En 1956 se nos otorga la autonomía. Somos autónomos. Deja.":':s de 
ser Universidad de Puebla para convertirnos en Universida~ Autó 
noma de Puebla. Pero era una autonomía mas bien formal qu~ real. 
La_Univer~idad estaba gobernada por un grupo_' de ocho, diez y º.!! 
ce personas, "personajes muy distinguidos", que 'formaban el Con
sejo de Honor. En manos de Caballeros de Colón, Hijas de 11.tría 
muy reaccionarios todCis, todos muy reaccion_arios menos el :nge
niero Ancona que era una viejo liberal, masón. 11 

~---~-g~ª-j~ntª-º~ gp~i~rno.con esas.características era una autori
dad totalmente antidemocrática. Era la encargada de elegir al 
rector, a los directores de las escuelas, profesores. ¿Có~ es 
posible que quedara en manos de ese grupo la dirección de !a Un!_ 
versidad?". 

Al parecer, de acuerdo a lo manifestado en las entrevistas lleva

das· a cabo¡ los universitarios de los años 60 1 y 70' no tenían una idea muy 

precisa sobre lo que entendían por democracia universitaria. Pero si eS~éOan 

de acuerdo en que pretendían lograr una mayor participación de todos lo~ miem 

bros de la Universidad en el proceso de toma de decisiones. 

' il 
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Jai~e Ornelas Delgad~ explicó que nunca se definió lo· que signif! 

caba la democracia pero todo lo que se opusiera a la participación era su con 

trario: 

" Nosotros entendíamos simple democratización igual a participa-
. ción .- Entonces cualquier forma que invitara a la participación 

o permitiera la participación nos parecía democrática. Toda fer 
ma que limitara la participación, que fuera un obstáculo era re 
presar. En fin, representaba lo que no queríamos de la demacra= 
cia. El problema fue que nunca pudimoS definir la democracia real 
en la Universidad. Por eso creo que abusamos de las formas qu·e 
s"e ~xpresa la democracia". 

La identificación de la participación con el concepto de democra

cia fUe coincidente en el discurso de los reformistas. Existen interpretacio

nes particulares que nos dan cuenta, como lo afirmó la persona antes citada, 

que durante el proceso de Reforma Universitaria no hubo una explicitación so-

br~ las implicancias de tal concepto. 1 

De esta manera el Contador Alfo~so Yañez manifestó que en aquellos 

tiempo se proponían lograr una mayor participación del estudiantado: 

11 • : -;· que participaran. más los estudiantes y las corrientes nues-
tras incluyendo las del PRI que por aquel entonces eran avanza
das, la juventud del PRI, en la elaboración de los programas de 
trabajo·;· en·- las decision·e·s~. eñ-Ias·· aireccl.Ones de la-s escuéias, ~---·
en la dirección de la propia Universidad. Esto no se podía por 
la siguiente razón. La estructura de la Universidad estaba así: 
estaba el Consejo de Honor quien de hecho decidía sobre la per
sona que ocuparía la rectoría. Era una supra autoridad encima 
del Consejo Universitario. Este Consejo de Honor estaba formado 
por gente muy respetable, ·desde luego, pero que tenía ideas fu!!. 
damentalmente reaccionarias y ligadas al clero. 0 

Otros como José Luis Victoria y Luis Ortega Morales expresaron que 

la idea que primaba era darle al Consejo Universitario el mayor peso de la au 

toridad en razón de que en él se encontraban representados todos "los sectores 
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universitarios. 

Luis Ortega Morales dijo: 
11 pero el hecho que se depositara en el Consejo UniVersitario la 

maiima autoridad y éste se representara a .través de conSt!jeros 
electos ·por -sus· prOpia:s · ba:"Siis ie 'daba -U'n' ámbito democrático". 

" Esto sería la democratización de una estructura de gobierno un! 
versitario. Es decir, esto fue lo fundamental. 11 

Democracia también implicaba conseguir la paridad de maestros y 

alumnos en los Órganos de gobierno. La paridad era una reivindicación muy cara 

al movimiento estudiantil poblano. No existía una evaluación pro~unda sobre la 

_f'orma ~n que -~e_ co~cretar.ía tal hecho como tampoco acerca de los benef'icios y 

perjuicios académicos y políti~os que pudiera traer dicha medida. 

José Luis Victoria manifestó lo siguientes al respecto: 

'.'_ ••• para nosotros la paridad se traducía a 
sitario y los Técnicos estuvieran rormado 
maestros y alumnos no importando el cargo 
meros". 

que el~Consejo Univer 
por ig~ai número de 
que ocuparan los pri-

- -. 

Luis Ortega Morales manirestó gue aQe~ás de todos los puntos ante 
•••• .- ~- ·--~•-• •••O' •••••• ·• ~ •P•--· -- - -

rieres el término democracia incluía la idea que la universidad estuviera 11-

gada a las lucha populares: 

11 Bueno, este proceso de relación con las necesidades populares 
y por otro lado la vertiende que provenía de la Escuela de Físi 
ca que era de alta calidad académica. Es decir, una relación -
con la sociedad, con las necesidades del pueblo pero con calidad." 

Es decir que al inicio del movimiento por democracia se compren

día una serie de conceptos que iban desde la explicación de cómo se debía or-
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ganizar el gobierno universitario hasta las funciones que tendría que asumir 

la Universidad y la relación de ésta con la sociedad. 

bÍa dado una definición concreta del término • 

. Jaime Ornelas Delgado dijo al respecto: 

Esto indica que no ha-

" y cada quien definía la democracia como podía." 11 El Probl.~

ma fue que nunca pudimos definir la democracia real. en la univer 

s1.dad 11
• 

IV - Vigencia del término de Democracia 

.E.s alrededor _de_.la_actual. concepción de democr.acia donde se manifestaron el 

mayor desacuerdo entre las opiniones de los impulsores de la Reforma Universi 

taria. 

.. -:-De. esta.manera nos encontramos con tres tipos de respuesta: 

a) El Ingeniero Rivera Terrazas opinó que tal como está plasmada 

la democracia en esta Universidad está bien. Áunque reconocía que era necesa-

.... ,_ .......... r.~o- llewar. a .. cabo -algunas. mejo1"as. en--el-seRtido de . eliminar -toda clase de· re 

presión pero él 

del. país: 

consideraba que la UAP era la universidad más democratica 

11 Yo pienso que lo que· tenemos en la Universidad está bien. Hay 
que mejorarlO y mantenerlo. sí, a mí me parece que la elección 
de un rector a ba~e de voto universal y secreto es un gran avan 
ce" .... 

" Otra cosa también es la libertad. La gente puede decir cosas. 
A nadie se le amordaza". 
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· b )··Un ··Segunda posición -la constituyeron Alfonso -Velez Pliego, Ja_! 

me Ornelas, Alfonso Yañez y José Luis Victoria quienes manifestaron que en 

nombre· de la democracia se había caído en una falta de ordenamiento que más de 

una vez Obstaculizaba la actividad:académica. La idea, un tanto simplista, de 

· ·ident.i f-icar-·democracia- con· participación,, era por lo menos incompleta ya que el 

concepto era más complejo. Estos reformistas plantearon la necesidad de discu 

tir y llegar a un acuerdo mínimo sobre lo que se debe entender al remitirse a 

dichO término. Algunas declaraciones son las siguientes: 

Jaime Ornelas: 

" yo pienso que la democracia tiene, requiera, es un proceso donde 
los universitarios pueden ser representados para tomar decisio
nes. Yo pienso más en una democracia representativa que en una 
,d~!llo_ci:-at;:ia dire~ta, ªsai:nbl~!.s1;:~. _Yo pi_enso. que .l!oy necesi1;.~rf19~ 
ubicar exactamente qué es la democracia, cuáles son los límites 
de la democracia". 

Alfonso Yañez: 

.~'-.Yo_creo que hubQ u.na degeneración de la participación. El hecho 
de no limitar la intervenciones en el Consej~, de dejar que todo 
el mundo hable y_ saque de tema hace que la gente se canse. 11 

" Yo creo que se loQ'ó. Sólo que después el populismo, una demacra 
cia mal entendida ha llevado a ciertas situaciones antidemocrá= 

..•. _ti\:as.'!.~~-- ........... .----, •.. 

- José Luis Victoria 

/ 

11 Yo creo que se ha llegado a extremos. Nosotros cometimos algunos 
errores. Erámos ignorantes en muchas cosas lo cual no n6s excul 
pa pero dejamos una herencia". Entonces hoy qué es la democracia 
los que digan las mayorías. Bajo qué regias? No importa." 

c) Por su parte, Luis Ortega Morales expresó que la democracia si 

gue.siendo igual a participación. Esta última consistía en dar igual valor y 

peso político a cada universitario sin importar la función que cumpla e hizo 
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referencia a que·- se -debían respetar las costumbres de la Universidad. 

11 Mi o'pin.ión ·es que l..i democracia no tiene porqué ser limitada 
en- funéiórl de si los estudiantes son de ·profesional o de pre 
paratoria o si son maestros etc. La democracia mientras más

- directa mejor. Es~ fue toda la idea de la vida universitaria 
- ~-·-··1·r avanzando a un-a deirioc·ra:c·1á directa, menos represe·ntantiVa, .. -

menos mediación" 

V - Logros obtenidos en lo académico y lo pe.lítico 

Se advirtió un relativo consenso entre las manifestaciones vertidas por 

los reformistas. En cuanto a las metas alcanzadas en el aspecto académico 

los entrevistados aseguraron que la estructura docente ha experimentado 

cambios positivos. Estos se concretaban en la creación de escue~as, re_fo!: 

mulación de planes de estudios, desarrollo de la investigación, profesio

nalización de la enseñanza, etc. En este sentido se advirtió un sentimien 

to de satisfacción. 

El Ingeniero Luis Rivera Terrazas dijo que la UAP es una uni

versidad ~emocrática y crítica. 

.. Que hemos establecido normar democráticas que son perfecti 
bles. oú·e hemos est-ab1eCidó- Oormas dCmocráticas qu~ son acep 
tables, buenas,_ normales donde la gente se puede expresar. "ii' 

Luis·ortega Morales expresó que lo obtenido por el movimiento 

universitario arrojaba frutos positivos. Los logros democráticos se con

cretaban a la creación del s~ndicalismo, el establecimiento del escalafón 

de1 personal académico, la paridad en el Consejo Universitario y la part!, 

cipación de los administrativos en los órganos de gobierno y finalmente la 

discusión de los planes de estudio. 
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Los restantes entrevistados manifestaron una relativa inconfor 

midad. ·Hicieron referencia a·que··con motivo de la· democracia se había 11.!: 

gado a una "sobrepolitización'' que por momentos obstaculizaba la actividad 

académica. Esto· en la medida que para realizar cualquier tipo de tarea do 

cente s~ debía proceder a la votación. 

José Luis Victoria ~pinó' que la democratización ha permitido 

la utilización del voto universal y secreto, abrir las puertas de la Uni

versidad al pueblo, eliminar los eXamenes de admisión, etc pero que tam -

bién se ha caídO en excesos. 

" Es decir, somos una Universidad Democrática y Popular. Enton 
ces se abren las puertas, no hay rechazados y comienza el re 
nómeno de la masificación" 

" Los alcances de la democracia es que hay votación univer
sal. Hay votación para tOdos pero no hay órden dentro de la 
Universidad" 

" Pero no se asocia que democracia implica también ciertas re 
glas. Cualquier cosa que quiera ser democrática debe tener
unas reglas pero esa es una ideología que no está presente" 

Por su parte, Jaime Ornelas Delgado manifeStó que si bien se 

han creado Órganos de gobierno colectivos éstos por lo gen~ral no funcio-

nan. 

" Yo creo que e~ mucho desinterés por la mia.nera como se ha he 
cho funcionar al Consejo Universitario. ¿Qué es el Consejo
Univ~rsitario? ¿ Es_ un centro de conducción político o es 
un centro académico? Porque nosotro lo hemos hecho políti
co, académico, administrativo. Ahí entran todos los proble
mas/ ••• / BuenO la gente se cansa; Qué va a discutir. A los 
académicos no les interesa porque no hay realmente discusión 
académica.Se aprueban las cosas muy al vapor. A la gente que 
hace política ya no les interesa porque se discuten muchas 
cosas académicas sin línea, a veces, que bueno la gente se 
aburre. Y después, como se ha entendido esto es que el Con 
sejo es un órgano donde f"unciona el mayoriteo". 
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Y Cll•I otros conceptos Alfonso Vel.ez Pliego, Edmundo Perroni y 

.. Alfonso ·Yañez~ expusierC?n-su inconform'idad· ante ·1a··si.taa:C1·ó·rr en ·que se en

contraba la Universidad. En una palabra estos universitarios consideraron 

preocupante el rumbo que ha ido tomando la democracia· en la institución. 

Advirtieron que seguir adoptandose medidas al calor d·e las luchas políti

cas y sin ninguna valoración de las consecuencias que aquellas pudieran 

acarrear la democracia se podría convertir en una limitante para alcanzar 

la ex.celencia acad~mi.ca. 

VI· - ObstáculÓs p·ara concretar los objetivos dé ·1a ~eforma·Universitaria 

El cuanto a las dificultades que se han presentado para impedir que los 

objetivos de la Reforma se concreten plenamente nos hemos encontrado con 

tres tipos de respuestas. 

a) El Ingeniero Rivera Terrazas explicó que el principal obs

táculo había sido el económico. El hecho de no contar con un presupues~o 

adecuado o suficiente ha impedido carecer de uná ibfraestructura apta pa

ra el desarrollo de· la actividad docente. 

" ••• el más importante es el económico. Esta Universidad nunca 
ha tenido los recursos económicos suficientes para desplegar 
plenamente sus actividades, sus funciones. No tenemos bibl_!.o 
tecas, no hay laQoratorios. Bueno, yo me acuerdo que a veces 
en mi gestión teníamos el dinero suficiente para pagar la n.!?_ 
mina y mada más." 

b) El segundo grupo de respuesta fue el dado por Alfonso Vele.z 

Pliego, Jaime Ornelas, José Luis Victoria y Alfonso Yañez quienes estima

ron que la falta de normatividad ha provocado una gran desorganización en 

la universidad que desembocaba en un impedimento para el desenvolvimiento 

del quehacer académico. También la sobrepolitización de las ·instancias d~ 

centes y administrativas era un freno para llevar a cabo planes y progr~ 
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mas_ .9~~. ~~!.'!!!ic~.e!1. ,las .. labo_r':eS .. ui;ii_versitarias •.... -- .... 

. ' - ···-- --- - ... 

Jaime Ornelas dijo: 

11 A mi me da la impresión que el. problema es más político/, ..:::¡ue 
!:'9_ Ji~mo.s, po.d_id_o .defin.ir formas jurídicas porque no hemos h.,! 
cho la discusión política que hemos requerido para estable
cer a través de qué formas ejerceremos la democracia real~'. 

Al fon so Yañez: 

.'!.'.~Yº~ cr_eo. que .. esas. formas de vot-o son absolutamente demag5_ai 
cas. Claro en aquel entonces la plantearon porque pensaban 
que iban a ganar. Pero no ganaron y hoy tienen un problema. 
Esto se lo puede solucionar mediante la conciencia.· Porque 
además esto afecta el trabajo académcio f'undamentalmente" -

c)Finalmente Luis Ortega Morales opinió que a partir de 1981 ha 

comCzado un porceso que él denominó de 11contrarref'orma" caracterizado pc...r 
./ 

una gran concetración del poder en la persona del rector, una pronunciada 

t;>uroc;rac,ia i:te la institución y la introducción de los planes del Estado ·en 

la vida universitaria como es la aplicación del Sistema Nacional de In~·es 

tigadores, la determinación de las partidas del presupuesto, etc. 

" Yo :tengo .. la .. i.deaT-lo~ Re. escrito y l.o he explicado ya varias 
veces que· a partir del. 81 se desarrolla un proceso de anti
rreforma universitaria en que todo empieza a destruirse, po 
co a poco, se empieza a impedir estas formas de elección Y. 
se empieza a retroceder en un proceso de centralización y de 
burocratización universitaria". 

" Y a .partir de ahí, la introducción del Sistema Nacional de 
Invest~gadores y varias cosas más que son elementos muy CO_!! 

cretos de los proyectos gubernamentales culmina un poco con 
la necesidad Última que se está impulsando de modificar la 
Ley Orgánica". 
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VII- Opin-ión acerca de -las posibilidades de 1a izquierda de ... ef'ectivi.zar.-: 

.un proyecto de universidad 

Las ~p¡,iio~-~~ sobre si la izquierda pudo o ---·-· -·- ... ----·· ....... ----~--·-··. . ... - -~--

vérS.i:dad , versan-_ dos. posiciones. 

Unos como el Ingeniero Luis Rivera Terrazas, Alf'onSo V'='lez Plie 

___ --·. ?-~-~ Luis .or~~~a Mo':'~le_~ -~~':'. ~=-m~.:._ -~--~.9.lf_;_v,~.c;~r~e- _ma_n_:..fes_taro.n .. que. si. .se ... l~_. 
gró llevar a cabo uri proyecto de universidad dif'erente al promovido por 1os 

grupos gobernistas. _ 

Alf'onso Velez Pliego dijo: 

" Con sus equivocaciones pero la izquierda en Puebla si logró 
construir un tipo de universidad alternativo". 

Luis Ortega Morales: 

·~-.si, totalmente. -11 

Por su.·parte, Jaime Orne1as y Al-fonso Yañez se mostraron más, 

excépticos sobre estas posibilidades. El primero de los nombrados expresó 

que la izquierda no tuvo un plan def'inido para llevar a cabo: 

" Lo que yo no se es si basta que las fuerzas que impulsan un 
proyecto lleguen al poder para que t'.:ste se realict!". 

" Yo creo que nunca fuimos claros en un proyecto. Yo creo que 
partimos de la idea de que era posible hacer una universi
dad de izquierda, una universidad socialista." 

Alfonso Yañez advirtió: 

11 Medianamente. Porque hay cosas que se han llevado a cabo c~ 
mo por ejemplo hacer crecer la universidad, tener mejor sub 
sidio, tener una plan-ta de investigadores. Hubo grandes av'in 
ces eo la Universidad. Pero hay momentos que parece qUe esos 
avances no se consolidan. 11 

.. j 
1 

1 
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CONCLUSIONES· PARCIALES 

1- En línea generales observamos que las respuestas conforman dos corrien 

tes de pensamiento. Una,la que estima positivamente todo lo realiZado 

-·- eff·términos políticos y académicos. Y otra que plantea una redi.scusión 

acerca de la dirección que debe adoptar la Universidad en dichos aspe!:. 

tos dado que no todo lo existente es Óptimo. 

Estas·corriehtes·responden·en cierta medida a los dos grupos 

politices que se mueven en la Universidad. Alfonso Velez Pliego, Alfen 

so Yañez, Jaime Ornelas, José Luis Victoria, Edmundo Perroni, el Inge

niero Rivera Terrazas, integrantes de la recientemente creada Corrien

te Universitaria· Democrática, - forman parte de la dirigencia de la Uni

verSidad hasta 1987 y son quienes plantearon la necesidad de asumir una 

actitud crítica frente a los avances de la Reforma Universitaria. 

En cambiO,-Luis Ortega MOrales pertenece al Partido d~ la Re

volución Mexicana y ha encabeza la oposición a la rectoría de. Alfonso 

Velez Pliego. 

2- ES iriteresante destacar que son los-del grupo que ocupaban la dirección 

de la Universidad hasta 1967 quienes plantearon•una rediscusión de las 

propuestas políticas y académicas de la Reforma Universitaria y no así 

la oposición quien manifestó mayor conformidad. Esto significaría, en 

principio, que los cambios ocurridos han respondido más a triunfos co

yunturales que ha una evaluación profunda y que no siempre se ha conta 

do con el consenso de los universitarios. Habría que analizar cada uno 

de los casos. Pero es evidente que existe una diferente valoración so

bre los resultados del ejercicio de la democracia 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

1 - ·En líneaS genera.les obs~r~amos q.ue ~as respuestas principalmente con..:. 

forman dos corriéntes de pensamiento. Una, la que estima postivamente 

todo lo realizado en términos polficos y académicos. Y la otra, que 

plantea una rediscusión acerca de la dirección que debe adoptar la Uni 

ve.rSidad_ e·n estos aspectos dado que no todo 10 que existe es óptimo. 

Estas corrientes responden en cierta medida a los dos grupos 

políticos.que se mueven hoy en la Universidad. Alfonso Velez Pliego, 

Alfonso Yañez, Jaime Ornelas, José Luis Victoria, Edmundo Perroni, I~ 

geniero Luis Rivera Terrazas,integrandes de la recientemente creada 

Corriente Universitaria Democrática,Torman parte de la direngia de la 

Universidad hasta 1987. Son quienes plantean la ne.ce:sid~d _de asumir 

una actitud crítica frente a los avances de la Reforma Universitaria. 

En cambio ·Luis Ortega Moral1?s pertenece al Partido de la Revo 

lución Socialista y ha encabezado la oposición de a la rectoría de Al 

fonso Velez Pliego. 

2 - Es interesante destacar que so'n los del grupo que ocupaban el poder en 

la Universidad hasta 1987 quienes plantearon una nueva discusión de las 

pro'puestas políticas y académicas de la Reforma Universitria y no ta!! 

to el opositor quien manifestó mayor conformidad. Esto significaría 

que tal vez los cambio que han ocurrido han sido triunfos coyuntural 

les 
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3 - En relación a la modernización acr.idémi..ca que supuestamente planteaban 

los reTormistas de' los años 60' se observan dos situaciones: 

a) El término de modernización no formaba parte del discurso univers.!_ 

tario de aquellos años. Esta fue una conceptualización académica 

que se utilizó .. en años. más próximos. Algunos de los protagonistas 

del movimiento expresaron que había cierto rechazo por dicho térmi 

no. 

b) Lo que plantearon los universitarios poblanos fue una actualización 

de los planes y programas de estudios de las carreras existeñtes y 

la creación de nuevas escuelas que prepararan profesionales aptos 

para desempeñarse en las nuevas fuentes de trabajo que se abrían en 

la región a raíz de la industrialización. Aunque esto último aún·.no 

lo tenían muy elaborado. Lo que sí veían con justeza era el estado 

de atraso general en que se encontraba la Universidad. Esto concuer 

da con los documentos analizados en el Capítulo II. 

4- En cuanto a la vigencia del objetivo de "actualización académica•r pla.!! , 
teado por el movimiento de Reforma Universitaria, todos los ent~evist~ 

dos estuvieron de acuerdo que una universidad siempre debía trabajar 

para que los contenidos de la enseñanza estuvieran m·as o menos a la al

tura del desarrollo científico. 

Algunos reconocieron que esta meta no está plenamente lograda 

ya que aún hoy existen planes de estudio obsoletos. Otros expusieron 

que la Universidad debía dar mayor énfasis a la investigación. 

/ 
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5 - Con_ respecto al. objetivo de"democrati~ación 11 advertimos_ dos t~pos de op,! 

niones: 

a} Para el movimiento universitário de los años 60' y 70' "democracia" 

. __ eca igual ~.pa~ticipación._T~dos y__cada.uno de los uniyer_sitario_s d.!. 

bían participar en el gobierno de la institución. Para alcanzar esta 

meta es que proponían la eliminación del Consejo de Honor y del. Patro 

nato que en Última instancia regían la vida universitaria cuyos miem 

bros no siempre pertenecían a la Alta Casa de Estudios. Por otra pa! 

te, proclamaban que el Consejo Universitario debía ser la autoridad 

máxima .ya que en él estaban representados los tres sectores{ maes

tros, alumnos y trabajadores no académicos}. Proponían también la p~ 

ridad entre profesores y estudiantes en los _organos colectivos de g~ / 

bierno. 

b} Luis Ortega Morales fue quien afirmó que además de todo lo anterior 

.en aquellos años se pensaba que la Universidad debía luchar .junto a 

las clases menos favorecidas en pos de una sociedad más justa. 

Lo cierto es que como ellos reconocieron en un principio no h.!!_ 

··- ··- ~ bo~una .. discusiÓn- ni. de.f'inición. del. término democracia. Cada universitario l.o 

interpretaba como quería o podía de acuerdo con sus aspiraciones políticas. 

Pero en definitiva dicho concepto servía como medio de unificación de todos 

los grupos que participaron en las luchas universitarias de la sexta y sept.!_ 

ma década. 
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6 - Las diferencias entre los juicios emitidos por los reformistas se ac~n

tuaron al referirse a los logros y resu:Ltados obtenidos por el. movim!.e!!, 

to universitario poblano. 

Algunos manifestaron que era necesario un rediscusión de las im 

plicancias del concepto de democracia para evitar que en su nombre se 

adopten medidas y actitudes que pudieran entorpecer la labor académica. 

En cambio, otros expresaron que la identificación de democracia 

universitaria con participación de todos los universitarios en el proc~ 

so de toma de decisiones continuaba siendo válida. 

7 - Los entrevistados señalaron dos tipo~ de obstáculos que se han interpue=. 

to para impedir que los Qbjetivos de la Reforma Universitaria se con~r~ 

ten plenamente a saber: 

a) Inter.nos: sobrepolitización de la~ instancias académicas y un~ desor .... ~ 
:·· ganización administrativa debido a la falta de una normat! 

vidad para regir el comportamiento político y académico de 

los -un:i:ver5~tar-i:J's.;·· 

b) Externos: falta de un presupuesto adecuado para satisfacer las nece

sidades de la institución. Esta carencia proYocaba el de

sarrollo de las actividades universitarias. 
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8 - .La mayoría de los reformistas expr.esaron que en Puebla l.a izquierda l~ 

gró concebir un proyecto de universidad alternativo al propuestó por el 

Est.c.do. Aunque reconocieron que hiJbO errores se manifestaron orgu~losos 

de haber participado ~n la creación de la Universidad Autónoma de Puebla. 

9 - Las opiniones y juicios de los protagoni~tas de la Reforma Universita

ria en Puebla han resultado sumamente interesantes ya que nos permit! 

rá evaluar con mayor justeza 1os resultados del proceso universitario 

.- .. _ .. _ •. ~···Y· comprendtr con mayor claridad. cómo se fueron adoptando las medidas 

tendientes a concretar los objetivos y metas planteadas. 
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c A p I _Tu L"O. cu AR.To 
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ALCANCES PoLfn cos: EsrRÍJcTURA DE LA u. A. P, 

DESDE UN PRINCIPIO LOS REFORMISTAS SE PLANTEARON 
DEMOCRATIZAR A LA UNIVERSIDAD; POR ESTO ENTENDfAN EN LINEAS -
GENERALES, LA PARTICIPACIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS EN LAS DECl-
SIONES DE LA INSTITUCIÓN, 

Es NUESTRO INTER~S CONOCER LA FORMA COMO SE ES-
TRUCTURÓ LA U,A,P,, PARA PERMi'TIR UNA DEMOCRÁCIA ASf CONCEBIDA, 
PARA ELLO EN NECESARIO, EN PRIMER LUGAR REMITIRNOS A LA LEY - -
ORGÁNICA VIGENTE A FIN DE CONSTATAR LAS INSTITUCIONES QUE SE -
ESTABLECEN EN ELLA Y EN SEGUNDO T~RMINO REFERIRNOS A LA ESTRUC
TURA REAL DE LA ALTA CASA DE ESTUDIOS POBLANA SEÑALANDO LAS MO
DIFICACIONES QUE EN LA PRÁCTICA SE HAN EFECTUADO A DICHA LEGIS
LACIÓN, 

CON EL OBJETO DE OBTENER ESTA INFORMACIÓN EL ES
TUDIO SE CIRCUNSCRIBIRÁ A LA DESCRIPCIÓN DE LAS SIGUIENTES INS
T ITUC 1 ONES : 

lo,) ADMINISTRACIÓN CENTRAL; 
2o.) ESCUELAS: DERECHO, PREPARATORIA ZAPATA Y CIENCIAS 

QuffllCAS; 
30,) INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA U.A.P. CICUAP). 

AL TOMAR UNA DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS, DOS -
PROFESIONALES Y EL ICUAP., SE INTENTA DAR UNA VISIÓN SOBRE EL -
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EN LOS TRES NIVELES ACAD~MICOS
QUE SON MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR E INVESTIGACIÓN, 

lo.- AUTORIDADES DE LA U.A.P., SEGÚN LA LEY ORGÁNICA, 

DE 1963, 
LA LEY ORGÁNICA QUE RIGE A LA UNIVERSIDAD DATA -

EN ELLA SE ESTABLECE QUE SUS AUTORIDADES SON: 
. ,# 
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A) EL CONSEJO UNIVERSITARIO: 
B) EL RECTOR; 
C) Los CONSEJOS T~CNICOS DE LAS ESCUELAS; 
D) Los DIRECTORES DE FACULTADES, ESCUELÁS o INSTITU

TOS. 

1,1, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 

Al CONSEJO UNIVERSITARIO, 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO ESTARÁFORMADO DE LA - -
SIGUIENTE MANERA: 

1.- EL RECTOR; 
2,- Los DIRECTORES DE FACULTADES, ESCURLAS o INSTITU

TOS; 
·3,- UN REPRESENTANTE PROPIETARIO Y UN SUPLENTE DE LOS 

MAESTROS POR CADA FACULTAD O ESCUELA; 
4,- UN REPRESENTANTE PROPIETARIO Y UN SUPLENTE DE LOS 

ALUMNOS POR CADA FACULTAD O ESCUELA; 
5,- UN REPRESENTANTE PROPIETARIO Y UN SUPLENTE DE LOS 

TRABAJADORES, 

FORMA DE ELECCIÓN Y DURACIÓN DE LOS CONSEJEROS, 

Los CONSEJEROS MAESTROS, ALUMNOS y TRABAJADORES
DURARÁN EN SU CARGO DOS AÑOS, SERÁN ELEGIDOS POR MAYORfA SIM
PLE A TRAV~S DEL VOTO DIRECTO EN ASAMBLEAS RESPECTIVAS DE MAES
TROS Y ALUMNOS DE CADA ESCUELA Y UNA GENERAL DE EMPLEADOS DE LA 
UNIVERSIDAD QUE TENGAN UNA ANTIGUEDAD MfNIMA DE UN AÑO, 

REQUISITOS PARA SER CONSEJERO, 

PARA SER CONSEJERO LA LEY ORGÁNICA FIJA LOS SJ-
GUJ ENTES REQUERIMIENTOS: 

A) MAESTROS: ANTIGÜEDAD MfNJMA DE 5 AÑOS COMPLETOS EN 
•• # 
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LA ESCUELA QUE SE TRATE; 
B) ALUMNOS: ESTAR INSCRITOS COMO ALUMNO REGULAR EN LA 

ESCUELA, 
C) EMPLEADOS: ANTIG0EDAD MINIMA DE 3 AÑOS, 

PARTICIPARAN EN EL CONSEJO UN!V~RSITARIO CON VOZ 
Y SIN VOTO UN COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, EL PRES!. 
DENTE DE LA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSI
TARIA POBLANA Y LOS JEFES DE DIRECCIONES Y~CNICAS Y ADMINISTRA
TIVAS, 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO ES LA AUTORIDAD MAXIMA-
DE LA INSTITUCIÓN, COMO TAL TIENE ATRIBUCIONES ACA0EMICAS -
POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS TALES COMO APROBACIÓN DE PLANES Y -
PROGRAMAS DE ESTUDIO, DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA U.A,p,, DE
SIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES DE ESCUELAS, NOMBRAMIENTO DEL REC-
TOR, ETC, · (VER ANEXO) 

FORMA DE FUNCIONAMIENTO, 

ESTE ÓRGANO COLEGIADO FUNCIONARA A TRAV~S DE SE
SIONES ORDINARIAS. Y EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y PRESIDIDAS POR 
EL RECTOR, 

Los CONSEJEROS TRABAJARAN MEDIANTE COMISIONES --
QUE SERIAN LAS SIGUIENTES: 

1.- HONOR Y JUSTICIA; 
2,- REGLAMENTOS; 
3,- TITULOS HONORIFICOS; 
4,- PRESUPUESTO; 
5. - GLOSA; 
6,- JUBILACIONES; 
7 ,- PATRIMONIO; 
8,- INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN DE TITULOS; 
9,- EXAMENES DE OPOSICIÓN; 

10,- BECAS, 
•. # 
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B) EL RECTOR, 

EL RECTOR ES EL JEFE NATO DE LA UNIVERSIDAD Y -
SU REPRESENTANTE LEGAL, LA PERSONA NOMBRADA EN ESTE CARGO -
DURARÁ TRES AÑOS Y PODRÁ SER REELECTA UNA SOLA VEZ, SERÁ NOM 
BRADA POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO PREVIA AUSCULTACIÓN DE LA -
OPINIÓN DE LOS MAESTROS, ALUMNOS Y TRABAJADORES DE LA INSTITU
CIÓN, 

SON FUNCIONES DE LA RECTORIA NOMINAR AL PERSONAL 
DOCENTE, AL DE CONFIANZA, PROPONER AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE
SIGNACIONES DE LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS, ETC, {VER ANEXO) 

ADEMÁS DE ESTAS AUTORIDADES, LA LEY ORGÁNICA Y -
LOS ESTATUTOS LEGISLAS SOBRE EL SECRETARIO GENERAL, TESORERO, -
CONTADOR, AUDITOR, PREFECTO Y OFICIAL MAYOR, 

1.2, LAS ESCUELAS, 

A) Los CONSEJOS T~CNICOS DE LAS ESCUELAS. 

Los CONSEJOS T~CNICOS DE LAS ESCUELAS ESTARAN 
FORMADOS POR: 

SUPLENTE, 

1,- EL DIRECTOR DE LA INTITUCIÓN QUE SE TRATE; 
2,- UN MAESTRO POR CADA UNO DE LOS AÑOS QUE INTEGREN-

LA CARRERA; 
3.- Dos REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA. 

A CADA CONSEJERO PROPIETARIO LE CORRESPONDE UN -
EL DIRECTOR SERÁ EL PRESIDENTE DE ESTE ÓRGANO COLE--

GIADO DE GOBIERNO Y EN SU AUSENCIA EL MAS ANTIGUO DE LOS CONSE-
JEROS PROFESORES, 

FORMA DE ELECCIÓN, 

Los CONSEJEROS MAESTROS PROPIETARIOS y SUPLENTE-
• 1 # -
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SERÁN ELECTOS· POR VOTO DIRECTO, MAYORfA SIMPLE Y EN ASAMBLEA -
CITADA Y PRESIDIDA POR LOS DIRECTORES, A LA MISMA DEBERÁN -
CONCURRIR MÁS DE LA MITAD DE LOS CATEDRÁTICOS DE CADA JNSTITU
CJ6N. UNA VEZ COMPROBADO EL QuoRUM DE LA ASAMBLEA, DE ACUER
DO CON LA LISTA PROPORCIONADA POR LA SECRETARfA GENERAL DE LA
UN!VERSIDAD, SE RECIBIRAN LOS NOMBRES DE LOS CANDIDATOS A CON
SEJEROS POR CADA UNO DE LOS AÑOS DE LA ESCUELA Y SE VOTARÁ EN-
FORMA NOMINAL. DE LOS DOS CONSEJEROS DE CADA UNA DE LAS PRE-
PARATORIAS UNO DEBERÁ PERTENECER AL ÁREA DE MATERIAS CJENTfFJ
CA Y EL OTRO A LAS DE CARÁCTER HUMANISTA, 

PARA EL CASO DE CONSEJEROS ALUMNOS TAMBI~N SE-
RÁN ELECTOS EN ASAMBLEA CON LA ASISTENCIA DE MAS DE LA MITAD -
DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS DE LA CARRERA Y SERÁ PRESIDIDA -
POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA (EN SU AUSENCIA POR EL CONSEJERO 
UNIVERSITARIO PROFESOR PROPIETARIO), UNA VEZ CONSTITUIDO EL
QuoRUM SE RECIBIRÁN PROPOSICIONES y LOS CANDIDATOS SERÁN ELEC
TOS POR MAYOR1A SIMPLE DE VOTOS, 

SI LAS PRIMERAS ASAMBLEAS DE MAESTROS Y ALUMNOS 
NO CONTARAN CON EL NÜMERO DE ASISTENTES REQUERIDOS PARA FORMAR 
EL QUORUM SE CITARÁ NUEVAMENTE A MAESTROS Y/O ALUMNOS PARA UNA 
SEGUNDA REUN!ON DENTRO DE LOS OCHO DIAS SIGUIENTES Y SE CELE-
BRARÁ LA ELECC!6N CON LOS ASISTENTES, 

DURACI6N DEL CARGO, 

Los CONSEJEROS MAESTROS DURARÁN TRES AÑOS. Los
REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS DE PREPARATORIA DEBERÁN SER RENO
VADOS ANUALMENTE Y LOS DE LAS OTRAS ESCUELAS PROFESIONALES CADA 
TRES AÑOS O CUANDO SE PRODUZCA UNA VACANTE, 

Los CONSEJEROS PROPIETARIOS PODRÁN SER REELECTOS 
PARA UN PERIODO INMEDIATO, 

REQUISITOS PARA SER CONSEJERO. 

MAESTROS: POSEER GRADO O TfTULO UNIVERSITARIO; 
•• # 
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ALUMNOS: SER ALUMNO REGULAR INSCRITO EN CUALQUIERA -
DE LOS AÑOS SUPERIORES AL PRIMERO, 

No HABER COMETIDO FALTA DISCIPLINARIA GRAVE 
QUE HUBIESE SIDO SANCIONADA POR EL CONSEJO
ÜNIVERSITARIO, 

FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES, 

Los CONSEJEROS TéCNICOS DEBERÁN REUNIRSE POR LO
MENOS UNA VEZ AL MES O CUANDO EL DIRECTOR LO ESTIMRA CONVEN!Etl
TE, ESTE ÚLTIMO PRESIDIRÁ LAS REUNIONES Y EN SU AUSENCIA LO -
HARÁ EL CONSEJERO MÁS ANTIGUO, COMO SECRETARIO FUNGIRÁ EL PROFg_ 
SOR DE MENOS ANTIGÜEDAD, 

EL DIRECTOR NO TENDRÁ DERECHO A VOTO PERO PUEDE
IN)ERPONER SU VOTO A LAS RESOLUCIONES TOM~.DAS POR LOS CONSEJE-
ROS EXCEPTO EN LO QUE TOCA A LA INTEGRACIÓN DE TERNAS PARA LA -
DESIGNACIÓN DE SU SUCESOR, DE TODAS FORMAS SE DEBERÁ PRESEN--
TAR AL CONSEJO UNIVERSITARIO LA PROPOSICIÓN VETADA PARA QUE DE
TERMINE SOBRE EL ASUNTO, 

LAS DECISIONES DE LOS CONSEJEROS TéCN!COS SERÁN
TOMADAS POR MAYORIA DE VOTOS, DE CADA SESIÓN SE LEVANTARÁ 
ACTA Y SE FIRMARÁ PREVIA ACEPTACIÓrl EN LA SESIÓN SIGUIENTES POR 
TODOS LOS ASISTENTES, 

Los CONSEJEROS TéCNICOS SERÁN ÓRGANOS DE CONSUL
TA DE LAS ESCUELAS Y TENDRÁN OBLIGACIÓN DE ESTUDIAR, FORMULAR Y 
ACTUALIZAR PLANES·Y PROYECTOS ACAÓEMICOS, LEGISLATIVOS DE LAS
ESCUELAS Y FORMULAR LAS TERNAS PARA LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR 
DE LA INSTITUCIÓN, TODO LO CUAL DEBE SER RATIFICADO POR EL CON
SEJO UNIVERSITARIO, 

B) Los DIRECTORES DE ESCUELAS, 
-----------------------------

ESTOS FUNCIONARIOS SERÁN RESPONSABLES DE LA DI-
RECCIÓN. DOCENTE Y ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN QUE DIRIJAN, 

•• # 
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Los DIRECTORES SERÁN NOMBRADOS POR EL CONSEJO -
UNIVERSITARIO Y A PROPUESTA EN TERNA DEL CONSEJO T~CNJCO DE LA 
ESCUELA O FACULTAD, DURARÁN EN SU CARGO TRES AÑOS Y PODRÁN -
SER REELECTOS UNA SOLA VEZ, 

CONCLUSIONES, 

DE LA DESCRIPCIÓN DE ESTAS INSTITUCIONES CREA-
DAS POR LA LEY ÜRGANICA Y LOS REGLAMENTOS SE DESPRENDEN LAS -
SIGUIENTES OBSERVACIONES: 

1.- EL CONSEJO UNIVERSITARIO ES LA AUTORIDAD MÁXIMA
DE LA UNIVERSIDAD Y COMO TAL ES DEPOSITARIO DE -
AMPLIAS ATRIBUCIONES PARA DICTAMINAR SOBRE TODOS 
LOS ASUNTOS QUE EXISTIERAN EN LA INSTITUCIÓN TAli 
TO DE TIPO ACAD~MICO COMO POLPJTICOS Y ADMJNIS-
TRATIVOS, DE ESTA MANERA SE ESTABLECE UN PRO-
NUNCIADO CENTRALISMO EN LA DIRECCIÓN DE LA UNI-
VERSIDAD, 

2.- ·SEGÚN LA LEY ORGÁNICA Y LOS ESTATUTOS, EL CONSEJO 
UNIVERSITARIO TENDRÁ FUNCIONES EJECUTIVAS, O SEA 
QUE, TOMARÁ LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA QUE SE -
LLEVEN A CABO LAS DETERMINACIONES APROBADAS POR -
SUS MIEMBROS, SON MUY POCAS LAS DETERMINACIONES 
QUE EL RECTOR PUEDE TOMAR POR Sf SOLO, 

3,- No OBSTANTE LA AFIRMACIÓN ANTERIOR, SE OBSERVA -
QUE EN LA RECTORf A RECÁE UNA IMPORTANTE ATRIBU- -
CJÓN COMO ES LA DESIGNACIÓN DE TODOS LOS MAESTROS 
INVESTIGADORES Y EMPLEADOS UNIVERSITARIOS, ESTO 
REVELA QUE LA DIRECCIÓN ACAD~MICA Y ADMINISTRATI
VA DE LA UNIVERSIDAD-SE CONCENTRARÁ EN LA PERSONA 
DEL RECTOR, 

4.- EL CONSEJO UNIVERSITARIO Y LA RECTORIA CENTRALIZA 
RAN TODO EL PODER DE LA UNIVERSIDAD, A ESTAS -

, .# 
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DOS AUTORIDADES LES CORRESPONDERA TOMAR LAS DECI
SIONES MAS IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS. 

5.- LAS AUTORIDADES DE LAS ESCUELAS (DIRECTOR y CoNsg 
JO T~CNICO) TENDRAN FUNCIONES DE CONSULTA Y PLA-
NEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LAS -
INSTITUCIONES, PERO ~STAS DEPENDEN DE LA APOBA
CIÓN O RECHAZO DE LAS INSTANCIAS SUPERIORES, 

6,- LA AUTORIDAD MAXIMA DE LA U.A.P., SERA UN ÓRGANO
COLEGIADO EN EL QUE SE PREVE~ LA REPRESENTACIÓN -
NO PARITARIA DE LOS TRES ESTAMENTOS UNIVERSITA-
RIOS, 

7.- EN LOS CONSEJOS T~CNICOS NO ESTA CONTEMPLADA LA -
LA PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 
Y MANUALES. 

8.- LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS SE REALIZARA EN ASAM- ~ 

BLEAS POR ESTAMENTO EN FORMA DIRECTA, SE ESTABE-
CE QUE SEA SECRETA. 

·zo.- ESTRUCTURA REAL DE LA U.A.P. 

EN EL APARTADO ANTERIOR SE HA DESCITO LA FORMA -
DE GOBIERNO QUE DEBERIA TENER LA UNIVERSIDAD SEGÜN LO ESTABLEC.!. 
DO POR LA LEY ORGANICA DE 1963. A CONTINUACIÓN ANALIZAREMOS -
LA ESTRUCTURA REAL DE LA INSTITUCIÓN, ESTO CON EL OBJETO DE - • 
CONOCER LA MANERA EN QUE SE HA ORGANIZADO EL PODER UNIVERSITA
RIO Y REALIZAR UNA EVALUACIÓN SOBRE LA FUNCIONALIDAD DEL MISMO, 

COMO VIMOS EN EL CAPITULO PRIMERO LA APROBACIÓN
DE LA LEY ÜRGANICA DE 1963 FUEN EL TRIUNFO PARA EL MOVIMIENTO -
REFORMISTA POBLANO. SIN EMBARGO, ALGUNOS SECTORES NO QUEDARON 
PLENAMENTE SATISFECHOS Y CON EL CORRER DEL TIEMPO LOGRARON QUE
SE REALIZARAN ALGUNAS MODIFICACIONES A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNOi 
REESTRUCTURACIONES APROBADAS y LEGITIMADAS POR ~os MISMOS UNl-
VERSITARIOS SIN LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES ESTATALES --

•. # 
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CORRESPONDIENTES, 

DE TAL MANERA QUE EN LA U.A.P., EXISTEN DOS TI--
POS DE NORMATIVIDADES, UNA, LA APROBADA POR EL CONSEJO DEL-
ESTADO EN 1963 V OTRA, LA QUE SE HA DADO Y ACEPTADO POR CON--
SENSO LOS MISMOS UNIVERSITARIOS, ESTA ÚLTIMA ES LA QUE RIGE 
LA VIDA DE LA UNIVERSIDAD Y ES LA RECONOCIDA TANTO POR SUS -
MIEMBROS COMO, TÁCITAMENTE POR EL ESTADO, No OBSTANTE, LA -
LEY DE 1963 SIGUE VIGENTE Y SI EL PODER PÚBLICO QUISIERA Y -
TUVIERA LA POSIBILIDAD POLfTICA REAL DE LOGRAR QUE SE APLIQUE 
PODRfA EFECTUALIZARLA, 

Los CAMBIOS A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO SE FUERON
HACIENDO POCO V APARENTEMENTE SIN PLANIFICACIÓN ALGUNA. Los 
MISMO LIDERES UNIVERSITARIOS MANIFESTARON QUE DICHAS REFORMAS 
SE DIERON AL CALOR DE LA LUCHA Y LOS ENFRENTAMIENTOS POLfTl-
COS, ESTO HA PROVOCADO QUE A NIVEL DE LAS ESCUELAS NO EXIS
TA UNIFORMIDAD EN SU ORGANIZACIÓN, CADA UNA HA IDO REESTRU~ 
TURANDO SU GOBIERNO SEGÚN SU CONVENIENCIA V DE LAS EXIGENCIAS 
DE SUS MIEMBROS SIN TOMAR EN CUENTA LO QUE OCURRfA EN EL RES
TO DE LA UNIVERSIDAD, As1 HOY NOS ENCONTRAMOS CON LAS MÁS -
VARIADAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN, 

2.1, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 

Al CONSEJO UNIVERSITARIO, 

HASTA 1981 EL CONSEJO UNIVERSITARIO ESTABA CONS
TITUIDO TAL CUAL SE PREVEfA EN LA LEY ORGÁNICA, EN LA SE- -
SIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL DfA 22 DE SEPTIEMBRE DE -
1981 DICHO ORGANISMO APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PRIN-
CIPIO DE PARIDAD ENTRE MAESTROS Y ALUMNOS QUEDANDO A DISCU- -
S1ÓN LAS SIGUI ENTES MODALIDADES: .... 

A) QUITAR EL DERECHO A VOTO A LOS DIRECTORES O COORDj_ 
NADORES DE LAS ESCUELAS; 

B) NOMBRAR UN CONSEJERO ALUMNO MÁS; 
.. # 
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EL DlA 29 DE SEPTIEMBRE DEL MI Sí~O AÑO EL CONSEJO
UN IVERSITARIO EN SESION EXTRAORDINARIA APROB0 LA PARIDAD DIRE~ 
TA ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS, DE ESTA MANERA SE INSTITUYO -
UN CONSEJERO ALUMNO MAS. ADEMAS OTORGÓ REPRESENTATIVIDAD A -
LOS DEPARTAMENTOS DE MÚSICA, IDIOMAS, ICUAP,, Y EL HOSPITAL -
UNIVERSITARIO EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LAS ESCUELAS, 

POR OTRA PARTE, SE APROB0 LA PROPUESTA DE QUE LOS 
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y MANUALES TUVIERAN ANTE ESTE 0R
GANO COLEGIADO UN REPRESENTANTE CON SU RESPECTIVO SUPLENTE POR 
CADA CIEN O FRACCION MAYOR DE SETENTA Y CINCO TRABAJADORES, 

DE ESTA MANERA EL CONSEJO UNIVERSITARIO ACTUALMEli 
TE TIENE LA SIGUIENTE CONSTITUCION: 

MAESTROS: 27 PROPIETARIOS 27 SUPLENTES 
COORDINADORES:27 PROPIETARIOS 27 SUPLENTES 
ALUMNOS: 54 PROPIETARIOS .54 SUPLENTES 
TRABAJADORES: 21 PROPIETARIOS 21 SUPLENTES 
RECTORlA 1 RECTOR 1 SECRETARIO GENERAL 

TOTAL, 130 

DE ACUERDO A LA ÚLTIMA CONVOCATORIA PARA ELECl6N
DE CONSEJEROS REALIZADA EN EL MES DE MARZO DE 1987 LOS REQUISJ_ 
TOS PARA OCUPAR EL CARGO SON: 

1) MAESTROS: PROFESOR DEFINITIVO DE LA ESCUELA QUE VA
A REPRESENTAR; 

2) TRABAJADORES: TRABAJADOR NO ACAD~MICO DEFINITIVO; 
3) ALUMNOS: ESTAR INSCRITO COMO ALUMNO REGULAR, 

ADEMAS NINGÚN CANDIDATO PODRA OCUPAR CARGOS MILI
TARES, EN LA POLICIA NI GUBERNAMENTALES (EJECUTIVO, LEGISLATI
VO O JUDICIAL, FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL) EN EL MOMENTO -
DE SU POSTULACION NI MIENTRAS DURE SU CARGO DE CONSEJERO UNl-
VERSIATRIO, 

•• # 
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FORMA DE ELECCIÓN, 

LAS ELECCIONES SE REALIZAN A TRAV~S DEL VOTO SE
CRETO DEL SECTOR UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE, 

CON ANTERIORIDAD A LA CELBRACIÓN DE DICHO EVENTO 
LOS CANDIDATOS SE INSCRIBEN ANTE EL COLEGIO ELECTORAL NOMBRA-
DO POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO, LAS VOTACIONES SE REALIZAN 
DURANTE TODO EL DfA, GENERALMENTE DESDE LAS 8,00 HORAS HAS
TA LAS 20.00 HORAS, EL ESCRUTINIO ES PÚBLICO Y LOS CANDIDA
TOS SON ELEGIDOS POR MAYORIA SIMPLE, 

FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES, 

EL CONSEJERO UNIVERSITARIO TRABAJA MEDIANTE - -
ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, EN LA PRÁCTICA PARA 
QUE SE LLEVEN A CABO LOS DOS TIPOS DE SESIONES SE DEBE CONTAR 
POR LO MENOS, CON LA MITAD MÁS UNO DE SUS MIEMBROS, 

EL CONSEJERO UNIVERSITARIO CUMPLE CON FUNCJONES
DE TIPO ACAD~MICO, POLfTICO Y ADMINISTRATIVO, ALGUNAS DE -
LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY ORGÁNICA HA DEJADO D~ 
EJERCERLAS COMO ES EL CASO DEL NOMBRAMIENTO DEL RECTOR, DESA
RROLLANDOLA COMO ES LA APROBACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS, CREA 
CIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES, ETC, TAMBI~N CUMPLE CON ACTI
VIDADES NO PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN DE 1963 COMO LA DISCU
SIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, 

LAS CoM IS 1 ONES ACTUALES DEL CONSE-.10 SON: 
1.- HONOR Y JUSTICIA; 
2.- DE REGLAMENTOS; 
3.- TfTULOS HONORfFJCOS Y GRADOS AcAD~MJCOS; 
4.- PRESUPUESTO; 
5,- PLANEAMIENTO; 
6.- SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA; 
7 ,- PATRIMONIO; 
8.- DE GLOSA 

•• # 



9,- lNCORPORACION Y REVALIDACION DE ESTUDIOS; 
10.- BECAS, 

EL RECTOR, 
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EN LA ACTUALIDAD EL RECTOR ES ELEGIDO A TRAV~S
DEL VOTO UNIVERSAL Y SECRETO DE LOS UNIVERSITARIOS, 

Los CANDIDATOS DEBEN PRESENTAR UN PROGRAMA DE -
TRABAJO, EL CUAL DEBE SER DIFUNDIDO ENTRE LOS UNIVERSITARIOS 
PARA SU DISCU·S10N, 

LA ELECCION SE LLEVA A CABO EN LOS CENTROS DE -
TRABAJO, Ch!JA MESA ESTA PRESIDIDA POR UN CONSEJERO UNIVER-
SITARIO Y UN REPRESENTANTE DE LOS POSTULANTES A LA RECTOR!A, 

EL RECTOR ES ELEGIDO POR MAYORtA SIMPLE DE LOS
VOTANTES Y SU NOMBREMIENTO DEBE SER RATIFICADO POR EL CONSE
JO UNIVERSITARIO, 

HASTA EL MOMENTO SE HAN RESPETADO LOS REQUISITOS 
QUE FIJA LA LEY ORGÁNICA PARA OCUPAR ESTE CARGO, 

2,2, ESTRUCTURA DE LAS ESCUELAS, 

~§~Ygb8_ng_U~Bg~tlQ_y_~1gtl~l8§_SQ~!8bg§, 

BBgyg_tll2IQBl8_ng_Y\_~-~--ºg_U5B.!O~J;~_eygªb8· 

LA ESCUELA DE DERECHO ES UNA DE LAS 1 NSTITLiCIONES 
DE ENSEÑANLA SUPERIOR MÁS ANTIGUAS EN PUEBLA, ES DIFICIL PRg 
CISAR UNA FECHA EXACTA DEL MOMENTO EN QUE SE COMENZO A IMPAR-
TIR ESTE TIPO DE ESTUDIOS, DE TODAS FORMAS SE CONOCE QUE YA
EN 1595 SE HABLABA DE LA CÁTEDRA DE DERECHO CANONICO EN EL CO
LEGIO DEL ESPIRITU-SANTO DIRIGIDO POR LA COMPAÑIA DE JEsOs. 

EL 20 DE MAYO DE 1826, FUNCIONANDO YA EL COLEGIO 
DEL ESTADO, SE EXPIDI0 UN REGLAMENTO QUE REGULABA LOS ESTUDIOS 
DE LA FACULTAD DE DERECHO, ESTA CONSTABA DE CINCO AÑOS DE -

, .# 
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ESTUDIOS, TRES DE ELLOS ERAN DE TEORIA (DERECHO NATURAL, DE
RECHO DE GENTES, DERECHO CIVIL Y DERECHO CANÓNICO) Y DOS DE 
PRÁCTICA PROFESIONAL, 

POSTERIORMENTE, EL 21 DE MAYO DE 1833 SE CREÓ LA 
ACADEMIA DE DERECHO TEÓRICO-PRÁCTICA, EL 13 DE DICIEMBRE DE 
1834 SE FUNDÓ EL ILUSTRE Y NACIONAL COLEGIO DE ABOGADOS DE - -
PUEBLA, 

DURANTE LOS GOBIERNOS DE ANTONIO LóPEZ DE SANTA
AANA Y MAXIMILIANO DE HASBURGO SE HICIERON INNOVACIONES A LA -
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, AUNQUE NO SE HA PODIDO AVERIGUAR 
EN QUE CONSISTIERON LAS MISMAS DADO QUE NO EXISTEN DATOS SOBRE 
ELLO, EN 1267 SE REGLAMENTÓ EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, 

EN 1878 SE PUBLICÓ LA LEY DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
CONSISTENTE EN LA NORMATIZACIÓN DE LAS CARRERAS DE EDUCACIÓN -
SUPERIOR QUE EXISTIAN EN M~XICO, 
LA DE DERECHO, 

ENTRE ELLAS SE ENCONTRABA -

LA ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIOS DE DERECHO SE IMPAR 
TIERON ININTERRUMPIDAMENTE EN EL COLEGIO DEL ESTADO, CUANDO
EN 1937 ~STE SE TRANSFORMÓ EN UNIVERSIDAD, LA FACULTAD DE DER~ 
CHO FU~ UNA DE LAS QUE PASARON A CONSTITUIR Y DAR ORIGEN A LA
UNIVERSIDAD DE PUEBLA, EN LA ACTUALIDAD ES UNA DE LAS ESCUE
LAS QUE CUENTA CON MAYOR NÚMERO DE ALUMNADO Y PROFESORADO, 

~§!BU~IMB8_n~_§Qª!~B~Q~ 

DESDE EL INICIO DEL MOVIMIENTO DE REFORMA UNIVER 
SITARIA LA ESCUELA DE DERECHO HA TENIDO VARIAS FORMAS DE GOBI
ERNO A SABER: 

1961-1974: 

1974-1977: 

DIRECCIÓN Y CONSEJO T~CNICO TAL COMO ESTABA PREVI~ 
TA EN LAS LEYES ORGÁNICAS CORRESPONDIENTE A 1956,-
1961 Y 1963 (VER ANEXOL 

SE INSTITUYÓ UNA JUNTA ADMINISTRATIVA INTEGRADA -
POR LOS MAESTROS LICENCIADOS MARIO ALFREDO MENDOZA 
ZA LóPEZ, REMATO QUIJADA Y LOS ALUMNOS CARLOS TA-

'.# 



1977-1979: 

1979-1982: 

1984: 
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LAVERA PeREZ Y MIGUEL CALDERÓN lóPEZ, ESTA JUN 
TA ADMINISTRATIVA TENIA EL OBJETIVO DE ORGANIZAR 
EN LA ESCUELA UN GOBIERNO DEMOCRATICO Y COLEGIA
DO TAL COMO HABIA SIDO PLANTEADO POR EL INGENIE
RO LUIS RIVERA TERRAZAS EN SU PROGRAMA DE 1975,
S!N EMBARGO, NO CUMPLIÓ CON su TAREA. Poco A -
POCO SE FUE DESMEMBRANDO, ESTO SUCEDIÓ SEGÚN -
LA APRECIACIÓN DEL LICENCIADO ELEAZAR MALDONADO
C!SNERO "POR LA CENTRALIZACIÓN DEL PODER EN -
UNO SOLO DE SUS MIEMBROS", FINALMENTE EL LICEN 
CIADO MARIO ALFREDO MENDOZA LóPEZ EJERCIÓ LA - ~ 
DIRECCIÓN DE LA ESCUELA HASTA 1977, 

FUE NOMBRADO EL LICENCIADO ELEAZAR MALDONADO C!~ 
NERO COMO DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN, A ~L LE
CUPO. LA RESPONSABILIDAD DE ORGANIZAR EL lo, Y 20, 
CONGRESO DE LA ESCUELA, EN ELLOS SE MODIFICÓ -
LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO, SE TRANSFORMÓ EL CAR
GO DE DIRECTOR EN COORDINADOR Y SE CREÓ LA ASAM-
BLEA GENERAL, EL CONGRESO, EL CONSEJO DE GOBIERNO 
Y LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, 

POR PRIMERA VEZ FUERON ELEGIDAS LAS AUTORIDADES -
DE LA ESCUELA DE DERECHO A TRAVlOS DEL SUFRAGIO -
UNIVERSAL Y SECRETO, N!COLAS SANCHEZ TORRES - -
(1979) Y HORACIO GASPAR LIMA (1980), DURANTE LA 
ADMINISTRACIÓN DE ESTE ÚLTIMO, EN EL 40, CONGRESO 
SE CREÓ LA SECRETARIA ACAD~MICA Y EL CENTRO DE -
INVESTIGACIONES JURIDICO-PoLITICAS, 

EL BUFETTE JURIDICO QUE FORMABA PARTE DEL DEPARTA 
MENTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PASÓ A FORMAR -
PARTE DE LA ESCUELA, 

LAS MODDIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
HAN SIDO LEGITIMADAS POR EL CONSENSO DE LA BASE ESTUDIANTIL Y
MAGISTERIAL, A PARTIR DE 1977 TODO CAMBIO, SEA POLITICO O -
ADrUNISTRATIVO, QUE SE PRETENDA LLEVAR A CABO DEBIA SER DISCU
TIDO Y APOSADO EN LOS CONGRESOS DE LA ESCUELA, Y HASTA LA F~ 
CHA SE HA PROCEDIDO DE ESA MANERA, ESTA ES LA ÚNICA INSTAN-
CIA QUE ACEPTA O RECHAZA PROPUESTAS DE VARIACIONES EN LA ORGA
NIZACIÓN DE LA ESCUELA YA QUE NI LA RECTORIA NI EL CONSEJO UNL 
VERSITARIO INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LEGITIMACIÓN DE DICHOS 
CAMBIOS, LA COORDINACIÓN DE LA ESCUELA SE LIMITA A INFORMAR-
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A SECRETARIA GENERAL DE LAS MODIFICACIONES QUE SE HAYAN PRODUCl 
DO PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS QUE "HUBIESE LUGAR", 

LA ESTRUCTURA ACTUAL DE LA ESCUELA SE DESCRIBE DE 
LA SIGUIENTE MANERA: 

lo.- ASAMBLEA GENERAL; 
2o,- CONGRESO GENERAL; 
30,- CONSEJO DE GOBIERNO; 
4o,- COORDINACION GENERAL, 

Es EL MÁXIMO 6RGANO E GOBIERNO DE LA ESCUELA Y -
SUS ACUERDOS SON OBLIGATORIOS PARA TODAS LAS DEMÁS AUTORIDADES
DE LA INSTITUCION, 

EN LA PRÁCTICA LOS ÚNICOS QUE ESTÁN FACULTADOS P8. 
RA CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL SON LOS CONSEJEROS UNIVERSIT8. 
RIOS Y LA COORDINACl6N. EN GENERAL ESTE TIPO DE REUNl6N SE -
LLEVA A CABO CUANDO EXISTE ALGÚN CONFLICTO POLITICO GRAVE COMO
ES POR EJEMPLO LA DESTITUCl6N DE ALGUNA MANERA DE LA ESCUELA, -
EL FUNCIONAMIENTO DEL BUFETTE,ETC, 

DEBIDO AL NÚMERO DE ALUMNOS (MÁS DE 7,000) NO ES
POSIBLE EFECTUAR UNA SOLA ASAMBLEA GENERAL SE HA ADOPTADO LA MQ 
DALIDAD DE REALIZAR DOS ASAMBLEAS PARCIALES, UNA EN EL TURNO
MATUTINO Y OTRA EN EL VESPERTINO, 

Es COMÚN QUE LOS ASUNTOS SEAN DISCUTIDOS POR LOS
ASISTENTES Y LUEGO SE ADOPTEN DETERMINACIONES A TRAV~S DE VOTA
CIONES ECON6MICAS. 

ESTE 6RGANO DE GOBIERNO FUNCIONA SIEMPRE SIN - -
QuoRUM. A EL ASISTEN CUANDO MAS ALREDEDOR DE MIL O DOS MIL --
ESTUDIANTES Y EN TODOS LOS CASOS LAS RESOLUCIONES SE HAN CONSI
DERADO VÁLIDAS. PoR OTRA PARTE NO EXISTE EN TODA LA U.A,P., -
NINGÚN RECINTO PARA ALBERGAR NI SIQUIERA A LOS ALUMNOS DE lo, Y 
2o, SEMESTRE DE ESTA CARRERA, A PESAR DE ESTO NO SE HA CUES--

' • # 
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TlONADO LA LEGALIDAD DE LAS RESCLUCIONES ADOPTADAS, 

EL CONGRESO GENERAL ES LA INSTANCIA SUPREMA DE
RESOLUCJ6N ENCARGADA DE ESTABLECER LA POL!TJCA GENERAL DE LA
ESCUELA Y APROBAR PLANES Y PROYECTOS DE TRABAJO, 

ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO ESTA INTEGRADO POR: 

I - Los MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO; 
II.- EL COORDINADOR GENERAL; 
III- UN ESTUDIANTE POR CADA 50 MIEMBROS O FRACCIÓN -

MAYOR A 20; 
IV.- UN TRABAJADOR POR CADA 5 MIEMBROS O FRACCIÓN MA

YOR DE 3. 

SEGÚN EL REGLAMENTO INTERNO DE LA ESCUELA EL COli 
GRESO GENERAL SE DEBE REUNIR CADA DOS AÑOS PERO EN LA PRACTICA 
SE HAN REALIZADO 'LOS SIGUIENTES: 

lo.- CONGRESO 22 AL 25 DE MARZO DE 1977; 
20,- CONGRESO 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1977; 
3o.- CONGRESO 16 AL 19 DE ABRIL DE 1980; 
40.- CONGRESO 27 AL 30 DE SEPTiEMERE DE 1982; 
5o.~ CONGRESO 12 AL 15 DE ABRIL DE 1986. 

~QH~~JQ_~~-GQ~l~BHQ. 

EL CONSEJO DE GOBIERNO ES UN ÓRGANO PERMANENTE-
y COLEGIADO DE GOBIERNO QUE TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN 
GENERAL Y LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA, TIENE AMPLIAS FUNCIO-
NES ACADtMICAS Y POLlTICAS, 

ESTE ORGANISMO ESTA FORMADO .POR: 
I.- EL COORDINADOR GENERAL; 
II,- UN REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR SEMESTRE; 
lll.-UN NÚMERO IGUAL DE TRABAJADORES, 823 DE ACADtru-

COS Y 183 DE ADMINISTRATIVOS, •• # 
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LAS ELECCIONES DE CONSEJEROS DE GOBIERNO SE REA
LIZAN CADA DOS AÑOS JUNTO A LAS DE COORDINADOR, SE INTEGRA
EL CONSEJO DE GOBIERNO CON REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE LAS. 
PLANILLAS QUE HAN INTERVENIDO EN EL PROCESO, TANTO PARA EL
CASO DE LOS TRABAJADORES COMO PARA EL DE LOS ALUMNOS SE SIGUE 
DICHA MODALIDAD, 

SEGÚN EL REGLAMENTO INTERNO PARA QUE LAS SESIO-
NES ORDINARIAS SEAN VÁLIDAS DEBEN ASISTIR MÁS DEL 50% DE SUS-
1 NT EGRANTES , EN LA PRÁCTICA LA MAYORIA DE LAS VECES SE TRA-
BAJÓ SIN EL QUORUM LEGAL, 
COORDINADOR GENERAL, 

SE REUNE CUANDO LO CONVOCA EL - -

ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO SÓLO SE CONTITUYE A INI
CIATIVA DE LA COORDINACIÓN, POR EJEMPLO EN LA ÚLTIMA ADMI-
NISTRACIÓN LAS ELECCIONES FUERON EN OCTUBRE DE 1986 Y EN EL -
MES DE JULIO DE 1987 TODAVIA NO SE HABIA FORMADO EL CONSEJO -
DE GOBIERNO, A PESAR DE SER UNA SITUACIÓN ANÓMALA NO FUE --
CUESTIONADA PUBLICAMENTE POR NINGÚN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE 
LA ESCUELA NI LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD HA 
1 NTERVEN IDO, 

EL CONSEJO DE GOBIERNO PARA DESARROLLAR SUS ACTl 
VIDADES CUENTA CON LAS SIGUIENTES COMISIONES: 

A) AcAD~MICA Y ADMINISTRATIVA; 
B) PoLITICAJ 
C) PRENSA Y PROPAGANDA; 
D) REGLAMENTOS; 
E) SERVICIO SOCIAL Y EXÁMENES PROFESIONALES; 
F) DIFUSIÓN CULTURAL Y DEPORTES, 

LA COORDINACIÓN GENERAL ESTA INTEGRADA POR UN -
COORDINADOR Y LOS SECRETARIOS ACAD~MICO Y ADMINISTRATIVO, 

ESTOS FUNCIONARIOS DURAN EN SUS CARúOS DOS AÑOS
'.# 
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Y SON ELEGIDOS A TRAV~S DEL SUFRAGIO UNIVERSAL Y SECRETO DE LA 
COMUNIDAD DE LA ESCUELA Y POR MAYORIA SIMPLE, EL CÓMPUTO SE-
REALIZA PUBLICAMENTE, EL PROCESO ELECTORAL ES FISCALIZADO -
POR UNO O DOS MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DESIGNADOS -
PARA TAL EFECTO, POR EL COLEGIO ELECTORAL NOMBRADO POR EL CON
SEJO DE GOBIERNO DE LA ESCUELA Y REPRESENTANTES DE LOS GANDIDA 
TOS A LA COORDINACIÓN, 

SEGÚN EL REGLAMENTO INTERNO DE LA EscURLA PARA -
OCUPAR CUALQUIERA DE ESTOS TRES CARGOS SÓLO ES NECESARIO: A)
SER TRABAJADOR ACAD~MICO DEFINITIVO Y B) TENER UNA ANTIGÜEDAD 
MINIMA DE 5 AÑOS, SIN EMBARGO, ES COSTUMBRE EN LA ESCUELA DE 
DERECHO QUE ESTOS REQUISITOS VARIEN SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS,
LA CORRELACIÓN DE FUERZAS Y EL INTER~S POLfTICO DE QUIENES EN-
ESE MOMENTO DETENTEN EL PODER, AsI POR EJEMPLO PARA LAS - --
ELECCIONES DE 1984 SE IMPUSO QUE PARA SER COORDINADOR SE REQU~ 
RfA SER MEXICANO POR NACIMIENTO NO AS1 PARA OCUPAR CUALQUIERA
DE LAS SECRETARIAS, Y EN 1986 ESTA CONDICIÓN DE NACIONALl-
DAD SE EXTENDIÓ PARA LOS TRES CARGOS Y SE BAJÓ LA ANTIGÜEDAD A 
3 AÑOS, EL CONSEJO UNIVERSITARIO NO HA LEGISLADO SOBRE ESTE
ASUNTO POR LO QUE LA NORMATIZACI6N QUEDA SUPEDITADA A LAS DECJ_ 
SIONES DE CADA ESCUELA, 

DE LA DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE 
ESTA ESCUELA SE DESPRENDEN LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES: 

lo,- SE EVIDENCIA UNA DESORGANIZACIÓN EN EL FUNCIONA-
MIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE ESTA INSTIT.!J. 
CIÓN YA QUE SE CONSTITUYEN Y TRABAJAN SIN NINGUNA 
REGULARIDAD EN EL TIEMPO, POR EJEMPLO LOS CON-
GRESOS QUE DEBEN DAS LAS DIRECTRICES ACAD~MICAS

y POLfTICAS SE REUNEN UNAS VECES CADA DOS AÑOS Y
OTRAS CADA CUATRO • 

20,- LA ASAMBLEA GENERAL, DEFINIDA EN EL REGLAMENTO -
INTERNO DE LA ESCUELA COMO LA AUTORIDAD MAXIMA DE 
LA MISMA, SÓLO SE CONVOCA PARA DIRIMIR CUESTIONES 
POLITICAS COYUNTURALES, Y NO PUEDE SER DE OTRA-

•,# 
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MANERA, Es LÓGICO PENSAR QUE EN UNA REUNIÓN DE 
300 PERSONAS O MAS NO SE PUEDA DICUTIR RACIONAL
MENTE ASUNTOS ACAD1"MICOS O ADMINISTRATIVOS, NI 
SIQUIERA EN TODA LA UNIVERSIDAD EXISTE UN RECIN
TO PARA ALBERGAR A LA MITAD DE LOS ESTUDIANTES -
DE ESTA CARRERA, POR TANTO REVESTIR DE LA Ml\XJ_ 
MA JERARQUJA A ESTA INSTANCIA ES POR LO MENOS -
ILUSORIO, 

3o.-TAMPOCO EL CONSEJO DE GOBIERNO TRABAJA COMO UN -
ÓRGANO COLEGIADO, No SE REUNE NI SE CONSTITUYE 
SIN LA INICIATIVA DE LA COORDINACIÓN, Y ESTO -
SUCEDE SIN QUE LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA CUES-
TIONE LA SITUACIÓN, Lo CUAL PODRIA SIGNIFICAR
QUE LA AUTORIDAD DEL CONSEJO DE GOBIERNO ES MINJ_ 
MA, 

4o.-EL ÚNICO ÓRGANO COLEGIADO QUE CUMPLE LA FUNCIÓN
PARA LO QUE FUE CREADO ES EL CONGRESO. EN LA -
ESCUELA DE DERECHO Y C,S,, SÓLO SE HAN MODIFICA
DO LAS ESTRUCTURAS DE GOBIERNO Y LOS PLANES DE -
ESTUDIO A TRAV1"S DE ESTE ORGANISMO. ESTO A PE
SAR DE LA IRREGULARIDAD CON LA CUAL SE HAN EFEC
TUADO, 

So.-TODO LO EXPUESTO CON ANTERIORIDAD NOS REVELA QUE 
EL PODER REAL EN ESTA ESCUELA RECAE EN LA PERSO
NA DEL COORDINADOR GENERAL, ESTE CUMPLE LAS -
FUNCIONES DE UN DIRECTOR, LA MAYORIA DE LAS -
DETERMINACIONES IMPORTANTES SON TOMADAS POR ESTE 
FUNCIONARIO, 

60,-ESTA CONCENTRACIÓN DE LAS DECISIONES EN LA PERS~ 
NA DEL COORDINADOR ESTA HlDICANDO, EN PRINCIPIO, 
QUE EL OBJETIVO DE DEMOCRACIA PLANTEADO POR EL -
MOVIMIENTO DE REFORMA UNIVERSITARIA NO SE CUMPLE 
EN ESTA ESCUELA. • .# 
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ESCUELA DE CIENCIAS QUIMICAS. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA, 

EN LA UNIVERSIDAD NO EXISTEN DATOS SOBRE LA FE
CHA DE CREACIÓN DE LA ESCUELA DE C! ENCIAS Qui MICAS. Lo ÜNl 
CO QUE SE CONOCE ES QUE ESTA INSTITUCIÓN YA FORMABA PARTE -
DEL COLEGIO DEL ESTADO Y FUE UNA -DE LAS FACULTADES QUE EN --
1937 PASÓ A FORMAR LA UNIVERSIDAD DE PUEBLA CUANDO ~STA SE -
CREO, 

ACTUALMENTE CUENTA CON DOS CARRERAS, LA DE -
Qu!MICO FARMACO BIÓLOGO y LA DE QufMICO INDUSTRIAL. 

HASTA 1975 LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE ESTA Es-
CUELA RESPONDI-AN A LA ESTRUCTURA ESTABLECIDA POR LA LEY ÜRGÁ 
NI CA Y LOS REGLAMENTOS UN I VERS lT ARIOS, Es DEC 1 R QUE CON TA-
BA CON UN DIRECTOR Y UN CONSEJO T~CNICO, EN ESE AÑO SE LL~ 

Vó1A CABO EL PRIMER CONGRESO INTERNO EN EL CUAL SE APROBÓ -
UNA REESTRUCTURACIÓN DE LA FORMA DE GOBIERNO CONSISTENTE EN
EL ESTABLECIMIENTO DE UN CUERPO COLEGIADO LLAMADO COMITE -
COORDINADOR Y UN COORDINADOR GENERAL, 

EL COMIT~ COORDINADOR ESTABA FORMADO POR 22 PER 
SONAS QUE INCLUfA A LOS CONSEJEROS UNIVERSITARIOS Y AL COOR
DWADOR GENERAL. DE ESTE TOTAL 11 PERTENEC!AN A LA PLANTA
DE MAESTROS Y LOS RESTANTES ERAN ALUMNOS, 

EL COORDINADOR GENERAL TENIA FUNCIONES EJECUTI
VAS Y ACTUABA BAJO EL CONTROL DEL ÓRGANO COLEGIADO, 

ESTA ESTRUCTURA DE GOBIERNO FUNCIONÓ CON ALGU--
NAS IRREGULARIDADES, POR ESPACIO DE TRES AÑOS, Poco A POCO 
EL COMIT~ SE FUE DESINTEGRANDO Y, POR TANTO PERDIENDO AUTORl 
DAD, ANTE ESTA SITUACIÓN EL CÓORD I NADOR GENERAL GRADUALME!i 
TE DEBIÓ ASUMIR LAS FUNCIONES DE UN DIRECTOR TRADICIONAL Y -
LA ACADEMIA DE MAESTROS SE RESPONSABILIZÓ DE LOS AVANCES DE-
LOS PROGRAMAS DOCENTES, 
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.. 115 

EN TANTO EL COORDINADOR GENERAL COMO LOS MIEM- -
BROS DEL COMIT~ COORDINADOR DEBIAN SER ELEGIDOS POR VOTACIÓN
UNIVERSAL Y SECRETA DE LA ·COMUNIDAD DE LA ESCUELA, EL PRIMJ; 
RO DURABA TRES AÑOS EN SU CARGO MIENTRAS QUE LOS SEGUNDOS UN
AÑO, 

ESTRUCTURA ACTUAL DE GOBIERNO, 

EN 1979 SE EFECTUÓ EL SEGUNDO CONGRESO INTERNO -
EN EL QUE SE ESTABLECIÓ UNA NUEVA FORMA DE GOBIERNO, ESTA -
ESTABA CONSTITUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

l. ASAMBLEA GENERAL; 
2. COMIT~ COORDINADOR; 
3. COORDINADOR GENERAL. 

SEGÚN EL ANTEPROYECTO DE ESTATUTOS DE LA ESCUELA 
DE CIENCIAS QulMICA FECHADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1979 LAS -
FUNCIONES DE ESTAS AUTORIDADES SON LAS QUE A CONTINUACIÓN SE
DETALLAN: 

1,- ASAMBLEA GENERAL. 

ESTA INSTANCIA ES DEFINIDA COMO LA REUNIÓN CON-
JUNTA DE TODOS LOS SECTORES DE LA ESCUELA. ADEMAS SE DETER
MINA QUE ES LA AUTORIDAD MAXIMA DE LA MISMA. 

LAS DECISIONES TOMADAS POR ESTA INSTANCIA MARCA
RAN LOS LINEAMIENTOS POLfTICOS Y ACAD~MICOS A SEGUIR PARA RE
SOLVER LAS PROBLEMATICAS DE LA INSTITUCIÓN, 

ESTE ÓRGANO DELEGA SU AUTORIDAD EN EL COMIT~ - -
COORDINADOR, 

1 l.- COMIT~ CoORD INADOR, --·' -

EL COMIT~ COORDINADOR ESTA FORMADO POR 22 MIEM-:
BROS, ONCE MAESTROS Y ONCE ALUMNOS ENTRE LOS QUE SE CUENTA Aj. 

•• # 
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COORDINADOR GENERAL Y LOS CONSEJEROS UNIVERSITARIOS. 

Los REPRESENTANTES DE LOS MAESTROS y LOS ALUM-
NOS SERÁN ELECTOS POR SUS PARES A TRAV~S DEL VOTO SECRETO, -
Y COMO ÚNICO REQUISITO PARA POSTULARSE ES EL DE SER MIEMBRO
ACTIVO DE LA ESCUELA, 

EL COMIT~ COORDINADOR FUNCIONARÁ A TRAV~S DE -
ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, LAS PRIMERAS SE -
CELEBRARAN DOS VECES AL MES Y LAS SEGUNDAS CUANDO LA SITUA-
CIÓN DE LA INSTITUCIÓN LO REQUIERA, 

TANTO LAS SESIONES ORDINARIAS COMO EXTRAORDINA
RIAS SERÁN CITADAS Y PRESIDIDAS POR EL COORDINADOR GENERAL Y 
EN SU AUSENCIA POR EL CONSEJERO UNIVERSITARIO MAESTRO, PA
RA QUE TENGAN VALID~Z LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN Ell ES
TA INSTANCIA SE DEBE CONTAR CON LA PRESENCIA DE LA MITAD MAS 
UNO DE SUS MIEMBROS. 

111,- COORDINADOR GENERAL. 

EL COORDINADOR GENERAL SERA EL REPRESENTANTE - -
OFICIAL DE LA ESCUELA Y TENDRÁ LA FUNCIÓN DE EJECUTAR LAS SO
LUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL Y/O EL COMIT~ -
COORDINADOR. 

ESTA AUTORIDAD SERÁ ELECTA A TRAV~S DEL VOTO - -
UNIVERSAL Y SECRETO DE LA COMUNIDAD DE LA INSTIYUCIÓN Y DURA
RÁ EN SU CARGO TRES AÑOS, 

FUNCIONALIDAD DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO. 

SEGÚN LAS OPINIONES DEL ACTUAL COORDIMADOR GENE-
RAL DE LA ESCURLA, MAESTRO ROBERTO PORTICLO- Y REYES. LA ES-
TRUSTURA DE GOBIERNO ANTES-DESCRITA-NUNCA FUE LLEVADA A CABO•-···'· 
SÓLO QUEDO ESTABLEC 1 DA COMO PROYECTO, ACTUALMENTE LA 1 NSTI -
TUCIÓN ESTA FORMADA POR LAS SIGUIENTES INSTANCIAS: 
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11.AcADEMIA DE MAESTROA, 

•. 117 

EL COORDINADOR GENERAL ES ELEGIDO A TRAV~S DEL -
VOTO UNIVERSAL Y SECRETO DE LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA, DU
RA EN SU CARGO TRES AÑOS, 

EL PODER REAL DE LA INSTITUCIÓN RECAE EN UNA U -
OTRA FORMA DE GOBIERNO SEGÜN LA CORRELACIÓN DE FUERZAS DEL --
MOMENTO, CUANDO LOS MAESTROS NO APOYAN AL COORDINADOR, LA -
ACADEMIA SE CONVIERTE EN LA AUTORIDAD MÁXIMA, EN CAMBIO - -
CUANDO EL PRIMERO .TIENE CONSENSO ENTRE LOS DOCENTES CONSERVA
EL PODER REQL DE LA INSTITUCIÓN, 

Los ALUMNOS NO PARTICIPAN EN EL GOBIERNO DE LA -
ESCUELA Y AL PARECER POR EL MOMENTO, ESTE SECTOR NO REALIZA -
NINGUNA PRESIÓN PARA REVERTIR ESTA SITUACIÓN, 

NINGUNO DE LOS CAMBIOS EN LAS ESTRUCTURAS DE - -
GOBIERNO DE ESTA ESCUELA HAN SIDO APROBADAS POR LAS AUTORIDA
DES CENTRALES DE LA UNIVERSIDAD, MÁS AÚN, SEGÚN EL COORDINA 
DOR GENERAL, N 1 SIQU 1 ERA FUERON ENTERADOS OF 1 CIALMEfffE, 

LAS TRANSFORMACIONES DE TIPO ACAD~MICO SON PRO-
PUESTAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN QUE ESTÁ DIVIDIDA 
LA ESCUELA Y SON APROBADOS POR LA ACADEMIA DE MAESTROS, EL
CONSEJO UNIVERSITARIO NO HA INTERVENIDO EN ESTE SENTIDO, 

CONCLUSIONES PARCIALES, 

1,- LA ESTRUCTURA FORMAL QUE Dló ESTA ESCUELA EN
EL Il CONGRESO INTERNO RESPONDE A LOS LINEAMIENTOS GENERALES -
QUE SE FUERON ADOPTANDO EN LAS DIVERSAS INSTITUCIONES UNIVERSL 
TARIAS, POR ESO SE PLANTEÓ COMO MÁXIMA AUTOTIDAD A LA ASAM-
BLEA GENERAL. 

2,- A PESAR DE LO ANTERIOR CONSTATAMOS QUE LA ES
CUELA DE CIENCIAS QU(MICAS TIENE UNA FORMA DE GOBIERNO TRADI-

' ,# 
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CIONAL EN DONDE EL PODER REAL ES EJERCIDO POR LOS DOCENTES, -
YA SEA A TRAV~S DEL COORDINADOR O DE LA ACADEMIA DE MAESTROS, 

3.- ESTA INSTITUCI6N DEBE SER UNA DE LAS POCAS -
QUE NO CONTEMPLA EN SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO LA PARTICIPACI6N-
DE ALUMNOS Y TRABAJADORES NO ACAD~MICOS SIN QUE EXISTA UN RE-
CLAMO FORMAL POR PARTE DE ESTOS ÚLTIMOS, 

TIVIDADES, 
4,- EN ESTA ESCUELA EXISTE TRES TIPOS DE NORMA-
UNA LA LEY ÜRGANICA, LA SEGUNDA CONSTITUIDA POR-

LOS ACUERDOS DE LOS CONGRESOS INTERNOS Y LA TERCERA POR LAS -
REGLAS QUE SE ESTABLECEN EN EL DIARIO ACTUAR DE LOS MIEMBROS
DE LA MISMA, LA ÚNICA QUE TIENE VALID~Z ES ESTA ÚLTIMA, 
ESTO SIGNIFICA QUE LA VIDA DE LA INSTITUCIÓN ESTA REGIDA ÚNI-
CAMENTE POR LA COSTUMBRE, LAS REFORMAS SE VAN LLEVANDO A --
CABO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SE VAN PLANTEANDO COTI
DIANAMENTE, 
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!BARRA, MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA, EXPUSO ANTE EL CON
SEJO UNIVERSITARIO EL PROBLEMA ACAD1'.MICO QUE LA FALTA DE SALO-
NES OCASIONABA A MAESTROS Y ALUMNOS DE ESTA PREPARATORIA, Y -
LOGR6 QUE LOS CotlSEJEROS ACORDARAN UNA SERIE DE MEDIDAS A FAVOR 
DE LA MISMA, 

LA PRIMERA ESTRUCTURA DE GOBIERNO FUE LA SIGUIENTE 
A) UN DIRECTORJ 
B) UN CONSEJO T1'.CNICO PARITARIO DE MAESTROS Y ALUMNOS, 

ESTA ESCUELA FUE LA PRIMERA EN PONER EN PRÁCTICA -
EL GOBIERNO COLECTIVO Y PARITARIO INSPIRADO EN LOS POSTULADOS -
DE LOS MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES DE M1'.XICO DE LOS 60', 

A PARTIR DE 1972 SE COMENZ6 A DISCUTIR SOBRE LA -
REFORMA LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO CON EL OBJETO DE ASEGURAR LA-
CONCREC16N DE LA DEMOCRACIA EN LA PREPARATORIA, DE ESTA MANE-
RA SE APROB6 FORMAR UNA COMISI6N PARITARIA MIXTA PRESIDIDA POR
UN COORDINADOR, ESTE S6LO EJECUTARIA LO DISCUTIDO Y APROBADO
POR LA PRIMERA, ENTRE 1974 Y 1977 LA COMISI6N ESTUVO INTEGRA
DA POR SERGIO ORTEGA RODRIGUEZ, LUIS ORTEGA MORALES, LILIA 
ALARC6N P1'.REZ, PEDRO HUGO HERNÁNDEZ Y EL TRABAJADOR CARLOS Po-
BLANO VALENCIA ENTRE OTROS, POR PRIMERA VEZ PARTICIP6 UN TRA
BAJADOR NO ACAD1'.MICO EN LA DIRECCI6N DE UNA ESCUELA, SITUACI6N
NO PREVISTA EN LA LEY ORGÁNICA, 

MAS TARDE SE CREÓ LA COORDINACI6N PARITARIA FORMA
DA POR UN ALUMNO DE CADA GRUPO ACAD1'.MICO E IGUAL NÚMERO DE MAE§ 
TROS, LA PRIMERA DE ESTA ESTRUCTURA DE GOBIERNO, ENTRE 1977 -
A 1980, FUE PRESIDIDA POR EL PROFESOR SERGIO ORTEGA RODRIGUEZ;
ENTRE 1980 Y 1983, EL COORDINADOR DUE EDMUNDO PERRONI ROCHA Y 
VICTOR VELÁSQUEZ COELLO LO FUE ENTRE 1983 Y 1987, 

ESTRUCTURA ACTUAL DE GOBIERNO DE LA PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA, 
----------------------------------------------------------------

EN 1980 SE LLEV6 A CABO EL 11 CONGRESO INTERNO DE
LA PERPARATORIA POPULAR EMILIANO ZAPATA EN LA CUAL SE ACORD6 LA 
ACTUAL ESTRUCTURA DE GOBIERNO QUE CONSISTE EN LA SIGUIENTE 

. ,# 
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PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA. 

SEG0N EL DISCURSO DE ALGUNOS DE SUS FUNDADORES, LA 
CREACIÓN DE LA PREPARATORIA POPULAR EMILIANO ZAPATA FUE UNA DE 
LAS CONSECUENCIAS DEL MOVIMIENTO DE REFORMA UNIVERSITARIA, E§. 
TO EN CUANTO FUE CREADA EN VISTAS DE ABRIR LAS PUERTAS DE LA -
UNIVERSIDAD A LOS SECTORES SOCIALES MENOS FAVORECIDOS, DE AH[ 
EL NOMBRE DE "POPULAR", 

EN REALIDAD EL SURGIMIENTO DE ESTS PREPARATORIA SE 
DIÓ CONJUNTAMENTE A LA FUNDACIÓN DE PREPARATORIAS POPULARES EN
LA CIUDAD DE M~XICO. ESTE PROCESO FUE UNA RESPUESTA AL CRECI-. 
ENTE NOMERO DE ALUMNOS ASPIRANTES RECHAZADOS EN ESTE NIVEL DE -
EDUCACIÓN, AL RESPECTO ALFONSO V~LEZ PLIEGO, DIJO, 

"LA FUNDACIÓN OBEDECIÓ A UN PROBLEMA OBJETIVO QUE SE -
PRESENTO A FINALES DE LOS 60' EN LA U.A.P., LA EXPAN-
SIÓN DE LA MATRICULA EN LA ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR -
y SUPERIOR,,,," (1) 

EN 1969 LAS FUERZAS MÁS DEMOCRÁTICAS DE LA UNIVER
SIDAD ENCABEZADAS POR LA JUVENTUD COMUNISTA IMPULSARON LA CREA
CIÓN DE UNA PREPARATORIA DE CARÁCTER POPULAR Y POP. LA "FUERZA"
SE APODERARON DE LA PARTE' DEL EDIFICIO CAROLINO QUE SE CONOCE -
CON EL CON EL NOMBRE DE "CATACUMBAS", ESTO FUE A FINALES DE -
DICHO AÑO, No EXISTEN DOCUMENTOS NI PERSONAS QUE PUEDAN PRE-
CISAR LA FECHA EXACTA. 

DE ESTA MANERA LA PREPARATORIA COMENZ!i A FUNCIONAR 
SIN LA APROBACIÓN DE LAS AUTORUDADES DE LA UNIVERSIDAD Y CON EL 
APOYO DE UNA PLANTA DE PROFESORES FORMADA POR ESTUDIANTES DE -
DIVERSAS ESCUELAS QUE NO PERCIBIA SALARIOS. Los PADRES DE FA
MILIA QUE COOPERABAN-CON MATERIALES -COMO V·IGAS _Y. LADRILLO PARA-· 
FORMAR UN MOBILIARIO PROVISIONAL. DE ESTA FORMA PRECARIA SE -
ESTUVO LABORANDO DURANTE UN AÑO Y MEDIO O DOS, 

EL 30 DE ENERO DE 1970 EL DOCTOR ROLANDO REFILLA-
• • # 
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lo,) LA COORDlNAClÓN: -UN COORDINADORJ 

2o.) EL CONSEJO DE 
GOBIERNO: 

-UN SECRETARIO ACADtMICO; 
-UN SECRETARIO ADMINISTRATIVO; 

-16 ALUMNOS; 
-16 TRABAJADORES: 12 ACADtMICOS; 

4 NO ACADtMICOS, 

LA DURACIÓN DE CARGOS ANTES MENCIONADOS ES DE TRES 
AÑOS Y SE ELIGEN A TRAVtS DEL SUFRAGIO UNIVERSAL Y SECRETO DE -
LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA, 

EL PROCESO ELECTORAL SE REALIZA MEDIANTE LA !NS- -
CRIPCIÓN DE CANDIDATOS, LA COORDINACIÓN ES ASIGNADA A LOS CAli 
DIDATOS QUE HAYA OBTENIDO LA MAYORfA SIMPLE DE LOS VOTOS MIEN
TRAS EL CONSEJO DE GOBIERNO SE INTEGRA CON REPRESENTANTES DE ~

TODAS LAS PLANILLAS QUE HAN INTERVENIDO EN EL PROCESO DIVIDIEN
DO EL NÚMERO DE CARGOS DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONA-
LIDAD, 

LAS ELECCIONES SON FISCALIZADAS POR REPRESENTANTES 
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, DE LOS REPRESENTANTES DE LA PLANILLA 
Y LA COORDINACIÓN DE LA ESCUELA. 

TEÓRICAMENTE LA AUTORIDAD MAXIMA ES EL CONSEJO DE
GOBIERNO Y ~STE NO PUEDE TOMAR ACUERDOS SIN LA PRESENCIA DE MAS 
DE LA MITAD DE SUS MIEMBROS. LA COORDINACIÓN ES UNA INSTANCIA 
EJECUTIVA DE LA QUE RESUELVE EL PRIMERO, 

EN LA PRACTICA, SEGÚN OPINIONES DE MAESTROS DE LA
ESCUELA, (2) EL CONSEJO DE GOBIERNO RARA VEZ OBTIENE EL QuoRUM
LEGAL REQUERIDO PARA EFECTIVlZAR SUS ATRIBUCIONES, ESTE HECHO 
PROVOCA QUE LA COORDINACIÓN DEBE-~TOMAR POR SI SOLA LAS DETER-
MINACIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, 

Los CAMBIOS EN LAS FORMAS DE GOBIERNO SE HAN ADOP-
TADO EN LOS CONGRESOS INTERNOS HASTA LA FECHA SE HAN REALIZADO 
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DOS DE ESTOS EVENTOS, UNO EN 1977 Y OTRO EN 1980, EN EL ÜLTI-
MO, AL PARECER, SE HABR!A APROBADO UN REGLAMENTO PERO LA ESCUELA
NO CUENTA CON NINGUNA DOCUMENTACIÓN. LA COORDINACIÓN CULPA A LA 
ANTERIOR ADMINISTRACIÓN DE HABER SUSTRAIDO TODOS LOS EXPEDIENTES
QUE PUDIERAN EXISTIR AL RESPECTO, 

CONCLUS.IONES PARCIALES, 

1.- LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR EMILIANO ZAPATA
DESDE EL INICIO TRATO DE IMPLEMENTAR EL PRINCIPIO DE DEMOCRACIA
EN LA U.A.P,, AL CONCEBIR EL CONSEJO TIOCNICO COMO UNA INSTANCIA
DE TRABAJADORES Y ALUMNOS, 

2.- ESTA INSTITUCIÓN FUE LA PRIMERA ESCUELA EN LA -
U.A.P., EN INCORPORAR AL GOBIERNO DE LA MISMA A LOS TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS Y MANUALES, 

3.- TAL CUAL COMO SE HA CONCEBIDO LA PARIDAD EN ES
TA ESCUELA NO EX 1 STE UNA 1 GUALDt,D ENTRE MAESTROS Y ALUMNOS, EN 
EL CONSEJO DE GOBIERNO SE PREVEIO 16 ALUMNOS Y 12 MAESTROS, Es
DECIR QUE EN LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN ESTÁ MÁS RE--
PRESENTADOS LOS ESTUDIANTES QUE L05 MAESTROS, ESTO REVELA, EN-
PRINCIPIO, LA FUERZA POLfTICA DEL ESTUDIANTADO FRENTE A LOS DO-
CENTES, PRETENDER ENGLOBAR A TRABAJADORES ACADPEMICOS Y ADMI-
N!STRATIVOS EN UN MISMO RUBRO ES TRATAR DE IGNORAR LAS DIFEREN-
TES FUNCIONES DE UNOS Y OTROS, 

4.- A PESAR QUE EL COORDINADOR, TEÓRICAMENTE, SÓLO
ES EL EJECUTOR DE LAS DECISIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO ASUME -
UN ROL DE DIRECTOR YA QUE DICHO ÓRGAllO COLEGIADO NO SE CCNSTITU
YE NI TRABAJA .COMO -TAL,_· · 

5,- EL HECHO QUE NO SE ENCUENTRE NINGÚN DOCUMENTO -
EN LA ESCUELA DE LOS RESOLUTIVOS DE LOS CONGRESOS INTERNOS ES -

.,# 
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UNA SITUACIÓN QUE PUEDE SER CALIFICADA COMO GRAVE YA QUE DEMUES 
TRA LA VULNERABILIDAD EN QUE SE ENCUENTRA LA INSTITUCIÓN, LA
ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE LA PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA 
SÓLO ESTA RESPAL~ADA POR LA ACEPTACIÓN DE SUS INTEGRANTES Y NO
EXISTE NINGUNA DOCUMENTACIÓN ESCRITA QUE REGULE LA CONDUCTA DE
SUS INTEGRANTES, 

6,- ESTA INSTITUCIÓN NO SE HA REGIDO NUNCA POR LA 
ASAMBLEA GENERAL COMO ERA DE ESPERAR DE ACUERDO A LA IDEOLOGfA
QUE REGfA EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE LOS 60', 
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INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA U.A.P. 

OBJETIVOS DEL I.C.U.A.P. 

EL ICUAP,, FUE CREADO EN LA SEGUNDA ETAPA DEL -
PROCESO DE REFORMA UNIVERSITARIA, No EXISTE DOCUMENTACIÓN -
QUE CERTIFIQUE LA FECHA EXACTA DE SU FUNDACIÓN, MAS AÚN, -
NOS ENCONTRAMOS CON DISTINTAS ~EFERENCIAS AL RESPECTO, 

EN SU INFORME DE LABORES DE 1972-1974, EL QU{MI
CO SERGIO FLORES MENCIONABA QUE EL ICUAP., SURGIÓ EN 1972 
"CON EL OBJETO DE PLANIFICAR Y COORDINAR LA INVESTIGACIÓN QUE 
SE REALIZABA EN LA INSTITUCIÓN", EN AQUEL ENTONCES, FUNCIO
NABA CON 26 INVESTIGADORES Y 18 AUXILIARES DISTRIBUIDOS EN --
LAS DIFERENTES ESCUELAS, ASIMISMO EN EL REFERIDO EL FUNCI~ 
NARIO UNIVERSITARIO R~CALCABA QUE LOS INVESTIGADORES ERAN AL
MISMO TIEMPO MAESTROS DE LAS ESCUELAS PARA EVITAR UNA SEPARA
CIÓN ENTRE LAS DOS FUNCIONES DOCENTES, 

PoR SU PARTE, EL ACTUAL COORDINADOR DEL ICUAP.,
DOCTOR Jos~ DE JESÚS P~REZ ROMERO MENCIONÓ QUE LA CREACIÓN -
DEL MISMO FUE ENTRE 1975 Y 1976, ASIMISMO, EL INGENIERO LU
IS RIVERA TERRAZAS EN LA ENTREVISTA REALIZADA SE REFIRIÓ QUE
DESPU~S DE LA DESTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE FfSICA EN 1972. SE
PROMOVIÓ UN AMBIENTE ACAD~MICO PARA CREAR EL INSTITUTO DE - -
CIENCIAS BASADO EN LA NECESIDAD DE LOGRAR UN ESPACIO PARA DE-
SARROLLAR LA INVESTIGACIÓN, ESTO EN RAZÓN A QUE EN LAS ES--
CUELAS SE VIVfA UN CLIMA DE VIOLENCIA POLfTICA QUE IMPEDIA -
LLEVAR A CABO ESTE TIPO DE ACTIVIDAD ACAD~MICA, 

EN UN PRINCIPIO EL lCUAP,, ESTABA FORMADO POR -
VARIOS TALLERES DE INVESTIGACIÓN COORDINADO POR EL DOCTOR - -
JAIME KRAZV KINICH, ESTOS TRABAJABAN EN FORMA INDEPENDIENTE, 

CADA DEPARTAMENTO O TALLER SURGIÓ DE MANERA DI-
FERENTE, ALGUNOS, COMO EL DE FfSICA, BECARON A UN GRUPO DE -
PROFESORES JÓVENES PARQ QUE REALIZARAN UN POSGRADO PERO CON EL 
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COMPROMISO DE QUE RETORNARAN A TRABAJAR EN LA INSTITUCIÓN, 
OTROS, COMO EL DEL MOVIMIENTO OBRERO, CONTRATARON PROFESIONA-
LES NACIONALES Y/O INTERNACIONALES DE RENOMBRE PARA QUE FORMA-
RAN A LOS INVESTIGADORES, ESTE ES EL CASO QUE SUSCITÓ MÁS --
PROBLEMAS YA QUE MAESTROS Y ALUMNOS ENTRARON EN CONTRADICCIO-
NES CUANDO LOS ÜLTIMOS QUISIERON INDEPENDIZARSE, 

EL ICUAP,, TUVO ESTA ESTRUCTURA SIMPLE HASTA 1986_, 
EN ESE PERIODO TUVO AVANCES IMPORTANTES Y SE COMENZARON A CON
CRETIZAR ALGUNAS PUBLICACIONES, 

CON EL CORRER DEL TIEMPO FUE CRECIENDO EL NÜMERO
DEL PERSONAL ACAD~MICO Y ADMINISTRATIVO DE ESTE INSTITUTO, DE 
MANERA TAL QUE LA ESTRUCTURA SE FUE COMPLEJIZANDO POR LO QUE ~ 

SE HIZO NECESARIO REALIZAR UNA DISCUSIÓN SOBRE LA FORMA MÁS -
ADECUADA QUE SE DEBIA ADOPTAR PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO. 
CON TAL MOTI va SE LLEVÓ A CABO EL lo. CONGRESO DEL l CUAP. , EN-
1983. AQUf SE ESTABLECIÓ LA FORMA ACTUAL DE GOBIERNO, 

ESTRUCTURA ACTUAL DE GOBIERNO DEL l,C.U.A.P. 

EN EL MENCIONADO CONGRESO INTERNO SE DETERMINÓ 
QUE LA ESTRUCTURA DEL ICUAP., DEBIA ESTAR FORMADA POR: 

I.- ASAMBLEA DE INVESTIGADORES; 
11,-CONSEJO ACADPEMICO: 

A) ÁREA DE CIENCIAS NATURALES; 
B) ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, 

l.- k~-8§8M~bg8_Qg_!~yg§Il§8QQBg§: ESTÁ FORMADA POR TODO EL -

PERSONAL ACAD~MICO DEL INSTITUTO, HASTA LA FECHA SE HA REUNI
DO DOS VECES. UNA PARA LA REALIZACIÓN DEL CONGRESO INTERNO Y
OTRA, ANTE LA SITUACIÓN CREADA POR LA FUNDACIÓN DE LA SECRETA-
RIA DE INVESTIGAC1ÓN Y ESTUDIOS·-DE·-POSGRADO-EN 1985. -· · 

Il.- ~b-~Q~§g~Q_8~8Q~Ml~Q: LO CONSTITUYEN UN COORDINADOR GENE

RAL, LOS SECRETARIOS ACAD~MICO Y ADMINISTRATIVO Y CUATRO CONSE
,. # 
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JEROS, (DOS DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y DOS DE LA DE -
SOCIALES), 

Tonos LOS MIEMB~OS DEL CONSEJO AcAD~MICO DEBEN 
SER INVESTIGADORES DEFINITIVOS, 

EL COORDINADOR DEBE SER ELECTO POR SUFRAGIO UNI-
VERSAL Y SECRETO DE TODO EL PERSONAL DEL INSTITUTO, Y LOS -
CONSEJEROS SON ELEGIDOS TAMBl~N POR VOTO SECRETO DE LOS MIEM-
BROS QUE FORMAN CADA UNA DE LAS ÁREAS, 

EL COORDINADOR DEBE NOMBRAR A LOS SECRETARIOS, 
SI EL PRIMERO PERTENECE AL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DEBE DE
SIGNAR UN SECRETARIO ACAD~MICO DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y 
VICEVERSA, EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO TIENE VOZ EN EL CON-
SEJO PERO NO VOTO, 

LAS DETERM 1NAC1 ONES SON TOMADAS POR CONSENSO, . 
HASTA EL MOMENTO NO SE HA PROCEDIDO A LA VOTACIÓN, DE TODAS
FORMAS NO EXISTE NINGUNA NORMATIZACIÓN AL RESPECTO, 

lll~=-bQ§_~~E8BI~~sliIQ§_Us_b8§_8B58§. EL ICUAP., ESTÁ FORMADO 

POR LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS: 

A) AREA DE CIENCIAS NATURALES: -DEPTO, DE FfSICA; 
-DEPTO, DE APLICACIÓN DE --

MICROCOMPUTADORAS; 
-DEPTO, DE SEMICONDUCTORES; 
-DEPTO, DE QufMICA; 
-DEPTO, DE MATEMÁTICAS; 
-DEPTO. DE lNVESTIGACIONES-

MICROBIOLÓGICAS; 
-DEPTO, DE Cs. FISIOLÓGICAS; 
-DEPTO, DE.EDAFOLOG!A; 
-DEPTO, DE METEOROLOG!A Y --

SISMOLOGfA, · 
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B} AREA DE CIENCIAS SOCIALES: -DEPTO, DE lNVESTIGACIONES
ARQUITECTÓNICAS Y URBANf S
TICAS, 

C} OTROS DEPARTAMENTOS: 

-CENTRO DE Cs. DEL LENGUAJE; 
-CENTRO DE lNVESTIGACIONES-

HISTÓRICAS Y SOCIALES; 
-CENTRO DE INVESTIGACIONES -

FILOSÓFICAS; 
-CENTRO DE INVESTIGACIONES -

HISTÓRICAS DEL MOVIMIENTO -
OBRERO; 

-MAPOTECA "Dfl, JORGE A. VIVO 
ESCOTO"; 

-AREA DE MICROFILMACIÓN; 
-TALLER DE SOPLADO DE VIDRIO, 

CADA DEPARTAMENTO ESTA DIRIGIDO POR UN COORDINADOR
QUE E's NOMBRADO POR LOS INVESTIGADORES DEL MISMO, LAS MODALI-
DADES DE ELECCIÓN Y DURACIÓN DEL CARGO ES VARIADO Y DIFERENTE EN 
CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGÚN EL COORDINADOR GENERAL -
DEL ICUAP., DOCTOR Jos~ DE JESÜS P~REZ ROMERO, LA ORGANIZACIÓN -
DE CADA CENTRO DEPENDE MUCHO DE LA FORMA EN QUE CADA UNO FUE - -
CREADO, 

EL FINANCIAMIENTO ·DE LA INVESTIGACIÓN SE HACE POR -
. PROGRAMA Y NO POR DEPARTAMENTOS, 

ASPECTO JURtDICO DEL l.C.U,A.P. 

EN EL ICUAP., NO EXISTE NINGÜN TIPO DE REGLAMENTO-
INTERNO, LA VIDA ACAD~MICA Y ADMINISTRATIVA ES GUIADA POR LAS
DETERMINACIONES DEL I CONGRESO INTERNO DEL ICUAP,, Y POR LAS -
DECISIONES DEL CONSEJO ACAD~MICO, 

Los CAMBIOS A LA ESTRUCTURA DEL INSTITUTO SE DIE-
RON EN EL l CONGRESO Y NO HAN SIDO LEGITIMADOS POR NINGUNA OTRA 
AUTORIDAD UNIVERSITARIA, 

•• # 
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CONCLUSIONES PARCIALES, 

l.- EL l.C.U.A.P., DESDE SU CREACIÓN NO HA CONTA 
DO CON UNA NORMATIZACIÓN QUE DE ALGUNA MANERA REGLAMENTE LAS-
FORMAS DE EJERCER LA AUTORIDAD, ESTA SITUACIÓN HA FAVORECI-
DOQUE SE DEN CAMBIOS AL RESPECTO SIN TENER QUE RECURRIR A Nlli 
GUNA AUTORIDAD UNIVERSITARIA SUPERIOR. 

2.~ LA ESTRUCTURA DEL l.C.U.A.P,, NO SE ASEMEJA
DE NINGUNA FORMA A LO ESTABLECIDO POR LA LEY ORGÁNICA Y POR -
LOS ESTATUTOS UNIVERSITARIOS, 

3,- A PESAR DE QUE EL l.C.U.A.P,, NACE EN PLENO
PROCESO DE REFORMA UNIVERSITARIA EN SU ORIGEN TUVO UN GOBIER
NO UNIPERSONAL, SU AUTORIDAD MÁXIMA RECAIA EN LA PERSONA -
DEL COORDINADOR, TUVIERON QUE PASAR MUCHOS AÑOS (1982) PARA 
QUE SE DIERA UN GOBIERNO COLEGIADO, 

4.- DE ACUERDO A LA FORMA DE GOBIERNO ADOPTADA -
SE·ADVIERTE UNA PREOCUPACIÓN POR LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE -
LAS DOS ÁREAS DESARROLLADAS (SOCIALES Y NATURALES), 

5,- EXISTE UNA GRAN DESORGANIZACIÓN ENTRE LAS FOR 
MAS DE GOBIERNO DE LOS DEPARTAMENTOS, POSIBLEMENTE ESTO SE-
DEBA A LA FALTA DE UNA NORMATIZACIÓN AL RESPECTO, 

6,- A LA INVERSA DE LO QUE PASA EN LA ADMINISTRA
CIÓN CENTRAL Y OTRAS ESCUELAS DE LA UNIVERSIDAD, EN EL ICUAP., 
NO SE PREVE~ LA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS NI TRABAJADORES NO 
ACAD~MICOS EN LA DIRECCIÓN DE LA MISMA, EN PRINCIPIO, QUE - -
EXISTE UNA MAYOR VERTICALIDAD EN LA ORGANIZACIÓN DEL PIDDER EN 
EL ICUAP., QUE CON RESPECTO A' OTRAS DEPENDENCIAS UN!VERSITA~ -~ 

RIAS, 
• ,# 
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO CUARTO, 

l.- Es EVIDENTE QUE EN LA U.A.P., EXISTEN DOS -
TIPOS DE NORMATIVIDADES, UNA, LA DADA POR EL CONGRESO DEL -
ESTADO Y LA OTRA, LA QUE SE DAN LOS MISMOS UNIVERSITARIOS,- -
ESTO HA CONDUCIDO A QUE EXISTA UNAVERDADERA DIFERENCIA ENTRE-

' LO QUE ESTABLECE LA LEY 0RGANICA Y LA REALIDAD UNIVERSITARIA. 
NI EL RECTOR, NI EL CONSEJO UNIVERSITARIO NI NINGUNA OTRA - -
AUTORIDAD DE LA U.A.P,, RESPONDEN A LAS CARACTERISTICAS ESTA
BLECIDAS POR LAS NORMAS DICTADAS POR EL ESTADO, 

2,- EN LA UNIVERSIDAD ES COSTUMBRE QUE SE CREEN7 
DESAPAREZCAN Y/O MODIFIQUEN INSTITUCIONES SEGÚN LAS CJRCUNS--
TANCJAS v/o NECESIDADES POLITJCAS-ACAD~MICAS. DICHAS TRANS-
FORMACIONES SON APROBADAS UNJCAMENTE POR LA INSTANCIA AFECTA
DA, ESTO HA TRAIDO COMO CONSECUENCIA UNA GRAN VULNERABILI-
DAD DE LA ESTRUCTURA POLITICA DE LA INSTITUCJ6N, 

3,- CADA ESCUELA Y/O DEPARTAMENTO ORGANIZA EN -
FORMA DIFERENTE SU ESTRUCTURA DE GOBIERNO LO QUE HA TRAIDO -
COMO CONSECUENCIA UNA GRAN DESORGANIZACJ6N AL RESPECTO, No
EXISTE NINGÚN TIPO DE NORMATIVIDAD A LA CUAL ESTAS INSTANCIAS 
DEBAN ADAPTARSE, Y EN MUCHAS OPORTUNIDADES LA ADMJNJSTRACI-
6N CENTRAL NI SIQUIERA SE DA POR ENTERADA DE LOS CAMBIOS OCU
RRIDOS, 

4.- ESTA CAPACIDAD QUE TIENEN LAS UNIDADES ACA-
D~MJCAS PARA DETERMINAR SU ESTRUCTURACI6N LE OTORGABA UNA - -
GRAN AUTONOMIA POLITICA RESPECTO A LAS DIRECTIVAS DE LA DEL -
GRUPO DIRIGENTE DE LA UNIVERSIDAD, 

5,- LAS ESCURLAS CUENTAN CON REGLAMENTOS lNTER-
NOS APROBADO POR SUS PROPIAS INSTANCIAS DE GOBIERNO, SIN -
EMBARGO, EN LOS CASOS ANALIZADOS, TAMPOCO ~STOS TIENEN VALI-

' .# 



•• 130 

D~Z YA QUE SUS NORMAS SE VAN CAMBIANDO SEGÚN LAS CIRCUNSTAN-
CIAS POLITICAS, 

6.- Los REGLAMENTOS DE LAS DOS ESCUELAS PROFESIQ 
NALES ANALIZADAS TIENEN PREVISTO QUE LA ASAMBLEA GENERAL SEA
LA AUTPRIDAD MÁXIMA. PERO EN NINGUNO DE LOS CASOS TIENEN -
VALID~Z. EN CIENCIAS QuIMICAS NI SIQUIERA ES RECONOCIDA SU
EXISTENCJA, 

7.- Los ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO DE LA - -
UNIVERSIDAD FUNCIONAN CON MUCHA DIFICULTAD, EN LA MAYORfA -
DE LAS OPORTUNIDADES QUE LOS MISMOS SON CONVOCADOS NO SE LO--
GRA LA ASISTENCIA MfNIMA PARA TOMAR ACUERDOS, ESTO PROVOCA-
UN RETARDO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITA-
RIAS, EN EL CASO DE LA ESCUELA ANALIZADA LA SITUACIÓN ES --
MÁS GRAVE YA QUE SE TOMAN DECISIONES SIN QUE SE CUMPLA CON EL 
REQUISITO DEL QuoRUM LEGAL. Es DECIR, QUE ESTOS CUERPOS - -

1 
PLURISECTORIALES QUE FUERON CREADOS CON LA INTENCIÓN DE ASEG!!. 
RAR LA DEMOCRACIA UNIVERSITARIA, EN LA ACTUALIDAD, HAN PERDI
DO VALID~Z. Poco A POCO LAS AUTORIDADES SE VAN VOLVIENDO -
UN 1 PERSONALES, 

8,- EN EL CASO DEL l.C.U.A.P,, ES INTERESANTE COM 
PROBAR QUE ~STE NO HA IMPLEMENTADO ÓRGANOS DE GOBIERNO QUE - -
REQUIERAN LA PRESENCIA DE ESTUDIANTES NI TRABAJADORES NO ACAD~ 
MICOS, EN LA DIRECCIÓN DEL MISMO SÓLO PARTICIPAN INVESTIGA-
DORES, 
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CAPITULO QUINTO 

ALCANCES ACADtMICOS: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN LA U.A.P. 

EN ESTE CAP[TULO ANALIZAREMOS LAS MEDIDAS ACADtML 
CAS QUE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS FUERON ADOPTANDO EN EL
TRANSCURSO DEL TIEMPO PARA CONCRETAR LAS PROPUESTAS DOCENTES -
DEL MOVIMIENTO DE REFORMA UNIVERSITARIA, 

Es BIEN CIERTO, COMO YA SE CONSTATÓ EN EL CAPfTU
LO !!, QUE LOS REFORMISTAS EN EL AÑO 1961 NO CONTABAN CON UN -
RPOGRAMA DEFINIDO SOBRE LO QUE PRETENDIAN A NIVEL DE LA DOCEN
CIA E INVESTIGACIÓN. TAMPOCO LO TUVIERON LOS COMUNISTAS AL -
ASUMIR EL PODER EN.1972. SIN EMBARGO, ESTABA CLARO EN ELLOS-
LA NECESIDAD DE ELEVAR EL NIVEL CIENT[FICO DE LA UNIVERSIDAD.
ESTO SE TRADUCIA EN UNA PUESTA AL Df A DE LOS CONTENIDOS DE LOS 
PLANES DE ESTUDIO DE LAS CARRERAS EXISTENTES, DE LOS CotlOCIMI
ENTOS DE LOS MAESTROS Y LA APERTURA DE NUEVAS CARRERAS PROFE-
S !ONALES, LAS PROPUESTAS NO TERMINABAN AHf, TAMB!tN SE --
PRETENDfA QUE LOS EGRESADOS DE LA U.A,P., SE SINTIERAN IDEOLÓ
GICAMENTE INCLINADOS A TRABAJAR PARA LOS SECTORES SOCIALES MAS 
EXPLOTADOS, Y EN ESTOS ÚLTIMOS RADICA LA ESPECIFICIDAD DE -
ESTA UNIVERSIDAD CON RESPECTO A OTRAS COMO LA U.N.A.M. 

AL ANALIZAR LAS DETERMINACIONES QUE LOS DIRIGEN-
TES UNIVERSITARIOS POBLANOS FUERON ADOPTANDO DESDE 1961 SE - -
PRETENDE CONOCER LA YQbY~!8~_EQb!!!~8 DE LOS MISMOS. Es DE--

CIR, SE TRATA DE COMPRENDER LA ORIENTACIÓN QUE LA DIRIGENCIA -
DE LA U.A.P., PRETENDIÓ Y PRETENDE DAR A ESTA UNIVERSIDAD EN -
EL ASPECTO ACADtMICO, 

A FIN DE LOGRAR ESTE PROPÓSITO SE ANALIZARON LOS
SIGUIENTES DATOS: 
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l ... = __ !)Q!;;!;!:!~!8. 
A) ESCUELAS CREADAS A PART[R DE 1961; 
B) MAESTR[AS CREADAS A PARTIR DE 1961. 

II.- INVESTIGACIÓN. 

l.- DOCENCIA. 

A) CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL ICUAP.; 
B) CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN OTRAS -

DEPENDENCIAS DE LA U.A.P. 

AL INICIARSE EL PROCESO DE REFORMA UNIVERSITARIA, 
LA U.A.P., ERA UNA T[PICA UNIVERSIDAD DE PROVINCIA QUE IMPAR
TfA CARRERAS DE CORTE LIBERAL TALES COMO MEDICINA, ABOGACfA E 
INGENIERf A, SU NIVEL ACAD~MICO, SEGÚN LOS IMPULSORES DEL MO
VIMIENTO UNIVERSITARIO, ERA POR DEMÁS BAJO, LA U.A.P,, NO -
DESEMPEÑABA NINGÚN ROL IMPORTANTE DENTRO DE LA VIDA INTELEC- -
TUAL MEXICANA DE AQUEL ENTONCES, CONFORMABAN LA UNIVERSIDAD
LAS SIGUIENTES ESCUELAS: (CUADRO No. ll 

-MEDICINA; 
-ODONTOLOG f A; 

-DERECHO; 
-CIENCIAS QufMICAS; 
-INGENIERfA CIVIL; 
-INGENIERfA QufMICA; 
-CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS; 
-ARQU 1 TECTURA; 
-FfSICA; __ , __ 
-PREPARATORIA BENITO JUÁREZ; 
-ENFERMERIA, 

Los PRIMEROS AÑOS QUE EL GOBIERNO UNIVERSITARIO -
•• # 
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ESTUVO HEGEMONIZADO POR LOS CAROLINOS SE CARACTERIZARON POR -
UNA GRAN VIOLENCIA. ESTA SITUACIÓN PROVOCÓ QUE NO SE REALI
ZARAN MODIFICACIONES ACADfOMICAS DE IMPORTANCIA, EN ESOS MO
MENTOS ERA URGENTE CONSOLIDARSE EN EL PODER ANTES DE COMENZAR 
CON LAS REFORMAS A NIVEL DE LA ENSEÑANZA, POR OTRA PARTE, -
COMO YA SE ANALIZÓ EN LOS CAPfTULOS ANTERIORES, NO SE CONTABA 
CON N 1 NGÜN PLAN DE TRABAJO, FUE REC i ION EN 1965 CUANDO SE -
FUNDARON TRES IMPORTANTES ESCUELAS QUE FUERON EcoNOMfA, FILO
SOFfA Y LETRAS (flLOSOFfA, LETRAS, HISTORIA Y PS!COLOGfA) Y -
LA PREPARATORIA POPULAR EM!LIANO ZAPATA. ESTA ÜLTIMA COMO -
RESULTADO DE UNA GRAN MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL. 

Los MOTIVOS DE LA CREACIÓN DE LAS nos PRIMERAS -
ESCURLAS SE JUSTIFICABA EN LA NECESIDAD DE FORMAR PROFESIONA
LES CAPACES DE ANALIZAR LA REALIDAD ECONÓMICO SOCIAL DE UNA -
FORMA RACIONAL Y CIENTfFICA, PERO ADEMÁS SE PRETENDfA QUE -
AQUELLOS ESTUVIERAN COMPROMETIDOS EN TRANSFORMAR A LA SOCIE-
DAD EN OTRA MÁS JUSTA,· 

Los AVANCES ACADIOM!COS SE REDUJERON POR MUCHOS -
AÑOS A LA CREACIÓN DE ESTAS ESCUELAS, MOTIVO POR EL CUAL EL 
COMITIO COORDINADOR DE LOS COMIT~S DE LUCHA DE LAS ESCUELAS DE 
LA U.A.P., EN UN DOCUMENTO YA CITADO MAN!FESTO: 

"EN EL ÜLTIMO DECENIO SÓLO SE HAN CREADO TRES ESCUELAS 
UNA DE ELLAS A INICIATIVA ESTUDIANTIL, Y VENCIENDO -
UN NÜMERO INIMAGINABLE DE BARRERAS Y OBSTÁCULOS", (1) 

LAS REFORMAS ACADfOMICAS SE PUDIERON CONCRETIZAR -
CON MAYOR PROFUNDIDAD AL LOGRARSE CIERTA ESTABILIDAD POLfTICA
TANTO EN LA VIDA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD COMO EN LAS RELACIQ 
NES DE fOSTA CON EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL. FUE ASf QUE A 
PARTfR DE 1973 COMENZÓ UN PROCESO DE CREACIÓN DE CARRERAS PRO
FESIONALES A SABER: 

1973 1 1 •• 1 •••• ' MATEMÁTICAS; 
1 • 1 1 • 1 1 • 1 • VETERINARIA Y ZOOTfOCNfA; 
1 • 1 •• 1 •••• INGENIERf A ELECTRÓNICA INTRUMENTALISTA; 
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1 1 1 1 •••• 1 1 

INGENiERf A TOPOGRÁFICA; 
COMPUTACI6N; 

1978,,,,,, •••• ANTROPOLOGfA; 
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1984,,,,,, ,,,, LICENCIATURA DE ENSEÑANZA DE LENGUAS -
EXTRANJERAS; 

1987,,,,,, ,,, , BIOLOGfA; 
, , , , , , , , , , INGENIERfA AGROHIDRl\ULICA (EN PROYECTO), 

ADEMÁS SE FUNDARON SIETE PREPARATORIAS, DOS DE - -
ELLAS EN EL INTERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA. (ATLIXCO Y TECAMA- -
CHALCO), 

EN 1987, LA U.A.P., ESTA FORMADA POR VEINTICINCO
ESCUELAS PROFESIONALES, SIETE PREPARATORIAS Y LOS DEPARTAMEN-
TOS DE MOSICA, 

A FIN DE FACILITAR UN ANl\LISIS DETALLADO HEMOS -
DIVIDIDO A LAS ESCUELAS PROFESIONALES SEGÚN LAS l\REAS DE CONO
CIMIENTO: 

1 , - SALUD, 1·, , : : ·, • ~~ • , •• , • , • , , A) MED 1e1 NA; 

Il. - CIENCIAS NATURALES Y 

B) ÜDONTOLOGfA; 
c) VETERINARIA y ZooT~CNIA 
D) ENFERMERfA, 

EXACTAS •••••••••••••• ' A) BIOLOGfA; 
B) FfsICAr - -
C) MATEMl\TICAS; 
D) COMPUTACI6N. 
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III.- CIENCIAS TECNICAS.,,., A) ELECTRÓNICA; 
B) INGENIERIA CIVIL; 
C) I NG, TOPOGRÁF 1 CA; 
D) ING, QUIMICA; 
E) QUlMICO FARMACOB!ÓLOGO; 
F) QutMICO INDUSTRIAL 
G) ARQUITECTURA, 

IV.- CIENCIAS ADMINISTRATI-
VAS. , , , •• , , . , , , • , ••• , • A) DERECHO Y C 1ENC1 AS Soc 1 ALES; 

B) ADMINISTRACIÓN POBLICA; 
c) CONTADURIA, 

V.- CIENCIAS SOCIALES Y --
HU~1ANAS • •• , ••••••• , •••• A) HISTORIA; 

B) L!NGOISTICA; 
C) FI LOSOFIA; 
D) PSICOLOGIA 
E) ECONOMlA; 
F) ANTROPOLOG IAJ 
G) ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS, 

SI QUEREMOS CONOCER LOS PROPÓSITOS ACAD~MICOS DE
LOS DIRIGENTES UNIVERSITARIOS POBLANOS DEBEMOS TENER EN CUENTA 
EL TIPO DE CARRERAS QUE SE FUERON CREANDO EN EL TRANSCURSO DEL 
TIEMPO, EN EL CUADRO No,2 SE HAN CUANTIFICADO LAS CARRERAS -
EXISTENTES ANTES DE 1961 Y LAS QUE HOY CUENTA LA U.A.P. LA -
LECTURA DEL MISMO NOS MUESTRA QUE EN EL PERIODO PREVIO A QUE -
LOS CAROLINOS ASUMIERAN LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EL MA-
YOR PORCENTAJE DE LAS ESCUELAS QUE FORMABA LA UNIVERSIDAD - -
ERAN LAS DEL AREA DE CIENCIAS T~CNICAS CON EL 36%, EL MENOR -
PORCENTAJE LE CORRESPONDlA A LAS DE CIENCIAS NATURALES Y EXAC
TAS CON EL 9%. UN 27% DEL TOTAL· DE LAS CARRERAS PERTENEClA--'
AL AREA DE LA SALUD, Y OTRO PORCENTAJE IGUAL PARA LAS CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTlA NINGUNA CARRE-
RA DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS. Es DECIR, EL 
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ÁREA MAS FAVORECIDA ERA LA PRIMERA DE LAS MENCIONADAS (CIENCIAS 
T~CNICAS), LLAMA LA ATENCI6N QUE SIENDO LA U.A.P., UNA UNJVER 
SIDAD CUYOS ORIGENES SE REMONTAN A LA COMPAÑIA DE JEsOs NO - -
EXISTIERA ANTES DEL 61 NINGUNA CARRERA DE TIPO SOCIAL Y/O HUMA
NISTJCO, 

EN EL AÑO 1937 LA PANORÁMICA DE LA UNIVERSIDAD EN
CUANTO A LAS ESCUELAS PROFESIONALES HA VARl,ADO EN COMPARACJ6N -
A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE, EXISTE UN MAYOR EQUILIBRIO ENTRE 
EL PORCENTAJE DE CARRERAS QUE FORMAN CADA UNA DE LAS_ÁREAS, 
SIN EMBARGO, SE ADVIERTE UNA CIERTA PREPONDERANCIA POR LAS - --
ESCUELAS 
HUMANAS, 
CARRERAS 

DEL AREA DE CIENCIAS T~CNJCAS Y DE CIENCIAS SOCIALES Y 
EN EL CUADRO No, 3 OBSERVAMOS QUE DEL TOTAL DE 25 -

QUE SE IMPARTEN EN LA U.A.P., A DICHAS ÁREAS LE CORRE§_ 
PONDE RESPECTIVAMENTE EL 28% MIENTRAS QUE CIENCIAS EXACTAS Y -
NATURALES Y CIENCIAS DE LA SALUD CONCENTRAN CADA UNA EL 16% DE
LAS ESCUELAS Y COLEGIOS, EL ÁREA DE CIENCIAS ADMINJSTRATIVAS
ES LA MENOS DESARROLLADA CON EL 12%. 

COMPARANDO LOS DATOS DE 1961 Y DE 1987 ADVERTIMOS
QUE LAS ÁREAS QUE HAN CRECIDO SON LAS SIGUIENTES: 

l.- CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS DE 0% AL 28% 
2.- CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES DE 9% AL 16% 

HAN DECRECIDO LAS QUE A CONTINUACIÓN MENCIONAMOS: 

1.- CIENCIAS DE LA SALUD DEL 27% AL 16% 
2,- CIENCIAS T~CNICAS DEL 36% AL 28% 
3.- CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL 27% AL 12% 

LA INTENCIÓN APARENTE DE LOS REFORMISTAS FUE ESTA
BLECER UN EQUILIBRIO ENTRE LAS DIFERENTES RAMAS DE LAS CIENCIA§_ 
PARA ESTO SE CREARON UNA SERIE DE ESCUELAS Y/O COLEGIOS QUE SE 
RESUME EN EL CUADRO No. 4 DE LA SIGUIENTE MANERA: 

DEL TOTAL DE 14 ESCUELAS CREADAS A PARTIR DE 1961, 
EL 50% LE CORRESPONDE A CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS, EL 21% A -
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y OTRO 21% A CIENCIAS T~CNICAS, -
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EL 8% A CIENCIAS DE LA SALUD Y EL 0% A CIENCIAS ADMINISTRATI
VAS, 

EN LA CREACIÓN DE ESTAS ESCUELAS SE PUEDE VALO-
RAR COM MAYOR PRECISIÓN LA VOLUNTAD POLfTJCA DE LOS IMPULSO-
RES DE LA REFORMA UNIVERSITARIA, SE PUEDE DECIR QUE EL INTg 
R~S POR EL ESTUDIO CRfTICO DE LA SOCIEDAD Y TODO EL BAGAJE 
IDEOLÓGICO DE TENDENCIA SOCIALISTA QUE RODEÓ AL MOVIMIENTO -
UNIVERSITARIO ESTÁ MANIFESTADO EN EL IMPULSO DEL AREA DE - -
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS, EL 50% DE LAS CARRERAS CREADAS 
A PARTIR DE 1961 CONFORMAN LO MISMO, SIN EMBARGO, ES NECESA 
RIO SEÑALAR QUE EL GRAN IMPULSO A ~STA ÚLTIMA FUE EN LOS PRI
MEROS AÑOS DEL MOVIMIENTO LAS 7 CARRERAS QUE LA FORMAN, 5 
FUERON FUNDADAS EN 1965, TUVIERON QUE PASAR MUCHOS AÑOS PA
RA LA INAUGURACIÓN DE LAS OTRAS DOS, EN 1978 ANTROPOLOGfA SO
CIAL Y EN 1984 LA LICENCIATURA DE LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EX
TRANJERAS, 

ENTRE LOS AÑOS 1973 Y 1974 LOS ESFUERZOS SE DIRL 
GIERON AL PROGRESO DE LAS AREAS DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURA
LES (DOS ESCUELAS) Y CIENCIAS T~CNICAS (TRES ESCUELAS), SE
CREÓ UNA SOLA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD. 

POR OTRA PARTE, SE ADVIERTE QUE EN ÁREA DE CIEN
CIAS. ADMINISTRATIVAS NO SE HA CREADO NINGUNA CARRERA, LAS -
TRES QUE EXISTEN FUERON ~LINDADAS AN LOS AÑOS ANTERIORES A LA
D~CADA DE LOS 60', LA ÚNICA VARIACIÓN EN EL ÁREA Y QUE ES -
IMPORTANTE FUE LA TRANSFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRE-
SAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SE LLEVÓ A CABO EN 1981, ESTA 
MEDIDA SE ADOPTÓ ANTE LA NECESIDAD DE FORMAR PROFESIONALES -
T~CNl CAMENTE BIEN PREPARADOS Y CRfTICOS EN EL MANEJO DE LOS -
ASUNTOS DEL ESTADO Y EN LA CONTRADICCIÓN DE QUE UNA UNIVERSI
DAD DEMOCRÁTICA COMO ES LA U.A.P., PREPARARA PERSONAL DIREC-
TIVO PARA EMPRESAS DE INICIATIVA PRIVADA QUIENES EN DEFINITI
VA EXPLOTAN A LOS MISMOS TRABAJADORES QUE LA ALTA CASA DE ES
TUDIOS DICE DEFENDER, 

•.• # 
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TAMBl~N ES NECESARIO TENER EN CUENTA QUE EN LOS AÑOS 60' Y 70' 
EL ATAQUE AL TECNOCRATISMO PROVENIA DE UNIVERSITARIOS LIGADOS-
DE ALGUNA MANERA CON LAS IDEOLOGIAS SOCIALISTAS, ESTO SUPON-
DRIA QUE ESTOS GRUPOS TENDERIAN A APOYAR LAS ÁREAS DE CONOCI-
MIENTO NO T~CNICAS, EN EL CASO DE LA U.A.P,, OBSERVAMOS UNA
SITUACIÓN INTERESANTE, ANALIZANDO LA FECHA DE CREACIÓN DE -
LAS CARRERAS A PARTIR DE 1961 SE ADVIERTE QUE EL MAYOR NÜMERO
DE COLEGIOS Y/O ESCUELAS DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMA
NAS" (ECONOMIA, PSICOLOGfA, HISTORIA, LETRAS Y flLOSOFfA) SE -
LLEVARON A CABO EN EL PRIMER PERf ODO DE REFORMA UNIVERSITARIA
(1961-1972) CUANDO GOBERNABA LA UNIVERSIDAD EL GRUPO LIBERAL.
EN ESTA ETAPA NO SE FUNDARON ESCUELAS EN LAS OTRAS ÁREAS, 

Es A PARTIR DE LA LLEGADA DE LOS COMUNISTAS A LA
DIRECC IÓN DE LA UNIVERSIDAD CUANDO MÁS SE DESARROLLARON LAS -
ÁREAS DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS Y CIENCIAS NATURALES, ENTRE -
1972 Y 1974 SE ORGANIZARON LAS CARRERAS DE ELECTRÓNICA, MATE-
MÁTICAS, COMPUTACIÓN, lNGENIERfA TOPOGRÁFICA, QUfMICO lNDUS- -
TRIAL Y VETERINARIA Y ZOOTECNIA DEL AREA DE LA SALUD, TUVIE
RON QUE PASAR MUCHOS AÑOS PARA QUE SE APROBARA LA CARRERA DE -
ANTROPOLOGfA SOCIAL (1978), ESTO INDICA QUE LOS GRUPOS DE -
IZQUIERDA POBLANOS ASUMIERON LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LAS -
ÁREAS T~CNICAS DE ACUERDO CON EL DESENVOLVIMIENTO DEL MUNDO M~ 
DERNO, AL CONTRARIO DE LO EXPRESADO POR ALGUNOS SECTORES COli 
SERVADORES DE LA REGIÓN, LA IZQUIERDA UNIVERSITARIA POBLANA --· 
ESTABA MUY LEJOS DE DESCONOCER LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO -
TECNOLÓGICO Y CIENTIFICO, 

Los COMUNISTAS DIERON UN GRAN EMPUJE AL SECTOR -
MODERNIZANTE DE LA EDUCACIÓN, ASIMISMO, LLAMA LA ATENCIÓN -
QUE ESTANDO LA IZQUIERDA EN LA DIRECCION DE LA UNIVERSIDAD NO
HAYAN IMPULSADO LAS CARRERAS DE CIENCIAS POLfTICAS, SoclOLOGIA, 
TRABAJO SOCIAL, ETC, 

SIN EMBARGO, LOS COMUNISTAS SE INTERESARON POR -
POLITIZAR EL CONTENIDO DE LA ENSEÑANZA, MUESTRA DE ELLOS ES
QUE EN EL LAPSO DE 1971 A 1973 SE COMENZARON A ACTUALIZAR LOS-
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PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO CON D~S OBJETIVOS: 1) ENSEÑAR -
LAS TEORIAS MÁS ACTUALES DE LA CERRERA EN VISTAS DE PREPARAR-
PROFESIONALES TEÓRICA Y T~CNICAMENT¿ CAPACITADOS ?ARA EL DESEN 

1 -

VOLVIMIENTO LABORAL Y 2) INCLUIR DENTRO DE LA CURR!CULA MATE-
' RIAS COMO MATERIALISMO HISTÓRICO Y DIAL~CTICO, ECONOMIA POLITI 

CA, HISTORIA Y/O PROBLEMAS SOCIALEslv PoLYTICOS DE M~XICO y _: 
EVENTUALMENTE DE AM~RICA LATINA, (1) ESTO TENIA LA INTENCIÓN 

1 

DE PROCURAR QUE LOS EGRESADOS DE ES!A UNIVERSIDAD NO SÓLO TU--
VIERAN LOS CONOCIMIENTOS MÁS MODERNOS DEL ÁREA SINO TAMBI~N UN 

~~:~~~:~s~ :~R~~R~~~I~~s c~~s~~c:~~I~~P~~T~~!svM:~~R:~~T~Es~~ 
ZO EN TODAS LA CARRERAS EN FORMA AdELERADA CAYENDO EN MÁS DE : 

1 

UNA OPORTUNIDAD EN UN PROFUNDO DOGMATISMO, POR LO CUAL, EN -
LOS ÚLTIMOS AÑOS DE LOS 70' Y PRINtIPIOS DE LOS 80' SE RECON--

1 

SIDERÓ LA SITUACIÓN Y SE FUERON REALIZANDO ALGUNOS CAMBIOS,(2) 

1~2~=-~8g§I818§~ 

EN LA ACTUALIDAD LA U.A.P., CUENTA CON NUEVE - -
MAESTR1AS, SEIS DEL ÁREA DE CIENC~l)AS NATURALES Y TRES DE CIEN
CIAS SOCIALES, ADEMÁS DE OCHO E PECIALIDADES QUE SE IMPARTEN 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO, E ISTE UN SÓLO DOCTORADO, EL -
DE FISICA DEL ESTADO SÓLIDO, / · 

LA PRIMERA MAESTR1A fREADA FUE LA DE CIENCIAS - -
SOCIALES EN 1978, ESTA SE CREÓ fN 1987 LUEGO DE VARIOS INTEN 
TOS INFRUCTUOSOS DE FORMAR A CIEN~1FICOS SOCIALES, EXISTIE-
RON GRANDES PROBLEMAS TANTO PARA CONSTITUIR LA PLANTA DE MAES
TROS COMO PARA LOGRAR ~XITO CON JA TITULACIÓN DE ALUMNOS, EN 

1 

TRES GENERACIONES SÓLO CINCO OBTljVIERON EL GRADO ENTRE, APROXl 
MADAMENTE, 60-70 PERSONAS. 1 

LAS MAESTRIAS DEL Á~EA DE CIENCIAS T~CNICAS Y - -
EXACTAS y NATURALES PERTENECEN T?DAS AL ICUAP., y SON FlsICA ~ 
DEL ESTADO SÓLIDO, MATEMtICAS APLICADAS, CIENCIAS FISIOLÓGICAS, 
QulMICA, M1cROBIOLOGlA, SEMICONDOcToREs. MIENTRAS QUE LAS --

/ .,# 
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DEL l\REA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS DEPENDEN DE LAS ESCUE-
LAS DE FILOSOF1A Y LETRAS (CIENCIAS DEL LENGUAJE) Y CONTADURIA 
(ADMINISTRACIÓN Y DERECHO FISCAL), 

ESTO SIGNIFICA QUE EL IMSTITUTO DE CIENCIAS MANI
FIESTA POCO INTERtS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DOCEN
TES DE POSGRADO EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, EXISTE UNA
EVInENTE TENDENCIA POR LA PflOTECCIÓU DE LA OTRA ÁREA, TAL -
VEZ SE DEBA A OUE LOS DOS COORDINADORES QUE HA TENIDO DICHA -
DEPENDENCIA PERTENECEN AL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EXAC- -
TAS, 

EL ÚNICO DOCTORADO QUE EXISTE ES EL DE F1SICA DEb 
ESTADO SÓLIDO, ADSCRITO AL INSTITUTO DE CIENCIAS, 

Los POSGRADOS DEL l\REA DE CIENCIAS DE LA SALUD SE 
DAN EN SU TOTALIDAD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO, 

TODO LO ANTERIOR MUESTRA QUE A NIVEL DE POSGRADO
EXISTE UNA VOLUNTAD POL1TICA POR FAVORECER EL DESARROLLO DE -
LAS ÁREAS TtCNICAS Y EXACTAS Y NATURALES, LLAMA LA ATENCIÓN
POR EJEMPLO QUE EN EL l,C,U.A.P,, NO SE HAYA CREADO NINGUNA -
MAESTR1A DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES A PESAR DE QUE EXISTEN
CENTROS DE INVESTIGACIONES DEDICADOS AL ESTUDIO DE LA REALIDAD 
SOCIAL. : 

POLITICA PARA LA CREACIÓN DE POSGRADOS, 

LA FUNDACIÓN DE MAESTRfAS, ESPECIALIDADES Y DOCTQ 
RADOS SEGÚN LA LEY 0RGl\NICA LA DEBE HACER EL CONSEJO UNIVERSI
TARIO, EN LA PRACTICA ASI SE HA PROCEDIDO, EL CENTRO O ES
CUELA INTERESADO PRESENTABA UN PROYECTO Y ERA LA Ml\XIMA AUTO-
RIDAD UNIVERSITARIA QUI~N, LUEGO DE UNA DISCUSCIÓN, CREABA EL
POSGRADO, 

MAESTRIAS 
SONAS, DE 

EN GENERAL ESTE ORGANISMO APROBABA LA CREACIÓN DE 
SIN MUCHO ANl\LI S 1 S, ERA CASI IMPOSIBLE QUE 130 PER 
LAS CUALES LA MAYORIA NO PERTENECIAN AL ÁREA DEL FU

',# 
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TURO POSGRADO, OPINARA AL RESPECTO, SE SUPONIA QUE LA DISCU
SIÓN Y EVALUACIÓN SE HABIA REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO O ES-
CUELA DE DONDE VENIA LA INICIATIVA, PERO POCO A POCO COMEN-
ZARON A SURGIR LOS PROBLEMAS COMO FUERON LA ESCASA TITULACIÓN
DE LOS MAESTRANTES, LA FALTA DE PROFESORES, ETC, ESTO PONIA
EM EVIDENCIA LA EXISTENCIA DE UNA REGLAMENTACIÓN Y UNA POLITI
CA PARA LA ORGANIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ESTE NIVEL, 

ANTE ESTA PROBLEMATICA EN 1985 LA RECTORIA DEL -
LICENCIADO ALFONSO V~LEZ PLIEGO PROPUSO AL CONSEJO UNIVERSITA
RIO LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS Y DE
LA SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO CON EL -
FIN DE NORMATIZAR LA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD RESPECTO A ES
TE NIVEL DE ENSEÑANZA, 

HASTA EL MOMENTO ESTE CONSEJO HA DICTAMINADO UN -
SOLO CASO EN FORMA NEGATIVA (EL DE LA MAESTRIA DE INGENIERIA -
QulMICA). Los MIEMBROS DEL AREA CORRESPONDIENTE OPINARON QUE 
NO CUBRIA LOS REQUISITOS ACADPEMICOS MltHMOS, ESTO SUCEDIÓ -
CON POSTERIORIDAD A QUE EL CONSEJO UNIVERSITARIO LO APROBARA.
EN PRINCIPIO, ESTE HECHO, DEMUESTRA QUE LA MAXIMA AUTORIDAD -
UNIVERSITARIA HA PERDIDO CAPACIDAD PARA EVALUAR ESTE TIPO DE -
PROBLEMATICA ACAD~MICA, 

1.- LA INVESTIGACIÓN, 

LA INVESTIGACIÓN EN LA U.A.P,, NO FUE DESARROLLA
DA EN FORMA SISTEMATICA EN EL PERIODO ANTERIOR A LA REFORMA -
UNIVERSITARIA, SE PODRIA DECIR SIN TEMOR A EQUIVOCARSE QUE -
ESTE ES UNO DE LOS GRANDES LOGROS DE DICHO MOVIMIENTO UNIVER--
SITARJO, ANTES DEL 76 NO SE CONOCE DE QUE EX! STIERA ALGU!l --
CENTRO O DEPARTAMENTO DEDICADOS .. A ESTA ACTIVIDAD A PESAR QUE -
LA LEY ÜRGANICA Y LOS ESTATUTOS UNIVERSITARIOS LO PREVEEN, 

LA ESCUELA DE FISICA FU EL ÚNICO LUGAR DONDE, CON 
GRANDES DIFICULTADES, SE LLEVARON A CABO ALGÚN TIPO DE TRABA-
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JOS DE INVESTIGACIÓN GRACIAS AL ESFUERZO PERSONAL DE SUS DOCEN
TES Y LA COLABORACIÓN DE IN~ESTIGADORES DE LA U.N.A.M., Y DEL -
EXTRANJERO, FUERA DE ESTE CASO NO EXISTEN DATOS QUE PUEDAN --
COMPROBAR QUE EN OTRAS ESCUELAS O DEPARTAMENTOS SE DESPLEGARA -
ALGINA TAREA SIMILAR. 

DURANTE EL PRIMER PERfODO DEL MOVIMIENTO DE REFOR
MA UNIVERSITARIA DEBIDO A LA INESTABILIDAD POLfTICA QUE REINABA 
EN LA UNIVERSIDAD, COMO SE ANALIZÓ, NO FUE POSIBLE QUE PROGRESA 
RA EN ESTE SENTIDO, RECl~N ES ENTRE 71 Y 72 CUANDO SE COMENZA 
RON A ORGANIZAR LOS PRIMEROS CENTROS DE INVESTIGACIONES QUE MÁS 
TARDE FORMAR1A EL l.C.U.A.P. Y ES AQU1 DONDE SE CONCENTHÓ --
POR MUCHOS AÑOS LA LABOR DE INVESTIGACIÓN. EN FECHAS MÁS PRÓ-
XIMAS, 81 Y 82, SE INICIÓ UN PROCESO TENDIENTE A FORMAR DEPARTA 
MENTOS DEDICADOS A ESTA ACTIVIDAD EN LAS ESCUELAS, TALES COMO 
EL CENTRO DE INVESTIGACIONES JURlD!CO-POLfTICAS DE LA ESCUELA-
DE DERECHO, ETC, 

A PESAR DE ESTO ÜLTIMO LA INVESTIGACIÓN CONT!NÜA -
REALIZANDOSE PRINCIPALMENTE EN EL l.C.U.A.P. A CONTINUACIÓN -
ANALIZAREMOS EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD ACADPEM!CA TANTO -
EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS COMO EN OTRAS DEPENDENCIAS UNIVERS!. 
TARIAS TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES INDICADORES: 

EL l .C.U.A.P., CUENTA CON 17 DEPARTAMENTOS DE LOS 
CUALES 14 SON CONSIDERADOS COMO CENTROS DE INVESTIGACIONES VA
QUE CUENTAN CON PERDONAL ACAD~~ICO ESPECIALIZADO Y TRABAJO DE
!NVESTIGACIÓN Y OTRAS 3 DEPENDENCIAS T~CNICAS DESTINADAS A -
TAREAS ESPECIFICAS. 

EL INSTITUTO DE CIENCIAS HA AGRUPADO A SUS CEN- -
TROS DE INVESTIGACIONES EN DOA ÁREAS QUE SON LAS DE CIENCIAS -
NATURALES Y DE CIENCIAS SOCIALES. 

. .# 
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EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES ESTÁ FORMADA POR 9 
CENTROS MIENTRAS QUE LA DE CIENCIAS SOCIALES POR 5, DE 1~AN.E. 

RA TAL QUE EL 64% DE LOS DEPARTAMENTOS PERTENECEN A LA PRIME
RA DE LAS ÁREAS MENCIONADA, 

FORMAN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES LOS SIGUIEN-
TES DEPARTAMENTOS: 

-INVESTIGACIONES MICROBIOLÓGICAS; 
-FISICA; 
-SEt\l CONDUCTORES; 
-CIENCIAS FISIOLÓGICAS; 
-EDAFOLOGfA; 
-APLICACIÓN DE MICROCOMPUTADORAS; 
-QufMICA; 
-MATEMÁTICAS; 
-MAPOTECA, 

EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES ESTÁ CONSTITUIDA 
POR: 

-INVESTIGACIONES HISTÓRICAS Y SOCIALES; 
-INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DEL MOVIMIENTO ÜBRERO; 
-ARQUITECTÓNICAS Y URBANfSTICAS; 
-FILOSÓFICAS; 
-CIENCIAS DEL LENGUAJE, 

nl-~Q~5BQ_Il5_!liY5§I!§8ºQB5§_y_8Y~!b!8B5§_Il5_!liY5§!!§8~!~li·· 

EL r.c.u.A.P.~ CUENTA CON 188 INVESTIGADORES. DE 
~STOS 125 PERTENECEN AL ÁREA DE CiENCIAS NATURALES Y 63 A LA DE 
CIENCIAS SOCIALES, DE MANERA QUE EL 66.49% DE ESTOS TRABAJA-
DORES ACAD~MICOS PERTENECEN A LA PRIMERA DE LAS ÁREAS MENCIONA
DAS, 

EN TANTO QUE EL PERSONAL DE AUXILIAR DE INVESTIGA-
CIÓN SUMA UN TOTAL 
CIENCIAS NATURALES 
FICA QUE EL 79.10% 
PRIMERA, 

DE 67 PERSONAS, PERTENECIENDO 53 AL ÁREA DE
y 14 A LA DE CIENCIAS SOCIALES, ESTO SIGN! 
DEL PERSONAL AUXILIAR ESTA DESTINADO A LA --

• .f/. 
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EN RESÚMEN, EL PERSONAL ACAD~MICO DEL J,C,U.A.P., 
LO CONSTITUYEN 255 PERSONAS, 178 TRABAJAN PARA LOS CENTROS DE -
INVESTIGACIONES DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y 77 PARA LAS-
CIENCIAS SOCIALES, 0 SEA QUE EL 70% DEL PERSONAL ESTÁ DEDICA
DO A DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN EN LA PRIMERA DE LAS ÁREAS -
Y SÓLO EL 30% A LA SEGUNDA, (CUADRO No. 5) 

HASTA 1986 EL l.C.U.A.P,, CONTABA CON 310 INVES-
TIGAC!ONES DE LAS CUELAS 117 HABIAN CONCLUIDO Y 194 ESTABAN EN 
PROCESO, 

DEL TOTAL DE INVESTIGACIONES MENCIONADAS EL 78% -
PERTENECEN AL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EL 22% A LA DE C!E!i 
CIAS SOCIALES, 

DE LAS 231 INVESTIGACIONES QUE SE REALIZAN EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EL 40% DE ELLAS -
SE HAN CONCLUIDO Y EL 60% ESTÁN EN PROCESO, MIENTRAS QUE EN
EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES SE HAN TERMINADO 21% DE LAS INVE~ 

TIGACIONES Y SE ESTA TRABAJANDO EN EL 79% DEL TOTAL DE 70 TRA
BAJOS QUE CUENTA EL ÁREA, 

EL DEPARTAMENTO DE MICROCOMPUTADORAS ES EL QUE -
TIENE MAYOR NÚMERO DE INVESTIGACIONES CONCLUIDAS (19) LE SI--
GUEN SEMICONDUCTORES (17) Y FISICA (15), MIENTRAS EL DE - -
INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DEL MOVIMIENTO OBRERO (1), LA MAPO
TECA (3) Y CIENCIAS DEL LENGUAJE (3) SON LOS CENTROS QUE CUEN
TAN CON MENOR NÚMERO DE TRABAJOS TERMINA:DOS, (CUADRO No, 5) 

¡:¡}_EBs§llE!ls§!Q§_~!B8llt:!!YsB§!!8B!Q§. - -

EL J,C,U.A.P,, CUENTA CON PRESUPUESTOS PROVENIEN
TES DE OTROS ORGANISMOS COMO LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLI
CA y EL CONACYT. Los CENTROS DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES-
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SON LOS QUE MÁS SE FAVORECEN CON ESTOS APOYOS, EL DEPARTA-
MENTO DE SEMICONDUCTORES ES EL QUE HA RECIBIDO EL PRESUPUES
TO MÁS ALTO QUE ALCANZA A $87,000.000, 

ll.i.2.i. __ C¡;t::!IBQ§_Q!;;._lt::!Y¡;§I!§8~!Qt::!¡;§_~¡;E¡;!fü!¡;!n¡;§_º¡;_QIBQ§ 

~¡;E8BI8M¡;t::!IQ§_Ut::!!Y¡;B§!I8B!Q§. 

A PARTIR DE 1982, EN LA U.A.P,, SE INICIÓ UN - -
PROCESO DESTINADO A IMPLEMENTAR TAREAS DE INVESTIGACIÓN EN --
LAS ESCUELAS Y OTRAS DEPENDENCIAS. ESTO DEBIDO A QUE POR --
DIVERSAS RAZONES EL I.C.U.A.P,, DESARROLLABA SUS ACTIVIDADES-
CON UNA ESCASA VINCULACIÓN A LA DOCENCIA, DE TAL MANERA QUE 
EL POSTULADO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA DE INTEGRAR LAS DOS
FUNCIONES UNIVERSITARIAS NO SE HABJA LOGRADO. SE HAN DADO -
MUCHAS EXPLICACIONES PARA JUSTIFICAR ESTA SITUACIÓN QUE VAN -
DESDE EL RECELO DE LOS DOCENTES PARA DMITIR EL ASESORAMIENTO
DE LOS INVESTIGADORES HASTA EL DESINTER~S DE ESTOS ÚLTIMOS -
POR LAS PREOCUPACIONES DE LAS DIFERENTES ESCUELAS, Lo REAL
ES QUE LA RELACIÓN ENTRE EL l.C.U.A.P, Y LAS OTRAS DEPENDEN-
CIAS ACAD~MICAS ERA MUY LIMITADA, 

UNA DE LAS PROPUESTAS DEL PLAN DE TRABAJO DEL -
RECTOR LICENCIADO ALFONSO V~LEZ PLIEGO FUE IMPLEMENTAR LA IN
VESTIGACIÓN EN LAS ESCUELAS Y COLEGIOS A FIN DE ALCANZAR LA -
COMPLEMENTACIÓN ENTRE ESTAS DOS ACTIVIDADES ACAD~MICAS, 

ADEMÁS DEL I.C.U,A.P,, LA U.A.P., CUENTA CON LOS 
SIGUIENTES CENTROS DE INVESTIGACIONES: 

l.- ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES: "CENTRO
DE INVESTIGACIONES JURIDICO-POLJTICAS" 

II.- ESCUELA DE ECONOMÍA: "CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
CoMUNICACIÓN DE LA E.E,", 

Ill .-EscUELA DE FILOSOFIA y LETRAS: "MAESTRIA DE CIEli 
CIAS DEL LENGUAJE" 

•• # 
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"CENTRO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS PoLfTICAS" 
"CENTRO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE FILOSOF(AY -

LETRAS" 

IV,- ESCUELA DE CIENCIAS QU{MICAS: UNIDAD DE INVESTI
GACIÓN EN Qu1MICA" 

V.- ESCUELA DE INGENIERfA CIVIL: "CENTRO DE INVESTIGA 
CIÓN EN INGENIERfA" 

V!.-SECRETAR{A DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRA
DO: PROGRAMA DE ESTUDIOS MUNICIPALES, 

CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS; 
PROGRAMA DE ECONOM{A INTERNACIONAL, 

Es MUY DIFICIL HACER UNA EVALUACIÓN GENERAL SOBRE 
ESTAS UNIDADES ACAD~MICAS YA QUE ALGUNAS DE ELLAS SON DE MUY -
RECIENTE CREACIÓN Y POR LO TANTO SU PRODUCTIVIDAD ESTÁ EN LOS
COMIENZOS, MUCHO MENOS SE PUEDE REALIZAR UNA COMPARACIÓN EN
TRE LA LABOR DE ESTOS CENTROS Y EL l.C.U.A.P., EL CUAL TIENE -
MÁS DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO Y CON ALGUNAS DEPENDENCIAS --
QUE RECIBEN APOYOS FINANCIEROS EXTRAUNIVERSITARIOS, DE TODAS 
FORMAS DEBEMOS DESTACAR QUE LOS CENTROS DE LAS ESCUELAS FUERON 
CREADOS COMO UN APOYO A LA DOCENCIA Y AL DESARROLLO DEL CONO-
CIMIENTO TEÓRICO-EMPIRICO DE TEMÁTICAS DE INTER~S DE CADA CA-
RRERA. SINT~TICAMENTE HABLAREMOS DE CADA UNO DE ELLOS. PA
RA UNA MAYOR VISUALIZACIÓN NOS REMITIMOS AL CUADRO No. 

l~=--~gtl!BQ-º5-ltlY5§!!§8~!Qtlg§_Jye!º!~Q=EQb!I!~8§· 

FU~ CREADO EN 1982. CUENTA CON 7 INVESTIGADORES 
Y 4 AUXILIARES DE INVESTIGACIONES, llASTA LA FECHA HA PRESEN
TADO DOS PROVECTOS DE REFORMULACl6N DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 
CARRERA DE DERECHO. UNO PARA EL IV CoNGREso-nE LA ESCUELA EN 
1983 Y EL OTRO PARA EL FORO ACAD~MICO EN 1984. HASTA EL MO--
MENTO NO CUENTA CON NINGUNA PUBLICACIÓN, SE HAN REALIZADO --

• .# 
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ALGUNOS EVENTOS COMO CICLOS DE CONFERENCIAS, SEMINARIOS, ETC, . 

Los INVESTIGADORES SE DEDICAN A sus TRABAJOS DE
INVESTIGACIONES INDIVIDUALES Y ALGUNOS DE ELLOS PUBLICAN EN -
REVISTAS DE LA UNIVERSIDAD O DE OTRAS INSTITUCIONES, 

ll~=--CsMIBQ_º5_i~Y5~Il§8~1QM_Y_CQ~~Ml~8~lQ~_ns_b8_E§~Wsb8_n5 

E~QMQ~18· 

FUE FUNDADO EN 1983 AUNQUE COMENZÓ SUS TAREAS EN 
FORMA ORGANIZADA EN 1984, EN ESTE CENTRO LABORAN 15 Y 3 ---
AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN, ACTUALMENTE SE LLEVAN A CABO -
16 INVESTIGACIONES, CUENTA CON 2 PUBLICACIONES REGULARES, -
LA "REVISTA COA" DE APARICIÓN TRIMESTRAL Y LOS "CUADERNOS DE
TRABAJO" DESTINADOS A DIFUNDIR LOS AVANCES DE INVESTIGACIÓN Y 
UN ESPACIO RADIOFÓNICO, ADEMÁS ESTE CENTRO REALIZA UNA SE-
RIE DE EVENTOS ACAD~MICOS COMO CICLOS DE CONFERENCIAS, SEMINA 
RIOS, ETC,, 

DEPENDE DE LA ESCUELA DE F!LOSOFIA Y LETRAS, EN 
1984 UN GRUPO DE MAESTROS INTERESADOS EN LOS ESTUDIOS DE CIEN 
CIA POLITICA ORGANIZARON LA UNIDAD DE CIENCIAS POL[TICAS Y -
TRABAJARON EN FORMA VOLUNTARIA EN LA ORGANIZACIÓN DE SEMINA-
RIOS SOBRE TEMÁTICAS DE DICHA ÁREA DE CONOCIMIENTOS Y EN LA -
PUBLICACIÓN DE LA REVISTA CRITICA JURIDICA Y 2 COLECCIONES DE 
LIBROS, "CRITICA JuRIDICA" y "CIENCIAS PoLITICAS". 

EN 1987 EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA ESCUELA 
TRANSFORMO ESTA UNIDAD EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE CI
ENCIAS POLITICAS, EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON 9 INVESTIGA--
DORES Y 1 AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN, EN ESTE MOMENTO SE - -
CONTINÚA CON LAS PUBLICACIONES ANTES MENCIONADAS Y TIENE PRO-
GRAMADAS DOS REVISTAS DE CIENCIAS POLITICAS, UNA DE CARÁCTER
TEÓRICO Y OTRA DE DIVULGACIÓN, SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA OR-

' • # 
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GANIZACIÓN DE LA MAESTRfA EN CIENCIAS PoLfTICAS, Y SE TIENE 
PROYECTADO INICIAR 9 INVESTIGACIONES SOBRE POLfTICA MEXICANA, 
POLfTICA LATINOAMERICANA, SOCIOLOGJA JURIDICA, ESTUDIOS REGIQ 
NALES Y FILOSOF[A POLJTICA, 

IY~=-~85§!8l8_stl_~!stl~!8§_Qsb_Lstl§~845· 

ESTA MAESTRfA FUE CREADA EN 1984 Y TUVO COMO - -
OBJETIVOS LA ORGANIZACIÓN DE UN POSGRADO DE ESTA MATERIA Y DE 
UN CENTRO DE INVESTIGACIONES DONDE LOS DOCENTES SE DEIDICARAN 
A LAS 2 ACTIVIDADES ACAD~MICAS, CUENTA CON 7 INVESTIGADORES, 
2 AUXILIARES QUE TRABAJAN EN 5 PROYECTOS, HAN RECIBIDO DEL -
PRONADES UN PRESUPUESTO DE 6,000.000, ESTE CENTRO TIENE A -
SU CARGO LA PUBLICACIÓN DE LA REVISTA MORFES, CUADERNOS DE -
TRABAJO Y 1 COLECCIÓN DE LIBROS SOBRE TEXTOS, CREACIÓN LITE-
RARIA E INVESTIGACIONES, 

FUNDADO EN 1984. SE DEDICA A LA ORGANIZACIÓN -
DE DIFERENTES EVENTOS COMO CICLOS DE CONFERENCIAS, SEMINA- -
RIOS, ETC,, CON VISTAS A ELEVAR EL NIVEL ACAD~MICO DEL PROFE
SORADO DE LA U.A.P, Y A LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES SO
BRE DOCENCIA Y EDUCACIÓN DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR, TRABAJAN 
EN ESTA UNIDAD ACAD~MICA 7 INVESTIGADORES QUE LLEVAN A CAB0--
5 INVESTIGACIONES EN PROCESO, PUBLICAN EN LA "REVISTA CRfT!. 
CA" DE LA U.A.P, 

Yl~=-YtllQ8º-ºs-ltlY5§Il§8~!Qtl_5tl_~ltlis§!§_Q8§Atl!~8· 

DEPENDEN DEL DEPARTAMENTO DE QufMICA 0RGANICA DE 
LA ESCUELA DE CIENCIAS QufMICAS. Fu~ CREADA EN 1986. TRA-
BAJAN- EN ESTA DEPENDENC 1-A- 5 1 NVESTJ GADORES -QUE -REALIZAN 8 -1 N- -._ ·-
VESTIGACIONES, ESTA UNIDAD HA PREPARADO 8 PONENCIAS PARA --
CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES, CUENTA CON FINANCIA 
MIENTO DEL PRONAES (85,000.000) Y DEL CONACYT (10,000.000), 

• ,# 
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Yll~=-C5tlIBQ_ºs-ltlY5§Il§8~1Qtl5§_º5_!tl§stllsB!8_ClYlb· 

SE FUNDÓ EN 1986 Y ESTÁ ADSCRITO A LA ESCUELA -
DEL MISMO NOMBRE. TRABAJAN EN ~L 12 INVESTIGADORES, 3 AU-
XILIARES DE INVESTIGACIÓN Y SE LLEVAN A CABO 2 INVESTIGACIO
NES, CUENTAN CON PRESUPUESTO DEL CONACYT AUNQUE EL COORDI
NADOR DE LA ESCUELA NO PUDO PRECISAR EL MONTO, 

Y!ll~=-EBQ§B8M8_º5-~§IUº!Q§_~Wtl!~!~8b5§. 

DEPENDE DE LA SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y - ·· 
ESTUDIOS DE POSGRADO, FU~ CREADO EN 1985 CON EL OBJETO DE DE
DIC.ARSE A LA INVESTIGACIÓN SOBRE PROBLEMATICAS DEL MUNICIPIO-
DE PUEBLA. ESTE DEPARTAMENTO LO FORMAN 8 INVESTIGADORES QUE 
TRABAJAN EN 7 INVESTIGACIONES, HA CONTADO CON EL APOYO 
ECONOMfCO DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA PARA LA ADQUISICIÓN DE -
ALGUNOS EQUIPOS, 

l~~=--CstlIBQ_º5-~§IUº!Q§_Utl!Y5B§lI8B!Q§. 

ADSCRITO A LA MISMA SECRETARIA. FUNDADO EN 1986 
CUENTA CON 2 INVESTIGADORES Y 2 AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN -
QUE TIENEN A SU CARGO 3 INVESTIGACIONES, LA TAREA MÁS IMPOR
TANTE QUE HA REALIZADO ESTE CENTRO FUE LA PROPUESTA DE TRANS-
FORMACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA PREPARATORIA DE LA UAP.,
APROBADA POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO EN 1986. 

~~=--EBQ§B8M8-º5-ltlY5§Il§8~1Qtl5§_º5-~~QtlQM!8_ltlI5Btl8~1Qtl8b· 

CREADO EN 1986, TRABAJAN EN ESTE PROGRAMA 5 - -
INVESTIGADORES, Y 6 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ECONOM!A REA
LIZAN AQU! SU SERVICIO SOCIAL. EN ESTE MOMENTO SE ESTAN LLE
VANDO A CABO 5 INVESTIGACIONES, CUENTAN CON UNA PUBLICACIÓN
CONSISTENTE EN UN BOLETIN. No RECIBEN PRESUPUESTO EXTRAUNl-
VERSITARIO, 

EN RESÚMEN ADVERTIMOS QUE LOS CENTROS DE INVESTI
• .# 
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GACIONES QUE·No DEPENDEN DEL I .c.U.A.P., QUE SUMAN 10, 8 PERTÉ 
NECEN AL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS Y 2 A LA DE CIEN
CIAS T~CNICAS, ESTO DEMOSTRAR!A, EN PRINCIPIO, QUE LAS ESCUE 
LAS Y OTRAS DEPENDENCIAS HAN IMPULSADO PREFERENTEMENTE EL DE-
SARROLLO DE LA PRIMERA DE LAS ÁREAS MENCIONADAS CAMINO INVERS
SEGUIDO POR EL I.C.U.A.P, TAL VEZ ESTO SE DEBA EN QUE LAS lli 
VESTIGACIONES SOCIALES Y HUMANAS NO ENCUENTRAN EL SUFICIENTE -
APOYO EN DICHO INSTITUTO, 

LLAMA LA ATENCIÓN QUE LAS ESCUELAS DE LAS ÁREAS -
DE LA SALUD, EXACTAS Y NATURALES NO HAYAN IMPULSADO ESTA ACTI
VIDAD ACAD~MICA EN SUS PLANTELES, 

CONCLUSIONES PARCIALES, 

I~=--~tl-Bsb8~!ºtl_8_b8_QQ~stl~!8· 

1.- LAS PR !MERAS ESCUELAS CREDAS POR LOS "CAROLI
NOS" FUERON FILOSOF!A Y LETRAS, ECONOMfA Y LA PREPARATORIA PO
PULAR EMILIANO ZAPATA, CON ESTAS MEDIDAS SE PRETENDfA OBVIAR 
UNA GRAN CARENCIA QUE TENIA LA UNIVERSIDAD RESPECTO A LA ENSE
ÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMAMAS, EN ~POCAS ANTERIO
RES A 1961 NO EXISTIA EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA U,A.P., CA-. 
RRERAS PERTENECIENTES A ~STA ÁREA DE LA CIENCIA, 

2,- ANTES DEL INICIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA, 
LA U.A,P., ERA UNA UNIVERSIDAD DONDE SE PREPARABAN PROFESIONA
LES DEDICADOS ESPECIALMENTE AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN 
COMO ES EL CASO DE LOS ABOGADOS, M~DICOS, INGENIEROS, ARQUITEh 
TOS, ETC, 

3.- LA FALTA DE UN PLA ACAD~MICO CONCRETO Y LA -
VIOLENCIA QUE CARACTERIZARON A LOS 10 PRIMEROS AÑOS DE GOBIER
NO DE LOS REFORMISTAS IMPIDIERON QUE SE IMPLEMENTARA INMEDIATA 
MENTE UNA POLfTICA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN, ESTO SE COM 

. ,# 
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PRUEBA EN EL HECHO QUE DESPUtS DE LA FUNDACIÓN DE LAS 3 PRIM~ 
RAS ESCUELAS <EcoNOMfA, FILOSOFIA y LETRAS y LA PREPARATORIA
EMILIANO ZAPATA) TUVIERON QUE PASAR MUCHOS AÑOS, HASTA 1973,
PARA QUE SE COMENZARÁ CON LA CREACIÓN DE UNIDADES ACADtMICAS
y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LAS CARRERAS YA
EXISTENTES, 

4,- DURANTE LOS AÑOS 1973 Y 1974, ESTANDO LOS -
COMUNISTAS EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD, SE 

. IMPULSARON ESPECIALMENTE LAS CARRERAS DE LAS ÁREAS DE CIEN:IA~ 
TtCNICAS Y CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES.LOGRANDO UN MAYOR - -
EQUILIBRIO ENTRE EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES AREAS. 

ANTES DEL INICIO DEL PROCESO DE REFORMA UN!VER-
SITARIA LA U.A.P., ESTABA CONSTITUfDA MAYORITARIAMENTE POR -
CARRERAS DEL ÁREA DE CIENCIAS TtCNICAS (36%), CIENCIAS DE LA
SALUD (27%) Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (275) Y EN FORMA MINO
RITARIA POR CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES (9%), NO EXISTIENDO
NINGUNA CARRERA DE TIPO SOCIAL Y HUMANfSTICA, EN TANTO QUE-
ACTUALMENTE LA PROPORCIÓN HA VARIADO, LAS ÁREAS DESARROLLA-
DAS SON CIENCIAS TtCNICAS (EN MENOR PROPORCIÓN) Y SOCIALES -
y HUMANAS CON UN 28% RESPECTIVAMENTE, LE SIGUEN CIENCIAS DE -
LA SALUD Y CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CADA UNA CON EL 16% Y 
FINALMENTE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CON EL 12%, HOY LAS 
DIFERENCIAS PORCENTUALES ENTRE LAS ÁREAS SON MENORES, 

5,- A TRAVtS DEL ANÁLISIS DE LAS DECISIONES ACA
DtMICAS ADOPTADAS EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS OBSERVAMOS QUE LOS -
DIRIGENTES UNIVERSITARIOS ESTUVIERON INTERESADOS EN TRANSFOR
MAR A LA U.A.P., EN UNA INSTITUCIÓN MODERNA QUE OFRECIERA UN
CONJUNTO DE POSIBILIDADES PROFESIONALES, SE PROVOCÓ LA FUNDA
CIÓN DE CARRERAS MAS RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN Y LA -
DOCENCIA Y NO A LAS DEDICADAS AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PRO
FESIÓN, EN ESTO SE CO!lCRETARfA EL OBJETIVO MODERNIZANTE DE-
REFORMA UNIVERSITARIA, 

,,# 
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6.- EN CUANTO A LOS CURSOS DE POSGRADOS RESALTAN 
DOS SITUACIONES: 

A) SE, RATIFICA LA TENDENCIA DE FAVORECER LAS ÁREAS -
TtCNICAS Y ExACTAS, No AS1 A LAS SOCIALES Y HUMA 
NfSTICAS Y ADMINISTRATIVAS; 

B) Tonos LOS POSGRADOS DE CIENCIAS TtCNICAS, EXACTAS
y NATURALES SE IMPARTE EN EL I.C.U.A.P., MIENTRAS
LOS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS EN LAS ESCUELAS 
Y LAS DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL HOSPITAL ÜNI--
VERSITARIO, ESTO EVIDtNCIA QUE EN EL INSTITUTO -
DE CIENCIAS SE TIENE PREOCUPACIÓN POR PROMOVER Y -
DESARROLLAR LA PRIMERA DE LAS ÁREAS MENCIONADAS Y
NO AS1 LAS SEGUNDAS, ESTAS ÚLTIMAS HAN TENIDO -
QUE BUSCAR OTRAS UNIDADES ACADtMICAS DONDE DESPLE
GAR ESTE NIVEL DE EDUCACIÓN, 

7,- HASTA 1985 LA FUNDACIÓN DE POSGRADOS SE HA -
REALIZADO DE MANERA ESPONTÁNEA Y VOLUNTARIOSA DE LOS GRUPOS -
ACADtMICOS INTERESADOS, No SE CONTABA CON NINGUNA NORMATI--
ZACIÓN AL RESPECTO, MOTIVO POR EL CUAL EN ESE AÑO EL CONSE-
JO UNIVERSITARIO A PROPUESTA DEL RECTOR LICENCIADO ALFONSO -
VtLEZ PLIEGO CREÓ LA SECRETAR[A DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS -
DE POSGRADO, A FIN DE SOLUCIONAR TODOS LOS ERRORES Y FALEN- -
CIAS QUE SE VEN[AN DANDO EN ESE NIVEL DE LA ENSEÑANZA. 

al_~!IY8~!Qli_º~b-l~~~U~8~f· 

1.- EL INSTITUTO DE CIENCIAS CONCENTRA LA MAVOR
PARTE DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y DEL PERSONAL ACADtM.X:-·-- · 
CO DEDICADO A ESTA ACTIVIDAD, 

2,- EL ÁREA MÁS DESARROLLADA EN LA DE CIENCIAS--
',# 
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NATURALES, ESTA AFIRMACIÓN SE BASA EN LA CANTIDAD DE DEPAR-
TAMENTOS, DE PERSONAL Y DE INVESTIGACIONES CONCLU[DAS Y EN -
PROCESOS QUE TIENE DICHA ÁREA CON RESPECTO A LA DE CIENCIAS -
SOCIALES, EN PORCENTAJES SUPERIORES AL 65% LA ACTIVIDAD DE
INVESTIGACIÓN SE DEDICA AL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS NATURA 
LES, EXACTAS, BIOLÓGICAS Y TECNOLÓGICAS, 

3.- TENIENDO EN CUANTA LAS INVESTIGACIONES QUE -
SE HAN CONCLU[DO Y LAS QUE ESTÁN EN PROCESO PODEMOS AFIRMAR,
EN PRINCIPIO, QUE EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES TIENE MAYOR -
GRADO DE PRODUCTIVIDAD YA QUE DEL TOTAL DE SUS TRABAJOS EL --
42% SE HA FINALIZADO EN TANTO QUE EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIA-
LES SÓLO EL 21% DE SUS INVESTIGACIONES SE ENCUENTRAN TERMINA
DAS, 

No OBSTANTE ESTOS DATOS, DEBEMOS TENER EN CUENTA 
QUE LA PRIMERA DE LAS ÁREAS MENCIONADAS CUENTA CON MÁS APOYO
ACAD~MICO Y FINANCIETO PARA"LLEVAR A CABO SUS ACTIVIDADES LO
QUE, EN DEFINITIVA SE TRADUCE EN UN MEJORAMIENTO EN EL NIVEL
DE PRODUCC l ÓM, 

40.- TODO LO ANTERIOR DEMUESTRA QUE EN EL 1.c.u.._ 
A.P., EXISTE UNA EVIDENTE POL[TICA POR FAVORECER LA INVESTI-
GACIÓN DE LAS CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TECNOLÓGICAS, - -
ESTO SIGNIFICA QUE A NIVEL DE ESTA ACTIVIDAD ACAD~MICA NO SE
HAN DESARROLLADO EN FORMA EQUILIBRADA LAS ÁREAS DE CONOCIMIEli 
TO, SE HA FAVORECIDO, INDUDABLEMENTE, LAS RECIENTEMENTE N0!1 
BRADAS, EN TANTO QUE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS HAN SIDO 
MENOS PROPORCIONADAS, ESTO CONFIRMA LO QUE HEMOS EXPRESADO-
ANTERIORMENTE QUE LAS AUTORIDADES DE LA U .A, P., TUVIEROtl Y -
TIENE UNA INCLINACIÓN POR LOGRAR, A CONVERTIR A ~STA EN UNA -
INSTITUCIÓN MODERNA CON UNA ORIENTACIÓN SIMILAR A LA MAYOR[A
DE LAS UNIVERSIDAD DEL MUNDO. 

5,- EL l.C.U.A.P,, EN UN INTENTO POR ACERCARSE A 
LAS CLASES EXPLOTADAS CREÓ EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES 
HISTÓRICAS DEL MOVIMIENTO OBRERO QUE CUENTA CON UN IMPORTA~'.~ 
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NÜMERO DE INVESTIGADORES, 

!ll_~lIU8~lº!Ll:15_QIBQ§_(;gtJIBQ§_J;!g_ltlY5§Il§.8!:;1Qtl5§ • 

10- LA CREACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN EN
LAS ESCUELAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEMUESTRA QUE EL l.C.U.A,p, 
NO CURBfA TOTALMENTE LAS NECESIDADES, 1 NTERESES Y /O POS IBI LI -
DADES DE DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN LA UNIVER
SIDAD, 

2,- EN CUANTO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LAS
ESCUELAS EXISTEN DIFERENTES EXPERIENCIAS, MIENTRAS fILOSO-
FfA Y LETRAS, ECONOMfA CUENTAN CON PUBLICACIONES PROPIAS E -
INVESTIGACIONES DE EQUIPO OTRAS COMO DERECHO AÜN NO PUEDEN -
MOSTRAR NADA AL RESPECTO, Es DECIR, QUE LAS POSIBILIDADES -
DE INVESTIGACIÓN EN LAS ESCUELAS PUEDEN DEPENDER DEL TIPO DE-
CARRERAS QUE SE IMPARTAN, POR EJEMPLO AQUELLOS CUYOS DOCEN-
TES ESTÁN DEDICADOS LA MAYOR CANTIDAD DE TIEMPO AL TRABAJO -
ACADÉMICO TIENE MEJOR CAPACIDAD POTENCIAL POR ORGANIZAR TRA-
BAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE LOS COLEGIOS CUYOS MAESTROS TIENEN 
UNA PROFESIÓN, QUE LES PERMITA DESARROLLAR ACTIVIDADES MÁS 
LUCRATIVAS QUE LA DOCENCIA COMO ES EL CASO DE LOS ABOGADOS Y
MÉD ICOS, 

3.- Los CENTROS DE INVESTIGACIONES QUE NO PERTE
NECEN AL I.C.U.A.P., SON MÁS NUMEROSOS EN EL ÁREA DE CIEN- -
CIAS SOCIALES, ESTO DEMOSTRARfA QUE EL INSTITUTO DE CIEN- -
C!AS NO SATISFACE PLENAMENTE LOS INTERESES DEL ÁREA POR LO -
QUE LOS DOCENTES DEL ÁREA HAN TENIDO QUE BUSCAR OTRAS DEPEN-
DENCIAS PARA DESARROLLAR ESTA ACTIVIDAD ACADÉMICA, ESTO SU
MADO AL INTERÉS DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS DE TRATAR -
DE INTEGRAR DOCENCIA E INVESTIGACIÓN, 

4.- EN ESTE MOMENTO NO SE PUEDE HACER UNA EVALUA 
CIÓN EXHASTIVA DE LA PRODUCTIVAV DE ESTOS CENTROS DE INVESTI
GACIÓN DADO QUE MUCHOS DE ELLOS SON DE RECIENTE CREACIÓN Y -

•. # 
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ESTAN EN LA ETAPA DE ORGANIZACI6N, SE TENDRA QUE ESPERAR AL-
GÜN TIEMPO PARA EFECTUAR UNA VALORACI6N DE CADA UNO DE ELLOS Y 
UNA COMPARACI6N ENTRE LOS MISMOS Y ENTRE ESTOS CENTROS Y EL --
1.C.U.A.P. POR AHORA NOS TENDREMOS QUE CONFORMAR CON SABER -
QUE EN LA U.A.P,, EXISTE DOS INTENTOS DE REALIZAR LA INVESTIGA 
CI6N. UNA, PROTEGl~NDOLA Y APARTANDOLA DE LAS ACTIVIDADES -
DOCENTES Y OTRA, POR EL CONTRARIO, INCLUYENDOLA DENTRO DE LOS 
PROGRAMAS DOCENTES DE LAS ESCUELAS, MAS ADELANTE VEREMOS LOS 
RESULTADOS DE UNA Y OT~A FORMA DE ABCRDAR EL DESARROLLO DEL -
CONOCIMIENTO Y DE LA 1NTEGRACI6N ENTRE INVEST1GACI6N Y DOCEN-
CIA, 
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e A P.! T u .. LO .... SE X.To 
---------------------------. . .. , '·· :·-

COMPARACION DE .PLANES DE'ESTUDlO\.!ÍEl.AS CARRERAS DE DERECHO 
-------------------------~~-~~~~-~~-~~--------------------

y ECONOMIA DE LA U.N.A.M.,vtA.u:A.P. 

HEMOS VISTO A LO LARGO DE LOS CAPÍTULOS ANTERIORES QUE LOS UNIVERSITARIOS POBLA
NOS SE PLANTEARON DESDE EL COMIENZO DEL MOVIMIENTO DE REFORMA UNIVERSITARIA CON
VERTIR A LA AUPEN UNA UNIVERSIDAD ALTERNATIVA AL PROYECTO QUE TENÍA EL PODER 
PÚBLICO. 

EN TODOS LOS DOCUMENTOS APARECIDOS HASTA EL MOMENTO 
SE HA AFIRMADO QUE LA PECULIARIDAD DE ESTA INSTITUCIÓN NO SÓLO DEBE INCLUIR EL AS 
PECTO POLÍTICO SI NO TAMBIÉN EL ACADÉMICO, 

Es VERDAD QUE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LOS REFOJ3. 
MISTAS ASUMIERON EL GOBIERNO UNIVERSITARIO SE PRODUJERON IMPORTANTES AVANCES, SE 
CREARON NUEVAS ESCUELAS PROFESIONALES, ESTUDIOS DE POSTGRADOS, CENTROS DE JrNE~ 

T!GACIONES, ETC, SIN EMBARGO ESTO NO NOS INDICA QUE EXISTA EN LA UAP UNA PARTI
CULARIDAD DOCENTE QUE LA DIFERENCIE DE OTRAS UNIVERSIDADES, 

PoR ESTE MOTIVO Y CON LA FINALIDAD DE AVERIGUAR SI 
EN LO REFERENTE AL CONTENIDO DE LA ENSEÑANZA LA Pi.TA (ASA DE ESTUDIO DE PUEBLA 
SE DISTINGUE DE OTROS PROYECTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR ES QUE HEMOS LLEVADO A C~ 
BO UNA COMPARACIÓN ENTRE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE DERECHO Y ECONOMÍA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA Y LOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 

DE MÉXICO. SIENDO QUE ESTAS DOS INSTITUCIONES EN LA FORt'.Aé!ÓN DEL ALUMNADO TIE
NEN ALGUNOS PROPÓSITOS PARTICULARES ES LÓGICO PENSAR QUE LOS ENFOQUE TEÓRICOS IM 
PARTIDOS SERÁN TAMBIÉN DIVERSOS, 
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LA ELECCIÓN DE ESTAS CARRERAS SE BASÓ EN EL INTERÉS 
DE COTEJAR LOS PROYECTOS ACADÉMICOS QUE UNA ESCUELA QUE EXISTÍA EN LA UAP ANTES 
QUE COMENZARO EL PROCESO DE REFORMA UN I VERS !T ARIA co•~o ES EL CASO DE DERECHO y 
OTRA QUE HABÍA SIDO CREADA POR EL MOVIMIENTC ESTUDIANTIL. , 

Es NECESARIO RECALCAR QUE LAS CONCLUSIONES QUE SE 
PUEDAN OBTENER DE CADA UNO DE LAS EQUIPARACIONES DEBEN SER TOMADAS COMO UN ESTU
DIO DE CASO O UN EJEMPLO, DE NINGUNA MANERA SE PODRÍA REALIZAR UNA GENERAL! ZAC IÓN 
VÁLIDA PARA LA CURRICULA QUE IMPARTE DE LAS DOS UNIVERSIDADES. EN TODO CASO SE 
TENDRÍA QUE HACER UNA COMPARACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO EN FORMA PARTICULAR, 

LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL ANALISIS DE LOS PR.Q. 
GRAMAS DE LAS ESCUELAS DE DERECHÓ Y ECONOMÍA PUEDE SER CONSULTADA EN LOS ANEXOS, 

l - COí"PARACION DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE DERECHO 

DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL ABOGADO 

PARA COMPARAR LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNAM Y DE LA 
Ul\P ES NECESARIO QUE TENGAMOS EN CUENTA EL TIPO DE ABOGADOS QUE CADA UNA DE ELLAS 
PRETENDE FORMAR, 

UN I VERS !DAD NAC 1 ONAL AUTÓNOMA DE f"ÉX I CO 

" EL ABOGADO ES EL PROFESIONAL QUE ESTUDIA EL DERECHO POSITIVO QUE EL PODER PúBLl · 
ca DICTA A TRAVÉS DE sus ÓRGANOS COMPETENTES. PARA MANTENER y FOMENTAR EL ÓRDENi 
LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL, RELACIONA EL DERECHO CON OTRAS CIENCIAS SO
CIALES A FIN DE RESOLVER PROBLEMAS CONCRETOS DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA, EN EL 
Í,;1BJTO NACIONAL Y EN EL INTERNACIONAL, REALIZA UNA LABOR DE ESTIMATIVA JURÍDICA 
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ANALIZANDO ~L DERECHO POSITIVO CON VISTAS A LOS VALORES ÉTICOS, Y DE LA JUSTICIA, 
Y LE SUGIERES INNOVACIONES NORMATIVAS", 

"EsTE PROFESIONAL PRESTA SUS SERVICIOS EN TRIBUNALES 
Y DEMÁS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL Y EN AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO Y 
PROCURADURÍAS. TAMBIÉN LABORA EN DIRECCIONES JURÍDICAS, CONSULTIVAS O DE ASESORÍA 
DE LAS SECRETARÍAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTADO Y EN DEPARTAMENTOS JURÍDICOS DE ÜR
GANISMOS GUBERNAMENTALES DESCENTRALIZADOS Y DE PARTICIPACIÓN ESTATAL O PRIVADOS, 
ESTE PROFESIONAL TAMBIÉN TRABAJO EN DESPACHOS PARTICULARES, NOTARÍAS Y CORREDURÍAS 
Y EN INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN, AL IGUAL QUE EN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES 
DE ENSEÑANZA MED 1 A SUPER JOR" ( 1) 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA 

"UN ABOGADO TECNICAMENTE BIEN PREPARADO, TAMBIÉN HUMANO, ES DECIR IDEOLÓGICAMENTE 
COMPROMETIDO", 

"UNA ABOGADO QUE SEA LA RESULTANTE DE UNA FORMACIÓN 
CON LOS INSTRUMENTOS TEÓRICOS CIENTÍFICOS A FIN DE TENER UNA POSICIÓN CRÍTICA A!:! 

TE LA SOCIEDAD Y ANTE LA VIDA Y CONDUCIRSE CON UNA CONCEPCIÓN PROGRESISTA", (2) 

ESTE PROFESIONAL rl°EBE UTILIZAR LOS CONOCIMENTOS JU-
RÍDICOS PARA 

A) DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS CLASES EXPLOTADAS 
B) BúSQUEDA DE UN NUEVOS ÓRDEN JURÍDICO QUE SEA LA 

EXPRESIÓN DE LOS INTERESES DE LA CLASE TRABAJADORA, 
c) DENUNCIA AL ÓRDER JURÍDICO REPRESIVO QUE ATACA 

LOS DERECHOS PÚBLICOS, POLÍTICOS, PRIVADOS Y SOCIALES DE LOS SECTORES POPULARES, 
D) TRANSFORMAR LOS MÉTODOS TRADICIONALES DE LA ENSÉ_ 

ÑANZA DEL DERECHO, 
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CONCLUSIÓN 

ÜBSERVAMOS QUE DE LA DEFINICIÓN DEL TIPO DE ABOGADO QUE PRETENDE FORMAR CflJJA UN! 

VERSIDflJJ SE SUGIERE QUE LOS CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA EN UNA Y OTRA DEBERÍAN SER 

DIFERENTES, 

LA UNAM ASP 1 RA QUE SUS EGRESflJJOS SEAN PROFESIONALES 

QUE MANEJEN EFICIENTEMENTE LA TÉCNICA JURÍDICA PARA RESOLVER LOS "PPIJl\LEMAS C~N

CRETOS" DE LA SOCIEDAD, Lo QUE SE ESPERA DE ESTE ABOGADO ES QUE MANTENGAN Y FQ 

MENTEN " EL ÓRDEN, LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL", EN UNA PALABRA DEBE PROCU 

RAR QUE PREVALEZCA LA ESTRUCTURA SOCIAL EXISTENTE, 

POR SU PARTE, LA UAP TIENE UN PLANTEAMIENTO ALTERN~ 

TIVO, AGUARDA QUE SUS ALUNMNOS SE CONVIERTAN EN DEFENSORES DE LAS CLASES EXPLO-

TADAS, COMO OBJETIVO MÁXIMO SE PLANTEA INTENTAR CAMBIAR EL ÓRDEN JURÍDICO POR UNO 

MÁS JUSTO, 

PLANES DE ESTUDIO DE DERECHO EN LA UNAM Y EN LA UAP 

ANAL 1 ZANDO EL CUADRO Nº . 1 EN EL QUE SE UB 1 CAN LAS MATER 1 AS POR SEMESTRE SE 

ADVIERTE QUE EXISTE UNA SIMILITUD ENTRE LOS DOS PLANES DE ESTUDIO, 

ilMBAS UNIVERSIDADES TIENDEN A FORMAR UN ABOGADO DE 

TIPO TRADICIONAL CON UNA VALORACIÓN POSITIVA HACIA EL DERECHO PRIVADO. ESTO SE 

DESTACA CUANDO OBSERVAMOS QUE EL MAYOR PORCENTAJE DE SEMESTRES DE ESTUDIOS EN 

CflJJA úNA DE ELLAS LO TIENE DICHA ÁREA, DE 36 SEMESTRES DE ESTUDIO EN LA UNAM, 

QUE ES EL TOTAL, EL 28 % DE ELLOS ESTÁN DEDICADOS AL DERECHO PRIVADO; EN LA UAP, 

DE ll8 SEMESTRES, EL 22 % ESTÁN DESTINADOS A LA MISMA, LA DIFERENCIA PORCENTUAL 

ENTRE LAS DOS UNIVERSIDADES ES MUY POCA (6%), LO CUAL NO REPRESENTA UNA PARTICU

LARIDAD IMPORTANTE, 
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ÜTRA DIFERENCIA SE NOTA EN EL ESTUDIO DEL ÁREA 
DE DERECHO SoCIAL, IGUALMENTE QUE EN EL CASO ANTERIOR LA MISMA NO REPRESENTA UNA 
HETEROGENEIDAD SINGULAR, SIN EMBARGO ES CONVENIENTE DESTACARLA, LA UNAM DEDICA AL 
DERECHO SoCIAL EL 14 % DEL TOTAL DE SEMESTRES DE ESTUDIO MIENTRAS QUE LA UAP LE 
DESTINA EL 21 %, ESTA MÍNIMA INCLINACIÓN. A NUESTRO JUICIO, PODRÍA ATRIBUIRSE A 
LA PRESENCIA DE GRUPOS DE ALUMNOS Y/O MAESTROS PREOCUPADOS POR CONSEGUIR LA TRAN~ 
FORMACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DERECHO EN UN SENTIDO ACORDE A LA DECLARACION DE PRI~ 
CIPIOS, 

PoR SU PARTE, LA UNAM DA UNA CIERTA PREFERENCIA, 
CON RESPECTO A LA LJAP, AL ESTUD JO DEL DERECHO PúBLI CD, ÜBSERVAMOS QUE EMPLEA . :.EL __ 
22 % DEL TOTAL;DE SEMESTRE PARA.ESTA RAMA.DEL DERECHO, MIENTRAS QUE LA UAP HACE LO 
MISMO CON EL 18 %. EsTO DENOTA MAYOR PREOCUPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ~N 
PREPARAR PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑAN DENTRO DEL APARATO DEL ESTADO, 

COMPARACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO POR AREAS 

PARA REALIZAR ESTA COMPARACIÓN SE TUVIERAN EN CUENTA LOS PROGRAMAS OFICIALES DE 
LAS MATERIAS EN CADA UNIVERSIDAD, 

DERECHO PRIVADO 

EXISTE UNA GRAN SIMILITUD EN EL TIEMPO DEDICADO A CADA MATERIA DENTRO DEL ÁREA DE 
DERECHO PRIVADO, ( CUADRO Nº 2 ) 

LA ÚNICA DIFERENCIA QUE SE OBSERVA ES EN EL ES
TUDIO DEL DERECHO CIVIL, LA UNAM DEL TOTAL DE 10 SEMESTRES DEDICADOS AL ÁREA EL 40% 
LO DESTINA A ESTA MATERIA, EN TANTO LO UAP HACE LO PROPIO CON EL 43 % DE LOS 10.5 
SEMESTRES, 
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SIN EMBARGO, SI TENEMOS EN CUENTA LOS TEMARIOS 
QUE SE IMPARTEN EN UNA Y OTRO UNIVERSIDAD LA PARTICULARIDAD SEÑALADA DESAPARECE, 
EL CONTENIDO TEÓRICO EN CADA PROGRAMA ES IDÉNTICO, Y EN LO REFERENTE A LA BIBLIO
GRAFÍA OCURRE UNA SITUACIÓN SIMILAR. Los TEXTOS SEÑALADOS EN LOS PROGRAMAS DE 
LA UNIVERSIDAD POBLANA ESTAN CONTENIDOS EN LOS DE LA LJNAM. 

EN CUANTO A DERECHO MERCANTIL LA DIFERENCIA POB_ 
CENTUAL DE SEMESTRES EN CASI NULA, LA UNJl/11 LE DEDICA EL 30 % DE EL TIEMPO QUE LE 
CORRESPONDE AL AREA DE DERECHO PRIVADO Y LA LJAP LE ASEGURA EL 29 % DE LA MISMA, 

AL COMPARAR LOS PROGRAMAS DE LAS MATERIAS INCLUÍ 
DAS EN EL DERECHO MERCANTIL ( DERECHO MERCANTIL, CONTRATOS MERCANTIL, CooPERATl
VlSMO) ADVERTIMOS QUE LOS ASPECTOS TEÓRICOS DE LOS PROGRAMAS QUE PRESENTAN LAS 
DOS UNIVERSIDADES SON MUY SEMEJANTES, ALGUNOS TEMAS COMO EL DE LAS SOCIEDADES MEB_ 
CANTILES ESTÁN MÁS DESARROLLADOS EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA UNAM QUE EN LA DE LA 
UAP. PoR su PARTE ESTA ÚLTIMA TIENE UNA ASIGNATURA SOBRE DERECHO CooPERAT!VO QUE 
NO ES CONTEMPLADA EN EL PLAN DE ESTUDIO DE LA OTRA INSTITUCIÓN, 

POR LO TANTO, A PESAR DE TENER EN CUENTA ESTAS 
PEQUEÑAS PARTICULARIDADES ENTRE LOS TEMARIOS NO PODEMOS AFIRMAR QUE EXISTA UNA .. 
DISTINCIÓN ENTRE LOS MISMOS, 

No SE PUDO COMPARAR LA BIBLIOGRAFÍA DEBIDO A 
QUE LA UNIVERSIDAD POBLANA NO SEÑALA NINGUNA, 

DERECHO PUBLICO 

AuNOUE NO SON MUY SIGNIFICATIVA, EN ESTA ÁREA SE PRESENTAN ALGUNAS DIFERENCIAS, 

EL CUADRO Nº 3 NOS INDICA QUE EL TIEMPO PORCEt!_ 
TUAL DESTINADOS A CADA MATERIA ES DISTINTO EN CADA UNIVERSIDAD, ESTO NOS PODRiA 
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SEÑALAR UNA APARENTE DESIMILITUO EN LOS INTERESES DE LAS MISMAS, ·EN EL CASO DE LA 
UNIVERSIDAD POBLANA NOS ENCONTRAMOS CON UNA PREFERENCIA POR EL ESTUDIO DEL DERE
CHO CONSTITUCIONAL. Así ADVERTIMOS QUE DEL TOTAL DE 8.5. SEMESTRES DE DERECHO Pú
BLICO EL ql % LE CORRESPONDE A ESTA MATERIA MIENTRAS QUE LA UNAM LE DESTINA EL 
25 % DE LOS 8 PERTINENTES, 

POR SU PARTE, LA UNIVERSIDAD NACIONAL TIENE MA
YOR PREOCUPACIÓN POR LAS ESPECIALIDADES DEL DERECHO PÚBLICO QUE SE PODRÍAN CALIF.!_ 
CAR COMO MÁS TÉCNICAS, TAL ES EL CASO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO FISCAL. 

AuNQUE ES NECESARIO RECONOCER QUE LA DIVERSIDAD ES POCA, EN CUANTO AL PRIMERO DE 

LOS NOMBRADOS LE CONSAGRA EL 31 % MIENTRAS QUE LA UAP EL 23 %, Y EN RELACIÓN AL 
SEGUNDO LA UNAM LE TIENE ASIGNADO EL 19 % Y LA OTRA UNIVERSIDAD EL 12 %, 

EN CUANTO A LOS TEMARIOS QUE PRESENTAN LOS PRO
GRAMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO EN CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES REPARAMOS QUE 
ES MUY SIMILAR, NINGUNO DE ELLOS CONTIENE ALGÚN TEMA O INCISO NOVEDOSO QUE JUSTI
FIQUE UNA ANÁLISIS PARTICULAR YA QUE EN GENERAL SE LIMITAR AL ESTUDIO DE LA LEGI.§. 
LACIÓN P,IJMINJSTRATJVA VIGENTE, 

Lo MISMO OCURRE AL COTEJAR LOS SUMARIOS DE. DE
RECHO CONSTITUCIONAL, Lo QUE SE ESTUDIO EN LA UAP EN DOS SEMESTRE EN LA UNIVERS.!_ 
DAD NACIONAL SE LO HACE EN UNO. ESTO SIGNIFICA QUE NO EXISTE EN EL CONTENIDO DE LA 
ENSEÑANZA NINGUNA DIFERENCIA, 

POR LO ANTERIOR, PODEMOS. AFIRMAR QUE AL MENOS 
EN EL ÁREA DE DERECHO PÚBLICO NO EXISTEN PARTICULARIDADES ENTRE EL ABOGADO QUE 
EGRESA DE LA UNA/o! Y EL DE LA UAP, Es NECESARIO DESTACAR QUE, A PESAR DE LA IMPOR
TANCIA QUE DÍA A DÍA ADQUIERE ESTA RAMA DEL-DERECHO, ·TODAVÍA LAS UNIVERSIDADES·PQ 
BLICAS NO DEDICAN SUFICIENTE TIEMPO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN A LA MISMA, 
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DERECHO SocIAL 

Es EN ESTA ÁREA DONDE LA UAP HA PUESTO MAYOR ATENCIÓN, ESTO MOSTRÍA LA INFLUENCIA 
DE LOS GRUPOS DE IZQUIERDA QUE ANEHLAN QUE LOS EGRESADOS DE ESTA INSTITUCIÓN SE E§. 
PECIALICEN EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS CLASES SUBALTERNAS, 

ANALIZANDO CADA UNA DE LAS MATERIAS QUE COMPREN 
DEN EL ÁREA OBSERVAMOS EN EL CUADRO Nº 4 DOS PUNTOS IMPORTANTES. EN PRIMER 
LUGAR, QUE LA UAP HACE ÉNFASIS EN EL DERECHO LABORAL Y EN EL DERECHO AGRARIO LO 
QUE ESTARÍA CONFIVoANDO LO MANIFESTADO EN EL PÁRRAFO ANTERIO. Y EN SEGUNDO TÉRMINO 
QUE A PESAR DE LA IMPORTANCIA DEL DERECHO ECONÓMICO EN LA SOCIEDAD MODERNA( CON
JUNTO DE LEYES QUE LEGITIMAN LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA DE UN PAÍS) 
LAS UNIVERSIDADES ANALIZADAS NO LE DAN UNA IMPORTANCIA PRINCIPAL. 

EN LO QUE SE REFIERE A DERECHO LABORAL, LA UAP 
LE ASEGURA EL 50 % DEL TOTAL DE SEMESTRES QUE LE CORRESPONDEN AL ÁREA MIENTRAS 
QUE, LA LJNAM HACE LO MISMO CON EL 40 %. 

EN RELACIÓN A LOS TEMARIOS QUE PRESENTAN LAS UN.!_ 
VERSIDADES ADVERTIMOS QUE ES MUY HOMOGÉNEO. EN AMBAS INSTITUCIONES SE ESTUDIA LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL PRIMER CURSO Y EN EL SEGU]'j_ 
DO TODAS LAS PARTICULARIDADES DEL DERECHO [oLECTIV~ DE TRABAJO Y LOS FUNDAMENTOS 
DE LAS "ASOCTACIOENS PROFESIONALES Y SINDlCAl:ES • .'. -

AUNQUE LA BIBLIOGRAFÍA DE LA LJNAM ES MÁS AMPLIA 
SE PODRÍA DECIR QUE ES MUY SEMEJANTE. Los TEXTOS QUE RECOMIENDA LA UAP ESTÁN CON
TENIDOS EN LOS PROGRAMAS DE LA PRIMERA, 

LA UNIVERSIDAD POBLANA DEDICA AL ESTUDIO DEL D~ 
R~CHO AGRARIO EL 40 % DEL TOTAL DEL TIEMPO QUE LE CORRESPONDE AL ÁREA DE DERECHO 
SocIAL EN TANTO LA UNAM LE DEDICA EL 20 %. 
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$¡ NOS AJUSTAMOS AL TIEMPO DEDICADO AL ESTUDIO 
DE ESTA RAMA DEL DERECHO TENEMOS QUE ARRIBAR A LA CONCLUSIÓN QUE LA UAP LE DA 
MAYOR IMPORTANCIA QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, PERO ANALIZADNO LOS PROGRAMAS CAg_ 
MOS EN CUENTA OUE. IGUAL QUE EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS, ESTA HETEROGENEIDAD ENTRE 
LAS INSTITUCIONES DESAPARECE. Los TEMAS QUE EN LA UAP SE IMPARTEN EN DOS SEMESTRES 
EN LA Ut!AM SE LLEVAN EN UNO, Y EN CUANTO A LA BIBLIOGRAFÍA. AUNQUE NO ES IDEÑTI
CA. TIENE MUCHA SEMEJANZA POR LO CUAL TAMPOCO SIGNIFICA UNA DIFERENCIA. ESTO PO
DRÍA INDICAR QUE LA UNIVERSIDAD POBLANA TIENE UNA VoAYOR VOLUNTAD POLÍTICA POR AM
PLIAR LA INVESTIGACIÓN EN ESTE CAMPO DEL DERECHO PERO NO LO LOGRA CONSEGUIR CUA!:!_ 
DO SE TRATA DE ESPECIFICAR UN SUMARIO 

CIENCIAS CRIMINALES 

INCLUYEN A LA MATElllAS QUE TRATAN SOBRE NORMAS QUE DETERMINAN LOS DELITOS, CoNSIDg_ 
RANDOSE A ÉSTOS COMO CIERTAS ACCIONES ANTISOCIALES PROHIBIDAS POR LA LEY, 

Es IMPORTANTE SEÑALAR QUE LAS DOS UNIVERSIDADES 
DAN CASI IGUAL TIEMPO AL ESTUDIO DE ESTA RAMA DEL DERECHO. LA LJNAM DEL TOTAL DE sg_ 
MESTRES DE SU PLAN DE ESTUDIO LE DEDICA EL 11 % MIENTRAS QUE. LA UNIVERSIDAD POBLA 
NA LE DESIGNA EL 10 %, ( CUADRO Nº 5 ) 

AAALIZANDO EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE LA 
MATERIA DE DERECHO PENAL EN ·LAS DOS UNIVERSIDADES OBSERVAMOS"QUE NO PRESENTAN Dl 
FERENCIAS SIGNIFICATIVAS NI EN CUANTO AL TEMARIO NI LA BIBLIOGRAFiA. EN GENERAL 
VERSAN SOBRE LA TEORÍA DEL DELITO, CLASIFICACIÓN DE FIGURAS DELICTIVAS.ETC. 

Lo QUE ES IMPORTANTE SEÑALAR ES QUE LA LJAP CUEI:! 
TA CON DOS MATERIAS QUE NO HAN SIDO CONTEMPLADAS EN LA OTRA INSTITUCIÓN, ESTAS 
SON DERECHO PENITENCIARIO Y fEDICINA LEGAL. EN ESTA PREOCUPACIÓN PODRÍA PENSAR
SE QUE LA PRIMERA ESTÁ MÁS INTERESADA POR LOS DERECHOS DE LOS SECTORES MARGINALES 
COMO ES EL CASO DEL PRESIDIARIO, 



•. 165 

TÉORÍA DEL DERECHO 

ESTA ÁREA INCLUYE LAS MATERIAS QUE FUNDAMENTAN LA TEORÍA GENERAL DEL DERECHO, AQÚJ 

SE PRESENTAN ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE LAS DOS UNIVERSIDADES, 

EN EL CUADRO Nº 6 OBSERVAMOS QUE EXISTE UNA 
DESIGUALDAD PORCENTUAL RESPECTO AL TIEMPO QUE DEDICAN A CADA MATERIA DEL ÁREA, 

LA UNAM DESTINA AL DERECHO ROMANO EL 50 % DEL TO 
TAL DE SEMESTRES DE TEORÍA DEL DERECHO, EN CAMBIO LA LJl\P HACE LO PROPIO CON UN POE_ 
CENTAJE DE 25 %. 

· EN CUANTO A LA MATERIA DE INTRODUCCIÓN AL DER,S 
CHO, LA UNIVERSIDAD POBLANA LE ASIGNA EL 33 % EN TANTO QUE LA UNAM EL 25%. 

ESTAS DIFERENCIAS PROCENTUALES, PODERÍA SEÑALAE_ 
NOS, QUE LA UAP ESTÁ MÁS INTERESADA QUE LA UNAM POR EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS • 
FUNDAMENTALES DEL DERECHO Y QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MANTIENE SU PREFERENCIA 
TRADICIONAL POR EL DERECHO ROMANO, 

PERO SI DEL CONJUNTO DEL ÁREA AISLAMOS LA MATE
RIA DE DERECHO ROMANO EN VIRTUD QUE ES ESTUDIADA COMO UNA INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
CIVIL Y NO COMO UNA ASGNATURA HISTÓRICA Y TEÓRICA NUESTRO CUADRO Y NUESTRA EVALU~ 
CJÓN VARÍA FUNDAMENTALMENTE, 

EN EL CUADRO Nº 7 ADVERTIMOS QUE TANTO LA UNAM 
COMO LA LJl\P LE DEDICAN EL 50 % A INTRODUCCIÓN DEL DERECHO, Es DECIR, QUE AMBAS 
LE DAN IGUAL IMPORTANCIA EN CUANTO AL TIEMPO DESTINADO AL ESTUDIO, 

EN TANTO QUE EN RELACIÓN A FILOSOFÍA DEL DERECHO 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL LE ASIGNA EL 50 % Y LA POBLANA EL 25 %. 
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LA UAP CONTEMPLA LA MATERIA DE HISTORIA DEL D_g_ 
RECHO QUE REPRESENTA EL 25 % DEL TOTAL DE SEMESTRES CONCEDIDOS AL ÁREA MIENTRAS 
QUE LA UNAM NO CUENTA CON ESTA ASIGNATURA, 

A FIN DE VERIFICAR EN CUÁNTO SE DIFERENCIAS LAS 
DOS UNIVERSIDADES EN ESTA ÁREA RESULTA IMPORTANTE ANALIZAR LOS PROGRAMAS DE lNTRQ 
DUCCJÓN DEL DERECHO, EL TEMARIO DE LOS DOS CURSOS QUE SE IMPARTEN EN LA UNIVERSl 
DAD POÍlLANA Y EN EL ÚNICO DE LA UNAM ES MUY SJMILIAR, SIN EMBARGO, LA PRIMERA DE 
LAS INSTITUCIONES MENCIONADAS INCLUYE EN DOCUMENTO UN APARTADO EN EL QUE ESPf 
CJFJCA EL TRATAMIENTO DE LAS DIFERENTES CORRIENTES MODERNAS DEL DERECHO Y UNA 
BIBLIOGRAFÍA QUE PUEDE CONSIDERARSE NOVEDOSA, 

Es NECESARIO RECONOCER QUE EN ESTA MATERIA SE 
EVIDENCIA UNA MAYOR PREOCUPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POBLANA POR MODERNIZAR EL ES
TUDIO DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS, 

CIENCIAS SocIALES 

EN EL CUADRO N• 8 NOTAMOS QUE EXISTE DISPARIDAD ENTRE LAS DOS UNIVERSIDADES 
QUE SE ESTÁN ANALIZANDO CON RESPECTO A LOS TIEMPOS QUE DEDICAN A CADA ASIGNATU
RA DEL ÁREA, 

LA UAP, DEL TOTAL DE 8 SEMESTRES QUE EMPLEA 
• 

AL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS SoCJALES,EL 50 % LO DESIGNA A SoCJOLOGÍA MIENTRAS QUE 
LA UNAM DE 5 SEMESTRE LE ADJUDICA EL 20 %, ESTO SJFNIFICARÍA. EN PRINCIPIO, QUE 
LA UNIVERSIDAD POBLANA ESTÁ MÁS PREOCUPADA POR EL ESTUDIO DE LA TEORÍA DE LA SO
CIEDAD, 

POR SU PARTE, LA UNIVERSIDAD NACIONAL SE CONS~ 
GRA EN MAYOR PROPORCIÓN A LA ECONOMÍA y CIENCIAS POLÍTICAS. 



.. 167 

CON RESPECTO A LA ECONOMÍA. LA UNAM LE DESTINA 
EL 40 % DEL TIEMPO QUE LE CORRESPONDE AL ÁREA, EN TANTO, LA UAP HACE LO MISMO CON 
EL 25 %, Y EN RELACIÓN A LA SEGUNDA ASIGNATURA MENCIONADA, LA PRIMERA UNJVERSl_ 
DAD LE ASIGNA EL 40 % Y LA SEGUNDA EL 13 % DE SUS RESPECTIVOS TOTALES DE SEMES
TRES APLICADOS AL TRATAMIENTO DE LAS CIENCIAS SoCIALES, 

CABE SEÑALAR QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL NO CON 
TEMPLA EL ESTUDIO DE FILOSOFÍA UNIVERSAL MIENTRAS QUE LA POBLANA CUENTRA CON UN 
SEMESTRES QUE REPRESENTA UN 12 %, 

A FIN DE CONSTATAR LAS DIFERENCIAS SEÑALADAS 
ES NECESARIO ANALIZAR LOS PROGRAMAS DE LAS MATERIAS, 

EN EL CASO DE SocJOLOGÍA OBSERVAMOS QUE LOS TE 
MARIOS ESTRUCTURADOS POR CADA UNA DE LAS UNIVERSIDADES SON TOTALMENTE DIFEREN
TES, EL DE LA UNAM CONTEMPLA PRÁCTICAMENTE TODOS LOS TÓPICOS TRATADOS POR LAS 
DISTINTAS CORRIENTES SOCIOLÓGICAS, DESDE EL POSITIVISMO HASTA EL MARXISMO, EL DE 
LA UAP ES BASTANTE MÁS REDUCIDO. PERO EN NINGUNO DE ELLOS SE ADVIERTE UNA PREO
CUPACIÓN POR INTEGRAR LA TEORÍA SocIOLÓGJCA CON LA JURÍDICA. POR OTRA PARTE. LA 
BIBLIOGRAFÍA QUE INDICAN LAS INSTITUCIONES ES MUY AMPLIA DE TAL FORMA QUE SERÍA 
PRÁCTICAMENE IMPOSIBLE DE ABARCAR EN UNO O DOS SEMESTRES, 

DE ESTE ANÁLISIS RESULTA CLARO, QUE TANTO EN LA 
UNAM COMO EN LA UAP. QUIENES CONFECCIONARON LOS PROGRAMAS DE ESTA MATERIA DEMUEi 
TRAN NO CONTAR CON SUFICIENTES ELEMENTOS TEÓRICOS DE SocIOLOGÍA JURÍDICA, 

LAS DOS UNIVERSIDADES IMPARTES DOS CURSOS DE 
ECONOMÍA. UNO REFERIDO A TEORÍA EcoNÓMICA. PARA TAL EFECTO LA UAP PRESENTA UN 
TEMARIO DE TENDENCIA MARXISTA QUE SE CIRCUNSCRIBE A LA ESFERA DE LA PRODUCCIÓN, 
POR SU PARTE. LA UNJIJ~ CONTEMPLA MAYOR VARIDAD DE TEMAS ABARCANDO ALGUNOS COMO EL 
SISTEMA BANCARIO, ETC, QUE PODRÍAN DARLE AL ESTUDIANTE MAYORES BASE ECONÓMICAS 
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PARA LA EXPLICACIÓN DEL FENÓMENO JURÍDICO, 

EL OTRO CURSO VERSA SOBRE LA HISOTIRA DEL PENSt_ 
MIENTO EcoNÓMICO. No HAY DIFERENCIAS IMPORTANTES ENTRE LOS SUMARIOS DE LAS DOS 
UNIVERSIDADES, 

EN CUANTO A LA BIBLIOGRAFÍA ADVERTIMOS QUE LA 
RECOMENDADA POR LA Ul\P ENGLOBA TEXTOS DE AUTORES MARXISTAS CLÁSICOS COMO fl\ARX.l!!_ 
XEMBURGO,ETC, MIENTRAS QUE LA UNAM .INDICA. COMO LECTURA OBLIGATORIA, "COMPENDIOS" 
o "CURSOS SOBRE EcoNOMÍ A". EN ESTE SENTIDO EL PROGRAMA DE LA UN 1 VERS !DAD POBLA
NA SERÍA MÁS INTERESANTE AY QUE REMITE A LAS FUENTES DE LA TEORÍA ECONÓMICA MAR
XISTA AUNQUE SE LIMITE A UNA SOLA DE LAS CORRIENTES DE PENSAMIENTO, 

CONCLUS !Otf:S 

DEL ANÁLISIS DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNAM Y DE 
LA UAP OBSERVAMOS LO SIGUIENTE: 

1°) EN CUANTO AL PLAN DE ESTUDIO DE LA UNAM Y 
DE LA UAP ADVERTIMOS QUE NO EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS. LAS DOS UNIVER
SIDADES SE INCLINAN POR LA FORMACIÓN.DE UN ABOGADO DE TIPO TRADICIONAL, ESTA AFIE_ 
MACIÓN SE BASA EN QUE PRIVILEGIAN EL ESTUDIO DEL DERECHO PRIVADO, 

2º) DE LAS MATERIAS TÉCNICAS ANALIZADAS ( DERE_ 
CHO PENAL, DERECHO AGRARIO, ETC) NOTAMOS QUE LOS PROGRAMAS EN CUANTO BIBLIOGRA
FÍA y TEMARIO EN UNA y OTRA UNIVERSIDAD ES MUY SIMILAR. ESTO A PESAR QUE EN AL
GUNOS DE LOS CASOS SE DEDIQUE MAYOR O MENOR TIEMPO A LA ASIGNATURA, 

3º)EN RELACIÓN CON LAS ASIGNATURAS INCLUÍDAS 
EN EL ÁREA DE CIENCIAS SoCIALES OBSERVAMOS QUE NO ESTÁN RELACIONADAS CON LA PRO
BLEMÁTICA JURÍDICA, EL HECHO DE HABER INLCUÍDO DENTRO DE LA CURRICULA DE LA CARRE-
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RA ESTA ÁREA NOS MUESTRA QUE LAS DOS UNIVERSIDADES SON CONC!ENTES DE LA UBICACIÓN 
DE LA TEORÍA JURÍDICA DENTRO DEL CAMPO DE LAS CIENCIAS SoC!ALES Y DEL PAPEL QUE 
JUEGA EL DERECHO DENTRO DE LAS RELACIONES SOCIALES, PERO AL REALIZAR UN ESTUDIO DE 
LA TEMÁTICA Y BIBLIOGRAFÍA DE LOS PROGRAMAS DE ALGUNAS DE LAS MATERIAS REPARAMOS QUE 
NO SE DA UNA ARTICULACIÓN CORRECTA ENTRE ÉSTAS Y LA PROBLEMÁTICA NORMATIVA, 

5°) EXISTEN RAMAS DEL DERECHO MODERNO COMO POR 
EJEMPLO EL DERECHO ECONÓMICO ( DEDICADO A LA LEGISLACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL 
ESTADO EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS) QUE AÚN LAS UNIVERSIDADES NO LE DAN IMPORTAN 
CIA. lNDUDABLEMENTE QUE EL PODER PÚBLICO CADA VEZ SE MANT!NE MENOS ALEJADO DE LOS 
PROCESOS DE PRODUCCIÓN , CIRCULACIÓN Y CONSUMO DE MERCANC!AS SIENDO SU INTERVENCIÓN 
REGULADA POR UNA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA, POR ESTE MOTIVO CONOCER ESTA NORMATIVIDAD 
ES VITAL PARA EL PROFESIONAL DEL DERECHO, 

6°) A PESAR DE LAS SIMILITUDES SEÑALADAS LAS CA
RRERAS DE DERECHO DE LAS UNIVERSIDADES ANALIZADAS SE PUEDE ADVERTIR DOS PARTICULA
RIDADES: 

A) LA UNAM SE MUESTRA MÁS PREOCUPADA QUE LA UAP 
EN EL ESTUDIO DEL DERECHO PUBLICO, ESTO SE ADVIERTE EN EL PROCENTAJE DE SEMESTRES 
A DICHA ÁREA QUE ES SUPERIOR EN LA PRIMERA QUE EN LA SEGUNDA, LA PREOCUPACIÓN MA
YOR PUEDE ESTAR CONDICIONADA POR EL PROPÓSITO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMAR 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS LO QUE CIERTAMENTE NO SE PLANTEA LA PROBLANA, 

B) LA UAP SE INCLINA POR LA FORMACIÓN DE "ABOGA
DOS CRÍTICOS" DEDICADOS A LA DEFENSA DE LAS INTERESES DE LOS GRUPOS SOCIALES POPU
LARES, POR ESTE flíJT!VO SU PLAN DE ESTUDIO CONTEMPLA PROCENTUALMENTE MÁS SEMESTRES 
QUE LA UNAJi N._ ESTUDIO DEL DERECHO AGRARIO, SINDICAL, LABORAL.ETC, PERO, ESTA 
PREFERENCIA DESAPARECE AL ESTRUCUTRAR SUS PROGRAMAS YA QUE PRACT!CAMTNE SON LOS MI.§. 
MOS OUc LOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, 



.• 168 

11 - COM'ARACION DE LOS PLANES DE ESTUDíO DE LA CARR~RA DE ECONOMIA 

0EFIN1C!ÓN DEL PERFIL·DEL--E~ONOMISTA 

IGUAL QUE EN EL CASO.ANTERIOR PARA LLEVAR A CABO UNA CONFRONTACION VALEDERA DE LOS 
PLANES DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE ECONOMÍA DE LA UNAM Y DE LA LJAP DEBEMOS PARTIR 
DEL TIPO DE EGRESADO QUE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES MENCIONADA INTENTA FORMAR, 

UNIVERSIDAD NACIONAL AuTONOMA·DE·MÉXICO 

LA UNAM SE PLANTEA ADIESTRAR UN PROFESIONAL CAPACITADO PARA COLABORAR, JUNTO CON 
OTROS CIENTÍFICOS SOCIALES, PARA LA SOLUCIÓN DE LOS DESAJUSTES SOCIALES PROVOCADOS 
PRO LOS PROCESOS ECONÓMICOS, Es DECIR QUE, EL ECONOMISTA EGRESADO DE ESTA UNIVg_R 
SIDAD DEBERÁ PARTICIPAR ACTIVAMENTE POR LOGRAR UNA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS NA
CIONALES Y UNA JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LOS MISMOS, 

"EL LICENCIADO EN ECONOMÍA ES EL PROFESIONAL CAPACITADO PA
RA EL ESTUDIO, ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES EN LOS CAMPOS DE LA SOCIEDAD VINCULA
DOS CON-LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, CIRCULACIÓN Y CONSUMO DE LA RIQUE 
ZA GENERADA, BUSCANDO LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES Y NACIONALES"(3) 

TAMBIÉN SE EXPLICITA QUE UNA DE LAS TAREAS DEL ECONOMISTA ES 
INVESTIGAR LAS CAUSAS DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS BIENES DE PRODUCCIÓN Y DE ESTA MA
NERA PROPONES MEDIDAS PARA QUE SE ALCANCE UNA DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA DE 
LOS RECURSOS NACIONALES, EN UN PLANO MÁS GENERAL SE PROPONE QUE ESTE PROFESIONAL 
ESTUDIE LA PROBLEMÁTICA DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA Y PROMUEVA LOS MEDIOS Y FORMAS 
PARA ELIMINARLA, 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

LA LJAP ADOPTA UN POSTURA ALTERNATIVA FRENTE A LOS PLANTEAMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL, 

EL ECONOMISTA QUE HA ESTUDIADO EN LA LJAP DEBE TENER COMO 
OBJETIVO PRINCIPAL LA TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL, Así LO EXPRESA UN DOCU
MENTO DE LA /ESCUELA DE ECONOMÍA: 

",,, YA COMO PARTE DE LA UNIVERSIDAD DEMOCRÁTICA, CRÍTICA Y , 
POPULAR DEBEMOS DECIDIDAMENTE PONERNOS AL LADO DE LAS CLASES EXPLOTADAS, POR LO CUAL 
ES NECESARIO QUE NOS PLANTÉMOS COMO OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CARRERA DE ECONOMÍA EL 
FORMAR UN EMBRIÓN DE CI~NTÍFICO SOCIAL, SIGNIFICANDO ÉSTO, QUE EL· ECONOMISTA DEBE 
SER UN PROFESIONAL CON CONCIENCIA SOCIAL, CON RIGUROSOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y CON 
UN PROFUNDO CONOCIMIENTO DE LAS TEORÍAS APOLOGÉTICAS DEL SISTEMA EN QUE ESTAMOS IN-· 
MERSOS, TODO ESTO PARA QUE SEA CAPAZ DE ANALIZAR, CRITICAR Y, EN SU CASO, TRANSFOR
MAR LA REALIDAD EN QUE SEDESENVUELVE" (4) 

EN LO ACADÉMICO EL "EJE CENTRAL DE LA CARRERA DE ECONOMÍA, 
DEBE SER LA ECONOMÍA POLÍTICA MARXISTA, ENTENDIENDO COMO TAL EL ESTUDIO CIENTÍFICO, 
CRÍTICO, REVOLUCIONARIO Y CLASISTA ( PROLETARIO), DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN EN GE
NERAL Y DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA EN PARTICULAR",(5) 

CONCLUSIÓN 

SIN LUGAR A DUDAS LOS TIPOS DE ECONOMISTAS QUE PRETENDEN FORMAR CADA UNA DE LAS UN! 
VERSIDADES SON DIFERENTES, 

LA UNIVERSIDAD PROCURA QUE SUS EGRESADOS FORMEN PARTE DEL 
ACTUAL SISTEMA SOCIAL, MEDIANTE UNA PREPARACIÓN ACADÉMICA ADECUADA LOS ECONOMISTAS 
DEBERÍAN TRATAR DE MEJORAR Y PERFECCIONAR ESTE SISTEMA, 
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POR SU PARTE, LA UAP INTENTA QUE SUS ALUMNOS AL CONVERTIRSE 
EN PROFESIONALES SE DEDIQUEN A CAMBIAR LA REALIDAD Y QUE SE COMPROMETAR CON LA TEO
RÍA MARXISTA, Es DECIR QUE, LA UNIVERSIDAD POBLANA SE PROPONE FORMAR UN ECONOMISTA 
"MILITANTE", C~PAC!TAOO PARA ANALIZAR CRÍTICAMENTE A LA SOCIEDAD Y TRANSFORMARLA EN 
VISTAS DE C~MBIAR LA SITUACIÓN DE LAS CLASES EXPLOTADAS, 

ANTE ESTAS DOS DEFINICIONES DIFERENTES RESPECTO AL IDEAL DEL 
ECONOMISTA ES DE ESPERARSE QUE LOS PLANES DE ESTUDIOS TAMBIÉN SEAN DIVERSOS, 

PLANES DE ESTUDIO DE EcoNOMÍA·DE·LA·UNAM Y:DE LA UAP 

EXISTE UNA GRAN SIMILITUD ENTRE LOS PLANES DE ESTUDIO DE ESTA CARRERA DE LA DOS UNJ. 
VERSIDADES QUE SE HAN COTEJAJJci, ESTO NOS INDICA QUE EN CUANTO AL ASPECTO ACADÉMICO 
ABAS ESTAN FORMANDO EL MISMO TIPO DE ECONOMISTA, TANTO LA UNIVERSIDAD POBLANA COMO . 
LA NACIONAL ESTÁN PREOCUPADAS POR LA FORMACIÓN DE UN PROFESIONAL CRÍTICO, ESTO SE 
EVIDENCIA AL CONSTATAR QUE SUS PLANES DE ESTUDIO ESTÁN INFLUENCIADOS POR LA TEORÍA 
MARXISTA, 

. SIN EMBARGO, A PESAR DE LA SEMEJANZA SEÑALADA SE DE ADVIEE_ 
TE ALGUNAS PARTICULARIDADES DIGNAS DE SER MENCIONADAS: 

1°) LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEDICA MÁS TIEMPO A LA INVESTI-
!.J/ GACIÓN QUE LA UAP, ÜBSERVAMOS EN EL CUADRO Nº 9 QUE LA UNAM DEL TOTAL DE ~41 SE-. 

MESTRES QUE CONFORMAN LA CARRERA LE DESTINA EL 15 % A ESTA ACTIVIDAD ACADÉMCIA MIE.J:j_ 
TROS QUE LA UAP HACE LO PROPIO CON EL 2 %, 

2°) LA UAP MUESTRA MAYOR INCLINACIÓN QUE LA UNAM POR EL ES~_. 'I' 
TUD!O DE LA MATERIAS CORRESPONDIENTES AL ÁREA DE POLÍTICA ECONÓMICA, DE 43. SEMESTRE, _. 
f.'llE ES EL TOTAL DE LA CARRERA LE ADJUDICA EL 16; % EN TANTO QUE LA UNAM LE OTORGA 
EL ·7 % DEL TOTAL. 
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CoMPARAC 1 ÓN DEL PLAN DE ESTUD 1 O· POR· ÁREAS 

PARA REALIZAR LA COMPARACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO POR ÁREAS SE TUVIERON EN CUENTA LOS 
PROGRAMAS OFICIALES DE LAS MATERIAS DE CADA UNIVERSIDAD, 

TEORÍA ECONÓMICA 

EL TIEMPO QUE LAS DOS UNIVERSIDADES DEDICAN AL ESTUDIO DE LA TEORÍA ECONÓMICA ES PRAf 
TICAMENTE IGUAL, LA LJNAM DEL TOTAL DE 41 SEMESTRES DESTINA EL 39 %(AL ESTUDIO DE LAS 
ASIGNATURAS DE ESTA ÁREA EN TANTO LA UAP LE CONCEDE Et. MISMO .. PORCENTAJE DE sus-·43 

cfCLlos-ESCOLARES 

ANALIZANDO LOS PROGRAMAS DE LAS MATERIAS DEL ÁREA QUE PRESEJ:! 
TA CADA UNA DE LAS UNIVERSIDADES OBSERVAMOS LO SIGUIENTE: 

1°) Si BIEN EL TEMARIO NO ES IDENTICO SE ADVIERTE QUE MUCHOS 
TEMAS SEÑALADOS EN LOS PROGRAMAS DE LAS DOS UNIVERSIDADES SON IGUALES, POR EJEMPLO: 
ANTECIDENTES DE LA EscUELA NEO-CLÁSICA. TEORlA DE LA PRODUCCIÓN. TEORÍA DE LOS Cos
TOS. f'bNOPOLIO, 0..IGOPOLIO. ETC, ÜTROS TEMAS SON ESTUDIADOS EN LA UNAM V NO EN LA 
UAP, PERO EN GENERAL EXISTE UNA MISMA LÍNEA TEÓRICA COMPARTIDA POR LAS INSTITUCIONES, 

2°) EN LO REFERENTE A LA BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA TAMBIÉN 
ES SEMEJANTE, EN LA UNAM SE TIENE EN CUENTA ALGUNOS AUTORES IMPORTANTES COMO DAVID. 
RICARDO V /lJJAM SMITH QUE NO SON SEÑALADOS EN LOS PROGRAl'AS DE LA UNIVERSIDAD POBLANA, 
Esm NOS INDICA QUE EN LA PRIMERA EXISTE MAVORAMPLITUllDE CRITERIO TEÓRICO QUE EN LA 
SEGUNDA, POR OTRA PARTE SE OBSERVA QUE LA UAP RECOMIENDA MÁS TEXTOS DE TENDENCIA 
MARXISTA QUE NOS REVELARÍA EL ESPECIAL INTERÉS POR ESTA LINEA DE PENSAMIENTO, 
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/i.. COMPARAR LOS SUMARIOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA POLÍTI
CA LA SIMILITUD ENTRE LAS DOS INSTITUCIONES SE ACENTÚA, 

EN CUANTO AL TEMARIO DE LOS PROGRAMAS DE ESTA ASIGNATURA 
DE LAS DOS UNIVERSIDADES SON IDEÑTJDOS, JlMBAS CONTEMPLAN ÉL ESTUDIO DE LA OBRA DEL 
CAPITULA DE KARL MARX DIVIDIDA EN LOS SEMESTRES QUE ABARCA LA MISMA, Y EN LO REF_g_ 
RENTE A LA BIBLIOGRAFÍA SE SEÑALA ADEMÁS DEL TEXTO MENCIONADO OTROS DE AUTORES 
MARXISTAS COMO LENÍN, TROSKI, BUJARJM, ETC, 

H1sTORIA EcoNÓMICA Soc1AL 

EN ESTA ÁREA ESTÁN COMPRENDIDAS LAS MATERIAS DE HISTORIA GENERAL E HISTORIA DE Í'EXICO, 
CADA UNA SE ANALIZARÁ POR SEPARADO, 

CoN RESPECTO AL TEMARIO DE HISTORIA GENERAL SE CONSTATA QUE 
EXISTE SEMEJANZA ENTRE EL QUE SE IMPARTE EN LA UNAM CON EL DE LA UAP. AUNQUE ES NE
CESARIO DECIR QUE ESTA ÚLTIMA PRESENTA UN INDICE MÁS AMPLIO. COMIENZA CON EL ESTU
DIO DE LAS SOCIEDADES PRIMITIVAS V FINALIZA CON LA CONSOLIDACIÓN DEL SOCIALISTAMO, 
PoR SU PARTE, LA UNIVERSIDAD NACIONAL INCIA CON LA PROBLEMÁTICA DE LA TRANSICIÓN 
DEL FEUDALISMO AL CAPITALISMO PARA CULMINAR CON LAS REVOLUCIONE SOCIALISTAS. Los DOS 
PROGRAMAS ESTÁN BASADOS EN LA TEORÍA DE LOS Í"ODOS DE PRODUCCIÓN, 

LA BIBLIOGRAFÍA RECOMENTADA TAMBIÉN ES PARECIDA. Los AUTORES 
CITADOS SON DE TENDENCIA MARXISTA. MARX, LENJN, DoBB, MANDEL, HOBBSBWAN ESTÁN INCLUÍ 
DOS EN LOS PROGRAMAS DE LAS DOS UNIVERSIDADES, 

Lo MISMO or.UR~E cor~ LOS PROGRAMAS DE HISTORIA DE r-Ex1co.Los 
TEMARJos· QUE SE IMPARTE.§ EN AMBAS INSTITUCIONES SON PRACTlCAMENTE LOS MISMOS, Co - ·· 
MIENZAN CON LA HISTORIA DE ~EXICO DESDE LA COLONIA HASTA LA INSTAURACIÓN DEL CAPl
T.AL~ISMO ANALIZANDO LOS PROCESOS SOCIO-ECONÓMICOS QUE CARACTERIZARON CADA ETAPA, 
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EN CUANTO LA BIBLIOGRAFÍA ESTÁ CONSTITUÍDA PREFERENTEMEN
TE POR AUTORES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y DE TENDENCIA MARXISTA TALES COMO ARNALDO 
CÓRDOBA, ENRIQUE SEMCJ, ETC, Es NECESARIO DESTACAR QUE LA INIDICADA POR LA LJANM ES 
MÁS AMPLI CA, 

POR TODO LO EXPUSTO ANTERIORMENTE SE DEDUCE QUE EN EL ÁREA 
DE HISTORIA EcoNÓMICA EXISTE GRAN IDENTIDAD ENTRE EL CONTENIDO DE ENSEÑANZA QUE 
SE IMPARTE EN CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES, 

(-¡ ENC 1 AS Soc 1 ALES 

TANTO LA LJNAM COMO LA UAP EMPLEAN PRACTICAMENTE EL MISMO TIEMPO PORCENTUAL AL ESTU
DIO DE ESTA ÁREA, MIENTRAS LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEDICA EL 5 % DE TOTAL SEMES
TRES QUE CONFORMAN LA CARRERA LA SEGUNDA HACE LO MSIMO CON EL 7 %. Es DECIR QUE DE 
ACUERDO AL TIEMPO DE ESTUDIO SE ADVIERTE QUE LAS DOS· UNIVERSIDAD ATRIBUYEN SEMI-
LAR IMPORTANCIA AL TRATAMIENTO DE ESTA ÁREA, 

ANALIZANDO PARTICULARMENTE LOS PROGRAMAS DE SoC!AOLOGÍA Y 
CIENCIAS POLÍTICAS OBSERVAMOS QUE SE MANTIENE ESTA SIMILITUD, 

Los TEMAS QUE CONTEMPLAN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DE LAS 
MENCIONADAS MATERIAS ES MUY SIMILAR. 

EN EL PRIMER CURSO, TANTO LA LJNAM COMO LA ALJP, ABORDAN LA 
PROBLEMÁTICA DE LAS CLASES SOCIALES Y LA LUCHA DE CLASE BAJO LA PERSPECTIVA DE LA 
TEORÍA MARXISTA HACIENDO ALGUNA MENCIÓN AL ENFORQUE FUNCIONALISTA. 

EN EL SEGUNDO CASO SE TRATA EL TEMA DEL ESTADO, EN ESTE SE 
NOTA ALGUNAS VARIACIONES ENTRE LOS PROGRAMAS DE LAS DOS UNIVERSIDADES. EN INSTITU
CIÓN POBLANA EXISTE MAYOR INCLINACIÓN POR EL ESTUDIO DE LA SocIEDAD E IDEOLOGÍA Y 
Lil\SocIEDAD y EL ESTADO. PoR su PARTE LA UNAM CONCENTRA su INTERÉS EN LA TEMÁTICA 
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DEL ESTADO y sus FORMAS CONTEMPORÁNES: DEMOCRACIA BURGUESA. Asc!SMOS. ESTADO Sov1i 
neo. ETC. 

SE REPARA QUE EN CUANTO A LOS TEXTOS RECOMPENDADOS TAMBIÉN EXISTE UNA 
.SIMILITUD. ESTOS SE PUEDEN AGRUPAR EN CUATRO BLOQUES: 

A) TEXTOS CLÁS!DOS MARXISTAS: MARX, GRAMSC!, ETC: SON SEÑALADOS lDÉNTl 
CAMENTE POR LAS DOS UNIVERSIDADES. 

B) TEXTOS DE AUTORES LATINOAMERICANOS: ARNALDO CÓRDOBA. CARLOS PEREYRA, 
ETC. SON MÁS RECOMENDADOS POR LA UAP QUE POR LA UNAM. 

c) TEXTOS DE AUTORES MARXISTAS CONTEMPORÁNEOS: ALU!S JIJ...THUSSER, E. BA 
LIVAR, ETC.: ESCASAMENTE MENCIONADOS EN LOS PROGRAMAS DE LAS DOS UNIVERSIDADES, 

D) TEXTOS CLÁs1cos DE LA TEORÍA Soc10LÓGICA: MAx WEBER, PARSONS.ETC,: 
CON EN EL CASO ANTERIOR AMBAS INSTITUCIONES LOS CITAN EN FORMA MUY LIMITADA, 

DE ESTE ANÁLISIS SE DESPRENDE QUE EN ÉSTA ÁREA DE ESTUDIO TANTO LA UNAM 
COMO LA UAP TIENEN UNA MARCADA INCLINACIÓN POR LA TEORÍA Soc!OLÓG!CA MARXISTA. 

POLÍTICA ECONÓMICA 

DE ESTA ÁREA SE COMPARARÁN LOS PROGRAMAS DE COMERCIO INTERNACIONAL Y POLÍTICA flS 
CAL POR CONSIDERAR QUE SON LAS MATERIAS MÁS IMPORTANTES DE LA MISMA. 

Los SUMARIOS DE LA ASIGNATURA DE COMERCIO INTERNAC!ONALQUE SE IMPARTEN 
EN LA UNAM y LA UAP SON ANÁLOGOS. 
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A) TEMARIO: Los TEMAS CONTEMPLADOS EN LAS DOS !NST_l 
'TUC!ONES SON TEORÍA CLÍIS!CA Y NEOCLÁSICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL, EL LIBRE
CAMBISMO EcoNÓM!CO, EL INTERCAMBIO DESIGUAL y LA BALANZA DE PAGOS. 

EN LA UAP TAMBIÉN SE ABARCA LA CRISIS f'bNETARIA 
INTERNACIONAL QUE NO SE ESTUDIA EN LA OTRA UNIVERSIDAD, PoR SU PARTE ÉSTA INCLUYE 
UNA APARTADO PARA EL l\NÁLIS!S DEL COMERCIO INTERNACIONAL Í'°EXICANO, 

B) BIBLIOGRAFÍA: LOS LIBROS SUGERIDOS POR CADA EST.i\_ 
BLEC!MIENTO SON APROXIMADOS, ALGUNOS AUTORES SON ACOSEJADOS S!MULTANEAMENTE POR 
LOS ESTABLECIMIENTOS YA CITADOS Y EN LOS CASOS EN QUE HAY VARIACIONES SIEMPRE 
TIENEN LA MISMA TENDENCIA TEÓRICA , 

EN RELACIÓN A LA MATER!DA DE FINANZAS PÚBLICAS NOS 
PERCATAMOS QUE SE DA LAS MISMA SIMILITUD EN LOS PROGRAMAS QUE HEMOS VENIDO SEÑALA!!_ 
DO A LO LARGO DE ESTA EXPOSICIÓN, 

PARA ESTA ASIGNACIÓN LA UNAM DEDICA UN SEMESTRE 
MIENTRAS QUE LA UAP HACE LO PROPIO CON DOS, 

EL PRIMER CURSO DE FINANZAS PÚBLICAS EN LA UAP ES 
MUY SIMILAR AL ÚNICO QUE SE DICTA EN LA NACIONAL, ANALIZAREMOS A CONTINUACIÓN EL 
TEMARIO Y LA BIBLIOGRAFÍA, 

A) TEMARIO : LOS PUNTOS TEÓRICOS QUE SE TRATAN EN 
LAS DOS UNIVERSIDAD SON LOS DE INGRESOS, GASTOS, DEUDA PúBLICA, IMPUESTOS Y ANÁ
LISIS DEL CASO DE f"ÉXICO, 

A DICHOS TEMAS LA UNAM CONTEMPLA ADEMÁS LOS DE S1sTg_ 
MA FINANCIERO NACIONAL E INTERNACIONAL Y FINANCIAMIENTO AL DESARROLLO LO QUE NO 
SON ESTUDIADOS EN LA UNIVERSIDAD POBLANA, 
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B) BIBLIOGRAFÍA: A PESAR QUE LA UNAM SEÑALA UN MA
YOR NÚMERO DE TEXTOS SE PUEDE DECIR QUE EXISTE GRAN SIMILITUD CON LOS RECOMIENDA 
LA OTRA INSTITUCIÓN, DE LOS ONCE LIBROS CITADOS POR LA UAP SIETE ESTÁN INCLUÍDOS 
EN EL PROGRAMA DE LA PR 1 MERA, 

EN RELACIÓN AL SEGUNDO CURSO QUE SE DICTA EN LA UNl 
VERSIDAD POBLANA OBSERVAMOS QUE SE TRATA DEL ESTUDIO DE LAS DIFERENTES TEORÍCAS 
QUE ANALIZAN TEMAS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y POLÍTICA FISCAR Y DE LAS ESTRATEGIAS DE 
LA POLÍTICA FISCAL EN AMÉRICA LATINA, 

PENSAMOS QUE AQUÍ RESIDE UNA IMPORTANTE DIFERENCIA 
ENTRE LOS CONTEN 1 EDOS DE LA MATER 1 A DE F 1 NANZAS PúBLI CA DE LA UNAM Y DE LA UAP, EN 
ESTE CASO ES LA UNIVERSIDAD POBLANA LA QUE MUESTRA MAYOR PREOCUPACIÓN POR EL ÁREA, 

CONCLUS IOM:S 

DEL ESTUDIO Y LA COMPARACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA CARRERA DE ECONOMÍA 
EN LA UNAM Y LA UAP HEMOS OBTEN 1 DO LAS S 1GU1 ENTES OBSERVAC 1 ONES, 

1°) EN RELACIÓN A LAS CONCEPTUALIZACIONES DEL IDEAL 
DEL ECONOMISTA QUE LAS UNIVERSIDADES INTENTAN FORMAR EXISTE DISIMILITUD DE CRITf 
RIOS, LA . UNAJfl PRETENDE FORMAR UN PROFESIONAL QUE SIN CUENSTIONAR A FONDO EL SI~ 
TEMA SOCIAL MEXICANO SEA CAPAZ DE PROPONER SOLUCIONES A LOS DESAJUSTES ECONÓMICOS 
PROVOCADOS POR UN INJUSTO REPARTO DE LA RIQUEZA, ETC, POR SU PARTE. LA UAP SE PLAJ:j_ 
TEA ENCAMINAR A SUS ALUMNOS A QUE PARTICIPEN JUNTO CON LAS CLASES EXPLOTADAS EN LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD, 

2°) A PESAR DE LA DIFERENCIA SEÑALADA EN EL APARTADO 
ANTERIOR AL COTEJAR LOS PLANES DE ESTUDIO DE UNA Y OTRA UNIVERSIDAD ADVERTIMOS UNA 
GRAN SIMILITUD ENTRE ELLOS, LAS ÚNICAS PARTICULARIDADES DIGNAS DE SER INDICADAS SON 
LAS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: 
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A) LA UAP MUESTRA MAYOR PREOCUPACIÓN QUE LA LJNAM 
POR EL ÁREA DE POLÍTICA ECONÓMICA, TAL VEZ ESTO PUEDA DEBERSE A SU INTERÉS DECLAR./! 
DO POR FORMA PROFESIONALES CONC!ENTES DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL Y COMPROMETIDOS CON 
LOS GRUPOS MARGINALES, 

B) LA UNIVERSIDAD NACIONAL DENOTA ESPECIAL lNCLl 
NACIÓN POR ADIESTRAR AL SU ALUMNADO EN LA INVESTIGACIÓN, POSIBLEMENTE ESTA ACTITUD 
ESTÉ BASADA EN SUS PROPÓSITOS DE CAPACITAR ECONOMISTAS HÁBILES EN EL MANEJO DE LOS 
PROBLEMAS ECONÓMICOS Y EN EL PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES CONCRETAS, 

2°) DE LOS PROGRAMAS DE LAS MATERIAS ANALIZADAS DE
DUCIMOS QUE EXISTE UNA NOTABLE SEMEJANZA ENTRE LOS TEMARIOS Y LA BIBLIOGRAFÍA PRQ 
PUESTOS POR CADA UNA DE LA INSTITUCIONES, EN.MOMENTOS DA LA IMPORESIÓN DE QUE HAN 
SIDO CONFECCIONADOS SIMULTÁNEAMENTE POR LOS MISMOS DOCENTES, 

3°) Los TEMAS QUE SE SEÑALAN EN LOS SUMARIOS CORRE§. 
POND!ENTES A LAS MATERIAS ANALIZADAS SE ADVIERTE UNA GRAN INFLUENCIA DE LA TEORiA 
ECONÓMICA Y SOCIAL MARXISTA, Y ES MÁS EVIDENTE ESTA SITUACIÓN EN EL CASO DE LA UN! 
VERSIDAD POBLANA QUE EN LA NACIONAL. llJíZAS SEA UNA CONSECUENCIA DE LA PROPIA IDEO 
LOGÍA DEL'.GRUP.O DIRIGENTE DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA DE LA UAP. 

4°) EN GENERAL LA LJNAM PRESENTA EN ALGUNOS CASOS ~ 
YOR AMPLITUD EN LOS ENFOQUES TEÓRICOS DE LAS PROBLEMATICAS A ESTUDIOS PERO NO LLE
GAN A DIFERENCIARSE SUSTANCIALMENTE DE LOS QUE SE IMPARTEN EN LA UNIVERSIDAD POBL./! 
NA, 

5°) Los TEXTOS RECOMENDAIXE EN CADA ASIGNATURA POR A!:!. 
BAS INSTITUCIONES SON AFINES, EN ALGUNAS OPORTUNIDADES LA BIBLIOGRAFÍA ES MÁS AM
PLIA EN LOS PROGRAMAS DE LA LJNAM PERO, AL IGUAL QUE EN EL CASO DE LOS TEMARIOS. 
NO CONSTITUYE UNA DIVERSIDAD TEÓRICA !MPORTAMTE, 

6°) FINALMENTE PODEMOS DECIR QUE TANTO LA UNIVERSIDAD 
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NACIONAL COMO LA POBLANA TIENEN UNA MARCADA PREFERENCIA POR FORMAR Y CAPACITAR A UN 
ECONOMISTA COMPROMETIDOS A ASUMIR UNA ACTITUD CRÍTICA FRENTE A LA REALIDAD ECONQ 
MICA-SOCIAL. ESTO A PESAR QUE sus DECLARACIONES SOBRE EL TIPO IDEAL DE PROFESIONAL 
HAYAN SIDO DIFERENTES, 

CONCLUS!Orf:S PARCIALES ( CAPITULO SEXTO) 

LUEGO DE HABER ANALIZADO Y COMPARADO LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS CARR_s 
RAS DE DERECHO y ECONOMÍA DE LA UNAM y DE LA UAP DEDUCIMOS LO SIGUIENTE: 

1°)-EN LO REFERENTE AL TIPO IDEA'- ·DE PROFES JONALES 
QUE LAS UNIVERSIDADES INTENTAN FORMAR EXISTE DIFERENCIAS IMPORTANTES, LA UNAM ESTÁ 
PREOCUPADA POR LA INSERCIÓN DE SUS EGRESADOS DENTRO DEL MERCADO DE TRABAJO CON EL 
OBJETO DE QUE LABOREN EN POS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA, POR SU PARTE LA UAP • .§.1 

GUIENDO CON SU VOCACIÓN ACADÉMICA DEMOCRÁTICA, PRETENDE QUE SUS ALUMNOS ASUMAN UNA 
ACTITUD CRÍTICA FRENTE AL ÓRDEN SOCIAL Y QUE JUNTO CON LAS CLASES OPRIMIDAS LUCHEN 
POR LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EN OTRA MÁS JUSTA, 

22 ,'-A PESAR DE ESTAS DEFINICIONES DEL ECONOMISTA A 
ADIESTRAR TAN DIFERENTES AL ESTUDIAR Y COTEJAR LOS PLANES.DE ESTUDIOS QUE OFRECEN 
CADA INSTITUCIÓN ADVERTIMOS EN ELLOS UNA SEMEJANZA CONSIDERABLE, SoN POCAS LAS DES.1 
GUALDADES EN LA PROMOCIÓN DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO QUE SE ENCUENTRAN A LO LARGO DEL 
TIEMPO DE ESTUDIO ASIGNADA A CADA UNA DE ELLAS, 

3°,-A PESAR DE LO SEÑALADO EN EL PUNTO ANTERIOR, EN 
LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA UAP SE EVIDENCIA UNA VOLUNTAD POLÍTICA POR FAVORECER AQU_s 
LLAS ÁREAS QUE CONDUCIERÍAN A MOTIVAR AL ESTUDIANTADO A TRABAJAR EN POS DE LAS CLA
SES EXPLOTADAS TALES COMO EL DERECHO AGRARIO. EL LABORAL. LA EcoNOMÍA POLÍTICA.ETC. 
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NACIONAL COMO LA POBLANA TIENEN UNA MARCADA PREFERENCIA POR FORMAR Y CAPACITAR A UN 

.. -ECONOMi'stA' ''coMPRCÍl~E'ríoos'A"ASUMIR' UNA- ACTITUD CRÍTICA FRENTE A ·LA-REALIDAD ECCllQ 

MICA-SOCIAL, ESTO A PESAR QUE SUS DECLARACIONES SOBRE EL TIPO IDEAL DE PROFESIONAL 

HAYAN SIDO DIFERENT~S. 

CONCLUSIONES PARCIALES ( CAPITULO SEXTO) 

LUEGO DE HABER ANALIZADO Y COMPARADO LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS CAFRE 

~--·RAS DE ·-DEREÓ-Íci ;¡-·Et'oNóMÍli 'i>E'Ll('LJNAM V'DE LA UAP DEDUCIMOS LO SIGUIENTE~ ... - ..... 

1°)-EN LO REFERENTE AL TIPO IDEAL :.-DE PROFESJONtLES 

QUE LAS UNIVERSIDADES INTENTAN FORMAR EXISTE DIFERENCIAS IMPORTANTES, LA LJNAM E~TÁ 
PREOCUPADA POR l.A INsE.RcióffoE"sus"EGREsADOs DENTRO DEL MERCADO DE TRABAJO coN EL 

OBJETO DE QUE LABOREN EN POS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA, POR SU PARTE LA LJAP.~I 

GUIENDO CON SU VOCACIÓN ACADÉMICA DEMOCRÁTICA, PRETENDE QUE SUS ALUMNOS ASUMAN U!iA 

ACTITUD CRÍTICA FRENTE AL ÓRDEN SOCIAL Y QUE JUNTO CON LAS CLASES OPRIMIDAS LUC,EN 

POR LA TRANSFORMÁCIÓN DE LA SOCIEDAD EN OTRA MÁS JUSTA, 

2°1-A PESAR DE ESTAS DEFINICIONES DEL ECONOMIST~ A 

ADIESTRAR TAN DIFERENTES AL ESTUDIAR Y COTEJAR LOS PLANES.DE ESTUDIOS QUE OFRoCEN 

. -CADA-iNsr1iuc1.ÓN ADVERTIMOS EN Ei.:l.i:is-ÜÑÁ .. SEMEJANiil CONSIDERABLE. SoN POCAS LAS JESI 

GUALDADES EN LA PROMOCIÓN DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO QUE SE ENCUENTRAN A LO LARGO JEL 

TIEMPO DE ESTUDIO ASIGNADA A CADA UNA DE ELLAS, 

3°1-A PESAR DE LO SEÑALADO EN EL PUNTO ANTERIOF, EN 

LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA LJAP SE EVIDENCIA UNA VOLUNTAD POLÍTICA POR FAVORECEF AQUg_ 

LLAS ÁREAS QUE CONDUCIERÍAN A MOTIVAR AL ESTUDIANTADO A TRABAJAR EN POS DE LAS C:..A

SES EXPLOTADAS TALES COMO EL DERECHO AGRARIO, EL LABORAL, LA ECONOMÍA PoLÍTICA.:Tc. 
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4•;- SIN EMBARGO ESTA PARTICULARIDAD QUE PRESENTAN 
LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD POBLANA DESAPARECE AL COMPARAR LOS TEMARIOS 
y LA BIBLIOGRAFÍA CON LOS DE LA.UNAM. EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS HEMoS DEMOSTRADO. 
CÓMO LOS QUE SE ENSEÑA EN ÉSTA ÚLTIMA EN UN SEMESTRE LA UAP EMPLEA DOS CICLOS ES
COLARES, ESTO PODRÍA SIGNIFCAR QUE EN ÉSTA EXISTIÓ LA VOLUNTAD pOLÍTICA DE GRUPOS 
ACADÉMICOS POR PROFUNDIZAR ALGUNOS ASPECTOS TEÓRICOS -PRÁCTICOS DE LA CARRERA PERO 
NO ENCONTRARON APOYO EN QUIENES ERAN RESPONSABLE DIRECTOS DE CONFECCIONAR LOS PRO
GRAMAS_ Y DE IMPARTIR LAS CLASES, ES DECIR, LA PLANTA DE DOCENTES, ESTA SITUACIÓN 
ES MÁS AGUDA EN LA ESCUELA DE DERECHO QUE EN LA DE ECONOMÍA. 

5°.- NINGUNA DE LAS DOS INSTITUCIONES MANIFESTA ~ 
GÚN INTERÉS POR CAPACITAR A SUS ALUMNOS EN EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA, No SE HAN 
IMPLEMENTADO POLÍTICAS PARA INTEGRAR DE ALGUNA MANERA A ESTUDIANTES A LA CARRERA DQ 

CENTE COMO PODRÍAN SER AYUDANTÍAS, JEFES DE TRABAJO PRACTICO.ETC, CONSIDERAMOS QUE 
ESTO ES UNA GRAN CARENCIA YA QUE PODRÍA EVITAR LA IMPROVIZACIÓN DE MAESTROS, 

6°:- lAé PARTICULARIDADE~ MÁS NOTABLE' QUE HEMOS NQ 
TADO EN EL CASO DE LA CARRERA DE ECONOMÍA ES EL INTERÉS DEl"OST~ADO POR LA UNAM DE 
CAPACITAR A LOS ESTUDIANTES EN LA INVESTIGACIÓN, PENSAMOS QUE ESTA ES UNA GRAN OMI
SIÓN DE LA UNIVERSIDAD POBLANA MÁS SI SE TIENE EN CUANTA QUE Ei UNA DE LA ESCUELAS 

-DE LA INSTITUCIÓN QUE CUENTA CON UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN, 

7°.- POR LO DEMÁS CONSIDERAMOS QUE EN LO REFERENTE 
A ESTOS CASOS ANALIZADOS LA U/IP ACADÉMICAMENTE NO ESTÁ PREPARANDO PROFESIONALES ~ 
TERNATIVOS A LOS QUE SE CAPACITAN EN LA UNAM,-
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- C A P LT U L O S E P T. I M O 

GRADO ACADtMI CO DE LOS t1AESTROS, 

-UNO DE LOS ASPECTOS-ACADtMICOS QUE MÁS PREOCUPA~ 
BA A LOS IMPULSORES DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO ERA EL NIVEL 
DE CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES, 

EN LOS CAPÍTULOS! Y!! HEMOS ANALIZADO ALGUNOS-. 
DOCUMENTOS Y OPINIONES DE LOS PROTAGONISTAS DE LA REFORMA UN! 
VERSITARIA EN LOS CUALES SE DESTACABA LA ESCASA PREPARACIÓN -
QUE, SEGÚN SU OPINIÓN, TENIA EL PROFESORADO, CON NUMEROSOS-
EJEMP.LOS tlUESTROS EN:fREVISTADOS MANIFESTARON EL INTERtS QUE-. 
TENIAN LOS UNIVERSITARIOS DE AQUELLA tPOCA POR OBVIAR ESA- --
SITUACIÓN, EXISTE COINCIDENCIA ENTRE LOS REFORMISTAS CONSUb 
TADOS QUE LA ÚNICA ESCUELA QUE CONTABA CON UNA PLANTA DE MAE~ 

....•. TROS .. ACADtM-1 CAMEtHE. BlEN .P.REP.ARADA ERA LA DE f IS ICO-MATEMÁTI- . 
CAS, 

EL NIVEL DE MAESTROS NO SE SOLUCIONÓ CUANDO LOS-
CAROLINOS,HEGEMONIZARON EL GOBIERNO UNIVERSITARIO, ESTA.- -
AFIRMACIÓN ES RESPALDADA POR LA OPINIÓN VERTIDA EN EL DOCUME~ 
TO DEL DIRECTORIO ESTUDIANTIL POBLANO DE 1968 (YA CITADO) QUE 
EN EL APARTADO VI ASPECTOS ACADtMICOS~DOCENTES, PUNTO 2, PLA~ 

· · ....... · -T-EABA- b.A URGENCIA DE-· ESTABLECER "LA CARRERA DE CATEDRÁTICO -
UNIVERSITARIO" COMO FORMA DE SUBSANAR EN PARTE LAS GRAVES DE

.FICIENCIAS DEL NIVEL DE MAGISTERIO, 

EL NIVEL ACADtMICO DE LOS MAESTROS SIGUE SIENDO
HOY UNA DE LAS MAYORES PREOCUPACIONES TANTO DE LAS AUTORIDA-
DES UNIVERSITARIAS COMO DE LOS ALUMNOS, DE LOS MISMOS DOCEN-
TES, DE LOS GRUPOS POLfTICOS Y DEL SINDICATO, SON NUMEROSAS 
LAS PROPUESTAS QUE PERMANENTEMENTE REALIZAN PARA ASEGURAR UNA 
MAYOR PREPARACIÓN DEL PROFESORADO, ESTAS VAN DESDE LOS CON-
CURSOS POR OPOSICIÓN PARA OCUPAR PLAZAS DOCENTES HASTA LA - -

' ,# 
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLfTICA DE BECAS Y CURSOS DE POSGRADOS
PARA LA ACTUALIZACIÓN ACAD~MICA DE LOS MAESTROS, 

RECONOCEMOS QUE UNO DE LOS ASPECTOS MÁS DIFICILES 
DE VALORAR EFICAZMENTE ES LA CAPACITACIÓN ACAD~MICA DE LOS PRQ 
FESORES UNIVERSITARIOS, SON MUCHOS Y VARIADOS LOS INDICADO-
RES QUE SE PUEDEN TOMAR Y TODOS ELLOS PUEDEN SER CUESTIONADOS, 
PARA LOS EFECTOS. DE ESTE ESTUDIO NOSOTROS SELECCIONAMOS LOS -
S 1GU1 ENTES: 

I·,--···GRADO'ACAD~MICO DE LA PLANTA·DOCENTE DE LA U.A.P. 

!!,-OPINIÓN DE LOS ALUMNOS, 

1,- GRADO AcAD~MICO DE LOS DOCENTES, 
' ------------------------------------

PARA ANALIZAR EL GRADO ACAD~MICO DEL PROFESORADO
.... ,,, __ - -DE ·LA· UN!VE-RSl·DAD .. HE-MOS··ADOPTADO ·LA CATEGORLZACIÓN QUE REALIZA 

EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACAD~MICO (QUl~N NOS HA PROPOR--
CI ONADO LOS DATOS), 
B)ESPECIALIZACIÓN, 

LA MISMA CONSISTE EN: A)LICENCIATURAJ -
SE TRATA DE CURSOS DE .ACTUALIZACIÓN PRO--

..... FES-IONAL O ·DOGENT& QUE NO CUBREN· LOS REQUISITOS DE POSGRADOS:
C)MAESTRIAJ Ü)DOCTORADO, ESTOS ÚLTIMOS RECONOCIDOS POR INS
TITUCIONES EDUCATIVAS COMO LOS MÁXIMOS GRADOS UNIVERSITARIOS, 

SE HA CONSIDERADO SÓLO A LOS MAESTROS DE LAS ES-
.. ---CUELAS- PROF-ESTClNALES Y DE ~sros· UJS DE MEDIO 'TIEMPO. c TIEMPO--" -

COMPLETO, ESTO ÚLTIMO DEBIDO A QUE SON LOS QUE POR LO GENE--
RAL TIENEN ESTABILIDAD LABORAL EN CONTRAPOSICIÓN A LAS HORAS-
CLASES QUE REGULARMENTE SE CONTRATAN CADA SEMESTRE SEGÚN LAS -
NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y POR TANTO NO EXISTE ESTADISTI
CA SOBRE ELLAS EN EL DEPARTAMENTO ANTES CITADO, 

UNA VEZ HECHAS ESTAS PRECISIONES PASAMOS AL ANÁLL 
SIS CONCRETO DE LOS DATOS, EN PRIMER LUGAR SEÑALAMOS QUE EN-
1986 LA U.A,P,, CONTABA EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES CON 1769 
MAESTROS, DE LOS CUALES EL 41% (719) ERA HORA-CLASE Y EL 59% -

' .# 
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(1054) MAESTRO DE CARRERA. (CUADRO No .2 ) 

EN EL CUADRO NoJ. OBSERVAMOS QUE DE LOS 1054 MAES
TROS DE CARRERA, EL 54% DE ELLOS ALCANZA EL GRADO DE LICENCIA
TURA, EL 18% HA CURSADO CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, EL 15% --
TIENE MAESTRIA Y EL 3% DOCTORADO, ESTO SIGNIFICA QYE EN LA -
U.A,p,, EL 18% DEL PROFESORADO CUENTA CON ESTUDIOS DE POSGRA
DO, EL RESTANTE 82% SÓLO ALCANZA EL NIVEL DE LICENCIATURA, -
ESTO SIGNIF.ICA QUE EN CUANTO GRADO ACAD~MICO LA PLANTA DE MAE~ 
TROS DE LA UNIVERSIDAD NO SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN ÓPTI-
MA, 

EN RELACIÓN AL GRADO ACAD~MICO Y CARRERAS EN LAS
QUE SE DESEMPEÑA LOS DOCENTES NOS ENCONTRAMOS QUE LAS ESCUELAS 

.... - .. -·-- -CUYOS. PROFESORES- CUENTAN .. CON. MAYOR N !VEL DE ESCOLAR 1ZAC1 ÓN SON 
LOS DE F!s1co-MATEMÁTICAS y QuIMICA. DEL TOTAL DE 82 MAES- -
TROS DE LA PRIMERA DE LAS ESCUELAS MENCIONADAS, EL 27% HA CUR 
SADO UNA MAESTRIA Y EL 12% UN DOCTORADO, EN TANTO QUE DE LOS 

.95 ACAD~M!COS ·DE· LA SEGUNDA ESCUELA,. EL 19% TIENE MAESTRIA Y -
5% DOCTORADO, MIENTRAS QUE LAS CARRERAS CON MENOS PORCENTAJE 
DE MAESTROS CON UN GRADO ACAD~MICO SUPERIOR AL DE LICENCIATURA 
SON CONTADURIA Y DERECHO, DEL TOTAL DE 56 PROFESORES DE LA -
PRIMERA SÓLO EL 2%. POSE~· MAESTRIA Y 98% LICENCIATURA, Y EN -
EL CASO ~E LA SEGUNDA DE LAS CARRERAS CITADAS DE 77 ACAD~M!COS 
EL 4% CUENTA CON MAESTRIA Y EL 2% CON DOCTORADO, (CUADRO No.3 

. AGRUPANDO ·LAS Ci\llRERAS POR ÁREAS" DE ·coNOCIMIENTO-
DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN REALIZADA EN EL CAPITULO ANTE- -
RIOR (Cs. DE LA SALUD, Cs. EXACTAS y NATURALES, cs. TECNOLÓ-
GICAS, C. SOCIALES Y HUMANAS Y Cs. ADMINISTRATIVAS) OBSERVA-
MOS EN EL CUADRO No. 4 QUE LAS ÁREAS DE es. EXACTAS y NATURA-
LES Y LA DE CS. SOCIALES Y HUMANAS SON LAS QUE CUENTAN CON POR 
CENTAJES MAYORES DE DOCENTES CON POSGRADO, DEL TOTAL DE 86 -
PROFESORES QUE LABORAN EN LAS ESCUELAS DE LA PRIMERA DE LAS -
ÁREAS MENCIONADAS EL 38% TIENE GRADO SUPERIOR A .LICENCIATURA,
DE ESTA CIFRA EL 27% CORRESPONDE A MAESTRIA Y EL 11% A DOCTO--

',# 
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RADO, EN EL SEGUNDO DE LOS CASOS, DE 158 ACAD~MICOS EL 23% 
CUENTA CON POSGRADO, EL 19% TIENE MAESTRfA Y EL 4% DOCTORADO, 
Los DOCENTES QUE PORCENTUALMENTE CUENTAN CON EL GRADO ACAD~ML 
CO MÁS BAJO SON LOS _DEL ÁREA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVOS QUE
S6LO EL 10% DEL TOTAL DE 195 DOCENTES CUENTA CON UN POSGRAD0-
(9% MAESTRfA Y 1% DOCTORADO), - ·SITUACI6N SIMILAR SE ENCUEN-
TRAN LOS MAESTROS DE Cs. DE LA SALUD y Cs. T~CNICAS CUYA PLAli 
TA MAGISTERIAL ESTÁ FORMA EN EL PRIMERO DE LOS CASOS POR 53%
DE LICENCIADOS Y EN EL SEGUNDO POR EL 63%, 

EN PRINCIPIO ESTA ESTARfA MUY RELACIONADO CON EL 
TIPO TIPO DE PROFESI6N, AQUELLOS MAESTROS CUYA TAREA PRINCL 
PAL SE RELACIONA MÁS DIRECTAMENTE CON LA DOCENCIA E INVESTIGA 
CI6N COMO so~ FIL6SOFOS, HISTORIADORES, FfSICOS, MATEMÁTICOS, 
E"Tc::;·5E F'RÉocuPAN- Mi.s-"EN f>BrÉNER .. ÜNA MAYOR cAPAc1TAc16t.i AcP.'- · -
D~M1cA. Pos1c16N INVERSA A LA QUE PRESENTAN LOS PROFESORES-
DE OTRAS ÁREAS CUYO INTERESES VERSAN MPAS SOBRE EL DESEMPEÑO
l,JB_R_E _DE .. LA PROFESJ6N COMO ES EL_ CASO _DE ABOGADO, M~DICO, COli 
TADOR, INGENIERO, ETC, ESTOS ÜLTIMOS POR LO GENERAL TIENEN-

. COMO OBJETIVO PRIMORDIAL OBTENER EL TfTULO PARA TRABAJAR EN -
FORMA INDEPENDIENTE Y LOGRAR UN STANDAR DE VIDA ALTO, SI LO 
LQGR.AN,_O NO_ ES OTRA CUE,STI6N, EN GENERAL EL PROFESORADO DE
ESTAS ÜLTIMAS ESCURLAS REALIZA UNA ESCASA VIDA ACAD~MICA ~ -
DESEMPEÑA ~A DOCENCIA COMO UNA LABOR MÁS Y NO LA MÁS IMPQ~TAli 
TE, 

II.- PoLfTICA DE SUPERACI6N ACAD~MICA. 
------------------------~--------------

LA UNIVERSIDAD HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE BE
CAS, · A F 1 N DE PROMOVER EL 1 NTER~S DE LOS MAESTROS POR ACTUA 
LIZARSE Y SUPERARSE EN EL ASPECTO ECON6MICO, ESTE CONSISTE
EN UNA DESCARGA, TOTAL O PARCIAL, DE SUS OBLIGACIONES DOCEN-
TES PARA QUE CONCLUYAN LOS ESTUDIOS DE LICENCIATURA O REALl-
CEN ALGÜN POSGRADO, 

A PESAR DE LA IMPORTANCIA DE ESTE PROGRAMA DE -
, • # 
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SUPERACIÓN ACAD~MICA, LA UNIVERSIDAD NO HA DETERMINADO UNA -
NORMATIVl ZACIÓN QUE ASEGURE BENEFICIOS PARA LA INSTITUCOÓN, -
Es A~f QUE EL RECTOR LICENCIADO ALFONSO V~LEZ PLIEGO EN EL -
SEGUNDO INFORME DE LA SEGUNDA GESTIÓN (1986) RECONOCE QUE: 

"VALE LA PAENA MENCIONAR QUE A PESAR DE LOS RECURSOS
. LA· UN!VERS·IDAD DEDJ CA AL PRIMERO ·DE· LOS PROGRAMAS -

(DESCARGA ACAD~MICA) DE SUPERACIÓN ACAD~MICA QUE SE
HAN MENCIONADO, ~STE ES CONCEBIDO POR LA MAYORÍA DE
SUS BENEFICIARIOS COMO PRESTACIÓN ESTRICTAMENTE LABO 
RAL, QUE LES PERMITE ASCENDER EN EL ESCALAFÓN Y EL ::: 
IMÁCTO ACAD~MICO DE SU FORMACIÓN SOBRE LAS TAREAS DQ 
GENTES O DE· INVESTIGACIÓN, HA SIDO CONSIDERADO POR -
ELLOS MISMOS COMO SECUNDARIO; PRUEBA DE ELLO ES QUE 
ESTAS BECAS RESPONDEN A INTERESES ESTRICTAMENTE JNDL 
VIDUALES Y NO A UN PLAN DE DESARROLLO DE LA DEPENDEN 
CIA EN LA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS, (1) 

ADEMÁS DE ESTO, LA PERSONA CITADA PLANTEABA LA -
NECESIDAD DE ELABORAR UN PLAN INSTITUCIONAL PARA APOYAR LA -
FORMACIÓN DE DOCENTES E INVESTIGADORES DE ACUERDO A LAS LfNE-

··--··As· PRIORITARrAS" DE CADA ESCUELA, CENTRO DE INVESTIGACIÓN o 
DEPARTAMENTO, 

EN LA ACTUALIDAD LOS PERMISOS POR SUPERACIÓN - -
ACAD~MICA SON TRAMITADOS EN LA UNIDAD DE SUPE~ACIÓN ACAD~MICA 
DE LA SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO CON
ACUERDO DE LA COMISIÓN~~IPARTITA DE LA. INSTITUCIÓN Y EL SINDL 
CATO .PARA OTORGARLO SE DEBE CONTAR CON LA
APROBACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO DEL SOLICITANTE, ACEPTACIÓN
DE UN PLAN DE TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZARÁ LA 
LABOR ACADtMICA OBJETO DEL PERMISO Y LA DEFINITIVIDAD EN LA -
PLAZA QUE OCUPA, 

SON TA~ GENERALES ESTOS REQUISITOS QUE EL OBTE-
NER O NO UNA BECA DE ESTE TI PO DEPENDEN EN MUCHO DE LA VOLUN
TAD DE LAS AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DONDE LABORAN LOS
DOCENTES Y DE LA UNIDAD DE SUPERACIÓN ACADtMICA, Es RECONO
CIDO POR LA MAYORÍA DE LOS BENEFICIARIOS QUE NO EXISTEN DEMA-: 
SICADOS OBSTÁCULOS PARA LOGRAR ESTA PRESTACIÓN, 

•• # 
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LA SECRETARfA DE INVESTIGACIÓN y ESTUDIOS DE Pos-
.GRADO-AÚN NO .TIENE SISTEMATIZADA LA INFORMACIÓN SOBRE LA CANTJ_. 

DAD DE BECAS OTORGADAS YA QUE SE ENCUENTRAN EN UNA ETAPA DE Oft 
GANIZACIÓ!l Y AÚN NO CUENTA CON PERSONAL IDÓNEO PARA EFECTUAR -
ESTE TIÓ DE TRABAJO, 

. ······DE .. ACUERD"O AL "INFORME PRESENTADO" POR EL JEFE DEL
ANTI GUO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACAD~MICO (2), DR. RAFAEL -
CAMPOS ENRIOUEZ, EN 1985 LA SITUACIÓN DE LOS MAESTROS BECADOS
ERA LA QUE A CONTINUACIÓN DETALLAMOS, 

PARA EL CASO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES EN EL
PERf ODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS DE 1978 Y 1985 SE OTORGARON 
401 PERMISOS POR SUPERACIÓN ACAD~MICA, SI SE TIENE EN CUENTA 

. QUE EL PROMEDIO DE MAESTROS DE ESTE NIVEL FUE_ DE 1248 SE PUEDE 
EXPRESAR QUE EL 32% DE LA PLANTA MAGISTERIAL HA SIDO PROMOVIDA 
PARA LOGRAR SUPERAR SU CALIDAD ACAD~MICA, 

EN EL MIDMO INFORME EL DR. CAMPOS ENRIQUEZ DESTA-
.... --.-· ·cAB"A QUE DE· ESE·32.-1%·SE D!V-!DIÓ ·EN LOS SIGUIENTES PLAZOS DE -

TIEMPOS, ENTRE 1978 Y 1981 EL 8,49% DE LOS MAESTROS DE LAS -
ESCUELAS PROFESIONALES GOZÓ DE ESTA PRESTACIÓN MIENTRAS QUE Eli 
TRE 1982 Y 1985 EL 23.63% DE LA PLANTA OBTUVO ESE BENEFICIO 
(CUADRO No. 

ESTOS DATOS MUESTRAN QUE, EN PRINCIPIO, EXISTE UN -
IMTER~S PRONUNCIADO TANTO DE LA INSTITUCIÓN COMO DE LOS DOCEN-·
TES POR LOGRAR UNA MAYOR CAPACITACIÓN DE PROFESPRADO DE LAS -
ESCUELAS PROFESIONALES, EL HECHO DE BECAR AL 32% DE LOS MAE§. 
TROS MUESTRA QUE YAH UUA VOLUNTAD POL"[T!CA POR LOGRAR 
UN MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD ACAD~MICA DEL PROFESORADO, ES
TA VOLUNTAD SE HA IDO ACENTUANDO CON LOS AÑOS COMO LO EVIDEN
CIA LA DIFERENCIA PORCENTUAL EXISTENTE ENTRE 1978-1981 Y 198i 
1985. 

AHORA BIEN, DE ACUERDO A LAS MODALIDADES DE PERM1-
SOS DE ESOS 401 CASOS SE DESGLOSA DE LA FORMA SIGUIENTE: 

DE ACUERDO A LOS DATOS DE LOS CUADROS No. 5 Y 6, 
• ,:¡¡. 
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ADVERTIMOS QUE LOS PORCENTAJES MÁS ELEVADOS DE PERMISOS ESTÁN
DESTlNADOS A LA REALIZACI6N ·DE· CURSOS DE NIVEL DE POSGRADO, 
AsI DE LOS 401 PERMISOS OTORGADOS CON ESTE MOTIVO ENTRE LOS -
AÑOS 1978 Y 1985, EL 32% FUE PARA CURSAR MAESTRIAS Y EL 11% PA 
RA DOCTORADO, LO QUE SUMA UN TOTAL DE 43%. EN TANTO QUE 17%-

·· ·· ······ .... FUE DESTINADO -A-1.:A· CONCLUSI6N ·DE ·DIFERENTES·REQUISITOS SOLICI
TADOS PARA OBTENER LA LICENCIATURA COMO EL SERVICIO SOCIAL, EL 
l~TERNADO, ETC, DADO QUE EN LA FUENTE CONSULTADA EN LA CATE
GOR[A DE TESIS O EXÁMEN NO SE ESPECIFICA A QUfO NIVEL ACADIOMICO 

.... -SE REFIERE (LICENCIATURA O POSGRADO) SE LE CONSERV6 SU INDIVI
DUALIDAD PERO DE TODAS FORMAS ES IMPORTANTE CONOCER EL DATO -
QUE EL 9% DE LAS BECAS FUERON OTORGADAS PARA LA CONCLUSI6N DE-
LOS ESTUDIOS, 

,· 
DE LO EXPUESTO SE PUEDE CONCLUIR QUE EXISTE EN LA-

DIRECCl6N DE LA U.A.P., UNA PREOCUPACI6N POR OBTENER UNA PLAN
TA DE MAESTROS BIEN PREPARADOS. CASI LA MITAD (43%) DE LOS -

. BENEFICl_ARIOS DE EST_E TIPO DE PERMISOS SE DEDIC6 A LOGRAR UN -
GRADO ACl\DlOMICO SUPERIOR AL DE LICENCIATURA. ESTO SERIA UN
INDICADOR DE QUE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS ESTÁN CONCIEN
TES DE LA NECESIDAD DE INVERTIR PARTE DEL PRESUPUESTO PARA CA
PACITAR A SU PERSONAL DOCENTE EN POS DE OBTENER LA TAN ANSIADA - . ' ·~ . . . 

- CALIDAD ACAD~MICA, EN ESTE TIPO DE ACCIONES ES CONCRETADO LA 
ASPIRACI6N DEL MOVIMIENTO DE REFORMA UNIVERSITARIA DE LOGRAR -
UNA PLANTA MAG 1 STERI AL CON ALTO NIVEL ACADlOMI CO, -

SUPERACI6N ACADlOMICA SEGÜN ÁREAS DE CONOCIMIENTO, 

DE ACUERDO CON LA COSTUMBRE, LOS PERMISOS POR SU
PERACI6N ACADlOMICA SE OTORGAN A QUI~N LO SOLICITA Y CUMPLE CON 
LOS REQUISITOS MINIMOS ANTES MENCIONADOS, No EXISTE, COMO YA 
SE SEÑAL6, NINGUNA POLITICA INSTITUCIONAL AL RESPECTO, SON -
MUCHOS LOS UNIVERSITARIOS QUE MANIFIESTAN LA NECESIDAD DE UN -
PROGRAMA ESPECIFICO DE LA UNIVERSIDAD PARA QUE ESTA SE VEA - -
BENEFICIADA EN FORMA MÁS DIRECTA SIN DESCUIDAR LOS INTERESES -
DE LOS DOCENTES, ESTA AUSENCIA HA PROVOCADO QUE EXISTA DIFE-

' .# 
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RENCIAS IMPORTANTES ENTRE EL NÚMERO DE PERMISOS OTORGADOS 
. A MAESTROS DE LAS ESCUELAS, .S JGU IENDO CON EL 1 NFORME DEL. DOCTOR 

CAMPOS ENRIQUEZ EL PANORAMA EN ESTE ASPECTO ES QUE A CONTINUA 
CIÓN DETALLAMOS, 

EN EL CUADRO No. 7 NOS ENCONTRAMOS QUE DEL TOTAL 
DE ·401· PERMI sos· "POR SUPERACIÓN ACADi=:MICA" ENTRE 1978 y-1985, -
EL MAYOR PORCENTAJE, (37%), PERTENECE A LAS ESCUELAS AGRUPA-
DAS EN EL ÁREA DE es. NATURALES, EXACTAS y APLICADAS y QUI E--

N~S MENOS HAN GOZADO DE ESTE TIPO DE BENEFICIO SON LOS DE Cs~
---·. ---JuR!DlCAsiADMINISTRATIVAS (85). 

ESTA DIFERENCIA, TAL VEZ, PUEDE RESPONDER AL TI
PO DE ACTIVIDAD PROFESIONAL DE CADA UNA DE LAS CARRERAS DE LAS 

· ··· · ÁREAS, ESTOS' ·DATOS ·CONCUERDAN EN CIERTA MEDIDA CON LOS YA -
ANALIZADOS DE GRADO ACADi::MICO DE LOS MAESTROS, FfsJCOS, MAT~ 
MÁTICOS REQUIEREN DE MAYOR PREPARACIÓN PARA SUS TRABAJOS DE lli 
VESTIGACIÓN O DOCENCIA AS[ MISMO LOS Mi=:DICOS NECESITAN DE UNA-

. ·· ·· · ESPEC 1 ALI Z:AC·l15N· PARA UN MEJOR DESEMPEÑO PROFES 1 ONAL. No -ES EL 
CASO DE ABOGADOS Y/O CONTADORES QUE CON EL SÓLO TfTULO DE LICEli 
CIATURA PUEDEN DESARROLLAR SU ACTIVIDAD PROFESIONAL EN CUALQUIER 
ESPECIALIDAD, ESTO CORROBORA LA OPINIÓN DEL LICENCIADO ALFONSO 

· Vi=:LEZ Pu EGO EN QUE ESTE TIPO' DE PRESTACIÓN RESPONDE MÁS A LOS -
INTERESES INDIVIDUALES QUE A UN PLAN DE LA INSTITUCIÓN, 

..... - ... ···U·I·;•· ÜPINIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO AL NIVEL ACADi=:MICO DE LOS-

MAESTROS, 

EN 1984 SE LLEVÓ A CABO UNA ENCUESTA A ESTUDIANTES_ 
DE LAS ESCUELAS PROFEr.IONALES A FIN DE CONSTATAR SU OPINIÓN SO-
BRE LA ÜNIVERSJDAD,(3)'. EN EL PUNTO RELACIONADO AL NIVEL DEL -
PROFESORADO SE OBTUVO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 

EL ALUMNADO EN SU MAYORfA SE MANIFESTÓ 
CON LA LABOR DOCENTE DESEMPEMADA POR SUS MAESTROS, 

DISCONFORME 
EN EL CUA--

• .# 



.. 191 

DRO No. 8 OBSERVAMOS QUE DEL TOTAL DE 4,172 QUE RESPONDIERON A 
- ···-· .. LA PREGUNTA lCóMO CALl·Fl·CAR[AS EL INTERtS QUE LOS MAESTROS MU

ESTRAN POR LOS ESTUDIANTES? EL 47% OPINÓ QUE ES REGULAR YA -
QUE SE LIMITAN A CUBRIR EL PROGRAMA DE ESTUDIO EN FORMA BURO-
CRÁTICA. EN TANTO QUE\EL 33% ESTIMÓ QUE SE INTERESABAN EN -~ 

... QUE- bOS·· E·STUDIANTES APRENDAN CUBR-IENDO· SU PROGRAMA EXPLICANDO- · 
BIEN SU CONTENIDO Y CONTESTANDO A LAS PREGUNTAS DE LOS ALUMNOS, 

CON REFERENCIA A LA FORMA DEL DESARROLLO DE LAS
CLASES OBSERVAMOS EN EL CUADRO No, 9 QUE DEL TOTAL DE 4,197 
ESTUDIANTES EL 69% ESTIMÓ COMO REGULAR~ EL 19% COMO BUENA Y --
11% LO CALIFICÓ DEFICIENTE, 

ESTE EXCEPTICISMO RESPECTO A LA PLANTA DOCENTE -
SE REAFIRMABA -CUANDO J.OS .ALUMNOS. RECLAMABAN PARA sr .UNA. MAV.OR
PARTICIPACIÓN EN LA SELECCIÓN DE MAESTROS, EN EL CUADRO No.

OBSERVAMOS QUE DEL TOTAL 4,161 ESTUDIANTES EL 91% MANIFESTÓ 
QUE ELLOS DEBfAN PARTICIPAR EN EL NOMBRAMIENTO DE LOS DOCENTES 

.. _DE. .ESJ.E..P.ORCENTAJE. EL .48%. SE. INCLINÓ. POR PAUSAS QUE ES LA .FOR"-····- .. 
MA DE ASEGURAR UN MEJOR NIVEL ACADtMI CO Y EL 43% PORQUE SON - . : 
LOS ESTUDIANTES QUIENES RECIBEN LA ENSEÑANZA, SÓLO EL 7% SE
MOSTRARON OPUESTOS A ESTA MEDIDA POR FALTA DE CAPACIDAD, 

CONCLUSIONES PARCIALES, 

1.- LA U.A.P,, CUENTA CON UN PORCENTAJE lMPOR- -
·' ·-·· .TANTE- DE. MAESTROS. DE "CARRERAS ·o··sEA"-MED 1 o· "TIEMPOº V . TI EMPo-·toM;.:; . ·-- ........ . 

PLETO, ESTO, EN PRINCIPIO, PODRIA DAR A LA INSTITUCIÓN OPOR
TUNIDAD DE DESARROLLAR UNA VIDA ACADtMICA DE CALIDAD, EN ES
TE PUNTO SE HABRIA LOGRADO UN IMPORTANTE AVANCE COMPARÁNDOLO -
CON LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCONTRABA LA UNIVERSIDAD EN EL - -
PER[ODO PREVIO AL INICIADO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA. ESTA 
RIA POR COMPROBARSE SI ESE 59% DE MAESTROS DE CARRERA CUMPLEN.
CON LA CARGA DE TRABAJO SEÑALADA EN EL CONTRATO COLECTIVO, 
PERO ESTA ES OTRA CUESTIÓN, 

•• # 
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2.- CON RESPECTO AL GRADO ACAD~MICO DEL PROFESO
RADO ·DE· LA· UNIVERS !DAD EST! MAMOS QUE NO HA ALCANZADO EL GRADO
ÓPT! MO YA QUE DEL TOTAL DE MAESTROS DE CARRERA SÓLO EL 18% A -
CURSADO POSGRADOS Y DE ~STOS Utl MfNIMO 3% TIENE DOCTORADO, 

· ····· ·3;- SI TOMAMOS COMO -INDICADOR EL GRADO ACAD~MICO. 
DE LOS MAESTROS COMO UNA DE LAS FORMAS DE CALIFICAR EL NIVEL -
DE LA UNIVERSIDAD NOS ENCONTRAMOS QUE ESTA INSTITUCIÓN NO HA -
ALCANZADO A NIVEL DE LA DOCENCIA UN DESARROLLO MUY BUENO Y POR 

..... ·-·-IAl'ITO-ES 'MENESTER LA ·IMPLEMBffACIÓN DE POLfTICAS A FIN DE SUPJ;. 
RAR ESTE NIVEL, 

4,- EL NIVEL DE LOS MAESTROS, EN CUANTO GRADO -
.....• i\CADtM!CO 'OBTE.NIDO,·No ·Es SIMILAR EN TODAS LAS UNIDADES ACAD~~ 

MICAS, LAS ESCUELAS DE ffSICO-MATEMATICAS Y QufMICAS SON LAS 
QUE CUENTAN CON UNA PLANTA DE MAESTRA CON MAYOR NIVEL DE ESCO
LARIZACIÓN EN TANTO QUE LAS DE DERECHO Y CONTADURfA TIENEN UN

- ·-----·¡>füú':EN1i'\JE 'MUY BAJO DE'"PROFE'SORES CON POSGRADO,· 

5.- EN RELACIÓN A LAS AREAS DE CONOCIMIENTO OB-
SERVAMOS QUE LOS MAESTROS DE LAS ESCUELAS PERTENECIENTE AL - -

. ······AREA DE Cs, 'EXACTAS Y NATURALES· Y Cs, SOCIALES Y HUMANAS SON -
LOS QUE PORCENTUALMENTE CUENTAN CON MAYOR PREPARACIÓN ACAD~MI
CA QUE LOS DOCENTES QUE PERT'ENECEN A LAS AREAS RESTANTES. Los 
QUE EVIDENCIAN MENOR CAPACITACIÓN PROFESIONAL SON LOS DEL - --

- ·-AREA .DÉ ·ciEÑCTA$-ADMINl"STRATTVAS-,---- ... -----. . . .. .. --- - .... -

6.- EN RELACIÓN A LOS DOS PUNTOS ANTERIORES PEN
SAMOS, EN PRINCIPIO, QUE ESTO ESTARfA RELACIONADO CON EL TIPO
DE. PROFESIÓN, AQUELLOS CUYA LABOR ESTA DIRECTAMENTE VINCULA
DA CON LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN SE INCLINAN MAS POR LO-
GRAR UNA MEJOR ESCOLARIZACIÓN Y PREPARACIÓN ACAD~MICA EN TANTO 
QUE LOS OTROS QUE PUEDEN REALIZAR SU TRABAJO PROFESIONAL EN -
FORMA INDEPENDIENTE Y QUE NO LE EXIGE EN LA PRACTICA MAS QUE -
LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA MfNIMA SE CONFORMARfAN CÓN LA LI--

'. # 
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. CENCIATURA, 

7, - LAS AUTOR 1 DAD ES UN 1 VERS IT AR 1 AS ESTÁN CONC I Et! 
TES DE LA SITUACIÓN REAL EN CUANTO A LA PREPARACIÓN ACAD~MICA
DE SUS DOCENTES, Y EN ESTE SENTIDO HAN IMPLEMENTADO UN SIST~ 

··· MA BECARIO-PARA· ELEVAR·'°!: NIVEL DE·LA PLANTA DE MAESTROS, M.!J. 
ESTRA DE ELLO QUE EN EL PLAZO DE 1978 A 1981 EN 32% DE LA PLAt! 
TA DE ACAD~MICOS GOZÓ DE PERMISOS PARA LOGRAR UN AVANCE EN· SU
PREPARACIÓN, TAMBl~N ES IMPORTANTE DESTACAR QUE AÑO CON AflO-

. ·-·- · .. · ESTE--TIPO· DE-· BECAS PARECE ·AUMENTAR PROPORCIONALMENTE, 

8.- Es IMPORTANTE DESTACAR QUE EL 43% DE LOS - -
PERMISOS FUE OTORGADO PARA QUE LOS DOCENTES REALIZARAN CURSOS

...... ·--· ··DE· POSGRADO·• ·'··CON· ·ESTO-·fl'ffEN'fARf·A l.:A 1 NSTITl:JC l ÓN ·DE ·MEJORAR· -
LA CALIDAD DE SU PLANTA MAGISTERIAL. 

9,- EN CUANTO A LA PERTENENCIA DE LOS DOCENTES -
........ BECADOS" NOS' ENCONTRAMOS EN''SITUACIÓN SIMILAR A LA DE LOS PUN--· ... · ... 

TOS CUATRO Y CINCO, LAS ESCUELAS QUE ENTRE 1978-1985 HAN BE
CADO A UN MAYOR NÚMERO DE SUS DOCENTES SON LAS AGRUPADAS EN EL 
AREA DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y APLICADAS Y QUIENES ME-
NOS.HAN GOZADO''DE 'ESTE' TIPO DE PRESTACIÓN CON LAS DE Cs.: JURf-. 
DICAS-AD~INISTRATIVAS, CON ESTO SE ARGUMENTARfA DE LA-MISMA-
FO~MA EN EL SENTIDO QUE DEPENDIENDO DE LA CLASE DE LABOR QUE -
REALICEN LOS MAESTROS TANTO EN LA UNIVERSIDAD COMO FUERA DE -

--·-----ELLA 'ES- QlJF'SE' Sl ENTEN' MOTIVADOS PARA SOLICITAR ESTAS. BECAS. 

10,- A PESAR DE ESTE SISTEMA DE BECAS NOSOTROS -
PENSAMOS QUE LA U.A.P,, NO CUENTA CON UNA ESTRATEGIA ACAD~MI-
CA' DEFINIDA SOBRE. LAS 'ÁREAS QUE INTENTA DESARROLLAR Y LAS NEC~ 
SIDADES MISMAS DE LA INSTITUCIÓN, ESTAS PRESTACIONES SE OTOR 
GAN A QUIENES LO SOLICITAN SIN CASI NINGÚN COMPROMI.SO POR SU -
PARTE, TAMPOCO SE ESTABLECE UN PORCENTAJE POR ÁREA O POR - -
ESCUELA, 

•• # 
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11.- Y FINALMENTE, AL TENER EN CUENTA LA OPINIÓN 
DE LOS ALUMNOS SOBRE SUS MAESTROS NOS ENCONTRAMOS CON UNA - -
EVALUACIÓN NO DEL TODA SATISFACTORIA YA QUE EN UN PORCENTAJE -
DE 47% EL ESTUDIANTADO CALIFICA COMO REGULAR EL COMPORTAMIENTO 
ACAD~MICO DE LA PLANTA DOCENTE Y UN 69% PIENSA LO MISMO ACERCA 
DEL DESARROl:LO DE-LAS CLASES, -- SI B-IEN MÁS O MENOS LA APRECIA 
CI6N RESPONDE AL GRADO ACAD~MICO DE LOS MAESTROS ES NECESARIO
TENERLO COMO DATO Y NO COMO UN INDICADOR DETERMINANTE YA QUE -
EN ESTA OPINIÓN PESAN MUCHOS FACTORES SUBJETIVOS, 

12,- Lo QUE SE HA EXPUESTO A LO LARGO DE TODO EL 
CAPfíULO ES LA SITUACIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN DE LA PLANTA MA-
GISTERIAL. ESTO SE LO DEBE A UNO DE LOS INDICADORES QUE PU--
0-I ERAN ºTOMAR ÉN CUENTA SOBRE EL -N I-VEL DE LOS MAESTROS,·· PUE--· 
DEN EXISTIR DOCENTES QUE A PESAR DE NO CONTAR CON UN GRADO SU
PERIOR A LA LICENCIATURA QUIZÁS PUDIERAN TENER UN AMPLIO CONO-
CIMIENTO DE SU MATERIA, PARA ELLO SER(A NECESARIO CONOCER --

- -- ----OTROS- DATOS -COMO- SON' FARTI CIPi\CI 6N EN 1 NVESTI GACI ONES, PUBLI-
CAC IONES, ETC,, QUE EN ESTE MOMENTO NO CONTAMOS, HEMOS PLAN
TEADO SIMPLEMENTE, REPETIMOS, UN PANORAMA SOBRE EL GRADO ACAD~ 
MICO DE LOS DOCENTES QUE PUEDE O NO RESPONDER AL NIVEL DE CONQ 

CIMlENTos-; - ESTO" ÚLTIMO" NO ESTA REALlZAno. 
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J OPINION DE LOS ALUMNOS SOBRE LOS ALCANCES DE LA REFORMA 
-----------------------------------------------~-------
UNIVERSITARIA. 

PARA LOGRAR QUE LA. UNIVÉRSJDAD AUTONOMA DE PUEBLA SE col'/v1RTIERA EN UNA UNIVEE_ 
SIDAD MODERNA Y DEMOCRÁTICA, SEGÚN LOS PLANTEAMIENTOS DEL MOVIMIENTO DE REFOE_ 
MA UNIVERSITARI/, EN PUEBLA, ERA NECESARIO LLEVAR A CABO UNA SERIE DE CAMBIOS 
TANTO A NIVEL DE LA ESTRUCTURA Y GOBIERNO UNIVERSITARIO COMO DE LAS ACTIVIDA
DES ACADÉMICAS, 

ESTOS CAMBIOS, COMO VIMOS A LO LARGO DE LOS CAPÍTULOS ANTE
RIORES, AFECTARON A TODOS Y CADA UNO DE LOS UNIVERSITARIOS. MAESTROS, ALUMNOS 
Y TRABAJADORES NO ACADÉMICOS SE VIERON INVOLUCRADOS EN UN PROCESO GENERAL DE 
REESTRUCTURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD, ESTE PROCESO NO FUE NI PACÍFICO NI GRA
DUAL. PoR EL CONTRARIO DESDE SU INICIACIÓN SE PRESENTÓ UNA LUCHA ABIERTA ENTRE 
GRUPOS DE UNIVERSITARIOS QUE TENÍAN PROYECTOS ACADÉMICOS-POLÍTICOS ANTAGÓNICOS 
QUE AUNADO A UNA FALTA DE CLARIDAD EN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS DIFICULTÓ EN 
MUCHOS MOMENTOS EL CAMINO DE ESTA REFORMA UNIVERSITARIA, -

No OBSTANTE A LO ÚLTIMO SEÑALADO, EN LA UAP SE HAN CONCRE
TIZADOS' ALGUNOS CAMBIOS IMPORTANTES. ENTRE ELLOS LA MODIFICACIÓN DEL ROL TRA
DICIONAL DEL ESTUDIANTADO, 

Los.ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA HOY TIENEN 
UNA PARTICIPACIÓN REAL Y EFECTIVA EN TODAS LAS INSTANCIAS DE DECISIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN y EN FORMA PARITARIA A LA DE LOS MAESTROS. ESTO SIGNIFICA QUE PA
RA LLEVAR A CABO CUALQUIER TIPO DE MODIFICACIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE ALGUNA 
NUEVA POLÍTICA ACADÉMICA O 'A:;MJN¡STRATIVA SE DEBE CONTAR CON LA ANUENCIA DEL 
SECTOR .ESTUDIANTIL. 
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. SIEMPRE LA OPINIÓN DEL ALUMNADO DE LAS INSTITUCIONES EDUCAT.!_ 
VAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS ES MUY IMPORTANTE VA QUE' ES QUIEN RE 

·- -C!BE t:bs BENEFICIOS DE LA ENSEÑANZA; ENTONCES SERÁ MUY INTERESANTE CONOCER EL 
PARECER DE ESTE SECTOR UNIVERSITARIO CUANDO CUMPLE LA DOBLE FUNCIÓN DE SER RE
CEPTOR DE LA TAREA DOCENTE V A LA VEZ PA~TÍCIPE DE LA DIRECCIÓN DEL_ ESTABLECI
MIENTO. PoR ESTE MOTIVO FUE QUE EL CONSEJO UNIVERSITARIO EN LA SESIÓN ORDINA-

..... ifií>."DÉL iJíA"20"1iE: r.V.:vo DE '1981 PROPUSO A LA MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES DE 
LA ESCUELA DE FILOSOFÍA Y LETRAS LA REALIZACIÓN DE UN CUESTIONARIO ENTRE LOS 
ALUMNOS " CON EL PROPÓS !TO DE TENER PUNTOS ACERCA DE SU APRECIACIÓN EN RELA
CIÓN A LA ACTUAL SITUACIÓN DEL PROCESO DE REFORMA UNIVERSITARIO ", 

LA E"lCLESTA SE CONCRETÓ EN 1984 V SE APLICÓ A 4,992 ALUMNOS 
DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES. SE UTILIZÓ LA TÉCNICA DE MUESTREO POR CUOTAS 
UTILIZANDO COMO CATEGORIA EL NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS POR SEXO JNSCTRITOS EN 

--- CADÁ ESCUELA Y SEMESTRE, SE AGRUPARóffESTE INSTITUCIONES POR ÁREA DE CONOCI
MIENTO: SALUD, CIENCIAS EXACTAS V NATURALES, CIENCIAS TÉCNICAS, CIENCIAS So
CIALES V HUMANAS V CIENCIAS JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS, 

LA ENTREVISTA CONSTÓ-DE 87 PREGUNTAS QUE VAN DESDE LA SITU~ 
CIÓN FAMILIAR DE ALUMNO, LOS MOTIVOS DE ELECCIÓN DE LA CARRERA HASTA SU OPI
NIÓN ACERCA DE LA UNIVERSIDAD, EL .MÁCHOTE SE PUEDE CONSULTAR EN LOS ANEXOS, 

NosoTROS TOMAREMOS LAS RÉSPUESTAS QUE SE REFIEREN AL FUNCIQ 
NAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN QUE SON: 

J - PLANTEAMIENTOS DE LA REFORMA UNIVERS!TA!HP. 
11 - ESTRUCTURA-INTERNA DE LA UAP 

111 - ASPECTO ACADÉMICOS: A) DOCENCIA V B) INVESTIGACIÓN 
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j 

I - PLANTEAMIENTOS !:E LA REFORM Uflll\f:RSITARIA 

\ .. - . 

EN PRIMER LUGAR SE INTENTÓ SONDEAR EL NIVEL DE CONOGI/lllENTOS DEL l\LUMNADO RE§. 
PECTO A l.L'S w.JTi'hlS QUE LLEVARON A LOS UNIVERSITARIOS POBLANOS· A INICIAR EL MO
VIMIENTO DE REFORMA UNIVERSITARIA, EN EL CUADRO N2 1 OBSERVAMOS QUE DEL TQ. 

···········-TAI:DE· ENCUESTADO.EL 56·% CONTESTÓ.QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROCESO SE CE!:I_ 
TRÓ EN LA NECESIDAD DE FORMAR PROFESIONALES ADECUADOS AL MERCADO DE TRABAJO Y 
EL 40 % OPINIÓ , EN CAMBIO, QUE FUE EL INTERÉS . DE ORIENTAR .A LA UNIVERSIDAD AL 
SERVICIO DE LAS CLASES POPULARES, 

ESTO SIGNIFICA QUE LOS ESTUDIANTES EN MAYOR PRQ. 
PORCIÓN SE INCLINARON POR CATALOGAR A LA REFORMA UNIVERSITARIA COMO UNA MOVILI
ZACIÓN QUE TENDÍA A MODERNIZAR AL SISTEMA DE ENSEÑANZA SUPUERIOR, 

TENIENDO EN CUENTA LA CARRERA QUE CURSABAN LOS 
ENTREVISTADOS NOS ENCO~TRAMOS CON ALGUNAS PARTICULARIDADES INTERESANTES. EN EL 
CUADRO N2 2 ADVERTIMOS LO SIGUIENTES: 

A) Los ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DEL MEA DE C1E!:I_ 
CIAS TÉCNICAS EN PORCENTAJES SUPERIORES AL 5Q % MANIFESTARON QUE EL OBJETIVO PRl!:I_ 
CIAPAL DE LA REFORMA UNIVERSITARIA ERA LOGRAR LA MODERNIZACIÓN DE LA ALTA CASA 
DE ESTUDIOS, 

B) EL ESTUDIANTADO DE LAS ESCUELAS DE DERECHO, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ECONOMÍA OPINARON MAYORITARIAMENE QUE LA FINALIDAD DE 
DICHO PROCESO FUE DEMOCRATIZAR LA INSTITUCIÓN O SEA PREPARAR PROFESIONALES SEN
SIBlES A LA PROBELMÁTICA SOCIAL Y COMPROMETIDOS A TRABAJAR A FAVOR DE LOS GRUPOS 
MÁS DESFAVORECIDOS, 
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- _Esro .PoDR}A SIGNIFICAR. EN UN P.RIMER MOMENTO. 
QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA QUE CURSABAN PUDO CONDICIONAR A QUE CO!'[ 
SIDERARAN A LA. REFORMA UNIVERSITARIA COMO UN HECHO MODERNIZANTE O COMO UNO DE
MOCRATIZANTE, EN CIERTA FORMA SU EVALUACIÓN TENDRÍA RELACIÓN CON SUS ESPECTATl 
VAS SOBRE LA FUTURA PROFESIÓN, 

B) AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

. Oni_o_ ~!,JJ'lT.O_ o ~.RoEUESJA._DEL .MOY!MI ENTO. UNJYERS !TARJO.FUE -LOGRAR -UNA INDEPENDE!'[- . 
CIA ADMINISTRATIVA Y POLÍTICA RESPECTO AL ESTADO, EsTA FUE UNA META QUE SE PLA!'[ 
TEARON LOS UNIVERSITARIOS DE TODA AMÉRICA LATINA DESDE EL COMIENZO DEL SIGLO, 

(Olll LA.AUTONOMÍA SE PRETENDÍA QUE LA UNIVERSl 
DAD ESTUVIERA DESLINDADA DE LAS DETERMINACIONES ESTATALES, TENÍA POR FINALIDAD 
QUE LOS UNIVERSITARIOS DECIDIERAN POR SÍ MISMOS LOS DESTINOS DE LA ENSEÑANZA 
SUPERIOR, HAN SIDO MUCHAS LAS DEFINICIONES QUE SE HAN DADO AL RESPECTO. 1"cJTJ
YO P.OR EL CUAL-SE CONSIDERÓ IMPORTANTE. CONOCER LA OPINIÓN DEL ESTUDIANTADO, 

EN EL CUADRO Nº 3 OBSERVAMOS QUE DEL TOTAL 
DE ENCUESTADOS EL 41 % OPINÓ QUE AUTONOMÍA SIGNIFICABA QUE LA UNIVERSIDAD TENÍA 

... ____ .... _.cARAC!DAILPARA-ADMINISTRARSE-V-GOBERNARSE pg SI MISMA SIN INTERVENCIÓN DEL ES-
TADO, EL 39 % ESTIMÓ QUE ERA LA POSIBILIDAD DE DIRIGIRSE CIENTÍFICA Y POLÍTI
CAMENTE CON LA MAYOR INDEPENDENCIA Y EL 20 % QUE ERA LA POSIBILIDAD DE ORGANI
ZAR UN GOBIERNO UNIVERSITARIO ACORDE A LOS INTERESES DE SUS INTEGRANTES, 

DE ESTA FORMA ADVERTIMOS QUE LOS ESTUDIANTES 
EN SU MAYORÍA IDENTIFICÓ EL TÉRMINO "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA" CON LA INDEPEN
DENCIA ENTRE ESTADO Y UNIVERSIDAD RESPECTO AL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN DE 
ESTA ÚLTIMA, UN PORCENTAJE MENOR AGREGÓ A ESTE CONCEPTO LA POSIBILIDAD QUE LOS 
UNJ_VERSITARIOS DECIDAN POR SÍ MISMOS LOS LINEAMIENTOS ACADÉMICOS Y CIENTÍFICOS 
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__,_ 
DE LA /l¡_TA CASA DE ESTUDIOS SIN TENER EN CUENTA LOS INTERESES DEL GoB!ERNO , 

EN REFERENCIA A QUE SI LA Ul\P ES AUTÓNOMA DE 
LAS POLÍTICAS ESTATALES NOTAMOS EN EL CUADRO Nº 4 QUE DEL TOTAL DE EN-
TREVl STADOS EL 48 % MANIFESTÓ QUE LO ERA RELATIVAMENTE, .EL 30 % .RESPONDIÓ EN 
FORMA AFIRMATIVA Y EL 22 % DE MANERA NEGATIVA, POR LO.TANTO PODEMOS CONCLUIR 

--· QUE. EL SECTOR. ESTUDIANTIL EN su MAYORÍA PUSÓ .. El'.fTELA DE JUICIO LOS ALCANCES 
DEL PODER DE DECISIÓN DE ESTA UNIVERSIDAD, 

EL 48 % DEL ALUMNADO CONSULTADO EXPRESÓ QUE EL 
- ESTÁri<i'TRATABA DE. INFLU.IR EN LA VIDA UNiVERSiTARÍA A TRAVÉS DE LA RETENCIÓN DEL··· -

SUBSIDIO QUE DEBE ENTREGAR A LA INSTITUCIÓN Y MEDIANTE PRESIONES QUE SE LLEV~ 
BAN A CABO POR MEDIO DE LA PRENSA ESCRITA Y RADIAL. ( CUADRO Mº 5 ) , 

I 1 - ESTRUCTURA INTERNA OC LA UAP 

A) DEMOCRATIZACIÓN DEL GoBIERNO UNIVERSITARIO 

LA UAP ES UNA DE LAS POCAS UNIVERSIDADES MEXICANAS y-QUIZÁS DEL MUNDO EN LA 
QUE LOS TRES ESTAMENTOS UNIVERSITARIOS ( MAESTROS, ALUMNOS Y TRABAJADORES) PA,!!_ 
TICIPAN EQUITATIVAMENTE EN LOS ORGANISl'OS DE PODER Y DECISIÓN, ESTA SITUACIÓN 

·HA s100 VALORADA DE DIFERENTE MANERA POR.LÓs PROPios lÍNIVERSlTARios; Ex1si'EN 
GRUPOS QUE ESTÁN TOTALMENTE DE ACUERDO CON ESTA ORGANIZACIÓN Y OTROS, EN CAMBIO, 
MANIFIESTAN SU INCONFORMIDAD. ANTE ESTA CIRCUNTANCIAS NOS PARECIÓ MUY VALEROSA 
LA OPINIÓN QUE PUDIERAN TENER LOS ESTUDIANTES, 

EN EL CUADRO Nº 6 OBSERVAMOS QUE DEL TOTAL 
DE ENCUESTADOS EL 42 % AFIRMÓ QUE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LOGRAR QUE LA UN.!_ 
VERSIDAD FUERA DEMOCRATIVA HABÍAN SIDO POCO IMPORTANTES, EL 20 % DIJO QUE NO 
1_ENÍAN NINGUNA IMPORTANCIA, EL 30 % ESTIMÓ, EN CAMBIO, QUE SÍ ERAN IMPORTAN
TES Y SÓOLO EL 8 % SE INCLUINÓ EN PESANR QUE FUERON MUY IMPORTANTES, Es DECIR, 
QUE CON RESPECTO A ESTE PUNTO LOS ALUMNOS SE MOSTRARON BASTANTES EXCÉPT l COS • 
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EsTE ESTADO DE ÁNIMO QUE REINABA EN EL SECTOR 
ESTUDIANTIL FUE CORROBORADO AL PREGUNTARLES Sl EN LA ACTUALIDAD LAS DECISIONES 
UN!VERS!TAR!AS SON DISCUTIDOS POR DICHO ESTAMENTO. EL 72 % DE LOS ENTREVISTA
DOS CONTESTÓ QUE NO SE LLEVABA A CABO NINGÚN DEBATE AL RESPECTO MIENTRAS QUE 

EL 28 % RESPONDIÓ QUE SI SE EFECTUABA, (CUADRO NO, 7) 

Y EN RELACIÓN A LA FORMAR EN QUE SE ADOPTABAN 
LAS DECISIONES UNIVERSITARIAS EL 23 % MANIFESTÓ QUE SE LO HACÍA A TRAVÉS DEL 
CONSEJO UN!VERS!TAR!O, EL 17 % SE INCLINÓ A PENSAR QUE LO LLEVABAN A CABO LOS 

REPRESENTMJTES-ALUMNOS ' EL 5 % ASEGURÓ QUE J.A. DISCUSIÓN SE REALl.ZAJlA )':N_Lo_s SA 
LONES DE CLASE Y UN 38 % ESTIMÓ SE CONCRETABA NINGUNA ACTIVIDAD EN REFERENCIA 
A ESTE ASPECTO, ESTAS APRECIACIONES NOS REVELAS QUE LA PART!C!PAC!ÓN REAL E !Ji 
D!V!DUAL DE LOS ESTUDIANTES EN LA DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD ES, POR LO MENOS, 
f!IUY_ESCASA, EN TODO CASO ES DE TIPO REPRESENJAT!VA A TRAVÉS DE LOS ÓRG~~os COL~ 
G!ADOS DE GOBIERNO (CUADRO Nº 8 ), 

Bl FoRMAS DE Gos 1 ERNo DE LA UAP 

LA UAP HA REFORMULADO SU FORMA DE GOB 1 ERNO DE TAL MENERA QUE LAS 1 NST ANC 1 AS 
MÁXIMAS DE AUTORIDAD ESTÉN FORMADAS POR REPRESENTANTES DE TODOS LOS SECTORES DE 
LA INSTITUCIÓN. Así SE HA LOGRADO CONCEBIR AL CoNSEJO UN!VERS!TAR!O COMO EL PQ 

-··· DER. SUEREf'O DELA-UNIVERSIDAD •. SIN EMBARGO, AL PARECER· NO SIEMPRE LOS UNIVER
SITARIOS TIENEN CLARO ESTA CONCEPCIÓN DE DIRECCIÓN PLURAL, EN EL CUADRO N•g 
ADVERTIMOS QUE EL 34 % DE LOS ALUMNOS ENCUESTADOS MANIFESTÓ QUE ERA EL RECTOR 
QUIEN FUNGÍA COMO LA MÁXIMA AUTORIDAD, EL 29 % SE !NCU ~Ó POR OPINAR QUE ERA EL 

. CoNSEJO UN!VERS!TAR!O Y EL 28 % ·QUE DICHA POTESTAD ERA EJERCIDA CONJUNTAMENTE 
POR LAS DOS INSTANCIAS MENCIONADAS, ESTO SIGNIFICA QUE UN PORCENTAJE IMPORTAN
TE DEL ESTUDIANTADO IDENTIFICABA AL RECTOR COMO LA INSTANCIA MÁXIMA DE GOBIE~ 
NO. 
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C) foRMAS DE GOBIERNO DE LAS ESCUELAS 

COMO YA SE DESCRIBIÓ EN LOS CAPÍTULOS ANTERIORES, CJ>JJA ESCUELA TIENE UNA FORMA 
PARTICULAR DE ESTRUCURAR SU ADMINISTRACIÓN. No EXISTE UN NORMATIZACIÓN GENERAL 
PARA TODA LA UNIVERSIDAD , A PESAR DE ESTE HECHO EL ALUW>IJ>JJO MANIFESTÓ UNA CIE_13. 
TO HOMOGENIZACIÓN EN LAS RESPUESTAS QUE DIERON A LA PREGUNTA SOBRE EL GOBIERNO 
DE SU COLEGIO. EN EL (UJ>JJRO Nº 10 ADVERITMOS QUE EL 43 % DE LOS ENTREVISTA
DOS SEÑALO. AL COORDINADOR DEL PLANTEL COMO LA AUTORIDAD MÁXIMA DE LA MISMA, EL 

.. '2J % .MANIFESTÓ QUE.LA DIRECCIÓN ERA EJERCIDA POR ÉSTE Y POR EL CONSEJO DE Go~ .. i 
BIERNO Y SÓLO UN 10 % .INDICÓ QUE ERA LA AsAMBLEA GENERAL, ESTAS RESPUESTAS PQ 
DRÍAN INDICAR QUE EN LA PRÁCTICA LA lNSTJTUCIÓN ER~ DIRIGIDA POR LA PERSONA DEL 
COORDINJ>JJOR Y NO POR LAS INSTANCIAS COLEGIADAS, 

0) ELECCIÓN DE LAS l\uTORJDADES UNIVERSITARIAS 

EL RECTOR 

HEMOS ANAL 1 ZAOO COMO L=A LEY 0RGÁN 1 CA F 1 JA QUE EL RECTOR SEA ELEG 1 DO A TRAVÉS 
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO. PERO EN LA PRÁCTICA, DESDE 1981, SE LO DESIGNA POR 
MEDIO DEL VOTO UNIVERSAL Y SECRETO DE TODOS LOS UNIVERSITARIOS. 

EN REFERENCIA A ESTA SITUACIÓN EL ALUMNADO 
TIENE UN CONOCIMIENTO REAL, EN EL CUADRO N• 11 NOTAMOS QUE EL 89 % MANIFESTÓ 
QUE EL ÚLTIMO RECTOR HABÍA SIDO ELEGIDO UTILIZANDO EL PROCEDIMIENTO QUE HEMOS 

-SEÑALADO· EN SEGUNDO TERMINO, ~PARECER LA.MAYORÍA ESTÁ CONFORME CON EL MÉTODO, 
EN EL CUADRO N• 12 SE DESTACA QUE EL 74 % DE LOS ENTREVISTADOS INDICÓ QUE 
ERA LA FORMA MÁS CORRECTA, EL 12 % MANIFESTÓ QUE SE DEBÍA TENER EN CUENTA LOS 
ANTECEDENTES ACJ>JJEMICOS DE LOS POSTULANTES Y SÓLO EL 10 % DIJO QUE LA ASIGNA
CIÓN DEBÍA SER RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO UNIVERSITARIO. ESTO REVELA QUE EL 

- SECTOR ESTUDIANTIL PODRÍA DEFENDER FEHACIENTEMENTE LA FORMA CON LA QUE SE NOM
BRA AL RECTOR, 
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EL CooRo I NADOR 

LA MARCADA PREFERENCIA QUE EXPRESARON LOS ALUMNOS POR LA DESIGNACIÓN DEL RECTOR 

A TRAVÉS DEL SUFRAGIO UNIVERSAL Y SECRETO NO SE MANTUVO PARA EL CASO DE LOS Cocj!_ 
D!NADORES DE LAS ESCUELAS. EN EL CUADRO Nº 13 NOTAMOS QUE EL 55 % DE LOS ES-

. - - .. TUDIANTES MANIFESTARON··QUE ESTA AUTORIDAD DEBÍA SER ELEGIDA POR MAESTROS y ED'JC.!.'i . 

DOS MIENTRAS QUE EL 31 % SE INCLINÓ POR UN NOMBRAMIENTO IDENTIPO A LO SEÑAL?!Y.l 

PARA LA RECTORÍA, ESTO QUIERE DECIR QUE EL SECTOR ESTUDIANTIL EN UN PORCENT~.í: 

MAYORITARIO PONE EN TELA DE JUICIO EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES NO ACADÉMICOS 

·-· ... ··EN EL: NOMBRAMfENTO DE LA· COORDINACIÓN DEb·PLANTEL, --

111 - ASPECTO ACADEMICO 

A) DoceNCIA 

l.As PROPUESTAS DEL MOVIMIENTO DE REFORMA UNIVERSITARIA INCLUÍAN CAMBIOS AO:~:
COSD QUE IBAN ORIDENTADOS A UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ENSEf.!:C!, 

Es INTERESANTE CONOCER s 1 QUI ENES RECIBEN LOS BENEF I c !OS DE LA EDUCAC·I ÓN E:-;.:. . - ' 

CONFORMES O NO CON LOS MISMOS, 

DE ACUERDO CON LA ENCUESTA APLICADA PODEM'.~ 
·-· --·--··AFIRMAR'QUE' LOS "ALW/llOs· MANIFESTARON-UN-APRECIACIÓN OPTIMISTA AL--RESl'E:CTQ ....... _; 

EN EL CUADRO Nº 111 OBSERVAMOS QUE EL 62 !" 
DE LOS ENTREVISTADOS EXPRESÓ QUE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA QUE SE LES BRJ':!

'BA TENÍA GRAN APLICABILIDAD EN LA VIDA PROFES!ONPL EL 30 % MANIFESTÓ QUE-:0:.! •• 

ÚTIL EN MUCHOS CASOS Y SÓLO UN, 3 % OPINÓ EN FORMA NEGATIVA, 

EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE EVALUACIÓN:;! 

LA APROBACIÓN DE MATERIAS LOS ESTUDIANTES EN SU MAYORÍA SE MOSTRARON IGU!_o::::: 

CONFORMES, EL 71 % ESTIMÓ QUE ERA CORRECTO LA FORMA COMO SE LLEVABA A C-:::: -~ 

--C-AL'iFICACIÓN DE MATERIAS, DE ESTE PORCENTAJE EL 39 % DIJO QUE REFLEJABA:..=-
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- _L. 

FUERZO y LOS CONOCIMIENTOS DEL ALUMNADO •.. EL 21 % SE REFIRIÓ A QUE ·soLAMENTE DEN.Q. 

TABA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y EL 12 % QUE EVIDENCIABA LOS ESFUERZOS DEL ES 

TUDIANTE. SóLO UN 16 % EXPRESÓ su .DISCONFORMIDAD YA QUE LO CONSIDERABA ARB!TRA-=

RIO Y QUE NO DABA CUENTA DE LA SITUACIÓN DEL EDUCANDO, (CUADRO Nº15 )'. 

B) INVESTIGACIÓN 

lA INVESTIGACIÓN ES UNA IMPORTANTE TAREA ACADÉMICA QUE PROCURA AUMENTAR, CRITICAR, 

· •· AcÉPTAR o.RECHAZA~ c1ENrlFicM:IENri: TEoR1ils ·AcERcA DEL HOMBRE v su REALIDAD. EN E§:· 

TA ACTIVIDAD DEBERÍAN P~RTICIPAR TODOS LOS ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS, POR LO ES

CENCIAL DE LA MISMA HEMOS CREIDO NECESARIO SONDEAR EL PARECER DEL SECTOR ESTU

DIANTIL, 

EN EL CUADRO Nº 16 SE DESTACA QUE EL 63 % DEL 

ALUMNADO AFIRMÓ QUE LA ESCUELA A LA QUE PERTENECÍA TENÍA PROGRAMAS DE INVESTl 

. GACIÓN, SIN EMBARGO, DEMOSTRARON TENER UNA CONTRADICCIÓN AL RESPECTO YA QUE CUAJ:!. 

DO SE LES INTERROGÓ SOBRE SI .-SUS MAESTROS INVESTIGABAN EL 34 % DE LOS .ENCUES

TADOS MANIFESTÓ QUE ESTOS NO REALIZABAN ESTE TIPO DE TRABAJO ACADÉMICO Y UN 

31 % DIJO QUE LOS HACÍAN SOLAMENTE ALGUNAS VECES, 

TODO LO A>"lTERIOR DEMOSTRARÍA QUE .LOS EFECTOS 

DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN-LOS DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS , POR LO MENOS A NIVEL DEL ALUMNADO.ERAN MUY LIMI

TADOS• 

-------~-
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CONCLUSICXIES PARCIALES ( OcTAVO CAPÍTULO) 

J- PLANTEAMIENTOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA· 

Los ALUMNOS .EN FORMA MAYORITARIA MANIFESTARON QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA 
REFORMA ÜNJVERSITARIA HABÍA SIDO EL INTERÉS DE ESTA UNIVERSIDAD EN FORMAR PRO-

-
FESIONALES ADECUADOS AL REQUERIMIENTO DEL MERCARDO DE TRABAJO, 

DE ACUERDO A LA CARRERA QUE CURSABAN LOS EN
CUESTADOS SE ADVl~TIÓ UNA PARTICULARIDAD. Los QUE PERTENECÍAN A LAS ESCUELAS 
oil-ARÉA DE C1ENc1Íls TÉCNICAS -~x~~~~~~~-~-N ~N PoR~ENTAJES MAYORES ouE LOS RES
TANTES QUE EL MOTIVO DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARÍA FUE EL QUE SE SEÑALÓ ANTg_ 
RIORMENTE. EN CAMBIO LOS ESTUDIANTES DE DERECHO, iloMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
EcoNOMÍ.A SE INCLINARÓN Mé-~ ,,[l_PEtl.~AR QUE .SE DEBIÓ AL INTERÉS QUE TENÍA LA UAP 
A IDENTIFICARSE CON LAS CLASES POPULARES, 

EL ALUMNADO SE MOSTRÓ EXCÉPTICO CON RESPECTO 
A Lf\ AUTOll/OMÍA PE ESTA Ut:iIVEflS,IDAD CON RESPECTO AL PODER PúBLICO. Esro REVELA. 
EN PARTE. ·QUE EL SECTOR ESTUDIANTIL NO VALORÓ EN TODA su DIMENSIÓN QUE UNO DE 
LOS GRANDES TRIUNFOS DE LA UAP ES HABER LOGRADO QUE NI EL GOBIERNO DEL EsTADO
NI EL FEDERAL INTERVENGAN EN SUS DECISIONES ACADÉMICAS Y POLÍTICAS, 

JI - ESTRUCTURA INTERNA DE.LA UAP 

Los ENCUESTADOS MANIFESTARON su DISCONFORMIDAD EN RELACIÓN A su PARTICIPACIÓN 
EN LAS DETERMINACIONES UNI.VERSIJA.RIAS, LA MAYORÍA OPINÓ QUE ESTE SECTOR NO D.!_S 
CUTÍA LAS RESOLUCIONES IMPORTANTES DE LA INSTITUCIÓN Y EN LOS CASOS QUE INTEB_ 
VENÍA LO HACÍA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE GO
BIERNO, ESTO INDICARÍA. EN ÚLTIMA INSTANCIA. QUE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 
NO ES TOTALMENTE VÁLIDA PARA EL ALUMNADO. 
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Los ESTUDIANTES VISUALIZARON AL RECTOR y A 
LOS COORDINADORES COMO LAS AUTORIDADES MÁXIMAS DE LA UNIVERSIDAD, UN PROCEN
TAJE MENOR TUVO LA APRECIACIÓN CORRECTA DE DAR ESTA FUNCIÓN A LOS ORGANOS CO
LEGIADOS. TAL VEZ ESTO PUEDA TOMARSE COMO UN INDICADOR MÁS QUE EN.LA PRÁCTI
CA LOS FUNCIONARIOS PRIMERAMENTE NOMBRADOS TOMEN LAS DETERMINACIONES EN FOR
MA PERSONAL, 

EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN 
DE LAS AUTORIDADES LAS RESPUESTAS VPJ-1 ENCAMINADOS EN DOS SENTIDOS, PARA LA 

.!l.ECTORÍA LOS ALUMNOS AFIRMARON M,O.YQR!TARl~ENTE QUE ERA CORRECTO _EL MÉTOIJO. DEL 
SUFRAGIO UNIVERSAL Y SECRETO, EN CAMBIO, PARA EL CASO DE -LOS COORDINADORES PRÉ_ 
FERENTEMENTE OPINARON QUE DEBÍA SER ELECTO POR MAESTROS Y ALUMNOS EVITANDO LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES NO ACADÉMICOS, ESTO PODRÍA SIGNIFICAR QUE P~ 

.. RA EL. _NC)f'\BRAM!ENTO DE AQUEL.LO.$. FUNCIONARIOS.CON LOS CUALES EL .ESTUDIANTADO E.§. 
TÁ RELACIONADO DIRECTAMENTE ESTIMEN QUE ES CONVENIENTE QUE LA RESPONSABILIDAD 
RECAIGA EN EL SECTOR ACADÉMICO, 

111 - ASPECTO ACADÉMICO 

. -
- CoN RELACIÓN A LA DOCENCIA LA MAYORÍA DE LOS ALUMNOS ENiREVlSTADOS MANIFESTA-

RON CONFORMIDAD CON LOS CONOCIMIENTOS QUE RECIBEN Y AFIRMARON QUE TENÍAN GRAN 
AfL!CABILlDAD EN LA VIDA PROFESIONAL, 

IGUALMENTE -iNO!CARON QUE ESTABAN DE ACUERDO 
CON LA FORMA EN QUE SE LLEVABA A CABO LA EVALUACIÓN, 

ESTAS DOS OPINIONES REVELAN EN GRAN MEDIDA UN 
ESPÍRUT CRÍTICO MUY LIMITADO, UN ESTADO DE "DEJAR PARSAR LAS COSAS" QUE SERÍA 
IMPORTANTE PROFUNDIZAR, 

-----------
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EN CAMBIO ,EN CUANTO A LA INVESTIGACIÓN QUE PU 
.DIERAN REALIZAR.LOS DOCENTES LA.OPINIÓN DEL ESTUDIANTADO FUE UN TANTO CONTRADlf. 
TORIA, POR UN LADO, MANIFESTARON QUE LOS PLANTELES A LOS QUE PERTENECÍAN DE
SARROLLABAN ESTE TIPO DE ACTIVIDAD ACADÉMICA Y POR OTRO, EXPRESARON QUE LOS PR.Q. 
FESORES NO REALIZABAN NINGUNA TAREA AL RESPECTO. Qu1zÁs ESTOS JUICIOS CONTRA-

.. PUESTO SEÑALEN QUE. LOS ALUMNOS· CONOZCAN -O MEJOR DICHO UBIQUEN LA EXITENCIA DE 
CENTROS DE 1NVEST1GAC1 ONES PERO NO RECIBAN DE N 1 NGUNA MANERA EL TRABAJO QUE 
SE LLEVA A CABO EN ELLOS, DE CUALQUIER FORMA, ESTO INDICARÍA QUE LA RELA
CION ENTRE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACION, EN ESTE NIVEL, AÚN NO SE HABRÍA CO!:!_ 
CRETADQ, 

--·----·-· ---
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A PARTIR DE LOS AÑOS SESENTA LOS UNIVERSITARIOS POBLANOS INICIARON UN PROCESO TEN
DIENTE A CONVERTIR A LA ALTA CASA DE EsTUD)os EN UNA UNIVERSIDAD MODERNA y DEMOCRÁ 

· --· - ·H CA, .. EN· POCAS· PALABRAS- L-0 QUE- ELLOS· PRETENDÍAN· ERA- ELEVAR EL-N 1 VEL · AGADÉMI CO GENg;
RAL, ABRIR NUEVAS OPCIONES DE ESTUDIO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOCIE
DAD Y ADEMÁS, ESTRUCTURAR EL GOBIERNO UNIVERSITARIO DE TAL MANERA QUE PERMITIERA 
LA PARTICIPACIÓN DE MAESTROS Y ALUMNOS EN LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN, ESTE MO 

·· VIMJENTO· UNIVERSITAR.JO·POBLANO·SE CONOCE. CON EL NOMBRE DE REFORMA UNIVERSITARIA, 

LUEGO DE HABER ANALIZADO LA ORGANIZACIÓN Y CONTEXTURA ACADÉMICA Y POLÍ 
TJCA DE LA UAP PODEMOS AFIRMAR SIN TEMOR A EQUIVOCARNOS QUE EN ELLA SE HA OPERADO 
UN'TRANSFORMACJÓN SIGNIFICATIVA. Esro s·JEMPRE TENIENDO EN CUENTA QUE ANTES DE LAS 
MOVILIZACIONES UNIVERSITARIAS DE LA SEXTA Y SEPTIMA DÉCADA ESTA UNIVERSIDAD ERA UNA 
TÍPICA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PROVINCIA EN LA QUE SE IMPARTÍAN CARRg; 
RAS DE CORTE LIBERAL ( MEDICINA, DERECHO, INGENIERÍA CIVIL, ETC,) CON CASI NINGUNA 
ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN NI DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, 

PARA DEMOSTRAR LA VERACIDAD-DE LA AFIRMACIÓN 'ANTERIOR EXPONDREMOS A COft 
TINUACJÓN LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LAS TRES PARTES EN QUE HEMOS DIVIDIDO g;s 
TA INVESTIGACIÓN, 

PRil'ERA PARlE: OB.ETIVOS OC LA REFORMA. UNIVERSITARIA 

CAPITULO PRIMERO: CoNTEXTO HISTÓRICO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA EN PUEBLA 

A) CARACTERIZACIÓN DEL MOVIMIENTO REFORMISTA 

EL, PROCESO DE REFORMA UNIVERSITARIA EN PUEBLA NO FUE UN HECHO AISLADO, POR EL CON
·TRARJO SE DIO CONJUNTAMENTE CON UNO DE LOS MOMENTOS DE MAYOR AUGE DEL MOVIMIENTO 

.. # 
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ESTUDIANTIL MEXICANO, LATINOAMERICANO Y MUNDIAL, ESTO SIGNIFICA QUE EL QUE SUCEDIÓ 
· EN PUEBLA ESTUVO MUY· INFLUENCIADO POR LAS IDEAS DEMOCRATIZANTES DE LA ÉPOCA Y POR 

LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LA ENSEÑANZA SUPERIOR A LA ALTURA DEL DESARROLLO CIEN
TIFICO CONTEMPORÁNEO, 

·-· · foUALMENTE ·LAS· LUCHAS UN IVERS IT AR 1 AS POBLAl~AS ESTUV 1 ERON PLENT AMENTE 
IDENTIFICADAS CON LA CONMOCIÓN POPULAR QUE SE VIVIÓ EN ESOS AÑOS EN LA REGIÓN PUE
BLA -TLAXCALA ANTE LA POLÍTICA AUTORITARIA DEL ESTADO, ESTE ÚLTIMO A PARTIR DE ME
DIADOS DE LOS 60' IMPLEMENTÓ UN CONJUNTO DE MEDIDAS TENDIENTES A LA MODERNIZACIÓN 

··---1ll!L .. A1'11RATO·PRODUCTWO·QUE· LÓG10AMENTE ·BENEFICIABAN UNOS·Y PERJUDICABA A OTROS SIEt!; 
DO ESTOS ÚLTIMOS LOS DE LAS CLASES POPULARES, 

Los GRUPOS SOCIALES MARGINADOS DE LOS BENEFICIOS DE LA INDUSTRIALIZA -
..... ··crów SE t:.EVANTARoN'·-coNTRA- ióST/t·POL·Í'f·ICA ESTATAL· y ·EN ·ESE PROCESO s 1 EMPRE CONTARON 

CON EL APOYO DE LOS UNIVERSITARIOS, CoN ESTO QUEREMOS DESTACAR QUE EL MOVIMIENTO DE 
REFORMA UNIVERSITARIA SE APOYÓ EN ESTOS SECTORES PERJUDICADOS POR LAS DISPOSICIONES 
MODERNIZANTES EJECUTADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL, 

LAS ORAGANIZACIONES OBRERAS OFICALES QUE RESPALDABAN AL ESTADO NO PARTl 
CIPARON EN LAS REVUELTAS POPULARES, 

----!!) : ETAPllS "DEt:·M:JvIMfENTO .. DE REFORMA UNIVERSITARIA· 

EL PROCESO DE REFORMA UNIVERSITARIA TUVO DOS ETAPAS QUE HEMOS DETERMINADO POR LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LA UAP Y LOS PROYECTOS DEL TIPO DE 
UNIVERSIDAD QUE SE PROCURÓ IMPLANTAR, 

EL PRIMERO DE ESTOS PERÍODOS ABARCA ENTRE LOS AÑOS 1961 Y 1972 Y EL s_g_ 
GUNDO DE 1972 A 1981. 

.. # 
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LA FASE PRIMERA SE CARACTERIZÓ POR ENFRENTAMIENTOS ENTRE LOS DOS GRUPOS 
·poLÍTlCOS .. QUE SE MOVÍAN DENTRO DE LA UNIVERS.IDAD CON K OBJETO DE.(OGRAR.HEGEMONI

ZAR LA DIRECCIÓN DE LA MISMA, UNO DE ELLOS LO FORMABAN LA AUTORIDADES DE LA INSTI
TUCIÓN APOYADAS POR EL FRENTE ANTICOMUNISTA UNIVERSITARIO (FUA) Y EL OTRO LO CONS
TITUÍAN LOS REFORMISTAS QUE SE NOMBRABAN COMO CAROLINOS Y QUE ESTABAN INTEGRADOS 

····p·óR.MfEM!iR65 DELALA PRO.GRES IS DEL PARTIDO REVOLUCiOÑÁRfO 1NST1TUCIONAC (PR!), MA-· .. ·-
SONES, LIBERALES Y COMUNISTAS, 

LA CONTIENDA ENTRE ESTAS DOS FRACCIONES UNIVERSITARIAS FINALIZÓ CON LA 
···--- PRÓMULGACIÓNDE.LA-Ú\'0RGANICA.llN'iVERSfTARfA-DE 1963'ifüEE:l.iMiNi\!Íi\ ÁÍ.. CONSEJO DE. 

HDNoR Y EL PATRONATO OTORGANDO A LOS UNIVERSITARIOS LA POSIBILIDAD DE DIRIGIR LA ~ 
TA CASA DE ESTUDIOS SIN LA INTERFERENCIA DE PERSONALIDADES EXTRAÑAS A LA INSTITUCIÓN, 

... A PARTIR .. DE ESE MÓMENTO LAS DÚ,ERENÓAs.EÑTRE l.Os DIVERSOS GRÚPoii.QÜE ·--

FORMABAN LOS CAROLINOS SE FUERON ACENTUANDO HAST/\ f''JF. F.N 1972 SOBREVINO LA CRISIS, 
Los LIBERALES QUE EN ESE MOMENTO OCUPABAN LOS CARGos··.DIRECT!VOS DE LA UNIVERSIDAD 
INTENTARON IMPONERSE A LOS COMUNISTAS, PERO ÉSTOS REACCIONARON Y ASUMIERON EL PODER 
EL-10 DE JUNIO DE 1972, 

LA SEGUNDA FASE COMIENZA.EN ESE AÑO HASTA 1981, CUANDO EL Q.iíMICO SER
GIO FLORES FUE ELECTO COMO RECTOR POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO, 

ANTE LA LLEGADA DE UN COMUNISTA A LA DIRECCIÓN DE LA UAP EL GoBIERNÓ 
DEL ESTADO ENDURECIÓ LA POLÍTICA HACIA ÉSTA, ACTITUD NO COMPARTIDA POR EL EJECUTIVO 
FEDERAL. 

EL lº DE MAYO DE 1973 SE PRODUJO EL ENFRETAMIENTO DEFINITIVO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD Y EL PODER PUBLICO QUE COMO CONSECUENCIA DEL MISMO EL GoBERNADOR SE VIO 
EN LA NECESIDAD DE RENUNCIAR A SU CARGO, 

A PARTIR DE.ESE MOMENTO LAS RELACIONES ENTRE LA UNIVERSIDAD Y EL ESTA
DO SE NORMALIZARON , EL GOBIERNO, AL MENOS DIRECTAMENTE, NO HA INTERVENIDO EN LOS 
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ASUNTOS UNIVERSITARIOS, 

ESTA NUEVA ACTITUD DEL 6oBIERNO TRAJO COMO DERIV~ 
CIÓN QUE LA PROBLEMÁTICA DE LA INSTITUCIÓN SE ClRCUSCR!BlERA DENTRO DE SUS MUROS, 
Los CONFLICTOS ENTRE sus MIEMBROS CONTINÚAN HASTA EL PRESENTE PERO EL PODER PÚBL.!_ 
CQ, f'.OR _LO _MENOS DI.RECTAMENTE, .NO. HA INTERFERIDO, EL ESTADO HA SIDO RESPETUOSO DE; 
LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, 

EL GRUPO QUE HA HEGEMONIZADO EL PODER EN LA UNIVEJl. 
. S_IDAD .!'IJCO A ~.oca H!\ IRATADO DE IMPLEMENTAR EL. !'ROYECJO_PE Ur.¡JyERSIDAD CRÍTICA, D_s. 

MOCRÁTICA Y POPULAR, 

CAPITULO SEGUNDO: PROPUESTAS AcADÉMICAS·Y·POlÍTICAS DEL i"'ov!MIENTO DE REFORMA 

UNIVERSITARIA 

AL INICIAR EL MOVIM!ETNO REFORMISTA LOS UNIVERSITARIOS NO TENÍAN UN PROGRAMA CON 
PROPUESTAS POLÍTICAS Y ACADÉMICAS SUFICIENTEMENTE EXPLÍCITAS, ESTAS SE FUERON DE 
TERMINANDO A LO LARGO DEL-PROCESO, 

SIN EMBARGO PODEMOS DECIR QUE EN UN PRINCIPIO LOS 
PROPULSORES DE LA MOVILIZACIÓN UNIVERSITAR"!A SE LEVANTARON PARA LOGRAR LAS SI -
GU!EÑTES METAS: 

i•.- DEROGACIÓN DE LA LEY ÜRGAN!CA DE 1956.EsTO 
IMPLICABA LA ELIMINACIÓN DEL CONSEJO DE HONOR Y EL PATRONATO, 

2°.- CREACIÓN DE ESTRUCTURAS DEMOCRÁTICAS DE GO-
BIERNO UNIVERSITARIO, 

3°,- ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA 
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EN ESTOS TRES PUNTOS SE RESUMÍA'LOS DOS GRANDES OJl. 
JETIVOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA QUE ERAN EL DE DEMOCRACIA y ACTUALIZACIÓN Ac~ 
DÉMICA, 

TAN AMPLIOS COMO IMPRECISOS QUE PERMITÍAN QUE UNl_ 
VERSITARIOS DE LAS MÁS DIVERSAS IDEOLOGÍANS SE UNIERAN AL f'OVIMIENTO, 

CoN EL TIEMPO FUERON APARECIENDO DIVERSOS DOCUMEN 
TOS QUE DELINIARÍAN EN FORMA MÁS CONCRETA EL TIPO DE UNIVERSIDAD QUE LOS REFORMIS 
TAS PRETENDÍAN CREAR, 

1.- A TRAVÉS DE LA LECTURA DE LOS MANIFIESTOS OBSERV~ 
f'OS QUE EXISTÍAN DESDE EL PRINCIPIO DE LAS LUCHAS UNIVERSITARIAS POBLANAS DE LOS 
SESENTA UNA PREOCUPACIÓN POR OTORGAR EL MAYOR PESO DE LA AUTORIDAD A LOS ÓRGANOS 
COLEGIADOS, YA EN 1968 SE PRETENDÍA QUE LOS FUNCIONARIOS UNIPERSONALES COMO EL 
RECTOR Y LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS FUERAN NOMBRADOS POR EL CONSEJO UN!VERSl_ 
TARIO Y LOS CONSEJOS TECNICOS, 

MÁS TARDE SE FUERON REALIZANDO ALGUNAS PRECISIO_ 
NES TALES COMO EL PRINCIPIO DE REVOCABILIDAD, LA REPRESENTATIVIDAD Y LA VINCULA
CIÓN PERMANENTE ENTRE GOBERNANTES Y GOBERNADOS. 

· 2,-·Es ·NECESARIO DESTACAR LA VARIACIÓN QUE SUFRIÓ EL 
CONCEPTO DE PARIDAD, EN LOS PRIMEROS ESCRITOS POR TAL TÉRMINO SE- REF !ERE A LA IGUAh_ 
DAD EN NÚMERO DE MAESTROS Y ALUMNOS EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO, No SE 
MANIFESTABA UNA JNQUIETUD POR LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES NO ACADÉMICOS 
EN DICHAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, FUE RECIÉN EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PRESE!J. 
TADO.POR EL INGENIERO LUIS RIVERA TERRAZAS EN 1975 CUANDO SE PORPUSO ESTA REIVINDl_ 
CACIÓN, lo QUE PUEDE INDICAR QUE EXISTIÓ UNA f'OVILIZACIÓN DE ESTE SECTOR UNIVERSl_ 
TARIO PARA LOGRAR SU REPRESENTATIVIDAD, AuNQUE NO HAY DOCUMENTACIÓN QUE AVALE ES
TA ~LTIMA AFIRMACIÓN, 
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EN SÍNTESIS PODEMoS AFIRMAR QUE EN'Los DOCUMENTOS ,, 
CONSIDERADOS COMO MÁS IMPORTANTES DEL MOVIMIENTO DE REFORMA UNIVERSITARIA DE 1961 
A 1981 LA DEMOCRACIA UNIVERSITARIA SE RELACIONABA DIRECTAMENTE CON LA PARTICIPA -
C!ÓN PARITARIA Y REPRESENTATIVA DE LOS DOS ESTAMENTOS PRINCIPALES DE LA !NSTITU -
ClÓN O SEA'DE MAESTROS Y ALUMNOS, MÁS TAREDE SE PREVIÓ LA ANUENCIA DE LOS TRABAJ~ 
DORES NO ACADÉMICOS 

3.- EN NINGÚN MANIFIESTO SE DEFINIÓ CONCRETAMENTE EN 
QUÉ CONSISTÍAN LA PARIDAD, LA REPRESENTATIVIDAD Y LAS MODALIDADES DE ELECCIÓN DE 

..... ·--LAS -AUTORIDADES .E. INSTANCIAS COLEGIADAS DE GOBIERNO, 

4.- EN EL ASPECTO ACADÉMICO LOS REFORMISTAS EXPRESA
RON EN TODOS SUS ESCRITOS SU INCONFORMIDAD POR LO QUE ELLOS DENOMINABAN EL "ATR~ 
SO C!ENTÍFICO'!.-EN QUE SE ·ENCONTRABA LA UNIVERSIDAD, i"oT!VO POR EL CUAL EN EL TRAN§, 
CURSO DEL TIEMPO FUERON REALIZANDO ALGUNAS PROPOSICIONES TENDIENTES A SUPERAR LA 
SITUACIÓN: 

A) AL COMIENZO SUS DECLARACIONES DOCENTES SE REDUCÍAN 
-------A P~ANTEAR lA NECESIDAD DE PREPARAR PROFESIONALES APTOS A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS 

DEL PUEBLO, ESTE ÉNFASIS DE ENCAMINAR LAS ACTIVIDADES DE ESTUDIOS Y DE lNVESTIG~ 
C!ÓN PARA EL BENEFICIO DE' LOS GRUPOS SOCIALES MÁS DESPROTEGIDOS ES UN PRINCIPIO QUE 
SE MANTIENE .HASTA EL PRESENTE, ALGUNOS UNIVERSITARIOS SEÑALAN ESTA PARTICULARIDAD 

··- ----DE-l:A-UJIP· -COMO· UNA llE·L-!IS·QUE·CONVlERTEN·A--ÉSTA EN UNA INSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA,. 

B) TANTO EL INGENIERO LUIS RIVERA TERRAZAS COMO EL Ll 
CENCIADO ALFONSO VÉLEZ PLIEGO HICIERON ALGUNAS PROPUESTAS EN VISTA DE LA PROMO
CIÓN ACADÉMICA DE· LA UNIVERSIDAD, LAS MÁS ·IMPORTANTES FUERON LAS SIGUIENTES:-

- AGRUPACIÓN DE CARRE:_RAS POR ÁREAS 
- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
- CREACIÓN DE NUEVAS CARRERAS 
- DESARROLLO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS 
- INTEGRACIÓN DE LA DOCENCiA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA, 
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Los DOCUMENTES ANALIZADOS NO CONTENÍAN UN PROGRAMA 
DE ACTIVIDADES CONCRETAS QUE SE DEBERÍAN LLEVAR A CABO PARA ALCANZAR LAS METAS 

.. QUE ºELº MOVIMIENTO UNIVERSITARIA SE· PROPONÍA ALCANZAR; ·coN ESTO QUEREMOS-DECIR 
QUE EN TODOS LOS CASOS LOS PLANTEAMIENTOS FUERON MUY GENERALES QUE DELINEABAN EN 
FORMA AMPLIA EL TIPO DE UNIVERSIDAD QUE SE INTENTABA ORGANIZAR; ESTA GIRARÍA ALRE
DEDOR DE DOS POSTULADOS: 

1.- DEMOCRACIA UNIVERSITARIA: CONSISTENTE EN ORGANI
ZAR A LA INSTITUCIÓN DE MANERA TAL QUE SE ASEGURARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS UN!VEJl. 
SITAR!OS EN LAS INSTANCIAS DE DIRECCIÓN Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD, 

2.- ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA 
A LA ALTURA DEL DESARROLLO CIENTÍFICO DE LA ÉPOCA, ESTO TAMBIÉN IMPLICABA EL DESE!! 
VOLVIM!ENTO INTEGRAL DE LAS TRES FUNCIONES UN!VERSITARIAS.(DOCENCIA, INVESTIGACIÓN 

. Y EXT!ONSIÓN.UNIVERS!TAR!A) - - . . ... ..... - . - - · · ...... .. 

EN LA SEGUNDA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN SE TRATÓ DE ANALIZAR LOS CAMBIOS ACADÉMICOS 
Y POLÍTICOS QUE SE CONCRETIZARON EN LA UNIVERSIDAD COMO PRODUCTO DEL MOVIMIENTO Rf 
FORMISTA EN VISTAS DE EFECTIVIZAR SUS OBJETIVOS. 

PARA .LLEGAR A TENER UNA IDEA MÁS O MENOS CLARA DE 
LOS ALCANCES DEL PROCESO UNIVERSITARIO SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES TAREAS: 

1,- SoNbEob bE LA-OPINIÓN DE LOS IMPULSORES DE. LA R.[ .. 
FORMA ACERCA DE SUS PRETENSIONES AL COMIENZO DEL PROCESO Y DE LOS RESULTADOS OBTE
NIDOS, 

2.- ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA POLÍTICA ACTUAL DE LA 
U~IVERS!DAD AUTONÓMA DE PUEBLA. 
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-' 

3,- DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS ACAD~MICOS OPERADOS 
····-DESDE -1-961. · 

ESTOS TEMAS FUERON EXPUESTOS EN LA CAPTÍTULOS TERCERO, 
CUARTO Y Qu1NTO, 

CAPITULO TERCERO: OPINIÓN ACTUAL·DE·LOS·REFORMISTAS 

EL DESEO DE CONOCER LA OPINIÓN DE LOS REFORMISTAS ACERCA DEL ALCANCE DEL MOVIMIENTO 
UNIVERSITARIO TUVO POR OBJETIVO : 

· ·· ··· ··-· ·.' · .. l;"'lRATAR DE·AMPLIAR NUESTRA APRECIACIÓN ACERCA DE 
LOS PROPÓSITOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA, 

2,- AVERIGUAR SI LA ORIENTACIÓN QUE HABÍA TOMADO LA 
•· · UAP "ERA' EL PREVISTO POR ELLOS AL INCIO DEL PROCESO, 

-
LA ENTREVISTA SE LLEVÓ A CABO A SIET.ó UNIVERSITARIOS 

QUE SON: INGENIERO LUIS RIVERA TERRAZAS, ALFONSO VELEZ PLIEGO, JAIME 0RNELAS DELG~ 
. -·. -007·1\tFoNscrYAÑEZ-IJELGAOO; ·t01 s·01rrE1lA" fuRAl:ES• JosÉ LUIS VICTORIA",'" EDMUNDO PERRO-. 

Nt: LAS CONVERSACIONES GIRARON ALREDEDOR DE LOS SIGUIENTES EJES! 
. l.- CONCEPTO DE MODERNIZACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN QUE 

TENÍAN LOS UNIVERSITARIOS POBLANOS AL INCIARSE EL MOVIMIENTO 

2,- .VIGENCIA ACTUAL DE DICHOS TÉRMINOS, 

3,- ÜBSTÁCULOS QUE IMPIDIERON CONCRETAR LAS PROPUES
TAS DEL MOVIMIENTO DE REFORMA UNIVERSITARIA, 

4,- OPINIÓN SOBRE SI LA IZQUIERDA EFECTIVIZÓ EN PUE
BLA UN PROYECTO DE UNIVERSIDAD ALTERNATIVO, 
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-' 
LAS RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS NO FUERON EN TO-

DOS LOS CASOS UNIFORMES, Así NOS ENCONTRAMOS CON CONTESTACIONES QUE PUEDEN AGRUPA~ 
SE EN oos -CORRIENTES DE PENSAMIENTO, UNA QUÉ PLANTEA COMO POSITIVO TODO LO--LOGRA
DO POR LA REFORMA UNIVERSITARIA Y OTRA QUE PROPONE UNA REDISCUSIÓN SOBRE LA ORIEN
TACIÓN POLÍTICA Y ACADÉMICA QUE HA ADOPTADO LA UNJVERS~DAD. , 

GlulENES DESEAN UNA REVALORACJÓN SOBRE LA DIRECCIÓN 
QUE DEBERÍAN ASUMIR LA UAP PERTENENCEN A LA CORRIENTE POLÍTICA QUE HEGEMONIZÓ EL 
PODER DE LA INSTITUCIÓN HASTA 1987, EL OTRO GRUPO PERTENECE A LA OPOSICIÓN DE AQUE 
LLA, ESTO SIGNIFICA.QUE NO EXISTE UN CONSENSO ABSOLUTO SOBRE EL TIPO DE UNIVERSIDAD 
QUE LOS REFORMISTAS QUIEREN ERIGIR EN PUEBLA, 

1°.- EN CUANTO AL CONCEPTO DE MODERNIZACIÓN SE ADVI~ 
. Tió" ACiJERIXfENTRE" LºAS bP"INibNEs DE-LOS ENTRE\lfsTAOOs:· - - . ·-····--· - . 

A) EN LOS AÑOS 60' Y 70' NO SE UTILIZÓ EL TÉRMINO DE 
"MODERNIZACIÓN", MÁS AÚN ALGUNOS MANIFESTARON QUE EN AQUELLOS AÑOS EXISTÍAN UN CJEE_ 
TO RECHAZO POR EL M 1 SWJ 

B) DESDE UN PRINCIPIO LOS IMPULSORES DE LA REFORMA 
UNIVERSITARIA ADVIRTIERON LA NECESIDAD -DE "ACTUALIZAR LOS .CONTENIDOS DE LA ENSEÑAJ'i 
ZA" Y CREAR NUEVAS CARRERAS QUE PREPARARAN PROFESIONALES APTOS PARA LABORAR EN LAS 

.... NúEVAs FUENTES oE ·rRABAJCf QUE. -éREABA. LA·soc·TEDAíi ·iNnUsTRiAi..- ·---·--· - ·· -·-~ - ···· -~·- --

c) Tooos ESTUVIERON DE ACUERDO QUE LA "ACTUALIZACIÓN 
ACADÉMICA" TIENE HOY VIGENCIA YA QUE LA ENSEÑANZA DE UNA UNIVERSIDAD DEBE ESTAR A 
LA ALTURA DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y CULTURAL DE LA ÉPOCA, 

2°,- EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO DE "DEMOCRACIA UNJ-
1 

VERSITARIA" LOS REFORMISTAS CONSULTADOS ESTUVIERON DE ACUERDO EN AFIRMAR QUE POR 
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---·--. 
TAL CONCEPTO EN LOS AÑOS 6Q'y 70' SE ENTENDÍAN LA PARTICIPACIÓN.DE TODOS Y CADA UNO 

DE LOS UNIVERSITARIOS EN EL GOBIERNO DE LA INSTITUCIÓN, ESTO IMPLICABA QUE EL PODER 

, DE LA UNIVERSIDAD DEBÍA ESTAR DEPOSITADOS EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS TALES COMO EL 

CONSEJO UNIVERSITARIO Y LOS CONSEJOS TÉCNICOS, 

PARA LOGRAR UNA VERDADERA DEMOCRACIA EN ESTAS INSTAli 

.. -- CIAS- PLURALES-DEBÍAN-ESTAR REPRESENTADOS PARITARIAMENTE MAESTROS Y ALUMNOS, No SE 

CUESTIONABA EN AQUEL ENTONCES EL CARGO QUE OCUPARAN LOS PRIMEROS, 

Luis ÜRTEGA MJRALES AGREGÓ QUE TAMBIEÑ LA DEMOCRACIA 

, ----UNJ-VERSFrARlA IMPLICABA QUE LA ·INSITUCIÓN· LUCHARA AL LADO DE LOS GRUPOS SOCIALES EX 

PLOTAOOS POR LA CAREACIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD, 

TODOS LOS ENTREVISTADOS RECONOCIERON QUE NUNCA SE 

- -··· DISCUTIÓ--ACERCA· DE·tOS ALCANCES-DEL 'fÉRMINO"DEMOCRACIA Y POR LO TANTO CADA UNO LO 

INTERPRETABA COMO QUERÍA O PODÍA, ESTA IMPRECISIÓN AYUDABA AL GRUPO A MANTENERSE 

UNIDO, 

·-----------· ,,,., ,, ., ·-- .. 30.,--LASMANIFESTACIONES ALDEDOR DE LAS CONCRECIONES 

EN EL ÓRDEN DE LO DEMOCRÁTICA PRESENTARON DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS, 

A) EL INGENIERO LUIS RIVERA TERRAZAS Y LUIS ÜRTEGA l"Q_ 
RALES--OPINARON"QUE-EN-C:tJANTO-A L'A"DEl'KJCRACIA SE" HAN EFECTIVIZADO AVANCES MUY IMPO!i 

TANTES TALES COMO LA PARIDAD EN EL CONSEJO UNIVERSITARIO, NUEVAS ESTRUCTURAS DE GQ 

BIERNO EN LAS ESCUELAS, POSIBILIDADES DE LIBRE EXPRESIÓN, ORGANIZACIÓN SINDICAL, ETC, 

EN DEFINITIVA PARA ESTOS UNIVERSITARIOS DEMOCRACIA SIGUE SIENDO PARTICIPACIÓN, 

B) Los RESTANTES REFORMISTAS CONSULTADOS SE MOSTRARON 

PREOCUPADOS POR ALGUNAS MEDIDAS QUE SE FUERON ADOPTANDO A NOMBRE DE LA DEMOCRACIA Y 

QUE PODRÍAN CONVERTIRSE EN UN OBSTÁCULO PARA LOGRAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA, POR ES

,, TE 'MOTIVO PLANTEARON LA NECESIDAD DE UN REDISCUSIÓN DE LOS ALCANCES DE DICHO TÉRMINO, 
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4°,- EN RELACIÓN A LAS DIFICULTADES QUE IMPIDIERON 
CONCRETIZAR LOS OBJETIVOS DE REFORMA i..NIVERSITARIA SE PÚEDEN ~GRUPAR EN DOS CLA-

0 

-- SES:-··- ········---··--·--····--····---------·· --· · ·-· · ·· · 

A) ÜBSTÁCULOS INTERNOS : 

.... --·· -~-·SoBREPOL1TIZACIÓN"DE LASº INSTANCIAS ACADÉMICAS 
- FALTA DE UNA NORMATIVIDAD EFICAZ QUE RIJA LA 

VIDA UNIVERSITARIA 

··-·-·------····--------·-·· ·- · - -·· BYÜBSTÁCULo···ExrERNos-- · - · 

- FALTA DE UN PRESUPUESTO ADECUADO QUE PERMITA 
CONTAR CON UNA IFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA 

. ··cUMPLIR.LOS FINES ACADÉMICOS, .. ····-··-- ... -· .... 

5°.- EN SU MAYORÍA LOS REFORMISTAS EXPRESARON QUE 
EN PUEBLA LA IZQUIERDA LLEVÓ A CABO UM PROYECTO DE UNIVERSIDAD ALTERNATIVO AL PRO·
PLE"Tn POR EL Es.TADO. RECONOCIERON QUE HUBO ERRORES y POR. ELLO ALGUNOS PLANTEARON. 
LA NECF.SIDAD DE UNA REVALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS UNIVERSITARIAS, 

TODOS SE MOSTRARON ORGULLOS DE HAB[R PARTICIPADO DE 
. Al:."c5üNii. MENE RICEN L.il -t6Nstiiüccl i5N "IiE -ESTA. UN I Vi:lisii:ii\fi .. IiEMbCRÁT I cii. . -- -·- ---·· --- .. --··' . --
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EN EL CAPÍTULO CUARTO SE ANALIZÓ LA ESTRUCTURA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD AuTÓNO
MA DE PUEBLA CON EL OBJETO DE EXAMINAR LAS FORMAS DE GOBIERNO QUE SE ESTABLECIERON 
PARA PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS UNIVERSITARIOS EN EL PROCESO DE TOMA 

--·-DE "DE~l"SIONES.- Es-DECIR QUE ll'ITENTAMOS-REVELAR·LOS ·ALCANCES DE LA DEMOCRACIA EN -
ESTA INSTITUCIÓN, 

1°.- EN CUANTO A LAS NORMAS QUE DEBERÍAN REGIR 
· .... EL'"PUNCtoNAMIENTO Dt0"LA ·UNIVERSIDAD NOS·ENCONTRAMOS CON DOS TIPOS DE· LEGISLACIONES 

ESCRITAS: 
A) LA LEY ÜRGÁNICA DE LA UAP EXPEDIDA POR EL 

CoNGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA EN 1963, 

B) Los REGLAMENTOS INTERNOS DE LAS ESCUELAS E 
INSTITUCIONES APROBADOS POR LOS MISMOS UNIVEP.SITARIOS, 

·EN LA PRIMERA DE LM CITADOS EL t.sTADO ESTAJ).LE . -
CIÓ EL_ TIPO DE ORGANIZACIÓN Ql!f DEBÍA TENER LA ÜNIVERS!DAD, SIN EMBARGO A PAR-
JIR DE 191'5 LOS UNIVERSITARIOS INICIARON UN PROCESO EN El'." CUAt-SE FUERON CREANDO· 
INSTITUCIONES QUE RESPONDÍAN A LAS ASPIRACIONES DEMOCRÁTICAS DEL MOVIMIENTO REFOE_ 

···-··MrsiA,""ESTll"S"SE .. FUERON PLAMANDC)"EN ··Los· REaAMENTOS INTERNOS HASTA DEJAR SIN EFEf. 
TO LAS DETERM9NACIONES DE LA LEY ÜRGÁNICA,· 

Es DECIR QUE ESTA ÚLTIMO NO TIENE UNA REAL VA-
1 

LIDEZ PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, 

2°,- LA A!JMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA ÜNIVERSl 
DAD HA SIDO MODIFICADA EN CUANTO A SU COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA, Así POR EJEMPLO 
' EL CONSEJO UNIVERSITARIA QUE SEGÚN LA LEY ÜRGÁNICA DEBERÍA ESTAR FORMADO DE LA 
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SIGUIENTE MANERA: 

·---··-------'-••·••• -• .H~ •O --- o••••••• •-•••'O• o --
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l. RECTOR -' 

2. DIRECTORES DE EscUELA 

3, UN REPRESENTANTE PROPIETARIO Y UN SUPLENTE 

DE LOS MAESTROS DE CADA ESCUELA 

___ Jj, __ UN.RE8RESENTANTE PROPIETARIO ·Y· UN-SUPLENTE • 

DE LOS ALUMNOS DE CADA ESCUELA 

5. UN REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES 

... ... • ... _ ..... ~··-- •. - ... - ... '· ..... -··-· .. ···-··--.HOY. ES'.TE-.ÓRGANO ·DE GOB 1 ERNO· ES'íÁ ·CONSHTUÍ DO POR: .. ·•· ' 

l. EL RECTOR 

2. 27 MAESTROS 

3. 27 COORDINADORES 

lj. 5lj ALUMNOS 

5. 21 TRABAJADORES 

-·. A C:ADJ\.RE~.~E_s~NTANTE LE CORRESPONDE UN SUPLENTE, .. 

3°) A TRAVES'DE SUS INSTANCIAS DE GOBIERNO LAS 

. ESC~~-~~ .. ". .. !JEf ARTJ\!'1.EN10_5 •. ~~. t!~ _l,)~_ §\!? .Y.!lQP.!~$_. RE. GL.ME;NT.AC 1 ONES. EST ABLEC IENOO. SUS. - ... - .. 

SINGULARES ESTRUCJURAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS, 

EN TODOS LOS CASOS ANALIZADOS HEMOS OBSERVADO 

QUE SE HAN DADO TRANSFORMACIONES. ~IGNIFICATIVAS _CON RESPECTO A LA LEGISLACIÓN APRQ 

.BADA POR EL CONGRESO DEL ESTADO, CAMBIOS QUE HAN SIDO APROBADOS UNICAMENTE POR 1 

LOS ORGANISMOS AFECTADOS SIN LA HITERVENCIÓN DE NINGUNA OTRA AUTORIDAD UNIVERSIT.1\, 

RIA, 
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4°,- ESTAS REGLAMENTACIONES INTERNAS TAMPOCO 
TIENEN PLENA VIGENCIA YA QUE ES COSTUMBRE EN LA UNIVERSIDAD QUE SE CREEN, DESAPE-

j 

.... "REZCAN'-Y"/ O MODIFIQUEN '"INSTITUCIUNES SEGÚN"LAS CIRCUNSTANCIAS· Y NECESIDADES POLÍ 
TI CAS -ACADÉMC 1 AS·, 

EsTi PROCEDER UNIVERSITARIO NO HA SIDO CUESTIO 
. --- . NAO<rPDR NINGUNO DE''SUS MIEMBROS"NO"POR "EL"ESTADO.- APARENTEMENTE EXISTE UN' CONSE!:!_ __ _ 

SO GENERAL QUE LA VIDA DE LA UNIVERSIDAD DEBE ESTAR REGIDA POR EL DERECHO CoNSETQ 
DINAR JO, 

.. --- .... ·---- .. -· ·59 _,--=-ToDo 'LO ANTERIOR DEMUESTRA"QUE LOS 'UNIVEB_ 

. SJTARIOS CON LA ACEPTACIÓN DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL HA ASUMIDO UN ROL LE
GISLATIVO NO PREVISTO POR LA CONSTITUCIÓN, 

6°,- LA CAPACIDAD QUE TIENEN LOS UNIVERSITARIOS 
PARA ESTABLECER Y DESAPARECER NORMAS, INSTITUCIONES, FUNCIONES, ETC, HAN PROVOCADO 
UNA GRAN INESTABILIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA UAP. ESTA SITUACIÓN HA SIDO SE
ÑALADA POR ALGUNOS REFORMISTAS COMO UNO DE LOS OBSTÁCULOS PARA LA CONCRECIÓN DE 

. LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA UNJVERSÜARIA, 

7•,- EN CUANTO A LAS ESTRUCTURAS DE LAS ESCUE
LAS EN LA MAYORÍA DE ELLAS SE DETERMINA A LA ASAMBLEA GENERAL COMO LA AUTORIDAD 

- --·w.x1MA. CoMO SE HA. ÁNALfiAOO EN EL- TEXTO DE ESTE CAPí"TULO -ESTA 'INSTANCIA NO TIENE 
FUNCIONALIDAD POR LA RAZÓN DE QUE NUNCA SE LOGRA EL QUORUM REQUERIDO NI SE DAN LAS 
CONDICIONES MATERIALES MÍNIMAS PARA QUE UNA CAN11DAD NUMEROSA!DE PERSONAS PUEDA 
RESOLVER TODOS LOS PROBLEMAS DE UNA ESCUELA, ESTA INSTANCIA SE HA CONVERTIDO PARA 
DEBATIR PROBLEMAS POLÍTICOS COYUNTURALES, 

DE TODAS FORMAS SU EXISTENCIA DENOTA EL INTERÉS 
DE LOS UNIVERSITARIOS DE LOS AÑOS 60' Y 70' POR PERMITIR LA PARTICIPACIÓN MASIVA 
DE LOS MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, 

.. # 



.. 222 

8°.- Así MISMO TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN (EN 
. --TRAL· COMO EN LAS ESCUELAS y EL ICUAP SE HAN' INSTITUÍDO FORMA> DE GOÚE.RNCJ 'coLEGl·A:... 

DAS, DE ESTA MANERA SE HA· CONCRETADO UNO DE LOS POSTULADOS DE LA REFORMA UNIVER . . 
SITARIA QUE ERA DAR EL MAYOR PESO DEL PODER A ESTE TIPO DE INSTITUCIONES 

-- -----·----·- ··~ --.. ·~····--·--
9°.- ÜTRO OBJETIVO QUE SE HA IDO PLASMANDO EN 

LA ESTRUCUTRA DE LA UNIVERSIDAD ES EL PRINCIPIO DE PARIDAD ENTRE DOCENTES Y ESTU
DIANTADO, EN ALGUNOS CASOS SE HA CAÍDO EN EL EXCESO DE PREVEER QUE EN LOS ÓRGANOS 
DE· GOBIERNO EXISTA MAYOR REPRESENTATIVIDAD .DE :ÁLUMNOS QUE DE MAESTROS, ESTO HA OC![ 
RRIDO CUANDO LA IGUALDAD SE HA ESTABLECIDO ENTRE LOS PRIMEROS Y LOS TRABAJADORES 
Y EN ÉSTOS SE INCLUYEN A UNIVERSITARIOS ACADÉMICOS Y NO ACADÉMCIOS, DE ESTA FOR
MA LA PARTICIPACIÓN DE DOCENTES ES MENOR QUE LA DE EDUCANDOS, 

10°,- DE TODAS MANERAS LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 
FUNCIONAN CON MUCHA DIFICULTAD, SON NUMEROSAS LAS VECES QUE LA RECTORÍA NO PUEDE 
TOMAR DECISIONES PORQUE NO SE LOGRA CONSTITUIR EL QUORUM LEGAL DEL CONSEJO UNIVER 
SITARIQ, 

EN EL CASO DE LAS ESCUELAS ESTUDIADAS LA SITU.!\_ 
CIÓN ES MÁS GRAVE, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE HACER TRABAJAR LA INSTANCIA COLEGIADA 
LOS COORDINADORES.HAN ASUMIDO EL PODER TOTAL DE LA INSTITUCIÓN.CONVIRTIÉNDOSE EN 
SIMPLES DIRECTORES, 

11°.- lo EXPUESTO ANTERIORMENTE NOS TRAE COMO 
CONCLUSIÓN QUE EN CUANTO A REGLAMENTACIÓN ESCRITA SE HA PREVISTO FORMAS DE GOBIER 
NO QUE ASEGUREN LA PARTICIPACIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS EN LA DIRECCIÓN DE LA IN§. 
TITUCIÓN, PERO EN LA PRÁCTICA ESTA DEMOCRACIA TIENE UNA EFICACIA RELATIVA YA QUE 
POR INCLUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNI
DAD UNIVERSITARIA LOS ÓRGANOS COLECTIVOS FUNCIONEN CON MUCHA DIFICULTAD, ESTE H5_ 

.. # 
\ 



.. 223 

CHO . ·HA PROVOCADO QUE EN OPORTUNIDADES SE RETRASEN ALGUNAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, 
CULTURALES y/o POLÍTICAS o EN su DEFECTO SE TOMEN DETERMINACIONES UNIPERSONALES, 

' . . . . -.... -··-- - - .. - ' -' ... 

CAPÍTULO QuJNTO: ALCANCES ACADÉMICOS, !JoCENCIA E INVESTIGACIÓN EN LA U.A,P, 

AL LLEGAR A LA SEXTA DÉCADA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA ERA UNA INSTITUCIÓN 
DEDICADA A LA PREPARACIÓN DE PROFESIONALES ORIENTADOS A DESARROLLAR SU LABOR EN 
FORMA PRIVADA COMO LO_S ,MÉDICOS, ABOGADOS E J~GEN..IE_ROS C!V.l_L_E.S. EN ELLA Np SE DE-: ... 
SARRQLABA .. LÁ JNVESTIGACJó°N NI SE BRINDABAN ESTUDIOS DE POSTGRADOS, 

LA ÚNICA EXCEPCIÓN ERA LA ESCUELA DE FíSICA DO~ 
DE SE CAPACITABAN LOS ALUMNOS PARA LA OOCENC!A. Y LOS TRABAJOS DE EXPERIMENTACIÓN, 

SEGÚN CONSTA EN LOS DOCUMENTOS APARECIDOS EN LA 
ÁPOCA Y POR LAS OPINIONES VERTIDAS POR LOS REFORMISTAS EL NIVEL ACADÉMICO DE ESTA 
INSTITUCIÓN ERA MUY BAJO, ESTA SJT~JACJt\N J>ROVQCABA QUE LA PRESENCIA DE LA AL TA C~ 
SA DE EsTÜDÍOS.DE PUEBLA EN LA VIDA INTELECTUAL MEXICANA FUERA MUY ESCASA. 

LUEGO DE HABER REALIZADO UN ANÁLISIS DE LAS M_g_ 

DJDAS ACADÉMICAS ADOPTADAS POR LA !N!;>T).!\!C.J.f?~ .. t-_PARTIR DE QUE LOS REFORMISTAS ASQ 
MIERAN EL PODER UNIVERSITARIO PODEMOS ARRIBAR A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES: 

1°.- EL CLIMA DE VIOLENCIA QUE CARACTERIZARON 
LOS PRIMEROS AÑOS DE GOBIERNO REFORMISTA ASI COMO LA FALTA DE CLARIDAD EN LAS PRQ 
PUESTAS ACADEMCIAS DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO PROVOCARON QUE LOS CAMBIOS EN LAS 
ÁREAS DE LA DOCENCIA Y DE LA INVESTIGACIÓN SE CONCRETARAN A LARGO PLAZO, 
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DESPUÉS DE LA CREACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS E.§. 
CUELAS EN 1965 ( ECONOMÍA, FILOSOFÍA Y LETRAS Y LA PREPARATORIA POPULAR EMILIANO 
ZAPATA) TUVIERON QUE PASAR VARIOS AÑOS PARA QUE A PARTIR DE 1973 SE JNCJARA UN 
PROCESO DE CREACIÓN DE NUEVAS CARRERAS 

2°.- HASTA LOS AÑOS 60' LA UAP ESTABA FORMADA 
POR UN TOTAL DE 11 CARRERAS DE LAS CUALES EL 36 % CARRESPONDÍA AL AREA DE CIEN
CIAS TÉCNICAS, EL 27 % RESPECTIVAMENTE A LAS ÁREAS DE CIENCIAS DE LA SALUD Y CIEN 
CJAS ADMINISTRATIVAS Y EL 9 % A CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, NINGUNA DEL ÁREA DE 
LAS CIENCIAS SoCJALES Y HUMANAS. 

Pi.. ASUMIR LOS REFORMISTAS LA DIRECCIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD EN 1965 SE CREARON ESCUELAS Y COLEGIOS DE LA ÚLTIMA ÁREA MENCIONADA, 
CoN ESTO SE PRETENDÍA REMEDIAR EL VACÍO _QUE DENOTABA LA INSTITUCIÓN, '( ENTRE 1973 
Y 1974 SE ABRIERON ESTUDIOS EN LAS CIENCIAS TÉCNICAS Y CIENCIAS EXACTAS Y NATU
RALES, DE ESTA FORMA SE INTENTABA LOGRAR UN MAYOR EQUILIBRIO EN EL DESARROLLO DE 
LAS DIFERENTES RAMAS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. 

EN 1987 LAS ÁREAS MÁS DESENVUELTAS SON LAS DE 
CIENCIAS TÉCNICAS Y-CIENCIAS SoCJALES Y HUMANAS ALCANZANDO UN 28 % DEL TOTAL DE 
CARRERAS QUE SE IMPARTEN EN LA UNIVERSIDAD, LES SIGUEN LAS DE CIENCIAS DE LA SALUD 

--- Y .CJENCIAS.EXACTAS. Y. NAJURALES .. CON_UN.16 % BESPECTIVM1ENTE. Y .EJNALMENTE CIENCIAS 
AIJMINISTRATIVAS CON UN 12 %, COMO SE.PUEDE OBSERVAR EN LA ~CTUALIDAD EXaSTE ME
NOS DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE LAS ÁREAS, 

__ ----- 3°.- TENIENDO EN CUENTA LA CREACIÓN DE ESTUDIOS 
DE LICENCIATURA OBSERVAMOS QUE EN LA DIRECCIÓN DE LA UAP EXISTE UNA VOLUNTAD POLÍ 
TJCA POR CAPACITAR PROFESIONALES MÁS ORIENTADOS A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN 
QUE AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN, t1JESTRA DE ELLO ES QUE EN LA ÉPOCA REFO-, 

... MISTA NO SE FUNDÓ NINGUNA ESCUELA DE ESTE TIPO, 
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4°,- /!¡_ SUBIR LOS COMUNISTAS AL PODER DE LA UNI
VERSIDAD Y AL ESTABILIZARSE LAS RELACIONES ENTRE ESTA INSTITUCIÓN Y EL ESTADO FUE 

........ CUANDO SE LLEVARON A CABO LA MAYOR PARTE DE LAS CREACIONES DE ESCUELAS DE LICEN
CIATURA, 

Es NE CESAR ID DESTACAR QUE ESTE GRUPO POL í'TI CO SE 
INCLINÓ .POR FAVORECER ESPECIALMENTE-EL· DESARRO~LO DE LAS ÁREAS TECNICAS Y DE CIEN
CIAS NATURALES Y EXACTAS, 

5°,- EN CUANTO A LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO NO EN
.CONTRAMQS .QUE.FUERON-MAYORMENTE PROMOCIONADOS LOS DE LAS ÁREAS TECNICAS y CIENCIAS 
NATURALES y EXACTAS. No ASÍ LOS DE CIENCIAS SOCIALES y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 

TAMBIÉN CABE SEÑALAR QUE LAS MAESTRÍAS Y DOCTORA-
··--· DOS ·DE LAS-DOS PRIMERAS· ÁREAS MENC.IONADAN· DEPENE>EN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS MIEN

TRAS QUE LOS DE LAS OTRAS ÁREAS DE LAS ESCUELAS. ESTO PODRÍA INDICAR QUE LA DIREf. 
CIÓN DEL ICLJAP ESTÁ INTERESADA SOLAMENTE EN LA PROMOCIÓN DE CURSOS SUPERIORES EN 
DICHAS ÁREAS,-

l.- INVESTIGACIÓN EN EL ICLJAP 

1,1,- LA MAYOR PARTE DE LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN 
SE DESARROLLAN EN EL ICLJAP. ESTO LO DEMUESTRA EL NÚMERO DE INVESTIGADORES Y DE AU
XILIARES QUE CUENTA ESTA DEPENDENCIA, 

1.2.- EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS EXISTE LA EVI
DENTE VOLUNTAD POLÍTICA POR FAVORECER LA INVESTIGACIÓN EN LA ÁREAS DE CIENCIAS NA
TURALES, EXACTAS, Y .BIOLÓGICAS, ESTO LO DEMUESTRA AL COMPROBAR QUE DE LA TOTALIDAD 

· DE INVESTIGADORES QUE LABORAN. EN ESTE DEPENDENCIA EL 66 % PERTENECEN A LAS MISMAS 
Y 'ADEMÁS DE CONTAR CON EL 78 % DE LOS TRABAJOS -EN ESTA ESPECIALIDAD 
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]],- ÜTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

LAS ESCUELAS QUE MÁS HAN DESARROLADO LA INVESTIGACIÓN SON LAS DEL ÁREA SOCIAL, Es
TO PODRÍA INDICAR QUE LOS ACADÉMICOS DE ESTA ÁREA HAN DEBIDO BUSCAR OTRAS DEPENDEN 
CIAS PARA PODER 

.. TERES -MOSTRADO POR 

MIENTO, 

DESENVOLVER ESTA ACTIVIDAD DEBIDO, TAL VEZ.A OBSTÁCULOS O DESJN-
··· ······ - . - ····-· .. 

DICHA DEPENDENCIA HACIA LA PRODUCCIÓN DE ESTE TIPO DE CONOCI -

]J,2,- LA PRDUCTIVIDAD DE ESTOS CENTROS ES MUY · 
...... DJSÍMlL •.. JlLGUNOS COMO .EL DE-LA..EsCUELA. DE ECONOMÍA O LOS DE LA DE f JLOSOFÍ.A Y LE-:· -

TRAS CUENTAN CON PUBLICACIONES Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES, ÜTROS, EN CAMBIO, COMO 
EL DE DERECHO NO MUESTRA AÚN RESULTADOS, TAL VEZ ESTO ESTARÍA RELACIONADO CON EL 
TIPO DE CARRERA, EN AQUELLAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN CUYOS ACADÉMICOS, EN PRIN-

-·····--Cl J? 1O,-.ESTÁN-DED1 GADOS · GASI-· :fGDO·-EL · TIEMPO- A-AC:rI.V IDADES ·UN lVERS JTAR 1 AS-TENDRÍAN· UN -
MAYOR RENDIMIENTO QUE OTRAS CUYOS DOCENTES DESTINAN UNA PARTE AL EJERCICIO LIBRE DE 
LA PROFESIÓN COMO SON LOS CASOS DE LOS ABOGADOS Y CONTADORES, 

DE-TODAS-MANERAS ES AVENTURADO AÚN REALIZAR UNA 
CALIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN YA QUE LA MAYORÍA DE ESTOS CENTROS SON DE RECIENTE CRE.i\_i.. 
CIÓN , 

A MODO DE lNTEPRETACJÓN 

LUEGO DE HABER REALIZADO UNA EXPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS REFERENTE A LA DQ 
CENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN PODEMOS SACAR LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: 

1°,- A PARTIR QUE LA UAP FUE HEGEMONIZADA POR EL 
MOVIMIENTO REFORMISTA HUBO TRANSFORMACIONES ACADÉMICAS MUY IMPORTANTES: 

A) SE CREARON CARRERAS EN TODAS LAS ÁREAS ESPECJAL
·MENTE EN LAS CIENCIAS TÉCNICAS, EXACTAS Y SoCIALES, 
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B) SE ORGANIZARON ESTUDIOS DE POSTGRADOS 

c) SE DESARROLLÓ LA INVEST.IGAcióN. 

2•.- TANTO,. A NIVEL.DE LA DOCENCIA COMO DE LA JNVE§. 
. TIGACIÓN SE HA FOMENTADO ESPECIALMENTE LAS ÁREAS DE CIENCIAS TÉCNICAS Y°CIENCIAS 

---EXAcTAS Y.NATURALES, ESTO DEMUESTRA ÚNA VOLUNTAD POLÍTICA POR CONVERTIR A ESTA UN,!_ 
VERSIDAD EN UNA INSTITUCIÓN MODERNA CON UNA ORIENTACIÓN SIMILAR A LA QUE TIENEN LA 
MAYOR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MUNDO, 

ENTRE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN, 

CAPÍTULO SEXTO: COMPARACIÓN DE PLANES y PROGRAMAS DE LAS CARRERAS DE DERECHO y Eco-

NOMÍA DE LA UNAM Y DE LA UAP 

SEGÚN LAS PROPUESTAS ACADÉMICAS REALIZADAS POR LOS DIRIGENTES DEL MOVIMIENTO DE Rg_ 
FORMA UJ'iIVERS_I_T_A_RIA LA UAP INTENTARÍ,1'-..Fº~~R .P~OJ~_s,I.()NALES CRÍTI(;OS •. cQ~C:HfüTE.s .. ~.-
LAS NECESIDADES DEL PUEBLO TRABAJADOR Y COMPROMETIDOS A TRABAJAR EN FAVOR DE LA CON§. 
TRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, 

COMO CONSECUEN_~IA DE ESTE OBJETIVO ERA DE ESPERA,!! 
SE QUE LOS CONTENIDOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTIERAN EN ESTA UNIVERSIDAD FUERAN Dl 
FERENTES A LOS QUE SE ESTUDIARAN EN OTRAS INSTITUCIONES QUE NO SE PLANTABAN CAPACl 
TAR A SUS ALUMNOS CON ESTA ORIENTACIÓN COMO ES EL CASO DE LA UNAM, 

• ESTA FUE. LA RAZÓN QUE NOS LLEVÓ A REAL 1 ZAR UNA COJ1 
PARACIÓN ENTRE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS CARRERAS DE DERECHO Y ECONOMÍA DE LAS 
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DOS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ANTES MENCIONADAS. DE ESTE ANÁLISIS HEMOS 
OBTENIDO LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: 

!.-·DERECHO 

J. l. - lAs CURR 1 C_ULAS DE LA CARRERA DE DERECHO EN 
LA UNAM Y EN LA UAP SON MUY SEMEJANTES. flMBAS SE INCLINAN POR LA FORMACIÓN DE UN 
ABOGADO DEDICADO ESPECIALMENTE AL DERECHO PRIVADO. ESTO NOS INDICA QUE AÚN LAS 
UNIVERSIDADES CONSERVAN UN CRITERIO TRADICIONAL PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTE PRO-

. FESIONAL Y QUE ESTÁN A LA ZAGA DEL PROCESO _DE MOQERNIZACIÓN DE_L EST.UDIO DE LAS (IEJi 
CIAS. · JURÍDICAS, 

1.2.- LA UAP MANIFIESTA UN DESEO POR PREPARAR UN 
...... ABOGADO DEMOCRÁTlCO AL.ADJUDICAR MAYOR PORCENTAJE DE SEMESTRE AL QUE ESTABLECE L.0. 

1.JNIVERSIDAD NACIONAL A LAS MATERIAS QUE EN UN PRINCIPIO HABILITARÍAN AL ALUMNADO 
EN EL MANEJO DE LA LEGISLACIÓN EN DEFENSA DE GRUPOS SOCIALES OPRIMIDOS. TAL ES EL 
CASO DE DERECHO AGRARIO, DERECHO PENITENCIARIO, ETC, 

J,3,- ESTA ESPECIAL VOLUNTAD EXPRESADA POR LA 
UNIVERSIDAD POBLANA DESAPARECE .. AL CONFRONTAR SUS PROGRAMAS DE ESUDIO CON LOS DE LA 
UNAM, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS LOS TEMAS QUE EN LA UAP SE DISTRIBUYEN EN DOS SE
MESTRES .. EN LA -OTRA-INSTITUCJÓlll SE-ESTUDIAN EN UNO, POR ESTA RAZÓN ES QUE AFIRMAMOS. 
QUE TAL AFÁN DE LOS UNIVERSITARIOS POBLANOS SE DESVANECE POR COMPLE_TO, 

J,4,- EN CUANTO A LAS MATERIAS INCLUÍDAS EN EL 
.. AREA DE C1ENCIAS.SOCIALES-ADVERTIMOS QUE EN LAS DOS UNIVERSIDADES COMPARADAS LOS 

TEMARIOS Y BIBLIOGRAFÍA DENOTAN POCA O NINGUNA RELACIÓN CON LA PROBLEMÁTICA JU
RÍDICA, 

1.5,- EN NINGUNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ANA
LIZADOS SE. INCLUYEN MATERIAS QUE CAPACITEN AL ALUMNADO EN LA INVESTIGACIÓN, 
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11.1.- Los PLANES DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE 
ECONOMÍA EN LA UNAM y EN LA UAP SON NOTABLEMENTE PARECIDOS. Esro NO PUEDE LLAMAR
NOS LA ATENCIÓN SI TENEMOS EN CUENTA QUE PARA LA CREACIÓN DE LA ESCUELA DE EcoNo

-MÍA -DE-LA UNIVERSIDAD POBLANA SE CONTRATÓ A PERSONAL ACADÉMICO DE LA NACIONAL, 

11.2.- Los TEMARIOS y LA BIBLIOGRAFÍA DE LOS PRO-
GRAMAS DE AMBAS UNIVERSIDADES TIENEN UNA TENDENCIA TEÓRICA MARXISTA EsTo ES MÁS 
ACENTUADO EN LOS-DE-LA UAP, --· __ 

11.3, LA UAP MUESTRA UN INTERÉS ESPECIAL POR EL 
ESTUDIO DEL fl.REA DE POLTICA ECONÓMICA, MIENTRAS QUE LA UNAM HACE LO PROPIO CON 

-----LA INVESTIGACIÓN. -- - ----·-· - -· -------- --·· - --··-· ---- - - .. _ - ·-. -
11.4. TANTO LA UNAM COMO LA UAP SE INCLINAN POR 

LA FORMACIÓN DE UN ECONOMISTA CRÍTICO FRENTE A LA REALIDAD SOCIAL, EsTO A PESAR 
QUE LA PRIMERA NO LO DECLARE EN SUS PRINCIPIOS. 

11.5. NINGUNA DE LAS DOS INSTITUCIONES MANIFIESTA 
INTERÉS POR CAPACITAR A SUS ALUMNOS EN EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA, 

• • -.•- ··- ---· ··-•• •• ·~ - ·-·· ··--• • •-P • •'•""••---····•---••"'•·---·-· ••••' -~· - --: • 

A Mooo DE INTERPRETACIÓN 

POR TODO LO EXPUESTO Y ANALIZADO EN EL CAPÍTULO SEXTO CONSIDERAMOS QUE EN LO RE
FERENTE- A LOS- CASOS DE DERECHO -Y EcoNOMÍA--LA UAP NO ESTÁ PREPARANDO UN- PROFESIONAL -
ALTERNATIVO A LOS EGRESADOS DE LA UNAM, LLAMA LA ATENCIÓN LA SIMILITUD DE LOS COli 
TENIDOS DE ENSEÑANZA DE ESTAS DOS CARRERAS.EN UNIVERSIDADES 'coN PROYECTOS POLÍTICOS 

Y ACADÉMICOS DIFERENTES COMO SON LA UNAM Y LA UAP. 
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·CAPÍTULO SEPTIMO: GRADO AcADÉMICO·DE·Los MAESTROS 

EL NIVEL ACADÉMCIO DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD FUE UNA DE LAS CUESTIONES 
QUE MÁS PREOCUPÓ AL MOVIMIENTO REFORMISTA, A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS APARECI!JOS 
A LO LARGO DE TODO EL PROCESO Y DE LAS CONVERSACIONES TENIDAS CON LOS IMPULSORES 
DE LA REFORMA UNIVERSITARIA PUDIMOS CONSTATAR QUE DESDE EL PRINCIPIO SE PLANTEÓ LA 

- - . . ... ··-· - ·-- -·~- ...... ·----
URGENCIA DE LÓGRAR UNA SUPERACJbN CIENTÍFICA DE LA PLANTA DE MAESTROS, 

A FIN DE REALIZAR UNA EVALUACIÓN SE TOMARON COMO 
INDICADORES PARA EYALUAR LOS AVANCES REALIZADOS EN ESTE APECTO 

J,- POLÍTICA INSTITUCIONAL 

11.- GRADO ACADÉMCIO DE LA PLANTA MAGISTERIAL A N.!_ 
. VEL DE TAS ESCUELAS DE LICENCIATURA;· ······ - -··· ··-·· 

111.- ÜPINIÓN DE LOS ALUMNOS, 

1, PoLíTiCA INSTITUCIONAL 

-· . !.L-TENI~NDO E~ CUENTA EL PORCENTAJE DE .. MAESTROS 
DE MEDIO TIEMPO Y TIEMPO COMPLETO ( 59 %) PODEMOS AFIRMAR QUE LA INSTITUCIÓN HA ADOf. . 
TADO MEDIDAS PARA CONTAR CON UNA IMPORTANTE PLANTA DOCENTES DE CARRERAS. S¡ TENEMOS 
EN CUENTA LOS MANIFIESTOS DE LA ÉPOCA Y LAS INFORMACIONES UNIVERSITARIAS SE HABRÍA 
LOGRADO UN IMPORTANTE AVANCE AL RESPECTO, 

1.2.- UNA DE LAS DETERMINACIONES MÁS IMPORTANTES 
ASUMIDAS POR LA UNIVERSIDAD PARA ELEVAR EL NIVEL CIENTÍFICO DE LOS PROFESORES ES EL 
SISTEMA BECARIO PARA MAESTROS.SIN EMBARGO HEMOS PODIDO OBSERVAR QUE A ESTE RESPEC 

-'fO~NO EXISTE NINGUNA ESTRATEGIA INSITUCIONAL PARA LA APLICACIÓN DE ESTAS PRESTACIQ 
NES·, No SE HAN ESTABLECIDO PRIORIDADES ACERCA DE LAS ÁREA, ESCUELAS QUE DEBERÍAN 
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SER BENEF 1C1 ADOS COMO TAMPOCO LAS RESPONSAB 1 LI DADES PRESENTES., Y FUTURAS DE· LOS BE
CAR !OS. 

1.3,- A PESAR DE LO EXPUESTO EN EL APARTADO ANTE
RIOR ADVERTIMOS UN CRECIMIENTO CONSTANTE EN LA CONCESIÓN DE ESTAS BECAS AL PERSONAL 
ACADÉMICO. 

1.4.- HEMOS OBSERVADO A TRAVÉS DE LA EXPOSICIÓN 
DE ESTE CAPÍTULO QUE ENTRE LOS AÑOS 1978 Y 1985 EL MAYOR PORCENTAJE DE BECADOS FU5_ 
RON LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y APLICA-

. DAS. INVERSAMENTE ~AS DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS FUERON LAS QUE CÓNTARON EL MENOR 
PORCENTAJE, ESTA SITUACIÓN DEBE EVALUARSE COMO EL INTERÉS DE LOS MAESTROS POR SU-
PERARSE ACADÉMICAMENTE Y NO COMO UNA POLÍTICA INSTITUCIONAL YA QUE ESTA PRESTACIÓN 
SE OTORGA A QUIEN LO SOLICITA, 

1 L GRADO ACADÉMICO DE LA PLANTA MAGISTERIAL 

_ 11.1. EN CUANTO AL GRADO ACADÉMICO DE LOS DOCEN-
TES DE LA UAP NOS ENCONTRAMOS QUE NO HA ALCANZADO EL NIVEL ÓPTIMO, EN 1985 SOLAMEN 
T~·EL 18 % DEL TOTAL DE MAESTROS DE CARRERA DE LAS-ESCUELAS PROFESIONALES HABÍA CUE_ 
SADO ESTUDIOS DE POSTGRADO Y DE ÉSTOS EL 3 %- TENÍA DOCTORADO, SIN EMBARGO NO SE PU5_ 
DE ESTASBLECER EN FORMA FEHACl.ENT.E SI EXISTE UN AVANCE O NO AL RESPECTO YA QUE NO 
SE CUENTA CON DATOS DE LA ÉPOCA ANTERIOR AL MOVIMIENTO DE REFORMA l.JNIVERSITARJA, 

11.2.- EN 1985 LAS ESCUELAS DE LAS ÁREAS DE CIEN-
CIAS EXACTAS Y NATURALES Y LAS DE CIENCIAS SOCIALES SON LAS QUE.CONTABAN CON PERSQ 
NAL ACADÉMICO CON MAYOR ESCOLARIZACIÓN. EN TANTO QEU LOS DEL ÁREA DE CIENCIAS ADMl. 
NISTRATIVAS DENOTABAN MENOR PREPARACIÓN, 

11.3,- lo EXPUESTO EN EL APARTADO ANTERIOR DEMUE.§. 
TRA QUE LOS DOCENTES DEDICADOS ESPECIAL.MENTE A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN Tg_ 

1 

.. # 
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, l~ÍAN MAYOR GRADO ACADÉMICO QUE AQUELLOS CUYA PROFESIÓN LES PERMITÍA DESEMPEÑARSE 
ÓPTIMAMENTE CON LA LICENCIATURA. ESTA AFIRMACIÓN CONCURDA CON LO EXPRESADO EN EL 
PUNTO ] ,lj,-

JI]. ·ÜPIN!ÓN DE LOS ALUMNOS 

A FIN DE CONOCER LA APRECIACIÓN QUE TIENEN LOS ALUMNOS DE LA LJAP SOBRE SUS MAES
TROS SE LLEVÓ A CABO UNA ENCUESTA CUYOS RESULTADOS SON LOS SIGUIENTES: 

IIJ.1.- Los ESTUDIANTES NO CALIFICAN SATISFACTORIA 
MENTE EL DESEMPEÑO DE SUS PROFESORES. EL IJ7 % DE LOS ENTREVISTADOS EVALUÓ COMO RE-

. GULAR LA ACTUACIÓN DE LOS MISMOS Y EL 69 % OPINÓ IGUALMENTE ACERCA DEL DESARROLLO 
DE LAS CLASES, 

A MODO DE INTERPRETACIÓN 

PoR LO EXPUSTO ANTERIORMENTE PENSAMOS QUE EN CUANTO A LA CAPACITACIÓN DE LOS DOCEN 
:n;;s. EL- MOV 1 MIENTO-DE -REFORMA- UN 1 VERS lT AR 1 A.NO. HA. LOGRADO CONCRETAR PLENAMENTE sus ... 
MET,O.S, 

SERÍA PRUDENTE QUE LA INSTITUCIÓN DESPLEGRARA Y D§. 
.•... F INrnRA-ESPEC~lCAMENTE .. UNA-PQLJ.lCA-ADECUADA A .. SUS. NECESIDADES. Y ·.POS !BIL.IDADES PARA ... 

LOGRAR EL MÍ\XIMO NIVEL ACADÉMICO DE SUS MAESTROS •. ESTO NATURALMENTE REPERCUTIRÍA EN 
EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA, LA IVESTIGACIÓN Y LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, 

.../"' 

.. # 
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CAPÍTULO OcTAVo: EL·PENSAMIENTo·EsTUDIANTIL 

LUEGO DE HABER TRATADO DE REALIZAR UNA EXPOSICIÓN ACERCA DE LOS ALCANCES ACADÉMI
COS Y POLÍTICOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA EN PUEBLA NO PLANTEAMOS LA NECESIDAD 
DE CONOCER LA OPINIÓN DEL SECTOR ESTUDIANTIL RESPECTO A LOS ALCANCES DEL MOVIMIEN
TO, PARA TAL EFECTO EN 1984 SE LLEVÓ A CABO UNA ENCUESTA A 4,992 ALUMNOS, 

EN LINEAS GNERALES .SE PUDO COMPROBAR QUE LOS EN
TREVISTADOS NO TENÍAN EL MEJOR CONCEPTO DE LA INSTITUCIÓN. UNAS VECES POR DESCO
NOCIMIENTO Y OTRAS POR UNA ACTITUD CRÍTICA SUS RESPUESTAS CONNOTARON INCONFORMIDAD. 
A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LO MÁS SOBRESALIENTE, 

J.- PLANTEAMIENTOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 

-·- ... -··- ·- . . __ Ll..--:_EN FQRMl',.MAYORITl\RIA EL ALUMNADO .. SE. IN<;i,.INÓ_ 
A PENSAR QUE EL PROCESO DE REFORMA UNIVERSITARIA ESTABA DESTINADO A FORMAR PROFE-'" 
SIONALES ADECUADOS AL MERCADO DE TRABAJO, Es DECIR QUE EN SU OPINIÓN EL MOVJMIENTCÍ: 
UNIVERSITARIO TUVO"MÁS UN OBJETIVO MODERNIZANTE QUE DEMOCRÁTICO-POPULAR. 1 

. ···-·· ··--··· ........... J 
SoLAMENTE LOS ESTUDIANTES DE DERECHO,AlJMINISTRA-

CIÓN PÚBLICA Y ECONOMÍA SE MANIFESTARON PREFERENTEMENTE EN VER COMO CAUSA DE LA 
MOVILIZACIÓN DE LOS AÑOS 60' EL DESEO DE PONER A LA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DEL 
PUEBLO, 

LLAMA LA ATENCIÓN QUE SIENDO LOS ALUMNOS DE LAS 
DOS .PRIMERAS ESCUELAS QUE SE CALIFICAN COMO LAS MÁS CONSERVADORAS DE LA INSTITUCIÓN 
HAYAN OPINADO DE ESA MANERA, 

.. # 



"23!J 

J,2,- EN RELACIÓN A LA AuTONOMÍA UNIVERSITARIA 
LOS ALUMNOS EXTERIORIZARON UNA ACTITUD DE DESCONFIANZA CON LO LOGRADO, ESTO SIGNI
FICA UN DESCONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSITICAS DE LAS RELACIONES DE ESTA UNIVERSI 
DAD CON EL ESTADO, EL HE.CHO QUE ESTE ÚLTIMO NO INTERVENGA EN LAS DETERMINACIONES 
UNIVERSITARIAS ES UN GRAN AVANCE DEL MOVIMIENTO, SIN EMBARGO ESTO NO FUE RECONO
CIDO POR EL ALUMNADO, EN ÚLTIMA INSTANCIA ESTE TIPO DE RESPUESTA PODRÍA EVIDENCIAR 
UNA FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE LA DIRIGENCIA Y ESTE SECTOR UNIVERSITARIO, 

]],- ESTRUCTURA INTERNA DE LA UAP 

11.1.- Los ALUMNOS SE MANIFESTARON INCONFORMES 
CON LA FORMA EN QUE SE TOMAN LAS DECISIONES EN LA ilLTA (ASA DE ESTUDIOS, LA MAYO
RÍA DE LAS RESPUESTAS INDICARON QUE LOS ESTUDIANTES NO PARTICIPABAN EN LAS DISCU-
SIONES·Y··SJ. L,.O HAdA·ERA-A·TRAVÉS DE LOS.ÓRGANOS. COLEGIADOS DE GOBIERNO, 

ESTA ÚLTIMA AFIRMACIÓN PODRÍA INDICAR QUE LA DE
MOCRACIA REPRESENTATIVA NO ERA LA MÁS VÁLIDA PARA LOS ENCUESTADOS, 

]J,2,- EL ESTUDIANTADO CONSULTADO EN SU MAYORÍA 
VISUALIZÓ-AL RECTOR V A LOS· COORDINADORES COMO LAS AUTORIDADES MÁXIMAS DE LA -\JAP, 
ESTO ES UN INDICADOR DE QUE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS NO ASUMEN sus RESPONSABILIDADES. 

11.3.- Huso UN RELATIVO ACUERDO RESPECTO A LA FOR 
MA DE ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES, FUERON MAYORÍA LOS QUE SE INCLINARON PORQUE LA 
MISMA FUERA REALIZADA EN FORMA DIRECTA V NO REPRESENTATIVA, 

PARA EL CASO DEL RECTOR PREFIRIERON EL SUFRAGIO 
UNIVERSAL Y SECRETO DE TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, EN CAMBIO PARA LA DESIGNA
CIÓN DE COORDINADORES OPINARON QUE DEBÍA SER LLEVADA t CABO POR PORCENTAJES MAYO
RES DE MAESTROS V ALUMNOS V· MENORES DE TRABAJADORES'Nb ACADÉMICOS. 

. .# 
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Acso ESTO QUIERA DECIR QUE EL ALUMNADO LE OTORGA 
MÁS RESPONSABILIDAD ACADÉMICA /lL COORDINADOR QUE AL RECTOR, 

111---AsPEcTo AcADÉMico 

· El. ·ESTLIDÍANTAOO HA "rii:MásT.RAoO. MA:taR· CONFORMIDAD· · 

EN sus OPINIONES RESPECTO AL ASPECTO ACADÉMICO. Los PORCENTAJES SUPERIORES ESTUV!g_ 
RON ENCAMINADOS A EXPRESAR SU /-.PROBACIÓN ACERCA DE LOS CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA 
Y LAS FORMAS DE EVALUACIÓN, 

MÁS QUE INDICARNOS UNA ACTITUD DE SATISFACCIÓN 
RESPECTO A LA DOCENCIA PODRÍA SIGNIFICAR UN ESTADO DE APATÍA Y COMODIDAD PREOCUPAfi 
T~ P_f\_R~_UN,A. u~1yE~fi.IDA.IJ Jl)JE_ si;: 1-.UTODEFl.N~ e.o~. C_!!)T_IS_A!:-



'~--· ···-.-~· 1 ¡.--~·· 

CUADRO No. 2 (CAPITULO QUINTO) ... 237 

ESCUELAS DE (l.961 - l.987) 

¡-------~;;;;;:a--p-;;¡e-:;o-;:;e-a--:;i-;;;;t-e-;----~.~.-~--,~-:--~--;;~~:~::-;;~;:;~:~:~:~-::~~;:~~::--------\ 
1 . .·-'·· - 1 ' .· 1 

1--~::::----------"_"_t__e__" ___ d;e~~:~9:6_!-____________ ;-c--'-~~--12;:-:-:-----~;::----'------"~---'::'_8_:7_;~~:;~--------;-----¡ 
1~;:~~~~;-;:~:~---------;------------~~;;--~-~7711-~------~~~~~~~:-;~~:~---------~----------~~-----1 
1 • ·• 
1 Cs. Exactas y Nat. 1 9 ~ ;:,,_ - Cs. Exactas y Nat. 4 16 
\ Ciencias Técnicas : /. ~:.jí,.~.;Jz{ .. C Ciencias Técnicas : ~: 1 

1 Ciencias Humanas ~ ~~~ ~-r_.:... - : _ Ciencias Humanas '¡ 
1 '' ·- / ~ • 

1 
y Sociales o - - ' - ,,~ 

5 
i 

1 7 28 
1 -, _ :1,_ ",.~:·, ·.- _, _, y oc a es 1 

·'".;,'·( 
.,,.::-:::. . -·· 

l Are a Número , % '·"t;?,>·'.!,' ·::~~ ;. /': "':__~. ¡,~',·'-'Are a Número % \ 

' ' " 
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CUADRO No. 3 CCAPfTULO QUINTO) 

ESTRUCTURA ACADEMICA DE LA U.A.P. (1986 - 1987) 
1 

.. 238 

r---------------------------------~----------------------~----------------------------------------1 Escuelas Prof'esiona1es 1 Escuelas Prof'esiona1es \ Creaci6n de Escue1as l 
1 1 1 1 
\ antes de 1961 

1 
en 1987 · - · 1 Prof'esiona1es entre - \ 

L-----------------------~--------1---------~---------------~~-~------1_::~:_:_::~~------------------' 1 1 1 1 
J Areas No. % \ Areas No. . % 1 Areas No. % l 

~--------------------------------+-----------------------------------~--------------------------~--! 
1 Cs. Sal.ud 3 27 1 Cs. Sa1ud .4 16 \ Cs. Salud l. B 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 Cs. Exactas y 1 Cs. Exactas y Cs. Exactas 1 
1 1 1 
1 Natural.es l. 9 1 Na'tural.es 4 1.6 \ y Natura1.es 3 2..t. 1, 

1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 Ciencias 1 Ciencias 1 Ciencias 1 
J ~Técnicas 4 36 1¡ Técnicas 7.. 28 \ Técnicas 3 21. 
1 1 
1 1 1 
1 Ciencias J Ciencias l Ciencias 
1 Administrativas 3 27 l Administrativas 3 12 1 Administrativas O O 
1 1 1 
1 1 1 
1 Ciencias Socia- 1 Ciencias Socia- l Ciencias Sociales 
\ les y Humanas O O 1 les• y Humanas 7 · 28 .j y Humanas 7 50 

1 1 1 
L--------------------------------~---------------------~------------~--------~-----------~-------

Tota1es l. l. l.00 25 l.00 l.4 100 

' ' r 

.· 
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CUADRO No. 4, (CAPITULO QUINTO) 

CREACION 

Total 

DE 

-1 .. ~ - -1 

ESCUELAS 

¡ ___ ....: 

1 ' • •• : • 

ioo % 



POSTGRADOS, MAESTRIAS ··y/o·. ESPECIALIDADES 

Cs.· Naturales··sin' 
Hos~ital Urii~~r~ti~rio 
Ciencias Sbcial~s 

- ·_:·:e-_->;_; 

·,·<,:/ 

Total 9 100 % 
t ______________ _::_ ___________ -'-'------------------------------



CUADRO Na. l (CAPITULO SEXTO) 

COMPARACION DEL PLAN DE ESTUDIO DE LA U.N.A.M., Y DE 
LA U.A.P., CAREAS DE ESTUDIO POR SEMESTRE) 

AREAS DE DERECHO 

DERECHO PRIVADO 

DERECHO PÚBLICO 

DERECHO SOCIAL 

CIENCIAS CRIMINALES 
TEORIA DEL DERECHO 

CIENCIAS SOCIALES 

To T AL 

U.N.A.M. 
SEMESTRES % 

10 28 

8 22 

5 14 .. 
4 11 

4 11 

5 14 

38 100 

CUPDRO No. 2 (CAPITULO SEXTO) 

U.A.P. 
SEME3TRES 

10.5 

8.5 

10 

5 

6 

8 

48 

% 

22 

18 

21 

10 

12 

17 

100 
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COMPARACION DEL AREA DE DERECHO PRIVADO EN LA U.N.A.M. 
Y EN LA U.A.P. 

MATERIAS DEL DERECHO U.N.A.M. %- U.A.P. % 
PRIVADO SEMESTRES SEMESTRES 

DERECHO CIVIL 4 40 4,5 43 

DERECHO MERCANTIL 3 30 3 29 

INTERNACIONAL PRIVADO. 1 10 1 9 

PROCESALES Y OTROS 2 20 2 19 

T o T A. L 10 100 10 , 5 100 



CUADRO No. 3 (CAPfTULO SEXTO) . ·;. 242 
CO.MPARACION DE MATERIAS EN EL AREA DE DERECHO PUBLICO EN LA ' 

U.N.A.M. Y LA U.A.P. 

MATERIAS DE DERECHO U.N.A.M % U.A.P. % 
PUBLICO SEMESTRES SEMESTRES 

DERECHO ADMINISTRA- 2.5 31 2 13 
TIVO 

DERECHO CONSTITUCIO 
NAL Y GARANTYAS IN= .. 
DUSTRIALES, 2 25i 

ERECHO NTERNACIO-
NAL POBLICO 1 

DERECHO FISCAL 1.5 

AMPARO 1 12 1 12 

T o T A L 8 100 8,5 100 

CUADRO No, 4 (CAPfTULO SEXTO) 

COMPARACION DE AREAS DE DERECHO SOCIAL EN LA U.N.A.M Y EN.LA 
U.A.f'.. 

-
MATERIAS DE DERECHO U.N.A.M. % U.A.P. % 
SOCIAL SEMESTRES SEMESTRES 

DERECHO LABORAL 2 40 5 50 

DERECHO AGRARIO 1 20 4 40 

DERECHO EcoNOMICO .1 20 o o 
SEGURIDAD SOCIAL I :m I 20 

.. T o T A L 5 100 10 100 



CUADRO 5 (CAP [TULO SEXTO) 243 
COMPARACION DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES EN LA U.N.A.M Y " 

EN LA U.A.P. 

MATERIAS DE CIENCIAS U.N.A.M. · % 
CRIMINALES SEMESTRES 

U.A.P. 
SEMESTRES 

% 

DERECHO PENAL -Y PENITENCIARIO 3.5 70 3 60 
. 

TEORfA GENERAL 
.. 

DEL PROCESO 0.5 10 o o 
MEDICINA LEGAL o o l. 20 

. 

. 

PROCESO ll'ENAL 1 20 l. 20 

T o T A L 5 100 5 100 

CUADRO No. 6 (CAPfTULO SEXTO) 

COMPARACION DEL AREA DE TEORIA DEL DERECHO EN LA U.N.A.M Y 
EN LA U.A.P. 

MATERIAS DE TEORIA U.N.A.M. % U.A.?. % 
DEL DERECHO SEMESTRES SEMESTRES 

DERECHO ROMANO 2 50 2 33 

INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO 1 25 2 33 

HISTORIA DEL 
DERECHO o o 1 17 

FILOSOFfA DEL 
1 17 D.ERECHO 1 25 

T O T A L 4 100 6 100 
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CUJl.DR~ 7 (CAPITULO SEXTO) .. 2
4
4 

COMPARACION DEL AREA DE TEORIA DEL DERECHO SIN DERECHO ROMANO 
EN LA U , N , A, M, Y EN LA U , A, P , 

MATERIAS DE TEORIA 
DEL DERECHO 

INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO 

HISTORIA DEL 
DERECHO 

f¡ LOSOF1A DEL 
DERECHO 

T o T A L 

U.N.A.M. 
SEMESTRES, . 

1 

o 

1 

2 

CUADRO No. 8.(CAP[TULO SEXTO)· 

% •.. U.A.P. % 
SEMESTRES 

50 

25 

25 

100 4 100 

COMPARACION DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES EN LA U.N.A.M. y 
EN LA U.A.P. 

MATERIAS DE CIENCIAS U.N.A.M. % U.A.P. % 
SOCIALES SEMESTRES SEMESTRES 

- SOCIOLOG1A 1 20 4 25 

ECONOMIA 2 - 40 2 25 

CIENCIAS 
PollTICAS 2 40 1 13 

FILOSOFIA 
UNIVERSAL o o 1 12 

T o T A L 5 100 8 100 



CUADRO No, 9 (CAPfTULO SEXTO) .. 245 

COMPARACION DEL PLAN DE ESTUDIO DE LJI. U.N.A.M; Y LA u:A.P. 

CAREAS DE ESTUJllO POR SEMESTRE)., 

AREAS DE U.N.A.M. %. 

ESTUDIO SEMESTRES 

TEORfA ECONÓMICA 16 39 .. 

HISTORIA ECONÓMICA 8 .19 .. 19 

POLfTICA ECONÓMICA 3 16 

CIENCIAS SOCIALES 2 '••······5 .. 7 

METODOLOGf A 6 .· 15. 7 16 

lNVESTI GAC 1 ÓN 6 15 1 2 

T O T A L 41 100% 43 100% 
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60, SEMESTRE 70, SEMESTRE 80.~EMESTRE 9o,SEMESTRE 100,SEMESTRE 
-
DERECHO MERCANTIL DERECHO MERCAN- CONTRATOS DERECHO FILOSOFfA DEL 

1 
l TIL 11 MERCANTILES AGRARIO DERECHO 

1 
DERECHO ADMJNIS-- DERECHO Ay~1~1~ FISCAL CLINICA CLJNICA PRO-
TRATIVO l TRATJVO CESO FISCAL o 

PENAL 

DERECHO TRABAJO DERECHO TRABAJO SEGURIDAD PROCESAL OPTATIVO 
l lI SOCIAL PRIVADO O 

ADMINJST, . 
'-
:IO 

: 
DERECHO INTERNA GARANT[AS lNDUS AMPARO OPTATIVO - CIONAL PRIVADO TRIALES Y SOCIA .. 

LES 



lo, SLMESTRE 
.., 

lNTRODlltCIÓN AL 
DEREC!n 

-
--- DERECHO ROMANO 

- 1 

- H 1 ST0111 A DEL 
-- PETlSAl1 I ENTO 

ECONól-11 CO 
-

- Soc101.0GfA 
.. -

-

n -... 
u 

n ... 

J 

CUADRO No, 10 <.CAP !TULO SEXTO) 

FACULTAD DEDERECHO 

U.N.A.M. 

20. SEMESTRE · 30, SEMESTRE 
. 

D. CIVIL I D, CIVIL lI 

DERECHO ROMANO TEOR!A GRAL. 
II DEL PROCESO 

-TEORfA TEORfA GRAL. 
ECONÓMICA DEL ESTADO 

. 
-

PENAL 1 DERECHO PENAL 
11 

--· ·.- --

·-· 
- .. 

40, SEMESTRE 50,SEMESTR E 

D. CIVIL III D.CIVIL IV 

DERECHO DERECHO 
PROCESAL PROCESAL 
CIVIL PENAL 

DERECHO CIENCIA 
CONSTIT!! PoLfTICA 
CIONAL 

DERECHO DERECHO 
ECONÓMICO INTERNACIO· 

NAL Pus. 



' Po. SEl:\ESTRE ... 

• DERECJ-0 CIVIL 
... . IV 

-
. PROCESAL Ci --
VIL II 

-. -
. DERECHO l.J\oo-

.. RAL Il 

-
DERECHO AJ:M¡ -

-· NJSTRATIVO II 
-· 

-
SEMINARIO DE-

-· RECHO PÚBLICO 
-··DER. PRIVJ\!)Q ... 

' i 
¡ - 1 ¡-
1 1 
1 
1 

1 o 
1 

·-· i 1 
1 -

1 : 

?o.SEMESTRE 

MEDICINA 
lEGAL 

DERECHO 
AGRARIO I 

PROCESAL PE-
NAL 

PROCESAL LA-
BORAL 

DERECHO MER--
CANTIL I 

.. 2~7 

8o. SEMESTRE 9o, SEMESTRE l(b, SEMESTRE 

DERECHO AGRARIO DERECHO INTERNA DERECHO INTERNACIONAL 
II NACIONAL PÚBLICO PRIVADO 

DERECl-0 11ERCl-\t:l. DERECHO SINDICAL DERECHO CooPERATIVO 
TIL II 

MAAO DERECHO SEGURJ- DERECHO POLITICO V 
DJ\!) SocJ AL LEY ELECTORAL 

. DERECHO F 1 SCAL PROCESAL MRA-- CLfNJCA DERECHOS -
RIO AGRARIOS 

CLfNICA DERE-- DEREC!-0 PENITE!i 
CHO l.ABORAL CJARIO 



-· 

·-· 

-
-· 

-

-

-
~ 

-
.. 

' : : -
·-) ; 
' ' -
!-f 
1' ... 
•·1 
1 1 -

CUADRO No, 11 (CAPITULO SEXTO) 

ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

lo, SEMESTRE 20, SEMESTRE 30, SEMESTRE 

CIENCIAS SocIALES CIENCIAS Soc!ALES DERECHO CIVIL 
I II I 

INTRODUCCIÓN AL INTRODUCCIÓN AL DERECHO CoNS-
DERECHO I DERECHO lI TITUCIONAL I 

DERECl-P RCW\NO DERECl-P ROMANO EcONOMfA 
I II I1 

fILOSOFfA IJNI - ECONOMÍA· I TEoRf A GENE--
VERSAL RAL ESTADO 

METOOOLOGIA HISTORIA DEL fILOSOFfA DEL 
JURIDICA DERECfll DERECl-fJ 

U.A.P. 

4o. SEMESTRE 50, SEMESTRE 

DERECHO PENAL 
1 

DERECHO CIVIL 
, I I1 

DERECHO CIVIL PROCESAL C!ViL 
lI I 

DERECHO CoNSTI DERECHO lABoAAL i 

TUCIONAL lI I i 

PROBLEMAS Soc!O DERECHO AllMlNIS-
ECONÓ'-l!COS TRATIVO l. 
l'lB<ICO 

DERECHO PENAL 
II 

1 

1 
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CUADRO No. 12 (CAPfTULO SEXTO) 

F A c u L T AD DE E c o N o M I A U.N.A.M. 

PRIMERO SEGLtIDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO SIOPTIMO ÜCTAVO tbVENO Di:Clf<'O ' 

i 
CIESI. CIESI CIESI, CIESI. CIESI, CIESI, Ga-lERCIO EsTRUCTUR. EsTRUCTURA 

1 
·' ' ' ' INTERNA EcoNCf.lICA ECONCf.11 CA rr1 

U> 
CIONAL MÉXICO .. MÉXICO -o 

"' 1 n 

EroNCJ>llA ECONCJ>lfA EcONCY-!f A ANÁLISIS CoNTAB!LI· ANÁLISIS DESARROLLO PRE-ESPE PRE-E~PECll )> 
1 r 

PoLfTICA PoLfTICA POL!TICA EsTAOOS DAD Soc!AI CAl'B!O SUB-DES A- CIALIZA- LIZACIÓN - 1 

FINANCIE SOCIAL RROLLO CIÓN N 
1 

)> 

ROS, n ¡ -o 

GEOGRAFfA HISTORIA HISTORIA ECONOMfA. EcoNoMfA DESARROLLO FINANll-5 "' U> 

EcCif'Ó'IICA GENERAL EcCJNCf.licA PoL!TCA POLITICA SUB-DESA-- POBLICAS 
ECONCl'llA A.L RROLLADO 

' 
' 

HISTORIA MATEMÁTI MATEMÁTI- EsTADIS- EsTADIS- ECON0'1!A ESPECIALl_ ¡ 
EcONO'llA CAS CAS TICA TICA POL!TCA ZACIÓN ' 1 
GENERAL . 

1 
' 

lNTRODUC- METODOLO- SOCIOLO-- HISTORIA HISTORIA TEORIA • I 
i 

' 
CIÓN GfA DE LAS GIA y PQ_ EcONCf.11 CA ECONÓMICA EcONá-\ICA -. ¡ 

ECONCl'llA CIENCIAS S LITICA 1'1tx1co · MÉXICO 1 

1 . ' -.•• 

' 
MATEMATI- SOCIOLOGfA TEORfA TEORfA TEOR!A TEOR!A 

. ' .·_ . ' 

CAS Y PoLfTICA EcONfi.II CA ECCJNCf.11 CA ECONÓMICA PoLITICA Y . • _. 1--

t'lJNETAR IA ---.----,-_- -,_ 



CUADRO No. 13 (CAPITULO SEXTO) 
'' 

Es cu EL A DE Eco No M I A DE LA U.A.P. 

s E Mi E S T R E s \ 
1 

PRIMERO . 1 SEGUNDO TERCERO 1 CUARTO QUINTO SEXTO SEPT!t'O OCTAVO NOVENO Di:c1r-P 

1 
1 

INTRODUCCIÓN EcONO'IIA ECONCl'l[A ECONC»IIA EcoNO'llA ECONO'l!A ECONtx-lfA TEORfA DE ECONa-l!A . DESARROLLO 
A LA EcONO-- PoLITICA PoLITICA PoLITICA PoLITICA PoLITICA PoLITICA PLANIFICA hlRfCOLA . REGIONAL 1 
MIA - CI6N DES8. i 

RROLLO 1 
1 
1 

FILOSOFIA TEORIA MACRO MACRO CICLO Y O:J.IERCIO RELACIO- FINANZAS FINANZAS SEMINARIO 
1 
1 

EcoNÓ'IICA EcON<l-llA ECONO'lfA TEORIA INTERNA- NES ECONÓ- POBLICAS POBLJCAS PRODUCCIÓN 

1 
DEL CRE- CIONAL 1 MIA INTER-
CIMIENTO NACIONAL, 

SocIOLOGIA SocIOLO-- C.0NTABI- CONTABI PoL!TICA EsTADfS- TEORÍA DEL EsTRUCT\1. )ES ARROLLO SEMINARIO 1 

Y CS.PoLITI- G[A Y CS, LIDAD BILIDAD FINANCI~ TICA DESARROLLO RA ECON,Y REGIONAL DESARROLLO 
1 CAS PoLITICAS SOCIAL •SOCIAL ECONa-llCO Y SocIAL 

Y LATINO M~JCO 
1 PMERICANO 
\ 

MATEMÁTICAS Í'1ATEMÁTI- MATEMATI- Mtrooos v EsTAD!S- METODOLO HISTORIA DESARROLLO SEMINARIO 
¡ 

CAS CAS MATEMÁTI TICA G!A, INVE[ DoCTRINAL REGIONAL PRODUCCIÓN 1 
CAS TIGACI6N ECONÓMI-- 1 

Soc.EcoN. MICAS 
1 

' ' ' ' ! HISTORIA HISTORIA HISTORIA HISTORIA HISTORIA HISTORIA SEMIMARIO SEMINARIO SEMINARIO 
GENERAL GENERAL /IMi:R!CA A°'1tRICA M~ICO Mi:x!CO PRODUCCIÓN PRODUCC, DESARROLLO ¡ 

1 
LATINA LATINA I 

1 

INVESTIGA - SEMINARIO SEMINARIO 1 
CIÓN DESARROLLO DESARROLLO \ 

i 

. 
. - ------------~-



CUADRO No, 1 (CAP[TULO s~PTIMO) 

GRADO ACADEMICO DE LOS MAESTROS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES (1986) ------------------------:1--,--¡-,-------------------------------------

Licenciatura: 

Especialidad 

Maestría 

Doctorado 

Total 

572 

299 

153 

30 

1.054 

GUAURO No, Z (CAPITULO S~PTlMO) 

Maestros de carrera 1.054 

Naestros hora-clase 719 

Total 1.773 

54.26 % 

28.36 % 

14.51 % 

2.86 % 

59.55 % 

40.55 % 

\ 

: 



CUADRO No. 3 (CAPITULO S~PTIMO) 

GRADO ACADEMICO DE MAESTROS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES 

(Medio tie1mpo y Tiempo comp1eto) 1986 

,---------------------,------¡-----¡---------%-----¡-------%------¡----~-%-----¡-----------, 
1 Escue1a \ Licenci~ 1 Especi~ '¡ Maestría \ Doctorado 1 Tota1ea J 

f · \ tura 1 1idad 1 -- . 1.- Abso1utos ! 
1---------------------:--------------1----------------¡~---7-----~-¡--~-.---~------¡-----------: 
1Medicina l 72 1 21 -1 7 1 :... 1 137 \ 

Odontología 1 47 \ 39 1 15 1 -' 1 122 i 
Veterinaria 1 10 1 .41 '¡ 49 I · 1 41 i 
Ing. Civil 1 57 1 .·34. ----, .. · 5.:·. ..~J 5 ! 65 

Ing, Química i 62 1 18 ¡ ·· 15/ :l 6 1 68 

Arquitectura l 78 I 17 1 5 •• 1 C(, \ 1 83 

~~::::::::~::~:~:B 1, :~ 11 :: .·.···.','· .. · :;~~: Wi;,, /& {·· .. 1: 1, :: 

Economía 46 '25· ·. ~:'2··~;'.-:--~-:-:- ·::·}.·: '-'' 39 

~::::~0Púb1ica l :: 1 ~: \ · 2~: ;•·tifo);!·· • ~ 1 ~~ 
-~~~~~~~:~~---------J _____ 9 8 

L-----~~-----J-------~-·········.······U.L:_~~----1-------~~--- 1 
' ' ···;· 

-- '·- . 



CUADRO No. 4 CCAP[TULO s~PTIMO) 

GRADO ACADEMICO DE LOS DOCENTES DE ESCUELAS PROFESIONALES 

SEGUN LAS AREAS DE CONOCIMIENTO 1986 

r--------------r--------~r--------,---------,-----------¡------¡---------,-------¡----------t---------4 
1 Area ll Licenci~ !Especia !Maestría !Doctorado 1 1 Lice~ 1 Especi~I Maestría 1Doctor.ado 1 
1 tura 1 lidad 1 11 

\ 1 ciatura\ 1idad· 1 1 ¡ 
~--------------t---------t-----,--1-----~--- 1 ----------·-! , _____ ! ___ t---!----t----!----t----!-----¡ 
1 c. Salud 1 160 1 93 1 47 1 .o · 1 300 1 • 28 1

1 
31 1 · 31 1 , ¡ l 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 ' 1 

r-----------t---------t--------L--------l.----------·-1 1---------1--------+----------t---------.:..,-
I e.Exactas 1 22 l 31 1 23 1 10 ... ····. . 86 . 1 4 1 · 11 1 15 1 33 1 
1 1 1 1 1· . ·. . .. ·· ... ·.·.·. ·. l .·· . . 1 ·. . 1 l 1 

~·;\ 
,,,'-. 

•y ·.•'i:. Yoo••t•>·• 
·:~1~': ·/:-;/~· ~~:·;··~ .. :: ,,·,:. ~~·~··, 

::-;:L:. 

[J~:-~J~cJ~;é-~J~0J~J-;::~~~-~~p_c_21!i~~JjJ~6 ~~~fL~~tJ~!Z:.:.~~-~;~JI 
\ Licenciatura I. : .!?_3_: -~,:.-·j:"·>---<i~> 2_~---.- .. ·.· _- .·::~:¡-___ -___ 6:4: ,_ -1 · · 55 1 

¡-gspec1ar1aad--1---. -31:----1::---:---_36_,...--:-:--1~-"7~,~-2.2-~~:----(-~------29----¡ 
r-rraestrra-------111--:--~1s:.-~.Lll .-:-=~--27-:-:-~~--¡-.. -.-. ~~yy-. --. ...:-:--¡~-----13----1 
r-ooctoraa:o------1--·. -~-~-~~~-=rj_;~--:~1_1 ___ -__ · ---=-1~~~~~-:-::_-~ -~---t~~:-~---3-_ -¡ 
~--------------------------+-~-------------------- -----

100 100 100 100 % 



.. 254 -

CUADRO No. 5 CCAPfTuLo s~PTIMO) 
TIPOS DE PERMISOS EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES 

1.- I.;icenciatura 0.25 Licenciatura 17.21 " 2.- Internado 4.74 Posgrado 43.14 " 3.- Especialización 7.98 

4.- Tesis o Examen 9.48 

5.- Maestría 31.92 

6.- Doctorado 11. 22 

7.- Año Sabático 9.98 

8.- Otros 20.20 

9.- Servicig Social 4. 24. 
-------

Total 100.00 " 

CUADRO No. 6 (CAPITULO S~PTIMO) 

TIPOS DE PERMISOS DE ACU.ERDO A NIV.EL ACADEMICO A CONCLUI-R 

1.- Nivel Licenciatura 17.21 

2.- Nivel Posgrado 43.14 

3.- Tesis o examen 9.48 

4.- Año Sabático 9.98 

5.- Otros 20.20 
-------

Total 100.00 " 



CUAORQ No. 7 ( CAPITULO SEPTIMO) 

PERSONAL ACAOEMICO BECADO SEGUN EL TIPO DE CARRERAS 

( 1978 - 1985) 

1.- Ciencias de la Salud 

2.- Ciencias Naturales, E~actas 

y Aplicadas 

3.- Ciencas Jurídicas y Administrativas 

4.- Ciencias Sociales y Humanas 

Total. 

36.60 

37.16 

7.73 

·1B.45 

100.00 % 

.. 255 



CUADRO No 8 ( CAPITULO SEPTIMD) 

INTERES MOSTRADO POR LOS MAESTROS A LOS ALUMNOS 

1.- Bueno, se interesan porque· los estudiantes 

aprendan, cubriendo su programa,explicando 

su contenido y contestando las preguntas 

2.- Regular, se limitan a cubrir el programa de 

estudio de forma burocrática 

3.- Mala, hay desinterés por parte de los maestros 

4.- Otra respuesta 

Total. 

.. -
.. 256 

33 

47 

16 

3 

100 % 
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CUADRO No 9 ( CAPITULO SEPTIMO) 

OPINION ESTUDIANTIL SOBRE LA FORMA DE IMPARTICION DE CLASES 

1.- Buena 19 

2.- Régular 69 

3.- Deficiente 11 

4.- Otra respuesta 1 -------
Total 100 % 



CUADRO No. 1 (CAPITULO OCTAVO) 

CAUSAS QUE ORIGINAN LA INICIACION DEL 

Formación de pro~esionales adecuados 

al mercado de trabajo 56 % 

Formació~ de pro~esionales comprome

tidos con las clases explotadas 

Otra respuesta 

Total 

40 % 

4 % 

100 % 

'' '257 



CUADRO No. 2 (CAPITULO OCTAVO) 
RAZONES O CAUSAS POR LAS QUE SE INICIA EL PROCESO DE REFORMA UNIVERSITARIA. 

' 

ESCUELAS PROFESIONALES MERCADO · PROFESIONALES ÜTRA f\\'.J SABE TOTALES 
DE TRA&.Jo CCM'RGETIDOS f\\'.J CONTESTA 

CAUSAS POPULARES 
; 

ARQUITECTURA 53 30 2 15 100% 
CIENCIAS QUIMICAS 55 22 . 4 19 100% 

ING. QUIMICA 52 29 5 14 100% 

ING, CIVIL 53 'll 4 16 100% 

FISICO MATEMATICAS 50 35 1 14 100% 

DEREOO 38 5! 4 7 100% 

ADMINISTIW:ION PUBLICA 39 47 2 12 100% 

CONTADURIA 68 22 2 8 100% 

llE>ICINA 
' 

46 
. 

1 
30 4 20 100% 

•. 

ODOITTOLDGIA 45 ·' l ' ' 31 6 18 100% 
. .... . . 

. 

VEJERINARIA 45 33. 9 12 100% 

ECO\lmIA 22 63 3 12 100% 

FILDSOFIA Y 1.EfRAS 42 39 3 16 100% 



CUADRO No. 3 (CAP[TULO OCTAVO) 

DEFINICION DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA 

Capacidad de la Universidad para administrarse 

y gobernarse a sí misma 41 % 

Posibilidad de la Unive~sidad para asumir un-

Gobierno acorde a los intereses de los Uni- -

versitarios 

Capacidad de la Universidad para dirigirse - -· 

científica y políticament~ sin irite_rvención'--

del Estado 

Otras respuestas 

Total 

CUADRO No. 4 CCAP[TULO OCTAVO) 

AUTONOMIA DE LA U.A.P. CON RESPECTO AL ESTADO 

La U.A.P. es aut6noma respecto al Estado 

La U.A.P. no es autónoma respecto al Estado 

La U.A.P. es relativamente autónoma respect2. 

al Estado 

Total 

20 % 

39 % 

1 % 

100 % 

30 % 

22 % 

48 % 

100 % 

•. 259 
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CUADRO no·. 5 ( CAPITULO OCTAVO) 

FORMAS QUE UTILIZA EL ESTADO PARA INFLUIR EN LA VIDA UNIVERSITARIA 

Disminuyendo y reteniendo el subsidio estatal 

Desprestigiando a la Universidad a través de 

los medios de comunicación de masa 

Presionando a través del subsidio y de los 

medios de comunicación de masa 

Otra respuesta 

Total 

26 

12 

58 

4 

100 ·;,, 

. . 260 
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CUADRO No. 6 (CAPITULO ·ocTAVO) 

~~~!~!~-!~2E!!~!~_E!~~-1Q~~~~-~~!Q~-Q~~Qf~~!!~~f!Q~ 

!~!~~~!-~~-~!-~~!~E~ 

Muy importantes B j(, 

Importantes 30 j(, 

Poco importantes 42 j(, 

De ninguna importancia 20 j(, 

-----
Total 100 j(, 



CUADRO No. 7 (CAPfTULO OCTAVO) 

POSIBILIDAD DE DISCUTIR LAS DECISIONES UNIVERSITARIAS 

Si se discuten las decisiones universitarias 28 % 

No se discuten las decisiones universitarias 72 % 

Total 100 % 

CUADRO No. 8 (CAPfTULO OCTAVO) 

. FORMA DE LLEVAR A CABO LA DISCUSION DE LAS 

DECISIONES UNIVERSITARIAS 

A través de los representantes estudiantiles 17 % 

A través del Consejo Universitario 23 % 

En cada salón 5 % 

A través de asambleas generales 13 % 

No son discutidas 38 % 

Otra respuesta 3 % ----
Total 100 % 

.. 262 



.. 263 

CUADRO No, 9 (CAP[TULO OCTAVO) 

AUTORIDADES MAXIMAS DE LA U.A~P. 

Rector 34 % 

Consejo Universitario 29 % 

Rector y Personal de Confianza 3 % 

Rector Y· Consejo Universitario 28 % 

Asambl~a General Universitaria 6 % -----
Total 100 % 

CUADRO No. 10 CCAP[TULO OCTAVO) 

AUTORIDADES MAXIMAS DE LAS ESCUELAS 

Coordinador 43 % 

Consejo de Gobierno 19 % 

Coordinador y Consejo de Gobierno 27 % 

Asamblea General de Estudiantes 10 % 

Otras respuestas 1 
-----

Total 100 % ' . ~. 



CUADRO No, 11 (CAPÍTULO OCTAVO) 

FORMA UTILIZADA PARA LA ELECCION DEL ULTIMO RECTOR 

Votación universal y secreta 

A través del Consejo Universitario 

previa auscultación 

A través del Consejo Universitario.sin 

consultar a la comunidad Universitaria 
. . - .· . 

Evaluando el currículum de_las·_~6stu~~ 

lantes a la rectoría 

Otra respuesta 

Total 

CUADRO No, 12 (CAPITULO OCTAVO) 

89 % 

4 % 

3 % 

2 % 

100,% 

.. -

FORMA QUE SE DEBERIA UTILIZAR PARA LA ELECCION DE RECTOR 

Votación universal y secreta 

A través del Consejo Universitario 

previa a~scultación 

A través ~el Consejo Universitario sin 

consultar a la comunidad universitaria 

Evaluando el currículum de los postu-

lantes a la rectoría 

Otra respuesta 

Total 

74 % 

10 % 

1 % 

12 % 

3 % 

100 % 
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CUADRO No. 13 (CAP[TULO OCTAVO) 

Votación universal y secreta 

Votación de alumnos y maestros 

A través del consejo de gobierno de la escuela 

Evaluando el curriculum de los postulantes 

Otra respuesta• 

Total 

.. 255·· 

31 % 

55 % 

2 % 

11 % 

1 % 

------
100 % 
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CUADRO No, 14 (CAPITULO OCTAVO) 

APLICABILIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA UNIVERSIDAD 

No tiene aplicaci6n en la vida profesional 

Tiene aplicación en mu'chos casos 

Son aplicables y muy- útff.es -~n la· vida 

profesional 

Otra respuesta 

CUADRO No. 15 (CAPITULO OCTAVO) 

Total 

OPINION SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACION 

Reflejan el esfuerzo realizado por los alumnos 

Reflejan los conocimientos-del alumno 

Reflejan el esfuerzo y los conocimientos del -

alumno 

Son arbitrarios. 

del alumno 

Otra respuesta 

No muestran la s~tuación --

Total 

3 % 

30 % 

62 % 

5 % 

100 % 

12 % 

21 % 

39 % ( 7.2 % ) 

26 % 

2 % 

100 % 



-·· 

CUADRO No, 16 (CAPITULO OCTAVO) 

LAS ESCUELAS TIENEN PROGRAMAS· DE INVESTIGACION 

Si tienen programas de investigación 

No tienen programas de investigación 

CUADRO No. 17 (CAPITULO OCTAVO) 

63.: % 

33 

100 % 

LOS MAESTROS REALIZAN Y PUBLICAN TRABAJOS DE INVESTIGACION 

Si, hacen investigaciones y 1as pub1ican 15 % 

Si, hacen-investigaciones pero rro pub1ican 19 % 

Hacen algunas investigaciones aisladas 21 % 

No realizan trabajo de investigación 34 % 

Otra respuesta 1 % 
-----

Total 100 % 

.... .-.... , 
1 
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No, Ü AGOSTO DE 1984, 

No, l. M.o.vo DE 1985 

VÁZQUEZ LóPEz, Jo§E "NOTAS SOBRE LA CONCENTRACIÓN DEL 

SECTOR MANUFACTURERO EN PUEBLA. 1970-1975" 

SMARTH ROCHE, Luc "ESTRUCTURA SINDICAL y MOVIMIENTO 

OBRERO EN EL ESTADO DE PUEBLA", 

PuEBLICACIONES UNIVERSITARIAS 

CoNSEJO UNIVERSITARIO: CUADERNOS DE DEBATE 2-3, 
ACTAS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 1971-1982 

SECRETARÍA GENERALi ACTAS DEL CONSEJO DE HONOR 1956 -1960 

DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN ÜNIVERSITARIA UAP 

MATERIAL DE DISCUSIÓN No.l 

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 

TEXTOS 

VELEZ PLIEGO, ALFONSO "RAICES SOCIOPOLÍTJCAS DE-LAS 

TRANSFORMACIONES CURRICULARES EN LA UAP" (PONENCIA) 

SILVA ANDRADA, HECTOR, PUEBLA Y SU UNIVERSIDAD UAP 1980 
GARDEMIA, ARTURO' Los SUCESOS DEL 1 o DE MAYO EN PUEBLA UAP 1974 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

ENTREVISTAS A LOS REFORMISTAS. 

REVISTA CRíTicA· No. 21 FRIDA CoRTE v V1cTOR GoNZALES OP. C1T. 

CoNSEJO UNIVERSITARIO 
CUADERNOS DE DEBATE 2 - 3 
ACTAS DEL CoNSEJO UNIVERSITARIO 

DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

MATERIAL DE DISCUSIÓN No.l 1961- 1981 

DocUMENTOS UNIVERSITARIOS, LUIS RIVERA TERRAZAS 1983 
COALICIÓN DEMOCRÁTICA Y DE IZQUIERDA, PLATAFORMA ELECTORAL DEL CANDIDATO ALFONSO 

VELEZ PLIEGO 1981. MATERIAL MIMIOGRÁFICO. 

CAPÍTULO TERCERO 

ENTREVISTAS A LOS REFORMISTAS: 
INGENIERO LUIS RIVF.RA TERRAZAS 
ALFONSO VELEZ PLIEGO 
ALFONSO YAÑEZ DELGADO 
LUIS ÜRTEGA MoRALES 
JAIME ÜRNELAS DELAGADO 
EoMUNDO PERRONI 
JosÉ LUIS VICTORIA 



CAPÍTULO CUARTO· 

ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS·Y MAESTROS·UNIVERSITARIOS: 

SECRETARÍA GENERAL: JAIME . HUGO PEREZ BARRIENTO 

ESCUELA DE DERECHO y CIENCIAS·ScCIALES· 

ELEAZAR MAL.DONADO CISNERos 
ARTURO RIVERA PINEDA 

ESCUELA DE CIENCIAS Q.iíMICAS 

ROBERTO PORTILLO Y REYES 

ESCUELA PREPARATORIA POPULAR EMILIANO ZAPATA·· 

INSITUTO DE CIENCIAS· 

!JoCUMENTOS UNIVERSITARIOS: 

VICTOR VELAZQUEZ 
EDMUNDO PERRONI 
MARTHA JIMENEZ 

JosÉ DE JESÚS PEREZ ROMERO 

- LEYES ORGÁNICAS DE LA UAP: 1937, 1941, 1956, 1961, 1963 
- ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 1966 
' REGLAMENTO INTERNO DE LA ESCUELA DE DERECHO Y C,S, 
- REGLAMENTO INTERNO DE LA ESCUELA DE CiENCIAs·Q.ijMICAS 
- ACTAS v~L CONSEJO UNIVERSITARIO: 17 DE JUNIO DE 1975 

22 DE SEPTIEMBRE DE 1981 
29 DE SEPT 1 EMBRE DE 1981 
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SEGUNDO INFORME DE LA COORDINACIÓN GENERAL Y CONSEJO ACADÉMICO DEL JC[;;AP 1983-1986 

UNIVERSIDAD. ÜRGANO DE DIFUSIÓN DE LA UAP. AÑO VII No. 9. "NUEVO EDIF1c1:. PARA LA 
PREPARATORIA", 

CAPÍTULO QuINTO 

ENTREVISTAS A LOS RESPONSABLES DE TODOS LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE ~AS ESCUE
LAS Y DEPARTAMENTOS DE LA UAP, 

ENTREVISTA AL COORDINADOR DEL JCUAP. JosÉ DE JESÚS PEREZ ROMERO. 

llocuMENTOS 

JCUAP, INVESTIGACIONES EN PROCESO, PUBLICACIÓN INTERNA, 
SEGUÑDO INFORME DE LA CooRDINACIÓN GENERAL Y CoNsEJO ACADÉMICO DEL ICUA', 1983-1986 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DE LA SECRETARIA-Y CONSEJO DE INVESTIGACIÓN y Pos·;;¡ADQ, OFI
CIO No. 17785. MAvo DE 1985 

SEGUNDO INFORME DE LA SEGUNDA GESTIÓN DEL RECTOR ALFONSO VÉLEZ PuoIGO. :S86. 

CAPÍTULO SEXTO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ÜRIENTACIÓN VOCACIONAL , UNAM, GuíA DE CARRERAS DE 2:83 
PLANES Y PROGRAMAS .DE ESTUDIO DE LAS CARRERAS DE DERECHO Y ECONOMÍA DE L~ JNAM 
( FACILITADO POR LAS DIRECCIONES DE LAS RESPECTIVAS F.ACULTADES) 

~L<:Lf\fi.•!:'OMES DEL 4o, CONGRESO DE LA ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS SocI¡,~S UAP 



Guí'A DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA PARA ALUl'NOS DE NUEVO INGRESO LJAP, 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS CARRERAS DE ECONOMÍA V DERECHO DE LA UA.0 , 

( PROPORCIONADOS POR LAS COORDINACIONES DE LAS RESPECTIVAS ESCUELAS) 

CAPÍTULO SEPTIMO 

RAFAEL CAMPOS ENRIQUEZ. INFORME DE SUPERACIÓN ACADÉMICA DE LA LJAP 1978-1985 

ESTADÍSTICA SOBRE.EL GRADO ACADÉMICO DE LOS MAESTROS, Oro. DE PLANEACIÓN UAP 

SEGUNDO INFORME DE LA SEGUNDO GESTIÓN DEL RECTOR ALFONSO VELEZ PLIEGO, 1986 

,. 
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