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I \ T R o o u e e 1 r \ 

El presente trabajo tiene el propósito de examinar a 
la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico como el princ! 
pal centro educativo en Mlxico, 

La investigación que a continuación presento est5 confor
mada, por el an§liss de los conceptos operativos. 

El tratar de comprender la complejidad tanto del Estado -
como del Gobierno, nos obliga a exponer algunas ideas con 
enfoques y puntos de \•ista diversos. 

Respecto a nuestro pafs, es imposible pasa~ por alto, las 
caracter1sticas peculiares tanto de la forma de Estado c~ 
mo de Gobierno en México. Ya que es indispensable, inves
tigar y llegar a conclusiones válidas sobre lo que hoy es 
nuestra sociedad, y en consecuencia nuestro Estado. 

1929 y 1933, son afios en los cuales se dieron fuertes pu& 
nas entre Estado y Universidad, la mayor!a de ellas, p.ro
ducto de negativas Universitarins 1 para aceptar los inten
tos del Estado por incorpornrla para aceptar Jos intentos 
del Estado por incorporarla al proceso de transformaci6n
promovidas por él. 

En lns siguientes p6ginas abordo la historia de la con -
fl ictiva rclaci6n entré el Estado mexicano y la Universi
dad Nacional Autónoma de México y e~iiongo los cambios que 
se dieron en las pol!ticns educativas estatales, nsi como 
las transformaciones internas, causas fundamentales que -
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11os explican el por que <le los conflictos de J92:l, l~J.'B. --

1966, JY68 y 1986, 

Lo$ comb~tes estudiantiles sirmpre han formado parte de la -

vida pol!tica de la Universidad, Y en general son la mfis el~ 

ra manifestación de la lucha por el Estado. 

La reforma universitarja no debe concretarse en una simple -
reforma pedag6gica, ha de cambiar los órganos de gobierno de 
la Universidad, su estructura, asi como también debe de am -
pliar sus fines y propósitos. 

La Universidad, sin perder su al ta 1nisi6n pedag6gica y cien
t!fica, ha de estar atenta a las inquietudes sociales del -
pais en todos sus momentos histéricos. 

Al efecto, hemos dividido la tesis en cinco capítulos, una -
int·roducci6n y desde luego las conclusiones obtenidas. 

El primer capftulo esta dedicado a In determinación concep -
tual que toda investigaci6n requiP-re. 

El segundo trata del Sistema Poltico y la forma de Estado y_ 
de Gobierno en México. 

En el tercero me ocupo de la Univcrsidad 1 su autonomía, su -
estructura y sus fines, 

El cuarto esta referido a los movimientos estudiantiles que
se han dado en la U.N.A.M. a partir de 1929, 

Y el quinto capf tulo esta dedicado a los planteamientos y 

anal!sis hehcos por el Dr. Jorge Carpizo, Rector universita.
rio de 1982 a 1988. 
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CAPITULO 

G E N E R A L l D A D E 

ANAL!S!S DE CONCEPTOS 

1. 1 ESTAD O 

"Se ha confirmado en infinidad de ocasiones que deb.!_ 

do a la superabundancia de sentidos dificulta y hace poco 

menos imposible el uso de la palabra Estado". ( 1 ) . 

La palabra Estado proviene del latín Status, estar es de

cir condici6n de ser. 

La palabra Estado etimo16gicnmente fue utilizada para de

finir una situaci6n de convivencia social en un momento -
dado. Despu~s el concepto generalizado de Estado sirvi6_ 

para designar a la autoridad soberana que se ejerce sobre 
una población y un territorio determinado. 

Los romanos utilizaron Status rey romnnac en forma gene-
ral como menciono, anteriormente, la palabra Estado cxpr~ 
sa un estado de convivencia en un determinado momento, y 
de una forma RCneral el Estado s irvi6 para nombrar a la -

autoridad soberana, la cual se cjerc[a sobre una pobla---

( 1 ) .- KELSEN, Hans. "Tooria General del Estado", 3a. -

Edic., Editorial Nacional, México, 1959. 
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ci611 y tcrrito1·ic J~tcr~izln~o. 

El Estado ha de estar .sometido al derecho, con lo que au

tom5ticamcntc scr5 sujeto de derechos y oblig:1cioncs por 
lo que Jcllinck sostiene que, ''El Estado como concepto de 
derecho, es la corporaci6n formada por un pueblo, dotada_ 
de poder de mando originario y ascnt3Jo en un determinado 

tcrri torio. ( l ) . 

Existiendo un sin fin de conceptos de Estado haré un bre

ve an5lisis siguiendo al maestro itario de la Cueva, quien 
cita a Jorge Jellinek como uno de los r¡5s altos exponen-
tes de la Teorta General del Estado, a la que coloca den

tro de las ciencias del esprritu o ciencias culturales, -
aclarando que "si bien el hombre, según las nuevas tendCE_ 

cias, puede ser estudiado por las cie11cias de la natural~ 
za en cuanto a ser social, en sus relaciones con sus scmc 
jantcs, es objeto de estudio desde lngulos distintos y va 

riados por la ciencia social". ( 3 ) . 

El maestro Mario de la Cueva contempla al Estado como un_ 

fen6meno real es decir, que la ciencia del Estado es una 
ciencia de la realidad, a la que hay que comprender en -
sus estructuras y funciones actuales, hist6ricas y evolu
tivas. 

El Estac!o se propone una tarea y persigue un fin. El Es

tado es una parte del cuerpo o socieJad política. 

( 2 ) • - JELLINEK, Jcorgc, "Teoría General del Estado". -

4a. Edic., Editorial Albatros, Buenos Aires Argc~ 

tina, \ 9B 1 • 

( 3 ).- DE LA CUEVA, ~\ario. "Idea del estado", la. Edic., 

Editorial Universidad Nacional Aut6noma de M~xico. 
M6xico 1975. Pag, 106 .. 



t 5. 

El cuerpo político es una "realidad humana, concreta)' t~ 
tal, que tiene a un bien humano, concreto y total: El 
Bien ComOn". ( 4 ) . 

El maestro Mario de lo Cueva considera que la historia •· 
del Estado como la del derecho, se encuentra repleta de • 
contradicciones y al efecto invoca a Marx. 

Para Carlos Marx el Estado, hay que estudiarlo como un h~ 
cho social, objetivo, como algo real ya que es un fruto · 
de la sociedad, Y anade que en la actualidad el Estado 
es el medio jurídico por el cual la burgucsfa capitalista 
ejerce su dictadura. 

La institución estatal tiene como funci6n mantener la CO• 

hcsi6n y el equilibrio total de la organización social. • 
Esta función puede ser de orden ccon6mico, ideológico, j~ 
rfdico y político. Lo que permite se consolide la diferc~ 
cia de clases. 

El Estado so encuentra configurado por un conjunto do el~ 
ses y fracciones politicamente dominantes, sometidas a 

una fracción hegem6nica, la cual concentra en si el nivel 
político la doble fw1ción de representar el interés gene. 
ral del pueblo-nación y detentar un dominio especifico e~ 
tre las clases y fracciones dominantes, la que tiene como 
función principal el mantener la cohesión que permita co~ 
tinuar con 111 explotación económica y con el dominio pe.U 
tico. 

( 4 ) . · DE LA CUEVA, Mario. "Idea del Estado". Primera 
edición, Editorial Universidad Nacional Autónoma· 
de Mi;xico. M~xico, 1975. Pag. 239, 



[l>. 

Todas las actividades del Estado deberán legitimarse a -
través de un conjunto de normas, que son las que configu
ran el derecho. Para Marx el derecho está condicionado en 
su desarrollo y evolución a las formas de producción, De
igual manera la sociedad no descansa sobre el derecho. El 
derecho descansa sobre la sociedad. 

El derecho crea una igualdad política y jurídica de los -
individuos a cambio de mantener un 'istcma de explotaci6n 
econ6mica ' social. 

Las funciones del Estado aparecen frente n la comunidad -
apegadas al derecho, lo que les da el carácter de legales, 

Efectivamente el derecho, como un medio normativo, debe -
corresponder a la estructura econ6mica global; debe ser -
una manifestación coherente de e~t! y no un conjunto de • 
normas que pudieran entrar en conflicto con las condicio· 
nos econ6micas. 

Habiendo analizado somerante las ideas del maestro Hario
de la Cueva y de Marx respecto al Estado, mencionar~ alg~ 
nos conceptos que considero pedrian ser significativos, 

Maurice Ouverger lo define as1: "El Estado-Nación es una• 
agrupación humana, una comunidad que se distingue de las
otras por diversos criterios; los lazos de solidaridad -
son particularmente intensos; la organizaci6n es particu
larmente potente, La diferencia entre el Estado y las 
otras agrupaciones humanas es más de grado que de natura• 
leza". ( 5 ). 

) • - DUVERGER, Maurtce. "Teor1a General del Estado••. • 
7ta. edición. Editorial Albatros, nuenos Aires A! 
gentina, 1981. Pag. 32. 
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George Jcllineck con base en su teoria de las dos facetas 
nos dice que socio16gicnmente el Estado: "Es una unidaJ -
de asociaci6n dotada originariamente de poder de domina -
ci6n, y formada por hombres asentados en un territorio". -
( 6 ) . 

Para Hans Kelsen "El Estado es la coTporaci6n formada por 
un pueblo, dotada de un poder de mando originario y asen
tada en un determinado territorio". ( 7 ), 

Para la Doctora Aurora Arnrtiz Allligo " El Estadc¡ es una '" 
asociación po11tica que dispone de una organización espe
cifica sobre un territorio y de un supTemo poder para 
crear el derecho positivo", ( B ) • 

Para mi el Estado es: "La eTganhaci6n poUtica sustenta• 
da en un ordenamiento jurídico, dotada de un orden jer!T
quico, un territorio y un pueblo, con un poder supTemo ,_ 
llamado soberan1a". 

( 6 ) •• JELLTNEK, George. "Teor1a General del Estado". -
Traducci6n de la Segunda Edíci6n Alemana y Pr6lo
go. Editorial Albatros. Buenos Aires Argentina,·-
1981. 

( 7 ) . - KELSEN, I!an~. "TeoTb General del Estado". Decim!?_ 
quinta Edición. Editorial Nacional, M~xico, 1983, 

( 8 ) .- ARNAIZ, Amigo Aurora "Ciencia del Estado". 2da, -
Edici6n. Editorial Libros de México, M@xico 1989. 
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1.2 E D u e A e 1 o N 

La educacl6n ha variado infinitamente según las 6po
cas y Jos paises. 

Por ejemplo, en las ciudades griegas y latinas, la educa
ci6n formaba al individuo para que se subordinara ciega -
mente a la colectividad, para que se convirtiera en la -
cosa de la sociedad. 

Hoy se esfuerza para hacer de 61 una personalidad autóno
ma. En Atenas se trataba de formar csp1ritus delicados, -
alertas sutiles, enamorados de la mesura y de la armenia, 
capaces de gustar la belleza y las alc~rins de la especu
lación pura; en Esparta al igual que en Roma se queria -
ante todo que los nifios se convirtiesen en hombres de 
acci6n, apasionaJas por la gloria militar • intllfcrentcs
a las letras y n las artes, en Esparta predominaba la rí
gida disciplina militar, frente a la libertad intelectual 
y política. 

En la edad media, ln cducacidn era, por sobre todo cris -
tiana, en el Renacimiento adquieTC un ca~'cter más laico, 
hoy la ciencia tiende a ocupar en la educación el lugar -
que antaño ocupara el arte. 

Con lo ya mencionado se puede decir que la educación ha -
variado debido a que los hombres han vivido situaciones -
y circunstancias distintas y en las que, en ocaciones ca
be aclarar, ha prevalecido un marcado individualismo, 
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Ln educaci6n romana hubiera cst•do marcada por un indivi· 
dualismo comparable al nuestro, la Civitas no hubieran p~ 
dido sostenerse, la civi1izaci6n latina no hubiera podido 
constituirse ni, en consecuencia, tampoco nuestra civili· 
zación moderna, existiria ya que desciende de ella. 

Facticamente, cada sociedad, considerada. en un momento d~ 

terminado de su desarrollo, tiene un sistema de cducaci6n 
que se impone a los individuos. Es vano creer que se pue• 
da educar a los hijos como se cree, 

Hay costUl!lbres que se aceptan obligadamente, de las que • 
es dificil apartarse y continuar' viviendo entre nuestros· 
conte¡upor:ineos. 

Por lo tanto ~ay, en cada ~omento un tipo regulador de ·• 
educación del que es i1!!posible separarse sin chocar con · 
ideas contraria9. 

Las ideas y las costumbres que deteminan el tipo de ed!!. 
caci6n, se forman individualmente, las cuales son el pro 
dueto de la vida en comOn y expresan las necesidades de• 
la misma, 

Todo el pasado de la human~dad ha contdbuide a la' fllrma· 
ci6n del conjunto de m!ximas que dirigen la educaci6n ne· 
tual. Se encuentran en.ella la historia que ha dejado 
\11{ sus rastros, e incluso la historia de los pueblos • 
que nos han precedido. 

Cuando se estudia historicamente como se han formado y d~ 
sarrollado los sistemas de educaci6n, se ve que ~sta de -
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pende de la religión, de la organización política, del -
grado de desarrollo de las ciencias, del estado de la in
dustria, cte. Ya que sin estos factores no se dar1a ln 
cducaci6n. 

De tal forma, que para definir la educac±en deben, tClllaT
se en cuenta los sistemas educativos que existen o han 
existido y compararlos. Para que haya educación es neces~ 
rio que estén en presencia de una generación de adultos -
y una generación de jovenes, y una acci6n ejercida por - -
los primeros sobre los segundos, 

La educación es mul tiple ya que hay tanus especies de -
educaci6n, como elementos dl ferentes hay en la sociedad. 

La educaci6n de la ciudad no es la del campe; la del bur
gues no es la del obrero, por lo que, para encontrpr una• 
educación absolutamente hcmogenea e igualitaria, habr1a•• 
que remontarse hasta las sociedades prehistóricas en el -
seno de las cuales no existe ninguna diferenciación; e -
incluso ose tipo de sociedades no representa mas que un -
momento en la historia de la humanidad. 

En la actualidad todo pueblD tiene ~deas, sentimientos y· 
pr5cticas educativas que se inculcan a los nillos indepen
dientemente del status social al que pertenezcan, 

Al efecto cabe mencionar lo que De rbarrola, Mar!a expre· 
sa respecto a la educacil!n "Esta tiene por funcil!n, 3usc,! 
tar en el nillo: 
- Cierto n¡ímero de estados· fbicos y mentales de h. soci!:_ 
dad a que pertenece considera que no deben estar ausentes 
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en ninguno de sus miembros; 

- Algunos estados físicos y mentales que el grupo socinl
particular considera igualmente que dehen estar presentes 
en todos aquellos que la intregnn. De ese modo son la so
ciedad en su conjunto, y cada medio social particular, 
los que determinan ese ideal que la educaci6n reallza, 

La sociedad no puede vivJ.r a menos que exista entre sus -
miembros una suficiente homogeneidad; la educaci6n perpe
túa y refuerza esa homo~eneidad fijando por adelantado en 
el alma del ni~o la similitudes esccnciales que reclama-• 
la vida colecth•a. Pero por otro lado, sin cierta divers!. 
dad, toda cooperaci6n se volver1a i1!1pesible ya que la ed~ 
caci6n asegura la persistencia de esa diversidad necesa -
ria diversifi'clindose ella mhmn Y. especi!\lizllndose", (9). 

De acuerdo con lo anterior podemos sentar la siiuiente -
conclusi6n: La eduaci6n es la acci6n ejercida por las ge
neraciones adultas sohre las que no est~n nun·maduran pa
ra la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarro -
llar determinado número de estados ftsicos, intelectuales 
y mornles que reclamnn, por un lado la sociedad pol!tica• 
en su conjunto, y por otro, el medio especial al que se • 
está particularmente destinado, 

( 9 ) • - DE IBARROLA, Maria. "Las di111ensiones Sociales de· 
la Educaci6n.". lera, EdicÜin, Edl torial El Caba· 
llito. México, 1985. Pag, 24, 
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1.3 UN IV E R S 1 DAD 

La palabra Universidad, aceptada etimol6gicamentc •· 
en la mayor1a de los paises, deriva del latin "Universi • 
tas", que sir,nifica el conjunto integral y completo de -· 
los seres particulares o elementos constitutivos de una • 
colectividad cualquiera, o sea la totalidad de una clase· 
o especie de realidades, la que justamente, por su car~c
ter de universalidad, se distingue de ella particularidad 
de los individuos. 

"Una totalidad puede ser tanto de objetos o cosas, como -
de sujetos o personas", ( 10 ) , afirma Rodolfo Mandolfo y
cita a Cicer6n quien precisamente habla de ''Universitas • 
rerum", o totalidad de lns cosas que componen el Universo 
y de las "Universitas gt!neris humani", e totalidad de las 
personas que constituyen la humanidnd en su conjunto, a · 
través del espacio y del tiempo. 

Pero en nuestra época, continua el mismo autor, la pala • 
bra Universidad aplicada al terreno cultural, significa • 
lo que en Italiano se indica como la e:xpresi6n ''UnivcTsi· 
tá degli studi" (Universidad de los estudios), esto es, · 
la Instituci6n cultural o escuela de grado superior que • 
comprende o aspira a comprender la totalidad de las ramas 
del conocimiento humano, la universalidad de las clases • 
de especialiiaci6n del saber y de las formas de prepara -
ci6n cientifica técnica superior para el ejercicio de las 
distintas profesiones intelectuales. 

( 10 ) .· MANDOLPO, Rodolfo."Uníversidad; l'"sado y Presenc 
te". Zda. edici6n, Editorial Universitaria de ·
Buenos Aires Argentina, 1966, Pag. 7, 
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Así, en el sentido moderno del concepto, el Diccionario -
f;nciclopéJico 5alvat, lo define como "el Instituto pQbli
co donde se cursan todas o varias de las facultades de D~ 

re cho, Medicina, rarmacia, Fi losofh y Letras, Ciencias -
Exactas, Fisicas y Naturales, Ciencias Politivas y Econó-, 
micas, Veterinaria y se confieren los grados corrcspon -
dientes". ( 11 ) , 

Sin embargo, no era ésta, se&i\n se precisar! m!s adelante 
el sentido primordial de la palabra, lo vemos formado ya
a inicios del siglo XIX, como el significado original y -
verdadero, que por ser tal, determina la orientación obl! 
gatoria y la finalidad de la organizaci6n Universitaria y 
de toda su actuación. 

Escribía en efecto, Priedrich Schleirnacher en .sus pensa
mientos ocasionales sobre Universidades en 1808; "La ta • 
rea de la Universidad es despertar la idea de la ciencia· 
en los jovenes, ayudarlos a contémplar todo lo individual 
en sus conexiones cientificas próximas, e inscribirlo en· 
una gran conexi6n, en constante relación con la unidad y
la totalidad del conocimiento, 

En este sentido interpreta tambien la Universidad su pro· 
pio nombre, pues en ella no deben reunirse solamente unos 
·cuantos conocimientos, sino la totalidad del conocimiento 
trayendo a consíderacien los principios y si1Ul1ltgneB111ente 
el esquema fundamental de todo.el saber, de tal modo que• 

( 11 ).- Diccionario Enciclopedicó Salvat. Zda. edición. 
Editorial Orinoco. Venezuela, 1955. Tomo XII, 



i 1 ~. 

de ello resulte la actitud pora penetrar en cualquier te
rreno del saber". ( 12 ) , 

El autor en consulta cita a Karl Jaspers, quien mis de un 
siglo despuls escribi6 en su estudio sobre la idea de la
Universidad; "La Universidad, de acuerdo con su nombre, -
es Universitas, en el sentido de que debe dar orientaci6n 
hacia el todo, agregando que el concepto originario de la 
Universitas como comunidad de docentes y alumnos es tan -
importante como el sentido de la unidad de todas las ele~ 
cias". ( 13 ) . 

El sentido en el que originalmente se aplicaba la palabra 
Universitas a cualquier instituci6n humana no se referfa
a la totalidad de los objetos o fines que la Instituci6n
misma se proponia, sino a la totalidad de los sujetos o -
personas que dirigen su actividad hacia el logro de tales 
objetos o fines. 

En otras palabras, se llamaba Universitas a la totalidad
de las personas que se dedicaban a un deterl!linado oficio
y por lo tanto, la existencia de estas totalidades y org! 
nizaciones particulares y la distinci6n entre ellas se r~ 
lacionaban con el hecho de la divisi6n del trabajo y la -
diferenciación de los oficios que creaba una comunidad -
entre los adictos a un mismo oficio y su distinci6n con• 
respecto a los que ejerctan oficios diferentes, 

( 12 ).- Diccionario Enciclopédico Salvat. Zda, edtciSn • 
Editorial Orinoco. Venezuela, 1955. Tomo X1I. 

( 13 ).- Universidad; Pasado y Presente, Zda. edici6n. 
Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argen -
tina, 1966, Pag. 12 
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Ja misma concepci6n ap•recc en la Enciclopedia Collicr's 
al expresnr: "En el latin medie\•al, llniversitas si¡:nifi
caba corporación o comunidad sin especial referencia a -
la educnci6n". ( 1 ·1 ) • 

La función de la Universidad consiste en capacitnr a los 
estudiantes para asimilar una preparación que correspon· 
da al nivel superior de la enseñanza, teniendo por obje
to facultarlos para que puedan desempenar lo que se den! 
mina una carrera liberal, o e)ercicio de una profesión -
en el seno de la colectividad y al servicio de la mi,ma. 

Est~ misi6n, de formar profeoionales capacitados que SÍ! 

van en las actividadeo académicas y contl'ibuyen al des!!_ 
rrollo del pais, no corresponde oélo a las Universidades 
sino también a los institutos t6cnices y demás planteles 
de educaci6n superior. 

La función académica de la Universidad comprende adem~s· 
labores de investigaci6n, por cuya virtud se trabaja en• 
cierto tipo de estudios y experimentos que tienden a de~ 
cubrir nuevas modalidades del saber, para sumarlas al -
acervo de la cultura, de la ~ivilizaci6n y de la vida. 

Se podria decir que lo que caracteriza a las Universida
des realmente es, precisamente, el desarrollo de las in
vestigaciones que se llevan a cabo, ya sea en los labor! 
torios, cuando se trata de ciencias que lo requieren, o-

( 14 ).- Diccionario Enciclopédico Salvat. 2da. edición. 
Editorial Orinoco. Venezuela, 1955. Tomo XII. 
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e11 los gabinetes de trabajo, donde se ir1ve5tigA en disci 
plinas de índole no experimental como las humanidades. 

En México desafortunadamente, la Universidad ha ido dec~ 
yendo; ya que el vólumen de investigación no es muy im -
portante si lo evaluamos a nivel mundial, aunque es jus
to recoi1ocer que de un tiempo a está parte se le dedican 
esfuerzos que, en un pasado no muy remoto, ni el propio
univcrsitario se habr!a permitido imaginar, 

Al difundir la cultura la Universidad representa, en 
cierto modo, una conquista de la Universidad moderna; en 
México esta modernidad data aprgximadamente de unas cua
tro décadas. 

La función de la Universidad no se agota en la fel'lllaci6n 
académien de los estudiantes, sine que es sumamente com" 
pleja; su mismo nombre estd indicando que debe cenjuntar 
todo un mundo de cosas, un universo en el m~s amplio se~ 
tido del término, como es el universo de la cultura. 

El concepto neto de Universidad comporta anto todo, la 
compresi6n de su taren académica y atanc precisamente a
la idea de la educaci6n COll!o un universo, como la diver
sidad de contenidos culturales· que se imparten en el ac
to educativo, el cual promueve su unidad. y debe exten -
derse a toda la comunidad. 
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Si acudimos al diccionario veremos que por Polftica
se endicnde: 

"Arte doctrina u opinión referente al gobierno de los -
Es ta dos; 

Actividad de los que rigen o aspiran a regir los nsun· 
tos politicos p6blicos, 

Cortes1a y buen modo de portarse, y 

Arte o trasa con que se cenduce un as-unto o se emplean 
los medios para alcanzar un fin determinado", ( 15 ) • 

El término pol1tica, en su acepci8n etimológica, deriva • 
del griego "Politika", que es lo referente a la Polis o 
Ciudad-Estado. 

Es decir en Grecia surge una noci6n de Polftica, que ~ra· 
todo lo referente a la Polis - Ciudad en la anti.gua Gre • 
cia de oqu1 que en la Politica se encontraban conjugado~· 
los actos de administraci6n, organizaci6n y relaciones de 
una "Polis" con otra. 

Por tal raz6n, el concepto de Polltica es inherente o se
encuentrn impllcito en ln vida social. As1, "toda acti , 
tud y todo comportnmiunto que incida y recaiga sobre ,. 
las estructuras generales, mentales o institucionales ~e: 
toda la sociedad para lograr la interrclaci6n, es acci6n· 

( 15 ).· Diccionario de la Real Academia Española. Sra. 
edici6n. Editorial Madrid. Madrid, 1970. 
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polltica que por su naturaleza aspira explícitamente a -
animar)' trnnsformnr la socicUad completa". ( lb ) . 

Respetando su diversidad, la Polltica integra toda la dis
paridad de grupos sociales ya que pretende construir, en -
tre todos los hombres, ·un conjunto ordenado y crear un cu!!_ 
dro común de vida en el que todos los ciudadanos puedan d~ 
sarrollar e fntegrar libremente su personalidad. 

En un sentido amplio, la Política "comprende la serie de -
medidas tomadas por los dirigentes de cualquier sociedad -
en orden a conseguir los fines de la misma. En un sentido
mds restringido y propio, Polftica es el conjunto de acti
vidades humanas que se orientan hacia el gobierno y la ad
ministraci6n de una agrupaci6n suficientemente numerosa de 
personas organizadas soberanamente. La Pol!tica se ocupa -
por tanto de las relaciones de autoridad y de obediencia -
entre gobernantes y súbditos que juntos buscan un bien 
com!ín". ( 1 7 ) • 

Es conveniente destacar el concepto de Pol!tica como meca
nismo estabilizador entre las relaciones de autoridad de -
los gobernantes con los gobernados, actividad siempre fun
damentada en el concepto de soberan1a, pues las decisiones 
pol1ticas tendr~n eficacia y vigencia dentro de un espacio 

( 16 ) . - Diccionario del SabP.r Moderno. "La PoHtica en su 
entorno histórico y actual". Equipo de redacci6n
Pal, bajo la dirccci6n, de Juan Ontza. Ediciones
Mensajero. Bilbao, Espana, 1978 

( 17 ) . - DiccionaTio del Saber Moderno "La Politica en su
entorno hist6rico y actuar'. Equipo de redacci6n· 
Pal, bajo la dirección, de Juan Ontza. Ediciones
Mensajero. Bilbao, Espafia, 1978. 
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determinado, que a<lem~s es soberano. 

Las relaciones entre el gobernante y los sübditos, siempre 
deberan ser fundamentadas en las normas de Derecho, pnra -
evitar que sean arbitrarias, o en su defecto, que no cum -
plan, por falta de dicho fundamento. 

Se afirma categoricamente que la Pol1tica; "como actividad 
humana no tiene una fecha precisa de aparici6n en la hi~t~ 
ria y se puede afirmar que existe desde que el hombre se -
organiza comunitariamente de la manera m~s simple a la más 
compleja, por que cualquier forma de organizaci6n implica
una. estructura de poder y autoridad", e 18 ). 

La actividad Pol1tica ha tornado tal trascendencia a lo la! 
go de su evoluciOn que, cobra autonomia como ciencia y co~ 
forma una sede de ramas para regular las actividad.es y r.!:_ 
laclones entre las fuerzas del poder y los gobernados, asf 

.como de una comunidad con otras. De este modo, encontramos 
las siguientes ramas de la Pol!tica: 

- "Polltica Interior, li11itada al ambito del terrltorio n! 
cional, la cual, por la ~nteraccl6n entre Estados, no " 
puede mantenerse aislada, 

Pol1tica Social, entend~da cemo e1 cenjunto de medidas. 
orientadas a estructurar la sociedad en fonna más justa 
en una base de igualdad de oportunidades, Entre sus mú! 
tiples aspectos, destacan, la Seguridad Social, la Pro" 
tecci6n de la Vivienda, la Legislaci6n Laboral, la Asi! 
tencia Médica y la Igualdad de Oportunidades. 

( 18 ).- Reforma Politicn. Gaceta Informativa de la Comi • 
si6n Federal Electoral. Tomo II. M~xico, 1977: 
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Polltica Econ6mica, rama fundamental censtituida por el ,. 
conjunto de medios y medidas a través de las cuales el go
bierno intenta regular y dirigir la Vida econ6mica de una· 
naci6n, dentro de está Pol1tica se ubican la Fiscal y la -
Monetaria entre otra. 

En· cuanto a la Polltica Fiscal su contenido se refiere al· 
volOmen de los impuestos, el gasto y la deuda pOblica, •• 
respecto a la Monetaria su objetivo es el control de la -
banca y de la acufiaci6n de la moneda, para lograr la esta
bilidad del valor del dinor~. y evitar una desfavorable b! 
lanza de pagos". ( 19 ) . 

La polttica permite a un individuo asumir responsabilida -
des y formar parte de los órganos de poder, ya que, se re
quiere un conocimiento, sensibilidad y entrega de servicio 
al Estado. En la Política se necesita de individuos con -
carisaa, conociaiento, visi6n global de la sociedad donde· 
operan, as! collO convicción y entrega para beneficio de la 
colectividad. 

La paricipaci6n ciudadana, dentro de las decisiones pollt! 
cas, en un gobierno demócrata como el nuestro, puede 11e -

dirse en parte por la extensión del sufragio y los dere • -
chos correlativos a desempeftar cargos y asociarse con fi -
nes pcU!ticos. 

Los hombres Onica11Cnte pueden ser iguales y libres si par, 
ticipan en la determinaci6n de. sus propios asuntos, la p·ar 
ticipaci6n se ha visto c01110 un medio para realizar los ob· 

( 19 ).- CFR.- MARTINEZ SUva, Mario. Ensayo de Dicciona • 
rio Polftica y AdministraciOn POblica, la. edi ., 
ci6n. Editorial Ideas-Técnicas, M«!xico, 1980. 
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jetivos democráticos. En este sentido, nuevamente sur~r In 

participación del d~rccho en lns cucsttones polfticos da
do que, cuando la colectividad no est5 conforme con una -
disposición politicn, aun cu•ndo este fundamentada en Der~ 
cho, tiene la opción por mecanismos jur1dicos de manlfes -
tar su inconformidad. 

Desafortunadamente, la comunidad mexicana, no se caracte 
riza por tener una visi6n clara de sus derechos y oeliga 
clones, esto se debe a la deficiente educación del pueblo. 
De esta manera la función y responsabilidad de un goberna~ 
te, llega incluso a la obligación de este de explicar y f~ 
mentar en sus ciudadanos un conocimiento de la realidad -
politico-jurídica, a fin de que, sus acciones sean conoci
das y cuenten con el apoyo de la colectividad, Esto no im· 
plica un pnternalismo por parte de los 6rganos de poder, -
sino una obligación y responsaeilidad de gobernar como --
acci6n conjunta siempre antepenienda lt>s int~reses colee • 
tivo~. 

Y en ésto, nuevamente vuelve a surgir la norma yur1dica, -
que regulo el otorgamiento de lo educaci6n a los indivi ,, 
duos de una colectividad, 

Con la reforma politica, se abre una nueva etapa en la Pª! 
ticipaci6n de los ciudadanos ya que, la acci6n pluriparti" 
dista, permite la libre manifestaci6n y expresi6n de ideas 
siempre dentro de un marco de Derecho. 

En el goce de estA libertad de expresión subyace una norma 
jurtdica que la regula y permite a los ciudadanos un ejer
cicio de la misma. De aqu1 que, la pol1tica no puede conc~ 
birse aislada de un marco juridico, pues el Derecho viene
ª constatar y hacer efectivas las decisiones y acciones ·
politicns que, sin dicho aspecto juridico, parecer1an in • 
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fundadas y difíciles de llevar a la realidad, 

La politica implica una forma especifica de comportamien
to humano que se relaciona con el gobierno, con la dircc
ci6n de una colectividad. Con lo anterior nos queda claro 
que se trata de una conducta humana que se produce en cl
contexto de la sociedad. 
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CA P 1 TUL O 11 

SISTEMA POLlTICO EN MEXICO 

2.1 DIVERSAS FORMAS DE ESTADO Y FORMAS DE GOBIERNO 

2.1.1 FORMAS DE ESTADO 

La forma de un E~tado se puede definí r con base en la 
Ciencia Politica moderna atendiendo el sistema politico 
que domina la vidn pública de una naci6n. 

Las diversas formas de Estado, pueden reducirse unicamente 
a dos; El Estado simple o unitario y el Estado cempuesto o 
complejo. 

El Estado Simple o Unitario histdricamente corresponde a·l
réglmen centralista, dentro de este existe una gran conce~ 
traci6n de poder, con una nula autonom1a de las partes que 
lo integran. 

Una carfcteristica esencial del Estado Simple o Unitario • 
es el de ser dominado por una soberanía genérica, sin nut2 
nomias especificas de otros poderes extraños dentro del 
mismo territorio, que limiten su actuación, es decir el E! 
tado Simple corresponde a una forma centralizada. 

En está forma de Estado, se estructura un poder central 
que, es el que se encarga de regular toda la organización_ 
y acción, 



Es un peder único, que coordina a todas las demfis entid~ 
des públicas y privadas, 

Del poder central emanan las decisiones polfticas bdsi -
cas, sin hacer a un lado la acciOn centralizada por la -
participaci6n de entidades encargadas de mantener y rea• 
lizar dichas desiciones, a esto se le denomina centrali· 
zaci6n pol!tica y desconcentraci6n administrativa, 

Por lo que cabria decir que "Un Estado se llama unitario 
cuando sus instituciones de gobierno constituyen un s61o 
centro de impulsiOn polftica. En el Estado unitario to • 
dos los ciudadanos estan sujetos a una autoridad llnica,_ 
al mismo régimen constitucional y aun orden jur!dico co· 
mtln". ( 1 ) • 

En el Estado unitario las funciones legislativas, judi • 
cial y administrativa estan a cargo de un titular repre
sentante del mismo Estado, 

El Estado complejo o compuesto tambien conocido como Fe
deral, es el que estd formado por varias organizaciones_ 
estatales lo que podrla ser la suma de Estados o un Est~ 
do de Estados, 

El Estado Federal es una organizaciOn compuesta de va ,. 
rias partes, con autonomta constitucional, que participa 
en la· formaciOn de la voluntad nacional y limita el po , 
der del gobierno de la Federacl6n, 

( 1 ) ·: • XIFRA Her as, Jorge, ''Curso de Derecho Consti tu " 
cional", 2da, edic, Edlt, Bosh, Barc.elona, 1962, 
Tomo II, 
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Cabe seftalar que te6ricamentc es posible cnracterlzor -
un tipo Gnico de Estado Federal,, sin embargo la rcali -
dad es otra, >'ª que los régimenes _.federales, pr~sentan __ 
diferencias notables y tradiciones distintas, aunque -
conserven algunas caracterfsticas comunes. 

El Estade Compuesto o Estado Federal Contiene: 

• Un territorio propio, constituido por el conjunte de
territorios de los Estados miembros. 

• Una población sometida a su ordenamiento, integrada -
por el conjunto de poblaciones pertenecientes a cada_ 
uno de Jos Estodos miembros. 

- Una propia soberanía que se ejerce dentro del !mbito 
del derecho interno, al igual que dentro de la esfera 
de las normas internacionales. 

• Un peder en su triple manifestaci6n, que compete-en • 
el ambito del mismo Estada, a varios Estados llamados 
federados. 

Esta caractertstica, se debe no sólo a que lay cohesls
tencia de un poder Federal con los locales, sino básic~ 
mente, a que el poder Federal mismo es un poder comple
jo. 

Como conlcuisión direm·os, que el Estado Federal es una_ 
forma de Estado basada en una organizacilln politica Es

. tado-Federación donde cada Estado-miembro es libre en -
todo lo concerniente a su régimen interior y contribuye 
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a la formaci6n del Estado Federal por lo que en el exterior 
está limi~ado para actuar, 

De tal manera es frecuente encontrar Estados definidos como 
federales; en los que la autonom1a constitucional que se a
signa a los integrantes de la Federaci6n se desvanece, debi 
de, fundamentalmente n la concentrac!6n !Actica del poder -
político en una sola entidad en la que descansan los pode -
res de la Federaci6n, originando que las resoluciones impor 
tantes que afectan n un0 a varios Estados de la Federaci6n_ 
en ocasiones sean resueltas por el poder central, sin tomar 
en cuenta a las partes, 

La anterior reflexi6n, rompe el principio de que las cnti• 
dades federales son autónomas, aunque cabe aclarar que esto 
es sólo en la v1a de hecho ya que el derecho continua con • 
organización federal, son ejemplos de Estado Federal y tal_ 
vez los m4s represcntativDs, el Estado Peder3l mexicano y_ 

'el Estado Federal Norteamericano. 

2.J.2 FORMAS DE GOBtE~O 

"El gobierno es- un fen6meno que e111e118e en el interi11r
de la vida social, que es inherente a la naturaleza del or
den social, es decir que en la relaci6n del hombre con el " 
hombre, por doquier se hay8 la ~emilla del gobierno, adop " 
tando d:i,stintas formas institucionales, .de acuerdo a la in
tcrpretaci6n de dichas relaciones, donde quiera que viva el 
hombre sobre la tierra en cualquier nivel de existencia, •• 
hay c~erto orden social, y s~empre impregnAndolo un go~ier
de ·alguna clase", ( Z ) . 

(_ Z ) . - MACIVER, Robert. "Teorh del Gobierno" 6ta, edic, -
Edit, Tecnos. Espana, 1986. Pag. 318, 
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El gobierno es la encarnaciOn personal del Estado que se 
manifiesta en la accl6n de los titulares de los 6rgJnos. 

En un sentido amplio, el gobierno, se refiere al funcio
namiento general del Estado o conjunto de titulares de -
todas las funciones. Con ésto se quiere decir que se CO!!. 
creta en los individuo• y órganos que asumen la acción -
del Estado, pudiendo ser desde el Jefe del Ejecutivo, -
hasta sus más intimos órganos auxiliares. 

Es importante aclarar qu~, goQierne y formas de gobierno 
no son lo mismo, ya que el gobierno se ve como el cenju!!. 
to de los l'irganos estatales el cual puede cambiar en un_ 
1110mento, sin que por ~sto •e altere lrt forma de gobierno, 

Forma de gobierno es una expresión pol1tica, que alude -
al ejercicio del poder, pero a lo largo de la historia • 
se ha utilizado indistintamente y erroneamente se ha co!!. 
fundido. 

Desde los tiempos más antiguos los pensadores y fill'iso " 
fos de la polttica han aceptado una clasificaci6n tripa!. 
tita de las formas de gobierno, 

La Monarquia que en su forma degenerada es la tiran1a, " 
la Aristocrácia con la respectiva Oligarqufa, y la Demo
cracia que puede caer en la demagogia. Como consecuencia 
de. es ta c18s i ficaci 611 los pensadt>res y filósofos se de di 
caron a investigar cual de las tres formas básicas admi
tidas era la mejor y cual la peor. 

Aristóteles dividio en dos grandes g·rupo$ a las formas -
de gobierno: 
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Las .formas puras o perfectas, que estaban destinadas • re~ 
!izar el bien de la comunidad y las formas impuras, de gen~ 
radas o corrompidas que alejandose del bien c<nnún solo 
veían por el beneficio del gobernante, 

Las formas puras o perfectas se caracterizan por practicar 
rígidamente los fines que deben tener el Estado y estas -
formas puras son: 

La Monarquia que es el gobierno ejercido por una sola -
persona; 

- La Aristocracia, que es el gobierno ejercido por una mi
noria selecta; 

- La Democracia, que es el gobierno ejercido por la multi
tud o mayoría de los ciudadanos, 

Arlst6teles se!iala que la Monarquta, es a~uella forma pu~ 
ra en que el poder está diriglde al interes común, sólo -
que corresponde tal ejercicio de poder auna sola persona. 

La Aristocracia es aquella forma pura en la que se cenfia_ 
a un selecto grupo la direcci611 del Estado y cuyo fin es -
realizar el bien público. 

La Democracia consiste en que el pueble ~obierna en vias -
de la utilidad pública. 

Las formas anteriores pueden deiencrar en impuras, asi la_ 
monarqula devendrl en tiranla, la aristocracja en oligar -
quia y la democracil en demagogia. 

En la monarquía el gobierno es detentado por un solo indi-



( 29. 

viduo que recibe el nombre de mon•rca, rey, principe o em· 
perador, esta forma de gobierno es heredttarla, tradicio -
nal y de clase privilegiadas, 

Tradicionalmente las monarqu1as se han apo)•11do en la divi
nidad para justificar y asegurar su permanencia o estabil! 
dad, en la actualidad las monarquias parecen buscar un apE_ 
yo popular. 

Las monarquías estan casi siempre limitadas por alguna 
clase de condiciones establecidas constitucionalmente; pe>r 

lo que los limites impuestos al monarca, son en beneficio_ 
del pueblo. Entonces el rey reina pero no gobierna, esto • 
es que el monarca sirve de simbolo de unidad, pero se en · 
cuentra fuera de la política. 

En la Aristocrácia el gobierno es ejercido por una minori11 
cuyo fin es realizar el bien público. 

Si bien Arist6teles en la pal1tica se refiere a la repúb1! 
caa, este concepto fué sustituido por el de democracia por 
lo que nosotros nos referiremos a la dC11)ocr§cia como forma 
pura de gobierno. 

"La democracía es una forma de gobierno o modo de vida so· 
cial, en que el pueblo dispone de los medios id6neos y. ef! 
cases para determinar su destino, la integracilin de sus 6,!: 
ganas fundamentales o para expresar la orientación ideoli· 
gica y sustentnci6n de sus instituciones", ( 3 ) . 

l 3 ).· SERRA Rojas, A. "Ciencia Politica". 6ta edic. 
Edit. Porrua. México, 1981. Pag, 271. 
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Esta forma de g~bierno institucionaliza la participa· 
cién de todo el pueQ1Q, en la erganizaci6n y ejcrci · 
cio del poder politice, mediante la intercomunicaci6n 
y diálogo pcrmantes entre gobernantes y gobernados y_ 
el respeto a loe derechos y libertades fundamentales_ 
dentro de una justa estructura sociopolítica. 

Se ha demostrado que un pueblo no puede materializar· 
de inmediato la democrácis mediante un repentino cam· 
bio de actitud, la democrácia es considerada la aute~ 
tica osupuesta selecci6n de los gobernantes por el Y2, 
to de las mayorías que formen el cuerpo electoral, 

La democrácia es una forma de gobierno, en la que e1_ 

pueblo es el origen, el sosten y la justificación del 
poder público, trantado de hacer participar al mayor_ 
número de ciudadanos, de una manera efectiva, en los_ 
asunt.os politicos. Por es to se ha considerado a la d~ 
mocrácia como el medio más poderoso y eficaz para la_ 
legitimaci6n del poder, 

La contraparte de estas f¡¡mas de gobierno son la ti" 
ranfa, la oligarqu1a y la demag0gia, que al igual que 
las formas puras dependen del número de personas que_ 
ejercen el peder, y por quien recibiran el beneficio, 
de este ejercicio del poder. En la tiranía el poder " 
se concentra en una s6la persona y lo ejerce para su_ 
beneficio en el régimen oligarquico el poder esta en_ 
varias personas que tambi!ln se benefician de él, y en 
la demagogia lo tendra el pueblo sin obtener ningún · 
beneficio 
Muchos pueblos tienen como ide111 el alcanzar como fo!. 
ma de gobierno el de la República que es eminentemen· 
te popular. 
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La Tepública, es una for~a de gobierno genuinamente pop~ 
lar, porque permite la participación del cuerpo electo -
ral, tanto en su Constituci6n C()lllo en su legitimidad, -
as! como en la permanencia de órganos directivos. En es
ta forma de gobierno el ejercicio del poder el limitado, 
manteniendose un régimen de responsabilidad pol1tica que 
con frecuencia excluye nl presidente de la república. 

Como conclusión a este punto diremos que las formas de 
gobierno conciernen a los modos de organización, de los_ 
poderes supremos del Estado, mientras que las formas de_ 
Estado se refieren a la relaci'ones que se establecen en· 
trc pueblo, territorio y gobierno. 
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Z.2. 1 FORMA DE ESTADO 

La forma de Estado que tiene México es Federal, el E~ 
tado Federal es una forma que consiste en la un16n de di • 
versos Estados que integran una Federaci6n, donde cada Es· 
tado-miembro es libre y soberano en todo lo relacionado a_ 
su T~gimen interior. 

Esta forma de Estado en M6xico esta reconocida constituci~ 
nalmente, pero es conveniente aclarar que su eficacia de · 
pende de 1 as necesidades del pais, lo cpe ha hecho que e 1 -
federalismo en México sea de derecho pero que facticamente 
no ha funcionado. 

En nuestro sistema federal se dan los rasgos generales del 
Estado Federal; "un orden juridico integral que regula a · 
la federación y a lQs estados miembros que se consideran · 
soberanos, en lo que respecta a su régimen interior, de ·· 
biendo de adoptar la forma de gobierno repúblicano, repre· 
sentativo y popular teniendo como base de su división te • 
rritorial y d~ su organlzuci6n politica y administrativa,· 
el municipio lihre" e 4 ) . 

Es Estado Federal mexicano se integra por 31 .Estados y un 
Distrito Federal, los que estan regulados por las leyes · 
federales y locales, constitucionales y ordinarias. 

( 4 ).·Constitución Politica de los E.U.M, Art. JIS. 
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Tambi6n, <le ili.:UL:nlu c.:on uuestra organl:aci6n, el Estado Fe 

dcra1 cstfl compuesto de Estados-mie1nbros, lil1res y sohcrn

nos en lo qu~ co11cicFne a su r6gimen interior, pero unidos 
en una Frderación, como se establece constitucionalmente. 

Con base en lo anterior, los 1:stados miembros carecen de 
soberania exterior y de ciertas facultades interiores en 
favor del gobierno federal de esta forma conservan para su 
gobierno las facultades no otorgadas al gobierno federal. 

De lo dicho se desprende que, corresponde a la Constitu 
ci6n hacer el reparto de competencias. La constituci6n Pª!'. 
te del supuesto de que la Federación mexicana nacio de un_ 
pacto entre estados preexistentes, que delegaban ciertas -
facultades en el ~oder federal y se reservaban las restan
tes. 

Si en el interior de una Federaci6n subsisten los E~tados· 
como entidades juridicas con cierta auton6mia, en las rel! 
ciones internacionales esos estados no existen, por lo que 
la soberania exterior la ejerce unicamente el gobierno Fe
deral. 

El articulo 73 Cosnti tucional señala que "el Congreso tie
ne facultad para expedir las leyes que sean necesarias a -
objeto de hacer efectivas las facultades anteriores'' ( 5 ) 

El federalismo sufre en los últimos años las con•ec-U1enci as 
de las constantes nacionalizaciones, co9rdinaciones con -
los gobiernos locales, el fenómeno de la desconcentraci6n_ 
r decentralizaci6n de la econ6mia nacional y multiples si-

( 5 ).- Constitución Política de los E.U.N, Articulo 73 
fracción XXX. 



tuacioncs· de hecho reali~adas al margen de las normas con~ 

titucionales, 

En realidad debemos aceptar que nuestro pafs ha vivido un_ 
federalismo sui géneris, más existente en las afirmaciones 
de lo& textos que lo estudian, que en la realidad de la vl 
da política nacional. 

México tiene un federalismo te6rico que no ha logrado, en_ 
los afies de vida independiente, apartarse de la corriente_ 
fuertemente centralista que viene desde la colonia. 
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2.2.2 FORMA DE GOBIERNO 

El artículo ~O de la Constitución política de los E~ 
tados Unidos Mexicanos, señala: "es voluntad del pueblo -
mexicano constituirse en una República repre•entativa, dQ. 
mocratica, federal,compuesta de Estados libres y sebera 
nos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero -
unidos en una federación establcciad seg6n los propios -
principios de esta ley fundamental", ( 6 ) , 

El análisis de este precepto nos revela los diversos ca -
rlicteres del Estado mexicano y de la fonna de su gobierno 
con bse en el artículo 40 de la constitución, nuestra for 
ma de gobierno es el de una república representativa y d~ 
mocrática. 

La república se condensa en la expresi6n del articulo 39-
constitucional; "ln soberanla nacional reside esencial y_ 
originariamente en el pueblo, 

Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para_ 
beneficio de éste, El pueblo tiene en todo el tiempo él -
inalienable derechB de alterar o modificar la forma de su 
gobierno". ( 7 ) . 

La democracia es "representativa", porque el pueblo, ejer 
ce y delega su soberanía al elegir a los diputados que se 
constituyen en sus representantes. 

6 ) ,- Constituci6n Po1ítica de los E, u.i!. Artículo 40. 

).- Constituci6n Política de los E.U.M, Artfculo 39. 
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e A p r Tu L o Ill 

3.1 SURGIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD 

"Se afirma que fué Felipe Il quien a petición, del • 
primer virrey Don Antonio de Mendoza, del Ayuntamiento de 
la ciudad de México y de las más altas autoridades reli·· 
giosas encabezadas por el Arzobispo Fray Juan de Zumftrra· 
ga, expidi6 C~dula Real fechada en la ciudad de Toro el • 
dia 21 de septiembre de 1551 para fundar una Universidad_ 
en la capital del virreinato", ( ,1 ) • 

La Universidad de M!xico se convirtió ráp~damente en el · 
centro cultural y ciéntifico más importante de todo el ~· 

nuevo mundo, y ello por espacio de tres siglos, 

La Real y Pontificia Universidad, es decir la Universidad 
C.o!onhl en sentido mlís gen6rico, no inicio sus cursos • 
sino hasta 1553, y su primer rector ful! el oidor Don Ant2 
nio Rodr1guez de Quezada, e inicialmente se establecierón 
como cátedras las de teologfa, escritura sagrada, teolo·
g!a eclesiástica, cánones, instituta de Justiniano, leyes 
artes, retórica y grámatica. 

( l ) .• DE MARIA y Campos, Alfonso. "Estudio Hist~dco•J)! 
rldico de la Universidad Nacional". la. edición.• 
Editorial U.N.A.M., México, 1975. Pag. 19, 
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Uurantc sus primeros años, 1'1 Universidad Colonial pudo -

llevar a rnbo con bnstante ~xito, los objetivos pnrn los_ 
cuales fu6 creada; entre otros, el de ser una institución 
donde los nnturalcs )' Jos hijo,; de <'SpnñoJes fueran ÍnS--
truidoS en las cosas de nuestra santa í6 cfttolica y en -
las demás facultades. 

Los cambios que fu6 sufriendo la Universidad fundada en -
1551 se hizo mis evidente cuando 6sta y3 no pudo ni si--
quiera recibir ln influencia de lns ideas del Renacimien
te, primero y de Ln Reforma religiosa, dcspu6s, 

Durante el siglo XVIII, la Universidad vuelve a tomar··· 
brios pero s6lo por un momento, de tal suerte que para fl 
nes de ese mismo siglo su estado es todav!a mds lamenta·
ble. 

El tlrmino Universidad Real y Pontificia, que hace alu·-
ci6n a la institución educativa mis importan~e de la Epo
ca colonial, cuando se dice que era Real, debe entenderse 
que surg10 como un acto gracioso del rey, quien ordeno su 
fundación con base en el poder con que estaba investido. 

Se trata de una Universidad de la corona, de una Univers! 
dad oficial. Hoy en dfa lo equiy3lente, serfa hablar en -
tlrminos de la Universidad estatal en la medida en que ·
las instituciones de esta naturaleza han estado sosteni·· 
das por los poderes políticos centrales. 

El carácter real de l' Universldnd colonial no era simpl~ 
mente formal, en la medida que había sido creada por el -
rey sino que se extendia a todos los campos de su vida,-
siendo uno de los más importantes, el económico. 



Las caractcrfsticas de la Universidad de la ~ueva Bspafia, 
en consecuencia, fueron muy simi1ares a las de las Univer· 
sidades de la metrópoli y por ello, la nuestra estuvo muy· 
ligada a la Corona y a la Iglesia cat6licn, 

Con el objeto de que la Universidad Colonial estuviera 
plenamente reconocida por la Iglesia Cat6lica, Clemente 
VIII expidió en 1595 las Bulas que acreditaban a la Insti· 
tuci6n corno Pontificia, y es solo a partir de esta fecha • 
que se puede hablar cabalmente de la Real y Pontifica Uni
versidad de México. 

Pero la cualidad de Pontificia tampoco fué meramente for -
mal, ya que se tradujo en aspectos muy específicos de la · 
Universidad corno el contenido y objeto de las materias que 
se ensefiaban, las ordenes religiosas estaban muy interesa
das en administrar las diferentes enseftanzas, sin importar 
la carrera de que se tratara, se hnc1a estudiar n los ba -
chilleres un gran nOmero de materias religiosas. 

La Universidad de ésta época supo ayudar al mestizaje que
desemboc6 en el cardcter final de .. lo que habrfa de ser mlis 
tarde el mexicano, por que en ellas se desarrollo la cult~ 
ra, que se cultiv6 en la ~poca, que de ella salieron gran
des e ilustres personalidades. 

La Universidad Colonial se convirti6 en un centro de inte
lectualidad religiosa, en donde tanto autoridades como es
tudiantes estaban, de una .manera u otra estrechamente lig! 
dos a la Iglesia Ca.t6lica. 
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La Real y Pontificia Universidad de México, nace, crece y 

se sostiene por decisión de las autoridades pollticas y 

religiosas. 

En 1810, la Universidad, daba ya signos propios de un or· 
ganismo que se ahoga a si mismo por no poder seguir ade · 
lante, una indiscutible sefial de esta discusión, es el ·· 
surgimiento de los seminarios jesuisticos que inician el· 
monopolio de la ensefianzn en contra de la propia Univeri! 
dad .. 

La alternativa educativa e intelectual que proporcionaban 
estos seminarios jesuftas, hizo que las personas interes~ 
das en seguir la carrera eclesiástica ya no pensaran en · 
más en la Universidad. No pocos se limitaron a prepararse 
fuera en los seminarios o a tftulo personal, no acudiendo 
a la Universidad sino hasta el momento de sustentar el 
exámen final para obtener el titulo correspondiente, 

Los seminarios se convirtieron poco a poco en los centros 
de cultura más avanzada, y en algunos casos hasta de int~ 
lectualidad progresista. Buen número de personajes de la_ 
Independencia siguieron sus estudios en ellos, Hidalgo •· 
y Morelos por ejemplo, se introdujeron en el campo de las 
ideas pol!ticas gracias a estos recintos de la discusión_ 
de la critica, que fueron los seminarios. 

A partir de entonces la Universidad perdi6 toda justific! 
ción dentro de la sociedad en que estaba inserta y a la _ 
cual supuestamente habí; representado en un buen número _ 
de aspectos. Para la primcrri d~cada del siglo XIX, era ya 
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una In•tituct6n muerta en vida que poco aportaba para re
solver los problemas del momento. 

Con la consumaci6n de la Independencia, a fines del pri 
mer cuarto de siglo, muchas de las Instituciones que po 
drían llamarse coloniales, empezaron a desaparecer. 

Se puede decir que Ja Universidad Real y Pontificia aun 
que cambia de nombre, ne por ello modifica realmente su 
estructura. ni su organización interna* ni sus miras, ni_ 
sus procedimientos, ni se r~nueva sustancialmente como -
ya lo exigía el nuevo estado de cosas. 

El destino de Universidad, a partir del establecimiento -
del ideal republicano que tantas pol~micas y no pocos co~ 
bates provoc6 entre monarquices, masones y ~eligiosos du
rante los primeros aftas de nuestra vida independiente, ·
siguió la suerte que le impus~ en cada momento el grupo -
pol1tico en el poder. 

La lucha- entre conservadores y liberales afecto al desa -
rrollo de la Universidad como lnstituci6n y al de la edu
cación general, porque ningún proyecto se aplic6 de mane
ra consistente· o por el tiempo necesario como para que •• 
rindiera frutos, también el odio mutuo que se gener6 en_ 
tre los miembros de ambos grupos, lleg6 a obstaculizar -
medidas que en otras circunstancíns no hubieran sido ni -
siquiera discutidas. 

Lucas Alamán, sin duda alguna representante de los consc! 
vadores, reconociendo el estado lastimoso de la Universi
dad, fue uno de los primeros individuos del México Tndc -
pendiente que se preocup6 por llevar a cabo reformas sus· 
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tanciales dentro de la Universidad, con el objeto de infu~ 

dirle nuevos brfos y hacerla m!s útil a la sociedad, sin -
embargo todo quede en preycctos e ideas y no se logro lle
var adelante ninguna reforma interesante dentro del plan -
politice de los conservadores. 

Posteriormente, durante el gobierno de Santa Anna, que en
tre otras cosas se caracterizó por tener en la vicepresi • 
dencin al liberal G6mez Farias, se llevo a cabo lo quepo
dr1amos denominar la primera clausura de la Universidad en 
el siglo XlX, en un principio parecfn ser que el propio -
G6mez F•rias s6lo intentaba una reorganizaci6n de la educ! 
ci6n superior, lamentablemente no fu6 asf. A partir de es
te momento, la historia de la Universidad se divide en 
clausuras y reaperturas que 9e alternan entre si, para dar 
una idea esquemAtica de esta situación se citan los si 
guicntes casos ocurridos durante· el siglo XIX: 

"1.· 5upresi6n de la Universidad de M!xico por el vicepre· 
sidente Valentin G6mez Farias el 21 de octubre de ••• 
1833 y en su lugar se decretaba el establecimiento de 
una Direcci6n General de Instrucci6n para el Distrito 
y Terrotorios de la Federaci6n, que operaria bajo el
principio de la libertad de enseftanza, a trav@s de -· 
seis establecimiento~ por lo que se referia al Distri 
to Federal. Los seis establecimientos eran: 
Estudios preparatorios, estudios ideol6gicos y Humani 
dades, ciencias f1sicas y matemáticas, ciencias m~di
cas, jurisprudencia y el de ciencias eclesifisticas. 

2.- Reapertura de la Universidad por Santa Anna el 31 de· 
julio de 1834, La razones que esgrimi6 para abrir nu~ 
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vamente la Univers.Xdad y suprimio la Dirección de InstruE_ 
ción fueron de dos erdenes; cm primer lugar, afirmaba que 
conforme a la ley de 1833, para hacerse de fondos para la 
educación, se habían llevado a cabo expropiaciones arbi -
trarins que.!nardecian al pueblo; y en segundo lugar adu
cia que los establecimientos populares impedían que la j~ 
ventud pudiera ilu,trarse conforme al estado de cíviliza
ci6n que demandaban las luces del siglo y los progresos -
de la liter~tura en todos 1os ramos, 

3,· Clausura del 14 de septiembre de 1857 por orden del -
presidente fgnacio Comonford con base en el articulo· 
III del Plan de Ayutla. 

4,· Reapertura ordenada por Felix Zuloaga el 5 de mayo de 
1858, medida eminentemente pol1tica ya que el pats se 
encontraba cntences en plena guerra de los tres años 
y no se podfa esperar que la Universidad operara ade· 
cuadamente. 

S.· Clausura decretada por Benito Ju&rcz el 23 de Junio -
de 1861, de tal manera que se exigia que la Universi
dad volviera al estado en que se encontraba antes del 
Plan de Tacubaya, 

6.· Breve rcapertura durante la invaci6n francesa en 1S63. 

7.· Clausura definitiva el 11 de junio de 1865 por Maximi 
liano I, quien íue consecuente, juridicamente hablan· 
do, al insistir en la v5lidez original del decreto -
de Comonford". ( 2 ) . 

( 2 ) .• DE MARIA y Campos, Alfonso. "Estudio Histórico·j!!_ 
ddico de la Universidad Nacional''. la.edic. 
Edit. U.N.A.M., México, 1975. Pag. 27. 
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La idea de Universidad Coloninl, bajo la forma de Univer
sidnd de México, queda anulada en forma total en los cam
pos pol!ticos y educativos hasta 1896. 

En cuanto a los estudios profesionales en general puede -
decirse que quedaren un tanto desarticulados, y aunque no 
desaparecieron totalmente de su vida, como cuerpo cohere~ 
te, está fué casi nula, 

El Estado mexicano de entonce•, o 51 se quiere distinguir 
los gobiernos en turno, nunca olvidaron la educaci6n y ·
aunque la jerarquizaci6n natural hizo que la educaci6n s~ 
perior saliera afectada, a la postre 5c vi6 fortalesida,_ 
ya que se erigi6 como la educaci6n esperada y natural de_ 
quienes ya habrían pasado por la educaci6n media. 

Uno de los acontecimientos educativo• de mayor importan -
cia durante este lapso, que ademas vendría a repercutir -
posteriormente en la creaci6n de la Universidad Nacional, 
fué la fundaci6n de la E•cuela Nacional Preparatoria en -
1867. Una de la luchas de la Universid~d a lo largo de -
sus primeros anos de vida, estuv6 ligada a la defensa de_ 
la preparatoria como una parte integral de la Universidad. 

El esfuerzo educativo del Estado, durante estos anos, fué 
bastante eficaz, teniendo siempre cuidado el gobierno por_ 
firista en dirigir la educaci6n ya que no estaba dispues
to a que sus ciudadanos se dieran cuenta del r~gimen de -
opresi6n en que vivían. 

El empuje educativo del porfiriato no fué, ni constante -
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ni perfecto, ya G¡UC la :;oberan~a de los Estados se cdg!a 
como obstáculo para aplicar medidas nacionales aún dentro 
del campo de la educ•ci6n elcment•l. 

As1, la extinción de Ja Universidad en 1865 fué definiti
va y las escuelas profesional~s quedaron desarticuladas -
entre si. Los proyectos educativos del porfiriato, sin -
embargo, fueron realizado con gran éxito, sobre todo a -
los niveles clement.!l y medio, y a 1 poco tiempo surgieron 
los primeros proyectos par• organizar Jos estudios profe
sionales y superiores. 

El afio de 1881 es uno de especial significado para la ni~ 
toria de la Universidad Nacional, que no habría de ser -
fundada hasta 1910. El proyecto de 1881 define a la Uni -
versidad como una Universidad Nacional y como una corpor! 
ción independiente que estarfa ligada al Poder Ejecutivo_ 
por medio de diferentes mecanismos, respecto a lo indepc!!_ 
diente debería entenderse como unn organización autónoma_ 
en lo interno. 

El proyecto de Justo Sierra en 1881, no se puede decir -
que garantizara un régimen de autonom!n para la Universi· 
dad, y ésto es explicable por las circunstancias politi -
cas de la época. 

La idea de crear una Universidad era mal vista debido a • 
que historicamente, esta institución habfa servido de li
mitante de los grupos conservadores del pais, 

De ninguna manera se debia a que los liberales no estuvi~ 
ran interesados en tener en el pa!s un centro de educa· -
ci6n superior, ya que buena parte de este grupo vc!a ne -
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cesarea a la Unlver~idad c01>10 cú<>pidt' de lR cultura nncio 
nal. 

Por una parte estaba el grup<> conservador y cat6lico quc
veia la gestación de una rnstituci6n educativa con princi 
píos diferentes a los suyos. 

Por otra parte algunos liberales sostenían que la educa -
ci6n superior era todav!a un lujo en el pafs, 

Para 1910 el gobierno porfirista, imposibilitado para 
crear m6s fuentes de trabajo y presionado por verdaderos_ 
contingentes de jovenes con una educacilln media, se vi6 -
obligado a reconocer la ne ccsidnd polftica de una Univer 
sidad que agrupase a estas fuerzas dispersas. 

El éxito educativo del porfiriato estaba, por entonces •• 
rindiendo sus ~cjores frutos y sus mayores contrndiccio -
nes al grado que, la creación de la Universidad no podia_ 
ser considerada ya como un lujo, sino como una necesidad. 
De esta manera, la creaci6n de la Universidad representa
ba la coronaci6n ocadlmics y polftica de todo el régimen, 

La fundacion de la escuela Nacional de Altos Estudios en 
1909 resulta de especial relevsncin por que su creaci6n -
representaba el paso inmedianto anterior a la creación de 
la Universidad. Esta escuela sirvió de centro de reunión_ 
de un gran grupo de personalidades que intelectualmente 
representaban lo mejor de México en aquella época. 

Posteriorment la Escuela de Altos Estudios se transfoma_ 
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en la Facultad de F±losoffa, era a110 ast como Jo piedra 
angular de orientación fitos~fico-cducativa de toda la -
Universidad. 

La Universidad surgi6 en el momento en que todo un sist~ 

ma político se derrumbaba para dar paso a la nuevo soci~ 
dad que habrfa de darle a la Universidad su sello defin! 
tivo. 

En la· ley de 1910 el Rector era nombrndo directamente -
por el Ejecutivo, sin que para el proceso previo interv! 
niera ningún organi5'1tlo universitario. De esta manera se 
convertfa a ln Universidad en un organo del aparato ad
ministrativo del Ejecutivo. 

Respecto a la ideologia que ~e vinculaba a la nueva Uni
versidnd, puede decirse que el proyecto de creaci6n de -
1910, asi como la ley final, no contiene articules en·
que se obligue a seguir una determinada corriente filo·· 
s6fica, esto es, ni directa ni indirectamente al Estado_ 
fijaba obligatoriamente la orientación ideológica de una 
nueva Instituci~n. 

El Gobierno opto hacia 1910 una idea mucho mds abierta,_ 
menos sectaria, de la que habria de ser la máxima casa -
de cultura del país, prevaleció la idea de una Universi
dad ligada al gobierno, aunque con autonomta en lo acad~ 
mico, se elimino el enfoque doctrinario, como obli~ación 
formal y se crearon formas de gobierno interno que goza
ban de una extremada movilidad y de una participación e! 
tudiantil que solo contaba como voz informativa en el -
Consejo Universitario. 
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La Universidad Nacienal fue reiust1lod• solamente el dla 
22 <le septiembre de 1910, <'n ncatomíento <le su lev cons
titutiva expedida el 25 de mayo de ese mismo aiío, 

A partir de est5 reapcrturo Ja Universidad a continuado_ 
cumpliendo sus funciones hasta lo fecha; sin embargo ha_ 
estado sujeta a viscisitudes, problemns y triunfos, co -
rno la lucha por la outonom!a, la elevación y decadencia_ 
en el nivel académico y a los ataques tanto internos co
mo externos. 



3. 2 AUT~NOMIA DE LA UNI·VER~IDAD 

La autónomín consisto hftsicamente en Ja capacidad de 
la Universidad de darse internamente su propia ley y re -

gir su comportamiento por normas que ella misma determina. 

La autonomía no puede ser proclamada por la misma Instit~ 

ci6n universitaria se establece por una ley emenada del -

poder legislativo, aunque en algunos casos se origina en
una disposición constitucional. 

3.2. 1 LUCHA UNIVIJRSITARTA 

En mayo de 1929 en la lucha por la autonomía, la Un! 
versidad es llevada al paro )" ha)" enfrentamientos entre -
policía, bomberos ycstudiantcs, quedando los locales uni
versitnTios dut'ante varios dfas bajo el resguardo de la -

policía. 

El 4 de mayo de 1929, los estudiantes de Derecho celebra
ron una asamblea general y nombraron un Comit!! provisio -
nal de huelga para que tratara, con el Secretario de Edu· 
cación, la forma de resolver el conflicto, al no obtener
se nada, el 5 de mayo se declara la.huelga. El d!a 7 fu~_ 
cerrada la Escuela de Leyes por acuerdo del presidente de 
_la Reptiblica. Posteriormente la Escuela Nacional Prepara
toria, Odontología, Preparatorias Nocturnas y la Escuela_ 
~aciónal de Medicina se unieron al moviemiento huelguisti 
co. 

El 25 de mayo de 1929 el presidente Portes Gil, en un co-
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municado, sc!iala que retirara la custodia de la fucr::i pQ 
blica para que les estudiantes puedan uti lirnr los loca -
les y deliberar. 

El Comite General de Huelga, el 27 de mayo del mismo año, 
mandó al presidente una carta en la que exponía los pro • 
blemas y peticiones, en donde se determinaban la renun -
cias del Secretario de Educación Pública Ezequiel Padilla 
del Rector Antonio C<\stro Leal, del Subsecretario de Edu
cación y la de los Jefes de Policía, Además se ped!a que_ 
desde ese momento, el Rector fuera electo por el Consejo_ 
Universitario, de una terna que enviara el Jefe del Ejec~ 
tivo; que el Consejo estuviera integrado en forma partid! 
ria por profeso~es y estudiantes, que en ln Facultad y C!!. 

da Escuela se integrara un Consejo Técnico y se reintegr! 
ra a la Universidad la Educaci6n Secundarill, 

Como se puede apreciar el Comit~ Genral de Huelga, no so• 
licita al Ejecutivo Federal la autonomía de la Universi -
dad, ya que en su escrito no proponia la separación del 
Estado y de la Universidad, no demandan tampoco que sea -
exclusivamente la Universidad la que dicte sus propias •• 
normas la que nombre sus propias autoridades y por Ultimo 
no proponin nuevas funciones para el Consejo Universita • 
río. 

El ZB de mayo Portes Gil envió una carta al citado Comité 
de Huelga, donde manifestó que enviarin al Congreso de la 
Unión un proyecto de ley Orgánica, a traves de la cual la 
Direcci6n de la Universidad quedaria en manos de los pro
pios universitarios, maestros, alumnos y egresados, Con • 
este proyecto se pensaba que la Universidad dictaria sus 



programas de estudie y métedos de ense~nnza y resolviera_ 
todos los asuntos relativos a la ap1icaci6n de fondos v 
recursos, 

La ley Org5nica de 1929 no otorgaba ln autonomia a la --
Universidad del'lido a su amplitud y a su carfictcr eminent~ 
mente reglamentario, en forma precisa establecia como de
bía organizar su gobierno, los requisitos y procedimien 
tos para designar y remover autoridades y las ntribucio 
nes de ést:as, dejando un margen muy estrecho para la re 
glnmentaci6n interna. 

El Ejecutivo se reservaba cierto tipo de atribuciones del}. 
tro de la Universidad, propollía la terna para el nombra 
miento del Rector y tenia amplios poderes de veto sobre -
las resoluciones del Consejo Universitario, veto que en 
caso de ejercerlo, podría paralizar y limitar la activi -
dad interlla de la Universidad. 

En materia financiera, la Ley Org&nica, en uno de sus COI}. 

siderandos señalaba que el gobierno Federal debla ejercer 
sobre la. Universidad unn ~cci6n de vigilancia tanto por -
el subsidio que le entregaba, como por tener ante el pa!s 
la responsabilidad última de la Instituciones que apoya -
ba; lo cual implicaba una limitnci6n mls a la Univcrsi -
dad. 

En relaci6n con el aspecto académico, la ley contenin ta~ 
bién una serie de limitaciones, El Presidente de la Repú
blica podia nombrar profesores y conferencista en cual -
quier Facultad o Escuela. Parte del subsidio que el Go -
bierno Federal otorgaba a la Universidad, se daba en for
ma de becas de colegiatura para estudiantes. 
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Es claro, frente a 1o anterior que la Ley Orgánica de 
1929 no otorgó la autonomfa, ya ~ue la Universidad mant~
nia una serie de vincules con el Gobierno Federal que la· 
limitaba y la supeditaba al Estado en su actividad. Sin_
embargo la ley mencionada le daba ciertas libertades. 

Los estudiantes de la escuela de Jurisprudencia fundaron_ 
un peri6dico mural denominado, "La Huelga" que se hacia -
circular y que ademas vendian para difl1ndir la ideolog!a_ 
del movimiento y el movimiento mismo mediante la venta de 
dicho peri6dice en el que luchaban ahora por una plena au 
tonom1a. 

El Director de ln Escuela Nacional de Jurisprudencia, re· 
nunci6, y se retiraron los soldados, policias y ~omberos_ 

que ocupaban la e~cuela y se entreg6 cada plantel al res• 
pectivo Comité de Huelga. Se hace notar la gran partici -
paci6n de la Escuela de Jurisprudencia. 

El Congreso de la Uni6n, el 29 de agosto de 1933 cxpidi6_ 
la Ley Orgánica que otorgaba a la Universidad plena auto· 
nom1a en la que solamente se enumeraban los organos de g~ 
bierno, dejando al Consejo Universitario que determinara_ 
la integraci6n de sus Autoridades, los procedimientos y_ 
requisitos para designarlas, que dictara libremente to •• 
das las normas y todas las resoluciones que juzgare nece
sarias para el desarrollo de la vida interior de la Insti 
tuci6n. Lo que hizo la nueva ley fué poner en manos de 
los propios universitarios su lnsti tuci6n sin interven - • 
ci6n alguna del Estado. 
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La Ley Orglnlca de 1933 sustitufa a la de J929 y en ella 
destacan los siguientes puntos: 

- Se le quitaba a la Universidad el carictcr de Nacional 

Se conserbava el gobiern<> de estudiantes y profesorcs
en las academias y en el Consejo, 

- Se le fijaba un Patrimonio, que estaría constituido -
por los edificios, muebles, equipo! y ~tiles y un fon
do de die: millenes ~uc el gobierno entregarfa a la -
Universidad. 

La enscnanza secundaria le fué arrebatada definitivamen
te a la Universidad por reforma del artfculo 3 Constitu
cional. 

El 30 de mayo de 1944 fue aprobado por los universita ·
rios, la primera Ley Orgftnica elaborada por la misma Un! 
versidad, ya que era ella la que verdaderainente conocia
sus problemas y necesidades. 

Son los universitarios los encargados de disenar la es -
tructura y el funcionamiento interno de la Institución, 
as! como de determinar lns autoridades que constituyen -
su gobierno. 

La Ley Orgánica es discutida y aprobada por el Consejo 
Constituyente Universitario antes de ser presentada al -
Ejecutivo. 

En el articulo primero de ln ley, se establecen las prin 
cipales caracteristicas de la Universidad, se habla ele -
ésta como una Instituci6n aut6noma, Nacional y como una_ 
corporaci6n pública dotada de plena capacidad jur1dica,-

. lo que la ubica como un organismo decentralizado, 
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!.a Univcrsid11d com~ o·rganis·me decentralizado tiene plena 
capacidad jurldica y patrimonio propi0, esto es puede -
a travéz de sus órganes, ejercer todos los derechos ne -
ccsarios para cumplir con sus fines¡ puede adquirir bie
nes muebles e inmuebles, celebrar contratos, aceptar le
gados o herencias, cte. 

Respecto • la organizaci6n interna de la Universidad la
ley señala que ésta es una InstituciOn democrática, ya -
que en su gobierno participan profcs~rcs v estudiantes.
La ley crea dos tipos de autoridades: las autoridades 
t~cnicas y legislativas y las autoridqdcs ejecutivas. 

La ley cst~blecc seis autoridnJcs, todas ellas designa 

das intcrnl~e1:tc: La Junta de Gobierno, tiene la !11n --

ciSn de nombrar a todas las nutori<lndcs unipersonales -
como son a el P.c-c.·tr'r, los DiTPctorcs de.> E~c11clns, FacuJ .. 

tades e Institutos y ln del lrbitro entre las distintns• 
autoridades para resolver los conflictos qu·~ surgan en • 
tre ellas. 

- El Consejo Universitario, es el 6rguno legislativo su
premo, integrado por autoridn<lcs, profcson:.-"s,· alumnos y~ 
empleados, está cncarg¡ido de 0xpcdir todns 11s normas y~ 

disposiciones generales encnminndas e In mejor organiza
ción y íuncio11arr,jento técnico, docente y administrativo .. 

de la Universidad. 

- El Rector, la máxima autoridad eje cu ti va, es su re pre -
sentante legal y presidente del Consejo Unive.rsitario. 

• El Patronato, es el 6rgano encargado de las finanzas 
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de administr11r el patTh1cn~Q unj,versHario y de formular
e! presupuesto de ingreaos y egresos, asl como de contro
lar ~u ejercicio, 

Los Directores de Escuelas, Fncultades e Institutos, -
son autoridades ejecutivas máximas dentro de sus respes_ 
tivas dependencias. 

Los Consejos T~cnicos de Escuelas y facultades, integT! 
dos por profesores )' alumnos, tienen el carácter de 6r· 
ganes necesarios de consulta en los asuntos internos de 
dichas dependencias. 

El subsidio federal determina cada vez mis el desarrollo_ 
de las actividades de ln U.N.A.~I. 

Ya señalamos antes que el manejo del patrimonio universi
tario est5 a cargo de Patronato, el cual es responsable -
unicamente frente a la Universidad cuando presenta anual
mente a la considernci6n del Consejo Universitario la 
cuenta respectiva del ejercicio. 

La ley establece claramente el ámbito de acción de la 
Universidad, sus facultades y derechos los que pueden ser 
ejercidos exclusivamente por la Universidad, en forma li· 
bre e independiente del Estado, 

La autonomía quedn definida claramente con lo anteriorme~ 
te expuesto, el único lfmite n las atribuciones antes se
fialadas, se encuentran en la Constituci6n y la leyes que
de ella emanen. 
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La Universidad no puede, bajo ningDn concepto. substraer
se al orden )urídlco nacional, está retida por ese orüen_ 
y el querer ir mAs lejos es pretender privilegios y fue 
ros que son contrarios a ese orden, Por otra parte limi -
tar la autonomía, esto es restringir cualquiera de Jos -
derechos o libertades antes enumerados, equivale n suje -
tar a la Universidad y a restringir su nctiviJad, evitan
do ciue ésta pueda cumplir con sus fines, >tentando as1 
contra su esccncia de libertad actual: La Autonom!a. 

La Universidad Nocional se convierte en una Institución 
aut6nomu a partir de 1933, fecha en que es promulgada 1"
ley Orgánica que consigna de manera cxpre>a la autonomía, 

Se ha confundido el tfrminn autonomía con el principio de 
libe:rtad de cátedra o de invcstig~ci6n, ;oe habla de ambos 
como si se tratara dl" lo mismo, o como si uno implicnra N 

lo otro. 

Los dos principios, la autonomia y 1 n l ibcrta<l de cátedra 

está íntimamente rclacjonados 1 perc no se les debe confu!! 

dir, la autonomla se refiere a la relnciones de la Univcr 
sidad con el Estado y, en !!encral, con el mundo cxtt>rno,_ 

y lo libertad de cfttedra y de investigaci6n e• un concep
to interno relativo a la vida dentro de ln misna Univers! 
dad. Por lo que es posible hablar <le instituciones en las 
que existe la libertad de cátedra sin ser autónomas y vi
ceversa. 

La autonomia es la facultad que el Estado otorga a la Un! 
versidad, a trnvcs de una ley, para dictarse a si misma N 

las normas que rigan su organizaci6n y vida interna, sin_ 
la intervenci6n <le fste. Se puede di vi di r en tres renglo-
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nes est& facultad¡ el académico, el de gobierno y el fina~ 

ciero. 

_En relaci6n al aspecto acadlmico, la autonom!a implica que 
la Universidad puede por si misma nombrar y remover a su -
personal acad~mico, a traves de los procedimientos y requi 
sitos que ella misma sefialn: seleccionar a sus alumnos, m! 
diante las pruebas y condiciones que considere necesarios, 
elaborar y aprobar sus plnnes y programas <le estudio y de_ 
invcstignci6n, expedir certificados de estudio, otorgar •! 
validaci611 a estudios que se hagan en otros establecimien
tos, cte. 

Respecto del gobierno interno, la autonomia permite a la 
Universidad organizarlo como mejor lo estime, dentro del 
marco de la ley que la rige, 

La autonomra faculta, umbi~n 11 la Universidad para nom -
brar R su personal ndministratjvo, establecer las normas -
que rignn las relaciones entre ln Universidad y el perso -
nal, sin que ~stas puedan ser contrarias o establescan de
rechos inferiores ~ las leyes laborales. 

El aspecto financiero de la autonomía implica la llbre di! 
posici6n por parte de la UniversidaJ d.; su patrimonio, pus 

de distribuir internamente y como lo considere mejor sus -
propios recursos y los provenientes de los subsidios y 
otras fuentes, El financiamiento es un punto debil, ya que 
la gran mayor!'.a de la Universidades Auttlnomas no son auto

_suficienteg, dependen en gr"n medjdn, de la contribución -
anual qqe es Estado les otorga, este es un factor que pue
de ejercer presiones sobre, las Universidades restdngiénd2_ 
le o restándole subsidios, 
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3. 3 LA UN IVERS !DAD EN MEX l CO 

La Ley Orgftnica define a la Universidad Nacional Au

t6nomn de México como un organismo deccntralizado del Es
tHdo dotado de plena capacidad jur1dicn, 

Ls UniversiJad es una corporaci6n pGblicn <lecc~trali:ada, 

dotnd:1 de plena capncidad J11rídica y de autonomin, no es_ 

RjcnH a lr1 "."1r~::inL.nci0n del Estado, sino simplemente de A 

ccntrali:~da drl n1is1no. 

La Universidad es 1mn comunidad integrada por autoridades 
investigadores, t0c11ico~, profesores, alumnos, empleados_ 

y graduados de elfo, que cumple sus funcione~ a través de 
las facultad~s. escuelas, centros de cxtenci6n univcrsit! 
ria, Colegio.~~· Ciencias y Humanidades, sistcrna de Unive!. 

sida<l Ablertn, rn~titutos, Centros de lnvcstigaciOn y or 
ganismos encargados de lso servicios culturales, acad6mi
co~. asistenciales, jur1dicos y de orientnci6n. 

La tarea fornetiva que ln Universidad desempcf\n represen
ta el eno'!"IilL' esfuerzo de los mexicanos por su emancipn - .. 

ción. 

Al examinar como se organizan los centros de decisión, en 
la Universidad, notaremos que hay una acentuada separa -
ci6n de funciones que impide a una sola entidad monopoli
zar el poder de la Tnstituc!6n. 

Está podria ser quizá, la característica mtis relevante en 
cuanto a la organización universitaria, por lo que la Uni 
versldad esta a salvo de oligarquias locales. 
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3.3. l. ESTRUCTURA UNIVERSITARIA 

3,3.1.1 LA JUNTA DE GOBIERNO 

Es una autoridad universitaria que tiene a su 
cargo varias de las tareas más reelevantes, compete a la· 
Junta: 

Nombrar al Rector; conocer la renuncia de ~ste e incluso 
removerlo por causu grave cuya apreciación discrecional_ 
corresponde a_la propia Junta. 

· Nombrar a los Directores de Facultad<ls, Escuelas e Instl:_ 
tutos. 

· Designar a las personas que hayan de constituir el Patr2 
nato de ln Uni vers idnd, y 

· Resolver en definitiva cuando el Rector haya vetado los 
acuerdos del Con1ejo Universitario. 

Aun cuando las relaciones entre la Junta y las demls auto
ridades se mantienen por conducto del Rector, aquella con
serva el derecho de hacer comparecer a sus sesiones a cual, 
quier miembro de la comunidad universitaria, 

La Junta est§ integrada por quince miembros, elegidos por_ 
el Consejo Universitario o por ln propia Junt•, Son desig· 
nades por el Consejo Universitario cuando la vacante es -
por muerte, incapacidad o limite de edad. Pero si la vaca~ 
te resulta de una renuncia, corresponde a los restantes 
miembros de la Junta hacer la designación que proceda. 
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Cuando la designaci6n corresponde al Consejo, éste debe -
hacerla dentro de los quince dias siguientes al recibo de 
la comunicnci6n en que se le notifique de la vacante, si
es que se cncuct1tra en sesiones; en caso contrario, tiene 
un mes para efectuar el nombramiento a partir del momento 
en que haya iniciado un nuevo periodo de sesiones. 

La renuncia de los miembros de la Junta sólo puede prese~ 
tnrse por causa justificada. A la Junta corresponde rech! 
zarla o no, en este caso tendrl que nombrar ni sucesnr en 
un plazo de quince dias. 

Son varios los requisitos para ser miembro de la Junta, -
en pdmcr lugur se t?Xige tcncT nacionalidad mexicana por_ 
nacimiento, tener cuando menos treinta y cinco nfios de -
edad, au11quc no se puede ser mayor de ~etenta, nsf come -

pos~cr un grado universitario superior al de bachiller y_ 

haberse distinguido en su especialidad, prestando servl -
cios docentes o de investigación a la U.N.A.M. , o por lo 
menos demostrar interés en esos asuntos. 

Para preservar la integridad del cuerpo colegiado se ha ~ 

establecido que los miembros de la ,Junta de Gobierno sólo 
podrln ocupar, dentro de la Universidad, cargos docentes_ 
o de investigaci6n, Existe impedimento para que, antes de 
dos afias de su separación de la Junta, ocupen el cargo de 
Rector o Director dentro de la U.N,A.M, 

Para sesionar, la Junta de Gobierno requiere la asisten -
cia de m&s de la mitad de los miembros activos, las deci
siones se toman por votaci6n nominal, a menos que dos de_ 
los miembros de la Junta pidan que sea secreta. 
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De acuerdo con las cuestiones de que se trata, varfa la -
mayor!a requerida para que una resolución sea aprobada en 
t~rminos generales, basta con la mayorfa absoluta de los_ 
concurrentes; pero tratándose de la elección o remoci6n -
del Rector, de la aceptación de su renuncia o de la reso
lución de un conflicto entre autoridades universitarias,_ 
se necesita una mayor1a calificada especial de diez votos. 

Para designar Directores, es indispensable que por lo me
nos ocho miembros se pronuncien en el mismo sentido, ade
más l• propia Junt~,.por mayoria absoluta de lso concu -
rrentes a la sesión, puede acordar que para una resolu -
ción determinada se requiera una mayoria más amplia que -
la señalada para el caso de los Directores. 

Cabe puntualizar que la calidad de miembro de la Junta de 
Gobierno se ejerce a titulo honorario, es decir, sin rem~ 
neración alguna por ese concepto. 
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3.3, l .2 cL CONSEJO UNIVERSJTARIO 

Es un cuerpo colegiado cuyas funciones son: 

Expedir las normas encaminadas a la mejor organi:aci6n_ 
y funcionamiento de la Universidad. 

Conocer los asuntos que legalmente le deban ser someti
dos ya. 

• Conocer de aquellos asuntos que no S<'an de la competen
cia de alguna otra autoridad universitaria. 

El Consejo Universitario está intcrr~do por el Rector, -
los Directores de Facultades, Escuelas e Institutos, los_ 
representantes de profesores y alumnos de Ju U.~.A.N., un 
representante profesor de los centros de extenci6n unive!_ 
sitaria y un representante de los empleados de la !Jniver· 
sidad. El Secretario General de la Universidad tambi6n es 
del Consejo. 

Dos requisitos generales para todos Jos miembro; del Con
sejo, son que tengan nacionalidad mexlca11a pcr na(iíl:icnto 
y que no hayan cometido faltas graves contra lo discipli
na universitaria, por las que hubieran sido sancionados. 
Aunque existen, además, otros distintos de acuerdo con -
los consejeros de que se trate: 

Para ser consejero por los profesores se requiero más -
de seis afios de servicio docentes en Ja Facultad o Es • 
cuela, excepto sí los establecimientos son de creaci6n_ 
más reciente, en cuyo caso .los servicios se computan -
desde el ingreso de los candidatos a la docencia en la_ 
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U,11:.A.M., tambi~n es ncccsorio quc cn el momento de la -
e 1 ccci6n y durante los cuatro años que Jesempeñen e 1 cor
go no ocupen puestos ~dministrativos. 

Para ser consejero alumno es menester pertenecer a los_ 
tres Oltimos afios de In Facultad o Escuela correspon -
diente, excepto si se trata de alumnos de nivel de ba -
chillcrato, y tener un promedio de c;ilificaciones supe
rior a ocho. 

Para ser consejero por los centros de extenci6n univer
sitaria s6lo se necesitan cinco a~os de servicio, y 

Para ser consejero representante de los trabajadores, -
se req11iere J1aber térDinado la ensefia11:a primaria y te

ner mfts de cinco anos de servicio en la Universidad. 

La elecci6n d~ los consejeros, tanto de los propietarios_ 
como de Jos suplentes, es objeto de un3 re~lnmcntnci6n •• 
muy estricta. 

Se consideran extraordinarias las elgccioncs que se lle · 
van a cabo cuando los representantes propietarios y su •
plentcs dejan vacante cJ lugar que les corrcspondia en el 
Consejo. 

De acuerdo con el reglamento del H. Consejo Universitario 
tendrían derecho al voto active los alumnos y profesores_ 
que al principiar el afio escolar en que se verifique la -
elecci6n, es tuviesen regularmente inscritos u impartiendo 
clases, respectivamente. 
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Los Consejeros pueden ser rcmoviblcs sl se dan las siguicn 
tes circunstancias: 

- Que sin causa justificada falten m!s de tres veces cons~ 
cutivas n las sesiones del Consejo, si no comunican ºPº! 
tunamente al Secretario General su imposibilidad de asi~ 

ti r. 

• Cuando haya negligencia en el desempefio del carro . 

• cuando falten a sus deberes para con ln Universidad o co
metan d~litos del orden común, 

El Consejo funciona en periodos erdinarios y extraordina • 
rios de sesiones: 

Los periodos ordinarios de sesiones se llevan a cabo cada_ 
tres meses ,y duran como máximo cinco dfas. 

En los periodos extraordinarios se conoce de cuestiones 
referidas a la modificaci6n del Estatuto de la Universidad 
nsi como de la toma de posesi6n del Rector y de la canee -
si6n de honores, homenajes y actos de cortesía. Los asun -
tos que deban tratarse en el periodo extraordinario, apar
te de los antes mencionados requieren, para ser aprobados, 
del veto favorable de la roayor1a absoluta de consejeros. -
El periodo extraordinario se celebra cuando lo juzgan nec~ 
sario el Rector o un grupo de consejeros que represente 
cuando menos un tercie de los votos computables. 

El Consejo funciona tanto en pleno como en comisiones, 
las cuales pueden ser peT111anentes o especiales. El qu6rum_ 
requerido para que funcione el pleno es la mitad mlis uno -
de los miembros, a menos que se trate de asuntos cuya apr~ 
baci6n requiera de una mayor1a especial, superior n ese -
número. 
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3. 3.1. 3 EL RECTOR 

Es ~¡ )ere nato de ln Universidad, a él corresponde_ 
representar a la Institución, asf como rresidir el Conse
jo Universitario. 

Las obligaciones y facultades del Rector son, además de -
las mencionadas, proponer al Consejo la designaci6n de -
los miembros de las comisiones permanentes y cspeciales,
actuando él mismo como presidente de esas comisiones. 

Debe cuidar el estricto cumplimiento de las disposiciones 
de la Junta de Gobierno y de las resoluciones que adopte_ 
el Consejo Universitario. Asimismo debe designar, cambiar 
o remover al personal docente, técnico y administrativo,_ 
en los términos que señalen los estatutos respectivos, a· 
probados por el Consejo Universitario. 

Para ser Rector de la U,N.A.M,, aparte de la ciudadanía · 
mexicana por nacimiento, se necesita ser mayor de treinta 
y cinco años, aunque menor de setenta, en el momento de · 
la elección. 

En caso de faltas temporales del Rector, que no excedan • 
de dos meses, le substituye el Secretario General; solo · 
cuando esa ~falta se prolongue mlis alla de lo que pudiera· 
considerarse normal o excusable la Junta de Gobierno de · 
signará Rector provisional. 
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3.3.1.4 EL PATRONATO 

El Patronato <le la Universid•d estS integrado por -· 
tres personas que desempeftan el car~o por tiempo indeflni 
do, sin percibir remuneraci6n alguna. 

Para ser miembro del Patronato es necesario ser mexicano_ 
de treinta y cinco años, tener experiencias en asuntos fi 
nancieros, pues el Patronato se relaciona justamente con_ 
ese tipo de problemas, que hasta antes de 1945 correspon· 
dian nl Rector. 

Dentro de las facultades del Patronato están: 

Administrar el patrimonio universitario, 

- Formular el presupuesto de ingresos y egresos, cuya a -

probaci6n fin&l corresponde al Consejo. 

• Presentar al Consejo lu cuenta respect{va al ejercicio_ 
de cada presupuesto anual. 

• Designar al tesorero de la U.N.A.M., asi como a los em
pleados que est~n a las órdenes directas de ésto. 

- Designar al contralor y auditor interno de la Universi· 
dad. 

- Dcterminlr qué cnTgos necesitan fianza para su dcsempe· 
ÍÍO y 

- Gestionar el mayor incremento posible del patrimonio de 
la Instituci6n, as1 como el aumento de sus ingresos. 



(66. 

3.3.1.5 D l R ¡; C T D R E S 

Pora In designación de Directores de Escuelas y facu! 
tades el Rector forma ternas que somete a la aprobación de 
los Consejos Técnicos de loe respectivos planteles, Est6s 
tienen la facultad de impugnar total o parcialmente a las 
personas que figuran en dichas ternas, pero sólo si no sa
tisfacen los requisitos indicados en la legislnci6n univer 
sitaria, en cuyo caso el Rector deber§ reponer sus nombres 
con otros. 

Para la designación de Directores de Institutos se sigue 
un proceso an~logo, aunque no se consulta a ningOn Consejo 
interno, el Rector presenta directamente a la Junta la ter 
na de la que ha de salir el Director. 

Los Directores de Escuelas y facultades duran en su cargo_ 
cuatro anos; los de institutos seis, Todos pueden ser rec• 
legldos por una sola vez, sigui~nclose el mismo proceso ob
servado para la primera elección . 

. Con el fin de mantener la comunicación adecuada entre el -
Rector y los Directores de Facultades y Escuelas, funciona 
un Colegio de Directores en el que, aparte de los mencion~ 
dos Directores y del Rector, tambien forman parte el Seer~ 
tario General y los Coordinadores de Humaniuades y de la -

Investigación Científica y del C61cgio de Ciencias y Huma
nidades. 

En sus faltas temporales, los directores de planteles do -
centes son subsi:ituidos por el m!ls antiguo Je los pro.Cesa
res de 1 Consejo Técnico, si la falta excede de dos meses,_ 
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la Junta de Gob~erno debe hacer la designaci6n del Dire~ 

tor interino. 

3.3.1.6 CONSEJOS TECNrcos 

Los Consejos T6cnicos son cuerpos colegiados de las_ 
Escuelas, facultades y Coordinaciones, que funcionan como 
~rganos consultivos para el fomento y la reglamentací6n 
de las actividades de docencia e investigaci6n. 

En la Universidad existen Consejos Técnicos: 

De Facultades y Escuelas en los que se encuentran repr~ 
sentados profesores y estudiantes de los respectivos -
planteles. 

A estos Consejos Técnicos corresponde estudiar y dicta
minar los proyectos presentados por el Rector, el Dire.s_ 
tor, los profesores y Jos alumnos, formular los regla -
mentos interiores del plantel con aprobación del Conse
jo Universitario,someter a la aprobación del mismo Con
sejo los planes y programas de estudio, y dictaminar so 
bre el nombramiento de profesores extraordinarios. 

De inve~tigaci6n cientifica y humanidades, estos se in
tegran con los respectivos coordinadores, con los Dire~ 
tores de Institutos y en el eso del Consejo Técnico de_ 

la Investigaci6n cientifica, con el Director de la Fa -
cultad de Ciencias; en el caso del Consejo Técnico de • 

humanidades, con el director de la Facultad de Filoso -
fia y Letras. 
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Son obligaciones y facultades de los Coordinadores conv!?_ 

car y presidir las sesiones de los Consejos Técnicos, · · 
servir como órganos ejecutivo de las desiciones tomadas_ 
por los Consejos y coordinar e impulsar las labores de • 

los Institutos dentro de los lineamientos fijados por ·
los propios Consejos. 
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3.3.1. 7 UNIVERSIDAD ABIERTA 

Tres son los 6rganos establecidos para el funciona
miento Jel Sistema Universidad Abierta; la ComisiOn Aca
demica, la Coordinaci6n y las Divisiones del Sistema en 
las dependencias que participen en el mismo. 

Para nadie es un secreto que la principal causa de la • 
desorganización de La Universidad Nacional Aut8noma de · 
México, ha sido la confusi6n constante de estas dos for· 
mas de organizaci6n; la Polltica y la Técnica. Las auto• 
ridades Pol1ticas que necesitan contar con la populari • 
dad y con el apoyo de los grupos, y por otro lado el ca
r!cter de autol"idades técnicas que necesitan resolver -
las cuestiones de organizaci6n docente y cientifica. La_ 
lucha entre lo politico y lo técnico ha impedido a la •• 
Universidad realizar sus fines correctamente, 

Es de gran importancia el que la Universidad realice sus 
fines como la máxima casa de estudios de México y evite_ 
ser utilizada com~ un centro pol1tico. 
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3. 3 FINES DE LA UNJVERSJDAIJ COMO PRINCIPAL CENTRO EDUCATI\"O 

Una ley tiene que estar inspirada en los objetivos y -
en los fines de la Institución a la que ha de regir, por lo 
mismo, y en relaci6n con la máxima casa de estudios Jos 
tres fines universitarios son: 

Primero.- La educación superior general, técnica y art1sti
ca. 

Segundo. - La in ves tigacitln cicnt1fica )' 

Tercero.- La difusi6n de la cultura superior por medio de -
la extcnsi6n universitaria. 

Al cumplir estos tres fines, la Universidad est5 dentro de
acci6n; serta, en efecto, absurdo e injusto exigir a uan 
lnstituci6n de cultura superior la educaci6n general del -
puebl_o, 

Conforme al primer fin, la Universidad debe impartir una -
cultura general, técnica y artisüca dentro de la cual que
da incluida la ensefianza profesional. 

Pero hay que advertir que una Universidad sostenida en gran 
parte con dinero del pueblo, no debe ni puede crear profe -
sionalcs para el solo provecho de los individuos que reci -
ben esta educación, sino que el impartir la cultura profe -
sional con fondos del Estado, s6lo puede justificarse si el 
profesional va a devolver m~s tarde en forma de acci6n so 
cial, los beneficios que recibio por medio de su cultura. 
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Es indispensable que lquel que ha recibiJo un título es
té debidamente preparado, que el titulo mismo sea un ce! 
tificado que acredite su competencia técnica, es decir,_ 
el beneficio que obtendrl cualquiera 31 utili:ar sus se! 
vicios, 

Si ~sto no sucediera, el titulo tuviera simplemente la -
funci6n de permitir ejercer la profcsi6n sin conocimien
to y sin moralidad, y, explotar a los semejantes vali!n
dose de un certificado oficial, la Universidad no cumpl_i_ 
ria su mlsiOn, al contrario prepararla verdaderos pnr~s! 
tos sociales, seres inútiles asimismos y a la sociedad,_ 
verdaderos piratas de la ciencia, 

Este primer fin implica una reorgani :aci6n, un esfuerzo_ 
mayor de ~aestros y alumnos y no una disminución de re -

quisitos para obtener m&s facilmente los certificados -
parciales y el título profesional, 

Por encima del intdres de estudiante• y profesores, cst6 
el lnt6res del. pueblo, por encima del beneficio indivi 
dual cstl la función social que debemos desempefiar. 

El segundo de los fines que sefinla la Universidad, es la 
investigación cicntlfica, la que es absolutamente indis
pensable. 

Muchas veces hereos oido decir n personas poco enteradas_ 
de asuntos universitarios, que el único fin de las uni -
versidades PS la enseñanza, y que la investigaci6n debe_ 
dejarse para los Institutos, error que s6lo puede tener_ 
por disculpa la ignorancia. 
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En la organización universitaria actual, no se concibe 
una Universidad que solamente transmite conocimientos, 
no se concibe como un Instituto de cultura superior que_ 
pueda realizar esa cultura sin investigar en todos los 
órdenes y, prccisiimcnte los cursos que en la termi uoló -

gia universitaria se llaman de seminaria, son los que -

tienen por objeto realizar investigaciones. 

El tercer fin s~fialado a la Universidad Autónoma, es ln_ 
extención universitaria. Es decir, llcvn1 la cultura su

perior n aquellos qu~ no pueden asistir a las cfttedrns,
por que están dedicados a una ocupaci6n o no tienen re -
cursos suficientes para hacerlo, y que, sin emborre anh~ 
Jan los beneficios de esta cultura, porque comprenden -
que estarlan asi mejor capacitados y tendrian una conce2 
ci6n del mundo, libre de prejuicios. 

La extensión universitaria es la 1:1bor que re3lizn la -

Universidad y a de ser conservando siempre su caróctcr -
universitario, de cultura superior; pero es indudable 
que los principios generales de está cultura superior se 
pueden poner al nlcancc de nqurllos individuos que no -

han hecho una carrera unive1·sitaria, pueden explicarse -
de un modo sencillo cuestiones filos6ficns, cientificas_ 
e hist6ricas y llev•r hasta el pueblo las grandes obras_ 
de arte, educándolo de este modo y preparándolo para una 
concepción mis alta y mejor de la vida. 

Para cumplir sus fines es absolutamente indispensable 
que la Universidad cuente con recursos suficientes. 
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CUARTO 



CAPITULO !V 

BREVE OlONOLOGIA DE LOS PE!UOOOS EN !A U.N,A.~:. 

4, 1 ESTAIXJ Y EWCACIO!\ SUPERIOR EN MEXICXl 

4. 1 • 1 REI.ACIOO f-.NTRE UNIVEJtS!I}\[) Y ESTAro 

Los conflictos entre la lkl,lwrsidad y el Estado se iniciaron •• 

desde los- primeros arios º" la llevoluci6n ya que los revolucionarios_ 

acusaron a la Institución de centro reaccionario. 

En novienbrc de 1912, la agropaci6n denominada Conferaci6n Cívica •• 

Independendlente. elevó a la Cámaríl di; Diputados UM iniciativa p~ 

poniendo que se supr;imiesen del Presupuesto de Egresos, las partidas 

asignadas al sostenimiento de ln lliiversidad Nacional y de la Escue

la de Altos Estudios. 

El intento de suprimir la Universidad en 1912 fue superaoo pero con_ 

él, se inicia una serie de conflictos entre la Universidad y el E.~ • 

tado que denuestrllll la negativa por parte de la lhiversidad de par • 

ticipar en el proyecto educativo del Estado revolucionario. 

En 1917 se intenta una vez. m!ls s14>rimir el Departamento Universita 
rto. La Universidad logr6 de nwvo superar la ofensiva de los grupos 

-oovolucionarios. 

En 1922 siendo Alvaro Obregón presidente de ln República, el Estado_ 
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intenta Í!!Jllemcntar una serie de programas de salud pfibli c.1. Al ser 

ésta una rama no liberal de la atención a la salud, los médicos de -

1 a Facultad de ~l::dicina de la Universidad no satisfacfan las exigen

cias de estos programas )' por lo tanto, el gobierno propuso a la --· 

Universidad la creación de una escuela de médicos slllubristas. ta -
reacción de los médicos universitarios fue negarse a responder al -

llamado del Estado, y la Escuela de Salubridad Pública se creó bajo_ 

la tutela directa del Estado. 

Un afio después en 1923, se presentan de nuevo, dos conflictos entre_ 

la Uliversidad y el Estado: 

El prinero de ellos fue el establecimiento de una huelga en la es~ 

la preparatoria que llevó a una ruptura teirporal entre las !uirzas -

miversitarias )' el Secretario de Educaci6n, 

El JTl;ltivo del segundo conflicto fue una iniciativa del gobierno para 

reorientar las escuelas de Agricultura y Veterinaria hacie el servi
cio de ll!S masas cmipesinas del pa!s. 

El resultado f~ qoo la llniversid&d rechazó los proyectos del Estado 

y se generó una escisión. La escuela de Agricultura ful trasladada -

de la hacienda de San Jacinto, hacia Owpingo y la Escuela de Vete -

rinaria contillOO bajo la tutela de la Universidad. 

La negativa por parte de la Universidad de integrarse al Estado, 

obligó a éste n iniciar de manera paulatina una política de ínter -

venci6n en los niveles tredios y Stqleriores de la educación. 

En 1925 el Estado decide crear la Escuela Secundaria y de esa mane -
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ra despoja a la Universidad Nacional de un ciclo educati· 
vo, los tres primeros afies de la Escuela Preparatoria, 
que hasta entonces se encontraban bajo su control. 

En 1927 y por rn6tivos de carácter administrativos, se pr! 
senta un conflicto rn§s entre Univ6rsidad y Estado. 

Corno puede observarse, El Estado revolucionario intentaba 
incorporar a la Universidad a su proyecto de educaci6n •• 
populista pero, ésta, en vez de acercarse buscaba alejar· 
se de los planes estatales y, finalmente en 1929 logra ·· 
casi su propósito de marginarse totalmente del proceso •· 
revolucionario cuandB el Estado resuelve otorgarle la au· 
tonorn!a en 1933 

Es a partir de 1940 en que los proyectos del Estado y la· 
función social de la Universidad empiezan a encontrar ob· 
jetivos comunes, 

Por un lado la Instituci6n experimentaba un proceso de •· 
modernizaci6n que inclufa la aparición en la vida académ! 
ca de nuevas corrientes de pensamiento que postulaban la· 
necesidad de reestructurar los planes de estudio de las · 
carreras y la conveniencia de reformular la organizaci6n· 
universitaria a fin de favorecer más el desarrollo de la· 
investigaci6n cientifica y hurnan1stica conforme a las re· 
glas del pensamiento moderno. 

Los viejos maestros generalistas que encarnaban, en real! 
dad el orden social oligárquico de los gobiernos de la 
Revoluci6n Mexicana, se vetan desplazados por jóvenes 
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egresados que se rcintcg.rabiin a lit académia dcs~ués dl.' ha

ber reali:ado estudios de cspeclaliznci6n en el cxtr•njero 
o en el mismo pafs. Estos jóvenes especialistas eran los -
portadores del pensamiento modernizador que se acopla con
la industrializnci6n del pafs y por lo mismo se coordinaba 
con las nuevas necesidades en materia de profesionistas 
que el desarrollo nacional estaba planteando. 

La creación del Colegio Nacion~l, del Instituto Nacional 
de Bcll3s Artes, Del Colegio de M~xicc, del Fondo de Cult!! 
ra EconOmica, la implantaci6n del Premio Nacionnl de Lite
ratura y la recuperacj6n de la Universidad, formaron parte 
de una serie de medidas, implementadas por Avi la Camelio. 

Durante el sexenio de Miguel Alemán, se inicia una etapa 
de fortalecimiento y desarrollo de lo que hoy se concoe -
como el "ala técnica de la Universidnd"; nuevas carreras,
nuevas especialidades, se abren en la U,N.A.M., para pre· 
parar a los t~cnicos, los cient!ficos y los especialistas_ 
que el desarrollo demandaba, lo c¡ue provoco que en los --
nnos sesenta, hubiese matemáticos, ffsicos, astr6no111os, -
bi61ogos, entre otros, que s61o pod1an conser,uir trabajo -
en la misma Universidad, 

El problema de 1a falta de empleo, no s6lo afectaba a los 
egresados de las nuevas o modernas profesiones, sino que 
se empez6 a generalizar a todos, o casi todos los egresa -
dos de la Universidad. 

Para mediados de los anos sesenta ln Universidad Nacional 
no respondfa a las necesidades socioecon6micas de1 pais, ' 
y en consecuencia, los egresados de la U.N.A.M., empezaron 
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a tener poca aceptnción en la Jndu•trln Nacionnl. Estfi re
servaba sus mis altos puestos de dirección a egresados de_ 
otras Universidades: I·beroamcricana, Anáhuac, ln Salle, -
etc. 

La Universidad empezó, a finales de los aftos cincuenta y -
principios de los sesenta, a producir profesionales cuya -
preparaci6n y calificación no respondfa a las necesidades 
del proceso de lndustrializnci6n; est6 se agravó cuando -
la producci6n de dichos profcsionistas se hizo masiva en -
un mercado, cuya m~sma naturaleza, no requiere abundancia_ 
de mano de obra calificada. 

Este desajuste entre las oportunidades de educación supe -
rior de la Universidad y las necesidades de un sistema ecg 
n6mico que no requiere nbund~nte mano de obra calificada,_ 
trae por consecuencia que el estudiante universitario de • 
mediados de los anos sesenta, vea en su futuro, un horizo~ 
te profesional muy poco halaguefto, puesto uqe, la situa •• 
ción del egres·ado en el mercado de trabajo no garantizaba_ 
la realizaci6n de sus expectativas. 

La Universidad Nacional de México y sus planteles depen 
den del Poder Legislativo para la expedici6n o mo~ifica 
ci6n de sus leyes constitutivas )' planes de estudio y para 
la aprobaci6n de sus gastos y de sus asignaciones en el -
Presupuesto Federal de Egresos; dependen del Poder Ejecu -
tivo en su administraci6n, por medio del secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes y de los Directores y -
profesores que nombra. 



La distribuci6n constitucional de todas las catividade• 
del gobierno mexicano <'n tres po<lt·rcs impide la c.<isten 
cia de la Universidad como entidad libre por completo. 

El Congreso sería el llamado a expedir y modificar las -
leyes constitutivas, pero siempre ayendo al cuerpo Unive! 
sitario, aprobaría, como es de ley, los presupuestos, así 
como los gastos hechos. 

La libertad de lso profesores universitarios en su ensc • 
fianza cabe dentro de la garant!a del articulo 4to. Consti 
tucional, son otra restricci6n que la relativo a la ins · 
trucci6n religiosa, 

La personalidad jurídica que reviste a la Universidad es 
importante para desarrollar libremente muchas activida 
des y organizarse finalmente como entidad aut6noma. 



-1.Z MOVIMIEKTOS ESTUDrANTILES éN LA U.N.A.M. 

~.2.1 HllELGA DE 1966 Y !A CATDA DEL RECTOR IGNACIO a1AVEZ 

En lo! primercs d!as del mes de marzo, la Facultad 
de Derecho de la U.N.A.M,, se preparaba a entrar en el 
proceso de cambio de director. El entonces director, li 
cenciado cesar Sepdlveda, nrreglaba los Ultimas detalles -
para garantizar su reelccci6n. 

La sociedad de alumnos anunci6 la celcbraci6n de una asam
blea para el dfa B de marzo, en la que discutiría con la -
base estudiantil la pr~blcm~tica por la que atravesaba la_ 
Facultad de Derecho. Poco antes de que diera inicio dicha_ 
asamblea, el director, licenciado Sepdlveda, expulsa a dos 
alumnos por haber repartido propaganda subersiva y por ha
ber colocado carteles en los muros de la escuela. 

Ante est§ situaci6n, la asamblea y los estudiantes al en -
terarsc de la expulsi6n de dos de sus compafteros amenazan_ 
con irse a la huelga. Finalmente la resoluci6n de la sam -
blea fue elaborar un pliego, petitorio que se entregaría a 
la Dirccci6n en el cual se planteaban las demandas de la -
reincorporaci6n de los alumnos expulsados y la decisi6n -
del estudiantado de impedir la creaci6n de una Escuela de_ 
Crim¡nologfa para la cual, ya se habían inclusive creado -
instalaciones. 

Tf:.SIS 
6'f U\ 



( Hll. 

Ante el problema el Rector Ignacio Cha\·e:, dcclarn que -
era estrictamente interno a In FacultaJ J• Derecho y que_ 
se debta a intereses motivados por el caablo de Director; 
al mismo tiempo, el Director de b F.>.:ulta<l, licencbdo -
Sepúlveda, se niega a recibir a la Comisión Estudiantil -
que le iba a entregar el pliego petitorio, y ante Ja pre
sión de el estudiantado decide expulsar a tres alumnos -
mlís. 

Dado el peligro de que la huelga se expandiera a otras ·
facultades~ escuelas de la U.N.A.M., el Rector de la Uni 
versidad cita a los dirigentes estudiantiles a una reu -
ni6n que se celebraria a las once de la mafiana del domin
go 13 de marzo. 

Al salir de la reuni6n, los e~tudiantes infol'l!laron que se 
hab~a llegado a una serie de conclusiones que dejaban a -
ambas partes satisfechas, 

- Reconsideraci6n de las suspensiones dictadas en contra_ 
de los alwunos y los otros dirigentes estudiantiles. El 
Rector prometió hablar con el licenciado Sepúlveda a 
fin de anular dicha medida. 

- Autorizar que se de cauce a todas las demandas académi
cas; cambiQs de grupo, establecimiento de examenes par
ciales y de cursos de regularizaci6n. 

- Impedir el establecimiento de la Escuela de Criminolo-
g!a. El Rector ufirm6 que está propuesta de crear dicha 
Escuela, ni siquiera se babia discutido en el H. Conse
jo Universitario. 
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Restitución de las libertades dcmocrltica•. ll R~ctor -
prometi6 garantizar el ejercicio pleno de las liberta 
des de cxpresilin y de reunión, siempre )' cu~ndo cst6 -
apegado a las normas del estatuto, respecto a las auto
ridades )' a Ja disciplina escolar. 

Finalmente, en cuant~ al problema de la pr6xima clec -
ci6n de nuevo Director de la Facultad de Derecho, el -
Rector explicó a los estudiantes que procurará que el -
H, Consejo Técnico de la escuela, tomarfi en cuenta más_ 
que nunca la opinión del alumnado al proponer la terna_ 
de candidatos a ocupar la direcci8n de la escuela, pero 
afirmó, la decisión final está en manos de la H, Junta_ 
de Gobierno. 

No obstante el aparente acuerdo entre direcci6n estudian
til y Rector, en la madrugada del dia 14 de marzo y sin -
autorizaci6n de ninguna asamblea, un grupo de estudian -
tes toma la Facultad de Derecho. Al estar colocando las -
bandereas rojinegras, llega el cuerpo de vigilancia y se_ 
entabla un combate del cual salen los estudiantes triun -
fantes. Acto seguido se apoderan de las oficinas de la 
Dirección de la Escuela, y de esta forma, se inicia la -
huelga de 1966. 

El Rector Chávez, conocedor del movimiento de Derecho ex
pide un comunicado a todos los universitarios denunciando 
la huelga de Derecho como un movimiento promovido.por 
agentes extraunh•crsi tarios, cuyas demandas acad6micas - -
ten!an como !inico objetivo ganar base social para una lu· 
cha cuyos propósitos eran antiunivt>rsi tarios ya que las -



demandas acad~micas ~ran ridículas¡ exémenes especiales -
para lc:>s reprobados, cursU los especiales, cambios de ~ru

po, horaries sin maestres entre otras, tenf• raz6n el Rec
tor de acusarlos de no cumplir su ofrecimiento y de esta -
llar la huelga sin convocar a asamblea, 

La mayor!a de las escuelas fueren llegando en el proceso -
de discusi6n, a las siguientes conclusiones: 

Que era necesario considerar que la huelga de la Facultad 
de Dereche centQnia do3 elemento&, en primer lugar, estaba 
el problema de los expulsades a quienes obviamente se·ten
dr1a que apoyar y exigir su reincorporaci6n a la U.N.A.M.; 
sin embargo, era evidente que dicha huelga respond!a a m6-
viles en torno al cambio de Director y por lo tanto no era 
m~s que un :mecantsmo de pre;l&n para evitar la reelecci6n
de SepGlveda. Por lo tante, es necesario dejar bien esta -
blecido que este movimiento no se resuelve con la renuncia 
del Difector de Derecho. 

Lo$ dirigentes estud~antiles •cuerdan llevar a sus respec· 
tivas asambleas las ~igulentes p~opúestas para su discu -
ci~n y aprobaci6n: 

- Derogaci6n del articulo 82 del Estatut'o Universitario. 

·Desnparici6n del cuerpo de vigilancia. 

- Participaci6n paritaria de los estudiantes en los 6rga · 
nos de gobierno de la Untvers1dad. 

- Reforma a los planes y programas de estudio con partici-



pación paritariR de prefesores y estudiantes en dicho 
proceso. 
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Bajo ningún rn5tive se deberían dejar en manos de la F~ 
deraci6n Universitaria de Sociedades de Alumnos, la di
reccion del moviimiento. 

• Lanzar una campana universitaria desconociendo a la 
FUSA como representaci6n estudiantil. 

• ~ue se centituyera una nueva organizaci6n que reprosen
tara verdaderamente los intéreses de la masa estudian 
til y que asumiera de inmediate la direcci6n del movi -
miento. 

Nace as1 el Consejo Estudiantil Universitario, CEU: inte
grado per tres representantes per e•cuela o facultad, el~ 
gidos de manera directa En Asamblea General ante la cual_ 
tendrfan que rendir cuentas de sus actuaciones, y removí~ 
bles en cualquier momento que ln base decidiera. 

El dta 24 de abril, las autoridades ordenan que se reini
cien las clases de Derecho en distintos edificios perten~ 
cientes a la Universidad, como el de Mascarones, el Pala
cfo de Minería y ·en la Antigua Escuela de Medicina en la_ 
Plaza de Sante Domingo. fil dfa 25 los huelguistas de Der! 
che invadieron los edificios antes mencionados e impedie
ron la reanudación de las clases, Al volveP a la facultad 
se celebra una asamblea en la cual se toma el acuerdo de_ 
conceder 24 horas al Rector para que resuelva su pliego -
petitorio. 



El dfa 2b de abril, cientos de estudiantes a las 12:00 ho 

ras al vencer el plazo dado al Rector Chávcz, se diri~en 
a la Torre de Rectoría para que el Rector recibiéra a una 
comisi6n y les informara de su decisión en torno a las de 

mandas estudiantiles. 

Después de varias horas de violentas discuciones entre el
rcctor, sus colaboradores y los dirigentes de Derecho, un 
telefononazo que segDn afirmaron varios de los ahf presen
tes era del presidente de la RepDblica Gustavo D1az Ordaz, 
con quien el doctor Chávez sostuvo una corta conversaci6n, 
e inmediatamente después finn6 su renuncia, 

Al conocerse la renuncia del doctor Chavez, se reunieron -
directores y funcionarios de la Universidad para expresar
le su apoyo y su propósito de renunciar junto con 61, por_ 
lo que el Rector dijo que prefer1a no comentar las presio
nes a que lo sometieron y que iba a renunciar con forme a_ 
la Ley con car!cter de irrevocable, al mismo t~empe la Ju~ 
de Gobierno acepta la renuncia del Lic. C~sar SepOlveda ,. 
como Director de la Facultad de Derecho, 

Después de casi dos meses de huelga, el dia 5 de mayo de -
1966, la Junta de Gobierno designa Rector de la U.N,A.M.,
al ingeniero Javier Barros Sierra, El 11 de mayo de 1966,

el ingeniero Barros Sierra tom6 posesi6n de su nuevo car -
go de Rector de la U.N.A.M. y se comprometi6 a¡ 

Aceptar el pase automático quedando de acuerdo con el 
CEU de que los alumnos ya habian presentado un exámen -
de admisi6n y que, por lo tanto, no eran de primer ingr~ 
so 

- Derogar el articulo 82 del Estatuto Universitario. 
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Iniciar un proceso de revisi6n de dicho Estatuto. 

- Desaporeccr el cuerpo <le vigilancia. 

Desconocer y retirar todo apoyo a la FUSA. 

y respeto irrestricto de las autoridades universitarias 
al derecho de los estudiantes a organizarse autónomame~ 
te. 

• Garantizar los derechos de libre expresión, opini6n, m~ 
nifestación y organización de todos los universitarios. 

• Iniciar un proceso de reforma de planes y programas de· 
estudio con ln participaci6n de los estudiantes y, 

- Mantener abiertas las posibilidades de dialogo entre e~ 
tudiantes y autoridades universitarias. 

El CEU decide aceptar los ofrecimientos del Rector y de • 
clarar la huelga concluida, El movimiento estudiantil de_ 
1966 logró transformar la U.N.A,M. en un espacio de libe! 
tad indispensable para el desarrollo de les estudiantes -
como de la misma Universidad. 

Dos años después, en i968 la lucha volverla a presentarse 
en la Universidad, s6lo que en esta ocasi6n, no seria co~ 
tra las autoridades universitarias, ni contra la estruc • 
tura de la misma, serfa contra las autoridades estatales. 



4.2,2 EL MOVIMIENTO ESTUD!ANTlL DE lDGB 

México se preparaba para ser cede de la XIX olimpia
da que se desarrollarla en el mes de octubre de 1968, sin 
embargo, dos mese' antes de dicho acontecimiento el día -

22 de julio de 1968 en la Plaza conocida cerno la Ciudade
la, se desarrollaba un juego ele futbol, que tt!rmino en - -
una riña colectiva entre alumnos de la prepatatoria Isaac 
OchGterend y de las vocacionales 2 y 5 del IPN. Al si ··
guiente db., varios camiones de estudiantes agredieron -
con piedras y palos a los estudiantes pol~técnicos causau 
do dest~ozos en los edificios escolares, Horas después, · 
los politécnicos se reorganizar6n para responder a la 
agresi6n y atacaron a los alllJllnos de la prep~ratoria en • 
su prop~o plantel, cuando el conflicto se cons¡deraba 
t~rminado, los estudiantes politecnicos fueron agredidos_ 
por dos batallones del cuerpo de granadere>s en el parque_ 
del l¡¡_ Cu.ida.dela V dentro de SU escuela golpearon sin dis, 
criminaci6n a estudiantes, maestros y empleados. 

Eso trajo como consecuencia que las escuelas vocacionales 
ex~gieran la destituci6n de los jefes policiacos respons! 
bles de la agresi6n y garantias de que los resintos esco
lares ser~an respetados por la policía. 

El día 26 de julio se anuncio una manifestación de prote~ 
ta y de apoyo a sus peticiones contra la violencia poli • 
daca, 

Para el día 27 de julio, la casi totalidad de las escue -
las vocacionales y profesionales de IPN estaban en huelga 
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El dia ZS de julio, los combates entre estudiantes )'poli 
cias conti11uaban. 

En la Escuela Superior de Economfa del Instituto Polit!c
nico Nacional se reunen representantes de todas las escu~ 
las del !PN, y de la U.~.A.M, as! como de la escuela Nor
ma! y de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo,_ 
donde se discute la posibilidad de efectuar una huelga -
general en todos los planteles mencionados. 

En la noche del 29 de Jul*o, mientras se encontraban reu· 
nidos en la facultad de Filosófia de la U.N.A,M,, las di
recciones estudiantiles del PoUtt\cnico, la U.N.A,M,, 
Chapingo y la Normal, el sebierno mexicano ante la incap!!_ 
cidad de los granaderos de someter a los estudiantes que_ 
frente al acelerado proceso de expanci6n de la huelga, d~ 
cide hacer intervenir al ejercito Nacjonal y a las prime" 
ras horas del d1a 30 de Jullo soldados de linea pertene " 
dentes a la primera zona milita·r penetraron en los edif1:_ 
cios de las preparatorias 1, 2, 3, y 5 de la U.N.A.M. y• 
de la vocacional 5 de IPN, 

Posteriormente, a las 2:30 de la madrugada en la confere~ 
eta de prensa que se llevó a cabo en el Departamento del_ 
Distrito Federal, y en la que participaron el Secretario
de Gobernación, Lic. Luis Echeverria; el Regente de la -
Ciudad, General Alfonso Corona del Rosal¡ el Procurador -
General de la República, Lic. Julio Sanchez Vargas y el " 
Precurador de Just.l.cia del DistrHo :Federal y Territorios 
Federales, Lic. Gilbertv Suarez Torres, se precisó que la 
accilin desarrollada por el Ejercito Mexicano, tuvó como -
base tres puntos. 



Fué: rn:onab le; 

Sirvi6 a los intoreses de la colectividad; y 

- Estuvo apegada a la Ley. 

1'sto trajo como consecuencia que una multitud e.le estudia!)_ 
tes se concentraran alrededor de la Torre de Rectoría y -
exigieron a la autoridades universitarias una enérgica -
protesta por la violación de la autonomía. 

Ese mismo d1a en todas las escuelas y facultades de la 
U.N.A.N. se celebraron asambleas generales y se anunció 
que al día siguiente se realizaria un mitin en la explan!!_ 
da de la Ciudad Universitaria a las 11:00 Horas en la que 
participaría el Rector de la Universidad, ingeniero Ja -
víer Barros Sierra. 

A mediodia del 31 de julio, más de veinte mil estudiante~ 
maestras, investigadores y Di rectores, se encontraban pa • 
ra celebrar un magno mitin en protesta por la violación • 
de la autonom1a universitaria, de las libertades democra
t~cas y en la demanda de la desocupación de los recintos_ 
universitarí.os ocupados por el Ejercito, 

Una violaci6n a al autonom1a es una víolaci6n a la Const! 
tución, la autonomia de la Universidad radica en ensel\ar_ 
y difundir la cultura. En ningun caso es admisible la in
tervenci6n de agentes exteriores y por otra parte, el ca
bal ejercicio de la autonomia requiere el respeto n los -
recintos uni vers i tar ios .. 

Ante la expasión de la huelga y la actitud responsable y_ 
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comprometida qur asumieron las autoridades de la U.N.A.N. 

el gobierno decide ret!r11r ni ejercito de las prep11rato -

rins y vocacionales. 

Las jornadas universitarias encabezadas por B.rros Sie -

i·ra fueron de importancia decisiva para los futuros acon
tecimientos dd 68. 1.a gigantesca manifestación t•ncabcza

da por el Rector simbolizaba y expresaba la ruptura de la 

Universidad con el Estado autoritario. Esta rebelión ins

titucional oblig6 al Estado a suspender su campaña de pr;;_ 

si6n contra el estudiantado y abri6 el espacio y el tiem

po necesarios para que los estudiantes se organizaran. 

El dla 2 de agosto, se constituye el Consejo Nacional de_ 

Huelga, CNH se proyectaba como una representación autént! 

ca del movimiento real y conquistaría la casi absoluta -

confianza de los integrantes del movimiento. 

El dS:a 4 de agosto el CNll da a conocer su plJ.ego petito -

rio: 

"Los estudiantes exig¡mos a las autoridades correspondie!!_ 

tes la soluci6n inmediata a los siguientes puntos: 

-Libertad a los presos pol!ticos 

Destitución de los generales Luis Cueto Ramfrez y Raúl

Mendiolea, así como también e1 teniente coronel Armando 

Frias 

- Extinci6n del cuerpo <le granaderos, instrumento directo 

de la represión y no creaci6n de cuerpos semejantes 
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• Derogaci6n del articulo 145 y J45bis, del C6digo Penal_ 
Pederal lDelito de disolución social) instrumentos jur! 
dicos de la agresi6n. 

Indemnización de las familias de los muertos y a los h~ 
ridos que fueron victimas de la agresi6n desde el vier
nes 26 de julio en adelante. 

Deslindamiento de responsabilidades de los actos de re
presiOn y bandalismo por parte de las autoridades a tra 
vez de policia, granaderos y ejercito", ( l ) . 

El CJ.IH propuso dar un plazo al gobierno para resolver sus 
demandas y en caso de que al vencer dicho plazo las auto. 
ridades no hubieran dado soluciOn a sus peticiones se 112_ 
marJa a una huelga Nacional. 

Para el dfa ll de ª8osto la huelga ya se habfa consolida• 
do totalmente en la U.N.~.M, en el IPN, en Chapingo y la_ 
Nonnal Superior, en ln Escuela Nacional de Antropolegfa -
y además se habfa extendido a la Universidad de Sinaloa,_ 
de,Veracruz, de Tabascp, y a las escuelas de agricultura_ 
de Chihuahua, Cohauila NuevP Ledn y Tamaulipas, d1as des
pul!s, se integrarian de manera inesperada al ,movimiento· 
el Colegio de México, la ur1:1.v~·•i,dad Iberpamericana y h_ 

Univers~dad del Valle de M<!xico. 

El dta 23 de agosto, por la noche, el Secretario de Gobc~ 
nacidn el Lic. Luis Echcverria Alvarez hiz6 una declara • 

( l ),· Peri6dico el d!a, 4 de agosto de 1968. 
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ci6n por la radie en la cual scn~laba que el gobierno me· 
xicano estaba interesado en resolver el conflicto, parn · 
lo cual solicitaba de los sectores involucrados, en el m~ 
vimiento, que nombraran sus representantes para iniciar · 
un diálogo a fin de llegar a la soluci6n del problema. 

Sin embargo, no hubo formalmente un escrito en donde se • 
especificaran las condiciones de lugar, fecha y funciona· 
rios con quienes iniciar las pláticas. 

De esta manera el lo. de septiembre de 1968, en su tradi· 
cional informe a la naci6n, el presidente de la RepGblica 
Gustavo D!az Ordaz, senal6 que no se hab!a violado la au· 
tonoaia, que no cxistian presos pol!ticos, que no se der~ 
garfa ningun artlculo y que ade111'5, la soluci6n real del 
problema estaba en una reforma universitaria. 

Con lo anterior el presidente diO por resuelto el conflis 
te y al final afirmo: 

"Las inj uria!f no me ·llegan, e 1 odio no ha nacido en mi; • 
pero todo tiene un lfmite y no podemos pen11itlr ya que • 
se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurfdico,_ 
co•o a los ojos de todos a venido sucediendo; tenemos la_ 
ineludible obligaci6n de illlJledir la dest~ucci6n de las •• 
formulas esenciales, a cuyo amparo convivimos y progresa• 
mos. 

Agotados los medios que aconsejan el buen juicio y la ex· 
periencia ejerceré, siempre que sea estrictamente necesa· 
rio, la facultad contenida en el artículo 89. fracci6n V.!. 
de la Constituci6n Federal de la República que textualme~ 
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re dice: las fncultadcs y ooligaciones del presidente de la 
RepOblica son las siguientes: VI; disponer de la totalidad_ 
de la fuerza armada permanente o sea del ejercito terrestre 
de la marina de guerra y de la fuerza aerea para la seguri
dad interior y defensa exterior de la Federaci6n. 

No quisieramos vernos en el caso de tomar medidas que no d! 
seamos, pero que tomaremos si es necesario, lo que sea nue~ 
tro deber hacer, lo haremos hasta donde estemos obligados -
a llegar llegaremos". ( 2 ) . 

Sin embargo, el dia 18 de septiembre por la maftana, lleg6 • 
una carta a la facultad de ciencias de la U,N.A,M., dirig! 
da al CNH de parte del Secretario de Gobernaci6n Luis Eche· 
verria, en la cual se afinnaba que dada la proximidad de •• 
los juegos olimpicos, el gobierno mexicano estaba interesa
do en resolver a la brevedad posible el conflicto. Solicit~ 
ba que de inmediato, el CNH nombrara su representante para_ 
inciar el didlogo. 

Ese mismo día por la noche el ejercito toma Ciudad Univers! 
taria, su prop6sito era el garantizar la presencia de el -
C~H, tomar C.U., detener a todos los dirigentes estudianti· 
les y asi descabezar al movimiento. Lo cual no se logf6 ya_ 
que s6lo uno de ellos era miembro del Consejo Nacional de -
Huelga. 

Ko obstante lo anterio el Estado consideraba que al perder
los estudiantes uno de sus centros más importantes de reu -
ni6n el movimiento entraria en crisis, lo que no sucedió -
por que ya se habia adquirido la suficiente experiencia pa
ra dessarrollar sus actividades sin requerir de ningún cen

tro especial de reunión. 

( 2 ).- Ultimas Noticias. Zda. edic, Jo. septiembre de 1968 
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Al d!a s~guiente d~ la ocupación, el J9 de septiembTC el 
Rector ingeniero JavJer Sarros Slerr~ y una serie de or
ganizaciones de universitarios, se pronunciaron contra 
el allanamiente de la Universidad por el ejército. 

El recter Barros Sierra el d1a 23 de septiembre de 1968_ 
presenta a la'H. Junta de Gobierno de la U.N.A,M.~ sur~ 
nuncia con caTtcter de i~Tev~cable. En dic~a renuncia, • 
el rector expreso en algunos p~rrafos, lo siguiente! 

"Ustedes conocen de sobra los tíltimos hechos que han 
afectado nuestra casa de Estudios, S~n necesidad de pro
fundizar en la ciencia j ur!dica, es obvio que la auUnit~ 
mfa ha sido violada, por habe·rsenos i111pedido realitu, • 
al menos en parte, las funciones esenciales de la Univer 
sidad. Ello, independientemente del respete al domicilio 
en este caso los recintos universitarios, basado en el • 
articule 16 de la Constitución, aunque este aspecto a si 
do objeto de amplios debates y se han sostenid~ opin*• • 
nes discrepantes. Me parece importante afiadir que¡ de -~ 

las ocupacione9 militares de nuestros edificios y terre· 
nos, nQ recibí notificación ofícial alguna ni antes ni -
despu6s de que se efectuaron, 

Cabe insistir en que la Universidad no engendr6 el· 118 • 

mado conflicto estudiimtil, sino que este repercut~O so• 
bre aquella, A ningun hombre 5cnsato escapar& que no es· 
taba en nuestras man9s la solución del preblema. 

Los problemas de los jovenes sólo pueden resolverse por
la v1a de la educación, jamás por la fuerza, la violen ~ 

cia o la corrupción. Esa ha s~do mi norma const~nte de -
acciOn y el objeto de mi entrega total, en tiempo y ener 
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gfas, durante el dcscmpe~p de la Rcctor!a, 

MS.S la situaci6n presenta ahora una nueva fase: estoy sie!)_ 
do objeto de toda una campafia de ataques personales, de e! 
lumnias, de injurias y difamaci6n, Es bien cierto que has
ta hoy proceden de gentes menores, sin autoridad moral, p~ 
ro en México todos sabemos a que dictado obedecen. La con
clusi6n inexcapable es que; quienes no entienden el con •• 
flicto ni han logrado solucionarlo, decidieron a toda cos
ta sefialar supuestos culpables de lo que pasa y entre 
ellos me han escogido a mi, 

La Universidad es todavfa aut6noma, al menos en las letras 
de su ley, pero su presupuesto se cubre en gran parte con_ 
el subsidio federal y se pueden ejercer sobre nosotros to· 
da clase de presiones, Por ello es insostenible mi posi ·
ci6n como Rector, ante el enfrentamiento agresivo y abier
to de un grupo gubernamental. En estas circunstancias, y.a_ 
no le puedo servir a la Universidad, sino que resulto un -
obstaculo para ella". ( 3 ), 

En la madrugada del 24 de septiembTe el ejército toma el " 
casco de Santo Tomas. El dfa 25 de septiembre, la Junta de 
Gobierno de la U.N.A,M., decide no aceptar la renuncia 'del 
Rector, el dfa 26 el ingeniero narros Sierra, en una carta 
dirigida a la Jnnta manifestó su descisión de no abandonar 
sus funciones. En dicho documento, afirma que demandara al 
gobierno la desocupaci6n de los recintos universitarios to 
mados por las fuerzas militares. 

La reincorporaci6n de Rarros Sierra a la rectoría de la -
U.N.A.M., fué un indiscutible triunfo del movimiento estu· 
diantil, que elev6 el ánimo y el espíritu de lucha de to · 
dos ellos. 

( 3 ).- El periodico el Dfa, 23 de septiembre de 1968. 
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El Estado decide, el dl~ 30 de septiembre entregar las •• 
instalscioncs de C~udad Unj.vcrsHaria )' el ejército poco· 
a poco va saliendo de los centres educativos, lo que sig· 
nifica otro triunfo de tl movimiento estudiantil. Ese mi! 
mo dia el Consejo Nacional de lluelta convoca a una confe· 
rencia de prensa que se realizó en el Auditorio de Cien · 
cias, para anunciar la r~alización de dos mitines, uno el 
Jo. de octubre y el otro el dh 2 de octubre en la plaza_ 
de las Tres Culturas cuya finalidad ser!a lograr el total 
desalojo de las fuerzas armadas de los centros educativos. 

El lo, de octubre por la noche una, vez m~ hicieron con • 
tacto con el CNH para tener una entrevista oficial que se 
realíz6 el mismo 2 de octubre por la mafiana y todo hacia_ 
ver que efectivamente el Gobierno Federal tenía serias -· 
intenciones de resolver el conflicto, 

Por la tarde de ese mismo dia se lleva acabo el mitin el_ 
cual fu6 absolutamente pacífico en que participaron estu· 
diantes, padres de familia, nifios, obreros y en general • 
gentes del pueblo mexicano concluyendo en una masacre te
rrible. 

Pese a todo esto d!as después se inn~uraba ln XIX Oli111pi_!!: 
da, la inaguraci5n se llevo acabo en el Estadio de Chudad 
UniversHaria, los jueges Olb1picos se llevaron-.a cabo b!! 
jo un cruel, lema: "todo es posible bajo la paz". 

Con la masacre de Tlatelolco se inicin el proceso acclcr! 
do de dcclinaci5n del movimiento ·estudiantil de 1968 fi • 
nalmente. Se impone el regreso a clases y se decide leva~ 

tar las huelgas el din 4 de diciembre. El CNll se declare_ 
disuelto dos dias después. 
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4, 3 ACIERTOS, ERRORES Y PERSPECTIVAS DEL MOVIMIE~TO UN.!_ 

VERSIT/\RfO, 

En las prOximas lfneas expondre un pequeño análisis 
de lo que puede considerar5e como los aciertos, errores._ 
y perspectivas del movimiento estudiantil de 1968. 

A C I E R T O S: 

El caracter demócratico de sus organos dirigentes, no!!!_ 
brados en asambleas por los propios estudiantes, 

• Su funcionamiento ha sido otro de loe·•aciertos, El Co!!_ 
sejo Nacional de Huelga recibia a traves de los deleg.!!_ 
dos de cada una de las escuelas en huelga las propues· 
tas acordadas en las diversas asambleas que ha su vez_ 
transm!tia a @stas las decisiones del CNH para su con~ 
cimiento y, en su caso, aprobación por la base estu -
diantil, 

- El movimiento tuvo una direcci6n colectiva que, sin •• 
negar en ningnn momento la función del organismo más -
representativo, fu6 la masa estudiantil por medio de • 
as:imbleas quien inspiro las fundamentales 'desiciones -
del Consejo Nacional de Huelga, 

- El CNH, salvo r:iras exepciones, no di6 a conocer los -
nombres de sus componentes a fin de evitar el caudi -
llisrno la posible represión que sobre algunos de sus -
miembros o representantes pudiera ejercerse. 
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El contacto con Ja opinión pública, por medio de despl~ 

gado de prensa y demas medios de expresión, as! como la -
celebract6n de asambleas de padres de familia que fue un_ 
m~todo en parte nuevo y muy positivo para unir a los sec
tores de la poblaci6n y mantenerlos en permanente contac
to con el pueblo, 

Las manifestaciones masivas son probablemente la expre
sión más elevada del movimiento estudiantil, y no han -
tenido precedentes en movimientos anteriores internos y 
externos del pa1s. 

- Los c6rnites de las sociedades de alumnos de los diver -
sos centros escolares, que en general son exponentes de 
una determinada corriente pol1tica de las varias exis -
tentes en cada una de las escuelas o facultades, fueron 
reemplazadas por c6rnites de lucha. Este es uno de los ~ 

aciertos que ha de marcar una nueva etapa en la acción_ 
del estudiantado y en la forma de estar representado en 
los diversos planteles escolares, 

En lo que se refiere al Consejo Nacional de Huelga dentro 
de sus aciertos estft en primer lugar el haber coordinado_ 
la acción de todos los grupos estudiantiles en huelga y -

haber dado un ejemplo de unidad, 

Corno complemento de lo anterior, al Consejo Nacional de -
Huelga cabe el gran mérito de haber realizado rnanifesta " 
dones y establecido comunicaci!ln con el pueblo, haber l~ 
grado contacto directo entre el estudiantado y los secto
res más representativos del pais a través del conocimien
to y andlisis de los problemas que le son comunes y que -
superados han de ser punto de partlda para acciones futu
ras. 
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Pueden contarse tambHn los esfuerzos para que el difilogo 
con las autoridades fuese una auténtica realidad, el ha -
ber protestado por el allanamiento de la Universidad y de 

más centros del Polit6cnico. 

ERRORES: 

No haber incrementado el esfuerzo para facilitar el di! 
logo con las autoridades, cuando parecfa que ln Secreta 
ria de Gobernación estaba dispuesta a ello, 

No haber presisado que tipo de Universidad debe preva!~ 
cer en este momento; su contenido, orientación y orga -
nismos de dirección que la deben presidir en el presen
te y en el futuro, que refoTlllaS deben realizarse, En d~ 
finitiva, el bosquejo de lo que pdr!a ser un programa -

.de reforma educativa, en todos los grados del ciclo de_ 
primaria a el universitario. 

P E R S P E C T I V A S 

Las perspectivas que se ofrecen al movimiento consisten_ 
en organizar a niveles cada vez mas elevados la protesta_ 
y la opocisi6n a un régimen cada vez más incapaz para sa
tisfacer las justas demandas populares. Esta organizaci6n 
deber§ contar para ser eficaz no solo con los estudiantes 
sino y sobre todo con los sectorP.s p~oduotivo· de nuestra 
sociedad, 'os aue con su trabajo nominan ·y transforman a_ 
la naturaleza as! en la ciudad como en el campo. 
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la organl:ación estudiantil debe concluir necesariamente 
en la organización popular, 

En los centros de ensefianza superior deben hacerse modi
ficaciones sustanciales en su organización actual, en el 
contenido, mP.tas y sistemas de enscfianza, en las relaci~ 
nes profesor-alumno y en la participaci6n del estudiant~ 
do en los diversos aspectos de la vida escolar de la Un! 
versidad Nacional Autónoma de M8xico o de cualquier otro 
centro de formación superior, Dado que tales institucio
nes han de ejercer su influencia cultural y social me -
diante el estudio permanente, 



CAPITULO 

QUINTO 
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C A P I T U L O V 

INTENTOS DE TRA!'SFORl.\.\ClON DE LA U.N.A.M, 

5.1 PERIODO 1984 - 1988 

S. 1.1 ANALIS!S DE LA U.N.A,M. 

La vida universitaria se compone símultaneámente de 
realizaciones y de problemas, de avences y de metas aOn_ 
por alcanzar, Por una parte la Universidad en conjunto -
cumple sus funciones con eficacia y con caliuad; por 
otra parte, hay resagos graves que se traducen en el he
cho de que no todos los profesionistas y tacnicos egre -
san suficientemente prepnrauos. 

La gran fortaleza ue la Universidad reside primordialme~ 
te en la congruencia de sus funciones y finalidades con_ 
el proyecto nacional de crear un México rnfis justo y mds 
libre, 

La Universidad Nacional representa a una de las institu
ciones centrales de nuestra sociedad por lo que todo lo
que acontezca en la casa de estudios, repercute en las~ 
ciedad, La práctica de la docencia, de la invcstigaci6n, 
del desrrollo tecnolGgico y de la difusión de Ja cultura 
en el ejercicio responsable de la nutonomta univcrsita 
ria, es factor de movilidad y de cambio social, 
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Parte de la fortale:a da nuestra instituci6n se cncu~n
tra en su autoridad moral e intelectual, en el talento
dc sus profesores e investigadores, en el impulso de -
sus estudiantes. La libertad dr cltc<lrn y de invcstiR•
ción es una realidad en casi todas las dependencias de 
la Universidad. 

En la docencia. varias de las carreras han formado y -

continuan formando a los mejores profesionsitas del 
país cuyo trabajo repercute socialmente en !stc. 

La Universidad no sólo otorga una educaci6n formal sino 
que también proporciona una visi6n de la sociedad mexi
cana que por su complejidad y riqueza, puede pasar ina!!_ 
vertida n los ojos de alumnos de algunas instituciones_ 
de enseñanza superior. La Universidad 'otorga a miles de 
personas la oportunidad de dedicarse dnicamcnte a la l! 
bor académica como consecuencia de una vocaci6n. Asi e~: 

mo tambi~n cuenta con los acervos bibliográficos y hem~ 
rográficos y con los equipos de laboratorio m:ls impar -
tantes del pais, recursos que facilitan la evolución -
académica. 

La Universidad se transforma continuamente para dar 
respuesta a las necesidades del pais, en la década de -
los años sesenta, su población estudiantil creció exhor 
birtantemente porque en ese momento así lo requirio Mé
xico. Es una instituci6n estrechamente ligada a la vida 
del país y trata de ser cada dia más participativa, pro 
tagonista de los cambios que cstan por venir. 

En lo que se refiere a las debilidades, la Universidad_ 
no desea ni puede ocultar sus problemas. 
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Los principales problema1 que tiene hoy en dfa nuestra 
institución son lQs s~guientes; 

A nivel bachillerato la U.N.A.M, cuenta con una cap! 
cidad instalada de 4U mil lugares para alumnos de -
primer ingreso de lso que el 92.4\ de los estudian -
tes que han ingresado, no han alcanzado la califica
ci6n de 6 en el examen de ndmisi6n, sin embargo se -
les tiene que admitir porque no puede la Universidad 
rechazrlos para evitar el desperdicio de los recur -
sos culturales e hUll)anos, 

A nivel licenciatura, el hecho ile que la Universidad 
acepte s6lo a los alllll)nos que obtienen una califica
ción aprobatoria, implicara dejar vacantes 7119 lug! 
res cada afio, o sea el 63\ de las lugares que en pr~ 
medio correspondieron a los estudiantes procedentes_ 
del concurso de selecci6n. 

- Se encontr6 que el tiempo promedio para la titula -
cl.6n es de 7. 9 af\os, contados a partir de su ingreso 
~ la licenciatura, Otros estudios muestran grandes -
diferencias entre facultades con cifras de titula -
ci6n de 85\ en Odontolog1a, 65\ en Derecho, 60\ en -
Veterinaria, 16\ en Filosofia y Letras y 3Z\ en Eco
nomia, De estos últimos s6lo el 29\ de los alumnos -
concluyen regularmente el bachille.-ato en los 3 afios 
sefialados por los planes de eitudio. 

- Durante la década comprendida entre 1975 y 1984, se
registrar6n un total de 44,846 estudiantes en los ni 
veles de maestría y doctorado. De ellos, el 91i co • 
rrespondio a alumnos inscritos en la maestr1a el re! 
to, 9\ los que cursaban estudios de doctorado. Es p~ 
sible sostener que el porcentaje de graduaci6n en la ' 
~ae•trfn v ·•l doctorndo alcnn:a Dnicamente el 7.4t -
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Se ohS('VÓ que aproxtmaUamontc el 5tl'.'. de los Rlumnos de ~ 

111aestrL1 y JoL·tor;1do, ab¡rndo1w 1L1s est1nlio$ élnt<':-; dC' 1.:011 

clui1· el sugundo scmC'strc. 

Alrededor del 90~ de la población de posgrado no tC'rmina 
sus estudios. 

De acuerdo por lo sefialado por nuestra legislación, 
los ex51ncncs extraordinarios tienen como propósito ev! 
luar la capacitación de los estudiantes que por diver
sos diversos motivos no hayan acréditado las materias 
correspondientes. Estos deben ser procedimientos de -
cxcepci6n y no mecanismos rutinarios en la vida esca -

lar de un estudiante. 

Puede decirse que uno de cad tres al1nnnos in5cri tos para 
examen extraordinario no se presenta. Las facilidades de 
bajo precio del exámen extraordinario han conducido a -
los estudiantes a una actitud de m!nimo esfuerzo, como -
resultado, 1 a ins ti tuci6n desperdicia enorme cantidad de 
recursos y abate las exigencias académicas, 

Por lo que muchos estudiantes no valoran el costo real -
de su educaci6n ni la aprovechan como deberían, defrau -
dandose a si mismo y a la sociedad que paga sus estudios. 

Los servicios de orientación vocacional que se ofrecen 
son escasos comparados con las .necesidades reales, y -
generalmente llegan tarde, cuando el alumno decide ya_ 
que licenciatura desea cursar. 

La Universidad ofrece 63 posibilidades profesionales y -

la falta de información sobre las mismas, deriva el que_ 
el alumna seleccione Gnicamente las más conocidas, des -
cartando a las demás, lo que provocá un nuevo desperdi -
cio de r0cursos y la snturaci6n de las arcas conocidas. 
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El cumplimiento del Servirlo Sociol no estl grnerali:ado 
a todos los cstudiontes, y en varias carreras constituye 
s6lo un trlmite burocrltico mis. 

Algunos planes y programas de estudio no han sido con
venientemente artt1alizados ni manifiestan preocupación 
por los problemas que aquejan a la sociedad mexicana -
actual. Por el contrario, otros son cambiados frecuen
temente sin que exista el tiempo prudente para evaluar 
sus resulta dos. 

Existe auscntismo entre el personal acad!mico, pero en 
genral puede decirse que ocurre entre aquellos miem 
bros del personal que no asumen sus labores como un 
compromiso principal, con lo cual reflejan falta de v~ 
cación y de integración a las funciones universitarias. 

En varias facultades y escuelas los profesores no pre -
sentan sus programas de trabajo ni el informe anual so
bre éste, en otras dependencias, aunque se presentan e~ 
tos documentos, no se realiza evaluación de ellos en -
ninguna instancia, como ser~an los Consejos T~cnicos, -
los Consejos Internos, los Consejos Departamentales o -
las Coordinaciones. Por esta causa, no existe ninguna -
sanción práctica para quienes no cumplen con sus oblig! 
clones. 

En muchas facultades y escuelas, existe gran rezago en_ 
la utilizaci6n y difusión de técnicas modernas que mej~ 
ren la calidad de los servicios educativos. 

El estudiante a nivel licenciatura, y muchas veces aun en 
el posgrado, depende casi exclusivamente de la cltedra 
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traclic1onal y de los Hpuntcs de clase, casi sin consulta de 
la bihlio1rafia sohre el tema. Estos problema• se han ngra
vado por el alto costo actual de los libros. 

El salario del personal académico de carrera es actualme2 
te inferior al de otros sectores profesionales de nivel -
comparable en el pafs, dentro de este contexto, huy areas 
en que la U,N.A.M, a perdido muchos de sus mejores inves
tigadores y profesores; as1 en el campo de la computación 
y de algunas ingeniérias, dado que existe gran demanda 
del personal académico que realiza esas actividades. 

- En varias facultades y escuelas no es posible exigirle al 
personal acad~mico de carrera que permanesca en la depen
dencia el tiempo al cual est8 obligado por su contrato, -
por no existir espacio fisico donde ubicarlo, y por falta 
de cubfculos. 

• La productividad y el co¡jrpromiso del personal administra
tivo no siempre son los de$eables; en diversos casos no -
tienen la preparaci6n y la responsabilidad que su cargo -
exige, el ausentismo y la interrupci~n de labores son fr~ 
cuentes, no existe supervici6n eficiente del trabajo, hay 
carencia o deficiencla de instrt1111entos para una presta -
ci6n regular. 

- Existe una Universidad gigantesca y mal organizada; en a! 
gunos aspectos se da uria fuerte centralización que ahoga_ 
a las dependencias académicas, y en otros no existe nin -
gún control. En varias facetas la Universidad ha perdido_ 
el buen sentido de competitividad para superarse. 
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La Universidad por sus dimcnsiencs y Sll importancia c11 

el pals posee un peso polftico, Jo cual !mee <¡llP dive! 
sos sectores la contemplen mis como una instit11ci6n p~ 
lftica que académica, 

Unos de los problemas pollti~os mis frecuentes derivan -
de la concepción errónea de lo que se entiende por educ! 
ci6n popular. Si por educaci6n popular se entiende, corno 
debiera, una educación a la cual tienen acceso todas la~ 

clases sociales y que ofrece, en la medida de lo posible 
igualdad de oportunidades que la convierten en un factor 
de movilidad y justicia social, la Universidad es sin -
duda una Universl.dad popular ya que cumple con estos re
quisitos. 

Sin el nivel académico apropiado, la Universidad dejarla 
de ser factor de movilidad social al determinarse la ca
pacidad profesional de sus egresados y por consiguiente
el prestigio de los tltulos que otorga. 

Lo programaciGn de las activid~des y servicio de difu
sión cultural es poco sistemática, por lo cual, con -
frecuencia, resulta casufstica y de ello ha impedido_
la consolidación de proyectos de mediano y largo pla
zo. 

"El objeto de este diagnóstico es inciar en la comunidad 
una auscultaci6n general acerca de la ferma como vamos a 
hacerles fr~nte y los vamos ~ resDlver. Dije, y lo reit~ 
ro que todos debemos opinar y todos nos debemos respons~ 

bilizar para que,cn el arca de competencia de cada auto
ridad y de cada 6rgano colegiado, se tome las medidas -· 
necesarias conducentes a superar los problemas, Propongo 
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que el ejercicio universitario que v•mos todes juntos a , 
emprender, tenga como finalidad alcanzar lH excelencia -
académica, la organizsci6n necesaria para lograrla, la c~ 
laboración y la participación de todos. Por ello los ex -
horto a que demostremos al pa1~ que realmente nos propon~ 
m~s ser mej~res y que vamos a lograrl~ para reforaar nuc~ 
tra fortaleza, superar nuestras debilidades y asi servir_ 
mfts y mejor a México que es nuestro único e ineludible -
compromiso". ( 1 J, 

( l l.~CARP!ZO, Jorge. "Fortaleza y Debilidad de la Uni
~ers;idad Nacional AutOnoma de J.l~xico''· Edit, Di-
recci6n General de.PLaneación. la. edic. M~xico,, 
1986. Pag. 22. 
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5.J.2 p Ropo s re I o NE s 

El proyecto educativo se integra por la consertación 
de ·voluntades, para en un mo!O)ento crear el sentido y fun· 
ción de la Universidad. La Universidad tiene serie probl~ 
mas, por lo que la línica opción es la realización de madi 
ficaciones para superar los problemas que contribuyen a 
recuperar el nivel académico y así se alcanzara una Uni · 
vers idad que sirva mucho mejor a nuestro pa!s. 

Las iniciativas que la rectoría propone: 

• Ingreso a la licenciatura a travez del· concurso de se • 
lección, salvo para los estudh11tcs del bachillerato de · 
la propia Universidad que hayan realizado ese ciclo aca 
démico en tres anos y hayan obtenido un promedio minimo · 
de ocho. 

· Establecimiento de una sola vuelta para los examenes ºI 
dinarios. 

• Fijación de un n6rnero de posib~l~dades para la present~ 
ción de ex4menes extraordinarios. 

· Regreso a la calificaclón numérica para la evaluaciOn · 
de conocimientos. 

• Preparación de material de autoaprendizaj e y de autoev!!. 
luación para los alumnos en aquellas materias con alto i!!_ 
dice de reprobación o de no presentación. 
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- lmpartici6n de cur,illos optativos sobre habites de es
tudio para los alumnos. 

- Determinaci6n de la bibliografia b&slca en cada materia 
para entregarla a cada alumno al inicio del curso; de es
ta bibliografía debera existir suficiente n6mero de li -
bros en las bibliotecas. 

- Fijaci6n de un eximen de reprobaci6n en cada ciclo acn
demico. 

• Creación o, en su caso consolidaci6n del sistema de ex! 
menes departamentales, por area o por materia. 

• Reforzamiento de las tareas de orientaci6n vocacional_ 
a todos los n~veles del bachillerate, 

- Impartici6n de cursos intensivos de actualizaci6n para_ 
el personal acad!mico. 

- Públicac16n masiva de antologfas para suxiliar en su ·~ 
tualizaci6n al personal aca8émico. 

- lntensificaci6n de los cursos de formaci6n docente, 

- Revisión y actualización de la seriacion acad~mica de 
las materias que integran los planes y programas de estu
dio. 

- Revisi6n y actualización, en su caso, de los planes y_ 
programas de estudio de las diversas carreras universit~ 
rias. 

- Baja de personal acad~mico que cobre sin trabajar. 
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- Cumplimiento cabal del personal acad6mico con el nOmero 
de horas a la s.emana que esta compr1>metido a trabajar. 

- Evaluaci6n real, de los Consej~s Técnicos, de Jos info! 
mes de labores, y emisi6n de una epini5n sobre los progr~ 
mas de trabajo del personal académico. 

- JNcremento de las cuotas de especializaci6n, maestría y 

doctorado. 

- Incremento de las cuotas de servicios como son exáme -
nes extraorilinarios, exámen médico y expedici6n de certi
ficado. 

• Ejercicio efectivo de la actividad docente por parte de 
los investigadores. 

" Revisj6n de la estructura de los estudies de posgrado -
haciendo requisito indispensable para inscribirse en ese_ 
nivel el de tener titulo de licenciado y creaci6n del si~ 
tema de tutoria académica. 

- Definci6n y actunlhaci6n de cadainstituto y centro asi 
como en las facultades y escuelas, de su poHtica de in·-
vestigaci6n la cual deberá discutirse en el respectivo -
Consejo Técnico. 

- Reforzamiento del dÍalogo entre los universitarios y el 
sector productivo, tanto público y social como privado, -
con el prop6sito de que se realisen programas conjutnos -
con metas concretas para el beneficio de país. 
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- Elección directíl y s~creta de los Consejos Universita· 
rios Técnicos, de profesores y alumnos. 

• 6lecci6n de los miembros del patronato universitario 
por la Junta de Gobierno, de ternas que lo presente el 
Consejo Universitario. 
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S. 1.3 RES P U E STA, 

Los representantes del CEU recha:aron las proposici~ 
nes de la Rectorfa, exponiendo le siguiente: 

• Aumento del presupuesto, mayor autonomia, no restric •· 
ci6n de la matricula estudiantil, transformaci6n democrá
tica de la U,N.A.M., instauración de un Congreso y entra· 
da, con pase automático, de los estudiantes de la Peprar! 
toria Popular. Como se advierte habfa una total diciden 
cia y diferencia de ideales entre los puntos propuestos · 
y los señalados por la rectorfa. 

Las propuestas del rector , Jorge Carpizo, desaparecen -
en demandas que harian de la Universidad un campo de en · 
sayor escolares, abierto y sin requisitos, a m4s de otras 
demandas absurdas por infantiles; de una parte se pide al 
gobierno que aumente el subsidio y, de otra, "mayor auto· 
nomia" sustituyendo la probable definicilln por el delirio 
cuantitativo. A mfis subsidio, un imposible por la crisis_ 
ecnonómica mfis dependencia del Estado. 

No interesa al CEU el convenio sino el cambio de la Uni~

versidad. 

Despu6s de varias pláticas y de no llegar a nada concreto 
el dia 29 de enero de 1987 deciden suspender las activid! 
des en al U.N.A.M. 

El CEU manifestó el hecho de estar en huelga porque las · 
autoridades universitarias se negaron a reconocer el der~ 



( 1 13. 

recho y In capacidad de la comunidad universitaria pura 
autogobernersc y decid~r el camino de la Universidad ya 
que se reservan la desici6n sebre los cambies. 

Se crean un conjunto de medidas que buscan reducir la ma
trícula y disminuir el acceso de lsos sectores populares_ 
a al U.N.A.M. a trav6s del alza de cuotas. 

Por o que Congreso contra Consejo significa la desapari-
ci6n de la Universidad como Universidad Nacional Aut6noma 
de México. 
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5.1.4 RESULTADOS 

En cuanto al primer paquete de medidas, se suspendi~ 
ron los efectos, de las modificaciones reglamentarias im
pugnadas, para que Estas fueran analizadas en el Congreso 
Universitario. 

La suspensi6n de estas medidas se realizo en <letrimento~
del nivel académico universitario y su anulaci6n se de 
bio fundamentalmente a intereses extrauniversitarios o -
antiuniversi tarios, el convencimiento de que no elevan el 
nivel académico de la Instituci6n opor que no miran hacia 
unn mejor Universidad, sinolporque la movilizaci6n estu-
diantil implic6 la nula viabilidad de su aplicaci6n y por 
que asi se busc6 allanar obst!culos que lleven a reanudar 
las actividades normales de la U.N,A.M. 

En un comunicado publicado el dta 16 de febrero, el CEU-
anúnci6 su decisi6n de levantar la huelga, condicionando_ 
esto al otorgamiento de diversas concesiones por parte de 
la autoridad universitaria, entre las que se incluian la_ 
anulaci6n de las clases impartidas extramuros; la garan -
tia de no ejercer represalias ni levantamiento de actas -
contra estudiantes, maestros o trabajadores que hubieran_ 
participado en la huelga; la responsabilidad de las auto
ridades por el material sustraído de las instalaciones -
universitarias antes de la huela, y la cesi6n al CEU de-
espaci6s fisicos, cubtculos y comedores y la anulación de 
actas levantadas contra los participantes en la huelga. 



La comisión de rectoría presentó una contrapropuesta en ln 
que se obligaba u al a~pliaci6n del calendario escolar, a
no establecer rcpresalfas en centra de los integrantes y -

simpatizantes del CEU y no respenshbili~arlos por los mat~ 
riales y Otiles que los responsables de las dependencias -
hubiesen trasladado al estallamiento de la huelga, El CEU_ 
aceptó la propuesta de la Rectoria y levanto el paro. 
Los resultados son obvios la Universidad cayo en el esta~ 
camiento y en un estado de anomía, 



e o ~ e L u s I o N E s 

1.- Para tener un concepto de Estado, deben tomarse en 
cuenta, factores'jur1dicos , sociales, pol1ticos y 

económicos. 

2.- El concepto de Estado tiene un contenido propio, que_ 
consta de cualidades y csractcristicas que nos permi
ten identificarla planamente. 

3.- La educaci6n ha variado debido n que los hombres han
vivido situaciones y circunstancias distintas, por lo 
tanto hay, en cada momento hist6rico un tipo regula -
dor de educación del que es imposible separarse sin -
chocar con ideas contrarias. 

4.- La educación es la acción ejercida por las generacio
nes adultas, para las que estan en proceso de forma -
ción de la vida social, econ6micn, politica y juridi-
ca. 

S.- La funci6n de la Universidad consiste en capacitar a_ 
los estudiantes para el descmpefio de una profesión en 
el seno de la colectividad y al servicio de la mismn. 

6.- En un sentido amplio, la politica. estatal comprende -
Ja serie de medidas tomadas por los dirigentes de 
cualquier ústado, en orden a conseguir los fines del_ 
mismo. 
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Las form,1s de E:;tndo, !"l' rc>~lucC'n n dos fundamentales: 

el Estado simple o unit•ri"' )' c1 Estado Federal o co!!! 
plej o. 

8.- El E>tado unitario es aquél, en él que existe una so
la soberanía, sobre un sólo pueblo )' en un solo terri 
t1>rio. 

9.- En el Estado unitario, se forma un poder central úni
r.o encargado de regular t~da la organización y acci6n 
de un poder único, 

10.- La figura tipica del Estado unitario es el Estado -
centralista. 

11.- El Estado compuesto o federal, es aquel formado por_ 
otros Estados. 

12.- El Estado Federal es una. forma de Estado basada en -
una organización politica Estado-federación donde C! 
da Estado-miembro es libre en lo concerniente a su -
r6gimen interior y contribuye a la formaci6n del Es
tado federal, y sin facultades para actuar con el -
exterior. 

13.- En un sentido amplio el gobierno, se refiere al fun
cionamiento general del Estado, 6 conjunto de indivi 
duos y órganos que asumen la acci6n del Estado . 

.14.- Las formas de gobierno, hacen referencia a la estrUf 
tura que puede adoptar, en un Estado, los 6rganos 
encargados de ejercer las funciones soberanas. 



15.- J.us formíls de gobl~rno se muestran inrlependlcnt~• -
Jv 1Js f0rm:1s ck LstaJo. :1tmque 111;1ntienPn l'~trech:1$ 

vinculaciones. 

I~.- Nuestro país ha vivido un fc<leralismo sui gcncris,
un federalismo teórico q11c 1 no ha lo~rado~ en los -

años de vida independiente apartarse de la corrien· 
te centralista que viene desde la Colonia, 

17.- La Real y Pontificia Universidad de México, nace en 
1551, crece y se sostiene per decisión d~ las auto· 
ridades políticas y religiosas, Iniciando sus acti· 
vidades hasta 1553. 

18,- La autonomfa consiste básicamente en la capacidad 
de la Universidad de darse internamente su propia 
ley y regir su comportamiento por normas que ella · 
misma determina, 

19,· La autonomfa faculta, también a la Universidad para 
nombrar a ·su personal administrativo, establecer ·• 
las normas que rijan las relaciones entre la Unive~ 
sidad y el personal. 

20 •• El movimiento de autonomfa universitaria se inicia
en 1929 y se conviette en una institución aut6noma 
a partir de 1933, 

21.· La universidad es una comunidad integrada por auto· 
ridadcs, administrativos y estudiantes. 

22.- La tarea formativa que la Universidad desempeña re
presenta el enorme esfuerzo de los mexicanos por e· 
levación cultural. 
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23.- Los tres fi11e~ de Ja Universi<líld son; 1~ rclt1cílción ,~ 

perior general, técnica y nrtf,ttca; lo lnvesttgad6n 
cientffica y In difusión de la cultura superior por -
medio de la extensi~n universitaria, 

24,- Para cumplir Ja Universidad con sus fines es absolut~ 
mente indispensable que cuente con recursos suficien
tes. 

25,· La Univorsid&d es uÍI orranismo decentrnlizado con pa
trimonio propio. 

26.- El movimiento de 1968 fue reelevante para la Univer -
sidad, debido a que se dan una serie de cambios inter 
nos para su evolución. 

27,• Eon el movi•iente de 1968 se dan aciertos, errores y_ 

perspectivas a causa del ·movimiento. 

28.- La vida universitaria se compone simultaneamente de -
realizaciones y de problemas, de avances y de metas -
aGn por alcanzar, 

29,- La gran fortaleza de la Universidad reside primordia! 
mente en la congruencia de sus funciones y finalida -
des con el proyecto nacional de crear un México mfis -
Justo y m&s libre. 

30, • La Universidad Nacit.mal es una de lns instituciones -
centrales de nuestra sociedad por lo que todo lo qut_ 
acontesca en la mfixima casa de estudios, repercutira_ 
en la sociedad. 

31,- La Universidad debe transformarse continuamente para 
dar respuesta a las cambiantes necesidades del pa!s. 
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