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R T R o o u e e I o N 

Hoy en d1a, el ser humano vive en un mundo materialista en 

donde no se tiene una idea clara <le lo que ser individuo signif! 

ca, el por qué de su existencia ni cuál es su fin dltimo. 

Por otro lado, la ciencia se ve desvirtuada, el estado i~ 

telectual del hombre contemporáneo es cada vez más bajo, y ésto 

debido muy posiblemente a la reducción de esfuerzos que traen 

consigo los adelantos Ce lu ciencia y la tecnología, que han v~ 

nido a ser en su mayoría, quic~nes realizan el trabajo tanto ma

nual, como intelectual que le correspondía al hombre. 

Todo esto, tiene como consecuencia, que la educación pie!. 

da en cierto modo su sentido e importancia, 

En nuestro país, la cducaci6n ha sufrido a través del tic~ 

po altibajas, orobablcmentc ocasionadas por las crisis económi

cas, políticas y sociclcs, al igual que ha sucedido en otros 

paises latinoamericanos e incluso europeos, crisis que se han 

manifestado en todos los ámbitos y llegando a afectar tanto a la 

educación, que los misrr.os estudiantes se han levantado en los ya 

conocidos movimientos estudiantiles, como lo fué en los años s~ 

sentas, y que se deja ver hasta nuestros días. 

Desde hace ya alg~nas décadas el empeño por mejorar el sis

tema educativo, ha disrr.inuido; la programación y la planeaci6n 

de éste se han dejado en muchos de sus aspectos de lado, creando 



con el lo, una in~trucción y un.1 formación que ,, m:is ñc ser obso

leta es inatil a la socicdan. 

México por la crisis ccon6mica que 9adece, ~recisa de indi

viduos capacitados para llevarlo adelante, no s6lo para sobrev! 

vir en este momento lléno de problemas, sino para hacerlo crecer 

hasta convertirlo en una Nación competitiva en el nivel mundial 

en el terreno tecnológico y científico, pero m~s importante aún 

competitivo en cuanto a seres humanos con integridad moral, con 

un alto índice y una b4ena jcrarqura de valores, que es lo que 

la sociedad contemporánea necesita, ya que no es posible dejar

nos regir por el mundo material que nos rodea, en donde predomi

na la persuaci6n, la economía y el racionalismo. 

Para combatir todo esto, no hay más medio que la cducaci6n. 

Sin embargo, existen un gran número de problemas que entorpecen 

su buen desarrollo en todos los qrados y aspectos; problemas que 

no somos capaces de resolver, como lo son, los econ6micos, té~ 

nicos, o los que se refieren a la estructura y al sistema en sr. 

Los oroblemas internos Uel sistema educativo nacional pue

den ser resueltos con eficacia y cf iciencia si el mismo se lo 

propone. Pero 6ste, ha de ser un trabajo arduo a realizar, ya 

que se trata de un sistema educativo que viene caraando todo un 

conjunto de problemas desde ai.os atrás. 

Lo que nos ocupa de:ntro de todo este sistema al que nos re

ferimos, es la educación suoerior, pero muy concretamente, la 

Universidad Nacional AL;t6nomc1 di! M·!x ico. 

Es muy cierto que el problem3 educativo tiene sus raíces 



desde los años preescolares y que se continúa hasta los Gltimos 

grados educativos, ~ero es la educación superior, la que afecta 

directamente al progreso de la sociedad mexicana, ya que son 

los egresados de este sistema, quienes han de integrarse al cam

po productivo nacional. 

La Universidad Nacional, lia vivido desde sus inicios, num~ 

rosos conflictos que han sirle resueltos con 6xito, Sin embargo, 

no han servido para gue nuestra Instituci6n mejore. Es decir, 

politicamentc, se han disuelto los problemas, pero académica

mente, los tropiezos han sido incontables, y de muchos, no se 

ha libt·ado con igual éxito. 

En 1986 se suscita un oravc conflicto en la Universidad Na

cional, debido a las ''reformas'' acad6micas propuestas por el en

tonces rector, Jorge Carpizo, propuestas que fueron en su may2 

r!a rechazadas por los alumnos, el personal docente, aunque no 

en su mayoría y por alqunos grupos de choaue. 

Este paquete de reformas busca s6lo un fin: alcanzar la 

excelencia académica de la ~áxirna Casa de Estudios de México, 

pero sorpresivamentc, se desecha la oportunidad de lograrlo. 

Buscar la excelencia significa ser superior en calidad o 

bondad, que constituye y hace diqna de singular aprecio y esti

mación en su qénero una cosa. 



Mediante este trabajo se pretende dar una idea concreta de 

la situación educativa superior en nuestro tiempo. 

Para ello se realiza una reseña histórica, que nos ubica 

desde sus inicios en nuestra realidad. Además se trata de iden

tificar el problema de la Universidad en concreto, es decir, 

las reformas acad~micas del Dr. carpizo, y as!, enmarcar el 

problema y las necesidades que se padecen en nuestra Instituci6n. 

Todo esto con un s6lo fin: sensibilizar a maestros, alumnos 

y en general, a la sociedad mcxicuna, que de alguna forma parti 

cipa en todo esto, de la urgente necesidad del cambio en la Un! 

versidad Nacionál Autónoma de México. 



CAPITULO I. LA EDUCACION SUPERIOR 

El hombre es esencialmente un ser social, es decir, tiene 

una vida en común con otros hombres. Dentro de esta sociedad el 

hombre alcanza su plenitud, su superaci6n y logra sus ideales de 

vida. 

La educación es un 9roccso que interviene en el cambio y 

evolución de la sociedad, a la vez que sique el ritmo de ese cam 

bio constante. 

Pero la educación siempre busca un fin, no cambia sus idea

les de acuerdo al devenir, al cambio. Tal vez los ideales de v! 

da cambien, las finalidades scc::u1 diferentes oara cada persona, 

para cada pueblo, para cada nación, pero la educación busca una 

s6la cosa: la perfección del lombrc. 

"La educaci6n es el perfeccionamiento intcnciornll de las P2. 

tencialidadcs específicamente humanas''. (1) 

Se habla de potencialidades específicamente humanas por ser 

el hombre, el único ser viviente que tiene la capacidad de reci

bir un perfeccionamiento, una educación en la inteligencia y lu 

voluntad. 

El hombre tiene el derecho de recibir la cducaci6n, de per

feccionarse, tiene el derecho de crecer intelectual, social y m2 

ralmente; en general tiene el derecho de mejorar en todos los 

aspectos que comprende el ser hu~ano. 

{l) GARCIA HOZ V., Princioios_~~edaooqía Sistcrn5tica, p. 25 



La educación no significa únicamente la enseñanza de t~cni

cas y conocimientos, sino tambi6n. reglas o usos habituales co

rrectos importantes para vivir en ~ociedad. Se encarga ademSs 

del crecimiento de valores, aptitudes, cualidades y todo lo que 

implica ser mejores seres humanos. 

El ser humano, agente princlpal del proceso educativo, se 

encuentra unido a vínculos esenciales a todos los hombres, como 

lo son el parentesco o las relaciones sociales, ll.1mcsc amistad, 

compañerismo, vecindad o cualquier otra forma de relación. For

ma con ellos una contir.uídad y dentro de €sta, lu educación jue

ga un papel fundamental, buscando mcdí~ntc el perfeccionamiento 

del hombre, el perfeccionamiento de la sociedad a la que pcrtcn~ 

ce. 

La cducaci6n tiene y ha tenido a lo largo de la historia di 
ferentes niveles, y hoy en dfa registramos este hecho como algo 

natural. 

En nuestro p~!s, la educación se concentra en tres grandes 

niveles: la educación elemental, la educación media y la cduca

ci6n superior. 

La educación elemental es el comienzo de la educación for

mal para el niño, tiene un~ duración de seis años y como su nom

bre lo indica se imparten en 6stu Jos conocimientos clcmcntülcs: 

~s impartida por el Estado y los particulares y tiene carácter 

de obligatoría par.::i todo mexicano. 

r.~ educación media podemos dividirla oscncialmcntc en dos 

modalidades: la cducaci6n media b~sica o secundaria que compren-



de tres año~ y se imparte inmediata a la educación elemental; y 

la educación media superior que tiene también una duración de 

tres años y se refiere a la educaci6n preparatoria para los est~ 

dios superiores. 

En ambos niveles se presentan diferentes alternativas, como 

podr1an ser las secundarias o preparatorias técnicas, que tienen 

un carácter terminal o propedeGtico, por ser escuelas en donde 

se prepara al alumno para desempeñar un trabajo econ6micamcnte 

productivo al término del ciclo adcmSs de proporcionarles los 

conociemientos necesarios para continuar los estudios en el nivel 

inmediato superior. 

El tercer nivel es la educación superior. Es aquí donde se 

forma la ciencia y conciencia nacionales de quienes participarán 

el d1a de mañana en la conducci6n de lo social, econ6mico, cult~ 

ral, politice y espiritual del oaís, debido a que en este nivel 

el estudiante comienza a tomar parte, conocer y acercarse a los 

requerimientos y necesidades del ?ais en el que ha crecido. 

"La mas alta responsabilidad de la universidad deriva de su 

función de 6rgano mediante el cual la sociedad nacional se capa

cita para dominar, cultivar, aplicar y difundir el patrimonio 

del saber humano 11
, (2} 

El acceso a la ed~caci6n superior puede ser considerado co

mo un privilegio por el hecho de que presenta la posibilidad de 

9romoci6n y ascenso social, de mejores oportunidades dentro de 

(2) RIBEIRO O., La Universidad Hec~saria, p. 158 
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la comunidad en que vivimos, y un medio de creaci6n del porvenir 

concentrado en realizarse a imagen y semejanza de los intereses 

re9resentados en la vida social. 

Por la trascendencia que implica la educación superior para 

una nación corno la nuestra, es de vital importancia retomar sus 

necesidades y carencias con el fin de buscar los medios para sa

tisfacerlas de la mejor manera posible y mediante €sta solucionar 

los conflictos que en la educaci6n superior surgen y que tienen 

~raves consecuencias en el terreno socio-pol!tico y económico de 

nuestro oats. 



I.l Antecedentes Hist6!'.'icos de la Universidad 

La educaci6n supc~ior universitaria de nuestro País, tiene 

sus comienzos en el siglo XVI, al establecer la Corona Española 

la Real y Pontificia Universidad de México por Cédula Real de f~ 

cha 21 de septiembre de 1551. 

Nuestra tradición univcrsituria naci6 con la Colonia y es 

heredera del pensamiento occidental; fue fundada a instancias del 

primer Virrey: Antonio de Mendoza y gracias a la iniciativa de 

Fray Juan de zumárraga que s~ empcñ6 en establecer en la Nueva 

España una Universidad. 

Decret6 su fundaci6n el Rey 1-'clipe II, quien firmó la cédu

la de crcaci6n el 30 du abril de 1S37. Pero la segunda c€dula, 

la que es conocida se firm6 el 21 de septiembre de 1551, también 

firmada por Felipe 11. 

Le eran asignados para sus r-entas, mil pesos de oro de minas 

anuales y tenían las ccnstitucioncs <le fueros y privilegios que 

tenía la Universidact de Salnmanca fundada en 1218. 

Más tarde, el 25 de enero de 1553, bajo el gobierno del se

gundo Virrey, don Luis de Velasco, se procedió a la fundaci6n fí 

sica de la Universi<lad. Cinco meses des?U~s se iniciaron los 

cursos, el dla 3 de ju~io <le 1553. 

Los alumnos fundadores de la univf'rsidad fueron aproximada

mente cien y el gobierno de la instituci6n estaba confinado al 

claustro acad6mico, siguiéndose li1 tradici6n de las universidades 

curotiC'an. 



Las c~tedras con las que inicia la Universidad fueron seis: 

Teolog1a, Sagrada Escritura, Retórica, Artes, Gram~tica, Leyes y 

más tarde las cátedras fueron ampliadas y aumentadas. 

La Universidad de México fue sin dud'1, una de las m~s anti-

guas del Continente americano seqún las fechas tanto de las c~d~ 

las como de las bulas, que la .:tcrcditaban cor.io Real y Pontificia 

Universidad de Mé:üco. 

Los jesuitas trabajaron arduamente en la Nueva Espafia con 

el fin de conseguir la consolicia.ci.611 de la Universidad, desempe-

ñando un papel primordial ("O el impulso de la instrucci6r. supe-

rior en este país. 

Se interesaban en la buena marcha de la Universidad, inclu-

so, incitaron a los Virreyüs a reformar los estatutos de l¿¡ Real 

y Pontificia Universidad. Para ello el Virrey nombró un visita-

dor para que informara sobre los oroblcmas que existían y se hi-

cieran las reformas pertinentes. 

Estos informes son importiintcs no sólo desde el punto de 

vista jurídico sino que además son documentos que muestran las 

costumbres y el modo de vidu del µucblo mexicano. 

"Se ha dicho que ~ntrc la antigua Real y Pontificia Univer-

sidad y la actual no hay nada en común. Esto no es exacto. Aquc-

lla represent:o la mayor instit1~ci6n de cultura de su ticmoo '/ 

~sta la del suyo. La p~labra Universidad liga a los dos institu-

tos en el tiempo". ( 3) 

(3) APPENDINI Guadalupe, !-iislorií~ -~....l<.!__Q_~iversidad de México, 
p. 34 
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La segunda universidad cceada por la Corona Española fu~ la 

Real y I.iteraria Universidad de Guadalajara, por cédula del Rey 

Carlos IV, el 18 de Noviembre de 1791, la inaguraci6n se verifi

có el 3 de noviembre del siguiente año. 

Adem~s existieron en la Nueva España algunas otras institu

ciones de educación super.ior establecidas en diferentes fech.:is y 

en diferentes parte5 d~ territorio y dependían de diferentes ór

denes religios.:is. 

Para 1830 se h.:ib1.:. hecho tdn evidente la decadencia de la 

Universidad debido a lus guerrus de Independencia y Civil, que 

se tuvo que organizar un nuevo programa para restdbleccr la edu

cación en los términos que convenía a una naci6n que iniciaba una 

vida independiente. 

En 1833, las ~ersonas que luego formaron parte de la Direc

ci6n General de Instrucción POblica se habían ugrupado paru int~ 

grar la comisión del P2.an de Estudios que se ocupó de examinar 

el estado de los establecimientos de Educaci6n Superior. 

Paradójicamente, la universidad !uc considerada en una pal~ 

bra "inútilº a la sociedad, por lo que el 23 de octubre de 1833 

fue promulgado el decreto medi.:inte el cual qucdüban finados los 

establecimiento::; de cducaci6n supr!rior. 

En 1858 Ffilix Zuloaga resLJUr~ la Universidad, sin embargo 

esto no dur6 mucho tiemFo: el JIJ de noviembre de 1865 se ponen 

en vigor las disposicicncs de 1~ L~y del 14 de septiembre de 1857 

promulgada por comonforl, de conformidad con la cual se suprimía 

la Universidad de México. 

11 



En el año de 1867 la Ley Orgánica de 1nstrucci6n Pública en 

el Distrito Fcder~l, establ~cc la creación de estudios profesio

nales superiorC's¡ jurispru<h~ncL1, mcclic.:ina, inc;¡enicrfa civil y 

veterinaria entre otros. 

En el afio de 1908, dura11te t!l qobi0rno de Porfirio Dtaz sa 

promulqa la Ley Constituti\.'a dt.: la Escuela Nacional de Altos Es

tudios, que tiene como principal objetivo: perfeccionar y espe

cializar los estudios que en grados menos altos se hicieran en 

las Escuelas Nacionales Pr~pardtorias, de Jurisprudencia, de Me

dicina, de Ingcni•::!t:"OS y de Bellas Artes. Además de form;ir prof.i::. 

sores de las escuelas tiCcundarias y profesionales, perfeccionan

do a los normalistas. 

La oducací6n supt~rior se imparti6 en l<l Ciudod de México en 

las escuel;;l.s superiores hnsta seplicmbro de 1910, año en el que 

se ino.gura la UnivcrsiC~d N.::icionu1 tlc M6xico. 

"Al establecer la Univcrsicbd Hncional 1 Justo Sierra propo

ne en M6xico la primer~ teoría Moderna de la educación universi

taria concebida como l¿;. culminacil'Sn de l.J. (,ducaci6n rncxícana p.Jra. 

la enseñanza profesion.:.l, de qr.1dn~ y lo invcstlgaci6n. Lu uni

versidad no se concebí<:: corno un lt1io p.1ra el paf5, sino como un 

lugar donde se formar1en lo~ m.,~1c;lnos que condujeran en los ni-

veles directores, un conoci;r.icn:u al servicio de to<la la na-

ci6n". (4) 

A fines de 1914, üosé i:at1VHl.:td Mac!as y l1lfanso Cravioto 

12 



"!laboraron un Proyecto de Ley en el que se establece la autono

mía de la Universidad nacional. tJo fue sino hasta enero de 1929 

cuando se verific6 en W'.!rida el Con9reso Nacional de Estudiantes 

y se declaró en favor de la Reforma Universitaria iniciada en 

C6rdoba, Argentina en el año de 1918. 

En Arqentina cstu:..la una protesta er. contra del atraso esp_! 

ritual, docente y cicntffico de la educación universitarifi, y so 

busca una reorganización orgánica fundamcntJl, mediante el esta

blecimiento de instituciones que constituyeran una garantía per

manente para la eficaciu. docente tlc la Universidad y para su con.::!. 

tan te rcmovaci6n. Nace así la decisión de reformar el ré9imen de 

las universidades ürgcntin.:is y el convencimiento de 4ue solamente: 

con la injerencia constante de los alumnos en su gobierno, se d!! 

ria un.:t soluci6n de fondo y con firmes perspectivas en el tiempo, 

a los graves probl~mas de l.:t e11scfianza sup~rior. (5) 

Esta agitación estudiantil r1~clama principalmente en contra 

del peligro de una cosif icaci6n d~l hombre que lo co11duzca a su 

deshumanizaci6n. 

En /\rrieric.:t Latina, los estudiantes han comprendido las cau

sas de la crisis latinoamcricar1a y se lanzan a luchar en favor de 

una nueva forma de organización social que combata el atraso y la 

miseria de sus pueblos, que se imoongn la justicia social y se 

rompa con la dependencia q1J" t.":· ist L-1 con L:1.s n.:icion~s hcgcm6ni

cas. 

13 



En México, el presidente electo, Emilio Partes Gil, promul-

estando como subsecretario de Gobernación Eduardo Vasconcelos. 

La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de HGxico otorga 

plena capacidad jur1dica para impartir eUucación superior y org~ 

ni zar. investigaciones científicas, para formar profesionistas y 

t6cnicos 6tiles a la sociedad y extender con la mayor amplitua 

posible los beneficios de la cultura. (6) 

En 1944 es presentado un proyecto de Ley Org.inica ante el 

Consejo Constituyente Gniversitario, en el cual se establecen 

tres principios funciamt:ntales de reforma: 

El primero consiste en llevar a la práctica en sus térmi-

nos las consecuencias ~ue se derivan de la definición misma de 

la Universidad, como ur.a cot"poraci6n pública dotada de plena ca-

pacidad jurídica. 

El segundo, la distinción en los aspectos del carácter que 

deben tener las autoridades univcr11itarias. 

El tercer principio, es la concepción de la Universidad co-

mo una comunidad de cultut"a, es decir como una comunidad de mae2_ 

tras y alumnos que no ~ersigucn (incs antagónicos, sino comple-

mentarios y que se traducen en un fin fundamental, considerado 

desde dos puntos de vista distintos µero nunca opuestos: enseñur 

y aprender. 

Esta Ley Ot"g<ínica es la. que nctualmente rige a la U.N.A.M, 

(6) cfr. Leaislaci6n Universitari~ de 1910 a 1976. Ley Orgánica 
d01a Universidad Autónoma de néxico <le 1933, p. 772 
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A partir del gobierno de t1u.nuel i\vila Ca macho, la t6nica de 

la educaci6n cambia. La educación se torna menos socialista y 

populista de corno se hab!a manifestado durante el rAgimen de L5-

zaro cárdenas, sin embargo el contenido de la educación en múlt! 

~les ocasiones y mayoritariamente, se di6 de tipo socialista y 

con mentalidad colectivista. 

La educaci6n nasa a ser un medio de puertas abiertas a todas 

las el.:. ses sociales. l.a gobierno del sexenio encabezado por GU!!, 

tavo Díaz ordaz 1 ma.ntu•..-o en gran medida el carticter educutivo de 

los reqimcnes anteriores, sin embargo no se logró ampliar la opoE 

tunidad de participucl6n de los profesioriistas y t&cnicos egresa

dos de ln universidwd de modo si~¡nificaUvo. 

En mayo de 196G el Consejo Estudiantil Universitario di6 a 

conocer sus puntos de vista y su~ demandas académicas y sociales 

como respuesta a la5 reformns propuestas por el rector en turno, 

Javier Barros Sierra. 

Este aconteci1niento es el Drincipal antecedente del movimie~ 

to estudiantil del '68: el 18 de septiembre de 1968 las instala

ciones de la U.N.A.M. son allanadas por el cj~rcito, 14 días dos

pu~s, el 2 de octubre, se realJza un mitin estudiantil y popular 

en Tlaltclolco y fue disuelto por el ejército con un saldo desc9_ 

nacido de muertos. Poco tic1nvc1 dcsµués, en ol mismo afio, se re~ 

nudan las clases 1 todavía se realizaron algunas provocaciones en 

las que tambi6n interviene el ejército. 

Como respuesta a todos estos conflictos, se cr~a durante el 

gobierno de Díaz Ordaz (11 Cent.ro :;.icional de Planeaci6n de la 
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Educaci6n Superior, con la intcrvcnci6n de la Asociación Nacional 

de Universidades e Institutos de Educaci6n Superior {ANUIES). 

En el año de 1972 la Universidad Nacional crea el sistema de 

Universidad Abierta meC.iantc el cual se trataron de corregir al

gunos errores del pasaCo, perc en •-1er.cral lns mudificacioncs se 

realizaron en el .§:mbitc de lo político y ccon6mico. En lo refe

rente a educación, se ~u9n6 por enriquecer Jos centros de invcs

tigaci6n un!.versitaria y de algunos otros, fueron u.si9nados may!?_ 

ras recursos materiales y financi0ros, tamoi~n se trató de aseg~ 

rar la independencia de las universidades en cuanto a su organi

zación académica y lus formas de gobierno universitario. 

En mayo de 1978 12 Subsecretaría de Educaci6n Superior e 

Investigación Científica dl! la s.~.P. y la A.N.u.r.c.s. ir1ic1a

ron conjuntamente los trabajos requeridos para dcf inir el Plan 

Nacional de Lducaci6n Superior, que servirá para establecer un 

conjunto de programas en los suc SL> atienden cuestiones como la 

suoerací6n académica, la investir1aci6n científica, el financia

miento y la administraci6n universitarias, el servicio sociül, 

la orientaci6n vocacior.al y la integración de la enseñanza media 

superior con derivaciones termi.nalcs representadas por carreras 

cortas. 

El 29 de diciembre de 1978, se ~ublica en el Diario Oficial 

de la Federaci6n la Primera Ley oara la Coordinaci6n de la Edu

caci6n Superior 1 .. :n H~x:..co dedicaciu ¿¡ nor;nar jurídicamente este 

tipo de educaci6n considerando ade~Ss, las leyes org~nicas me

diante las cuales s<?: han creado 1.J..::: universidades. 
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Como el acont0cimiento más rnclcvante sucedido durante el 

régimen de Miguel de le.:. Madrid, se encuentra jtrntamcntc el pro

blema al cual se refiere este trabajo: Las reformas uropucstas 

en el documento 11 Fortalcza y Debilidad de la U.H.A.M." expuestas 

durante la rectoría del Or. Joi·gc Carpizo. 

Es en septiembre ó.c 1986 cu.:indo se presenta lo. primera ini

ciativa de reforma. Este conjunto de reformas pretende como obj~ 

tivo primordial, elevar el nivc•l ocadémico, mejorai;- la calidad y 

los contenidos de la educaci6n superior y con ello subsanar pro

blemas sociales que Gsta Propicia. 

La reforma educativa propucst~l por el Dr. Carpizo es i·echa

zada. La U.N.A.M. si.: levanta ,_·n huclg.1; el 31 dci octubrP del 

Mismo afio, se conslituyc el Consejo Estudiantil Universitario, 

quien pretende la dcroL:ación inmediata de los rcglumcntos que ya 

hab"ían sido aprobados ¡:or el Con~('jo Univcrsit:ir.io. 

Se realizan <lebal~s, m'Íti11cs, ma11if~staciones e incluso di5 

109os entre el e.E.U. y la RcctorL1., y sin solucionar en su tot~ 

lidad los confliclob s~ levanta la l1liel0a a finales de febrero 

de 1987. 

El rector Jorge Carpizo tC'rmina su período sin ]oarar los 

fines que prctend1a p.:ira llevar a la Universidad a lograr su 

excelencia ocaáemica y volver a colocarla como la Mfixima Casa de 

Estudios, capaz de llar a .sus .-1lurnnos 1m.1qin<Jcitin pard r(!Sulver 

los graves problemas del pafs en todos los órdenes. 
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I.1.1. Orqaniznci6n Interna de las Universidades 

En las instituciones de educación superior de nuestro país, exi~ 

ten diferentes tipos de organizaciones: en su mayoría las univcE 

sidadcs est~n conformadas por escuelas, facultades o departamen

tos. 

En r.unlquiera que• sea la modnlic'l.ad, existen cncrpos de go

bierno y autoridades que son quienes tienen la dirección en estas 

instituciones. 

Los ilri11cipalcs 6rgunos de qobicrno de las instituciones de 

educación superior gon: 

* Junta de Gobi.crr.o: tiene su origen en la Ley Org.'inica de 

la U.N.l\,!L (19-15). Entre sus principales caroos están, la dcsi.9_ 

nación del rector y loE directorcr; de escuelas o facultades; ad~ 

más es el mediador entre las .. rnloridndcs de 1.1. univcrr;i<la<l en C!! 

so de conflicto. Son t.:!legidos por el Consejo Universitario, cam. 

biando usualmente uno por año. 

* Cor1scjo Universitario: es el 6~gano colegiado representa

tivo de profesores y estudi.:u1tC's. Es L:i. Mc'ixim.1 uutoridad en las 

Universidades f'""ublicas (con sus excepciones). Es presidido por 

el rector y tiene a su cargo es .1blcccr Jas normas y reglamentos 

internos <l~ L.1 u1iivl.!rsidad. En CJ!JC' d0 no existir ."Tunta e.le Go-

hicrno, el Con$cjo Uni~crsiturj0 ocup~ el luqar de 6ste como me

diador de conflictos. 

* Senado Univc~sitario: oc•lUD el lugar del Consejo Univcrs! 

tario en las universid,1dcs públ ca.s. Intcc:.iru.do por el rector, rE 
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presentantes del personal académico y alumnos. 

* Patronato Univarsitario: existen en muy rocas universida

des. Tiene a su cargo la administraci6n del patrimonio universi

tario en todos los aspectos y aden15s designa al tesorero de la 

universidad. 

• El Rector: es el representante legal de la institcci6n y 

la autoridad ejecutiva. Tiene bajt1 su rcsponsabilirlad presidir 

el Consejo Universitario, celebrar todos los actos jur!dicos an 

los que participa L1 institución y vigilar la buena marchn de la 

universidad, el cumplimiento de l~s resoluciones ya sean de la 

Junta de Gobierno o del Consejo. 

En las ur1iversidades aut6nomas us electo por la Junta de 

Gobierno o el ConsCJO Universitario, o bien por vota.ci6n de la 

comunidad universit<iria. r:n otr~1.s universic.la<les es por voto di

recto. En las universidades no ~1ut6nomas es designado por el P,2 

der Ejecutivo dol Est.:ido o bien, elegido do una terna presentada 

por el Poder Ejncutivo d0l EsLado al Consejo Universitario. 

La duracit':in del cargo dt: rcctur puede ser de 3, .; 6 5 años, 

r.a reelección no es muy común aunque csttí permitida. 

* Los directores ci(' F<Jc:UJ t ,uJ, Escuela O Instituto: les co

rresponde a nivel facultad, escuela o instituto los mismos car

gos del rector. Para su elección ::;e utiliza el mismo proccdimie!:!_ 

to que pura el rector. 

Consejos Técnicos o LTunt,rn Dircctiv.:is: f.!X.ist~ uno en cada 

facultad o escuela y están intcqr¿1tlos por el director y una re

presentación de profesores y .::.lumno:::;. Su cargo es lil aprobaci6n 
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de planes y programas .:le estudio además de todo lo relacionado 

con lo acad6mico de cada facultad o escuela. 

"Consjdcramos pues, que las instituciones de educación sup~ 

rior son or9anizacione5 formales, es decir, unidades sociales d~ 

liberadamcnte construidas para lograr objetivos predeterminados, 

y son los administrado=es de estas instituciones quienes f inalmc~ 

te poseen la responsabilidad de cumplir los objetivos y misiones 

institucionales''. (7) 

(7) ANUIES, Administración de la Educación Suoerior, p. 152 
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I.t.2. Tinos de Educaci6n Superior en México 

Considerando et .:u:t :ículo .l'' de la Ley para la Coordinaci6n 

de la Educación Supt'rior: "El tipo educativo supct'ior es el que 

se imparte después del bachi 11 (:t·at.o o su eqili va len te •.. " ( B) 

En México existen dos grupos de instituciones de educación 

su9erior divididos a su vez por sus diferentes características: 

* UNIVERSIDAD!~S PUBL TCJi.S 1\UTONO~tAS: nos referimos a inst i t.,!:! 

ciones publicas dosccn~1ali2ado.s del Estado, con personalidad j~ 

rí.dica y patrimonio propios. 'l'Í.Nien la capacicl.i.d rlc dcsürnar sus 

propias autoridades y ~stableccr sus clanes y programas de estu

dio. En dicicrnbn~ de 1973, <.:>n )o. Ley Federal de !:ducaci6n se 

pt"omultHl i:'n el .:ll."t~iculc· 31: "I.<1 función educativa a. carqo de las 

universidades y los cstu.blecim:c-ntos Ü\:! educuc16n superior que 

tengan el caráctc?r de: c.:rqunisr.10;:; d . .:-scentrnlizados del Estado se 

cjet"cerá de acuei:do cor. los orden,i.micm tos l eqa 10s que los 

rijan'1
• (11) 

• UNIV~RSJD!~DES PUDLICr~s I:S'i'1\'r;d~CS: .Sc.i1 orqnnismos públicos. 

con personalidad jurf[l1c~ t>ropi<l. Si son desconcuntrados del E! 

tado, no tienen autn11o~ía, yu ntie p~ra la desinnaci6~ do sus au

torid.:ades int..ai.-vicnc d( al0un.::i fonn1 c1 I:st.1do. Bst:..:is universi

dades~ tienen sin embai:go la pr.i~1ibil1<lad de <lcU!i:minar intorna

m~ntc sus activid~dcs ~c~d6mic¿is. 

un ~- RN·!GEL GULíZI\~'\, ~·~.i5·, \1, Jt 

(9) Lov fcCc-r.:i.1 dt.· i~du1.~,·i~~1_:, f:tcil'mbn~ lt.J73. 
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* INSTITUCIONES DEPENDIENTES DEL ESTADO: Su creación corr0.~ 

pande al Estado. La Ley paro la coordinaci6n de l.:i Educaci6n s~ 

perior establece en su arl1culo qo: ''El establecimiento, l~ ex-

tensi6n y dcs.:i.r.rollo de l!\stitucioncs de educuci6n superior que 

propongan 1.:i.s dc:~endencias d1~ !<1 administr¿¡ci6n pública ccntrnli_ 

zadas requcrir~n aprobación prcviu de lu Secretaría de Educaci6n 

Pública, con lu que se coordin.:.it·án en los aspectos académicos". (101 

*INSTITUCIGr~ES PRIVADAS LISHES: Son las instituciones privu-

das que tienen rcconocir.dcnto .le v.:i.lidcz oficial de estudios me-

diantc acuerdo expreso del Presidente de la H.cpliblica. Para po-

ner en vigor sus !• l ane"" y proq rumas deberán pedi i:- previa autor i-

zac i6n de la Secri · lil ri~1 ctc Educ~1c i6n f!ub l icn. En lo ref crcn te a 

su administrilci6n c·lien~an con \Jlc11a libertad ctc ejercer. 

* lNS'l'ITUC!ONES PiUVADAS HECONOCID1'\S POP. LA S. E. P., POR LOS 

GOBlERNOS DE LOS ES'PADOS O POR OHGANISMOS DESCBNTHt'\LIZl\DOS DEL 

ESTADO: Estos planteles particul.:irtJs sólo pueden impnrtir los 

estudios de nivel s11pcrior s.t tienen el t·C!conocimicnto de vulidcz 

oficial de cualquicq·a Ce csto5 tres 01.-ganistnos mencionados. 

( 1 O} Ley pura la Coordinaci6n de lo l::ducaci6n Supc.•r ior, Diciembre 
de 1978. 
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ESQUEMA PARA LA CATEGORIZACION DE !,AS INSTI'füCIONES DE EDUCACION 

SUPERIOR SEGUN LUIS VERGARA ANDERSON. ( 11) 

{11) VERCARA A., Anroximacioncs Metotlol6qicas al Impacto Políti
co de las Instituciones de Educación Superior, p. 3 
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I.2. Objetivos de la Educaci6n Superior en M.§xico 

En M'exico se onti0nde ~or educaci6n superior, al menos a la 

luz de la legislación, la capacitaci6n t€cnica o profesional de 

los ciudadanos por medio de un estudio intensivo de las ciencias, 

sus teorías y sus pfac~icas, y de las técnicas para el desempeño 

sea de un3 profcsi6n cuyo ejercicio requiera el otorgamiento es-

tatal del titulo, o bien para el desempeño de una actividad dif~ 

rente a lu profesional, siempre y cuando ambas actividades tiendan 

a la comprensi6n y soluci6n de los problemas nacionales, al apr2 

vechamicnto de los recursos del país, al aseguramiento de la in-

dependencia econ6mica y oolf tica y a la continuidad y acrecenta-

miento de la cultura ... Todo en un marco dentro del cual es el 

propio Estado Mexicana quien tiene el deber du impartir el ser-

vicio Publico educativo a trav~·s de las instituciones que a dif_,g 

rentes niveles componen el sistema educativo nacional. (12) 

Para el logro de tsto, la Asociación Nacional de Univcrsi-

dades e Institutos de Educaci6r. Superior, establece como objcti-

vos de la enscfianza su~crior ffil•xicana (13): 

1) Ser un componer.te esencial y permanente del desarrollo y 

la independencia de la socicd~d mexicana. 

2) Participar eficientemente en el fortalecimiento de la e~ 

pacidarl nacional ~ar~ ~simil3r ,· oco<lucir uv~nces científicos, 

tecnol6gicos y de 0tro tipo e i·:ccr~orarlos al desarrollo del país. 

(12) cfr. GONU\LEZ, LA.EA s. ~' slaci6n 11exicana de la Enseñanza 
Superior, p. 10 

(13) La Plancaci6n de: la Educac.6n Suoerior en M6xico, 1979, p. 92 
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3) Contribuir al incremento de la producci6n en sus diversos 

sectores a la ex'l?lotaci6n adecuada de los rec\1rsos naturales, al 

logro de una justa distribución de la riqueza y a la elevación de 

los niveles de vida de la población. 

4) Coadyuvar activamente en la cxpansi6n de los servicios 

educativos, sociales y asistenciales con el fin de realizar el 

desarrollo integral y tumanizado del individuo sobre bases efec

tivas de libertad, seguridad y solidaridad social. 

SI Comprometerse, sin limitación alguna, en la conformación 

de una auténtica conciGncia cívica para asegurar la 9articipaci6n 

democrática del ciudaddno en las dcccsioncs públicas. 

6) Participar t.!11 la transform<ici6n rle la sociedad actual 

para que el pa1s, f'.\ant~niendo su car~ctcr nacional en la convi

vencia y relaciones internacionales, se adapte a los cambios que 

se operan en nuestra érioca y a los que impondrá. el futuro. 

Estos seis objetivos deben alcanzarse mediante la realiza

ción de las funciones bSsicas de l~ cducaci6n superior: Las Le

yes Orgánicas de las llr.iversid¿1.Jcs señalan sin cxccpci6n que las 

finalidades de estas institucio·ws son: 

a) impan .. ir cducaci6n superior 

b) rcalilar i11vcstigaci6n 

e) difunlir la C\1llura. 

En estricto sentido, estos uhjet1vos son los que deben con

vertir estas funciones en activ1dnr~cs cst1ccrficas relacionadas e 

identificadas con la realidad 111~iunal. El logro de los objeti-
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vos, es por otra parte, el propósito fundamental de la plancaci6n 

de la educación superior. ( 14} 

"I..as instituciones de educaci6n pública superior tienen en-

tre otras muchas tareas, justamente la del conocimiento de su pr_e 

oio funcionamiento, <le su estructura, de su eficiencia y efic«cia 

de su capacidad para cumplir sus finalidades como instrumento de 

socializaci6n, de conservación y transmisión de la cultura y, e~ 

pecialmente, en su paucl eminentemente ccon6mico, como sistema 

productor de recursos r.umanos calificados, conocimientos y tecn~ 

log!as para el desarrollo de la sociedad; en sfntesis, las inst! 

tucioncs de educaci6n p{iblica superior tienen que conocer, con 

;::irecisi6n cada vez mayor su capilciclad para satisfacer y resolver 

las necesidades y problemas de su competencia''. (15) 

(14) cfr. RANGEL GUJ:RRJ.., op. dt., p. 49 

(15) CRUZ VALVERDE !1.., El Sis temu ele Planea~i6n y el Diagn6stico 
de la Educaci6~ Superior, p. 12 
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1. 3 Planeaci6n de la Educ~1ci6n ~uoerior 

En 1969 la Asociación ?Jacional de Universidades e Institu

tos de Estudios Superiores creó el Centt·o N<Jcional de Planeaci6n 

de la Educación Superior, y ''~1 1971, la Secrcturía de Educaci6n 

?tlblica di6 origen a otros or(Ji'!nismos cs;:icciu.lizados antilogos, 

como es el caso dn la Comisi,".in Coordinadora de 1<1 Reforma Educa-

tiva establecida en 1971. (16) 

La -plancaci(•n nos nrcsent.1 u1u ,1Jtcrnativ;¡ d!; .:icci6n dPntro 

dG un proceso de desarrollo. L.1 p:inciµal caructcrfstica de la 

planeación es la torna de dccisionc~ anticipadamente, el cnt~~lc

címicnto de marco3 gt:nürales que sirvan <le punto d,p partida para 

las acciones a re:!.lizar en un ruturo y que pued¿rn afectar a un 

sistema. 

''La pl<J11ificdci6n univers1tar1a puede ser definida como el 

esfuerzo <le racion.:iliz.::r el prnc~so de cambio tic acuerdo con cic! 

tas metas y cicrtJs pol1ticas''. {17) 

La planificaci6n nos permilc uhic.:tr en donde se quiere 1..~stur 

y a d6nrlc se prct•.rnde lle•Jilr en un tiempo c'letc.·rmin,1do. 

Relacionando L1 uL1nific.:i.ci6n cou los objetivos, podemos 

decir que es noccsacio •!st.:iblcr.~r l'Lertas mBtas y delcrmin~r l~l 

grado de ?·e)aci6n e i:;tegr.Jcl~n r!1;,• .-.zi:::t.o ...:nlu~ Jos objet1vw: ~· 

lus metas Lur:lo u ..:orle comn ¡1 l.1:·o¡1 1 pJ 1;:1~. 

Es irnport.:inte tambJ6n coo1-d1n:1r loi; rf1icr0ntes uspcctos de 

(16} cfr. P.A.NGEL CUi::RR!1, ~·, p. 62 

( 17) CAS'rREJON DIEZ ,.J., El CC?L!.E..s.l:l:~ ... _~i:i versidad 1 f.l • 213 
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los objetivos con el oroceso de plancaci6n para que éstos lleguen 

a su realización olenu. 

En toOo proceso de oL.'.lnificaci6n deben existir alternat.iva~ 

diversas que pretendDn el mismo fin, y que aunque planteen cierta 

modificación se llr~que .. 11 rnlsmo i:0siiltado, é8to para no volver 

el proceso O.o plilnilic.::iciGn un procrso eígido. 

La planeación d0 la eJ~caci6n: 

1. Aspiril u 1...1 coherencia y u la racionaliJ.ad, aunque acci:ita 

que la coherencia y la ra.ciun.:ilidad plena no se obtienen instan

tanc.:i.mcnte sino en un ¡;roccso c.'Volutivo. 

2. !1spird . ..i la lotaliz<J.ci6n, poro no dc~dcña c~fucrzos par

ciales. 

3. Reconoce a la ¡:,lancuci6n eomo una responsabilidad colec

tiva, polarizada an los 6rqanns de dirección d0 lns institucio-

nes. (18) 

Por lo tanto acerta guc la µlano.J.ci6n no tangu solamente una 

estructura organi;~acior.al fija y delimitada o rígida, corno se merr 

cionab.J.. 

En el proC'c.so de ~l<meaci6n de la educación superior se re

quiere de un Ciao.]r(ostico pre.vio, que debe incluir no solamente al 

análisis del sist•!mn ccucativ0 supurior, sino t~mbi6n ul an5lisis 

de su entor110 socioccon6mico, ··11lt~r~l, político y jurídico. 

Dicho análisis es lo qur se ~rctcnrie desarrollar mediante 

este trabajo, aportando ld:.:i bu~-...;~ J1:> las cuales se ha de partir 

(18) ANUIES, ~cit.., p. 17:! 
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~ara desarrollar el diagnóstico previo a la plancaci6n. 

''Pensar en la plancaci6n de la educación como algo ajeno a 

las necesidades cor.cretas del país y al sentir del pueblo, es o.!_ 

vi dar al hombre, cos,1 que n ingunn i tlcolog ia hace". { 19) 

Resumiendo, es necesario (1UC para Ja estrucluración Un la 

pJaneación cduc¡;itiva se tenga presente que debe ser un plnn dinti

mico y fl~xiblc, que conteng¡¡ en sf mismo las lineas de rcnova-

ci6n, de manera que no presente únicamcnt0 una solución temporal 

al pr1Jblcma, y l1a de ser di11jn1ico y flexible porque lcndrj que 

incluir las nuev;H; irh~a.s y Jos n11c•vos procci:;os 1k c~unbio, il~~f 

como podet· U.(Jarl.:it·se .'l ccHia r.101v-'11 lo .i 1.:1 cambiante n .. 'd l icia.d 

cial en la que se encuentra inlíll]rsa la tJnivcrsi<ldd. 

Las tareas de plancaci6n en M6xico han sido de carácter in-

dicativo {20), ya que las i11slit11ciones de e<lucaci6n superior e11 

M6xico, ::>on en ~~u mayorid autóno111~1:; por lo que no lL'!:i correspon-

de acatar las disposicionc~; .:icunlada~ por l.:is comisiones esl.:ibl~ 

cidas por el Gobierno Ft:dcral ,,,,r.; ••ste prop6~•ito. 

Otro problema que se pres en t.:i a ni vcl nu.c ion a 1 en el :imbi to 

de la plar11.:?u.ci6n s<.: d~br; n 1n falt.:1 de dpoyo ncccsurio por tu~ 

to no cuenta con los recursos ccon6micos óptimos para la oper.:i.-

ci6n real de los planas propuest.os. 

(19) CASTREJotl DIEZ J., ~ducaciú!2._~rior <:~México, p. 257 

{ 20) RANGEL GUEREA i\ •• op.cit. f p. 64 
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I.4 Realizaci6n en la Educaci6n Suoerior 

I.4.1 La admisi6n del estudiantado al nivel superior. 

Puru ingrcsilr al nivel supcrinr en M6xico, es necesario ha

br:~x concluido los t~Gtudios dt~ la t'duc.J.ci6n media suoeriot·. No 

existe una normativiclad para la sclccci6n de alumnos en su ingre

so a la educaci6n superior. Sin cmbarqo existe la costumbre de 

aplicar un examen de conocimientos d<;! acuerdo al ti rea a ] a que va 

a ingresar el .:ilur:mo, en alguna~ instituciones se rc.:ilizu tambi6n 

alqOn examen de tiuo psicológico, tambi6n se establece un mínimo 

de aprovcchamienlo aca<l6mico en los estudios de ~dt1caci6n superior. 

I.4.2 El µrofcsorado de las inslttucioncs de cd11caci611 s11pcrior. 

Cada institución plantea su~ lineamientos para la selecci6n 

de su profesorado, Debido ul r_¡ran crccimümto de nuestras insti

tuciones de nivel superior se hu hecho poco a poco menos rfgjd.:i, 

la selecci6n de los profesores, causu de bajo rendimiento termi

nal en los estudiantes. 

Ante este problema, en 1971 se establece el Programa Nacio

nal de Pormaci6n de Profesores ( 21), ,-, cargo de la f..NUIES, q11e ha 

tenido la suficiente fuerza para sufragar algunos de los proble

mas que existían con rcs:;ecto a 1.-i docencia. 

Lamentu.b]cmentc este esful~rzo no ha sido del todo suficicm-

te. 

(21) RP.NGEL GU.CRRJ\, e.P..:_.2}-_!., p. 85 
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t. 4. 3 Pl;;incs y Proqramab de Estudio 

Es importante scñf":lar que é!itos ton parte fundamental para 

~l funcionamiento y t2l :agro de los objetívos de la universídad y 

en general de cualquier institucJ..6n educativa. 

Los planes y programas son lnstrumentados por las e!;cuclas 

() factJltades de les inslituciúnes y revisados y aprobados por t:!l 

Consejo Universitario di.: cada una de ést-as. 

En ellos ostán cor.tcnidc¡s los cono-cimiento::; y pr6.ct.icus ne

cesarias para la formac~.6n del estudiante. Un requisito in.-lispc!;_ 

sable para la consecuci611 de las metas y objetivos que la sociedad 

busca a traV'cs de la ed1•caci6n. supt:riot·, es la renovación consta!! 

t.e y pcrman~ntc de los planes y proqratnns con el fin de quo sea 

impartida 'l.,ma cJ.ucaci6n que VU'Jtl 111 ritmo de los avanL;C$ tocnol6-

gícos de nuestro mundo, es decir, $i~mpro a~tuulizadw. Algo qua 

tambiljn imprime rnodific.:-.ci6n u los conte:nidtis, es la corricmte 

ideoHlgica-polltica C!n \'oga d~nlro di:! las esferas gubcrname>nt:alcs. 

t. 4. 4 lletot:lologta 

ne l~ metodología dQ 1~ cduc~ci6n superior os necesario SQ

ñalar, que cadu inslítuci6n tiene 5us pro9ios m6todos y t6cnica$ 

a seguir, esto por las c';iferencias en la org«nizaci6n de ellas, y 

que van desdo lu cns~ñ<H'.za t:radicionill, hasta el m6todo autodJdas_ 

til u trav"cs do la uni v~::-sidad .)bie:rtu. 

I.4.5 Recur$os. 

Lo$ recursos de les univc~rsJ.d.::i.dcs alJt6nornas dQpenden 011 qr.an 

purtc de las aportu.ciontJs dQl sector público. Sin Qmbargo es cvi-
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dente que no son suficientes, ya que el costo por alumno es mucho 

más elevado que lo que el subsidio otorga a estas instituciones. 

En las universidades particulares, los recursos económicos 

son aportados en un lOO'f.. por los alumnos, aunque en ocasiones se 

cuenta con importantes a9ortaciones económicas <le part~ de perso

nas físicas, empresas o de las mismas universidades autónomas. 
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I.5 La Evaluación de la Educaci6n Sunerior 

El requisito b"'ís1::0 µ,,r.J. mejor.ir el sistema educativo es d_g 

sarrollar procesos perm.'lnentes de investigaci6n que conduzcan a 

detectar el nivel de concrcncia entre los objetivos de aprendiza

je y las necesidades id!ntificarias; el grado de eficacia do las 

prácticas de enscfianza-aµrcndizaje; la calidad de los contenidos 

y materiales y finalmente, el nivel de dcsarrol lo ucud6:nico del 

educando a través de lo.; diversos cursos y orog:.·amas. (22) 

Cuando se han definido metas y objr"!tivos en un plan de des~ 

rrol1o, la efcctivid~rt l1a de v~lorarsc en t6rmi11os de sus prop6-

sitos y su punto dn p~r\.i<la. 

Existen cuan,lo menos dos métodos de evaluación institucio-

nal: una de ellas es la autocvalui1ci6n o autocsluJio, y es la que 

realiza la misma institución para verificar que los planes y pro-

gramas se hdyan llevado a cabo a~ acuerclo a lo pruviamentu esLa-

blecido en estos. 

Esta evaluación et: prcparad.:i y aplic~1rla por 1<1. institución. 

La segunda, es l.:l evaluación que se rcalizu externamente, 

es decir, la realiza una institución que puede o no ser parte del 

sistema educativo. 

La evaluación tiene una gran importancia porque es de donde 

se ha de partir para l.:i. innovaci.6n o refor1:1a en el sistema educa-

tivo, tanto a nivel admi:iistrativo como acad6mico. 

Uno de los proqramJs del PJan Nacional de Educaci6n Superior 

(22) Plan Nacional_ de Educación Sunerior, 1981-1991, p.101 
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trata sobre la "Elaboración de Programas de Seguimiento y Evalua

ción'', instrumento que se hace indispensable oara el mejoramiento 

de los planes y proq¡-ar:1as de trabaio dentro de la Universidad Nu·· 

cional. 
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I.6 Unidarl. del Trinomio Planeaci6n, Realizaci6n v Evaluaci6n 

"En las jnstituci6n0.s de c·rluC":1.-:irln supC'r.ior es '1¡)!'t~ci.ahl0 un~1 

tendencia hacia la divisi6n del trnbajo entre quienes planean y 

evaldan oor un lado, asociados a las direcciones de la institución 

y por otro quienes dcsarrnllaii las Lareas sustantivas rlc docencia, 

invastiaaci6n, difusión y cxtensi611 d~ la cultura''. (23) 

La unif1caci6n de este trinor:tio dentro de la cc.luc:aci6n sup~ 

rior es neccsfl.rio para l'J wtixirto dt~sarrollo rh_> sus finalid.:1U1)s y 

objetivos. 

Deben concebirse 0stos tres 1~lPmcntos como parte intcoral 

de un proceso de desc1rr:1llo paru evitar el aislüm:cnto del olijeti:_ 

vo de la ed~~aci6n. 

Para lograr lus f~ncs educ~tivos no se puude considerar cada 

una cie estas partes do ~1ancra aislada, ya que forma parte de un t~ 

do, de un conjunto que dividido no lleqa a su fi11 Gltimo. 

"La proposici6n di~ con.sidc:-,,r L:i .:icti•.'icL:id humana como una 

Unidad Tridi;nensionul (ulancaci6n-cjccuci<'5n-cvaluaci6n) !1Crrnitc 

reflexionar y actuar re~nGcto a l.a p~rticipaci6n desde otro 5ngu

lo ... que no imolica co-actu.Jr ... " {?4J 

Es posible de est.:. r.i.:inera, ser· menos subjetivos con respcc-

to a la C\•a]uaci6n dr ~c.~ ~lü~~~ y ¡.roqri1n1as fll~nteados. Pern 

siempre y cuando, s0 d0 0sta un~d~J Je lJ cual hablarnos con total 

y permanente con9ruenc1L-. 

(23) GONZALEZ C, Hl\ROVJ~ s., ~'~'.'._'<-l5.~i6n ünivci:.~'._!_tarla, p. 2.f 

(24) ib1dem, p. :!5 
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CAPITUT..O Il LA CRISIS UNIVERSITARIA 

II.1 Las Universidades y sus Problemas 

Los p~oblemas a los que se unf renta la universidad hoy en 

día son de gra.n importar.cia por lu influencia que ésta tiene so-

bre la sociedad l~ q~e se desarrolla. 

La crisis de las univcrsidadus tl0l siglo XX se presentan 

bajo díferentcs ;nodalid.::des y formd:;. Unil de cll:is es la trans

formaci6n de las soc.led..:.dcs indw;t.¡ ü1les que l.i.L'van consigo un 

cambio tccnol"óqico al t.:irr.ente dcsarrollatlo y modernizado día con 

d!.:i. 1\nte c.ste Cillnl:·io cont.inuo:: constante, las u111versl.dadcs d..s_ 

ben ccrmaneccr en contcicto can el dcs<1rrollo tccno16gico. Est!:! 

movimiento o renovación ri.1 qU•-! se Licncn gue u<l0cuar- lt1s unj ver s.!, 

dades trae consigo im(>licacion~s que no es posil)le dciur de lado. 

Para lograr lcis transform<lcio11es, 110 se requiere unicarncnte 

de la modernización de ~:aquinaria o instrumentos tecnol6gicos, 

sino de todo un mec,i.nisrr.o en Jnnck, la pl.:rncu.ci6n, los Métodos, la 

cv.:iluaci6n y en gcnc-r<Jl tot.:o lo qlll! el avance tecnológico implica 

tiene que ser modificudc. 

Todo esto conllcv¿ inversj onr~s fort.ísimas en los recursos 

humanos, técnicos y matcrülles, siendo ·~stos Ciltimos lo5 de mayor 

importüncia y también le~; qu•"! preslo'ntan mayor ;:>roblema para las 

universidades. 

Otro problema al ~ue se cnfre11tan, es al ~olftico, que se 

da por la íntima relaci(n al sistema socio-pol!tico en el que se 
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encuentran inmersas y que en gr,1n medida, participa de la din.:lmica 

de éstas. 

1'\c!cmtis cxistr· un 1·r·ohl1~rn.1 int<:>rno, el llnmado ;•r.1ble1H.1 es

tructural, al que se enfrentan 1<1 mayorfa da las univcrsidudes del 

mundo. 

Este problema i11t~rno es una consccuencin directa da otro de 

tipo ideo16gico e intelectual qu~ se uadccc en 11u~stro t.icrnpo por 

el decaimiento de valores y lil ~altn rlc jcrnrquía en los mismos. 

En la act~ulida.d, pn•ser.cL1mos J.1 :.Jlt.1 de estima por ia dignidad 

del hombre en al,1unos a~biontcs. 

Estr. problema es ni::~ccsarin Ccirnbati1·lo rle cuaJ,1uit..•1· [ornt<i 

por el bionestar no s6lc de la universidad, sino tambi6n de la s~ 

cicdad en general. 

El problema C!;tructural al qu~ 11os referimos es ocasionado 

en otra gran F.irtc por e!. dt~s,11-i-nl lo cu.1ntítativo tan impresiona!! 

te que han tcnt~o l~s u11ivrrsícl~<ics n nivel m11ndia.l, ll0hiclo 6stc> 

al crecimiento d·~mar:Jril~iC•J de: mundí, t:O que> vivur.os. Este fc::n6-

meno da como resultado, un.1 uni'.'C'l·sidéid imrnficiente en sus n?CU.E 

sos tanto humanos com0 m.1tnci.1l1·~; y rt·cnicn~•. •1111~ n--.p1 ,.~;0nt.111 en 

cucilquicr v.ii·te del rnu:id:i eomu lo 'JlH' hl~rnr1f> dt·11omtn.:-ido: J.,1 Crist~ 

Universit.:iria. 

enseñrin::.J, que h.J d.:: s.::r con~t.anlencnt.o.: cnriquccidu de manl!!"d que 

se logre una ca.pacitaci6~ y cduc.:ici.~n de !10~!:.ires y mujeres para 

que estén vcrdali~~an~cnte prcpar,1d.1~ ¡1ara ~sumir las rcs:ionsabili

dades que la sociedad ac=tial nos ~mpono. 
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"J,.:t un.ivcrshl<Hl 0r. NC.xico y en T'lm~ric.:1 r .. ,1 i.nti ~e hn rxpund~ 

do considerablemente en lus últiraas d6cadas, con qra.ndcs rculiz<l

cioncs y éxitos, pero tJ.mbi6n cc:n Lrustrucioncs y crisis. Ambos 

resultados surgen de l.'.1 ucumuluci6n de dcr.tandas, rc!sponsabilida

dcs y tareas, en un contexto deo tr~>nsici6n de la universidad de 

masa y de crecientes rchtriccion0~ de recursos y posibilidadcs~(25) 

Esta es el fcn6mc~o de la socicr?ad actu~l al cual nos refe

ríamos; en Améric~1 Latina, las condiciones socü11E•s son muy seme

jantes, por lo que. se puede concluir que la~ univcrsid;;des luti

noamcricanas, en qencrui, no est.'in preparadas para recibir el ca~ 

dal de estudiantes que u cll.is inqn.~su, ycJ. que no cuentan con los 

recursos financieros su[icicntcs, n1 con los m6todos mas adecua-

dos a su realidad social particular, 11i tampoc0 Pl personal que 

se requiere para cnfre11tarsc a tales cxiacncias. 

En nuestros tiempos existe• una nec1~sidaa latrnte de formar 

un qran número de t•ccnicos y profesior.ista.s c.:ipcices de afrontur 

las demandas que la sociedud nos i1rcscnta. 

El ingL·eso masivo a las un iVe?.-sidades ~t~ maní f icsta en la 

saturación de carreras, en los promedios de baja cali(ic.ici6n, en 

la alta deserción, en los dccrcci.micntos de coberturas de ci;édi

tos y en el reducido número de tituL"lciones. Existe adcm§.s una 

escasez de n~cursos ccor:6micos, c),-. acumulación del trabaj() y como 

consecuencia un bajo rer.dimicnto en las facultades y escuelas así 

como en la investigaci6r. y la tlifusi6n clr~ lu cultura. 

La crisis universitaria no es sin embargo, un problema excl~ 

sivamente interno o estructural, sino que, está inmerso en un mu~ 
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do de factores sociales que influyen en su dQsarrollo. 

Las presiones politicas de todo tipo condicion.in la vida de 

la universidad, ya que se encuentra ubicada en el marco Jurfdico

Polítíco de su "sistema". 

A esta situaci6n falta agreqni:, los problemas que las n.::r.cif?_ 

nos tienen como propios 1 y quC? por lo mismo, influyen en 1.:1 vida 

universitaria. 

Ahora bien, la uru.n demanda dQ cducución superior va a tener 

influencia directa sobre el m12n:ado dü tr~1hajo, volvi6ndose éste 

cada vez mtís reducido pc.ra los profesionist<Js. 

Todas estas dL>ma.nL!as h<in estado limitad.:is en su cu.pi!cidud 

de respuesta por parte.- de la univcr!:iidad que s:c ha m...tnifestado con 

la inadecuación de sus :·armas ele rl1rccci6n y plancc)ci6n. 

Se han llevado a cabo múltiples ar.e iones oura mcjot:nr los 

planes de estudio de la~; univcrsidüdcs, pero estos csfueL·zos h .. i.n 

sido insuficientes, corno en muchos ot1:os casos, pero sobre todo 

en cuanto se refiere a la bQsqucd~ Je intoqraci6n de perfilas pr2 

fcsionalos con las nccc~idades de la sociedad. 

Existieron en r16x!.co, en L1 cJ(~c.-uli\ de los cincuentas, intc!!_ 

tos de plancación cducut.iv,~ qu~~ buscal;.Jn a.dccuur cuantitativa y -

cualitativamente los l".._!._:ur-::;cR hum<inC'S egresados del sistema cdu

c~"1tivo con los requ1.;!."Ü':1'..cntos nacü1n,1lc:-..; en cuanto ül mcrc,1rlo de 

trabajo. Sin ernbarsm, t>l probl0rna ~¡uc se produjo fue L1 C>xpansi6n 

desmedida que se di6 en la educ:1ci6n btí.sica, quü cuus6, postcrio!_ 

mente, una gran dcmandtt en la 0ducr1cl6n suoerior. 
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Se di6 entonces, la ampliación de las instituciones existe~ 

tes, adem.1s de la apertura de nuevas instituciones, como el Cole

gio de Bachilleres, La Universidad Aut6no~a Metropolitana y en la 

UNJ\}'I, Escuelas Nacionales de Estudios Profesionu.los y el Colegio 

de Cic:ncias y Humanidadi:s entre otras. 

Pero esta expansión no sucedió a nivel meramente cualitati

vo, sino sólo fuo un cr~cimi!:nto cuantitativo, lo que ocasionó un 

empob1·ccir:liento del ilivE.:l académico que viene a.fcctu.ndo il la Uni~ 

versidad hasta nuestros días. 

Es importante entonces, que se l lcvc a cabo un Cia~m6slico 

en el que se cvalO~, adcm~s de los requerimientos del personal a 

nivel mercado de trabajo, el nerfil del alumno terminal, con el 

fin de determinar las caractcristicas acad6mico-soci<1l~s, µara 

que el alumno sea capaz de .Jtlccu<iL- los c.:onocimicntos btisiccis de 

su formaci6n con la realidad me:-:icana y además con b~'l.se en este 

perfil, buscat- los mC>toC.os y los medios mtís adecuados para lograr 

la elevación de la cali~a~ univ0rsitari~. 

Gran parte de la tarea a rcalizAr en la univcrsidnd, está 

en manos del cuerpo Uoce:nti~: "Lr1. docencia tiene a su c.:i.rgo la 

im~ortantc misi6n de formar t~cni.cos y profesionistas de nivel 

superior que la socic:JaC: rcc] .1m.:i r,_ira su manutención y rcnrc,duc

ci6n. No es aventurado sostc:1cr 'lUC dado el impacto demo~ráfico 

y la conse..;u..:.:n:.:c dc:r;.J.:;d.:: rc-r c111~os uniVL'rsitai.:ios, la universi

dad su ha ido tr:mGfon1;1ndo en un.:i. 'fabrica de títulos orofesion~ 

les 1 • Sin cmba.r-:io, la f'Jrmaci6n profesional no es una vnriablc 

independiente de la formación soci.~l. si.no m~s bien un reflejo 
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evidente Oe la misma". (27) 

La universidad no se entiende sin sociedad, y le pertenece 

a ella, por lo que corrcsponrlc la obligaci6n de dar a la sociedad 

recursos que la hagdn crecer. 

La universidad es muchas veces vista s6lo como medio de as-

censo social, como canal de supL'rv1vencia, aquí la cd.ucaci6n SUP!::, 

rior jucaa un papel imµcrtante C!n L:i. estratific:uci6n socioticon6m.J:. 

ca del país por ser uno de los ffiedios principales de acceso a la 

riqueza nacional y es e] pr1nc1oal Plcdio de movilidad social. 

La universidad facilita el inqrcso de algunos a los círculos 

elevados, consid~rd~Os Coffio ?ru¡Jos de pod~r y ddem~s permite 

la permeabilidad social a otros campos. 

Sin c!nbargo :.}ara los cstrdtos sociales m.'.is baJOS, las ?rob~ 

bilidudes de ascenso social son m(is rcducüL.1s, aunque no imposi

bles, pero requieren de un mayor ur.ido ctc csfuf;:rzo y motivación; 

la clase media tiene ma)·or probabil1dari de inscrtdrsc en el campo 

laboral, aunque es cada vez mayor l.:t exigencia de pa::-te del sec

tor empleador. 

Esta acepci6n <le la univcrsiU.ad, influye de nuevo 0n el pr!! 

blcma del rnercudo <lu traba)o, ya 4uc 6ste, ofrece salarios 

res a las actividades q~c no requieren de un orado universitario, 

dSndosc este caso tanto en el sc·cto!'.." püblico como el ?rivado, rol!!_ 

cidiendo esto en la sat~raci6n d1· en1plco Dura algunas Profesiones, 

:nclusivc se ha 1 lcqado aJ ~·omento C'n que el título univer

sitario no es ya suficiEntc, sino q:.ic· se requiere ack:miis de los 
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conocimientos profesionales, conocimientos y habilidades en cam

pos aún m~s específicos. 

Es entonces, importante que no se considere a la universi

rlad únicamente como un ~ase al mcrcn<lo de trabajo, sino tambi~n 

como un medio de cn9ranCec1miento, de mejora personal, de acrece~ 

tamiento de la sociedad y de la Nación. 

Un qravc prnblornn qt1a se suscita ~n la universidad es el del 

personal docente. 

El sistema de educación superior ha canalizado recursos des 

tinados a programas de formación y actualizaci6n docente, Se h.:111 

creado centros de didáclica, tccnoloqfa aducativa, de servicios 

docentes y otros, en lñs: 01 fcrcntl~s escuelas de cducaci6n superior 

del pa1s, con el fin de clev.:n- la calidad de la docencia, pero t.2_ 

dos los esfuerzos J10 han sido s11ficicntcs. 

Uno de los obst5c~los, es la qran cantidad de personal que 

necesitan de estos servicios, otro, la baja cali.dad de algunos de 

estos programas y por Oltimo, la falta de motivaci6n del personal 

para buscar un perfcccicnamicnto y lograr c15Í la elcvaci6n de la 

calidad de los estudios superiores. 

De la forma corno cada uno apr•~nda, Vil a depender el mayor o 

menor c<J.mpo de acci6n p~ra lu a¡)JJ .... :ta;i.ón de los conocimientos en 

la vida práctica. 

El método utilizaQo en la mayorfa de nuestras escuelas, es 

el método tradicional, que se debe a la exposici6n por parte del 

maestro y recenci6n por parte del al urnnado, ]os conocimientos se 
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adquieren mediante la repetición y por tanto este mecanismo nos 

aporta muy ~oca posibilidad de integrarnos al campo laboral con 

conocimentos realmente prácticos, ya que nos quedamos con solo la 

teoría de la materia. 

El problema con cJto, e~ que el cstuUiantc no adquiere una 

conciencia crítica, no puede distinguir entre lo que os verdadero 

o falso; el al urnno se L .. mita a recibir el conocimiento ya de 9or 

sí un tanto obsoleto en cuanto n sus programas y m6todos, y es e~ 

tonces por lo que el cst:udiantc universitario no as muchas veces 

capaz do afrontar los problemas que en su sociedad se l~ presen

tan. 

Además de la falta de conciencia crítica, y podemos decir 

tar.lbién cientffica, el problema de la obsolescencia del conoci

miento debido en gran parte a la falta de profesionalizaci6n de 

la docencia y la falta de especialización, ha llevado al estu

diante a la perdida de :os valores básicos. 8sto se debe n una 

razón: el alumno sabe que el conocimiento ~ue está recibiendo no 

es del todo útil, en alqunos c.:i.sos, µor ser un conocimiento que 

ya no tiene razón de ser o t;iorque se trata de conocimientos que 

requieren de más práctica. 

Lo important~, as que e] alumno ya no ve a los ~acstros co

mo una verdadera autoridad, y si a esto ::;e le afiade la f.:i.lta de 

motivaci6n del alumnado hacia los estudios, entonces el resultado 

real ser.1: un.-1 decadencia de la vida universitaria, como conse

cuencia de una d~cad0ncia de la vidü personal y un relajamiento 

de la moral social. 
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La crisis personal de los involucrados en la cducaci6n pr2 

voca la falta de empeño por buscar y encontrar lu excelencia ac~ 

ñ.émica universitariu, que lleva a la destrucci(')n de la unl.versi

dad, instituc:i6n que comienz.:i por Ecr desvalorizada <lesdc su se

no, y que no Sl! busca lLI maneru. de llevarla haci.:1 adelante y en

riquecerla. 

Cooperan con todo esto, nrupos de pr~si6n que utilizan el 

rumor, que se nnoyan t.rn el conflicto sociu.l, pol.ítico y en la cri 

sis econ6mica e incl11so 1Jjerccr1 oresi611 directamente soLrc los 

consejos universitarios, con el fin de l1accrsc oir, para qua sn 

conozcu.n sus ideologías y creencias en contra de l.as idc(>logias 

un iversi ta cias, que bu~can cambios pero no d(' mc;o1._-nrnit~n to ncud6-

mico, sino polflicos con un intc1·6s pc>rsonal. 

'l'odos estos (actores son los qua cstt'ín impidiendo un des.:i

rrollo cualitativo e11 l~s universidades que es n~ccsario y urqen

tc, no sólo para i,1 univcrsjdad sino para la .sociedad y el mundo 

en que vivi.mos. 
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II.1.1 Modelos CducutiVt:>S Bxtr,1ni~ros 

Una de las fuentes m.1.s importantes dentL·o de la educación 

to. 

En muchos de los paises en vías de desnrrol lo, la biblioqr~ 

fía que se utiliz~ es en gran parte~, <le oriqcn extranjero, osto 

debido al const:ante orogrcso y desarrollo de los países industri~ 

les y la dependenc.i.a qm~ tencmus en ellos, Pero por la rnctodolo

qfa que sigue nuestro s:.stcm~1 c<lucntivo, en qcncral, nos qu0damos 

Gnicamentc cor1 el cr,noctmenlo tPóri~n, y ¡Jcnr il011, con ]A t~orín 

de un libro que no corros!Jondc con nuestra rcalid.:i.d 1 de la misma 

manera que buscamos modelos personales y sociales, estereotipos 

que se salen de nuestra idcnti<lad "11ncional, escalas de valores de 

dudoso contenido y validez. 

En nuestro modelo cduc.:ici6n superior, podemos encontrar una 

gran variedad de contenidos, M6todos y valores que simplemente no 

corresponden con nuestra rcalldr1d, sino que fueron retomados rlc 

otro sistema educativo sin una previa rcflexl6n, es decir adop

tándolos y no adaptándolos. 

~Es 16oico y nece~ariu Loni~r ~icrtos •1rincipio~ universita-

rios de organizaci611 0 L,cci6n, :..;ue .s6lo en mPrlios adelantados con 

siglos de cultura s0 puede cncontr.1r, pero de ahí a que las uni

versidades de paf.ses extranjeros secln lo :i.dcal para nuestra rea

lidad, falta a~n mucho camino qua r0corrcr." (20) 

(28) ORHEGO v., Conferer,cias C1'.i·:1.!r~;ltari<1s, p. 14 
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Es necesario, para conseguir nuestro desarrollo buscar in

formación que nos sea úcil, en cuanto tecnología avanzada se re

fiere, pero no modelos que no correspondan con nuestro estilo de 

vida, con nuestros valores y creencias. 

En los países caoitalistas dependientes, se tiene la neces! 

dad de importar tecnología, ya que en ella se asienta el desarro

llo productivo, como consecuencia de su estructura a nivel nacio

nal e internacional, ocre la orientación que se ha de dar a 6sta, 

debe ser de acuerdo a su modelo nacional de producción y por con

siguiente de enseñanza. 

La misión de la universidad y de toda institución a nivel 

superior debe ser un reflejo de el ambiente político y social en 

el que se desenvuelve, debe inspirarse en su realidart con el fin 

de encontrar las soluciones adecuadas para su pleno y total desa

rrollo. No se trata de experimentar con uno y otro modelo, por

que no se trata de un recurso material, sino del elemento más im

portante y de hecho, de la raz6n de ser de una sociedad: el hom

bre. 

Una enseñanza superior bien organizada, con modelos acordes 

a su realidad nacional, con valores y características propias, 

pueden ser la base para lograr un 6ptimo desarrollo del país. 

En las instituciones de cducuci6n superior se forma el re

curso humano de la nación, influencia directa para su desarrollo. 

Es por esto que no puede de ninguna manera menospreciarse 

la imoortancia de la universidad, .oíin cuando se considnrc que se• 

encuentre en c.t'isis. 
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Lo que se requiere es de una mayor ~otivación y un ~ran es

fuerzo para desubicar a la educación de este concepto, para en

grandecerla y lo9r.1r as1 su cxclcncin. 

Es importante entonces, hacer de la docencia, la ínvcstiga

ci6n y la difusión de la cultura, los medios o~ra lograr estas m~ 

tas y buscar con ello q~e las instituciones de nivel superior se 

conviertan en verdaderos aqcntcs de desarrollo nacional. 
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II.2 Antecedentes de la Crisis Universitaria 

Las funciones de la universidad, son de interés social des

de el punto de vista de que sus finalidades, metas y objetivos es

tán dirigidos a la solución de problemas nacionales y a dar servi

cio a la comunidad. 

Es oor tanto, la cducaci6n superior un elemento que va a ay~ 

dar al desarrollo integral del pars. Existen sin embargo personas 

que consideran a la cducacj6n como medio de producción de capital, 

rebajando al hombre a medio de producción, sin considerarlo corno 

ser humano, con defectos y virtudes y con la capacidad de perfec

cionarse y crecer integralmente, y de ésta manera perfeccionar a 

su sociedad en todos los ~mbitos y dcj~ndola crecer. 

Pero esta errónea concepci6n ele la cducacit'Sn, y muy especia! 

mente, de la universidad tiene sus inicios dcs<lc la creaci6n de 

ésta. La universidad nace como poder ideol6gico y social. 

Comienza a cobrar una renovada importanciu duruntc el siglo 

pasado bas~da en las necesidades do desarrollo industrial y cien

tífico. (29) 

La universidad surge como respuesta a todo lo que implicó 

una modcrnizaci6n, un cambio, mismos que implican una mayor com

plejidad de victa y por tanto un m.1yor estudio. 

"La educación en l·¡éxico, ha l'stado vinculada, con la vi

sión nacionalista, liberal y mudornizantc de las dislintas eta-

(291 cfr. Positivismo en l~6xico 
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pas hist6ricas de el pars, pero siempre concebida corno una funci6n 

del Estado rn.'.is yue en funci6n del individuo .. (30) 

Específicamente la educaci6n superior, ha sido medio de rnov! 

lidad social y centro de qrandc!:i batallas idcol64icas a lo l~1rgo 

de la historia. Es decir, se le ha concebido, mas que corno medio 

de crecimiento es?ecíficarnente humano y de de~arrollo individual, 

como productora de bienes social1~s, ya se hable a nivel econ6mico 

como a nivel idco16qico y político. 

En 1934, se trat6 de acusar a la universidad de 'elitista' 

por el nCimero reducido Oc sus miembros y porque adcmiis, quienes a 

ella ingresaban eran en su mayoría pertenecientes a las clases al 
tas de la sociedad. 

Los estu~iantes g~e a ella in9resaban en aquella época, bu~ 

caban defender contra todo sus valores, como eran la libertad de 

cátedra, la autonomía y la formaci6n humanística. 

El gobierno Cardenista se enfrenta a esta universidad ~or 

su gran deseo de favorecer a las masas y además por los ideales 

que de la educaci6n tenía: 

* Tener el control total de la ensefianza, 

* Impartir enseñanza t6cnica, 

"En general, que Ja educación fucr~1 socinlisl.i. 

En 1966 no existe estas diferencias tan marcadas entre el 

Estado y la educaci6n, sino que existen qrupos de estudiantes de 

(30) CASTRE,TON DIEZ J., ~·, p. 23 
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izquierda ligados a partidos comunistas y sindicatos independien

tes que está.n sistemáticamente en contra rie] flObierno, de la aut~ 

ridad estatal, por considerarlu antidcmocrática, ?or ejemplo el 

gobierno de Díaz Ordaz, r .. uis Echeverrí.a, J. L6pcz Portillo o rti

guel de la Madrid, por r:iencionar a nuestros tiltimos gobernantes. 

El gobierno de la Universidad ?lacional Autónoma de t-16xico y 

el gobierno de la Nación, atacan y reprimen a estos grupos de in

conformes cuando las cosas llegan J mayores. 

Estos problemas entre Universidad y Estado, se fueron dilu

yendo, más que resolviendo con el correr de los años, sin embargo 

la frase Crisis Educativa se hace popular en el año de 1968, con 

el movimiento estudiantil, aunque es un problema nacional que su~ 

ge desde los albores <le la IlustrJci6n. 

El problema del '68, se origina por el sistema educativo 

que prevalecía entonce:::;, los cstuni.1ntcs i~c 1Pvant.in en cont1·.1; 

El presidente Díaz Orda::, formula unn cstratcqia ele Reforma Educ~ 

tiva que logra integrar al sistema a los grupos que se insurrec

cionaron en dicho año, 

El Estarlo hasta entonces, que tenía control sobre la Univer 

sidad, lo pierde por lo menos en lo que se refiere al liderazgo 

estudiantil, no pueden ocuparse de su organizaci6n y control, y 

por tanto de un elemento primordial de la Universidad, rnstando 

Gnicamente el control sobre las autoridades académicas. 

El movimiento del 1 68, tiene <lnleccdcnt<'S no esclarecidos 

aGn, sin embargo parece cobrar fuerza con la protesta por la ocu-

1?aci6n militar a la Escuela Nacional Preparat()ria. 
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Dos años antes, durante el movimiento estudiantil de 1966, 

se habían expuesto todas las inconformidades ante las autoridades 

correspondientes por parte de los estudiantes, y no es sino hasta 

1968, después de dos años de lucha, cuando estalla finalmente el 

conflicto. 

Se realizaron algunas provocaciones, manifestaciones y mar-

chas en las que el cstuCiantado se presenta como reivindicador de 

las injusticias sociales, y el 2 de octubre d1 · ese año, intervie-

ne el ejército terminando tristemente, como todos ya sabemos. 

Finalmente las clases se reanudarori ese mismo año. El rec-

tor en turno, Javier Barros Sierra, nugnaba s0bre todo por preseE 

vara la Universidad. 

Se establecieron algunas reformas, como fu6 el cambio de e~ 

lendario, algunas otras no se loqraron cstubl1•ccr. 

En los años siguientes a 1968, se diero11 algunos movimicn-

tos estudiantiles, denominados como la scgund•1 etapa de la crisis 

educativa; sin embargo esta etapa de la crisiH fue mas bien inte!_ 

na. Las agitaciones pol1ticas se rcnlizaron 1•n casi todos los 

centros de enseñanza del pa!s a nivel superior. 

En la UNAM se reqres6 al 1 porrismo' (*),anteriormente org!!_ 

nizado, y ello qcncr6 un enorme dcsprc•stígio 1'.c la Máxima Casa de 

Estudios de .México, como instituci6n cducatiw1. 

(*) Porrismo. se entiende la presencia de grupos de choque arma
dos y manioulados, que forzaban un control sobre el resto del 
alumnado. 
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Los conflictos fueron quedando atrás y poco a ooco se fu~ 

recobrando la calma en la Universidad. 

La tercera etapa de la crisis educativa se dá durante el 

sexenio de Luis Echeverría A., y se inicia como consecuencia de un 

proyecto de modernización que pretendió establecer este presiden

te, en el que se otorgaba un gran incremento del presupuesto para 

la educación superior, se otorqaba tolerancia del Estado hacia las 

iniciativas Qe orden jurídico le~al de algunas universidades, etc. 

También se crean mediante este proyecto inslitucioncs tales 

como el CONACYT {Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) , el e~ 

lcgio de Bachilleres y :i..a Universidad 1\Utónoma Metropolitana, el 

Centro de Investigación y Desarrollo Económico, y varias institu

ciones t~nicas agrícolas e industriales destinadas a producir 

técnicos a nivel medio. ( 31) 

La cumbre del dcsprestiqio se da en el 111cs (Je diciembre do 

1972, cuando en otro movimiento, se apoderan de la rectoría de la 

Universidad Nacional los insurreccionarios. 

El 15 de abril de 1980 se aprobó el ~lan Global de Desarro

llo que juegn un papel principLll de instrumento en el cunl se es

tablecen tanto los objetivos nacionales de desarrollo ccon6mico y 

social, como el marco qlobal de la economía. 

Ucdiantc este plan, se busca fortalecer la indepondencia de 

México como Nación democrática, justa y libre en lo económico, en 

lo politice y en lo cultural, por lo que la educación debería ser 

(Jl) ~, GUEVAAA ?HEB!..J\ G., op. cit. , p. 14 
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el factor cambiante para lograr estas metas establecidas. 

"Se dice que la educaci6n del México Postrcvolucionario ha 

sido el motor de los cambios en la estratif icaci6n social y ha 

transformado la antigua sociedad fixista en una sociedad m6vil."(32) 

Otra etapa de la crisis se presenta al inicio del sexenio de 

Miguel de la Madrid, manifcstilda con una gran huelga cstudürntil, 

pero que logra resolverse. 

El movimienlo más reciente y de gran rc~lcvancia, se reali

za en el año de 1986, cuando el Rector de la Universidad, Jorge 

Carpizo, presenta al Honorable Consejo Universitario y a la comu

nidad univcrsitnri.1 el primer informe de lnbol'c~, en C'l que cxpr~ 

sa que no se puede scquir permitiendo una actitud de complacencia. 

Tres meses más tarde, oL·escnta al Consejo Uni 11crsitario el diag

n6stico de la si tuaci6n que quardaba la UNN1 basta ese momento. 

Se presentaron en ese documento llamado Fortaleza y Debili

dad de la UNA11, los aspectos positivos más sobresalientes, pero 

también se expusieron los treinta problema~ p1incipales que afec

tan a la Casa de estudios. 

Era la primera vez que la Universidad cxoon1a en forma va

liente su realidad, sus problemas ocro sobre todo su baja de ni

vel académico. 

La comunidad univcrsitarin se pronunció mediante 1700 docu

mentos aproximadamente, sobre la manera en que podían ser soluci2 

nadas los problemas acad6micos y la problcmtit1~.i universitarin en 

(32) LATAPI Pablo, Mito5 v Verdades de la_E<luc.lci6n Mexicana, p.23 
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general. 

Las poncnciüs fueron presentadas por los consejos técnicos, 

por los consejos internos, por asociaciones d1~ universitarios y 

por los sindicatos de la Instituci6n. r.a Dir(~cci6n General de 

Planeaci6n, estudi6 toda la información recibLda, los análisis se 

reportaron en 23 informes que fueron puestos 1 consideraci6n de la 

comunidad universitaria. 

Con la reforma académica, el rector ocrs~c;u!a: "revisar a. 

fondo el proyecto educativo en que se sustent<1 la Universidad 'pa

ra reactivar lo vigcnle, para rescatar pr5cti<'as y valores olvi

dados, para introducir cambios necesarios, para separar lo que ya 

es caduco e inoperante, oara aceptar los nuevis desafíos." (33} 

Se dieron fuertes reacciones en contra· ·lcl documento que r!:_ 

sult6 más ool6mico de lo que nadie pudo im.:iqj 1ar, se levantaron 

los estudiantes en una huelga que se afirmaba en contra de las r~ 

formas establecidas. Algunos de los puntos r~dactados en el doc~ 

mento s! se realizaron, Dero los reglamentos •rcneralcs de exáme

nes, de inscripciones y de pagos por servicio:; a la UNJIJ1, crearon 

una rebeli6n estudiantil que se agrup6 en un nuevo Consejo Estu

diantil Universitario (CEU). 

Uno de los puntos mas discutidos fue qll.•· se exigiera a los 

alumnos de bachillerato un promedio final de ¡, además de haber 

terminado sus estudios en tres años para tcne1: derecho al pase a~ 

temático. 

(33} cfr. Informe Final del Rector :rorqc Carpizo, 1988 
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No s6lo se organizó la huelga, sino que también se organiza

ron mitines y marchas por las calles de la Ciudad para defender 

su derecho de pase automático. 

La rectoría invit6 a los integrantes del CEU a intercambiar 

opiniones mediante el diálogo presentando razones que convenían 

a la Universidad, pero esto fué rechazado por este grupo. 

Fueron varios meses de paralización del trabajo en la Univer

sidad, desde el 29 de enero de 1987, aunque algunas de las facul

tades se organizaron para continuar mediante clases extramuros, 

obteni~ndose un regular éxito. 

Al levantarse la huelga estudiantil, los dirigentes del CEU 

se apoderaron de las instalaciones de Ciudad Universitaria, y exi

gian el desconocimiento de autoridades universitarias, as! como 

de las clases realizadas extramuros. 

Se puede culpar a estos movimientos estudiantiles de la baja 

calidad que prevalece er. algunas facultades, por exigir de las 

autoridades conceciones acad~micas a las cuales se les imprime un 

carácter de innovaciones pedao6qicas, aunque en el fondo son con

cesiones políticas a grupos de presión tanto intramuros como ex

tramuros. 

La época que se vive en nuestro pais, demanda de la cducaci6n 

superior un gran esfuerzo para sacarlo adelante. Es verdad que la 

Universidad est:á sometida a influencias y presiones que la socie

dad le impone, fuerzas que son inherentes a ella, como lo son 
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los aspectos políticos, ccon6micos y cllltur.1lcs. De hecho, la e

ducación en México, en el concepto de desarrollo se ha encontrado 

constantemente, se ha visto que no ruede ciarse un crecimiento sin 

educación, el pa1s y sus dirigc11tcs han buscado el camino hacia 

el desarrollo, y este concepto fue introducido dentro de los obj~ 

tivos de la cducaci6n, pura hacerlos coincidir paralelamente con 

desarrollo nacional. 

Es entonces imíortantc que en la cducaci6n se realice un 

cambio radical, en cuanto a sus contenidos, su cfi.cacia y eficie~ 

cia y contribl1ir así en la profesionalidad de sus elementos com

prendidos en las diversas ~reas de la economía, polftica, socie

dad, cultura, etc., y tambi6n por las innovaciones tecnol6gicas 

que puedan desarrollar los profesionales egresados del propio si~ 

tema de oducaci6n superior. 

»Por la acumulación de demandas y res~onsabilidades, la un! 

vcrsidad sigue, siendo Jur¡ar de· ínrM,1ci6n de élit1'!~ intf'lcct.ualrs 

y profesionales y de elaboración de elementos y modelos cultura-

les e ideológicos. Al mismo tiempo nunca ha dejado de concebirse 

segOn un ideal educativo, una Paidcia, como poder espiritual con 

papel emancipador. Es y debe ser sede de la razón, lugar de inc~ 

sante bcisqueda de la verdad por l<t cor:iunjd,:id de cultura 4uc for

man maestros y estudiantes. Pc<liant0 la invc~ti~nci6n, l.:i innov! 

ci6n, la producci6n y difusión de la cultura y el cunocimiento."(34) 

As! la universidad ha de oroponersc la formación de perso

nas caoaces intelectualmente, y capaces human,1mcnte de conocimie!!, 

(34} KAPLAN M., op. cit., p.7 
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to y desarrollo, así co~o la formaci6n de personas de vid~ buena 

y creativas para el logro de unu sociedad mejor. 
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II.3 Nomento Hist6rico y Misión de la Universidad 

La sociedad moderna está cada vez Más influenciarla por el 

progreso tecnológico, científico y por la industrializaci6n. La 

Universidad está consciGntc oarcialmente, de la responsabilidad 

que tiene ?ara con la sociedad. Y se rlicc parcialmente, porque 

no se ha logrado a~n que la totalida<l de sus integrantes, inclu-

yendo alumnado µrofesorúdo y personal administrativo admita esta 

responsabilidad y comprenda su trascendencia para la sociedad me

xicana. 

La universidad tic.:ne el deber de prornover y acrecentar una 

erlucaci6n fundamentada en los nuevos método5 y la tecnología ba

sada en los resultados Ce la invcstigaci6n con el fin do formar 

personalidades que puedan afrontar los rotos de ln vida moderna y 

que puedan, en un momento c.laúo, r1~s0Jvcr los 111·ohll!rms que :w pu.s 

dan presentar en el futuro. 

La Misión de la ur.iversidad e:s vivir su momento hist6rico, 

y eso siqnifica estar permanente al dia de lo que ocurre, de la 

realidad en todos los aspectos, esoccialmentc en lo social y cic~ 

tifico, que en nuestros d!ns tiene un.;¡ gran influencia en todo lo 

que se refiere a la vida de la Nación. 

"La Universidad. dtbe tambi6n )ocirar que quienes a ella se 

incorporen viv;i.n también su mom<•nt-o histórico, q\le f'e!)nn ca,nt;i.r 

la realidad, darle su propio y objetivo anfilisis y proponer las 

soluciones ac'ecuadas de acci6n " ~;u grado de prcparaci6n y ?erfe~ 

cionarn.iento cultural." (35} 
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Vivir al día comprende un análisis de la realidad, con obj~ 

tividad y seriedad cient1fica, obteniendo ~ediante éste, la cvol~ 

ci6n, el progreso y todo aquello que haya contribuido al desarro

llo de la Nación, asi corno tambi6n, detectar los problemas y obs

táculos que se presentan para este desarrollo. 

Una vez realizado este analisis, es importante proporcio

nar las Vias de acción necesarias y correspondientes para el dcsc!l 

volvimiento nacional, fundumentadas en las soluciones que la cie!! 

cía, la t6cnica y la moral aconsejan. 

Cada socicda<l en su momento, tiene un sistema educativo que 

es impuesto a los individuos irremediablemente, hay por ejemplo 

costumbres que estamos que estamos obligados a aceptar y a adop

tar, por la sociedad en la que nos desenvolvemos y que indudable

mente afectan en el aspecto educativo. 

Además de las costumbres que se dan en cada sociedad, exis

ten factores que van a influir 0n el sistema educativo, en México 

por ejemplo, se ha dado un acontecimiento que ha modificado enor

memente la educación superior. 

El fen6meno al que nos referirnos es ~l ya mencionado 1 Fcno

meno dcmoqr~fico•. Este incremento poblacion<1l 1 se traduce en 

demandas de servicios públicos, esp<.:cialmcntc de servicios educa

tivos. 

"La demanda demogrtifica h.:t i<lo mas allá del desarrollo eco

nómico, generando anomalías de orden social, ¡;or ejemplo: se agu

dizaron las contradicciones heredadas del pasado, se hicieron mas 

notorios los desequilibrios re9ionalcs y aumentaron las presiones 
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de poblaci6n, sobre los servicios cduci\t.ivos de salud, vivienda, 

asistencia social y empleo.~ (36} 

A<lemás hay otro factor que ha influido en el fenómeno demo

~ráfico, que es la deficiente distribución de la pobloci6n en el 

territorio nacional. Esto h\l p1-ovocü<lo los l l<i.m,1dos desequil i

brios regionales, qua ti0nc sus n1·inci11nlus cfc1:Los c11 la concen

tración de la poblaci6n en las grilndcs urbes, en donde se llevan 

a cabo la mayoria de las actividades económicas del pais, 

A su vez, estos rentros son el ounlo en donde se concentran 

las corrientes migratorias que vienen de las rcyiones que tienen 

un bajo desarrollo económico del pais. 

I:l fenómeno demográfico necesita una n.dccuuci6n entre lo 

que el desarrollo socioeconómico puede afrontar y las personas 

que pueden participar en ~l. 

En nuestro país existe una insuficiencia de instalaciones 

para la educaci~n y tambi~n en el rersonal que ha de atender a ~~ 

ta. 

Esto es causa de'la falta de planeaci6n en este sector, pero 

que no oodia ser calculado por la rapidez del crecimiento y sus 

alcances. 

Por estas cuusas adem..'i:s de otr.1.5 compleotamentc de carácter 

político, la economía nucion.:il no hn sido capaz de sufraqar los 

gastos de la poblaci6n, .:ifcct.:inc1o con ello el presupuesto que la 

educaci6n necesita. 

( 36) Plan Nacionnl de Educ.:ic i6n Superior, p. 4 3 
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A p.1rtir de 1971, l.u. econom!a mexicana ha tenido un crcci

mie>nto l<'nto e inc•st.ihle, ,1t.ic .. 1d11 pnr 1.1~ rwt·~ionr•s de la infll\

ci6n y el desequilibrio. La Universidad sufre todos estos con

flictos que le atañen directamente. 

Ls urgente que la Universidad tome medidas que lleven por 

un lado u la supcraci6n \le ésta y por otro ul tlt·~cnvolvirnir~nlo dl! 

la sociedad mexicana. 

Para ello ha de formar profesionales y especialistas que d~ 

sarrollen la ciencia y la tecnolog!a que el país necesita. Debe 

crear un sistema de investigación que esté de acuerdo con estas 

necesidades y lograr con ello los objetivos ~uc la Univcrsjdad 

olantea. 

Ll momento hist~rico de la Universidad, no es un momento 

fácil, pero es posible salir adelante cor1 esfuerzo y con concie~ 

cia de lo que sucede, de lo que se necesita, y sin perder de vi~ 

ta los obstáculos a los que se puede enfrentar. 
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III. REFORMAS ACADEMICAS PROPUESTAS 

III.1 Reforma Educativa 

11 La reforma tiene que ser un proceso de cambio tan .igil y 

flexible que sea capaz de reformarse a si misma, que se base en 

el principio de que la cducaci6n no es igual a escolarización, 

sino que es un proceso continuo en el que actúan todas las fuerzas 

de la sociedad". (37) 

Una reforma debe ser capaz de lograr el cambio para la me

jora de la educación, pero debe estar abierta a posibles modifi

caciones ya que la sociedad estri inmersa en un proceso de conti

nuo cambio y no es posible planear con objetivos rígidos e in

flexibles. 

La sociedad interactúa con la educación, haciendo que esta 

se base en sus principios y normas, por lo que se han de tomar en 

cuenta todas sus nuccsidadcs y cir·~unstilncin:i. 

Al buscar una reforma en la educación es oorque hay un objg 

tivo primordialmente social, en don<lc se ha ubicado el modelo de 

sociedad deseado1 no existe entonces, una reforma educativa que 

no vaya acompañada de una reforma social, económica y política, 

pero que además se da en cada una de las personas, en sus actitu

des y modo de actuar como individuos integrantes de esa sociedad 

en la que se desenvuelve. 

(37) CASTREJON DIEZ J,, oo. cit.. p. 89 
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Todo cambio educativo, yu s0a en m6toclo, sistema, planes de 

estudio, en el procedimiento del p~rsonal docente- y su orepara-

ción o en la misma ndministraci6n, no tiene r11n9tín siqnificado 

hasta que no se relacione con eJ concepto sociedad. 

Sin embargo, >'.1 pesar de lo dicho, podemos <'!firmar que la rE:. 

forma educativa no vu a ser motor para una nueva sociod~d, pero 

s! puede lograr unu mejora sobre la actual. 

La situaci6n social y su constante cambio, obliqa a la Uni-

vcrsióud a realizar continuaR reformas v modificaciones en toda 

su estructura, porque d~ no hacerlo, se convcrtir!a en una Insti-

tuci6n obsoleta y sin sentido. 

Un cambio por minúsculo que sea, se plantea corno uno de los 

pasos de un proceso, de un todo, y es esto todo 'justamente el en-

torno de la UnivGrsidad~ nuestra realidad social. 

"Pocos ternas tienen tanta triisccndenci.1 para efectos de Ju 

program.:ici6n del desarrollo nacional como la cducüci6n. La cduc~ 

ci6n y la política son cxpresJoncs de la vida social y están !.nti, 

mamente vinculadas. La pol!tica 1:?s en gran parte pedagogía, y ~~ 

ta implicu, a su vez, una actitud política. 

La política co'l\o t· 1:;-sul tadn de la cultura, depende en qr.:in 

medida <le la cduca.ci6n. El proyecto Político do un pueblo no se 

Es muy obvia la .ff_'laci6r. F:duc<1ción-Socícdad, sirl embargo, 

ol mom!!nto que vive en r.ucstro nafs, hace m.:1~; notoria: l;i ncccsi-

{ 38) DE LA MADRID l!. Miguel, ''R'-!unii5n Popular para la Plancaci6n 
Educativn", 10 de ~ayo 19B2, p.8 
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d.:td de una educnci6n .iconlc con l.Js ncccsidadr•s ,"lctua.J0s, pero s2 

bre todo existe una carcnciu dn adecuación de objetivos naciona

les con objetivos educacionales a largo plazo, es decir no se ha 

considerado la posibilidad de subsanar las carenci~s que existen 

en la demanda-oferta de empleo. 

64 



III.2 Plan Nacional de Educaci6n Superior 

La planeaci6n de la educación superior de nuestro pa!s en 

sus inicios, no existía formalmente, no había una institución ere~ 

da para tal efecto. No es sino hasta el 7 de enero de 1979 cuan

do se inauguraron formaimcntc los trabajos de lu Coordinación Na

cional para la Plancaci6n de la Educaci6n Superior (COUPES). 

A partir de esto se crearon tambi6n varios Consejos Re9ion~ 

les de Planeaci6n para la Educación Superior (CORPES) en las dif~ 

rentes zonas del pn1s. 

Con la instaluci6n del Gltimo CORPES en 1979 se cubrió la 

primei.·a fase del proceso de conform.J.ci6n del Sistema Nacional de 

Planeaci6n Permanente de Educaci6n Superior. 

Además de la formaci6n de laB Unidades Institucionales de 

Planeaci6n en el plan <le trabajo de 1980, se propuso la rcaliza

ci6n de talleres orientados a capacitar al personal responsable 

de las funciones de 6stas. Este plan de trabajo fue difundido a 

través del boletín ENLACE, 6rgano de informacci6n del Secretariado 

Conjunto de la CONPES, publicado y difundido mensualmente. 

Las Unidades Institucionales de Planeaci6n, constituyen los 

mecanismos básicos del proceso de pJaneaci6n y adcm.'.i.s el SNPPES, 

Sistema Nacional de Planeaci6n Permanente de Educaci6n Superior, 

descansa sobre ellas, arlem~s son las rcspons~bl~s d0 la claborJ

ci6n de planes y programas de dcsurrollo institucional. Este si~ 

tema incluye a su v~z, 172 instituciones, entre universidades pQ

blicas, institutos tccnol6gicos, instituciones privadas y centros 
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de educación de otro tiµo. 

Sin embargo, las Unidades Institucionales de Planeaci6n se 

encuentran con diferentes obstáculos en su desarrollo, que son e~ 

puestos en el mismo Plan Nacional de Educaci6n Superior (39), que 

son: 

• Existe un insuficiente apoyo por p3rte de las autoridades 

de las propias instituciones educativas, que no hace posible el 

funcionamiento de estas instituciones y ~or tanto no se logran 

los fines para los cuales fueron creadas. 

• Los objetivos que se proponen no se encuentran estableci

dos en el estricto sentido, y adem5s no se ha buscado ningdn ti

po de adecuación con lo que se busca hoy en día en cuanto a pla

neaci6n, esto es, no ha habido unu rcnovaci6n en lo que se plan

teó cuando se 9ropuso este planeamiento de la educación suocrior. 

* La falta de definición de objetivos, conlleva a una falta 

de delimitaci6n de las actividades que corres~ondc a cada una de 

las personas que a las instituciones pertenecen. 

• Los planes y orogramas que se plantearon entonces, son hoy 

en día, obsoletos, no se adecGan a las necesidades reales <le la 

Naci6n, lo que los hace inservibles. 

* Las dependencias que deberían colabor."lr con estas institu

ciones no han cumplido con su labor hasta nstc momento, es una 

vez más, derivado de la falta de dcfinici6n de objetivos y activ_!. 

dades, si las de!=Jendcncias no colaboran con las instituciones su 

finalidad no puede ser cumplida. 

(39) cfr. Plan Nacional de Educación Superior, p.21 
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* Entre las instituciones de planeación y las de educación 

superior debe existir una amplia comunicación y coordinación para 

que funcionen de acuerdo al fin p~ra lo cual fueron creadas. No 

se puede trabajar por separado, ya que son dos instituciones que 

deben trabajar conjuntamente para poder lograr sus objetivos. 

* Otro de los problemas que padecen las instituciones de pl~ 

neaci6n en la falta de recursos humanos calificados, la labor que 

deben cumplir debe estar destinada n personas capaces de realizar 

una verdadera olaneaciór. que pueda satisfacer los requerimientos 

de la sociedad mexicana. 

* Por ~ltimo, un elemento de ~r.imordial importancia, es, la 

escaséz de recursos financieros y por tanto de recursos físicos, 

que son imprescindibles 9ara el logro de las funciones que a es

tas instituciones corresponden. 

Todo ésto, obstaculiza la función de la 1,Jlaneaci6n de la e

ducación superior. 

El documento de "La Plancaci6n de la Educación Superior en 

Mt"!xicoº, aprobado en 1978, por los rectores y directores de las 

instituciones de enseñanza superior afiliadas a la 1\NUIES ( aso

ciación Nacional de Universidades e Institutos de Educaci6n Supe

rior}, es el primer trabajo de esta índole, producido conjunta

mente por representantes de la Secretaría de Educación PGblica y 

las Universidades e Institutos de Enseñanza Superior. (40) 

(40) idem. 
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En este documento quedaron asentados los postulados funda

mentales del quehacer educativo y los principios rec~ores de su 

planeaci6n, así como el compromiso de llevarlos a la pr~ctica so

bre bases de coordinación entre las autoridades gubernamentales y 

las casas de estudio. 

Sin embargo, como ya se ha mencionado, se han encontrado di 
ferentes pedimentos para el cumplimiento de los fines de esta pl~ 

neaci6n. 

"Los lineamientos propuestos en este documento derivan de 

principios generales que se fundan en las bases jurídico políti

cas del Estado, en las ~ecesidades y requerimientos de la socie

dad mexicana y en el desarrollo participativo de las institucio

nes au't6nomas y de otro r6gimen jurí.dico que integran el sistema 

de educaci6n superior." (41) 

Estamos de acuerdo en que se ha considerado la realidad na

cional, pero cabe mencionar que se ha tomado la realidad nacional 

de ocho años atrás, y no es posible permanecer con los mismos ob

jetivos, ya que como se ha venido diciendo, lu sociedad se encuc~ 

tra en un proceso de constante cambio y no se puede pasar inadvcE 

tido este proceso. 

Los prop6sitos del Plan Nacional de Educación Superior son: 

"Preservar la permanenciu, estabilidad y desarro

llo de la educación superior mexicana." 

(41) ibidem, p. 137 
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"Normar el funcionamiento coordinado, evolutivo e 

integral de las instituciones de educación supe-

rior. 11 

"Reforzar el compromiso reciproco de las institu

ciones de educación superior y el Estado en el 

cumplimiento de responsabilidades, tareas y ac

ciones conducentes a hacer efectivos los obje

tivos y metas que prevee el Plan Nacional de E

ducación Superior 1981-1991.'' (42) 

"Lns principios generales pura la planeaci6n que se propor.e 

en este documento reiteran las declaraciones y acuerdos de la 

XVIII Reuni6n Ordinaria de la Asu.mblea General de la J\NUIES cele

brada en Puebla, y son: 

l. DEL SISTE~!A DE EDUCACIO!l SUPERIOR 

1.1. La educaci6n superior constituye un sistema complejo y 

cualitativamente diferenciado <le los otros niveles educativos. Su 

complejidad radica en la diversidad del régimen jurídico de sus 

instituciones en las funciones que estas desempeñan y en las ca

racterísticas que asumen en la relación a las entidades federati

vas y las regiones en que se desenvuelven. 

1.2. La educación superior mexicana, al igual que otros si~ 

temas educativos modernos, es completa. Por su naturaleza y fun

ciones está organizada en tres áreas formativas y equilibrado de 

estas áreas constituye un paradigma de planeaci6n y funcionamien

to institucional que surge del compromiso entre el Estado y las 

(42) ibidcm, p. 138 
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Instituciones de Educación Superior. 

1.3. Las funciones básicas de la docencia, investigación y 

difusión son medios imp:escindiblcs con los cuales el sistema ~n 

su conjunto y las instituciones poi: sí mismas, realizan los obj,2. 

tivos generales: 

* Ser un comt?onen':.e esencial y perm41nentc del desarrc'1lo y 

la inrlependcncia de la sociedad ~exicana. 

Sin cmbur00 los objetivos y necesidades rcules no guardan 

un verdadero equilibrio. 

* Participar eficientemente en el ~ortaleci1~icnto do la ca

pacidad nacional para asimilar y producir ~vanees cic!1lí

ficos, tecnol6gicos y ctc otro tipo e incoroor~rlos al dP

sarrollo del pafs. 

Pero esta participación es obJetiva ya que no 0xiste el su-

ficicnte apoyo econ6mlcei ni pal-o ]ll invcstiq.:ici6n ni pura el des~ 

rrollo econ6mico tccnolóqico. 

* Contribuir al incremento de La pro<luccí6n en sus diversos 

sectores a l~ eX?lOtaci6n adecuada de los recu~sos natura 

les, al logro de una distribuci6n de la riqueza y a la e

levación del nivul de la vida do la nobL1ci6n. 

* Coadyuvar activamf.mtc 011 la C!xtcnsión de los servicios e

ducativos, sociales y nsi~tcncialcs con ~1 fin d~ reali

zar el dcsan:ollo intcgr~tl y hum.:miz.ado Je! individuo so

bre las baseR ~fectiv~s de libertad, seguridad y solidari 

dad social. 

Corno se menciona er. el capítulo II, no hay iqual crec.imien-
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to de servicios de acue~do con el crecimiento dcmogr~fico, por lo 

que la educación no puede ser impartida de manera que se logre el 

desarrollo integral y humanizado. 

Comprometerse, sin limitación alquna, en ln conformaci6n 

de una aut~ntict:. conciencia c:í.vjca para asegurar la parti_ 

cipaci6n dc:nocrf1tica del ciudadano en las decisiones ~ú

bl icas. 

Este es un objetivo demasiado ambicioso; los proyectos iwn de ~cr 

posibles a corto ~lazo, adcm5s de flexibles, y una vez l oqr.J.dos. 

establecer otros pero sin querer. abarcarlos tactos de una sola vez. 

" Participar en la transformaci6n de ln ~ncicdad actual pa

ra que el país manteniendo s11 cartictcr nacionill on la CO!!_ 

vivencia y las relaciones internacionales, se adapte a 

los cambios que se opcr·<rn en nucstrd época y a los que i~ 

pondrá el futuro. 

Ya se ha mencionado que dentro de la cducnci6n especial en l16xico 

no se ha llevado a cabo desde hace ya varios .:lñ.ns ningún tipo de 

cambio o reforma que sea siqnificntivo rara ésta. 

1.5. La cducuci6n superior en México es una función de intg 

r6s pGblico que realizan el Estado, sus organismos dcsccntraliz~

dos y aquellas instituciones co11 autorización y reconocimiento c!o 

validez oficial de estudios. En este princiuio se funda 0l com

promiso del Estado oaríl finnnci.1r y otrogar cayacidad legal que 

posibilite la formaci6n de recursos humanos altamente ca.lificudos 

y proteger el SllbSistcmu de CdUCi1C·ión Sllp~riOl" 1J,-. Cílr&ctcr púhli

CO con medidas ¡J:)lftic.J.s, jur!dh~,,~, ',' económicas, con r?l fi.n de 
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que las instituciones ~ue lo integran cumplan sus funciones bási

cas, desarrollen sus áreas formativas y realicen los objetivos de 

la Educaci6n Superior. 

2. DE LA PLANEACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 

2.1. La plancaci6n de la educación superior es un proceso 

institucionalizado, coordinado, continuo y qloDal en el que parti 

cipan las instituciones elaborando sus propios proyectos y progre 

mas de desarrollo en un marco de principios, estratégias, políti

cas, objetivos y metas generales. 

Es en realidad todo un proceso y estli bien planteado, pero 

lo que no se ha logrado es un se~rnirniento, se pl:J.ne6 1a cducilci6n 

superior hasta el año de 1981 con miras a 1991, sin embargo debe 

realizarse una continua actualizaci6n y revisión o~r los cambios 

que la sociedad nos impone. 

2.2. Por su naturaleza, la plancaci6n de la educación supe

rior crea condiciones y medios adecuados para que este nivel edu

cativo, de manera ininterrumpida, tenga soluciones efectivas para 

la demanda de la educación y las necesidades de su innovación y 

desarrollo cualltatlvo. 

Aqu!, se vuelve a lo mismo, las condiciones y medios que 

fueron creados en su momento ya no van de acuerdo a los requeri

mientos reales de la sociedad moderna y sus problc~as. Es po.lpa

ble la necesidad de una renovación continua de los objetivos pla~ 

teados as! como de las soluciones que se dieron en su tiempo. 



2.3. La planeaci6n lninterrumpida de la educaci6n superior 

se basa en el conjunto de relaciones que predominan en las estrus 

turas econ6mica, social y política del país que inciden en el de

senvolvimiento del sistema y de las instituciones y organismos f~ 

derales y estatales. 

si acaso se toman en cuenta, todas las relaciones que infl~ 

yen en la educaci6n, no se toman los cambios que en ellas se dan 

y que son de suma importancia. 

2.4. El sistema nacional de planeación permanente de la edu 

caci6n superior en México, es un instrumento con que se ejerce la 

política educativa que, en lo fundamental, compromete al Estado y 

a las instituciones de este nivel 0ducativo para que e11as se in

serten de manera activa y creciente en el proceso del desarrollo 

econ6mico y social del pa!s. 

Se habla de permanencia en el sistema, pero no sabemos con· 

certeza, hasta cuando se di6 o en donde estuvo el cambio de pl~nes 

acerca de ~sto. Si se diera la ocrmancncia efectivamente si suc~ 

der1a el desarrollo del cual se habla. 

2.5. La planeaci6n de la educación superior orienta y orie~ 

tará el perfeccionamiento de la docencia, la investigación y lu 

difusión, con el fin de que las instituciones de este nivel educ~ 

tivo incrementen sus índices de eficiencia interna y satisfagan 

los requerimientos que se les hacen en el cumplimiento de estas 

funciones sustantivas. 

Este es justo el problema que mas preocupa en estos momentos 

y que ya se ha mencionado, la falta de profcsionalizaci6n de la 

docencia. 
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2.6. La planeaci6n de la educación superior se ejerce me

diante un sistema en el cual se establecen acuerdos ooerativos 

sustentados en los lineamientos de la ~articioaci6n institucional 

y en el compromiso de instituciones y organismos federales y es

tatales. 

2.7. Para una olanificaci6n integral de la cducaci6n supe

rior, las funciones básicas de la docencia, investigación~· difu

si6n de la cultura, tienen igual rango de prioridad, La función 

administrativa, como la infraestructura en que se apoyan las otras 

, tender~ a la planeaci6n, de tal modo que, gradualmente, so vayan 

borrando las fronteras entre la adr.1inistn1ci6n y planeaci6n educa

tivas. 

Cl verdadero .uroblema no reside en la divisi6n que existe 

entre la administración y la plancaci6n, sino en la falta de coo!_ 

dinaci6n entre todas las funciones. La plancaci6n no puede que

darse sólo en la docencia, investigación o d1fusi6n de la cultura 

sino que debe conjuntar desde la administración que también re

quiere de una planeaciO:i eficiente, hasta las demás funciones bá

sicas de la educación superior. 

2.8. La planeaci6n de la educación superior es: 

* Indicativa, en cuanto propone principios rectores y 

deja a cada instituci6n la libertad de adaptarlos a 

su problcm~tica propia. 

* Participativa, porque en la formulaci6n y realiz.:ici6n 

de sus planes y programas intervienen todas las ins

tituciones de educaci6n superior. 
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•.Integral en cuanto cubre la totalidad de las f~nCio

nes de la educaci6n superior, sumando los esfuerzos 

de todas las instituciones para lograr un todo con

gruente que tome como referencia el proceso de desa

rrollo nacional. 

* Interactiva, toda vez que su devenir se orienta ?er

.manentemente a partir de la evaluaci6n de sus propios 

resultados y de los cambios ocurridos en el entorr.o 

social. 

* Pros9ecliva, ya que su din~mica, aunada a su vincu

laci6n con el contexto social, contribuye a los cam

bios cualitativos necesarios para el desarrollo so

cial futuro. 

* Opcional, en tanto que propone acciones alternativas 

para superar situaciones cambiantes que afectan el 

desarrollo normal de los planes. 

* Operativa, porque todos sus objetos se plasman en 

programas y proyectos específicos, cuya realizaci6n 

ser~ la esencia del desarrollo coordinado de la edu

cación superior. 

Estos puntos serfan la panacea de la plancaci6n de un sist~ 

ma educativo suoerior siP.mpre y cuando se llevar~n a cabo tal como 

se definen. En cuanto a ser indicativa, dejando a cada institu

ci6n la libertad de adaptar sus principios rectores a su problem~ 

tica propia, es real, pero deja de lado la problcm~tica nacional 

que aan cuando se supone se toma en cuenta, es difícil comprobarlo 
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ya que de hecho, cada institución tiene principios rectores tota! 

o parcialmente distintos adem~s de iticongruentes con la realidad 

nacional. 

se dice tarnbi~n integral por cubrir todas las funciones de 

la educaci6n su9erior, pero, ya se ha dicho, no existe una unidad 

en lo que se refiere al trinomio planeaci6n-realizaci6n-evaluacl6n 

lo que lleva al fracaso todos los esfuerzos que al respecto se re~ 

lizan. 

Se llama a sí misma pros~cctiva, µero la plancaci6n a futu

ro que se planteó en este documento. está por cumplir una década 

ya que se irnplcrnent6 en 1981 y hasta hoy dfa no ha habido renova

ci6n o reforma alguna. 

Y como ~stos, en todos los puntos encontramos deficiencias 

o cuando menos, un mal planteamiento en sus definiciones. 

3. DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 

3.1. El Plan Nacional de Educación Superior es el conjunto 

de acciones ~ro9ramadas µara coordinar y propiciar el desarrollo 

de las instituciones de educación superior e investigación cien

tífica y humanística. 

3~2. Los lineamientos propuestos oricntar:'in al funcionamiQ!,! 

to del Sistema Nacional de Plancaci6n Permanente de lu cducaci6n 

superior, considerado corno un instrumento para el desarrollo aco

n6mico y social del pars. 

3.3. El P[an Nacicnal de Educación Superior, para racion~li 
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zar y optimizar el funcionamiento de un sistema integrado por uni 

dades heterog~neas, identifica e identificará las relaciones, te~ 

dencias, limitaciones, necesidades, recursos y opciones que tie

nen ·las instituciones, con el fin de que ellas coordinen su pla

neaci6n con eficacia creciente en el proceso de cambio econ6mico 

y social, político y cultural requerido por el desarrollo del pa

!s. 

3.4. El Plan Nacional de Educación Superior busca el equili 

brto deseado en el desarrollo y funcionamiento Ucl sistema de ed~ 

caci6n superior para dar respuestas adecuadas a las necesidades y 

requerimientos del desarrollo social del país. 

3.5. El Plan Nacional de Educación Superior, permite arti

cular el funcionamiento del sistema educativo superior con los 

planes nacionales, regionales y estatales del desarrollo econ6mi

co y social. 

Estil articulación se ejerce .1 lrn.v6s de l ns siqui<mtcs 6rlJ~ 

nos: Unidades Institucionales de Planeaci6n (U!P), Comisiones Es

tatales (COEPES). Consejos Reqionales (COROES) y la Coordinaci6n 

Nacional (CONPES) 

3.6. Los programas nacionales, generadores de l~ congruencia 

del sistema se (ormulun en la Coor<linaci6n rlacional pura la Pl<lnce_ 

ci6n de la Educaci6n Su~erior, en donde partici9an re~resentantes 

del gobierno federal y del Consejo Nacional de la ANUIES. 

77 



El objetivo general de estos lineamientos para el oer!odo 

1981-1991 es: 

"Orientar la elaboración y el desarrollo de 

planes y programas institucionales, estatales, 

regionales y nacionales que promuevan el me

joramiento de la educación superior y contri

buyan a la adecuación del sistema de este 

nivel educativo a los requerimientos dinámi

cos del desarrollo del pa1s en el periodo 

1981-1991". (43) 

Una reforma educativa no comprende únicamente el aspecto 

escuela, debe contemplar también todos los aspectos que la soci~ 

dad presenta.: pero adeffims se debe tener muy presente el conceoto 

de actualización, debido al avance de la ciencia y la tecnología 

que es tan vertiginoso, además del perfil humano del mexicano. 

Las necesidades enmarcadas en este documento coinciden to

das ellas, en apuntar la posibilidad de modificación positiva de 

algunos de los aspectos del gobierno y la administración de la 

Universidad, de su funcionnmiento, de los contenidos y resulta

dos de sus actividades. 

Esto, señalado en un largo plazo (10 años), que posible

mente deje de ser innovación oaru cuando el plazo se haya cumpli

do, hecho que se está palpando en nuestros días. 

(43) idem, p. 155 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

HU DEBE 
BiBUOíEGA 

Las reformas educativas deben estar en un constante dinami~ 

mo, modificaci6n y renovación para que puedan ser útiles para la 

sociedad en la cual se encuentran inmersas. 

El organismo creado para la planeaci6n de la educación su

perior, debe ejercer una constante retroalimentación de las expe

riencias obtenidas a lo largo de su proceso, ademSs de la evalua

ci6n y revisión no sólo permanente, sino constante y de manera 

rigurosamente cr1tica, con el fin de encontrar y solucionar los 

problemas que se vayan presentando, además de comprobar si los r~ 

sultados esperados se están obteniendo. 

El proceso de reforma no es una responsabilidad dnicamente 

de la Universidad, los estudiantes deben participar en todo mome~ 

to, familiariZ"'andose con las necesidades de la sociedad y de la 

propia Universidad, para que pueda actuar como medio directo de 

formación. 
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III.3 Fortaleza y Debilidad de la U.N.A.M. 

Hablemos ahora, de lo que ya se ha tratado a lo largo de 

múltiples juntas y reuniones, y que causó en 1987 tan grave con

flicto entre la comunidad universitaria: La fortaleza y debili

dad de Nuestra Máxima Casa de Estudios: la U.N.A.M. 

"La gran fortaleza de nuestra Universidad, reside primor

dialmente en la congruencia de sus funciones y finalidades con el 

proyecto nacional de crear un México más justo y más libre, un 

México mejor. '1 (44) 

La Universidad Nacional representa para M6xico, una autori

dad moral e intelectual, que se refleja en su profesorado, en sus 

investigadores, en sus estudiantes, pero sobre todo, porque se 

sabe comprometida con r-1exico. 

La U.N.P .. M. ha formado· a muchos de los mejores profesiona

les del pa1.s, y por su trabajo ha contribuido para el bien de 6ste. 

En ella se ha estudiado con todo cuidado nuestro pasado, 

nuestro arte y nuestra cultura en general. 

En la Universidad se vive la realidad del mexicano, se tie~ 

ne una visión claru sobre lo que el país necesita y padece. 

Se han creado aqui, un número incontable de recursos huma

nos que ahora prestan sus serviciof' en otras instituciones mexi

canas, no sólo a nivel educativo sino dentro de la industrio'.\, el 

comercio, etc. participando así del engrandecimiento nacional. 

(44) CARPIZO Jorge, "Fortaleza y Debilidad de la U.N.A.M., p. 6 
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Esta institución conserva grandes tesoros nacionales, que 

cuida y mantiene. Además de ser depositaria de instituciones que 

partícipan en las funciones sociales de nuestro país. 

En qcncral, la Universidad Nacional, es una institución por 

demás importante para nuestra Nación. Sin embargo, como cualquier 

instituci6n, conlleva una serie· de _problemas estrechamente rclaci_2 

nadas entre si. 

tstas son las debilidades a las que hace referenci~ el Dr. 

Jorge Carpizo en su documento, y las cuales pretende corregir me

diante sus reformas propuestas en el mismo. 

Siguiendo el esquema del documento mecionado, se exponen a 

continuación los problemas a los que se hace referencia; 

l. El primer problema que se expone en el documento de For

taleza y Debilidad de la U .N.A.t.t., es el que concierne al ingreso 

a nivel bachillerato de la Universidad; para ingresar a este ni

vel escolar se realiza un examen de admisi6n, que.consta de 120 

preguntas basadas en los programas de secundaria. 

Entre 1916 y 1985 so examinó un promedio anual Oc 72, 729 

alumnos. De todos los alumnos que se presentan la Universidad so

lamente admite a los primeros 40,000, pasen o no el examen de ad

rnisi6n, ya que se establece una cnlificaci6n de corte que excluye 

al alumno 40,001. 

Como consecuencia de la calificaci6n promedio de los alum

nos que ingresaron al bachillerato fue de 3.5 durante el período 

mencionado. 
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No es 16gico pensar que un país con las carencias que el 

nuestro tiene se permita desperdiciar sus recursos humanos y fí

sicos tratando de educar a personas que ni siquiera cumplen con 

el promedio mínimo de aprobaci6n. 

2. El cupo de la Universidad no es suficiente de acuerdo a 

la demanda. El promedio anual durante el periodo 76-85 de la de

manda no atendida, alcanz6 el 28.4%. Si la Universidad aceptara 

a nivel de licenciatura s6lo a aquellas personas que obtienen una 

calificación aprobatoria en los concursos de selecci6n, implicaría 

dejar vacantes 7,119 lugares caaa año, es decir, el 63% de los 

lugares. 

En este mismo decenio, ingresaron a los estudios de licenci~ 

tura, un promedio anual de 32,876 alumnos, aproximadamente el 16% 

obtuvo la entrada a la Institución mediante el pase reglamentado 

del bachillerato; un 34.2% lo hizo por medio del concurso de se

lección y en el 4.6t de los casos, se trató de los egresados de 

las preparatorias populares. 

3. Sobre la eficiencia terminal, se realizó un seguimiento 

del avance escolar de cuatro generaciones, los resultados de este 

estudio deberían mostrar que para 1985, la totalidad de los alum

nos de estas generaciones debían tener cubierta la totalidad de 

sus cr6ditos. Sin embargo se comprob6 lo contrario, únicamente el 

44t de los alumnos <lcl bachiller.Jln de la U.N./\.M., un 31.9'1. d{_• 

los admitidos por concurso de selccci6n y un 19.8 de los que ha

bían cursado el bachillerato en las preparatorias ~opulares, es

taba en ese supuesto, 
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4. Otro análisis realizado de un período de 25 años, compre~ 

dido entre 1959 y 1983, arroj6 resultados drásticos respecto del 

tiempo de titulación. Se encontr6 que el promedio del tiempo para 

la titulaci6n es de 7.9 años, contados a partir de su ingreso a la 

licenciatura. 

En este mismo ~unto, en el nivel de bachillerato, las cifras 

son tambi~n bastante decepcionantes, a pesar de ser superiores a 

las de licenciatura. 

Durante el período de 1972 a 1981, ingresaron al bachillere 

to de la Universidad un total de 407,291 estudiantes, y hasta 198~ 

habían concluido sus estudios 195,606 alumnos, o sea, el 48% de 

los mismos. De este grupo, solamente 117,546 lograron terminar el 

ciclo en los tres años señalados por los planes de estudio. Como 

conclusión, sólo un 29% de los alumnos concluye regularmente el b~ 

chillerato. 

5. La deserción en los estudios de posgrado es demasiado a! 

ta, se ha comprobado que en un 90% de los casos los estudiantes 

no concluyen sus estudios de grado. 

Un muestreo representativo observó que aproximadamente un 

SO\ de los alumnos r1c maestría y rloctor.,do, ahnndona los estudios 

antes el.e concluir el sequndo semestre de estos. 

6. Un nroblema de qran importancia es el de la caracid,1d ele 

la Universidad, que no es suficiente de acuerdo a la demanda. La 

situación real es que existen carreras en donde el cupo es mucho 

mayor que la demanda que se presenta, en cambio existen otras, en 

las que sólo el pase reglamentado supera la capacidad de la Inst! 
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tuci6n. 

Aqu!, se vuelve a lo mismo, la Universidad está aceptando 

prioritariamente a los alumnos provenientes del bachillerato de 

la misma, y deja el cupo sobrante ~ara los alumnos provenientes 

del resto del sistema educativo nacional. Otra vez, sin impor

tar el promedio de los estudiantes del bachillerato de la U.N.A.M. 

ni el tiempo en el aue se haya cursado. Esto quiere decir, que 

se está aceptando no por cali<lad, sino por cantidad, dejando a un 

lado a estudiantes que podrían presentar en este aspecto, mayor 

calidad. 

Durante el ciclo escolar 1985-1986, ingresaron al nivel de 

licenciatura 32,169 nuevos alumnos. Solamente del bachillerato 

U.~.A.M. ingresaron 20,680. De los 11,489 lugares restantes, 

2,069 fueron ocupados por alumnos de las diversas preparatorias 

copulares, quedando 9,420 lugares para todos los demás aspirantes, 

Además se ha abogado por aumentar la matrícula de las pre

paratorias populares, en las que se encuentran en su mayoría los 

estudiantes que no aprobaron el examen de selección a nivel bachi 

llerato; sería entonces abogar por permitir la entrada a personas 

qun no logran en oromcdio ni siqui~ra la cnli(i~nci6n rc•a\ <l'· 2.25 

en dicho examen. 

Esto se traduciría en aceptación de los estudiantes de más 

bajo promedio por otros de mejor promedio y posiblemente, con ma

yor posibilidad y futuro a nivel escolar. 

7.- Los cx~mencs extraordinarios, han sido implantados para 

aquellos estudiantes que por algún motivo no hubiesen acreditado 
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algan curso. Sin embargo como se menciona en este documento, de

ben ser procedimientos de excepci6n y no mecanismos rutinarios. 

Durante 7 semestres comprendidos entre 1982 y 1985 las est~ 

dísticas señalaron que de cada 10 exámenes ordinarios se presen

tan 3.7 extraordinarios. 

De los alumnos i~critos a exámenes ordinarios, el 61.9% a

prob6 con promedio general de 7.8, en cambio de los exámenes ex

traordinarios el porcentaje de aprobaci6n fue del 24% y con prom~ 

dio <le acreditaci6n de 6.6. La no acreditaci6n en los exámenes 

extraordinarios se debi6 en un 38% a que los alumnos no se preso~ 

tan a ellos. 

Los trámites que se realizan son trámites inatiles, consid~ 

ranño "fUC el p;iqn pnr un 0x.imPr1 •·xi r.1orclin.1rin f'S '10 $40.00, \' :lf'I 

lo el pago a los 9rofesores por exafflen extraordinario es de $120.00 

por alumno inscrito. 

8, Los costos por alumno inscrito superan, y por mucho la 

cantidad pagada por estos para sus trámites. 

Para 1986 el costo econ6mico por alumno del bachillerato 

fué de $135,564.00; de licenciatura #327,428,00 y de posgrado 

$311,986.00. 

Los pagos realizados por los alumnos fueron de $50,00 por 

una credencial 6 $40.00 µor su r~oosici6n¡ $25.00 por un examen 

m6dico; $60.00 por un certificado de estudios; $5.00 por una rep2 

sici6n de la boleta de inscripci6n y como ya habíamos mencionado 

$40.00 por un examen extraordinario. 

No es posible continuar obsequiando los estudios supcrio-
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res a estudiantes a estudiantes que no saben aorovecharlo, que no 

saben lo que su educación cuesta al Gobierno, y que adem~s no s6-

lo se están lmgañando as! misrr.os, sino taMbi6n a la sociedad que 

responde por ellos, pero sobre todo a su pafs. 

9. Existe una gran rlesubicaci6n de los estudiantes, ya que 

no conocen la totillidad de lils carrcr.:is <¡UC la Universidad les o

frece; existen en ~sta 63 posibilidades profesionales. Sin embaE 

go la falta de los servicios de orientaci6n vocacional no son su

ficientes, y llevan al alumno a escoger aquel.las carreras que son 

las rnás conocidas, dejando a un lado las carreras que podrían ser 

más Otiles en cuanto a llenar las carencias que la sociedad pre

senta. 

10. El servicio social, debería ser no s6lo un trámite bu

rocático; éste ha sido instituido con la finalidad de que los alu~ 

nos ~resten un servicio a la comunidad a la que se deben y que ha 

contribuido con su formación profesional. 

11. La desviaci6n del cam90 de trabajo con la formación de 

profcsionistas es uno de los problcmns que es urqentc rusolvcr. 

Los perfiles del profesionista y Jos requer.imientos rc.:ilcs clC! l.:i 

sociedad mexicana están totalmente encaminados hacia rutas dife

rentes, No es s6lo importante realizar 9lanes de estudio para 

las diferentes carreras, sino que es mucho m~s importante tratar 

de orientar al profesionista hacia la realidad nacional, para que 

se puedan resolver de alqún modo los conflictos y diversos probl~ 

mas que el país presenta. 

Es importante que se analicen los resultados de los progra-
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mas y se eva1aen constantemente. 

Planear no es sólo organizar, es tomar en cuenta las condi

ciones .1ctua]0s, y 1.i.s ncccsid.ides rculc5 de un sistuma. 

12. El 9ersonal académico est~ ?resentado cada vez m~sause~ 

tismo e irres9onsabilidad, aunque no por igual en todas las depe~ 

dencias, en alguna es sencillamente imposible cuantificar este 

problema ya que ni siquiera existe un control de asistencia. 

Existe una falta de compromiso para con sus responsabilida

des, se nota una qran dcsmotivaci6n e irresponsabilidad para con 

la Universidad. 

13. En algunas de las facuJtadcs y escuelas de la U.N.A.M. 

no se presenta un programa de trabaJo ni el informe anual sobre 

~stc, por tanto no puede realizarse una cvaluaci~n sobre estos <l2 

curnentos ni su rcalizaci6n. 

Esto tiene una consecuencia orave, ya que no es posible me

dir el qrado de cumplimiento ele los programas, ni mucho menos el 

anrovcchamiento de los alumnos. 

14. En alqunns facultnrlcs y t'!-Clll'las sucedt• que 01 númr.ro 

de alumnos no se incrementa con t•l ¡1,1sar de los ;1iio!i, en cambio, 

el profesorado aumenta enormemente. Existen otras facultades en 

las que el alumnado disminuye y P-1 profesorado igual~ente sigue 

aumentando. 

Sin embarqo en otras de!_:>endcncia.s, existe una situac·i6n a

cuesta en donde la carencia de profesorado, e incluso de 1·ecursos 

materiales se hace manifiesta. 

15. En la mayorfa de las escuelas y facultades ha habido un 
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gran rezago en cuanto a la modernizaci6n de t~cnicas y procedi

mientos que puedan mejorar la calidad de los servicios educativos. 

Se ha se~uido utilizando el método tradicional en la mayo

ría de las carreras a nivel profesional, pero además la consulta 

bíbliogr~fica ha ido en disminución por la falta de libros que 

es consecuencia del alto costo de éstos. 

16. El personal académico recibe un salario inferior al de 

otros sectores profesionales de nival comoarable en nuestro país. 

La consecuencia es que el profesorado tiene que emplearse 

en algan otro campo y dejar a la docencia en un segundo t~rmino, 

haciendo de ésta una ocupaci6n sin importancia, realíz~ndola can 

una falta de compromiso total. 

EXiste además personal en algunas facultades y escuelas 

que cobra sin trabajar, o personal que teniendo tiempo completo 

en la Universidad y que adcm~s cuenta con un trabajo ya sea de rn~ 

dio tiempo o tiempo completo en alguna otra institución. 

17. La falta de espacio f!sico para el profesorado, contri

buye a que este no permanezca en la institución el tiempo que le 

corres9onde, por lo que no se dedica el tiempo que debería ser u

tilizado para la programación de cursos, o impartir tutor!u o ns.=_ 

soria a los alumnos. 

Este problema se debe a la falta de plancaci6n de la Insti·

tuci6n1 de la cual se podr1a decir que no se ha olvidado de este 

aspecto, pero, tambi~n es consecuencia del factor econ6mico del 

cu.11 tanto se ha hablado a lo la 1:go de C?St.c trabajo. 

18. Se puede detectar en la Institución una falta de produc 
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tividad por parte del personal administrativo de esta, en gran 

parte, sucede que éste, no está capacitado para cumplir las flln

ciones que les corresponden y en otra gran ~arte, podemos volver 

a mencionar la falta de responsabilidad y compromiso para con su 

trabajo, esto se acrecenta por la vigilancia y control insuficie~ 

te por parte de sus superiores, que en ambos casos, se escudan 

tras la imagen del sindicato que los protege. 

19. La falta de impulso al desarrollo tecnológico, es de 

gran reelevancia, no existe la motivación ni reconocimiento sobre 

los méritos de los investigadores, ni tampoco hay plan promocio

nal para éstos. Se ha dado, mayor importancia a las innovaciones 

de producción cientifica extranjera, haciendo de la investigación 

una 9arte del proceso universitario rutinario y casi obligado. 

20. Se ha dado un desequilibrio en los mecanismos de promo

ción al desarrollo de Sreas nuevas, ya que se ha apoyado a las á

reas de exelencia académica en detrimento de aquellas en las que 

no existe tal. 

21. Hay una falta de coordinnci6n dentro de la investi1:1a

ci6n universitaria, que se mnnifiesl.1 en 1~ gr.:in libertad que ti~ 

nen los investigadores para la realización de su trabajo, es de

cir, en muchos de los casos las invc:stigaciones est5n dirigidas 

hacia intereses personales o vocacionales de los investigadores. 

Esto trae consecuencias tales como 1a falta de investigaciones 

reales de la Nación, interviniendo en el objetivo que se plantea 

la Universidad, como forjadora del proyecto nacional de educa

ción. 
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22. La vinculaci6n entre la docencia y la investigaci6n es 

casi nula; los investigadores tienen la obligación de impartir 

clases, sin embargo s61o el 7.1% de los maestros de posgrado son 

investigadores. 

23. La planeaci6n y la evaluación en muchas dependencias, 

no se lleva a cabo como debiera suceder, por un lado, se realiza 

s6lo como un trámite burocrático más, y por otro, se encuentra 

desvinculado de la toma de decisiones, por lo que no cumple la l~ 

bor para lo cual se han planteado. 

24. La Universidad ha crecido tanto en los dltirnos años, 

que no ha sido posible mantener la organización debida. En al~u

nas dependencias, la presión del centralismo no permite que se 

cumplan las funciones acad~micas que corresponden. En algunas o

tras, sucede lo contrario, la falta de control ocasiona grandes 

irregularidades. 

Es entonces, insuficiente la estructura gubernamental de la 

U.N.A,M. de acuerdo a sus dimensiones actu.:tlcs. 

25. El problema del crecimiento de la Universidad a nivel 

alumnado, trajo consigo un necesario crecimiento a nivel servi

cios de apoyo, entre los que se encuentran el personal administr~ 

tivo. Sin embargo este crecimiento ha sido mayor de lo necesario. 

Con todos los esfuerzos que se han hecho con el fin de agi

lizar los trámites universitarios, se continúa notando una buro

cratizaci6n en todas las dependencias universitarias que por su

puesto retrasan una gran cantidad de tr.'.'imitcs. 

26. La Universidad se ha c:onsiderado como un importante fa!: 
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tor polí.tico en nuestro paí.s. Muchas veces se le ha contemplado 

como instituci6n pol!tica más que académica. 

~•uchas veces se ha reconocido la tranquilidad de la Univer

sidad, sin tornar en cuenta que se ha sacrificado mucho de lo aca

démico con tal de conservar el orden. Pero es de suma importan

cia que no se conserve esta paz en detrimento de la exelencia ac~ 

démica, ya que es justo el medio de movilidad social para una 

gran parte de los mexicanos que a olla asisten. 

Como el Doctor Carpizo menciona en este documento de Forta

leza y Debilidad de la U.N.A.M.: ''rl tratar de desvirtuar los fi

nes que persigue la Universidad, la lesiona en lo profundo y daña 

a llt!xico". (45) 

27. Los recursos monetarios de la Univcrsiñad van P.n dismi

nución, para 1978 su presupuesto era del 0.33% del producto inteE 

no bruto (PIB); en 1985 fue sólo del 0.18%. 

28. Sobre el presupuesto interno, se ha dado un manejo to

talmente incontrolado, en ocasiones se otorga un mayor presuoue~ 

to a escuelas o facultades que en términos reales requieren de un 

presupuesto menor, y en algunas otras se ha <lisminuido en campar!!_ 

ci6n con su crecimiento. 

29. La seguridad de la Universidad no es suficiente, existe 

en ~sta, como consecuencia, un amolio campo para la delincuenCia. 

Todo el cuerpo de vigilancia que hay no está armado, por lo que 

no es de gran ayuda y continuamente está en peligro la vida del 

estudiante universitario. 

(45) ibidem, p. 6 
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30. Las acciones de difusi6n cultural universitaria, no han 

sido hasta el momento suficientes para lograr la consecuci6n del 

fin que se persique mediante esta actividad. Existe una carente 

programación ~ue además cRtá desvinculada totalmente con la acti

vidad docente y la de investiqaci6n. 

No es posible que se lleven a cebo por se~arado estas acti

vidades, ya que entonces no se puede lograr el conocimiento ínte

gro, ni tampoco la Universidad está cumpliendo con sus fines de 

acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica. 

Estos son algunos de los principales problemas en nuestra 

Máxima Casa de Estudios. A partir de este análisis lo que se 

busca no es mencionarlos anicaMcntc·, sino que una vez planteados, 

realizar las acciones necesarias pura mejorar y engrandecer a la 

Institución académica Nacional uor Antonomasia. 

El ex-rector J. Carpizo elaboró, con base en esta problemá

tica un orimer paquete de medidas para impulsar la reforma univeE 

si ta ria. 

26 medidas fueron expuestas, de las cuales sólo unas cuantas 

eran de la competencia de la rcctorra y no era nncesaria la intcE 

venci6n de los cuerpos Colcqiados y las Autoridades de la Escue

las y Facultades de la Universidad Nacional. Otras cuantas esta

ban dentro de la competencia de los Consejos T6cnicos y de los 

directores de Facultades, Escuelas e Institutos y Centros, por lo 

cual debfan ser discutidos por éstos. 
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III.4 Reformas Realizadas y Reformas no Realizadas 

Del paquete de reformas Dlantcado por el Dr. Carpizo, los 

reglamentos oenerales de exámenes, inscripciones y de pa~os, leva~ 

taron una qran rebelión estudiantil, que se aqruo6 en un nuevo 

Consejo Universitario (CEU). Uno de los puntos mSs conflictivos 

fue el que exi~fa a los alumnos del bachillerato un promedio mí

nimo de B para el pase automátjco a la licenciatura. 

Los aspectos más importantes que no se realizaron fueron:(46) 

* tl contenido de los tres reqJn~cntos mencionados 

* La baja del ;:icrsonal acad6mico qm:~ cobra sin trabajar 

* El cumolimiento cabal del personal acad6mico con el 

ntlrnero de horas que debería trabajar por semana 

'* r.os cambios de estructura en el colegio de Ciencias 

y Humanidades 

• La actualización de planes y orogramas de estudio 

(aunque on alqunas facultades si so rcaliz~ron cam

bios) 

• La revisi6n de la scriaci6n académica ño las materias 

de los planes y proqramas de estudios 

• La representaci6n de los investit1.:tdorcs en el Conse

jo Universitario 

* La impartici6n de cursillos ootativos sobre hábitos 

Ce estudio para los alumnos. 
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En octubre de 1987, en el informe de avances de la Reforma 

Acad~mica, se dijo que en algunas de las reformas comenzaba a tr~ 

bajarse: 

* Se preoar6 material de autoenseñanza y autoevalua

ci6n para los alumnos, en aquellas materias con alto 

.índice de reprobaci6n. 

* Se diseñaron diez cursillos optativos sobre h~bitos 

de estudio para los alumnos. 

* Se reforzaron las tareas de orientaci6n vocacional 

a todos los niveles rlel bachillerato. Se implant6 el 

sistema "Oia~n6stico Autoevaluativo Computarizado". 

Se amplió la cobertura y diversificación de los ser

vicios de orientaci6n, a trav6s de programas y c~ps~ 

las radiofónicas, televisivas y boletines de prensa 

as! como con la µarticipaci6n en la "Exporienta" en 

la cual se distribuyeron 80,000 folletos al respecto. 

* En el período interanual de eso año, se impartieron 

cursos intensivos de actualización del personal aca

démico. 

* Se publicaron tres antologías para auxiliar en su ag 

tualizaci6n al personal académico, en las áreas eco

nómico-administrativas, humanidades e informática. 

* Se ofrecieron cursos sobre diversos temas pedag6gi

cos-didlicticos: seis para la formación y actualiza

ci6n de la pr~ctica educativa, dirigidos a los prof~ 

sores de bachillerato, y es especial atenci6n a la 

formación del nuevo personal docente; se realizaron 
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* En el período interanual de ese año, se impartieron 

cursos intensivos de actualización del personal aca

démico. 

• Se publicaron tres antologías para auxiliar en su 

actualizaci6n al personal académico, en las áreas e

conómico-administrativas, humanidades e informática. 

* se ofrecieron cursos sobre diversos temas pedag6gi

cos-didácticos: seis para la forrnaci6n y actualiza

ci6n de la práctica educativa, dirigidos a los prof2 

sores de bachillernto, y es especial atenci6n a la 

formación del nuevo personal docente: se realizaron 

cinco cursos de didáctica general, dos de adolescen

cia y aprendizaje y tres de evaluaci6n y acredita

ción educativa. 

* Buscando incrementar la capacidad cientííica de la 

investiqaci6n científica y desarrollo tecnol6gico de 

la Institución, se editaron el Narnero 12 del boletín 

Integración Tecnológica, y seis recopilaciones del 

Programa de Entrenamiento de Innovaci6n Tecnológica, 

y cuatro sesiones del Seminario Continuo de Desarro

llo Tecnológico. 

* Los Consejos Técnicos comenzaron a orientar sus ac

ciones asencialmente a determinar los requerimientos 

de bibliografía básica por asignatura, mediante soli 

citud expresa a los profesores de los departamentos 

o coordinaciones académicas. 
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• Se ~usieron en práctica iniciativas en relación con 

la revisión y actualización de la seriación de las 

materias que integran los planes de estudio: se rea

lizaron ejercicios relativos al establecimiento de 

una seriación mínima que pudiese en su caso, tener 

car~cter de obligatoriedad, se programaron reuniones 

para la revisión de la seriación y la elaboración de 

diagnósticos sobre la misma en los planes de estudio. 

Para esta fecha, 68% de los Consejos Técnicos habían 

concretado o estaban en proceso de hacerlo, estas as 

ciones. 

* Un 60% de los Consejos Tl!cnicos iniciaron la revisión 

y actualización de programas de asiqnatura, inicia

ción de procesos de evaluación de planes de estudio 

y elaboración de proyectos de morliticaci6n sustancial 

de planes y ?rogramas, con el fin de adecuarlos a las 

necesidades del País. 

• Sólo en un 37% de los Consejos Técnicos, pusieron en 

marcha acciones concretas con respecto a la baja del 

personal académico que cobra sin trabajar. 

• Un 70~ de los Consejos Tócnicos respondió a la ini

ciativa de asegurar el cumpliMicnto de las funciones 

del personal académico con res~ccto al número de ho

ras que ¿stá comprometido a trabajar. 

* Las acciones encaminacl.:is a la elaboración de formatos 

para la presentaci6n de inforrr.es de labores y progr2_ 



mas de trabajo se realizaron en el 64% de los Conse

jos T~cnicos. 

* Se comenz6 a regularizar en la Escuelas y Facultades 

la participación del personal académico dedicado a 

labores de investigaci6n en la impartici6n de clases 

en la licenciatura o el posgrado. 

* Se revisó la estructura de los estudios de posgrado, 

haciendo requisito indispensable para inscribirse a 

ese nivel, el tener t!tulo de licenciado, y crcaci6n 

del sistema de tutoría académica. 

* No existió ninqan ~roblcma en cuanto a la elecci6n 

directa y secreta de los consejeros universitarios y 

técnicos. 

Esto es lo que funcionaba hilstcl 1987, pc:.•ro como se puede 

comprobar, una buena parte de esto se retrasó e incluso, en algu

nos casos se suspendió totalmente la actividad. 

La Universidad necesita un cambio, no es comprensible, que 

los principales afectados oor la baja en el nivel académico de la 

Universidad sean quienes esten luchando en contra de todo ello. 

La Universidad vista como medio de movilidad social se tran~ 

forma cada vez, en un trclmpol!n menos alto pclra aquellos quienes 

quieren insertarse en los estratos sociales más elevados. 

La reforma no podía ser mnnejilda de otra manera, el cambio 

no podía ser paulatino, sino un cambio tajante, para acabar de 
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una sola vez con todo aquello que lleva poco a poco a nUestra Uni 

versidad al vac1o, cada vez, convirti~ndola en 9lataforma políti

ca, en un centro de reunión social, y en muchas cosas más, pero 

no la lleva a cumplir con sus fines, la aleja cada vez más de la 

idea de ser innovadora en el área de la creación y el conocimien

to, la hace participar menos de ser creadora y organizadora del 

proyecto nacional, es menos 6til para los diferentes sectores del 

pa1s, se torna cada véz más elitista, dejando de cooperar con la 

movilidad social del pais y ~on su productividad. 

La Universidad no puede ni debe manipular, dcge 9uiar, debe 

ser critica, pero todo con miras al perfeccionamiento humano. 

La Universidad, debe, cultivar, en grado de exelcncia, la 

ciencia, la t~cnica, las humanidades y las artes; necesita formar 

mejores orofesionalcs, profesores e investigadores que puedan co

laborar con el prop6sito y los fines de Héxico y los mexicanos. 
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IV. Il~PLICACIONES PEDAGOGICAS DE LAS REFORMAS ACADEMICAS EN LA 

~ 

La Universidad Nacional es cuna de los mt'is altos valores de 

la Nación, hombres y mujeres que han provenido de ella han sido 

algunos de los pilares que sirven hoy de cimientos para la crea-

ci6n de nuestra cultura e historia. 

Nuestra Universidad ~e encuentra hoy en crisis. 

Hemos rlescrito ya, sus metas y objetivos, sus logros y sus 

carencias, en concreto, su fortaleza y su debilidad. 

La importancia del estudio de su necesaria reforma no ~ode-

mas dejarla de lado. La Universidad ocupa un luqar primordial en 

la vida de la sociedad mexicana; no se trata de una institución 

de cultura más, sino que nos referir.ios a la l!áxima Casa de r.:stu-

dio de l1~xico, nuestro !Ja!s, conform.Jdo por mtis tlc 85 millones du 

individuos que pelean arduamente por la superaci6n, tanto indivi-

dual como colectiva, buscamos no s6lo la estabilidad de cada uno 

de nosotros, sino la de los que nos roc'l.can para finalmente encon-

trar la estabilidad y seguridad rle nuestro pueblo, que nos ha 

brindado en todo momento la ooortunidad de ser no s6lo m~s o me-

jores mexicanos, sino más y mejores seres humanos. 

El hombre tiene como fin último la felicidad, que ha de en-

centrar a través del perfeccionamiento de sus potencialidades. 

"El hombre s6lo se concibe como plenamente realizado cuando, 

alcanzada la complecci6n de sus potencias, ~one éstas al servicio 

ae la sociedad a que pertenece, y con ellas, reunidas a las de t~ 
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.• 

dos los demás, construye la grandeza de su nafs, edifica una pa

tria, en el caso a ?-!6xico". (47) 

I:ste perfeccionamiento ha de ser complementado con el ins

trumento del trabajo, en el cual podemos encontrar dos significa

dos o fines: el trabajo como autorrealizaci6n y como servicio. 

El or.imero como el modio que ha de proporcionarnos el sus

tento, el mertio oara sa~is!acer nuestras necesidades b~sicas. 

El segundo como fin, como so1·vicio a los ctcm!s. Cl trabajo 

no sólo satisf.Jce en lo :.Jc:rson.:il, f;ino que ~s útil paru. la comun.!_ 

<lad, para el aruuo qut! nos r·od1~a. 

"El trabajo se pu~feccion~ sirviendo. t~jpntras mfis y mejor 

se trabaja, más y mc1or se crcC'0, mc'is y mejor sirve, si él se pe! 

fccciona, su servicio st.: i1provt~d111 de r!l lc. Si sirve bien a los 

otros, él se hace mejor." (48) 

Ahora bien, el cstud1ant0 11r1iv0rsitario cst~ totalmente se-

guro de que se encuentra en la universidad capacitándose, instru

yéndose, a~rendicndo y f(1rmrtnciosL' netra (in<tlmcntc ubicarse dentro 

ctci. mcrlio proauctivo. Y hasta 1·i1'rto punto 1'~;3 ('S J,1 r0spnns;1bi

lidad que tiene para con la :;oc·icd,ld y es ¡io1· ello que debe n.•co

nocer el valor del servicio. Cl trabajo que debe ejercer el cst~ 

diantces propiamente cs~udiar, ~ lo ~uc ~che hacer, es buscar no 

s6lo las cosas peque~~s y f5cil0s, sirio ir a lo grande, buscar la 

(47) BONIFAZ ~·. Rub6n, Discu~so!;~ .. Afirmaciones 1985-1988, p. IX 

{48) ADAME G. Jorge, Introducci~n ~ la Universidad, ~.30 
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verdad, el bien, la belleza, debe renunciar a s! a cambio del se~ 

vicio a los demás; estas son parte de las virtudes a que debe as

pirar el joven universitario, r~ra la parfccci6n de su personali

dad de estudiante, que ha de servirle para su autorrcalizaci6n y 

servicio en el futuro. 

~a autorrcaliz~~i6n es una qran lucha, que pari1 ganarla, ha 

de ser enfrentada con int0lir¡0ncic1 y vulor. Pat·d ic·{Jí:H"l'1 y p.:n-,1 

alcanzar el pcrfcccio11n~ianto ¡1.·rsanal, es necesario di~tinqu1r 

los actos, actitudes, cr1tcr1os v conductas q\1c nos lleven a ello, 

de las que nos lleven a la destrucción o degeneración. Para esto, 

es importante crear conc10ncia un~ tarea nada (ácil uor cierto, 

no crearlo, su compL~rt~rnC'r.tn S('r.'i h:'ibil, nn purlicndo .s<~r ~iobern~ 

ao por sí r.i.ismu. 

I:l universitario l.:tmb1én d~berá cultl-Var L:1 virtud de 1.:1 h!;! 

mildad, con lo que ser5. r.cccsario 4uc interiorice en su ser y se 

conozca a sí mismo, como es, con sus defectos y sus virtucles, y 

así su person.J.lidad se fortalezca y logre ubicor el rumbo y los 

fines de su vida. 

E1 !'uturo sc·1-,'i fl\o·~¡,1 !Jdl.1 r•,¡¡\,-¡ homhr•· ·~ !>11 !'Ol!Hlnir\.:Hl, :~i (.~; 

te se encuentra tlre1iarada Jlat·a ~frontnr con inteligencia, valor y 

seguridad los cambios ·1uc la vida r.1oderna r.os presenta cJia con 

día. Conociendo sus ca¡)::cidadcs )' 11milücionc3, podr~ discernir 

entre los cambios en 10s '1llC put•dt· inu~r·Jcnir y Pn los que no. 

Cs obvio, quC' 1;or su natura.lc·z.J i1'lpcrf0cta, el ser humano 

no pucrlc conocer el toa.o de la rc;.ilidad, sin er1baruo es importan-
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te que se adentre, en por lo menos uno de los camoos específicogi 

de la ciencia, °J' con ello enfrentarse a los problcm<is concretos 

quo se le presente-o a lo L11·qo d" su vida profesional. 

La vida moderna exige cada vez, una rigurosa, ~refunda y es

pecializada preparación profesional. En ocasiones csf5cil pensar 

que los estudios univcrsitJrios 1111.s llenan ~e conocimientos duma

siado teóricos, que no sirven en el actUilC cotidinno, sin embargo 

es necesario ruconoccr ~uc r1ndic ¡:ucdc comenzar en la pr~ctica 

narticn<lo de cero, en ella J?Oclcrnos adquirir destrezas, habilida

des y cicrtam~ntc ulqunos o muchos conocimientos, pero la cienci.:1 

los primores r.irinciuios, 1ns flln'1,'1rr.r'ntos <:h! lodo lo ciuc cxist0, 

no es tan fácil cant.1rlos c·n 1:1 v\1l.1 t•oLidiana. 

Estamos de acuf".'1-do L'n qui~ l.J u¡¡iVel·sidc:id 

de conocimientos ouramento te6ricos, sino que debe ser ol equili

brio entre ln teoría y l..i nr:icticd, 1n <1cción. Pero no todo pue

de hacerlo la universidad, el 0studia11tc debe buscar sus propios 

medios para logr¿¡,r esta unidtHL l:l cstm.liantu univc·rsi li1rio tic!! 

de a pensar que su vida y fututo cst5.n resuellos ')Or el sim!Jlc h~ 

Universidad Nacional, no tiene lcls recursos suficientes para pro

norcionar a cac1.i uno de los ¿1l~1miws C1UC la intcqr.Jn adcro.:ís de la 

instrucción le6t:"1cn, und ºf-~01·1-un"irlaci lle trab11jo c5¡~ucfficn en f~} 

área de cada unn de 1ns r:·crsona~; ·JHL en L>l1ü ~t:: ~ncllcntr~n cursa!! 

do una cnrrera univcrsita1·ia. 

Rcst1ltaría ut6T)icn nr_•ns.:ir c•n '¡tlC' 1<1 univ0r.s1dat1 nronorcjrn1.:i-

rti el camuo labor•\\ .. !..._. ~;,¡_, c,tu.!1 111\,·~. tii c1lÍ1l conlcmpL111dn 1-i 
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eficiencia terminal t1n cacl.J uno de ellos, re1.1cionada con las ne

cesidades reales de la Nación, se :;>Odría otorgar una ubicación a 

caaa uno de ellos, oorquc simnle y sencillamente las vacantes de 

empleo no son e~uivalenccs a la cantidad de alumnos eoresados de 

nuestras instituciones de educaci6n su?eiror. 

Cl ~studiar1t0 ~1 inarcsar ~ la univcrsirla~, comienza a for

marse indcncndicntcmcnto, es libr~ de tomar sus propius decisio

nes; hast~• ese n~o1-:cnto, habl:a vivido con los vulorcs, creencias y 

costumbres ~ue se le habían inculcado dentro do su (arnilia, pero 

al entrar a la univcrsiCud, comienza. a conocer diferentes ideolo

Qfas, filosofías y mo•!os de Qcnsar, ~or 1o c~uo tic11c mSs ca~Do de 

dona.e esco0cr !">ara form.:ir su rironia idiosincrasia, su propio yo. 

r:sc ~;iodo <le vi,1ir s11 :'>n1nL-, '.'it1.:i, rjcbfJ 1lc\.',1L-lo .J. crcui_·sc y 

a atender sus resoonsabilidades, a satisfacer sus necesidades y a 

ir forrnan<lo su acervo <lo cxncrioncias. 

El trabajo es el inicio <le este carnulo de experiencias que 

aunadas al cstuclio de un~1 carrcru. universitaria van n formar la 

personalidad que no s6lo 61 prcte11<lr, sino la q11c la sociedac1 ne

cesita nara crecer. 

Cuanrto nos ocrcatamos, de los uroblcmas y de ln crisis de la 

?-!aci6n, norie1:ms ubicar sin dificultud alquna la funci6n de la un.!_ 

vcrsida~ v el 111c•nr ~u1~ ~sta ocu11.:i rlcnlro ~e las soluciones n sus 

nroblerias. ~Jo nndcr.10s flejar (10 tc·n~.1r en cuenta que la universi

dad est~ in~crsa en una socicd~~ e~ crisis, y nor tanto ella está 

tambi6n necesariamente en crisis. A r>csar ~e ello, la universidad 

oucrle contribuir de rnor!c::; dist 111to~; .:i la rcsol uci6n de la nrohle-

máticn nacional, ya l!Uf..! C'S c.:i.p, z •1e definir, en µrirrcr luanr las 
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necesidades y dificultades en que la sociedad se encuentra inmer

sa. Podría parecer cuestión sencilla, rycro esta Instituci6n tie

ne la capacidad de invcstiqaci6n que se necesita ..,ara realizar 

los estudios, encuestas y elaborar datos suficientes y verídico& 

sobre los cuales se ha de :-iartir 9ara comenzar a dar las solucio

nes nc·rtinentcs ante la crisis. 

L<t Univcrsirla<l con base en estos estuC.ios y conocin:icntos 

acerca rle la oroblcm5tica actual nacional, oucde contribuir con 

los 9lanes y oroqramaa de desarrollo necesarios para lograr cual

quier cambio. Esto es, no sólo ~ilantcar el '.Jroblcma, sino orcse!! 

tar v!as alternativas 1lc acción seguir cara correairlo. 

El ~ortalecimicnto de la educación en los dernás niveles, es 

otra de las contribuciones que la Ll11ivcrsidad riu~dc dar al ~uublo 

mexicano, medi.:mte la formación de mejores ::;iro(esorcs, olanes de 

estudio, investigación de la currfcula escolar, cte., que ~e alqQn 

modo no va a ser sólo de utilidad oropia onra la estructura univeE_ 

sitaria, sino ;:iara todo el sist1.:m,1 educativo m.::c la rodoa. 

~ero sin <lti~a la M5s im~nrta11te aportación de la Universidad, 

es la de la 9reparaci6n ~e nuestros futuros profesionales que ha

rán ~e l~éxico un naís mcior. 

Nuestro nueblo necesita pro(csior1istao y t6cnicos preparados; 

el clcniento ma~• iI~·lorLante v v.il 1(1~.:o~ de nn tJilÍ!i fmn sus recur-

sos humanos bien caryacita~os. 

Este es el nunto mas reeJ.ev,1ntL' i' el que en este trabajo nos 

intCCl'S<l. 

''La cducaci6n su~oiror, es camino necesario de SU?ervivcncia, 
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desarrollo, éxito histórico. Los países que no enfrenten ese de

safio, no tendrán qarantizada su libertad, ni su mera superviven

cia, se condenarán a lu crisis, a la improductividad y a la esca

céz, a la decadencia y a la dis~rcaaci6n, a la violencia y el au

toritarismo, al vasallaje y la extinci6n." (49) 

Al elevar las exiqencias y niveles de calidad entre los cst~ 

diantes universitarios se oucdc obtener con mayor facilidad la a~ 

tonomía y la d.ernocratizaci6n. Mientras mayor sea la calidad de 

conocimientos tecnol6gícos, la investigaci6n y el desarrollo cxp~ 

rirnental, se podr& interrelaciunar esto con el sector 9roductivo 

nacional. 

Y si a<lcm.:ís, l.:i c-ducaci6n suocrior es ofrecida a toda perso

na con el verdadero sentido popular y nacional es oosible propi

ciar el desarrollo y eGuilibrar los desajustes sociales existentes 

creando oroqreso y 9rosperidad, meiorumicnto en !ns injustas es

tructuras sociales y econ6micas. 

La Universidad Nacional Autónoma de l!éxico, busca la Educa

ci6n para todos, sin distinciones de clase o r~za, ni de 9osicio

nes socioccon6micas. Pretende en un~ palabra, la iqualdañ de to

dos ante el conocimiento. 

Pero esta esencia de la Universidad ha traido cansi~o tcnsí2 

nes y conflictos con fuerzas restrictivas clasistas que tienen 

ambiciones meramente políticas. 

(49) KAPLAN Harcos, Universidad, Socic(farl y Democratización, p. 14 
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sidad, política y Acade::üa", que pronunció el 7 de marzo dci 1988, 

f!Ue la Universirla<l es por esencia nol!tica, constit\.lyendo una ere~ 

ci6n <le la sociedad gue se inserta en un tejido de fuerzas y rel~ 

cienes socio-pol!tico-econ6micas, y sin duda la Universidad es una 

de las mejores aportaciones de la orrianizaci6n de la sociedad. 

Pero no oor ello puede suborrlinarso a 1~ nol!tica entendida como 

la lucha oor el poder, sino que ha de dedicarse a atender los fi

nes que le son Qronios, y cumplir con las funciones que tiene en

comendadas, porque el jueqo oartidario puede hacer perder de vis

ta los fines acad6micos pro¡J1os Je la Universidad. 

El ~ueb)o de M6xico necesita mjs que liderus políticos, o 

grupos partidistas, de l~ iust1ci~, del bienestar, de la liberta~ 

y la democracia. 

Para llegar a estos objetivos necesitamos a la c<lucaci6n, y 

la Universidad Nacional t.1cnc nar<J. con Múxico una gran rcsponsab.!_ 

li~ad en lo que a términos educativos corresponde. 

El Dr .. lorqc C.:irpizo ~•sume •:·l 'lran reto de enfrentarse a una 

rectoría universitaria que csttj inmersa en or.oblcmas r.iayorcs: H6-

xico se encuentra en crisis, y r10 sólo econ6m1caMente hablando, 

sino que está en crisis 1noral, ooliLica y ~ocial. 

Con todo esto, él :._;e n1·0Donu, de' acuerdo con las necesidades 

del oafs, buscar la excelencia acad6mica de la U,N.A.M., pero no 

en un esfuerzo in<l1vi1.li1..:.l 1 sinu 1-.•al i;:.:1nd0 un tr,>baja colectivo, 

en dond~ maestros, alumnos, tra\1njn0orcs, invcstiaactorcs, funcio

narios y directivos Lrab<:1jcn .:¡l mtixirr.o de sus canacidach .. s, confian 
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do en la recuperaci6n de la Máxima Casa de Estudios, con el obje

to de integrar una Universidad a la altura de los requerimientos 

de la Naci6n a que as?iramos. 

I.os nroblcmas de l.:.t Universidarl Nacional, no son pocos, por 

el contrario, existe una cantidad enorme de dificultades que van 

entorpeciendo el buen funcionamiento de ésta, y no sólo eso, sino 

que además la van detcr~orando. 

La ~ran demanda, el atraso general en tecnoloqía, la depen

dencia, la crisis, envuelven a la Universidad. Y a mtis de esto, 

en su oronio interior, la Universidad ha encontrado dificultades 

oa ra rea 1 i Zilr v aul ica r su oroy1'C to i\Cadémico en j n tcrrc l aci6n 

con el oroyccto histórico de desarrollo nacional. 

El crincioal nroblcnla a definir es el que respecta al nivel 

acadfimico. No se trata de culnilr a alguien o a algOn grupo; al 

parecer es un detrimento darlo en conJunto, macstros,,1lumnos, cqu! 

po administrativo .•. 

Los reducidos niveles de comuromiso, exigencia y ]a producti 

vidad, se extienden entre los docentes, estudiantes, investigado

res, CRJH?Cial.i.st•ts. 

La falta de una buena selección, en todos los niveles, nos 

lleva al desaprovechamicr1to 1 al cinismo, ln irresronsabi1idad y 

la corrupción. No es posible h;norar la impot·L:incia de un "deta

lle" como el de la admisi6n a la Universidad, que fu~ uno de los 

nuntos más discuticios y que causó qr.:in rev11elo entre los estudia!!_ 
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Les universitarios. 

Es increíble, verdaderamente, que la juventud, el cstudiant~ 

do universitario, conociendo lo que la cducaci6n superior siqnifl 

ca en es ta vida t .:in comi)<•t i ti vu., est6n busr.,1nclo y 1 uchanc'io 11or una 

menor prcoaraci6n, dan la imuresi6n de luchar en contra de su pr2 

n5o desarrollo, de ~.n-ouio futuro. 

de lo que sus profesores son y la cal idiHl ac.:idl'!mic,1 de éstos, pero 

no podemos cr_.qarnos <J.flb ... · lo n·<1l y ~J,1loabl1~, no existe un vcrdarl~ 

ro interés poL· ul c~.tudlii, pur· l.i :;uuL-'r·ac1ó11, ,,,.l ul 1Jc.·1·(ec:eiona

miento de oart~ del jov(':1 univcrsit,1rio. 

Es dificil reconocerlo, cero los resultados arroja<los despu6s 

de las rcform.J.s •)lantci:ldas unr \'i D1·. C.Jr~1izn, ll<·j.:i.n mucho quL~ 

desear de los cstudianles de Ja U.N.~.:t. 

Cad."l unu de l.Js rcún·mas 4uc! 1ílltJliear;1 un m<1yor csft1c1·za para 

el estudio fueron en su mayoría rechazadas, como fue el caso del 

La avaluaci6n riqurosa del acrnvccl1ami0nto de los cducacndos, 

la selección de las vocacio11cs y cnpilcidades, y la oportunidad de 

recupcraci6n que da11 la~; inst ituci,mcs (•cluc.1Livns a quienes en 

ellas estudian, son medidas 16qicas y racionales, además de necc-

sarias, no se trata l.ÍL-' 1...1. Lr~lmit .. n.lmi11i:~Lruli-.•o ni d0 :n0did<1;, 

caprichosas. 

"La investioación ..:·duc.:itiv.1 - nn sólo uetl.iqóqic.J -, no~ 

dice, que una cosa es retener c1 cnt)Ocir1ic11to o lcm.Js que canfor-

man asiqnaturas \" a<:n cir•ncias, y otr.1 muy ctifc1·cntc desarrollar 
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a través de esa retención, la cauacidac.l para integrar en una vj

si6n más qeneral, a nivel conciente y no s6lo intuitivo, esos co

nocimientos con los modos de obtenerlos, así como la capacidad 

para transferirlos al an5lisis y resolución de Problemas no ola~ 

tcados en los cursos rcgt1lnrcs''. (50) 

El hombre 110 es un rccipicnt~! an ol que se ''vac{an 1
' los con2 

cimientos, el hombre, es un ser nensnntc, que adem~s de adquirir

los es caoaz de rct0ncrlos, si11LctiLarlos y hacer uso de ellos en 

el momento r¡ue lo requiera p.::ira poder .:isf solucionar un problema 

presente del cual no tiene experiencia alguna. 

Esta es la justificaci6n para los nuevos reqlamentos de cxá-

mr.ncs. En el caso dí! f>f'.tn.s, 011 Jo rp10 r·0fi<·1·r, u la .idmi.si1"jn 

de los altJmnos del bacl1illcrato, S1! truta de l1accr una scl0cci6n 

verdadera, r¡ue per1111 tu aprovcchat· ul m{iximo los escasos n.~cursos, 

con la qento qu~ tonaa caoacidad, ciisuosici6n y entusiasmo p~ra 

tomarlo. 

Adcm~s los ex~mo11cs, no s6Jo van a servir de filtro, sino 

que son ir1strumcntos qu2 nos v~11 d cla1· resu]tados para optjmizar 

los nivel1-'s cduc.:tlivos drosdc el punLn de vislc1 del alumnado, la 

docencia y muy impol"t::intn, conocr'r ~;t lo:. •>l<ines Y ;H. .. oqr;11n.1s rl0 

cstudirJ son lo~ udccu.:-ido:~, y si flu JQ ~;nn, pued.1n si-~r n~lro,11 lme~~ 

tados, bastíndoso en Lis nuevas y moilornu.s técnicas y mGtodos, y 

con conocimicnlus c;c1Ja vez menos obsol et.os. 
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Y ya que hemos tocado el µunto de los planes y oroqramas, 

podemos decir que son ambos, elementos esenciales dentro de las 

funciones educativas y esto en cualquiera de Jos niveles cducnti-

vos y en ~ualquiera de los ámbitos que a la cducacj6n corrcsnon-

dan. 

La nlaneoci6n ele un sistein<:, scqeín afirmacione~ de Cruz Val-

verde (51), es confirurar una situaci6n futura nara satisfacer 

ciertas nccesidactes y solucion~r 1;~11blo~as concretos. 

necesidades do la l'í.'.J 1 idacl nacional, la (•duc:ación .suocrior no ti~ 

ne scnticlo alquno, 1H1rqw_· r.nt.on•"·::, ¡¡r¡ Vd .i 1·un111l1 r· con uno dl! s11~• 

fines m.'is cspc:cíficos, como lo e~ 1;1 pt·oducci!'Sn de nrofcsionalcs. 

Pero este trabajo, que es µ~rtc• d0 la lahnr ariministrativa de 

la Universidad Nac1or1al, ~{! complic~ cJda vez m5s: uno, por el UX! 

gerado nGmcro de traliaj.i ... lut:c!s ;1dministt·,1tivos que en ella trabajan 

y que convierten los fi11~s IJcrd~rtL·r·11s en u11 trbnin ~omplcjo, 1nal 

estructurado y Lurocratiz~do. 

Este aryarato administrativo, lleva todos los QSUntos <ic la 

comunidad univcrsitilt"i.J., confoni1<1d,¡ poi- 450 ,OOíl ~J ll!llllOs y 27 ,000 

profesores e invcstiqadores, adcP15s rtu lo!; ;1suntfJS nrnnios drl 

sistema.. 

No es imposilile, nc;ro sl su:·v1tr.('lllC diffcil lu tarea que éstos 

tienen a su caroo, sobr·· tofo p0r tr~tarsc de una universidad 9op~ 

lar, una universi~ar1 r!0 m11~ns. 

(51) cfr. 
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El cxesiv~ crecimiento de la V.N.A.M., tiene su r~z6n de ser, 

flOr ur. lado la revolt:ci6n, que otorga principios democráticos y 

con ello ofrece mayores posibilidades de movilidad social, y por 

otro, el desmedido crecimiento demográfico nacional. 

La solución a esto, no reside en el aumento del tamaño de la 

Universidad nacional, porque ello no llevarr.a mas que a un mal o 

peor funcionamiento ne la Instituci6n. Tampoco se trata de redu

cir el namero de estudiantes, porque entonces lo que se lograría 

con ello, Seria dejár a miles de j6vcncs que tienen el mismo dcr~ 

cho de educación como cualquier otro. De hecho, ya bastantes qu!:. 

dan fuera del sistema. 

La verdadera solución al problema, es poner a trabajar a cada 

uno de los integrantes que conforman la. llniversiclad Nacional, en 

las actividades que les corresponden, pero con calidad, con respo~ 

sabilidad y conciencia, para lograr así, la excelencia acad6mica. 

Pero cada uno de estos problemas están relacionados íntimame~ 

te, uno de ellos, atañe directamentes a cada una de las dependen

cias, a cada un a de las person~s que integran la Universidad, y 

es la falta de recursos ccon6micos. 

Este problema no es nuevo, 1wrn hoy m."i!-0 que nunca., il.dquicre 

dimensiones que nunca e~ la historia se habían vivido. 

El crecimiento de la cdt1cnci6n superior no ha sido en la mi~ 

ma medida en que se ha otorgado el finnncinmicnto por el estado 

para sus supervivencia, inclusi\·e, éste ha ido disminuyendo con el 

correr de los años: en 1982, el qasto público destinado a la edu

cación con relación al Producto Interno Bruto, fue del .87%, y 
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para 1984 fue del . 57% (el equivalente en pesos mexicanos a 

$167'178,000.00, obviamente insuficiente}. 

Esta disminución tiene repercusiones de gran magnitud, como 

son la baja en los salarios del personal académico, quien se ve 

obligado a buscar remuneraciones adicionales, y par ello, su com

promiso para con la universidad se ve afectado por la falta de 

estí.mulos. 

La disminución en el otorgamiento de beca~, es otra de 1as 

dificultades lJUí' 5(• µrcscnta, lo quv obliqa <1 un.J qran c.1ntidad 

de alumnos a buscar medios de supervivencia que Jeterioran su tr~ 

yectoria cadémica. 

Los equipos, materiales e in~trum11ntos de invcstigilci6n y su 

mantenimiento, se ve restringido y obstaculiza el cumplimiento de 

los programas de las dependencias ñc investigación, que es uno de 

los tres objetivos primordiales de la Universidad: Docencia, In

vestigaci6n y Difusi6n de la Cu1tura. 

Los acervos de la biblioteca se ven limitados, no es posible 

adquirir mei:s libros y apoyos didáclicos tanto para los maestros, 

como oara los alumnos. 

Por Gltimo, queda agregar, que los recursos financieros de 

las Instituciones de Educación superior, se manejan de manera dc2_ 

proporcionada, otorgando privilegios a la docencia sobre la inve~ 

tigaci6n y la difusión de la cultura, tambil?n hay una gran dispa

ridad con las cantidades otorgadas ~ la administración de estas 

instituciones. 

Las universidades estatalc~ en 1985, otorgaron el 67% de sus 

112 



recursos a la docencia, 6% a la investigación, 7% a lu difusión 

de la cultura. y 20't al apoyo administr.1.tivo. (52) 

No podemos quedarnos inm6vilcs ante esta situaci6n y mucho 

menos csperur q'.::··' el gobierno nos solucione todos nuestros problg 

mas. La insufici~ncia Ce rccurson nos concierne enormemente, se 

hace presente y va. en at:mento 

El Dr. C'1i.-pizo, proclam6 ~n 1985, en su discurso de toma de 

posesi6n, no csc.J.timar esfuerzos pL!rü atender las ncci.::sidadcs y 

requerimientos ele la UniversidLJ.d N.:i.cionul 1\.ut6noma de México, para 

ello convoc6 a los 0qrr:osados p:ira que se or~anizariln y apoy¡:iran 

econ6mici3.mentc 'i con trabajo u ~.;u U:i.iversid.:td. Convocutoria que 

conGlituyeron haota 1983, 34 ~sociilcioncs de egresados, con la PªE 

ticipaci6n de ap'Coximad<tmi~ntc :!íJ, ooo alumnon que rccaud.:l.ron dona-

tivos para 1..i. instituci6n. (53) 

El B de mayo da 1985, 01 Dr. Cnrpiza cxl1ort6 a los estudian-

tes al pa90 de cuotas volun!.ari~~= la i11scrioci6n n nivel licen-

ciatura es de $200. on, :r c.s¿¡ .-uota ~;e ha bas.:tdo en un ~6lo prop6-

sito, facilitar l.::i movilidad socio! de la juventud de escasos re-

cursos, quicnc$ so ven imposibililnclos para p.::igaL"" cuotas mus ele

vadas consideranrlo e: 1 a: to costo dL" la vidn. 

Pero esta cuot~ simbólica, no puede continuar con este ¡;ro-

p6sito, el fin ,,-.~ ti>.:cavt Pt.!r0 no ps crc!bl~ que desde 1948 cst.:i.s 

cifras no han su~ridn =~~bio ~lquno, y vioncn a siqnificar el .OGt 

{52) ~· Cl\Rl'J7.0 Jon;c:. D.:i<:~~~!.:.::'.2._~_j' i\tirm<tci.C?H:s 1985-1988, p.126 

(53) cfr. idcm. 
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del presupuesto, lo que no cquiv~ln ni a medio día de los gastos 

de la U.N.A.M. 

El Dr. Carpizo, no obligaba a nadie a pagar más de lo que 

tuvieran, en cambio, quienes si podía estaban obligados cuando m~ 

nos moralmente a pagar un poco más. 

Seis meses después, 6nicamente 52,696 estudiantes colaboraron 

espontáneamente con la Universidad. 

En 1988, en el informe final, se obtuvo la respuesta: 278,424 

estudiantes colaboraron con cuotas voluntarias. 

La Universidad tiene eroqaciones por más de 200 mil pesos s2 

mestrales por alumno, y recupera s6lo la mitad de la mil6sima PªE 

te, es decir 100 pesos. 

Las cuotas diferenciadas y adecuadas al ingreso familj~r real 

de cada alumno, haría justicia y ayudaría a la Institución a salir 

del a.tol lndcro aconómico en el qu{' :a• c11cucntrc1. 

Además de los motivos ccon6micus y sociales que impiden el 

cabal cumplimiento de las funciones de la vi.iversidad, están las 

razones acad~micas. La falta de calidad que opera en esta Insti

tución. 

Es urqente modificar las estructuras, la organización, las 

condiciones de enseñanza y las políticas vigentes. Ya sea que se 

hable de cambio o renovación, lns propuestas del ex-rector Carpizo 

contienen un modelo de trunsform.:ici6n que _nermitirti a la Náxlma 

Casa de Estudios avanzar y consolidarse. 

No puede haber un porvenir para la Universidad sin un proce

so fundamentalemente académico. r..a inadecuación entre planes y 

114 



prograIDas, fa deficiente preparaci6n por parte del personal doccrr 

te en las materias b~sicas, en las técnicas y m€todos, la carencia 

de conocimientos interdisciplin~rios, la rigid6z de los pro~ramas, 

la fragrnentaci6n y espccializaci6n del conocimiento {en contra del 

concepto universidad-universalidad de conocimientos) / la desvincE 

laci6n entre conocimientos b~sicos y aplicables, son s6lo algunos 

de los obstáculos en la formación universitaria. 

Los esfuerzos para lograr el mejoramiento académico, deben 

estar fundamentados en la consolidaci6n de un pcr~onal acad6mico 

de EXCELENCIA; y sobre esta base se ha de ejercer cualquier cambio 

o modíficaci6n de la enseñanza de nivel superior. 

La masificación de la Univ(~rsiclad, ha im;:iulsado a la. admini~ 

traci6n « realizar un elevado número de contrataciones magistcri~ 

les indiscriminado 1 por lo que la exigencia de su colídad ha ido 

disminuyendo poco a poco, ademtis no se ha podido inetituirun ver

dadero Plan de evaluación permanente del pcrsonc:.tl acad6mico, por 

lo que no se puede constatar el cumDlirnienco de los planes y pro

gramas estipulados, y por ello se nota una actitud de apat!a y e~ 

tancamiento entre este personal. 

Lo alumnos no son ni han sido víctimas, incluso podernos afi~ 

mar que en gran parte hun permitido, por conveniencia propia, esta 

falta de ex.celcncLJ en la educaci6n, el alumnado debe ser cada vez 

más exigente,. no sCilo con el personal docente, sino consigo mismo, 

y no debe ser una decisión tornada por presiones externas, sino por 

real convencirnionto. 

Si el estudiante pC!rmanect~ cst~tico, sin motivación, acrcdi-
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tando las mutcri.:1s, t-an s6lo por el hecho de oblvncr un títuln pr~ 

fesional que le dé un determinado nivel o bien unil rcmuncraci6n 

econ6mica alta, está dejando escapar la pnsjbilidad de obtener una 

preparaci6n que le permita re~lizarsc como persona Gtil a la soci~ 

dad y a sí mismo, cohart.1ndosc la libertad de realizar sus poten

cialidades para el logro del perfeccionamiento. 

El estudiante que ingresa a los estudios superiores, adquiere 

un gran compromiso, la sociedad confía en la juventud, quien se ha 

r~ cargo del futuro de nuestra patria. Esto ohl l..qa entonces al 

estudiante a prepararse con toda su dedicaci6n, energía, entusia~ 

me v a suoerarse día con día para atender al reto guc nos impone 

la vida. 

Nadie que se aprecie de ser estudiante universitario, puede 

dejar pasar la ooortuniC:ad dc los caminos que no~ abren los estu

dios superiores. Lu. Unlvcr;.idarl Nacional i\nt"6nnmu. d0. México, nuo~ 

tra Universidad, nos ofrece lllJa posibilidad de vida, cs decir, nos 

permite formar con base en lo qu0 ~;omos, lo que queremos llegar a 

ser, nos ofrece la oportunidad do sobrevivir y existir en el mundo 

que se nos presenta, con sus caml>ios y su desarrollo, con sus nu~ 

vos movimientos ele? todo lipa, iclcoHigicoB, técnicos, etc., 

No podemos dcjnr de ~cconocer los defectos y limitaciones do 

la Universidad, asf como sus c~¡acid~dos, pero sobre ello, podemos 

edificar un lugar en donde todo hombre que busque el saber para 

servir a los dcrr5s y que nos ayude a ser mojares individuos, lo 
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encuentre. 

Las reformas universitarias del Dr. Carpizo, claman por la 

superación acad~mica. Nunca hubo engaño, desde su torna de pose

si6n de la rec"tor!.a, planteó su inter~s por el cambio, e invitó 

a la comunidad universitaria a participar en la Renovación de la 

Universidad: desde su primer informe expuso la vinculación.que 

debía existir entre la Universidad y la Sociedad para que con 

ello su pudiera ayudar en la solución de problemas nacionales y 

participar también en la creación del proyecto nacional. 

La rectoría sabía bien sus responsabilidades, los pasos que 

di6 no fueron· infundados, para ello se realizó un diagn6stico 

("Fortaleza y Debilidad de la U.N.A.M., al que ya nos hemos refe

rido) , en el que plantc6 f idedignamente la situación de la UniveE 

sidad. 

Su proyecto, no busca nada más que alcanzar una Universidad 

en donde se puedan discutir las diferentes corrientes del pensa

miento y se respeten las diferentes posiciones, actitudes, tende~ 

cias y estilos de vida: una Universidad que abra sus puertas a 

cualquier persona, cualquiera que sea su forma de vida, idcolog!a, 

posición socioecon6mica o nacionalidad, y que a la vez le permita 

el ascenso social: una Universidnd qt1e cumpliún<lo con sus funcio

nes coadyuve al destino y mejoramiento del pats, y se adccae a 

las transformaciones sociales; una Universidad que ofrezca alter

nativas de desarrollo a los problemas nacionales, debiendo para 

ello ser· .una Instituci6n creativa; una Universidad que esté ccr-
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ca de su pueblo, ya que ~ste, es el pueblo mexicano, quien le ha 

otorgado y dejado en sus manos la formaci6n de una gran .t?arte de 

sus cuadros profesionales, que dirigirán ~l pa!s en un futuro ce~ 

cano: una Universidad que eduque y forme para la creaci6n de mo

jo~es niveles de vida pa~a la Nación. 

"Si conducir a la Universidad es co{r¡plicado, mtís lo es hace_;: 

lo con sentido universitario y rcsponsabtlidad social, buscando 

su superacidn acad~mica." (54) 

El ex-rector Jorge Carpizo, persiguid siempre esta meta. con. 

firmeza, basándose en los principios fundamentales de la Institu

ción, con flexibilidad, escuchando los argumentos de la oposici6n 

e incorpor~ndoles a su plan de trabajo; mediante su di~logo busc6 

concretar el consenso, no pretendió ser autoritario, por el contr~ 

rio, intercambió opiniones, puntos de vista, pero con responsabi

lidad evitó injusticias que perjudicaran a la Universidad, y sobre 

todo, siempre actu6 dentro del orden legal que rige a la Casa de 

Estudios. 

Este marco legal, es el mismo esquema que se viene conserva~ 

do gobierno tras gobierno, desde Alem.'is, hasta Miguel da la Madrid. 

No podemos negar que desde la vigencia de la Ley Orgcinica, 

aprobada en 1945, la U.N.A.M. ha tenido alguna modificaci6n, pero 

en esencia, sus princi9ioa y objetivos, siguen siendo los mismos. 

Durante el gobierno de Guillermo Sober6n se inici6 una po

lítica reformadora que no pudo culminnr por causas no propiamente 

académicas, 

Hoy por hoy, la reforma es urgente, es necesario formular un 
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nuevo concepto educativo sobre las bases de las modificaciones que. 
el Dr. Carpizo propone y de lo que la contraparte pide, podría da~ 

se la soluci6n pol!tica y académica buscada con tanto ah!nco por 

ambas partes. 

11 Si el congreso logra unificar una concepción de la Universi 

dad, la U.N,A.M., podrá fortalecerse acad6micamente, con respues

tas 6ptimas en el conocimiento de la preparación de profesionales, 

de soluciones para la sociedad mexicana. •rurnbién entonces, la 

Instituci6n alcanzar~ la vanguardiu deseada por los universita

rios, y la estimar~n corao una Casa de Estudios que resuelva sus 

propias cuestiones, a la vez que contribuya a repensar el proycc-

to de Naci6n 11
• (55) 

Sin embargo, el congreso no se realiza, el tiempo transcurre, 

llega en 1988 el cambio de poder de la rectoría y los proyectos 

del Dr. Carpfzo quedan s6lo en eso: proyectos 

años después, 1989, no hay cambio alguno, el rector en tu~ 

no, no ha retomado aan estos puntos. Todo aquello queda solo en 

un plan, una estrategia de cambio y mejora que no puede llevarse 

a cabo, y por tanto la Universidad sigue sin Reforma y por tanto 

sin mejoramiento de ninguna especie, 

(55) MORENO Rafael, Haci.1 el Proyecto de una Nücva Universidad, 
p. 61 
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No se ve entonces, el error del rector Car~izo, sus reformas 

no son ilegales, como alg6n sector lo planteó, ya expusimos las 

razones del porqu~ son necesarias, las bases en las que se funda

mentan, y no se puede hablar de que est€n fuera de la política o 

del marco legal de la Instituci6n. 

No pueden ser tampoco juzgadas como superficiales, porque 

tampoco hay bases para denominarlas as!, al respecto, existe todo 

un documento, un dia9n6stico elaborado con este fin. 

No se puede hablar del manejo político que sostuvo el Dr. 

CArpizo, porque este fue siempre dcmocr~tico, di6 lugar al diálo

go y a la concertaci6n, as! como la creaci6n de m~didas para reso! 

ver las controversias que se suscitaron. No pretendió ser dicta

dor, no fue su estilo el autoritarismo, la .:trbitrariedad o la i~ 

tolerancia. 

Adem.'.'is las reformas fueron planteadas en el momento que mtis 

se necesitaban, hoy, seguimos urgidos de ellas. 

Las reformas si se ven objetivamente, han logrado, con todo, 

y a pesar de todo, que la Universidad inicie su proceso de renov~ 

ci6n, de errarlicaci6n de vicios e inercias tan dañinas para su d~ 

sarrollo, no se ha logrado que se realice un Congreso Universita

rio plural y democrático que la llevará a su mejoramiento en es

tructuras y en todos los aspectos que requieren de ser cambiados, 

pero se ha abierto el camino del diGlogo para unificar las metas 

y prop6sitos tanto de la Universidad como de los integrantes que 

la conforman. 
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No se ha logrado mucho aan, pero este, es un buen comienzo, 

debe por tanto tener un buen final. Las reformas son necesarias 

a la luz de la razón, dialoguemos intcliqenternente sobre ellas, 

pero siempre antepongamos a nuestro pensamiento el concepto de 

excelencia y el de perfección. 

Hacer conciencia y luchar por una Universidad mejor, por un 

Ml?xico más libre y justo, por un futuro mejor, es la labor del i!!. 

tegrante de la Universidad Nacional, ya sea alumnado, personal d2 

cente, personal administrativo; ya que nos afecta directa o indi

rectamente a todo individuo que forme parte de esta Naci6n. 

"Hay que tener presente que nuestra Universidad es, por ene! 

ma de todo, la Universidad de la N.:ici6n Mexicana. Es producto de 

nuestra historia y de nuestras tradiciones académicas. Tomemos 

todos el compromiso a mejorarla para que sirva cada día más al 

país." (56) 

Resumiendo, es necesario en primera instancia, ubicarnos de~ 

tro de la problemática nacional, para que con base en esta, se 

planee y se lleve a cabo una educaci6n superior que logre equili

brar el producto de su labor con los requerimientos reales del 

país. 

Para ello será importante conc~ptualizar el binomio sociedad

educaci6n, los puntos inmedi~tos a retomar para este prop6sito son: 

* Realizar una constante y efectiva revisión acad6mica de los 

planes y programas de estudio, 

(56} CARPIZO Jorqe, piscurno de Rc~~udaci6n de Actividades, Feb.1987 
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* Negociar acerca de los reglamentos generales de exámenes, 

inscripciones y pagos. 

* Y por último plantear o retomar un modelo de compromiso 

que mejore el sistema educativo. Jaime Villegas (57) propone 

retornar tres modelos de educación que se encuentran en pugna: 

el modelo humanista que busca la formaci6n del carácter, el mode

lo profesional, que pretende la formación de profesionales para 

el mercado de trabajo y el modelo activista expansionista que 

quiere la formación del hombre revolucionario oara transformar a 

la sociedad. 

Si se logra la combinación de estos tres modelos, se puede 

obtener un sólo modelo de educaci6n del que se logrará: la salud 

del hombre como ser espiritual, la elevación de la calidad pedag~ 

gica y por último la relación de los estudios con la vida contem

poránea y la paridad entre la instrucción profesional y su cultu

ra, tan añorada en nuestros días. 

Esta es la estructura que puede redituar y producir el bien 

para la Universidad Nacional Autónoma de México, puede hacer que 

se cumplan sus fines y objetivos, que el Dr. Carpizo con tanta 

fuerza buscaba. 

(57) cfr. VILLEGAS Jaime, 2.E....:..Eihi p. 7 
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El modelo de compromiso, las reformas del Dr. Jorge Carpizo, 

la reestructuración de la Universidad, un mayor financiamiento por 

parte del estado, cualquie~ opción de mejora que se le de a la 

Universidad, no sirve de nada, mientras existan en ella miembros 

que no busquen la excelencia de la M&xima Casa de Estudios, sino 

que tienen otros intereses que no son precisamente acad~micos y 

que obstaculizan el proceso de la Universidad, 

Todos los diferentes grupos y sectores universitarios, pare

cen coincidir en sus fines: buscar el cambio y la reforma para llQ 

gar a una modificaci6n positiva de alqunos de los a$pectos del go 

bierno y la administración de la Universidad, de su funcionamiento 

los contenidos y los resultados de sus actividades. 

Claman por una cosa, demuestran con hechos, otra totalmente 

distintas. No podemos generalizar, pero durante lso movimientos 

universitarios generados a raíz de las reformas universitarias, 

se comprobó que muchos de los estudi~ntes quienes más luchaban en 

contra del Dr. Carpizo y sus reformas, eran aquellos que m5s años 

llevaban en la Universidad cursando una carrera, o quienes lleva

ban m~s alto récord de ex~menes extraordinarios o problemas por 

el estilo. 

Es o no es una lucha justa. La de Carpizo, se9Gn lo expuesto 

si lo es. una vez más reiteramos, la reforma no busca mas que la 

superaci6n acad~mica de la U.N.A.M., si no se logra este propósito 

se corre el riesgo de que sus egresados se Vean desplazados y se 

cierren las puertas al ascenso social. 
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e o N e L u s I o N E s 

La investigación realízada a través de este trabajo, preten

di6 analizar la situación actual de la Educación Superior en M6xi:_ 

co, con el fin de exponer las vías alternativas de acción para 

elevar la calidad en los contenidos, la calidad en la docenciu, 

en los mCtodos, y en general, en todo lo que intervenga para me

jorar el nivel académico terminal de los estudiantes a este nivel. 

El antecedente y problema central de esta tesis, es el docu

mento "Fortaleza y Debilidad de la Universidad Nacional AutónomiJ 

de M6xíco", realizado por el Dr. Jorge Carpizo, rector de la Uni

versidad en el año de 1986, documento rechazado por algunos estu

diantes quienes se unieron ~n un Consejo Estudiantil (CEU) y 11~ 

varon a la Universidad hasta el paro. 

El documento con todas sus propuestas, no llegó a su fin: 

elevar la calidad en la Máxima Casa de Estudios, para que con 

ello M .. exico fuera ad~lantc en su desarrolla y cr·cl-'imiento. 

La irn~ortancia que la Universidad representa para la socie

dad t deja ver la necesidad del cambio~ 

Es urqente crear conciencia entre los mexicanos, principal

mente entre los estudiantes, futuros dirigentes de la Nación , 

acerca de la trascendencia de la educaci6n, la importancia de la 
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educación superior, desde 2us inicios, su trayectoria, los con

flictos y tropiezos por los que ha pasado. 

Debernos hacer ver, que la Universidad se formó con objeti

vos precisos, con fines claros, que no buscan sino hacer de nues

tro país, un M~xico mejor, Un México rico en valores, en cultura, 

además de la riqueza económica y social a la que todos aspiramos. 

La debilidad y fortaleza de la Universidad Nacional, es un 

hecho, una realidad que debernos acptar, pero tambi~n luchar por 

corregirlo en tanto sea posible. 

La U.N.A,M. est~ en crisis, se ha vuelto una organización 

inundada en burocracia, en donde se ha esquivado la formación cul 

tural de la persona, se ha permitido que se introduzca la técnica 

antes que la Etica, antes que las humanidades, imprimiendo cierta 

prirnac!a de las cosas sobre el propio hombre. 

Es por esto necesario, luchar por ella, por lo que nos ha 

dado a nosotros y a muchas generaciones atrás. 

Hacer juntos el esfuerzo y buscar que se comprenda esta 

necesidad es nuestro reto. 

El Dr. Carpizo no lo logr6 en su momento, pero de algún modo 

la propuesta est~ en pi~, la necesidad latente, y por tanto es 

posible lograr áun algrtn cambio en la Casa de Estudios de México, 

la U.N.A.M. 
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