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r R o o u e e I n 'i 

Dentro c.11? las complej.!s reld::ion('S de fucrz,1s que ~;(· '.]cr.:.:r,rn en tod.J Sú

ciedad, el periodista cu111pJe un¡i función fdeológicd ill manife:;t.:ir -1.!ri ".u for

rna de -exponer da tv.:: y hechos de 1 a rna l i (J,ld- una concepcl On rir: J r.undü. De 

igu.:il manera, su actividad -por inscribirse en J,1 lucha que prot<1yo11fzan los 

distinto:; gru;:ws sociales- :;e convierte en un ilCto político cr' !.J 1::edidrl que 

orienta a i.i sociedad hacia úcterr.iinados fines. sc,1 concicnte o no de este 

proceso. 

El interés de este trabajo es tr.:itar de iHh.ilitar Ja función ideo)-ª._ 

gico-polftica que durante el movimiento .estudiantil de 1986-1987 en la UNAM, 

cumplió uno de los grupos periodísticos más relevantes úe Ta prensa capitali

na domfnante: los columnistas poHticos. 

En la .ictualidad ninguna pu':>licJción de infornldci6n general prescinde de 

los columnistils. sobre todo cuando de politica se trata. los columnfstas po-

1 ftfcos, desde su aparición en la prensa escrita contempor5nea, han mantenido 

un lugar privilegiado, no sólo por las caracterlsticas murfoJOgica!; del géne

ro que ejercen, sino también porque desde el punto de vista pol'itico han cum

plido un papel importante, primero, como canalfzadores de infonnaciones a las 

que por lo regular no tfcnt: .:ic<:cso el resto del gremio pericJlstico ni la so

ciedad en su conjunto, y, más recientemente, como analistas de la vida poJiti 

ca nacional y críticos del gobierno. 

E'1 movimiento estudiantil de 1986-1987 en Ja UNAM ha sido elegido como 

caso particular para estudiar a Jos columnistas políticos debido a que la 

prensa capitalina jugO un papel estratégico en este conflicto donde se con

frontaron dos modelos de Universidad que respondían a intereses opuestos. 

En particular, la elección de esta manffestacfón social respondió a la 

necesidad de exponer las causas reales de los movimientos estudiantiles en M! 

;xfco, los cuales han sido mitificados dentro de Ja prensa. como producto de 



agentes desestabilizadores externos u la Universidad. 

De esta manera. son tres los ohjetivos de- J.1 prest:nte invt>stigaciOn: 

a) aportar elementos par;i la crnnpn~nsi6n de los r~ovfo.icntos estudiantfles C'n 

nuestro pals, e11 especial los que han tenido lugar dentro de !,1 WlAM; h) con

tribuir a la sistematililclón de Jos escasos est¡¡dios existentes acerca de ld 

columna como género periodístico y del colw1inismo roHtico en la pr-cnsa de l<t 

ciudad de Mexico, y e) tratar de ur1alizar el m,rnejo que dieron los C':)}Un:nistas 

politicos al problcrnél univer·'.;itario <:! tr,1v6s d(' sur, diferentes Jl:;curso::.. 

Para alcanzar t.1Jes p1·opósitos, en el primer capítulo del tr.Jbajo se o

frece una síntesis de las fases rniis relevantes del proceso histórico de Ja 

UNAM y del desarrollo del movimiento estudi.:intil en est.:i CdSa de estudios, 

que en gran medida expJic.:in la moyilización estudiantil de 1986-1987. Asimi~ 

mo, se presenta el contexto social y educativo en el que las autoridades dC! 

la UnivC!rsidad Nacional pretenden llevar a cabo una rC!estructuración :uniYersi 

taria y un breve análisis d~l documento fortaleza y Debflidad de la UNAM y 

del Plan Carpizo, que constituyeron el detonador del ioovimiento más importante 

después de 1968. Por ültiioo, se hace una cronologi"a de los acontecimientos 

más importantes durante la revuelta estudiantil y una evaluación de la corr~ 

}ación de fuer~as que dicha manifestación gener6. 

En la segunda parte se exponen de manera general algunas caructerlsticas 

de la prensa escrita en México y ense91Jida se trati:l de llegar- a unu conceptu~ 

Tización y tipificuci6n Je la colu111na como género periodístico. Ello con el 

propósito de ubicar y comprender de mejor manera el desarrollo y significación 

del columnfsmo politice en la prensa de la ciudad de México. 

El tercer capltulo se centra en el análisis de la función ideológico-poli_ 

tica que curnpliC!ron cinco colurnnas -entendidas en el estudio como discursos

durante el movimiento estudiantil de 1986-1987 en la Uf/AM: "Plaza Pública" y 

"Plaza Dominical", de Miguel Angel Granados Chapa, en La Jornada; "Pulso Polí

tico" de Francisco Cárdenas Cruz, publicada en El UniYersal; "Frentes Politi-



cos", varios autor1:s. en Lx::úlsior·, y "Cafe Polltico", sin ,1utorf;J, püblic.ada 

en El Heraldo de Mf..\ico. 

Esta pil.rte inicia c.011 la prcsentuci6n del n1arc.o teórico que ft;nJar.1entJ 

el análisis de los di'icursos: el carácter político de la Idcolo')ia e11 Gi-::imo:-c.i 

y la teorfo del análisis ideológico-político del discurso. Con•o puntos fina

les se expone la metodología y el an,ílisis det.lll.-?do de los discursos. 

Cabe clc1arar que las column;:¡s ir.olivo de aq~lisis fuo:ron s<:l~ccion<Hli1t. CO!!, 

siderando la l"elevanci.:i ¡nlitica de los diario'.'i en los que son publicadas y el 

reconocimiento perioc!i~.Uco de sus tlutorcs, en el coso de "Plaza Pública" y 

"Pulso Político". Por otro lado, el lector observaf'á que cadJ capitulo cuenta 

con conclusiones rropias y que al final se presenta un apartado para conclu

siones generales. La intención es focilitor 1a lectura Je quienes se intere

sen en un tema pa rt i cul ar de es ta i nves ti gac f ón , o bien en 1 os resulta dos geng_ 

rales de la mfsmJ. 

Por últiroo, se externa un agradecimiento a los profesores Mario Salinas 

Sosa y Ana Ortiz Angulo~ por sus contribuciones y estlrnulo para concluir este 

trabajo acadérni co. 



CAPITULO 1 

EL f'()VIHIENTO ESTUDIANTlL O~ 1986-1987 

EN LA UNAH 



A. Reformas y movimientos estudianti le~ 
la UNAM. 

l. la UNAM: Templo del Saber y la Cul t~ 

En el proceso histórico de la U~lAM destaca una primera 1~tapa de 1910 a 

1940 •. en la que se consolida como una institución de educación superior lib.Q. 

ral 1 independiente del .:icontecer nacional. 

Alejada de los r:IOVimientos rey0Juci1Jn.1rios, de los 9obiernos erJnarb~ 

por e 1 los y, mds tarde, de 1 proyecto popul is ta que reivindica 1 a::. de1nnndas 

de los sectores campesino y trclbajador, la Universidad Nacional, nacida en 

1910, sólo mantiene una relación de coexistencia con el Estado naciente, fu~ 

damentada en una concepción espiritualista de la casa de estudios. 

Ese espiritualismo universitario que domina ideológicamente este perio-

do concibe la institución como el Templo del Sab~r, corno el espacio social 

destinado al cultivo exclusivo y desinteresado de la docenc1a y la cultura. 

Por ello, la Universidad deberla estar separada de la sociedad, por encima 

de toda querella política, es decir, al margen de la lucha de clases. 

En este contexto ideológico tienen lugar dos hechos que detenninan las 

relaciones del EstadoMUniversidad: la primera lucha estudiantil, en 1929 por 

el reconocfmi.ento de la autonomía universitaria, y la dec1sión gubernamental 

de retirarle a la institución el subsidio oflcial y su carácter nacional en 

1933. 

En el interior de la Universidad, mientras tanto, se configuran las dos 

posiciones políticas que posterionnente se harán tradicionales en las luchas 

estudiantiles. Por un lado, la tendencia estudiantil liberal, forjada en las 

luchas contra la refonna de la educación en 1934, en la defensa de la auton.Q_ 

mfa ganada en 1929, y en el control de lCts nuevos órganos estudiantiles. 

En contraposfci6n se encuentra la corriente estudiantil popular que no 

logra consolidar sus fuerzas dentro de la Universidad y que lucha por desa

rrollar y vigorizar el sistema educatiVo popular del gobierno de Cárdenas, 



formas sociales. 

sitaria. Durante los a·;os 40 y la !.iguknle déc,1d¡i, la Univr,rsi'°1:'1d ~l<lcwrul 

logra ocupar un lugar privi legLHb, un fuero par ticulílr, cor;redido por la 

bu,-9uesfa nacional que consolida su heger.i.1ni"<1 con el ñb.~r1<1ono de la ¡;olitica 

de reformas sociales y la ;i:rtopción de un nuevo ;i:Qdt:>lo econ5r;.ic.o desarrollis

ta, sustentado en una alianzd con los intereses i~penalistas. 

2. La Universidad liberal. 

La necesidad de contar con técnicos que iu,¡n;Jsen la industrial ilación 

nacional, así como la urgencia de nutrir sus cuadros dirigentes, llev.i al 

grupo dominante a estrechar una alianza con los gremios de la Universidad, 

Esta última na sólo 11e reafirmado su principio de libertad de cátedra 

mediante la expedición de una ley Orgánica interna, en 1945, y la dotación 

de un campus rnoderno en 1953, sino que logra ratificar su autonamla como un 

privilegio in~.titucianal que la convierte en el principal centro productor 

de intelectuales y técnicos del grupo dominante. 

En dicha etapa. la Universidad adquiere un carácter elitista, abrigando 

en su seno a los sectores más privilegiados del pals y asumiendo un papel de 

prorrotor social entre los sectores medios urbanos que surgen con el viraje g_ 

conómico de los a~os cuarenta. 

La UNAM se ocupa de for.nar profesionales liberales con posibilidildes de 

gozdr un prestigio público y una situación ec0nómica favorable. En especial. 

se orienta a formar cuadras para el sector terciario: médicos, contadores, 

bogados, administradores públicos. etc. 

Desde el punto de vista cultural, reduce su actividad dí! extensión a lo 

que hoy se conoce corro extensión cultural, limitada a ofrecer los productos 

cultura 1 es a 1 a hurgues ia y los sectores mcdi os. Mi entras, en el ámbito de 

la investigación, no se da una politica de planificación. sino un desarrollo 



espontáneo y disperso, frecuent~;r.cnll.! guiado por o; icn!.~ciones prover,icntcs 

del exterior. (l) 

En síntesis, la U~lAM se adanta a las e>.igenciJ.s que le plantea el n-odi~

lo i?conómico desarrollista. Empc1·0, el pJtrón de acumulación predo~innnte 

trae consigo un nuevo fenór~eno quP. transfonMrá a 1.1 Universidad al fin,11 de 

los aiios cincuenta y en la década de los sesentas: la socidlización y prole

tarización de?l trabdjo intch>ctuill. 

La centralización y concentración del capital como forma principal de 

acumulación provoca que los monopo 1 i os despl accn la producción .1rtes.i.n,1 l y, 

en consecuencia, cambien la condición del "profesional liberal". El trabajo 

intelectual inicia un proceso de proletarización en dos sentidos: en la a

lienación del trabajo circunscrito a nuevas condiciones sociales que ya no 

guardan ninguna relación con el tal en to y asp i raci enes persona les, si no con 

las necesidades de los grandes monopolios, y en la transfonnación del traba

jo liberal en asalariado. Con la socialización del trabajo, los nuevos pro

fcsio:iist.1s se encuentran ante la única alternativa de incorporarse como as~ 

lariados a las instituciones del tstado o a los consorcios privados. 

El proceso de extensión del trabajo asalariado en la década de los se

senta viene a cambiar en general el nivel de amplios sectores medios. que de 

vender su trabajo en mercancías o servicios pasan a vender su fuerza de tra-

bajo. 

Este nuevo rrodelo de acumulación repercute también en el ámbito de la~ 

ducación superior, donde se manifiesta una fuerte presión por parte de los 

sectores medios urbanos y en menor medida de la clase obrera. Los requeri

mientos de la proletarizac1ón del trabajo intelectual exigen una readecuación 

de los centros universitarios, que inician un proceso de masificación. 

Desde el punto de vista politice, este fenómeno se ve favorecido por el 

gobierno mexicano. que busca mantener el consenso de los sectores medios, an

te las primeras manifestaciones de descontento social, consecuencia del agot~ 



miento del 1nodc:lo económico desarroll1std, 

Pura finales de la década de los cíncuenta. Jos r~sult;1do~ de :,1 ·~~~~-

tegia cconómic,1 ~ran desfavorables p.,.-a una gr<1ll ni.1!".d de la pobluciór c¡t;c st: 

vei'a postrada en la miseria. mientr·as que la riqueza tü·nde ~ :...nncrontrar·:.1.~ 

cada vez más en pocas manos. 

En realidad empezaba a despuntarse tmi~ crisis ylobal del sistem.1, cuyas 

primeras manifestaciones tienen lugar en las instancias poHtica e ideológi-

ca. 

Entre 1958 y 1959 ocurre la principal insurgcncid obrera del periodo dg_ 

sarrollista y. más t¡,,rde. estallan movimientos car:pesinos que sacuden 1rnpor-

taf!tes zonas agrícolas del país. 

En este marco, también impregnado de una potitica de endurecimiento con-

tra trabajadores del campo y urbanos que protestan ante la situación en que 

los coloca la política desarrollista, las luchas estudiantiles resurgen en el 

primer plano de la escena polftica nacional. 

·ourante 1.i década de los sesenta se suceden en todo el país movilizaciQ. 

nes estudiantiles que .tienen como común denominador el descontento contra las 

estructuras autoritarias de las universidades y del sistema político en gene

ral. Sus presiones son contra las rcctorias universitarias y los gobiernos 

estatales. (2) 

La UNAM no es ajena a la masificación de la educación superior ni a las 

manifestaciones estudiantiles en el interior del país. dos fenómenos que ve!!. 

drán a transformar a la institución. 

3. La UNAM y los movirr.ientos estudianti
les de los años sesenta. 

Oe 1950 a 1968, los centros de educación superior crecen aproximadamen-

te de 12 a 150 planteles. La población estudiantil nacional aumenta de 40 

mil alumnos en 1950, a 218 mil, en 1970, En ese l;Jpso, la U.'IAM pasa de 24 

mil a 107 mil estudiantes, lo que representa la absorci6n del 50 por ciento 

de la matri'cula nacional. (3) 



Así, con la creciente dernandu de educación superior, la UNAM concluye su 

fase elitista para adqufrir las formas de una univcrsid,1d de masas. Una nue

va realidad caracterizabu al pais: la ampliación de la socicd<1d re1.ican.1, cu

yos grupos rnayor1tarios e)'.igi:'.ln su derecho a la educación, lo que no sólo ur

gi"a la reforma dt"l la estructura formal de la U!lAM, sino también un replantea

miento del papel social de la Universidad. 

No obstante, las autoridades universitarir.is considerun lJ r;iJ~ifii:.:ai::ión 

como un problema administrativo, ello explica la predominancia de soluciones 

encam1 nadas a la res tri cci ón del acceso a la Un i vers 1 dad, coma una condición 

para recuperar un mítico nivel educativo. Durante la rectada del Dr. Igna

cio Chávez (1961-1966), el crecimiento explosivo de la UNAM trató de resolve!. 

se me di ante una mayor rigurosidad en 1 os exámenes de admisión. i ne 1 uyendo 

pruebas psicosornétricas y vocacionales que después sedan motivo de una pro

testa es tudiant11. 

A esta reforma siguió un estudia elaborado en 1966 por la recien creada 

Comisión Técnica de Plnneación Universitaria, cuyo propósito era racionalizar 

la institución mediante la optimización de los recursos financieros y la pro

yección de la demanda de estudios ajustada a los indices derivados de la es

tructura del mercado profesional de otros pafses "con un desarrollo similar 

al que irá adquiriendo el nuestro en los próximos ai':os 11 .(4) Esta pretensión, 

sin embargo, queda subordinada a acontecimientos políticos de mayor trascen

dencia nac1ona 1. 

Aunque desde 1960 la Universidad vive un periodo de relativa estabilidad, 

1966 tiene lugar una lucha estudiantil con la que la institución se incor~ 

para a la insurgencia universitaria, reivindicando los derechos de educación 

de esos nuevos sectores sociales que se incorporan a la casa de estudios. E~ 

te movimiento que exigía medidas pal íticas y académicas, también reflejaba la 

inconformidad que prevalecía en todo el país por la polftica autoritaria del 

gobierno mexicano y resulta de gran trascendencia en la transformación de la 



concienciil pol íticd del estudi1rnt.:itlo. 

Cn murzo de ese a:':o, por CilllSdS. Jjenil.S ,1 la ¡1rol>len•,í.tit:d ur:ive~·:.it'1r:·-, 

un g1·upo da estudiantes priíst.Js presionJ lu s<.lllt'.<.J del din•cttJr dí• lil F..icu1-

lad de Derecho e inic'ia una huelga que se extiende a otras Jr~J.'.'.. de ¡._, U~iAM, 

adquiriendo un nuevo contenido y oricntílción. Organizado por es.cuc~J,:i~, el..:?.. 

lumnado de la Universidad rlacionill cre<l el Consejo Estudi<.lntil Univer·sit<lrio 

(CEU) que elabora un progr<Hllil cuya p1·em1!';.a fw11J;in~:nt.il era que l.1 democrt1cin 

y la autonomía constituí<Jn condiciones t111µrescind1Ule~ par.i el funcionarnient.u 

de la UNAM. 

Para el CEU l,:i Uni·.·ersiibd deberl.:i s'"1· "L01hi in'.ititu._ión Je ..::c\1d.du· 110-

cente en la que se forjacen profesionistas preparados, capaces de .-iffontar 

los problemas que la realidad misrnil ofrece" y dcnur1c1abu que lo ilnterior no 

era posible por "una serie de desviaciones de cadcter económfco. polltlco y 

administrativo" (5). 

E 1 bajo ni ve 1 de ens cílanza , 1 os planes de es tu di o anacrónicos. 1 a i neo!!!_ 

petencia del profesorado y el derroche y canalización arbitraria de los re

cursos económicos, eran seña 1 a dos por 1 os es tud i .:in tes colOO 1 os princi pa 1 es 

problemas de la UNAM. Para resolverll)s consideraban necesilria la democratiz2._ 

ción en las estructuras de gobierno de la institución. 

El estudiantado reclamaba que su participación en el gcbierno de la UNAM 

fuera mlnima y convocaba a una reunión del Consejo Universitario a fin de 

otorgar rcpresentatividad a los alumnos, maestros y autoridades. para más ta!. 

de afrontar el problema de una reforma a la Ley Orgánica, que aboliera la Ju!!_ 

ta de Gobierno con la correspondiente traslación de sus funciones al Consejo 

Universitario. 

Los puntos programáticos del CEU eran: 

1 ) La derogación de a que 1 los artículos de 1 Es ta tu to que cons titulan la 

base legal del régimen antidemocrático en la UNAM. 

2} La desaparición del cuerpo de vigilancia con,:> órgano de represión. 



3} Pase .iutomStico a escuelas superiores y facultades de los egn!5<1dos 

de la Escuela flacional Prcparatorla. 

4) Revisión de los pl,1ncs de estudio de la ErJP. 

5) Respeto a la independencia y libert.:sd de 1os estu<liantes pa.ra agrupi1,!: 

se según sus intereses. con e1 consecuente retiro de todo apoyo de las autor.!_ 

da des a la FUSA, federación es tudianti 1 prí is ta. 

6} Mayores prestodoncs a los estudiantes: residencias y comedores; 

mento de becas y servicio médico, etc. 

7) Participación del estudiantado en la solución del pliego petitorio 

del Comité de Lucha a nivel local. 

8) Pa rt i e i paci ón de '.Jna comisión tri par ti ta en 1 a des i gn<tc i ón de recur-

sos económicos, consi der.-indo el reajuste de salarios a maestros y trabajado-

res. 

9} Pronunciamiento de la base estudia~til en la aceptación de los di rec

. tares y maestros que en esa ocasión t·enunciaron, y 

10) Decisión de la base sobre la reelección del rector o no reelección 

del rector y directores a nivel universitario y local {6}. 

El movimiento estudiantil se consumó dos meses después con la destitu

ción del rector Ignacio Chávez y ta designación de Javier Barros Sierra como 

sucesor. De igual fonna, renunció otro grupo de profesores y directores. 

Respecto a las demandas estudiantiles, las modificaciones a la Ley Org.ª

nica solicitadas para ampliar la participación del alumnado en la estructura 

de poder de la UNAM. no tuvieron una respuesta favorable por parte de las au

toridades. El nuevo rector consideraba que sin afectar la legislación univer. 

sitaria podría impulsarse el proceso democrático que exigían los estudiantes, 

así como la reestructuración de planes y programas. 

En este contexto, resultan significativos logros como el pase automático 

de las preparatorias a las escuelas y facultades. y la suspensión de las prus_ 

bas psicosométricas y vocacionales inauguradas por e1 rector saliente. Con 



estas medidas de hecho la r~ctoria reconoce a los nue"o~ ~~;cto1·es ·::.it:':-

rios, a.1te·los que t.'.\r;•bién se cor:.proP;ete cJ resrictar 1.1 l1bre E.x: ., '.':n y sr~~-

nización ~ .. studiantil. 

Por primera vez, las ;iutoridadcs hJ::en un" invitdción for···~l pCl•"i! '~'1P. 

los alumnos participen en la reestructuración de rrogramas y planos de estu-

dio, al tiempo que S<: re..,.isan los métodos de erise;jarizil en el reden creado 

Centro de Didáctica. 

Para Barros Sierra, resultJ.bu import.ant(! en ese momento "humanizar el 

trato de la UNAM h.:ici.1 los c_>Studiantes", -el evitar- "condenJrl1H i.1 no tenr.ínar 

su carrera". (7) Por ello implementa medidas que da~ oportunidad de tenninar 

sus estudios a todos aquel los estudiantes que necesitaran abandonarlos tempera..!_ 

mente, mediante Ja acreditación de materias por la 'IÍa de los exfür.enes extra-

ordinarios, Por otro lado, los exámenes finales ya no juegan un papel deter-

minante en la evaluación de los conocimientos, y se da preferencia a las aprQ_ 

ciaciones durante el curso le,.:tivo. 

Al lado de este proceso Je reformas universitarias se desarrolla un fen2_ 

meno de radicalización estudiantil que da vida a un nuevo sujeto político: la. 

izquierda revo 1 uci ona ria, que una decada más tarde será protagonista p rinc i pal 

de los sucesos políticos universitarios. 

Esta tendencia polltica tiene corno antecedente las luchas sindicales de 

los años 1958-59. Se alimenta de las experiencias del movimiento ferrocarri

lero y muy especialmente de un conjunto de acontecimientos internacionales, 

en particular del triunfo de la revolución cubana. 

El contexto en el que surge la nueva izquierda provoca que su orienta

ción rebase la problemática universitaria y se encamine hacia la elaboración 

de un programa revolucionario, cuya realización correspondía a la cl;,.se trab~ 

jadora. 

De esta fonna, si en 1966 los estudiantes de la UNAM lucharon contra las 

estructuras antidemocrátfcas de la casa de estudios, en 1968 su movimiento, 
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junto con el del resto de 1,;s !Jniversfdades del ~i,1ís y otrO;;. se,tores soR 

c1ales, seria contra el autoritarisfTlo del sistema político mexicano. que en

tra en la crisis de legitimidad mSs relevante desde el movimiento revolucionil_ 

rio de principios de siglo. 

Durante este rnovimfonto. que convierte a las universidades en los espa

cios sociales rJondc encuentran rfr.!Sdhogo las dt:'mM1:1a'.; t!e:;'Oo:rátic,~s de LJ soci.9_ 

dad civil, la Universidad !fo.cion,;l asume un ¡)apelde vanguardia, encabezildtl 

por la misma rectoría. 

La nueva prdctica política de la UNAM comlen;:.:i el mismo dia en que las 

fuerzas annadas del gobierno de Oíaz Or"daz fntervfenen en \/arfas prt:!parato

rias. El rector, que sale en defensa de la autonomía universitaria~ declaríl 

un luto simb61ico y un día después. 31 de julio, convoca a una gran asamblea 

que recibe una respuesta multitudinaria (8). Finalmente, el lro, de agosto, 

Barros Sierra y otras autoridades universitarias presiden una manifestación 

de protesta contra el atropello del gobierno. 

Con estas jornadas inauguradas por el rector de la Universfdad Nacional, 

la relación entre la institución y el Estado mexicano entra en crisis; la re

belión estudiantil se institucionaliza sentando las bases para que emerja au

tónomamen te. 

En rea 11 dad Barros Si erra no só 1 o de fendi'a 1 a concepción es pi ri tua 1 is ta de 

la Universidad, sino que además salía en defensa de este recinto educativo c.Q_ 

ma un espacio donde Ja libertad y democracia deblan respetarse. De manera el~ 

ra, el rector se une a las demandas de la sociedad mexicana cuando, por su i

niciativa, el Consejo Universitario de Ja UNAM,1f.Joya el programa enarbolado por 

el Consejo Nacional do:> Huelga, órgano creado por los prupos estudiantiles del 

IPN. 

Nuevamente, el 18 de septiembre. el ejércl to interviene en Ciudad Univer

sitaria y se inlcia una campaf:a contra el rector, quien no abdndona su cargo 

ante la presión que clerce la base estudiantil. Finalmente, el ejército desa-
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laja el campus univer.;itario el dia 30 del 1n\sma mes. 

El aspecto relevante de este difícil rectorado, es que desde urn anpli11 

perspectiva social pudo valorar los acontecimientos y asumir una posición en 

favor de las fuerzas inayoritilrias del país que e ... Jgtan la dernocratizar..ión na

cional. En un ambiente represivo y autoritarlo.J el rector s.J.lta en defensa 

del único reducto de libre expruslón y discusión. 

Todavía más, Barros Sierra toca en su discurso del 15 de agosto ante c:l 

Consejo Universitario un punto que n.•sulta ele;r.ental en cucJ.lquier momento que 

se pretenda definir el papel social de la Universidad. 

El rector advertla: "Es muy fácil decir que la educación debe servir al 

desarrollo, pero eso nos lleva a phntear otro problema: lQué vamos a enten

der por desarrollo?, porque estd bien configurado que el desarrollo no puede, 

simplemente, ser el crecimiento económico n-i aunque r.se crecimiento económi

co se traduzca en un aumento en el ingreso per c5p1 ta cada año, ya que ese i!!. 

greso puede estar, corro está t!O México, repBrtido con una enonne injusticia 

( •.• } Desarrollo político, desarrolla social, desarrollo económico, s{ todo 

esa, más lo primero que debe hacerse es definirlo, en lo cuai &~tamos en pañ~ 

les como en la definición de la educación superior y de sus objetivos." (9) 

El rector de la UNl\H planteaba el verdadero problema <.fo la casa de est!!_ 

dios ante las nuevi!s condiciflnes de la sociedad mexicana, lo cual provocaría 

más tarde una confrontación con los grupos social~~ partid.Jrios de 11n<\ univer. 

sidad elitista. 

4. El proyecto de la Hueva Universidad. 

Después del dislacamiento que sufre la vida política del país y que cul

mina con los sucesos del 2 di? Cctubre, la clase en el poder se ve obligada a 

modificar su estrategia de dominación. Prcocu¡uido por recuperar la legitimi

dad perdida ante la sociedad mexicana, el presidente Luis Echeverría (LEA) i

nicia su gobierno cimentando las bases para ese acuc1ante cambio que exigía 

el mantenimiento del. sistema hegemónico nacional. 
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En el dmbito económit=o, donde apJrecen nuevos signos de la crisis 1Mci

da a finales de la década de los cincuenta, lils autoridades g111>eniJ.mcnt-.llc!; 

pasan del desarrollo sostenido al "comrMrtido", inie11tras q'.lf) en lo po!ft'ic:o 

proponen una Apertura Democr<'iticil •que repercutirá en f:>"l cunrpn educacional 

universitario a través de la Reforma Educativa. 

Esta úllimil incluye no sólo el ,1fToj.imiento de las restricciones presu

puestaleS- que tuvieron lugar a p,1rtir de 'la r·adtcalización politicd de lo:; 

grupos estudiantiles, sino que .J.demSs plantea el restablecimiento di:? las rc1~ 

clones con la camunidild académic.i. a la que se ofrece la oportunid¡id de pcin~r 

en marcha un proce:;o de modernl zJción universitaria. 

Tal propuesta estimula 1.1 creitción de un nuevo proyecto dentro de la UilAM 

dirigido por el sucesor de Barros Sierra. Desde su toma de posesiOn (mayo de 

1970) el rector Pablo González Casanova de1ÍT1ea ya una refonna universitaria 

que profundizaría y ampliaría lo iniciado por Javier Barros Sierra. 

O'icha reforma se centr-aba en dos propósitos: la democratiza.clón de 1as 

estructuras de poder de la UNAM y una reforma ai:adCmica que rompiera con los 

viejos y caducos métodos de enseñanza. 

E!:itas nuevas metas universit>lrias resultarian innovadoras por los avanz~ 

dos enfoques educativos que promueve y, principalmente, por la nueva praycc-

- ción social que le imprime a h casa de estudios, la cual es considerada como 

un ente activo, urgente de abrir su comunicación a los grupos sociales que ha~ 

ta entonces no habfon tenido contacto con el la. 

La. Universidad~ se:\al<ibil el rector, tiene como objetivo "el conocimiento 

de h naturaleza y del hombre, dentro de los principios de la libertad de cd~ 

tedra, de investfgación .Y de expresión, y también tiene corno finalidad contri 

buir a la transformación del mundo y la socfedad, logrando que el conocimiento 

sea cada vez más riguroso y difundiendo la cultm·a superior d grupos cada vez 

más amplios~ para los que los conocimientos y las ideas adquier.rn el car.5.cter 

de verdaderas fuerzas vitales" (10). 



En el proyecto de :iucva Universirl3r:I, Gonz,ilez Ca-;c)11ova tarr!:iit'!n 'lc!iuni:.i:-

ba lo que denomiMba "antiguos prejuicios de la edut>1:!6n SU¡1Cri0r": r:u¡; J.1 ~ 

ducación debe ser pdra una élite: y no p3ril 1n'.". r.::!.S~s; li\ ~ducación superior 

disminuye 1a calidad confome se imµart.e a mayor nú~ir.ro de gentes; ~ólo cma 

proporción mlnima es apta para la (!ducrtci6n suoerior, entre otrns ( 11), 

De esta manera, las autorid.1dos u1dversitar1as reconocían el fcnórr~mo de 

la masificación co11\0 producto lh,d nlisn:,.J d(::;iln·ol lo nacion~l y .ulvcrti,,n la np, 

cesidad de transformar la Lir~AM desde l<l misn1a est.ructuri'l dir'ecti'"''• p.H'd 1.i 

cua1 se pr'Oponfa una mayor apertura a la representación estudiantil y ac~dé:ni 

ca con la disminución co11secuente del aparato administrativo. 

"t~o es malo que la Univer'Sidad Nacional haya crecido o que vaya a crecer 

más -afinnaba el rector González Casanova- es evidente en nuestro tiempo que 

son 1as grandes organizaciones y hs grandes empresas aquéllas que muestran 

más posibilidades de acción y m5s eficiencia cuando se reestructuran en for

mas adecuadas. Lo que necesitamos es reestructurarnos, descentralizando deci

siones y disminuyendo al máximo el aparato administrativo" (12}. 

Sobre los órganos representativos .:..dvertía: " ..• es indudable que el 

problema de la representación, como organización que p.Jrticipa efectivamente 

'en la toma de decisiones, es precaria y que los órganos existentes. necesitan 

ser complementados y renovados para mejorar su representatividad y efectivi

dad en el gobierno universitario" (13}, para ello proponia lo que anteriores 

rectorías se hablan nt;?gado a rcaliz:ir: "hacer el cambio usando las leyes para 

cambiar las propias leyes ... porque de otra manera el cambio quedaría al arbi-

trio de la fuerza ..• " (14}. 

La forma en que las autoridades universitarias pretendían .:oncretar este 

proyecto partía de 1a creación de un órgano pennanente de innovación. sin ca!!!. 

biar la estructura universitaria, "adaptando el sisterra a los cambios y re

querimientos de la propia Universidad y del país." {15). 

Tal órgano estaría formado por el Colegio de Ciencias y Humanidades, que 
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revoluc1onarfa los obsoletos métodos de enseíianza. fdvorecfendo la autogencr~ 

ci6n de conom1cntos mcdfante el trabajo cfcntfffco y técnico, asf canto J;:i uti 

11zaci6n de lenguajes básicos y la l<lbor 1nterdfscfpl1n.lrfa. 

El CCH, puesto en marcha en 1971, en un prfncfpio fue pensado para desa

rrollarse a nivel superior a través de las (scualas Nacfonalcs de Estudios 

Profesionales (ENEP), que pennitirlan, además, la descentralización física de 

la UNAM. la cual para 1970 contaba con alrededor de 106 mil 700 alumnos. Un 

a:io después, la demanda de ingreso a nivel bachfllcrato se incrementaría en 

más de IOOS, mientras que a nivel licenciatura el ingreso aumentada en un 70t 

con relaci6n al año anterior. En síntesis, en tan s61o dos a~os. la UnfversJ.. 

dad dup11caba su poblacfón de JOO mf J a más de 200 mil estudiantes ( 16}. 

Otra estructura elemental del nuevo proyecto unfvers1tarfo estaba constj_ 

tufda por el Sistema de Universidad Abierta {SUA}, el cual, según el estatuto 

que lo aprueba offcfalmente en 1972, se proponía extender la educacfón supe;,;.' 

rior a empleados, obreros o toda persona que por carecer de tiempo no contaba 

con la posibilidad de asistir a una cátedra tradicional. 

Con e 11 o se abrf an espacios para los estudios desesco la rizados, 1 levando 

a los centros de producción y servicios, sfndfcatos y otras organizaciones la 

educación superior. 

La propuesta de González Casanova representa la refonna más avanzada 

de la historia universitaria, s1n embargo, queda cancelada por Tas presiones 

que sufre de parte del gobierne y los sectores conservadores de la Universi

dad, asf como de los grupos más radicales de la nueva izquierda revoluciona

ria. 

Si bien el proyecto de Nueva UnfVersfdad se inserta dentro de la 11.lmada 

Reforma Educativa del gobierno de Luis Echeverrfa, éste resulta contrario a 

las intenciones de las autoridades gubernamentales, que habla creado ya la Co

misión Nacional para la Reforma Educativa con el propós1to de centralfzar la 

enseñanza respecto a las directrices emanadas del régfmen y las necesidades 



del desarrollo econ6mico. 

y al clima de libertad y de lucha ideológica que irnponld ld t.:mnunid.i1! u11hr;··

sitdria, fueron vistos como una de las amenazas más grave'.:. que sintir~run la!. 

e 1 ases dominan tes duran te mi gestión y que determi nuron. . . su b 1·u tal o fcn-; i vil 

en mi conlrd", explicabu Gvnzd.1i:.l C.1sanov.:i. poco despu.3s de su rcnunci;i i!. 1.J. 

rectada de la UNAM {17). 

Por otro lado, esta reforma universitariil tar:ibién es blanco de lo<:> errba

tes de grupos de izquierda que ven en el proyccto de modernización una res

puesta a las demandas capitalistas Je fonnar técnicos al servicio de la burgug_ 

sla; en especial las crlticas se centran '?n el SUA y las carreras técnic.:is 

terminales que ofrece el CCH. 

La exp11caci6n del rechazo que sufre C!ila propuesta se encuentra en la 

transfonnación que vive el movimfento estudiantil después de 1968. 

Posterior a los hechos del 2 de octubre, el ambiente que predomina es el 

de la persecución policiaca y las campañas ;inti-estud1antilcs que durante el 

régimen de LEA se llevan a cabo detr.'is de los grupos porrllcs y grupos pararnj_ 

litares. que corro el de los Halcones volvió a masacrar una manifcst.Jción est~ 

diantil en la ciudad de México, en junio de 1971. 

Ante esa política el movimiento estudiantil tiende a radicalizarse con 

ld creación de grupos vanguatdist.:1:; que $C $Cp~r:in del~:.; r~as~z cstudi~ntiles 

para organizarse en comités de lucha, cuyos postulados son que el movimiento 

estudiantil debe servir al pueblo y, en consecuencia, su objetivo es el cam

bio del sistema, incluso mediante acciones violentas. 

Son los grupos vanguardistas los que 1 levan a la UNAM las experiencias 

da los cogobiernos y la autogestión. mientras que la corriente más radical 

toma el camino de la guerrilla urbana, ferozmente combatida por el gobierno 

de LEA. En general. todas las universidades del pais viven este proceso de 

radicalización estud1ant11, a partir de la cual surgen distintas concepciones 
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acerca de las instituciones universitarias, ti!.lcs co11;0 la Universidild F5br-ica, 

en la Autónor.a de S1naloa, y 1;:i Universidad Pueblo en Guerrero (lB). 

Finalmente, y .tnte las presiones de grupos conscrv<i.don:s y rod1 1:a1es de 

izquierda. González Casanova renuncia a su cargo en 1972 y su p..oyccto dt> Hue

va Universidad es sustituido por una polftica de moderniz.1c.ión y conservaduri~ 

mo, controlada desde el podt::!r cstat.11. 

5. La ofuns1Vil soberonista y el -;lntlica
lismo universitario. 

Para llevar a cabo esta acción es dcsign.:sdo rector Guilleni~o Soberón Ace-

vedo, quien asuf!'e el C<lrgo en un contc.otto soci.11 muy distinto r1l que C<1f'3Ctcrl 

z6 a las dos rectorías anteriores. 

En 1 o económica, 1 a crisis continúa agudi zándosc, 1 o que se refleja en 

indicadores como el déficit fiscal del Estado, el estancamiento de la produc

ción y la productividad, un creciente desempleo, altos aumentos inflaciona

rios y una brusca caída del poder adquisitivo de la mayoría de la población. 

En lo político, a pesar de la llamada Apertura Democrática, la represión 

se intensifica contra quienes cuestionan la legitimidad del sistema pol'itico. 

La prioridad del gobierno es controlar todo movimiento que pudiera poner en 

peligro los intereses de la clase en el poder, sobre todo en el ámbito univer_ 

sitario. 

En este marco, Soberón Accvedo toma el mando de la UNAM en 1973. Su vi

sión de la problemática universitaria al asumir la rectoría era que la insti

tución estaba "aquejada por el crecimiento de cerca de 70 mil estudiantes en 

1962 a m5s de 168 mil en 1972; disminuida su capacidad para cumplir sus fun

ciones primordiales y pa!"a realizar su autogestión administrativa~ envuelta en 

graves situaciones conflictivas en 1948, 1958, 1968, 1972, la UllAM se debatía 

a fines de este último aílo, cerradas sus puertas, en medio de intereses encon

trados y, consecuentemente, con una imagen deteriorada •.. " (19). 

Por lo anterior, Soberón consideraba " ... dar pronta <Jtención a los con-

flictos. detener el crecimiento, implantar formas más efectivas de organiza-
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ción, restaurar Und mejor proporción c:ntre los recur·sos e-dur:ativo5 y el núric

ro de estudiantes,pu:inar· por 1~1ás altos n1veles de ense!1anza, hacer fT15S y rr.e

jor investigación vincuL:ida crccie11ter:1ente con los intere~cs O.lCionales." (20/ 

Por lo que respect..1 al cn"?cimiento escolar. dur<1nte los aiíos siguientes. 

Soberón resuelve el problcr..a r..ediJ.nte la creJ.ción de l.:is Escuelc:is !li'lc:i0nales 

de Estudios Profesionales (1974-1976), que para E!Otonces se encuenlt·dn ya de:~ 

vinculadas del proyecto CCH -t,\111bi6n reducido a una opción n.ís en el nivel ba

chillerato- y del SUA, que Jespués de ser pensado como s1ste:na de •.lll~t~r,JnZa S!:!_ 

peri ar dentro de 1 os centras de produce i ón, se conv 1 erte en un sis te1'1a de edu

cación por correspondencia., 

Construidos en las zonas de ma.yor crecimiento retropolltano, cinco plan

teles de lilS EtlEP comienzan i1 funcionar con una capllcidad para 20 mil alumnos. 

t:o obstante, desde 1976 reMsan esta cifra y pMa 1983 albergan al 37~ de la 

población total de la UNAM. 

De esta fonna, dichas Escuelas estabilizan la matricula escolar de la 

Universidad, además de poner en marcha una nueva organización que pretende 

"interconectar eficientemente los recursos e impulsar el trabajo interdisci-

p·.:iario" (21). 

Si bien el proyecto resultil racional ante la demanda estudiantil. la o

ferta educativa no se lrrnovd. La;. c::cr '.iC in~:..igur~n con l<t impartición de 

las 25 carreras de wayor demanda, a excepción de Diseño Gráfico, lngenieri'a 

Agrícola, de Sistemas y de A.limentos, que se incorporan como nuevas opciones 

profesionales. En cuanto a los métodos de cnseiianza, planes y programa5.. fu!l 

damentalmente, se implantan los ya vigentes, por lo que el propósito de "ele

vación académica" queda liMitado a las prácticas educativas dominantes. 

Por otro lado, las ENEP conservan la estructura piramidal que rige el go

bierno de la Ur!AM y que durante el rectorado de Soberón se fortalece como for

ma de control institucional. Los planteles conforman una compleja estructura 

matricial fincada en departamentos, coordinaciones y divisiones, cuya última 
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autoridad es la dirección, 

Al hacer un análisis de L1 estructura de poder de la U~iAll y la legisl<\

ción que la fundamenta, Fernilndo Jirnénez Mier y Terán advierte que es durante 

el periodo soberonista cuando se configura, "incluso al 01argen di'.' lri Ley Or9.:i 

nica, el crecimiento de una gran burocracia pollticJ.." (22). En r.iarzo de 1973 

por ,1cuerdo del rector, se crea la Comisión Interna de Administración para 

"plantear y promover el contlnuo movimiento administr.llivo Je la Universidad". 

Este órgano, junto con la Comisión de Plane.:ición y la Dirección General de 

Planeación, se dedican a asesor<Jr a las autorid,1des universitarias pti.r,l "plA 

near los cambios de la estructura administr.itiva que dc:-:1;,rndé!. el crecimiento 

cuantitativo de la U/lAM y los movimientos de orden cualitativo" (23}. 

Con estas instancias la burocracia crece de acuerdo a los intereses de 

la rectaría. El surgimiento de nuevas direcciones. coordinacionC!s y comisio

nes, obligan a que, incluso, dentro del mismo organigrama de la institución 

desaparezcan las facultades. escuelas e i ns ti tu tos. As i. se despliegan las 

dependencias que de una u otra manera se encuentran relacionadas con la rectQ_ 

ria, pasando a segundo ténnino las funciones académicas. 

Este proceso de burocratización también se evidencia en ld política de 

contratación y empleo al igual que en la asignación de recur;;os. De 1972 a 

1980, el número de personal de confianza se incrementa de manera significati

va en 10.3 veces más, cuando los trabajadores administrativos de base lo ha

cen 1.25 veces. En cuanto a la partida de salarios de 1977 a 1985, el presu-

puesto para pago de sueldos de confianza aumenta en 147%, 

signada a personal académico de carrera se reduce en un 30~. mientras que el 

personal de hora clase decrece en 213 (24). 

Esta lógica administrativa encuentra parte de su explicación en los pro

pósitos soberoni s tas de combatir 1 as fuerzas de i ;zqui erda es tu di anti 1 es, que 

desde 1973 sufren una metamorfosis. 

Los estudiantes activistas progresivamente se van incorporando a las lu-
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chas sindicales r:le los trabajadores universitar1o5 que ya en 1972 ha.bliln cci~

talizado su prlrner movimiento de huel9a con un resultado favorable: el r·f'conQ_ 

cimiento dC?l Sindicato de Trabajadores y Emple:ados de la UUAM (5T[WIAM). 

Empero. la lucha sindical universitaria <J1canza su momento culminante e.'.!. 

tre 1976 y 1979, periodo que coincide con la reelección de Soberón en la rec

tada de ln. UNl\M, en 1977. 

La primera ofensiva del gobierno de Soberón :oc da en 1976 cuando cnw·'ia 

al presidente LEA una ínici.üiva para que se a9re,1ue un Apartado "C" al arti 

culo 123 que evite ld integr:ición d~ un sindicato único de tr.Jbajadores admi

nistrativos y académicos. Dicha iniciativa. desput!s de un debate con autori

dades gubernamentales y univorsitarias, representantes sindicales y profeso

res, es congelada y no turnada al Congreso de la Unión. 

No obstante este fracaso, un a;io después las fuerzas consen•adoras de la 

UNAM impiden la fUsión del STEUNAM y el sindicato del personal académico, con,l>_ 

tituldo en 1975 (SPAUNAH}. La finna de un contrato Unico de trabajadores uni

versitarios se ve frustrado cuando la Secí"etar'ia del Trabajo declara "inexis

tente" su huelga y las autoridades de la casa de estudios solicitan la interw 

vención de las fuerzas policiacas para terminar el movimiento. 

Ante esta acción, SPAUUl\M y STEUNAM declaran su fonnal disolución y se 

conforman en STUNAH, que es reconocido legalmente dentro del apartado "A" del 

a.rt'iculo 123 aprobado por la Cámara de Diputados en 1979-. En este nuevo .:api 

tulo se establecía fonnalmente la vigencia de las leyes naciorhtles pa."a nor

mar la situación laboral en las universidades, aunque no se reconocía el der,!t 

cho a registrar un sindicato nacional ni la participación de los sindicatos 

en la supervisión de los procedimientos para admisión y promoción del perso

nal académico, situación que obliga a definir la titularidad de la contrata

ción colectiva en la UHAM. 

En noviembre de 1980, el STUNAM académico y un conjunto de agrupaciones 

autónomas de carácter ant1sindica1 (AAPAUNAH) se displ,!tan la titularidad del 
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contrato del personal académico, que es ganado por esta últir.lil organl2ación, 

bcnef1c1ada por el m1smo rector: un L\:-.o antes de lils votaciones Sober6n inte.~ 

sifica la contr<ltaciOn de profosores por hora y aulort:za la cn:>3ciÓn de nue-

vas plaias por el articulo 51. de ta1 1r,J.nera que la phnillil de profesores. crece 

en un 41.3% de 1979 a 1960 (25), 

la nueva estrategia de contratación, que efocttvilr.iente favoroce ,1 l.1s 

AAPAUHAM y las convierte en depcnliientes de la rectori<l, en el plano académico 

se: convierte en un verdadero obstdr.:.ulo prirn. la innovación que Soberón promete 

durante su primer rectorado. 

Con es.ta po1ltica desaparece el profesional de ca1·rcra como el pr1ncipal 

protagonista del avance académico, ya que lo planti11ól correspondiente a di

cho personal crece de acuerdo a los intereses ptJrticu\ares del rector y no a 

las necesidades de la Universidad. Por otro l3do, el profesor por horas.. al 

contar con una estabilidad laboral ni posibilidades de superación académic,-,.. 

tampoco puede ejercer es.J. tarea. 

En resumen, durante el segundo periodo de Soberán en la rectada. se con. 

solida la carrera burocrática, fenómeno que no es ajeno al rf!sto de las uni~ 

versidades públicas que desde el poder gubernament.al empiezan a seor controla

das. 

Acosado por la complejidad de los problemas económicos y fin.:incicros. y 

1a posibilidad de una agudización de la crisis política, el gobierno mexicano. 

por primera vez en la historia.institucionaliza la planificación económica y 

social en todos los niveles de1 .:ip::irtito estatal. 

En el ámbito d~ la cdw::ación superior se inida una pol ític11 deliberada 

para orientar el crecimtento del sistema nacional de las. un1versidttdes. Este 

viraje comienza en 1978 con 1a creación del Plan Nacional de Educación, acep~ 

tado por la Asociación Nacional de Universidades. e !nstitutos de Enseñanza Si! 

per1or (ANUIES). y la aprobació.n en e1 Congreso de la Unión de una Ley de 

Coordinactón de Educación Super1or, instrumentos destinado~ a reQular la asig, 
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nación de recursos de uso general y específicos pílrd li1S univers11fodes. 

A estas iustanci.1s le sigu!!n en 1979 Ja Pcd l/aclonal para ope1·.ir le p!.1-

neJción df." la educación surwrior y un afio después los Cor1it6s :Je PJ.1rl61C 1ú11 

Educativa, que le rcn~itcn al Estallo tener un marco de refer·c111:i:o, con rccur-

legales, acercd de Ja cnserianza superior. 

la pues ta en marcha de es te rroqrama tfu origen a Ja cc,n .-o rTld ci ón de un 

niwvo aparato tecnoburocr<itico basildo en instancia:. de 1.oordinildÓn y plant~il-

ción en todas las instituciones educativas, t.1} co~·o :.uccde Pn J;, mlA~. donCe 

el control institucional es justificado por el rector <.OnlQ una necesidad paru 

lograr la vinculación org<inic<1 entre universidíldl'S y i:!C'sarroll" ncH:ior:.:!l. 

" ... la Universidad y el Estado no son entidades antag6nicas. Dentro de 

sus respectiVas jurisdicciones, en Ta función que a cada quien le corresponde, 

tienen como objetivo el beneficio social" (26), scñalil Soberón, que, por otro 

lado, consideru que sólo mediante un sistema univer:;itario, Jas instituciones 

de educación superior podrán responder a los desafíos que Tes presenta el de

sarrollo del país: "Se requiere una planeaci6n adecuada en diferentes niveles: 

el institucional que se ocupa de los planes de desarrollo de cada institución, 

el interinstftucional que puede circunscribirse a regiones o grupos espccffi

cos para buscar cohesión y cooperaci6n entre diversas universidades y el deSQ_ 

rrollo nacional, que comprende Ta integraci6n funcional de todas las universi 

dades del pafs." (27) 

De esta manera se restablecen las relacione'.~ entre Ja Universiddd y el 

Estado mexicano, al ti(>mpo que se ~mprende un nuevo proyecto universitario a

corde con 1 as ne ces ida des económicas de c 1 ase hegemónica en e 1 pal s. 

Con esta poHtfca, el gobierno soberonista pretende incorporar a la UNAM 

al "desarrollo nacional", sin cuestionar su definici6n o las contradicciones 

sociales que éste genera. El papel acttvo y cr'itico de los universitarios es 

limitado a sus egresados, mientras el proceso de democratización es reencauz! 

do "de acuerdo a las particularidades de Ja comun1dad" (28). es decfr, confo.r. 



me a la estructura autorit<'lria, enc.lbe.zad,1 por una burocraci.i p<.?ra la cu<!l l!l 

estud1antado no debe pilrticipilr en las decis1ones de l.J institución po,- "car~ 

cer de experienci.J magisterial" (29), 

Junto con la concepción de una Universidad crítica y dernocrátfca, se CO!!!, 

bate la idea de una Universidild de rn.:isa:; y, en contr.:iposición se busca un re

greso al modelo elitista de lus a;ios cincuenta como la forma de recuperar el 

lugar privllegiado de la UNAM en la for1:iació11 de cuadros profesionales reque-

ridos por el sistema económ1co imperante. 

6. La refonna frustrada de Rivero Serra
no 

Para el nuevo rector, la UflAM requiere de cambios con el propósito de 

responder "a las necesidades productivas, políticas y culturales de la socig_ 

dad y el Estado" (JO). En consecuencia. emprende un proceso de reforma que 

i ni c1 a con un estudio de 1 a s f tuación que preva le ce en 1 a UNAM, durante su 

segundo año de gob i errio. 

El análisis toma cuerpo de proyecto en un documento intitulado Evalua

ción y Marco de Referencia para los Cambios Adminfstrativos. en el cual se h~ 

ce una evaluacfón de "las condiciones de operación y los rendimientos de cada 

uno de los sectores que integran la UNAM" (31}. 

Como siguiente paso. Rivero Serrano convoca a la comunidad a una consul

ta para que se discuta por escrito el documento presentado por la burocracia 

universitaria en diciembre de 1983. De dicho proceso se derivan 65 proyectos 

con una participación de 15 mil 550 universitarios, según datos del último i!!_ 

forme administrativo del rector. 

Los resultados de la consulta, bajo el control de las autoridades univer. 

sitarias se expresan eo el llamado Plan Rector de Desarrollo Institucional. 

donde se presentan las soluciones al problema universitario. A pesar de este 

trabajo. las refonnas pro pues tas por rectorla nunca logran ponerse en marcha 

debido a que no cuentan con el consenso de la comunidad, Esta última es invj_ 

tada a participar en los cambios, pero sólo mediante las limitadas vtas tradi_ 
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cionales. 

La probleniáticg univcrsitari?. expuesta en los docun:cntos elaboratlos poi

la administración de Rivera Serrana reflejan una tendencia a visuulizarl,1 de~ 

de un enfoque eficientista;lo importante corno '.;C mencionil en Evaluación y M3r

co de Referencia es 1 a opera ti ~·i dad y e 1 rcndi mi en to de 1 trabajo un 1 vers ita

rio. 

Uno de los aspectos contr,1dictorios de la rnfonna es el hecho de que se 

critique el enorme aparato burocrático de la Urlf\M y al mismo tiempo se prete!!. 

da transformar a la institución precisamente desde el mismo esquema ccntralii. 

ta. De igual forma, el rector considera que la Universidad no puede ser para 

un número reducido de estudiantes. mientras continúan vigentes las nonnas de 

restricción implantadas por el rector Guillermo Soberón. 

Por otro lado, la respuesta del estudiantado a la pretendida reestructu

ración universitaria es la pasividad. El rasgo distintivo de la interven

ción estudiantil durante los primeros años de la década de los ochenta es el 

rechazo a la poHtica como acción organizada. 

La descomposición de sus fuerzas y su incorporación a las luchas sindi

cales durante la década anterior lleva a 11Js estudiantes a un estado de apa

tía general. Uo será hasta que los efectos de la crisis económica nacional 

repercutan en téT1Tlinos de severas restricciones financieras a los centros de 

educación superior. cuando el malestar y la insatisfacción acumulados durante 

este periodo se desborde en el movimiento de 1986-1987. considerado el más i!:!_ 

portante después de los sucesos de 1968. 

B. Crisis y Universidad. 

l. Reconversión industrial y reconver
sión educativa. 

Lil crisis económica originada por el agotamiento del modelo de desarro

llo sostenido llega a su máxima profUndización en 1982. Por primera vez, de~ 

pués de 40 años, se registra una tasa negativa de crcdmiento en el Producto 
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Interno Bruto (0.5), tendencia que agudfza en escala otros probler:ias económi-

cos. 

El déficit público alcanza la cifra de ln: en relación al PIB. miu1tras 

que el fndfce inflacfan<lrio se sitúa en 98.B't; se 1nicia adcmds, una acelera

da fuga de capitales estimad<i en 45 mil millones de dólares, cantidad similar 

a la deuda externa pública de ese aio. 

Esta paralización de la producción interna, que dur.intc los af;os setenta 

pudo impedirse gracias a la exportación m<1s1va de petróleo y el creciente fi .. 

nanciamiento externo, derrumba todas las expectativas de desarrollo del 

gobierno, encabezado por Miguel de la Madrid Hurtado (MMH). 

factores externos, cono la caldil del precio de los hidrocarburos y otras 

materias primas, así conl) Ja elevación de )ilS tasas de interés triternaciona

les,resultan determinantes en este proceso de estancamiento de la economía m~ 

xicana. por otro lado. incapacitada para superar las relilcioncs sociales y e

conómicas tradicionales que obstaculizan la reproducción del $ÍStemü. 

Ante este desequilibrio, que manifiesta la urgencia de un nuevo patrón 

de acumulación capitalista que reactive el desarrollo econ6mico. el grupo go

bernante, como seis a!'ios antes, solicita la ayuda del Fondo Monetario Intern~ 

cfonal. después de sucesivas devaluaciones del peso y la declaración de una 

100ratoria por trc5 meses en el pago de los intereses del débito externo. 

A cambio del apoyo. la economía mexicana se sujeta a Unil polltica 1 ibe

ral que es acogida por el grupo hegemónico gobernante, conformado por tés 

nicos y financieros graduados en centros universitarios norteamerkanos y eu

ropeos. 

Así, la llamada "Estrategia de Desarrollo" comfe::za a ponerse en prácti

ca bajo la argumentación oficial de que el país requlere acuciantemente de 

una"roodernización" econ6mica y social, El nuevo modelo económfco toma cuerpo 

en diversos programas y planes ~Plan Nacional de Desarrollo, Programa lnmedi~ 

to de Reordenac16n Econ6mfca 1 Programa de Al fento y Crecimiento. etc.- pero 



sus objetivos son siempre los mis1r10s: 

a) vencer la crisis, enfrentando 1;15 problcr-;io; 1nf'.",cdiiltos de dcsoj,J~te 

Y distorsión en le esfera financiera. monetaria y cambiziri,l; 
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b) la recuperaclón del crecir~tiento a través di:! e.arabios estructurales que 

reducen Y redefinen el papel del Estado en la rectada y regu1-,ción del ~. istQ. 

nia económico, y 

e) el pago de los intereses y amort\zílc1ones de la deud,) e" terna. r:,eta a 

la que se subordinan los dos propósitos anteriores. 

Esta estrategia, en el marco global del sister.:a capital1sta niundi.:i l, pr·g_ 

tende la adaptación del aparato productivo nacional a las condiciones de la 

economi'a y sistema financiero internacionales, en busca de un nuevo patrón de 

acumulación que restituya las condiciones de rentüb1lidad de la economía en 

función de los requerimientos del mercado mundial. 

La incorporación de México a este proceso implementado desde fuera sign.!_ 

fica en primer lugar la afluencia de capitales extranjeros, que hacen crecer 

el débito externo público en 16 mil millones de dólares entre 1982 y 1986 

{28%), para alcanzar la cifra de 75 mil mil1ones. En el mismo lapso, los pa

gos de intereses representan el 4n: de la deuda de 1982 y el 24'.t de 1 a suma 

de ingresos totales en cuenta corriente que tuvo el país de 1983 a 1986 {32), 

Asim1srro, se inicia la liberalización de las transacciones internas, con 

el fin de abrir mayores espacios a la c.orr.pctencia y 1'1 liderazgo de la inici~ 

tiva privada en el sistema económico. 

Es ta repri va ti zación de la economía se fundamen t2 en dos medidas: 1 a de~ 

incorporación de 1 as empresas pa raes ta ta 1 es y la reducc1 ón del gasto púb 1 i ca, 

que modifica la relación del Estado con la sociedad civil y los pactos socia

les de ella derivados, 

Desde 1986, la reestructurac16n del sector paraestatal incluye el propó

s 1 to de emprender una "renovación i ndus tri a 1" basada en 1 a 1 iqui daci ón, fu

sión y transferencias de empresas a la 1nic1at1va privada. De m11 155 empre-



sas, fondos y otras instituciones paraestata1es que había a fina1es de 1982 

sólo se mantienen 502 en 1986 {33). 
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Por lo que se refiere al gasto público, su n~ducci6n no sólo cor~·prende 

los renglones de operación y conservación del apar,"\to estatal, sino que se e~ 

tiende a la eliminación de subsidios a los precios de bienes de consumo b5si

co y todos los servicios provistos por el sector público. 

Sin embargo, la pieza central de esta polltica de austeridad, es la CO!!l 

presión de los salarios reales, con la justificilción de lograr combatir la 

inflación; ast con el argumento de que el país había pasado del exceso de unil 

demanda a un problema de oferta , el s a 1 ario rea 1 registra una ca 'ida es trep i t.Q. 

sa de 43.6'-' de 1976 a 19.86. 

Finalmente, la aplicación de la reducción del gasto público, deja sentir 

sus efectos negattvos en el bienestar de la mayorla de la población, que no 

sólo se enfrenta a mínimas o nulas expectativas de empleo, sino que ve dete

riorar sus condiciones de salud, vivienda y educación. 

Entre 1983 y 1986, los indicadores señalan que mientras la población 

económi carr.ente activa aumenta en casi 3. 7 m11 l ones de personas, el número de 

o·cupados crece menos de un millón. Asimismo, en el renglón de la salud, la 

decadencia se refleja en la disminución en ténn1nos reales del gasto destina

do al rubro, por lo que pasa de ser 2.61. del PIB en 1982, al 1.7'1, en 1986 (34). 

En el caso de la Educación, el decrecimiento del gasto estatal es muy 

significativo, ya que del total del presupuesto público en 19i9, se dcstin'l 

a dicho renglón un 8'.L, mientras en 1986 es sólo del 67.. (35) 

En términos absolutos, el presupuesto a la educación pasa de 39 mil 794 

mi llenes de pesos constan tes en 1982, a 19 mi 1 943 en 1986 ( 36). 

Como puede apreciarse, la reestructuración capitalista en México repre

senta un duro golpe para la clase trabajadora, que ve deteriorar sus condiciQ. 

nes laborales y sociales. Sus dem11ndas, junto con las de otros grupos mayori 

tarios. son subordinadas a los intereses económicos extranjeros, que presio-
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nan al pafs a pagar los intereses de lil deuda externa. 

la vieja alianza entre Estado y fuerzas populares se convicrtr: en este 

proceso de modernización en una tr11b.1 que el grupo gobernante estS dlspue!>to 

a superar mediante el desconocimiento de Ja polítlc<i de bienestar social pue2._ 

ta en marcha desde el gobierno carden1sta. 

Los pactos sociales que en el pasado sostuvieron politicamente a Tos go

biernos priístas se tornan incompatibles con la pretendida Tiheralizacfón de 

la economia. nacional. El aparato corporativo que controla sindicatos. organj_ 

zaciones populares y empresaria les impiden la dinámica impuesta por dise.~.ado

res financieros ignorantes de la realidad rrrexicana. 

El costo que tendrá para el grupo hegemónico gobernante el avalar esta 

poli'tica sera el cuestionamiento social a '1a legitimidad que tiene una estra

tegia económica totalmente adversa a los intereses de Tas clases subalternas. 

En es tE: contexto. 1 a reconvers i6n también ti ene lugar en 1 a esfera de 1 a 

educación superior, donde, además de las restricciones presupuestalcs se pre

tende instrumentar un plan eficientista y selectivo. oJcorde con el nuevo pa

trón de acumulación. 

Los cambios promovidos en las relaciones laborales y la infraestructura 

del aparato productivo. a ralz de la reordenación económica iniciada por el 

gobierno de MMH, vienen a exigir una modificación urgente en la formación de 

los profesionistas tradicionales. 

Ya desde 1 a década de los setenta, los gobiernos de LEA y JLP mani fics

tan la preocupaciéin estatal por contar con los agentes profesionales necesa

rios para la reactivación del sistema económico, al tratar de adecuar los ce!.!. 

tros universitarios públicos a los requerimientos del capital. 

Durante el régimen de Echeverrfa se prepara la 1 lamada Reforma EducatiVa, 

y más tarde se crea el Sistema Nacional de Universidades con JLP. Arrbas es

trategias fijan entre sus objetivos principales el de que Jas universidades 

responden a los retos de la crisis capitalfsta. No obstante, los resulta-



dos son de pocos alcances. ya que el único control que logra el gobiürno 

es el de los presupuestos, asignados a p,1rtir de las condiciones poli'ticas 

del momento. 

La administración de MMH, al igual q11e las pasadas. se propone 
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emprender una Revolucf6n Educativa, la que es fnterrump1da con la muerte de 

su principal hacedor, Jesús Reyes Heroles. Empero, en la medida que la Estr~ 

tegia de Desarrollo profundiza todos los ámbitos sociales, la necesidad de 

reestructurar el mercado de trabajo intelectual y, por ende, el de sus 

tras productores, se hace 1 ns os 1ayab1 e. 

En 1986, puesta en marcha ya la reconversión industrial en el sector pa

raes ta ta 1 , se busca ap l 1car una po l Hica s 1mi lar en 1 as un i vers 1 dad es púb 1 i -

cas, que las transfonne y las adecue a la polltica de austeridad. 

El plan propuesto por las autoridades gubernamentales se hace evidente 

en las recomendaciones que la subsecretada de Educación Superior e Investi

gación Cientfffca de la SEP hace a los rectores de todos los centros uni.~ers.i 

tarios. Ante la carencia de recursos económicos, la dependencia proponía: la 

necesidad de actuar con eficacia y planeación; la reducción de la autonomía 

universitaria a la decisión de cada institución en el cómo instrumentar la P.Q. 

lítica de austeridad, así como la sugerencia de algunas medidas como el aumerr 

to de cuotas escolares, la mejor selección de aspirantes, fuentes alternati

vas de financiamiento, el óptimo aprovechamiento de recursos y la decisión de 

escoger entre la masificación estudiantil y la elevación del nivel académico 

(37). 

Es te comunicado de 1 as auto ri da des gubernamenta 1 es si gni fi có una invita

ción a la alta burocracia universitaria para que se incorporara de lleno a la 

etapa "activa" de la auteridad, la que obllgaba a dejar atrás la vieja figu

ra de la burocracia un1Vers1taria de hada 20 ai'ios. la modernización tdmbién 

requeri"a de funcionarios c;:ipaccs de llevar a cabo transformaciones po?"' su pr2_ 

pia 1n1c1ativa. 



De esta form<J, 1os funcionarios del !P:I ::.on lo~, primeros en elat:Joi-,H· ur, 

documento gula titulado Programll.s y Metas del Instituto Po1it0cni<.:~ ilacional 

1966-1938, que p1ante<i.ba 1<l rf:'duc.ción del crctímientc de h i'''.lhL:ición att'nd1-

du y la aplicación di::? exámenes diferenciale!i p'lr dreas de toiwcir.iicntos. 

En la UAM. las autoridades diseian el d<:!nom1nado Plan de Conti119cncia 

1986. documento en el que se discuten opcionf!s cowo Ja restricción Gel ingre

so de alumnas o la !"educción de) p<!r"-ona1 ac11dérnico, la definición de progra

mas priorHarios de investigación y el óptimo uso de los recun.os r;»i5t~ntf.'s. 

En 1<t IJHAM. el documento del rector Jorge Carpizo. F'orlaleza y Oebil tdad 

de la UNAM, constituye el antecedcnt(.' de una serie de reformas, entre hs que 

destacan el aumento de cuotas y otros se~vicios escolares, la rest,.icción dc:l 

ingreso de estudiantes con pase automático a las facultades o J?Scuelas profe

sionales y la instrumentación de exámenes departamentales. 

Oe esta manera, los nue\IOS funcionarios que erne:rgen al calor de los deb!. 

tes sobre el tipo de etluc.aciOn superior en la dfcada pasada, y los rumbos que 

toma la AflUIES, de agrupar a los rectores de las uni\1ersidades del pa\'s en un 

órgano lfgado a la cúpula gubernament.il, asumen la hegemonía universHilria en 

favor de la modernización. 

Las acciones de la burocracia de estos tres importantes centros ·miversj_ 

tarios 1 y la posterior aprobación de la ANutES al Programa Integral para el 

Desarrollo de la Educación Superior (PROtOES), que se propone "consolidar. de 

manera arn'Ónica y equilibrada, el sistema de educación sup~rior y enfrentar y 

superar, las limitaciones. emergentes de la crisis" {38). marcJb3n el princi

pio de un proceso de subordinación de las unhoersidades al capital. 

Empero. en esta din5.mica de la reconversión, que se justifica con 1a a

finnación de que "las uni'lerstdades que tenemos no sirven"! se lesionan dere

chos y conquistas sociales. que, en consecuencia. provocarán nuevos movimien~ 

tos y sujetos políticos. 
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2. La UNAM: Fortaleza y Debilid·Jd. 

Para 1986, la UNAM cuenta ya con una poblac1án de 332 riil 569 estudian

tes; 30 mil 138 trabajadores acadCmicos~ y 21 rnil 263 trabajadores administr~ 

ti vos de base. regidos por una legislacióu que no es madi ficada desde hace 41 

a.los, a pesar de las importantes trcJnsfonnacioncs sufridas en la estructur.:i 

de la Universidad. 

Con la agudización de la crisis económica nacionJl y la aplicación de la 

politica gubernamental de austeridad, la principal característica de la casa 

de estudios es la insuficiencia de presupuesto real, Este se reduce de 3 mil 

026 millones de pesos en 1981 a un billón 787 millones en 1986. es decir, 41':: 

menos en sólo cinco aiios (39). 

Como consecuencia directa de esta reducc16n presupuestal, cuyo déficit 

total de 1982 a 1986 ascfonde a un 1081.. los salarios reales de los trabajadQ. 

res académicos también se reducen. De hecho, sobre ellos recae el mayor peso 

de la política de austeridad aplicada a la Universidad. 

Aunque desde 1976, con la ll.1mada polltica de "topes salariales". la re

muneración real dt;! los académicos empieza a disminuir paulatinamente, en 1982 

este decrecimiE>nto se acelera de forma notable. De 1982 a 1986 el salario 

real de los profesores disminuye en 67.5:::'.:, mientras el del pE!rsona1 .idminis-

trativo de base lo hace en 62.2't (40). 

Otro aspecto significativo de las nuevas caracterfsticas de la UNAM es 

la composición social de sus estudiantes. cuya población se multiplica por 

tres dentro de 1 grupo de 20 a 24 años: de 5. 85 en 1979, es te congl amerado es

tudiantil pasa a formar el 17% del tr-tal en 1984 (41). 

Desde este ano. el grueso de la población estudiantil corresponde a los 

s_ectares medios urbanos que emergen durante la época del auge económico y a 

otros niveles marginales que se incorporan a dicho proceso. 

Según estadfsticas of1c1ales de la Universidad, el 13.91. de las familias 

a la que pertenece su alumnado. percibe menos de un salario mlnimo; el 62.3 :t 
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se sftúa en el r<ingo entre uno y dos salarios mfnirnos, en tilnto que sólo el 

10.4% se encuentra en el reng16n de tres o m5s Sdlarios mfnimos. 

Las cffras referentes a la distribución de la oc.upación del padrt' de 

los estudiantes /lacen rnás claro este proceso de masificación de la c<1sa d~ e~ 

tudios: el 2,02: de los padres del alumnado son patrones; el 19.n trab3j-J co-

mo obrero; 1.4'h son campesinos; 16.Jt se ubica en el rubro de prnfesionistas 

y técnicos. Por último el 58.9% pertenece al grupo de trabajadores. vendedo

res y servicios diversos. 

Como se observa, los sectores c<impesino y obrE.•ro constituyen para 1984 

el 21.1% del total de los estudiantes de la UNAM. 

Por lo que respecta a la composición de la planta docente, ésta se en

cuentra marcada por las mismas características sociales de la población estu-

di anti l. 

De acuerdo a una encuesta efectuada en Ta carrera de Psicologia de la 

ENEP Iztacala. en mayo de 1985 (42). los docentes mostraban las siguientes 

tendencias: 

La escolaridad máxima de los padres de un 53% de los profesores es de 

primaria; .para un 13% es de secundaria. y para un 18% es de escuelas técni

cas o nonnal. mientras que un 161' asistió a nivel superior. 

Por lo que respecta a la ocupación de los padres. el 27% son trabajado

res manuales; el 28:t son empleados y el 12% comerciantes. Sólo un 13% es Pr'Q. 

fesionista o ejecutivo de empresa. 

En cuanto a la edad, la mayorla de los profesores de la UNAM son jóve-

nes que no han cumplido Jos 35 años y en las ENEP más del 50% tiene para 1985 

entre 25 y 34 años. 

Con esta nue•;J pobJacfón y el peso de la crisfs presupuestaria, Jorge 

Carp1zo asume la rectorfa de Ja UNAH para el periodo 1985-1988. Durante su 

primer informe de actividades. enero de 1986, el nuevo rector advierte que no 

cejará en su empeño por ºacercar más la Un1Versidad al pafs". 
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"Para poder resolver nuestros p-oblcrnas -se1la],1ba- tenemos que e.\poner

los con realidad y crudeza, sin n1nguncl comp1acenc1a ¡ hacer el diagnóstico p~ 

ra apl 1 car el remedio" ( 44). As t. el 16 de abrt 1 , tres meses Uespués de es ta~ 

declilrac1ones, presenta al Consejo Uni vers 1ta ria un documento t itu 1 ado Fort..1-

1 eza y Debilidad de la UNAM, donde hace un recuento de lo que considera son 

los aspectos pos1t1vos de la institución. asf como sus principales canmciils. 

Antes de iniciar este proceso de refom1a, el rector habla emprendido 'ª!!!. 
bias que ya daban un indicio de su enfoque hacio la pr·oblcmiílic..i uni..,.e1·sita

ria. 

A principios de 1985, después de dos reuniones del presidente M!1H con 

los rectores miembros de la ANUIES, Jorge Carpizo plantea la posibilidad de 

una elevación de cuotas. lo que provocu encontradas reacciones. Algunos rec

tores consideran la medida ºjusta y necesar1a". mientras otros advierten rie~ 

gos. como la repr1vat1zaci6n de las universidades. Algunos rechazan la pro

puesta argumentando que es obligación del Estado subsidiar los centros de edy_ 

cacfón superior por ser una inversión para el pais y un derecho de la socie

dad a recibir la educación en fonna gratuita (43). 

En mayo del misioo af;o, y ante las diferencias de opinión, se resuelve no 

elevar las cuotdS y se sugiere a los alumnos que aporten una cuota anual de 

entre tres mfl y 60 mil pesos, según sus posibilidades. En noviembre, Carpi

zo fnfonna que en diez meses los egresados hablan dor.ado 565 millones de pe-

sos. 

Con este antecedente, el rector de la UtlAM presenta un diagnóstico de la 

situación universitaria en 14 cuartillas. En primer lugar. destaca la impor

tancia de la Universidad Nacional en la vida del pais y sus aportaciones como 

centro productor de profesionistas, investigadores y docentes. 

Ensegufda 1 presenta las 30 problemas que impiden la "excelencia académi

ca" de la casa de estudios. En los diez primeros apartados se trata de demo!_ 

trar el bajo nfvel académico de los estudiantes de la UNAM, tomando como indi 
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cadorcs: a) el nivel de conocimientos de quienes \n9resi;1n a l<l institución; 

b) la "eficic:ncia tenninal'', que consiste en un recu(mto del alur-.n.ldO que 1()

gra terminar sus estudios 'J titulurst- y de aquel que desert~ '311te~ 1e concluir· 

la carrera; e) la inscripcir5n e:.-.cesiva ñ i::-1.henl'!s e.>::tr.10,.-dinaricis, y d) el 

crecimiento de la matrícula y la saturación de '1lgL1nus facultades por ,11u~nos 

con pase automático. 

Sobre las estudiantes de primer ingresa a nivel de bachillerato, el rec

tor seña 1 a que duran te el periodo 1976- 1985 e 1 94'~ de los a h.:mnos que rec i bi 6 

la casa de estudios no alcanzó la calificación de seis en el e..::;:i.men de selec

ción. La UNAM habla admitido estudiantes cuyos conocimientos en una escala 

de diez era de 2.25. 

En el mismo lapso, aproxim'1damente el 61.2'.t de los alumno'.i que obtuvie· 

ron la entrada a los estudios profesionales fue mediante el pase automático> 

34.2% lo logró por medio del concurso de sclecc16n y en el 4.6'.t de los casos 

se trat6 de las preparatorias populares. En 10 carreras. el promedio de la 

calificaci6n de corte fue menor a 4.0, en tanto que en 35, se ubicó entre 4.0 

y 4.99. Un1camente en 13 fue de 5.9 o superior. 

Respecto a la eficiencia tenninal, Fortaleza y Debilidad indica que en

tre 1977 y 1980 habían ingresado en los estudios de licenciatura un total de 

127 mil 910 alumnos. Para 1985, sólo el 44.2t de los estudiantes de bachi11~ 

rato de la UNAM; el 31.9X de los alumnos admitidos por concurso de selección, 

y e 1 19. 8% de los estudiantes procedentes de las preparatorias popu 1 a res, ha

bían cubierto los créditos de sus estudios. 

En el 1 apso de 1959 a 1983 de un to ta 1 de 540 mil 13 a 1 umnos. con e 1 uyó 

sus créditos el 48.IJt de la población estudiantil y únicamente se tituló el 

27. 7% de la misma. 

Respecto al nivel de bachillerato, entre 1972 y 1981 ingresaron un total 

de 407 mil 291 estudiantes y hasta 1984 habían conclufdo sus estudios el 48'1 

de éstos. En los grados de maestría y doctorado. mientras tanto, de 1975 a 
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1984, el porcentaje de graduación fue de 7.4%. 

Por otro lado, se'lalu el documento, en la demanda de c.arrerilS se prescn-

ta una sltuación desequil1brada, ya que hay profesiones don-de el cupo es S<.JP~ 

rior a la demanda, en tanto que existen otras en la que la sola demandd del 

pase automático supera la capacidad instalada en la Universidad. Ante ello, 

se apunta, las autoridades han tenido que reubicar a los alumnos con pase autQ_ 

mático con menores pron:edios par,1 acertar a quiene~. obtuvieron i!ltos rr0-:edios 

en el examen de selección. 

El rector Carpizo se refiere de igual fonn.J. a las "pre:.iones pallticas" 

que ha sufrido la UNAM para aumentar la matricula de las preparatorias popul~ 

res, que junto con los del bachillerato de la UNAM tienen los menores prome

dios. 

En cuanto a los ex1'imenes 1 entre 1982 y 1985, se registraron un millón 4 

mil 222 inscripciones anuales a exámenes ordinarios y 367 mil 514 a extraordj_ 

narios. En otras palabras, por cada 10 exámenes ordinarios se prf·5(''ttaron 

tres extraordinarios. De los alumnos inscritos a exámenes ordinarios, el 

61 • 9% aprob6 con un promedio genera 1 de 7. 8, en tanto que en el caso de 1 os 

extraordinarios el porcentaje de la acreditación fue sólo de 24.3t y la cali

ficación promedio de 6.6. 

El rector Carpizo destaca que el precio de los exámenes extraordinarios, 

a 1 i gua 1 que e 1 de otros servicios es muy bajo, y presenta e 1 ces to económico 

por cada alumno. El de bachillerato era en 1986 de 135 mil 564 pesos; el de 

licenciatura de 327 mil 428 pesos, y el de posgrado de 311 mil 986 pesos. 

Con base en estas cifras, el rector concluye que: 

a) Al ingresar estud1i1ntes con bajos promedios, el país, con lascaren

cias que padece, no puede darse el lujo de desperdiciar los recursos físicos 

y huinano·s que ha organizado con una finalidad espedfica. 

b) Los alumnos que ingresan a las facultades o escuelas profesionales 

con pase automático. asl como los que procéden de las preparatorias populares 
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-"los peores a1uninos"- provocan qu~ en ocaslom?!> se pierdan a los "r,ejorcs a-

1 umnas" , que son aqué11 os con las m5.s al tas ca 1 i fi caci oncs en ~ 1 c:.:amen de a.9_ 

misión a 1a institución, y 

e) Las facilid~des y t!l bujo precio Je los exámenes extrourdfnarios han 

conducid:" a los 5tudiantes a tomar una actitud de mfoimo esfuerzo, por lo que 

la UNAM desperdicia enorm(I cantidad de recursos y no abate ).;s, eidgenciJs ilC,! 

démicas. 

En síntesis, que "muchos estudiantes no valoran el costo redl de l~ edu

cación ni la aprovechan como deberían, defraudándose> a si' mismos y a h socig_ 

dad que paga sus estudios". 

S.1 b1en las cifras del rector son c~ntundentes, ella$ resultan insufi

cientes para lograr un verdadero diagnóstico global de la problemática estu

diantil, lo cual es indispensable para cambiar la situación que prevalece no 

sólo en el sector estudiantil sino en toda la Unhersidad. 

Así. se habla de las bajas calificaciones de quienes ingresan a la casa 

de estudios. sin considerar que en gran medida clhs son la evidencia de la 

preparl:lci6n deficiente del alumnado desde las escuelas de la Sf:P, que por o

tro lado. también vi..,en una situación similar a la de 1a UNAM: bajos presu

puestos. i nsufi ciencia de recursos material es. deteriorados sa 1 arios a los 

maestros, etc. 

Por otro lado, el bajo nivel académico se adjudica ünicamente a la falta 

de voluntad y esf!Jer;:o del estudiantado. sin considerar sus condiciones socif!.. 

económicas ni las de su núcleo fainil tar. Habda que recol't!ar que e-1 58.9% 

del alumnado de la UNAM pertenece a los sectores medios urbanos y un 21.1'.L a 

los sectores campesino y obrero, lo que ha originado la aparición de nuevas fl 
guras estudiantiles: el estudiante-trabajador, que desemoe;:\il alguna actividad 

remunerativa para !:ompletar su 1ngreso familiar y e1 trabajador-estudiante, 

que prov1ene de los sectores sociales que por pr1mera vez acceden a la educa

ci6n supel"ior. 
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En 1984. según cifras ofici.Jles de la Universidad. el 25,8% del total rle 

Tos estudiantes desarrollaba tr.1biJjos remunerativos y el 17.4% tenía la respo!!_ 

sabilidad de ser el pr1nc1pJ.1 sost~n económlco de su fc1milia. 

Lo anterior. sin tomar en cuenta lil pobre infraestructura universitilria, 

(servicios b1bliotecarios, instalaciont!s. laboratorfos, etc.). que con li!s 

restricciones presupuesta les se ve afectada. 

En cuanto a los costos por estudi.:inte, el documento de ri!ctoda no men

ciona que éste se redujo considerc.b1mcnte de 1978 a l9DG; periodo en el que 

pas6 de 6 mil 301 pesos a 2 mil 899 pesos. En total. cada estudiante cuesta 

54Z menos que en 1978 (45). El error es que nunca se consideran en los datos 

proporcionados por fortaleza y Debilidad el .Jumento de la inflación; lo m1smo 

que se excluyen problemas como el transporte. la alimentación. que también 

fonnan parte del costo global del estudiante. 

El crecimiento de la población estudiantil, por otra parte. no se explJ.. 

ca como consecuencia da la misma reproducción social que origina la polltica 

desarroJlü:ta de los años cuarenta y cincuenta ni como exigencia del misno 

modelo para adecuar el trabajo intelectual al proceso de socialfzacfón que 

sufre éste. 

La burocracia unf vers ita ria atribuye es te crecimiento a "di versas pres iQ_ 

nes políticas". además de olvidar que desde la administración de Soberón exi1!_ 

te ya un 11 tope" de 40 mfl alumnos a nivel bachillerato y otro tanto para Ja 

licenciatura. 

En la misma fuente se asegura que son los alumnos de bachillerato de la 

UNAH los de menor promedio al llegar a las facultades y escuelas profesiona

les. sin embargo, son ellos los que registran el mayor porcentaje de alumnos 

con estudios concluidos. 

Según los datos del rector, entre 1977 y 1980 la población que ingresó 

a ~studios superiores fue de 127 mil 910 alumnos. Para 1985, sólo habían cu

bierto la totalidad de sus créditos el 44.2'.I: de los egresados del bachillera-
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to universitario; el 31.9'.l'.. de los adr·:itidos por concurso, :¡el 19.az· de los 

exalu111nos de las preparatorias populilrcs. Por· cnnsi9uieritf!, y (1f· -~cuerdo a 

estas cifras. los egresados de los CCH y las rrenara'.crias tienen llfl·J ;:io~ibi

lidad de terminar en los tie;:1pos reglar1~ntados en m5s d~ 12.r ~.uper ior ,1 las 

de otras instituclones de ensei'ianla media superior (46). 

De la misma población, mientr.Js el 44.9'.: de Qtdcnes ingresaron a las li

cenciaturas por concurso, perdieron y.:i el derecho ..i lnscr·iptión y sólo podrlin 

terminar sus carreras por medio de e:dimenes extraordinarios, sólo el 33.lt de 

los bachilleres universit.:Jrios se encuentr.rn en es~ supuesto. De nuevo, en 

el ámbito de la regularidad académica de la que habla Carplzo. los exalumnos 

de ensefianza media superior de la UNAM s~peran en 11.Bt a los de otras insti

tuciones semejantes, cuando cursan estudios de licenciatura. 

Finalmente, los seguimientos de facultades como Medicina, Ingeniería, 

Ciencias y Química, acerca del alumnado que ingresa, manifiestan la igualdad 

esencial de los alumnos del bachillerato de la Ur/AM y de los procedentes de 

otras instituciones, privadas o no (47). 

Empero, independientemente del manejo que pueda darse a las cifras del 

rector, el nivel bachillerato de la Universidad requiere de un estudio comp1$t 

to si de verdad se quieren abatir los "bajos promedios" que se registran en

tre ~us egresados. Por ejemplo, resulta significativo que por cada 100 alum

nos en las preparatorias haya 3 maestros; mientras que en el CCH, la relación 

es de 100 a 2, un promedio menor al total de la media registrada en 1986 en 

toda la UNAM (6 académicos por cada 100 estudiantes) (48). 

En cuanto al personal académico, la principal critica del rector es al 

ausentismo, que se presenta de manera desigual en la Universidad. 

"Las causas de 1 a i nas is tend a de 1 µe rsona l académ1 ca -asevera Ca rpi zo~ 

son múltiples, pero en general puede decirse que ocurre entre aquellos miem

bros del personal académico que no asumen sus labores como un compromiso pri!!. 

cipal, con lo cual reflejan su falta de vocac16n y de integración a las fun-



38 

dones universitarias". A lo anterior agrega que no hay un control de asfs

tencia n1 sanctones para quienes faltan a sus obligilciones. 

ET documento tarnbii?n toca lo referente ti la sftuaci6n sillarial de los 

profesores de carrera, y se reco11oce en él que las rernunerJciones son infcrf.Q.. 

res con relación a otros sectores profesfonales. E"ri 111uchos ca:;o:., sr~ñaL:i Ca.e 

piza, Jos salarios son insuficientes y provocan que los acadt!micos se empleen 

en otros lugares, lo que Tes impide el cabal ejercicio de sus funciones den

tro de Ja UNAM. 

Tampoco, a.1ade, puede negarse que existen académicos que sin trabajar 

cobran un salario y personal de tiempo completo que sólo Jabord la mitad del 

mfsno. 

ET insuficiente espacio físico para el trabajo es otra de las causas por 

1 as cuales el personal académico no prepara sus clases o dan asesori'as; ade

más de regfstrarse un rezago en h utilfzación que ellos hacen de las técni

cas modernas para mejorar la calidad de los servicios educativos. 

Otra preocupación del rector es la falta de vinculación entre el trabajo 

de fnvestfgacf6n universitario y los problemas naciondles, que se evidencia 

Ja deficiente promoción de las uuevas áreas de conocimiento. importantes 

para el progreso del pafs. 

Fortaleza y Debil fdad de la UNAM, como en el caso de los estudiantes, da 

una visión fragmentada de la problemática del personal academice de la UNAM. 

pero a ello debe agregarse que no hay una fundamentación mesurable; por el 

contrario, se recur-re a la generalfzdción y a las ar-gumentaciones intuitivas. 

En todo caso, a la "falta de vocación y de integración" de los académi

cos para cumplir sus labores, debe agregarse que el decrecimiento de su sala

rio es tan drásttco que afecta sus condiciones de vlda y, por ende, se ve o

bligado a buscar- nuevas fuentes de ingreso. 

Las condfciones de 1nestabfl1dad laboral, tampoco son tocadas en el doc~ 

mento dfagncSstico. En este aspecto, sólo el 31.4% de los profesores tenlan 
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def1n1tividad en 1986. El resto, m5s de 20 ITlil acadér.ilcos, se encontrabJn s~ 

jetos a contratos semestrales y únicos pagos, con las dificultndes r¡t<l' e:.to g_ 

casiona en el goce de prestac1oncs {49). 

A lo anterior deben agregarsl! las sobrccarg,1s de trabajo que en esµeci,11 

tienen los profesores de bachillerato y el cual se rr.anlfiest:i. en el número de 

grupos atendidos, número de horas la.boradas y alumnos inscritos en cada mate

ria. Un profesor de CCH del área de Talleres que desee co1nplctar sus 30 ho

ras limites de trabajo, necesita atender semanalmente 15 grupos de ent.re 50 y 

60 alumnos, es decir, entre 700 y 900 estudiantes (50). 

Por lo que se refiere a los planps de estudio la preocupación del rector 

se centra en que éstos logren responder al perfil del profesor del tipo de h.!_ 

bi11dades y conoc1m1entos que solicita el mercado de trabajo, esto cs. que 

responda a las necesidades del capital. como si la fur.c16n critica y reflexiva 

de la Universidad frente a la sociedad resultara innecesaria. 

La burocracia universitaria, advertía la administración de P.ivcro Serra

no, es uno de los principales obstáculos del desarrollo universitario. 

Carpizo no aporta nada nuevo cuando señala que la administración se erg.e. 

niza cada vez más en organismos complejos que llegan al extremo de crear for

mas de poder derivadas, ya no de la jerarquía académica, sino del manejo de 

recursos financieros o de la implantación de controles administrativos. 

Aunque critica la centralización excesiva, el rector no menciona los ca!!! 

bies que ha sufrido la estructura del presupuesto universitario para la con

trataci6n cada vez mayor de personal de confianza y los gastos crecientes de 

la rectoría. 

En el aspecto p0Htico 1 Carpizo afirma que a cambio de la tranquilidad 

en la UNAM se han sacrificado valores académicos y hace referencia a dos re

formas aprobadas durante el rectorado de Javier Barros Sierra: la posibilidad 

de terminar los estudios mediante la vla de los extraord1narios y la supre

sión numérica de las ca11ficaciones. 
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Enseguida exarn\na el concepto de educaci6n popular, a la que entiende CQ 

mo aquella que "ofrece igualdad de oportunidades que la convierten en un fac

tor de movilidad y de justicia social". S1n embargo advierte que cualquier 2. 

tro proyecto que? reduzca los requisitos académicos indispensables, es decir, 

los establecidos en este documento, constituye un fraude para México. En es

te sentido, la crítica no es aceptada corro parte de esa pluralidad de opinio

nes que el rector reconoce existen en el seno de la Universidc3d Nacion.:il. 

Sólo al final de Fortaleza y Debilidad, se toca uno de los principales 

problemas que aquejan a la UNAM y a toda la educación superior: la reducción 

del presupuesto. En tres líneas, el rector se refiere a él con un único da

to: en 1978 el presupuesto de la casa de estudios repres~ntaba ~1 0.33% dül 

PIB, mientras que en 1985 era de 0.18%. 

Sin ningún comentario al respecto, Carpizo pasa a sei'ialar la falta de 

una polttica adecuada en la distribución interna del presupuesto universita

rio, aceptando de hecho la política de austeridad implantada por el gobierno 

federal. 

El documento de la rectoría finalmente hace referencia a otros proble

mas que aparecen aislados, como seda el problema de la seguridad en la Uni

versidad y la deficiente actividad de la difusi6n cultural. 

En s'intesis1 Fortaleza y Debilidad es un documento incompleto, descontex

tualizado de la problemática nac~onZ!l, en el cual se utilizan y ocultan ci

fras de acuerdo a l~s intereses del grupo hegemónico universitario. Cuando 

la estadi'stica no es conveniente, se hace uso del juicio moralista y se recu

rre a la generalizaci6n, polarizando las diferencias que existen en la U!lAM; 

el rector sólo reconoce a ''malos estudiantes" .. curiosamente los provenientes 

de las preparatorias populares y los beneficiados por el pase automático- y 

los "mejores alumnos" .. que son aquellos que obtienen las más altas califica

ciones en los exámenes de 1ngreso a la Universidad. 

En el caso de los académicos identifica sus "ineficiencias", lo mismo 
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que la de los trabajadores administrativos -ausentismo, interrupción de labo-

res. irresponsabilidad y falta de supervisión eftciente del trab<ijo- sin ;;:c1J-

cionar las condiciones adversas en las cuales labor.in. 

~lo obstante el oculta1r.ic~to de grave!: problcrr.as que deter111inan la críti

ca situación que vive la casa de estudios, y lacio.posición parcial y ac.istcmi 

tica de otros, el documento elaborado por la burocracia universitaria delfoea 

ya el proyecto de universidad que se prcte11de poner en prácUcJ. 

Fortaleza y Debilidad privilegia la concepción de unJ. institución 5upc-

rior como CE'ntro productor de fuerza de lrahajo íl.COrde con los requerimientos 

del capital. Desde el punto de vista ideo16gico se pretende quC! la UNAH pro

mueva y estimule esta pretensión como la ~nica posibilidad de desarrollo. 

De aht que en e 1 documento de Carpi za se des taque 1 a necesidad de que 1 a 

UNAM sea eficiente ante los retos de la crisis económica y desdí! esa perspec-

tiva se examine su problemática. descalificando. en consecuencia. cualquier 

otra alternativa universitaria. 

De ahí también su coincidencia con el grupo gobernante, en cuanto a la 

lógica y el ienguaje que se utilizan para justificar la modernización de la~ 

ducacíün superior. 

A decir por Fortaleza y Debilidad el objetivo principal de la UNAM es el 

mismo que marca la reconversión industrial a una fábrica: trabajar más. mejor 

y con menos recursos. En aras del desarrollo nacional. las autoridades uni

versitarias aceptan la política de austeridad y preparan un estudio de la in~ 

titución aduciendo razones y utilizando métodos propios del sector empresa

rial. la preocupación central es. por ello, el rendimiento, la productividad 

y 1 a "excelencia" académica. 

Dentro de esta modernización, la concepción de una Universidad de masas 

y los derechos ganados por el movimfento estudiantil y amplios sectores soci~ 

les para acceder a 1a educación super1or son considerados obstáculos que en 

el documento .. d1agnóst1co son atacados desde la ideología de la "excelencia 1
'. 
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Sin tomar en consideración el significado r;oci.11 y LH repercusiones po

l'l'ticas de esta acción, se def1cnde ].) fdea de una Universidad elitista y i:f..!._ 

cientista, la cual no es pro<Jucto de 1J vfsión personal de un rector, sino de 

todo el proceso que trae aparej~d:J. la reestructuración capitalist<l mundial. 

En la UNAN, si bien las pretensiones de una universidad de este tipo se 

gestan desde la rectada soberonista • rMs,1ndo por la fru!';trada refor::i.l de Ri

vera Serrano, es en el primer paquete de refonnas de Carpizo donde toman su 

fomia más acílb<id.J. 

Entre el 17 de abril y el 31 de agosto, la burocrdcia universitaria da j_ 

nieto a la siguiente fase del proceso de refon'la, que consiste en el debute 

"por escr1to" del documento oficial por parte de la comunidad de J<l WIAM. 

Durante el tiempo que dura la "consulta" pocos son los pronunciamientos. 

Según datos de la rectorfa, se recibieron 1760 ponencias elaboradas por los 

organismos colegiados de la institución y otras '1sociacfones universitarias. 

El 5 de septiembre, las comisiones del Consejo Universitario reciben el 

proyecto de reforma de las autoridades de la UNAM. encargadas de analizar las 

10 mil 541 propuestas que surgen en la etapa anterior y de decidir unilateral 

mente cuáles habrian de formar pilrte del proyecto, que posteriormente es en

tregado a algunos consejeros Ja noche del 9 de septiembre. 

Dos dfas más tarde, el Consejo Universitario sesiona y se rinde informe 

sobre las 26 medidas de reforma que propone la rectoría. Doce consejeros 

cuestionan la legalida<.l de la sesión apelando al artículo 44 del Reglamento 

Interno del Consejo, que prescribe 15 d'iasdeanticipación para entregar a los 

consejeros proyectos de reforma a reglamentos internos. 

Empero, el secretario general de la Universidad. José Narro, recuerda el 

arti'culo 35, según el cual puede dispensarse de trámites en caso de cuestio

nes de "obvia resoluci6n". Con 17 votos en contra, la asamblea decide que se 

trata de un asunto de "obvia resolución" y aprueba todas las iniciativas del 

rector. 



En 16 horas, el Consejo Universilar1o hace modificaciones y ad1cionr"s- ,1 

cinco reglamentos, al Estdtuto General de la UNAM y al Estatuto del Per-sonal 

Académico de la casa de estudios, 

De esta forma, se pretende arrancar con un primer paquete de medidas, e~ 

ya filosofía era 11 sencillamente que los c5tudi.rntes estudil:n, que los profes_Q_ 

res realmente ense?Jen y que los investigadores realmente investiguen. Que la 

UNAM sea tal, y que cumpla con sus funciones para servir cabalmente al mejor!!_ 

miento del pueblo mexicano en sus aspiraciones a niveles más altos en lo eco-

nómico, en lo polHico, en lo social y en lo cultural". (51) 

Las reformas aprobadas. en un principio son aplaudí das por diversos sec

tores de la sociedad mexicana, que consf~eran valiente la decisión de Carpfzo 

de enfrentar la crtsfs universitaria. Sin embargo, en la medida que éstas 

son anal hadas. van gestando una corriente de inconfonnidad cada vez mayor, 

dentro y fuera del campus universitario. 

Las criticas se centran especialmente en las modificaciones hechas a los 

reglamentos de Inscri pc1ones. Exámenes y Pagos, y en e 1 proced fmi en to que se 

siguió para aprobar las refonnas. Un examen a estas disposiciones clarifica 

el nuevo proyecto universitario, al tiempo que pennfte valorar las implicaci.Q. 

nes polft1co-soctales que originan el movimiento estudiantil más importante 

después de !968. 

Por lo que se refiere a las modificaciones del Reglamento General de Ex.[ 

menes, se aprueba la e11minaci0n de la segunda vuelta para los exámenes ordi

narios. En la exposición de motivos, el rector señala al respecto que "desde 

el punto de vista académico, si un alumno ha cursado una asignatura y no ha 

podido adquirir los conocimientos que le permitan acreditarla, es poco proba

ble que sea capaz de obtener la preparación necesaria en unos cuantos días p~ 

ra un segundo examen 11
• En otras palabras, la segund~ vuelta de exámenes ord! 

nar1os es inoperante. 

De igual fonna se establece un 1 tmfte máximo de exámenes extraordinarios: 
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diez para los estudiantes de nivel b;:ichillel'ato y 15 para el alumnado del ni

vel licenciatura. 

La argurnentaci6n de esta medida es precisamente lo ya expresado en el d.9_ 

cumento Fortaleza y Oeb111dad de la UNAM. 

Los exámenes extraordinarios deben ser procedfmiento de excepción y no 

mecanismos rutinarios. pero debido a la facilid<'.ld con que se prf'<>entJn exi!:te 

irresponsabilidad entre los alumnos, así coroo gastos importantes para Ta UNAM. 

La rectoria, por otro lado, considerando que la calificación por letras 

resulta "un ejercicio académico poco afortuna.do", decide cambiar a la evalua

ción numérica. 

Por último, se aprueba la creación de los exámenes departamentales. que 

en caso de ser ordfnarios, Un feamente podrán hacerse si se cubre el 80t de 

las asistencias a clase. "Con ello se prP.tende que el alumno reciba los con

tenidos académicos indispensables de las asignaturas y que exista un procedi

miento de evaluaci6n homogéneo con criterios objetivos." 

La principal implicación social que se le ve a estas medidas es que su 

carácter selectivo deja en desventaja a un fmportante sector de estudiantes-

trabajadores y trabajadores-estudiantes. que difícilmente podrían cubrir re

quisitos como el BO:t de asistencias a clases. De igual forma, la elfrnfnación 

de la segunda vuelta de exámenes ordinarios. y el limite de extraordinarios, 

reducirla sus posibilidades de concluir sus estudios universitarios. 

Por lo que respecta a la creación de un sistema de exámenes departament~ 

les, como instrumento central del aprendizaje, principalmente será atacado 

porque representa una vuelta a la ensefianza enciclopedista, que privilegia la 

fase informativa del proceso educativo, 

El aprovechamiento del alumno sólo serfa medido por un examen de conoci

mientos previamente un1f'orinados, quedando fuera la evaluac1lin de su desarro

llo creat1vo y crft1co. 

Desde el punto de vista polltfco, la d1spos1ción significaba un golpe a 
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uno de los prfndpalcs centros de educación :r1edia superior di'! l·t u:111H: e:! CC11 

que desde Ja décadd pasdda hdbiil inaugurado una concer.c1ón l}r!ur.ativ,1 en Ta 

que el alumno no sólo debeda rctenr!r conoclmfent::is, ,-;fno también tomar con

ciencia úe cómo obtenerlos j' cór:·,0 dp1icarlos a situaciones concretas. 

Pero la mayor cril1cd de Jos bachfJJeres a Tas refon•ns de Carpizo fue 

la cancelación del pase automático}' su sustituc1ón por un pase CGnrficion:H!:· J 

los estudiantes que ten11lnaran su ciclo académico en tres .i.-1os con un promedio 

de ocho. 

Apelando a las cifras del documento Fortaleza y Debilidad, el rector ar

gumenta que el pase automdt1co no ha cumpl 1do con su propósito inicial de "ga

rantizar para el n1vel profesional la co11tinuidad del nivel académico logrado 

en el bachillerato de la institución". En la 16gica de Carpizo, lo anterior 

significaba que muchos estudiantes sfn la preparación suficiente ocupaban el 

lugar de otros aspirantes mejor cal fficados. 

Si se toma en cuenta que la autorización del pase automático en los tfe!!!, 

pos del rector Javier Barros Sfet·ra representó el reconocimiento de esos se:c

tores medios y populares que en 1986 componlan la mayor parte de la población 

estudiantil, se puede entender que tal medida significara el riesgo de perder 

su gran alternativa de ingre~ar a la~ facultades, 

Las modificaciones al Reglamento General de Pagos, por su parte, autori

zan el incremento a las cuotas de los estudios de posgrado y varios servfc1os 

entre ellos, exámenes extraordfnal"fos y expedición de certificados. 

La novedad es que los aumentos se establecen con los mismos criterios g!!. 

bernamenta 1 es, en ténnfnos de salarios mfnimos. Asl, la cuota de inscri pcfón 

para maestrfa es fijada en 45 dfas de salario mlnimo; para el doctorado 90 

dlas de salario mfnimo. 

La explicaci6n del rector a tal medfda se limita a su desea aleccionador 

de que los alumnos conciban el estudio como trabajo y "vean cuánto cuestan 

los estudios en terminas de trabajo". 
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Otro punto relevante del primer paquete de reformas es t.!l que hace hin

capié en 1a necesidad de reforzar el diálogo entre universitarios y el sec

tor productivo, t.into púb11co como pr1vado. con el propósito de que si.! reali

cen programas conjuntos con metas concretas para beneficiar a1 pah. 

En relación al personal académico, se deter111ina que serán dados de baja 

quienes cobren sin trabajar o no cumpliln con sus horas de ldbores contratadas. 

El resto de las l"ledidas son: 

Para los alumnos, apoyo ac,1dl'111ico paru uque11os estudiantes que no ha

yan acreditado alguna de las materias con alto índice de reprobación; impartJ_ 

ción de cursillos optativos para hábitos Út! estudio; deter.7tin:i.ci0n de 1" bi

bliograffa básica en cada materia, misma que deberS estar disponible en canti

dad suficiente en las bibliotecas de los planteles y reforzamiento de las ta

reas de orientaci6n vocacional en el nivel de bachillerato. 

Con el fin de apoyar la tarea de los académicos se establece la publica

ción mas1va de antolog'ías. el fortalecimiento de los cursos de actualización 

y fonnación docente y el fomento de la actividad docente entre los investiga

dores. 

Por lo que toca al proceso de enser\anza-aprend1zaje, se recomienda a los 

consejos técnicos la· revisión y actualización, tanto de la se.ri.lción como de 

los propios planes y programas de estudio y la revisión de la estructura de 

los estudios de posgrado. 

En cuanto al procedimiento que se siguió para aprobar las medidas, la 

crítica se dirige contra el control que tiene la alta burocracia en todas las 

fases del proceso hasta que se tennina por implantar las medidas que a su crj_ 

terio son las más adecuadas, i ndependi en temen te de los di" t 1 ntos puntes de 

vista que tenga la comunidad, 

En efecto, un estud1o sobre la estructura de gobierno que rige la UNAM, 

ev1dcmcia que no s6lo en los procesos de reforma las autoridades cuentan con 

el máximo poder de deci s 16n y que e 1 res to de la comunidad no part 1 ci pa en 1 a 
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defin1ción de qué Universidad quiere. 

El origen de esta problemática es la vigencia de una LC?y Orgánicd que d!!, 

ta de 1945 y cuya legislación 1rnpone por encima del conjunto un1versitdrio, 

una fonna de gobierno central izada y anti de111ocrát1ca. 

Entre el rector, la Junta de Gobierr10 y el Consejo Universitario se to

las decisiones fundamentales de la institución. La Junta de Gobierno eli

ge al rector y a los directores de escuelas, facultades e institutos, que, 

por otro lado, fonnan parte del Consejo Unive1·sit:i.rio, el cuJ1 nombra a la 

Junta de Gobierno. Se tiene, entonces, que las autoridades se nombran a e

llas mismas sin part1c1pación por parte del resto de la comunidad (52}. 

La part1cipad6n formal de estutliant~s y trabajadores académicos se red!!. 

ce a nombrar a través de medios indirectos a menos de la mitad de los miem

bros del Consejo Universitario. A esta situac16n debe a9regarse que el rector 

tiene la facultad de vetar las detenninaciones del Consejo. en cuyo caso es la 

Junta la que decide. 

Por lo que se refiere a los consejos técnicos, éstas se eligen de manera 

in di recta y can una clara 

diantil~ y la magisterial. 

disparidad entre la representación estu-

Las modificaciones a los tres reglamentos citados y la falta de demacra-

cia en el gobierno de la UNAM serán el centro de la protesta de miles de est!!_ 

diantes que ven en peligro el programa social de la universidad de masas. Aun. 

que posteriormente este movimiento se convertirá en punto de convergencia de 

otras te ns iones social es que afectan en forma di recta a .1 os jóvenes, éstos, 

en principio, salen en defensa de su derecho a la UtlAM, que como señala Car

los Monsiváís "es parte del patrimonio ideal y real de las clases medias y, 

en buena medida, de las clases populares, un patrimonio que a realidades atr2_ 

ces apone una serie de compcnsac1ones psicológicas y culturales" (53). 

En vano tratada el rector de contener el mov1m1ento .. exhortando a los e~ 

tud1antes a forjarse como profes1on1stas altamente calificados y competir con 
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los egresados de las universidades part1cul<tres. A diferencfa dQ otr.:\S (~po

cas. la reces16n ya habfa cancelado no s6lo sus cxpectat1Vas de conseguir tri!. 

bajo, sino tamb16n de lograr mayores 1ngresos y estabft1dad e11 el empleo. 

C. El mov1m1ento estudianti 1 de invierno de 
1986-1987 en la UflAM. 

1. Desarrollo. 

El primer antecedente de la movilización estudiantil de la UUAM contra 

las refonnas de Carpizo fue la lectura de un documento crítico a las plante~ 

mi en tos de Fortaleza y Debilidad de la UNAM. durante 1 .. pres en taci ón d!! l pro

grama de labores del nuevo director de la Facultad de Filosofía y Letras.el 

22 de mayo de 1986. 

Los consejeros universitarios y técnicos de la facultad censuraron tam

bién el er.foque y los métodos de consulta a la comunidad universitaria ante 

la presencia del rector. quien con poco l!x1to hizo una defensa de su análisis 

sobre la situact6n de la UNAM. 

Tres meses después, el 20 de agosto, 18 consejeros universitarios alum

nos presentan en el Aula Magna de Filosofía y Letras un documento titulado 

La Universidad hoy. Los estudiantes piden a los medios infonnativos que di

fundan el doc1.m1ento de igual fonna que lo hicieron con el del rector. 

Sin poder evitar la aprobación d"!l primer paquete de: reformas, lo.::. mis

mos consejeros se pronuncian er. contra de las medidas en la sesión del 11 y 

12 de septiembre del Consejo Universitario. Se retiran de la sesión afinnan-

do, según se dice, "regresaremos y seremos miles". 

a) Creación del CEU y las primeras n,g_ 
gociaciones con Rectoría. 

La primera fase del movimiento estudiantil que provoca el primer paquete 

de refonnas unfvers1tar1as se centra en dos hechos que darán dinámica al pro

ceso: 1) la organización de los estud1antes en torno al Consejo Estudiantil 

Universitario, y 2) la representat1vfdad que este organismo gana frente a Ref.. 

torta, que lo reconoce como interlocutor válido en el conflicto. 



Desde su nacimiento. el CEU r:-,10if1esta clai-ariente su objeti·Jo y no <:!Jr,1 

un paso atrás en Cl: la derogación de l::!s refoni"',dS aprobJdt.~ por el Conséjo 

Univers1tar1o. En esta rrfmera etap.,, sus tarc.:is- son lil e:;tructuradón de ~u 

protesta contra las reformas y. posterfor;nente, 1il alternati'Ja a t,)les medi-

das. 

Rectoría, il diferencia del CEU, primero reconoce discrr.p•tnci.1s en cu;i.nto 

a las reformils, pero no concibe ninguna negoc1aclón que retroceda los acuer-

dos tomados por el Consejo Universit11rio, Por el conlrñrio, lü q•J'~ ~usca :on 

opiniones de cómo instrumentarlas. M5s adelant~. y ante el crecir:iiento del 

movfmlento estud1ant1l, ofrece algunas concesiones que hacen r-iSs fle::dbles 

las medfdas ya aprobadas; para finalmente. pretender ganar la delantera al CEU 

propon1endo una comisión en la que se d1scutun no s61o las disposiciones que 

fueron el detonador del conflicto, sino también otros puntos propuestos por 

el CEU en su documento Renacimiento de la Universidad. 

No obstante, la desventaja en la que quedaría el CEU en la composición 

de dicha comfs16n obliga al organismo estudiantil a rechazar la propuesta al 

igual que las anteriores. 

El único punto de coincidencia entre ambas fuerzas será la necesidad de 

entablar un dialogo, pero mientras se acuerda, la lucha es dura en todos sus 

frentes. A la campaña que la Rectoría instrumenta a través de los principa-

les medios de comunicación masiva. el CEU contesta con conferencias de prensa 

y desplegado<:>. Pero su$ principales instrumentos de lucha son las asamblea~, 

las marchas. mítines y paros. 

En esta fase la correlación de fuerzas advierte importantes cambios que 

se tratarán de sintetizar en una cronología de los acontecimientos más rele-

vantes a partlr de septiembre de 1986. (54) 

El 24 de septiembre tiene lugar la primera asamblea de oposición a las 

medidas de reforma. En ella se informa de lo acontecido en el Consejo Univer. 

sitar1o el pasado 11 y 12 de septier:ibre y se resuelve convocar a la comunidad 
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para que se oponga .:i las resoluciones y se or:.1<rnice la dernunda de la deroga

ci6n de las dispos1ciones de la Rectoría, 

El 8 de octubre los estudiontes se reune11 nuevamente para elil.bor"r un 

plan de acción, que culridna con la realización de un mil in en la explanada 

principal de Ciudad Universitar1a. Ahí se decide crear el Consejo Estudian

til Universitario para luchar contra las refonnas y se manifiesta por primera 

vez 1."l posibilidad de una huelgn. si las autoridades de la UNAM no las derogan 

para el 31 de octubre. 

En esa fecha, se crea ei CEU con una notable participación del alumnado 

de las prepüratorias y los Colegios de Ciencias y Humanidades, debido a que 

los activistas de las dos a~ambleas anteriores hablan acudido a todos los 

centros educativos de la UUAH a 1nfonnar y discutir las reformas. 

El acuerdo inicial de la nueva organ1zac1ón es demandar la derogación de 

1 as medidas aprobadas por e 1 Consejo Un1 vers i ti!. ri o, consideran do: 

l. Que la sesión del Consejo Universitario habla sido ilegal y antidemo

crática, ya que se violó el reglamento interno del órgano de gobierno y no se 

consultó previamente a la comunidad sobre las medidas que proponía el rector. 

2. Las medidas no representaban una refonna académica, sino un intento 

por hacer "admisible" a la U!lAM en tiempos de crisis. 

3. Suprimir la segunda vuelta de exámenes ordinarios, liuiilar la. pre:cn

tación de exámenes extraordinarios, eliminar el derecho a la excepción, elimi. 

nar el pase automático, no elevan el nivel académico y, por el contrario, po

ne tr'l.bas absurdas para la acreditación de: materias. 

4. El examen departamental como única fonna de acreditación es antipeda

gógico. 

5. No es cierto que la supresión del pase automático mejore el aprovech~ 

miento académico. 

6. La Un1vers1dad Nac1or.al necesita, como las dem5s instituciones educa

tivas~ ser mejorada académ1camente. pero no es poniendo escalas móviles a los 
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precios y cuotas como se hace av<inz.-ir la educación. La transfon:iac.ión ac.,dé

m1ca ernpieza por discutir los grandes proble111'!~ n<'\c1ona1es. 1~ estructura y 

contenido de los planes de estudio• los métod".-. de enseñan;:a-aprendizaje, la 

organización académica, las condiciones laborales de los profesores, las con

diciones de estudio de los alumnos y la estructura de gobierno uniliersit<11·10. 

Por su parte, las autorid<u.les de los planteles convocan a asa'.:! 

bleas para hacer proselitismo a las medidas propuestas por Rectada. pero és 

t<)S terminan en actos de protesta. Ant..: us!.a situciclón deciden fin~nciar una 

costosa campala con desplegados en la prensa capitalina. en la que profesores 

y funcionarios apoyan incondicionalmente las acciones del rector. 

En 1'l asamblea donde nace oficialmente el CEU, se decide desconocer a 

los consejeros estudiantiles que votaron por la aprobación de las reformas en 

el Consejo Univers1tarto y la organizaci6n de la famosa "Marcha de las Antor

chas11, el 6 de noviembre. 

Ese mismo dfa por la mañana los dirigentes del movimiento estudiantil. 

entre los que se encuentran Antonio Santos {consejero estudiantil por la Fa

cultad de filosofía y Letras), Imanol Ordorika (hasta el 26 de septiembre 

consejero estud1ant11 por la facultdd de Ciencias) y Carlos Imaz (profesor y 

estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas), expresan en conferencia de 

prensa que el CEU no quiere la confrontaci6n. sino el diálogo. siempre y 

cuando se deroguen las refonnas, 

Después del recorrido del monumento a Alvaro Obregón a la 1orre de Rect.Q_ 

ria, se anuncia un para para el 13 de noviembre. En esta marcha los organiz!_ 

dores calculan la asistencia de 26 mil estudiantes. 

El 10 de noviembre, tienen lugar dos acontecimientos importantes: el a

c~erdo del CEU de pugnar por un Congreso Universitario. idea que ya habí;J. s-i 

do externada por el STUNl\11 en un despleg.ado per1od1stico el pasado 2 de oct.!!, 

bre, y la publicación de un desplegado por parte de Rectada que toma la ini

ciativa, luego de la inv1tac15n del CEU al diálogo, para proponer una comi-
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sirSn "encargada de conocer los argumentos de aquel los que han expresado dudas 

e inconformidad frente al proceso (de reforma) y de tr.msmitir y C$clarecer 

1 a na tura 1 eza de 1 as res o 1 uc i enes de 1 Honorable Consejo Un i vers i tari o", Es 

a través de este documento que las autoridades universitarias reconocen al 

CEU col'llJ interlocutor en el conflicto al 1nvitarlo a un "dl<ílogo fonMl" el 

12 de noviembre. 

la respuesta del CEU es que no habrá negocfacf6n sin derogación, al tiem. 

po que pide diálogo públfco y debate con el rector. El CEU para esta fecha 

ya tiene estructurada Ja argumentación contra las refonnas. En primer lugar 

seffala que el método de auscultación habfa s1do antidcmocrático y ajeno a la 

mayada de la comunidad. Por otro 1 ado. las rnedfdas del rector no constftu

fan un verdadero proyecto académ1co. 

El 12 de noviembre como lo pide la Rectoría,se inician las pláticas con 

el CEU. que insiste en su demanda de derogación y pide que se convoque al 

Consejo Universitario para tal efecto. Sin embargo, las autoridades de la 

casa de estudios objetan diferentes fmpedimentos legales, los cuales únicameQ 

te vienen a sacar a la luz el problema de la representativfd<'!d en la U,'/AM. 

!:l mlsmo dfa. alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Popular 6 t2_ 

man rectoría. desl indandose el CEU de tal acto. 

El 13 de noviembre tiene lugar el primer paro de estudiantes. Informa

ción del CEUasegura que 21 planteles de un total de 36 participan en la ac

ción. 

Dos dfils después, el CEU J Jama a conferencia de prensa para anunciar que 

pasará de la protesta a una fase propositfva de alternativas a las reformas 

de Carpfzo. Con ese propósito se organizará el Primer Foro Preparatorio del 

Congreso Unfversftar1o. 

El 18 de novfembre tiene Jugar este .acto donde partfcfpan 36 planteles. 

El CEU presenta el documento El RenacillJ.i.~~n.Ji!t~ilJ!. En él propo

ne cfnco temas a dfscus1dn para la comunidad univers1tarfa: la estructura aC,! 



démica y curricular, planed'.'..ión dt:: los semestres escol,1rt:$, rer.t1pera-:i6n d1: 

espacios un1vers1tar1os, presupuesto y 3ob1P.n10 univr'r~.i·_ario. 

5J 

Las propuestas alternut'ivas a las disposiciones de Rcctori'a sen: educa

ción gratu1ta, libertad de cátedra y Ta transfor;·,.!ciGn dr.:;,ocr.ltic,1 de fd Unf

versidad, Presupuesto f1jo a la educación Sllperior, democratización del 90-

bierno de la UNAM, expansión rl;~J sistci~a CCH de 5 a 10 phntcles y mantener el 

pase automático. 

En contraposición, 1 as autori d.:iCc:; uni vers i tM·i dS hacen cambios a las 

medidas aprobadas por el Con~ejo Universitario, y sean más aceptdbles por el 

sector estudiantil. Según la propuesta, los estudiantes podrían renunciar a 

calif1cac1ones menores de a y present.:ir e~ámenes especiale5 para elevar el 

promedio. 

De igual fonna se publicarla un instructivo para elaborar y evaluar los 

exámenes departamentales. Se abriría un programa de becas para los estudian

tes de pocos recursos, Después, las comfsiones del Consejo Universitario se 

reunirlan para recoger las opiniones y "detenninar la manera más adecuada de 

aplicar las refomas". 

El CEU rechaza la propuesta e insfste en la derogación. El 25 de novie.!!!_ 

bre realiza su segunda marcha importante del Parque Hundido a Ciudad Unfvers.!. 

ta ria con la as fstencia de 60 mil estudiantes, según cifras de los organizadg_ 

res y 25 mil. según los observadores. Al final del mitin se advierte que de 

no 1 legarse a un acuerdo con Rectoría habrá huelga. 

Un día antes, el STUNAM. 11;,maba a amba~ pJ.rtcs a la r~flexión y al in

tercambio de opiniones a partir de la siguiente propuesta:· 1) elaborar un Col!. 

venia General de Condiciones de Estudio, del cual deberá desprenderse un Cód.!. 

go de Derechos y Deberes de los Estudiantes; 2) solicitar del rector y del 

Consejo Universitario una propuesta general de Refonna Universitaria y some

terla a los consejos académicos. al CEU. STUNAM. y AAPAUNAM, •tpara su an.il1-

s1s y modiffcactones", y 3) establecer un Pacto de Concertación Reformadora 
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entre el STUNAM y el Consejo Universitario, 

Además, el m1smo 24 de novic11~bre, aparece el primer grupo estudiantil o-

pos1tor al CEU, Voz Universitaria, que lo acusa de estilr perjudicando la vid~ 

académ1 ca de 1 a UNf1M. S 1mu l t<'ineanien te se rea 11 za la Pr1 rr.e r.1 R~un ión de P a.~ 

dres de Familia de Univers1tar1os pilra apoyar el 1:iovirniento del CEU. 

El 27 de noviembre. dirigentes del CEU se entrevistan con la :::omisión de 

Asuntos Legislativos del Consejo Universitario pero no hay acuerdos. El 4 de 

diciembre, la Rectoría, anuncia una nueva propuesta. 

Las autoridades proponen la creación de una comisión especial representª

tiva de toda la comunidad "para el estudio de los problemas y la proposición 

de las resoluciones en relación con la refonna universitaria". Esta estada 

fonnada por dos representantes de Rectorla: los presidentes de las comisiones 

de Legislaci6n, Trabajo Acadénico y de Presupuesto del Consejo Universitario; 

doS representantes de las MPAUNAM y dos del STUrlAM; dos del CEU, tres repre

sentantes de 1 personal académico y tres más de 1 sector es tudi anti 1. De prefg_ 

rencia estos seis últimos sedan consejeros. 

Con esta composici6n. que inclufa en su mayori'a a los mismos miembros que 

hablan aprobado las refonnas, la Rectoría pretendía únicamente avalar las de

cisiones del Consejo Universitario fonnadas en septiembre pasado. 

En cuanto al periodo de discusiones, las autoridades proponían el perio

do de 1 6 de enero a 1 15 de abril con 11 temas en 1 a agenda: 1 os reglamentos 

impugnados, representación de los investigadores en el Consejo Universitario, 

que hasta entonces no estaban representados; creación de un reglamento de de

rechos y deberes de los estudiantes, creaci6n de nuevos "espacios de comunic!_ 

ci6n" y culturales¡ revisión del calendario académico y mejoramiento de bibli.Q.. 

tecas, entre otros. Las conclusiones, nuevamente, se enviarfan al Consejo U

nivers1tar1o para que las volvlera a discutir. 

La contrapropuesta del CEU es que se entable un di~logo público, en pre

senc1a de la prensa y transmitida por Rad1o Universidad, de una comisión far-
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mada por 5 estudiantes del C[U; 5 profesores electo!> t'n la Asarr~.J·~~ l1!11\'C'r!:.i

tarfa de Profesorc-s; t_rabajadores del STUNM-1,y S autoridades, Pntn• Tds que 

estaría el rector. 

El temario se conforwa rf a de dos paquetes : 1 a cues t f 6n de 1 a deroga e i ón 

de las modif1cac1ories J los reglamentos de Jnscr1pc1ones, Pagos y Exfir.ienes, 

y asuntos relacionados con el Congreso Universitario. Como fecha limite para 

la derogación se seiialaba el 12 de enero; de lo contrario estal 1.Jría la huel

ga estudiantil el 17 del mismo mes. 

El 11 de dfcierrbre, mientras tanto, tiene lugar la tercera marcha del 

Parque de los Venados a Ciudad Universitaria. En esta ocasión participan unj_ 

vers1dades de la provincia, metropolitan~s y el STUNAM. Se toma sirrhólicarne!!_ 

te la Rectorfa y se exige que la contrapropuesta del CEU sea aceptada en el 

curso de 4 días. 

La Rectorfa. en respuesta. acepta algunos elementos de la propuesta est!!. 

diantil: a) que los grupos sean dos (Rectoría y CfU); b) que la composición 

de la Comisión sea paritaria; e} que sus acuerdos sean de consenso; d) que la 

participación de los sindicatos se dé cuando se toquen temas laborales, y e) 

que se discuta el mismo temario antes propuesto por Rectoría. 

Por f1n, entre el 15 y 17 de diciembre se reunen comisiones de ambas pa.r_ 

tes y llegan a un acuerdo d.:ido .:i conocer en un comunicado conjunto el dia 17. 

Se establece la constitución de una comfsión especial con 10 miembros de Rec

tori'a y 10 del CEU. con derecho reservado para invitar asesores. 

Por otro lado, se trabajarla del 6 al 28 de enero y se discutirla el te

ma de los reglamentos impugnados¡ de haber acuerdo se tratarla el tema de 'º!!. 
diciones generales de estudio. Los acuerdos relativos a los reglamentos pas~ 

rian al rector, quien convocarla al Consejo Universftarfo para el 28 de enero. 

Con este acuerdo se cerrarTa la prfmera fase de negocfacfones entre el CEU y 

las autoridades universitarias. 

El acontec1m1cnto m~s relevante de esta etapa es el vertiginoso creci-
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la capftal, sino de todo el pais. Dlversos grupos estud1unt1les expn'!Siln 
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su apoyo al CEU a través de desplegados, donde h.,ccn suya la lucha de los jó-

venes de h U~lAM. la Federación de Estudiantes de Guadala.iar.J. manifiest<1 su 

solidaridad con un llamado: "por un mayor subsidio par1' l.! educación superior" 

y "por la un1dad del estud1antado mexicilno". 

Por su parte en esta primera fase de la r:iovilización, el gobierr10 fcde

r.il se r.1anifiesta en favor de los proyectos de renovación argumentando que r~ 

dundará en Ja elevación de los niveles de calidad educativa de las institt1ciQ_ 

nes de educación superior. El presidente Ml"Ji p1de a todos los rectorc.>s "ven

cer inercias y destruir mftos. ndernás de tener valor para realizar este es-

fuerzo". 

A 1 m1 smo tiempo. m111tantes e i nte 1ectua1 es de 1 a izquierda expresan di -

vididas opiniones respecto al movimiento estudiantil y las refonnas de Carpi

zo. Los demás partidos se pronuncian por el diálogo y contra cualquier solu

ción extraunivers ita ria. 

b) El debate público; la catarsis 
ideo16gica y partidista. 

Durante 14 sesiones de trabajo y casi 200 intervenciones, las comisiones 

del CEU y Rectorfa debaten pÜblicamente los temas más controvertidos de la 

refonna, plantean nuevas propuestas. pero jamás llegan a un acuerdo. 

Por el contrario, el periodo vacacional no amengua sus ánimos y durante 

las primeras sesiones. el CEU insiste en la derogación de las reforrnas o huel 

ga; defiende la educación gratuita, el significado de la universidad de masas 

y el presupuesto universitario, siempre aprovechando el punto débil de las ª.!:!. 

toridades: la elusión de la problemática nacional. 

El resultado de esta presión es la elaborac16n de una nueva propuesta de 

Rectorfa que prácticamente da marcha atr~s a los renglones motivo de propue~ 

ta, pero el momento en que se hace expresa ya no corresponde a la correlaciOn 

de fuerzas imperantes; además se mantiene la restricción del pase automático. 
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El CEU propone la suspensión de medidas y 1a re.:ilización de or, ConJ•t'50 

Universltar1o en el que se 'incluya ,!l Cor¡,-,(.jü Universitario y cuyJ:: rcsoluci.Q. 

nes sean ratif1cadas por este. Esta propuesta ti.lr:;bién topa con la negiltiva 

de Rectoria y el CEU contesta con una m;rnifestilción calffic.Jdd por Jos medios 

informativos como Ja más importante después de: 68. Se Cdlculan rt1rcdeuor de 

JOO mil participantes. 

tl diáJ090 para en un caJJcjón ::;in salioa, "donde cada p.Jrt(' siente que 

todo se negocia menos e1 poder que les da origen" (55}. En Jos últir!os inte~ 

tos por 11eg.:ir a un aci;erdo, el CEU hace una nueva propuesta; someter a refe-

réndum las dos posicfones, para más tarde demandar un Congreso Un1versitario 

resolutivo. 

Por su parte el rector envía ambas propuestas al Consejo Universitario 

recomendando la suspensión de las refonnas y un nuevo análisis. Empero, todo 

está dicho, a las cero horas del 29 de enero de 1987 estalla la huelga estu

diantil. 

Esta segunda fase del conflicto universitario se inicia después del pe

riodo vacacional de diciembre. el 6 de enero en el auditorio Che Guevara o 

Justo S1erra, "según se entienda a la tradición de 1967 o a la de 1910" (56). 

Este perfodo se sintetiza en la sfgufente cronología. 

Ahl se t ns talan 1 as dos comisiones, una frente a otra~ en una larga mesa 

con micrófonos al centro (57), asesoradas por ulla veintena de académicos. La 

capacidad del auditorio se excede y se calcula que un mfllón de radioescuchas 

siguen los debates por la emisora universitarfa, tal como lo pide el CEU. 

E1 debate dura S horas y no se logra avanzar más allá de consideraciones 

generales sobre Ja refonna.; sobresale la propuesta estudiantil de firmar un 

comunicado conjunto para solicitar al Estado un aumento presupuestaJ del 100%. 

Rectorra no acepta y advterte que no tiene facultad para tomar decisiones ni 

alcanzar acuerdos. fs el primer 1ndic1o de que el diálogo no será fructífero. 

Entre el 7 y 9 de enero las dos comisiones discuten lo relativo a los r~ 
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glamentos impugnados. Se debate el significado di'.' "universidad ¡Je r.1<.1sil:s". 

"nivel académico" y s\ los exámenes departamentales 1 levarán o fW il \a unHor_ 

mización de la enseñanza. Ari,bas comision~s se re:proch,rn falta di! flexibili

dad. 

El último dfa en que el CEO d~riende h. educación gratuita y advícrt~ 

que la contraparte se abstrae de las candlciones socio-Qconórr.icas que influ

yen en la proble111Stic.J cstudii!nlil~ la comisión de Rec.toria promete una nueva 

propuesta para el día 11 de enero. 

Dos días después,el secretario general de 111 UNAM, José tlano, expone 

las modificaciones a las reformas de Carpiza: 

las cuotas no se incrementarán; se suspende la restricción de exámenes 

extraordinarios; queda en suspenso el 80% de asistencia ob1igatoria, en tanto 

que los exámenes departamentales sedan ••personalizados" y los alumnos calif!. 

cadas por sus propios mae•aros-. 

~ráct1camente se da marcha atrás a las disposiciones impugnadas; só)o una 

queda intocable: la eliminación del pase automático, que representa precisamen. 

te la garantfa del ingreso a la Universidi!d, El pase automático sólo lo ob

tenddan los alumnos que cursaran la pr~paratoria er. un máximo de 4 años y con 

promedio superior a 7, 

El CEU rechaza la propuesta después de un.3 serte de asambleas estudianti

li:s en todos los planteles, donde se discute la oferta de las autoridades. 

El 16 de enero. las comisiones reanudan el diálogo en un ambiente tefüo, 

ya que desde muy temprano el grupo anticeuista Voz. Universitaria llena el au

ditorio. 

Lt-. é:.omlsión del CEU explica el por qué de su negativa y µlantea una con

trapropuesta: que se mantenga intacto e1 pa.o;e automático y se discutan las dg_ 

más restricciones en un Congreso Un1versitar1o. organiza.do por una gran comi

sión amp11amente representat1va, que incluya a. los miembros del Consejo Uni

versttar1o y cuyas resoluciones sean ratificadas por éste último, La repre-



sent.ación de Rectaría pide un receso; mientras, en el r<!cinto J;i dcr10'-rad,1 

se traduce en "la cat<'lrsis ideológica y partidista. Grlt.ar es usegurJr la 

causa cualquiera que sea, y 3plaudcn con igual convicciün vitr-161ica los fu!!, 

cionarios de traje y los de las preparatorias popul<3res 11 (SB}. 

En 15 minutos la Rectada examina l.:i contrapropues.t~ ccuist3 y la rech!!_ 

za. El CEU se retira de las negociaciones y convoca a und manHcstdctón cm 

el interior del circuito universitario. Se calculan 20 mi\ dSistentes. 

A nueve d)as de la huelg<?. el rector de la UtlAM env1.1 al Consejo Univcr~ 

sitario las dos propuestas que se dcb.,ten públicamente. En 1~ exposiciiin de 

motivos, Carpi:zo reconoce que han surgida nuevas argumentos y puntos de "w"i:>ta 

"que es preciso atender porque representan el sentir de numerosos universita

rios preocupados por el mejoramiento de la 1nstituci0n". En consecuencia. r,g_ 

c:omienda que las disposiciones referetltes al pasP. automático. las cuotas y 

los exámenes departamentales sean suspendidas y analizadas de nuevo. 

El 21 de enero, tienen lugar dos marchas. Una poi" la mai.ana. organizada 

por el grupo estucl.tantil opositor al CEU y las autoridades universitarias. Un 

gran número de estudiantes~ profesores y funcionarios se manifiestan en con

tra del pal'"'O de la UNAH. Se afinna que hubo medidas de pr~sión para asistir 

a tal acto ( 59). 

Por la tarde, 55 contingentes marchan dc1 Casco de Santo Tomás al Zócalo 

de la. ciudad de México en apoyo a la realización del Congreso Universitario d_g_ 

mandadc por el CEU. El diario la Jornada afinnaria un d.fo después que la ma

nifestación del CEU era la más importante después de 1968. 

Entre el 23 y 25 de enero. las comisiones reiteran sus posiciones. En 

la discusión. el CEU propone someter a un referii!ndum universitario la propue~ 

ta de su organizad6n y la de rectada, finalmente propone la realización de 

un Congreso l!nivers1tario reso1ut1vo •cuyas soluc1onl?s fueran refrendadas por 

el Consejo Untversitar1o. La cornis16n de Rectorh argumenta que el Consejo 

Univers1tal"io no puede asumir lo acordado en otro tipo de instancias y se n1~ 
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ga a aceptar la propuesta, 

Las últimas posic1ones se dan el 26 y 27 de enero. Primero Rectoda en 

un comunicado propone que el Congreso sea sancionado por el Consejo Uni\lersi

tario; que la agenda quede en manos de una comisión plural y reprcsentJtiva 

de todos los sectores universitarios: que los delegados sean electos, y que 

antes del Congreso se realicen foros en cada dependencia. 

Además, el rector convoca a und sesión el 10 de febrero al Consejo Uni

versitario para que analice ambas propuestas, de esta forma cumple con el re

quisito de entregar con 15 dlas de anticipaci6n los documE;ntos correspondien

tes. 

El día 27, el CEU reitera su petición de eliminar las modificaciones a 

los reglamentos de Pagos, Exámenes e Inscripciones y agrega las disposiciones 

relacionadas con los estudios de posgrado. 

En cuanto a 1 Congreso. cuyas resoluciones deberán ser refrendadas por el 

Consejo Universitario, propone que una gran comisión integrada por estudian

tes, profesores, investigadores y trabajadores, elegidos democráticamente. se 

encargue de determinar su funcionamiento, agenda y tiempos. Por lo que se r~ 

fiere a los delegados de Recto da. éstos podrán ser nombrados por el Consejo 

Universitario. 

El dia 28, todo esU. dicho: Rectoría ya no predica la excelencia académi. 

ca. y alerta contra la violación a los marcos legales, mientras el CEU ha de

clarado en su asamblea general de representantes el estado de prehuelga. 

Ese dla a la media noche, estalla la huelga universitaria. 

e) la huelga y el anuncio del Congre
so Universitario. 

Con la colocacHin de las banderas rojinegras en una treintena de plante

les e instalac\ones un1vers1tar1as y la publicación del desplegado "Por qué 

esta.iros en huelga", da 1nicio la tercera fase del movimiento estudiantil de 

la UNAM 1 Cll)'aS dimensiones se desbordarán más allá. de la problemática de la 

casa de es tud1os, 
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La enérgica decisión de p.iralizar la llniver:;jj,)d hJst~ con::t:JL'ir 1:: r('ó'!-

lización de un Congreso Universitario donde todos los sectores de la institu

ción estuvieran representados, y cuyas resoluciones fueran "refrcnd3das" por 

el Consejo Universitario, r:otiva el apoyo de organizaciones sindicales. cstu-

diantiles y populares. 

La lucha del CEU, cada vez más. se convierte en un punto donde confluyen 

otras protestas sociales en contra de la política de austeridad. ftsf. tienen 

lugar paros y manifestaciones que denuncian la "política explotadora del [st2_ 

do mexicano" y exigen la suspensión del pago de la deuda. aur11entos salariales 

y el alto al autor1tar1smo gubernamental. 

Además, a propuesta del CEU, se realiza un Encuentro Nacional de Estu

diantes en el que se plantea la creac16n 'de una organización estudiantil na

cional para participar activamente en los proble'.Tlas que enfrenta la educación 

superior. 

De la democrat1zaci6n de la UNAM, se pasa a demandar para todos los cen

tros universitarios deroocracia en las estructura~ de gobiernos, ast como la 

ampliación de la autonomta universitaria. Se exige también un aumento al pr,g_ 

supuesto educativo nacional de acuerdo a lo establecido por la UNESCO y el 

cumplimiento a 1a Carta Magna en cuanto al derecho de tener una educación gr~ 

t:uita. 

De esta manera el conflicto de la Universidad se convierte en materia de 

un debate político a nivel nacional. Los partidos políticos reafinnan posi

ciones: el PRI pide "manos fuera de la Universidad": el PAN considera la huel 

ga como un obstáculo del diálogo, mientras que 1as organizaciones de izquier

da se solidarizan con el movimiento estudiantil. 

Tienen lugar 1as declaraciones del sector empresarial, del ioovimiento o

brero organizado, que advierten el pel1gro de que la huelga sea el detonador 

de la cris 1 s económ1 ca, as f como pos i c1 enes tan autor1 tari as y represivas co

mo la de la Un16n de Padres de Familh, que solicita la intervención de las 
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fuerzas armadas en el campus unhersi t.:irio. 

Dentro de 1a UNAM, resultan trascendentes dos acontecimientos: la crc<J

ción del Consejo l\cJdérn1co Universitario, que se une a 1.J. demanda del CEU por 

un Congreso Untvers1tario resolutivo y el ins1stente llumado de otros profes2._ 

res porque la sesión del Consejo Univcrs1tar1o pro¡iuesta para el 10 de febre-

ro se ade 1 ante y se resuelvan diferencias. 

Empero, las autoridades universitarias, en un intento por cambiar la co

rrelación de fuerzas, anuncian un aumento al presupuesto de la UNAH y su des-

tino a programas de posgrado, sal:lrios y prestaciones. Antes, el rector ya 

habla emitido un mensaje televisivo en el que exhorta a los universitarios a 

defender la institución, 

Desatendiendo la petición de que C!l Consejo Un1vers ita ri o sesione antes 

del 10 de febrero, Carpizo espera esa fecha para leer una propuesta que es 

-debatida alrededor de 13 horas. pero que es finalmente aprobada por el Conse

jo. Los dirigentes del CEU considerarán que en esta ocasión lo planteado por 

el rector satisface las exigencias del movimiento estudiantil. 

El primer hecho relevante en esta fase es la publicación del desplegado 

"Por qué estamos en Huelga", donde el CEU explica las causas que orillaron a 

utilizar esta anna polÍtica. "Las autoridades universitarias -ser.ala- se han 

negado a reconocer el derecho y la capacidad de la comunidad universitaria de 

autogobernarse y decidir el camino de la Universidad". 

Las reformas, decididas de manera unilateral • intentan readecuar la 

Universidad a las necesidades de la reconversión industrial y aplicar la PQ.. 

lttica de austeridad • reduciendo las posibilidades de educación al pueblo m,g_ 

xicano". agrega el documento, que concluye: "La negativa de las autoridades a 

ceder el monopolio del poder, la negativa en los hechos a aceptar las decisi2.. 

nes democr~t1cas de la comunidad universitar1a, la dec1si5n de posponer la 

reun16n del Consejo Un1versitario, la voluntad de 1mponer un conjunto de medj_ 

das que tian sido rechazadas por la comunidad, ha obligado a los estudiantes a 



recurrir a la huelga como m!?todo de! luctia". 

El mfsmo dfa -29 de l?nero de 1987- el rector Ctlrµ1zo envfa un mensaJe ,, 

los universitarios a través de la telev1s1ón f!IC!Xfcana. En él advierte que no 

se puede pedfr a Ta máxfma autor1dad universitaria desconocer el orden juridj_ 

co universitar1o, pues "<lcceder a el Jo cqufvaldrfa a despojarlo de su propia 

investidura y a generar el desconcierto general sobre la leg1timidad de una 

fnst1tución histórica". 

Asimismo, Carpizo llama a "no caer en el caos y la anarquía" y convoca 

"a todos los estudiantes a defender la Universidad a apartar intereses parti

c_ulares en beneffcfo de los generales". 

La exhortación del rector es consid~r.1da como peligrosa inmediatamente 

por los Hderes del CEU, "porque puede conducir a la ruptura, a la violencia 

y a no encontrar ninguna salida al conflicto universitario". 

Entre el 30 y 31 de enero, la organfzaci6n estudianti1 acuerda reanudar 

el diálogo con una comisión del .::onsejo Universitario. ya que Rectorfa ha a

firmado que no tiene facultad de tomar decisiones. El plazo para una conte~ 

tación satisfactoria es hasta el 10 de febrero. 

Por otro lado, anuncia la realización de un fo;o Nacion;il de Estudfon

tes para los días s. 6 y 7 de febrero, al tiempo que convoca a una nueva ma

nifestación que fria de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo de la ciudad 

de México. el 9 de febrero. 

Entre tanto, 350 profesores de la casa de estudios, piden que la sesión 

del Consejo UniVersitario sea antes del 10 de febrero como la citó el rector, 

al que califican de irresponsable en la solución del problema estudiantil. 

Para prfÍicipfos de febrero, fuera de la UNAM. el debate y las acciones 

pal ftfcas en torno al conflicto han comenzado. La Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación organiza una man1festacfón en apoyo al CEU y de

manda 100:; de aumento salar1al. A esta mov11fzaci6n se incorporan organiza

ciones populares como la Coordinadora Unica de Oamnfficados y la Coordinadora 
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Nacional del Hovimiento Urbano Popula1·. 

por su parte, el S\l!HU l1a1na a paro nacional de 24 horas para 12-1 9 de f~ 

brero en solidaridad con el movimiento estudiantil de la Ut~AM y los sindiciJ

tos en proceso de renovación sal.1rial, El STU!IAH delibera si se unir5 a la 

huelgi.'1 o no. 

El P~I y el PAtl, mientras tanto, se declaran en contn1 de la hue19il ce~ 

uísta y lo mismo hacen la CTM y un grupo de gobernadores de la República. El 

Congreso del Trabajo advierte que la movilizaci6n estudiantil puede can ... rortir. 

se en detonador de la crisis. 

El PSUM y cuatro partidos más en proceso de fusión expresan su apoyo al 

CEU y piden la reanudación inmediata del diálogo. La Ul\M está a punto de S!!_ 

marse a la huelga y otras universidades de provincia también se solidarizan 

con los estudiantes de la UN.AM. 

E1 mism:> primero de febrero, los dirig1?ntes del CEU, ante la falta de 

respuesta de las autoridades universitarias, advierten que recurrirán a otro 

interlocutor y éste sería el Estado. Al día siguiente son duramente critica

dos por la prensa capitalina, que califica el hecho como una violaci6n a la 

autonomta universitaria y una traición a las negociaciones con Rectorla, a pg_ 

sar de que ésta tampoco las ha buscado. 

En conferencia de prensa, los lideres del movimiento estudiantil se re

tractan de sus declaraciones y subrayan que su interlocutor son las autorida

des de la UN.AH y a ellas se 1·es exigirá solución. 

Por su parte, en la R!?unión del Col!?gio de Dir1?ctor1?s de la Universidad 

se pide a Carpizo que se adelante la sesión del Consejo Universitario citada 

para el lG de febrero y que sea fortalecida la presencia del sc.::tor académico 

porque 11el CEU es uno, pero no el único interlocutor 11
• Un dla después. el di

rector de 1 a facultad de filosoffa y Letras anund a qui? ro habrá sesión extr.2._ 

ordinaria, alargándose asf la solución al problema un1vers1t.:i.rio, 

El 3 de febrero~ el rector Carpizo informa que el presupuesto de la UNAM 



se incrernentdr,í en 121% con relaci{~n e 1986 y que su dl''.>tino, en uri :::J,_, será 

el pago de salanos y prestaciones. También se ben12f1c1.:!1«in h<. prog·,-.J,~:'.!S de 

posgrado y <le investigacló11 cfcnt1ffca. 

A pesar de que es te aumento ¡:irr:supues ta 1 términos reales significaba 

sólo el 2.S'.:':. las autoridades univers1tarfos utilizan este apoyo del gobic.>rno 

federal par:!. cuntr,p·i·estar al r"ovimfentc E:SltJüldfltiJ, q1ic el 4 de> febrero ll~ 

va a cabo cinco manifestaciones simuJtdneas en otras tantas dreas pi::rifCricas 

de J,1 ciudad. En ellas participur1 C$tudiantes del CCH, preparatorias, lc:s 

E'NEP y e 1 STUNAM. 

En esta fech.i, caterfr:i:ticos rJ::: 8 colegios ,1poyan la recliz.ación dP. un 

Congreso Universitario resolutivo, J,1 dP.r'01Jació11 de las reform.1s y ·la dernocr!!. 

tización del gobierno de la UN/IM, 

Considerando que las AAPAU/IAM no rcspond.:n ,¡ sus intereses, deciden for

mar el Consejo Académico Universitario que contará "con decisiones propias. 

diferentes a las d<~ las autoridades y a las de los estudiantcs 11
• Exige, en 

consecuencia, que el Consejo Universitario convoque a un Congreso, donde ten

ga repre,.entación propia. 

El 5 de febrero, el grupo de Voz Universitaria fracasa en su intento de: 

organizar una marcha antthuelga; mientras, en las facultades de Derecho e In

geniería se llevan a cabo clases extramuros. 

El mismo día se inaugura el Encuentro Nacional de Estudiantes con la Pª..t 

tic:ipación de 31 agrupaciones de todo el pafs. El evento concluye el 7 de f~ 

brero con la decisión de crear una Coordinadora Nacional de Estudiantes "para 

participar activamente en los problemas que enfrenta la educación superior". 

En su documento final. los estudiantes critican el pago de Ja deuda ex

terna y 11 Ja poli'tica explotadora del Estado mexicano", asi como el PROiDES. 

Demandan un aumento real al presupuesto educativo hasta llegar al 8% del PIB 

fijado corno meta por la UNESCO; la democratizacH.in de las estructuras de go

bierno un1Yersitarfas y la ampliación de la autonomfa universitaria. 
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Finalmente, se pronuncidn por 1., defens3 de la educación pública y gra

tuita, e1 aumento a la matricula en el n1vel su¡1erior y medio sup~rior, y la 

universidad de masas. 

El 8 de febrero, el CEU y el CAU publican un acuerdo que establece: a) 

no se excluye a 1 Consejo Uni vers ita r i o de 1 Congreso; b) el Conqre su está de.!!, 

tro de la legalid,1d de la UtlAM "pues sus órganos de gobierno no pueden estu1 

en contra de la mayoría de los univcrsiturios; e) el Congreso no es só\u una 

demanda que ha ganado consenso en 1,1 comunidad siólo unu nt~CC5idad in~ediil

ta p;:ira salir de la crisis en 1<1 qu<> se éncuentra i1in•ersa la WIAM ''a c;,rn5a 

de una política errátic.:i y contradictoria". 

Un dfa antes de la sesión del Consejo Univt~rsilario, tienen lugar dos 

movilizaciones importantes. Por un lado, el paro de 24 horns de 18 sindica

tos universitarios, y, por el otro, la marcha de? la Pl1.1za de las Tres Cultu

ras al Zócalo. En esta última los vor.eros del CEU estirnon que fueron varios 

cientos de miles; según observadores independientes fueron 200 mil estudian

tes, y para las autoridades la asistencia fue de 25 mil personas. 

Por la manana del mfsroo dla, Voz Universitaria reune varios centenares 

de alumnos; el mftin es calificado como de "escasa concurrencia". 

El 10 de febrero,. el Consejo Universitario sesiona en el Colegio de In

genieros Civiles. Ahí, después de un debate de alrededor de 13 horas, acue!:, 

da, por i ni cfa ti va del rector, convocar a un Congreso Uni vers i tari o que "de

be y tiene que ser plural y democrático para que con la partic-tpdción de Lo

dos los sectores de la comunidad universitaria, se discutan los más importa!! 

tes problemas que aquejan a nuestra casa de estudios". 

11 El Congreso deberá llevarse dentro de los marcos del orden jurídico vi

gente en la UNAM"; el Consejo Universitario "asumirá las conclusiones del Con 

greso Universitario" 1 son otros de los acuerdos del Consejo de la UNAM, que 

prescribe que los delegados del Congreso deberán ser elegidos por voto un1ver. 

sa 1 y 1 i bre en cada dependencia uni vers i tari a. 



Se establece, además. que t>l Congrc:so se3 convocado ~ar E'l C<.'l'·P.JO IJr.i-

versitario a través de una comisión oryaniia:dora que reprcscnh> j,1 d1••<!rsíd.H.l 

de la comunidad. 

Fonnarán la comisión 16 miembros electos por el Consejo Univer~ltclria, 

que definirán los procedimientos p¡¡ra ln elección de los demás •ia micmb1·os. 

Estos a su vez. sedan 16 electos por Jo<; cstudi~ntes (G Ge bM..ilillcrnto, 6 

de licenciatura y 4 de posgrado); 16 por el personal acad&mico (4 de nh·el b~ 

chillerato, B de licenc'fatur,1 y 4 de Jos centros de in'Jcstigaciún); B por Jo;. 

trabaje.dores administrativos, y 8 por Rectoria. 

Esta comisión org.1nizadora transmitirL:i al Congreso sus conclusiones, al 

canzadas o por unanimidad o por nMyoria ri~ las tr~s cuort<ls partes J~l lutal 

de votos. El Consejo, a la vez, "asumirfo"las conclusiones. 

Por otro lado. a propuesta de 29 directores, el Consejo decfdc l.:l sus

pensión de los tres reglamentos controvertidos del paquete de reformas. 

los dirigentes Antonio Santos y Carlos Imaz afirman que las propuestas 

de Rector'ia atier.den a las demandas de:l CEU, mientras que Imanol Ordorika, 

más ca u te loso 1 odvi erte que habrán de eva 1 ua rse 1 os resulta dos. 

d) lcvantam1ento de la huelga. 

La última etapa del movimiento estudiantil de la Ul'IAM se centra en la 

discusión de los acuerdos tomados por el Consejo Universitario durante su se

siOn del 10 de febrero de 1987. El debate es difícil pues se manifiestan las 

primeras di ferenc1 as i ntcrnas de 1 cru. 

Grupos activistas. que encuentran su principal vocero en la alumna de la 

Facultad de Ciencias, Guadalupe Carrasco, consideran que 1.Js autoridades uni

versitarias no han respondido a sus principales demandas: la derogación de 

las reformas y la celebración de un Congreso Resolutivo. 

Sin embargo, los llamados de organizaciones como el CAU y el STUNAM pa

ra que se levante la huelga, asf como las presiones gubernamentales -expresa

das por el propio presidente de 1.:i República que advierte de la necesidad de 
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crear una institución superior por pilrte de la SEP- y 1.:is que tienen lugdr en 

la prensa capitalina. son facto1·cs determinantes en la última decisiOn ccuís-

to. 

La organización estudiantil anuncia t'l final del mo1dmiento huelguht:ico 

·y devuelve las instalaciones a ld Rectof"Í?. condicionando la acciór, a una se-

rie de garantías. 

De esta fonna el CEU entra a una nueva f.:ise marcada por el mismo: la re!!_ 

lización de un Congreso Univcrsit:J.rio d;;mocr5tico y resolutivo. 

Los acontecimientos mas importantes de esta etapa son los siguientes: 

A partir del 11 de febrero, un d 1 <l después de 1 a sesión del Consejo Un i -

versitario, comienzan los debates en todos los planteles de la UNAM; en espe

cial asisten todos los activistas del movimiento. 

Entre el 12 y 14 de febrero, se suceden las asarnble.is en las que se eva

lúan las det"cmninaciones del Consejo y la decisión de los actlvlstas de no lQ. 

vantar la huelga. Se llamil a las bases a través de desplegados pcriodisticos 

para que particºipen en las discusiones. 

Tres son las posiciones preliminares: la do: 28 plantele!; que se pronun

cian por no levantar la huelga y por condicionar l.: solución definitiva del 

conflicto; 14 más aceptan los acuerdos del Consejo Universitario pero bajo 

ciertas garantí as • y. fina 1 mente. 3 es cu e 1 as más deciden profundizar 

la discusión. 

La primera de estas posiciones, cuya vocera principal es Guadalupe Ca

rrasco, estudiante de la Facultad de Ciencias, propone que no se de ténnino 

al ioovimiento huelgufstico mientras las autoridades de la UNAM no garanticen 

que no habrá represión contra los ceuistas o sus simpatizantes. 

Pide que la Rectoría se responsabilice por los deterioros al equipo y d.Q. 

cumentos removidos por las autoridades antes de iniciar la huelga; la prolonR 

9ación del semestre; la invalidación de las clasns extramuros, y exige el pa

go de salarios al personal administrativo que fonnalmente nunca se declaró en 



huelga, aunque respetó el raro. 

También hace demandas acerca de la c.0111rosición organizadora dC'l Congreso 

Universitario: que el SOh de sus miembro:; fueran estudi;i:ntes; qiw J,JS prepar~ 

torias populares tuvieran representación y que Rcctoria no tuvi<>ra represent2_ 

ción alguna. 

los estudiantes a favor df: e$l·l propuesta advierten que las foros pre

vios al Congreso no deben ser" organi?.ados por los Cor.~ejos T&cnicos dt: los d.:!_ 

ferentes planteles. Para concluir replantean la derogación y no "suspensión" 

de las reformas. 

los resultados preliminares de las asarnblerlS estudiantiles para el 14 de> 

febrero señalan que 31 escuel<Js, colegios. y f<Jcultades están a favor de leva!!. 

tar la huelga. Entre los planteles que se manifiestan por seguir el paro fi

guran la Preparatoria 3, la ENEP Zaragoza, la FES Cuautitlán y los Colegios 

de Ciencias y Humanidades de Val leja, Oriente y Sur. 

El 15 de febrero, en asamblea del Consejo Genera] de Representantes del 

CEU. se resuelve levantar Ja huelga 24 horas después de convenir con las au

toridades universitarias las siguientes garant'ías! 

a) no habrá me di das represivas; b) s-e ampl 1 ará e 1 semestre; c) i nva 1 ida

ción de clases y exámenes extramuros; d) no se levantarán actas ~ontra ceufs

tas ¡ e) las autoridades serán responsables por el "saqueo" de equipo y docu

mentos previo a la huelga; f) se dispondrá de espacios físicos en cada plan

tel para el CEU. 

Se acuerda también que el Consejo de Representantes estudiantiles se re.!:!_ 

na de nuevo en asamblea para definir los ejes políticos y las acciones que i!!!, 

pugnará el CEU en la nueva etapa de su movimiento: que los preparativos del 

Congreso no queden en manos de los consejeros técnicos de cada escuela y que 

se discuta el reglamento de posgrado. 

Luego de 10 horas de debate, esta propuesta gana por 35 votos a favor y 

11 en contra. incluyendo a las preparatorias populares. 
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Un día después. 1ü comisión de Rectoría no asiste a lu reunión concerta-

da con el CEU. El 1 ii:!er Antonio Santos recibe sin membrete y sin ffrnr.JS la 

respuesta de las .1utoridades que rcch<1.;:J do::; d~!;.an<las: el desconocimiento de 

las clases extramuros "por haber sido democr.'ilicamente decididas" y la crea

ción de espacios fisicos pilra el CEU, argumentando que la Universidad es para 

todos y no puede ser ceó1da a urt grupo. 

El 17 de febrero, representantes estudi,rntiles, encabezado~ por Santos, 

se reunen con las autoridades en la expl<lnada de Rectcr'ía y hacen la entrega 

fonnal de las instalaciones. Sin1ultánecJmente se entregan otros planteles u

niversitarios. 

Sólo dos escuelas quedarían en huelga por unos dlas más: la E:NEP Zarago

za y la FES Cuautitlán. 

El problema de la organización del Congreso Universitario representarla 

la entrada a una nueva fase del movimiento estudiantil en la UNAM, en nuevos 

terrenos de lucha y debates universitarios. 

Finalmente, el 23 de febrero de 1987, doce de los principales colaboradg 

res del rector Carpizo renuncian para dejarlo "en plena libertad para que pu~ 

da renovar su cuerpo de funcion"Jrios en la form:i. que rr.iis convt!11~ti a ld UNAM". 

El rector dirige un mensaje a 1a comunidad universitaria por televisión y pi

de que no se desvirtúe el Congreso Universitario. 

2. Correlación de fuerzas y evaluación 
del movimiento estudiantil. 

a) El CEU y la generación de la crisis. 

El movimiento estudiantil de lgSG-1987 sacudió estructuras y fuerzas de!!. 

tro de la UNAM; creó nuevos sujetos políticos y provocó el debate y la movil.i 

zación de amplios sectores de la sociedad mexicana. 

Aunque su nacimiento es producto de la reacción estudiantil espontánea 

al intento del grupo hegemónico de la UNAM por refonnar esta casa de estudios de 

manera autoritaria, este fenómeno no puede entenderse fuera del contexto 



histórico-social del país. 

En este plano, el n1o'Ji111icnto C:$ludiantil fonna p,trte de la lucha pol iti

ca en contra de ese programa económico liberal que pr'ivilegia unJ agresiva P.Q. 

lítica de austeridad al gasto social. 

Esta última ha lesionado considerablemente los intarescs de los grupos 

sociales mayoritarios del país. pero muy especialmente a las grandes masas de 

jóvenes que 'JCn rcducid:is sus expectativas ante el c•~bilte- de la inflacic"in y 

el desempleo. 

A esta generación. los efectos de la crisis le h<rn cancP.lado sus rosibi

lidades de movilidad social y la certidumbre de un futuro profesiona.1_,al des

gastarse la capacidad de asegurar empleos. a través de un titulo Profesional. 

Con las nuevas reforinas de Carpizo, este mílrco de pocEls oportunidades se 

cerraba aún más. la al terna ti va de obtener una educación superior también 

pretendía ser cancelada en aras de la modernización. 

Es en este c:ontexto que surge el CEU 1 llamando 13 atención de miles de 

jóvenes que conforman la "generación de la crisis"; son ellos los que nutren 

sus filas para protestar su ciudadanía uni'Jersitaria y luchar por su derecho 

legitimo a uri futuro. 

Por eso en su plataforma de lucha 1 el CEU se pronuncia por defender el 

principio de gratuidad de la educación consignado en la Carta Magna; luchar 

por mejores condiciones de estudio y de trabajo. y lograr un aumento al pre

supuesto educativo. 

En su documento Renacimiento de la Universidad, es todavía más clara su 

oposición a los planes de una institución eficientista y selectiva: "la Uni

versidad que aquf proponemos construir no es un mero reflejo di: la recon'Jer

sión autoritaria que cierra fábricas. bocas y esperanzas a lo largo y ancho 

del paf s, s 1 no el germen, 1 a imagen idea 1 de las tareas que puede darse una 

sociedad libre de productores libres." {60} 

Si bien es cierto que el CEU no logró estructurar un proyecto concreto 



y profundo, como se lo reclamaban sus detractores, deberá reconocorsc que fue 

esta organización la que luchó por un viejo anhelo universital'io: el de p:lrti 

dpar en las decisiones que marcan los rumbos de la Universidad. 

Si la demanda de derogación significab.1 evitar la irnposición de tr!!:'didas 

lesivas a los derechos educacionales, la propuesta de un Congreso Univcr5it..i.

rio representaba empezar de nuevo, bajo principios democráticos y plurt1.ics 

que hasta entonces la burocracia llniversitaria había subestimildo. 

Derogación y Congreso Universitario fueron las exigencias que unieron a 

mi 1 es, en paros. marchas y mítines t pero no sólo fueron es tu di antes en busca 

de reinvindicar sus intereses corporativos, también asistieron organizaciones 

populares y obr·era~ que ven en peligro una parte de su patrimonio, el derecho 

a la educación de ~;us hijos. 

El CEU utilizó todo tipo de armas políticas, al i9u3l que lo hizo Recto

ría, por eso la huelga resultab~ un recurso que no podía desperdiciarse. Pa

ra los críticos del CEU ésta era inaceptablP., pero sin ella 13 crisis univer~ 

sitaria no hubiera podido ser resuelta en otros terrenos que no fueril el autQ._ 

ritarismo. La idea del Congreso Universitario dio frutos precis3mente duran

te el paro huelguístico. 

El CEU siempre fue coherente y persistente en sus dc:n.J.ndas, aunque en su 

interior coexistían dos corrientes que se esforzaron por atraer el mayor númg_ 

de estudiantes. 

Por un lado. se encontraba la corriente mayoritaria, representada por 

sus principales líderes: Antonio Santos, Carlos lmaz e lmanol Ordorika. Esta 

estuvo básicamente asesorada por los mierr.bros de la revista Punto Crítico y 

un grupo de intelectuales y militantes de izquierda que desde los años seten

ta se ligaron a las luchas populares, a través de org3nizaciones como Línea 

de Masas y la OIR. 

También participaron en ella intelectuales disidentes de agrupaciones 

partidistas como el PSUM y el PRT 1 tal es el caso de Adolfo Gilly, Roger Bar-



tra y Oanif'l c.1z6s. 

La segunda corriente conjunt,1ba .'I Vilrias tí.'ndencfas rodic:iJc:; de estu-

diante5 y profC>son~s de las facultades más poJltizadas de Ja UWl.r-!: Ciencia:;. 

Políticas, Filosofía, Econo1:-ifa y Ciencias. La expresión r:ldyoritari<i de est.1 

corriente se e11contratii'l en Pl Sun3 de l11fonndción Poli'tic.i, radicado er. la F.Q. 

cultad de Ciencias y cuya pr·incipal representante en el CEU cru G1Jadalu;:rn Ca-

rrasco . 

• ~mbas co:riente:. lograron coincidir hasta el movindi;nto de huelga. Sus 

dfferencias se ahondaron y se hicieron públicas en la última fase del paro, 

c>n que habla que decidirse el levantamfonto de Ja huelga. después de 1~ se~ 

sión del JO de febrero de 1987 del Consejo Universitario. 

Finalmente. la corriente mayoritaria se impuso y se dio ténr.ino a la 

huelga. En esta decisión, el apoyo de otros sectores universitarios que con-

sideraban que Ja huelga ya no resultaba un instrumento po7ft1co eficaz en Ja 

lucha estudianti 1. fue determinante. 

b) Académicos e investigadores. 

Uno de Tos hechos que reveló el movimiento estudiantil, fue que la compQ_ 

sición académica de la UtiAM era mucho más compleja que Ja expuesta por el rcf_ 

tor en su documento Fortaleza y Oebflidad. 

la diversidad de opiniones, críticas y acciones con respecto al conflic

to universitario Fueron expresión del proce~o histórico que sufrió el perso

nal académico a partir de Ja experiencia de 1968. 

La movilización de los estudiantes representó, por un lado. Ja oportuni

dad de que las fuerzas democráticas y de izquierda del profesorildO universit~ 

ria se reencontraran y se sumaran a la lucha del CEU por un proyecto que des-

de 1 os años setenta pretendieron i mpu 1 sa r in fructuosamente. 

Dicho sector estaba compuesto por la generación que después del movimie!!. 

to de 68 se incorporó a la docencia para hacer del proceso educativo una com-
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binación de nuevas prácticas pedagógicas con la. concienti;i:;,cif1n politica de 

los universitario:;. Fueron ellos los que inJuguraron las 11<;_>jorcs e1.pectat1-

vas del CCH y que más t:?rde constituyeron las b<lses cornbntlvas dt:l sindic~l Í3,. 

mo académico. 

Este profesorado sufrió su mayor desgaste durante la rectoría de Soberón 

que, mediante diversas 1naniobrdS d\! contratación ,1c,ulé:1:ica e i'liciativas le!J! 

les. impidió la consolidación de un<1 organización hboral única. Esta derro

ta. sindical. aunada a las pugnas entre grupos de izquierda, ocasionó la dis

persión de todas las fuerzas y la consecuente frustración poHtica. 

Todo ello contribuyó para que las condiciones de vida de los profesores 

fuerar}en declive. Ante el deterioro salarial, la inestabilidad en el empleo 

y el aumento de horas de trabajo no hubo una respuesta organizada. La posi

bilidad que ofreda el movimiento estudiantil era precisamente que en el de

mandado Congreso Universitario lograr<rn una representación que defendiera sus 

intereses. 

Al ver que st es posible cuestionar principios y actuar, primero se in

corporan asesorando al CEU y posteriormente crean el Consejo Académico Univer. 

sita.ria. al que también se une un nuevo conglomerado de profesores proceden

tes de las escuelas periféricas de ta UNAH. 

El CAU. nacido durante 1a huelga, careció de dinamismo propio; sus acci.Q.. 

nes siempre estuvieron subordinadas al desarrollo del movimiento estudiantil. 

En su interior. si bien una vez m5s se volvieron a reunir fuerzas que habían 

quedado aisladas política y profesionalmente, éstas no llegt\ron a conciliar 

sus posiciones y. por ende, asumir acciones. independientes. 

En el conflicto universitario, por otro parte, se distinguió u un sector 

académico diverso y heterogéneo que proveyó desde los tierr,pos de1 soberonisr.:o 

a la burocracia universitaria. Este grupo, cuyo proyecto es la vida burocrá

tica y el apoyo indirecto o directo a 1as fuerzas que en ella existen, se ma

nifestó de manera incondicional en favor de las reformas de Carpizo. 



Seguidores de la tecnricracia un1versitari.1 ouc por il.l:;:,ini\ r.)::6n 110 p 1" 

en la década de los ochent.1 a la administración pública, tal e~ el CJSO rJ{· ,JS!_ 

sé !larra, Manuel Covarrubias, Mario Rui.z Mus..,ieu y José D5valos, lo~ inte9ran. 

tes de este sector se convirtieron en 1.:1.s ¡::r·incip<Jlc~ fuerz.::?s d1: la R(!ctorla. 

A partir de un enfoque eficicntlsta considcriJban que 13 crisis de 1,1 

Uf!AM era provocada por problc~.:is administrutivos y QUP. 5u o;,olici·.ln :;e ct.:nti-.;

ba precisamente en medidas de este corte. 

Esta idea era la que en rcil.lidad unio a grupos tan diversos en cu;,nto a 

su concepción de Universidad y la forrr:a. en qur: d.-:beria conducirse el problema 

estudiantil. Con la din5.1;;ic~ quo; :i-:lq1:~"I'<' •:l r;·ov~f"i,:nto, l~s rhfcrPnci~s en 

este sentido cornienzan a emerger y oc<lsionilr frJcturus internas. 

La renuncia de varios colaborci.<ior~s de Carpizo p,,ra deJ.lrlo "en plcn3 l.:!_ 

bertud para que pueda renovar su cuerpo de funcionarios en lii for!113 que rná-:; 

1 e convenga a la Ul1AM", fue prueba de que el J la conserva do1·a d:." la Uni vers i

ddd no se encontraba de <i.cuerdo con la política del diálogo y la negociación 

y que su propuc~ta era la búsqued.:i. de soluciones autoritarias que preservaran 

la imagen y principios de autoridad en los que se fundamenta el podGr en la 

casa de estudios. 

El rompimiento que sufre este bloque del grupo dominante en la U!V\H tam

bién demostró que no todo el apoyo a Rector-la estabd fundado en el acarreo, 

como sucedió en cada acto público que la burocracia organizó para expre~arse 

en favor de las refonnas. El conservadurismo de cientos de profesores fue la 

base de los sectores que ideológica y po1itic.:imentc se encontraban compromet.:!_ 

dos con concepciones autoritarias. 

Por lo que se refiere a los investigadores. ellos fueron al principio 

del conflicto importantes defensores de las medidas del rector. Coincidentes 

con la lógica soberonista de que la mastfic.1ción es contraria a la excelencia 

académica de centros e institutos, los investigadores, en especial del 3rea 

cientffica, apoyaron las medidas de reformas por ver en ellas la forma de no 
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desviar más el presupuesto univcrs1tario C!n estudiantes sin capacid<1.d ni méri 

tos. 

Estil concepción meritocrática, sin embargo, fue derrumbiindose en la medJ. 

da que avanzó el movimiento estudiantil, 

En la fase de los debates públicos entre el CEU y li3s autorid~dcs unive.r.. 

sitarias, tendió a evidenciarse que el discurso de la r'estricción y la selec

tividad era débil mientras la idea de un Congreso Universiurio era más sóli

da. 

El hecho de que diferentes grupos de investigadores exigierdn a las <\UtQ_ 

ridades no obstacu112.ar más el surgimiento del Congreso, se debió a que e11 

las misntas discusiones emergieron problemas como la falta de rcprl!sentat1 .,..;

dad de este sector en el Consejo Universit.:irio. 

CientHiccs que se excluyeron o fueron excluidos del núcleo vinculado 

con la burocracia de h UUAM se rM.rifestaron. a través de Academia Univer.. 

sitaria,.porque 1.1 casJ de estudios no fuera m~nejada como simple escalafón PQ.. 

Htico entre los funcionarios. 

Un acontecimiento interesante de la reartlcu1aci6n de fuerzas que pro'IO· 

có el conflicto estudiantil fue la alianza que Carpizo logró cor: grupos acad~ 

micos e intelectuales de la izquierda, que vieron en el docuwento-diagnóstico 

del rector y en sus refonnas la posibilidad de transfonr.:ir la Universidad. 

Para este grupo de la inteligencia de izquierda el problema universita

rio era causa de fallas administrativas y de control. así como del abuso de 

las facilidades en el estudio, por eso cor..p.:irtcn 1~ concerción eficientista 

de Carpizo. 

Empero, esta alianza se fundamenta principalmente en el supuesto de que 

las reglas institucionales permiten el acceso a posiciones políticas y admi

nistrati'las, de ahi que desde antes de las refonrias parte de esta inteligen

cia partidista se haya incorporado a los cuadros dirigentes del rector como 

consejeros, o funcionarios. Es el caso de Jorge Valle, Octavio Roddguez A-



raujo y Jo!.é B 1 aneo. 

Aprobadas las reformas de Carpi?o, norr.bres cor.10 lo!> de Rol<>.1Hlo Corder<:, 

Carlos Per-eyra y Raú1 1rcjo D12larbre se suman a la lista ae quoo;r.es apoyan "l 

rector mediante artículos periodísticos. Incluso organi;:an con 1.:is .'!'J<:oridd-

des de la UNAM un deb.Jte televisivo en el que trata dr.. g:;nar consenso respec

to a las medidas aprobadas por el Consejo Universitario. 

No obstante el dcsJ.rrollo del novi1'1icnto es::udiantil y los análisis que 

desde distintos puntos de vista sP. hocen a las rJisrosicion,..s dt• li1 Rcctcrla, 

este grupo de académicos e intelectuales sostiene su apoyo a C:-..rpizo, aunque 

tendrá que aceptar que este últ.ir.·,:;¡ e::d .. o~iú l..-. '.'Í:! '~n'.:.;df'nv:rS~iC3 c.:ir;:o. \m-

plantar sus reformas y que en la pro;west.2'. del CEU Ce rL•il\i,..,ir tm Con:;ir•:!SO sí 

se considerabil la participación de 1a c.omunill<1d en lo .. , cafi~bios univcrsit.urios. 

e) Sindicatos universitarios. 

La posición de 1 S1W1AM frente al prob 1 c.<r'a uni vcrs ita rlu fue ose i lante. 

aunque en iromentos cruciales como el de la huelga resultó de gran peso en fa

vor del movimiento estudiantil. 

Esta actitud poco clara del sindicato de los trabajadores administrati

vos de la UNAM tiene su e;icplicación en el gremfolis!OO y burocratiza~ión que 

ha sufrido la organización a partir de su derrota en la lucha por la titulari 

dad Jel contrato colectivo de los académicos. 

El duro embate de Soberón al sindicalismo democrático provoca que los 

principales líderes del sector académico del STUU/J<\ se trolsladE?n al campo Pª.!. 

l amentari o. donde el gobierno de JLP ha d!:>ci di do que puede hacer poH ti ca 1 a 

oposición. Este hecho fortalece al interior del sindicato un proceso gremia.

list:a que privilegia los intereses dC'1 núc1eo adm1nistrativo y relega aspectos 

sustancia1es que dieron origen a la fusión del STEUNAM y el SPAU1!AM. 

En la misma medida, los nuevos dir1gente5. se incorporan a1 juego políti

co marcado por la burocracia universitaria con el fin de conservar y ampliar 

espacios de poder, por ello el estrechamiento de sus relaciones con Rector"Ía 
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y el abandono de lr:t lucha ideológica por una univcrs'idad pupubr. 

los indicadores más claros Ce este L.1borisr•o ~wagrnátir:D se encucnt...-r.n er1 

la solicitud de los lideres del STU/11".f.! p,ird ingrt::-.ar al Con~reso del Trabc1jo 

y en su afán concill<:idor entrP ('l CEU y L1s ¡¡:.itoridJde!.> uni11c;r!.itM1a'> dl lnJ_ 

cio del movimiento estudiantil. 

Sin embargo, aos factores obligan al Comité Central del sindicato a .~su

mir una posición bien definid,1 respecto a l.Js fuerz.1s en lucha: el ascenso 

del CEU y L.:i presiOn dp J,15 b~o:.es sindi;::ili.::.:idJ:;. ;., putir- de los debates p_tl 

blicos, el STUllAM se incorpord tnwbién como asesor de lü or·gM1iución c·stu-

diantil y más tar'de la apoyará econó::iicamente. 

F1nJlr.icntc, este apoyo dec1dnJo contó corno factor politico de prir.il'!ról f!!!, 

pol"'tanc1a para la resolución del conflicto. T,rnto ül Cf,LJ como el STUNAM 

exhol"'taron a los csludiaritcs pari? que l.:i lucha por un;i. nuevJ univcrsid.1d se 

diera en otro terreno y en unil fase superior. 

El STU:lAM fue, a compilración di! 1.Js AAPAU.'IAM, lil organizaci6n sindical 

que se conservó fntcgra después del movimiento estudiantil. El sindicilto 

del personal académico .. por su propia nuturaleza dependiente, no sólo defTlOstró 

durante el conflicto universitario su falta de determinación sino tamb~·ár1 su 

incapacidad polftica para enfrentar un problema de gran r:;agnitud. 

Su posición fue la de apoyar incondicionalmente a las autoridades de la 

UNAM utilfzando el mismo discurso de las fuerzas más conserv,1doras de la casa 

de estudios. Ante el problema de la huelga la organización sindical sólo ar

ticuló 1ma declaración amenazante: "sf! rerrot'-ará <!. lo:; <llt.:mnos p<id:.lds" y 

ante la evidencia de que el problema podrfa adquirir una trascendencia polfti 

ca más allá di? las fronteras universitarias calificó de "ridículo" :;.i el Con-

sejo Universitario aceptaba las presiones del CEU un día antes de la históri

ca sesión del 10 de febrero de 1997. 

Las MPAUNAM, al igual que 1.1 agrupación estudiantil de Voz Universita

ria~ resultaron dos frentes del conservadur1smo universitario sin ninguna 



fuerza o tlirección política. 

La princip,11 consecucnci.:i que tuvo el conflicto uniw_.r::.1t,;rio en el :;1n-

di cato ac.-i:démico fue el cucstiOJh11íliento de sus b~se~, 

d} Posiciones extra~mivc:,rzitJr-iJ: •. 

La necesidad de restructurar la cconornia nacional, hundidu en une crisis 

sin precedentes. lleva al Est.1do mexicano a i:!doptar un<i roli'tica liberal que 

exige cambios est:ructurales en el ,1p:1r,1to productivo y, en C•Jns'!:tH:nciJ., en 

su sist!!ma de formación de profesimnst<!<:.. 

La reconversión educa t iv.1 de las C(lnt ros uni ver·s i tJrios resultaba íh1ra 

y la mayor autoriomla finJ.r.cieru Jo:> l~:; uriiversidctdes rúblicds peniití.J 1;na mi;_ 

yor adaptJci6n de ésta~ a las nc>cesid.:icf·~~ del nuevo r.iodclo econórrdco r·epriva-

tizador. 

Sin embargo. aunqut! este proyecto es instrumentado e ü1•pulsJdo por el a

parato gubernam1mtal, es la burocracia universitaria quien dri lri cara oor él. 

En este sentido se entiendeoue 01cl conflicto universi tMio, los estudiantes 

hayan visto en Carpi zo a e 1 Cni co res pons ab 1 e de las refonr.a s; a su i nterl oc,g 

tur mds válido. Para las bases del CEU, el rector corporeizaba la estructura 

entera de la autoridad y a él dedicaban su combatividad en marchas y mitines. 

El Estado mexicano, par su parte, ernprendió una campaña intensiva en co.!!. 

tra de la movilización estudiantil 11ntes de que, como lo advirtiera el Congr~ 

so del Trabajo, se transformara en el detonador de la crisis. 

Sus principales aparatos ideológicos, en especfol los medios de corr11nic-ª. 

ción masiva, cumplieron un papel activo y persistente; no obstante, el movi

miento del CEU logró concentrar a diversas fuerzas populares y sindicales in

dependientes. En forma pa rti cul ar las organizaciones estudiantil es y Jos tr-ª

bajadores universitarfos afiliados al SUNTU se solidarizaron con los estudiarr_ 

tes de la UNAM, pero no lograron su objetivo de parar todos los centros educ-ª

tivos. 

~~·~ '1~BE 
BIJWiTEGA 
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Ante esta respuest~. el Estado tratO de contrarrestar el problema aumen

tando en unJ mínima parte el presupuesto de la c.:is,1 de estudio:.. Con esta !"if'.. 

dfda polftfca se pretendía cambi;ir la correlación de fu(·rz.is rlcntro d.~ 1...1 Uni_ 

versidad y salvar el prOyf!cto de reformas. 

El partida oficial, los t.JObicrnos cst<1t,1lcs y lu principal ccntr,11 obre

ra crea.ron un bloque junto con la in1ciJ.tiYil priVi'?<fo y e1 PMI en ,,_1.r1tr·.l Jl' ia 

movilización estudiantil. (ntrc Jos partido:; políticos dC' i:quierad '.'.>f! J'dllt!~ 

vieron las difcrc:1ci;is ri!Spt:cto ,11 ;woyo o no ,J.1 CEU, sotire todo al nh'•:i de 

sus cuadros dirigente"-. Sin er.~bJrg::i, sus l1,1s0s c:;twoii:ron ¡¡n~-;entcs ._.r, l.is 

presidente //.'·!Y solicitó un .Jí,1 t:;•::;p:..t!s d~ que el Ccr1scjo t.:n11'ersit.1r·i0 ilprrJb::!_ 

de los reglamentos ir.1pugn¡idos, cstudi<11' la posibilid;,d d~ crear Uft cc.ntro cdJl. 

cativo superior cap¡¡z de l"f'S[lOnder a las exigencias de J.1 modernizaciór1 d!!I d. 

paratu productivo. 

En resumen, se puede hablar del fntc<:iso dí! la burguesla nacional y ex

tranjera en su inten~o por subordini!r el papel de ld Universiddd a L~s necesj_ 

dades exclusivas del capital. 

En el plano internacional, esta derrota no seda l<i únict.1. En Francia y 

Espaiia también fracasan las pre tensiones de res tr1 ngir la educación superior 

ante enormes movi 1 i zaciones estudi anti Tes. En Corea del Sur los estudiantes 

también salen a la calle con reclamaciones de orden político, mientras que en 

China miles d!! estudiantes marchan en favor de la democracia. 

En Sudaniérica, estudiantes argentinos se so 1 idari z"n con los ;:wofc:>.:ires 

que demandan un aumento salarial, en tanto que en Perú, protestan contra el ~ 

llanamiento de tres universidades por parte de las fuerzas policiacas. 

De igual fonna. entre finales de 1986 y principios de 1987, hay protes

tas estud1ant11es en Portugal. la RFA. Canadá y Sudáfrica. 
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e o ri e L u s l n ri E -:-. 

l. El movfodcnta estudluntil de 111vienio de 19H6-l91l7 en !« w • .AM no ;:iue-

de ser explicado como una simple manifestacfOn espontánea t'n c(/nt.ra de> un pa-

quete de refonnas impuesto por las autoridades de la institución. La compre!!. 

sión de este fenómeno, por el contr<lr1o, guarda una relaciOn dir·ecta cnn el 

proceso histórico de la Universidad Nilcional y el desarrollo del movimiento 

estudian t 11 de México. 

En esta lucha se condensó no sólo la experiencia de 1968, sino también 

otros acontecimientos que podrfan sinte.tizarse de la siguiente manera: 

a) El nacimiento de la corriente estud1ant11 partidaria de un.a educación 

popular, que en la década de los treinta no logra consolidar sus fuerzas en 

la UNAM, donde predomina una tendencia liberal, forjada en la lucha contra la 

refonna educativa del gobierno cardenista y en la defensa de fo autonomía unj_ 

versitaria ganada en 1929. 

b) Las movilizaciones de los aiios sesenta, cuando el modelo universita

rio liberal y elitista que cubrió puntualmente las necesidades intelectuales 

y técnicas del nuevC\ Estado burgués mexicano. comienzan a transformarse como 

resu1 ta do de la pro 1 etari zación y socia 1 i zacién del trabajo i nte l ectua 1 • con

secuencia de la J.plicaci6n de una política económica desarrollista. 

La ampliación de la sociedad mexicana, y en particular la de los secto

res medios urbanos qu~ exigen su d~recho a una educac'i6n universitaria. dan 

origen a la masiffcación de la UNAM, instituci6n que por primera \rez en su 

historia evidencia la necesidad de reformar su estructura y replantear su pa

pel social. 

No obstan te, 1 as autori dadc~ un i vcrs ita ri as responden a este reto con 1 a 

aprobación de medidas restrictivas de in.greso sin aceptar que este nue\ro fen-ª. 

meno no sucede en un vado socfoeconómico. En consecuencia, tiene lugar la 

movi 1 i zaci ón es tudi anti 1 de 1966. 
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Esta lucha marc.~ una pauta importi!nte en la concientiz:,1ción de los estu-

diantes, quienes organizados en el Consejo Estudiantil Universitario, dcrr:il.n-

dan cambios en 1~ estructura de gobierno que permitan su dernocratil<lción. asl 

como e 1 rcconocimi en to de 1 os nuevos sectores rned i os y roru 1 a res i ncorporaCos 

a la UNAM, mediante la aprobación del pase automático de las pn.!0<11·atoríus df.: 

la casa de estudios a las facultades y el resp~to a la libre expresión y org-ª._ 

nización de los estudiantes. 

Por primera vez las autoridades •Jnivers1tarias, encabezadas por el rec

tor Javier Barros Sierra, hacen una invitación fo1,nal para que los alumnos 

participen en la reestructuración de programas y planes de estudio, al tiempo 

que implementan medidas que dan oportunidad de terminar sus estudios a los e§_ 

tudiantes que necesitan abandonar su carrera temporalmPnte. 

Pero si en 1966, la comunidad estudiantil de la UNAM lucha contrn la es

tructura ant1dernocrática de 13 casa de estudios, en 1968 se moviliza contra 

el autoritarismo gubarn;>.mental. 

En este periodo, el rector Barros Sierra cumple también un papel protag§. 

nico. no s6lo porque sale en defensa de la autonomía 'Jniversitaria y se pone 

al lado de los intereses de las fuerzas mayoritarias del pa~s, sino porque en 

pleno periodo de crisis lanza un cuestionamiento fundamental para la defini

ci6n de la educación superior y sus objetivos. 

Barros Sierra advertfa: "es fácil decir que la educación debe servir al 

desarro 11 o, pero eso nos 11 eva a p 1 antea r otro prob 1 ema: lQué varoos a enten

der por desarrollo?, porque está bien configurado que el desarrollo no puede, 

simplemente, ser el crecimiento económico •.. " * Este planteamiento. des-

pués del truncado gobierno de Pablo Gonz.5.1ez Casanova. ya no se lo harían los 

siguientes rectares. 

c) El proyecto de la Nueva Universidad, durante el rectorado de Pablo 

González Casanova. constituye un punto clave para la comprensión de los prin-

cipios que rigieron el movimiento estudiantil de 1986-1987. En esta concep-
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ción universitaria, la casa de estudios es conccbtda cor·,o uri c:ne crit1c" que 

dtbe abrirse a grupos sociales ainplios. Dentro de el la, no Sl: com!::i'!.tc la. 

idea de que la Universidad es un centro educativo exclusi'-'o pa1·;:i. los mds ap

tos y la educilci6n universitaria disminuye la r.'1lidad confon:ie se i:.1parte a 

un milyor nOmero de gente. 

Este proyecto, que ader..ás advierte la necesidad de transfonnar la UliJ\H 

desde su misma estructura directiva hasta los rni!Lodos de ensciianza, no llega 

a concretarse, en cierta medida por la falta de apoyo del movir.iiento estudia!!. 

til que entrada la década de los setenta sufre la persecución policiaca. Es

te hecho lo obliga a radic.alizarse y il dispersar sus principales fuerzas nil-

cia la guerrilh urbana y la lucha sindical universiti!ria. 

d} En contraposición a la visión ideológic3 que predomina duNnte el go

bierno de Gonz51ez Casanova. la rectoría de Gui11enn.:i Soberón da rnarcha atrás 

a1 plan de transformaciones universitarias y en su lugar se refuerza h t!S

tructura autoritaria nacida de fa Ley Orgánica de 1g4s. 

E1 crecimiento del aparato burocrático, la aprobación de medidas que fa

vorecen la concentración del poder en 1a rector-ta, y el embate ol sindicalismo 

y•a las fuerzas democráticas de la Universidad, son las características de e~ 

ta administración que se ewpdi.a en reconciliar sus intereses con los del Est!!_ 

do mexicano mediante la puesta en marcha de un modelo funcional y eficiente 

con relación a las nuevas necesidades económicas y poHticas de la clase heg_g_ 

mónica nadonal. 

El mismo rumbo seguirá el rector Octavio Rivera Serrano, cuya preocupa

ción central. según su Evaluación y Marco de Referencia para los Cambios Ad

ministrativos y el Plan Rector de Desarrollo \nstitucional, son las condicio

nes de operación y rendimiento de los sectores univers1tartos, con el propósj_ 

to de que éstos respondan a las necesidades productivas, poHticas Y cultura

les de la sociedad y e1 Estado. 

Ambos rectorados constituyen e1 h\lo conductor que más tarde servid pa-



ra entender el por qué de la pretendida reestructuración universitaria por 

parte de Jorge Carpizo. 
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Z. Las reformas propuestas por el rector Jorge Carpizo, ademá!> de! estar 

enmarcadas dentro de la visión uni vcrs i tari..i inaugurada por-- Gui l 1enna Sobe

rón, no pueden ser explicadas fuera de-1 contexto de la crisis económica qui:! 

se agudiza en esta dfrada. 

Derivada del ilgotamiQnto del modelo de desarrollo '5ostenido y agudüada 

por la poHtica de endeudamiento externo, la crisis derrumba las expectat'\

vas de crecimiento de los gobiernos prifstas. 

Ante e1 desequilibrio económico y la urgencia de un nu~vo patr6n de acu

mula-c1ón de capital~ el régimen de MMU emprend(! la 11am;)da tstrategia de Oes~ 

rrol lo• subordinada a los intereses fi nan<:iero~ lnternaclona les que pr-es ionan 

a México al pago de su débil.o r:xterno. 

Vencer 1a cri!iis m~diante la reprivatizaci6n de la nconornfo es el obje

tivo de esta poHtica. cuyas pic-z~s centrales son la rcducci.6n del gasto pú ... 

b1ico y la compresión de los salarios. Las consecuencias de su aplicación 

resultan desfavorables para. la clase trabajadora que ve deteriorar sus condl 

clone;:; laborales y sociales, así como el pn.cto de beneficio sodal vigente 

desde el gobierno cardenista. 

En la esfera educativa, se reduce notablemente: el presupuesto, odi!m5:":> 

de pretenderse la instrumentación de un plan efícientista y selectivo (reca.!l 

versión educativa), acorde con la reestructuración capital is ta: restricción 

de ingreso a las universidades, reducción de personal académico, planes y 

programas. aumento de cuotas. 

la burocracia univ~rsltaria que emerge al calor de los debates sobre el 

papel de la Universidad en la época soberonista y que forma parte de la 

AHUlES. 6rgano ligado a la cúpula gtJber-namental del país, será la encargada 

de la 100derni2ac16n de la educación superior. 

En 1985~ Jorge C.arpizo asume la rectorta de la UHAH; al igual que sus 



dos antecesores manifiesta su interés en acercdr más a L.t cas.1 C8 estud'i•<· il 

desJrrollo nacional y en remediJr la problemátiC:J universiUri~. En abri1 de 

19fl6, presenta como prir.1er p.1so, un docurl'(mto diagnóstico ir.1.1t•Jlado Fortalt_ 

za y Oebi l i dad de la UNM' .. 

Un cJnálisis de este estudio muestra que: 

a) El examen es parcial. A Pesar de las cifras contundentes para probar 

que la mayoría de los jóvcries que ingresan a la WIAM -en especial las bachi-

11 eres de 1 ·i misma i ns ti lución que pa s.rn a es tud l O<; profesional es- sor. "mi! los 

estudiantes"~ el diagnóstico omite factores sociocconómicos que repercuten en 

forma directa en la problemática. estudiantil. 

b) De la misma manera, se identifican ineficiencias de los sectores aca-

démico y tre.bajador; aquf los argumentos estadísticos son sustituidos por el 

enjuiciamiento moralista y la imprecisión: las ca.usas de la inasistencia de 

los académicos se asevera. en el documento "son múltiples, pero en general pu~ 

de decirse que ocurre entre los miembros que no asumen sus labores como un 

compromiso principal, con lo cual demuestran su falta de vocación y de inte

graci6n a las funciones universitarias" ** 

c) Fortaleza y Debilfda.d privilegia una concepción en la que se reprodu

ce ln lógica y el lenguaje del grupo gobernante. De lo que se trata es de 

trabajar más. mejor y con menos recursos. aduciendo ra.zones y utilizando mé

todos del propio sector empresarial. Por ello la preocupación fundamental es 

el rendimümto, la productividad y la "excelencta académica", id~ologia de

trás de la cual se combate la concepción de la universidad de masas. 

Por otro lado, este proyecto modernizador toma cuerpo en las 26 refor1r.a:; 

que el Consejo Universitario aprueba el 11 y 12 de septie't1bre de 1986, acont~ 

cimiento que origina la movilización de miles de estudia.ntes que desde los S!!_ 

cesas de 1968 se encontraban en estado de apatia. frente a la vida universita

ria. 

Dos son los puntos en los que se centra la inconfonriidad de los jóvenes: 
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a} el significado social y pali'tico de lélS modificaciones a Jos reglamentos 

de Inscripciones. Exámenes y Pugas, y b} el procedimiento antidernocr.ítico por 

medio del cual se ,1prueban las reforJflas. 

Respecto al punto uno, la primera impl icrición -:.acial que se observ.J es 

la desventaja en que queda el creciente núcleo de estudiantes-trabajadores 

con Ja reducción de exámenes ordinarios y extraordinarios, asi como lil asis

tencia obligatoria a clases. 

La creación de un sistema de e,dimenes departamentales, por otro lado, se 

considera una vuelta a la ensefianza enciclopedista que privilegia la fase i!l 

formativa del proceso educativo. Desde el punto de vista político. Ja medi

da significa un golpe al CCH, cuya práctica educativa hace énfasis en la eva

luaci6n cotidiana del desarrollo creativo y crftico del alumno. 

La mayor inconformidad estudiantil se concentra en la sustitución del P!!. 

se automático a los estudiantes procedentes del CCH y las preparatorias de la 

UNAH, por un pase condicionado. que lfm1ta sus posibilidades de llegar a esty_ 

dios profes ion a les. En palabras de 1 escritor Carlos Mons ivái s. es ta dis posi

ción significa el riesgo de perder "parte del patrimonio ideal y real de Tas 

clases medias y en buena medida, de Tas clases populares, •.• patrimonio que 

a realidades atroces opone una serie de compensaciones psico16gicas y cultur-ª. 

tes."*** 

La novedad se presenta en Tas modificaciones al reglamento de pagos, El 

incremento de cuotas a estudios de posgrado y otros servicios se fijan con 

los mismos criterios gubernamentales, en términos de salarios mínimos. 

Por lo que se ref'iere al procedimiento seguido para aprobar las reformas. 

de nueva cuenta el movimiento estudiantil hace emerger el problema de la fal

ta de repres~ntatividad de los órganos universitarios fonnales y la mínima 

participación de la comunidad en la definición de Ta Universidad que se desea. 

3. La reestructuración que pretenden llevar a cabo las autoridades de Ta 

UNAM' sin el consenso de los sectores que serán afectados. origina la moviliZ-ª. 



ción estudiantil más import<inte después de 1968. El desdrrallo d1> e'..l.e h·~-.r.D 

puede sintcti.z<irse en cuatro f..;scs: 

la. Esta etapa abarca desde 1<1 .ir1robación de las r·efomas p.:ir parte Jel 

Consejo Universitario hast,1 los primeros acuerdos de diálogo entre ~l CEU y 

Rectoría. Los acontecimientos m,ís destac<'!dos son la organización de lo~ est~ 

diantes en torno al CEU y 1.J represcntdtividarl que cst<:.> org:H1is,...o g<'!na frentc 

a Rectori'a. que lo reconoce como interlocutor en el conflicto. El CEU desde 

un principio dcmand.:t la derogación de las reformas, mientras Rectoría limita 

las negociaciones a la exposición de opiniones dCerca de cómo lnst.rur11entar 

las medidas y hacerlas aceptables. El único punto de coir.cldencia es el diá

logo y en consecuencia se acuerda l..i crea~ión di: dos comisiones pilra ese efe.E, 

to. 

2a. Esta fase incluye las 14 sesiones de trabajo entre lJs comisiones 

del CEU y Rectoria, en las cuales se debaten púLilicamente los temas más con

trovertidos de las reformas sin que se llegue a un acuerdo. La Rectoría sus

pende algunas refonras,pero deja intacto el pase reglamentado, lo que provoca 

el rechazo del CEU. Estf' contrapropone el mantenimiento del pase automático 

y la realizaci6n de un Congreso Universitario organizado por una comisión plH_ 

ral que incluya al Consejo Universitario para que refrende sus acuerdos. An

te la negativa de la comisión de Rectorla, propone un referéndum que más tar

de ta.mbién será rechazado. Rectorla envia al Consejo Universitario una pro

puesta pi'lra que se suspendan las medidas, en tanto su comisi6n se opone en 

los debates pübl feos a un Congreso de carácter resolutivo y propone que éste 

sea sancionado por el Consejo Universitario. Todo está dicho; no hay acuerdo 

y estalla 1a huelga estudiantil en los primeros minutos del 29 de enero de 

1987. 

Ja. Durante el periodo de huelga, dos hechos son importantes: la con

fluencia de o tras pro tes tas socia les en e 1 movimiento es tudi anti 1 de 1 a UNAM. 

convirtiéndose en tema de debate nacional. y la creación del Consejo Académi-
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ca Universitario, que al lado de un grupo de investigadores org;inllddos en 

la Academia Universitaria dan su Jpoyo a 1a propuesta ceuísta de 11evM· a e~ 

bo un Congreso Universitario. Mientras el CEU es apoyado por organizaciones 

estudiantiles. popu~ares y obreras. que p;otestan en contra de la pol'itica 

de austeridad aplicada por el grupo gobernante. Rectada hace un último es-

fuerzo para cambiar li:i correlación de fuerzas y anuncia un aumento prt:supue~ 

tal a la casad~ estudios, emrero, la demanda de un Congreso se generaliza e!:'.. 

tre la comunidad universitaria. El 10 de febrúro, el rector propone al Con-

sejo Universitario la suspensión de las reformas y la realización dt' un Con

greso Universitario "dentro de los marcos del orden jurídico'' y cuyas resol!!. 

ciones "asumir.?." el Consejo Univnrsitar1o. Ln propuest<l es aceptada por los 

miembros del órgano de gobierno. 

4a. En la fase final. tienen lugar las discusiones internas del CEU re1. 

pecto a la detcnninación de levantar el paro urii'íersil~rlo. Grupos ;i.ctivis

tas. que encuentran su principal vocero en Guedalupe Carrasco, dirigente del 

movimiento, considera que las demandas del CEU no se satisfacen y votan por 

la continuaci6n de la huelga. No obstante, el CAU y el STUNAM juegan un pa

pel importante en la terminación del paro al exhortar a los estudiantes a 

que éste concluya. Finalmente el 17 de febrero de 1987 devuelve 1.is instala

ciones de la UNAH a Rectoría, condicionando la acci6n a una serie de gclr<rnllus. 

a las que en su mayorfa acceden las autoridades urdvers1tarias. 

4. Por último, de la correlación de fuerzas y evaluación del movim1ento 

se puede con el ui r que: 

El movimiento estudiantil de 1986-1987 sacudió fUerzas y es-

tructuras dentro de 1a UNAM y provocó el debate y movi1L::ación de otros sect.Q. 

res sociales. Su nacimiento no puede entenderse fuera del contexto histórico 

social del pats; en este plano el movimiento estudiantil forma parte de la l.!:!, 

cha poli'tica en contra del programa econ6m1co liberal que ha lesionado los iJl 

tereses de los grupos sociales mayoriti.\rios y muy especialmente los de los j§ 



venes que ven n.!dUcidus sus cxp1'!ctativ<1s .':lnte el ernb<Hl' ck h 1~1··1 . .lción )' 'i 

desempleo. 

En este marco de pocas oportunidades l:t!. refonn-:i.s pro¡.:iuestas por 1:: tf.!':

torla de la UNAM significaba cerrar todav~¡¡ m.'is las ul ternat1vu', d•: los jóve

nes pertenecientes ñ la "gent'ración de la crisis". s; bien es cierto que el 

CEU no logró estructurur un proyecto conc.rc:to y profundo co-:10 lo reclamaban 

por un viejo anhelo univúrs"iU1rio: li! p..:rticipación corr.uniti1ri:: en las deci-

En la luchi1 del CEl!, los mi"tine~, paros )' marchas tu~n:.n ir.iportantes ar-

mas pal"iticas, como lo fue también la huelga, periodo en el que la idea di;l 

Congreso Universitario obtuvo el 11lilyor impulso. El CEU, finalmente, fue ~ohg_ 

rente y persistente en sus posiciones, aunque en su interior coexistieran dos 

corrientes esforzadas en atraer el mayor número d~ estudiantes, 

En cuanto al papel que asumieron los académicos e investigadores en el 

conflicto un1vC?rsitario, éste reflejó que la composici6n académica de la UNAM 

era más compleja que la expuesta en el documento Fortaleza y Debilidad, 

La movilización de los estudiantes representó la oportunidad de que las 

fuerzas democráticas y de izquierda del profesorado universitario SC? reencon. 

traran después del desgaste que sufre durante la década pasada y se suman a 

la lucha del CEU. En el conflicto tambifn se distingue a un sector acade!mico 

heterogéneo y disperso que proveyó a la burocracia universHaria en los tiem~ 

pos del soberanismo y que se convierte en la fuerza principal de Rectoría. 

La forma .en que deberla conducirse el problema estudiantil. sin embargo. 

origina una fractura en el bloque que apoya a Carpizo; i.:1 ala conservadora se 

expresa en desacuerdo con la política de diálogo y la negociación con la; re

nuncia de colaboradores cercanos al rector. Este rompimiento demostró que no 

todo el apoyo a las autoridades universitarias se basaba en el acarreo; el 

conservadurismo de cientos de profesores fue la base de los sectores que ide.2_ 



lógica y polftic.:w1ente se cncontr,\ban comprometidos con C0!""1Cepciones 11n la:.; 

que preservar 1<1 imagen y pn.?scrvar l~ uutorid.1d er;-: lo r.:á<:. l!'l1pJ·-t;H1t.(., 
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Por lo qt1e se refif!r(' a los investigadores. en un principio ~'.ite ~cr.tor 

es importante defensor de las refonr:Js, pero a r;cdirl<! que avanz,l d tn'lvimie!!, 

to emergen pro~lemas co:~;o 1a faltd d.; repri.'sen~Jtividi!rl .::n el Consejo Univcr_ 

rio. 

Un acontecfo1icnto int~ré-:;ante et~ lu urticulación de ftic~1·zas qu~ provocó 

el conflicto estudiantil fue la ali;rn;-:u qu;! e1 recto:- logró con grupos <:1ci1df 

micos intelectuales dt! izquierdu, qt;icnes consideran qu(· la proble.nátlc0. unj_ 

versitaria es C.'.l.usa de faltas ad:ninistrat1vi\S y de control, adcm.ls de basar

se en el supuesto de que Lis reglas insti.tucionulcs permiten el acceso a po

siciones políticas y ..idministrativas desde donde se puEde ac.tucir. 

Por lo que respecta a la posición de los sindicatos universitarios, le. 

diri9encia del STUtlAM se mantiene oscilante en el conflicto procurando no lE_ 

sionar sus relaciones de poder con las aut0ridadcs de la Ut;AM, empero, el 

ascenso del CEU y las pl"esiones de las bases sindical izadas. obligan ill Com_i 

té Central de la organizaci6n a definir su posición. El STUN.<\M se incorpora 

primt?ro como asesor del CEU y md:; tarde ofrece su apoyo económico a lo~ e~,

tudiantes. 

El STUi'iA/.\ c.5. a ..::o; .. pa,-o..:iún J.::: 1us AAr,•,t.:::,-..·:, ci s/r,.:!!.:::.::ito qvc :;e ;;;in-

serva íntegro después del conflicto universitario. la organización sindical 

del personal académico por su propia naturaleza independiente no sólo mues

tra su falta de determin.:ición sino tumbiGn su incapacidad politica para en

frentar un problema de gran riagnitud. las AAPAU~l.'\M., al igt...ii que ía i.!grupa

ción estudiantil de Voz Universitüria, result.1ron dos frentes del conservadu

rismo universitario sin ninguna fuerza o dtrección polltica. 

Fuera de la UNAM, se emprende una campaña contra la movilización estu

diantil; los principales aparatos ideológicos del Estado, en especial los me-



dios de informaci6n masiva curnpliúron un papel activo y pers1ste11lt•. Ln 

traposición. el CEU logra concentrar a diversas fuerzas populares y sindica-

les independientes; en fonna particular recibe el apoyo de las universidades 

de provincia. 

Si se parte de que para el grupo hegemónico del pa{s, la reconversión e-

ducativa que se pretendla emprender en los centros universitario~ resultabil 

esencial para adaptar estas institllciones a 1as necesid.Jdus del nuevo modelo 

económico reprivatizador, se puede hablur de fracaso rle la burguesía 

cional en su intento pcr subordinar el paoel de la!> unh·ersidad<!:> :! los 

querirnientos del capital. 

En el plano internacional, esta derrou no serla la única. En Fruncia 

y Espana también fracasan las pretensiones de restringir la ed11cación supe-

rior. De igual fonna, entre finales de 1986 y principios de 1987. hay pro

testas estudiantiles en Portugal, Canad€. Perú y Argentina. 

*BARROS Sierra,~. p.p. 178-179. 

** CARPIZO, Jorge, Fortaleza y Debilidad de la U.~AM, México, 16 de abril, 
1986, p. 9. 

*** MONStVAIS, Carlos,~. p.34. 
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CAPITULO 11 

LA PRENSA ESCRITA Y LOS COLUMNISTAS POLITICOS 



A. Caracteri'stlc.as de la prN·:,1 o:.-s .r-i (..} 
México. 

l. Estructura. 

Según datos del Directorio de Medios Impresos publicdao en agosto de 

1987, la prensa escrita del pafs se conforMaba por un alto n<:i;"'.Cro di:: ~ubllca

,: iones: 322 peri Odi cos diarios. sefllana les , quincena les y r.iens ua J es. 

Su distribuciOn presentaba una estructura centralizada en Ja capital del 

pai's y fr.:igmentada en el resto del territorio nacional. En el Oistr1to Fede

ral se editaban 25 periódicos, 112 rcvfstas de infomiación general y 109 re

vistas especializadas. 

El mayor número de perfódfcos se pu!>licaba en los estados fronterizos 

del norte~ 10 en Baja California; 15 en Sinaloa; 12 en Sonora; 14 en Chihua

hua; 21 en Coahu11aj 14 en Nuevo León y 26 en Tamaulipas. En total en aque

lla zona se local izaban 102 rotativos. 

Otras entidades que también registraban un alto número de periódicos 

eran: Michoacán, 22; Veracruz, 19; Estado de México, 19 y Guanajuato, 18. 

En contraste, en la región sureste apenas se editaban 37 periódicos reparti

dos as f: 3 en Yuca tán; 4 en Campeche; 5 en Quintana Roo¡ 6 en T.l.basco: 7 en 

Oaxac~ y 12 en Chiaµas. 

En el resto de Tos estados se publfcaban de entre 5 y 10 periódico~. lo 

mismo que en Baja California Sur, en tanto que en Tlaxcala sólo se editaba un 

periddfco. 

El tiraje conjunto de esas más de 300 publicaciones era, de acuerdo con 

lo que los editores declararon en 1986, de aproximadamente 8 millones de eje(!!. 

plares, es decir, un ejemplar por cada 10 mexicanos. 

Esta cifra, sfrl embargo, no significa que la décima parte de la pobla

ción nacional lea periódicos. Una investigación colectiva sobre· los medios 

infonnatfvos en México, realizada por ]il UAM-Xochfm11co en el mismo afio, ad

vertla que por Jo general los dfilrios manifiestan una producción mayor a Ta 
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real para captar más ammci.rntes (l}. 

Se considera que los da tos se abu 1 tan en a 1 rededor de un 15 y 20·~. lo 

que lleva a pensar que 1<1 circulación efectiva era únicamente de 6 millones, 

como lo aseguraban informaciones est.:uilstlcas del gobierno durante el Foro de 

Consulta Popular de Comunfcación Social en 1983 (2). 

A lo anterior debe agregarse que 22 peri6dicos declararon un bajo tiraje 

de entre tres mil y 7 mil ejemplares; inclusive los dos o tl"'es diarios más i!!! 

portantes de la ciudad de México apenas llegaban a enviar a otr.Js ciudades CQ. 

mo Guadalajara y Monterrey unos cuantos centenares de ejemplares cada uno. 

Además, "hay numerosos periódicos que existen solamente P_ara obtener publici

dad, fundamentalmente del gobierno, aunque sean virtualmente desconocidos por 

los lectores" (3). 

En cuanto a la pro pi edad de 1 as publ i cacf ones. un es tu di o de 1 a AMJC en 

1982 revelaba una tendencia a la concentraci6n de diarios. La Organización 

Editorial Mexicana (OEH}, sin contar segundas y terceras ediciones, producía 

58 peri6dicos del total de diarfos registrados en ese al.o, con una capacidad 

de un millón 800 m11 ejemplares diarios. 

Otras cadenas mencionadas eran Novedades Ec!itores y Avance, los cuales 

controlaban seis y cinco pcri6dicos respectivc.uucnte. Ambas contaban con pu

blicaciones en el D.F. y en el interior del pa~s. aunque con una capacidad 

de producci6n notablemente inferior a la de la OEM; Novedades tiraba un to

tal de 350 mil 737 ejemplares diarios, mientras que Avance sólo 60 mil.{4) 

Junto a estos propietarios existía un grupo reducido de dutños de 

2, 3 6 4 publicaciones cada uno y 251 periódicos de propietario único. 

En general, la historia de la prensa escrita en México revela que lama

yoría de los diarios se han fundado ;:ior la necesidad de expansión o adquisi

ción de poder por parte de algunos grupos empresariales. 

En el caso de Novedades, por ejemplo, las familias que controlan este 

diario se encuentran ligadas a la televisión privada y tienen concesiones 



de estilciones rildiofónicas. Adcrn.S~ son <zccloni:.tas de otr,1s l ,-z::ib· 

de otras ramas de la indu'.itrL1, con10 la llutomotri¡ y la turist.\c<1. 

La presencia de propi<?t<trios de periOdlco:; en consorcio:; fln,11H.:.ii::n:i::; 

i ndus tri a 1 es, no es priva ti vil. de tlovedildes. L.1 OE!-'., empresa en poder de 1 Es

tado durante algunos arios. actualmente es propiedad cte 1 industria 1 mueb tero 

Mario Vázquez Ruña. a quien se menciona e.orno prestanombres del r.>.>:prcsidentc 

LEA. Vázquez Rafia. conoc\do por sus activldades en e1 Srea dC!l deporte (":.ec

tor privado}, es duefio también de la agencia noticiosa nortear.1ericana, United 

Press International {UPI}. 

En el caso de El Heraldo también se d<t una relac1ón similar. Sus princ.1 

pales acc1onlstas manejan a su vez. empresas vinculadas con las industrias ho .. 

telera y cinematogr5.fica, las tarjetas de crédito estadounidenses Oiners y 

Carte Blanche de gran influencia en su país de origen, además de ser accion1§_ 

tas de Televisa (5). 

En síntesis, la prensa escrita en Méidco presenta cuatro características 

generales: a) un alto número de publicaciones dispersas en el interior del 

país; b} una estructura centralizada en e1 O.. f. ; e) un ti raje reducido 

y, d) un capital controlado por poderosos grupo$ poHticos y empresaria.les. Lo 

anterior imp1de hablar de una verdadera prensa nacional. entendida como un m.Q. 

de1o de retroaHmentactón informativa coordinada y equilibrada a lo largo de1 

territorio mexicano. 

Por el contrario~ la mayoría de los periódicos c;oncentrados. en un par de 

ciudades tienden, además, a desalentar la información regional para centrarsl!' 

en la producida en las capitales de los estados y, en ~special, en la genera

. da en el Distrito Federa 1 • sede de 1 poder poli' ti co y econórni co de 1 país. 

La "c1ase política mexícana", advierte el director del diario El Porve

nir de Monterr-ey, Jesús Cantú, se preocupa principalmente por los diarios de 

la capttal del pafs: ºfuncionarios federa1es, gobernadores con aspirac1ones 

polfticas y hasta los part1dos de oposición y los grupos de "lucha democráti-
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ca", voltean sus ojos hacia la prensa capitalina, no tanto por su ir.ipacto so-

bre la opinión püblica, sino por la imagen que deben crl:ar ante el jefe del 

ejecutivo y su consiguiente efecto sobre su futuro po l i'ti ca" ( 6). 

La prensa escrita en México. más que una alternativa infonnativa tiene 

un significado polít1co entre un conjunto dP. lectores que conforman una élite 

bien definida, ya que la mayoría de la población no t1ene acceso al periódico 

por factL<res como e1 analfabetisrro y el alto costo de los ejemplares. 

En este sentido, la televisión y la radio sor. c;\ncles de mayor influc.D_ 

cia entre la sociedad civil, con todas las consecuencias que tiene el hec.ho 

de ser uno de los medios más deformadores de la rea11d<id nacional. 

La importancia política de la prensa escrita, sin embargo. no podría en

tenderse sin analizar la relación gobierno-prensa a partir del nacimiento del 

Es ta do burgués pos revo 1 uci ona rio. 

2. Relaci6n gobierno-prensa y los marcos 
de la libertad de expresión. 

México es una naci6n de fuertes instituciones burguesas bajo el control 

y arbitraje estatal, situación que no es ajena a la relación entre gobiernos 

emanados de la revolución de 1910 y la prensa contemporánea. 

Los distintos gob1ernos prilstas han tratado de controlar la actividad 

periodfstica. a pesar de que la "libertad de expresión" se ha ejercido plena

mente en su sentido más libeiral e identificado con la libre empresa. Entre 

sus diferentes instrumentos de presión, el gobierno mexicano ha privilegiado: 

a) El monopolio estatal sobre la producción. importación y comercializa

ción del papel para imprimir los di3rios. Desde 1935, en que se crea la Pro

ductora e Importadora de Papel. S.A. (PIPSA), el gobierno se ha adjudicado el 

derecho de proveer o no a las empresas periodfsticas. Sin ninguna ganancia 

econ6mfca. el gobierno adquiere, a cambio, un pod1?r formal sobre la actividad 

fnformatfva. 

b) La regulación de información y publicidad a través de las oficinas de 
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prensa de cada dependencia gubernament<tl. El gobiernrJ, con reJ,;.-_jf¡.-, ::i o:r~-; 

sectores sociales es el principal generador de informaci5n n.!di.rntr: ]d elabo

ración de boletines que co11ti!.!nen las versiones ofici;iJ is tas del acont';!cer n!'.I_ 

cional. Aunada a ello, el gobierno crrnstituye un provc~~::.r irr•po,·ti!nte de nu

blicidad, de la que dependen económicamente lcl mayorfa de medio$ inforniatfvos 

en México. 

Un trabajo elaborado por el Instftuto Latinoamericano de Estudios Trans~ 

nacionales (ILET) 1 señala que el 50:':: del total de las páginas de los diarios 

es ocupado por publicidad, Dur,inte los días elegidos para la inví:5tigación, 

f"xcélsior vendió 55.6t de su espacio: 13.3% para avisos clasificado!:.; 5.6;;: 

institucionales y 36.7: publicidad comerc.ial, de la cual 25.8~ correspondió a 

empresas extranjeras. ET Heraldo tuvn un comportamiento similar, mientras El 

Sol destinó el 29% de su espacio a publicidad (7). 

La consecuencia de esta dependencia respecto a la pubJlcidad es la vuln~ 

rabilidad de la autonom'ia de cada medio periodlstico, basta recordar el caso 

de Excélsior durante la dirección de Julio Scherer que, en el momento de r:ue~ 

tionar la televisión comercial y la figura pt·esfdencial. sufrió el boicot de 

publicidad offc1al y privada, as'í como la presión estatal para que Scherer s~ 

liera del per16dico más importante de América Latina. 

La única publicación que ha logrado sostenerse por sus lectores es el s~ 

manario Proceso, que registra un tiraje de 100 mil ejemplares. Esta revista 

se sobrepuso en el sexenio de JLP a la cancelación de publicidad gubernamen

tal y coml:'rcial que siguió a las célebres palabras presidenciales de "no pago 

para que me peguen". 

Otro tipo de publicidad oficial son las llamadas gacetillas o propaganda 

polltica disfrazada de información. Regularmente, }as fuentes del gobierno 

compran espacios en los medios impresos para asegurar su publicación, y junto 

con los desplegados,constituyen la principal entrada de ingresos de los peri.Q. 

d1cos. 
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En épocas de campa:las electorales, por ejl!1:1plo, estu pr·opJ.gJndJ que el 

lector común no identifica, se incrementa, dtlndo los pormenores de la:; otctlvj_ 

da des de los candi da tos a pues tos públicos. 

e) Por último, el gobierno cuenta con una serie de mecilnismos que garan

tizan la difusión de su infonnaci6n. Entre ellos L•st.Jn t.·1 oturgdmiento de 

certificados de licitud, la condonación d€ deudas de PIPSt1, los rréstamos pa

ra la compra de maquinaria y las franquicias postales, a los propietarios de 

los rotativos. 

Por otro 1 ado, 1 as autori darles gubernamenta 1 es ofrecen compcnsac iones a 

los periodistas a través de sus oficinas de prensa, las cuales van desde el 

favor encubierto hasta el soborno y la presión política. Con ello se trata 

de conservar la adhesión de los informadores. 

Mediante estas tres formas de control, el Estado ha logrado corporativi

zar los intereses de distintos grupos políticos y económicos, propietarios de 

órganos infonnativos, de tal manera que algunos de ellos aceptan que en sus 

publicaciones escriban, con seudónimos, funcionarios gubernamentales dedica

dos a la defensa de los puntos de vista oficiales. 

En 1986, periodistas nacionales y extranjeros señalaban a Rafael Cardona, 

director de infonnación de la Dirección Generdl de Comunicación de la Presi

dencia de la República, como el verdadero "Pedro Baraja", columnis!.J de Excél 

sior (8). 

Por otro lado, si bien es cierto que existen diarios que asumen las posj_ 

ciones oficialistas, también debe considerarse que la pluralidad y la crítica 

al gobierno son dos constantes de los medios impresos. por lo menos desde ha

dos décadas. 

La prensa escrita, con relación a otros medios de información masiva,ma!!_ 

tiene un menor grado de uniformidad, en especial en el terreno de las opinio

nes, s1n embargo. esto no es casual. Contra las presiones que sufre la pren

sa por parte del gobierno, tiene lugar un acuerdo impHcito que permite la e~ 
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presión de posiciones discordante~. las cuales funcion.rn crn110 c11ntrapcs11 e·, 

la estabilidad del sistcr.;a politico mexicano, papel equ1valente al de la opo

sición en el Poder Legislativo. 

Asl, a pesar de l3 dominación que ejercen poderosos grupos pnl1tic0s y 

económicos sobre los medios impresos, cubriendo casi la totalidad de los m~n

sajes circulantes, hay un espt1.cio para el· fenómeno de la pluralidad. 

En la prensa institucionalizada caben di,,rios como L,i Jornada y Uno m5s 

Uno, que se han cara.eterizado por 5Cr vocero~ de la.:. dem .. rnJ.1; é°!f' div•.:•:i-sos :;i;.=_ 

tares trabajadores, campesinos y popular~s. qu!: hasta antes '.:fe- la denom1n~d~ 

Reforma Política no tenfan voz dentro de esta prensa. 

Con relación al resto de las public,1ciones c,,pitalln•J.S, ;,mbos periód1r:os 

se han distinguido ~ar su coincidencia con l<ts tesis de organizaciones parti

distas de izquierda y, en particular. La Jo1T1ada h..i cur!stionildo o importantes 

personajes y grupos de la clase dominante. 

Por otro lado, el pluralismo se manifiesta también en publicaciones que. 

a pesar de estar al servicio de los intereses privados u oficiales, incluyen 

en sus páginas editoriales los puntos de vista de los principales dirigentes 

de todos los partidos políticos. 

El Universal y Excélsior son ejemplos de este periodismo. En el primero 

de ellos, cuyo slogan publicitario es "la noticia vista de izquierda a dere

cha", la oposición partidista se reune cada fin de semana para ofrecer al les 

tor una confrontación de posiciones. En cuanto a Excélsior, es común la con

vivencia de personaj~s Lan conti-overlidos corno el r:icncionildO Pedro Baraja y 

el viejo líder comunista Valentín Campa. 

No obstante.esta pluralidad es relativa, pues sólo se permite al nivel 

de los contenidos y no de los participantes que intervienen en el proceso in

formativo. En este sentido, las clases ·subalternas, y ni siquiera sus secto

res más representativos, tienen acceso a la prensa dominante como emisores. 

El obstáculo ya no es sólo lo que cuesta publicar un diario, sino lo que cue~ 
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ta un espacio periodistlco. como inserción ri.1gclda, para organizaciones sindi

cales y agrupaciones popt1lares. 

Por su parte. los periodistas asalariados tilmpoco pueden utili.zM los P! 

ginas de su propio medio inform<'ltivo y su s1.Jpuest,1 1nflu1.:ncia política p,1ra 

exponQr su problemática o posiciones frente a l.:i realidad social, 

En cuanto a la función cr'ítica de 1.1 llannda grcw prensa, c1 columnbtil 

León Garda Solor sost1~ne qui"! su papel es la cfr.!' s~r "1..1na va;= di:: contropt::.o 

frente a una voz oonocorde como la del gobierno ... " {9), a1.mque el periodista 

Jesús Cantú advierte que '1pocas veces ~~ ;;b-;crv,1n c.dtica'\ de fondo y que to

quen las raíces del sistema del cual t<Jnhíén foni;:in pcrt~ •.. " (10). 

La cdtica, al igual que la pluralidad es lirnitdda. Por un lado, s6lo 

es ejercida por un r-educido grupo de intelectuales. periodistas profes lona les 

o no, que cuentan con una tribuna de f!xpresión y debate en las seccionf:!s edi

toriales, y. por el otro, el cuestionam1!!nto es dirlgidD a la "clase pollti

ca" y no al sislctnJ.. 

Lo anterior explica conclusiones como las del grupo investigador del 

ILET respecto a que los periódicos importantes de Mfüdco "tienen un virtual 

parámetro en el tratamiento de los problemas nacionales. L<.s sutileza. de esta 

situacíéin llega a tal punto que sólo e:s posible l?Stablecer la diferencia en

tre un periódico de derecha y uno de iz.quierda por el hecho de que la informE,_ 

ción nacional aparece destacada o minimizada, según sea favorable a una u o

tra corriente 11 (11). 

3. La pl""ensa escrita y la cr1sis. 

Después de esta bre..,e sfntcsis de las caracterlstic..:is de la prensa escri

ta en México, su rela:c16n con ::?1 gobierno y el marco en el que se ejerce 1a 

"libertad de expresión", cabe preguntar cuáles han sido las efectos de la cri 

sts eccmóm1ca nac1ona1 en la actividad informativa. 

Dos son las pr1nc1pales reperoe::usiones del estancamiento ~conórnico: desde 



el punto de vis ta financiero, S!ó' ha for ta 1 ec ido la depimdcnc io r1l- l ·' qrr" 

con relación al gobierno, y, en lri persrectivri polit1ca, se han -~J- .. ~:::~r.h ~us 

relaciones a causa de una alta incidencia de iltentados contra los comunicado-

res sociales. 

Debido al acelerado proceso inflac1onilrio, Jos costos de la principi!T m!!_ 

teria prima de los medios impresos se incrc¡;;cntó not,1blcm1.:nt~ d~~de 19Bé:. En 

febrero de ese año, el precio tlel papel eril de 115 m1l pesos por tonelada, 

mientras que en septiembre de 1983 el costo as~endla a 72 m11 pesos. Como r~ 

sultado de ello, el costo del papel pasó il significar del 40 al 60 por ciento 

en la estructura de costos de su producción industrial (12). 

Otros indicadores seiialan que el pre.cio de esta materia prima se elevó 

en 133% durante 1983 y lo hizo en un 145: en 1986 ( 13). 

La consecuencia directa de esta política de incremento al papel ha sido 

el empobrecimiento pennanente de las empresas periodísticas, fenómeno que se 

traduce en el cierre de todo tipo de publicaciones. Diarios corno El Fígaro, 

Rotativo y El Peri6dico han salido de circulación, aunque éste último volvió 

a publicarse con las caracterlsticas de los periódicos que existen sólo para 

obtener publicidad siri que cuenten en realidad con un núcleo lei.:tor. Entre 

las revistas desaparecidas se encuentran Razones y Respuesta. 

Otros diarios se vieron obligados a reducir el número de sus páginas. 

El Universal canceló el suplemento dominic;,1 "Angulas"; dej11ron de circular 

también el Diario de México y el Di arfo de la Tarde. 

Los periódicos, por último. subieron el precio de sus ejemplares. que 

tienden a convertirse en verdaderos articulas de lujo para la mayoría de la 

población. La situación es todavía más perniciosa para la sociedad mexicana 

si se toma en cuenta que, según la SPP, "miis del 80% de la población mexicana 
.~ 

tiene como única fuente de entretenimiento, capacitación e información, los 

mensajes difundidos por las 823 emisoras comerciales de radio del pals, los 

36 de TV y Jos 70 millones de historietas lanzadas mensualmente a la callT¡) 
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Por otro lado, el hecho de que la crisis obligara <"'ll gobierno a sanear 

la administración pública mediante la llamdda "renovación moral", no produjo 

cambios en su poHt1ca tradicional de compensaciones a los periodistas, con 

lo que se evidencta más claramente el pi1pe1 politice de la prensa escrita. 

De igual fonna, desde el inicio di: su gestión, <..!l presidrntl: MMH ptº(•co

niz6 públicamente que la libertad de expresión crJ "una de las más pr-eciadas 

de nuestro sistema democrático" y que ésta se mantendría de manera irrestri_s 

ta. De la Madrid dijo tambii!n durante su quinto inform¿ de gobierno que la 

libertad de expresión y la critica de los mcd1os de comunicación "limitan y 

ponderan el ejercicio de la actividad presidencial" {15}. 

No obstante. una investigación del Centro Nacional de Comunicació11 So~ 

cial (CENCOS) y otra del Comité de Protecci6n a los Periodistas (CPJ}. con sg_ 

de en t~ueva York. advertían condicio:ies adversas a la tarea 1nfonnativa. 

Ambos organismos coincidían en que, por lo menos, 24 periodistas fueron 

asesinados de 1983 a 1986; cinco en el primer año; seis en 1984;. tres en 1985 

y 10 en 1986. Esta última cifra fue igual al total registrado durante el se

xenio de JU' y casi el doble del habido en el gobierno de LEA (de 1970 a 1976 

se documentaron los asesinatos de seis periodistas) (16}. 

Las declaraciones del presidente de la Asociación de Corresponsales Ex

tranjeros en México (ACEM) en 1986, Alan Robinson, después de una acusación 

por parte de la jefatura de prensa extranjera de la Presidencia de la Repúblj_ 

ca, respecto a que los corresponsales veían a nuestro país desde una "perspes 

tiva amarillista", explicita la situación que prevalece en la prensa a partir 

de la crisis: "México es uno de los países más difíciles de cubrir para un CQ. 

rresponsal extranjero .•• desde finales de 1985 se registra de plano una cerr,A 

zón informativa del gobierno ..• " (17). 

Se puede concluir que aun cuando el gobierno permite la crltica.como una 

forma de legitimar su poder ante la sociedad, en los momentos en que se agudj_ 

za la cr1s1s y, por ende, los problemas nacionales, se observa una falta de 
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garantía a la libre actividad periodísticu. Uno de 105 ac.onlt:C· 0;:' 

exacerbó de manera significativa lo 1·elac1ón prensa-gobierno, fue •.:1 .1~es1!1a-

to del colwnntsta Manuel Buendia; la muerte de ~sle importante per-iodista gr~ 

vita desde 1984 sobre el c11rna de libertad proir.etldo por las autc.ridades gu

bernamentales. 

EL El perfil del periodista er. México. 

1. Formación y cond1c1oncs laborales. 

Bajo una relact6n de coacciones y reacciones entre prensa y gobierno, 

los periodistas ejercen una actividad considerada, en términos generales, co

mo una subprofesión. 

En nuestro país no existe una legislación reglamentaria de esta tarea ni 

una defintct6n del pertodtsta desde el punto de vista legal o administrativo. 

Miis todavía, a pesar de resultar una actividad de gran responsabilidad 

social y de requerir de un trabajo profes1ona1, el periodismo no se encuentra 

catalogado dentro de la Ley de Profesiones. El hecho de que diversas instit.!! 

c1ones de educación supertor hayan creado la licenciatura en la materia, no 

ha variado esta situación, como tampoco 1a han cambiado las diferentes pi!t1-

ciones en el mismo sentido ante el Congreso de la Unión. 

La formación de los periodistas en México tiene dos vertientes: los pe

riodistas formados empfricamente y los que poseen una formac16n Universitaria. 

Sobre este ültimo caso, un estudio de la Federación Latinoamericana de 

Periodistas (FELAP) y el Centro de Estudios del Tercer Hundo (CEESTEM) acerca 

de la materia. se~alaba que para 19Bl existían en nuestro país 27 institucio

nes de ensi::iianza superior en las que se dictaban 32 carreras de comunicación. 

periodismo, información, relaciones públicas y divulgación, 

Luego de investigar los planes de eStudio y otros antecedentes, dicho 

examen arroj6, entre otras conclusiones, que en la mayorfa de los centros de 

enseñanza, las materias netamente teóricas se dictaban pobremente y las de C!_ 
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-n-cte.r técnico se dictaban teóricamente debido a la falta de equipos para hs 

prácticas. Como resultado de e11o, el problema principal de los egres;H.io5 

era que. despuCs d<! cinco aí\os de estudio, se daban cuenta de qtJe no sabían 

redactar. 

A estas def1ciencias debe agregarse que e1 mercado tradicional de los tn~ 

dios de comun1cac1ón tiene prejuicios h<!:d<l 1os cgrescldos unill'ersitarios por-

su politización. En este sentido, agrega el estudio, no es casual que cier

tos medios pr1vados s6lo contraten a egresadas de os.cuelas particulares. 

En general. con excepción de dos universidades. en las escuelas de comu

nicación no se desarrolla en el alumno la capacidad de ínvesttgar con rigor 

cientffico, tanto en E!l aspecto teórico de la comunicaci6n como en la misma 

investigación periodlst1ca ( 18). 

En relación con la segunda vertiente de la fonnación de los per1odistas 

mexicanos. el estudio referido íncluyO una encuesta realizada entre periodis

tas asalariados de 15 medios 1nform<lt1vos en el Distrito Federal. 11 de ellos 

de caracter impreso { 19). 

Los resultados de la invest1.gaci6n indicaron que tanto periodistas uni

versihrios como autod1dactas aprendieron la labor informativa en 1as salas 

de rcdacc16n y en el contacto con las fuentes informativas. lo que signHica 

que no es la fannac16n profesional {buena o mala} la que detE!nnina la prácti· 

ca periodlstica. s1.no a la inversa: independientemente de su fonnación. el pg_ 

riodista debe asumfr la fonna y el espíritu del periodismo mercantil. 

En cuanto a las condiciones laborales que prevalecen en los medios info.t 

mativos. el 31.4% de los entrevistados infonn6 que no gozaba de vacaciones P!. 

gadas; 25.9': no contaba con seguro médico y un 26.7% no recibía el beneficio 

de las gratificaciones anuales. Los periodistas suplentes o eventuales 

{30,SS'.t) eran qu1cnes llevaban la peor parte de esta situación, seguidos de 

los trabajadores bajo contrato {11.11'1'.), el resto eran reporteros de planta. 

Respecto a los sa1ar1os, una investigación de la revista Proceso. esta-
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blecia que a principios de 1988 quienes se dcd1caban a 13 ture,) infonn.1ti'lc 

en la prensa escrita. perclbÍ.lr: rcrnunerc1cion1?-S que no ..:orrespondían d '.'>•.1s n~cg_ 

sidades elementales y mucho menos a las profesionales como serlan l~er, ~~:;tu

diar, investigar, que también significlln gastos. 

Según cifras de sus n6minas, los diarios El Nacional y El Uia se re'.J-ÍMl 

por el salario rninimo vigent12 -324 mil pesos ll1ensu~lps-. Recibían un poco rnS.s 

del mínimo. los reporteros de El Universal {350 mil pesos) y rioved,1des (468 

mil pesos). 

En diarios como Excélsior, edición matutina, el sueldo !JJ.se era Ce 504 

mil pesas; en la Jornada con dos categodas, era de 608 mil pesos y 684 mil 

pesos mensuales, mientras en El Financiero, los reporteros con categori :i.s no.!:, 

mal 1 media y alta, tenfan sueldos de 750 mil. 850 mil y un millón de pesos. 

respectivam!:'nte (20). 

Tanto los bajos salados como las precarias condiciones de trab,'\jo de 

1 os periodistas son consecuencia de su notable desorganización gremi a 1 que, 

unida al fenómeno de la despolitización y el entendimiento entre dirigentes 

sindicales y empresas, convierten a las organ1zaciones gremiales en un obstá

culo para el mejoramiento de los niveles de vida de los informadores. 

Lo anterior se corrobora con los resultados del estudio del CEESTEH y la 

FELAP; del total de los encuestados (53.68%) pertenecientes a una organiza

ción sindical, el 36'.:. dijo estarlo porque es la única manera de conseguir tr_!. 

bajo. El 22% estaba afiliado para defender sus derechos como trabajador. 

Entre los que no pertenedan a alguna agrupación sindical, el 34% indicó 

que no lo hada porque éstas carecían de representatividad o no eran suficien 

temente democráticas y el 27.6'.t manifestó no tener interés en afiliarse (21). 

De esta situación es necesario desligar a los periodistas de opinión que 

colaboran con los diarios, sin que este trabajo sea su único medio de subsis

tencia. La FELAP y e1 CEESTEM destacan que "existe una clara diferencia entre 

la élite del periodismo po11t1zado de México, que escribe en páginas ed1tor1~ 
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1es. en columnas. o parJ revistas de polémica o espacios televisivas de deba

te, y el periodista asalariado que no cuestionil el orden estableC'ldo por ~s

tar inmerso en una rutina de trab3jo y de preocup<rción por la subsistencia." 

(22). 

En su última recomendación~ ambos or-ganisrros latinoarneric¡inos subr'ayJba11 

que la creación de un ente sindical unit.:irio que agrupara a todos los profe

sionales en cjen:.fcio y desarrollara actividades v1nculada.s a 1a formación, 

podría contribuir a la elevacldn del nivel de los periodistas asalariados. 

Sfo embargo, esta posibílldad parece lejana ante la creciente dispe1·sión de 

los trabajadores. 

Durante el encuentro "Los trabajadores de los medios de comuntcación en 

México", realizado en mayo de 1987 en la UAM Xochimilco, se informaba que el 

Sfndicato Nacional de Redactores de la Prensa, el más importante i::n la indus

tria periocffstica. habla sufrido un fuerte desmembramiento. 

Los. trabajadores de El Universal, que constituían su princípal secci6n 

decidieron separarse de la organización para integrarse ill denominado Sindic~ 

to Progresista Justo Sierra, como parte de una maniobra ligada a Jos intere

ses patronales de dicho diarto. Oe1 mismo modo, los trabajJ.da,..es de Ovacio

nes renunciaron al SNRP al no obtener un puesto directivo {23). 

Por su parte~ la Unión de Periodistas Democráticos, organizaci6n nacida 

en 1975 con ei propósito ele reivindicar una actividad per1odlstica profesio

nal, en 1988 apenas contaba con mil 200 afiliados en todo el pafs. según ci

fras proporcionadas durante su Primer Congreso Naciona 1, celebrado en ese mi!. 

mo ano. 

2. Etica periodlstica. 

En la re1ac1ón prensa-gobierno, este ültimo no concibe la actividad pe

r-iodfstica s1n la compensaci6n económica o polftica a quienes la ejercen. Es

ta pr.ict1ca constttuye un mecantsmo· de control que se ha extendtdo a· institu-
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clones públicas y privadas, con el propósito de !Jilrdntizar la r•.Jl1 11c..1ciún ,11, 

infonnaciones que favorezcan su imagen o intereses. 

Del financiamiento económico o "ernbute" son participes periodfstas asala 

riadas o colaboradores de oplnión; funcionarios públicos y privados, así corno 

dueños de perfód1cos. quienes ven con beneplácito dichas compensaciones 

que les permiten f1jar bajos salarios. 

El embute constituye asf un .icto de corrupción 1nstituc1on<llizado, el 

cual, paradójicamente, no sólo recibe J<l censura de la sociedad civil -en va

rias ocasiones la prensa ha sido acusada de "vendida" o "mentirosa"· sino ta!!!_ 

bién la de las mismas autoridades gubernamentales, propfotar1os de publicacfQ. 

nes e infonTiadores. 

Como parte de la polftfca de la "renovación moral" del gobierno delama

dridista. se anuncf6 que se penaría a los funcionarios que utilizaran recur

sos públicos para favorecer su imagen personal o política, lo que representa

ba en el campo informativo acabar con el ''embute", empero -denunciaba el pe

riodista Héctor Gama- esta dádiva se practicaba de manera irónica durante la 

campana presidencial de MMH, en 1981. 

"Mientras el candidato oficial habld de CC'mbatir la corrupci6n -seí'ialaba 

el actual coordinador del Centro de Fonnacfón y Actualizaci6n Profesional e.Je 

la Fundación Buendfa- en su campaiia gastaba una cantidad cercana a los mi 1 mi 
llones de pesos. Una parte de ese dinero habrá de repartirse entre periodis

tas. Con el dinero se distribuye también la consigna implícita de hacer eco 

a su discurso." {24) 

En ese mismo ano, Osear Alarcón, dueño del periódico El Heraldo de Méxi

co. seña 1 aba: " •.• es sabido que en casi todas 1 as off cinas de prensa de 1 as 

secretarlas o de los gobiernos de los estados hay una cantidad asignada para 

los reporteros de la fuente. Yo no creo· que eso sea muy honesto •.• Así no se 

puede hacer un per1odismo más 11mpfo. 11 (25} 

Al interior del gremio perfodlstico, la práctica del "embute" ha provoc~ 
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do una polémica en la que se le censuril como un acto opuestr> d 1<1 honestidad 

y veracidad de la infonlllción y se le justific.:i argumentundo que resut•lvc J,1 

difícil s1tuaci6n económica que viven la mayoria e.le los periodistas. 

Ricardo Gar1bay, escritor y comentarista, expone el dilemi1: "con todiJ. 

j us t ic1 a· el • embute ' debe ser a tacado. pero ' no es menos justo ' decir tam~ 

bién que si los periodistas no recibier.rn dinero del poder,' literalmente'ª!..!. 

darfan en el hambre. andarfan mendigando ••• " {26). 

Durante los Foros de Consulta Popular de Comun1caci6n Social. en 1963, 

la periodista I sabe 1 Arvide expon i a otra parte de es ta rea 1i dad: "si hay un 

periodista corrupto es porque existen diez, veinte, treinta politices corrup

tos que lo utilizan. El sistema ha propiciado reglas del juego para que asf 

sea. 11 (27) 

En efecto. el sistema ha propiciado que sean el "embute" y la "prebenda 

polftica" las que condicionen la veracidad de la información; que tenga lu

gar el ocultamiento y Ja parc-ialización infonnativa a cambio de la 11 amistad" 

de 1 os hombres de 1 a primera línea en e 1 poder o por cons f derar que el si 1 en

ci o es ,nás conveniente que el escándalo , 

En México, se carece de un reglamento ético que rija el trabajo periodf!, 

t1co profesionalmente, como resultado de la subestimacidn de la importancia y 

responsabil 1 dad social que asume e 1 peri od1 s ta, de 1 a desorganización y despQ_ 

1 i ti zaci ón que preva le ce en su me di o. 

De cualquier manera. y como parte del discurso oficial. el gobierno mexl_ 

cano ha insistido en la necesidad de crear un marco favorable para una condu~ 

ta profesional de los periodistas distinta il la prevaleciente. En 1982, el 

EJccutiVo solicitó la modificación del Código Civil, para hacer viable la re

paración pecunaria cuando se causara daño moral. 

Con es ta pro pues ta presidencia 1 se abrí a la pos i bil i dad de que los peri.Q. 

distas fueran llevados a ju1c1o civil s1 causaban daño moral al sujeto de su 

1nfonnac1ón o crft1ca. 
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Por otro lado, se ridió la n~forr>ia del Código P~ri,~1 p.1ra introrlt:d:· i;l 

delito de "deslealt.1d'', suceptible de ser cometido po• servidores públicos 

que entregaran infonnación a terceros y poi· quienes la di fundieran, i:s decir, 

los periodistas. 

Ambas enmiendas provocaron 1'3 protestil. de d1\'crsos sectores í'~l'iodlsti

cos, y no fueron aprobadas, por 1o menos en los tt?nninos propuL•stos. La rep_! 

ración pecunaria por daño moral tendrla que ser buscada por los ofendidos 

con arreglo a la normación const1tucional de la 11bre prensa, lo que en la 

práctica significaba su improcedencia. El delito de deslealtad, por su par

te• sólo podria ser cometido por servidores públicos y no por di fusores. 

3. La "Nueva Prensa" 

El gobierno no es el único que ha tratado de modificar las nonnas que l'1!. 

gulan la tarea infomiativa. aunque sólo sea a su favor y con la protesta de 

la agrupaci6n periodlstica. También dentro de esta última se ha generado un 

movimiento que. a partir del modelo dominante de infonnación. pretende abrir 

a la prensa otros cauces distintos al mercantilismo y la oficialidad. 

Esta corriente que algunos periodistas han denominado "Nueva Prensa" ti,g_ 

ne sus orlgenes en el movimiento que naciones del Tercer Mundo emprendieron 

desde foros internacionales. coR>O la UNESCO, contra el sistem3 capitalista de 

infonnación. 

Basada en la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. en la que las foJ:. 

mas de comunicación demostraron su efectividad como armas poHticas e ideoló

gicas, la Organización Internacional de Periodistas denunciaba entre 1965 y 

1966 que detrás de la tesis del libre flujo informativo, tenfa lugar la manip.!:!_ 

laciOn ideológica corro refuerzo de la dominaciOn econ0m1ca y del mantenimiento 

de los sistemas capitalistas. 

La OIP denunciaba mundialmente lo que Lenin habla advertido desde 1921 y 

que el d1arfo londinense Observer aceptaría s1n preju1c1os varias décadas des-
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pués. El primero apuntabu: "Hoy la libertad de pr-ensa, en todas Jldrtí!s donde 

hay capitalistas, es 1a Jihertad dc> co~·¡:ir·ur pcritidlcos, de :::or;rpr.ar escritores. 

de sobornar y f.:ibricür la opinión pública en favor de Ta burguesí,1." :zs). 

El perfódico inglés señaldtM ,1 ornpósit.o de 1..1 industria pcrlodi~tica: 

"esto e5 un negoc1o y nada más ciue un negocio,-~l de coripr.ir y vender un periª

dico junto con sus r!?dactores, colJb;:ir.iU.:ires y lectores .. ,Habi!:'ndo comprado 11n 

periódico, se puede cari:!Jlur su orientación, pE:rfeccionarJo o sin1;-.Jmrente cens:¿ 

rarlo. EJ únfco crfterio en eTJo es el beneficio." (29). 

Ante esta nuevJ preocupac16n de Ja comunidad internacional, la UUESCO de

cfdf6 en 1977 fonnar una comisión que estudf.:ird Tos problema$ de la comunica

ción a ntvel mundial. ET documento que resultó de este trabajo se conoce con 

el nombre de Informe McBride. 

En este estudioseplantean cuestiones relativas ill poder de quienes dir.!. 

g>?n y controlan los medios de comunicación y, en general. a la influencia de 

la información en las sociedades. El informe reconoce ql1e frente a la opule!!._ 

cia de medios y recursos existen millones de habitantes sin acceso a ellos. 

Por otro lado, desmiente que Jos medios de comunicaci6n s~an neutrales al 

tiempo que los considera como problemática no sólo de los profesionales de Ja 

informacf6n sino de las saciedades. 

En contraposición a este sistema de infonnación, Jos miembros de h Comi

sión proponen democratizar los ór9crnos infamativos mediante su descentralfz!. 

ci6n y el mayor acceso popular a los mismos. De igt.:al forma. en el Informe 

M'cBrfde. se expone 1a urgencia de crear un marco ético que nor:ne las acti..,id~ 

des de los profesionales de la comunicación. 

Er. este contexto, en 1975, periodistas mexicanos formar. la Unión de Pe

riodistas Democráticos {UPO} y un ano después el SindfcJ.to Nacional de Redac

tores de Ja Prensa se reune con periodfs tas de Cuba. Venezuela y Perú para 

const1tu1r Ja Federación latinoamer1cana de Perfod1stas (FELAP}. 

favorecidos por la correlac15n de fuerzas en el seno de Ja UNESCO, inte-
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Repúb11ca retor.ie ~1 probh:w1,1 d(' h ::.:m'lunl~.1d6n soci•il. Ao¡f, c11 SlJ DL!n t•:i-:.i 

co de gobierno, JLP da cabid<J. a l<l nocfón del Derecho a l.~ Iníorn1acfón. 

Más todavla, en su discurso de pose~ión, JLP af1rnJ que es precise otor

gar vigencia al derecho a l<J. 1nformac1ón, pues Jos n:C?dlos de co1TPunii:acfón so-

cial "tienen el alto deber de l".ercccr !iu 1 iU.:rLad de expresión, expresándose 

con libertad y haciéndolo con responsab1lfddd, respeto y oportunidad" (30). 

En 1977, el gobierno lopezportilllsta da march<! a l.ls primeras dCCiones 

sobre el asunto. Se convuca a una consulta pública que definiera el conteni

do de Ja llamada Reforna Polftica, en el marco de Ja cual se establece una e!!. 

mienda al articulo sexto const1tuciona1 quC! seiíala~ "el derecho a la infonni!

c1 ón será ga ran ti za do por e 1 Es ta do". 

la respuesta socfal a esta iniciativa es 1nmedfata, el Congreso del Tra

bajo. principal organfsmo obrero. aprueba en su asamblea plenaria tres dictá

menes sobre medios de d 1fus1ón, incluyendo la capacitación de 1 os tral.iaj o dores 

para el manejo de sus propios medfos de comun1cac16n. 

Por su parte, el SNP.P propone ante el Foro tlac1onal de Colegios ProfesiQ_ 

nales de Méxfco, la creacfón de un Colegfo de Profesionales de Ciencias y TP..f. 

nicas de Comunicación Social de Mex1co. La propuesta se encaminaba al surgi

mi~nto de un organismo que agrupara a los periodfstas de la prensa. radio, TV 

y cine. asf como a los fnvestigadorf!s y cient'i'ficos de la comunfcación social. 

Se pretendfa, igualmente, que dicho agrupamiento fuera democrático. 

Ante la inmfnencia de cambios en el modelo fnfonnativo nacional, los 

grandes monopol1os de la 1nfonnación se oponen al proyecto de ley de garan_ 

t'ias al derecho a Ja infonnaciOn. Nuevamente, en 1980 se llevan a cabo au

dfencfas sobre el terna, pero en 1981 el intento se declara ·cancelado d.l afir

mar el Jfder de la Cámara de Diputados, Luis M. Farfas, que "no encuC?11tra Ja 

cuadratura al cfrculo", 

Los intentos por modfffcar el sist~ma 1nfonnat1vo v1gente en el pafs no 
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cesa durante el sexenio de MMH, quiE:n incluye la cori:unicación social como te-

ma, más de moda que de trascendencL~ sor:ial, en su proyecto de gobierno, 

Mientr-as, un grupo de pc>riodistas procedentes del diario Uno miis Uno la!l 

en 1984 una convocatoria para fundar el per1ód1co La Jorna.da, corno un "i.!!! 

prescindfble esfuerzo de info11nación y critica" ante "la acusada derechiza

clón de los medios informativos J los que, con .::lgunas excepciones, dominan 

ºel conservadurismo ideológico y Ja estrecha lógica mercantil, cuand0 no la 

ali<rnza extranacional". (31) 

De esta manera, dentro de 13 prensa dominante se plantea una nueva forma 

de hacer periodismo, con informadores especial izados, provistos de una base 

teórica acerca de la actividad y con una conciencia polftica de "luchadores 

sociales". 

En una ponencia presentada er: un seminario organizado por la FELAP y lrJ 

U:-IESCO en 1982, el periodista ~exicano !-liguel Angel Granados sintetizaba los 

puntos medulares de esta nueva visión periodi'stica: a) la libertad de expre

sión consistente en "la 11bertM1 del periodista de analizar y exponer los he

chos, expresar a cerca de e 11 os sus pro pi as ideas )' con vi ce iones" pílra di vul -

garla infonnación resultante, y lil libertad de aquellos que son destinata

rios de tal mensaje de influir en la preparación de las fn'fonnaciones aparte 

del derecho de .-ecib1:--b.:. ... " (32). 

b) La responsabilidad social de la prensa, que depende en gran medida 

del modo de dirigir las instituciones per1odfst1cas y de otros factores como 

la disponibilidad de recursos económicos, no debe significar un impedimento 

para quE! el periodista desarrolle su capacidad creadora, eleve su nivel moral 

y profesional. "La ética profesional -seílala Granildos Chapa~ encuentra su e~ 

presión en la finncza moral con la que los periodistas se elevan contra los 

diversos intereses y presiones que tratan de obligarlos a distorsionar la re~ 

11dad o renunc1ar a su derecho de publicar la verdad." (33) 

Libertad de expres18ny responsabilidad periodfst1ca constituyen los ele-
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zar la lnfor1Mci6n, qu~ ~llf'O~P L~ rnrLiciP<lClón y e1 "c-::esl di:- J,)~ r.J:;,::. pop.Y_ 

lares a 1.1 csferil de Jos r~edios de comun1caci6ri mil:>lvor., ·HÍ c:imo vn U·:~<)rr;:.i-

110 mds tiorlzonta1 que vi.:t ti cal de dicho~ rr:edlos, 

Más recientemente. la UPD, en su Prfrncr Congreso tldc10na1 1988, precj_ 

saba la necesidad de trtlnsforrnar l.J pf'ensa me:dcar,.1, Pi'.f:'. r··:-···.¡:•r ,.,J,... el :..0n-

trol gubern.:11nental de Jos rredios y de los periodista~ .. dich¿¡ org-.rnizacli:i'I :;e 

propuso impulsar la credción de med'io:. infom.;th·o: y de opiniéon prop10:0:, asi 

corno abrir espacios para da:- presencfa a las op1n1ones de periodist<'!s oe pro

vincia en los llamados medios nacionales. 

Por otro lado, se demandó Ja reílliz1ci6n dt! jorn..idas de concleutización 

por el respeto a las libertades pollticas de los rrexicanos y que la UPD defi

niera su posición dnte las nuev.1s realidcides que vive el pafs. Otros acuer

dos importantes fueron Ja creación de las comisfones de Estudios Legi!:Jativos 

y Contra la RepresiOn y por la Defensa de la Libertad de Expresión. La pri~ 

ra tendrfa como funciones impulsar el establecimient.J de un sa Jario mfnfmo 

profesional para los periodistas. revisar la ley para proponer modificaciones 

a aquel los aspectos que 1 imitan la libertad de expresi6n y pugnar por el res

peto a los derechos labor!les de los trabajadores de los medios. 

La segunda comisi6n tendrfa como una de sus primeras acciones realizar 

un juicio polftico al expresidente MMH como responsable del no esclarecimien

to de los asesinatos de varios periodistas, entre ellos~ el de Manuel Buendía 

(34). 

la concreci6n de esta nueva perspectiva del periodismo, obviamente, en

frenta en la realidad obstáculos como los valores que se manejan respecto a 

la actividad, entendida por una gran mayorfa de periodistas como un privile

gio polftico o poder económico, 

Se topa, de fgual fonria, con la desorganización gremial y el bajo nivel 

de concfentización social acerca de la trascendenc1a per1odfstfca. En gene-
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ral, se enfrenta il toda L:i estructuru capit<ili!:.t<1 que /1a deten~in;ldo el C<H"df_ 

ter merc;,nt1l y cficLilis.tu de la prensa mexicMJJ. 

Est<! s1tuaci6n no implica que 7as cJ.:ises dominadas económicu y pollticJ-

mente por el grupo social hegemónico no generen sus oropios u.·~~1~:: c.!..: ..:.;1.urii 

cacfón y se encuentrensupeditJdJsa la posibilidad de un espo.!cio dt'ntro de 1;: 

prensa dominante para exponer sus posic.iones y d<:!fender sus lntcrc·!:.es. 

Por el contrarfo, independientes del modelo predo~iindntc d8 foforrnación, 

tienen lugar expres1or1es alternativas que difunden la cvltu1·a de Lis cJases 

subalternas aunque sin los alcances y los recursos materiales de los que hace 

gala dicha prensa. 

E'J perfil de los comunicadores que pdrticipan en este p1·oceso ~<.Jbalterno, 

debe aclararse, rio corresponde aJ expuesto en este trab.ijo. 

c. La columna como género periodístico. 

La columna constituye uno de Jos géneros periodísticos más proliferas de 

la prensa nacfonal. en partfcuJar de la capftalfna. Hoy el coJumnfsmo moder

no ocupa un lugar prfv1legfado en las primeras planas de los diarios, donde 

en ocasiones compite con las noticias cotidianas. 

Parad6jfcamente, y debido a que la teorfa perfodfstfca trabaja con un a! 

to nivel de empi rfsmo, el estudio de Ja columna es exiguo. En la actualidad 

s6To se cuentan con valiosas conferencias, artlculos y entrevistas con perio

distas que ejercen el género y que han tratado de conceptualizar la columna. 

Este material te6rfco, por otro lado, no ha sido analfzado y sistematiza

do. por lo que se carece de una evaluaci6n completa acerca de la columna. A 

continuación revisaremos algunas definiciones con el propósito de llegar a una 

conceptuaJfzac16n propia del género, de tal manera que pueda distinguirse del 

resto de las fonnas de expresión periodfstfcas. 

1. Ubfcadón y definicf6n. 
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Un LaldllCé de los conccotos qi..:c se mJriej;rn acerca C-3 Li .:olu'.".J ,;vid·"··-

da que predominan ciert..ls arbitr.i.ricd,1des y l in1it::icforH?S t-:!Óricas qtJt:- con fu.!:!. 

den a ~:>te género con otros. 

Paro Gonzalo Martín Vlvaldi. Ja colu:!'na "no es f!1,'is que 1.na especie de 

crónica que de hecho puede abarcar todos tos ter1as p1sfbles." (35). C.o'T.:.i es

ta última, la columna debe ser· intl'rprctativa y "'"ior·ativa. 

Para Sus<!na Gonzi\lez Reina. de la FCPy~; de la U;iMl, ja cclt1~=riu constitu-

ye un género de opinión de r:",úy Vi!ridble contenida: ''Puede incluir dcsdt' noti-

cias y com~ntarios breves. hasta crón-ic:as y re5t.-'\a5 .•. r~~ro t.•~·~ién :i·:r.>':!<: SL"" 

artfculo de opin1ón ... " ( 36). 

El profesor Horaclo Guajardo. por su purte, únicamente identific" a la 

columna por sus caraclerísticas rnorfoló0icas deutro de une" publicaciór. periQ. 

dica: a) nombre y lugar fijo; b) <lUtor permanente; e} estilo uniforme~ d) tg_ 

mas o enfoqUe!i habituales. y f) pcrfod1c1dad regular (37). En este sent.ido 

Marti'n Vivaldi coincide en que dicho género S(.• define por su periodicidad y 

espacio fijo en una publicación. 

El norteamericano Stanlcy Johnson, ser.ala que 11 Las columnas constituyen 

un tipo especial de editoriales .•. Se publican con finna y reflejan la opinión 

de especialistas en asuntos de actualidad." (38). 

Como se aprecia. estas primeras definiciones en lugar de aclarar la si

tuación de la columna como género periodístico, la tornan más confusa; asl en 

una cal umna puede verti rse cualquier otro género, si empre y cuando e 11 a ocupe 

un espacio fijo y permanente en una publicación. 

Si bien es cierto que esta "variabilidad" de la columna puede comprobar

se en Ja práctica periodística diaria, ello no implica que este género no 

cuente con caracterfsticas más allá de l_as formales, que lo distingan de o

tras formas de expresión pcriodfstica. 

Más centrados en el tema, quienes han ejerc1do el género aportan elemen-
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tos para la comprensión de lu colur::nc). n perlodistJ Migut:i llng•_>J Gríln1.dOS 

ChdPil advierte que la columna 1w Plledc encuadrJrs:e dentro de J,, di'w'1s1ón dt! 

Jos géneros informdtivo:. y los d~ opinión, ya ciue eY.i~tc-n column•!S •'."ClH~ív,1-

r.iente infonnilt.iv .... !', de opfni6n o bien nb:t<~s. donde se mezcl:rn lo~ infornws y 

el comentarlo. 

El género al que pertenece /,1 colurr.na es, SP-gGn el autor, J,, zonJ ,ie en-

cuentro entre <lntbos géneros pues ''nornJlrr.cntc en lo que c::ir10cr:1"no: r:n~-J ,:-olL:<-

na hay Jos datos que son típicos e~~ los gérwrc~ d·~ lnfon¡¡aci6n, l.i puesta en 

conoc1mfento de Jos lectores rlc hechos o idcds que dc:;conocc, así co:i:::J los 

ta." (39). 

No es gratu1to que se afitrnc qu·~ L1 coJur;-.n.'.l. e~ un periódico dentro de o-

tro periódico o que es la fonna miis personal del ejercicio pi?riodistico. En 

efecto, la experfencfo -señalu el cokmnist<i- demuestra que en el trabajo ~e-

porteri 1 es ni~ces ü ri o en fren t,1 r Jos hechos como a T go ajeno. quC! no ti e nen que 

ver con el periodista. Por el contrario, en los géneros de opinión es válida 

una absoluta subjetividad, limitddct sólo por las reglas de la argumentución y 

P.1 raciocinio. 

Al respecto, el norteamericano John Hihenberg es más expllclto: "Al 

gunos .•. columnistas tienen Ja amable pretensiOn de ser reporteros. Sfn emba.r: 

go, debe recordars'e que ningún reportero -ni siquiera aquellos que interpretan 

las noticias- tiene el privilegio de exponer sus opiniones personales ilt:Prc~ 

de cualquier tema. con la misma extravagancia del que firme una columna.'' (40) 

El estilo de la columna. en resumen, es el más libre; de hecho el colum

nista puede sustentar un punto de vista contrario al que sostiene el mismo 

diario. Los peri6dicos de ahora. según F. Fraser Bond, "se esfuerzan en escQ_ 

ger column1stas que sostienen puntos de vista diametralmente opuestos a Ja pQ.. 

lftica ed1toria1. Lo hacen por·que eJ lector. al ver que se exponen los crit~ 

r1os opuestos. juzgare! sus periddfcos como imparc1ales y de amplio criterl~i) 



La cohmina como género periodístico, entonces, adquie1·e signif~u-:1<.J·. n0 ~ .... iv 

por el qué se oice, sino ror el quién fo dice. 

Sin embargo, parü 1'~anu1.>l BuemHd, dec1r que la colL111na es ur. eso·it~ cu-

ya f1na1idad son la infor~ación y el coment3r1o en un estilo libremente dcs.i-

rrollado por el autor, resulta insufic1ente p<,ra definirla carr:o género. Tod1 

fonna de expresión periodística tfone und fonci5n y objcthos e:o.pedficos, 

demás de una manera particular de elaboración. 

El columnista -destacaba Buend'ia- debe ser "experto en la técnica de ca

var profunda y ampl iarnente en la C;!.ntera de la noticia para descubrir veta~ 

que otros han pasado por alto, o pilra presentar materiales comunes, pero bajo 

una luz nueva." (42) 

En el mismo sentido, Granados Chapa se refiere a las columnas que se es

criben "poniendo en relación hechos aparentemente inconexos que, como cuando 

se arma un rompecabezas, de pronto dan una figura inesperada, con ir.fonnación 

que todo mundo tiene, con la información que todo el mundo ha leido." (43). 

En consecuencia. la columna no es una simple corob1naci6n de infonnacio

nes y comentados, s1no que su objetivo es aportar luz a las noticias acaba

das. El columnista, 11 junto a su pos1ción personal, ha de considerar el desti 

no y la finalidad de la información de los transfondos que laten, pero que en 

ocasiones quedan ocultos •.• " (44), destaca el periodista Luis Su5.rez. 

Sintetizar ciertos hechos, noticiosos o no. y relacionarlos entre si pa

ra profundizar en su significación y trascendencia social, por otro l<'<do, im

plica la realización de un trabajo que facilite la comprensión de los aconte

cimientos en su contexto polftico-social. 

Tanto Buendia como Granados Chapa destacan la necesidad de una investig_!. 

ción reporteril. la búsqueda y cultivo de infonnantes, el ;,ianejo de un archi

vo y el ~1 legamiento de datos desconocidos en la elaboración de una columna. 

La habilidad de investigación y capacidad para organizar datos. advierten am

bos periodistas. debe dar como resultado una infonnación nueva. 
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Conjugando todos los elementos anteriores, pode•11:Js concluir qu~ J,1 fun-

ci6n infonnativo-interpretatlva de lrl columnd es partir de hechos, noticioso5 

o no, para hilarlos e interpretar su significado en un contexto social dl.'te.:._ 

m1nado, logrando ampliar lo ya conocido o dando lugar a infor111.:ición noticiosa. 

De esta fonna 1 el columnfsta se deslinda del reportero dedicado a la no

ta infonnati va, ya que a pesar de trabaj,1r con hecho!> not i e loso-:, ::.u fi..n ... ión 

no se limita a transmitirlos sino a interpretarlos y .1portar otros. 

El trabajo del extinto columnista Manuel Buendfa sobl"'e las actividades 

de la CIA en México, el empresariac.!o mexicano o el poderfo del sindic<ilismo 

en PEHEX, prueba que la columna no se reduce a un espacio receptor de "chis

mes", sino que, en su más amplia expresión, comitituye una labor de 1nvestig!_ 

ci On especia 1 i Zilda que conduce a nuevo$ canee imf en tos sobre un mi ~mo tema. 

Independientemente de que más adelante se haga una diferenciación Más 

completa entre la columnil y e1 resto de los géneros pedodfstf cos, por el mo

mento se destacará que la columna no es un reportaje porque la interpretación 

que pueda hacerse de Jos hechos sólo sirve coma base para el análisis y valo

rac16n de estos. El columnista. a comparacfón de quien hace reportajes, pue

de comentar y criticar 1a infonnacU:n a la que se refiere. 

P;ira los perfodfstds Vicente Leñero y Carlos M<irfn, uno de los elementos 

que. da mayor viveza y agilidad a la columna es precisamente el comentario, la 

opinión y la sátira a la informaciOn que ofrece, 11 El columnista, asl, es una 

especie de "sondeador" de la actualidad. Sus 1nformacfones exclusivas .•. y 

sus interpretaciones orientan aJ lector con un mayor número de elementos que 

Jos que aportan las noticias." (45). 

Desde el momento en que, como lo señalan los autores, la columna "orien

ta", este género se introduce en el campo de lb. opinión, curnplienrlo una fun

ción formadora y de dirección. Dicha tarea se hace todavfa mas clara cuando 

del comentario sagaz, la opinión y el análisis, el columnista pasa a la eva

luaci6n de los sucesos, es decir, a la crftica. 
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Criticar, señala Susana Gonz,'ílez RPinJ, ''significd juzgtn·. u ro1ds p 1·f·c1o;,.:-_ 

mente evaluar un objeto dado, un suceso. una obra, a Ta luz de las ex¡;erien

cias pasadas y conforme a modelos establecidos y .Jceptados como verdac.Jcros. 

Es considerar lo que es de acucrd·J con lo que deberla ser, según arquetipos. 

preestablecidos." (46). 

"La critica -agrega- es fundamentalmente una actividad racional que re

quiere de un profundo conoc1mtento del objeto crfticado y de Ta metodologfa 

necesaria para lograr el juicio certero, la evaluac16n auténtica que mida los 

ingredientes de verdad y belleza; que se'lale si la obra o el suceso es bueno 

o malo y explique el por qui! de su juicio." (47). 

E:n este sentido. el columnista al ev.aluar sucesos polfticoo. o rnanifesta 

cione:. sociales y culturJles. deberá respetar las reglas d~l raciocinio, es

to es, evitar la precipitación en los juicios y la <1rgumentJción b,1sada en 

"supuestos'', para no motivar la misma confusión que puede provocar l<i sola 

saturaci6n de infonnacior.es. 

Granados Chapa, al referirse a la influencia pública que pueden lograr 

los columnistas. señala que éstos deben abordar con seriedad los asuntos que 

traten y saber de lo que hablan y hablar sólo de lo que saben, ya que "no in

fluye el que habla vaguedades y tonterfi:is o influye temporalmente mientras se 

descubre la vaciedad de sus expresiones" (48). 

En resumen, la columna constituye un género periodlstico mixto. cuyo pe

so informativo o de opinión dependerá de sus autores y de lo que acontezca en 

el área de sus especialidades. 

Se definirá a la columna como el escrito donde se interrelacionan hechos 

aparentemente inconexos o ya conocidos. notic:iosos o no, con el propósito de 

darles una coherencia global y de evaluarlos dentro de un contexto social de

terminado, de acuerdo a la óptica partfcular de su autor. 
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2. Características y tipoJogfa. 

Aunque la definición operativa a la que se ha llegado ya permite distin

guir a la columna de otras fonnas de expresión period'Ísticas, re:-.ul ta necesa

rio redundar acerca de sus características morfológicas, de contenido, su es

tilo y su función dentro del perfodlsmo. De igual fonnil resulta esencial u

bordar Tos tipos de columnas. 

Por Jo que se refiere a su estructura formal y redacción, la columna es 

uno de los géneros con mayor número de elementos para su identificación. Ella 

cuenta con: 

a) Un tftulo único y presentación permanente. Independientemente de su 

contenido, la columna tiene un tftulo propio: "Pulso Politfco", up1a2a Públl 

c3", etc. Regularmente lleva subtítulos: "Pfaza Pública: Prestar p<ira que 

presten/ El Fondo satisfecho". la nominación fija !>Uele ir acompañada por C,! 

racterlstfcas gráficas permanentes, tipo de letra, misma extensión. 

b) Ubicación fija. La columna aparece normalmente en el lugar que se le 

ha destinado dentro de una página; cuando menos siempre se encuentra en la 

misma p~gina o seccidn. Esta característica favorece la familiaridad que ll_g_ 

ga a establecerse entre lectores y columnistas. 

e) Autoría ünfca. Aunque existen columnas institucionales, es decir. 

que suscritas por cada publicación se presentan sin firma, las columnas 

de mayor interés son las que incluyen el comentario o la evaluación de los h~ 

chos. Estas por lo regular van firmadas. Puede suceder que sean varios 

autores los responsab 1 es de 1 a co 1 umna. ta 1 es e 1 caso de "Clase Po 1 íti ca" , 

publicada en el diario La Jornada, que es elaborada por periodistas especial.i 

zados en materia polftica. 

d) Periodicidad regular. De ilcuerdo con sus fines y las características 

de cada publicación, se fija una detenninada periodicidad para las columnas. 

Hay columnas que comentan los acontecimientos cotidianos y otras que resumen 



y evaluan los hechos más relevantes de una án.'a soci,11 se;;~analm!'n~!c. 

En cuanto d su redacd ón, ésta 1·t:>QU i ere de con e is 1 ón pa r'l. 11· 1 irec t-~·:"en-

te a la sustancia del h('tho noticio~') o el signific.:idw del mismo. r~on"lalmen-

te. la columna se escribe en un tona familiar, "corno si el colL;;-.nista ::.e dirj_ 

giera a un grupo de amigos" (49). 

Respecto al contenido de la columna, ya se sciialab.i que todo!"> lo::. tcrr..:i.s 

son suceptibles de ser .1bordados por sus autores, quienes por lo general se 

especializan en algún campo; hay columnas culturJles, financier.i~, deportivas. 

de espectáculos, políticas, etc. Por otra parle, existen col11M1as que se> re-

f1eren a hechos no noticiosos y otras que siguen s1r1 descanso los aconteci

mientos diarios más relevantes. Algunos f:Olurnnistas tr'1tan d(' dar un balance 

a su trabajo agregando a la información el corr.entario y ],1 critica. 

El es ti lo 1 ibre de la columna, como se anotó anteriori11;:nte, es una de 

sus principales características. La SLJbjetividad de sus hi'icedores es plena y 

tienen permitiJo expresar posiciones incluso contrarias a la línea polltica 

de las publicaciones donde: escriben. 

El estilo de la columna debe ser fluido y "antisoh.:>f!ine", lo cual no im

plica que el tema se trate sin seriedad. Lo esencial es que el columnista dE._ 

muestre su poder de sfntesis, su capacidad de persuasión, con el propósito de 

atraer a los lectores. Manuel Buendia consideraba que entre más importante y 

trascendental sea el tema que se aborde, menos solemne tendrá que ser quien 

escriba columnas (50), 

Por todas las características señaladas y la definición a la que se ha 

llegado, se puede concluir que la función periodfstfca de la columna es infor:. 

mar y orientar. Un buen columnista además de proporcionar infonnación noti

ciosa oebe dominar el an.llisis y la critica para poder sopesar los aconteci

mientos y persuadir. 

Por el peso de su carácter informativo o valorativo, las columnas pueden 

clasificarse en: columnas infonnati vas, columnas mixtas y columnas 
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de comentario y/o crítica. 

Las co1ur.mas merament~ i11fon'1Jtiva:;, aunque no son r'€presentatí••"1!°· d(' la. 

columna como género periodístico, se consideran como tJle.<. poi· algunas de sus 

caractedstlt:as formales (lugar y titulo fijos}. Estas pueden dividirse en: 

a} co1umnas de informaciones múltiples, tal es el coso de "En pocas lfoe,1s" 

que se pllblica en el periódico EJ Ol.J y que reufle noticli\s de diversa índQle, 

y b) columnas especfaliz.adilS, enfocadas a h~chos de un,1 sol<l rama de .,ctividl!_ 

des. Ejemplo de este tiro es "Agenda Urbana", que trata de la información rQ_ 

lac1onada con la zon.l metropoHtana de la ciudad de México en el diario La 

Jornada. 

En ambos tipos de columnas se selcccioM la infonnación que no alcanzó 

un espacio mayor en la public<1ción para que, pese a su brevedad, il:dquiera 

cierta relevancia. Las noticias provienen dE! agenci~s informativ3s., corres

ponsales, enviados especfales o d<.:? lü planta local de reporter~is; en consl.!'

cuencia carecen de finn". 

Las co1umníl5 mh:tas se divtdcfl en: a) aquellas que informan y coment;in 

di versos temas cspeci a 1 i rndos a 1 a vez, ta.1 es el caso de ''Frentes Pol l ti cos u 

de Excéls1or y "Café Político" de El Heraldo de Mé:.cic.o, y b) las columnas que 

comentan y/o -:;riti can un hecho o tem<l y proporcionan otras inform<Jciones, co-

soo es el ejemplo de "Pulso Político" en fl Uni<:crs.il; "Portafolios" en 

hcéls101jo y "Pesos y Contrapesos" en El Financiero. 

Por último, las columMs de comentario y/o crftica. se refieren a un so

lo tema. Ejemplos de este tipo de columnas son "Plaza Públfca" en Lil Jornada 

y "Los Intocables" en Excélsior. 

Tanto las columnas mixtas como las de comentario y/o crítica requierer1 

de la especia 1 i zacián. Dos son 1 as "fuentes que nutren a di chas co 1 umnas. se

gún Vicente Leriero y Carlos Harín: 

a) Los personajes "noticia". Cada ámbito social tiene sus propias figu

ras. En el campo político. los funcionarios públicos. dirigentes de organiz2._ 



ciones políticas, legisladores, etc. El colu·111is:.'1 "ti:::i debe (Je-¡.d,!1'.,1·· n.)1:,~ 

que hagiln, dig:in o dejen de hacer o decir, por t.dvial que le- puc.-!i'l PJ.• ~.:.•.:r 

en una primera impresión" (51). 

b} Los hechos importantes. El columnista, además de est<?r atento a las 

actividades de los personajes "noticia", debe considerar los hechos rcle'w'an

tcs que se producen en su área de especialización. "Seguramente los hechos 

de tal indo 1 e ser.in pub 1 i ca dos en textos i ndependi ('rJt(·~. • • pero. . . lo'.:". lec to-

que fuera de las columna:;. no se .::ibord.:in." (52) 

Lo importante es que el columnista cbord0 los acontecimiento:. relf'vuntes 

desde diversos ángulos y con la documcnt<1¡:ión necesaria par3 o!)t(>ner y publi

car informr1ción coii\'~!lementaria. 

3. la columna y otros géneros periodlsti 
cos: relaciones y dfferencias. -

Para concluir el tema de la columna se entablará una relación y diferen

ciación entre éste y el resto de los géneros periodísticos a partir de sus C-ª. 

racteristicas especfficas (53}. Desde luego debe advertirse que en la práct.!. 

ca no existen los géneros puros, por el contrario todos se entrecruzan enriqu~ 

ciéndose unos con otros. Lo que si es posible es detenninar cuál predomina 

sobre otro en cada tex_to periodfsti co. 

Con relac16n a la nota informativa. la columna también se nutre de "notJ_ 

cias", las cuales son infonnaciones acerca de un hecho o acontecimiento que 

por su actualidad (proximidad en el tema}: novedad (estado de las co::;as re-

cfén hechas o discurridas, o nuevamente vistas, ofdas o descubiertas); proxi

midad (interés por lo cercano); prominencia (importancia del protagonista de 

la 1nformaci6n); rareza (por lo insólito}; utilidad (que puede servir al lec

tor), cuentan con una significación y trascendencia socfales. 

En la columna, sin embargo, se tratan de ampliar las noticias o de gene

rar otras. El columnista de hecho es también un reportero en busca de noti-
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~ci.as y muchas vecc!i compite con auien se dedicd a la nota informativa. 

Su trabajo requicrc, J.dem5s del rl!pOrti:!D, 13 lnvf!St1gación rir·ofunda (!e 

los hechos, ya que su función periodfsticc1 no se 1imit~ a la transmisión d;;? 

los acontecimientos noticiosos, sino QU!:' tambif;.n debe foterprctildos y eva-

luarlos. (n este sentido, su estilo es totalmente subjetivo~ lfli~ritr.H qt1e el 

del reportero debe sujetarse J. 1o!' hechos. 

mal}. 'f, 1o mds i1:.portante, 110 pucd(• exponer !:U!; pi.>nto'.".ó de viStd resrectC' u 

lo que escribe, cstC de acuerdo o no con ello. 

Entr~ la columnu y la entrt..'vista na exist~ un gran ccercam~cnto, errtperu~ 

la entrevista resulta un instrumrmto esenci.11 det columnista en la búsqÜeda 

de inforrnacioncL Oel dlá1ogo con los personajes "noticia" del ámbito $DCfí!l 

que "sondea", el columnista recoge opiniones. comentarios, hechos que dan in-

dicfos sobre lo que puede ser· de interés general. 

Tanto la columna como el reportaje requieren de un arduo trabajo de in

vestigact6n, de c1asfficacic5n~ análisis y organización de datos para profundj_ 

zar los hechos noticiosos. Quien realiza reportajes necesita runpllar la in

formación. interpretarla desde distintos puntos de vista, d~ t~l rr.J.ni.:1«1 que 

los lectores cuenten con una visión global para comentarlos y evaluarlos. 

El columnista, aunque cumple una funci6n in-formativo-interpretativa, ha

ce suya también la tarea del comentario y la valoración de los acontecimien

tos. Así. mientras el reportaje limita $U funct6n en la demostración de sucs 

sos y relaciones para conformar un todo informativo. la columna interrelaci~ 

na hechos para explicarlos y después valorarlos. 

Por lo anterior, el esti1o del reportaje es directo y expo!Hivo y el de 

la columna indirecto y optna.tivo, siempre y cuando el mayor peso lo tenga su 

carácter orientador. Cuando se trata de columnas infonna.tivas y comentados 

se comhlnan ambos estilos. 
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En cuanto al contenidc, ~1 reportaJe tr·~b.1j~ cun ,:ic:ontecir1'ientc·s r',:J!.ic;•.".'_ 

sos. t.:intu que la colu:nnt! pued•~ r. n0 hJ.~crk. 

nan porq1rn s~ encueritran en la lfoe;i divis0ria de los g6neros inforr.1athos y 

los de opinión. En ellos las funcione:; infonn;itiv.l y orientadura resultan e-

senciales, e1r;pero, no puede afin~1·se que la crónica y 1~ colu1;,na son ia 1d<;

ma expresión pericdístic~. 

la crónic.1 no se entiende COI!':) tal si no h.1y un hecho noticioso del que 

haya sido testigo su auto1·. Cstc: debe narr<lrlo cronológicJment(: ogreg'l;ndo sus 

puntos de vista. La crónica no existe sin noticia y sin nJ,..r."lón, de lo 

cual prescinde la columna. 

El columnfSta puede tr;ibajar con noticias o sin ellas, y valorar los he-

chos de la manera que desee. Su estilo libre no encuentra restricciones. So

bre astas últimJ.s y en reli'.lción al reportaje y ld crónica, M.:inuel Buendia se

iialaba que si bien existe plenitud p.1ra la subjetividad "los reporteros de o

ficfo y sobre todo los jefes de información, conocen claramente dónde están 

las barreras que no pcnniten al autor ir más a115" (54). 

Respecto a las diferencias morfológicds de la colunma y la crónica, mie!!. 

tras que la primera cuenta con elementos que la identifican claramente -lugar 

fijo, título único, periodicidad regular- la crónica puede encontrarse en lug'ª

res no específicos 1 acompaílando la nota infonnativa o el reportaje. La collJ!!!. 

na, desde este punto de vista es única. 

En ambos géneros se infonna,interoreta y evalúa, pero hay mayores posibi 

lidades de conjugación en la columna. 

Tanto el editorial como el articulo fonnan parte de los géneros de opi

nión, donde es posible expresar ideas, posiciones y crft1cas abiertamente. 

Aunque la columna puede incursionar en este terreno. se diferencia del edito

rial porque éste es monotemático. además de ser determinado por los intereses 

de las empresas periodfsticas. que son las que exponen en este espacio sus 



!JO 

puntos de vista respecto a los acoritechlentos <Ji: ~ctu.,Jid,Jd. 

Eñ el editoriuJ se íntcrprct,1. v.ilor.1, se: pr<_•Vé lo q~(! pc1t'G 1; suc.:der .:il 

diagnostici;j y pronostica, pJrc1 luego pre5cribir C>l "tn~.:!:-ii.;11to" d !>t:~¡uir. El 

estilo del editorial, a pesai- di:! ser subjetivo. s12 pnr:u•...:ntra llr:iiLlJo r.cH· el 

lenguaje institucional .1· la l'íne;i polít.ic,1 df' los p..:ri6wicos. 

P::ir últfo,:.J, el .1rt1c\.Jllst~ y 21 col11:1.nisL1 son cuicr:~s pur:tit~r. e,,pr..;;:;,)rse 

libremente pues existe el rihi;rio d~ .subjetividJd, p~ro rnii::nt.rd:> f'<iril el colu~ 

nis ta lo fmport.:inte es lci valoración de los h~cfi11s, ,!] C8 11s irl,:_•r;ir lo .::;-....: to'S. 

de acuerdo con Jo qua deberfa ser, el articulista tiene coml1 fin ~1 convencer 

respecto a una posición particular. Su función prlnC'ip.~l 

tarde convertir sus iéoas en l<is de los lectores. 

En el género colu:nna co.rr.o en el ill'tículo, lo que µredomina es el quién 

dice: el lector busca sus escritos pa1-~ cor1ocer sus puntos de vista. los cu.:?-

les muchas veces generan po 1 ém1 C.'1. 

Por Ültir.~, cabe desti'.-::Jr qt.:Q d~:::.éc t:!l µu11to de vista teórico, Tu fun

ción del periodista es fnform:ir, tnterrwetar y orientar a la sociedad de la 

que forma parte. F.mpero, dentro de las complej,1~ relaciones que se generan 

en toda sociedad, es tos tres elementos <1dqui eren un p<1pe l ideo 16gi co-po liti -

co. 

Ideológico porque al elaborar mensajes y "dar fonna" a los d.J.tos y he

chos di? la realidad, ei informae1or, en tanto sujeto social, manifiesta una 

concepción de 1 mundo, reproduciendo 1 ils cond i e iones h f s tó rico-socia les de 

existencia. 

La manera en que el periodista percibe la realidad también influirá en 

la interpretación que haga de los hechos y en la metodolo9fa que adopte para 

analizar la información. Oti-o tanto ocurrlr.l con los puntos de vista o tesis 

que defienda en el desarrollo de su trabajo opinativo. 

Cuando es tas posiciones respecto a la prob lemá ti ca socia 1 se inscriben 
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en la lucha que protagonizan los diversos grupos sociales, con 1!1 ;:iropóslto 

de imponer su heger1ionia .11 resto de la sociedad -es dc:cir, su dirección-, í!l 

periodismo asume una función pal itica; se convierte en un instrumento pard 

"orientar" a la sociedad hacia un determ1nildo proyecto histórico-polltico e 

intereses de clase. 

O. La columna polftica en Jos medios impre
sos de la cap1ta 1. 

1. Desarrollo histórico y significado P.Q. 
lftico, 

Dentro de la prensa de la ciudad de México, el género de la columna ha 

logrado su mayor expansi6n y desarrollo eri el llamado periodismo político. 

Aunque toda expres16n perfodfstica constituye un acto poli'tfco, en la m!. 

dida que se inserta en las complejas relaciones que se generan en toda socie

dad y en la medfda que "orienta" a esta ültfma hacfa detcnninado proyecto hi~ 

tórico-polftico, en el perfodfsmo hay un quehacer que particulannente entra 

en el examen de las causas y consecuencfas de los procesos relacionados con 

el poder. 

Al interfor de este periodismo, la columna polftica se identifica por 

ser el escrito de perfodfcfdad regular, con lugar y tftulos fijo$, especiali

zado en la información y análisis crítico de las actividades y conductas del 

grupo gobernante, así como de las relaciones y contradicciones que protagoni

zan Tas diversas fuerzas políticas que luchan por imponer su hegemonia al re~ 

to de la sociedad. 

En México, el columnismo polftico ha existido de mucho tiempo atrás. El 

maec;tro Granados Chapa, apoyado en sus propias investfgacfones, afirma que 

los trabajos periodísticos de tema especif'ico y título pennanente datan del 

siglo XIX, en la propia Gaceta de México -y en otros peri6dlcos de provincia 

como La Abeja Poblana que, en 1820, publicaba la columna "Colmena de Abejas". 

(55). 
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Sin embargo. tanto en el pef'iodisrno norteamericano como en el nueo::tro, 

las manifestaciones más recientes de este género tienen lugar en el último 

cuarto del siglo pasado. 

En Estados Unidos. los diados El Republicano de Springftcld y el Daily 

de Chicago son los primeros en contar con columnas políticas en 1672 y 1890. 

respectivamente. Mientras. en México. Trinidad Sánchez Santos, servidor de 

las causas conservadoras, es de hecho el primer columnista del diarismo na

cional. En 1880 inaugura su columna "Guerrillas", publicada en el periódico 

El Tiempo y más tarde en El Heraldo (56). 

Ya dentro de la prensa contemporánea, la aparición del columnismo polfti 

co coincide, en la década de los treinta, con la transformación oficialista 

que sufre el per1od1smo a partir de la consolidaci6n del Estado capitalista 

mexicano. 

Con el prop6sito de lograr una base social de apoyo al nuevo proyecto de 

nación, el gobierno de Lázaro Cárdenas pone en marcha una política de corpor.! 

tivización que en el caso de los medios informativos se traduce en el establ,g_ 

cimiento de una serie de mecanismos que garantizan la integración de las em

presas periodfst1cas a los requerimientos ideológicos del grupo gobernante. 

De esa manera se crea la empresa estatal PIPSA, la cual controla desde 

1935 el proceso de producción y distribución de la principal materia prima de 

la prensa escrita. Asimismo. nace el Departamento Autónomo de Prensa y Publj_ 

cidad (DAPP), cuyas funciones. según la Ley de Secretarías y Departamentos de 

Estado de 1937, eran, entre otras: 1) elaboración de publicidad y propaganda 

oficiales; 2) dirección y administración de publicaciones periódicas dedica

das a reil117.ar la propaganda especial o general de las dependenciils del Ejecy_ 

tivo; 3) infonnación oficial a la prensa nacional y extranjera. a las agen

cias cablegráficas e informativas, a las autoridades civiles y militares y a 

los representantes de México en el extranjero, y 4) servicio de propaganda a 

los periódicos del pafs y el extranjero (57). 
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Con estas medid11s. el gobierno se propone concentr<ir, proce<;ar y difun

dir la información oficial a todos los árnbitos ~oclales, utilizando cualquier 

medio a su alcance {el OAPP también inclula L1 producción de libros, folldos. 

películas y la dirección de las estaciones radiofónicas pertenecientes al [j~ 

cutivo). 

Aunque esta poHtica de control inforn1,1Livo es c.xpl icabk en ')ril.n m':'didi!. 

por la intensa campa;'ia que grupos de derecha nacionales y extr.:injeros em::iren

den contra el régimen cardenista, er1 espccial,Jespués de l.l exprc-pL!ción pe

trolera, los mecanisrros de regulación de los medios impresos adquieren una 

nueva dimensión durante los gobiernos de Avila Camilcho y Alemán Velasco, que 

hacen del desarrollo econ6mico la única meta naciona.1. 

Durante este periodo se instrumenta el modelo ecor.ómico desarrollista 

que seguir.i el pafs hasta finales de la década de los sesenta. Es el tiempo 

en que la burgues{a mexicana se alla a intereses imperialistas e impulsa la 

industrialización nacional. 

En este proceso. la prensa cumple un papel fundamental como organizador 

de la sociedad. El gobierno mexicano. primero a través de la Dirección Gene

ral de Infonnac1ón. C?"eada por Manuel Avila Camacho 1 y posterfonnente median. 

te las oficinas de prensa en cada dependencia gubernamental, inauguradas por 

Hi gue 1 Alemán, garantiza 1 a difusión de 1 as vers 1 enes oficia 1 es de 1 acontecer 

nacional. 

El diarismo capitalino se ve inundado de infonnación oficial boletinada 

y numerosos anuncios publicitarios, producto del desarrollo industrial perio

distico. Muy pocas veces da cabida a la critica o sugerencia al proyecto po

lítico-social de la nueva clase hegemónica. 

La ideologia predominante en el medio periodistico es aquel la que no CO!!.. 

cibe la transformación del pafs sin una prensa favorecedora del poder público. 

sometida a las instituciones polfticas y los gobernantes que para entonces 

prometfan la prosperidad de la sociedad mexicana. 
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Lo ~nterior ere<! un ar,;biente proricio para una pren::.a dedicada a 1.'t C(..rri-

placencia del aparato burocrático, que logra organizar. de .Jcuerdo a sus int_g_ 

reses, toda la infomacic5n grmcraCJ. por los diversos aruros sociales de1 pafs. 

En este conte,.to, y nuevamente cor;o fe'1Ó:r,Mo 1r:titador del periodismo se!]_ 

sacionalista norteamericano, ap;1rece el colun:nismo político que, ante el con

trol informativo gubernarr.C!ntai ,se convierte en un instrumento idóneo par,, fil 

trar información "confidencial" que no encuentra canales ~Cblicos para Vf;'nti-

1arse, 

La columna poHtica se transforma en ur. espacio receptor de datos que no 

requieren el respaldo de la fuente informati·..-a que los proporciona, pues el 

columnista, por las mismas características del género que ejerce, puede esta

blecer su propia poHt1ca informativa y ser responsable de ella. 

Esta práctica a base de filtraciones informativas, muy pronto, propicia 

que alguno:> colur:inistas utilicen los datos en su poder para manipularlos en 

contra o a favor de personajes o fuerzas polfticas que buscan imponer sus 1!!, 

tereses en la dirección del pafs. 

Aparecen, ser.ala MJ.nuel Buendfa, "los negociantes clandestinos de la i!! 

fonnac1ón "confidencial" que convierten a los columnistas en temibles franc_Q_ 

tiradores por considerJbles sumas de dinero. Los columnistas firman ataques 

o alabanzas a cambio de información o remuneraciones económicas; uno de los 

casos más conocidos en el México de los 30 es el de Carlos Denegri. de quien 

el viejo periodista Francisco Martínez de la Vega señalaba que era más temid? 

que respetado por su trabajo periodístico (58). 

La proliferación de este género en el conjunto de los medios impresos, 

en consecuencia. encuentra su exp 1 i caci ón en la pos i bi 1 i dad que ti e nen los CQ. 

lumnistas de obtener poder politice y económico a través de su acth·idad. 

La columna como negocio particular de quien la escribe es ejemplificado 

por Daniel Huiiiz, columnista del periódico Novedades que compraba, en la déc~ 

da de los 70, el espacio de "Esfera Política" como si fuera un anuncia!!_ 
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te. El, a su vez, cobraba las menciones polfticas a los intcrcs.:idos en ap~

recer en su columna. (59). 

Otros casos conocidos son los de las columnas que el partido en el poder 

paga a diversos periódicos de la capital para que se publiquen coir-0 si fuesen 

escritas por los mismos diarios, aunque son redactadas en las oficinas del 

PRI. Miguel Angel Granados Chapa anota como un ejemplo de este tipo de col~ 

nas a la llamada "Ovaciones, aplausos y rechiflas", del periódic1J OvJ.ciones 

edición vespertina (60). 

En resumen, en lo que podrfa considerarse el primer momento del desarro

llo del columnismo polftico en la prensa contemporánea de la capital -que in

cluye su nacimiento y expansión- los colurl)nistas se distinguen del resto del 

gremio pcriodfst1co coroo un núcleo privilegiado que tiene acceso a informa

ción reservada, a la que no tienen derecho la mayor parte de los profesiona

les ni la sociedad cfvfl en general. 

Sin verse obligado a proporcionar sus fuentes informativas, los columni~ 

tas poltticos ejercen 1mp11cftamente el papel de voceros de las fuerzas poH

tfcas, hegemónicas o alfadas a la clase en el poder, al d1fund1r sus posicio

nes y orfentac1ones respecto a determinada problem.!itica social o accfones del 

gobierno. 

Esta funcf6n de los columnistas llega a su máxima expresi6n cuando lo 

que transmiten no son los intereses de grupos o fuerzas sociales sino de cie.r.. 

tos dirigentes públicos o privados que a cambio de beneficios económicos o 

prebendas polftfcas convierten a estos periodistas en sus servidores. 

No es sino hasta los ~ñas setenta que el columnismo político admfte una 

nueva definición de lo que debe ser el género. Las transformaciones que su

fre el pals a raíz de la primera crisis de legitimación del grupo gobernante 

repercuten en la vida period'istica capitalina. donde surge un movimiento que 

ve la necesidad de multiplicar los géneros interpretativos y de opini6n como 

una fonna más de documentar y analizar la realidad nacional. 
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Durante tres décadas {1940-1968} la adaptación de la prensa escrita a 

los requerimientos idcol6gicos de la burgues\a mexic¡ina y. en particular, del 

aparato burocl"ático es total. El r.iodelo económico dcsai-rollista se ve forta

lecido por los medios impresos ·que presentan una descripción del pafs casi ho

mogénea: pT'opaganda fascistoide~ campafias contra todo tipo de disidencia y el 

crecimiento de las páginas sociales, donde se exalta la grandeza de la nueva 

clase hegemónica. 

No obstante, el agotamiento que sufre este modelo de desarrollo a ffna

les de los aílos Cincuenta provoca las primeras maniTestaciones de descontento 

soctal. Trabajadores. campesinos y amplios sectores medios urbanos nacidos 

durante el procesode industrial{zac1ón, protestan contra )a política autorit!_ 

ria del gobierna y el modelo econOmico impuesto por éste. 

Ante las primeras contradicciones del shtemd, la prensa capitalina no 

expresa ningún cambio. por el contraria, mant1 ene públ1 camente la imagen de 

una sociedad s1n conflictos. Las escasas voces disidentes se pierden en la 

complacencia y sólo algunas revistas se d1stfnguen de la orquestada campaija 

pro-gobierno. 

La revata Siempre. nacida en 1953~ se caracteriza por la pluralidad de 

sus escritores. A e11a se suma PoHtica {1960-1967) que intenta reproducir 

el clfma ideol6gico de la Revolución Cubana y la reYista lPor qué? {1968-1974) 

singular por la técnica agitatfvil aplicada a sus escritos. 

Para 1968, los órganos infonnativos del pafs cierran filas contra el mo

vimiento estudfantil, apoyando al gobierno de GDO en su insistencia de que 

"'agentes del caos" pretendían acabar con México. 

En este marco, uno de los periódicos tradicionalmente más conservadores 

se convierte en promotor de las nuevas demandas sociales. Excélsíor. bajo la 

dirección de Jullo Scherer {1968~1976). es la primera publicación del diaris

mo nacional que asume una posición dtstfnta a la que prevalece en los medios 

impresos~ 
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Después de los sucesos de Octutire de 1968 y el cambie presidencial, el 

gobierno de LEA se ve en la necesiddd de reestructurar c.J sistem,:i para lograr 

mantener su hegcmonla. Desde el punto de vist.-i ideológico y dentro dí! Ja ll~ 

mada JI perturü Cemocr.J ti ca, Echeverrf a emprende una camp<1iía rM r"d res tab 1 ecer a 

través de los medios de comunicación 1a imagen del gobierno. 

Excélsior es el diario que el régimen echeverl"ista esr.:ose p.Jri) crearse 

una imagen asociada a las causas populares, pues desde dos años atrás es el 

único periódico que implanta una polltica de denuncia y crftica no sólo en 

sus páginas editoriales, donde Ja plural fdad t~rr.bién es ya una constante. 

En 1972, la 1 inca po Ji ti ca inaugura da por Scherer se enfrenta con e 1 de

sacuerdo de poderosos grupos económicos <¡ue emprenden un atilque contra Exci?l

sior a través de la te1evisi6n privada, además de organizar un boicot public.! 

tarfo. del cual se sobrepone gracias al apoyo presidencial. 

Excélsior es favorecido con noticias exclusivas e inserciones publicita

rias hatas 1976, cuando el per16dico intenta independizarse de la subordina

ción del gobierno y la crftica llega a la figura presidencial. En julio de 

ese ano, Scherer sale del perf6dfco por presiones gubernamentales y privadas. 

Con este golpe politice a Excélsior y la reYenta de Ja gran cadena perf.Q_ 

dística Garcfa Valseca -hoy OEM- adquirida por el gobierno en 1972 para fort!. 

lecer su presencia a través de los medios masivos, LEA concluye su mandato. 

El régimen de JLP hereda la necesidad de legitfmizar el sistema ante am

plios sectores sociales e inaugura la llamada Refonna Polltica con la que in~ 

titucionalmente se abren espacios a 1.:is fuerzas oµositoras del gobierno. 

En este proyecto de renovación, la da parlamentaria es privilegiada. Al 

partido oficial. PAN, PPS y PARM, se suman con registro condicionado lasco

rrientes de izquierda; por primera vez en la historia de México el Partido C.Q. 

munista es reconocido legalmente y junto con él otras organizaciones como el 

PST y el PDM. f1 PRT y el PMf será más tarde cuando cumplan con los requisi

tos que e 1 Es ta do ha es tab 1 ecido para ser par ti dos naci ona 1 es. 
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La Reforma Política en el .iMbito de la comunicación !;Ocial también n!SU..!_ 

ta trascendente. Hasta JLP. ningún gobierno hobla considerada dentro de su 

programa de trabajo el tema de la comunicación. LópezPortillc lo hace exter

nando la necesidad de 1egis1 ar acerca de 1 derecho a 1,1 in fonnaci ón. 

De igual fonna, surgen a la vida pública la revista Proceso y el diario 

Uno más Uno. productos del avance que adquiere la nueva corriente periodísti

ca nacida en Excélsior y que ineviti'Jblemente podia ser ignoradi'J por el régi

men 16pezportfllista. Ambas publicaciones cumplen un papel importante como 

críticos del gobierno y como voceros de la problemática de sectores mayorita

rios. 

Estos acontecimientos repercuten entre el gremio de los columnistas. El 

viejo "periodismo prestigioso" -como lo llama Carlos Monsfváfs (61)- simboli

zado en la figura de Carlos Denegrf pierde eficacia en el nuevo contexto de 

Ja prensa dominante. 

La columna "M1sce1Snea Polftica". que durante aílos sfrv16 como medio in

terno de comun1 cac16n entre los poli ti cos profes iona 1 es que pagaban sus i nser. 

dones a Oenegr1, desaparece en los albores de la década de los setenta ante 

el periodismo que el grupo de Scherer impulsa dentro y fuera de Excélsior. 

Al hacer un balance de la prensa mexicana en 1978, el periodista José C,! 

rreño Car16n describe la situación que en ese momento prevalece entre los co

lumnistas de la ciudad de México: "La explosión columnlstica {119 exponentes 

del género sólo en los 16 principales diarios de la capital) habla por sí mi~ 

ma de que ha venido a cubrir una necesidad. De este desproporcionado número, 

las dos terceras partes sirven de cauce para rumores generalmente interesados, 

tipo;; con o sin base destinados a crear ambientes o a presionar en favor o en 

contra de los personajes en competencia ••. " (62) 

No obstante, agrega Carre'lo Carlón, hay "columnas y columnistas que res

ponden a la func16n alternativa que justifica el género. Ante la uniformidad 

y la impersonalidad de la noticia, ordfnarfamente basada en boletines de pre!!. 
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sa de las "fuentes públicas y privad,\S, la c.olul'l'M en 1a v1edida que •.. r~·,.g_ 

la habilidad para 'presentar materiales comunes bajo una luz nuc•1a ', c:.:prl;'sa

dos con un estilo caractertstico que sugiere el diálogo con el lector. c:onst!_ 

tuye uní.\ opci6n extraordinaria." {63) 

En efecto. en lo que podrla señalarse como c.l segunda momento político de 

los columnistas capit41inos 0 éstos 1ten emerger al interior de su agrupadón 

una corriente minoritaria que se manifiesta en contra de qui? (!1 género reduz

ca su importancia polftica .al hecho de ser un espacio periodlstico al ser"vi~ 

cio de intereses particulares. 

Por el contrario, este núcleo de columnistas, partidarios de la dcmocra

tiz.acH3n de la prensa instituciona11z.ada >'de la profesionalizac16n dl.'!1 medio. 

conciben a la columna como un género que puede contribuir a la comprens1ón de 

los fP.nómenos poHt1cos mediante el aporte de la investigación y el análisis 

profundo de los hechos. 

De igual forma, estas periodistas rechazan la idea de que su gremio. o

bligatoriamente, deba ser clasificado de acuerdo a los intereses que cada uno 

de sus mierr.bros ataca o defiende. En contraposicH5n, reivindican el trabajo 

de los columnistas "independientes", es decir, de aquellos que, sin com¡¡rome

tcrsl.'! a cambio de algUn beneficio polttico u económico, examinan y enjuician 

las actividades de las diversas fuerza!> pol'tticas y. en especial. del grupo 

gobernante. 

El caso más s1gniffcativo de este columnismo es el de Manuel Suendta. 

quien prest1g16 al género a través de su "Red prí\lada". Considerando el ca ... 

lumnista más influyente del país en los últimos años, este periodista de vie

ja trayectoria en el medio log1·ó desatar. como resultado de un arduo trabajo 

de investigación, importantes debates a nivel nacional. 

En 1978, Buendta revelaba los términos de los convenios de Méx1co con el 

FMI. la identidad del jefe de la Cll\ en México y los negados particulares 

del entonces secretario de la Reforma Agrar1a. Antonio Toledo Corro, {"opera-
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ción tractoresM). En ese arlo, por las mismas dificultades que este nuevo ti-

po de denuncias representaba para la prensa dominante. Buendfa publica su co

lumna en tres diferen!cs diarios de la capital, hasta que se establece en 

Excélsfor. 

·Resultado de su minucioso análisis sobre el espionaje norteamericano en 

nuestro país, este columnista edfta su libro "La CIA en México", asl como 

"Red Privada". que es una compflacf6n de sus escritos más destacados. El tr.!. 

bajo editorial que reproduce la obra periodfstica de Buendia se incrementa, 

sfn embargo~ a partir de 1984, fecha en que es asesinado. Puesta en marcha 

la Fundaci6n Manuel Buendfa, A.C., diversas instituciones universitarias y e!!!. 

presas editoriales se han encargado de recoger y difundir los trabajos elabo

rados por Buendfa durante más de 30 aiios. 

Como cr1't1co, el autor de "Red privada" advertfa. que el columnista debe

ría ayudar a reencauzar "torcidas tendencias o corrientes" de la politica (64). 

En es te sen ti do. Buendi a encabezó fuertes enjui ci ami en tos a importantes fun

cionarios públicos, tal es el caso del exd1rector de Pemex. Jorge Diaz Serra

no, el exjefe policiaco, Arturo Durazo Moreno., y el exgobemador de Baja Cali

fornia Norte, Roberto de la Madrid. 

Dentro del gremio periodístico, Buendfa fue uno de los principales impul 

sores de la ~emocratfzación informativa; junto con un grupo de profesionales 

de la comunicación fundó la UPO, donde se manifestó en favor de un periodismo 

honesto y profesional. 

En resumen. durante la segunda etapa polftica del columnismo contemporá

neo, se destaca la nueva función que asumen los llamados columnistas indepen

dientes como censores y criticas del gobierno y de Ja vida pol'ítica nacional. 

Esta corriente, impulsada por el movimiento democratizador de Ja prensa 

capitalina y la Refoma Polltica de 1976 1 viene a dar en la década de los o

chenta una renovada presencia polftica al género. desplazando la importancia 

de aquél los que Jo ejercen como simple negocio o espado receptor de datos i!!, 
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conexos. 

En el nuevo contexto de la rrensa dominante, los colum11istas al c('ntrar 

su trabajo en la critica contra el gobierno y erigirse corr.o jueces del queha-

cer cotidiano de las fuerzas políticas edstent~s. r>jercen unii tJn:3 ·Ji: <H'"bi-

traje destinada al mantenimiento del equilibrio del sistem<1 y !>US institucio-

nes. 

2. Clasificación de los columnistas poli 
cos. -

Aunque en el panorama actual de la prensa capitalina se manifiestan las 

dos tendencias del column1smo político. sólo es posible distinguirlas a par

tir de un minucioso seguimiento de sus au'tores y contenidos, lo cual requeri

rfa de una fnvest1gac1ón especff1ca. 

Para este trabajo únicamente se recurrirá a la clasificación de columnii. 

tas elaborada por el maestro Granados Chapa, como una gula para ubicar a es

tos periodistas poltt1camente importantes para el sistema. 

la pr-imera división de este gremio corresponde a los columnistas indepe!!. 

dientes, vale dec1r, a los dedicados profesionalmente al género y remunerados 

por la publicaci6n donde escriben, ya sea como empleados o colaboradores. Son 

los periodistas que pueden v1vir completamente de escrfbi r columnas. sin nece

sidad de tener otro trabajo o incurrir en actos de corrupción. 

Este grupo de columnistas, afirma Granados Chapa, "constituye un puñado 

muy selecto de periodistas que han encontrado en la redacción de las columnas 

poli'ticas un género apto para practicar el oficio y, en ocasiones, para ser

vir a la sociedad." (65). 

Este núcleo de columnistas, por las mismas condiciones de traoajo. dedi

ca un mayor tiempo a la investigación y a la reflexión de sus escritos, por 

lo que cuenta con un alto nivel de fnfonnación y análisis. 

Otra caracterist1ca de los periodistas fnclufdos en este capítulo es que 

varios de ellos han logrado difundir sus trabajos en publicaciones de provin-
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cia a través de las cadenas periodísticas o bien de la Agencia Mexicana de l.!!. 

formaci6n (AMI). Es el caso deJ extinto Manuel Buendfa. de Jose luis Mejlas 

y el propio Granados Chapa. 

Este último considera dentro de la clasificación a los periodistas Fran~ 

cisco Cárdenas Cruz. autor de la columna1¡Pu1so Politice~ y a Angel Trinidad 

Ferrei ra responsable de la columna sabatina "La Rueda del Poder". ambos trcJb.i!_ 

jadores de El Universal. 

En un segundo rubro, Granados Chapa agrupa a "los columnistas cuyo nivel 

de infonnación y aptitud analltica los hace semejantes a los anteriores, pero 

que se distinguen de aquéllos porque perciben, o percibieron en el pasado, r~ 

muneraciones no públicas pero sí efectivas y abundantes, que los han converti 

do, antes que en columnistas poHticos. en negociantes propiamente dfcho."(66) 

Sfn mencionar nombres, el autor de esta clasificación apunta que uno de 

estos columnistas es propietarfo de ranchos, dedicados a la agricultura, "por 

lo que es frecuente leer en sus columnas alegatos en favor de sus intereses". 

Otro recibió en recompensa a sus servicios prestados un par de concesiones de 

gasolinerfas. El últfrno caso es el de José Luis Hejfas, a quien el expresi

dente GDO Je concedió una gasolfnerfa por considerar que "especialmente los 

co 1 umnis tas no deberían tener n~ces ida des económicas 11
• { 67). 

Finalmente, quedan los columnistas "morralleros", que Jo son por una do

ble circunstancia: "porque en sus trabajos incluyen sólo chismorreo. verdade

ra "morralla" de la fnfonnación polftica. Y también porque cobran pocos cen

tavos (aunque en conjunto la suma sea considerable, por las "menciones" que 

hacen l." ( 68). 

Este grupo de .:olumnfstas puede ser identificado por expresiones tafo-s 

como: "No pierda de vista a Fulano de tal"; "Excelente labor la de Perengano"; 

"Hay una curul en el futuro de Mengano", etc. 

Granados Chapa concluye esta clasificación subrayando que "En los ci'rcu

los periodfsticos y poHticos por regla general se sabe qué columnistas co-
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rresponden a cada uno de estos génf!rOs. El público tarda más en saberlo. PQ. 

ro sin duda lo sabr.i alguna vez." (69). 
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.e o 11 e L u s 1 o NE s 

1. Algunas de las principales caracterfsticas de la prensa escrita en M.§. 

xico son: 

a) Un alto nOmero de publicacfones. cuya produccf6n y distribución se 

concentra en la ciudad de ME1xico y se dispersa en el interior del pais; de 

ahf que no pueda hablarse de una prensa nacional. entendida ésta corro und red 

de retroalimentación infonnativa, coordinada y equilibrada a lo largo del te

rritorio mexicano • .En 1987. según el Directorio de Medfos cxistian 322 publj_ 

caciones 1 de las cuales el 75t era editado en la C<lpital del país. 

b) Una circulaci6n reducida de ejemplares. Aunque en 1986 1 los editores 

del pals declararon un t1raje de 8 millones de ejemplares, investigadores de 

Tos medios infonnativos nacionales advierten que esta c1fra tiende a abultar

se entre un 15 y 2ot. con el fin de captar más anunciantes. A ello debe agre

garse que la mayorla de los periódicos registran tirajes de entre 3 mil y 7 

mil ejemplares, mientras que otras publicaciones, virtualmente desconocidas 

por Tos lectores, existen ún~camente para obtener publicidad, 

e) Un capital controlado por poderosos grupos polfticos y empresariales 

que tienden a concentrar la propiedad de los diarios. La historia de los me

dios impresos en México muestra que la necesidad de expansión económica o ad

quis1ci6n de poder polftico son el orig!:>n de los denominados ''periódico:; nJcf.Q_ 

nales"• los propietarios de los principales diarios capitalinos son al mismo 

tiempo importantes accionistas en diversos consorcios financieros e industria

les. 

Los propietarios del diario Novedades, por ejemplo. se encuentran ligados 

a la televisión privada y tfenen concesiones de estaciones radiofónicas, ade

más de participar en otras áreas industriales como la turlstica y la automo

triz. Novedades Editores, por otra parte. es una de las cadenas periodistf

cas m.is relevantes del país. Junto con la Organización Editorial Mexicana. 
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propiedad del industrial n:ueblero M,ffio \'<'i2quez P.af"1a. 

2. La prensa escrit<J en México más que uni! función infon:1Hivo, cu,.·,rle 

un papel polftico. el cual sólo es comprensible ''C'd1ante el Jnáli'.:.is de su 

relación con el gobierno y dentro de los 1T1arcos en los que se ejerce la ''li

bertad de expresi6n". 

M~xico es una nación de fuertes instituciones burguesas bajo el control 

estatal, situación que no es ajena en la rel,1cfón prensa-gobierno, donde este 

último, a pesar de respetar la "libert,1d de c.~.;iresfón" en su st.:n~idn t;,h lih..!: 

ral e identificado con la libre empres.1. ejerce presiones cori el propósito de 

controlar el proceso infonnativo en todas sus fuses. 

Entre los instrumentos que utiliza p~ra este fin se privilegfon: a) el 

monopolio estatal sobre la producci6n, impor·tac1ón y comercialización del pa

pel por medio de PIPSA, empresa cre<lda en 1935; b} la regulC!ción de la infor

maci6n y la publicidad a través de las offcinas de prensa, inauguradas durante 

el régimen de Miguel Alemán. y e} una politica de compensaciones económicas y 

polfticas a periodistas y dueños de periódicos. 

Mediante estas tres formas de control, el Estado mexicano ha logrado co.r:. 

porativizar los intereses de los distintos grupos polfticos y económicos que 

controlan los 6rganos informativos hegem6nicos, as1 como los del gremio peri.Q_ 

dfstico. 

Por otro lado 1 s1 bien es cierto que existen peri6dicos que asumen las 

posiciones oficfalistas sin ninguna reticencia, ti'mbién debe considerarse que 

la pluralidad y la crftica al gobierno son dos constantes de los medios impr~ 

sos, por lo menos desde hace dos décadas. 

La prensa escrita, con relación a otros medios de información masiva, 

mantiene un menor grado de uniformidad en es pee U1 l en e 1 terreno de las opi

niones, fungiendo como contrapeso en la estabilidad del sistema po1ltico, P!. 

pel análogo al de la oposici6n en el Poder Legislativo. 

Asf, a pesar de la dominación que ejercen poderosos grupos politices y 
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empresariales, cubriendo casi la totdlidad de los rnens;tjes circulantes, han 

salido :i la luz pública periódicos como Uno rnds Uno y La Jornada, voceros de 

los intereses y demandas de diversos sectores populares que antes de la Refo.!:_ 

ma Política de 1977 no contaban con un espacio dentro de la prensa dominante, 

El pluralismo se manifiesta también en publ1c,1ciones que no obstante es

tar al servicio de intereses privados u oficiales, incluyen las posiciones de> 

los partidos poltticos de oposición en sus secciones editoriales, como es el 

caso de Excelsior y El Universal. 

Esta pluralidad, sin t.>t11bargo, es r·elali'la. µue!> sólo tiene lugur al nivel 

de los contenidos y no de los participantes que intervienen en el proceso in

fonnativo hegemónico, donde 1as c1ases dominadas y sus sectores más represen

tativos no tienen acceso como e'llisores. Lo mismo sucede en el caso de los p_g_ 

riodistas asalariados, que no cuentan con un espacio abierto en los medios 

donde laboran para exponer sus puntos de vista sobre 1a problemática nacional. 

En cuanto a la crftica, ésta también es limitada a un reducido grupo de 

in te l ectua les, per1odi s tas profes 1ona1es o no, que cuentan con una tribuna de 

expresión y debate en las páginas de opinión y cuyos cuestionamientos son di

rigidos a la "clase gobernante", vale decir, a los intelectuales del grupo 9.Q. 

bernante, como parte de1 sistema pol ltico vigente. 

3. la crisis económica que vive el pafs ha repercutido en la prensa es

crita principalmente desde el punto de vista financiero y pollt1co. Debido al 

acelerado proceso inflacionario, la principal materia prima de los niedtos im

presos se ha incrementado notablemente desde 1982, provocando el empobrecimie!!_ 

to pennanente de algunas empresas y el cierre de otras. 

Desde el punto de vista polftico. la relación prcns.l-gobicrno se ha dete

riorado a causa de una alta incidencia de atent.::os contra 1os trabajadores de 

la información, SegOn cifras del Centro Nacional de Comunicación Social 

(CENCOS) y el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ). entre 1983 y 1986 

fueron asesina dos 24 period1 s tas mexicanos. 
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Aun cuando el grupo gobernante p€.?rmite la crTtica como una manera dC! le

gitiltl<lr su poder ante la socfodad, en los momentos en que se agudiza la cri

sis económ1 ca y, por ende, los prob 1 emas ndcfona 1 es, se observa una fil 1 ta de 

garanths a la libre actividad perlodfst'fca. Uno de los acontecimientos que 

exacerbó la relacfón prensa-gobierno fue el asesinato del columniSta político 

Manuel Buendfa, muerte que gravita desde 1984 sobre el clima de libertad pro

metido por el gobierno de MMH. 

4. Acerca del perfil de periodistas en los medios impresos cabe destacar 

que: 

a) La act1v1dad periodfs.tica e:; considerada, en términos generales, como 

una subprofesión. En nuestra país no exi.ste una legislación reglamentaria sQ. 

bre esta tarea n1 una def1nici6n del periodfsta desde el punto de vista admi ... 

n1strat1vo o legal. 

Más todavfa, el per1odismo no se encuentra catalogado en la tey de Profg_ 

siones, no obstante de que d1versas instituc1ones de educaci6n superior han 

creado una licenciatura en la materfa y de que represeotantes legtslativos 

han hecho peticiones en el Congreso de la Unf6n petra que su ejercicio se con

sidere como una Jabar profesional. 

b) La formacUJn de los per1odfstas en M€x1co tiene dos vertientes: la 

fonnad6n empfrica y la universitaria. Los trabajadores que poseen una form.e. 

ct6n universitaria, de acuerdo con un estudio de la Federación Latinoamerica

na de Periodismo {fELAP) y el Centro de Estudios del Tercer Mundo (CEESTEM}. 

se enfrentan profesionalmente a problemas como una deficiente enseñanza teórj_ 

ca-práctica en los centros de educación supel"'ior; éste es el prejuicio que 

prevalece en el mercado tradicional respecto a los egresados universitarios 

por su politización. y la inevitable adecuaci6n a las fonnas y espfritu del 

periodtsrro comercial existente. 

La fELAP y el CEESTEM seíi~lan también que factores como la despolitiza

c16n de la mayorfa de 1os informadores, la desorgan1zaci6n s1ndfca1 y el en-
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tendfmiento de los líderes gremiales con los propietarios de los periódicos, 

impiden e 1 mejoramiento de los n1 veles de v 1 da de los periodistas, que perci -

ben bajos sal<1r1os y carecen de prestaciones soc1ales. 

De esta s1tuacf6n es necesario desligar a los periodistas de opinión que 

colaboran en los dfar1os sin que sea su único medto de subsfstencfa, Existe 

una clara diferencia entre la élite del periodismo po11ttzado de México que 

escribe en las p5.gfnas editoriales o revistas de polémica y los periodistas 

asalariados que se encuentran inmersos en unn rutina de trabajo y de preocu

pación por la subsistencia, 

e) En la relación prensa-gobierno. este último no concibe la actividad 

periodisti ca sin la compensación econ6mica o pal ltica a qu1en ejercen la ta

rea informativa. La práctica del "embute" y la prebenda política constitu

yen un mecanismo de control que se ha extendido a dependencias públicas y 

privadas con el objeto de que se favorezca su imagen 1nst1tuciona1 o los in

tereses particulares de sus funcionarios, en detrimento de la infonnación, 

la cual se ve distorsionada, parcializada u omitida. 

Como parte del discurso oficial, el gobierno federal ha insistido en la 

necesidad de crear un marco favorable p;:ra el trabajo profesional del perio

dismo• lo que en la práctica no se ha concretado, pues no s61o se mantiene la 

polftica de las compensaciones a periodistas y dueños de publicaciones, sino 

que ademS.s se ha tratado de legislar en contra de la "libertad de expresión". 

En 1982, el régimen de MMH trat6 de formalizar la figura jurfdica del "daño 

moral", lo que ocasionó la protesta generalizada de los infonnadores. 

d) Dentro del gremio periodístico se ha generado un movimiento democrati 

zador que a partir del modelo dominante de infor1udción pretende abrir a la 

pr'ensa cauces distintos al oficialismo y el mercantilismo. 

Unida a la preocupación externada por los representantes del tercer Mun

do en el foro de la UNESCO, respecto al desequilibrio comunicativo que ocasi.Q_ 

na el sistema informativo capitalista. y conscfenteae oue la realidad mexicana 



exige la participación de los sectores sociales más amplios del país. esta '2. 

rriente que algunos per1odistas llaman la "llueva Prensa". pretende entre o

tros objetivos; la organizacl6n de los trabajadores de 1a comunicación y la 

reivindicación de sus derechos laborales y profesionales; la concientlzación 

del medio acerca de la responsabilidad social de los inforrMdores. quienes dQ. 

berfan ejercer la libertad de expresión analizando y exponiendo sus ideas y 

convicciones, del mismo modo que deberfan hacerlo los destinatarios de sus 

mensajes, y la creación de un marco ético que permita el desarrollo de la ca

pacidad creadora de los periodistas y eleve su nhtel moral y profesional. 

La corriente de la "Nueva Prensa" en México ha dado lugar al nacimiento 

de organizaciones como la Unión de Periodistas Democráticos y a la FELAP, or

ganización que agrupa a periodistas de la región latinoamericana en su afán 

de impulsar esta nueva concepción del pe?r1od1smo. 

5. Para la comprensión del columnismo polftico en la prensa capitalina, 

es necesario cons1derar. además del contexto de los medios impresos, los ele

mentos teóricos que definen a la columna como género periodístico. 

Desde la perspectiva teórica, el estudio de la columna es mínimo. Un b~ 

lance de las definiciones que se manejan sobre esta forma de expresión perio

dística, evidencia el predominio de ciertas arbitrariedades y limitaciones 

que derivan en la confusi6n de este género con otros. La columna más allá de 

sus inconfundibles características morfológicas -título único y presentación 

pennanente, ubi!=ación fija. autorfa única y periodicidad regular- cuenta con 

rasgos singulares que la distinguen del resto de los géneros periodísticos. 

La columna es un genero mixto, cuyo peso informativo o de opinión depen

derá de su autor y de lo que acontezca en el área de su especialidad. 

La función 1nformat1vo-interprctativa de la columna es partir de los he

chos, noticiosos o no, para encadenarlos e interpretar su significado social 

en un determinado contexto social, logrando ampliar lo ya conocido o dando l,!!. 

gar a la 1nfonnación noticiosa. 
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E1 trabajo de :~a.nue1 Buendia demuestra que \a columna como género pedo· 

dfsttco no se reduce a un espac:io receptor de "chisme!;". sino que en s.u e){prf'_ 

si6n más .;,.mpl1a, constituye una labor de invcstig.:ición especializadil que con

ducf! a nuevos conocirni en tos. 

Cuando el columnista se 1ntrodtice al campa de l.3 optnlón, la lnterpre-ta

ción que pueda hilcerse de los hechas servirá de base p.Jra lil crftica de los 

mismos, esto es, para su análisis y evaluación, Esta tarea requiere un pro

fundo conocimiento del objeto criticado y de una mctodolog~a para 1ograr jui

cios certeros y evitar la distorsi6n o parcial iz.aci6n de la información. 

La columna, en stntesis, es el escrito donde se tratan de interrelacionar 

hechos aparentemente inconexos o ya conocidos. -not1ciosos o now con el propós.L 

to de darles una coherencia global y de evi'iluarlos dentro de un contexto sow 

cial detenn:tnado, de acuerdo con la óptica particular dC? su autor. 

Por el peso de su carácter infonnativo o vatorath'o, las columnas pueden 

clasificarse en: 

a) infonnat1vas, que a la vez pueden dividirse en columnas de información 

múltiple o columnas especializadas. Las columnas informativas, aunque no son 

lo más repi·esentativo del género. se consideran como t;;sles por algunas de sus 

caracterfsticas formales: lugar y titulo fijos. En ellas se selecciona la in

fonnac16n que no alcanzó un espacio mayor en la publicación para que, pese a 

su b-reYedad 1 adquiera cierta relevancia. Las noticias provienen de agencias 

informativas, corresponsales~ reporteros de planta, por lo que regularmente 

carecen de firma. 

b) Co1umnas mixtas, que se dividen en aquell!lS que informan y comentan a 

1a vez: temas especializados. y \as columnas que comentan y/o critit-an determ1-

nado hecho y. por otro lado, proporcionan otras 1nformac::iones. 

e} Columnas de comentario y/o crítica, quesP. ref1eren a vn solo tema. en 

el cual profundizan. 

6. Dentro de la prensa cap1ta11na, el género de la columna ha logrado su 
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mayor expansi6n y desarrollo en el llamado periodismo político. 

Aunque toda expresión periodística con::.tituye un acto polftico, en la 

medida que se inserta en la compleja relación de fuerzas que se genera en to

da sociedad y en la medida que "orienta" a esta última hac1<1 detenninado pro

yecto histórico-palftico. en el periodismo hay un quehacer que partlculannen

te entra en el examen de las causas y consecuencias de los procesos relacion~ 

dos con el poder. 

Al interior de este periodismo, la columna polftica se identifica por ser 

el escrito de periodicidad regular. con lugar y títulos fijos, especializado 

en la información y análisis crTtico de las actividades y conductas del grupo 

gobernante. asf como de las relaciones y ~ontradiccfones que protagonizan las 

diversas fuerzas polft1cas que luchan por 1mponer su hegemonía al resto de la 

sociedad. 

Apoyado en sus propias investigaciones, el profesor Miguel Angel Granados 

Chapa advierte que 1 a columna pol 'íti ca en 1 a prensa naciona 1 da ta del siglo P.!. 

sado, sin embargo, la aparici6n del columnismo polftico moderno coincide, en 

la décade. de los trtdnta, con la configuración of1c1Jlista que sufre el perio

dismo a partir de la consolidación del Estado capitalista mexicano. 

En lo que podrfa considerarse como el primer momento del desarrollo del 

columnisrno político en la prensa contemporánea, quienes ejercen el género se 

distinguen del resto del gremio periodlstico como un núcleo privilegiado por 

el acceso que tiene a informaci6n confidtncial. 

Como resultado del control infonnativo gubernamental basado en el proce

samiento y difusión de boletines oficiales, el columnismo polltico se convie.r_ 

te en un instrumento id6neo para filtrar información "reservada" que no en

cuentra canales püblicos para ventilarse. 

La columna política se convierte en un espacio receptor de datos que no 

requieren el respaldo de ia fuente informativa que los proporc1ona1 pues el 

columnista por las mismas caractertsticas del género que ejerce. puede esta-
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blecer su propia política y ser responsable de ella. 

Aparecen los "negociantes clandestinos" como los llamaba Manuel su~ndla. 

que transfonnan a los columnistas en tribunas desde donde se puede atacar o 

defender no sólo intereses de grupos o fuerzas soc fa 1 es , si no tilmbi én d iri -

gentes públ1cos o privados a cambio de beneficios económicos o prebendas poli 

ticas. 

La pro11ferac16n de este género en el conjunto de los medios impresos, 

en consecuencia, encuentra su explicación en la posfbflidad que tienen los C.Q.. 

lumnfstas de obtener poder polftfco y econ6mico a través de su actividad, 

Sin verse obligado a proporcionar fuentes infonnativas, los columnistas 

polfticos ejercen fmplfcitamcnte el papel de voceros de las fuerzas hegemóni

cas o alfadas a éstas, al difundfr sus posfcfones y orfentaciones r~specto a 

determinada problemática social o acción gubernamental. 

No es sino hasta los ai'lossetenta que el columnismo adquiere una nueva d~ 

finición de lo que debe ser el género. En este segundo momento significativo 

de los columnistas políticos. éstos ven emerger al interior de su agrupación 

una corriente minoritaria que se manifiesta en contra de que el género reduz

ca su importancia al hecho de ser un espacio periodtstico al servicio de int~ 

reses particulares. 

Por el contrario. este núcleo de columnistas. partidarios de la democra

tizaci6n del medio infonnatfvo, conciben a la columna como un género que pue

de contribuir a la comprensi6n de los fenómenos politices. Estos periodistas 

reivindican el trabajo independiente de todo compromiso a cambio de algún be

neficio politice o económico. 

El caso más significativo de este columnismo es el de Manuel Buendla, 

quien prestigió el género a través de su "Red Privada", Considerado el colum

n1sta más influyente del pafs, este periodista de vieja trayectoria profesio

nal logr6 desatar. como producto de su arduo trabajo de investigación, impor

tantes debates a nivel nacional. 
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Durante la década de Tos ochenta, los coluw1ist,1s indep1mdicnte;, vie11en 

a dar una renovadil presencia polltica al género, desplazando l<l irrport11nci,\ 

de aquellos que Jo ejercen como simple negoc1o o espacjo r~ceptor de chisme<:.. 

En el nuevo contexto de L.i prensa dorninante, los columnist.1s cer.tr.-1r. su 

trabajo en la cdtica <11 gobierno y sE:· erigen co:i10 jueces del q~chilcer de las 

fuerzas poltticas ndc1onales, asumier1do una tarea de arbftraje destinada al 

mantenimiento del equilibrio del sistcr:id y sus instituciones. 

Por último, tomando como b<1se la claslficación el.1borada por Migu1;>l An

gel Granados Chapa, en la prensa capitalina se distinguen tres clases de co

lumnistas : 

a} Una minada de columnistas dedica51os profesionalmente al género y re

munerados por la publ1cac1ón donde escriben, ya sea como empleados o colabor.i!_ 

dores. Este nOcleo de periodistas, por las mismas condiciones de trabdjo de

dican mayor tiempo a la fnvestigación y reflexión de sus escritos. 

En esta div1si6n se puede incluir al mismo Granados Chapa. y otros collJ!!!. 

nistas como francisco Cárdenas Cruz y Angel Trinidad Ferreira. 

b) En un segundo rubro, se agrupa a los columnistas cuyo nivel de infor

mación y aptitud anaHtica es similar a los columnistas anteriores• pero que 

se distinguen de aquellos porque perciben, o percibieron, remuneraciones. Un 

ejemplo es el caso de José Luis Mejfas. 

e) En la clas1ficaci6n final quedan los columnistas "morralleros", que 

lo son porque en sus trabajos incluyen sólo chismorreo y porque cobran pocos 

centavos por las menciones que hacen. Este grupo de columnistas puede ser i

dentificado por expresiones tales corno: "No pierda de vista a fulano", "Exce-

1 ente 1 abar la de perengano'! 



154 

HUTAS 

CAPlTULO lJ 

(l) TOUSSAlNT, Florence, "México: la prensa en cifras", en .SL..f.9.l~ 
núm. 18, México, julio-agosto de 1987, p.p. 222-226 

(2) lREJO Del abre, Raúl, "Los medios en México", en El Cotidiano núm. 18, 
p. 209. 

(3) ~. p. 206. 

(4) OLVERA Osear y Pablo Gómez, "Industria y consumo del mensaje impreso" en 
Connotaciones núm. 3, México, AMlC- Ed. El Caballito, 1982, p. 

(5) Para mayor infon11ación sobre la propiedad de los principales órganos in
fonnativos de la capital, consultar FERNANDEZ Christlieb, Fátima, Los Me
dios de difusi6n masiva en México, México, Juan Pablos, 1985, Cap.-rr:-
p. p. 13-86. 

(6) Foro de Nexos, "Prensa, poder y sociedad", en~ 111\, junio 1907,p.31 

(7) TOUSSAINT, Floren ce, ºMéx i ca: 1 a prE>nsa .•. " , p.p. 224-226. 

(8) Entre otros, acusaban a Rafael Cardona. los periodistas Miguel Angel Gr2_ 
nados Chapa, Margarita Michelena y el diario The News. Ver Proceso 
núm. 479 1 p.p. 6 .. 13. ---

(9) Foro de Nexos .... p. 33. 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

Ibid. • p. 32. 

~:~o~~~~~o ~o~~ 11e ~t~~~ ta 4-r~~~!~~o ~~~~/~~!~~~~ t~~ ~éÍ~~~ L_a.!i=_ 
-GRANADOS CHAPA, Miguel Angel, Comunicación Y Política, México, Ed. Oceá
no, 1986, p. 35. 

~~~~~a °:~9:~o ~e~!~~~5~/ M~t~~~ • d~i-~~d~~~~ ~!x ~~¿~d~~p ~el ~~7 c(~~~~~~~~~n 
e Comun cae on Crit ca num. 9 , p • .,..,,.-:--

Ibid., p. 18. 

!!!.i&.:..· p. 7. 

J..E..i<! •• p.p. 7-8. 

.!J!.i.!!.,.. p. 13. 

BALDlVlA. José y otros, op.cit., p.p. 82-64. 

La encuesta fue aplicada en los siguientes medios impresos: Excélsior, 
El Oía, El Sol, Uno más Uno, Novedades, El Universal, El Nacional, Avance, 
Ovaciones. La Prensa y C1ne Mundial; en la agencia Notimex y los canales 
13 y 11. En Televisa fue imposible llevarla a cabO. 



155 

(20) ROORIGUEZ Casta;¡eda, Rafael. "El gobierno compra silencios o hdlagos y la 
prensa se somete", en ~núm. 586, México, 1986, p.p. 10-12. 

(21) BALOIVIA, op.cit., p. 176. 

(22) ~.p. 177. 

(23) ORTEGA R .• Patricia. "Sindicalismo y medios de comunicación" en Revista 
Mexicana de Comunicación núm. 2, México, noviembre-diciembre de f988,
p. 42-45. 

(24) HINOJOSA, Osear, "El riesgo del Chayote•, una institución en l.:is campa
ñas del PRI, por categorías", en~ 586, enero 1988, p. l. 

(25) BLANCO, Carlos, "Los periodistas se juzgan", en~ núm. 35, Mayo de 
1961. p. 16. 

(26) ~núm. 586, enero de 1988, p. p. 12-lJ. 

(27) ARVIOE, Isabel, "La supuesta corrupción del periodista", ponencia en el 
foro de Consulta Popular de Comunicación Social, en Comunicación Social 
núm. 1, mayo de 1983. -------

(28) TAUFIC, Camilo, Periodismo y lucha de clases. La formaciOn como forma 
del poder político, México, Nueva Imagen 1985, p. 108; tomado de Lenin, 
Carta a A. Miasnikov, 5 de agosto de 1921. 

(29) URlBE Hernán 1 Etica periodfstica en Amérfca La_!.i~ Deontologia y esta
tuto profesional. Mexico. UNAM, 1984, p. 112; citad~El hombre en el 
mundo de la información"; en El periodista Dem6crata núm. 6, Praga. 1978, 
p. 20. 

(30) GRANADOS Chapa,~. p.15. 

(31) ~núm. bajo cero, 29 de febrero de 1984, p. 1. 

(32) GRANADOS Chapa, op.cH., p.41 

(33) .!M,<h. p. 50. 

{34) GAMA Lira, Héctor, "UPO: Primer Congreso Nacional", sn Revista Mexicana 
de ComunicaciOn núm. 2, ••• p.p. 39-41. 

(35) MARTIN Viv;ildi. Gonzalo, Gén~Q.LJ?_~distic~. Madrid, Paraninfo, 1973, 
p. 140. 

e 
36

) ~~~~~LÍ~u~~~~~¿s 5~!r"~e~t~~~! 1 E~~~~Ws-~~~~~~i~~,7~~ 1 ~~~. u~1~; "e .64. 

(37) GUAJAROO, Horacio, Elementos del periodismo, México, Ed.Gernika, 1982, p.53. 

(38) JOHNSON, Stanley, ~artero profesional, México, Trillas, 1976. 

( 39} GRANADOS Chapa, Migue 1 Ange 1 , Examen de 1 a comunicación co 1 ectf va en Mé
~. México. Ed. Caballfto, 1982, p. 7. 

(40) HOHENBERG John, El periodista profesional. ~éxico, Ed. Letras, 1964 1 p.471 



156 

(41) BONO, F. Frascr. Introducción al periodismo. México, Limusa. 1979, p.279. 

(42) BUENDtA, EJP.rcicio periodístico, México, Ed. Oceáno, 19S5, p. 88. 

{43) GRANADOS Chapa, Ex.amen de la ... , p. 25. 

(44} SUAREl, Luis, "Analistas politices" en Excéls1or, 29 de mayo de 1986, 
p. 6. ----

(45) ~~~E~~87vl~~ltir~t~~~!º~ ~:~~~ie~~63~eriod~, México, Ed. Grija_l 

(46} GONZP..LEZ Reyna, ~. p.68. 

(47)~ 

{ 48) GRANADOS Chapa, Examen de la ... , p. 35. 

(49) LE]ERO, ~, p.258. 

(50) BUEtlOIA, op.cit., p. 90. 

(51) LU.ERO, op.cit., p.264. 

(52)~ 

(53) Véase, cuadro comparativo Anexo A. 

(54) BUENOIA, ~.p. 87, 

(55) GRANADOS Chapa, Examen de la .•. , p. 21. 

(56)~ 

(57) MEJIA Barquera, Fernando, "El Oepto.Aut6nomo de Prensa y Pub. {1937-1939)" 
en Revista Mexicana de Comunicación núm. 2, México, nov.-dic. 1988, 
p. 

(SS) MARTINEZ DE LA VEGA, Francisco, ~..ei&· P.éx.1co, Oceáno Fundación H. 
Buendía. 1984, p. 198. 

{59) GRANADOS Chapa. Examen de~. p. 29. 

(60) lbidem. 

(61) HONSlVAIS Carlos. A ustedes les consta. Antología de la crónica en Méx1 
EQ_, México. Era. 1~57. -

(62) CARREiiO CARLON, José, "Hechos, contrahechos y derechos infon,..ativos", en 
~. México, Enero 1979, p. S3. 

(63)~ 

(64} BUENDtA, Manuel. El oficio de informar, México, UAG-FundaciOn H. Buendia. 
1988, p. 50. 



l!i7 

(65} GRArlADOS Chapa, Excél~_i_o_.r~p2_J._e!!1_~.~~'l'!..c_2..ciÓn, Méxlco,·EcL El 
Cabal lito. 1980, p. 261. 

(66) ~. p. 262. 

(67} Razo.!.'!,gj_ núm. 9, Febrero de 1981, p. 16. 

(68) GRANADOS Chapa, ~<!!..Y.-!..:..!..• p. 263. 

{69)~. 



C A P I T U L O llI 

EL PAPEL IOEOLOGICO-POLITICO DE LOS COLUMNISTAS 
POLIT!COS DURANTE EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 

1986-1987 EN LA UNAM 



159 

A. Marco Teórico. 

1. El concepto Ideologfa. 

En el transcurso de la historia, el concepto ideologla ha tenido las más 

diversas y encontradas dcf1n1ciones, sin embargo, es dentro de la corriente 

marxista donde se desarrolla desde el punto de vista de su significación so-

cial. 

Dos son las postu1·as que ha generado este trab..!jO: la act'pci6n re'.:.tringj_ 

da, que concibe a 1 a ideo logla como una "conci cnci a fa 1 sol" de la rea 1 i dad so~ 

c1al y la acepci6n amplia, donde se considera como una fortn.J de la superestruf._ 

tura o de la conciencia social. y desde cÜya perspectiva se reconoce también 

su papel polTtico. 

En la primera de estas posturas, se parte de que toda conciencia humana 

sufre un proceso de mis ti fi cae i Bn en e 1 que la realidad aparece invertida. pr.Q_ 

vacando que las causas de los fenómenos sociales sean encubiertas y sustitut

das por exp 1 i caci ones ex trahi s t6ri cas-socia les, o bien natura 1 es o sobrenatura-

les. 

Los partidarios de ella encuentran su principal apoyo teórico en Marx y 

Engels. quienes emplearon el término ideología como "conciencia falsa" en su 

obra de juventud La Ideología Alemana. En un pasaje en especial. ambos auto

res se refieren a la famosa metáfora de la imagen invertida de la realidad que 

ha servido de justificaci6n de la acepción restringida. Marx y Engels señala

ban: " ... en efecto, casi toda la ideologfa se reduce ya a una falsa conciencia 

de esta historia. a hacer de ella una total abstracción ( ••• ) Si en toda ideo

logía los hombres y las relaciones se nos muestran de cabeza, como en una cám!_ 

ra obscura. el fenómeno responde a su proceso histórico de vida, de la misma 

manera que la inversión de los objetos en la retina responde al proceso de la 

vida ffsico •.. 11 (1) 

Para los exponentes de esta postura, entre los que destacan Louis 



160 

Althusser. Nicos Poulantzas y Ludovico Silva \2). el carácter encubridor de 

la fdeologfa es generalizado a todo aquel pensamiento falso de la realidad 

que cumple una función de dominio: relfgi6n, polHica, filosofía. Su contra

pos1c16n es la ciencia. a la cual se concibe como ideológicamente pura e im

parcial, como garantfa del conocimfento verdadero, adern5.s de 1ntrínsccamcntc 

revo 1 uci onari a. 

Poi'" lo que respecta a la acepción amplia de la 1deologfa. ésta surge de 

la reub1cacfón que marxistas como Lenfn, George Lukács, y Antonio Gramsc1 ha-· 

cen a la dimens16n de la "falsa conciencia", rechazando la existencia única 

de una 1 deo logfa rnf s t1f1cadora. los teóricos de es ta pos tura hab 1 an de dos 

fdeolagfas: la burguesa y la proletaria. 

La ideología burguesa, ser:alan. efecti\•amente tiene como principal ca

racterfst1ca el 1nvertfr y enmascarar en el pensamiento la realidad. mientras 

que la ideología proletaria se caracteriza por develar tal encubrimiento, dan. 

do acceso a las causas h1stór1cas de los fenómenos sociales. 

Desde esta perspectiva, el significado de la ideologfa adquiere alcances 

de car.icter polftico, AJ reconocerse dos tipos de idologfas que surgen. res

ponden y manH1estan intereses concretos de dos clases sociales en pugna. se 

lo9ra reconocer la confrontación ideol6gica como parte de la lucha de clases 

por la hegemonía de la sociedad. 

En este sentido, el sociólogo soviético, Lev Moskvichov, aclara que" ... 

en muchas de sus obras, Marx y Engels usan el concepto de ideología para desi.9_ 

nar un reflejo fa 1 so, defonnado de 1 a rea 1 i dad, en el sentido de su concepcf ón 

idealista. Pero al calificar de ideología la concepción idealista de la his

toria. los fundadores del marxismo Ju::haban contra la ideolog'ía burguesa y no 

contra las posiciones de clase en Ja ciencia social como tales. En aquella si 

tuación hist6rica, que i'brfa perspectivas para el triunfa simultáneo del pro

letariado en varios. .. de los pafses capitalistas, la crft1ca de la ideología de 

Marx y Engels era una crftica al carácter ac1entfffco. inconsistente y no ob-
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jetivo de la ideologla burguesa, que cons~itu1a una "fi'.Jsa conci(!ncia". (3). 

En la concepción ampl1a de la hwologia, entonces, :fd no !i0 /¡¿¡!JJ,:: dt: -una 

ideologfa independiente; el µroble;;:,1 se plantea entre ideolo3íi! bJ:·g,w~a u 

ideología proletaria, las cuales <1 su interior pre'ientan contr.:idiccione:-; y dj_ 

ferencfas que impiden una hofllOgenefdad total. 

La acepcfOn amplia Je la ideologfa, en consecuencia. plantPa la e.wistcn

cia de la lucha ideológica de los diversos grupos sociales por lograr el con-

senso social respecto a sus intereses particulares. Es c,1 esta din.t>nsión que 

la ideologfa adquiere una significaci6n política, l<i cual fue desarrollada en 

el trabajo teórico~práctico de Gramscf. 

2. · Carácter politfco de Ja ideologfa 
en la teorfa gramsciana 

Dentro de la corriente marxista. es el italiano Antonio Gramsci quien 

elabora una serie de elementos teóricos que han enrfquecfdo el estudio de los 

procesos de las signff1cacfones, desde su punto de vista fdeológfco y polfti

co; campo donde se inscribe la actividad periodfstica, Su teorfa política. 

en especial el concepto de hegemonfa. ha puesto énfasis en el papel estraté

gico que cumple la ideología en la lucha politica, 

Para el te6rfco italiano, la lucha poHtica Ya más allá del simple en

frentamiento antag6nico de clasest ella supone por el contrario. una co111pleja 

relación de fUerzas 20 las que se transita por diversos momentos hasta Jlegar 

a la hegemonfa. En éste, el terreno ideológico, es decir, el de las signifi

caciones, se convierte, desde el punto de vista polftico, en una instancia 

real y activa de la sociedad. 

Para ubicar dicho momento hegemónico, se hará referencia a la relación 

de fuerzas que Gramscl dfst1ngue en toda sociedild. En el campo de las rela

ciones de fuerzas sociales dice, se diferencian tres niveles: 

Primero. La relaci6n de las fuerzas sociales. ligada a 1 a estructura 
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econ6mica y dependiente del grado de desarrollo de las fuerzas materiales de 

producción. 

Segundo. la relación de las fuerzilS polttlcas, es decir, el grado de ho

mogeneidad, conciencia y organización alcanzado por los diversos grupos socii;_ 

les. 

Tercero. La relac16n de fuerzas m11itares, que representa el momento de

cisivo en este proceso. 

En el momento de las fuerzas políticas, Gramsc1 distingue nuevamente tres 

niveles correspondientes al dc.sarrollo de la conciencia polft1ca de cada gru

po social: 

a) El momento económ1co-corporat1vo, en el que se expresa la conciencia 

de los intereses profesionales de un grupo, sin que exista una unidad con el 

grupo social más vasto. 

b) El momento econ6mico-pol'ft1co. en el cual ya existe una conciencia de 

intereses entre todos los miembros de un grupo social. fundamentalmente en el 

campo econ6mi co. y 

e) El momento hegemónico. donde se logra el máximo de conctenc1a políti

ca; cuando "se logra la conciencia de que los propios intereses corporativos, 

en su desarrollo actual y futuro, superan lo:; Hm1tcs de la corporación de un 

grupo puramente económúo y pueden y deben convertirse en los intereses de o

tros grupos subordinados" (4). 

Esta fase, señala Gramsci, es la "estrictamente pollt1ca''. "es la fase 

donde las 1d~ologlas ya existent~s se transforman en 'partido' , se confrontan 

y entran en lucha hasta que una sola de ellas o al menos una combinación de 

ellas tiende a prevu.lecer, a imponerse, a difundirse por toda el ár·ea social, 

detenninando ademas de los fines económicos y polfticos, la unidad intelec

tual y moral. planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la 

lucha ... sobre un plano "universal" .•• " (5). 

Asf, la lucha ideológica se vuelve una cond1c16n necesaria para que un 
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grupo social llegue a conver~irse en heuerr~ónico, en el grupo s.ocl.Jl ctoninantc 

que ha de "universal izar" sus intereses sobre el conjunto de la sociedad a 

partir de su proyecto h1st6rico. 

La polttica, deja de ser activ1dad propia de la "sociedad poHtica", es 

decir del Estado-fuerza, para adquirir una d1mens1ón presente en todos. los 

campos de la act1vidad humana, incluido el 1deológico. 

Para Gramsc1. lil. ideologta no es s61o un hecho hist6rico sino tambi6n un 

acto pal ~tico, es 01 e1 terreno en rncdio del cual se mueven los hor.ibres, adqui~ 

ren conciencia de su pos1ci6n, luchan, etc." (6), 

En el campo ideológico, los hombres, como sujetos determinados socialme!!., 

te, toman conc1enc1a de su posición y de ~us relaciones existentes, Es ahí 

donde el hombre adquiere conc1cnc1a poHt1ca. "conciencia de fonnar parte de 

una determinada fuerza hegemónica" (7). La ideologta, al crear determinados 

sujetos sociales y moverlos a la acd6n, se transfonna en un instrumento de 

dominio y poder en la lucha pol1tica. 

Retomando estos primet'Os elementos te6r1cos podemos sei1alar que la idco

logh es el terreno donde las diversas fuerzas po1H1cas toman conciencia de 

sus relaciones con el mundo y luchan por resolver los conflictos sociales de 

acuerdo con sus 1ntereses de clase. 

Pero, l.d6nde se materializa la ideología y el enfrentamiento que en este 

nivel protagonizan los grupos sociales que luchiln por ejercer su hegemonía sg_ 

bre el conjunto social? 

La ideologh como concepción del mundo. apunt;i Gramsci, se manifiesta i!!!. 

plícitamente en todas las instancias de la soc~edad, "en el arte. en el dere

cho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de la vida inte

lectual y colectiva" (B). Sin embargo, es en la sociedad civil donde ésta se 

erige como estructura de dirección polltica, articulada a través de los llamA, 

dos aparatos hegem6nicos del Estado. 

La educac18n, la Iglesia, los medios de comun1cac16n y hasta la arquitef_ 
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tura son parte de la organt:laci6n que el grupo social domin.Jnte crea pí!ra lo

grar extender su fdeologia y l lgar a sus intereses a aquel las 1dcologias que 

carecen de una s1stematizact6n y organización poHtfcas. 

Los aparatos de hegemonfa constituyen los instrumentos 1nstltucionales 

a partir de Tos cuales se materializan las 1deas de la clase dominante; !!llos 

tienen a su cargo la producc1ón, cfrculaci6n y consumo de las significaciones 

ideológicamente existentes. En consecuencia, son también los espacios donde 

se condensa 1 a 1 u cha ideo 16g1 ca de 1 os d f versos grupos soc id 1 es. 

Aunque es el grupo soc1al en el poder el que articula esta estructura 

ideo16gica, los distintos aparatos hegemónicos tienden a condensar de difere!!.. 

te manera las relaciones de fuerzas en una sociedad detenninada y expresan en 

ese orden los conflictos, las contradicciones y los antagonismos sociales. E~ 

te hecho se debe a que ningOn grupo social. dominante o no. es homogéneo¡ en 

su interior siempre se crean fracciones que presionan y buscan el consenso 

respecto a sus intereses particulares desde dfst1ntas trincheras. 

Una de esas trincheras ideoHigfcas son los medios de comunicación, en e~ 

pedal la prensa. que Gramsci consideraba la 1nst1tuci6n más dinámica de la 

sociedad civil. 

Los medios de comunicación se transforman en espacios estratégicos de la 

lucha ideológica ya que representan un predominio polftico que contribuye al 

desarrollo o estancamiento de este proceso. Por eso. cuando el Estado -enten. 

dido en su concepción integral. como "todo el complejo de actividades prácti

cas y teóricas con que la clase dirigente no sólo justifica y mantiene su d.Q. 

minio sino que consigue obtener el consenso activo de los gobernados" (9)

pretende favorecer el conse!'!so respecto a sus actos, lucha por el control de 

los órganos periodfsticos de tal forma que pueda crear previamente una opi

ni6n pOb 11 ca adecuada • va 1 e decir. 1 a organización y centra 1izaci5n de 1 as 

instituciones que confonnan la sociedad civil, con el prop6sito de que el gr.!:!, 

po dominante modele la voluntad política dispersando los desacuerdos en frag-
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mentas ind1v1duales y desorganizados. 

la particfpacfón activa de estos medios en Ja luchll ideológica no eo:; ar

bitraria, por el contrario, depende de cada e i re u ns tancf <l hi s tóric..a ; de 1 a ,-~ 

lación que guarden con la b<1sc material. con las peculiaridades que revisten 

la lucha ideológfco-polftica y con el Estado hegerrónico. En resumen, ~1 gra

do de acclón de los med1os de comun1cacfón est.l determinado por l,1s relc.1do

nes de poder existentes en cada fonnación social. 

Es ta si tuac16n candi ci onan te que rige todo proceso comt1n i cat i vo, se ve 

m.aterfal1zada en el conjunto de producciones de significuclú11es derivadas de 

1 a act f vi dad de los medios de di fus i 6n masiva , me di ante e 1 es tab 1 ce imf en-

to de ciertas reglas de elaboración y fun~ion.1rnicnto discursivo. 

Desde esta perspectiva teórica. las columnas polfticas referentes almo

vimiento estudiantil de la UNAM se tratar.fo de estudiar no como manifestacio

nes significantes propias de la voluntad individual de sus autores, sino como 

parte de una producción discursiva. estructurada por un conjunto de institu

ciones con una función polft1co-ideológtca espedfica. 

3. El discurso: manifcstacf6n del poder 
polft1co. 

Dado que los presupuestos teóricos anteriores conducen al campo del dis

curso, se hará referencia a éste y a su carácter 1deo16gico-pol ltico. 

Del mismo modo que las sociedades producen bienes en el plano económico 

e instituciones en el plano polftico, también producen significaciones resul 

tado del conjunto de operaciones de selección y combinación de diversas mate

rias significantes (imágenes. comportamientos, lenguajes escrito. oral. etc.). 

Esta producción compleja de significaciones es lo que podr'ia definirse 

como discurso, el cual constituye una práctica social articulada con las dive.r. 

sas estructuras de la sociedad que la gennran. 

Las producciones discursivas, en tanto práctica social, no pueden di so-
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ciarse de 1..1s reglas que rigen el funcionamiento y pr-oducción de la soci.;J,\d 

en su conjunto, lo que quiere decfr que el discurso no es ajeno a )dS prácti-

cas ideológicas que tienen lugar en un.:i sociedad detenninada • pues en él 

donde se materializan las condiciones y contrddiccfones sociales. 

Antonio Grarr.sci ya seiiaJaba que el lenguaje es un punto c:Ju.,.e en ld con

formación de las conccpcior1es del mundo de los distintos grupos sociales: "Sf 

es verdad que cada idfoma tiene los elementos dt> und concepción del mundo y 

de una cultura• tambiCn será verdad que el lt!nyuJje 1Je cada uno permlte juz

gar acerca de la mayor o menor complejidad de su concepción del mundo." (To). 

Para Gramsci, el lenguaje cuenta con elmnentos susceptibles de construir 

expresiones espedficas que edifican ciertas concepciones del mundo {sign1fi

cacfones ideo]ógicas) que coexisten y confonnan una estructura articulada por 

la concepciOn del mundo del grupo social hegemónico. 

Ahora bien, el sentido ideoJOgico del lenguaje escrito, que es el que i!!. 

teresa a este estudio, no se manifiesta en una expresf6n aislada, sfno en la 

articulaci6n 1 relaci6n y referencia mutua de todos los elementos que componen 

el discurso. ese conjunto de textos cuya unidad es dada por la intencionali

dad del emisor. 

Dentro del discurso, el carácter ideológico se revela de fonna explfc1ta 

en su contenido, ya que en él siempre habrá una versi6n de la realid.:id, un ni:Q_ 

do de reJac1onar y solucionar los problemas sociales. 

Empero. implfcitamente también adquiere este carácter en su construcción 

fonnaJ. La manera en que se argumenta algo, Jos recursos utilizados para 

el Jo y la interconexi6n lógica del discurso, junto con ta funci6n predominan

te del lenguaje, son algunds de Tas operaciones que dan sentido ideológico al 

discurso. Lo ideológico como nivel de análisis, consiste en establecer la r,g_ 

lación de los mensajes con sus detenn1naciones sociales 1 mostrando de qué mo

do dichas detenn1naciones se materializan en el discurso a través de ciertas 

operaciones, 
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Desde luconcepción gramsciun<"l d<! la político, sin c;11bargQ, s1.: puede ;\,l'1dir 

que las 1deologi'as d~ los distintos grupos sociales o 1.1 luchil que se Gil en~ 

tre ellas no sólo se objetivtza en el discurso, stno que éste representa uu 

instrumento de poder po1ftic.o, 

"Un grupo social -dice Gram5c1- tfcne su propia concepción del mundo que 

se mantfiesta en la acción, ••. puesto que el obr'3.r es ~iemprc un obrür poll

eo ••• la eleccfón de la concepción del r.1undo es también un acto po1ftlco."(1l) 

Michel Faucault. uno de 1os teóricos que amplia la teorfa del car.ictel" 

patftico de la fdeologfa iniciado pot' Gramsci, aftrmJba, al refortrse dt po

der y el discurso, que éste no constituye un hecho aislado; por el contrario, 

el discurso se encuentra inmerso dentro del complejo e inestable juego del p~ 

der, entendido como 1a multiplicidad de luchas y enfrentamfentos que van 

transfonnando las relaciones de fuerzas propias de una forn1ación social y cu

ya cristalización institucional toma forma en las hegemonfas socfales. 

El estudfo del discurso, por tanto, adquiere validez en e1 juego de su 

instancia, donde los reajustes, desplazamientos y transformaciones de fuerzas 

van determinando su configuraci6n y donde puede, a la vez, "ser instrumento y 

efecto de poder, pero también obstáculo, tope, punto de resistencia y punto 

de partida para una estrategia opuesta" (12). 

El discurso, agrega Foucault, "transporta y produce poder; Jo refuerza 

pero también 1o mina, lo expone, lo torna frágil y pcnnite detenerla. Del 

mismo modo, el silencio y el secreto abrigan el poc.1er ..• " (13). En este sen

tido, lo dicho o no dicho en el discurso constituyen parte de una misma estr_! 

tegia de poder. 

C1 problema que nas plantea esta teoría del discurso~ consiste, entonces, 

en saber: en ta1 tipo de discurso, con una estructura detenninada. con un tr~ 

tamiento especffico sobre determinado asunto, a partir de la preferencia de 

ciertos recursos significantes, lcuiiles son las relaciones de poder que están 

actuando? lCómo los discursos les sirven de soporte a diCha relación de fuer-
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zas y cómo se ve afectado e 1 juego de esas relaciones de poder en virtud de 

su propio ejercicio? 

B. Objetivos y metodologia del análisis. 

l. Objetivos e hipótesis. 

Sigufendo la Hnea teórica hasta aqui expuesta, se ha convenido concep

tualfzar a las columnas polfticas, objeto de estudio, como a) producciones 

discursivas en las que se materializó y condensó la lucha entre las fuerzas 

sociales que protagonizaron el problema estudiantil de la UrlAH, y b) tribunas 

políticas cuya estructura formal y contenido respondieron en ültima instancia 

a detenninadas reglas discursivas y al papel que los medios infonnativos, en 

tanto parte del aparato hegemónico, han instituido a los columnistas políti

cos. 

De esta manera se intenta llevar a cabo un análisis del contenido y el,g_ 

mentas formales de las columnas políticas, as'í como una lectura interpretati

va que pennita descubrir el ideol6gico-polftico que tuvieron durante el movi

miento estudiantil de 1986-1987. 

Se tratará de comprobar que durante el conflicto universitario: 

a) Los autores de las columnas Frentes Po1'it1cos, Pulso Político y Café 

Polftfco, ejercieron el papel de emisores-voceros del grupo dominante de la 

Universidad al difundir sus posiciones y distorsionar u ocultar la informa

ción correspondiente al CEU. 

b) Miguel Angel Granados Chapa, autor de la columna Plaza Pública, ejer

ci6 una función de arbitraje entre las fuerzas po11ticas contendientes dentro 

de la UNAM, .... ~ntilando sus contradicciones en un marco legal y de Loncilia

ción con los intereses hegemónicos de la UNAM. 

c) lndependientemCnte de las variantes en sus discursos. los columnistas 

poHticos confonnaron un bloque ideológico en favor de las condiciones políti

co-sociales vigentes, cuando las crfticas y cuestionamientos estudiantiles se 
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dirigieron a éstas y no al modelo educativo propuesto por las autoridades de 

la UNAM. 

Para la operatividad de este trabajo. se seleccionaron co'llo unidades de 

análisis las columnas: 

1. Café PoHtico. sin autor, publicada en El Heraldo de México. 

2. Pulso Político. de Francisco Cárdenas Cruz, en El Universal. 

3. Frentes Pollticos, varios autores, publicada en Excélsior, y 

4. Plaza Pública y Plaza Dominical. escritas por Miguel Angel Granados 

Chapa, en La Jornada. 

Al conjunto de textos que cada columnista motivo de análisis publicó en

tre el 11 de septiembre de 1986 y el 27 de febrero de 1987, y cuyo tema de C.Q. 

mentario o evaluación fue el problema estudiantil universitario. se le denomi_ 

nará discurso. 

2. Matriz de trabajo. 

El análisis se llevará a cabo a través de una matriz previamente diseña

da en ténninos no sólo de los objetivos de la investigación sino también del 

contenido y algunos elementos fonnales que permitirán posterionnente su lect.!!_ 

ra interpretativa. 

Dicha matriz se aplicará para el análisis del discurso de cada uno de 

los columnistas y se basa en seis categorlas. 

a) La primera de ellas corresponde a la localización temporal de la co

lumna analizada. Se consideró que 1a fecha de los textos resulta importante 

por dos razones: para detectar si el desarrollo de los discursos sufrió algún 

cambio en algún momento detenninado del conflicto estudianti 1 y para corrobo· 

rar algún dato o comprobar los resultados de la investigación. 

b) La segunda categoría, denominada "encabezados", se refiere a los sub# 

títulos con que se presentó la información acerca del conflicto universitario. 

Los encabezados constituyen una de las partes estructurales más destacadas de 

la columna, pues en ellos se sintetiza la visión o valoración que se hace re~ 
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pecto a determinada problcm~tíC<l socia). 

E.1 hecho de que los encabezados se distingan del res.to del texto por su 

presentac16n tipográfica ya les da un mayor pes.o, en especial tiorque son e1 

elc1rento introductorio al ter.:~. 

El propósito de registrar en la inutriz de .mS.1isis los subt.ltulo~, d~ las 

columnas es el de descubrir a qué aspectos del pl"'oblcma e5tudf,lntil se les di:\ 

más énfasis y con qué intenciorrnlidad. 

e) La sigu1ente. catcgoria es "Ternas-problema", que se encuentrJ directa

mente relacionada con 1a anterior, ya que petmitirá conocer qué .uspl'.!ctos- del 

mo11lmiento estudiantil trata cada columnista. 

De 'gua1 fot1tla, esta categor-)a servirá p<ira 1>ied1r el grado de amplitud 

con que se trató el conflicto universitario, es decir. qué temas se cxplicit.!!_ 

ron 'J que otros se eludieron. 

d) La cuarta categoda tiene que ver con el anS11sis de la funclón del 

lenguaje que predominó en cada discurso de 1os columnistas. En general l el 

acto discursiVo signi f1ca necesariamente UM. selección y combinación de térmJ_ 

nos en función de algo 9 para algo. 

Así pues. el lenguaje es empleado con una intención espedfica. Aunque 

con diversa terininolo9ta. lingüistas y comunicólogos coinciden en distinguir 

por lo menos tres funciones del lenguaje: 

1) función expresiva o emotiva~ centrada en el plano de) emisor-, y cuya 

caractedstica es la comunicación de sentimientos o actitudes. En la comuni

cación mastva 9 el discursa eio:preshro se usa para. manifestar los sentimientos 

de) emisor o para despertar ciertos sentimientos en el pú011co. 

2) Func10n conativa. ubic<ióa en el plano <lel destinatario y que se en

tiende como aquella referida a las formas dl?l imperativo y del vocativo {en 

el sentido de la invocación a alguien}. Esta función se cumple cuando el len. 

guaje se usa con el propósito de originar o impedir una acción manifiesta. 

Las 6rdenes o exhortaciones son ejemplos de la func16n conativa. 
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3) Uso rcfercnci,11. Se centra en aquello a lo que se refiere tal o cu;)l 

acto comunicativo, esto es, en el tema. El comunicólogo Daniel Prieto consi-

dera que la func16n referencial del lenguaje puede clasificarse en: l. tJSO r!::. 

ferencial indicativo, que señala algo acerca del objeto del discurso.; 2. re

ferencial valorativo, que incluye unri connotación, un énfasis por medio del 

cual se busca atribuir algo al objeto del discurso, y 3. uso rf'!ferencial ex

plicativo, que se dirige a dar razón del por qué de algo (1~). 

La función referencial se cumple cuanúo se trJ.ta de describir el f;lundo 

y de razonar acerca de él, por eso también se le conoce como función informa-

tiva ~se realiza mediante la formulilción de proposiciones. 

Estas tres funciones no aparecen ais,ladas en el discurso. s1no que, por 

el contrario, t1endcn a combinarse; no obst.lntP., en cada caso siempre se manj_ 

fiesta un uso predominante, el cua1 se tratará de detectar a través de las e~ 

tegorias "Lenguaje expres1vo~conativo" y "Lenguaje referencial'1
• 

La unidad de registro para esta clas~f1cac1ón serS el párrafo, el cual 

se simplificará para lograr una mejor operatividad del análisis, sin que por 

ello se pierda el sentido de 1a función. 

Ambas categorfas servirán también para registrar en la matriz las ideas 

principales del contenido y que representan las posiciones manifiestas frente 

al problema universitario. 

e) Enseguida se trabajará con la categorfa "función de intencionalidad". 

Dado que en todo acto comunicativo el emisor siempre apunta a una determinada 

finalidad, esta categor'ía se d1seM para conocer la intención de los colu.nni~ 

tas al referirse al conflicto estudiantil de la UtlAM. 

La intencionalidad se medirá a partir de dos variables: el tipo de in

fluencia que se pretendió causar en los destinatarios de las columnas -afectj_ 

va o informativa- y el sentido que se le dio a 1a selección y combinación de 

detenn1 na dos s 1 gn1 fi cantes. 

Sobre el primer punto, se considerará influencia afectiva a aquella que 
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pretendi6 provocar e1 asentimiento o rechazo de ciertas .-icclones, proposicio

nes o actitudes de las fuerzas polft1cas que protagonizaron el conflicto uni

versitario, mediante la utilización de recursos est11íst1cos que apelaron a 

la ~motiv1dad para lograr e1 consenso de 1os destinatarios. 

La influencia referencial. será aquella que tuvo como finalidad el demo~ 

trar la veracidad o falsedad de las tesis -si las hubo- que so::;tuvicron los 

columnistas con relac16n al problema que nos interesa. 

En cuanto al sentido, registrará las palabras o frases que por su combi

nación desplegaron un significado más allá del nivel denotativo. es decir, 

del nivel del diccionario y que cuyo sentido fue el impacto emotivo. 

Asf pues, la subcategoría "intencionalidad afectiva" se refiere al comp.Q_ 

nente emotivo del discurso. el cual se medirá con el registro de los recursos 

estili'sticos utilizados por los columnistas y las palabras o frases "emotivas", 

Se denominará recurso es ti Hstico a todo aquel trabajo que, de manera 

calculada o espontánea, realiza el columnista sobre los significantes con el 

propósito de enfatizar, reiterar, detallar ciertos aspectos del discurso. 

La clasificaci6n que se utilizará para detectar estos recursos, si bien 

no comprende a todos lo!; existentes. s{ retoma los que servirán para lograr 

la interpretación ideológica-politica de los discursos motivo de análisis: 

Amplificación y Atenuación. La primera se utiliza para enfatizar situa

ciones o hechos, y resaltar personajes, mediante la gradaci6n de ténninos, a& 

jetivos y acciones. Su mecanismo opuesto es la atenuaci6n, a partir del cual 

<.;e trata de suavizar alguna afirmación. Suele servir para justificar accio

nes de personajes, sobre todo cuando se está al frente de quienes protagoni

zan un rol pol ttico. 

!:,a Unlversa1izaci6n y la Vía del Ejerng]Q_. En el primer caso se trata de 

un juicio que pretende generalizarse a todos los integrantes de un grupo. Se 

construye mediante expresiones como "todos" o "ninguno". La universalizaciOn 

busca reunir a numerosos individuos en un solo atributo. En su máximo grado 



173 

a 1 cani::a el í!s tcrc~ot i po y pro1;cde dcduc t '\ vamelit<t. 

tn e:uanto a la vía del ejemplo, és-ca funr.iona de mum:'ra induct.1vlt.: 5.c 9!t 

neraliza a)go a tra.\léS de una so11} e!'.pef'icnc1a, Ue un s<Jlo individuo. 

La ~er~~~·~persona1J..~c_i_&.!11LJ.~ .. ..!.n<!JJS'íón. Est.os r'l?C.unos 

se centri)n en 1os destinatar-1os del discui-so. En el primQro el mensaje es di 

rigido a un perceptor id~ntHlcJ.do, lo cual supon(' el empleo de la segunda 

persona: "1.,1sted'1 y ºti'i"-

En el caso de la despersonalización son lanzadas <1flrmac::ioncs que apare

CQn co!llC) val0:deras, nec~sarias ~pero que no son atríbufdas a sujeto algtmo; 

"hay que", "se deb~", "se pie11sa". Este tipo de expresiones inte11ta presen

ter cuestiones como si frente a c11as no h.ubií!ra la mfolma posib1'idad de cr.!. 

t'\ca o desacuerdo. A.parecE!n como formas de un~ validez univer!>al no dich"s 

por nadie y, sin emb<'!rgo, s~n justifii::adas. Es posible reconocer el recurso 

de )a despersonalizad6n cuando son utilizados sujeto:S. ambiguos, como por 

ejetnpl<>: "en f\len1;es bien informadas se lmUc6". "ím )os drculos pol~ticos 

trascendiG". 

Por Gltimo, en la inc:.1us16n, el sujeto de la em1s1G.n se involucra e~ una 

acción y aparece formando parte de las destinatarios: "1rernos todos 11
, "resol-

veremos". etc. 

los 'T6pt<:os y la InferEtncia lmnediat<i. Los tóp1cos s<m las frasts he .. 

chas que circulan en <teterminado cuerpo social, PE!:ro que sQ1o adquieren va1or 

por su oportunidad dentro del contexto;, sir\'en de reconocimiantc, o reafirma

ci6n y su ()bjetivo es lograr la <Jdhesi6n de) público. Cuand() se p<irte de un 

indicio y se desenc.::adenan explicecicmes o causas sobre un asunto. se dice qu~ 

se trata de tma infprencia inmediat>l. A travfü~. de su uso se intenta juzgar 

algo complejo de forma simple. 

La R.Qdupdal"!c1a y las f>rt>guntas. La redundanch cons1ste E!n una act>ntua· 

ci6n de lo ya ev1den1;e y puede darse a. través de la repetición de término!i. 

afirtnac1on<!:s, accion~s. etc. La pregtJnta también enfatiza a 190 dvrantt'! h. elS. 
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posición; ella es for111ulada por el emisor no sólo p.:ira interrogar sino tam

bién para afirmar o negar algo, o b1en exhortar a una acción o ucti tud. 

Visid'l....t~~'!..'!!.:. Se ttcentúa una dicotomia, se incluye o se excluye de 

detenni nada si tuac1 ón o con di c1 ón. En el caso de 1 tema de 1 enC!mi go • por eje!!!_ 

plo, el enemigo es el responsable de un delño o mal y por lo ffllsmo se 11cn tQ. 

dos los atr1butos negativos, los cuales son dichos con la mayor claridad. 

Por lo que respecta a las expre!>iones conJtivas. en tanto q:;e su J.náli-

sis se centra en el plano del destinatario, se tratad de establecer a qulén 

o quiénes se interpela mediante los distintos discursos y de qué manera se 

mantiene la relación columnista-destinatario: de fonna imperativa o voc~tiva. 

Asimismo se registrará su contenido, esto es, qué se so11cita o ex1ge del de1. 

tinatario. 

En cuanto a la subcategoria "intencional1dad referenc1al", ésta se fija

rá en el componente informatiVo del discurso y será medido con el registro de 

proposi dones, es decir. de a que 11 as ex pres iones enund a ti vas que conu tal es 

afinnaron o negaron algo acerca del problema un1vers1tar1o o sobre las fuer

zas que i nterv1 ni e ron en é 1. 

Valentín Voloshinov, al referirse al signo ideol6gico, afirma que cuando 

escuchamos o expresamos palabras nunca nos remitimos a ellas. sino que "deci

mos y ofmos lo que es verdadero o falso, bueno o malo .•. y séilo en casos espg, 

ciales y anonnales aplicamos el criterio de la correcc16n ••. " (15}. 

Tal considerac16n advierte sobre la importancia de conocer los vinculas 

que se establecen entre los distintos enunciados que dan coherencia lógica al 

discurso. Sin embargo, cabe aclarar que el análisis de la intencionalidad rg, 

ferencial no tiene el objetivo de profundizar en el estudio lógico de las co

lumnas poltticas. 

El estudio se limitará a la inferencia de las pr1ncipales tesis -si las 

hay- que sostienen los columntstas respecto al conflicto universitario, los ª!. 

gumentos en los cuales se apoyan y, espec1almente, los mecanismos argumentati 
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vos, vale decir. la fonna Je pre!'.entar los razon<lll'it-;nto~ dcstir.~dO!:. a dems-

trar la veracidad o fa1sedad de ciertas proposiciones. 

Lo anterior permitirá la identificación de algunos razonamientos que si 

bien a primera vista parecen correctos, en el análisis resultan no serlo. 

Retomando 1a clasific.lción elaborada por lrving M. Copi. los razonandc!l 

tos falaces pueden ser de dos tipos: .i) l.ls falacias de atinencia, cuyas pre

misas carecen de atinencia lógica con respecto a sus conclusiones, y b) fala

cias de ambigüedad, o claridad, que apan!cen en rJ.zonJrnientos cuya fonnula

ción contiene palabras e frases ambiguas o significados oscilantes que cam

bian de manera mSs o menos sutil en el cu1·so del razonamiento { 15). 

Entre las primeras des ta can 1 as si gu,i en tes: 

Argumento ad baculum {apelación a la fuerza). Se apela a la fuerza o a 

la amenaza de la fuerza para provocar 1a aceptaci6n de una conclusión. El 

uso y la amenaza de los métodos de "mano fuerte" para doblegar a los oposito

res pollttcos es un ejemplo de esta falacia a la que se recurre cuando las 

pruebas o argumentos racionales fracasan. 

Argumentum ad hominen {ofensivo o argumento dirigido contra el hombre}. 

Se le comete cuando en vez de refutar la verdad de lo que se afirma, se ataca 

al hombre que hace la afirmación. El argumento es falaz porque el carácter 

personal de un hom!Jre carece de importancia lógica para detenninar la verdad 

o falsedad de lo que se dice. Este argumento persuade psicológicamente pro

vocando una actitud de desaprobación hacia una persona. 

Argumentum ad homfnen {circunstancial). Corresponde a la relación entre 

las creencias de una persona y las circunstancias que la rodean. La verdad o 

falsedad de lo que se dice trata de probarse a partir de las circunstancias 

en las que se halla la persona que hace la afirmación o en relación con sus 

creencias. 

Argumentum ad populum. Falacia que se comete al dirigir un llamado emo

cional "al pueblo" con el fin de ganar su asentimiento para una conclusión 
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que no está sustentada en pruebas. En este c<1pltulo ptJede incluirse el llamQ._ 

do "argumento de la multitud" que consiste en argumentar que un<l opimón o a.s. 

titud es verdadera porque cuenta con el asentimiento general: una cierta 

creencia "debe ser verdadera" porque "todos creen en e11a". 

Ar-gurnentum ad verecundiam (apelaci6n a la autoridad). Se basa en el re~ 

peto que siente la gente por las personas famosas para ganar asentimiento a 

una conclusiOn. Se comete cuando se afirma que una proposición es llter.::ilme.!l 

te verdadera sobre la base de su aserción por una "autoridad" cuya competen

cia se relaciona con un campo diferente. 

~ Consiste en aplicar una regla general a un caso particular 

cuyas circunstancias accidentales hacen inaplicable la regla. Se dice que se 

comete la fahci1> del accidente inverso (genera11zac16n apresurada) si sólo 

se consideran casos excepcionales y se generaliza apresuradamente una regla 

que se adecua a ellos solamente. 

Petitio principi1 (petición de principio). Si alguien toma como prer.Jisa 

de su razonamiento la misma conclusión que pretende probar cae en razonamien

to circular y comete esta falacia. 

La pregunta compleja. Es aquella en la que hay varias preguntas entrela 

zadas que no admiten un ''si" o un ~noº únicamente. Dicha falacia puede implJ_ 

car un sólo orador que plantea la pregunta compleja, la responde el mislllJ y 

luego trae la inferencia falaz. O bien. plantear la pregunta y extraer la i.!!. 

ferencia sin formular la respuesta, sino sólo sugerirla o suponerla. 

Ignoratio elenchi (conclusión inatinente), Se comete cuando un razona

miento que se supone dirigido a establecer una conclusión particular es usado 

para probar una conclusión diferente. 

Por lo que se refiere a las falacias de aribiguedad, se destaca: 

El equivoco. Tiene lugar cuando se confunden los diferentes significa

dos que puede tener una palabra o frase y es usada dentro del mismo contexto 

con distintos sentidos. 
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La anfibología. Un enunciado es anfibol6gico cuando su ~i'Jnificado es 

confuso debido a la maner.:i descuidad¡i o torµC! en que sus pahbra$ P.st,~r. cc:nbi 

nadas. 

El énfasis. Esta falacia se co111C!te t!n un r·azonar:iiento cuya 11atur<1Jez¡¡ 

carente de va 11 dez depende de un cambio o una alteración en e 1 s 1 gri i f i c;ido. 

Depende de las partes del razonamiento Que se rec.>ilquen o dest;i.qucn. Se pro

duce una inferencia falaz, por ejemplo, cuanto se destdca tipogrdficamente 

cierta frase o palabra. 

La composición. Se arguye que puesto que todos los miembros de una cla

se tienen la propiedad espedfica. por lo tanto, la clase misma (colectivamen. 

te) tiene la propiedad espec1fica, por efldC todo mie>mbro o subclase de miem

bros de la clase debe tener dicha propiedad. 

La mecánica operativa de es te trabajo cons is ti rS en rea 1 izar una conver

sión de los enunciados contenidos en 1.ls categorfas "Lenguaje expresivo-cona

tivo" y Lenguaje referencial" a una forma propositiva. Las proposiciones se

rán e 1 as f fi cddas y ordenadas de a-::uerdo a su forma, ya sea argumenta ti va o de 

conclusión. Lo anterior nos pennitirá la identificación de razonamientos fa

laces, si los hubiese. 

Por último, en la categorfa "Conclusiones" se tratarán de reagrupar las 

principales observaciones hechas a lo largo de las categorías anteriores, con 

el objeto de tomarlos en conjunto y poder derivar de ellas la intenciona11dad 

ideológico-política de cada discurso. 

C. Análisi~ de columnas pollticas. 

1. "Plaza Pública" y "Plaza Dominical" 

Columnas publicadas en uno de los diarios más jóvenes de la capital. 

La Jornada aparece en 1984, impulsado inicialmente por un grupo de periodis

tas que renuncian al periódico Uno más Uno. 

Dentro del amplio espectro de publicaciones informativas. La Jornada ha 
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adquiddo un reconocimiento que se funda en una línea editorial critica 

respecto a las políticas gubernamentales y otros grupos hcgen,,Snicos, en líl 

pluralidad de sus contenidos y en su concepción del periodismo cor..o una acti· 

vidad profesional y de gran responsabilidad social. 

Este diario, como se señaló en el capttulo anterior, constituye uno (Je 

los frutos del movimiento dernocratizador que nace en la dt!cada de los setcntJ 

al interior de la prensa dominante. 

Entre sus fundadores se encuentran periodistas que como el autor de "Pl_i!. 

za Pública" y "Plaza Dominical" fonnaron parte del grupo de Julio Schcrcr. 

Miguel Angel Granados Chapa es un periodista que cuenta con un extenso 

currtculum profesional y académico. Inicia su trabajo periodistico como re

portero en el semanario Crucero. fundado por el extinto columnista Manuel 

Buendía. cuando éste fue expulsado de la cooperativa La Prensa en 1964, 

En el Crucero. Granados Chapil hizo las veces de secretario de redacción 

para después colaborar en UffORMAC. agencia infamativa creada por el actual 

secretario de Relaciones Exteriores. Fernando Solana. Ah~ fUe jefe de infor

mación y posterionnente subdirector. 

De 1966 a 1976, colabor6 en el diario Excélsior, donde tuvo un papel par. 

ticipante en la instrumentación de la nueva política infonnativa inaugurada 

por Julio Scherer. primero como ayudante en la dirección general y luego como 

subdirector editorial. aunque oficialmente no tuvo el norrbramiento {17). 

Miguel Angel Granados Chapa fue fundador de la revista Proceso, donde 

ocupó un puesto directivo hasta mayo de 1977, para posteriormente pasar a Uno 

más Uno y La Jornada. 

Aunque puede considerarse como un perioJista de medios impresos, Granados 

Chapa. durante algün tiempo, fue coai-Jinador de noticias en el Canal 11 y di

rector de Radio Educación. 

Académicamente. cue-nta con una fonnación universitaria que le ha permit.!_ 

do desempeñarse como profesor en la UNAM. Además ha reunido variosde sus ar-
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t'iculos y ensayos sobre la comunicación social en ~iéxico en "Excé1sior y 

otros temas de la comunic.ación", "Ex;:,men de lo comunicación en México", "[1 

derecho a la. lnformac:ión" y "Comunicación y Polltica". 

En 1981 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por el ejerclclo del ar~ 

ti culo. género que también practicó en la revista Siempre de 1977 a 19SO. 

Dentro del gremio. Granados Chapa es t.mo de los principales imptJlsore$ 

de esa corriente democratizadora que pretende renovar y profesionalizar- la 

acthidad periodi'stica en nuestro pafs. Ha formado parte: de la dirección de 

la UPO y ha participado en la formacidn de la f(LA.P. 

Como columnista. Granados Chapa inició su trabajo en el periOdico Cine 

Mundial con "Plaza Pública"? que más tar~e aparece en e1 Uno más Uno y, por 

último, en La Jornada. 

Esta columna poli'tica es considerada una de las más influyentes en el 

país. Se publica de lunes a vternes y tiene un carácter anaHtico. Oiariamen. 

te se aborda un tema diferente, el cual es evaluado por su autor. quien cucn• 

ta con un mayor espacio los fines de semana, cuando se publica "Plaza Oomin.i 

cal 11
• 

Esta última aparece todos los domingos y al igual que "Plan PGblica" s~ 

ubica en la primera plana de La Jornada. 

"Plaza Dominical" resume y analiza por lo regular dos o tres acontcci ... 

mientos suceciidos durante la semana y a diferencia de "Plaza Pública" se carac

teriza por el apoyo de dibujos. 

Considerando que ambas columnas son es tri tas ~or el mismo autor y que 

'Plaza Dominical" puede ofrecer un mayor número de elementos que conforman el 

discurso elaborado por M.íguel Angel G!"anados Chapa en relaci6n ill conflicto 

estudiantfl en la lJNAM_ se- analizarcin las dos columnas. 

El discurso del periodista Miguel Angel Granados Chapa, respecto .:Jl pro-
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blema universitario. estuvo compuesto por 14 colulllni\s y, de acuerdo r:on las 

categori'as establecidas para su análi5is, registró las siguientes caructerls

t feas: 

a) Presentación 

La construcción de los encabezados se basó en la frase sustantivada, lo 

que desde el punto de vista de la función del lenguaje significa que predomi

nó la func1ón referencial indicativa. Los subtHulos en este discurso sirvif:. 

ron como señalamientos de la fase en que se encontraba el conflicto en deter

minado momento: 

UNIVERSIDAD REORDENADA (14-IX-86) 

UNIVERSIDAD EN CONFLICTO (16-IX-1986) 

DIALOGO EN LA UNAH (15-I-1987) 

HUELGA EN LA UNAM/CUATRO CURSOS POSIGLES (2-Il-1987) 

CONSEJO UNIVERSITARIO/LOS TEMAS PARA LA DISCUSlotl ( 10-ll-1987) 

Sólo dos encabezados cumplieron una función conatfva, sus destinatarios 

fueron el CEU y las autoridades de la UNAM: 

UNIVERSIDAD EN LA UNAM/EVITAR CERRAZONES (2-XII-1986) 

lllMINENCIA DE LA HUELGA/NECESIDAD DE UN APLAZAMIENTO (28-I-1987) 

La función expresiva en esta parte del discurso qued6 ausente. 

b) Temaswproblema 

Los temas problema abordados en el discurso tuvieron una reldción direc

ta con los encabezados 1 es decir, se establecieron en función del desarrollo 

del problema estudiantil; las refonnas, el diálogo CEUwRectorla, la huelga, 

etc. 

Esta dinámica, sin embargo, no dio lugar a un proceso de trivialización 



101 

informativa. coa.o sucedió con c·l n~sto de lo.-, di5cur<,o~ ,rn,~lizado~ .. 

rución de éstos, el discurso de Granados Cl1<.ipa p1·opo1·cion6 ac1tos escnciillc:s 

que permitieron una t.!Y•lluación r:"í.s cor.iplct~ del conflicto. 

Al referirse a las RErGHi1/'IS, el autor de"Plaz.1 Públlo"y"Pla;!a Dominic.Jl" 

abordó los siguientes subtemas: 

ORlG(:I Y VALIDEZ JURJDICA DE LAS ... (14-IX-1986, 16-IX-1986 y 
2-Xll-1986) 

COllSECUENCll1S POLIT!Cll.S y sccrt,u:s DE LAS ••• (14-IX-JIJU6, 
16-IX-1986, 2-XII-1986 y 15-1-1987) 

PASE REGLAMENTADO A ESTUDIOS PROFESI01ú'ILES Y [Xt.J.lENES DEPARTAMErlTA
LES (14-IX-1986, l6-IX-l9SG y 15-1-1987) 

PRIMERAS MODIFJCACJOrlES PROPUqTAS POP EL RECTOR ( 15-I-I987) 

DEHMIOA OE OEROG!\CJON DE LAS ••• (2-Xll-1986 y 7-ll-1987) 

Respecto al tema del DIALOGO RECTORIA-CEU, los sub temas fueron: 

PROPUESTA DE RECTORIA PARA FORMAR COMISIONES E ll/ICIAR EL A~/\llSIS 
DE LAS REFORMAS (7-Xll-1986) 

TRAllSMISJON DE LAS NEGOCIACIONES POR RADIO UNIVERSIDAD Y LA CONCU
RRENCIA PUBLICA rn LAS CONVERSACIONES (11-1-1987) 

EL DIALOGO COMO CONDICIOI/ PARf, SOLUC!ot/AR EL PRO"LEMA UNIVERSITARIO 
(2-Xll-1986, 16-IX-1986, 7-XII-1986. 2-II-1987 y l8-II-I987) 

Sobre la HUELGA, se tocaron los siguientes aspectos: 

CONSECUENCIAS POLITICAS ( 15-1-1987) 

NECESIDAD DE APLAZAMIENTO (28-I-1987) 

POSIBLES CURSOS DE LA •.• í2-II-1987) 

Uno de los temas que menor análisis recibió en la prensa fue el de las 

ESTRUCTURAS DE GOBIERNO vigentes en la UNAM, a pesar de constituir uno de los 

aspectos m.ls cuestionados por e] movimiento estudidntil. El autor de"Plaza 

Pública'; en relación con el asunto, se refirió a Jos subtemas: 
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FALTA DE REPRESEfHATIVIOAD rn EL CmlSEJO UNlV[RSITf1RJO (16-!X-19SG, 
25-1-1987, 2-11-1987, 15-11-1987 y JB-11-1987) 

fALTfl DE REPRESENTATIVIDAO DE LA JUNTA DE GOBICR!W (2-II-1987) 

AUTORITARISt:O (2-Xll-1986 y 18-11-1987) 

Respecto a las fuerza5 estudi,1nti1P.s organizadils en el CEU, destacó lo 

de!nunc i a que hizo acercd de l d Cd111p.:il1a de des prest i g 1 o en contra de 1 os l í de

res ceuistas. 

REPRESEtlTATIVIDAD Y PROPUESTAS DE LOS LIDERES DEL CEU ( 11-1-1987) 

CAMPMA DE DESPRESTIGIO ( JD-1-1987 y 3-11-1987) 

BALANCE DE LOS LOGROS POLITICOS DEL CEU (29-1-1987) 

En cuanto a las fuerzas hegemónicas univers1tar1ar; encilbezadas por REC

TORIA. los sub temas fueron: 

ALIANZAS POLITICAS DEL RECTOR CARPIZO (25-1-1987) 

BALANCE DE LAS ACCIONES EHPRENDIOAS POR LAS AUTORIDADES ( 15-11-1987) 

Por último, con relación al CONGRESO UNIVERSITARIO, abordó los siguien-

tes subtemas-prob lema: 

ACEPTACION DEL CONGRESO UNIVERSITARIO POR PARTE DEL CONSEJO UNIVER
SITARIO (10-11-1987, 15-11-1987 y 18-11-1967) 

COMISIO:I ORGANIZADORA PROPUESTA POR RECTORIA (15-11-1987) 

Otros temas que sólo se tocaron de manera indirecta fueron la deuda ex

terna. la sucesión presidencial y los partidos pollticos. 

Como se sei\aló al iniciar este inciso. el discurso de Miguel Angel Gran!!_ 

dos Chapa dib cobertura a temas que no ventilaron otros columnistas. empero, 

ello no 1mp1di~ que existieran coincidencias en sus posiciones con respecto 

al conflicto universitario. 
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e) El predominio de 1.1 fonción refe
rcncitil 

En las ca tegori' as correspondientes a 1 as func iont~s que cump 1 i O el l engu;!_ 

je en el texto, se manifestó también una relación directa con los enc,Jb;~zados. 

pues dominó la función referencial. 

El texto del discurso se centró princ1palmente en el problema univerSit,! 

ria; las funciones expresivas y conativas se utilizaron en menor proporción, 

lo que no restó importancia al papel que jugaron en el propósito final del 

discurso. 

d) La dialéctica en el discurso 

El punto de apoyo para presentar las principales tesis, argumentos y me

canismos de razonamiento que caracterizaron el discurso serán los rubros est~ 

blecidos en la categoría "Temas-problema". 

La propos1ci6n más contundente respecto a las reformas fue: 

LAS REFORMAS SON LO QUE QUIERE LA UNIVERSIDAD 

+ Las medidas responden a criterios plurales 
+ Las medidas no son resultado de la autoridad rectoral 
+ Las reformas son producto de la consulta convocada por el rector Jorge 

Carpi zo 
+ Las reformas fueron apoyadas por los órganos administrativos y la may.Q_ 

rta académica 

En el mismo sentido se establece que: 

LAS CONSECUENCIAS POLITICAS DE LAS REFORMAS NO RESTAN VALOR 
A LA REESTRUCTURACION UNIVERSITARIA 

+ La consecuencia más inmediata será la movilización de los rechazados 
+ Las movilizaciones siempre son apetecible materia de manipulación en 

+ t!e~~~~r~~g~~ c~~l c~~e 1 ~~t~~áli~~s !~nl~r~~~~~~c~i! impopular 
+ El pase reglamentado no implica que haya menos alumnos sino que haya 

mejores 

LAS REFORMAS SON OPINABLES, SI SE CONSIDERA LO QUE DEBE Y 
PUEDE HACER LA UNAM 

+ La Un1vers1dad deberfa tener una polftica de puertas abiertas Y corre~ 
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+ i¿~P!~~) dni~!~~~~ª~a~~~/~~u~~~~r~~~P~~~a proporcionarlos a 1.1 UNAM 
porque prefiere pagar la deuda externa 

+ Las refonnas significan el avance sólo de los más aptos 
+ (Sin embargo) no puede ignorarse el deterioro que padece la educación 

superior 
+ Es imposible no corregir desviaciones 

Las proposiciones anteriores se sostuvieron la p.irte inicial del dis-

curso (entre el 14 de septiembre y 2 de diciembre). En la primera de ellas 

se infiere que todos los universitarios quieren las refonnas y que todos los 

universitarios son quienes participaron en la consulta convocada por rectoría, 

es decir. los 6rganos administrativos y la mayoría académica, lo cual es fal-

so. 

Aceptar como verdadera tal proposici6n significaría que quienes no partJ.. 

ciparon en la consulta no son universitarios. En el lenguaje lógico, la pala

bra "mayorfa" indica un cuantificador típico de "algunos"; esto es, que sólo 

algunos y no todos los que confonnan la comunidad universitaria participaron 

en la consulta convocada por el rector Carpizo, lo que invalida la proposi

ción principal, 

En este caso, los argumentos que se utilizan !Oon de carácter jurídico. 

Desde este punto de vista las reformas adquieren validez, pero ello no impli

ca que tuvieran el consenso de la comunidad como más tarde lo demostró el mo

vimiento estudiantil opositor a tales disposiciones. 

La segunda proposición LAS REFORMAS SON OPINABLES, SI SE CONSIDERA LO 

QUE DEBE Y PUEDE HACER LA UNAH, se trata de un enunciado condicional en el 

cual se infiere que las refonnas únicamente podrian ser materia de juicio si 

se parte de lo quedebeser una Universidad. Según argumentos del autor, la 

Universidad deberia ser una institución con una política de libre ingreso y 

autosuficiencia; empero, corno la UNAM es una institución que no cuenta con 

los recursos suficientes. ante ta escasez del Estado para proporcionarle sub

sidios. entonces las reformas no son opinables. 
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Esta afinnación puede ser refutada, pues indept:ndicntr:r:ocntl! de 1uc: lu 

Universidad no sea lo que deberiil, las reformas sil]uen c.icndo cuestionoib1r!s. 

En el análisis que se hizo sobre el di.iqnóstico Fnr-tale:¿a y iJd,ilidcH.1 !.le J,1 

UNAM y las reformas, se prueba que las r:'.edid.ls propuestas por la r~~ctor'i.? 

respondi'an, por lo menos las ri:cdidils m5s conl-°0'1ertidas, a soluciones de c,1-

rácter administrativo ( 1 t). 

De igual forma, se infiere que es ir.iposible dejdr de aplicar Lis refor

mas, aun cuando signifiquen el avan::e de los mSs aptos -que también significa 

estar en contra de la pol\'ticil que debeda llevar a cabo la Universidad- pues 

no puede ignorarse el deterioro de la educación superior. la palabra "irnpos.:!. 

ble" cierra toda oportunidad de que el duterioro académico pueda ser solucio

nada par otras medidas que no sean las propuestas por el rector Carpizo. 

Por otro lado, se han destacado entre paréntesis las conjunciones adver-

sativas, indicadores de que el mecanismo argumentativo utilizado para demos

trar las proposiciones correspondientes fue el "dilema". razonamiento en el 

que se debe elegir entre alternativas desfavorables. En este caso. el dilema 

es: apoyar las refonnas propuestas por Carpizo, con todas sus consecuencias 

poHticas y sociales que ellas implican, o bic:n dejar que d Jeterioro acadé

mico de la Universidad continúe. 

De la última proposición sobre las REFORMAS se infiere que la reestruct~ 

ración de la UNAM a través de las reformas no pierde validez, a pesar de que 

algunas de las medida·s son impopulares, por dos razones: a) porque los rech~ 

zados, en caso de movilizarse, no lo harían por cuestiones académicas, sino 

por intereses polfticos y bajo la manipulación de quienes quieren influir en 

la sucesión presidencial, y b) porque el pase reglamentado no implica que ha

ya menos alumnos, sino que haya mejores. 

En el punto"b" se comete una falacia de "conclusión inatinente". pues la 

premisa: las reformas no implican que haya menos alumnos, no correspo11de a la 

conclusión "las medidas implican que haya mejores alumnos". 
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Las formas correctas de este razonamiento serian: "las refon~as no i111pl_!_ 

can que haya menos alumnos, sino mayor número de ellos" o t-ien "las r.1edidas 

no implican que haya malos alurnnos, sino mejores estudiantes". 

A las proposiciones hasta aqul anal izadas se agrega una md.~ que se dejó 

al final por no presentar bases argumentativas LAS REFOPMAS tlO RESULTARON PRQ_ 

VECHOSAS, A PESAR DE APOYARSE EN UN OIJ\GNOSTICO ADECUADO. De 1.1 proposición 

se infiere que el documento Forta 1 eza y Dcbi 11 dad de 1 a UNAM es un and 1 is is 

"adecu.:ido" del cual se derivaron hs r~formas. En este juicio, el c,1lific:i.-

tivo "adecuado" resulta ambiguo; no queda claro con rrlación a qué es adecua-

do el diagnóstico del rector. 

Respetando 1 as pro pos i cioncs expuestas por e 1 co 1 umni s ta e i ndepend i entg_ 

mente de las observaciones hechas a su coherencia lógica. se puede afirmar 

que la tesis que sostuvo Miguel Angel Granados Chapa sobre las reformas se a.r. 
ticu16 de la siguiente manera: 

- Las refonnas son producto de un d1agn6stico ·"adecuado" y del asenti

miento de todos los universitarios. 

- Las refonnas implican consecuencias polfticas riesgosas porque algunas 

de ellas son impopulares y porque puedeigenerar un movimiento de rechazados 

con intenciones ajenas a la problemática universitaria. 

- Las refonnas son la única solución al deterioro de la educación supe

rior. en Unto que la Universidad no cuenta con los recursos para hacer lo 

que deberfa, y porque no puede dejar de corregir el deterioro educativo. 

Es~as primeras tesis. en la medida que se desarrolla el 

movi!f!iento estudiantil, sufren una variación hasta- que finalmente en la con-

clusión del discurso se sostienen otras. Por ejemplo, ~n el último te~ 

to donde se condensa el conflicto universitario, el columnista afirma: "las 

medidas (refonnas) se hablan basado en un diagnóstico del rector y buscaban 

corregir def1c1enc1as expresas. pero no tenían en cuenta aspectos de la real.i. 

dad que los es tu di antes vi e ron. y, sobre todo 1 hab fan si do aprobadas por un 
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órgano en el que los jóvenes no se scnlian suficientemente rl!Pn~s•mtildD'i." 

(18-11-1987). 

Lo anterior se traduce en la afin•1ación de que las rcfonnas ni fueron r~ 

sultado de un diagnóstico "adecuado" ni eran lo que todos los universitarios 

querían. De igual forma, la solución a la problemática universitaria se tra~ 

1 adó de 1 as reformas a 1 a rea 1i zac1ón de un Congreso Un1 vers tta r1 o resolutivo. 

En especial, la movilización de las fuerzas universitarias opositoras a 

las reformas, la creación del CEU y la exhortación de éste para que se vol vi~ 

ra a rep 1 antear una re forma un1 vers i t;i r1 a fueron 1 os hechos que des c;ubricron 

el falso dilema de las autoridades de la UIV\11 de que .,o se aplit:ar1 las refor

mas o se sigue deteriorando el nivel acadC,mico de la Universidad". 

En este contexto se explica el cambio que sufre el discurso de Miguel An. 

gel Granados Chapa, quien reconoce que una nueva salida al problema universi

tario es el DIALOGO, tesis que sostendrá hasta el final de su discurso. 

Sobre es te tema des tacan las pro pos i cienes: 

EL DIALOGO ES POSITIVO EN EL CONFLICTO UN!VERS!TAR!O 
PORQUE TODOS TIENEN RAZOll 

+ La mayorfa de las reformas son saludables 
+ El examen departamental evilar5 arbitrariedildes en la evaluación del 

+ (~~~~~1 ~~!i~!S!e~e~i~!~~r~a~!~~:~e= ~~~d~~o~~~~~;~irse en fiscaliza-
ciones pennanentes para los maestros 

+ Nadie puede reprochar a la institución preocuparse por el deterioro 
académico y, por ende, reclame a sus alumnos obtener el pase a estu
dios superiores con promedios altos 

+ (Ahora) Ho todos los que sacan bajos promedios son malos estudiantes 
+La restricci6n del pase a las escuelas profesionales cerrará las puer. 

tas de la Universidad a muchos que padecen la pobreza y un ambiente 
cuitural adverso 

+ {Aunque claro) f\ la Universidad no se le puede exigir que resuelva d~ 
ficiencias de la estructura económico social del pafs 

+ Ante la dicotomia es positivo el diálogo 

LOS GRUPOS OPOSITORES A LAS REFORMAS NO DEBErl IGNORARSE 

: ~~ {~~:~~~~ f~e~~~~~a~~ó~n:v~~1~~1os superiores sin discusión 
+ Es indebido que profesores como Raúl Carrancá conciban a la Universi

dad como "cosa suya" 



EL PARLAMGHl\RIS!~O U~HVERSITJ\RIO ES U~lA 11UEVA FORMA DE 
GOBERNAR EN Lf\ UNAH 
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+ El movimiento opositor a las refomias muC!stra una brecha entre la re
presentación formal universitaria y la muchedumbre de la comunidad 

+ El diálogo y la transmisi6n de los debates por Radio UNAM son ejemplos 
de la nueva rea 1 i dad unf vers ita ria 

+ La concurrencia a las conversaciones son una forma de escrut1nfo públi 
m -

+ los asesores del CEU son notables profesores 
+Ningún asesor de rectorfa es capaz con su prestigio de infundir respe

to entre los asistentes 

En la primera proposicf6n se reufte el dilema manejado en el tema de Tas 

reformas, aunque 1 a afi rmacf ón de que e 1 DIALOGO será post ti vo ante 1 a di cot.Q, 

mla universitaria es ya un indicador del nuevo rumbo que torna el discursa. 

En la segunda y tercera proposiciones se hace un reconocimiento del CEU 

como una fUerza respetable por los profesores que lo asesoran y porque en la 

Universiddd es ''indebidd' que predomine el autoritarismo. En consecuencia. se 

infiere que el DIALOGO resultaría una mejor forma de gobernar la institución. 

Si bien es cierto que en el discurso de 'Plaza Pública" y '~laza Dominical" 

su autor se manifiesta por el DIALOGO. y para ello reconoce al CEU como inte!, 

locutor de las autoridades uni vers ita rf as 1 e 1 aná 1 is is de otras proposiciones 

referentes al tema muestran. sin embargo, que el DIALOGO no es entendido como 

una discusión entre dos partes discordantes que buscan una transacción, sino 

que es sólo una de ellas la discordante; la orgdl1izdción estudiantil. Como 

tal, es la fuerza que debe avenirse a lo propuesto por el grupo hegemónico de 

la Universidad. 

Las proposiciones siguientes prueban lo anterior: 

LA PROPUESTA OE CARPIZO PARA DIALOGAR ES FAVORABLE PARA EL CEU 

+ La comisión especial para estudiar las reformas es alentadora y juicig_ 
sa 

+ En la comisión se reconoce como interlocutor al CEU 
+Los tres representantes m&s del sector estudiantil no cumplirán un pa

pel similar al de las AAPAutlAM en el sector de los profesores 
+ El CEU gana aunque no se cumpla su demanda de derogación 



LAS HOOlFJCAClC:IES /\ Lf,S HEFORPl\S PUEDE!\ [i¡f.R:lf.'LflR~[ CO~'t; 
U!l TRIU!IFO DEL CEIJ 

+Las modificaciones de p<l.gos fueron dcrog.Jclas r.;ort10 sol ic.itu el CEU 
+Los e;dimenes departamentales serán Ci\l\ficado!i por cnda :·r·ofesor 

lJ'l 

+La reglamentación del ingreso a las escuelas profcsicrltlh:S sr.- r-.odifi
có en el sentido tndic.Jdo por los f?Studiantf'-; 

EL REFERENDUM ES UNA OECISIO:l C/\RE!ITE DE REALISMO POLITICO 

+El CEU ha sido capaz de dar- cuerpo ~ p('tit.iones estudiantil~s y dcnun· 
cias contra la actual estructura social y polHica 

+ (Pero) Seria incapaz de mostrar numéricamente que repn~senta a la !!2.>'º 
rta uni vers itar1a -

+Rectoría no puede aceptar simplonan:ente una idea que significa romper 
la legalidad interior volviendo una IT'era mampara el mayor cuerpo cole
giado de gobierno en la Un1versiCad: el Consejo Univel"!iitarlo 

+(Aun cuando) Se estableciera una situación de excepci6r.. el CEU perc!e
rfa el referCndum 

+ Facultades enteras votarían contra el CEU 
+ Para el rector serta estimulante téner certeza de que la ~da elegi 

ria la opci6n que él propuso - -

+ ~!d~~s~~~~!~z~~!6~eyv~~!r!nt~~e~~~t~~e~~lsc[Ü la mayoria de las facul-
+ Las AAPl\UNAM y los exalumnos votarfan por la propuesta de Jorge Carpi

zo. 

LA PROPUESTA DE HUELGA ES R!ESGOSA 

+ El CEU no podrá utilizarla eficazmente por su inc1piencia 
+ El CEU no tiene implantación en todos los plantele!i 
+ No todos los ceufstas estarían de acuerdo con la huelga 
+ La huelga representa el peligro de que e 1 CEU pierda fo ganado 

En la primera proposici6n se infiere que el CEU gana al ser inclufdo en 

la comisi6n especial formulada por la rectoría, pero como la organización es

tudiantil rechaza la propuesta, la conclusión es que el CEU no quiere ser ga

nador y que para ser ganador es necesario aceptar todo ofrecimiento de la par:_ 

te contraria, independientemente de su contenido o implicación política. 

Aquí debe recordarse que la creación de dicha comisión no fue aceptada 

por el CEU debido a que en su COl"lposición predominaban representantes de la 

rectoría .Y el Consejo Universitario, que, como el mismo autor de Plaza Públi

ca y Plaza Dominica 1 advierte, carece de una verdadera representa t ivi dad uni

versitaria. 

De la segunda proposición se hace una inferencia similar a la anterior: 
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el CEU gana al aceptar las modificaciones .1 lr1s reformas porque ellZls respon

den a sus demandas. 

En este caso, el argumento de que la reglamentación del pa5c i.1 estudio:;. 

profesionales se modificó en el sentido conv~nido por los L•studiantcs, es f¿i..!_ 

so. Tal afirmación supondrfa que el CEU aceptaba la restricción del pase au

tomático y que su lucha tenía como objetivo el rebajar las exigencias del pr_q_ 

medio para obtener dicho pase. 

Por el contrario. una de las principales demandas de los estudiantes era 

riue se derogara esta medida por considerar que en nada remediaba el df'lerioro 

académico de la Universidad y s{, en cambio, impedía el ingreso de los alum

nos de bachillerato que no cumplieran con el requisito implementado por las 

autoridad es de 1 a ur•AM. 

En resumen, las negativas del CEU a las propuestas de Rectada lo convie.r. 

ten en un perdedor. Esta tesis se hace más evidente cuando se toca el tema 

do l REFERENDUM, 

Sin referirse a las propuestas y contra propuestas que antecedieron al 

plante.!.m1ento de un REFERENOUM por parte del CEU, el columnista afinna que di 

cha propuesta carece de realismo poHtico. 

Para demostrar tal proposición se apela a una falacia de "accidente 1r1-

verso", me di ante la genera 1izaci6n apresurada de que 1 a mayoría de 1 as facul

tades de la UNAM votarían en contra de la organización estudiantil. 

De igual fornia se recurre al "argumento de la multitud"; asl, "la mayo-

rfa", "facultades enteras" darían su asentimiento inmediato a las reformas a

probadas por e 1 Consejo Uni vers itari o. "rnáx 1mo cuerpo ca 1 egiado de 1 gobierno 

de la casa de estudios". 

Como se observa, para desaprobar la propuesta del movimiento estudiantil 

se apela a un órgano de gobierno que anteriormente es cuestionado por su fal

ta de representatividad entre la comunidad un1vers1taria. Todavfa más, la 

idea del REFERENDUM, se af1nna, romperla con la legalidad interna de la UNAM. 
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La inferencia que pucdl! hacersf? de esta propo:,'ición es r¡11c i;ol RErt:RrtH:;uM 

cDrece <'le realismo político porque vu en contra de la. cstru::.turñ 1egal d~ la 

Universidad. 5610 en el caso de que sus órg;:rnos de goblernC'J estableciet'<ln 

una situadón CJtcepcional. podr'ía tenQr lug<Jr un REFEREllOUM, el cwl. de to~ 

das maneras. seda perdido por el CEU. 

Oe este razonamiento basado en argumentos falaces y cuya conclusión es 

que el CEU perderla un REFEREUDUH. se slgue que pJr.a el rector Cdrpizo serla 

estimulante tener la certeza de que esa mayorla despolitizada y con intereses 

creados votada en favor de sus propuestas. 

Cuando el autor de· Plaza Públic.:)'y .. Plaza Dominical·· toca el tema de 1a 

HUELGA nuevamente se recurre al argumento, de que el CE:U seria incapa2 de lo

grar el consenso de la comunidad universitaria para llevar a cabo esta Ndida, 

agregando que tampoco podr.l utilaarla eficazmente por ser una organización 

naciente. 

Esta última proposiciOn argumentativa resulta falaz, pues el carácter i!!. 

cipicnte o experimentado de una organización no determina la efi.cacia de una 

HUELGA. como lo derrostraron más tarde los hechos. 

Asi.mismo. la advertencia de una derrota del movimiento, que en el caso 

del REFERENOUM fue utilizada para desaprobar su práctica, también se usa para 

desaprobar el recurso de la HUELGA. Cuando el columnista afinna que la HUt.l

GA representa el peligro de que e1 CEU pierda lo ganado, se refiere a su ca

rácter de interlocutor frente a las autoridades, las transmisiones radiofóni

cas de los debates, las grandes concentraciones estudiantiles y 1a idea del 

Congreso Universitario. 

Los acontecimientos que suceden al estallamiento de huelga. demuestran 

que el CEU es una organización disciplinada y con una considerable capacidad 

de convocatoria, de tal forma que gana el apoyo de diversas fuerzas sociales 

del país para que se realice un Congreso UniYers1tar1o de100crático donde se 

plantee la problem.ltica de ta UNAM y sus posibles soluciones. 
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Dentro de la Uni\lersidad el problema de l.:i f.:i1ta de repre:>entalivid:id de 

los 6rganos de gobierno se hace cada vez m::is evidente por lo que la ided del 

Congreso Universitario es impulsada tcmbién por amplios sectores de h coinu-

ni dad académica y trabajadora. 

En esta nueva fase del conflicto el discurso de Miguel Angel Gr<i.nados 

Chapa vuelve a sufrir una variación de acuerdo con la correlación de fuerzas 

ex.istentes en la UrlAM. Oc esta manera, 1'3 conciliac1ón de intereses ya no se 

busca en las decisiones del CCU, sino en las de su contraparte. 

En primera instancia, el columnista analiza 1.:i composici6n de las fuer

zas que apoyan las posiciones del rector Jorge Carpizo. 

LA PRESENCIA DE GRUPOS DE DERECHA COMPLICA LAS ALIANZAS 
DEL RECTOR JORGE CARPIZO 

+ Ignacio Burgoa encarna a la nueva derecha disfrazada de ropaje demo
crático 

+ Ignacio Burgoa fue figura principal de un acto de apoyo a la rectoría 
+ Los grupos de derecha son partidarios de una Universidad elitista. 

profes 1ona1i zante, a ta da al mercado de trabajo. desprovista de nexos 
con la sociedad y de compromisos con la mayada, que está en el tras
fondo de algunas de las reformas propuestas por Carpizo 

+ La concepción de Universidad del rector no es la de la derecha 
+ La visión de Carpi zo es 1 a de una Universidad que prepara bien a unos 

pocos, en vez de hacer el esfuerzo frente a la gran muchedumbre de 
quienes son malos alumnos pese a su empeño en sentido contrario 

PEREZ ARREOLA Y LOS MIEMBROS DEL CONSEJO S INOI CAL 
SON UN INGREDIENTE DE PRIMER ORDEN Eti LAS 
ALIANZAS RECTOMLES 

+ Carpizo demostrO habilidad politica al convertir en sus amigos a vie
jos adversarios sindicalistas 

+ Pérez Arreola no apoya abiertamente al rector. pero la actitud del 
STUNAM no ha sido la de apoyar incondicionalmente al CEU 

+ Los antiguos militantes de etapas previas al movimiento estudiantil 
se encuentran en una posici6n conservadora que impide la comprensión 
de los arrebatos y errores juveni 1 es 

De la primera proposición se infiere que el rector Carpizo cuenta·con el 

apoyo de grupos de derecha porque en el transfondo de algunas de las reformas 

propuestas por él se encuentra implfcita la visión universitaria defendida 
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por dicho::; grupos: institución elitista, profesionalizante, etr.:. 

Este apoyo complica lils alianzas del rector por'que 1!-l rio conulg.J con esil. 

concepción de la derecha. Para dernostrar tal afirmación 5¡:, rlice que C:arpi.to 

es partidi1riO de una Universidad que elige ¡weparar bien a unos pocos. en vez 

de hacer frente a unu muchedu111bre de malos alurnnos, pese a su (·1pe?io en sentj_ 

do contrario. 

De esta proposición, sin er~bargo, se deduce que unJ. parte rr1inima de est!:!_ 

di antes es apta para la educación superior y que la UriMI debe educar sólo a 

los más aptos, es decir, dedicarse a la fon:1ación de élites. Como se aprecia 

la Universidad que desea el rector -según el discurso- es la de una institu

ción elitista. aunque tal afirmación se ~ormule con distintos ténninos. 

Asimismo, el documento Fortaleza y Debilidad de la UNAM -que ya delfnea 

el proyecto de Universidad de las autoridades universitarias- demuestra que 

se privilegia la concepci6n de una Universidad como centro de producción de 

fuerza de trabajo acorde con las necesidades del capital; de ahf que se dedu.!_ 

can razones y se utilicen métodos propios en el sector privado, como el de la 

productividad y rendimiento para hacer un análisis de la s1tuaci6n uni'vers,1t!. 

ria. 

De lo anterior se puede concluir que es falsa la afinnación respecto que 

el rector no coincide con las fuerzas de derecha de la Universidad en la vi

sión profes1ona11zante y apegada a las necesidades del mercado. Las contra

dicciones que existen entre los grupos conservadores y las fuerzas del rector, 

como se mostrará más adelante, se dan en cuanto a la forma-autoritaria o neg2_ 

ciadd•de resolver el problema universitario. 

Respecto a 1 a a 1 i anza de Carpi zo con grupos de i zquf erda, de 1 a pro pos i

c ión correspondiente se infiere que aquélla es de primer orden porque repre

senta el acuerdo con viejos enemigos pal itfcos. 

Cuando se arguye que, puesto que el lfder del sindicato de los trabajad.Q. 

res universitarios apoya al rector, aunque no abiertamente, todos los miem-
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bros de1 STUNAtl lo apoyan tan1bién, se comete una f<llacia de: composición. tl 

uso que se hace al término STUNAM implica que l<.1 actitud que sólo caracteriza 

a a 1 gunos de sus miembros 1 o es co 1cet1 van~entc de todos los que componen a 1 a 

agrupación sindical. 

Los hechos muestran que en efecto el Comité Central del STU'li\M ~dntenfo 

una posición oscilante con respecto al problema, sin embargo, el usccnso del 

movimiento estudiilntil y lils presiones de las bases sindicalizadas obligaron 

a que la posición fuera más definida. Así, miembros del STUNAM se incorporan 

como asesores del CEU, organización que ta1rbién recibe el apoyo económico del 

sindicato. Finalmente el STUNAM constituyó un factor politice detenninante 

para que el movimiento estudiantil dfora fin a la huelga. 

Analizadas las fuerzas aliadas a la rectoda de la UrlAM, y el deslinde 

de ésta con relación a los grupos conservadores un1versi tarios, el autor se 

centra en la reuni6n del Consejo Universitario prevista para el 10 de febrero 

de 1967y la necesidad de llevar a cabo un Con9reso Universitario resolutivo. 

Las pri nci pa 1 es pro posiciones al respecto son: 

DE LA ART!CULACI01l DE LAS DECISIONES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 
CON LAS PETICIONES DEL CEU OEPENOERA LA SOLUCION AL CONFLICTO 
EN LA UNAM 

+ El gran debate será el Congreso Universitario 
+ No es cierto que el Consejo Universitario se suidda o revitaliza 

al delegar sus funciones al Congreso Universitario 
+ Jurfdicamente la Ley Orgánica de la UNAM autoriza a expedir dispo

siciones encaminadas a la mejor organización de la institución 
+ Politicamente el Congreso ha adquirido una fuerza imparable 
+ El Consejo Universitario ya no podrá detener el Congreso 

De tal proposición se infiere que el punto de articulaci6n entre autori

dades y estudiante'.> es la ide/\ del Congreso Universitario; que no existen im

pedimentos jur1dicos ni políticos que obstaculicen su realización, y que el 

Consejo Universitario ya no podrá evitar el Congreso ~lr la fuerza imparable 

que ha adquirido. En resumen, el órgano colegiado ya no ;:-•:"'-te negarse a que 

se lleve a cabo un Congreso Universitario. 



Posterior a la sesión del Consejfl. Miguel Angel Granados Chu¡M f::io:rone 

sus conclusiones sobre el asunto: 

AL ACEPTAR LAS PROPUESTAS OE CARPIZO, EL CONSEJO UN!VERSJTARIO 
COLOCO LOS ClMitfHOS PARA U\ ED1F1CAC1QJ¡ Df. Ufll\ ~IUCVA 
DEMOCMCII\ UNl\JERSITl\RtA 

+ El Consejo actuó con prest.:i.ncia poHtica y no incurri6 en el ridi~ 
culo como lo auguraron consejeros conservadores 

+ Carpiz.o no vaciló en hacer suya la propuesta del CEU y el CA.U de 
realizar un Congreso con carácter resolutivo 

+ El CEU también demostró madurez en su marcha del 9 de febrero 
+ El Consejo aceptó todas l<ls reticiones del CEU pues también queda 

ron suspendidas las reformas que objetaron los c~tud-\ilnte~ -
+ La aceptación del Congreso es una invitación a tenu1nar la huelga 

EN LA CONClLIACIO~~ DE INTERESES EL RECTOR TUVO Uti Pf,PEL 
PROTAGOIHCO Y GORRO TODA SOSPECHA DE AUTORITAR!SHO 

+ El rector enfrentó el despecho de los conservadores que pretendfan 
inhibirlo 

+ La rectoría tuvo la honestidad y sensibilidad políticas para reco
nocer que el CEU no estaba formado por enemigos de la Universidad. 

+ La corrección de Carpizo tiene valor excepcional en un ambiente 
donde pr1va el autoritarismo 

+ El rector fue congruente con su posic16n durante todo el conflicto 
universitario 
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De la primera proposición se infiere que el Consejo Universitario asumié 

una posición democrática al considerar las propuestas de Carpizo, que al mis

mo tiempo eran las de los grupos opositores a las refonnas. 

En fonna complementaria la segunda proposición, establece que a pesar de 

las posiciones autoritaristas de los grupos consejeros, el rector Carpizo re

conoci6 las demandas del CEU. De esta afirmación se concluye que las difere!!_ 

cias entre el grupo de Carpizo y los representantes del ala conservadora uni

versitaria era la fonna en que debería solucionarse el problema de la UNAM. 

Carpizo optó por aceptar las demandas de los grupos opositores, mientras los 

consejeros de la derecha consideraban que la vía del autoritarismo era la co

rrecta, según se infiere del razonamiento del autor. 

Asimisroo, se infiere que la rectada de la Universidad da término al con. 

flicto debido a su sensibilidad y honestidad poHticas para conciliar autori-
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dad y apertura. 

Un aspecto interesante del discurso analiz.:ido es qué se afinl'a que el 

CONGRESO UNIVERSITARIO aceptado por el Consejo tiene un caráctor resolutivo 

"El Consejo hará suyas -asumirá- sus decisiones" (15-11-1987). mientras el 

resto de los columnistas considera que no puede darse tal calificación. En 

todos los casos se apela al discurso del recto1·, pero las versiones que de 

ella se derivan son contrarias. 

Por últinl0 1 cabe hacer referencia a otra tesis que par el asunto que tr~ 

ta resulta importante: la campa.la de desllgitimaci6n contra los 1'ideres del 

CEU y la organización misma. 

Miguel Angel Granados Chapa sostiene que: 

LA CAMPA~;A DE DESPRESTIGIO ES ltlSTRUMENTADA POR EL 
GOBIERNO Y 110 POR LAS AUTORIDADES OE LA UNIVERSIDAD 

+ Los documentos curriculares publicados por el diario Excélsior 
son falsos y forman parte de esta campaña 

+La telev1si6n estatal crea un clima de repudio a las acciones 
del CEU 

+ La manifestación de la Federaci6n de Estudiantes Pal itécnicos 
pretende aislar al movimiento como parte de la campaña extra
un1versitaria para desligitimar al CEU 

El razonamiento es válido, pero no verdadero, pues parte de esta campaíla 

se instrumentó mediante la publicación de desplegados. los cuales fueron fir

mados por diversas autoridades universitarias. En ellos. de la misma manera 

que en los distintos medios de comunicación masiva, se negaba la representati 

vidad del CEU y se resaltaban algunas de sus ar:titudes como la de ser una or

ganización "intransigente". 

e) El llamado a la conciliación 

ExplicHamente, los destinatarios del discurso de''Plaza Pública'' y"Plaza 

Oomtntcal" son el CEU y las autoridades de la UNAM, aunque no qu1cre decir que 

no haya otros destinatarios. Por ejemplo, al inicio del discurso se infiere 

que éste no es dirigido sólo a los universitarios. "Nos guste o no 11
, seiiala 
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el autor con relación a las rt:fon1as <1¡ll·ob<1dJ'> en septif~mbre Ce J')'fü, eso 

lo que quiere la' Universidad. la expresión "nos guste o no" inclup~ do nianc

implicita a todos aquellos que lean este trabajo pcriodf:;t1c'l. 

Desde e1 punto de vista de su función condtiva, t.11 ~nunciado fo;pJica 

una relación de carácter imperativo que es atcnuad<l r1edi.1nte c>l recurso de la 

"inclusión". El columnista, qufon también se involucra en la acción y apare

ce formando parte de los de'.;tinatarios. pretende el reconocimiento social de 

las reformas como un deber. 

No obstante, la forma imperativa para dirigirse a los destinatarios no 

es característica del discurso de Miguel Angel Granados Chapa cuando se apela 

a las fuerzas un1versitarias en su conju11to o a l.:is autoridades de la UNAM. 

Aqui predomina la forma vocativa. Ejemplo de este tipo de llamamientos son: 

11 Es recomendable que los universitarios conduzcan sus deferencias por la 

vfa politica que supone el diálogo y h negociaci6n" (16-JX-1986). 

"No conviene caer en las tentaciones de evocar mecánicamente los sucesos 

de 1968, pues en aquel entonces no se ventilaban cuestiones académicas como 

ahora" (7-XlI-1986) 

"No habrfa razón para que el Consejo Universitario no acepte el temario 

que tentatiVamente adelantó el CEU para discutirse en el Congreso Universita

rio" (10-11-1987), 

En particular, el componente afectivo-conativo del discurso tiene su ma

yor expresión cuando los temas son la propuesta ceufsta del referéndum y la 

determinación de la huelga. Como se vio en el apartado anterior. en el pri

mer caso el autor incurre en las falacias de "dccfdente inverso" y "argumento 

de la multitud", para desaprobar la medida. 

La expresión imperativa "No debería (el CEU) buscar la definición de su 

verdadero tamaílo en la comunidad" (25-101987) que acompaiia el razonamiento f.!_ 

laz, muestra que la intención es impedir que se efectúe el referéndum. 

De la misma manera se pretende persuadir a los estudiantes de que no es 
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conveniente l1evar a cabo e1 movimiento hue1guistii:o. Pura ~no St! utilii.Jn 

expresiones de advertencia: 

"El CEU consolida su avance o se e.>1pone al ries~o d!! no utilizar eficaz~ 

mente la huelga por su propia inc1pienda" (15-l-1987}. 

"El CEU tia alcanzado logros políticos de gran v.:ilor o bil!n podrh aplll-

zar la huelga. Si no lo propone o lo acepta. y la huelga inicid. unoi de fos 

consecuencias probables es que el CEU pierda todo cuan lo ha ganac!o" {28~I-1967). 

Tanto en el caso de1 referénduni como en el de la huelga, es utilizado el 

recurso de la "amplif1caci6n'', con el propósito de realzar una situaclón de>

favorable para la organización estudianti) *que despierte. no la reflexión, 

sino el temor a t"ea11zar tales acciones. 

En general, en e1 discurso predominó la intenc1ona11dad referencial so

bre la afect1Va. 

2. "Frentes Políticos" 

Se publica de lunes a domingo en el diarto de mayor trascendencia nacio-

nal. pc.1- el papel que ha jugado en distintos momentos pollticos de la his .. 

taria de México. 

Nacido en 1917, Excélsior se caracteriza por defender las tesis conserv~ 

doras del Congreso de 1911, para despu-C-s con\lertirse en vocero del grupo em

presarial sonorense, hasta la muerte de Alvaro Obregón. 

La gestión de su segunda director, Rodrigo de llano, coincide con la en

trada de Elias Calles a la µresidencia y con un cambio sustancia1 en su polí

tica editorial en favor de las causas cristeras; ello le vale la enemistad 

del mandatarlo naclonal, quten en l9Z9 ordena la compra del periódico. 

Sobrevienen, entonces, luc.has internas, cierres tempora)es, hasta que la 

empresa se convierte en cooperativa. Comienza la etapa acri ti ca y oficial is

ta del d1arto que durará d~ 1933 a 1954. 
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Con la muerte de Rodrigo de Llano. Excélsior inicia una nueva etapa que 

1a a la par de las transformaciones que sufre el pals. El grupo más conscrv2. 

dor del diario sale entre 1964 y 1965 y en 1968 asu::il:' la dirección Julio 

·;;cherer. Este, como ya se mencionó anteriormente, l~·1cabeza una movimiento 

r:emocratizador en el periodismo capitíllino que le v.ile el ataque de otros mc

.·ios de comunicación contrarios a la nueva corriente. 

Con la salida de Scherer, Excélsior 1 a pesar Ce introducir plumas criti

Cls en su sección editorial, vuelve a sumirse en uni\ tendencia oficialista 

que hasta la actualidad mantiene a cambio de privlleqios en la infonnación 

enitida por el gobierno federal. 

''Frentes Políticos"está compuesta por tres encabcz.a~ios correspondientes a los 

::~ontccimientos considerados de mayor trascendencia y los cuales merecen la 

o¡Jinión de su autor. A continuación se comentan otr .. s cuatro o cinco hechos 

;n:is. En la parte final se incluye un brev1ario mer<:11•tmte informativo, deno-

.inado "Notas cortas •.• " 

Particularmente, dos son las características de ºFrentes Políticos: la 

;-referencia por el tema de los part1dos pol'iticos y la variedad en su autoría. 

; diferencia de otras columnas, Frentes Políticos es escrita por reporteros 

:t~l periódico. responsa~les de la fuente política. 

En 1982, el maestro Lcopoldo Borrds, sc:ialaba entre los columnistas poli 

tices más destacados de la prensa capitalina a Guillenno Zctina y Ramón Moro

r:1.?s, responsables de "Frentes Políticos 11 en esa época. Esta columna se caras 

t·ffiZa por contar con amplio espacio, en especial le! fines de semana, cuando 

:~ega a ocupar casi una plana. 

El discurso de '1Frentes Políticos 11 se confonnó ... e 26 columnas y sus pri.!!. 

... :pales características fueron: 
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a) PrcsP.ntai:ión 

En- la entrada del discurso los encabezados cur.:pJ fQron una función rf'fc

:·encial indicativa: 

OPOSIC!O~ ESTUOIANTIL A LAS REFORn\S (l-Y.-1986) 

VIVE LA UNAM Ull MOMEIHO CRUCIAL (10-XI-1985) 

LA REFORMA DE LA UNAM (27-XI-1986) 

DIALOGO UNIVERSITARIO (l-XII-1986) 

Sin embargo. a medida que se desarrolla el conflicto universitario, r.n 

Jos subtítulos se privilegia Ja función valorativa, con una intencionalidad 

.::fectfva en contra del movimiento estudiantil. Así. se hace énf<lsis en que 

: as acciones de los estudiantes s 1 gni ffcan: 

DA:IOS Y PERJUICIOS A LA UNAM (2-11-1987) 

HAY PROVOCACIOUES El/ LA UNAM (31-I-1987) 

CARPIZO DISPUESTO A Dil!!TIR ANTE LA FUEílZA/ 
NI CHANTAJES NI PRESIONES (S-I-1987) 

DEMANDAN SERIEDAD AL CEU (13-I-1987) 

En es tos encabezados se recurre a una serie d~ atributos que acentúan 

una visión negativa del movimiento estudiantil; éste. según se infiere. cau

:;a daiios a la Universidad; se basa en el chantaje y las presiones y carece de 

seriedad. 

En los encabezados, además, se introducen los elementos estructurales 

le la tesis central del discurso: 

QUE rm INTERFIERAN PARTIDOS rn LA UllAM/ 
FUERA SINDICATO Y PARTIDOS (13-I-1987) 

UNAM TIENE SU PAPEL EN LA SUCESIOU PRESIDErlCIAL (S-X-1986) 

El primer subtitulo se tratíl de una expresión conat1va que da por "sobr~ 
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entendido" que Jos partidos políticos y el STWlAM inten·iencn en el conflic-

to un1 vers ita r io. E 1 segundo enuncia do corresponde a un r,1 zonílmi cnto entine-

mático que como el anterior da por dernostrada la proposición que no se forn:u

la; en este caso el movimiento estudiantil no tiene propósitos acadérroicos, 

sino de car.lcter extrauniversitario, que tratan de Influir en el proceso de 

sucesión presidencial. 

Por último, se reiv1ndic.:i el diálo1.10 conc una vfa necesar1d para Ja soly_ 

ción del conflicto: 

PMT' QUE SIGA El DIALOGO EN LA UNAM (25-I-1987) 

DIALOGO EN LA UNAM, BEUEFICID A LA 5DCIEOAD (26-1-1987) 

TODOS PIDEN SE REANUDE El DIALOGO (2-II-1987) 

b) Temas-problema 

El tema que s1rve como eje de todo el discurso es el de los PARTIDOS PO

LITICOS Y EL MOVHUENTO ESTUDIANTIL, del cual se derivan los sfguientes sub-

temas: 

INTERVENCION OE LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA Ell El MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL (25-XI-1986, 5-I-1987, 12-1-1987, 14-I-1987, 
16-I-1987 y 20-I-1967). 

INTERVENCION OE LOS PARTIDOS PDLITICDS EN GENERAL Ell El 
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL (1-XII-1986, 13-I-1987 y 24-XI-1986) 

POSICIONES DE LOS PAP.TIODS PDLITICDS FRENTE AL PROBLEMA 
UNIVERSITARIO (16-I-1987, 20-I-1987 y 1-II-1987) 

Otro tema muy ligado al anterior es UNIVERSIDAD POPULAR E INTERVEUCION 

OE EX~ECTDRES EN El MOVIMIENTO ESTUDIANTIL (5-X-1986, 13-X!-1986 y 2-II-1987) 

Respecto a la HUELGA. se tratan los subtemas: 

ESTALLAHIENTD DE LA ••• (30-I-1987) 

DAílDS DE LA ••• (9-II-1987) 

CLASES EXTRAMUROS ••• (1-II-1987) 



Sobre el tema del COtlGRESO UNIVERSITARIO se destaca: 

OPOSJCION AL. •. (1-II-1987) 

CARACTER JURIOICO OEL. •• (9-l I-1987) 

Finalll'ente. acerca del Dif•LOGO CEU-RECTOP.IA, se tocan los subtcmas: 

COMISJON PROPUESTA POR LA RECTORIA (3-Xll-1986) 

INICIO DE LAS CONVERSACIONES PUBLICAS (5-l-1987) 

e) Donde el razonamiento queda 
supeditado a la persuasión 
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Las funciones predominantes en el discurso fueron la emotiva y la conati 

va. El componente referencial como se apreciará más adelante sólo se explicJ. 

tó en la medida que sirvió de reforzador de la intencionalidad afectiva. 

d) La estrategia de la "despersonalizu.
ción" 

Si se parte de que el conflicto universitario -como se mostró en el cap! 

tul o correspondiente- se centró en dos problemas: 

1) El significado social de las modificaciones a los reglamentos de Pa

gos. Exámenes e Inscripciones. y 2) El carácter anti democrático de las estru~ 

turas de gobierno universitario. se puede afirmar que el discurso de Frentes 

Políticos no tocó el verdadero fondo del asunto. 

Por el contrario. el problema se desvi6 hacia la relación del movimiento 

estudiantil y los partidos políticos, punto desde el cual se annó una versión 

del conflicto más orientada a persuadir que a explicar la realidad. 

No obstante. desde el punto de vista lógico la tesis que se infiere del 

discurso es que el movimiento estudiantil de la UNAM se encuentra manipulado 

por fuerzas partidlstas de izquierda, cuyas intenciones son presionar en el 
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proceso de la suce?sión presidencial. 

Para demostrar lo anterior se distinguen dos openciones ,1rgwnentitthas: 

1) La apelación .1 fuentes dPspersonaliz.JdJ:-. ~1uc redundan en lJ tesis prg_ 

puesta, y 

2) la recurrencia al razona111iento falaz. 

En los dos casos se invalida 1.1 tesis, en el prirrero porque tiene lugar 

el error demostrativo conocido como "circulo vicioso" y en el segundo porque 

el razonamiento s61o en apariencia es corn::cto. 

Se comete el error del "clrculo vícioso" debido a que la tesis es tomada 

como argumento de su propio razonurniento. De esta manera, se exponen argumen. 

tos como los siguientes; 

+ Voceros de la Universidad censuraron la participación de los par
tidos po h tf cos, ya que e 1 as unto debe ser resuelto excl us i vamen
te por los universitarios. 

+ Los verdaderos lfderes estudiantiles han descubierto que el movi
m1ento esta s1endo desvirtuado por grupos y partidos poHticos que 
tratan de capitalizar la situación con fines meramente polfticos 
no universitarios. 

+ Un analista reveló que sólo tres medidas serán objeto de discusión 
par intereses ex trauni versi ta ri os. pues e 1 CEU responde a cons i g
nas de tres partidos de izquierda: PSUM. PRT y PMT. 

+El senador Roberto Casillas afirmó que grupos de izquierda estim!:!_ 
lan el conflicto con miras a lograr posiciones en la sucesión pre 
sidencial. -

Como se observa. a 1 t~a tar de es tab l cccrsc 1 a verdad de la tt::s is se toma 

como argumento del razonamiento la misma tesis que se pretende probar. Así se 

trata de demostrar que el movimiento estudiantil es manipulado por partidos 

polfticos de izquierda basándose en declaraciones que contienen ·ia misma afi.!:. 

mación. esto es, se forma un c-irculo vicioso en el que la tesis aún no queda 

demostrada. 

Por otro lado se han subrayado las fuentes de donde procede la infama

ción que se utiliza como argumento, pues una de las caracterfsticas del dis

curso es la aplicación del recurso de la "despersonalización" como parte del 



204 

mecanismo de razona1niento. 

Dos de cada tres proposiciones no cuentar con sujeto o bien son atr-j_ 

bufdas a sujetos ambiguos. Ejemplos del primer caso son: "En el ambfonte es 

notorio" "Trascendió que" y "Es palpable en los círculos politicos". En el ''ª
so siguiente las fuentes son: "fuentes allegadils a la rpctorla", "Verdadero:; 

lideres estudiantiles", "Fuerzas en contra y a favor de las refom1<1s", cte. 

Con este tipo de expresiones se intenta demostrar que hay un desacuerdo 

generalizado en contra del movimiento estudiantil, el cual no tiene Ja menor 

posibilidad de critica; los enunciados, en consecuencia, aparecen cono fonnas 

de validez universal, no dichos por sujetos identificclhles, pero justificados. 

Asimismo, la tesis de que las pretensiones de los estudiantes opositores 

a las refon11as no son universitarias, se trata de probar cometiendo la fala

cia del "argumentum ad hominern" en lugar de determinar la veracidad de esta 

afirmación se ataca el carácter personal de quienes supuestamente asesoran el 

movim1ento. Ejemplos de este tfpo de argumentos son: 

+ EllTRE QUIEl/ES PROCURAN ALTERAR LA VIDA DE LA UNAM SE El/CUENTRA 
EL EXRECTOR DE LA UAG,ENRIQUE GONZALEZ RUl2, QU!Efl 
TUVO QUE DEJAR EL PUESTO PORQUE NO APAREC!All 600 MILLONES DE PESOS 
DEL SUBSIDIO FEDERAL (2-11-87). 

+ DE TRAS DEL CEU SE ENCUENTRAN PROFESORES DE 1 ZQUI ERDA 
PRINCIPALMENTE DEL PRT Y DEL EX PC, QUE SOLO CUENíAll CON EL 
APOYO DE TRES MIL PROFESORES MAS (12-1-87). 

+ ENTRE LOS LIDERES DEL CEU SE ENCUENTRA AllTONIO SANTOS, 
QUIEN TIENE OCHO Aros EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA (12-1-87). 

En sfntesfs. toda la operación lógica que se llevó a cabo para demostrar 

la tesis central del discurso resul tO errónea. pues no se logró probar que 

era verdadera. En este sentido se puede afirmar que el discurso se caracteri 

zó por una distorsión referencial. ya que se ocultó lo esencial del problema 

es decir. las contradit.ciones principales que generaron el conflicto. 



e} Autoridades universHarL1s 
'\nti-:..nsigenci<: ~stuQi:,.nti1 

L.a versión que Frentct l'ol iticos ofrece acerca del fH'Qblema ~niversi t<l

r-io se basa en un esquema bipolar, t~n el que el movimiento (!Studi<Jritil rl!prc· 

senta al enemilJo común de 1a Univer-:sidad. A!i-1 se afinna que: 

+ EH El AMBIENTE: POLJTICO St TlEflE LA CERtlDUMSRE DE QUE E\. 
TR UNFO DEl ESTUDIA~TADO IMPLICA LA DERROTA DE UN ESFUERZO 
~ í'oníi'.Wí0ll'.lf7'Ti\lllí/\Ms1n:xan:11cT1i 1ícA!lrnroc114-1-01 i 

+ JORGE MANTUFAR OEL PRI DEMANDO QUE LA UllIVERSlOAO rm SlGA 
rn HANOS OE UN GRUPO !llTRMISIGENTE !Jl!Lfü!JERE HACER DE ELLA 
UNA !SlA OE room. (1-11-87) --- ----------

+ ES MU'i EXTEUOlDA LA OPlN!Otl Dt QUE LOS LIDERES OtL cru HJ\U 
DE!<OSTRAoa l!!!LJJ!_ERZA QUE MUCHO i'-..!'.~]'.§.t_s__ll_l,_A_IJF.R_A.!!.Sl@lf.!1'. (29-1-87) 

+ HLlPE MARtlNEZ SORIANO EX RECTOR bE LA UNlVERSlDAO •EIHTO 
JUAREZ DE OAXACA LIOEREA A LOS Q!!_t_G~.!!.J!.ESESTABIL!Z~R_A_lA 
.'lliNi· (13-;(l-86) 

+ LA DEMANDA OE DEROGAC!ON Dl:L ~JlQ..f_~C~JCR-f!,__QJ.iCLQQQ. ('.l-XI 1-86) 

las propot1c1ones anteriores muestran e:l tipo de lldJetivaci6n utilizada 

para calificar las acciones. propuestas y actitud~s asumidas por el movhnien

to estuclianti1. En su tota11di!.d et dhcurso sQ encocntra l'"ecargal'.So de califj_ 

cathos negativos i:ontra E!l CEU, los cueles lo hacen aparecer no tóla e.orno el 

respci;ns¡,ble d~1 i:onflicto, sino también de que éste nQ $e resuelva. Tal v1-

si6n se ref1..1erza mediante el rect.irto de la "omplificaci6n11
, que sirve para err. 

fat.har los "da¡;os" provocados por la arganizaciQn estudiantil; cuando te tr2, 

ta el t,ema del par-o univers1t<sr1o. la situad6n se e~pres<t. de esta manera: 

LAS PERDIDAS V OAnos SE ACUMULA!l: EL PARO Hh GENERADO SuS~EN 
SION OE REVIS!Otl OE ESTUDIOS OE QU!Et!ES ESPERAN HACER EXAME!f 
PROFESIONAL: ESTA!l suSPENOIOOS LOS EXAMENES PROESIQ;IALES: 
SE REtRASA LA RECEPC!DN OE DOCUMENTOS DE LOS ALUMNOS OE NUEVO 
INGRESO. (~-l l-67) 

Aun cua11do se !;abe qurt c:ualqu1er huelga implica la P<if'illización dt? acti· 

vidadi:es, de lo que se trata f!S de ptntar en un grndo sup~rlatha las conse· 

cuenc1a!i de) par<> estudiantil: 



EU LA BOLSA DE TRABAJO SE SUSPENOIO LA CONTRATACiml rn EMPRESAS 
PUBLICAS Y PRIVADAS; SE SUSPENOIO EL REABASTECIMIENTO REQUERIDO 
POR LOS CULTIVOS DE TEJIDOS DE INVESTIGACION SOBRE EL CA!lCER tri 
LA ENEP ZARAGOZA. LOS DAl10S SON WCALCULABLES y DIFICILMErnE 
EVALUABLES. ( 9- I I-B7) 
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Siguiendo el mismo propósito. se trata de despertar un sentimiento de r,g, 

chazo y de temor contra el CEU, que ya es calificado como una organización in. 
transigente: 

ES PALPABLE LA PREOCUPAClON DE LOS CIRCULOS POL!TICOS POR CL 
RUMBO QUE PUEDE TOMAR EL CONFLICTO UIHVERSITAR!O. SEGUN LA 
OPINION GEllERAL!ZAOA DE CAMARAS LEGISLATIVAS, PARTIDOS Y AGRU 
PACIOllES DE DIVERSOS SIGNOS, EL AGUOIZAMIENTO PUEDE TENER CON' 
SECUENCIAS IMPREVISIBLES. ( 29-I-B7) -

LEGISLADORES, REPRESEllTANTES DE ORGANISMOS EMPRESARIALES, L!OE 
RES SINDICALES, DIRIGENTES GREMIALES Y PRACTICAMENTE TODOS LOS 
QUE TIENEN ALGUllA REPRESENTATIVIDAO SOCIAL EMITIERON SUS OPI
NIONES SOBRE LA HUELGA, QUE llO TIENE HUCHOS AOEPTOS,(30-1-87) 

En el otro extremo de este esquema tdpolar, se encuentran las autorida

des de la UNAH que, en contraposic16n al CEU, es una fuerza razonable y dis

puesta a solucionar el problema universitario: 

te: 

LA COMISION PROPUESTA POR EL RECTOR PARA REVISAR LAS REFORMAS 
OEMOSTRO LA BUENA VOLUNTAD DE LAS AUTORIOADES AL DI ~LOGO Y A 
UN ENTENDIMIENTO RAZONABLE (l-Xll-86) 

BUENA ACOGIDA TUVO LA PROPUESTA DE CARPIZO, QUE PONE DE MANI
FIESTO SU SEHSIBILIDAO POL!TICA Y ATEtlCION A LOS PLANTEAMIEN
TOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (3-XIl-86) 

EL LEGISLADOR PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, EX LIDER DE LA FA
CULTAD DE DERECHO, DIJO QUE LAS REFORMAS RESPONDEN AL HAS ALTO 
INTERES DEL PAIS, PUES ES F.VIOENTE QUE Ell LOS ULTIMOS AÑOS SE 
HA DETERIORADO LA CALIDAD ACADEHICA (14-l-87) 

De es te hecho has ta e 1 "1 ntrans i gente" organismo es tu di antil fue conci e.n. 

LOS LIDERES DEL CEU HAii RECONOCIDO QUE CONSIGUIERON LO QUE IU!J. 
GUrl MOVIMIENTO urUVERSITARIO, PUES LA RECTORIA LOS ESCUCHO y 
PERHITIO EXPONER SIN CORTAPISAS SU COllCEPCION ACADEMICA (2-11-87) 

Es evidente que las fuentes infonnativas, ast como las declaraciones que 
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se les adjudican, fueron previamente: seleccicni:ldi\S cor. el propósit'l rl~ refor-

zar la visi6n polarizada que rige el discurso. 

Si anteriormente se insistfa en que los intereses de los lldcns cc-uis

tas no respondlan a cuestiones académicas, cuando se tratan de enfatizar las 

cualidades posltivas del rector. se n~conoce que los dirigente-:; dc>l CEU siern~ 

pre si defendi'an una concepción académica, la cual fue escu-.:hada por Jorge 

Carpizo. 

Por lo que respecta a la función conativa del discurso, ésta Juega un P! 

pel mfoimo~ Uno de los llamamientos es dirigido a la "mayada universitaria 

silenciosaº para que participe en el conflicto "antes de que éste derive en 

huelga" (12-1-1987). 

Una exhortación más t1ene como destinatario al Consejo Universitario, un 

día antes de que tenga lugar la sesión del 10 de febrero de 1987. "Seguranc!l_ 

te, se dice, mai'lan_a detenninará realizar un Congreso pero dentro del marco de 

la legislaci6n universitaria y no de carácter resolutivo como pide el CEU". 

Por últiwo. la principal solicitud es a las fuerzas en conflicto, pero 

en especial al CEU, para que se m;:intenga el diálogo: 11 todos piden que se rea

nude el diálogo en la UNAM" y "Habrá que ('Sperar la reacción de los lfderes 

del CEU ante la muestra de apertura dada por la UtlAH" (2-11-1967) 

3. "Pulso Político" 

Esta columna se publica desde 1980 en El Universal. el diario más anti

guo de los que se editan actualmente en la prensa capitalina. 

El Universal fUe fundado en 1916 por Félix F. Palavicini, miembro del 

Congreso Constituy-ente de Querétaro. En sus primeros ai.os se distinguió por 

ser vocero de dicho organismo legislativo y, más tarde, durante la Primera 

Guerra Mundial, se dedicó a difundir los intereses de las fuerzas aliadas, 

con el subsidio econ6m1co de grupos extranjeros. 

Al adquirirlo la familia Lanz Ouret, el periódico manifestó una tenden-
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cia gobiernista, la cual fue correspondida con i1TJportantcs prést,ir.''.:15 ,, través 

de N.Jc1ona1 Financiera en la d3cada de los sesentu. 

Dotado de todos los adelantos del periodismo moderno, en 1969, [1 Unive!:. 

sal sufre una refonna total y en 1974 su as.:ir.iblea de accfonistas 1.:i encilbeza 

Juan Francisco Ealy Ortiz, Pedro Suinaga Lanz y Maria Dolores Lanz Duret de 

Ea ly. 

A partir de esta nueva socied,1d, el diario que se propone, según su lema, 

presentar "la noticia vista dr: izquicrdu a derecha", inaugura una etapa en la 

que los partidos polltfcos .:idquieren una tribuna per1odfstfca. 

No obstante, esta tendencia al pluralismo en las páginas editoriales no 

presenta una congruencia con el resto de las secciones, donde el periódico se 

identifica con los intereses del gobierno y el partido en el poder. 

Por lo que se refiere a la columna "Pulso Pollt1co". ésta se ubica en la 

primera plana del Universal y es de carácter mixto. El mayor peso lo tiene 

el comentario que de lunes a viernes se hace sobre uno o varios hechos noti

ciosos y cuenta con un breviario titulado "De esto y de aquello". donde se in. 

forma y opinil acerca de diversos acontecimientos poHticos. La columna se e!! 

cuentra apoyada también por fotografías de los personajes que son tema de co

mentario. 

El autor de "Pulso Político" es Francisco Cárdenas Cruz. periodista "re~ 

petado y reconocido como honrado y a veces tachado como crítico del sistema" 

( 19). 

Cárdenas Cruz inició su carrera pcriod'ística en el diario El Sotavento de 

Coatzacoalcos. Ver .• en 1958. Un ai10 después pasa a Ultimas Noticias, edición 

vespertina de Excélsior, para llegar al matutino y ocupar el puosto de jefe de 

información adjunto durante la dirección de Julio Scherer. 

Cuando éste GltilTD sale de Excélsior. Cárdenas Cruz hace lo mismo y se 

incorpora al Diario de México, propiedad de Francisco Braca.montes. Ahí ini

cia y dirige la ed1c1ón vespertina. 
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Fínalnientc, en 1980 SP tr<:1sl<1da al Univers.:il donde co171ienza a publicJr" 

su colurnna"Pulso Político''. En 1982 obtiene el Prcl"'liO !\¿1cional de Periodi~.r.·o 

en el género noticia. 

Cárdenas Cruz, ex-colaborador de Julio Scherer, se ha r:'lanifestado en fa

vor de un nuevo periodisr.io independiente y profesional: "Es urgente y necesa

rio -señala- defender el trabajo intelectual y físico del periodista que de

pende del pago que le otorga la empresa ed1torial y seda bueno, por ejemplo. 

avanzar en el periodismo de los sectores soci~les y políticos, .ie los gr11n

des sindicatos y centrales obreras y campesinas y naturalmente de los parti

dos que ya deben lanzarse al periodismo propio, directo, imaginando f6mulas 

que les permitan afrontar gastos." (20). 

Es ta v1 si6n de demacrad a periodf s ti ca considera que también debe i mpe

rar en el resto de la sociedad mexicana. Cárdenas Cruz se ha pronunciado en 

favor del establec1miento de "una verdadera democratización de nuestro siste· 

ma poHtico,. y dice apoyar movimientos corno los del SUllTU. telefonistas y "t.9_ 

do tipo de luchas similares que buscan menos injusticias y explotación de tr~ 

bajadores 11
, De igual fonna. subraya que "Tenemos que aprender a cor.vivir y a 

respetar a la disidencia, siendo como somos, una sociedad plural,-;i no el de

saliento y desilusión en nuestro sistema democrático se harán más profundo$." 

(21). 

El discurso de Francisco Cárdenas Cruz. referente al movimiento estudia}!. 

til de la UNAM. se compuso de 35 columnas y de acuerdo con las categorías es

tablecidas para su estudio, su:; principales caracter1sticas fueron: 

a) Presentación. 

Los subtHulos cumplieron. primero, una función referencial-indicativa, 
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ya que pennit1eron identificar cada una de las etapas del conflicto universi

tario: 

UNAM: ALTO A SU OETERIORO/SUPERACIOll Etl LO ACAOEMICO/ 
RECHAZA CARP!ZO MAS EflGAr.OS (24-IX-1986) 

RECHAZA EL cm LAS REFORMAS/ NEGATIVA ROTWlDA AL DIALOGO 
(27-X-1986) 

INMINENTE LA HUELGA EN LA UllAM/ COWCIOE!i EN MUCHO/ CEorn EN 
POCO/ OIALOGOS QUE PARECEN MOtlOLOGOS (28-l-1987) 

SEMANA DECI S 1 VA EN LA UNAM/ MARCHAS V CLASES EXTRAMUROS 
(2-II-1987) 

UNAM: LLEGO LA flORA Etl SESIOtl/ EL COHSEJO POR Utl CONGRESO 
LEGAL ( 10-1 I-1987) 

SIGUE LA POLEMICA Efl LA UNAM/ HUELGA: UtlOS E!l PRO DE QUE 
SIGA/ RECHAZAN UN CONGRESO LEGAL ( 12-11·1987) 

En segundo lugar, los encabezados cumplieron una functón referencial-va .. 

loratlva, debido a que en ellos se incluye una c::a1Htcaci6n de los hechos, en 

especial los relac.iom1dos con el movimiento estudiantil. con el cu.al se está 

en desacuerdo: 

TRANSFONOO POLITICO EN LA UNl\M/ CUESTIONAN LAS MODJF!CACJONES/ 
A LA VISTA MANOS EXTERNAS (26-Xl-19$6) 

EN LA HUELGA LA UNAM/ PROPOSITO CUMPLIDO/ GRAVE DA'lO A LA NA
CJON (29-1-1987) 

CEU DECLARA Y OESPUES ACLARA QUE HUBO TERGJVERZACJO:I 
BUSCA CO!IGRESO Al ESTADO (3-II-1987) 

CEU: ABSURDAS EXIGE<ICIAS/ SEGU!RA EN HUELGA LA UNAM/ 
"CDrlOICIONES INACEPTABLES" ( 17-I l-1987) 

De entrada se afirma que la mov1Hzaci6n en contra de las reformas pro

puestas por el rector Carp1zo tiene un transfondo polft1co porque en él in

terviemm fuerzas externas a 1a Universidnd; quf! su propósito es dai\ar a la 

nación con e1 paro universitario. y que sus "exigencias" son absurdas. 
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b) Temas-probler.~a 

Los problemas que se abordan en el discurso v;:in en funci5n <lfrect.;, 

el desarrollo del conflicto. Así. el primer tema que se trdta es el de las 

REFORMAS, cuyos subtemas se destacan: 

VALIDEZ LEGAL Y JURIDICA DE LAS •.• (16-IX-1986 y 27-Xl-19BG). 

OBJETIVOS CE LAS ••• (25-IX-1986, 26-XI-1986 y 20-1-1987) 

MODIFICACIONES A LAS. • • ( l 6-I-1987) 

Al mismo tiempo, se hace referencia al MOVIMIENTO UNIVERSITARIO EN CON

TRA DE LAS REFORMAS, donde los sub temas son: 

AGITACION POLJTICA Y SUCES!ON PRESIDENCIAL (24-IX-1986, 25-IX-1986, 
18-XI-1986, 26-XI-1986 y 20-I-1987) 

lNTERVENCION DE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO (26-XI-1986, 14-I-1987 y 
13-1-1987) 

INTERVENCIDN DE PARTIDOS PDL!TICOS Y OTROS SECTORES SOCIALES 
(27-XI-1986, 22-I-1987 y 27-I-1987) 

MOVILIZACIONES EN CONTRA DEL CEU (14-1-1987 y 22-I-1987) 

Por lo que respecta al tema del DIALOGO, dos subtemas fueron centrales: 

INTRANSIGENCIA DEL CEU (27-Xl-1986, 12-I-1987, 13-I-1987, 15-I-1987, 
16-1-1987, 28-I-1987 y 29-I-1987) 

FLEXIBILIDAD DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS (12-1-1987, 16-I-1987, 
28-!-1987 y 29-I-1987) 

PROPUESTA DE RECTORIA PARA El DIALOGO (5-XII-1986) 

En cuanto al tema de la HUELGA. se trataron los subtemas: 

CLASES EXTRAMUROS (2-II-1987 y 5-II-1987) 

VANDALISMO ESTUDIANTIL (2-II-1987) 

MENSAJE DEL RECTOR (30-1-1987) 

DECLARACIONES DEL CEU RESPECTO A LA ... (3-l!-1987) 
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LE ANTAMIEllTO DE LA .•. (!6-ll-1987 y !8-ll-1987) 

Por• ltimo, entre los tenias-prob1em<1S genéricos destac.Jron el del COf/GRS 

SO UNIVER~ITARIO, en el que se aborda un subtema: 

POL MI CA EfffRE cor:GRESO RESOLUTIVO y CONGRESO LEGAL { 9- r 1-1937. 
10- 1-1987, ll-11-1987 y 12-11-1987) 

Entre los temas secundarios que S¡,,> trataron en el dfscurso se encuentran 

DEFICIENCI DE LA ENSEi1ANZA 8ASICf1, PROYECTO GUDERNAMENTAL DE UNA NUEVA UNI-

VERSIDAD Y REllUNCIAS DE CERCANOS COLABORADORES DEL RECTOR CARPIZO. 

e) Pobreza referenciill 

El hec o de que el discurso de "Pulso Pal ftico" se encuentre dl'terminado 

infonnativatente por el desarrollo del conflicto, no quiere decir que el pro

blema univers1tarfo haya sido evaluado de una fonna completa y profunda. Por 

el contrario, "Pulso Pol'ítfco" mostró una pobreza referencial , tanto en su 

estructura fninal -donde predomfnó la redundancia y el exceso de calificati

vos- como en su referencialidad- en la versión que se da del conflfcto se e!!. 

fatfzan sólo los aspectos neg.1tivos del movimiento estudiantil: errores. con

tradfcciones. etc. 

En cuant a la función afectiva-cona t f va. ésta reforzó 1 <1 tendcnci J a 

empobrecer la fnfonnación referente al problema de la UNAM. 

d) El dilema "reformas o detel"ioro 
académica". 

Tomando mo punta de partida los temas-problema registrados en Ja cate-

gorfa correspo diente, se presentarán las principales tesis, argumentos y me-

canismos derr.os·rativos que caracterizaron a "Pulso Poli'tico". 

Acerca de las REFORMAS se afirmó que: 

LAS EFORMAS PROPUESTAS POR EL RECTOR CARPIZO FRENARAN 
EL AlARMANTE DETERIORO ACADEHICO 



+ I1npo rtan tes corrf en tes ca i ne i den en que huy que s J; ir al p,J'>'J -:l' 1 
deterioro acadér:jco 

+A pesar de las consecuencias politlc·J:; :wc 1mplic~ llevar d cabo 
las reformas en tiempos de sucesión µreside11cial, r.>s uruente sal
var a la Univcrsfdad del deterlonJ dcadé"lico 

+ Con franqueza el rector sc.-;aJó que no re.:11.f~ar las reformas. sería 
enga.lar a la comunfdad, seria degradar Jos Utulo5, seda pcnnitir 
que la Universidad no curnplü cabalncnte sus funciones 

+ Carpi.zo dejó claro en c::u Inforri"t: de 19tlb que Jo que esta en juego 
es el pape 1 de la 1 ns U ::.uci ón cor.o fo n11<1dora de 1 os recursos huma 
nos que requiere el pai's -

+ Carpi.zo pretende Jo oue parece obvfo: que los estudiantes e~tu
dfon; que Jos profesores realmente ense·ien y que los investigado
res realmente investiguen; que la Un f vers i dad sea t,1 l y que cur.i
p la con sus funciones para servir c,1ba1mente al mejoramiento del 
pueblo mexicano 

La proposición principal. como se aprecia, es la misma que utilizaron 
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las autoridades universitarias para justff1car ld dprobación de las refonnas: 

sólo éstas últimas constituyen la forma de solucionar el "deterioro académico". 

Por lo que respecta a Ja parte argumentativa, el autor de "Pulso Polfti

co" no esgrfmic5 fundamentos propios. sino que utilizó Jos del rector Carpizo, 

quien propuso las reformas. En el discurso, dichos argumentos fueron expues

tos de manera redundante, en especial el referente a los objetfvos de las 

REFORMAS: 11 que los es+:.udfantcs estudien; que los profesores realmente enseñen 

y que los investigadores realmente investiguen •.• " (24-JX-1986, 25-IX-1986, 

26-Xl-1986, 20-I-1987 y 29-1-1987). 

Por lo que se refiere al mecanismo argumentativo, el autor de "Pulso Po

lftfco" recurrfó al dilema manejado por las mismas autoridades de la UNAM: 

o se ponen en práctica las reformas, o se sigue deteriorando académicamente 

la Unfvers1dad. Lo único que se agrega al razonamfento establecfdo por la 

rectorfa de Ja institución es el hecho de que las refonnas tendrlan consecue!!. 

ci as poli ti cas ajenas a 1 a Univers f dad. 

En cuanto a Ja validez de las REFORMAS, se afirma que: 



LAS REFORMAS SON VALIDAS PORQUE SE APEGARO~l A LOS LL'>Et1MIE11TOS 
JUR!DJCOS DE LA uru,M 

+El rector llamó a una consult.i avalada por 1a Junta de Gobierno y 
el Consejo Universitario 

+Las refonnas fueron aprobadas por el Consejo Universitario 
órgano representativa de la UNAM 

+ El CEU pretende ignorar la estructura ju .. idlc<1 y r~pres~nbtiva 
de la UflAM al sostener que ni rectoría ni el Consejo Unfvcrsit11-
rio ni la Junta de Gobierno represent.in a la comunidaJ universi
taria 
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En es te rdzonam i en to, 1 d rcpn~~en ta ti vi úad .:Je los órganos oe gub ;erno u-

niversitarios aparece com un hecho incuestionable que sirve para demostr.;ir 

la validez de las refornias. Sin embargo, cofl\O quedó demostrado durante el 

conclicto, la estructura de la UNAM corresponde a un gobierno centraliz<ido y 

antidemocrático, en el que las autoridades se nombran a ellas mismas y en la 

que la participación de estudiantes y académicos se reduce a nombrar a tra

vés de medios indirectos a menos de la mitad de los miembros del Consejo Uni

ver"sitario. A tal situación debe agregarse que el rector tiene la facultad 

de vetar las determinaciones del Consejo y que los consejos técnicos se cara.f. 

terizan por una ausencia de paridad entre la representatividad estudian ti 1 

y la magisterial. 

En cuanto al MOVIMIENTO UN!VERSITAR!O EN cmffRA DE LAS REFORMS, la pro-

posición fundamental fue: 

EL MOVIMIENTO EN COrlTRA DE LAS REFORMAS ES PROM8V!OO DESDE 
FUERA DE LA UNIVERSIDAD CON FINES PDUTJCOS 

+ Hay quienes desde el área gubernamental han comenzado a alentar 
la inconformidad para influir y presionar en la etapa de relevo 
presidencial 

+ Trascendió que hay un fondo político evidente para desestabilizar 
el campus y crear una agitaciOn general izada 

+ En Derecho y Odontologla se inició una acción para que los asun
tos universitarios se resuelvan sin la injerencia de fuera 

+El CEU ha apoyado sus demandas en mov11izac1ones a las que han 
asistido mi11tantes de izquierda. jóvenes universitarios y no 
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universitarios, obreros independientes y hasta c.ost.urcr<l.S 

Partiendo de que las reformas son la única solución al prob1cma educati

de la UHAM y que ellas son incuestionables por el proceso legal que 1a~ a

va16, la explicación de 1nconfonnid<ld de los estudiantes con las medida5 pro

puestas por Jorge Carpizo se busca fuera de la Un1vers1Jad. Par" probar esta 

tesis se utilizan los recursos de la "despersonalizac1ón", mej;<1ntc t!i cu3l 

se pasan por va1eder'as afirmaciones que no son atribuidas a sujeto alguno: 

"trascendió que", "hay quienes". 

Por' otro lado, se comete la falacia del "argumentum ad hominen", pues se 

tratan de descalif1car las demandas del CEU por el hecho de ser apoyadas por 

sectores no universitar1os. lo que no impi1ca que respondan a intereses aje

nos a la Universidad. Para lograr demostrar lo anter1or habría que analizar 

las demandas y no apelar a quienes las expresan o apoyan. 

Cuando se trata el tema del DIALOGO, se manejan do~ proposiciones que pg_ 

lar1zan la actitud de las autoridades universitarias y el CEU. Por un lado 

se afirma que: 

LAS AUTO~IDAOES DE Li\ UNAM FUERON LAS UN!CAS COll O!SPOS!
C!ON AL O!ALOC-0 

+ La comisión que el rector propuso para estudiar las refonnas es una 
buena demostración de su disposición al diálogo 

+ Las modificaciones a las reformas son muestras de la disposición al 
diálogo 

+Muchos mexicanos coinciden en que las autoridades han sido las que 
demuestran flexib11 idad. disposición al entendimiento y no la diri 
genci a de 1 CEU -

+Dígase lo que se diga; la única, real y auténtica disposición a lo
grar un entendimiento la dieron las autoridades que atendieron alg.!! 
nas i nconfo nni da~es 

En contraposición se afirma que:. 



EL CEU RECHAZA EL 01 ALOGO 

+ El CE.U no acepta nadd que no sea lo que él opine 

+El CEU asume actitudes radicales y de intransigencía como los que 
pretenden que el asunto de la UNAM se complique 

+ El CEU pide condiciones de ilegalidad al pretender un debate cerio 
el de la deuda externo y crisis econ6m1ca que no está en manos de 
la Universidad n1 de Carpizo resolver 

+ A pesar de la flexibilidad demostrada por la comisión de rectada 
para modificar las reformas, el CEU repudió h actitud 
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De las proposiciones se infiere que el CEU es intransigente y radical 

porque no se aviene a las propuestas de las autoridades universitarias y fs

tas son f1 ex ib1 es porque "atendieron a 1 gunas i ncon fonni da des" y porque ºmu-

chas mexicanos 11 "<ligase lo que se diga", coincidieron en ello. 

Al igual que en el caso de otros columnistas, el diálogo se entiende en 

este discurso como una discusión en la que la parte discordante es el CEU. 

La organización estud1ant11 es calificada de intransigente y radical porque 

no acepta las propuestas de rectorfa, que, por otro lado, no consideran los 

puntos de vista del CEU. 

En "Pulso Polftico" se omite que el CEU también hizo contrapropuestas 

las cuales fueron rechazadas sistemáticamente por la comisión de rectoría, 

cuya actitud es justificada culpando al CtU de intransigente y radical, lo 

que llevó a un razonamiento circular en el que se cometió la falacia "peti

ción de principio", ya que se tomó como premisa del razonamiento la misma 

conclusión que pretende probarse. 

Por otro lado, apelando de nueva cuenta a la legalidad, se afirma que en 

la universidad no debe pretenderse un deba!e sobre las cuestiones nacionales, 

pues "no está en manos de la institución resolverlas". Este razonamiento es 

retomado de los argumentos esgrimidos por las autoridades de la UNA."1 para 

elud1r durante los debates públicos con el CEU, 1as condiciones socio-económi 

cas que 1nfluyen directamente en la problemática estudiant11. 
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En concordancia con c<;t.1 posición p;irci,liz,1d<1 de qui> •_·l :·l•)vimilml'J t.:'~t~. 

d1antil es el único responSilble del conflicto un1versilario, se af1rn,1 Gue: 

EL 0!3JE1IVO DEL CEU ES LA llUELG/, 

+ La actitud de intransigf.'ncia y de rechilzo a la comisión parJ el es
tudio de las reformas por r11rtc de r~ctcrf~ carrotionn '1U" '.r> pr~
tende la paralización de labor~s 

+ A lo largo de meses ha habido sobradas evidencias de que lo que 
trata el CEU es de paralizar tas activ1dildes de la U.'lAt·: con tus con 
secuencias inlfTluginablcs que ello orig1nHía --

+ La huelga estalla ante la J:ctitud inflexible de los dirigentes del 
CEU 

Como se observa en la medida que se desarroll.1 el discurso, el conflicto 

universitario se va reduciendo a un probl°ellld de "actitudes", en particular 

las del CEU que otra vez son cal1ficadas de intransigentes. En esta lucha 

las propuestas del rector en la sesi6n del Consejo Universitario el 10 de fe

brero de 1987 son consideradas por C.irdenas Cruz con~ un retroceso de las au

toridades. en este sentido el columnista afirma: 

LAS AUTORIDADES CEDEN A LAS EX!GEflCIAS DEL CEU 

+ Se llevará a cabo un Congreso, aunque no resolutivo como lo exige 
el CEU 

+ La suspensi6n de las re+"ormas no es aceptable porque serla ceder 
todavía más ¡mtc la inflexibilidad del CfU qui? todo lo concreta 
a 1 todo o nada 

+ El Congreso Universitario resolutivo significa desconocer el orden 
jurídico de la UNAM y pondrfa en duda la legitimidad del mismo 

Otra constante del discurso de "Pulso PoHtico" tal como se muestra en 

esta proposición es que las acciones del CEU son cuestionadas por su falta 

de apego a una legalidad que es interpretada desde una perspectin. restringi

da. Desde este punto de vista no es admisible la crftica o las situaciones 

de excepción que ponen en duda una Ley Orgánica que data de 1945 y que es re

basada por la complejidad y amplitud que caracteriza a la Universidad de nue~ 

tras dias. 
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e) E 1 concepto burgués de la opi n l ón 
püblica. 

De lo que se trata afectivamente es de ''ampl tf1car" la intransigencia y 

el radicalismo ceuísta mediante la exposición de sus "contradicciones, erro-

res y div1sionismos". 

Entre el lo. y 3 de febrero de 1987, "Pulso Polftico" afirmaba: 

LLAMA LA ATWC!ON QUE EL CEU AHORA QUIERA EL OIALOGO COll EL 
CONSEJO UNIVERSITARIO, AL QUE HA RESTADO TODA AUTORIDAD EN 
EL CONFL! CTO 

LOS LIDERES DEL CEU CArn DI CONTRADICCIONES QUE LUEGO SE A
PRESURAN A ACLARAR: APRESURADAMENTE HAN ADVERTIDO QUE OE NO 
ACEPTAR EL DIALOGO EL CONSEJO UIUVERSITARIO SE RECURRIRA AL 
ESTADO COMO INTERLOCUTOR 

En ambos caso.j. el autor de "Pulso Político" o1v1d6 la contextualización 

de los hechos. En el discurso se om1te que en los últimos dfas de enero el 

CEU acordó reanudar el d1álogo con una comisión del Consejo Universitario 

porque rectorfa habfa declar.1do que s61o este 6rgano tenla facultades para tQ. 

mar decisiones en las negociaciones püb11cas con 1a organización estudiantil. 

De igual fonna, las declari'Jciones de lo~ lfdcrcs del CCU s.:: uLican den

tro de esa posición negativa de las autoridades a asumir dPcisiones propias. 

De cualquier manera. las afirmaciones de los dirigentes ceufstas fueron dura

mente crftfcadas y, r.omo en este caso, aprovechadas para "amplificarº la actj_ 

tud intransigente y radical del CEU. El divfsionismo que se manifest~ en la 

organización estudiantil antes del levantamiento de la huelga también fue en

fatizado con el mismo propósito: 

EXIGENCIAS ABSURDAS COMO HIACEPTABLES POR PARTE DEL CEU IMPI
DEll QUE SE REANUDEN LAS CLASES, LOS GRUPOS RADICALES Y ENFER
MIZOS VOLVIERON A REBASAR A LA DIRIGENCIA FORMAL DEL CEU. SU 
OBJETIVO ES PROLONGAR EL CONFLICTD,AVIVARLD Y COllVERTJRLD EN 
UllA HOGUERA PDLITICA DE ALCANCE NACIOHAL (16-Il-87 y 17-Il-87) 

LOS LIDERES DEL CEU VAN DE EXIGENCIA EN EXIGENCIA. AL CEU NADA 
LE PARECE, TODO LO RECHAZAN; A LA ACEPTACIDN DE UNA DEMANDA 

ri~~P~Nrn ~~~~¿Ig~At~ ii~N~~T~R~~~~~E A /~o l~~~~~~~~LAg6 LO RACIQ 
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(16-11-87 y 17-11-87) 

Esta versión de las contradicciones internas del CEU, donde los grupos 

radicales aparecen como los dominantes. es desmentida por los hechos, después 

de que se decide por mayor-fa levantar la huelga. Tal determinación, enton

ces. es interpretada en el discurso como un hecho que no podría r:sperJ.rse de 

un movimiento caracterizado por sus exigencias absurdas: 

SEGURJ\HENTE tll CARPlZO fU EL MAS OPTIMISTA DE SUS COLfL,BORA 
DORES ESPERO TAN SU31TO DESENLf,CE, LUEGO DE LAS ABSURDAS -
EXIGENCIAS QUE EL CEU PLANTEO PAR!\ PONER FlH A LA HUELGA 
( 18-11-87) 

Como conc1usi6n, cardenas Cruz afirmiJ que: 

OE ESTE CONFLICTO SALIO FORTALECIDO CARPIZO QUE LOGRO CON 
!NTELIGEflCIA, SENSISIL!OAD Y OECISION REGRESAR AL SENO DE 
LA UNAM LO QUE HABIA SALIDO OE ELLA. TAMSIEN SE FORTALE
CIO EL ESTUDIANTADO QUE AHORA EN EL CONGRESO UNIVERSITARIO 
TENORA OPORTUNIDAD DE LUCHAR POR LA TRANSFORHACID!I EN LA 
UNAH ( 18~!1-87) 

Como sucedió en otros pu11tos del discursa, en la conclusión de éste se 

omitió infonnaci6n: 1. que fue el CEU quien propuso y luch6 por un Congreso 

Universitario donde la comun1ddd, de manera plural y democrática, definiera 

el rumbo de la UNAM, y 2. que fue durante el periodo de huelga que esta dema.!!. 

da adqui ri 6 mayor fuerza por parte de otros sectores un 1ve rs ita ri os. 

Además del recurso de la "amplificación, la utilización de tópicos prop!.. 

gandfsticos tuvo un papel importante en el discurso. A partir de lugares co

munes como el de "los mexicanos preocupados por la máxima casa de estudios y 

la naci6n", el de los universitarios defensores de su institución" y el de la 

"opinión pública expectante" se trató de ubicar a quienes apoyaban a Carpizo. 

LA OP!NION PUBLICA, LOS MEXICANOS TODOS, ESTARAN MUY ATENTOS 
A VER QUE TAN DISPUESTOS ESTAfl LOS LIDERES OEL CEU AL DIALO
GO (16-1-1987) 



HA LLEGADO H MOMENTO OE QUE EN LA UllAM se s,1LGA AL PASO co:i 
DEC!SION Y FUERZA AL ACELERADO DETERIORO ACAOEHICO (20-1-1987) 

UNl\'ERSITARIOS O NO, LOS HEXfCANOS DESEAN EMPRtf/DER UN LARGO 
ARDUO CAMINO POR EL SIEN DE LA UNAH Y DE LA l/ACIOI/ MISMA 
(ZS-1-1987) 

LO QUE OCURRE EN LA UNAM COllCCllTRA LA ATEllCIOI/ DE LOS MEXICA
NOS PREOCUPADOS POR LO QUE EN ELLA ESTA EN JUEGO (28-I-1987) 

LA EXHORTAC!Oll DEL RECTOR A TODOS LOS Uri!YERS!TAR!OS A DEFEll-

~f~I ~~ ~n¿I ig56gN Lb~ E;;~X~~llg~E P~:~~mh~ 'p~~ ~~L~Ay~I n~=.!_ 
ORAN QUE HACER ALGO PARA OtFEllDER A LA U//AM (30-1-1987) 
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De \o anter·ior se infiere que qufenes apoy.1n el movimiento estudiantil 

no pertenecen a 1'los mexicanos preocupados por la Unfversidad y el pais" nf 

a "la opinfón pública expect.:inte" ni a "los un1vers1tarios defensores de su 

institución". 

En este sentido, no es gratufto que las manifestaciones de apoyo al movj_ 

miento estudiantil por parte de "j6venes estudfantes de diferentes planteles, 

universitarios o no, de obreros independientes y hasta de costureras" (27-r-

1987) no sean consideradas por el autor de "Pulso Polftico" como expresiones 

de opinfón públfca. La investfgadora Silvfa Malina y Vedia advierte: "las 

manifestaciones, las huelgas. las rrldrchas obreras y campesinas ••• escapan al 

concepto burgués de opinión públfca, que no puede pennitlrse reconocer como 

producto de la lfbre y conscfente expresión de lns hombres aquéllos fenómenos 

que afectan sus intereses" {22) 

De la mfsma manera que se trata de invalidar la opinión de sectores PºP.!!.. 

lares en favor del movimiento estudiantil, dentro de la UNAM se trató de des

calificar al CEU como una agropación universitaria al verse afectados con su 

movilización los intereses de los grupos hegemónicos de la casa de estudios. 



~. "C~fé PoHtico" 

Se publica de lunes a sábado en el ¡:erfórlico l1 lh~raldo d<: i.:,hko, fund~ 

do en 1965 por el poblano Gabriel Alarcón Ch~rgoy, empresario ligado a podcr2. 

sos grupos económicos nacionales y ~xtranjeros (23). 

Este diM·io que aparece ant.:?s de que ilSurM la presi.den~ia GGD, s<:: di:.tlri_ 

gue durante ese regimen como partidario del gobierno, sin eíl'b,11·90, lo!", interg_ 

ses que prir.c1palmente defiende son ln<; rJi::l ~cctor pr1'-'ado. 

Uno de sus propietarios, Osear l\larcón, define lil )1neil editorial del p~ 

ri6dico como "una lfnea que defiende la iniciativa privilda y los valores tal 

como se entienden; siendo un periódico de, gente del sector privado. comulgaR 

mos con las mismas ideas •.. " {24 ). 

tl Heraldo es uno de los diarios Ci3pitalinos cuyi3 importancia radica en 

el sostenimiento de una Hnea editorial anticomunista y pro empresarial que 

alcanza un alto grado de congr-uenda entre sus págin.Js de opinión y su prime

ra plana. 

Este periódico ha continuado la ccirriente anticomunista 1naugurada en 

los años 40 por t!l también publano Jo:;é Garcfa Valseca, fundador de la cadena 

periodfstica más grande del país {la OtM). 

La columna "Café PoHtico" se publica desde los primeros años del perió

d1co y se car-acteriza por no llevar autoda. Su elaboración se encuentra a 

cargo de empleados del diario y bajo la responsabilidad del jefe de informa

cidn general. quien conjunta la información recabada por los reporteros de la 

fuente poHtica. 

Café Politice es una columna institucional. aunque algún tiempo fue fir~ 

mada por José Fonseca, actualmente subdirector de t1 Hcr<!ldo. 

Esta columna se localiza en la página tres de la primera sección y es de 

tipo mixto. Se compone de dos partes: la primera consta de tres comentarios 

sobre el mlsJOO número de hechos ocurridos un dta anterior, y la segunda es un 
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breviario llamado "Notas en Remolino", donde de manera sucinta se inform;, o CQ_ 

menta de otras actividades pollticas del día. 

El. discurso de "Café Palftico" se confomó de 3B colu:t"nas y sus princip~ · 

les caractedsticas fueron: 

a) Presentación 

En la presentaci6n se privllegi<i.n los enunciados con una furici6n conati

va y expresiva. El impacto emotivo se encuentra relacionado con las carncte

dsticas que se le atribuyen al conflicto: 

LLEGARON LOS BARBAROS/ LAS HORDAS (13-XI-1986) 

EL Sli!O AL "CN~PUS" DE LA UNAM (12-lX-1986) 

LA BATALLA EN LA UNAM/ SEMANAS CRUCIALES (6-1-1967) 

CEU QUIERE DERROCAMIENTO/ EL CASO DE LA UNAM (27·1-l~B7) 

DESACTIVANDO LA BOMBA/ DESTRABADOS (5-11-1987) 

Ejemplos de los subtítulos con función conativa son: 

CARP!ZO: NO ME DEJEN SOLO/ GUERRA C!V!L (12-!X-1385) 

UNIVERSIDAD: FUERA PARTIDOS (15-Xl-19B6) 

tlD A LOS PROVOCADORES (30-l-19B7) 

UHAH: CONC!L!ACION (11-11-1987) 

Como se aprecia, los encabezados atribuyen al problema de la UNAM la cu~ 

l idad de un hecho violento, mientras que el CEU es presentado como una fuerza 

ajena a la institución que pretende desestabilizar a la Universidad y usurpar 

un poder que no le corresponde. En suma, el conflicto en la UNAM se reduce 

desde la introducción del discurso a una rivalidad entre la máxima autoridad 
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universitaria y un grupo de provocadores que lucha por el poder político t!r~ 

la casa de estudios. 

Por otro lado, los llamamientos estructurados en foma 1mperativa ya Si!!. 

tetizan el objetivo que debe alcanzarse: impedir que las fuerzas enemigas de~ 

truyan la Universidad. 

b) Temas-problemas 

El tratamiento del conflicto universitario no se da en función de las 

contradicciones que lo generan nt de su desarrollo. Los temas se determinan 

en relación d1recta con el esquema bipolar que se maneja desde los encabeza

dos: la rivalidad entre la más alta auto;1dad de la UNAH y un grupo ajeno a 

ella. 

Respecto al movimiento estudiantil se trata como tema genérico el de la 

intervenc16n de fuerzas no académicas: 

INTERVENCION DEL PSUH EN EL CEU (29-X-1986, 20-1-1987) 

lNTERVENC!ON DEL PITT (18-I-1987 y 3-11-1987) 

!NTERVENCIDN DEL PRT (29-X-1986, 7-I-1987, 9-I-1987, 
14-I-1987 y 27-1-1987) 

INTERVENCIDN DEL STUKAM (30-X-1966, 9-1-1987 y 31-I-1987) 

lNTERVENCION DE PROFESORES DE IZQUIERDA (16-Xll-1986 y 11-11-87) 

Otros temas relacionados con el CEU son: 

OBJETIVOS DEL. .. (13-XI-1986 y 24-1-1987) 

DISIDENCIAS INTERNAS (13-11-1987) 

LIDERES DEL ••• (15-1-1987) 

En relación con la fuerza pol~tica contraria al CEU el tema es único: 

APOYO ACADEM!CO Y SOCIAL A JORGE CARPIZO (17-1-1987, 28-1-1987 Y 
17-1!~1987) 
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En cuanto al desarrollo <lel conflicto se tocan los siguientes ternas. au!!. 

que debe aclararse que su tratamiento se deja en un segundo plano: 

REFORMAS: ANUNCIO Y MODIFICACIOllES (12-IX-1986, 27-Xll-1986 
y 12-1-1987) 

DIALOGO: COMJSION PROPUESTA POR CARPIZO Y ROMPIHIEfHO DE ••• 
(6-I-1987, 9-1-1987 y 17-1-1987) 

HUELGA: ESTALLAM!EfHD V PRACTICAS DE IfHIMIDACim< (29-1-1987 y 
30-1-1987) 

cor~GRESO UNIVERSITARIO (20-1-1987 y 5-ti-1987) 

Finalmente se abordan otros temas como el de UNIVERSIDAD DE MASAS Y DEMQ. 

CRACIA. 

e) El territorio de la retórica 

"Café Polltico" presenta las características del discurso retórico prop!_ 

gandistico y, en consecuencia, su componente conati\lo es predominante. Las 

demás funciones quedan subordinadas a la primera. er. particular la expresiva, 

que sirve para reforzar directamente los propósitos conativos. 

Por lo que respecta a la parte infonnativa. ésta sufre un proceso de di~ 

torsión referencial como se verá en el siguiente apartado. 

d) La estrategia de la desarticulación 
lógica. 

En el discurso se evidencia la detenninación de sustituir el enfrenta-

miento o defensa de una tesis, asi' como su arduo mecanismo demostrativo. por 

la reducción del problema a una visión esquemática y la simple calificación 

erootiva de los hechos. 

Desde el punto de vista lógico. la estructura de Café Poli'tico se basa 

en la fonnulac16n repetitiva y desarticulada de proposiciones que aparecen 
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como conclusiones valederas, a pesilr de no ser demostradas, o bien se:r dt.;mos~ 

tradas mediante razonamientos falaces. 

Por su redundancia. se destaca la proposición: 

EL CONFLICTO UNIVERSITARIO ES U!lA LUCHA POLITICA PORQUE SE 
ENCUENTRA MANIPULADO POR FUERZAS AJEr1A~ A LA UNAH 

Esta afinnación, formulada en diferentes términos, queda patente en el 

discurso: 

EL PRT AGITA A QUIEtlES SE OPONEN A LA ELEVACION DEL NIVEL 
ACADEH I ca rn LA UNAM 

LA S!TUACION DE LA UNAM ES MAS COMPLICADA CON LA PARTICJ
PACION DEL PMT 

UNA MINORIA DE FEROCES CRITICOS 'DEL SISTEMA, ALIADOS A 
MAESTROS INUTILES Y ESTUDIANTES VAGOS HAN ORGANIZADO LA 
OPOSJCION A LAS REFORMAS 

EL PSUH Y EL PHT SE MOVILIZAN PARA RECUPERAR EL CONTROL 
DEL HOVIHIENTO HUELGUISTICO 

EL OSJETI VO DEL CEU Y SUS MENTORES OEL PRT ES IR A LA HUEh_ 
GA Y DERROCAR AL RECTOR 

En ninguno de estos casos se ofrece un argumento con base a hechos que 

fundamen~e la veracidad de las proposiciones. Lo mismo sucede cuando se tra

ta el tema de las REFORMAS, de las que se afinna: 

LAS REFORMAS SON MOOERNIZAOORAS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

LAS REFORMAS MEJORARAN EL NIVEL ACADEMICO DE LA UNAM 

LAS REFORMAS NO SON CONTRARIAS A LA EOUCACION PUBLICA Y 
POPULAR 

LAS REFORMAS SON APOYADAS POR LA MAYORIA DEL PAIS 

Respecto a este tema tambien se afirma que: 

EL STUNAM SE OPONE A LAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD 
ACADEMICA DE LA UNAM 

EL PRT AGITA A QUIENES SE OPONEN A LA ELEVACIDN DEL NIVEL 
ACADEMICO DE LA UNAM 
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En ambos casos se tratd de silogismos entincr.iáticos retóricos de prirner 

orden, es decir, de razonamientos incompletos, en los que no se enuncia la 

premisa mayor de la cual se deriva la conclusi6n de que QUIEfj[S SE OPO~lrn A 

LAS REFORMAS, SE OPONEN TAMBIE'N AL MfJQR,;MIENTO 0[ LA CALIDAD ACADEMICA DE LA 

UNIVERSIDAD. 

Considerando las af1nnaciones anteriores, se puede inferir que la premi-

sa faltante es: TODOS LOS QUE ACEPTAN LAS REFORMAS, ACEPTAN LA ELEVACIOfl DEL 

rHVEL ACADEMICO DE LA U~lAM, proposiclón que carece de veracidad ya que el no 

apoyar a las autoridades de la UNAM en su reordenación universitaria no impli

ca que se esté en contra de solucionar el problema educativo de la institución. 

Durante las conversaciones públicas entre rectoría y el CEU, éste último no 

sólo asumió la preocupante situación que vive la UNAM, sino que demostró, al 

proponer la realizaci6n de un Congreso Universitario, que las refonnas pro

puestas por las autoridades no eran la única solución al problema universita-

ria. 

Por otro lado, el razonamiento que se hace acerca de los opositores a las 

rcfonnas 1 leva implfcita la falacia del "argumentum ad hominem"' circunstan

cial". pues lo importante en el discurso no es probar que efectivamente las 

reformas son la vi'a para elevar el "nivel académico" -ténnfno que además re

sulta ambiguo-, sino que el propósito es urgir !:u ilCCptación por parte de los 

estudiantes, que en este caso se supone sólo deben obedecer las decisiones de 

las autoridades superiores. 

El manejo de esta falacia se intensifica cuando, ante la ausencia de ar

gumentos válidos para demostrar que las reformas son la solución a la proble

mática universitaria, se busca descalificar al movimiento estudiantil y en e~ 

pecial a sus 1 fderes: 

LOS CABECILLAS DEL CEU NO REPRESENTAN A LOS ESTUDIANTES: 
SU VOCERO ANTONIO SANTOS ES UN ANGELITO QUE TIENE SIETE 
A~OS EN LA CARRERA (15-1-87). 



GUADALUPE CARRASCO TIEl~E TRECE A-iOS TRf,TMWO DE iTRHHlf\R LA 
LICENCIATURA Y rn LOS UL TIMOS SIETE APENf\S SI HA APROBADO 
CUATRO MATERIAS (15-I-87). 

En este caso se apela al"argumentum ad horninem ofensivo", ya que en lu-

gar de refutar las propuestas del CEU, se ataca a sus Jfdcres utilizando los 

historiales académicos filtrados por el diario Excélsior el 15 de enero de 

1987 y en los cuales se conclui'a que los dirigentes del movimiento eran pési

mos estudiantes y reprob.Jdores sistemáticos. 

"Café Político", sin embargo, no fue la Única colurnnc1 que hizo circular 

los expedientes falsos; también el columnista Lu1s Gutiérrez los reprodujo en 

"Contracolumna", publicada en el periódico Uno más Uno. 

La falsedad de Jos datos fue demostr~da por los mismos afectados, entre 

ellos Antonio Santos, quien entonces era miembro del Consejo Universitario. 

Cabe aclarar que para lograr esa representación en dicho órgano de gobierno 

es necesario, según el propio Estatuto General de la UNAM, ser estudiante re

gular y tener un promedio superior a ocho. 

e) Los enemigos de la UNAM 

El discurso de "Café Politfco" tuvo una fuerte dosis de elementos desti

nados a la connotación, a la persuasión del público respecto a que el m:ivi

m1ento estudiantil era una maniobra más de la izquierda mexicana, a la que 

se 1 e identifica como una fuerza deses tabi 1 i zadora. agita dora y anarquista en 

el sentido más peyorativo del ténnino. vale decir el "caos". 

De ahf que el mayor peso del discurso se haya centrado en el plano de 

los destinatarios, donde se hace un llamado al Poder Ejecutivo y a las autori 

dades de la UNAM para que detengan el movimiento estudiantil por la v'ia del 

auto ri tari smo. 

A 1 gunos de es tos 11 amamf en tos que se repiten en todo el discurso son: 



LAS REFORMAS CUENTMI CON El APOYO DE LA MAYORl1\, DENTRO Y FUt:RA 
DE LA UllAH. PERO HABRA QUE IMPEDIR l/1 I:lGERENCIA {:;ic.) DE LOS 
PARTIDOS POlITlCOS. CARPIZO NECESITA EL APOYO DEL EJECUTIVO 
(15-XI-1986) 

CARPlZO NO DEBE TOLERAR IllTROMISIONES DE FUERZAS QUE LUCHAN [N 
EL PAIS; NECESITARA ENERGIA P1'\RA DESAFIAR LAS FUERZAS QUE QUIE
RErl RETRASAR LA MOílERNIZACIOtl DE LA ESTRUCTURA EDUCAT1Vf1 
(15-XI-1986 y 2-X!l-1986) 

LA UNAM ESTA SITIADA Y COMO CUALQUIER SITIO. ESTE NO POORA ROM
PERSE SIN EL APOYO DE FUERA (17-I-1987) 

ES HORA DE QUE ESOS QUE PREGOtlAN SU DEVOCIO~i A LOS Vf1LORi:S tiA
CIONALES SALGAN Etl DEFENSA DE LA UIHVERS!OAD. EL PAIS HO PUEDE 
DARSE EL LUJO DE QUE UN CENTENAR DE PELAFUSTAllES MAHIPULADOS POR 
ACADEMICOS NIHILISTAS TRASTORNEN EL CAMPUS ur-HVERSlTf;RIO. CLARO, 
PARA SACARLOS HACE FALTA MAS QUE DISCURSOS (13-XI-86). 

NO HAY QUE PERDER DE VISTA EL OBJETIVO DE ELEVAR LA CALIDAD ACA 
OEMICA DE LA UNAM, PORQUE SI CARPIZO CEDE A CIERTOS CONSEJOS PO 
ORIA DETERIORARSE AL ACEPTAR LAS PROPUESTAS DEL CEU (23-I-87) .-

EN LA MEDIOA QUE CARPIZO Y SU GENTE DEMUESTREN SU TENAC!OAO EN 
BUSCAR EL DIALOGO, QUE No ES LO MISMO QUE TRAllS!G!R, CONTARA 
CON EL RESPALDO DE LA MAYORIA SILENCIOSA DE LA UNAM Y DE LA SO
CIEDAD MEXICANA (29-1-87). 
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De estas exhortaciones que privilegian la fonM imperativa se infiere que 

la salida al problema universitario debe ser 1ma acci6n enérgica y no el dis

curso y el diSlogo, cuyo significado, por otra parte, se distorsiona. Desde 

el punto de vista denotativo, el término diálogo significa una discusión entre 

dos partes discordantes en busca de una transacción; por ello. cuando se le 

pide al rector Carpizo que no ceda a las propuestas del CEU, que no transija, 

equivale a exhortarlo a obstaculizar el diálogo. 

Así, en nombre de la auto rldad, de l d modernización cdu c:i ti va y de los v~ 

lores nacionales se exige una solución autoritaria no sólo al rector sino ta!!!. 

bién al máximo poder federal. 

Por otro lado, es importante destacar el manejo contradictorio que se ha

ce de una de las proposiciones centrales del discurso. Se afirmil que para so

lucionar el conflicto en la UNAM es necesario que no intervengan flJerzas exte.!:_ 

nas, sin embargo, se hace un llamamiento para que éstas apoyen a la autoridad 



universitaria en contra do los gru~·os ooositiirl!s ·! las i-efo111,,•,. 

Dicha cont.rudicción es ex.plic;,b\e dentro del esqul'..•1r:a tdrol~r qu".! on:t.lorni. 

na en el discurso: las acciones que emprenden los enemi".]O<:. r.lr: 1J 1J:¡r,~.~ -["1 CEU 

y los partidos pollticos de izquierJ,i- son reprobadds o culifii.:"d.:is du ncs<it.!_ 

vus. mientras que L:is de la contrapurte -las iHJtoridudcs urliversitariti.s y !!1 

gobierno- son justifico.das no únic3.~cnte ror cnnsldc-raro:;e positiv;:i,s, sino por 

creerse necesarias. 

En este punto cabe lla:,ar la atención acerca de un fenómeno qui:! caracte

riza a la mayada de bs medios infon71ativos de la c::i¡:¡it;i.·! l"'!;"'ion11. la difu

sión del mito de que las fuerzas de izquierda del país son las .JU toras de 

cualquier movilización social, sean huelg~s obreras, m3rchas car«pesinas opa· 

ros estudiantiles. 

Sobre los partidos de izquierda, en especial los nacidos de la reforma 

política de 1977, no sólo recaen viejos lugares comunes y estereotipos que 

los presentan como los enemigos de la estabilidad social. sino que se les a

tribuyen capacidades y fuerzas que van más allá de la realidad. Oe esta for

ma, se tratan de oculta!" las verdaderas contradicciones que generan los movi

mientos sociales de protesta. 

Finalmente hay dos elementos que también juegan un papel esencial en la 

visi6n polarizada que se ofrece del conflicto universitario: la "mayoría si

lenciosa universitaria" y la "op1nión pública". actores imaginarios a los que 

se apela para convencer a autoridades universitarias y gubernamentales respes 

to a la necesidad de solucionar el problema mediante una vía autoritaria. 

Tanto la "opinión pública" como la "mayoría silenciosa universitaria" 

constituyen las fuerzas oponentes al CEU y los grupos de izquierda que manip.!:!,. 

lan lrl organización estudiantil; son ellas las que exigen que las reformas 

propuestas por rectada se llev~n a la práctica. 

En cuanto a los recursos es ti listicos destinados a la persuasión, se de§. 

taca el de la "amplificación", mediante la cual se enfatiza la peligrosidad 



del CEU durante su r1ovir1iento huelguistico: 

SURGIO EL TERRORISMO TELEFONICO DEL CEU, COMPLEMEIHADO CON 
LA OMINOSA PRESEtlClA DE GOLPEADORES PARA AMEDRENTAR A LA 
MAYORlA QUE PERMAHECE SllENClOSA 
ESTOS U~CIOENTES Y LA INCORPORAClOU DE LOS PROFESIOUALES 
DEL PANFLETO Y EL PROGRESISMO HACEN URGENTE L¡", CALMt'\. 
LA OP1Nl0tl PUBLICA TIEHE ARRINCONt'.DOS A LOS HUELGUISTAS 
Y ESO LOS flACE MAS PELIGROSOS (30-1-87). 
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En esta parte del discurso se acentGa c1 csquem" de ''los enemigos de 1" 

UNAM". quienes utilizan la fuerza y la violencia como medios para alcanzar 

sus fines destructores. Lo anterior cjernp11fic<l. el gr.Jdo de distorsión que 

sufrió el conflicto universitario en el discurso. Las prácticas intimidato~ 

rias y de violencia que se le adjudican al CEU, por supuesto, no son de111ostr'ª

das. y s{, por el contrario, se utilizan para intensificar un sentimiento de 

temor contra el tnO'limiento estudiantil. que nulifica cualquier llamamiento 

expreso a la "calma". 

La ut111zación de calificaciones negativas a los grupos opositores a las 

refonnas es apabullante; quienes pertenecen al CEU son "pelafustanes", "bár-

baros", "alumnos flojos", "vagos". Sus lideres, por su parte, son "intransi

gentes", "malos estudiantes" y "reprobadores sistemáticos". En conjunto to-

dos son "anarquistas". "discípulos de Bakunin", sin6nimos de desestabilizado

res y agentes del caos. 

La uti l i zac1 ón de defl ni ci ones persuasivas , como es el caso de 1 ténnino 

"anarquista", se repite·cuando se señala que los maestros opositores a las r~ 

formas son "izquierdistas" y "nihilistas" sinónimos de "agitadores" e "ilu-

sos", respectivamente. En todos los casos se defonna el significado denotati 

vo de los ténninos con el propósito de influir en la actitud del público fren. 

te al rrovimiento estudiantil. 

Los calificativos positivos son pocos y se atribuyen al rector de la 

UNAM: Carpizo es conciliador e inteligente. 
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Otro recurso predominante en el discurso es ~1 de los "tóp1-:os o 11q.l

comunes", entre- los que destaca el de la Universidad como "rc;ritro de lo:. 

talentosos y futuro del país" y el de la Universid.:Jd Popular coma "institu

ción dedicada a las actividades pol'itica$ y no académicas". 

Para concluir, el único calificativo que se da al Congreso Universita

rio propuesto por el CEU es de ser un Congreso "nefasto". 
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e o r: e L u s I o r: E s 

l. La actividad periodfstica cumple una función político-ideológica que 

comprensible en el contP.xto de 1ii teoría mJrxisto de 1.1 ideología. donde 

este concepto es desarrollado desde el punto de su &ignific,1ción social. 

Dos son lils posturas que se hiln generado ill interior de esta corriC.'nte: 

la de aquel los que conciben a Ja ideologi'a corno una "conciencia falsa" de la 

realidad social (acepción restririgidd) y los teóricos qu~ consideran la ideo

logi'a como una fomia de la superestructura o de l,1 conciJ?ncia social (acep

ción amplia). 

Para los primeros. toda conciencia hurn.'lna sufre un proceso de mist1f1cJ

ci ón en C! 1 que 1 a rea 1 i dad aparece i nvcrti da • provocando que 1 dS causas de 

los fenómenos sociales sean encuh1ertas y sustitufdas por explicaciones ex

trahistórico-sociales. El cilrácter encubridor de la fde.ologfa es generaliza

do a todo a que 1 pensamiento fa 1 so de la rea 1 i dad que cumple una función de d.Q.. 

minio y cuya contraparte es la ciencia concebida ideológicamente pura e impa.r:. 

cial. 

Por lo que respecta a la acepción amplia de 1a ideología, ésta surge de 

la reubicación que marxistas como Lenin, Lukács y Gramsci hacen de la dimen

sión de "falsa conciencia". Rechazando la existencia única de una ideología 

mf s ti ff ca dora, los teóricos de es ta pos tura hab 1 an de dos ideologías: la bur

guesa~ que efectivamente tiene como principal caracterfstica el invertir y e!l 

mascarar en el pensamiento la realidad, y la proletaria, caracterizada por d,g_ 

veldr tal encubrimlento, dando acceso a las causas históricas de los fenóme

nos sociales. 

En la acepción amplia, al reconocerse dos tipos de ideologlas que surgen, 

responden y manifiestan intereses concretos de las clases sociales en pugna, 

deja de hablarse de una ideo]ogi'a independiente, al margen de las clases so

ciales o por encima de ellas. 

Este reconocimiento abre la posibilidad de explicar la confrontación i-
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deológica como p¡¡rtc de 1.:i lucha de cl-lSes por L1 hege11~cni;i tl<: urd ,,or:if'da·j. 

con todas l,1s contradicciones y diferüncfos que tienen lugílr rlentr::i de c0t.:il 

grupo social. 

Es en esta dimensión que la i¡!coloufo adr~uíerT una signif1uciOn ;:olíticn • 

la cual desarrollada por el teórico it.:iliano t111tr,11lo Grar.¡sci. 

2. El concepto gramsciano de Hegcnr0nía ha pt.:rmitido el estudio dt.: los 

procesos de fas signific3ciones -campo donde !>C inscribe la actividad perio~ 

dística- desde el punto de vista ideológico y político. 

Para Antonio Gramsci la hegemonía constituye uno de los momentos por los 

que trans l ta 1 a 1 u cha po 1í ti ca que protagonizan 1 as fuerzas de una soci cddd. 

En el momento hegemónico, senala Gramsci l un grupo social determinado logra 

la conciencia de que sus propios intereses corporativos superan los límites 

de su corporaci6n de un grupo puramente económico y pueden y deben convertir

se en los intereses de otros grupos subordinados. 

En esta fase las ideologías existentes se transforman y confrontan hasta 

que una de ellas. o una combinaci5n de ellas, tiende a prevalecer. a difundiL 

se por toda el área social, detenninando además de los fines económicos y po

líticos. la unidad intelectual y moral de la sociedad en su conjunto. De es

ta manera, la lucha ideológica se vuelve una condici6n necesaria para que un 

grupo socia 1 11 egue a convertirse en hegea.óni ca, es c!cci r 1 en el grupo socia 1 

que ha de "universalizar" sus intereses. a partir de su proyecto histórico-s!!. 

cial. 

La poHtica deja de ser una actividad propia del Estado-fuerza para ad

quirir una dimensión presente en todos los campos de la sociedad, incluido el 

ideológico. 

3, La ideolog'ia es el terreno donde las diversas f"uerzas poli'ticas toman 

conciencia de sus relaciones con el mundo y luchan por resolver los conflic

tos sociales de acuerdo con sus intereses de clase. La ideologla. al crear 

determinados sujetos sociales y moverlos a la acción, se transforma en un in~ 
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trumento de dominio en la lucha poli'tica. 

La ideolog1a se erige corr.o estructura de dirección política en la socie

dad c\vil, donde es articulada a tr;ivés de los llamados aparatos hegemónicos 

del Estado: educación, Iglesia, medios de comunicación. Todos ellos forman 

parte de la organización que el grupo social dominant<: crea p;i.ra e,:.tenJer su 

ideología y ligar a sus intereses a aqucll3s ideologfos que carec(ln de una 

sistematización y organización politi.cas. 

Aunque el grupo social domfnante articula esta cstructu1·u ideológica, es 

en los aparatos hegemónicos donde se condensan de diferente manera las rela

ciones de fuerzas existentes de una sociedad, así como sus contradicciones y 

antagonismos, debido a que ningún grupo social es homogéneo. 

4. Una de las principales trincheras ideológicas es la prensa, que 

Gramsci consideraba la institución más dinámica de la sociedad civil. Ella 

representa un predominio político. por eso cuando el Estado -entendido como 

,,el complejo de actividades prácticas y teóricas con que la clase dirigente no 

sólo justifica y mantiene su dominio sino que consigue el consenso activo de 

los gobernados" "" - pretende favorecer el consenso respecto a sus actos lu

cha por el control de los 6rganos pertodfst1cos de tal fonna que pueda crear 

previamente una 11 opint6n pública", vale decir. la organización y centraliza

ción de las instituciones que conforman la sociedad civil, con el propósito de 

que .el grupo dominante modele la voluntad política. dispersando los desacuer

dos en fragmentos individuales y desorganizados. 

El grado de acción de los nedios informativos se encuentra detenninado 

por las relaciones de poder existentes en cada formación social. Esta situa-

ción condicionante que rige todo proceso comunicativo, se materializa en el 

conjunto de producción de significaciones derivadas de la actividad de los m,g_ 

dios 1nfonnativos~ mediante determiMclo funcionamiento discursivo. 

5. El discurso constituye una producci6n de significaciones, resultado 

del conjunto de operaciones de selección y combinación de diversas materias 
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soci<11 .1rti::uladJ con las clivt'rsas cstructur,,s de la socied•u..! ~u<.> L: ~'-ncx,1~, 

y por ello no se encuentr,1 ajeno a las pr.'ictic.)S ideológicas. 

El discurso adquiere un sentido ideológico de nnnerci. ex;:olícita al ofre

cer siempre unü vcrsi6n de la re.:didad y un modo de solucionar los probkin.ls 

sociales. lmpHcitamentc, el discurso asume ese carácter l~n su c.onstruccl.ón 

formal; la forma en que son tratados determinados problemas, la prcfcrc!ncia 

por ciertas expresiones, el mecanisroo argumentativo y los misnús fundamentos,. 

edifican una concepción del mundo. 

El análisis ideológico-po1ítico del discurso consiste en: a) establecer 

la relación que éste tiene con sus determinantes sociales, rl'lostrando de qué 

modo dichas determinantes se m.Jterializan en el mensaje a través de ciertas 

operaciones discursivas. y b) a partir de su estructura fo11nal y su contenido 

determinar c6mo se ve afectado el juego de las relaciones entre fuerzas soci~ 

les; c6mo el discurso sirve de soporte a dicha relaci6n de fuerzas. 

6. Las columnas polfticas motivo de análisis para este estudio son consi 

deradas: 

a) producciones discursivas &n las que se materializó y condensó la lu

cha entre las fuerzas sociales que protagonizaron el problema estudiantil en 

la UNAM. y b} tribunas poHticas. cuya estructura fonnal y contenido respon

dleron. en última instancia, a determinadas reglas dis¡,;ur-sivus y ul papel que 

los medios infonnativos, en tanto parte del aparato hegcm6nico. han institui

do a los columnistas políticos. 

Las hipótesis de las que se parte son: 

a) Los autores de las columnas111 Frentes Políticos'~"Pulso Político"y"Café 

Político'~ ejercieron el papel de emisores voceros del grupo hegemónico unive.r. 

sitario, al difundir sus posiciones y distorsionar u ocultar la información 

correspondiente al CEU. 

b) Miguel Angel Granados Chapa. autor de~ Plaza Pública"y"Plaza Dominica{, 
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ejel"Ci6 una función de arbitrJji: entre 1.as fuerzus polftict..1s contendientes 

dentro de lcJ U~t.M, vcntil<lndo 5us contradiccione::> en un n:Jrco lcgdl y de con-

ci liación con Jos intereses dominantes en 1 a UNAM. 

e) Independhmtemente de llls variilntes en sus discursos. los columnistas 

políticos confonn:tron un bloque ideológico en favor de las condiclor.es polit.i_ 

ca-sociales vigentes, cuando las criticas y cuestionamientos estudlanti les se 

dirigieron a éstas y no al modelo educativo propuesto por las autoridades de 

la UNAM. 

7_ los aspectos más relevantes de la metodologla <.!doptada para el estu

dio son: 

a) Unidades de análisis: columnas"Café Polftico"publicadJ en ET Heraldo 

de México; 11 Frentes Políticos'~ varios autores, en f;.:célsior;"Pulso Político'~ 

escrita por Francisco Cd:-denas Cruz. en El Universal ,y"Plaza Pública"y"Plaza 

Dominical'; de Miguel Angel Gran.irtos Chapa. publicadas en La Jorn.ida. 

b) Se definió como discurso al conjunto de textos que cada columnista, 

motivo de estudio, publicó entre el 11 de septiembre de 1986 y el 27 de febr!t. 

ro de 1987. y cuyo comentario o evaluación se ccntr6 en el problema estudian

ti 1 untversi tario de la UNAM. 

e} Diseflo de una matriz compuesta por las siguientes categorías: 

lJ Fecha de cada crolufTT11a qu12 conforn,ó el discurso. 

2) Encabezados o subtítulos de las columnas. 

3) Temas-problemas abordados en el discurso. 

4) Función del lenguaje: lenguaje expresivo-conativo y lenguaje referen

cial. 

5) Intencionaltdad del discurso: intencionalidad referencial e intencio

nalidad afectiva-conativa. 

6) Conclusiones. 

B. De acuerdo con el análisis correspondiente de cada discurso se puede 

concl uf r que: 
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a) En el dist.urso de rHguel Ani:,1el Granarlos Ch:!pd se di~tinl]uC'l lr'~s 

mentas relacionados directai;1entc ton el des.u-rollo del c:onflic.to y sus. c.::m-

bias en la correlación de fuerzas. 

Los tres rno1r:entos presentan rilS'.JOS distintivos, tanto en su estr\.Jctur"a 

fonnal corro en su contenido. Ellos se pueden sintetizar dt~ J.1 sigtdt-ntr? rnang_ 

ra: 

l. Primer momento. /\barca el periorlo de la ai)robación rj¡; las refor.;1.l5 y 

los primeros movltnientos opositores a las l"ledidas propue::.tas pur el rector 

Jorge Carpi za. 

El tema genérico fue el de las REFORMAS y los subtefTlas princ.ipales: sig

nificado, y consecuencias pollticas y val.1dez jurídica de líls mismas. 

La intencionalidad informativa fue demostrar que: 

- Las reformas fueron producto de un diagn6stico "adecuado" y del asenti 

miento de todos los universitarios. 

- Las reformas ir'lplic"1n consecuencias poHticas riesgosas porque algunas 

de ellas son impopulares y porque pueden generar un movimiento de rechazados 

con intenciones ajenas a la problemática universitaria. 

- Las refonnas son la única solución al deterioro de la educación supe

rior. en tanto la Universidad no cuenta con los recursos para hacer lo que 

debería~ y porque no puede dejar de corregir el deterioro educativo. 

El mecanismo argumentativo utilizado par.a demostrar las tesis .ant~riores 

fue el di lema, cuyo contenido traducido a i 1 enguaje lógico era: "o se ap 1 i can 

las reformas propuestas por las autoridades universitarias o continúa el det~ 

ri oro académico de 1 a UNAM". 

En el caso de la primera tesis ocurrió lo que en la teoría de la demos

tración se denomina "suplantación de la tesis". En la parte final del discu_c 

so el columnista sostiene que las medidas se basaron en un diagnóstico que no 

tuvo en cuenta aspectos de la realidad universitaria que los estudiantes sf 

vieron y que su aprobación fue hecha por un órgano en la que los estudiantes 
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no se encui.;ntrdn suficicntei::entc: r(!prescntaJos. 

La intencionalidad ufectiva~co11clth'<1. Los destl1ldtJ1·fo5 que SL' ídúnti~ 

ficart son los univc>rsit.irios y L) soclediJd 1 1 ~.dcJna en ry~r:c1-,tl. La relación 

que se est.:tbfoce con ellos es d<::! c,11-dctcr impe,-ativo y su propóslto t~s el d€ 

que se acepte "Uos guste o no" l<t aplic.JC:'ión dl! la:s refonnas. El rt>curs.o e:.~ 

tiHstico utilizado para t<1l fín es t:>l de la "inch<:10n". 

2. Segundo momento, 1,~.:ircd Ja creación del C[U y Jas Prir.".eras ncgocia

cicne$ con Rectoría hast:1l e1 rompimiento de lns p1St'iCils públk~s y E:'l anun

cia de la huelga estudiantil. 

t1 tem.:t. genérico es el DIALOGO y los subternas! cstrt.ictura de gobierno, 

Rectorfa. modifica:cfones a las refotltlas, dcmandct de d~rogdc1ón, r<?feréncfum y 

huelga. 

Por su intencionalidad, eHa fase del d1:scurso se puede subdi1lidfr en 

dos momentos; el primero que col'responde al t"econocimiento de las fuerzas OPB. 

sitoras a las reformas univers1tadas y 1a necesidad del diálogo entre autor.L 

dades y estudiante!<, y el segundo destinado a la desaprobación de las deman• 

das y acciones del CEU. 

En el primer momento. la intendonalidad referencial es predo:;iinante. 

Las tesfs que se tratan de demostrar son: 

.. Ante H1 dicotomfa de opiniones respecto a las reformas y la brecha que 

se manif'iesta entre la representación formal y la comunidad universitaria, el 

diálogo resulta positivo • 

... Los grupos opositores a las refonnas no~ igflorarse. pues es ~ 

EJ1Q. que en la Universidad impere el autoritarismo y la inmovilidad. 

En la argumentación, c-1 r"econocimiento a las fuer-zas opositoras se hace 

mediante afirmaciones que rio sólo aparecen como valederas sino corno necesa

rias e inevitables; (l verbo "deber" se subrayó porque juega un papel importan_ 

te en este tipo de eJ<presiones. 

En c:uanto a la fntencionalidad afecthfa ... conativa~ los destinatados exp1i 
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citos del mensaje son las autorid)d~s y el C(U; con awba:; fu(·r·;::is -;;e estable

ce una relación mediante lll for;;1a ·;ac:i.tiv.:i. "(s rccomendclble" y "tlo conviene 

que" son las fónnulas utilizadas. 

En el segundo momento, se p.Jsa grildualmente rlc una intenciondliddd info.!:_ 

mativa a una afectiva-conativa. [st.l din<i1;1ica coi-responde al gr<ldo de radie~ 

lización del movimiento estudiantil. 

La prindpal tesis que se sostiene es: 

- El movimiento del CEU está destinado a perder porque no acepta li!S pr.Q. 

puestas de Rectoría. 

De ella se deriva que: 

- El CEU no quiere ser ganador porq,ue no acepta la propuesta por rectoría 

para estudiar las refonnas. 

- El CEU no quiere enarbolarse el triunfo de las modificaciones a las r,g_ 

fonnas. 

La demostracfOn de la veracidad de tales proposiciones se hace de manera 

indirecta, es decir set'alando los beneficios que obtendda el CEU si aceptara 

1 as pro pues tas de rectcrl a, pero como en 1 os hechos 1 a organización estudian

ti l no acepta tales planteamientos, se concluye que el CEU no quiere ser una 

fuerza triunfante. 

Respecto a las propuestas y acciones del CEU ac .:ifirma; 

- La demanda de derogación es inaceptable porque en el Consejo Universi

tario los miembros partidarios de las reformas se opondr'ian a revocarlas y mQ_ 

vilizari'an a la Universidad en el sentido opuesto al CEU. 

- El referéndum es una decisión carente de realismo político porque va 

en contra de 1 a estructuro 1ega1 uni versi ta rf a. 

- El CEU perdería el referéndum porque no tiene representatividad en la 

mayo da de las facultades de la UNAM. 

- La huelga es una medida riesgosa porque el CEU puede perder todos sus 

logros polfticos. 
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Una constante en 1a operación argument.Jtiva fue ta recurrcnciu aT 

namiento falaz. En especi.:l1, se cometió 13 fal<'lcla del "argumento de la mul

titud" y la falacia de "accidente inverso" que, l~jo:s de defllOstrar lu veraci

dad de las proposicion~s anterior<'s, cumplieron unu intcncionalfdad afectiva, 

orientada a provocar un rechazo a las. propuestas y accioMs del cru. 
En los casos del referéndum y la huelga, se eYidenció und tendencia .1 

"amplificar" las condlcfones desfavorables al CEU mediante argumentos de can

tidad, los cuales fueron acompaliados de e)(presiones fmperativas y de adYcrte.!2 

el a, encaminadas a des~erta r e 1 temor a rea 1 izar ta1 es acciones. 

Por último, para desaprobar las decisiones del movirniento estudiantil. 

se apela a la estructura de gobierno de la UtlAM y a la legalidad yfg1mte,.a P.Q.. 

sarde que ambas son cuestionadas en el mismo discurso. la recunenc1a a es

tos argumentos de autoridad conducen al autor a caer en una nueva cor.tradic

ci6n, ya que primero se señala: La Universtdad no debe ser autoritaria y lue

go se da vaHdez a una estructura que precisamente se caracteriza por ser au

toritaria. 

3. Tercer momento. Incluye el movimiento de. huelga y la sesi6n del Con

sejo Universitario en la que se aprueba la realtzación del Congreso Universi

tario y la suspensi6n de las refonrras impugnadas por el sector estudiantil de 

la UNAM. 

Los temas genéricos son 1a composici6n de 1J.s fuerzas que apoyt1ran al 

r-ector y la aprobaci6n del Congreso Universitc:1rio; los subtemas: el papel del 

rector y e1 Consejo Universitario en la resolución del problema y la concili,! 

ción de intereses entre las partes en conflicto. 

La intencionalidad referencial tuvo como objetivo demostrar que: 

~ El rector Jorge Carpizo no comparte la misma concepción de Universidad 

que tienen los grupos de derecha a los cuales desafió a1 retomar la propuesta 

del CEU y el CAU de llevar a cabo un Congreso Unfversitario resolutivo. 

- Con la aceptación de Congreso Universitario resolutivo, Carpizo demue~ 
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traque no es autoritario y que f:O'.H'e sen'..ibilio:fod p0li!.ic~. f~:.tun''.i 'JUl! w·~ 

mitieron la conciliación de interesC's en la U~lr'\M. 

- El Consejo Universitano colocó los cimientos pura la t'diflcación dC' 

una nueva democracia en ],1 U!lAM al aceptdr las propvestíls del rector '!Uf: res-

ponden a las demandas del CEU. 

Desde el punto de vista de la intc:ncion:i.lidad afectiva-conati'Ja.i!sta quedó 

supedita da a la i ntcnciona 1 id ad refen:r1ci al. flo nb'"> tan te, se obs<!rva una tc!l_ 

dencia a enfatizar el papel del rector Jorge Carpi zo en la solución de1 pro-

blema universitario. 

Par lo que se refiere a los destinaturios del discurs.o, r.:n estíl parte: f.i 

nal se interpela a las autorid.1des de la .uriAM, en especial al Consejo Univer

sitario, al que se le indica que "No habrfa ninguna razón" pilra que no accpt~ 

la rea 11 zaci6n de 1 Congreso Universitario. 

En esta ocasión. a diferencia de lo fundamentado en contr,1 del referén

dum. se encontraron argumentas legales pilra que tal órgano de gobierno asumi_g_ 

ra una visión más abierta en cuanto a las disposiciones de la Ley Orgánica 

que rige internamente la institución. 

b} La estructura del discurso d~ "Frentes PC'lfticos" se basó en un esqu,g_ 

ma bipolar, a partir del cual se pretendió provocar un rechazo al movimiento 

estudiantil de la utlAM. De manera consecuente, la intencionalidad informati

va sólo sirvió para reforzar dicha propósito afectiva. 

Desde su presentación, el discurso maneja el mito del "enemigo comün". 

Sus encabezados ya ofrecen una visic5n polarizada, en la que el grupo estudian

til opas i tor a 1 as reformas es i den ti fi cado como 1 a fuerza enemiga de 1 a Uni -

vcrsidad, mientras las autoridades de la Utl/HI aparecen cof'<O fos defensoras de 

la institución. 

En el texto, esta versión se estructura mediante la· utilización repetiti 

de los sigui entes recursos di s curs 1 vos: 

1. Adjetivación negativa a 1.Js acciones, propuestas y actitudes asumidas 
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por el CEU. que lo presentan cor.10 el rcs;ions~ble del conflicto. Coilificaciún 

positiva a las acciones, propuestas y <lclitudcs tomadas por la>:i autoddade!> 

universitarias. en especial a las correspondientes al rector Car·p'\zo. 

2. Recurso de la "amplificación", que sirve p,_wa cnfdtizar los "d.iGo~" 

que el movimiento estudiantil ocasiona a 1.:i. UNl\M y crear un scntirrdcnto de l!: 

mor contra el CEU, señillado como una or9a1iización fon>1J.da por "aqcntcs deses~ 

tab\ l i zadores", y 

3. Recurso de la "dcspcrsonalizac16n", mediante la cuul se trata dt! "9!:.. 

neralizar" el desacuerdo con el movimiento estudianti 1 en todos los sectores 

sociales del pals. Este recurso cu~iplc un p1'pcl estratégico, ya que a partir 

de él es posible presentar como valederas las posiciones emitidas por sujetos 

ambiguos o no identificables. 

Desde el punto de vista referencial, la 1,1ti lizactón redundante de estos 

recursos estilísticos contribuyeron a una distorsión del referente, es decir, 

del problema universitario. Este proceso se 11cv6 a cabo mediante los si

guientes mecanismos: 

1. Ocul tami ~nto de 1 as pri ne 1pa1 es centrad t cci enes que generaron e 1 con

fl 1 cto universitario -significado social de las refonnas propuestas por el 

rector Jorge Carpizo y el carácter antidemocrático de la estructura de go

bierno de la UNAM- y su desviación hacia el tema de las relaciones entre 100-

vimiento estudiantil y las organizaciones partidistas de la izquierda mexica-

na. 

2. Operaciones demostrativas incorrectas que no lograron probar la tesis 

central del discurso: el movimiento estudiantil d~ la UN/l.M es manipulado por 

el PSUM. PMT y PRT. así como por otras personalidades de izquierda, cuyas in

tenciones son presionar en el proceso de la sucesión presidencial. 

El error predominante fue el llamado "c'i'rculo vicioso". a través del 

cual se pretendió establecer la veracidad de las tesis tomando como argumen· 

tos las proposiciones de la misma tesis. 
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3. F!ecurrencia a rílzonamicntos falar.cs como el ".:ir<Junamtu: 11 ad hominefl,". 

Para dcmostrur que 1.Js pretensiones del CEU no son <icadérr-icas S•~ ataca ic1 per_ 

so na 1 i dad de sus i ntcgran tes• a rgu111en to f,1 l az en tan to que el ciJ r5c ter pcr<;o -

na l de un hombre ca rece de i 111portanc i .1 lógica para de tcrrni na r la vcr·ac i Cad de 

afirmación. 

4. ContradicciOn de la tesis -respecto a que el CEU es un.:i organi1ación 

que no responde a cuestiones académicas- cuando en el discurso se trJta de 

destacar la voluntad de diálogo y negoc1ución por parte del rector de la U~lAM. 

Por último. se observa una importancia mfoíma en la función conativa del 

discurso, aunque cabe destacar que uno de los l larnamfentos es di ri']ido a l.l 

"mayada universitaria silenciosa" para ~vitar el agudizamicnto del conflicto. 

e) El discurso de "Pulso Polftico" se caracterizó por un empobrecimiento 

referencial debido a que: 

1. Si bien se siguió el proceso del conflicto universitario. en la medi

da que éste se desarrol16, el problema se redujo a un "problema de actitudes .. 

entre las autoridades de la U!{AM y el grupo estudiantil inconforme con las r~ 

fonnas propuestas por el rector Carpizo. De ahf que predominara un exceso de 

calificativos que contribuyeron a una visión plarfzada del asunto: El CEU fue 

i den ti fi cado como 1 a parte "1 ntrans i gente" y ºrad1ca1° mi entras que 1 a recto

rf a representó a las fuerzas conciliadoras. 

2. Otro rasgo del discurso fue la exposición redundante de los razonamie!!. 

tos esgrimidos por la burocracia universitaria para justificar la aprobación 

de las refonnas. En particular se privilegiaron los argumentos legales y el 

mecanismo argumentativo del dilema: "o se aplican lds reformas o continúa el 

deterioro del nivel académico en la UNAM". 

J. El ocultamiento y descontextualizacfón de infonnación necesaria para 

comprender el desarrollo del conflicto y sobre todo el por qué del movimiento 

estudiantil. contribuyó a que la versión acerca del problema fuera parcial. 

4. Desde el punto de vista de la función afectiva-conativa del discurso,. 
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se trató de reforzur el cmpobrcclmiento de la infonttiJción mediante el uso de 

la "amplificación", qul! sirvió paril enfiltizar las contradicciones internas y 

externa~ del CEU. 

Asimismo, cu¡:iplió un p.1pel fundilmcntal en el discurso el tnJnejo de tópi

cos propagandlsticos como el de "los mexicanos preoc1Jpadus por la Universidad 

y la Nación" y el de "los universitarios defensores de la Universidad", [s-

tos lugares comunes fueron utilizados pilra identificar il qufoncs apoyaron la 

pretendida reordenación uni vers i t<Iri a por el rector Carpi rn. 

Por último, se utilizó el concepto burgués de "opinión pública" para in-

validar corro manlfcstilciones po'.iblicas el apoyo que diversa<, org<tnizrH:iones o-

breras y populares dieron al CEU, al mismo tiempo que el moviJT1iento encabeza

do por dicha orgt:1nizaci6n estudiantil trató de dcscíllif1carse como una acción 

universitaria. 

d) Por último, "Café Polftico" confonna un discurso retórico, cuyos pri.Q_ 

cipales objetivos, según los resultados de su análisis, fueron: 

1. Desde el punto de vista conat1vo, lograr que en nombre de'\'los valores 

naci ona 1 eS'i, "1 a moderni zac1 ón educa t 1 v;F y '·i a 1 nves ti dura de su cargd',', 1 as aut.Q. 

ridades gubernamentales y univcrsitar1as dieran una respuesta autoritaria al 

problema de la UNAM. Esta pe ti ci6n también es fundamentada en el supuesto dg_ 

seo de la "mayorfa silenciosa universitaria" y la "opinión pública", para que 

se pongan en práctica las reformas propuestas por el rector Jorge Carpizo. 

2. Su propósito afectivo fue crear un ambiente de adversión al movimien

to estudiantil mediante el mHo de que la izqu1erda mexicana es el enemigo de 

la estabilidad social. Los partidos pol'íticos son presentados como los auto

res del confl i et~ universitario y cuyos fi ncs son destruir a 1 a casa d~ es tu-

dios. 

Otros recursos utilizados para alcanzar este objetivo fueron la redunda!!. 

cia en la calificaci6n negativa a las acciones, actitudes y propuestas del 

CEU, organ1zaci6n identificada como centro de ag1tac16n; los tópicos referen-
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tes a lo que debe ser una Universidad, y e 1 recurso de "dnt;J 1 i fi cae i r)n", que 

cumplló un papel importante ill enfrlllldr ld peligroc,.íddd del CLU. 

En generill se m.:in12jó un esquema bipolar en e1 que bs autoridades de la 

UNAM, en especial el rector, aparecen corno los Ú'licos representantes leglti-

de la Universidad. 

3. Desde el punto de vista referencial. se evidenció un proceso de dis-

torsión infonnativa. Su estructura lógica se bas6 en la fomulación repcti-

tiva y dcs<1rticulada de proposiciones que ,1parecicron cof""la conclusiones vale· 

deras, a pesar de no haberse demostrado, o bien demostrado por medio de raZO· 

namientos falaces. 

Se puede afinnar que la versión Café Político sustituyó la coherencia 

lógica por la persuasión psicológica. 

En particular se recurr16 a la falacia del argumcntum ad hominem, para 

descalificar y desprestigiar al movimiento estudiantil. eludiendo el razona

inien to de 1 as verdaderas contradice iones que genera ron e 1 conflicto. 

Desde la perspectiva de la teoría informativa, Café Político representa 

un caso de lo que podria denominarse "antico1umna", es decir, de .:iquel e~cri-

to que contando con las características fonnales del género, no responde a 

sus objetivos periodfsticos de profundizar y ampliar los hechos a los que se 

hace referencia. Más todavfa, "Café Político" constituye un seudo discurso 

informativo. 

* GRAMSCI. Antonio, "flotas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Esta
do moderno", en~. México, Juan Pablos. 1986, p. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El movimiento estudiantil de 1986-1987 en la UNAM constituye uno de los 

acontecimientos más relevantes de los últimos años. no sólo porque despertó 

de la apatfa y el conformismo a rni les de jóvenes. después de la experiencia 

de 1968. sino porque esencialmente hizo emerger la compleja problemática de 

redefinir el papel de la Universidad ante una nueva sociedad mexicana agobia

da por la crisis económica y las pol'ítfcas gubernamentales destinadas a su S.Q. 

lución. 

De este conflicto que propicia el debate n;,cional acerca de la crisis e~ 

ducativa en el país y el papel social de las universidades públicas, se con

cluye que: 

1. El fracaso de la reforma universitaria iniciada por la rectoría de 

Jorge Carpizo tuvo como principales causas: 

a) La aprobación de las reformas mediante un procedimiento autor1 tario 

que hace emerger el principal obstáculo del procei¡o transfonnador de la UNAM: 

la obsoleta Ley Orgánica, que desde los ai'ios sesenta agudiza el problema de 

la antidemocracia en la máxima casa de estudios. 

Un análisis de la actual estructura de gobierno universitaria, muestra 

que no sólo en los procesos de reforma, la burocracia de la UNAH posee el má

ximo y último poder de decisión. 

La causa de esta situación es la permanencia de una Ley que desde su 

creación. en 1945, no ha sido modificada a pesar de los cambios cuantitativos 

y cualitativos que ha sufrido la composición social de la casa de estudios, 

producto de 1 a pro 1 etari zaci ón y socia 1 izaci ón del trabajo i nte lectua 1 en Mé-

xico. 

Dicha legislación impone por encima del conjunto universitario una forma 

de gobierno céntralizada en tres instancias encargadas de tomar las decisiones 
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fundamentales de la Unive,·siJad y controladas por las misnas -1u'c.rJridades de 

la institución. Entre el rector, la Junta de Gobierno y el Cono.ejo llniver·si· 

tario queda el control tle un centro de más de 300 rnf l micmbrv,. 

La participación formal de r:studi:.ntcs y <ic.ath~micos, en contrilprirt.e, se 

reduce a nombrar de fon:ia indirec.ta a menos de l·] rnHad de los r.iemb1·05 del 

Consejo Universitario y a sus representantes en los Consejos Técnicos, donde 

existe una disparidad entre estudiuntes y docentes. 

Esta falta de representatividad y democracia en la estructura de gobfer~ 

no de la WMM es expuesta por el movimiento estudi<:lntil de la década de lo:;. 

sesenta , cuando, corno producto del desarrollo capitali"sta me::dcano, las ins

tituciones de educación superior comienza.na masificarse y a evidenciar la n_g_ 

cesidad de una reestructuración interna. 

En 1966, los estudiantes logran el reconocimiento de los nuevos sectores 

sociales que exigen su derecho a una enseñanza superior, pero no la posibili

dad de modificar la vieja Ley Orgánica que rige la UNAM. De esta manera, qu~ 

da latente la contradicción que genera el mantenimiento de un gobierno centrl!_ 

lizado y antidemocrático en una Universidad cada ve2 mds compleja y amplia. 

Dur.mte el proceso de validación de las reformas propuestas por Carpizo. 

el problema de la democracia vuelve a emerger hasta convertirse en el centro 

de los cuestionamientos estudiantiles. Primero porque el documento Fortale?<:. 

y Debilidad de la UNAM resulta un análisis unilateral; la problemática unive!. 

sitaria sólo se aborda desde el punto de vista de la burocracia que controla 

la casa de estudio$ desde sus más altos órganos de gobierno. 

En segundo lugar, la consulta convocada por el rector. además de basarse 

únicamente en el diagnóstico elaborado por las autor"idades. se restringe a 

los órganos ..:olegiados. sin garantizar la participación de todos los sectores 

de la comunidad, que sólo pueden hacerlo indirectamente y por escrito. 

Por último, la votación para aprobar las 26 medidas propuestas por Carpi 

zo se realiza sin que la mayorfa de los miembros del Consejo Universitario 
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contaran con los elementos suficientes pura su di!;.cusión y evalu.:ición, rlebldo 

a que unas cuantas horas antes de la sesión del 11 de septiembre recibieron 

el documento que presentarla el rector. 

En síntesis, la inconformidad de los estudiantes no es contra l<.1 person.!. 

lidad del rector o la transformación de la Universidad, sino contra el .rntorj_ 

tarismo de la rectoría y la mayorla del Consejo Universitario, que apelando a 

la legalidad del procedimiento, tratan de imponer una serie de reformas sin 

el consenso de la comunidad, 

Las refonnas, en efecto, son legales, pero no legitimas y esto es, lo 

que cuestionan miles de estudiantes a través del Consejo Estudiantil Univer

sitario. 

b} La segunda causa que provoca el fracaso de la reforma emprendida por 

las autoridades de la UNAM es qu~ ésta no solucfona la problemática académica 

de la Universidad. Mediante el Plan Carpizo sólo se trata de adecuar la ins

titución a las políticas econ6micas gubernamentales. afectando los intereses 

de la mayoría estudiantil. 

Puesta en marcha la reconversión industrial en el sector paraestatal 1 el 

gobierno busca aplicar un plan similar dentro de las universidades públicas 

con el propósito de instrumentar su política de au$tcridad. Entre otras re

comendaciones, el gobierno sugiere el aumento de cuotas escolares. la mejor 

selección de aspirantes, fuentes alternativas de financiamiento y la decisión 

de escoger entre el falso dilema de masificación estudiantil o elevaci6n del 

nivel académico. 

Un análisis del documento Fortaleza y Debilidad de la UNAM y del primer 

paquete de refonnas propuesto por el rector Carpizo evidencia que la reestruf_ 

turación de la UNAM se inscribia dentro de las polfticas gubernCHi1entales. 

En primer lugar, Fortaleza y Debilidad de la UNAM, resulta ser un estu

dio parcia 1 de 1 a prob 1 em! tic a uni vers ita ria. No obstan te las contundentes 

cifras estadfstfcas que maneja el rector para fundamentar algunos de sus pun-
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tos de vista, la situ;1ción di:- la c3sa de estudios es de-;;vinculJda del conte).-

to nacional, adem.ís de emitirse problem.:is fonc!ar:ient-iles pcirJ L) co;i-1rrc-ns1fin 

de su crisis educativa. tal es el caso de 1~5 condicione<:. 'ioi:io-etonór1:icas 

del yrueso de la población estudiant1l; la situación laboral y salarial \1e 

los docentes y la gra-.1e reducción del presupuesto universil~rio. 

El diagnóstico de las autoridades, por otro lado, reproduce l.:i lógica 

y el lenguaje del grupo gobernante. Su preocupación no es la acadcr:da. ya. 

que aduciendo razones y métodos pro pi os de la repri va ti :.ación económica 

la que la motivación del beneficio empresarial detennina el redim1ento. la 

productividad y la excelencia de las insti tucioncs- la burocracia universita-

ria se propone como meta trabajar más, mejor y con menos recursos. 

En segundo lugar. son las modificaciones a los reglamentos generales de 

Inscripciones, Pagos y Exámenes, 1 as med 1 das más cuestionadas por e 1 roovimi en. 

to estudiantil. el cual advierte que tales reformas, además de tener un cadlf. 

ter administrativo, van en contra de los intereses de la mayoría estudiantil. 

Las modificaciones al Reglamento de Exámenes -eliminación de la segunda 

vuelta ~e exámenes ordinarios y el lfmite de extraordinarios, as'Í como la im

pl antaci6n de 1 examen departamenta 1 como instrumento pri nci pa 1 de evaluación 

y el requisito de asistencia a clases- únicamente servirla para dejar en des

ventaja al Cr'eciente núcleo de estudiantes-trabajadores. que dificilmente po

drían cump111" con las asistencias y el limite de exámenes. 

Esta medida, en particular, significa un duro golpe a uno de los centros 

de educación media superior de la UfMM: el CCH. en cuya concepción educativa 

resulta elemental la evaluación del desarrollo creativo y critico del alumna

do, lo que no podrfa lograrse a través de un examen departamental. 

Por lo que se refiere a las modificaciones al Reglamento de Pagos, éstas 

reiteran el interés de la burocracia univer"sitari;;o de implantar las poli"ticas 

gubernamentales, utilizando sus mismos criterios. De es ta manera se autorizan 

los aumentos a las cuotas de estudios de posgrado y otros servicios en ténnf-



2S2 

nos del salario mfoimo: cuotas de maestria, 4S días de salario mfnimo y doct.Q_ 

rado • 90 dfas de salario mínimo. 

Por último, el mayor condicionamiento del pase autorn.itico de los bachi

lleres de la UNA"1 a los estudios profesionales es la medida nuis imrugnada por 

los estudiantes, debido a sus implicaciones sociales. Esta disposición rcprg, 

scrnta para los sectores medios y popul.:ares quP componen la mayada estudian

til el riesgo de perder unu de las últimas oportunidades de alcunzdr un futu

ro menos gris que el que augura la cri~is a las nuevas generaciones del p<lis; 

representa el riesgo de perder un patrimonio que, en palabras del escritor 

Carlos Monstváis, "a realidades atroces opone una serie de compensaciones psi 

cológicas y culturales" * 

En resumen 1 lo que está en el fondo del conflicto es la confrontación 

ideológica entre dos concepciones de Universidad: una selectiva y eficienti~ 

ta. que concibe a la casa de estudios como una institución para los más aptos 

y que debe sumarse en forma acdtica ;il desarrollo nacional tal como lo en

tiende la burguesía mexicana, sean cualesquiera las contradicciones sociales 

que genert:. y otra reivindicadora de la educación popular y critica que refu

ta las versiones en las cuales se contraponen masificación y calidad académi

ca, y que considera a la Universidad como un ente activo y crítico frente a 

la sociedad a la que sirve. 

En esta lucha que parece encontrarse en su etapa inicial -ya que las pr~ 

sienes r.xternas amenazan con la intensificación de las políticas reprivatiza

doras- la burguesla nacional ha sufrido su primera derrota en su intento por 

subordinar el papel de las universidades públicas a los requerimientos del C!!, 

pi tal. 

2. El ascenso del movimiento estudiantil. la suspensión de las reformas 

aprobadas por el Consejo Universitario y la aceptación de las autoridades pa

ra realizar un Congreso Universitario plural y democrático demostró que la 
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la participación de todos 1os scctore'> qm~ componen la in'>tituc.iún J e:l reco

nocimiento y evaluación de los divl!rsos problemas rcladon-idos 1~0n la c1·isis 

cduciJtiva universitaria. 

Respecto a este último punto, es neces<1rio que Ja pr"oblcmáticii del<! U1iill-t 

se analice dentro del contexto económico-social del pals. de lo contrano se 

corre el riesgo de no profundizar en hs causzis que provoc;rn su crisis, tal 

es el caso del diagnóstico Fortaleza y Debilid,H.l de la U~iAM. 

Es inaplazable un nuevo proyecto que no eluda problemas tan serios cor.io 

e 1 de la política es tata 1 de reducción al presupuesto educativo, que en 1 a 

Universidad repercute en el nivel académi!=O, al traducir::;e en bajos salarios 

a docentes¡ desfavorables condiciones de trabajo, y carencia de recursos para 

la enseiianza y la investi9.1ci6n. 

Transformar 1 a Universidad y redefi ni rla frente a 1 a sociedad r.iex i cana. 

por otro lado, implica tanto el cuestionamiento del conoc1micnto actual, sus 

métodos de ensei"ianza y valoración. corre el cuest1onamiento mis.roo del desarrQ. 

llo nacional. En este sentido resulta valiosa la advertencia de uno de los 

exrectores que ha dejado una profunda huella en la historia de la UNAM, Ja

vier Barros Sierra. Este último se:'alaba que "es fácil decir que la educa

ción debe servir al desarrollo", lo dificil es detenninar quG se va a enten

der como tal, pues en México aquél es repartido con una enonne injusticia.** 

En el fondo, Barros Si erra subraya e 1 pape 1 crt ti co que deben asumir los 

universitarios antes de definir lrl función social de su institución, pues 

ello también detemiinará sus objetivos educativos. 

En cuanto a la necesiJ.Jd de J&mocratiZ'1r la IJ'MM, el movimiento estudia!!. 

til encabezado por el CEU deja un precedente: el diálogo y la negociación C.Q.. 

mo nuevas formas de gobernar 1 a i ns ti tuci ón, y 1 a pro pues ta de un Congreso 

Universitario que abre la posibilidad de poner en la mesa de las discusiones 
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el principal obstáculo del cambio en la Univcrsi1~ad: 1.1 ley Orgánin, ad 

molos criterios restringidos con que: las autoridatJe:; la hilít a¡1lic<ldO. 

La tareil de tr.insfon11ar la mdxii:1a casa de estudios, 5ln e1•,bargo, no es 

simple; durante el conflicto de 1906-1987 se evidenció una heterogeneidad de 

fut:rzas, algunas de l,15 c11,iles rn.inifest~rrm ~u rc:::i!:tr·nd:i ,1 lo:; C.;!ir.bio:. der.'2_ 

cráticos. 

Dentro del bloque hegemónico que apoyó la reforma del rector Carpizo, se 

alidron grupos con:;en.:iJv1·cs, <.:ontr·,1rlos a la política del diálogo y part'ida

rios de una solución autoritaria al problema estudiantil; el núcleo burocrt'iti 

co, princi.,:_,1 fu¡;rza del rector, y un bloque de intelectuales de izquierda P.2.. 

ra quienes la causa de los problt.::nas eri la WlAM, son faltas administrativas y 

de control. 

A los estudiantes que demanda ron prime ro 1 a derogac 1ón de 1 as !OOdi fi ca

ciones a los reglamentos de Inscripción. Exár.1enes y Pagos, y luego la realiz!, 

ci ón de un Congreso Uni vers ita ri o que transformara a fondo e 1 sis tema educa t.i 

vo de la UNAM~ se sumaron profesores democráticos y de izquierda que partici

paron en la movilización de 1968 y más tarde en la lucha sindical de los años 

setenta; las bases del STUNAM,que obligan a su comité ejecutivo a definirse 

en favor del movimiento estudiantil, y un grupo de investigadores que ve en 

la idea del Congreso la oportunidad de buc;co\r su representación en el Consejo 

Universitario. 

Finalmente. se distinguieron por su incapacidad para enfrentar la probl~ 

mática universitaria, la organización sindical del personal académico, las 

AAPAUNAM, y el grupo estudiantil \'oz Universitaria, dos frentes del conserva

durismo, sin ninguna fuerza o dirección política. 

Así pues, el futuro de la Universidad depende del enfrentarn.iento o acve_c 

do de estas fuerzas. La disposición de la burocracia universitaria a escu

char los intereses del resto de la comunidad y a ceder espacios en el poder 

que ha acrecentado desde la rectoria soberonista. será determinante en este 
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proceso. 

Hasta el momento, el retraso del Congreso Univen.itario. cJebido .! ).1 fd.1._ 

ta de acuerdos en la comisión organizadora, hacen prever que la trans.form.:1ción 

no se dará a corto plazo ante la predominancia de intereses contrarios a 11lla. 

3. La mayor contribución de los movimientos estudfantiles en Hé>.ico hu 

sido en la construcción de la vida democrática del pafs, desde el nacimiento 

de la corriente estudiantil partidaria de una edur:ación populcir, que en 1J ..:&. 

cada de los treinta no logrd consolidar sus fuerzds dentro de la WíAM, Msta 

las movilizaciones de los a:los sesenta, que cuestionan Ja antidemocracia uni

versitaria y el autoritarismo yuberndrnenld], 

Si se considera a la democracia corno una fonna de poder en la que no só

lo se pretende la mayor participación de ia sociedad en las gestiones del Es

tado. sino también disminuir de manera efectiva las desigualdades socidles, 

se puede concluir que la revuelta estudiantil de 1986-1987 en la UNAM -conde!!_ 

sando 1 as ex peri enci as de las movilizaciones pasadas- s igni fi có una 1 ucha por 

la democracia. 

Aunque el detonador de la inconformidad estudiantil es un paquete de re

formas impuesto por la burocracia de la UNAM. las causas reales de esta movi

lización, dentro del plano político nacional, deben buscarse en las contradif. 

ciones sociales que genera el programa económico gubernamental, el cual prfvi 

legia una agresiva polftica de austeridad en el grtsto público, lesionando con. 

siderablemente los intereses de los grupos mayoritarios del país. 

En especial. los jóvenes pertenecientes a esta generación de la crisis 

han visto reducir sus expectativas de movilidad social ante el embate de la 

inflación y el desempleo; con las nuevas refonnas del Plan Carpizo, este mar

co de posibilidades se cerraba aún más. la alternativa de obtener una educa

ción superior también pretendta ser cancelada en aras de la modernización. 

Es en este contexto que mi les de jóvenes pertenecientes a la generación 
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de la crisis crean el CEU como un medio pnril reclamar su ciud.1dania universi

taria y su derecho legi'timo a un futuro profesional. 

Derogación y Congreso Universitario son las demandas que en marchas, pa

ros y mitines reciben el apoyo de organizaciones populares y obreras, las cu2_ 

les ven en peligro parte de su patrimonio, el derecho a la educación de sus 

hijos. En este sentido, la movilización encabezada por el CEU representa una 

lucha contra una reestructur.1ción educativa que acentuaría las desigualdades 

sociales. 

Al interior de la Universidad, el movlmfonto encabezado por el CEU vol

vió a reclamar el derecho de la comunidad a participar en los destinos de la 

UUAM. Si bien no logra estructurar un proyecto concreto para enfrentat" 1il 

crisis educativa, con-o algunos de sus críticos lo exigían, es necesario reco

nocer que el triunfo de la propuesta estudiantil de redlizar un Congreso Uni

vet"sitario. constituye la oportunidad de empezar de nuevo una transformación 

profunda y seria, bajo principios democráticos y plurales hasta entonces sub

estimados por las autoridades de la inst1tuc16n. 

4. Por último. las perspectivas del movimiento estudianti 1 la UNAM no 

son fácilmente previsibles. Por un lado. el diálogo entablado con la Recto

ria y las múltiples rrovilhaciones públicas, mostraron que el movimiento est.!! 

diantil po!'>ce una gran r1c:;1Je2a de ideas, expresione~ y, sobre todo, discipli

na. En especial. el movimiento demostró su autonomfa al surgir precisamente 

dentro del principal órgano de gobierno universitario, cuando varios conseje

ros estudiantiles denunciaron 1 a falta de 1 egi ti mi dad de 1 as refonnas propue.?_ 

tas por el rector Carpi zo. 

No obstante, ~1 movimiento estudiantil de 1986-1987, mostró que la espo.!l. 

taneidad sigue siendo una de sus principales características. A más de dos 

años de la revuelta es evidente su inconsistencia; la falta de una evaluación 

profunda en su capacidad de acción no únicamente en la construcción de la vi-
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démica, que a su vez repercuta en la resolución de los prolilc11;-J~ de la r:;<.1yo

ria de la sociedad 1rexic,ma. 

Ante este pano roma, el reto del estudiantado univcr~i l<Jdo consiste en 

impulsar su organización, con l:l ¡:ropij;:ito dt• llc9,1r dl Congre~o Univers1ta-

rio con un proyecto amplio y concreto que rep1·esentc una ültc.-rrMtiv<l real a 

las necesidades de la máxima casa de estudios. 

Lo anterior es impostergable. pues los hE:'chus indicJ.n que líls pclitiu~ 

que ahondan las desigualdades sociales se intcnsific.-in co1r.o resultado de la 

fuerte presión de los organisrnos financieros internacion,1lcs para que el go

bierno mexicano cumpla con el pago de una deuda externa ya de por si iir:paga

ble. 

11 

Los columnistas políticos ejercen uno de los géneros periodísticos más 

proHferos de la prensa con.temporánea de la ciudad de México. Sin embargo. 

para comprender la importancia y significación política de este gremio, así 

como sus perspectivas en el periodismo capitalino, es necesario considerar 

por lo menos tres aspectos: a) las condiciones generales de los medios impr_g_ 

sos en México; b) el nivel teórico en el que se encuentra el estudio de la CQ.. 

lumna como género periodístico. y e) el desarrollo histórico d..:= los colur.:nis

tas políticos en la prensa de la capital. 

Sin pretender agotar el estudio de cada uno de estos aspectos. se concl,.Y. 

ye en es te trabajo que: 

1. En el contexto de la prensa escrita en México destaca hoy una corrien. 

te democrática que propone la revaloración social y profesional de la tarea 

infonnativa, frente a la permanencia de la v1cja concepción del periodismo. 

entendido como una actividad sujeta a los designios gubernamentales y a los 

privilegios o influencias que pueden obtener quienes la ejercen. 
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Este movimiento al interior del gremio de los columnistas resulta impor

tante en momentos en que la inform<lción representa para la sociedad mexic.:ana 

un elemento indispensable no sólo la comprensión de la problemática que vive 

el país, sino t¡i.nibién en la de sus posibles soluciones. 

El periodismo oficialista que trata de manipular cifr.is y datos paril dar 

1 a imagen de un Méx i ca con grandes expectativas de desarrollo va perdiendo va

lidez ante la puesta en marcha de una política económica que en la concreción 

no ha producido los efectos anunciados por el grupo gobernai1te. Por eso fren

te a la insistencia de estrategias y programas que ahondan las desigualdades 

sociales mediante el incremento del desempleo, el desplome del poder adquisiti 

vo de los trabajadores y el deterioro de sus niveles de vida, la sociedad exi

ge un periodismo veraz y critico. 

La tarea de impulsar una prensa co1Tiprometida con esa población que constl 

tuye la mayorla de los mexicanos, ha de comenzar entre los propios trabajado

res de la infonnaci6n, quienes padecen viejos problemas que impiden una labor 

periodística con alta responsabilidad social. Entre otros. la falta de recong_ 

cimiento legal y administrativo del periodismo como actividad profesional; la 

dispersi6n gremial. que aunada a la despolitizac1ón de un gran número de infor. 

madores, se traduce en bajos niveles de vida y carencia de recursos para la 

profesionalización de la actividad periodística, así como la práctica de com

pensaciones económicas o po 1 í ti cas que corrompen 1 a tarea informativa. como rg_ 

sultado de los bajos salarios que devenga la mayoría de los periodistas y la 

concepci6n predominante de que el periodismo es una fonna de conseguir poder 

económico y polftico. 

Esta lucha, además de constituir un proceso complejo, dependiente de las 

transformaci enes en otras es fe ras sed a 1 es. resulta preocupante por 1 a falta 

de garantías a la actividad periodistica. La tendencia ascendente de los ca

sos de ataques y asesinatos de trabajadores de la infonnación, así como la im

punidad en la que han quedado estos hechos. prevén que la tarea crítica del 
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periodismo y la aperturd de una mayor plur<d1dad di! los medios sr~r5 ardua, 

pues los hechos desmienten el di!:-Clirso de las <rntor-idades gubcrnamr.mt'1les, en 

el sentido de que éstas se encuentran empel~3das en favorecer un trabajo infor

mati\IO profesional y cdtico. 

Aun cuando el nuevo gobierno de CSG ha reiniciado el <?:>clar!:!c..ir.1icnto dE! 

uno de los asesinatos que exacerbó la relación prensa-gobierno durcmtc la ild· 

ministración de MMH, resta comprobar que h rcape'rtura del caso Buendla no es 

parte de la poli'tica demagOglca con la que el t"égimcn pretende erróneamente 

recuperar su legitimidad, 

La moneda está en el aire, cualquiera que sea el plano donde se dé esta 

lucha contra el conservadurismo irjeológico y la 16gica mercanlllista dominan

te -represión o concertación- sera indisp1rnsable e' fortaledmi1rnto de organi 

zaciones gremiales como 1a UPO y la FELAP. así como la ampHación de me.dios 

que representen otra alternativa infonnativa para la sociedad mexicana. De 

otra manera, como hace 20 años, la prensa volverá a ser rebasada por 1os he

chos y señalada como "prensa corrupta" a "prensa vendida". 

2. Desde el punto de vista teórico, la columna constituye uno de los gé

neros periodtsticos menos estudiados. Producto del alto empirismo con que 

trabaja 1a teoda de la información. una serie de arbitrariedades y limitacif?._ 

nes han impedido 1a conceptualización y diferenciaci6n de 1a columna con res ... 

pecto a ot.ros géneros periodísticos. 

Esta situación advierte la necesidad de profundizar en el análisis y va

loración de una de las fonnas de ex.presión periodlsticas que más aportaciones 

puede ofrecer al entendimiento de la realidad nacional. 

En el estudio y perfeccionamiento de este género, la sistematización de 

las producciones teóricas acerca de él. constituyen materia prima elemental 

para quienes lo ejercen., como para sus cdticos. 

3. Los columnistas politicos, desde su aparición en 1a prensa contempo

ránea de la ciudad de México, han conformado un nüc1eo de per-iodistas privil!_ 
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giados. primero por el acceso que tienen a 1nfonn<lcíones "confidenciil.les" 

-resultado de la polltica gubernamental de control informativo- y luego por 

pertenecer al reducido núrnero de periodistas que cuenta, no sólo en las pSgi

nas editoriales. sino también en las primeras planas, con una tribuna de opi

nión. En la actualldad, son los columnistas politices quienes encabezan la 

critica contra el gobierno. 

El hecho de que la colurnna poHtica se huya disti11gufdo cor.10 un g~ncro 

especializado en la infonnación y anállsis valorativo de las actividades y 

conductas del grupo gobernante. asi como de las relaciones y contradicciones 

que protagonizan las diversas fuerzas· políticas que luchan por imponer sus 

intereses al resto de la sociedad, ha originado que quienes la practican jue

guen un papel estratégico en la lucha ideológica entre las diversas fuerzas 

polfticas del pais. 

Ya sea como voceros o cr'fticos de dichas fuerzas, los columnistas se erj_ 

gen dentro de la prensa contemporánea como dirigentes polftfcos al condensar, 

evaluar y proponer soluciones a los conflictos sociales. 

En particular llama la atenc16n la influencia que ha logrado la corrien

te de la Nueva Prensa dentro del gremio de los columnistas. La aparición del 

columnismo independiente, que reivindica el profesionalismo y responsabilidad 

social de la tarea infonnativa, parecen desplazar en importancia a quienes ú

nicamente ven en la columna una forma de obtener ganancias econ6micas o bene

ficios polftfcos. 

En e 1 futuro, 1 a correspondencia manf fiesta entre e 1 movimiento democra

ti zador dentro de los medios impresos y el profesionalismo de la columna pol'f

tica, hace prever que la práctica del columnismo tendrá mayores posibilidades 

de perfeccionarse desde el punto de vista periodistico. Lo indispensable es 

que esta nueva forma de hacer periodismo no sólo se defienda en un nivel teóri 

co, sfno que se ejercite en el trabajo diario de los columnistas partidarios 

de dicha corriente. 
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Por lo anterior. en el plano politico, es posible afinn3r que los colum

nistas pal i'ticos mantendrán un lugar privilegiado en la prensa conterrprir~nr>a 

como dirigentes polftfcos. 

II 1 

En las semanas siguientes a la aprobación del primer paquete de refonMS 

en el Consejo Unfversit11rio de la UNAM, en septiembre de 1986. cornenzó e ges

tarse la inconfonnidad estudiantil. Muy pronto los medios ir.fonnativos de la 

capital sn convirtieron en importantes instrumentos ,,fo lucha ideolúgico-polítj_ 

ca. 

Durante este conflicto, el presente estudio mostró que: 

l. Las columnas ºPlaza Pública" y "Plaza Dominical" confonnaron un dis

cursa, el cual, dentro de la confrontación de fuerzas universitarias, cumplió 

una funci6n de arbitraje, ventilando sus contradicciones en un marco legal y 

de conciliación con los intereses dominantes en la UflAM. 

Esta tarea de arbitraje fue detenninada por el desarrollo del conflicto 

y su consecuente correlación de fuerzas; de ahf que en la condensación del 

problema universitario se distinguieran tres momentos diferentes. 

En el primero. Miguel Angel Granados Chapa advierte el deterioro de la 

educación superior y. retomando el dilema manejado por las autoridades uniVe.!. 

sitarias ("o se ponen en marcha las reformas propuestas por el rector Carpizo 

o continua el deterioro académico de la UNAM"). concluye que las medidas apr.Q. 

hadas por el Consejo Un1ver-si tario son la solución adecuada a la crisis educ_!. 

ti va de la mSxima casa de estudios. a pesar de que algunas de ellas afectarían 

a un considerable número de estudiantes. 

Esta visión inicial del conflicto. sin embargo. se modifica en la medida 

que la reestructuración promovida por la rectoría hace emerger diversas con

tradicciones al interior de la Universidad, y en la medida que el movimiento 

estudiantil opositor a las refonnas concentra sus fuerzas en el Consejo Estu-



diantil Universitario. órgano que, por otra parte, propone nuevas salidas a 

la problemática de la UNAM. 
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En un segundo momento, la intcncionalidad del discurso se orienta al re

conocimiento del CEU, al tiempo que expone el problema de la falta de represe!!_ 

tatividad de los principales ór9,1nos de gobierno de la Unhersidad (Consejo 

Universitario y Junta de Gobierno). Teniendo coioo principal destinatario del 

discurso a la organización cstud1i:lntil. Miguel Angel Granados Chapa propone 

corno solución al conflicto el diálogo entre autoridades y estudiantes, 

Por último, corno resultado del ·rompimiento de pláticas entre rector)a y 

el CEU y la radlcalizaci6n del 11KJvimiento estudiantil que alcanza nuevas di

mensiones en el plano político nacional. "Plaza Pública" y "Plaza Dominical" 

se centran en la posibilidad que tienen las autoridades de la UflAM de conci

liar los intereses en conflicto. aceptando la propuesta estudiantil de reali

zar un Congreso Universitario, donde de fonna. democrática se decidiera la 

transfonnación universitaria. 

En sin tesis. el problema estudiantil de la UNAM es abordado en el discur. 

so de Miguel Angel Granados Chapa. desde una perspectiva dinámica -de acuerdo 

con el desarrollo de los acontecimientos y su correspondiente relación de 

fuerzas-. no obstante, la conciliación que se busca entre las fuerzas en con

flicto sólo es considerada a partir de los intereses dominantes en la UNAM. 

El diálogo, en especial el parlamentarismo inaugurado durante las convc.t. 

saciones entre rectoría y el CEU, son temas privilegiados clcl discurso, donde, 

por otro lado, queda manifiesta la concepción de una Universidad como una in~ 

titución en la que debe predominar la democracia; de ahf el cuestionamiento a 

1 as principal es estructuras de gobierno uni vers 1 ta ri as. 

El diálogo, empero, no es entendido como un proceso en el que dos partes 

opuestas han de dirimir sus contradicciones y llegar a una transacción, sino 

como un medio a través del cual una de las fuerzas -el CEU- ha de aceptar la 
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conveniencia y validez de las propuestas de la contraparte. 

En este sentido es expl icilble que el mayor gr.:ido de efectividad del dis

curso se localizara en la pilrte n::ferentc a li1s propui;,st<1s y u.cciom:s del CEU, 

organización que rcchaia las propuestas de la burocrac!.J universitaria desti

nadas a flexibilizar las reformas cuestionadas por la comunidad estudiantil. 

En contraste con 1.i intencionalidad infonnativi:i que predo.11ina en el dis

curso, Jquf e1 razonamiento correcto cede su lugar a la pe1·su,1siün afect1va-c2. 

nativa. Asimismo, en contradicción con las tesis que defienden la democracia 

universitaria, se apela a los órganos de gobierno .Jntes criticados pnr su 

turaleza autoritaria, para demostrar la improcedencia de acciones como la 

huelga, que vendrá a acelerar los acontecimientos en la UNAM. 

En la parte final del discurso -corréspondicntc a la etapa en la que el 

movimiento es tudi anti 1 se inserta en el conjunto de movi 1 i zac iones socia 1 es 

en contra de la polftica de austeridad- la func16n politica es la de desligar 

la personalidad del rector con relación a las fuerzas más conservadoras de la 

UNAM. quienes se manifiestan en favor de una Universidad elitista y eficfen

tista además de proponer un:i sal ida autoritaria al problema que vive la casa 

de estudios. 

2. La columna "Frentes Poli'ticos" confonnó un discurso cuyo papel ideo-

16g1co fue crear una opinión adversa al movimiento estudiantil de la UNAM, 

mediante la simplificación del conflfcto a un esquema bipolar en el que el 

CEU y fuerzas opositoras a las reformas personificaron a los enemigos de la 

Universidad. 

Des contextua 11 za do de 1 a real id ad naciona 1 y omitidas 1 as causas rea 1 es 

que lo generan, el movi111fento estudiantil es presentado dentro de un esquema 

ideológico en el que las fuerzas partidistas de izquierda resultan las culpa

bles de toda manifestación social de protesta. 
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En dicho modelo. las contradicciones que provocan el conflicto universi

tario se reducen al enfrentamiento entre las autoridades de la UNAl-1, defenso

ras natas de la institución. y un grupo de estudiantes manipulados por los 

partidos poHticos de "izquierda, con el propúsilo de desestabilizar el 

país. 

Apoyado en recursos como la adjetivación negativa a las acciones y pro

puestas del CEU. y la amplificación de los "daiios" que el movimler.to estudia!}. 

ti 1 ocasiona a la Universidad, el discurso de "Frentes Pol 'íticos" ofrece una 

vers16n distorsionada del problema universitario. 

En particular. el recurso de la despersona1izaci6n, por medio del cual 

se pretende demostrar el desacuerdo generalizado de la sociedad mex.1cana con 

respecto a la movilización estudiantil, cumple un papel estratégico en el di~ 

curso. pues a través de él es posible presentar como infonnativamente valede

ras las posiciones emitidas por sujetos ambiguos o no identificables. 

Por otro lado, al tiempo que se predica el diálogo coma la forma de sol,!:!_ 

ciónar el problema universitario, se trata de convencer de que las fuerzas 

opositoras a las reformas no tienen disposición para 1levarlo a cabo. En es

te sentido, son repetitivos los calificativos de intransigencia al movimiento 

estudiantil y la recurrencia a argumentacione:; falaces y operaciones demostr!_ 

tivas incorrectas para sostener tal proposición. 

3, En el contexto del conflicto universitario. donde se inscribi6 el di~ 

curso de "Pulso Politice", su autor, Francisco Cárdenas Cruz. cumplió una fu!!_ 

ci6n de emisor-vocero de las autoridades de la UNAM, al reproducir los razon!. 

mientas y argumentos que éstas utilizaron para validar como úntca solución al 

problema educativo de la Universidad, las reformas propuestas por el rector 

Jorge Carpizo. 

En particular, en el discurso se pri\'ilegió el dilema de ºreformas o de

terioro académico", así corno el argumento de que en el proceso de reforma y 
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ignorada por las fuerzas oposito rus J. la-; refort.MS. 

Al interiol" de ('Sl<t versión, de 1;,un-::;r·~ 1-:i.t•:11te prc:·1<tlece un,~ concL'pción 

ideológica de la autori1J.d en su sc:ntido n,3s r·estringido, esto es, c.01~0 el 

!'"landa de quien con una investidura fori11al toma dccis"iones de acu<.:1·do con 1i!s 

leyes positivas. Las reformas propuestas por Carpizo se considcraba1\ válidas 

por e1 solo hecho de haberse apegado a h kgislación univcr·sitaria, no obs

tante que ent!"aban en contNdicción con uno de los Vdlon.:s. en leo:: ql1C se dice 

fundamentar el gobierno de la UtlAJl: la democracia. 

De esta manera, la información acerca dc1 problema E:Slüdi.rnt i 1 sufr<:! un 

procesa de parcial iz.ación en e1 que se 0111i ten las causas reales del conflicto 

para ser sustituidas, como en el caso de·"Frentes Paliticos" y "Cil.fé Politico", 

por causas externas a la \Jniversidad, operación discursiva que a la vez. sirve 

para descalificar como válido el movimiento encabezado par el CEU. 

El origen de este último se adjudica a la intenci6n de ciertos funciona

rios gubernamentales para presionar pol'fticamcnte en la sucesión presidencial 

de 1988 y, en consecuencia, se le invalida su carácter universitario. Por el 

contrario, la burocracia de la \JNAM aparece como el único poder con derecho 

legítimo a decidir las rumbos de la casa de estudios, en nombre de supuestos 

valores tales como el futuro de la Universidad y su cabal servicio al mejora

miento del pueblo mexicano. 

A partir de este esquema dicotómico. los universitarios y los mexicanos 

en general, se tipifican en dos clases:"las mexicanos preocupados por la máx! 

ma casa de estudios y 1a naci6rl\"los universitarios defensores de su institu

ciéirl'·y 1a 1'opinión pública expectante'' -quienes apoyaron el Plan Carpizo-, y 

1os estudiantes, universitarios o no, obreros independientes y "hasta costure

ras" que fueron exc1uldos del concepto burgués que se maneja de "opinión públi 

ca". 

Dentro del discurso de "Pulso Pol 1tica" la opinión de los sectores popu-
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lares en favor deJ movimiento estudiantil no es reconocida y mucho menos ana

lizada y valorada en el contexto histórico de la sociedad mexicana y por Jo 

mismo se convierte en un discurso ah1stórico. 

4. Durante el movimiento estudiantil de 1986-1987, el discurso de "Caf& 

Politico" pretendió influir y dirigir la opinión en favor de una salida auto

ritaria al confJicto universitario, t.11 cntr10 lo apoyJban las fuerzas mas con

servadoras de la UNAM. 

Enmarcado dentro del mito de Ja izquierda como enemigo común de Ja socig_ 

dad mexicana, la movilización cstudL:rntil es concebida corno acción de alta P.!t 

ligrosidad para la estabilidad del pais, fnstrumentada por Jos partidos polí

ticos de izquferda. 

Los opositores a la refonna emprendida por la burocracia de la lJNAM, no 

sólo son presentados como trasgresores: de la legalidad universitaria, sfno C.Q. 

mo antagonistas de la sociedad a los que hay que temer por la violencia que 

caracteriza sus acciones. 

Con un predominante trabajo en el plano afectivo, se trata de convencer 

psicológicamente de la pelfgrosfdad del CEU mediante la utilización de datos 

falsos o no demostrados. as'i como la evocaci6n de ca11ficativos negativos as.Q. 

ciados de manera 1nvarfable a las corrientes polftfcas marxistas, de las que 

se manejan también definiciones persuasfvas. 

En sfntesfs, reduc1Po el problema estudiantil a la lucha politica entre 

la más alta autoridad de Ja lJNAM y un grupo ajeno a la institución, se .ipela 

a los 'lalores nacfonales. a l;i modernización educativa", y a esas masas amor

fas que componen Ja "mayoria unfversitar1a s1lencfosa" y la "opinión pública", 

para que las autoridades de la lJNAM y el Poder Ejecutivo del pafs den una so

lución "enérgica" al conflfcto, ya que para sacar a los extraños "hace falta 

IT'ás que discursos". 

Desde el punto de vfsta polftico, este discurso se fdentif'fca con las P.Q. 
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siciones de grupos conservadores que dentro y fuera de la UIH\M, presionan pil

ra que en nombre del supuesto principio de autoridad. se irnponlJJ la decisión 

de quien ocupa fornialmente el mfiximo puesto universitario, sin importar la lft 

gittmidad de sus acciones. 

5. Las columnas "Frentes Políticos", "Pulso Poli'tico" y"Café Político". 

confonnaron un bloque ideológico en contra del movimiento estudiantil de 1986-

1987, en el que predominó el mito del enemigo común. 

En 1968., de modo casi unánime, la prensa capitalina denunciaba el rnovi

miento estudiantil como una maniobra de agentes comunistas extranjeros. A 

18 años de aquella fecha, y pese a los cambios que ha sufrido la vida perio

dfstica del pafs, en beneficio de una inf?nnaci6n critica y plural, el con

f11 cto un t versitario de 1986-1987 probó que e 1 mi to de 1 os agentes deses tabi-

1 izadores sigue encubriendo las verdaderas causas de los movimientos estudia!!. 

tiles en México. 

En esta ocasión, no fueron agentes comunistas del exterior los responsa

bles de la rrw:>v1ltzact6n estudiantil, pues la Refonna PoHtica que durante el 

gobierno de JLP dio vida legal a los partidos polft1cos de izquierda, permi

ti6 que estos ült1roos protagonizaran el papel de los nuevos enemigos de la es

tabilidad social.. 

Frente a estas fuerzas partidistas, a las que se adjudica el control to

tal del movimiento opositor a la reforma universitaria emprendida por el rec

tor Carpizo, se coloc6 a esa poderosa entelequia denominada "opinión pública", 

que, junto con un nuevo representante ficticio, "la mayada universitaria si

lenciosa", se lanz6 desde lo más ocullo de la sociedad mex1can<" en defensa de 

las autoridades de la UNAM y de su proyecto reestructurador. 

La reaparición de esta versión esquematizada de los movimientos estudia!!, 

t1les en México, como ya se demostró, originó un proceso de distorsión y par

cializaci6n infonnativa que concluy6 con la reducción del problema un1vers1t~ 
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rio a un hecho ahistórico y estático, mientras los agentes desestabilizadores 

no se propongan actuar. 

Desde el punto de vista periodístico, lo anterior muestra cómo la refe

renc1alidad -intencionalidad que debiera predominar en todo discurso informa

tivo- fue condicionada a los intereses ideológicos expuestos o defendidos en 

cada uno de estos discursos. En diferentes grados y mediante diversos recur

sos, el análisis y evaluación del rovirniento estudiantil fue sustituldo por 

un trabajo persuasivo, el cual impidió que cada una de las columnas cumpliera 

su función como género periodístico. 

No obstante que la columna política constituye una de las formas de ex

presión periodhticas con mayores posibilidades de profundizar y evaluar el 

conflicto universitario, "Pulso Político" -por la parcialización con que tra

t6 el asunto- y "Café Polltico y "Frentes Polft1cos" -por el proceso de dis

torsión infonnat1va que las caracterizó- no llevaron a cabo la tarea que tie

ne todo columnista. la de ampliar y evaluar el sign1f1cado poHtico-social de 

los hechos dentro del contexto en el cual se genera. 

En última instancia. el manejo superficial y esquemático de la infonna

c16n referente al movimiento estud1ant11 de 1986"1987, encuentra su exp11ca

c16n en las detenn1nac1ones sociales y políticas que enmarcan el trabajo de 

los columnistas motivo de estudio. 

El discurso de 11 Café Político" reforzó la 11nca anticomunista que carac

teriza al diario en el que se pub1ica, y por su alto grado de persuasión psi

cológica, se puede considerar como un ejemplo del seudodiscurso infonnativo. 

"Frentes Políticos" observó una tendencia a privilegiar las opiniones de 

personajes poltticos y organizaciones sociales que, sin la menor cr'itica, ex

pu~ieron y justificaron las políticas gubernamentales encaminadas a la adecu~ 

ción de los centros universital"ios con respecto a los programas de austeridad 

vigentes. 

En cuanto al discurso de Francisco Cárdenas Cruz, autor de "Pulso Poltti 
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co, cabe destacar la falta de congruencia entre la concepción lde>ológica que 

dice cornpartir este columnista y el discurso referente dl conflicto de ta 

UNAM. 

Francisco Cárdenas, a pesar de definfrse como un periodista democrático 

y partidario del pluralismo infonnativo y las causas populares, previamente 

nulificó la posibilidad de analizar y evaluar una manifestación social, que 

lejos de ser una acción lucubrada por agentes interesados en desestabilizar 

el pais desde el mismo gobierno, es un fenómeno que encuentra su explicación 

en contradicciones más profundas dentro y fuera de la Universidad. 

Junto con el movimiento estudfant11, Cárdenas Cruz descalifica un análi

sis y evaluaci6n de las organfzaciones obreras y populares que apoyaron el mQ_ 

vfmfento y, como si no fueran una realida
0

d más del pals, éstas son excluidas 

del concepto de ºopfn16n pOblica". 

En conclusión, si de Jo que se trata dentro del periodismo democrático 

es de hacer un trabajo profesional. basado en una concepción del periodista 

corro luchador soc1a1, es necesario hacerlo con el pleno conocimiento de los 

hechos que son criticados y sin prejuicios ideo16gicos. En este sentido se 

ha querido finaliza; este trabajo con la conclusión referente al dlscurso de 

Miguel Angel Granados Chapa, quien logró dar una visión más amplia del probl!_ 

ma universitario al exponer las posiciones de las fuerzas universitarfas en 

conflicto y sacar a la luz pública dcontecimientos como la campaña de difama

cf~n contra el CEU y el problema del autoritarismo en la UNAM. 

Independientemente de la posición polftfca-1deológfca que lo identifica 

con la figura del rector, en el dfscurso de "Plaza Pública" y "Plaza Dominf

cal",predomfnaron las reglas de raciocinio. Empero, en el momento que el "'2. 

vimiento estudiantil se radicaliza y cuestiona la legalidad universitaria, 

se evidencia un cambio al terreno de la intencionalidad afectiva. 

En general, el discurso de Miguel Angel Granados Chapa demuestra una CO!!. 

gruencfa con la lfnea pol1t1ca de La Jamada, al dar voz a quienes dentro del 



aparato de difusf6n dominante no la: tiene. 

* ftlNSIVAIS 1 Carlos.~. p. 178-179. 

**BARROS SIERRA. Javier, ~t p. 34. 
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO EN 

/ 
/ 

/ 
/ 

JUNTA OE GOBIERNO 
HASTA 15 anos 

(15) 

.ADMINISTRATIVOS 
DB BASE 

21 263 

, 
/ 

LA UNAM 

RECTOR-...........1 '-,' 
4 anos . , 

.,.. " 
: O:n:ildltna JU'ltn 
. w Qblcnio. 

ESTUDIANTES 
2 anos 

(25)• 
332 569 

--~-
DIR~~ÓRl!S 

4 anos 

TRABAJADORES 
ACADEMICOS 

4 at\os 

30 434 

ELIGE 

FORMA PARTE 

PROPONE 

271 

( ~ NUMERO DE INTEGRANTES 

• Datos sujetos a precisión debido a que no existe 
información pública exacta y en la Secretaria del Consejo Uni
vcrsi tario "no la saben" . 

Tomado de GUZMAN. Eduardo y otros. ~ezar de nuevo. Por la transfonnación de
mocrática de la UNAH. PnmeraTase. MexfC07TqUipj)Pueb1o-Praxis--¡;¡:r 
fica ·Ed1tonal~ p. 34. '7 
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Ja valor&c!On de laS medidas: 1 
eso os lo qua la Unlvor.ildad 
Quiero; al mono•, no ha decla· 
rado quaror otra cosa. h•blon· 
do podido tlacorto. Por otra , 
parta, la modlda qua a prime- l 
ra vista os de mayor r1aago 
nnUpopular, 111 roslrlcctOn de 
acceso a la onaet\anza prolo
alonaJ no Implica sólo quo ho· 
ya manos alumnos en aquol 
clclo, alno que los hay;11 me/o
,..a; al aumanl.11 el mlm11ro do 
laloa maJoroa, no ao dice con 
eatas ratormaa quo no 
tandrin derecho a Ingresar en 
las aulas unlwenoUarla.s. 

Tamblt!n son vallosas otras 

1 

delfumlnaclonea. Una, eape
clalmante, 1111.6 llamada a me
jorar la democracia en la Unl· 
vaDldad: 10 cllmlnó 11'1 oloc· 
Clón lndhec::la da con11oeJeros 
ti6cnlcos y unlvarallarfos. 

1 
Hasta ahora, el procedlmlon• 
to ponla en manos de elocto-
rea, convertidos en lnatñ;:° 
montos muy manelablea, la 
designación da loa conaef• 
roa. Ea poslblo que la etoc
Clón dlrKt• f1tYOrerca la ln
lograclón d11 un Conae¡o Un!· 
verw.llarto menos auJeto a lu 
Instancias ya existentes eo la 
UNAM. 

214 

i.ajom!llit;. 
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~ 7 ll\C.1986 
·~~µ~a aolucl~n·t.o. UNAM 

\ to,~~~lua11uº~;~lddoo:uf'~1~:Jd.o:~ 
Jogroa de cualro onoa. Enca
bezado por el propio Jorgo do 
la Vega, el aclO rounlO al di· 
rector do\ IMSS, dos sub
aocrolarlos y un dlpulado !e-

l 
dorol. Fue lmposlblo soalayor 
el mayor saldo nogaUvo de 
osle periodo: la calda do loa 
salarlos, a lo que eo rollrtoron 
don Ricardo Garcla Salnz, y 
Pedro Aspo, aubsocrolarlo de 
la SPP que represento a osa , 

aocrotarla en la ronda do ro
nogoc\aclOn de la deuda. Ea 
preciso, dllo Garcla Salnz. 
"roatllulr a la población su 
poder aclqulaltlvo y geno·rar 

~~~~=a P~a0a~~~'1~iarl:~: 
LO dllo desdo la prtvlloglada 

ra~~c~~: ~~:f:. ~r u~~6: 
tenl!lr el pulso directo, sin me
dlacl0009 teór\cn ni. estadla· 
tlcas, de cómo ao comporta 

1 el emplOO, porque su cala de
pende de cómo ntelmanle es

. lin ocun\endo tu cosas: y 
por otro c.onvoraar tnatltU· 
clona! 'f poraonalmonto c.on 
dlrtgantas da p.atronH Y lra
ba¡adores sobra 1- ea:pec.I• 
Uvas da cada sector. Su op\• 
nlón, por lo tanto, se funda en., 
lnformac.lonea fidedignas, 
proc.aa-.:tu e.en lnlellgoncla 
y crac.lenta aptitud polltlca. 
Esaa vlr1udDS, por lo t:!amU, 
le aeoln muy noceaarl- para 
enfrentar I• cs.m.ndn labo-

• Jales en au propia Institución, 
donde al margen del aindie.• 

~~r. l~~l:,~;~'ifla ~! 
porc.epc\ones; y para dat ros-

ruu:i~::.~S:s~~~~ ::i1~°n~ 
1 ~°a ~!c~~~!1:!,~~~x~~! 

1 
sar sus lnsallalac.clonea para 
que todos aepamos cu&n lm
per1os~ son. 

A.si da lmporlosa era. tam· 
bl6n, la necesidad de en· 
centrar un cauce al conl11c10 , 
plan!eado en la Universidad r 

· Nac.lonal. Y a fa mla quo se ¡halló una vla conducente a 
buenos resultados. La coml· 
sJón nombrada oor el fttelor : 

UNAM. de erigir un orgDf11•· 
mo p11ralolo, qutt ·c.auaara 

\

para dtalogar con o\ Con!!.0.10 
Eatudiantl\ Un1verallar10 
(CEU} propuso un plan Que 
adom4a da lulc\osoes ale ni•· 
dar. Incluyo la formación da ~ 
un grupo do trabajo que ; 
reuna a dos iopwso~~ 

\ ~e~n~~~f;,i~°.,°s~:d~.;:~~~v= 
1 

que fueron las »oclpc.lonea 
de profesora• ti• 

' AAPAUUAM) reSP«\O dol 

1 dQ la RIJC\Grla. loa p1oslden· 
toa de tros comlalonltS del 
COnse¡o Unlverallarlo, dOs 
rep1oaonlan1os de \u aso
claclonos de protesoros y 
dos del sindicato, que a.grupa 
aob10 todo a emlJleadoa ad· 
mlnlstratlvos, tres represen· 
tantos del pemonal acadllml-. 
co (no de sus Oq¡anoa alndl· 
cales, por lo QJ.IO M eal\pula. 
que · •ean preferonlemon1e 
cons.eleros) y tres repreaon
tanlea de los estudiantes (no~ 

~~~n~g.~, ,~. Q1:! :':~ 
aslmlamo, que ...,, conaeJ~ 
roa). Eata comisión traibajaria 

1 

:~1 :1 d:.~~ :!:j~ ~-=~ 
que prlnc.lpahnenta lncOnlor-.• 
man • "1Udl11ntet11 y protno.: 
rea (el concurao de ae'4Celón,. 
el examen departamental )'.· 
tos paQOS en el poagr.do), y1 
aua acuerdos .orlan ~eat~! 
a consideración del c;onae!CS-
Unl"'le,.ltarto. - · •1 
enP:,roi~:;:~~=~nº~ 
rado)a. que esta 9otudón .:s.. 
procedimiento pennlta qu•: ¡ 
lodos gan.en. Gana pttnc.~ ... 1 

; manto al Consejo Estud1&nlll:. 
Unlverslta.rlo, que al bl&o no· 

~~¡C:~':C~ J~~c:~=~~-l 
•\ble) de que se~ 1-. .. · 
2t5 rMdklaa que OonaUturen:· 

~~J:'~~:n~.:1·~:.~~ 
como lntettoculor da 1~. 

autor1dadea. E1 verdad que, 1 
adame d9 aus rapntMni.n
tos aa propone que haY• tre9 
mb de los oatudlanlos, pero 
ello no ontral\a sino el f'9Co
noclmlento, que el CEU 
puede hacer sin problemas, 
do que tuers de eu organls· 
mo hay muttllud de alumnos 
que pueden o no tenor co1nc1.· 
denclas con los ~toa c:l• 
vial• del COnaaJo. Esta, .:sin. 
embargo, ae Impuso ya • la 
1enlallv~ acariciada por alg~ 
nos. funcionarios.· '!a· .. 1'°"'. 

slndlcallsmq propiamente 
dicho 

Slmull4neamonto con los 
aconlec\mlenloa unlverall .. 

1 

rlos molflcanos eslAn tonlen· 
do lugar 011oa a\mllaros en 
. Eu1opa y América del Sur. 
Los de P111ls. qu" aon mé.a 
cercanamonle aalmllablea a 

1 loa nuestros. suscllan el re-

1 

c.uordo de 1008. puealo que ol 
Mayo trancés an1ecodló el 
aciago verano que entonc.41a 
vlvtmoa. Conviene no ca.er en 

1 la l!\"OCaclón fnl!C.é.nlca. Sien
do muy evidentes las dlferen-
ctu do muchos g6neroa 
entre \o (IUO entone.os oc.untó 
y lo que h<>'f pasa y puedo pa
sar, es nocour!o 6ubrayar 
que en aquel al\O no a.e venll• 
laban en M6xlco cuastlonoa 
proplamenlo ac.d6mleas, y 
que ahora al. Ahora la propia 
Unlveni.\dlld, do modo dell!>e
rlldo y conac\enta, Inició un 

~~J~~~~ ~~~!~d~~e~~~~ 
como lo p101tloron sua pm-

f~i:::!~~9· ,~.~~~~~ ~~ 
lntoroaos no ~fmlcoe ln
\oNlonon en la rnovlllución 
de osludlantoe y profctSOnJS, 
ealamos fronte a un confllclo 
Interno do la Unlveni.\dad, 
auacepllblo do aer abord.00 
con tos Instrumentos propio• 
de esa lnsl\tuclón y no con 
otros, lorinooa y pellgrosoa. 
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f a Migue! A_ng11I Granados Chapa j 

11 ENE.1987 
( g Parlamento unfverslia·rl~ 1 

Ai.iñQUe don Porllrlo Mu!'loz 
ledo i:ug•cra que las proPOsJ· 
clones de la comente do
mocrati:<1dora han ganado 
lorrono y se aprecian en IO!I 
nuevos ptantcamronfos del 
PRI, lo vls1b1o l'lasta ahora es 
que al eQtupo encargado do 
hacer cvoluclonar al partido 
no osl.1 Integrado por moder
nizadores. cm gimer.11. Habr.a 
que esperar hasta rebroro, pa· 
ra sabor si la "am!>rca na
cional alrvo para dar oounla
cloncs nuous al PRI, de cara 
a la sucesión proside11c1al, 
pero no aólo !rente a ella,,, .. 
no ante las nuevas condi
ciones soclales y poHllcas en 
gestación. 

La Izquierda. por su par1o, 
avanza en su proyecto de fu
sión, que aunque no engloba 
a todas 1111s agrupaciones do 
CS!I corrlonlo -slgniflcaHva
mcnte laJtael PAT- sord una 
rospuesla a la paradoja del 
debill1amtento de los parU· 
dos do tal filiación en mo
menlos en que la altuac!ón 
oconOmlca podrla hacerlos 
crecer. Las comislone:i de los 
cinco agrupamlon1os q~e 58 
fusionar.in dieron a conocer 
anoche el anteproyecto de 
corwonlo para tal electo, que 
sera puesto a l.1 considera· 
clón do tas bases. 

Slinulláneamen1e con ese 
proceso de discusión, debe~ 
abrir.se en tal partido, y en· 
ol ros agrupamientos do fa Iz
quierda, la discusión sobro el 
e<1ndldato prssldenclal Idó
neo en su corrlenlo. N.llural· 
mente, el mecanismo, los mó
vlles, las lnlenclonos son di· 
ve13os en e:sla do:n.:ipo y en 
el del PAi. Aunque por au pro
pia naturaleza el doslapa· 
mlen10 del candldalo de In lz· 
qulerda. provoque menor do· 
balo e lnlerd.s que aquel, 
bueno sera venl1/ar las op
ciones 01dslen1es en es1a 
1/enda l::ieológlca. 

Suponemos que una figura 
que eslar.1 en el conuo de tal 
debate se1.1 el ingeniero H&
borto C.sUllo, t:;uien t~no 

~::,r::e~~=,e~0s~~:g~~~~=~e¿ 
=~~~~a~1~C,,uea:ral~~J1cfo':ial!~ 
de la Izquierda. Aunque a .:im. 
mas fechas se ila e•presado 
m.1s distanlo del PAN. su 

l~~AZA [C)t};'iffi[fi~J!:AL · 
DIALOGO 1ll lfclgucra 

YA AVA/JZ4Mo5 ALG o, 
u1TfDf) Noj P1PIN 

DIRo(,lR, Y ~o)oTRoS ~o) 
RALrt'foS 1>rt Ro6A~ 
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occrcam1onto a elio p<>1\1do 
dc:;iucs dt- 1as c1cceloncs <le 
¡ulio on Chlnuahua, tra5 las 
cuales lmpul56 la organiza· 
clOn do un 1010 sot:1e el s..,tra.· 
c;¡lo popular, le abrió las P•JCf· 
ta5 do una capa de la pobln
clón qua eml\o \tQIO:. en favor 

do Acción Nacional sin osloill 
persuadida par su proorama, 
ya que es prcsumibl1t Que Lo 
Ignora. Su traycc101ia pe1so· 
nal, por lo domas. lo coloca a 
la cabeza de los dulgentcs 
qui!! podrían encamar la can· 
i:lld~ur.i.pre!l.!cl_enclal do ta 11.· 
flUíerda capaz d1frcan1.1t:;1ar •a 

::e~~:f~~~~::j:~~~I~ 
lntomas en ol camino do au 
fusión. algunas do las cuales 
son a¡onas a la.s agrupa
ciones p.Jrtidarlas. Uroa de 
ellas os la actual cucslión 
unlvorsl\arla. E,\.notable.- eor 

esta mas cercano a la posl· 
c\ón del rector carpiz.o que 1\ 
sus Impugnadores. Otro, se· 
l\r.ladomente qulenos parte· 
necieron al Partido Comunls· 
"ta Mo.:lcano, son procltves a 
apoyar ni Conse¡oEatudlantll. 

De cua\Quior modo, el d&
bale en la UNAM 011:cede loa 
Umues del PSUM, de la lz· 
qulerda y de los partidos en 
goneral. Allora alll un lcnó
meno quo no es lácll de 
aprehendor, por sus caracte. 

nido no tendria cabida en l<'I 
emisora si t:n clrclln1'tanc1as 
lueran normo1es, c.= tamb•t-n • 

'otro dati:> d.e _una .. 1'.'l!..C\¡l ! 
r~:f.--

1ormu1ns aii.1mbloist1c<1s no 
care:can de rl"sgo:s. Los 
tienen y muy pr1Json1~s. So se 

!fs111g~r ~e u,r;,~; ~,~í$!0~oª ,:;1P~:: 

Pero ese hecho, que i:i 
~~~traf~ 
c.ei.o, no es bastanto para d1s. 
mlnulr la au1entlcldad dr. :sus 
p!1ritoamientos, ni el mas lar
go alcance de sus 
p1oit0slclones. 

Es nolab1o el conuouto 
en1n1 las lormulaclones d~ 
los asc?.oros del 1octor y los 
de tos estudian les. Es "Verdad 
que resulta menos complica· 
do Impugnar una posiciOn 
quo -constrJlr una Que sr. con· 
vierta en su altcrnaUva.., y q'-lo 
la preson::la do un pU"Llcc 
may-oritar1amen10 lnclínado a 
los cstudt3ntcs ;¡uedc la\SC!•lf 
en clor1o 'modo 1a c11Scusi6n, 
cuando ~e nace m.U pata 
con:u~gul~ uµl;.u:.o,. que pzv3 

~6;!'J'oª~nJ~~rf;if.W-::i~;gtcc~o;¡ 
1ocnazo aii:1:m!!lad'o~ pOrio:s 
con-cut1 nfos:· es-úna Termo 
de eser t1ñloCútilléOdúo·no 
ha sido piiiC1!Cd.nm~:ráfiCfra 
on"la ~foi5itfa:o:-""
-D1e --prcft!silres nota::ilcs 
luoro llamados por el CEU 
para uo lo <1sesorara. Los del 
rec19r son, casi todos, IUn· 
clonarios. No hay enue (:1!os 
nlnDUn grari rn111esHo, capai 
cori su Pf03lli;lii:> d~ :nlJl'ldor 
1eni:oto a lo_s ns1s\e1~les. 



-P-LAZA P-UBLICA 1 
! a Mlg(!al Anoel Granados ChWzt 1 

15 EHE.1987 
a Diálogo en la UNAM 
11 Consolidar avances 

a E.i 17 de-d?ot&mbrc-i!el..4tto1fasa 
de, representantes do la Rectorla V 
del conso¡o Esludianl!I Un1~en1ra· 
rio emitieren un comunicado con· 
¡unlo en ciuc anunciaron sus acuer· ' 
dos sobre el calend.:nio 'f el conte· 
nido do sus d1scw1Joncs, a ln1clarso 
el 6 do enero. El programa sc 
cumplió, en cuan10 a las lechas, la 
semana pasada. IJ 
· ~c01ñltñsuy_fn.1ctlfcruJor
nadu, :unOU ¡Ünc:s "'presa.ron iUS 
¡)000-oncs ~obre tres de los temas en 
debate: el ingreso al nlve.1 profesional 
de los alUñlriOs\ifii~cnit:uios de 
bachillmato; 101 "c-iim~ 
f!'R"nllll?ry ]01 pago1 por colegiaturas 
en el posgradOTutton:TVfciOSTCi=
cepto que ptttnanttió de\dc sitmprc 
iniacu, la cuoia de 200 pesos 
anuales, o men°', que se cubre por la 
colegiatura). Lo!.!!l!gntJ.!Q.i._d~ CEU. 
•1{naron 1nnu cuyo de\anollo «· 

~b:¡~J~º(~~~~~~e~~j{r 
•1°1.T"ilCTebrero una \"U agotado!> 
ouos pun1os 
e\lovifloa p 
def'lntr0tt""o-
1etroeutiffci 
101-.,.--cllo 
at1lef • 

hecho, la Rr-ctorfa concedió al 
CEU sus peticiones en 1orno a lns te· 
mu crucialC$, Je imcripdón, cdroe· 
nes y r.;1gos. Es1e Ultimo punto _de 
pl.ino fue dcro¡:~do, como \OhCllÓ 
C':\presamen1e el CEU. Los edmenes 
dcpanilmentales, que 1icncn pros ) 
contras abundantes. ser:in ca!HiC3· 
dos, en la proposición de la Ree1o:ia, 
nor Jos profesores de cada cur!oO. lo 
'·1e timuh.inumente le quila una 

1 ~"'n1aja y una dt\\"Chlaj;t. Y la rc:¡¡la.· 
mcntadón del íngtc'o a las escuelas 
profcsion::de\ 'e m<>dificó 1:imbil-n 
su"an1ivamcn1t en el ltnttdo in\lka· 
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t>er.in hat>cac m.1111fe,13.J~ en wrno 
11 l.n r1oput\l.1\ lle 1-:.ector!;i. el m11r1n 
'i el mi~rcok~. y hoy ¡u:H"\ un.i 
a~.imt>l~:i r.c1u:r.:il Ll·rj la ulltrnl p;i
IJh13, que \(r.i .:nmunic .. J~ m.ifl .. na 
vinnei a l.u :rn1oriJ.iJ.:.-.. S1 pcnl\11."" 
~meno de qui úlc"\ prO"fX'!~idorie,. ; 

~~~o ~nuar~~~;\~i~ ~e-~~ci~n ~\:~~:É~ ' 
con\O<."'ari ;i. una. huelga. para el ::!9 de 
e\temei. 

Se trata de un paso en c~.1remo 
ricsgoso. E\ posible qu(, a a1:1. hora, 
;il5unos grupos d1rC'Ctamen1~ :i.frct;i.
dos (los que e~tan por term1n:u, o a 
medio camino de sus cursos de 

• bachiller;i.to en los p\a.n1cles de la 
UNAt.I) h:i.yan considerado rou_cllo, 
con el oírmmiento de 111 Rectoru1., lo 
que para dios constilU'Je el problema 
principal, y r.c pronuncien por ace~ 
tarlo y por no ir 11 la huelga. No ase· 
guro que ;U( \C:t, pero ~f el_ caréctcr 
del mo'"imicn!o •. es poliblc 1.nugmar 
queTl'luchcit de los mo'"ilizadi;i_s !_o ,W-.!!. 
por un interti concre1o_,, SUJS:t'P.!.tliJ.~ 

~~~~cs~~~~¡J¡ó": J,~~~Í~~·~~J; 
l:r Universidad y aun de la sociedad 
mt"dcana:-- . 

· Tambitn es posible que conudcra· 
cionC1 sobn: d co;itcxto lle\·en ~ 
muchos a estimar :iceplablc cl oírec1· 
micn10 Je In aumridadC$, aunque se 
le ten¡• por insuficiente en~¡ mismo. 
El C[U no 1icne implanl:t.ción en 10-
d::u \:is escuela\ de la Universidad. y 
en las que tiene presencia no ."C!=csa• 
riamcnte <;Onlaria con el a.scnurrnento 
g"ncr2li1:1.do para una huelga, cspe-

;~~md~1:,~~tfn~11:ii:::Ju~[i1i~u~ 
de ta.nt3 propensión y la pu:~1e_s~a so
cial como C$ el que a.hora se m1;:1;i.;_EL 
CEU cs1.i_tn situ;ición dCCQnsoh~ar 

~!nh~fif!~:il~~~rªd~n~;rJ:~~~~Y 

· do por Ln peudones C">tudian\l!e\. 
Eso no obu:i.n1c. el CEU 1:on1iJc1ó 

en primera inM.Jnd.:a ina.:.:r1able tal . 
propUC\ta, que hubier3 rl•J1JO \ef 1 
ena.rbolada como un 1riunfo legi1imo ; 
de l.1 nacienic crg:i.nización. Sin cm- ! 
b.sr~o. l:i\ :i.sambk3\ por ~cvcb de-

¡a nadar-de- modifit:icione'-~n l:u 
propúcsl:i.s otlE-i_n.<!lCS dc)a.s au1011da· 
.!es, o 11rr,fOn:-r.$" u\ ncsr.o de con· 
'º:ar a-Un:i susp.:n~ión de 1.1.bores en 
qu:! ru f!1opia. im:ipicncia. -.1pe~:u 
ná.:ió en no,icmbrc pas.ado- l~_1m· 
pida Uliliur efiQZ!BCOIC _c)C dd1cado 
insltumen10~ · 



n Mi"1uel Angel G•,1n-"das Ch:ipa 

S ~~~j~1i~~~~ ';'J~:prnli~io l 
g IQnic10 Bu1goa ur•nt.o•.s 5e nace 
rclrii.13n;-n-su d'e5ri.1cho, Ó.H t Que 
en liis 'olos apare~ca 111 C11.1cl11jo 
qu<J os !lel\al publlca de su respe!a· 
t-•lnlild. Nolar!os y abo¡:ados han 
c!o en~efl3r de ese m::iJo enli\l•co y 
fansc;o su calcl1c•Smo, para 1nsp1· 
rar confianza a su clicntola. E~o lo 
practica Bu11:1oa Or1huola. ag1!'1...éEL 
una nueva dorccha, dislri!.Zdda de 
rop.ije demo::r.\lico y a!avio:. ¡urid1· 
co:I. LuCh<idOr a dc~licmpo contra 
la· ci:irruPc1ón de Lói;:o;iz Portillo. a 
Quien en 3\J momenlo aduló, Bur· 
goaOnhuela pat•ocma en !lu bulel'! 
causa:> ao roLOS .:-xpr~pia:los Y.~:.. 
a.s.unbmQ~.def~nsor de la Un1vers1· 
l!ad Nacional conlra qul~n sab~ 

J qué tgnor3dos ataques. EJ 

~~á~Pu~~~~~f!~~~i~~gªs5! 
ni!, .-lP'f.Cló el m•én:oles 21, 
en.cl.m!lindo.apc-1oat.1 Re::· 
161"1, cy,mo._u!l~~..,_ Jas_liguras 
do !111 movlmle!!..!.o .. ~i 1 .. 11ar11 
un .zasgo. p;ira carae1on=ar 
osa cort1en10-;- Burgoa 
Ofilluor,1 .lo apofl6 nilld;imen~ 

J.n.. Su conspicua presencia 
on la manUcstacJon matuUna 
carresponi11a, por airo lado. a 
los molto.:las pues1os en práe· 
lic11 ero la Facullad dance en· 
sefl.J, la da Oerccho, para 
engrosar la concuucncla al 
mthn .;1n1e la o•planada de 
Rccloria. En el 1'.Mdt~ donde 
flrm,1n Tos prcfl'<;o-.•!I, 1a ~t
rec.:ión doll pl¡¡nteT hito colo· 
car recados en que :-.e su:;icria 
lnvilnr a tos alumnos a 1111 
reunión, lo que t'O el ~te.: to 
g~~~~ escuela e¡~\'ale a t.na 

sl;~~~~ª!~'0~1l:.=! 
la ro_lcrencia' n !n~ JltoC\'3:S 
oi!lidnt.H-Utll fCclOr. El 11u\01 
de variciS voli.únmeistts hbros 
sobro garc1nt1.u l'ld1v1du.:i:cs, 

~~~;:ºc:c~r~~c.;:o\l¡~:,~1~u~ 
Un1~-0r:;11:1,,d rrcrt2':11oiiJliz,1n· 
te:-<!lill!i'l:i, at.:ija ..lt m~rcado 
ce tr:;bJ¡o. <Jl'S>-•Ott3.la cM ne· 
.:ns rcn fJ socio::!.u:t. ¡· de 
.comrroml:;('IS con /J rn:i1cna, 
QIJ•' csll l'n f't l•.:1~.lom!o d,. 
a1~ur J5 do las rerormJs pr.; 
~ucst.Js. ~"b-es-e~., la (:once P. 
("'.~,, Q••C el "rf:'C\or Carpi;.:O 

~,.:;;~~:~ ~~11u:;:nMv"a~,~~ ~! 

Jo ooi.? <!•l> c:V.$.:J¡.l:i Q a:u 
~~5ll''a~.::.0'.>1'.U. 

~c.Qo'.l\.~~i'.:t<;>? -..---

. Pl'rQ.. •1 tmuonto en memorables U· 
bieh a 1 aes conh.;i. dmgcntes. coma 
ffa(:QJ i e .. ari!llO Pérez Arrecia O co

Qran , m~ los miembros del Consejo 
-- · Sindica!, promotores del 

• 3')rupaf'11ento de los p!'Oleso
, res. y lue9a anim~dores ael 
. Movirn1enio de AcciOn Po1ill· 

t'ncarnada en Durgoa catMAP),quc-conshluyouna 
Ouhu~la cot:1phca, por aira ; e las hai:c1ones Quo integra· 
~Jf'\t!, la polittca de alianzas 10 el PSUM. Pues bien, 
.:le! ru.:tor. Esto, Que .adt:mas. pu !: hoy 3segu1a•50 QUI! 
de sor un .;i,e.:;·!¡>m,i:o el<· . P~r Z Af'ial_.i y lo:; ~1embros 
c.cno::1ona1 ~5 1am111.-i.1 un ,,.,,. dl?I Con!.e¡o S1r.d•ca1, In· 
~11 pt"l•tico. lu':l C.l¡Mz de con· ll''JI nle~ ~a~ios o·? t-:ios del 
vcflu en sus olm•p0$ a anh· gob erno uruv111::.11<11io, o cer· 
!;LOS aj·1or.sarlos. f~ecuc~de· ca S a él. son tngn.-d•enledll 
se Qi.c como a~a<::i:ido gcnG· · pr ner Orden en l.l!I ah.:.nz.n 
ral do Is UNAM, o ~lrnplcmen· ctor•les. No cJS que. por lo 
le con10 con~<'rilro cercar.o/ menos un et ca::.o de Pdr.u 
del rcc1()&.Gu..ili.et:noSobot?n. Arrool.1, a:"o~en ab:Nlarnenlo 
CJm,;o ¡:'ri;;t.icon,z.:> recios . 4 la<:> au10,.dai!o.'o;. Poro si 
c~mNues coritr..:i et ~l·1~·ra· · fuc~tl º"ª· 1:1os11n1.i de 1.i qu• 
l•f·lf"J, ,::,1 el a::1rn 1 r,1:.1tal•~o sus1cn1a n;Jy. la actitud del 
co~o .el acadOm1-;o. So 
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Lajornadíi 

28ENL1987 
El muy rdpct:s.do maesuo don 

Adolro S.im:bu. Vit.que:z. niuc ouu 
... oa::s prudcnlts que por fortuna no 
han c:M::as.cado en eslc uduo proc:.cso. 
advirtió contra la 1m1ación dc1 todo 
º·nada. La ad~enci• cuadra espe· 

2M 



~~~~~~~~~-' 

P.,!;A~ ~'i.."3UCA i x.ajom11d'zi 
8 Migue1 Anglll Graned.o1t Chapa 

3Q ENE.1987 

'lt'"PoU1écnlcos en el conflicto a N<"Otiosqularno; sctuaH.r.aclón. 
potmanenl• -·-. , 1 

• Digamos, do broma. qu4 en ol 
lm!lltuto Politécnico Nac1omll so 
pr>:.ctic•, si no~ alenemos al doclt 
de su agn,,pac:ión c:.l\Jdianlil ofl· 

i ~~1.'s~~~oll~~~;e1oa:3~~~~n;~~1~~: 
1 ian la docttln.a dül lldor :i.a ... iól!co , 
, a.sosl11auo on Coyo11cán ea l¡¡ ¡ewo· ~ 
1 luclón permammto, en el Poli se hll : 
1 hecho 1Jna adccu.:scion, rm::incs "PIJ· l 

tarue Qt10 !tt 'Wl!n-Stón or1g!t'13.L Alll sa 1 
habla d& "aclua!l:-aclón pormanef1· 
ie", y oe la opono a eualqulor no. 
clón rcfoimlsla que a a!gulen iu1 le 
pu~lQt.t ocurrtr. 0 
1 l!sto at m~o1 fe dcspr~ride de ~ 
' po$lllfll ;u.umida ofid;il y p\Jblkn· 

~n~~~~~i~~{ff;~ .~e~~~¡~~ 
del corinicl() un1l'trslu110. que invo. 
Ju1.-róa lós csturJiamM de IPN .llJ con. 
vo.;arlo.\ a m.:irchar junto con-el CEU 
en lA ,ran m3nlíHl.'.1.ciJ'n dd Z:l de 
enero y al fu~t punto de pMtida de 
ts1e la stdc poliltcnic. del casco de 
S3nt0Tom1h. La FEP, lcgún na C1· 
pcrable, se ha dci!i¡:ido de cu:Uquicr 
intcnlo de vinculnrJa :il movimiaico 
en la UNAM, raque la ob!í12 a. c110 
su nrácur de airup:ici611 m.:b adicta 
a lu :iiu1orid~d~ que 11.1 inlC"rb de los 
utudl:iint~. s.obre iodo cu.¡ndQ tsle 
se man!fnta en Y'ntido opueslo al de 
qukn1:s 11c:nen en Sll.\ manes la res. 
po~abiJid2d d: la dirttcl6n en el 
Poh. • 

dirigió una 111.:h~ pQr la tduc•nOn 

~f:~~~e:':~~ ~t~~t·!~~~!! ~~Í~1~:r~~~ 
do dd Poli, un al~rau-c que t1abía 
d:z.do alojamítn.to a much:.s ¡cncta· 
cicm~ de n1ud1antcs Ultncc-s de to::• 
eur}.(\\ y Qll~ afli 1:ncan1rnr.:in adcmi' 
d~ 1efu¡io, .:afor de wfüi:uido.d l' am. 
l:m:~nl~ pro"i.:10 riara !.a form:tct()n po.. 
liií.:a. Apu:ndld" l:z l~cion por la$ 
au1orid11d~ (a cuya cabeza es1:ib" el 
ir>~eniero Altjo Pcr:zlta más conoci
do .1h1Jn1 por stls e'li1ou, emrr1:1~~ 
en e~ tlltno de la indu\tli3 cléclrka. 
;>or •us t11n·a.-. Ji: mai;mue bd¡bolero 
y por 1u1 &mi1c.:., como d e11 general 
Artuto Our:i20 Moreno, en' cuyo pro
ceso ha re11ido que hacer\c prclt'nlc}, 
la FNET dt lo) primeros anos 1~no1 

~Í::nn.! ~!íff~cidQc" t~~1;ac;i~::~~ 
rtdlleidu y pue-¡tas. bajo control. La 
cn:.h i.le 1968, en Ja que la FNET 

i 1~~~0J~~~;~:1rr::w:r:~~i.~'d¡¿ 
Ja puntilla, y ta oblí¡ó a hn~r mutis, 

Ourame ti echcvcrrismo. y a la lw: 
de tu confü:nd:n m:i.ii'i1c:ial~ ofl. 
ciali~l1t1,quc: culmin31on con b upul
s;ón del grupo e~cabnado POT 
D1toiOlmos..q~umtaw~d 
Po.!i, it: ot.¡cani.i:ó J.a fEP. eomo un 

'. ~~~~:!'::.;,~¿~~~¡~.;: 
¡ imponer sus dírc.:uic:ct por b, fuerza, 

enfrentada. con I<» comirh de lucha 

! que se mantuvieron como ícgado de 
19'6#. 'I que surtieron d~ompoti· 

U FNeración de Estudiant~ füli· 
tk::iico• tt un;a "'aruplcion c;v:u:tuj. 
ta.d.:i ~r '"· d.ii;amos, brusquniad Ce 
su~ láclí~ poJilicas. Un es1ud!a de 
C:MO que por !o mhmo no e.s gcncr:i!i· 
ZJlbk, ~ro 11irvc fMf3 ilunr.:n sui mo
dos de ~dó11 poll1ic.1, c:sci con1crudo 
c:ncl líbf'? deOl~a D~rón Yo, parre>, 
q~c es d1~no de registro )' record,:z
nón. U FEP« unm:i.l~u.-ctI;incodc 
la Fedcr:ición N:idonal de E~~lltfüm· 
tc:i Tti..-nkos <FNCTl. 9u<' en el p;1.~a
oJo rirmagonitó ephoJ1t•\ de J!t:m im- . 
fil'~~~1~~.cl mo..,im•i_ertto nludian· i 

tlill'Q- li <iirttrldn de Ñic~d;~ · 

' ción por su falta de- ejc:rc:kio polllko t 
real wn ampU.is ca?U c:s1udi:\nlile.s. 
As!, l'l FEJ> re-ina hoy en el =~lente 
Pl)lit«nko. Y si puede 1»cgut11.rs.e 

~ que no t;On.:ita ní eJ aroyo ni la ucn· 

j ói,~~~; ;},cl!id~h;)~1%1a~~~~g~-

! 
mo tal, ímP4Jrt~ .. oh __ ,u recbaio-41 
CEU;-tro~ resultil.p.'Utc de lll c::t.mp:i:: 
n:tC1'tern;, a !a Un¡~cni,UJ ;:11::ir ai.I~ 
)«d~prn:i,¡iar Al inovimienio dc·los. 
11nivcnl1.1uos. Al tipres.1r_ ~u "w1a.1 
intMfom11dal! r-0r la. dttisi(.n lmila
U:ral de Jos llniv<:~il~r\o\ de t<inr~e· 
t.in.e en n.:i~11~a .:.."\U d<:-bS.iJio, tin 
ton'i.1.dt:u con \a_1c~1T ... -'t11;1:1ón C'\lU
úi.,,ntil m-:i)<:iJituia". 1'1 fl:J• "º bus.
ar-coucgir- unJ d~ti:r.("iotrf(trmlll; 
'l.i la hubicla tiabido, si110 pinLU-"1 Mcndoza. t:ntoncn y ;!;}:ora r.'li1ill1nie 

Jd lornb:irdi~r..o. en 1956 la. F!>.ET raya. i:n c:1.1n1r.i del.CE.U.-· 



Ti~~t¿!J_;!U~ 
· 'il Miguel Angel Gnin~~o{ Chtipll 

· 2 FEB.1987 



PL/.\~.....:..~ 
11 Miguel Ar.gel Cirnn.:idas Cl111pa 

~ 3 fEB.1987 
Q Calumniar al CEU \ 
.U Fars.:is hislorias '1Cademica3 
11 El 15 O'tr enero, en mcd•o CloJ ¡~ 
nugocla::iones crue lcndia., a ev1i;ir 
f¡:¡ huelga on l.s UnJn;r~1dad Utt 
clona.1, C•c~lsior put>l1co en eu po
mern plana las hojas do dato9 nca
ddmico!I do varios ~e lot <lmoenies 
doJ Co11::.ejo Eslw:illln/d l:n1~er5lt-'· 
rio. Era e11IC'cml1:1 el prop:h1to df" 
d~pre,.;fi{ll.llr • tidur. ltderec Y .;aJ 

, CEU mismo, puos ise roleorn de la· 
' 111• hislor1atos QU8 los ¡t·I~• d& l1t 

¡ =.~~~~?::fi:~~~e~¡~~~E 
da a115 de~res i'IO:aciem1~. :ó11.ll•• 
tn1 •urnn. como ..,, Jla171.4 a quk1nl"S 
Ple porpelúM "" t)I p.l!Xll de an.1rn. 
no#,)' qu11a veces r.I s1qu1~rn ~:t~n 
rorrrnilmontc lnscnlos t.-n tos cvr-
501l tm/vcr.s!IMl)S. 0 

· nmin-·nmmAJ1f ~ · 
' 1.- nidencia .aumemó cuandO'ti' 
. artk:ufu:.R l.W¡ariu Micbi"kra. al 
:-el .propio .E.xrl!l.s/or. y .:1 
: 0Jlumnista-¡c:rt21te de ~(JllF'.d#nto. 
J..uil CiutiCm:z. r~odnjcsoa Ja 

· tnhm• infQnrUUOu UJmo g .:'10 bu· 
bi:a1< esiado publ~.a prt"..-iatneu· 

, t.co. (Dehe decirse, entre p:irfr:ICS¡$, 
, que un:i; cons.ccuenci.a im~ona.iuc 
•de s.:iber quiCn dio a cso1 periodb
tti raJ in!'"orm.a..;ón, que no obtu• 
rictGn cU01 por ~u.i:.l'.s pmpitU, 
e P!ecisllT &1 se Je itplir.a l.:i rciouna 
del Códi.110 Pcn.1.1 de Jiciewbtc •k 
19&! qu: in111'<5ujo ci delito lle 
dcdcalud ndmlnlstr.'\lh"OI y t!l..C •:0-
11¡., predsall'l'Cnl~ unil acción .x>r"'D 
la drscri11). 

El tl'~·i;rso de puU!;c.1r c-.1~ hojas 
de J.;110~ ;iead~nu,cl 1ur rqun:::i.1~0 
rlor>i<l.irh'tl!c, (K'rque ~C" C>'1'.no .1f· 

IM de r.i.1i:t ;cy. E-'u¡,,.·1.1l•k~ ,,rofc. 
-~<>t.:C" dcJ11.1'lJ.11or1 i.:n:i. a•c1i· 
i;:uaciOn r.tr:t llc1c11111r.;ir •i•utn h.1-
blJ en\i..1,lo:i C"<l• r··•iul.li•t .. ~-v :1 
011~.,, <1ue, m.o í'f!l.L"l'IC~. r.ro J."J, 
1.ilih1.11n11- 1alcs.do..:11.¡;-...u11~
rn rl w.:into fur ¡.......,,. •l::1ndo 101 

· af,,,;l.sJo~ wr la c.1lum11i,;i dnmifl.:_ 

ticf{Jll l:u roncJudoncl que SC' dn-J· • 
'v01ban de h: filtra•it.in • 

Era de supm1c1•t' l-1 dríwniitdóo 
..Je 1us biograff.J1 .Jc;ioJ..-mk:u. flntrr: 
I~ :--rincip.lh:s llJ'.:rf"1 dC'l CEU. 
Anlonio S;:.ntol es miembro dcf 
Consejo UmvC"r.lt:i:rio, e lm:1nol 
Ordorika In fr:c h:u12 .scplicnibre 
p:uudo, en fcprcscnración d.: los 
~umn01 de nu. faruli.adC1 (rtspe:e~ 
rivammtc. fi!C110fia y J.t"U.U -y 
Cienda1). )' p;u.a ${'rlo. conforme al 
Est.ltulO Gcnrr.;¡J lle !.1 UNAM, s.e 
rcx¡uicfc una dc1crr.-J11..1d.1 Q!iWid 
-..cadOnka. com,., JU'DffiffiJO .ru1-
rinr a ocho,~ .n.lum.no JC'i"llLl.r, .ea
c.::1na. No bl.ihit-Tan flódido sa clc-
gídos conscjcros J..i i.c ~a tU.fd
.~Jc:s ~ inu.pn.u.sablc~. · 

AhOC1l r- ha vaúdO 11 COIJlJ\l"Cl'<ll 
qu~. p.tt r:jemplo, otro de los diri· 
g.Qttd, Qrlos.11D8% (qllt' QUidia:.. 
maa:trúlcn ~olor1.1)csal nusmc. 
tiempo pt:if~ en b ~W'".! 
dela.tnism:..~)IQucaUi1eh&1 
d41in1tuido pe.- Al 11.~du\dad, P"'l"O: 
{QUlttlbl:r.boai.a.lcsdn~.al
¡::!l!l~ de U! .!"~OU!H .. ! imp.i1en-;ii.1.u: 
¡oor el CEU. Y que Clrtforil.:.a h2 cu
L:.cno 1!. asi tO!"lhbd .to: 11)9 aim
Jos de la csrrcm de flsjco {95.7 l'J('t" 
dento) L'.CD un protncc!io l!c 8.62. 
'Orna notl!Nr -dicig-~rc dd CEIJ. 
'rina.iJarb..tunbiá:i;:. lCi 1-acu.ttad~r. 
Cienc:izu;, y aUmWno ohibida co
-mo ma1.J b'"ftUÜVlh!., Ó"....d3.J.UPf' 
.can»sul. ~3'-..a pasaut.,;, a d<:cir-!w. 
C\lbia-tu el ciento Pf.:i- cU:i:uu de ter. 
crtditos d~ actu.irfa (:..1u. especi:l.lj.. 
dAd .de h:: mata_>i-ltir:as), cann:::i 
.que concluyó <:01: 1:i.oul«liu rlf.' 
9..24. Al .• w:Uar su mu:::!ua..11..aa'lllf· 
mi.ol.d~odcl"rof~'lic 

.c$ii. f'¡o¡r.ulfad infnmJ.6 -.drovis '-"'' 
;'Utl.bos ban c:orebiu.ado c.:I enud10 
con ti 1nb.1.jo ·•en diversas iunJn.
cioucs cdu1::;:nf\·.u, ali como con 
una inrens..i oi!clh·id.Jd en 1.:a tar~ 
que U' pbntCll n•l'etlrlt .. "OournidML 
Q"I p:utkularo1 L-i;d~ orµ:uución 
y rescate dll:-11!11~ ocl s.isrno dr 
I9JI5". 
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n M/Quel Anal!/ Gtanados Ch11;;i,1 

-~-0 FE;;, 1987 
b Consejo Universflarlo 
.ª Lo!'> remas p;ua la dfscu~ión 
A RoUnldo eñ l.:Js cerca.-.1as, ocio : 
fuera dtil pr;ncip.l/ recinto de la , 
UNAM,cl Consc¡o Unh1e~tll!flo d& • 
h<lroi rosolver hoy 10 a pan1r rtro hoy : 
si se ln1c1a una :-.c::.tGn pcrmarwnlc 
o un proceso muy prolonaaaoJ el 
conl/1c10 m.1s gravo a qua so hA 

:enfrnnl.ldO dosdo que e.w:Jsto con su 
actual car;lictet, es decir do~dc eno· 
ro da 1g..cs, o 

. Auncf\Jc: c:I Coruejo El1udian1íl 
Unh·eui1ario (CEUJ, que m.1n11c:nc: 
en h11d.:;.a .a la Univnsidad h.ace y1. p 
t,:::~~~ ~~~i~ :~ ~~d1:l 
U:la:rpllodcll Torre dela Ra:10rill.. 
1u auimilbda r.:lw"1on admuk cs-
ta o:mcaión. . 
· No podrin eludir; de lodaJ mane:· 
ras.!• presión (hjca de 1a :igrupa.:ido 
~ que our.l pcndKll:e de 
am.ddlbc:ntiooci;enunpt.n1ónquc, 
Q a "(proporcionalmente) w:i o:m
zuaido como 11 m:ndm. cau que ayer 
mostró ~ ~ tut:rn d 
~. convc:ninl en ima fcia d C. 
'DÚDO &kSanta Tcrcs. (no. ¡>ar dato 

:r~~~~:: 
~~i,latm~~ ..dtbcri 
~de:ua.pa:m.or..b: 
.D:ropción de las mcdiaulae d pro
)lio, órpno .aprobó el 11 y 12 .de up
'lkmbre dd ano raudo; l:i ~ 
tuili a .un CGn¡rcta Uni\•eniunio;,. 
d~ano -pua teali7.:u\o. De !a 
1UDCT• en qtx: las dc:riikmes ~ 
Consejo se anku.lcn cc.n Ju pd.1-
cionesdd CEU, dcpa:ukni d q?cto;
mine la huelga y d que la Unnc:UI• 
dAd vud\•.1. no a !a normalidad, por
que ese con.-cp10 dc~1p:ucar4. ~e la 
..;da wúvc:uiraria dl1ran1c largo 11~· 
po, pao si a contlicion~ que ~nCJ· 
r.ao. ~tnle, rrcmprc::mlcr la 
m•n:ha hada meUli que no nlán to
davil ,unden\C"mc:n1c: definid u y que 
IrJo pci-f'll.á.ndose en el camino 
mismo .. 

f:I eran l~ni::i 11 dd•alc. ho)·, \.l'r:i el 
Con¡:tn.o UmH·r~llJrW: HI nuur~le"· 
l:J.. ~u Oll'~nda. eJ mod11 d.- cvnH•· 
cado. E! un faho d1h:rn3 duJar si d 
Clume¡o ~ snirid.i o se re-.·i1,,Ji1a al 
.Jtolcrar stu f::iru!t:id~1. Jari.Jj,;imcn• 
1c:, el ;i.111culo o.:ta•o de l.:t J.cv or,..t· 
mea lo :11u1orüa a 0 'exf>al1• 1od:is Ju 
normas y d1\pcnkiCJnc\ i;cm:r.1IC1. en· 
ai.miua.da.sa L!lme¡ottHJ.111111.:i.:ióny 

; furdonamicnio 1c:ruco, J~cn!C" y 
; adminhua11i.o de !a U111i.cnidad". 

;i,¡ comu a "conocer de cuJlquiCf 
a~unlo que: flº se.t •.::C l.t .:otn/'<:rcncia 
de algunóll on1. aulorid3d un1>~r•ltl.· 
ria". Polifkamcnlc, 1a rropos1cion 
p.M1. rc.tliuu el CQngtcw ha oidquiri· 
do unta fuerza que" imparable. Si 
por arguna e~uan1. ob5C'Cadón d 
Conse10 1e JIU•in-a delan1e de cu 

. idea p;ira frtnarl.a, re'\ullaria auolb· 
do por ella. que h:!. cobrado d impul· 
60 de una Wromoton. 

F.alt& t.abc:r adónde wa ca lococnc· 
lora y quienes la tnpulan. f'-A es b 
rr;m cucslión que hoy debe comentar 
a rcsolvc:ne, Es lan arduo y compli· 
.ca.dad problema a que.secafrc:nl.ild 

~=r.:1:::0~~~ 
t.o. EJ númao de 101. iatqr-aniea de 
bte, las formas de dq;irb. litJ atri
budatics que se les .ainticr•n, JC11"s 
mativo.de dcbatc-cuuc d Constjo l' 
d~.tanfolOl.Qruc::atc.asmoJo~ 
T4dn:::inarioU~.Ki 
hddamzón~foodotJ11ta(fl1.t'ttft:M' 
..a:~d~ lDU&Unrnc:me.addamó 
lt agnrpadón d:J05 c::;wdiam.r.:5:1-1ni
·~ cmu~o y ~'\0:0· 
c:iowlJ;~úndcJaaarddzú&; 
U.aivtnidlu!: sob!rmo y ad1D.i~ 
dón; y politia. -<!~ 't«UT"W'l ,finfln 
..:iero&.~JicCICl¡sllDt~~ 
ducirj dUcuüonn filouá.. vdlannJ. 
1es. ca~ cada una de ci>~s de po. 
ncr d coollicto en un punto como csi 
d qlte hoy w: rnc:urnua. De uwiera 
que CitamM no al fin1.J, llno apauu 
en -el comienzo de todo. 
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{ ~~~~~~ .. ~t;v~;:L~~; 1 íi¡, c~;l Dr.,·.,-ll "aUioi1,.f.~·1, cÍ i~ : 
aCoptaron leda:; 13!1 lnlc!all· 0'.:1n1a1niunto de 1a t.1.1,l')J.. i 
v.iG dol CEU, pues l.1mta~n S;,!.:dor Oi,1: Cut."YU'\, t.::n:.c· · 

~u~~~º,!11~~ &r~~~:~!~1·~; ~o>~ ~~;~ 1~~·~~,¿~1'. ~·~~éeri~;~.~·~-:~ ; 
Inscripciones, o:r.3.mt!OO:"i y pc.1, COfl"H!¡cro Alumno do Tr<a· 
pago~ QU!J fueron lnicialrr.<'n· b:•JO Socia!; Jo:oé Lu1u Gu· 
10 c..bjolados por el agrupa. · l1érrez C.11~.11::111a. con~~1NO 1 

1 mlonlo ostucUanlll. por los traba¡adorns <1d1m-1 

1 

La lntograelón do la coml· nlstrntl~us; f.llrodo looez 
alOn org.aniz&dora e& un buon Ausllri, consejero proro11or 
ejemplo da 1mag1nac10n rioll· por F1!0:-.olla 'f Lotr.is, Jorgo f 
!lea y animo dt1mocr:it1co So Marllnoz Stack, conseJtHO r 
compondra de 6A r.t1cmb...,$: Pn:>fc!;Or wr Pslcolog1": Al- 1 
16 eatudian1es. 10 a.::at":l'm•· · ti•uto Monroy, conlqcro 
cos, 1ft IT.iombro!I del Con'.'lo- . alumno pm Econ~mla: /lnlo· 
Jo, ocho repro~ontar.lr.s <:fo : n10 Sa'ltos, consejero a1um· 
los i:.dmlnlslratl~os y ccl'lo de : no' or fUor.~l!a, Y ll~clor Ta· 
Ja Recio ria. La un•Cil ob/<.;cf~n , mayo, con:;ejoro prote~or por 
posible a.e:; te mocanlt.mo se- : !:1';~no:~~~~n~,º'~""~~ 
~n1t:c1~~.i~!~~=- ;:11:1,~~J"r!'. ¡ Um•e•::o11;u10 Uul 10 •fo lcbn.-
pera los ocho r.erionM•l5 do n:i cCl'ISl!luyen un l~o dt!I 

· Aeclorla no liacon m.t..3 que · movlrnlento o!ltudlantll, 
' dar cucmla del peso po/111co 1 <.?brvn una nuoYa etapa p.ira 01 ' 
' real que tione la acimlnlslra· ~f~s0•1•,•001t1o,,dbo~~m,,ovpl~~¡•'",!º,:!__ j l"clón unlvonollllfla.. y el hoc~ , "' u .... .,
do ¡ 1 ~·¡ al t al!uiclOn do un Congr11so , 

quo ª ey ' na fltc or 1 ¡¡,mp1iamon10 ropresenutlvo.

1

' 
. como-·ol J<::fo t"a~o ero k! U:i._ , QUI!' J)!:lrmira &.i ~rar.slnnm>· 
¡~j[=:'·~:i~J.: f clón PfOfund:a QUe 1't'Q~I~ 
1 pcw ci plural mdlod'o 11do¡it11- nue:ilra Unh<t.'f?lldna. & pw
!,do p:aa lntegnw -.a tMlfl(}&- . ch.o rern'ffll' ~ti°' máto-
, ci6n: ocho da tos rcpre:¡on- , dO$ de luctM. .L.cf. uc;uurdml . 

tantea 11e han TI10$trado cor- · ~Zfi~~!n!¡;:~~B ~ 1 
~ po.eido~os .a~le- '. avar..oe d~ movln:ie'1ll> de--~ 

rloro5 dul mclor. y IO!I olroa . mocrállco. SOio mediante el 1 
ocho cbJclnron en ol propio • fon~l<:ielm!onlo de l;i o•ganl· • 

. Consejo las ntlonnas en su 1 zaclón de 1011 e111udinn1as y 
opor1unldad, en .soPliorr.bta • de lo.11 trabajadores ¡¡cadéml· 

. anler1or, r lu900 tuaron lan ; co& ,. admtnlslrallvo1, hoy 
· ccn:unos .ni CEU que uno de ' cixi'r~a Ofl el CF...U. en '6f • 
...i1oa, Anlcnlo San1011. C)f\S.eo ~ CAL' y "" t1I ST\JfULM, ul 00--. 

!!~;~e~~I~~~~~:.~ =~:i=t 
No pucoe noo:tnoe, puos, el mlt:nlo df,mo<::r-'hco y p1o;ru
telanla Ó"Jmc.cu\llco quo pro- : r.ls'"' de la UNA.U debeonlrar 
al:lló en el Consejo la Integra.· 1· en e.sl.:t nt10Y:1. o1apol unido y 
dón do es:i: parte da ·,a. coml- •, fortclacid<J'". 
slón organizadora. es mismo · Y &l hlen el comunicado 
hecho Impido vor con cscop- . qua com;:luye con el pt.rr3fo 
tlclsmo el c:¡ue dlchi. reprit1 , 1mlrrlo1 fllr'~l'cldo 11·1rr f!n la 
sernaclOn del Con11cto sea ta • j página 20 dtJ La .JcrP<Jda) se 
enca1'\13da do 0Mc.b1~t:o; tos. i inicia tc..1 la .ldm1slOn do que 

· mecnnl:>mos para eic:,iir ¡¡ 10.11 : , .. la rcspcnb&blliclad del h:van· 
ropresonl;inlos oo es:uthOln- · 1ar.11cn10 o n•J oe 1,1 nuc1ga 
te.11 v académicos. puo~ el corrm•ponoo cr.l')r .. mentu al 
equlllbrio bu:..c..1.tf:> )' ccns~· : CEU .. ~ s.c- d~:l .. rti:i "w~P"t" 

g~~Q11o p~~~1.:i;l~<l~~~llu~o dil al· 1 j ~~o~~~l~~11~u; 1~1~~~sr~~~~~ 
Hoy !iO~lff<nl! l!I c.u1so '.lula ' : ~nf·h~lo, c:c~o ur.a in~111en~n 

huelga. Las a5.:imht.:i.:is ¡;:cr 1 a. (!Ull ta llut."'Jª tcm""~ lTlO-

~ri~i~:~t!:~~~;'~t'j;:;~{!.~ '. . ~~~~~~:~:!~~~~~~~~i·f~~~~ 
~"11~0~:irn~~~~:ld~~r~~;'!:~~:¡-- · ··· -
coomcjuro!I cer:::.:nc~ c.1 CCU . 
que 1r.1cor:m In ~.Jrro1•.11!.l'1 .,,_ 

.g;inl1;.do1a para ev;.':.i•u los ; 
acuurd-.:o ~ol t'J da l"h•oro V 4 

l'J'J 
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l r~- ¡¡:u~·úu, · s.a]omndÍI. 
n MIQllf:I A11gcl ~ill!1~ro ~ha!M), 

18 FEB.1987 



Frent!Os Políticos 

1OCT.1986 

EXCELSIO'R, 

~3 OCT. 1986 
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°U'CELSIOJ;!. 



Erentes Políticos 
)3XCELSIOJ?, 

1 o ¡.¡ov. 1986 
Ir Vive la UNAM t1n Memento lnlerno Crucial 

i"('OT' C.Ull,o!, A. f!IT.[tfSA. 

29·\ 



1 3 MO'I. 1986 

1'1o1·!1l:t.t"1.l.lll'.\I. ... lt.\7il 

M.H1Ul'! n.11·1.1.•n ÍJ,;.;-, ~('r;..t .. n•J .~ .. r;.,•,,.ri·.,r,,.,l, <">n• 
1.ar~~ .. ·1.'t ),,,~· a !.•~ '1, r-:,1c ', ('.'l.n·•• .' n,. Ll:i,.1·,,1.,,. 

L, ~11:•.tiu;r.r< ! ,,¡ •. r .. ,,. , 1"''''''" ,, .. l~rr ..... • i ,,11. 
llr,, 1¡u,· ... ,~ ........ <'] r.u·1.k1\!• , .. ,url ,, .. l • ,'.h·'·• 1, 
";.i;~:~'.,.:'('.r ¡•n.,•1·ra •c·i '''l HJ I•>;• <"',,,.,.,, 1 ,: , ,.,, •. 

Pt",Q <'fl 1"~~ : <" ·;, :,::11111\'I l•.ortkH L''. •> rti.1 '"t·• 

'a '~~~·~·~·ti;;;~ 1~.!~'.:·;,~'.~"~';'~::1•0.in .. ,1,. 1·, 1: ·;ni'•.r • s"'" ,· '" 
.. l11i··J.1th'.t rl•• 1:, 1"rn.:-~ •' ,\ 1 ,ir.n.-~ •I .' • '..< n'c 110 
C1-nia:tuc1:.r.·•: ·• 1:1 P1<·,dr·;.1~ ,.,. :.1 ;>\.d11'1 l 1 1 '' .·•··~•·· 

A•>v¡-)!:1 ~··••·: '"''" •lrl Pn·•M>"•·"' -~.· ~-, l~· :>H,l!•·;i 
.-!.C~Ult o¡·~.:.\ hr;;a1nrr1lc, ~.,,,..u,: ~•11i••l\ - r ... Jt.;fl. 

·,ii\J:o. l''l :o r¡1;.- r•···~ll·\ il•• la "CM•~l1l•:r. Pa:•Jfal" q;t \i\•ló 
1ª !-:~:;~;~~~:' .. 1;~:,~; ·::~~,';: 1r;; :-r11 .. 1•.,.".~. circ ,,:-.t"'l·ll e~.·· cr>J 

~~;fü~¡.x~~~.~~~~ ~~. ~·l;¡~·.1~:~.~¡~-' ~.'\ 1.
1

0~.,::1~;;~.;:{:"':~·~~: :Lt!~,;1~ 
n:~l.?;~ r¡;;'.{ 1~;~·.~1;:;'.'rs.:'. :~1~:.::~1~· ~~\n;.u:- Jri ].)1,>l.:t:-·lrosr 

G-~~;~~.~;tl~~~." h¡i:-rkro cal:-!" All··1:·"'º~ ni H'l~,.ir.rb cfo 

!.~{;;·1~~;.~?.:~~t~::~al!·~¡fi~-~~~;·~~~.~ ~¡~1~~~·:,~~7::. 
:0.!1nud J~1:1:.-a ()1.1:::. f•r..::-,;,; lru t•;:.u1:.1Jv:·, !dko'.1]('¡¡: 

~t~li~;~:~~~;F}Y·:~~·tl~.~i~:l:~~{:~::~·~-:,~:;;~¡!~,n~~~:!i·2i;.l:~~ 
J::i (":;t OC' ,•ic'•ri, 1m1.·.•mt·u1r :.'.: 11oz ~·! c-•,!:'1Jch'.·. HJ..:. 

:.i~ ··io'th ••t' \ •'-.'..-ft'" - ~' ''i"l><'hl , . ._' <l1.1 u.• < ¡ ";1.;..:. 
,,:;.n l\Ul'! col:.1.o:-t<":C.:i cnu-., 1¡'11.;ih-~ y •i!Jtinlo'l" 

i .. ·~·"· • .c:i, .:.-,: :~t'.J~ '::;:~ 
L! 1.-.~,-1 · · •.•··" ., ::.- ·, .-1 ,.::: l.: 

~;·:·~;:·,~~ ~·'.~ ~·; .j ;; ;:. ?';~i ~:~¡ "" · " .,.,_ --•·:i e··~ 
V 1 ""'""11- . ., ., .. ·.-::~:_.~~;~ 
ti·'.,~'!~· ... ~·.:':·\'.:.~ . ·:: ;,-::'.:~. . :·.:'! ~ 1 .~· •• ,:,,;-:·'",tl 
1·· • , ;·~11. ·,• <·•L.,.,_., ¡,.~,. 

•·1 .... 1 ... 
n•s t..: 

:·;,;\. ~,:~:2 .. ·· 'Tl1'1ltl' 

··~.·tl;i~:" lfl ,,.J l"' t.} 

295 

r ··~---··:·: •1 ....... ~-.~ .. ~:: 

<· .... .. 

\''.1.·;1· ,11.: ... : 
:-1-.· ... .,¡.t. ~:.:.i.o:--·l 

·~ , :o.1u.,·1•:1; <!'-" 
-.:::. ··-··.:, ,.,_,.:1r1111cl 
1 ... . -· ••. ~- ~ (l' •[' .•• ,.; 

~'.'.1•1 .;:, '·1·~·1 1 ::· :'.:~· -~_;· .~.'~';: 
•"· 1 .. "f'::''(•.• .1 .. \i::· 

1 r ~.: •'" ' ,'.l.-1 L., l- < 11; .. ~ 
r.:n· ·.·t. ._·,.11•11•. !."''"'" 



F.rentes Póiíticos V'CEL"'~ 

2. ~ NO'I. 1986 

ÜNAM, .., la Etapa Crucial ele su Hl:!o$, 



Frentes Políticos 

25 NOV.1986 
REl"OlUt/\ 

l-'!'i'l\"Kll..'UTAIUA 

~f"ICOf'~U· 
dantil Um\'!Pcl'llltllf'IO, que MI 
opone • 11111 ttform•s unl 
vendtArhu dcl l'f'ctor Jon:
O..t¡1l11:1, MI lanurt. a Ju 
ca""8 y ton una nmnu.....i..-

Jl~d1~ \'!~AJ~~\'j~~ 
venh•rla. 

Los que- f"lrlftn rn fa.VOi' d.fo 
lll r~orma, tKJf' au partr. 
~~l'M!. utf'JL conccri.U'1L 

Ayer, "" rl Palado d~ 
J.ttneña. C'OltV(l<:AdoJ por lu 
-..odadonrs M CP't'&11do11 
de la UNAM, ae eon~· r:: ::~ .. 3p~.rnd!~~ 
tirvW de las nr.nmu. Alll 
Htuvo 11'1 n.ctor Carplso, la 
mayorto. de la11 d\rrctorq da 

"fllC"UltsdH y l!Bt'Ul'lu. Ht-

~::!' ~.~J:ct~la~i 
O.tnnl"i y Rlvu Y " CP 
CartM MachMTO. 

27 NOV.1900 
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Frentes Políticos 

; 1 DIC.1986 
UJ,\J.OGO 

1.:-."l\'J-.ltblT,\J:lo 

~¡.~"~~ 
,\1 rit1ccl'r, dL' los 25 oun.. 

~;::,. ",.~ls~s111~ c~=~I~~ n~~ 

fil!s~t:.F~~~~~ ~~~:~~ ~ 
f".111·1•<1 ~.-.. 1,•mfrfi V Ju~ 1; 
- -<t.'\.ll•f-._ ~" .,,: ... ·i•.k~ t·•\-

~!:: .. :.··~.;':::;:;s ~r:~:~::~:a~ 
n.-~ 11 f,n ,¡,... l!<">?••r a un 
nr\wr<b rat·•r:nbh·. / P~u 

~~~;;•1rP~1-~~· .. i~~~·'fti~:~\Tt 
'c11m1nr ,,,.Jur" ocilti:,-

- 5 OIC.1986 

AnlX"ht' ~ hJ:r..o "'" la 
UNA.faf WLG\llnelO . .aia.d~ 
ra1in1.ñl..J..IJU9~;io.tl... 

:¡~~~~~ y~·~\lirit~~~~ 
t.o...t~--~~ 

~i'iü~i~'Er1~~~i 
ge Carpl~. ptouuso t. In~ 
irractl'ln df' una C(!Tliliilón 
t'Ult'dal oan el nitud.Jo det 
... 111. rrlorm1 

La C"!.71nl1Mn t'l'flarla lntc
iruda -M1l'ún el traKll'n-
drntt' anuf\l"lo- par do. 
ttpr~nUnll-$ de La ~cto
r11: lo. Prt'•ldf'nt" de h..1 
C"Oml1tones de Le&'l•l.ac\OD 
Untvcrs!Url&. de Tr~io 
Audlmko, 'l de presu
DUUto dolo¡ Con.lleJo UnJvt' .... 

~,;a~;~~"n~"; 
Au1on o m 11 ~ Penon.-1 
Aadémko. 

tnM~A'lf:~1:;¡ 
CGmieJo Eltudl.antn um. 
vu11ltarlo; trea dsl .,.,._ 
mi •C"adhnkio tuen de i.a 
APAUNAM: tru de loa 
ntudlvit".s. 

La cnmislón · tapttfal M 
reunlr1• dtl 8 de enero ..i 
15de~l~.y 
analizarla toda la ttfGl'!:la 
PtoWrtit• ~ el nct01' Ctt. 
tUo, Pl!ro i.rucuLunw:me 
IOOI ~ mAa cuestiona-. 
dos di'! I• mla:ma: d DPC! 
nal•ment.io de pa~ .., 
lol e:d.mmu depe;rt.men
Ul<"L 

Tra.:s el uluc!lo aue bu1.5 
11 oombl6n u-pedal., d le
m• dP.> i. M!fo1°Tru, 9'!rb U&. 
v1do al Oln.eJo UnlVU'!ll• 
tarfo ~ra tomar i. decrt.lón 
en O.lttma lnstanda al .-... 

2'J'J 
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h1 Cll \;\i,\Jf:S 
:>t l'Hl':.JO ..... LS 

L;1.., r,.:ormn u•1n· .. ~~ln. 
~-:; t.-.~~~11~1:¡:~ ·:r~~~:i. 1 Ú:~ .~~i 
.D-' ~.,: .. n .S<JJri.to a .:'h:\\\\J. 
,.-~. pr ... ¡.,r, •• \ o • 1C'.s- in· 

in,~·~~.' ~·~o;'';, i~r~¡~;~t .. i~ 
:~•t·:·~:..-·11::n~:t de bUt'\\:L 

;";,Y'ª t'l'('IOr. Jo-:-;:r C:u--
91:0. ('¡!,\. .i~~p\lt!;\.J .J. tt'· 

~~t~~:d~\~~~~;:~7d~~~~~! 
"'~· ~! Cor\-~:-io l:.:.;tu::l!,1n. 
.:;; U11h·tr•ll:lr!,) a•1.1'1c: .. !~ 
;z.uer:o.l Y !1 p~n1ó1"1 1' 1tn 
~·h:irJ:i, :;.tnJo, tr•mo t.irn.. 

~;-~tu~-::;:~;;~~' ~;~~'.l~;~ 
llll•tf.r d..i r.1.1n•tuer..rr u1 
elc,,r;:o. 
-Lo 1uw.<;.n .c,,.:i..,~.o 

. ~~Jti\1~~t~~~ 
&Lfttó ~e--•·par11r.d11....ma
t1..an11.-1...._r.orc~nt.11r1e.t dot 
l•·R.tc:tor¡~ y ti•' au -10 
~r t:.d" 110.l de Ju pu· 
~- --c>-nunl:d.~ •n. ct1,1~ 
~ Unlvcr.alt.:iri:i. P~• 
l'XP,rl!.u.t-.1\ll J:llUltoo. dt! 1'1.s. 'tll ;So':r.e- ~.::u. rr.torma.s 
pmp..i(O'I~,.. por f"f -Rretor- ... J 
~~~~l~~l' t!I (..'C!ISl"!O 

-I.• buena fe de arnb.u 
tJJ'l.t't.e' fl".lf'•1.na ;i;bre el 
tapeil!' der l.1 r:icu. de l:i.t 
p!á.tlc:u" ae c;!:Jo. Y alU 
G,ll:ldaun a::k ia lue pa. 
bll<:a IC4 lnlcrnt:. -de bue n• " m"lii fl'·- que c::iJa 
quien d!'fle-n~e. . .. 
r:.n obJtto c!c dl.Jctl:diin: el 
t~'$;~m!!'11to d' cxñ:nt:"<?, 
1.tHl:'tl;>tlO:¡ y \"'.lC:ll3. 

. Pf>í'> •' pu~~er, por !lt· 
t'!tt<I'\ rr.r:ill!:IVPTl!;l:u-:C'.\. 
les v:-.:~" i;·1!' coi;tormatt 
et c~u e,i.\~ c1ir1J1~01 ~:\
ne si. U;:o~ ob.•::lc"."t'n c.1:i.-

fi~.f!~~~~=cf[.f¡c;~f:I·_.~ datt~ 
~;¡=..de.!..SST. 

,,r.IC \l P!CUIJC!J. ~· ,.,._ 
Ul.'< PU\\!!N, a•: (1)!:10 t11Jl. 
ti:,!,n u" 1itrC11 <1ue no tt'I~ 

la.1 111 c!Jr,,ct. ni lndlr ... e:u ... 
mt'nt.'! au ~H.i.:l¡>11r1o:i. l'I 
C.1.,0 ,,e r-.\t;. convlrtit<nrto 

~;.,~~- "::~·~cb~.~~;r.i:r.i: 
C.)r.•Cr.:rfld •.m1VrTsll•:1.1 . 

St' trme q..1c !c.$ ¡¡r";Jpr.t 
r;i~Jc;o/r., q;1,• ro:l'\'.1!"1 p.ntc 
d,.. la rcprc~n\;:it'lt'm dl'l 
C-!7LT. J'e.:•1~n • l;o rr,....,:\ <!a 
lJJ.'11k;i, ""rl la ..:lcU~r.,,ln.,. 
0:-1611: l':l1r.N(I, f'th"r :i.b:i.to 
:.u me:llá:l.l 'I ddpul-, p .. '\. 
Uc:ir. 

.<\ntt' •O'..."- il'VC'!1!·':.l~Jld::id, 
tr.i~cuidl" t,¡llt' el !lo!'C!cr no 
ii:.~![:¡r...-¡-r..e::'5Mqz 
.:3Ll;'.!O_~I• t'~tu. po.~\tt5n, 
c.u:n.i~ea:~, 
ll .. ~!!~~.ill!;.'.~·1-1~ y~ ... 
tlno.LI1;ja üNA?.IJ'.~l!.U· 
tnra .5U rcnun•l.<. l"" qu,. 1c 
-"!lffii~·l~ti:r~Rmor 
quiUft'""A~tre ng 
per~IToe.nls 
l~t-:iorla antt' IOJ! rr.av"" 
prolll<"m.1' qUt' j¡i a~obt:..n. 
~. n1_..1;i<"l~n. 110 r~ d<"rr.~· 
tr.i~ quii:l1 t.:cr.11 1:1 -lll~U . .:1-. 

~~r{~~:l~:~.'{~íl:~~i 
te ::!~te~1.rll m,;..t"'. 



12 ENE.1987 
* Mantiene su Posición el Co"i;c:j:;, fstudi:rntil 

f'or .">Af.\.,\LlOl! .\l.H:Tl.'>Ll r.\la."f.\ ;( 

i21~n;~~;~~ 
'""-r:ii rnana de Cll!<'tfr,Hlcos y ha!.14 r!e tunelnr>.lri'l,. 

unii;er:iffarl'l-'11 como A!,.J11ndp• Ah-atf'i (~, crrl11.r!Ct <1~ J;:i 
J.""cl.lllnd d2 J-:erin<>tn!.11, Gilb··r!•• r.t..:~\.1t;i ~;,. ¡,;,,. 
Manu<"I A¡:o.::l;ir Mvr ... JuJln ,".[ogu<'I, EJ,·Jra C,·mr!1Nn,, 
Jocl Oz:JPJ::a y f1'sla di" Pablo Gúm,.z. !r ',. rn l:•·• 
'1'01ldonn que ;¡(!optan lc-s rl"Pt<'~•·llbn(C!I .Jcl Cí-.U, 
.. ntre qt:ll"n"" 1e ._.n .. 1.1enlr11n Anlonto ~-'nfcs rcon odi.J 
l'llOs l"!'I fa J.•aeu/tad d" F1lo~otla v sin h~brr r•MM" 
l<:"nnlnsr la !J<'l'n<'f;lltJtO, Cark•s !m.n tm.lnr;I On:->r!ka 
.,. Gu:nl11Jupe- Carra-'llco. • 

Entrl! los 9rotrsorP1 unh·,.r<lt.1r101 r¡ue- 11" r.wnrlon1n 

dl".tlacan los qui! h11C't' 10 atlos ah.'1UJU1ron •u Jnlt"nto 

f."~!;.~~~ª .. ~~~I "kp~r~Ñ'~~flll;<l~r;¡~ru~ "ia
01 r~~~~°"n~ 

cuentan con .. 1 llpoyo dt> ml$ de trt's mll de /t.,. 2J m!I 
c;ill'dn\Uc-J1 unlv .. n11art~s. 

La lns!~1nnda del Ct:U ron su anu.-na::ii de hue!1<11 
6<'ncraJ en la üSA:'>I, ahor" anum.·1~d.s p.u-a t'\ 29 dr. 
enero a J;is ~ro 11.va, y t'n /1. r.•.1Jiuclóri 1k mllln,.s 
y asamblt'"-1 "" lo.. rr·<::Jr.t .. ~ Cf~ 13 Alma ~Ilfrl', !< .. afirma. 
tJcnc:o la clu:t prN,•n~lón de lut.::er di' la Unl•·•-r•frfad 
t'l'ducto vo1t11co 

Sin emNri:o, en1re 1.n 

~~f!~~~" ha~i;l~d~·;:;'i~ .~,~
!~:fn~f11 ~~r.a~i!i~ºc'.t~.~~r.r:o;. 
G1ibuto G u e va r.1 :\'lebl;a, 
qu., llenen su ln3"~r lt.~r1' • 
en 11. 1-"acuJ:.111 i;Jf; C.l·n:u~ 
~ Indinan pon;ue &01 nn·t>i 
ac~dt'rnlco .... ei<•\"l'. ito 01!1· 
c:oJ Rru{la de¡ PHT. cuya. '""'" • 
bt'z..J. \'1.11!1/e. )hliru"l A>:UI• L'\ hut'IJ:~. 
Ju ,,lora. dc 1 .. J.'acul!all dt' E,. llt'Ct'.5.3Mo rt"l:"lrdar, ro. 
Ciencia-' Pol/th':U, uh:c:o a r.io J<> Hi~nia: l;i H~v,rh 

U':'o:t 11el:'ú~~\:.'t'L.,.~~~~m.!~' i~~c~:'a ~\~~!;;ti .. ~fa ~~j: 
t~c:o~Z~fs~}J~~f~f{~l~:~~ ~!~~,,~~~d ~~~\!~E"~I~ª~~'~ 
10i0o~· 'Y¿"';7:/'t:y:¡~'.1:~~~i1.-ra ~Í:\~~~ª~u t'~11~1 °ab~.;~1~~1c;: 
f:l· .. r1.'l!1> f".frt•z. ,\rrc·.il.t, ll· ;1. lomar ll. rrMld"" y ó'I 

~~~~-:*.~~.:·rfa ~:;~~~~~ ~f~;~~0~rº.~~~~
1

~'°~~~ 
~~~r /~: ri1~.~·1~1'i:ro~1~L~tl'l~J;~\~~ 
t~c~~~;!~~1':)51 "J:~~~~r.t'íl'>l':"l• 

0n~.~~w.~ 
.nilucld.~v~~fl('Jn9'. ~m .... 
1.mb~~c-.: la bll• ª" 
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13 ENE.1937 
* "Qu~ no Interfieren Partidos C!n la UN,\M" 

r .. ,. ·":nr:r.ro rt.\:"ohh !'IL 

Al l<:rminar ,.-u m)11<l~t-:1. •l~11ln.> dr •'1-"h:I,. dh ... Cut. 
Jlcrmo JJm..'nc; .~1 .. nr .. ,.- <Jl'j:ir,l ,.n IH <llrc·o• ~,.¡ o;:ol ~r
no pobl . .no :.?.SOJ mU:u11c .. d•• t'L·~i...!. c¡u,. dJrjn un JW. r. 
~l'n de !lqu1dn su!Jdtnre r>Ha '~'1" h .vl-::Jn1•1r~d.j11 
di!' Mari<llno Pifia 0111~·· purd" h~r:rr trrnrt a .111.s r>ri· 
nt~ro~ comp1 oml"<>s fu1Jncl,.ro•. 

' flt•·c•lr.i. 1:i C":,-, a <:ün~c ... r •·I 1>r.1¡;~0 :;:.:.b.·rntJu" q<a 
!~t~~l!~~ .. {~:M~, d:n1~1,!;1i~a~"¡;~~'i;~~<>~~~n~·r,,J,~n.1ra 

En J03 Ciltl:nc..1 s<'.'h al'ms, l!Jjo, "" Purbl;i ha •~de 

• ~~~~ll~n <:,~r;,~~llf;: P~~~~~'~!l,,.l' cul~T"~~1:rp';:.u~~!~Os qcu,r: 
taU!rs. E>IO tul' ¡>o~l'Jll' ::ra<:•h 11 la f'o!:d:in<lad eluda· 
d•na v :11 a::oro del ;:obltrflQ fr.;!l!'u!. 

Jlmlnn Mor;1rrs, qui!' at"Jnic!:::r. su ::obltrno-i:r<r-hr'l'.t 

una :or111na peis:sonal d• ~ mlUonc.J dt pe..10J, rl!'n-:'1r.l 
•U lntorme J. llu IS horu. l11r:o de qur r.or la mtn1n1 
h&.)'";1 ul~llJr• :... Ja 1oma dr ~!e1/6n dr la "Obl'm•dora 
de nuo.lk. 3ccll~ Pare.Je,,. a:1lt el .rr,,.J1drn1l' Da Ja 
UadriiS. · 

Comenh\ 1 fpr;ip.Oslto <!e los·ttcursot que dcjuA rn 
Ja• a.n:-•11 Jll'I ~.stJdo: ~Et a;lllflactorJo t.u:rr l!'l'lln-:a 

.,de unz h1<•.cntti. púbUca .111ne...d1, que dem1u:Jtn I• el1· 
rld.ad Y rran'<?Olfe:ida con que futron tr.1nrjadO'S :os 
rreuraos tl'Onc't!TI!t"Os. Esto per.nJ1,. .aeieptar co;i; 1"11!trru 
d jl!fclo y ti an.tUaf_, de Jos pobhniJ~ y dt Ju Jtyes". 

Adtmb, ,.1 'tttcb.no de FJn•n:u del ;ub1erno, Ju•! 

-~::n~~1~~"~"~~n""'c~:~·e;r~~n~~~ ~1, \~~·:1~~1~11~·¡°; 
:~~!Jc~:?;~ 'Jo que pcnnlle ur.a ,.,ln.ietura J:r11nc1er11 

Prtdló qu~ duran1e J!!Só ln;:rturon al Z'hlcmo fJ,!>lS 
milronrs dt ~i.-0.1. produclo ~,. 1Jt revl.Jl6n fls."&.l, de 
p.artlcJp1clQn~.t. tedrr.!o:s y de ft'C1Udac1ón muril,1~1 • 
.adcm.h de ill;:TcJO\ l'.'\lraonJinuiot C"Omo Jn~·cnilonu 
en \'ltlor•1 y del /ordo JNenl e.1ptc:11L 

Asl qul'<!m,, .1ezGn JJml· 
nri:: J\loraJrs. liu arcas PÚ· 
bUc.as de ~~ l'.<!.aC:o que 
\i~tt..,.fl l'I ?.rlmer ~l:tnda· 
111t10 "'' ronrne:-o de fr\>re. 
ro, euando anl~l.Jrl a IA to•. 
nu de poS...'l;•lón dl' .Ptll• 
OIU':l. tf':::Un •e cnctr.c:ú 
dl" an1.1nef;ir rl propio co
bcrnador l'l"'*!tc 

··uF' . .JU SV."DfC.\TOS \•!JJ;ifuN1e MIJ.:i.n;:o1, 
)• .PAUT[l)OS: '"~' r:on~ul~do .. \rr ,.n ~u dC.1· 

~cl10 de /11. C11m11r.¡ de Sr· 
r, eonO!~th rnl.rc .a.uu> nado:-r.J, f':c'J>r#s6 su dtaa· 

rldadrs ~· l'•tl•dJ .. r.te;i dr la cu~~-1.,..-r-untci.J. con· 

~~·~;'.!, .~~~b j;. ~·~~"";,~;";';.~,¡;~ ~;.~~~- "'~.:. ~~~g~~~~~ 
pollilco\ ni de 11/rid<r~1-:.1 1H .;.U:.;i.rl:!:id~·.clt-;;:q11eJI.~ 

~r:t:~~:\.:~~r€t~¡~~~i·;~~~~ ~~~~!rJ~¡E!:t~"'dVtl;~: , 
!:"~• c:llt~1·~1ic<> 1h.ZtJr.I~ ~-~ '"i'.::r f'<la • •• ~ ,J,•ben 1nul· 
;"los de ¡., 1- •·.'U<'.': .. :' .. ~l.:>- \".•"e l<J;o rirvt:!Pm11s P:i Ja ~ 
11il Prc~:.r.t..-'11• y :,¡lt:--r.· l"•.\.:•f". dij.,. • 
hru tund.ldt>r r!ci Dolm'°I rHlfCU/U"ntent~. \'111~· • 

';~'.~;,~/~ 1~u~l':j'(~~~le~"';~ !t~~~~-:;-~?i'J:' 
UXl\!o[, en l;•-:.S. tomnrco-y---.'--1.'"l_....._.J...si: 



Frentes Políticos 

1 4 EHE.1987 * Trclará el Congrcio la Reforma en lo UNAM 
Por AL.GEl.10 n.\.nOs ~"IL 

r.l::FOft:\IA 1lt; l.\ l. ,.,\:'11 
J:SCUt:LA t'Olt l'.SCL"J::I,.\ 

El tenia de l:a n:r~1!t 
unh•cuH;;d.i no ~crü c:lc-

baiT.i0-·110; en i~ c.;:~·¡:,n~ 
'Pern11u:cnlt:' dC'I Concrc:~<> 
tfr l:t Unión, Jlllo en J;i. 
~c•ió11 dr. 1a pnixlma ...,. 
mulil. un;i ~·e-r riuc p;;i•:iel•J 
ma1ian.i 1c: cono1c;;i l.:1 ultj. 
ma JJ.llilllra del c.,n~c•o 
E:'tudl;iru¡! Unn·cn1t.1r.<> 
en lorno de !;is propu~5!as 
de la rrctori;i y decoc!:i $! 
h"ee <':'ftall;ir b huel;:a ¡:l"
O<'rlll. 

Enlrt't.ullo, el con!liclo 
de l:a ca•a de estudio~ me
rri:.lo ;1y'1'r comcn1arios cJc 
lr¡:i.ladvtt1, .-nlrt' clhH el 
ch1;1¡>.1nccn P;i!rocinlo 
Gora.;;11'1 G.irrh.lo, que fuf!' 
Udc:- c~ludlanl!I ton :.1 Es· 
cuela Nac!onal Pnmaral<'
rb. y po1ter/ormentc cu la 
Fo11ul1ad de Dereeho. al 
Inicio de b dCc;uta de Jos 
clncucnla. 

J.a rcfotm;a propui!sl• 
por J;a 1cclori;a. dijo, urcs.. 
po11<tc .iil m:is .alto Jntl'r.:s 
del pais", pues es e\·ldt"nleo 
qui! en ic:'>I Ulllmo, .a1io• 
1e h;i. dcn1 ... ril:ulo l.:a cal\. 
d:id de la 1('115!!1''"'ª 1n1~e
rl!'ir en la UJl.",\:'ol y las unl· 
vculdndcs ,r!vac!a' han 
:o:rado ma)'Orf'.s niveles 
.ic cxcrlrncta. 
~~ª . ....J'r:Op;i~·~u c"

pcc!f1c11 p.:an1 a;o,"Ud:ir .. 1 en. 
hmdlmicuto enlrc autori· 
daécs un!vtu:tari.u y u. 
iudlar.ks: ..Examln11_I_rl 
C2!!!.t!l1Qo__t::c_fL(iCo:'m;a 
l'O c111:!:; uno dr. lo1C0ñ. 
scJQl~~dc-fa, -es.. 
cuaJ.a11.--fittt:l~~-·c -1nrt!. 
IUl~.:U~n.cl 

cnmunid~d de :.;J na! p!!r· 

ªº"ª•· Ountalc.c GoHTldU <."•l· 

fü~~~~ii~~~;~~~~l~-
h, a~1\ond~drs llti l• Hl>-
Ulcc1on. · 

16 ENE.1987 
01:.iJA!\"ll'-:'I." Al. u.e 

~l:t:.11.U,\I! 

ti•'"" una rt•:• .. :: 

t'~;::f ;I~~ :;~:~~~;~,;·;., •1ue 

~~:·:~A;i~~f~:!:~j~.~-<-~~t~·l·i,~ 
~~.~:.~~~;'.l~~:;·i,'"~-~'.~:··:~·.-t~~;':: 

~-~~i'.,~¡l~ll,:t~~§~f~(:~',·''.~ij 
'p:als y·¡.;; "&!T\;a~1on- ;ic"ide:""' 

rn!C'a, ;admlnlsll.J!n·a y po
Uuc:a de e'"" m•l•tu·ion. 

L:I C!-:U • .J<:í<i:¡;, ··nr• h:a 
po<.U,fo r\1ruc-1ur~r•c c-•m;u 
ur>:a v1.::anlra•:i.,n \<:nla.J..,u. 
mPntc rrpn·H•n!ali\"a de 1011 
P' 1Ud1 a flll':'I, peto p_i..1~<.lr 
a\·ari.car tn "'"ª drr<!'Cc;lon H 
1rat1~l11, C1ln vrh"<.l~d y ua
ponubJ!Jd:a•: a.in JC-Clari.,mu 
nl hl.,o drniv.::utl~mo, 11.-. 
j.lndvse de la Ucll~ que 

.f:a~V-~l~~r~~~ 
~;~-~'!íi~~~;-,_\;<·;;,~~~~1:~: 
lo esrud·anrlt al 11·1C'.Jst1 y 
:a .la dnrnla... · 

i-:r P<'S d1Jo que Ju mt·· 
dld1s apwb1.da, P?r ti C'ln· 
1rjo Unlvrn.11."Jrlo debtn 
ll'r cons:dtrad;as como •me· 
U:'! .ii<ltC'Uadonr• aead.-mJ• 
C'•s", :.ienJ no conurnrn eri 
-~ll c-onl!!i:lo ~¡i1 a\lkntka 
rl'forin .. -iiñfvenltub. . .i:cn 

~'l~~~~i:.fi:u~~f~°" 
Prop•Jso "que b. bur¡::uc--

11.11. pa¡::uc su,. es:u¿jo!"'. pe-
ro lo.i hijos lle obreros, 
c:ampe~dno1, m:ie•tnis y f'm· 
plr .. do~ d:srrut<"n de un 
sistema de bce:is. t.a_tlnl· 
vcn.!dad, aft.u!!ó, tltbe..-11tr• 
vlr .iil dt'Urt"ollo O!'Conómko 

f'.e~t:~:~¡;¡~~J,,f!i!·ir~~f:.:a~ 
¡ paia favotc~t!.r __ •I. ptH:bl!'i, -



Frentes Políticos 

20 tNt.1987 

·*Monos Fuera de la Univcrs.idad, Pide ~l"PSUM 
r ... Ac;ncuo 1:..ums: 'L y \ 

, J;J Piulido Sod11ll!t~ 1'nltl<:':"<lo d~ '.\!~1.i<'<1 •P~lt)ll 
.di<> a =uocer u·~r •u ~lciOn <iih:.111 "cete11 1:kJ "'n1Jk10 
en I• l'NArJ, qut' hace ~n,:i.r que l:i cu1-dura u lmpondra 
tina:rn.enle tn uh• tll'EiCi>rlo nun,o. 

~:=rt' ~i!~~· ~1!:! r~::t.ll:if;: 11,~lJ~v~~~~~~.!t:~~tn~-
~IU\'rOll•~lo; Sin: emb11ri.:o. "es 1.iru.tlmrnce c:/;iro r;t,:t 
eorrnpon~ .a.J0::._ uru;cr.sltal"inl. .)'-•élo..•. eJ.lot •• dr!1t1lf 

'.'•r .Unnlr.12i1_d..._ 1u_10J•Jc16!'··. 

!Íite 1!::y!:.,r~b:~e~·~~l'J!ªm~¡i!_.odr!~t~ .. ~~~!!'. 
~rtkulftnnnit11 porque otTot;; rattldos d.-·lzqulrr:d>: nn han 
k"Ult&do RJ inlrf'l!.ll por !."'11en:mtr n:i e-sir pr:>bl"1111 ~ 
.~bforia dn.-unseribll'H'-.] AmbJ10 anict:unnlle nf::rodi!?Ttka. 

Dth mAs .. 1 PSUM en el cornun~do q~ ddlne .u 
'ron-'citr.1. ""En u1 .. , como 'J1 cu.:ilquJ~ n.to, ni., p...rtl!!Q 
-r. ~trario • l.r.. Jl!Tl....,,!ón <{,. Utl'tnimrntar Un rnD\1' 
.wenrto mtt fJ.nn: pat"l.ldJ:itas. ... 
• '1:1 ~do~ ~" h 1~ fo~ poUU~ 
Tm~l --.:"11 !unelóri dt' loe illttmo... .nsuti..d..:)11 rl~lt> 
'T>l'IN- IJirn>O Ja a~6'n rot;:-e d ~ ~ ";lle lol 
oh'rdmkntos de 1aa autorida ~~_en 

cotl.IQ\\. 
QUe_I~· 

""~ 
-X. nttttU'lo no prnfrr de- \·1114 que qutii h. ...onqulrtl 
~nW M localiC. eu ta apUcacl:!ia de mHodo dtJ 
~Yla.~-plbllciuPar.it~•l~ 
:rlir'to. »te tm"M iJfn ~llltt eom.Utun ~ •pPrU 
-po!ftJc::o cQ)'GS .2;ICU1Cfl nn mU •lli del irnbll.o unJWUJ. =n!J ~ ~v1t,~ ~d~';J~ 
.ahln1os y dfmoc.Tátleoa. .. 
. • ltnuJLa bnepbZ., que- J~ rsludlant"*' '111ii t~ 
~•l"<l?~tleosYcln-c.>noci..71.Jenlodefl1cs,bl"l'.X'mlll 
Jo au:le-te el PSUM. podria ~1-r el tae:ctr de wo.111. 
c.ldn que h.cre hll:I en f'lote a>n11.lctn. 

Un pu:'llo nlis deo la posición dd Sod:al!st. Un.lric:Ulo 
7IQ pattat. &Jn emb.ar;o, muy ~MTte.. ""E: hc:...'h? de 
que por r:i.zor..es Ge Principio n•pele.:nos; y :alt'!Ucrnoa el 
carliC'lf'r- aulónomo y pl11raJ l!i.!J movllnlenlo n1udJantJI 
un\'ttn!t:i.rfo, no 1li;nlllc.t q11c nlH'•ll'U$ mili1an1e.,._ qur 
so:i 1ll mJlnln !lempo m;eml'n'o... dto la romu::.ld&.d unh·rr. · 
-.h"l"I&, - "un inhibidos ~ de•rlt;i"r lt'do su rn•u. 
abi:Jmo 7 C1.p .. cJJ.;id rulitJca ~ b lnstJlueión en qut 

~.fl.rudl.ui. e» b~IU:I ... d.IJo, • "é.~ 

. Em¡tel"O. mi:: ra:onablc 
~tia-que·~ mtttnn~.!" ~e 
l'•t=- par:ldo aunc:cnn ;i. ¡,. 
conctpcion ln,:!tueion~.I <le 
•U ar¡:1nlriclon en torno 
l:l•J rirob'l!'ir.:a 7 :actuaran 
tn coneor~.:e:n:Ja. C't7n-- f'!ta. 
linea. oo· drJd~ JXJJkl~,11 
Pf'nOn~lr.s 11ue t'Outra":t:?l• 
~ la. P_.J!c:Mn lM:.'t:ml:iU. 
1 u·:lm11:rn el fnfrrnlJ· 
miento ele l:u ri~rt-:~ rr. 
wn:'!I:~ 

:5f'G'BLSIOJ;? Joi 

23 ENE.1987 

Pur .-·1 mom1'111<>. 1111i.ira~u. 
no hau •U.I..> rTb•u:u.lvs Ju,. 
;imhl!o,, un111'.-..itarioll \1 .,.¡ 
Drublcma pu1:1.1 .. '>t'r 1~uel. 
lo oor lu auloril!.1.des e.le 
l.i: UNA.\f. 

Cn~illas, eall!'drlillco de I• 
Dh fdón do!' E•lu~ios de 
Po.;,;rra1!0 d .. fa r:it'Ullad de: 
Dtredio. tcr\:lló adcmJ!I que 
la ae111al cnr\lronUclón .. n 
la. ni;hlma casi de •,¡miJo, 
ha n!'llultado P<>llllth·4. y:a 

Ql.lt' Dar primt'ra \Nen l.i 
hJs1ori.i d.::I "'"" un p1u. 
bien!;\ unil".:n;Jraril) ,Jr1·c 
para dtt!!'rm;n.ir li:t!/.J. d,fo • 
di! r• posible QUI! l:i11 Llbc:1r. 
p2nd.t~ riued;¡n atl'nder .. e 
~~~·iJlzada y raio11.tbitm:n. 

1~~~ t1\~1J:~r~~~~~"r-r~ 
dr• .ecmo POr laa. l[J;;ru 
del·CP.U v-rJ rii.1:..rl'nlmirn. 
lo di'¡ prob!tm~ drntro de 
loslimlt,.s dt /.\ tJS.\.\f dr. 
t>tfld<r.l·nrech .• inienle di' ltt 
lntel/;i.-ncf11 «m Qll'! ac1Uen 
hrs trnne1 tn PUI<na • 

H!z.o nor:ar ouc- !.:is ~for. 

~~.1 c~r;;¡;,es:r;:~:n '~1~: 
tk:.c!onc.1, Jo mhrno <!U~ lc>1 
til;:int<'amfe n 1 o .. del C.EU. 
Pero'"'º :>orlr;i ffli:rarst' rn 

T:. n•<'~a de nr110-..·!:idonfs ,. 

~~!~ia!;~~ ~:¡ o~~.it,.:.º·0~i. 

li~~~~rr~b~~:~¿~~1':}~~~:~~~ 
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2. 5 ENE.1987 
* PMT:"' Que Sigo el Diólogo en ia UNAM 

1 
f * 1 '0i6logo en UNAM. Bcnéfko o· la Sociedad" 

~ Por CARLOS A. !IH::ul:VA 

1dla~usdl~~~~1cÍ: 1~" t!Y~ºf!d~~~J./~~~~~~~c•s ::r~~r; 
h.a c!cm(l.51rado que ambos Stcloru bu~c:in f'I ml'Jura. 
mhonto ac,.dlml<"o de la. L'nlvf'rs:rt;ad :-;.:ictor..al ,\Utlin<lm1 
de Mh,Jro. advi!r1en todos Jgs par;ldo, P')l.!tiros na 
cionaJes. · 

1-'n rc;n¡.hr.il'fllo du lu pl~tic.as -Ya S-t':I por po~1. 
clonu ri.cllc:al<'• o de prer,ol<'m·J• di" un.a u otr1 p.u: 
Ir- 1.ólo c!cmn•lru.l que l.t fuc171. lmper.a svbrp 11 
razón. la lnlra:uti:,.rie!.a sobN> l:t lnlf'll;:r"e!a y qu" M 
ar.1"°'°""" lntrrr~f's dt' ¡:rupa iwbrt 1011 triltrr•~• drl p1:s 
-0-I'SUM~~---q~· "h•~ta--attora,-l.1.- Uni\·c13l.d.1d n: .. ~~~°d~ra;:.~,!~ 1;111~ ~~f~nf:~ó~c lebl~~oiu!!,=Q:f. 
ve~~ .. s.on m'°te>flos d"mocñtlro~, no snbmc-nle dU"• 
hin sino del todo 'POlibles. E\IO ,..s t1n zp.r>r1r qu,. n..i· 
solamrnlp abre irsndrs pftS!bllidJd~t pu1 "' d,.!lzrrnlla 
demoer.\tlco dr 11 vid1 t1nlvrrsl1arll, sino qu .. llmb'-4n· 
demurnra quoe talts m-41odos purdt'n .ser inl.'Orporados· 
al quehacer pollllm Ue todo el pah .. , . 

• El Pzrt:da F.t'\'Oltil"ion•rfo In!<liluc:lnnal 1110,HenP qm• 
~lo mrdl.anle rl C::U.lo¡:o -Jln lntertrrenr's• de nln~On 
partido polltlro- Jos t1nlvt>M<lhrl~ pu-d~n Ubr,.menle 
t:0m1tn.ilr la tJnh•ers.fdsd QUto qu<errn Unto pan. ello, 
como parad p.1ls. · . 

Edusnlo \'ailr, dc-1 Parlldo ;\[r1dc.:u10 de 109 Trab.i 
ju!orc1 .sel\aló que l.a gran po1-4mlea out' JP ha ahlt'MC 
rn torno dtl confllc:la lnl,.mn Unl\'t'l'!ll!arlc> .. hs dM<~·r· 
tarlo t1n ~n Jntrrés en tod11s los sreiorrs p<>U:.fm• rll"l 
p1L'"· y qUI!' rn su maynrta las C'f'ltrfl!'n!e-.• tiC1llflr.:11 
arnb!:o'ada. '"•tAn rn h\·or d@' qu .. ··un!G 111tnri~srTu 
coma estudiantes, 1rab1j1C:orcs e ln\0t'ltlc1donos, deba., 

:5fLC:BT~SID~ 

'º' 
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26 ENE.1987 
O;ll- t,~:\ 4!nrphH¡d l(lJn JU:t l!'H•¡mto~f~4. en •lunt.c no ~ 
1mponi:.'ln I• tucrt;i nl J,i pt'd1ón'", 

• To.:Jos lt1~ rintidag •.;>/tlcl<.lf'n rn •l"fl.:11..ir \lUI' ni!'!' 
~JH'l dl.,la~u la Vnl•·r1·?dd•d t-~1_. d;¡l'ldo un.a l1.''1:i6n .a 
1<'11<>11 lu ... ifl'ITl;\lll M.-l't"rri: ux·i:i!u d('J />~lll. o H'f.. q~ic 
rtr .. n,i,. ...-.\-hit' l:i \'l)h.tn!/lcf J•• r.tL\ln:.cr, d··h:;,Ur y C:l;:ila
':lr l:'.l'r' 11»;:-Ar .- un ¡nm1n ¿(" 'c:.ic.rt.lq ·lo.~ pr~blNru» 
r"d~·n~lt'.:t put-lk>n J;:r S>J;>ó'litd"11 ... 

1:r..,s,1;;r1d1v G'-'i> d(' un mom!!lllo • otro. i:n J;t C.lro:ar-,r. 
d(' Di¡>11l;ad~ .-n drin1fr _,.,, 1.•n<:UHllr.an !(':;:1lrnt'rHt' re• 
pr1!'a<'nl1\fmo1 MU!'Vt' panldos P"lflf('~t. lf.f." ~-~ • t'ntlllr 1.111 
~munk~..i., C'Oflj<>ntCI 1-'(ln oiU1>:!<7 de (',.:horta:r ~ 1111 11~ 
t<>rlt!adtoa y rshHll.'ll'lln U!ln'C't.!1'.<tarieoll • r¡u¡:o pro~f,i:an 

~~~1~ 1 ~~i• !f :~~:rr 1%.:~~r'";.ir;Jj~:" .. ~ªs pf~:;:-.. u1i~c:1#~•> 1"!~t'".; 
1111llt11nH . .,. p~r• qu~ o¡;lnoe-n co f<>tn<.> tlel ('i'l11flkh>. p.:ru
lilri .-UmlJlonw1cr • l.u. or.c;:i-rt!n¡;,ln1u·.& pllHOca~. 

\';;irlp,s. dlr:~cllkE .:h'I J-. 1.... v¡.dnlVn Ji11n~r.i.llutll• 

~~i~1;.",%1 .~~~ f¿';f1~·.,r; ~~n~':~~,~~~pj.·m:~::f 
Il~i .. 11~a~0·~~;~·111L~J ~"¡n;. ~~:1~·1 ~c:i1t~~:tc~~;~ 
!;~t< 11::~~'~:Ni1 :!r:;;«i:::~ Í ;.:::~;~,;g;Tc';f.n7 '!&,;:f.ht~~~~.: 
11.-.:arc Jv .,ttJviu p.µ;r" !ollP~· r1a ~a1n1h~ti\ ~ lrlf'"1"'"'*"1· 
J".aT a11• a1¡.,i..,nd1U1''. lik-. lJc" alJI, m,.1.nif1•:,..1to11, 

~ dc.'"°..i':'f' auo:-1.r ••J;u b'!""'il.. I~;. 

~1~,~·~: "j'l'~"'ru~~~;f.¡:~~r~~: · 
rir t• t-.uuunl•l,;d t111fn·.-~Uu. 

i!:'i~"b1:~1!!J:.I, ;¡;,º~f.. tridu 

28 ENE.1987 
* Debate lo P~rmanentc el CCS(J da 11:1 UNAM 

f'or .U .. "Uf':t.JO B.OtOfl H. h._, 

1::C J:11J!'~~ 1~: ~\-to~i.Vó~A~r~~~t'~~· J:t" J¿~ 
a:re&c1 4e. la Ulllón. ó,.¡:,11110 lr¡:hiJ•tl\·o q~ :itdtm<\s t'mJ. 

5:S~~=~~fa~\):!;u;~~1:~}~ ......... 
~"'-
tl.-.UHAM. lb 
ta90n~ • l ............. ,,_ 
ptl:bllCllilQ 

305 

pCBLSIO_g. 
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2. g Et\E. - 3 O EHE.1987 

;\- 'Preocupa cf Rumba Jci Conflicto Estudi;;;;tiÍ * Lamen Ion el Daño que se Causará~ fo UNAM 

J:s TQ1pl\..le la ~o..-up01t'16<:\ en lo• etrruJ..., 't!Olltle"'rl: 
'C>clr d nm.w oue ourde ~s:uir el C0t1Ill,.10 doeo i.. u_.,._ 
AM .. ah?Mil otJt' .S<f' 1::11n v<iJarludo J.11s tos1clone' "'° 
a<1torlc:'edt.1 Y .rtnN-Srnfan1rs de ~ N.rlt t'atu<:lt.uiUI 
...acruu~ rn cJ o:u. · 

EJ a.....,ldlT.:L""-'tnto del im:ibkmll -#t~ 11Plnli'in .
Dn'.tllt::1da "11 vanJdoa, Qm.,rn lertd.t1h11.a V a:::rat"""· 
<C:lonn polftk.:i..ll .t- dJvCf"'l'.O •l~o-- Pl.IN:IP ltnt'r ~r..s.--
1!\loendu lml'>"td.~Jblf'l'i. out rlet>t'ri..n h.len- ren .. x1m1.1u· 
a 1&1 t>nrtrs tll DV.l:'Tl• •cll'r-.:a dr sus re¡¡roiu:.~ 
ante ti Nkl&. 

d.cl~!~}:. ~r:f:;Jlttd~i;: at~e~;~~~t-nll~~¡; .. 
vict.. cu:n-n:i1t;u'.a. l["I) lP. UNA.'f - i:m~r..t~e<.. nlln' 
4emostr.cio tl~,1"1:1 u~ ~ uUe IJ:l.uc.b(• u ~ 
-. 4. l!itnin!i~euna. 

"'D C&t: !'l.l obtrnldo trnro.·t.11ntt11 t"n'nQ'Ulstas xi11l!U.. 
~ dr1=d'e au rt("Nl?cimlf'fllo eotJ\o lnierJ('C"'.llO't" vtJ.:.~ 
tia.ltA J. ~ÓU UJ nll.lthw; JXUJ{ql d.- 111. :U~ 

~deHludiOI'. 

~~~!Vi'1N;"¿1.·~~~!~, .;:ru~ ~J: 
-.m:h\UCL~IJdld.L_inia' u-:uuc~~ieht!~~ 

~-~~~·~br.bJc- iiii!t:~~~~;.I,•~ 

'lh71". pot rj~lo, nl.e. . .:tl'<!W! ~ %;0,D'Xt .¡et-.A."'\U 
~ znllll•ntea: ~ i.. Coa"' quf' ~ h 1.J'N.AJl. 
d.ln;;11doo l\"arton•I d"- ~ 
baJadOre. tlf' b Eduad~tt -r 
ft\lt-tnbrO!I d.- C'EtJ bu"&A 
ma irui.'lll<'iU.C1.:..n q~ ¡~a 
deo li ~el.Ull..I 1\1;;1rm¡J !iu· 
~tlorah::;F.Pval2.<>-
uJQ, Jo N.11 rc!UC'tu C.I 
.con.i~:ao &l- 11•ud' .. -.s 
• •O~ J;¡¡ Pttlt'T'IS¡c'm dr 11 •t 
dfmc:il'Jó. · ~tnunlvt':"Ooll.o· 
t"b • ur. •!!Unu) .,1.u: d .. hc 
u-r 2'eiwelro. llar' .J.. N"ttt.~ 

* Sófo Cuotro Prospectos Paro ef Edom~-·--* GobcrnorC con Justicia: Lugo Verdurco 
\A. Por ALl:!::UO nA.HOS )L 

J:l rsl:i!LunJt'r¡l;l (l.., i.. hu•7ga "'n la U);.\'\f. r-om<1 t'r• 
(!., rs?tnirs~. ;.r~<:J"I t!~v~n.t• , ... ~"1"1""'.' 01 i1>• c!1f.-n"n
t.-1 m•rl!,.,.. y ~r¡;an1wc1one.110<:-:J./l'"s, <k'-!., !;11 ln•J:¡;n;1c1·~n 
y ,., upudJo " /:is ¡•HI"~ rornpM11lt"l>'1i1. t:uL1 prl'O<:'ll· 
Jlll(jón P"t rl l'Uf"SO d"/ c:-onfüelo y :.irnrn1.:1~·1.:n ;.or r! d1o· 
r."t'fllt" . .-n uJtJrru Jnsr.a.n.:1.1, rr.untir.th eu~(!rf'JtudJa, 
y .. ¡ p.\11.. 

t,.o.s pt1rtldoJ rllltle<:>!., ln~/\:Mo "l PPJ, r...lttnron aus 
pcslc!onu !itd'l.t<s ptibl'-:u d .. ~ f11c-t t!Ja.. .. , Ju eualr.1 
"" todos les C;;t.1.<1 .. a:ori d,. tP.spno ol /os c-1uccs ltz:il"• y 
c!e ~1::0 1 la lniromis-ión d' t;iMores txtr1•.uu ... ·rnil1· 

,.z-zos '" <"ste ptfi)Cu;u.n~r conrnc-ro. 
~.a,._upi-4..ffllf•nloM~......o.r~inpr-.a. 

~:~:~fi~~~~:~~~,~~~~~~~~~if~i~~~ 
til'ml1111.t10;>1nlonr~pr. 
rio de '" h~f'H:·.s-;-qur::::]'us
fo f's~r.:t.far!o--.....ll~<" 
~.a~~. 
• l:n todo, loJ Jmb:tC4. ~'> 

('fall'll ílllt' posible rt<.:<'JR.P~ 
rrH"=lon"s a~rt':l de ttlt' 

• r11un1,..y, a f'J<c..pC"Ídn del.,s 
panJd-:.s d<" opos!ritn d'!' tz.. 
MJ~"rd.:I -<U)'lll <'".l:;iulu 

1 •c-•ii..sr, a~d.a.s dlvbio:vs
"º" f!oó<;.'.;IS J:U\'~flU"' 
~pru,.ban rl T....:-'ll~ dr p.\. 
ro. ~I t. ... :i <:'l"\'\Í't'Tht rNll'f'> 
'rniaU\'kfad unh'l'Nlln.r/a :::/ 

-c.:·ru. 

~r~ñ!jfuWn~!~p?c,~¡n!fa 

:~·;~t:m§fr~!kf 
1 ~lt~ 

~; 

" n .. ¡:-xi.tc:t"l'I n·o-íln"'"l'O~· 
rond t ne l.\ d<'I C":'Ell, de
n1ueJ!U1.-111:.i.- 1ut,}·.i-¡.:e-:-i ~C'
¡:um.br. lntrn•'fon"' N!_Zd;c 
"1<1s "'" kfs .lidf'r.'a <!el rno
\·fmlt"nto. 
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?J.j,,. J"llOV'l('AC"IOSLS 
l:~ l.A U:\A:i.t: !!.18.\IU:.\. 

J'rOí'Ue.l!ta_ oor. a..,~un!"I 
o~¡•r•·n l."O!no <elnll!thh ,.¡ 
!'n··1u<..1 il:<olx-1 <J<::J,1 .. 1'_.,,.1, 
dl;>~!J;l,•-fr'J'.H"' H>1~1¡ Ji~ 
¡•,rU:-attmu'I- :(r; q:tr 
::ru;lM aJ.:-n.-s 1 la U~A:'L 
p;o\"·:>..·Jn a !•·~ a1uni::o~ tr ... 
1,nJ.> ,;., det.\ 1rlu1r el rno
,_!rn1ent~ y i. hudJU. lo QU~ 

. '•1,:rn!r;~ qui: b vtolenfu 
podM.11¡ d<':Ularsc rn en ca· 
U de- L":51UthOa, 

Consideró Q<H' su nnmi· 
r1r16n ;;I Prl!'ml<I N'ob(-1 p0: 

r;:,;~ g~'~r:1~P~::1~ck~u~~~ 
plk.1 un r«onodm!ento a 
:-.·1 luC'lu. rY.>r !1 h\...,r~dón de 
'3-Cl mil j4\1~1'11!':50 de Am<'ric,1 
l-1tln:1 '4"" continüa.n deu· 
pa~eddo!. 

~ ru•ri••lón en AJntrk .. 
Un.u. mtl1<·6. 11ende a r:I~· 
m1nutr pero no ~mo un., 
cum:e~lón alno como rn1·'· 
IJ<tn de h nrc1i6n mund;iJ 

r.ouMn lt:;s.ru, d:ti;:<:".lte 
tM rr..T. firmó ayer qm· 
b1~n. ~:na dirl¡:enle dr.I 
1-'rcnte X4clonal ~'9a.ln I• 
naprc:,mn. un ~omunk1'1u 
d~ prr/i>::i-r~~~ue .;il{'\rro. 
QllC' loa eduJi.irUu en r.ioel· 
~...h4$U~í 
JJlllrQlll_Y pl)lieiU. 

01: unf?in dc-·Anton!o He:-o 
n~nde:t y Cunc-cpción Anl• 
J'll.:.o un llamado a Ju auto-· 

Tl<bd~• t.1ruven.ltaria1- Piii'""" 
~~--'"'relpeten -~1-lelrtllmQ , 
duecho--4ri ·~tudtartnO:o a 
dttlr"ania ni hUf'ls.a. fli:a 
-..g.r,i~t1i::rid1d 
tr~de fOJll rnlsmo~ v •• 
'de fl!tpu~SI& f&\CHable & )a.e 
dema.ndu de:- Ccn!leJo ~ 
tudlantll'', 

* Sc_O~ptúfar ol Congreso _Univc~~iJa~i~* Es ~OiUCifn OemocrOtica lo Asamblea: nrr~r * PPS: En~ UNA~..!.'!._Obstruy:_':!.~~lidas Justes 

D'I! r.uncra t>eindeu•l1. •In n~~¡.,r..,., y !'<Jn llam.11dos 
a ¡1 ~1>¡.'<.n>.1b.t1d~d y "' c<.1.d.ir d d1Alc¡:;o y I• autcmoml..1. 

r~~~e ~!:';~~·ro~:'\~ 11 
la r.r~lll~~ I d·,1' : :·~~l ~~~ÓJ'3¡~~J~~n ~i~ 

de\ CL·n;re.i<> de la t;món, c¡ problema que vhe 4 

UN~!. artlr dt que el C'lln"ldo F.;.tudhnl!I l1nh·ru~-~~: 
e<•nlr.arioa a la hc~li!• 

- ltWr• c .... uus. '" .t:.1. 
putid"' p.~u11.-0$ 
~•ón de h Perm:tnenlt. 
lu.-rte ch!N"" de p.r 

· ~~rC)~l."~t~~-d,~I R~~:~l._rf 1T1,,f~~"i1;!:~~f~c: 
J!!W'!ftt.i un t"On':l'e~o. dl~n. pueJe '-""ut"Ular 1-,~ ln! .. re~e~ 
~~~~¡;~~1!n1':.:ui'~ª'~!r~;-:r!~I q~l~j\·:;;;::::~~ r. ~J~~~~f.fd·~~l;: 
rl mtJor t'Urup:lmitnto .:!C' 1u1 obJc-L!vos b4sl.:oJ, en nta 
hor.a e.Je crbls que vive el p¡¡!I;;. 

·por ,..p,n<t.:i.~sln embar· n~ri:i e:o:·P~tnn.;., .ldeoló-

.f~~n{c! 1~5~;':,,.:~~~L~~ ... ~e P~!1~h~ . .:¡;~~:;{;~ 
PRl como 1:11 1lcl PA:-J co~ "" ,..¡ Cando-a- la. d!'_!!"1o<'r11: 
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!J.i;:to ne;, u.-• ... ·n llll..:l<'•nll 
''(Ucl'7.J~ •·.-.:1;:n~" Y \l~lt•· 
rl~, po:.tl~< ,.··. L\ r-';;1r..1 

!fr1:~~?~~~r~L~;~¿~,~~~i~~?Q 
~~11;~1?;;~,,.;:~,,;:.ru¡i"' u.tr~ 

DOJtn.\. nt: TU..ltro: 
PAJt:ll 

F.t Y-1 r-!hlo A11t~nt1r-o de 

~¿c·~~~~ª!~J~~ 
J:aL..:..lm:;:UC!itA-.Pr-t...-!';;:rn~ 
>tíl.'-Cl.li<':J--il.UI! <"J11tpl<1-o-.c:"n• 
11~nit~le.ndc.~n· 
taru". y·aflrm~ QU" el c.in
:.:;:10 Q:.le .,l,.·e l.:t U:-.OA~I ~e 
h• eonw·rtl,.o en bom9a de 
ucmp? que pu,•de df'1:C"ne
ur "" "1.olencta. 

Sr!\:i.16 IA •·:ntr.:1n.•l;:eT1c:i• 
d" a~gu:io~ ;;:rupol:u·ulu.:t oue 

11~'1.:a tl~nrn t:Ue v<:"r eon Ja 
fabor NSu<.:nth;i, y d~nte .. , 

r~~~t~!;~= 
···J~nltCU· 
d.t. 1C'C'rrt.:arlo 1.:.:n~1•l t.!tl 
P¡s:llC0 P-':•u!"l~ Sc-d;i.!IJ~. 
.,~prt:i.Uh"Vl!r2J!rs"""!'.\~Jl:rtl!o
,...":r:i:.p¡;..:ri/!~-, ¡umrnun.t:i
dn•l-:.utla.s~to& 

:~t~~1~b'~rm~~ll~~f~ 
~~~ll~ 
r;~r. "~..t,¡~u~~d;;;~fil. 
d~ QUeo t:~nrn c~to11 Jnlrn!
sr111r ..,nr .. 11m • 1:>b$tni!t 
l.:1,11'\.:i!!l!.:illju.:.t:>Sf:!h',¡ ¡ir.>· 

ft~.:,r~s ,':. ~~~~~~'::t~:l'~rt~nhr 
a 1~ l.'r:l\·""'lrl•·l h:w1.1 l'i 
prc;x:".•lh1 .::: .. convll'rl!rsc e~ 
Cf"ntro d<' ~!to r.ir::o Oilll 

~~.;:~ 
ro~. cit'r.ll!l~.:-1. Cl':tu.ra!C't 
que la h'l.C'l<.n .-r'lUJrr.- ~·an 
su p: ... ;:re!.ll con aui.ono. 
h~ÍI •• 

* Todos Piden se Reanude el Diálogo !.'1 tJNAM 

,r... BL"3DIUlTO A.HA:O."DA. 

~~i:. !'f·:i~~~';.~!ls~~! 1~~~'.:~~~~~r~!í•~~~;·~·~~r~~¡..~ 
d.-1 J'l!I rll el Dbtr1h> ~'<"l'.lt'r.,J, ;:,.¡ 1:on¡:-J~1r ar<"r ,.., i:,.s. 
~~oc<lP!'f! t,~~~.ador de P·..1 .. hla y tomar ~c•l1.111 J.11. 

· J't.'fl<'nt'l': 1for.ilrs fue d~l¡:r..td:> P"ll'• 1U tila-'1.-o 11:!1.f~ 
dl.fTlln\o c.'I ~n~Jo IUclunal (:C]t'br:.o:!o T>OT .. ¡ tncol<Jr " 
pnnc11•t"' c..1.- f'fltro paslldo. rn &l!.'\t1t111:ioa dr Ju-ur. Sat.· 
~r ~º~J;¿. qu.c fue lncorporado aj romltf! na.cicna.I 

Se l":':pt'Ta Q•IC ~ mJun.a R"ll'UUlS M dt"flD.a qU)tnu 
de lo. qui. col..Wor;uvn con Sal..a.: . .u Tf>lrd.!no ll<'rán 1rmo
vtd.oa p;ir.i r;ue "I nu.c\., dlrlt:l"nle pril•la ~p!:Ailno int~ 
~ au. tq1.1l;>o eon ,1 qur trab.aju·.1 con vl..H.u .a 1'l pró
~ amp..af'..a pre.úr:!Cild.51. 

Q.p¡o~· &t--tmlYnY!ldad-popa~." d~--nua.i. ... - (}tlt •ha...., .,. l"r•arbol.a como uno de Ja;; b4tK',ri..i• dcnttv dt!I 
ll'Oclllo:io~.n.:..h..~-}·~-i:c_J¡ntl!\JJ~.....rAJ.11 

!1~~17~~-~~\Jll~~':o 'dJ 
. Cooo~J<t l::ilu1!1:rnut tJnl\"CGtbrtC, 

¡"Unft'°~~~~~~~~crr~h"1R~~~~ 
~ fui,. tllular dP la ~'n"tartl de JAue:u:i .. ~n Pílbl~ 
.:::... V d,. S.al'\Vor ~ ~ Ja Boo.. IJO.bt,onuior .JeJ 
~-i'.Ot"TC'~W.Z.. 

~rtoq 

"'Ei..umlllct.o ~ Ja..._"Dl:LM,. 1Q' uUa ".ute. ll<.I.~ 
~~1..1.llaSo.. --------·-~-- --

W'INitaT{U"l''fue~.~..,,T . .h\lho.~·cn'dtvn"'sll.., 

~~~~~-~r.,1~r~~~~='!;¡ 
.n:.aJlu.u PD diV'CDllS ]~;-('!M:lna.t.. c>utl'lloriUL y li!&' 
~tlluiprl\11lda.. 

i..... J?n!~.~~~~ :_ 't.crl~,t~1~ l~r~~-~!~J! 
~~~.!!'.~~~~_J~~-~!'!J!.l~~~ 

clpu"IU! 

~~~J~~-\~~-~ic~~~~:r.J~ 
rnnrilt'r.:(n o•n c·l~ I!!. 1ronrd,t ~'" fa Ur.h·r1-..h'!ltl to<!:ovlc 

'. .:;t~! ~ :!.l~~'J;' ,Íu~~~~i:~;:icu:un .. nle \~do l:'\111\tlr> ¡>Id<: 

Sl ~ t"l!t':!~ll':: !~ :ir<!r.A<tlt""IJ d.- r¡u" l!'J PAl.i 11<',~ 

: ~~i:j~~;:{A;~11!:Df~~1~~!~~u~:~~:'.~
1

~~4:~~1:fn~~!frI¡~~~: 
;.tvJL•'I, f'i l"''ll<!r> b::\l\•¡\ll.•1ul ... r.1.:rl dtl c;.n.<~l··• t"Cn 

' una p"llllc.1. rr.ktlt":Jnl"nlt' d.-fmhh p•r:. lo.a prO~lmO'I 
•lrP&111\ns. 



Frentes Políticos 

.• 8 FEB. flfl 

26FEB. 198'? 

;_g fEB. 1987 

!.fan~nn. 1nuf,.,"f'I~ 
Ni • C'lb<J 111 lt'unlón d,e,J 
C":'onae'Jn Un1v..r·31t..rJ., p.trir 
.. n;illur.r fa r;uuarl6n que
f)fh'Jl t.n I• n!lJ;lm11 ca111a 
.t .. r.dudlo ... e11 huf'li,:a dr.a
.,,. el p11udo 10 de e-nPTO. 
J':J1 l!I u. ,...¡tudl1ran IH 
nrm;n1!'&!H •lfl la "Orrtl•lón 
~ reclorlavlHde'I~ 
•ejo E1t11dh1.ntJI .Unlv""1· 

~~r'mfna31r~:~11 ~ 
Conit"r"º unJvc:n1tarlo ~ro 
d~tn> dd marco de 1- Jf!. 
,irt.J•cldn un.1v .. 1~ltarl• y no 
de c.rll!fl"r t1"1otutJvo co
mo pide el Ct:U. 

t... rordLir• y el dJUo¡ro 
P&hl ~lvcr d ronnlt1o 
no ..e prt-.ent1n m la ln
lerald•d rPqut-rtll:i en ll1nto 
l&I pén!ldH Y to. drJ\Oll 
11 la VNAM' ~ arumulan. 
El p•r,., ha r•nerado la 
..-u1pcnaldn di' la nvl1l6n 
d" cstudloa de todo• fDS 
afumno.t que cap.oran feeha 
p11~ e:umron 11to!Hlnm1.J,, 
!lldl'm.Ss rat4n 1Ul1>e"l1dldoa. 
uritn '"• •X~:1w11r' prul.,. 

i!~ª;:,~,.%~~"".i!d~.~; 1 
d,. ~xlirnrnes e.spet-la]l"s, y 
•e l'?lrll.!l.,'l la nrrpMón de 
dncumP?llns ..,,. :..., altJmno& 
de prlm"r !tH::rf"tlO al alsu-
11111 lnC'Orpm-11<f<J. 

C'<J l' .,rlw1rlo: !" 5U5pcnr1Jó 
h.mbh"n .. 1 rt!ahE'trrlml1on 
lo scrn11n11! rcQ•t!'l1do pnr 
Jo1 eul!I"~ <1~ tl!'Jld°'ll p11· 
r~ fri~·~~tJ:;.lclun ., #Ohrc el 
C'~Mf'l!'I"' l'h 111. F.NEP Za~. 
J!'O-t.a, Y - '!Oetll'Mfl'll lhl!"
rrUml"lido tll.!11? "' '"""'"'/. 
'!•lento d~ a!Jr11n.,_, cep11• tll' 
"""t'c¡,.,. 11nlm·11"'· ast ir:o
mn .. 1 culti\n ,., .. hl'.C'lc.•rl"ll 
"11 Jn11 l.11hor.11lorlor dl"I mrs· 
mn fll11n1rl. 

lft!I< dHl\n• ..,.,., lnC'•knl"'· 
Mro. y dlffC''lm"nte evahu· 
hlr~ C'n tolrm:nn~ f'C'fmómf· 
i:o!. oo .. 11u n•¡:1enlh•d. lo 
ou,. JIJOma ,1)n rr.i\I 1 en. 
C'flntr11.r uria ,oturltm al 
t>~IO, t'lnl" l'I '1:"''1 <!,. l.t c" ... I 
,¡,. ,.,tudlno 'Tllt lmpnrtllh· 
'" 1kl Pll11'. 
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~E" fft.'MA EL J"KT A LA 
ALlA:ria.\. I>Z:: rtQUn:RUA 

'Strl ai l!I e,iit.ado de 
Mbli:o doad6 fa lzqultrda 
p!l"ndrt en ¡>T1cU" lltteVO• 
m-nt.snio• d" ..,Lloc:dQn dfl 
•Ua can4ld&t01: • PQ~to. 
dá el.ccJ611 popular, me. 
41.1.nto 4 lnttOOucd6n de 
.. •lecciones ¡lf"lmarl.a•'" en 

~A1:n ~:::i:t~; ~== 
&TAnl• qu_. dotbeti. COQIU 
eon el C"On.Mlt\$0 de los de.
ITIU: UI - trin .1tm1nrm
do <:andldAtot y pn:i1ramu · 
huta lo~•r Ja U!Tldaa df• 

:".!~ !:~:r m~°")a:e lt:= ; 
dDFlf'lll t~t1Talñ deJ 81J. ' 

;jlJM~ p~f!r~ ipp,r~\1~r; 
UlC; P.,n> de hl!C'ha p!ll"'ll· 
dpari t•mblln ii!!l PftT que 
» h• mosrr.do ttnu~te • 
turion•ne -eon IAJI cinco 
or,r1ttt1t.&c1one• cHadlll d•· 
da que tu h1bldo dlre~n· 
du 1rn cuan10 U prt>bl .. m• 
un!v~nltano, d1md• PMT 
por Vllt dti Ht.~1'1'1 CuúU4 
expreub1 11u• dudu •~rea 
dt. la Jr11Umldad del :moVi· 
mhmto qui! enc1~u el C. 
&U.: el PSUM no Jnftrvtno 
coma P&r11do ptro a! 1u.1 
ttutidartttr en b UNAM. 
~ U:nlo que' el PnT JP hh11 
ablerUml!nte. 

:·:~r:~~711::::~jb~~ 
munts pano Ja:s ele!X'.lonu 
d•I SS y ttat>er trente .1.at •I 
Pltl al PAN i;¡t .. -e c&d& db 
.. !~all'CPl':I. en tan10 que, 
:. 1-iqulenf& .._o.n. no d.I Pll• 
a.os contTet<!&. 
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Pulso político U. UNJVERSF!C 
~ur ptA.NC:l!.CO c.t.RO[llAS CRUZ· 

l!I UNAM: alto a su deteriofo 
O Superación en lo académico 
• R.~haza Carptzo rr.is engaños 

l.on .,1 pro¡¡.c..~1tu lund.lment..:11 de lre 
"'"'el coda ~er m;h al.trm:tn!P. dele 
'IO'l'O c>CJH!emi<;o en 1.J Unnren1dad N~ 
c.on:i~ Aulonoou d~· M~••co y ~prnn 
:'!!'• ca•n•n<.' ..... nt .. ~ " 1nrne,,,;i10' de 
''-'OO'ltC•O'l .,1,..,.,,10• Jor¡¡ .. C11rp.zo¡..-e 
'~·~16 .1! (;on~t:'JC' 'Jri,, Pr!.1l;t•10 un pro 
~ paQut"ld <I<' a:;ci?n~ qu" h1t"t(O de 
$.CZ l11•or..sin...,tl! anahz1>do y d•~cuhdO l!f1 

ur.t r~un·"n Qll"' '" ·n.ed a• aurtlc-1:er 
del 1u~e~ 11 del aclu;tl y concluyó la 
m.>'°'3na r~ d1a ''¡!u1enle. lue ap10Nd0 
roc-lotml$TibrO\Oe.-.ecr11.:1n1s.mo 

[n '11 exP05H;:•ón Que pres.en!'!I. c,.r 
;:: • .:o reconoc1? oue lao U"IMA l••rne gni 
.. -;,. r.roh•~h y Que "lo un1co inadlll1 
''tfr 5~"" o:¡u~ hin•~OO concumc1a º" 
t':•u~.t<1>1o1ntnOY1hzMamo1.ycS<e111re~ 
o.,.. IO'!o nivtl'<f!'I; ac.11dbn1C0 cori11nu11ran 
de\ptomandose", por lo que dl!'mando 
mr.>d1l1t..'C>Of>L ... prl>hlnd3' 

Con 1"U aco$lun1b•ad.1 tranquua, t1 
rect:Jr.11av1rt1ó. 

"Nu rll.lh:ar 1'1s rtlorm1110 q·Je $!!,,..... 
cr.s1111n 1"Cr14 eogal'lar a la C)r11un1dad. 
~••.:t degradar el valor de lo~ titulas 
que e•P•de la e<J5a di'! ~ludoo,, serta 
~rm1hr que la um11er1o:dad no pued1 
cumpi•r c.abalmenle la~ luf1CKlf10'S que 
su lef $1!1\31.:t y retroctdet en la n111ona 
di!:nu~tra1n!.l1tuc;16n''. 

Enue las acciones mmed1ala5 que 

contiene el pnmff paquete de relorm.1s 
p<npuP.$10 por C3rpuo al Conse¡o um. 

"°f:'~ .. ~"a~~~~~~g~11rn,':; 
J«c10n para 1nsresar a la hcorn:1a1u1a. 
salvo para los egresados del b.ach11le 
rnto de la UNAM eoo pnlfTW!do mln1mo 
dt! 8, o s~a un punto m.h. ""' la i;.a!1f1 
cac16n hasta ahOra ac;eplllda. 

2 · Rcgr~o a 13 ea!1hC3c;1ón numén~ 
Pl•it l!'Va1u;,r conoe11TI1t'nl~ 

3._. F11ac1eo de un numero fTill••mo de 
pos1b1h<1ades para la pr~enlac;iOn de 
.. A.menes e•traon:lmanos y un nüumo 
do tolerancia en la repr-obac1ón de ma· 
tenas en cada aclo. 
. 4 .. Ba1a del personal l>Cad&nico que 
cobr.tt"·S•n trab:IJar y t1.igenc111 de cum· 

~~~~tdeca~~ ~=~'!\~:. 
1en comprome1>das. • 

5.· Incremento en cuotas de se....,•· 
cios, O•amene1 e•lraordinar1os, e•.I 

m~~-·~Y'""'~¡~~~;ft\~~: 
~º~'.;:r~~~ªs:::~: 
dran Que 1mparltr 
ctUl!'S. 

Concretó Ca121ro 
....... e_.. lo que pretende el 

c>Joyec10 acad~1co 

Pro"' . .,nt;,<ln ~, ConH•10 Univ.,r'>d.'J'•" 
1·•.1t>Or¡¡tlo '''' t>,,.,e ¡¡ 10'> ,,.....ulUtlo'> <!" 
•,¡ ron~ul1o.,. !.1 Qu<! e1 mt~tno con"odl .1 
lacr.1nun•rbcl•!""º'''P".,.1<!0 · º"" IO\ P\lud.;•ntP., , .. ;i1mrnte ,.., 
lud•t"n. qup In., pto!l!''>Of<I., u~alm<'•11P 
Pnseno·n y Qur 101. onve1.11¡:,ar.lo•P'· 
rp<ilm.,nt<' mvr'>l•¡!uen: que 13 un1ve· 
'.!.•d3d ~~:i t.>• v <Hll! c.ump!J con !.u" hin 
coon...., r>",. .,,.,.,,., c.lti.ltnlf•"!" 111 n,...1<> 
1 -'''·'""~'' '.1t"• 11'H'"'" r";o• "' .<nO r.n ~!J·, 
il'>I'""''<>''~ a n•v•·I~'- m,¡'> allO., "" '" 
~,'-'¡',;e~:~~.;" lb pol1l•c..o t"f\ lo ~,31 y 

c.<xno .. e v~ º"".,· p•or>o""'''º v 11r.::.c 
n.,., tnmrdo.tla'> ei.1.1n m.1., Que lun 

d:irlo'> "" '" 01""'"" m.1vor1laria ""' l.1 
cmnunl(l,•cl unovrri.1ta11a QUI! f)fe-!Oenlo 
un numNo \Uf>C"º' :01 minar d<' pon,... 
c•n1.ob1eloqucha\1d<Je">y~s,.r 
1.1 m., .. m;i cai.a de estUO•o~ del pa•., 

0.11e•""., r.•u1>0'!. en-,!l¡¡un;oi\ escu"',n 
y l3c;ul!iidc-. de l3 UNAM. "''"' «nbllrgo. 
/lnuncil\IOf\ 1.1 u1.1ht.lC•ón de rM1noOOP.!> 
p;ira d•.,cutir y rO'Ch3lar e! p'1mer pa 
QuO'lc lle m~od3$ Que en pro 00 la su 
perac10n 11cadém1ca de 111 m11ma 
aprobó el Consc¡o Unrven1lano. Una de 
tta<; rf'Uf,IQf'll"$ Sf!f.l hov l!f"I F1LO'>Ql111 y 
'º organ11an oUa!. •n Cuinc1:is. [co 
r>OfThll 1 C1enc13S Pohhca' 

APOYO GENERALIZADO 
l11 tJec1.,16n do! C3rpito de pooer un 

h3!>lll aqul "' deleuoro acad6mico, 
aquel crudo doagn6'5hCO que preo;eotO y 
al que hlutó .. rort11lera y deblhdad de 
1,, un1"'ers1d11d nacional": 'u con11oca· 
loria a lo• umve1s11ar.m. 3 oponar sobfe 
lo\ mal1!1. que deben erradicarse y •u 
propu~t;i ;oil Cotlse¡o. :m>én de b !lpr() 
b.lc16n tJe f1.b. metec•ó ~ apoyo gene 
r11hzado dP d•11e•S01 'ecl0fe5 Que hlln 
>11'ólO con t>onda preocupación el des· 
ceri<o (!~ <"~rplf'ne•l'I 11gud1z;1do en IOfi 
tltt~ al'IO'l. en la UNAM y que 1..c•l.>oct
ron con bcnl!plAcito el p•opó"to dpl 
rector de hacer algo por ella, arras 
1r111ld0 """'~ G>.M: poc;cs de ~u$ lln!P. 
~es,ealrt!'O'ien:onlleo<Ter . 

Si alQulen esU 
bien consc1enle de 
\a dillcil tarea GUe 
se ha ectudo a 
cur.5\il1.,~elprop>0 
rectordelaUNAM. 
QUÍCOP."'r.tllt!\lllfla 1 
cabo ~· apoya l!f"I la 
opln16n de m11es· 
1io!>, esludi;inle.,. 
invesl•Kadort1S y 
egre5ado• de e\121, 
quir 1e!>po11d1e10n 11 
la con11ocatorla de 

Caipiio p.Jra e•pofll!!f lo que debe h11 

-:. .. ~r l•t.."~ tY,• l 1 '''"•lt.•C'"' '"'""'-'<"•~ 
N;Of\;,.-no~ p;:,lo"':.3 V -.0C'3~ QU~ '<'\l.•"' 
•·•i><ló-'> 13 n.i~•'Y' ~ º"+! ~'"'1" ~e· -'P"n 
"""·"·•<l.>'"''" Jpl:lM •:•1 ~':,:.r'I~ tr,n "' 
po-r1t"1to dP 1.n r..iorma~ ;i lonóo ;>p<t> 
1 ... tl.1" 1.or el t...on~,.¡t> u..,,_.,.n.1tar"' 

:>1oe<TI0.1'F?.1m00•loJf\t~corrt'!nl~ 

d,. 01~n·nn <kn!•o ue 111 tn.•~<ml! cll~3 "" 
t"\!uO•O~ y tuera dt" l!'lill com.,iOf!n pn 
Que ~uc,.~1t>n O•,.~•denc+al aparte, na 
'"'•'~''i<> ,., ,.,,,.n~n~o °"' qu" f,p .,,ir.a al 
f).)W.l'.Of"Ol•~a.a...,.ú-ilP"º'º·""' 
C::l'flltCO 11111m1~nle que prw11 y oue con 
tOOJ cruóeZOll na r•~to C3rpo10 

~.Of>llCf'<IO.co<T>O(>lm1~IO ....... i110 
11nlel,,..,r•"~t><O"i O<J'l(.on!,('¡oUniwc• 
$tlM><>. :<-t'fi:I m:1dnl1t.1tt:e. ,.,....n1""'ó"a el 
f'<"!gar.o I la .,,mu111c•On "j óe¡:!raó,1r!11 ('I 
V3IOI di! lo~ titulo,; Qu• l!•P•de I;) 
UNAJ.A. ya lle pOf "' t.an dc$1.rad:IOOS ef1 
los ul11mo' t•empos por la d@hc1enle 
prepar11c100 d11 lo' ~gresado' de sus 
csc110la,. y lacult:odC'I.. 

A/'roS. y 11/'lcr\ ha" t~n,.curndo s10 que 
un re<:lor de 111 UNAM 'e h.:Jp'a c1«1d•Oo 
a emr><eodf'< relonnM 11 landa, en a1'11'1' 
de una 11paren1e 1rariqu1\1d11d en el 
cam12u1 un1~et1.1la"o o par compro 
m•sos pohll(;()'i ci,ue en no poc&S Cl"SOlo 
han rl!'d•tuado po1.1c1ones en el Go· 
boerno o en b d1plornac111. s.egun se t~ 
""torec"on1err--.1e. 

De Que el de'lenortl ac.aóém1co en la 
UNAM h3 llei;ac>o a e-trftTIQ'i alarman· 
1PS, p1uece naber con$en1.o no sólo 
tuera Sor>d dentro~ ella y de que debP 
hacttsealf!ourgirnt"'1"W!'ntop.ua 1mpe· 
d•rlo. hay c.onc1enc:1:1 plena. 

A.u naya q1J1en~. OcSde las a1e.n gu. 
be1nllment11les h~yan comenr11do 11 
alentar mc:onlonT1•dlldcl y rttnazos "' 
l!"!>-Cuelas y lacut1adcs "J ciue QU1d mil
tempr:ano ci,ue tarde vayan a ,,... del.en 
mai.caraóns púbhcamente. como ya lo 
advirtió et ptop.o Carpo.zo. 

:J~rº~~~~~dcg~~~:íª;,~u¡fe~~~~ 
f.~!d.~'~ '!f~~a~::O: ~~Ir;)~ 
~~~~~~~::;'~"J;:¡!r~ ,!,ªu~t!! 



;~r;::;~·,6'\ de cursos mten1.111M de 
aetua\11011:.•0n p.lfa et per,.onal acad6 
mu;:o: r~1s16n y ach • .ah111e16n de pla'""'5 
y p<ogramH de estOOoo de tas d~s 
carreras un111erst11u1as: ba111 del per· 
sonal t1ead~m1co que cobre ,;o trn· 
baiar. eumpltfT'•enl~ cabal 00! ~\ 
a~1ca con el nUl"MfO de horas • la 
,..,...,l'lnó' quf' Kli c.ompforr.et1do a Ira 
b3J3•: 1ncrt':mftllO del.u. evcb'!i c:1e r.<;· 
pe<1a\Luc•ón. ma~lrla y doc1orado, Y 
1elor:am1ento del dlllógo entre~ vru· 
ven.•l.J.•IQ'¡. y.,! sr.<:lor proclu.cl...o. !Jlnto 
publico y social c;;omo pnvado, tO!'I el 

t~ ~~e:!:1=,~~f~";!~J~~ 
del pais. C;11rp110 advirtió 

:.E~~~~t 
}1ut><U111eolal~lrQ 
!del pro<:eso Pdutn· 

11 11 0. ya que en l;a 
med1d<1 en que el 
prolesondo de la 
UNAM i;:uente con 
medios tormaln y 
accesibles Que le 
pe11n1tan est;u al 
tanto de los dina· 
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Uno <.1,. l<J~ p<rn\rn. p<Opuei\O"i por PI l\~•mo .. mo, el •t'Clor \ol1c1ló al CM 
1e<;\or de la t.l.\•una C.:>53 d<' l~tud10!. ._,,:'1 l!'l•,,,.,.. .. ,!>1<•0 ,...;¡¡:ir l¡o P'""'..ntac•ón 

ci~: ~~~~ ,~~~~~; :.;:~~~ .~~;~'~: :~ .. ~:;~,~~~·~~ ~ ~~ .. r ~~"~;!. 
,,.~ ;ol '"'"rno ht'fl"l?J t.,.,. Mle con el pu,Po.)-5•to d" rw:tluar rc.-hn..nte 

'La ie<.I0•1il soht•Ur.11 aL ln~l1tulo PO loo, pr1n1t-t~ Y r<ll!llr un3 op¡m6n liobr• 
Mt«;n,co tbc1ona1. 11 l:s Un•~<',..,•dltd Au lo-. \'!'1!unrlci1., d"i"ndo COf'l\l.U•c•a, 11 la 
''"'"mJ M,.IH>ro0hta11a v ·' l:s 5..:.re\Ml• tiuh••rc del •ntumpl1m1ento del~· 

~~.~,~~r~:~·\~'"~;~"~.~~~ .. eu~~·,~ .. :J~.~~:. ~:~,~~;~~~,~~·~~"~~~::1~"';!,~j:f~~~~r:' 
!.•dtd con IJ .. P'ºP'U y coo la del ser <-•or•del¡i M.'1''""'C3"11~[\lud~ 
•IC•O publ•CO ll'deral," lm dos f)Odl'f d11- Y en el c:i. .. o de lo'lo 1nYe\l1¡t11do•u. 
lerrnon.-.r 13\ 1ncomp;oit1b1lodades Que l"t'P"~º °'"" dcb#n tenl'I ):'H!le•enc•a 
'"'~!ro l'r\ rnd\t?"" de l•f:'fOPQ§ con>ple 
to~ y pOder "!11lrcgar l.i co111:spond•l'r\le en 111 11s1gn11c1ón dti ra aCl!Yodad do 
11•lorm:ic""° a 1u l:1c1.11\a~. l!'SCuetn. tl'r1te. de a<.uerdo COt1 lo ~tabl.:.c1do co 
.n~lolulo\. cent101o y dorl'Cc.OnC!'lo gene ~.¡ lstatulo d('I Per;onal Acadérrucn. tia 
r<llo. a l.l'!> cualel se pedida Qun 1c· blda cuent;t de Qui! "d•ltcultar el con· 
tuen. dC!'lopu~s de pa\dO'lo tre1MU d!as. tacto t'nlre ci;lud•anles y los lfl'YC!'lol•ga 
p;1ra d.tr1"' .'ll p<!fSOO.lL ac•dtrruco que dores, <'Quo~a1e a hm1t:n nu1" .. tr11s po 
51!' P.ncuenue en esa bita. 1a oportu· S•bohd.•dt-s ac.•dbn•U15''. 
mdild de rel!,ular11 ;Hs" volunta•ll· ConYer>CJdo ~que el ptoce1.0 dr. mo-
"'""''" · d•l•C:tc10<- Que r;e pn>pu!.Leron ¡if Co<1 

v t-5\o otra seJO um ... e1,,1tano no se agola, n• ~. 
"Anal1z3r la \1tuac•6n del personal m puede agot.lt\e con el p1on1e1 pa· 

.ica<~~m1co y ..-;lablN:er el pl11to de un quete de ecc•ones. c,,rpr10 rec:onoe16 
n><?s para que Qu•eo.,... cob<an son tr.J. Que une 'o/ez reaht.ld.n 1 ton\olodadas 
b.1¡:ir. se <$e<'l de b.ll¡a por \U volunl<'d OI ~l .. s, habr.'ln de \l'gu" otras que son 
traba1en l"fccto~amente: o en caso de lambol!n necC!!>anas p;1ra hPn:ar 111 de· 
o.ue no lo h.lgan. sean separados de lef!oro aeadbn•to Y emprender eL a'l· 
sus pueslo'IO. La rec:torla aui:1hará en censo i'I 1,., e•celenc1a que 5C hH! J>f!t· 
e\te punto 11port11ndo todll la inlorrN!i· d1endo 
c16n que se alle&l\tá pa.ra el Cl?.O. No "[\ cammo flS largo peto h.1111 qU<I co
poden>01. seguir alectaf'ldo e-s1&1\mente n-1zarlo ya. Csper.Jr .ria contra los me-. 
el prC'Supves\o unhfenotaroo. ni educar jorn 1ntl!'tesl"!. d" pals y de la Umvef'· 
3 nue'!ilro\ M.!ud1anle-s COf1 l!jl!mplos da SKl•d 1 .•. ) En eue cammo .. les puedo 
~o··~rno 11 dieseomPQS1c1ón ~:ti''. :tSl'&Uf3r, no habra ondl'C•stones n1 h· 

TRABAJAR LO QUE COBRAN ~,:~~a ~~h~ po~=r1~c~1~: 
coa académica para nu11slr11 Univers1 
ct.-.d", d1roel1ec101. Sabido ~ que en 

LaUNAM.h.a)'~· 
1ru-s ¡¡o,¡c tienen ~~·s: 
nado dele1minado 
numero de horas a 
In semana QUI! no 
lrabaJ'ln, arguyl"f>ÓQ 
que llenen que ha· 
cerio en olrn 1n$li· 
h~esooun<"fila 
11dmin1sln1c!6n pú· 
bl•U\I QUt!'IOUelen 
cobrar. sin cm· 
b.lrgo. lo quer.olra· 

Cu~rtameote el e.-.m1110 ~ brgo y ade 
rr~~ Jrduo y hl'tbt'll QufO lrllciar'o ton de
cisión 'I voluntad si"º q,uer~ 11ue IJ 
UNAM abandone ese cs!ar>eaml{'l'llO ""1 
que fue e.iyt'fldo en los Ultimos ao'los 'I 
Que ef'wolv16 a muchos. 

C3rp1EO d•io ntar cierto de que los 
umver..ilarios 11enC!f'I la YO!untad y b ca
p.'.ICló.>d p.lra resaffer s~ P'Obiema'l 'I 
que v.ln 1 lograrlo si tod<:is "e rnpon. 
'loJb<hzan en su •~P'{'(:l.va áre.J de eotn· 
J:"'\t!nCl3. 

Univen1lar10S o no. los me••tll"°'- asl 

:~~n~i:;:;~~~·~~~·~~~º.~':i~~:,~·~N~"~"¿i:Sn':.!~;:.~~1. bien de la 

p11mien10 cabal de las !unciones del 
personal académico con ~ número d• 
horas a que .eslAn compromelidO!. 11 
lraba1ar. hto ev1t"r~ ese 11uun11smo 
lan "'ceoluando que alecl3 11 estudian· 

uo\1~ alc.anz:i~ en \u 3rea. se estar.\ 
lavo•e<:iendo \o'§. niveles de e•tehmc;•a 
enlb 1ns1i1uc1ón. 

l3do, que de11< de rec1bor 111 ensei'lanu 
Que debiera 



Pulso político 
'i'Of' íRAtlClSCO CARO(NAS cnuz~ 

1 8 NOV. 1986 

DE ESTO V DE AQUELLO ... 

... [n m.iireha. el pl1n 
para p.uahz.:ir la Unove'1tdad Nac1on1I 
Autónoma de Mli••co. ton el pr11te1!0 
de rechazar tiu; medid.u de superac:IOo 
1u:nd'6m11::a propuesl.u por el reclor 
Jorge Carpi:o. Se 1r11ció eon .. tomas'" V 
p•uos que habr.!on do conlmu1r. a .. 1 
e.orno i;on una rotunda nes;¡h"a al d•.!o· 

logo s1 anlM no SOl"I derogadas las M: 
ctone'S f!'mprend1das po1 l;:i pnnc•p.::iJ au 
loridad ur'l1ven1!ana .•• Hay manos de 
dentro y de tuera ~ la UNAM que pr~ 
tenden crear 11g1tac1óo pat1Uca-un1ver· 
sllaua y que e!>IAn 1dent1fo::ad .. :n por las 
autoridades. t:I rei:hua 1 las mecl1da$ 
tendientes a ev1t.1r que a:in11nüe el aeo
lerado delerioro acad4m1co de ta M;\· 
11ma Ca!ia de [$luchas de-! pafs es el ar· 
sumenlo que se esgnme, Pllf'O ha Iras· 
ceridfdo que hay un tondo poUhco evi
dente para deseslabillnr.el campui; 
univ1ttS1tano y c;rear 1gll.u:16" ¡eoera. 
h:ada ... Esta nlaflai:t~ :~_~IA !ª. ~Pil.'~ 
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Pulso político 
'-.f>Ot" íRAUCISCC CARDEN.AS CRUZ• 

2 6 HO'l. 1986 
e Trufondo po!iÜeoen ta UHAM 
• Cudionan tas modificaciones 
e A la.virta, manos edemas 

COt1ttdo.,.1d11 1~um111. PQr u001; 
ur¡tenlM y '1ecH:ir1a1 por olr~ o •na 
cep;ables oor a!¡unos mh. lll1i rood1l1· 
c:.t .. .,,,._'1. fWOpudlas PQf'. el ret:tOI' dr la 
Ur:tv~ldild ~I Al.Jtónoma ele M6-
J'ICO, Jorg<t (:arpiri:a, p¡l1- ln!Oa~ SU ~ 
leudo de!.,10ro oc..adbnico. han moh· 
vaoo u~ pol&niea d!!nl"' y luet11 do la 
m6.o.1m1 clisad,. orstud101 que_,,, bien 
tllSulla satui;lable. emp1eu1 a ¡ener1r 
uc:10r'ltr1 cOfl l1n~ QU• p.:irll!'Cen l&ner 
~::=~Uico quo el nlnc;lamerlle 

Dude el momento mbmo eon qu11 
".:arp1zo prest'fllO al Consato Univtl"S•· 
t¡rin el p11mor paqlJel11 d11 1cc1ont!1i 
p5r11 l!lllllf que k:rs niveles acadkrm:cit 
:n la UNAM $1¡an su meteónc:o y allr· 
ma11te dKC•fnO, el 1ue-.l!OS 1 l de HP. 
l1ombu1 oaudo, pare ou11 sus mlem· 
b!M lo analiuran. discutieran y IPf'O
bar.in. 61 .,!aba conscumle de lo que 
aqueH~•p<tlYOearlan. 

F'or ello ~IUYO enl~: 
··H::i rr:ihur l:u reformas que !te nc»

Ce51l.1n .... na en¡all:ir a ta eomumd3d. 
Serla c:1e1ir11d.1r el v<tlor d• las 11tulos 

q1111 e•p1de 11 casa de estud1m, serla 
permillr que l.l umwers1d.ld no pueda 
cumplir cat>almHlta tu func1onn que 
su f'"I so!'f\ata y retmc~r M ta h•Sl(lnll 
de nue11rit mst1tuc16n". 

Y desda aque:lla misma ocas10n, el 
umpechano Ó'.l'ltmO los ob1ef1VO"i esen· 
ciale:s da lu mod1ficac1ones que pro· 
poru;i;: 

•·Qui! los ntudianle-s realml!nle es• 
ludien: que los profe~ores. re;i;lmente 
ensenen y que .los uwa:i;togad(lres 
r•almf!'nlll m~est111uen: que lil umver· 
stdad sea tal y que cumpla c;on sus lun· 
ctOnft para servir cab.:llmente al mc_ro. 
ram1en10 del pueblo me•lcano en sus 

~~~C:~1;:~.;,~!iª~~r·~ 
enlocullur.11"'. 

Conscnmta h• estado desde hice 
i:ias meses el rector do 1;1 UNAM que 
habria mOY1hzaciones de oHtudianltlS, 
de maes.lros y del pefloon.11 •indie.1li
:.ado 'f hasl.I llegc); a externar l.1 pos1bl 
hdad da que. por ello. u pt"elend1~ 
oarahzar las aci~ un....en1t.1n.11s, 
parcial o touitmente, 

íl' ~. ~~.~~~~J1j 
~=~:~:;u~~¡::~ 
13 us1 treintena da 
que consta aquel. 

rntteeltas: 
Wr~ [I concurso de 

sef•cc1ón para m· 

''~ar a 13 11cenc1;nura. s11tv0 '"'"' ios 
~~reu~ dl11 bach11lllr.'lo dtl la UNAM 
:on promm:ho m1n1mo de 8 o sea un 
;>unto m3s en IJ c:ihf1cJ1c1ón llCl'Dllid.I 
·1,n\¡, .ilmra [1 rl'greso a lo! cal1hcac•on 
numérica PJ•n nraluar tOt1e>e1m1en1os. 
lJ f11ac1ón de un número m3x1mo de 
PO\•b1hd:.des ¡:ara la, prcse-nl11c1ón de 
!•.ln'll!i"le"S e•traord1nanos 'f un m.b1rno 
:1e tohmi.nc•.i...., IJ rcprob3c.ión de""' 
rrri.1' .,., c"cl" cu:.lo. l.'1 tia1a del per· 
wnal aeadem1co que cobrtl sin lraNJlH 
t in•~enc•.i df! cumplim1en10 e.aba\ de 
IO"S de>e'1"11t""lo con l'I nUmerQ de nor;,\ • 
1., sem<1na 11 que es1én compn:imeh~
[I mcremenlo r,n cuot1H de serv1c1os, 
o:.menr\ e•traord1nat1os. médico y 

~~~~~c;~~·, ~J~~':~~·~0~e1 ~~:,c11,'~~~~d 
'""tn torno a MO '° ha cllfltrado la dis 
cus1on v el ati4los1s Que ha llevado e Po1· 
ros. p!anlones, m.:irctlas,mosas reclorl· 
dlls. sem1nar1os. lotos y otro tipo de 
eventos en lt>S q..a p.ut1C1Poln por ogual 
alumrnrs. m<testros y tn001adores. que 
d•SCUtl!fl los atcanees de las pl'Opuc:5Ul5 
de Carp110 que fueron a~s por el 
Ccmse10 Un1ver$llar10 en una prolon· 
dadl\1ma raun16n entre el ata10ecet' del 
1ueves 11 de upliembrl' y la ma.,,ana 
del" wu~rnes 12 

TIEMPOS DE SUCESION 

[ntre ari:.~ de los muchm toninas 
que se esgmnen m!s tucra que dentm 
del campus umv~•t.tno resp.,cto a las 
modil1cac1onf!S. f1¡ura el" de de la 1010-
portumdad por habcrta:s planteado pre
cisame:ile fl!n los tiempos ;11:t1.1ates de 
suc.e11óo pres1denc1.11I en los QlHl. a QU&-
1er o no, los propós11os pollltcos SU· 
per.111 a kH. acad6m1cos. 

El proceso suc~no que v1v1mos ,;e 
refle1a en el interior de IH ~cuelas Y 
l0>cul!ades ~ I• UNAM. en su pef"SOnal 
sindical. en su alumn.iido y en sin rna· 
esrros. Senl•dores púbhcos do altos nt· 
~el~ vmcu!ad!n f'fl el" pl'e$Cnlll o eo el 
pas:ido con la rn.\xim.a cau de esl~IOS 
el PlllS. mientan encub11!1rta o _ab•l!rt•· 
menl.,. promover grupos estud1ant1I~. 

·a· .. ·· ~· .. ~·~t~~J.; 
el primer piquete 
propuesto por Car· 

raz~;~uu~~:c~~ 
bac10n del Con,;1110 
Universtlano en el 
periodo V.1Cac1onal. 

h-:;::z• ~~!s~.~~~~~s ªatsr~~ 
graso a ciases a partir del numo luon 

r~d1:n~~u~,~-~~tJ::'~~~·~~'*:· 
nuaoo Y crec.>do en sema~s r«c-11es, 

;~e:~: 1~ai;::~u~=11h:;: t:':. 

)] ~ 

(i.;d Univt1r'Sdar1a~iQu.eal lm.ll. se 
emplazo a un.t huel"¡µ 11-,.r..; lo de 
lebrero s1 no se c!3 marcha atr_,,'5 y se 
de~naQu .. 11111 

Al reanud.lrse 1,n l11bore,; en la 
UNAM, algunos e• Ud11res del mo~1-
m1en!o 11Slud1;1nhl de 1968 eonvoc.aron 
1 1.1n;i; reunión p3r• formar el" Cons•io 
Et.lud1an1o1 un.-.,-'S•!ano de oposlc•ón a 
In rnlonnas ;tproh~d.n por al Consep 
Un..,er~1tario Enlr(' ellos f1¡¡ur11n S.:ol 
~actor M.iir1rnez de 1:1 Rooi. a(lOdildO .. [I 
Pono"', y Raul Orle~a. am~n de eslu· 
d1.11n1111o como Imano! Ordorika Sacns 
t.\n. de l.11 í11cuUad de C11!1nC1ilS, y An· 
\01110 S.1nlo\ Ratm:ro. conse¡ero en ta 
deFolosoflayletraJ. 

Las roumonM y drSCUSl<)(lllS o•g.lnl 
:ad3s DO• l'I ctU han crc:c•do y ::.e o 
lem:heron a d11hnlas escue!at. y lacut 
fades, Tamb<6n los llderM s1nd1Cales de 
11 UNAM. encabezados por rvanslo P6-
r111. Arraol.1, h:11n v~•do cunhonando 
1Hr•fon-nas. 

A eso, en un.11 a.cclón que ha mere· 
ctdo crllica alln dentro de lll prop111 
UNA.M, se ha respondido con un<1 tan 
general1uda como conlraproducente 

~!~~~ ~¡ r~::·~~~~1:f~SS:~ 
Um ... enular10. en el lrad1c1onal "apo
~1s.mo·• ofocialii.:tdo. 

Ni ~le ni IH manos poli!1ea$ aJe<'laS 
a la irishtuc;ión que se ernpieun a dejar 
~er. habl'án do eonduc:lr a cammos de 
solución ,;1no más bt11n a una eneruci· 
rolda qu11 en estos liempuS podrl.:l 1"11:!5UI· 
tarpehgros.a. 

Que ,;o discutan IH moclolocaeiooes. 
que se prpptc;H! el do!logo. la dt$CU"SIÓll 
y el an!lisi5, pero que no se mienten 
rnan1pul11ciones extr¡iun1v11rtóilartat. 
para eti:ar confuslbn I' ag11a~16tl poli 
t1ca. cuyo trasfondo, desde ahora. 
asoma ya. 
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PUl-io pohtico .,.....,.,,,T 
"'f"l)I' 'RANCISCO CAROENAS CRUZ- EL UNIV ~ 

501&.1986 
DE ESTO Y DE AQUW •.. 

..... prn
pu.Mta (llH t11ro el r...:tur de INAM, 
J~ Carp.zo, para integr.ir ucomi. 
\IÓO npeci.al q¡.ie .StLJd1e .. Po1fl8 de 
modificaciones apro~oo poi Con· "'° Un1v1rs1lar10 en ••Pfle<l9 pa
sado. es urv buena demo$ttedd.J su 
dnposioóo •• di4'°EO CQrl IO$ rhbros 
del ~se)(! (1lud111nlll Uni~~10 

~::'~~~,.~~ 
ro; ~~:::::11:i~e; 1~~ ~~~~sS:! 
leti;~ladóo Un~1Ulria, Trall.t.ca. 
d61uco y de PresupUam del"''° 
Un1ven.n1r10: represenlanln las 
Asoclae1on" AulOnomu del Fonal 
Aead6rn•C1J y de' S."d>Cllo de ).a¡a. 
donn cM la UNAM; del Cf:U y~ M· 
tucbnl• ..• El aNlnls o. bs nrica
ciones .. entocaríll a tres que h;ido 
las mis cuesllonadas de las que 
aprobó el CU a prnpue:sb del or y 
que. como aquf lo apuntarno.u, 
son:eipe:sea~t1c:o.alreelr'llo 
de cuotas y edm.,.,, d11~l1•U•· 
... _ Se ft~ QU9 lo5' Uderes dEU, 

~:J:'i'.:':=,~=rJ::; 
part. cM 1a c:amislón espeaa1. ce w 
um. m CEU tia orprnudo PlfllJó. 
•imo lunes y martes un foro .,, ue 
MI drscutirVI ln modlhcaccnel Ira 
el~ 11 otra manlf•taoOn "• 
~rtia1acu_ .• 

1 O DIC.1986 
DE ESTO Y AQUELLO ••• 
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Pulso político EL UNIVERSAL 
~or fH:AHCISCO CAROCN~S cnuz-

6 EHE.1987 
DE ESTO Y DE AQUELLO .... 

prna ... Hoy se m-c1a el d1álo¡:o loun.JI 
e<ilrl! la!IOWtt'lnd.1de1i d.! 1:1 Unr;t'f~•d<HI 
Nacional AulónOma de Mé.uco y los re· 

p;~;!~~~~,~r¡;f~~E:~t~~i~d~~~tl,1 
prop1.1esla del r~clor Jorgo? C:a1pu:o. 
aprobó en sepltembrt= p.15ado <!I Con 
s.eio Unlllen:Lmo. las resull.lt"os a los 
que se lleguen l.ef'lin a su vez re-11\;Wo\ 
a fon efe mc-s por el CU qui! -.-s e! qve 
habri de dec1d1r lo que se nacl para 
poner fin al acelerado deteno•o .:ica· 
détTHCO en l.J m.h1m.l c.J?;i1 Ce tl'Sh•~·'" 
de'! pais •.• ¿Quién fue ese col.tbJ1ador 

12 ENE.1987 
DE ESTO Y DE AQUELLO 

Un virtual re· 
eh•zo • las pro. 
pu•sta!I quf' pre• 
sentó ayer l.1 Conu-
1116" do Rcctoria d• 
laUf;'AM,eolnque 
adrn1teo cii:rtu mo. 
dlficaclot1es al pri
mer paquete rro· 
puesto pc:N' et r«"tor 
Jor¡e C,upi.ro y 
aprobado oor ,..¡ 
Consejo Un•\lll'tSi· 
l•r>O ,., sepliembt'• 

~~J.~n~ ~i:~~::~~~a=d~ 
mitan.fu.la.inmed<at•r•acc~t1elctl 
dir•Cetnl..S del Corls..,a Eslud1.tnM Un1· 
versltuio, qu• anunc;aron que s•r• 
h.,ul.JI 111 prdorómo V•f't"neS. lur¡¡;o (f{I uri.a 
.. consulta" con la b.uCt. cuando dtti a 
conocrr oliclalment• au re~purt.la, •• 
l.JI'\ propurt.tu dCt la Coml5.1ón da R«· 
lota ·10 en total·. induycin a.. rtducción 
de un pul'llO. de 8 • 7. para al PoJH r• 
&lo1mcnlllrt0 • l.1 l1c:enc..alur1 il los n· 
tudlantc:. de bach1!1erato r:11~ '1ayan 
cu~ es11 cldo en un pl.:tto mJ.,mo 
da 4 ~"°': ~ paw aulomJf.w a /~que 
marnuon al bactul/erato anl"1 de OC· 
l11brlf' de i 996 y que lo conc1u¡t.:tn en 
Iros a~: la PQt.1b1l~d11d de pre:antar 
M6mcncs ,.Jb~t. s.n nroce· 
lidl<C:. :le hotbe-fS• rn~cnto p.l'tvt.::>oote 

13 ENE.1987 
Df ESTO Y DE AQUELLO ••• 

· la actitud de in. 
lransi¡enc11 ISU· 
mld.1 POt et Consepo 
Estud11n111 Unovu. 
siU1rlo tras el d1i· 
10110 • que convo· 
c<11ron l;aa aulori· 
dodcs de la UNAM y 
el rotundo rcchaio 
1 la Pftlt'Ul!$ta de la 
Com"lon d11 Recto. 
ria, reiteradas en un 
mitin habido ayer 
en CU. no hac•n 

sino ~orrnt><Jrar que el confhclo tr;as· 
cen~1ó el c;ampus ¡¡n1vers1lario y se 
c:onv1r110 l!!n PQUl1(.0, con la m1en1nci1 

~1:f:S~~= .. ~ ~ ~~I~~:: 
ser m.h qua evidente: llevar a la UNAM 
.a una huelg;a 1encral ... No parece e.a • 
suel ni exlrafla I• radic.ahz:ac1ón de la 
poslciÓf'I «tucf1an1il, a pesar de l;a di•· 
posición de lat •u1t1r1dades unrvenita· 
rias de mod1fu:ar argun11 de lu m• 
d1a,u ·~• POI' el Conse,o UnMlf• 
sllario, ;a propuesta del rector Jor¡e 
C..rpi10. que motivaron 1iradu reacao. 
n~, de los ;iilumnos •.. Los acontecí· 
m1enlos ~ienles revelan que más que 
inlerés en llegar a a-cuerdos ut1sf.clo. ,m. de kl que se tral•. a lod.I costa, es 
Ce oanlln• 1.as l1botts do la UNAM .•• y 
nu a nada remolo que de un momento 
a otrn empiecen a surgir I~ nombres 
de quienes aun dc'Soe algunO"S pudios 
de nivehn 1rr.;>orlatites del Gobierno. 
•lieontan a los f'<tud1an1es p.ara q!.it re

J!:!'1:u~~:. Pf.ºput!:'!ta d.e 11 rectan~ ¡ 
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Pulso político EL umv1mruu; 
.Por FRANCISCO CARDENAS CRUZ: 

1 lt ENE.1987 
DE ESTO Y DI:: AQUELLO ••• 

Alumnos. on-1~,.' 
Iros e 1nvenl1J::_,· 
dorn. de inc1.1ch!.' 
tacuf111de1i ue ta 
Un1ver11d.Jdh.lt10 
nal Aulónom ... oc 
Ml-uco 1n1c1aro•1 
ayer unll 1.er•t:- u .. 
mo .. 1/11.ac1one1 "'" 
delc.iu de su "'~u 
tuc•MY Ce rr-ct•.•:o 
a f.11 aclllut.I (!f' 1L'1i 

dirogenh:·"-lll>"ICOn 
'5t'/0(~1Md•.l<"·hl º"'" 

venitaroo que a lod.t cosl• ,..,rtol:t ;>.1 
rahzar laf. act1v1dade'5 en la m .... ""'* 
~iá de ~lud.os .•. En DerechQ y Oóofl. 
to1oa111 se ln1e1ó esa aecton que llO'J ha· 
br.t de cont'"uar en la de lnaer.1ena y 
otras para demandar que los 11sunlos 
univart1lano11o sean resu~los por los 

~~7.~'!~ªd1::d'!" .jrJ:',e.0~: :!iü"r:,..cs,:; 
alienl1n polrtlca y económicamenle un 
eonftleto que pVl!de alc.anu! proportJO 
nes inlmag1n;1bles ••• M h ª':'"· trascen· 
dld que en los prd111imos d111s se orga·. 
nlur.ti una mamrestaaóo con I~ Impar· 
Udón de Lll comu"'dad un1ver:.1un11 en 

r.aa:u': ;uc~:!~e'\: ~,~':: 
C[U y de c:iu1enes ~Un tr.is ello1. p11ra 
ptOOOdar el caos cm la UNAM ••• 

15 ENE.1987 
D~ ESTO Y DE AQUELLO ••• 

1011Lrrcr~7;.'!s11~~;~i 
djnto de Trab41,,_. 
dores de la u~. 
sidad Nac•on.al Au
IOilom.!l dll!' Mé•oco • 
IM d11I Conse¡CI [s. 
tudlanlil Un1vas•· 
lario para quema· 
flana v111tnes pt•· 
111nf11n un• conrra. 
prOP.u~sta al.a eo. 
mlSidndll!'Recloruly 
~muestr11n su~-

pM>cidn ª' d~ )'al U1!11~rnoen1D. 
en wr de empCQn11rs.e en llC!'Vilr • b:b 
costa una huelp f'n '" 1nsllluc1ón. N· 
rrce ~ar un.:i st't'UI fr>c;fur11 ~ l.r 
fucha que se l1btil ro el campus ~· 
s1lano •. A1tt mismo tra~oó fllC.U. 
ct.ld Univen1t11ri• Cll.le los don¡entn del 
CCU. ante la .1ct1lud del STUNAM dcl 
que es seaelano prior.al [varrslo ~ 
re.e An'eolo1, "err.pe.raron • ~·
l.1 COO'fel;eni;ia de efabc>rar un..~ 
~l.l)'11V1l.;uquehayt1~M 
cf mo-¡1m111nto que manllenf'n ..• Pi•.ra 
esle dla se anunoan nunos a:t~a. ta 
c:0t1•unid•d umverstllfia - m;,"tros, 

;~~= d;=:~,~~~~;gll~~ 
COl'llni do la Pllnllllo'ICIÓO de! 14~ C!O 
la UHAM y en .lpoi.'O .. In a~l:lor~ 
a fm ce con1nirres14r ra ac;t.1wt !fe K1 
r.-.n,1gl'flCió!1 .adopt.Jd.- oor ~ C(U. -1UC 
ins1s1e en esr•lt•t l.t huelga ~ do> 29 
dc.laclual.- • • • ••· · 
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o w1•~'1.: h::y, ~~ ¿~3 tru::i~\ 
O S:gu:r cl di.!IJ¿;o o bsl~a 
C f!e1ibi:~.:lz.::1~~1a RE:dcria 

~~r :11~~:,~~~ ·~J ~~~~(~::~.~~~~ª 
Í.1CJl!.ld t!e follSr.fll \CCH:fo,,rlest:l 
m:)f.,1na ie1lul:.1101'•n•~'U·•I) ~ .. la liru 
vers1a2J Nac1:Jrial :,,,, ~-•on1J :!e '-'ó 
11101. cuan.~o '.e r11uncri IGS m•.,mb•os 
dP. l.::s Cott.,S•O!!e'!. d .. J;~c1ori.i f G('l 
Coos•1c l:>lui:'•~ntot ur.1oc•'!-•lH•O r~ra 
ccr.cc~r 1:i c~·.h~; r"!" •'"'ª l~•r111 "" 
e-o.le y ~e~ ·~a ~1 ci"I ·~ -,,.,,nl <.C'~J ~e 
cstud•O\ t.>.,l ;J~tS "' po"'''~ ccnt•nuar 
el lllllt'EO •orire •a'> 1.:t::i11i1.n .ipro
baaas p~r el l:c;Mc:o lJ1'lhN.,11;1r10 2 
proout~t.:I Ur1 a~!cr ~""f'! .:a,piro o s1 
scUci;:a•,..11 •• 1111;t1,:a a1 .. mc.J'.lap.Jr.,,e• 
¡¡.oC>MI c-Jo.,•;icu .. .111. 

1 t,~y se vut. ;1 ... r. \;.-O'.o•C•c.ot 0Jr<1 
llcF;3f l U•l ¡¡~o.;l'rd, J '' t1.;a,lJ•l1CJ .. I'! l•C· 
eo~1.,acHa i:ic •.!S ¡-u\JrocJ;,oes Le la 
UN1<M. al lr.optar CU!·t~s modthClCIO· 
n.:t\, ts c:c;"e\¡>C!ld•oa p..,r lt.:. dm;Oe:i· 

:~'-'ll!• ";~;.~~:r::·~~·~~.;,';!,':i~~·~t::.~_ 
unap;arah~de-ili&ir,... • 

Al rant.1r su ínlom1e do lacorn CO· 
rresl'C'"dientr1 • 1966, el rector Car· 

~z:u;i¡r~ ~~1~";.e :;,.;,,;"~ª e1~~ 
de la msu1uei6o c;omo la tonnllÚOra de 
len rt>CUnos hum.lnetS, con un!idO s~ 
c:i.al, que tH ~Is reciu•en. pctQUlll! ya roo 
es p<'\•ble que io,, unt•es1ur.nos ~• vesn 
st.o'Ul.Klos pot no enc:onlrarH boen pre
parackls. 

hmbiéntet\aló: 
.. T~san ta certe.i:a ledos kl1. rniem· 

bros de loa cornumdad u•• Yl'l"Sll:m.1, es· 
tud1anh.s de bleh1l1"r; lu. lrc:onc:ialur.- Y 
poSbtl!do. profHores de e3rrera "l de 
asicnatura. inYr:st1r,a:lo•es. t~cntcos 
aeadi.lnict>!I y t1tbJ1t¿o1~ adr:ruruslra· 
ll...o!;, que C:~lenderé el pnncm10 dis su· 
pe1a:i~n ll:":.ndtm1::i' ce, \od;, :or..,.c. 
ciOrl y que continuaro!t h.1c:1enc:o et! d•A 
lago y la c:~mcertac:ión c:<1n to..101 les 
seeteres, el in\tri.untnto de transfor· 
meeión un1ven1ta11a", 

Y SC'!otuYO tt'n lodi> Cllrid:rd: 
"El d1Aloeo no impl•U ninguna debl· 

Ud11d: el c:int•ario, n ~'11om.11o ce fcr1>1· 
lc;i;a y ulu,J tle t;i m~Mu:u'Jn; sin t"ffi· 
b;Jrgo. su ~A1!0 dei><?nGt' de 1.1 d.spos1. 

c:~~~~~juru d~~~~r.~~~~~e/¡ 
enc11tocza. c1crl:J· 

· mente. dieron 

.: -~~-~-.. ~~~:i~~;~1J.EE 
. • ' ~u1.~ .. ~C:,"f~~~:,;=.·~~,; 

~ • ~Ud-"1 pr~e'111'ron 

·· · :.> .i ... ,. :~, Pal~~~,~~n~1::11~ 
~~~ c;r~°'Unr:: 

yersotar>o p•ni qlHI '1te ks anall:ara. 
d1seut1eni y c1u:t.1m1nan1 5• 10<1 o oa de 
;ic•;:Lln&. 

ta rupuu::i 1nmf'd•al:i. aunQt.1• no 
!01nul, 1:1 C:.tron IQ,, dor1g.,..!f i ~ CEU 
rtenarancolC5 y .sno.,u'!c11>nco qu~ 5crA 
li11!a hoy vot••n~ fu,.<,'<> ne una • 'ºr" 
su!!.1 a la base "5lurh:in .. ~·', oue Pie 
~ent .. n su ccnt•4prcpu"~li1. [mpe10. 
dttdeel lu~ha~1,11nocJH1.f'ft a.,,. 
so1 1on0'\, ha c:ont ni.lado el pm;>o~••o 
de r'lO ac:eplar los planl~m1ento' de 
Rer.:ton.a. 

[ntre ''' mod1hcac10<•e1 acept11dJs. 
tr~~ u~.a semen.'t ce ~,~i!:'<,;O t:f'l•e 111 
CC'TI•S•ones que tf!CJrttenlan a l:::i~ au· 
tcrid:1dcs y 1 los "tuC1Jnlei, -se m 
cl·Jyó t1 ba¡a de S a 7 puntos. e! pre 
n-e<j,o para el p:1se rfll!.lmen!&d'o y el 
a<i.'T><!nlo mi 3 a~ ;iir.os ef 11empo r;ir11 
c:um~1r 1;Cn ese cu1so. Tamblo!-<'11• con· 
'""ºen ¡uantltlf el p.ase re"![ll'!:men· 

~.i:~º¡~~:e';!~i,~c'.:~~~:·:~':c:~~';':~! 
1936. S• conch..1ycn sin e~l1.KJ1"S en un 
t~rmino d~ 3 1t'l~s y 11!canzan un l'f'O· 
medoo do 1 .!n b~ U1~turas Q'l.le Id 
'al1cn por Kted1Ur. 

EXAMEN DEPARTAMENTAL 

Olr°a• mod1flc•· 
ciornrs inc:.lu1~en 
11 prop\U\SI• d• 
Rectorllf~qu. 
c:11d1. profnorcall· 
f.qu. •l IO<amon ~ 
p31lamentJI de tus 
pror.1os alumnos; 
qui lo:; c:onse¡os 
tik.ni«c delerrn.nen 
elporunt.iJIQlJ'!er'I 
l11calificiscl)nfmal 
te~iJr~n l:n ova!ua· 
CIOl'leS~e·~·-

¡;~·~~!\~~~':.'~;,;~ ~;~~~~;;~ J .. c.~;~ 
;:c:.~'"~;";.'."~n':"~"' ¿;u~:~,·~.'r; ~~.~-
1uh:.1 d'! ~re1en:~r l'•j·•·~flel 1•.tr¡¡o•· 
c:.n'ltlO'I S•n "~'"'~ óoe 1 .. 0.ne 1n\ 
cnln pt~~¡., ni •• ...,,l;'l.ltwr~. lrrt. 
.11:u·.1uo'I r\il~•o'>•lL5 J C'&:r~n1••l~ .:¡..,~ 
•cuntn nt..,U•US .Je b."'en•heulu. /icen 

~;~¡•¿:.d~ ~;;,~~~Ó~::-~;~~·:~.~7'..:~.'~~s 
cuotd1. v•E:f"<"lln <:<> ,.¡ rri{';Jro-.lo ~I 20 
d<.-d•et .. rnb•edc- 1?!6 • r...~ ~,11-::-co 
n<'I '"'b.c:l.-1. hHl3 ti 10 do n1~r;·o ~.,¡ 
1916 

(',.:,..,ello l.'t\ aulond...0.-; rt.::etlln at 
r.w•:i~ ae las .nconfo~m•d:.'1e5 c•~ra 
V<Ln por l<:n tfl'll..'Sen:art1r-:; d.ol !,;[') 

~;' ~~t!~~~j~(~ ... ~":'n~J.'..u;.:~:o;;,::;u • j~~:~ 
Q\""nes c,..1;,n al 11.,nte (.)",.~e orl,!3 
no~mo. la IJ('>1t...lod.\d d('{nt»llilO.t DOr 
hn::o•1ol nn ~ suhc•tnle .¡ toia ~~ ~• 
m.in~ 1nS•1.lol'fOI\ tn QUf! 'S::>11 MIJC:<!'pl3 
bl<";, r<0r IQqueh.1tv,\quo1tJl.Jh...,i,.;ii 
•:•<•t'fl\I en 1.:>UN"~ 
• L.a a:lllud i1e ~ntr~!l'l•fo'Cfl~'" Ó"IJQ1.li 
deo-1"$ df'I C:(U moflvó m~te"lt:ir entro 1.1 
ro·o~c~tn..:¡.,::l1,mj~rr.i.:t.1rL.l...de.d.. 
t;;.u!IH ·1 r.1cull11des 'tU<!' '" o~ne~! 

r;~º~~~~~~~,l!.~'J,f~?,;~ 
m rt1rlo~ de en.U;nrüdi•nfe1~:
tros e ino·nhxadares, l•ev&ron a a:>o 
rnD'i'hZac:1ones para "'''' ao.\!D':o y ~ 
chH" el p;,ro. Las op1n•Om!1. 1tsl. se 
~ d.Md•do en los plante'e1' óe l;s ~ 
a•ma ea.sA dw ntuchos. 

Cup.ro e:i iu inlorme d1 ar.l<!.l'fer. 
re.tero aue c:.IA dispuesto a delendt'f" f'! 
prmcif11Q de 'IUPtrac:ión aca::!<ntc:a y 
d;,o 10 que en er CEU se male111er:d10: 
que persistir en el dial:)go no t'\ debi· 
1~ sino torblera y saluc. 

Hoy 111 verl!i en el audl!cuo '"J~to 
S•erra .. -que d~ anoche empe.i:o a 
.er atiborrado ~r estud11111tes de b3· 
ctillllrato. ó'eprtop11r&,or1nyó',. to'I 
CCH. que Jhf durmieron pat.l eY1!ar 
que qu~ se ¡;¡por.en • La r.:..c:¡.i OCU· 
~r2n d klul..:;, q.ie Un l!isoi .. ~tos. al 
en1eno1m1en10 esun los lidera\ del 
CorlsejQ E11tud1:1nUI Unove.,,iurio. i;uya 
act1tud in1r.1nsogente. ha ptOVQCaóO se 
ve~ crlhc:.:is no sólo Oenlro \•no t:im· 
b11m fuera d~ la UNA.M. 

O:!.::. czn:.'"l!propuesU Que hJbr.in de 
pr"eriur ~1~ mal\ana de,..•'•.m.;1.:•a s1 el 
d1.\logo continúa ccn lis'I autor.dades 
universil;ir~' o SI hltbr.J p;uo de LJbo
•n. 

u. oporuon púbtoc:a, los mcll~nos lo"°"· est.irr.in :r\e.-ilo~ . 
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..Por rR.1.NCISCO CMlCtNA.S CRUZ-

20 ENE.1!1Y 
------------, ... ~,,,f)l<oo S'"11a r.ue ,.,,,,,..,.oo =•Ctl le<J•.\:oc~ i;~ r-1!~n rn ~.t ~<l:J.H•.Y.I 

C>/I de~ gtav~ prot>lc;n:n (IUf! J:lnvan S.· 111.:1.,,,,.,nlQ .. n ,;,rl'l.i' C:I' ~"'"' 

:. ~1::,:1~~ ... ~~~;1~1~1 ~:;,::Z, ~ cua. •;>.\r-itnc.'. r.•:r .tr/f;l.n.,,,r, .,.,., 

™C-:!'c~;~t~· ~~~'~:{'¿~~~iij~~·::.'.!~·~;~l:~~~ 
ce~.1~~,,·~~~~~~~~~~~~~0~,;s,~~~:';,~~ ;:,~:-~ 1~J .. ~n~~~u:,\~~~rl~:,c;~ 1r:~!'C 
~~; .. ,;~·~ilj~~c~~:~?:~r~~!~;;~~,~: ~t'~-~~~~,~~~=''"º de'ª ~~: ... cJc 
cump1.r c.\tl3lmenll! fas tuncront"S oue docente por P''"" de rin m1~l••',dt> 
su lf'y u••'•:>'J y relrocedt>r en la ht$lon;:i ,.,.,, '"'" d«11. incepend•er>lo:tn•·nt.- º"' 
do nu~tn m .. htucl(ln'', 1u~ 11!"0•<.'S rn l'l r.it>"''-"11! """U"'' <l.,,. 

el ~~~!~~~;f 'J Qu6 apcnb.~ ~:ft~!~id~~;,;~:·!; e~~;<.'~,::·:~~:;, 
•·Que 101 eslurt1~nle'I n•alrnenle es.· 'l•entcn dor~111mrnlc <1tc.:.111c:os) 

ludu:n; que les ;uolesorr.:. realmente Csa~. mas ouc oL:as. scm lai ,,.f¡;• 
enscl'lf.n y aue los 1n"'"''•Eadore-:; r~ mas oropu~\IJS por CMPªº Y 3pro 
:s_l"Tlente uwe\l•Ruen; que ll Umver· ba<!4S por f'l CGn$t!¡O Un·vr.r .. t.wo. ~u~ 
ll(Ja::l !.c3 1111 y que cumr>1.;1 epn sus fun· h.in p10.o-:-:i.do rcth!IO de 10$ M1.,d•3"· 
C'IOOe p.;tra ser .. 1r cabalmente al ~ tll"I. pr1n<;1pi\l~t<! lo\ de tiacn11!~1.:ilo 
rumiento del pueblo n~•iCltf"IO en l\IS En e\lu, centra1on desde el pr•m"r 

~~~1.;~·~~:.,~~w~I~ =:~~~iis:~~~c~~F~~; 
LO MAS CONTROVERTIDO 

¿Qu6 l"llt sido lo m!s centrarrn1do 
porklest~QUll~fQ'~-
ra:;~~;(¡J UNAM 11 lar. l)UCfÍ4S de la 

€.'"o\O • 
J.- Q1-1et!.t 1'.'·il~ d cono.xso de se-

~f,~~~~~a~ ~~~;~~ 
'TlllD \!e ta UNAM c:on tiromec110m!nimo 
de a ..... !l>Cll ¡m punto más en la cailf .. 
c1te16n hnta ahora aceptllda. (El .prp. 
mcdlO QUC<l.lf:lt en 7, lef:Ur"I ~ ~ 
dc.,.)IJ:Stc mcl..cidoO"t8-;>!'00Uestl"lkta. 
cz:.na1cn d• RtlciDrla. oue fuu..edl.a 

.;!S:~=~. 
3.· ~·~de u:om)inerornAximcae 

pos.bil•d!!::lM. pon (J. ~l'l"Tt:!ti6'1 "de' 
edtmcnes ert~,. vn-miDIJmo 
dio to~ia.,., 11o repro.t:.."lCIÓ<IQll •~· 
tenas en ada ctdo. (Lo que fl'JmbiMl 
fue moat11C1ldCo en I• propu~U tie Hl 
~Ü~C!I> r.e Ri!ctorta. rechauido por el 

4.· Uzo ja del r>er· 
sona\ acaa~Mlto 
qi:e cobre sin tra. 
blpry eiucencaa OC! 
curr.ph<n1eolo cabal 
do!~d"Cmle'\.~ 
el rnm>r.ro tic tionis 
11 la semanla qi.;e 
... sl.\n comp1omeh· 
do1 (Esto. qua l'IP3· 
renl<!rTl<!nte no ha 
Sido tan CUHftO•i 
nJdo. rs rech<1ndo 
por l·!>:1ones de ca 

mod1f1c.icion~ en 11trnt16o a los c.11.-s· 
tiomurnenlet formu\110~\ PQr el CLU. 
n.lda .., logró porque IO! lldu"~ ~ t:'l1• 
~elv•~Pll~'"~l!tir en 
q,.ie har• una dcf'oeac:b"I tat:sl o se ¡¡_.,. 
¡:;¡ort. a ta l"wcip. 

Como aqul IO •Pllntamol ~ su nió 
rnt'(lto.~Pf"C5lt!encit1i11piirb!.N 
Ue¿adO el momaito de que en 1/1 U"'IM\ 
se ula• •I pt$0, con dr.c1..,1ón y !Ir 
mru.a, et aec-ler;,dO d0i~K'ro del n111e' 
ac:adi6mla>er.e1111. 

No t1&Def1o, 111:m anurtr.inoo lcl\ r.~ 
li'~ quo:i hoy afronta., IM lwtonat.d~ 
~rtanascoo ca:i;i.oi'll tTtnl., ~ 
rlauimo4.l ID s.ertalo. :.c-gu1r u• rl er· 

..eal\O y Ja simut11cion " degrada--: aun 
cná lm ya dograd3•kY.. lllu~ que c.t· 
pidelarT\lAlfM~ cjf d\~ 

Ul~~ª~JF.~!f~~·!~N.~=16 
QtreV>:!be p,-éValtreer:trnJo¡ 1.~\Ufl~~ 
rnom.eTltos "P'"11 _,, .• '" ~'-'~• nl~~a· 
n<ffltD. b t'Xlr.i•1neien.-~e·f.ttxr!i"l Alci:te 
nos6l:I• :ains1~~.Y.!l'Jt.1..J::51I,~ 
"tado."Stne•bú;tciUrll!U"U'U. 



Pulso politico EL UNlVERSAL 

21 EHE.1987 

Y b t!Ml tamtiot:n 
la "lumna S1lv1a 
M~:a liittu.ló:t. •I 
'Sehah.r -en la 
rn.s.rns cdt1:>on-. 
que ••Ja h!h• ..Jel 
ti.ato f\1VCI 111! pr'°p.3 
r;n:1ón delo\ .t"M1.1 
duinln. Q\J"° QU•~ef'I 
K1fl:1'!lUf alt>."h1U~ 
ralo. es H~u!t.tdo 
do? ta ma1;,c ''-'t~vb• 
(:&~;;¡l.)¡;16,., Q\J~I!! 

c1t1en <lc~rt<: l.l !C· 
'"'"j.11,.;,." y .1! ··~·~ir G"" ·<Je~,. "'~;<') 
f.\'V1 f.'I :-:·.el >-•·m.lt>.i ~'~·•·-:"te~ 1,, 

• t¡.¡,~i, 1•"11 t,-,., .. u al ~..,1 .. 1.1 •• ,.,1,." 

1
, tl: ,.i~-07;;·(~~~':,'~~;'.~1;';'~,"~1.~:.~~ tl 
UM~tR$AI.. C,.l luri~ ~:¡, <:l~ .lt<nlo pa 
~da--.. ti."" ' t-$. un ~ho q.,ft ¡_.., b.t 
Jl\ (,i.l.f1c;,c::>nt'S. c¡u., \t' Otll>C'rl"fl "" 
loo' t.•.\Tf•<'t'C!S. c2e .. om,\1<!rt'l 1>D -:.on un 

(1 p<<..;'> O P""'"'"'\<' bct ~, •,' ~ !•'~ l"" 
\IJ t'fl<f<(J '":,or~, cr•,.11.<1 f"<> "'·"' •·,.¡ 
i1~~·~"·' ,... ... ~•:·-<o 'el~••' •··. r -.l• b "'' 
l>''C' ¡~ '• '<P- .> t•·,0;~l•t.~··• c¡.c.>• • -, '" ,,.1.) 
:.•C·• ¡1 ,,, •' , .. ¡-:ir l, .,.,·r ,, .:.:. •\·• ,:, .... 
"°! ''·'-"' i''"""C:Ql.H :::;( ~":'·'l"V .. >"l.\'• 
'I"" '"''""''"·/\~ '( ..... _."' "'-'~ 'l-'•' ~···· 

e::~~; ~~:·'~~~~;¡,~'r'.<~~~.~~!0-~~ '""" ~.-- ................... _. ......... ~ ·- -·--
"t:~·~~;"'¡';·~:~;,~~~. '~~í~~ ~.Vc>l" :. ~ .. 
(.,\,.J!.:rU•,'>. '<' itJ cH• ~f'PLf'ff>l...,,• !'!>' 
l',:OJ. r.,Hlt:"J,1·•·.J;J.>:-¡,.:"'l ,,..«'•·':..•~'>• 

l('ó.h•.rl'l\:i.1'1<'~ J1•(fT'~t>;•• ""' 

:~1~;:~'.: ,;';~·~;;,;,~·:~'-;'fa ~!~~~:~·~-a·~ 
: tS~ffJ~;::~~~·;:1r;;~;.::~r~.~~;;;; ;"" 
lt'••I"- 'r"<U> t<.:!"\ h~ 1• t~:•T)~ <;l:c;o t.•O 

;~~:~t'~;r7rI;:~;~~ ~~~:;t;~ri:~ 

~~irE~;~~~i~~F:: 
o<mc•O>.;Jt.\t'ISot'•\'11><;Jo,Ó~o;QntlHUlr 
p.H.I. Qtlt' Ót',e ~ ICP'!f(Utlf ~ h t'r) 

~r<'<.in?ll s,.,pe1101, COfJ'•O o.:.i..1111 ..,n '" 

\J~~\nt~n~ d.t 1) n~c'6n de In (1> 

tutl!. Rt'O~'f1U~K'IOM. óeb<:n ~bt ("GI i[\"\ 

C•mJI ~ m\tte!.1'-:. o de ¡;n.t'Cr1 1r.-1r:•~ 
h:n).le:;, (10f' rt"!UY po:;ICI~ ql;() \l'ol:1 

EJ proc1no Co tn•~•O, con no pocos 
~obfcm.J1>, fl c:~tm10 dt>11 J~\J" R...,c,s 
l-ll"'QtM ) kl ccn!ITT'.0 {¡,Qn; .ll,...." A.r!Jr. 
>.\ o;ou.:> 1o\ ..,t.1,~Cl..!M y ~:"C">•C•Q~""' det 
ma¡;;1s1eno r.a" ido llt>mon~o 

f}.e Ql.lt.' .e> S<\te<T>I> ~duc31s>t'I teáe•Jll 
h't::!t'ir"''H':úQa•Mrn.ar:t .. ,.,~1ecnl.:i1 
u1tu'!1;i.\ ú1<<.1c:"'\!- pa.~.:-.:ot- h\\ber cor> 
~tn'!iO ~ '"'"f CQbr,i .;tchuhdld-., pre 
o.:;up~ p~rqu~ \l.l r~V<elC:U~l("l 'ft.-t:~ 
t.otat"UN4'-1 

OE ESTO Y DE A.QUElLO ... 
O;S 11ctO!o. h;i.Ut;., 

~~yc~~r,·~~~:~~ 
lJTl,...,n1~r.t~"' 
Tll'\ ~lOnont;;,. 'lle 
Mh1to· uu,. mt.r!<· 
((!":;~lOt~\~cQ<ltlll 
a.:: 1.n tC''°'1N~ 3'-' 
dtm,tas. aprct>~C::>'> 
rm c:t Ct-r<'.e10 un1· 
.,e11o1ta•HJ a rrG· 
piu:sla l.'.l<d rc.::to, 
JorgeC!lf()llO'fun• 
co.-.c,nttat.6odl:!'•t:-

' th:oto al írititnlt.i dt.. p>.t~lll.U lat:rotes. 
...,.. pro w maioeo y e,, 1a .. cr óe 11q'.lé
KiJs_ U.ut3•utrsu~. VV."'1•~ t"'I' 
k:r!; I!~ dlwl~<of,"ltU~ti!\. ... ,. 
.ver.;1U1iu.~.,1.au11~.~_.,;i 
Ul ~ T.M.C:»ati'. '$~nt» O(>r .... "1.\. '/ CJOl"ciLI'"'.' 
t-n~J:l'o'Q.l.d<..lf«•<-"'"-IM"·h~.,.,, .. 
1'1Ml0t-or.:-.("t'\tl1f>f>Mu..!.l~.,_.. 
11'.>ti.J.""' C;u,1o=,tS ll,.,•h"''u" .. can b 

' fü~[~~~~~.fü~ftt~~~. 
'''"..., !•f"flW!S rn lnJ '"'"''•V'>C'r> '1<-11 ~ 
•rn»•dl'n: el CtlJ tu¡;•1,:n?<> .ll!t1:Jo;,1:1ttn 
lol•I ™ bs ,cfomli'~. c0t1Vt'Q.«:Jt',."l ~ un 
e;on¡rf!1.001•Vi'l;:.tflo;l•ii~O•.tJ9dM ~<: 
""~'- y la Cofmi•'-"'• de R~tonit "" q,,e 
~";¡, .ei ~"'° u"'"e~it~f<(l el º"11' es
h•d•c. l\nl'l.l«..o 'I .11(lt..,t':..<: "'•e>.:l'.u-c u 
<;(nlr~"mno,.o;,l.1,.)l .. o!.Jlfll1I._ 



Pl1lso político 
'"""°'" íAAllCIS.CO CAROf.l'I/>.~ r,.HUl"" 

22 ENE.1987 

DE ESTO 'V OE AQUELLO ... 

Miles en L;, r•plJ· 
n;idlde r<!C1orl~. t!!"I 
Cu.•dad Un1vel'>•IJ 
fla. 'I miles en 11 
m.-.mte,.tat16n ó~ 
5.1.nlo Tom:u, al Z<.> 
c•lo: aqv¡Uo'>. en 
l:ivor de'" su;ic111· 
c16r. iu;.Jtlt:m•c.J. <'n 
t.,...,,,.do!ol11d0fi"1?. 
t 1 i:'.h!llo•o y lu con 
certac16n y otros. 
f!.IO'li. en con\rJ de 
lasr..od1t1c,u;1one" 

e;ue a ptgput:"S.ta dt~ rll<.tor Jo•i;:e C:ir· 
P'l.0 illp•obO el ConSf¡O Umven1l;JflO y 
en ero deo la huc!¡::11 g.incul •. [n ª"'~ 
3ctos. uoo peir 1" maflana y otro 1.or IJ 
brdc!~fl.Kl·ó 111 d>~'ogo, a '11 l•"bo.:.11. 
r..r)h, qu.? n.> 'Se d.'ln, a ,..,.sar de l~óe 
~e•n•e-;ac.los por~ ciradoor~--· A'i# 

~~~~~~u~,~:~~= 
I~. ffi¡JMIP'O$, ln\l~ILi.!dcU!S'. a 1,. 
l"Ntm~rS~C"6<l '/ m.'1"11 Cfl rl 71X:alo. ~ 
dcnf>l'10U •\.r.:l<T.'lc.VI ctr. JÓ"f"tnM~.Ur 
dranh:'li * dr.otmtr~ il'3ntci..i.. uruvC"f 
SotaflO'S y no, y(!~ r>'.'f'.<I» ,f>tkó't-tld:cn 
IC'S y hl!i.la Co\lurcr.1~ . l.o l'fl puf'rl;. 
•••-c ... _____ _,,_ ... T.~ .. •••"-•-• _._: 

Z 7 E!IE.1987 

HABLARA DE CU.O 

Sesur~m•ente Q\Je Gcn:t.lu A'"t·L~r 
ir! p1cp.::i1~QQ p;i.1a d.!lr f~P\'c.;1:1 11. to> 
dJ1 1 .. s pn:e;u:->lll\ y a cu11lq·.1t1!r crí~,c,a o 
C\JC"'>IÍOnll'fl•c<1IO Q\JC ,, hll&11:"1 su~ CC!T'· 
Pl"'""'' P"'\1ll\. 11\H'i del (.f}l11\u::1c r:n h 

~,'.;~::~.~~~~ªu~~ ~~~f¡¡ºa.M D"'·'1.~;\T 
DE ES1'_0 Y DE AQUtc:L:.o~:. 

(1 d•illotil Que vol 
\rCt.lon .l scH1enr:r 

~~ t~~c1~ ~~¿;, 
o;1f' Rccto•1'1 ~ del 
ConsP.10 [.,tuC1;nM 
Un1vP.rs11ar.0¡1a•" 
queh\r1c-.~l!I 
la propue1U del!e· 
vara cab<> un to"· 

f~~ºS~,';,c~~ .'is 
d•r1&cn1c1 d\l'I 
miuno d .. mar.dan. 

pu~>de '"' dehmt1'1? '°" ~l cc.nlT1<.lo C'<l ta 
UNAA! que''ª"''-' lm<"<Uud.i dt: ht.>elRJ 
p111a el pro .. mo 1ucvcs . - fi.1:tlon11. 111· 
111te en Q\JC sea eL Con\c10 Un1,,etil· 
tano el qul' anahte las p•C.·\•u~las ·1 
.:ontur10¡)1.Je~1:u. que se tan pdn1~..:i..::o 
haSl.3 111>ora cn las tll!un1cn~~ enhe li'I 
COm1'i16n q1.1c la rc¡¡•.;>~0-nt.1 1 ci C(U. 
lncu.11d~ IJ rea'1?at1~ oel coni;•e'O:> q..,e 
in•t•ahie.o\c ti1¡¡1eron lo'ó C"~lu:11.11nt<"!.; .• 
C] ,ud,\OflO "Ju<,\O S•trtJ. .. rll' la Í;M;u\· 
llu! de f,lo~otoa y Letr;i~ <,rt~ n..,eva· 
rnen\e c1 r~t~n:uoo del d1,1•~0:0 que ~e 
Hpcr~ d:-'l1n1t·~o ... 

_. . . _ . M:in11t">t3c1on 
en a?J~" .t hi..:e';:u1<,l;:t1'i de val'<a5 cm· 
presa~ -entre e!las. la CerV<:::'IOeri.i 
Moctezuma y Acero Ccatt!pi:ic y de 
r.tiihuJ.hua-. e .. ta l~rdc, Ccl mono· 

=º.,~;~:'f~'~c~~~ ~~ zto~~º~r~l 
ción Stnd1c<.I Que tamb1Cn .:pov& al 
CEU en ~u lucha r.i:i la UNAM.". In• 



Pulso político 
.p"' ntANCJsco CARD[NAS CftUZ~ 

2 8 ::NE.1987 

ELUNlVIRS!i 

-n:,nfodii~w. ·-; 
T amb'tn 1pun\.llmOll 1qur ..-. un co

men\.srio ac•rea del c:onfllcto en 11 

"'"""° Qu~ d~da lo'I ~ dL-. di 
octutl<'e ~ at>o P3uó:> C:UAO<io ~ 
1nnscurrrOO .1ra1.in1s •fltn.lnai. d<t q.,. 
el Cotis•¡o Unr .. er"l.1roo i'pN:lb6ta. •• 
formas. el rflol.fOI'" eslJlba ~.di 
que 1,u c01o.11 p:x1r1an de&~., 
vrlpl.lnlMrt·,.~•tod<lh~. 

Oc$de ... •'l>\:00.,,. , ... ~to. .. 
<11 C(U '" anl1c;1PÓ que l,u '"1onnH 
lotndrl1n que"" def'OQ'l-O&i o l'llbl'I• 
peral•u.oón cM l,abon,s. 

(1 eam1no Que io. c:hn~" d'lf or 
1•n1smo ~tvdianM han St!C'Jtdo Y• f 

.,¡~~el uno mismo de la UHAM "t:' 
donde k>S Pi"-- por • C€U ,_, ,..,.,,.. 
dos c:o<i a tenc>On. s.s conant6 ~ aun 
t• In 1utNIÓlldcrs LJnNet"J•lJI~ eedW
rll'\ • 1u 1:•1.E..-"1CiH C$tud11ntll.es, de 
~ frmn3s ~huo!P., ella. 

Eio p1:reic;.10 ~rse cuando el 
a;udtn-.endOa.~dtunconvn.o unm1r.11tano que ffNln'lenQ M 
a<:opt1C:O par RectorJa. Anti 9"0. .. 

r.:~t~:~u~~!f 
l'll'f*'-"dum. t-1 wi- bs ·~ ~ 
~~laraiunoad.e~ 
cond1c10t1 Umca pau1 ll•tlM'r• un 
«Wl"do. ·' 



Pulso político 
-Ptw fl~AUC\SCO c;..Rürn~ CP.qI· 

29 ENE.1987 
o En hve!g la UN~M 
O Prop,)~lo turr.;i::do 
e Gra\''! rlaño a la n<it1ón 

[)e'!.dc el primer m1nulo de hoy JUe
"'~• l:i Un1vers1d.ló N:it•Dnal AtJtó 
oorn,, ~e r.~eitir:o C!>tt. en h~el&ll 

No se m.'<"~'><Llba 5t't' 21drvino ni ~· 
tar muy 1nmc1 50 en lo Qut. dcSdt. 
hace \lllri~ me-;L"'; ocurre en t'!'>l:t •n!>· 
tituc16o pilr:i :ao-.crt1r que asl o.::uru· 
1la, tal como ac¡ul mismo lo apun· 
tarros 1Jy~ . .ante lll at11tud uifl.,•i!:i:c 
de los dmgente~ del Cono;eto E1>h1· 
d1o'lntll Un:-..r<~1t.n..o. outi de;dc rl ;:'11· 
me"r •nof?W!nlo l'lm~1azaron ton e.Ha 
si"t.a-. C'1f'O&llbttn ta:s rebnn.'l,...6CZI 
dCmicas que. 3 propuesta del rl'Ctor 
Jor;t'!I Carpi;::o. aprobó el COm;qjO 
Un1..,e<":-1111.no t'I 11 00 septlO'Tll><C °"'' 
11rturasadu 

w~ro~~;~~1~u~rrd~~,!:i~~ 
m~'ro5 CIC' 13 Comi510n de Rcc.10-
rla, que en todo 'TIO!T1ento dt(!ron 
1nueslr.i.s de \lf'g.ar a un cntench· 
mie11lo mod1anto el di~logo r.dm;· 
tietmlo incluso oue Mi hitoei"ilr. 1n:~d•· 
1Uciones a dn1erso1 puntos tiel pri 
"11el. :paquete de refOl"fmls Que rr.0-.1· 

M2ln::in ~1 conflicto Que Ceemlx>có en 
.una pa1 a1.zadéo de !abo:'el. rn 111 rnli· 
•irM Cll)O de cs'll$00.. 

Ese.asa he>rH ~la mal'l;ma de aynr 
~sl.iron p;ira quu. iQual que suterlió 
<t!n las. 1,ilt1~s 5cman~!., el d1.'tlogo 
entre Rectoria » C(U se con .. irt1era 
.en'TT1onólogo y o;e diera la ruptur~ 
quem<J1tvóeictctTed!!'~YllJ 
eultadf5 tt1 !A UN.AM. 

~~cf~~~~t,;'s~~ ... C:f. 
t•no. 1ns.,.t1rron les nu1orida~. :i:I 
til'!Tlpo Qve d CEU ~ man!~ firme 
en su í'4"nle;-irn>Mta: congraso rcso
lutovo, que aouáll;n ... 01.,,reron a re· 
th.:i:.:ir. t?~ ~n::mrit"'I '~ m11ntu .. 1e
rcn y la rcunion tlef,O a su l1n tti t.'4 
.11ud1tuno "Ju~le> S1t!rra" de la facul· 
t,'tddef,1osolia ylelfi'IS. 

MÜcho arit~ jel 
atardecer y cuanóO 
algunos. e5tab.Jn 
e.!>peranu1dos en 
Q\k' se ron11o ur. ul· 
trmo cstuer.to ~lle 
podrla a11r.ir 11.1~11'1 
11'1 mcd1.::ncth .. •. s,. 
tlOUl"Clt>r,:.:~· h.!bf1•. 
nue!~a. 

(SO eu. r.n•r.ó 
11c¡~11 lfl t'!·~•m11ro .. 
avr•. 1n•.11ncnle. 

"'""'"•11~!:.l•r. L.'l C<'fnt"·••.n..'1t._f:'•·; 

~'t~1~~~,,:-~~~:~~~:~~ 

tinta ~I l1n.J1 ~" manhhU h,,nc nu 
na"Jdo a ~u ··::11"mtt"o<..n e hut'i''-"· 1.,, 

~;~}~~~~~~...,~~ c1.1.'1'.~;~~~~:~,~:.~·~~:::1~~ 
t•l'f'I pt~nleM.:io ~'" tr:in~•!:•• en n .. i.la 

[:..IJb.J m.15 que ..,,~10 Que lo~ 11· 
derr.!. del C[U, con ~.l cc,f1d11ctzi. lle· 
..,;if!.111'1 .t la ur¡r.M a t .. tm .. 1¡:i Lo 01 
¡e•on '! 1cp·l>f•nm u1,;o v fl'IU ~e;. t-r. 
el d1dlor.o monologo en 1•l .lu<J1\urm 
"lusln'! .... •ri>"y~'.1$mllr"lest:icm 
ncs qu.,• 111:11.uon 3 edW. 

Se lrat.,b.1 d~ p..u.Jlu . .ir !,,5 ac.11..,•· 
d.1des en I~ Ur1 .. e1-..11J.id. a roroo 
d1<;-rn lur.t• y I? h1>r. 1or,ri.ér1. Gi¡'..;t!;'!' 
lo s.c d•~t>. ta t;mea. ft!lll. ;;.u1l"n11u.. 
!..11~po:..•C1on a ingrar un r.1·1,•nr11 
m!ffiln. ta d•i"WC'\ '"" ;11.lle>n~lldes un,. 
v•us11ar1t\~ aue atl'ru:lieron \ ae••P 
tal'Pl'I 11artM de las mi:::.mto1mldl'I~ 
eicpue:;tolS ¡JQI' .:.1 CE.U, en un vano"'· 
h.n!o i.or t. ... 1121r k> lllff' fU•\'!Ct.11 ""'..,.. 
llble. ;..n .j1"6to0.il CStuU.i.11\il B.I vi.· 
11oun .3t»ce. 

OAROAl PAtS 
~nunffile que nmr.ltn m<\itte:an .. • 

enn ~ .. n11Jo COtn\.·n~nblll"'""Ut ~f"'""' 
dlil\O"qu-ñ-,,¡a orlg1n1t 11 h• \lftAM 'f.,, 
:Mlt1' r0<3'Tl.1 cnn --.tJ n1,;1;1(!il. corno un· .. 
~ d~\QCll qlJ1énr-. resutU:rin ~ 
nehf"~concila' 

Al t'Cc1Dr CarP•.Z:D ..e l(l pedr.An nTI· 
~ 1oda!. loS ~ .:\IHI Le QUlt"nn 
en<e'!Tn:.ntt!"rtl. ~1'1ee:'W>thtlo, onenl'OS 
~-no hay>' dDTIO$badJ ~bbrW&lnpftlt'! 
~cr;x;..l;">:\ll~l6t1dep:lrlet1llloul 
~"'rl!ldcGet'?!'IOfCdt"ln"'Nf~ 
en u ~trt~ -rmtro'IOG., tvrn 10> 
ri.t.sgo-. que 11cy t,.<'ll. c.nfr0<11 .... ni su 
~rcit.n111 wa~.1yo ta llC"'\~lod.\C1. 

N1 \JIU' m!;'\ro, t1n3lrncn:C, UJllLlroti: 
~ P'Or'0".110tn1Ci:lk'ne!l1C~l<fl~'f'OI' 
""C(U~11•l'I h~~ ...... c11:n..•.,h6. 

i0.)6 t.ar:13, ttrlor· 
•m111. •<:aditm1<:1i!.1& 

1::~ .. ~,.,~ 'f,~~!: .. ~! 
f,rr1<> qu.1 un11 ve.ii: 
nPNtindH por 16to 
.:>r11>,.•ó UN.tia .,..;:c.,. 
fl::loml:j¡.:j~.1....i,""11,1 
~t.tnnrr.t"a 
fl'W'ide b:ch111r"'1'o• 
- en.'• ur1AM,: 
a1uudaporcham· 
bisl113 'lU!' CC"hUUI 
t!,-sd<o t,1,cot1er.1po 

~¡~:·~~~:C 0~~:;~1~;;;;~1~!'[:~~ 
~ .Q::roo: 1>rr.l,,11d1;!i el •.-c:o1 c.oo !.,.,; rr 
~v111,.. .. • l.l r,,.,. ;..iu:ce o:J\'1(1 f ::ur '·'" 
f>l''º· <1.:• ilo ur .. 1 ·'·-' C:·~ 1•«:He-.1_,•, Q,. 
'-1··'"""~ .. ~ .. ~'""}" ''º f• ..... , .. ·.v.:., l.,; 
~.r ..... ,, .. !J.I r._.r.:.-11.• J .. ~:.J.l •5 

·1 :_. .• •t.· ,.,,..,!•Ir!-.~ ff·:l<,....nl:t e~ 
1 .. u .. •:: ·;•e •o·. rn.1"; ,, .... ·~·31r:, .. ,,.,. 
~n· .. ·r·C·l ~ "tl.l'. I"~ '""' •,1.,,.1d • .ir ... fC 
~¡,,,,.,,:r '"' ._.,_:11'.•h"', >1'.l" 1 \ IJ:•,_.>o, 
• •<° .,_, "' I ,,~ > • I• ·•' ' "'"I '' 1 < C.11 SU". ! ~·11 

;~~;:; .. ~~.··;,.; .. ;.::~1.:;:i;.~;"::..";,~. ··: ::'~::~ 
::·.;, :.:r: ..... 1e~ "' ... ~. 1. · ..... ·'· .•lhl'• t 'l ,, 

~;~·'.':':~.~.~;,.:::!lo r>..,,·:1co. ~·•lo ioc1.1l 'J 

EL UNiv:ERSAt 

Y. hmb~.1 {Jut: ~ ..... ..._.11,_," 11:•~ '"'" .. "· 
lr1t•Jil"l. r¡uP lw. qc•f' l••"t!"'' k·•J• J... 
r:.t,·<11.1. IJ' ,,,,¡ntt:>n: '<UC' e: .. ~ 1¡1 '"'1 
,J,·· '"~ ··t.r. e,, .. <':"".,,. p.1::-;in ""hv" 
.;11.1"1,I<) :::e un;• r ltfN• ,1 c:11,1 <l , .• .," 
···.~,_,., "''.'. ptQ"'11Kl . ..:i .. P.l'.J i:l .,.,, ........ " 
l.1., l1CH><:;o.1 !u•,1~ 

,[r;> C:MT'1:i.1.-d<• r.••i;tr! 

t .. ~: '.~;. ~;~~'.'.· 111~. s~u~. 1, :º .. ~~,,';'.,'~:. ~~ 
\J!;,q,, DVJ•fl:<. ;i,.,,dH •••.ICr•".!"1.,.-, .,.. 
tu..:: .. 1-.!>!<"•, y d• r·~ó "" t..n fT'!.l•'"' e·;>";;: 
•H•.! "º ~.;l r.~· :i.,1n ... l•t a 1.:i •n~t.:.,·.:;m 
J;;\r~ h• .... , l,1 foM,,Ut6 u.-,.n<.\ ¡ I lr.'"~..-1 
n1.nin0Gr,.:.1c :.i.,. 

\(• Qtle 11~~,1.l rle o;urnr d" ll·.11· ~!" 

:t-1r•:1nl!• t""i ""f"t:-'·"~)1<". C<'I 'º "\lTIC 
\"">en1.-. un•-.1!.1•,..ri;::i y en IJ 1.o.,1u·Q. 
..:H•llo v tue111 <loe Ir U11...,.~•d•1 

11 .. y ntur'.ll.l~ ..... 11•Jt. fle r:.Y•.11 " ... """ 
Cl('U y lo {JU<' ha 00: ....... "10 t...., I~ lJNl'\!'..': 
...... ~ .. tw.clll">,p<-1'1,td:i.Jir.to!LU>CIO
nt~ que SI' tnh•n1en • pi;rlll dr etto1 
tnSdr"i::~. 

Hastn .-.1 •••mU: 
111isr1octe:!:&<::.Jm 
"i6n ~rmancn:e 
dcl Con;re\o dfl 111 
Ur,1ón llego ayc: ti 
coITTIM:to <iuc des~ 
elpl'10"ol:Ym1t..studir 
~~d'4J.1!11ah::6ld.'! 
..ct111idad.,.s ~n h 
1Jnf~·d~dl'l!u:1n 
"1fll .P.u1011onu • ..rk 
.,..,f!r;U~O. W•Odu U• 
vrnent11nti:s(1 .. 1c 1 1l)ot;1cr.o'.nlfl1c:.o-ipu 

DE ESl'O Y DE AQUW:O .. 
111.co5-car~'l':flc;I>'!~~., 

=~~:r!i~·.~r!."t~.-=· 
ti~aS •,!O lo !IU•! <Y.Uf(tJ t>fl ill rtla-:11....,. 
~ ÓI' óludo<». •• .u cr..I) de. ,:;o U.°'1:1 .... ! 
st an11.l1.z:t,y ct1:..c.u!to.':. Pt:f•'.l!.l"t> •' .. "8641 
:-.1n~·U'I ecuerrh. como 1ut. la mlr.>Cói 

;~~~;;;·1~\~'t.f~n~ ~~ T~~~·~:;~~ 
h; .. 11,lga en I• Uni~e-r>•dao:l "'' -icna:i ri 
d•"'"CD s.ii lfC~...0 meon61ogn !' IM oom,. 

~~o;.:1~~,~~ .. r"e'si;~¿¡,~~·~::~~ ~ 
g~é~ºº,~:~.,~.:~:~~~,R~Wf;~:7~~~ 
h:.ic1.,,., -
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Pulso polirico 
Por fRAl•ClZQ <:.l.11flf"""l..'O ~r?U.!-

O Sf.m~na dí'cisiva en la UNAM 
e Marcha~ y ClC!i:S ··~xtrarn11ro<;.': 

[sin sc~.Jn;] pue:le s..;, dec15i.,11 
p11ra hallc;rle unl'J ~dllr..i al eo"ll'''" 
QUe 11c.,1'.l a ~ lln1v1'rs1dnd N.Je101nl 
J\ulódomi:I dtt M .... 111.:oJ" ur1u lure1.,a 
que en el pumt.,. m1:iuto u.tt hO)' /t .. nes 
eumpl.écmcod•c1JO. 

Por un l.tdo. las 11ulor11'l;,dLS. uni· 
vrrsilaria'i ciue ll&n <;t'f'!Uldo rr•tll.'· 
~JldO sus l!;irn.::idos ar d1.-ilo¡:C. :mur.• 
ciaron t.¡ue a p.irllr de este ditl llJ.!xj 

~~~m=~·~~~~~ 
brAfl. dt'. S'""_n¡l~'a¡l.C:1~ \.'f'I co!~;.....:;-v
~1..:1.lli p;tt11r_u!.iu.t'.l!...l'_ "" 11·,mueble11. 
¡:libhctK y ('r_rtadaS. ".1.cJdit.::inui Yll" 
1as ofrcc1aas pur. dil!cr..os.;J•(;.dni1..· 
nom c1'lSl1tl.IC:Q!lC:i. 

f'l>f-dilloo l:.do. ~ d.r genle$ 'lcl 
Colo:~j<J Estud•llMM UniV'l"IS•ta•.o lfr 
~ron que m.")t\.6::~ fl'l,!ncs r..ei.j 
cu;,tro m;11rc:h11s simi..Man11iu .en t~ 
e:u~ae' Gt?" ff'!!;x1co 11~ apoyo " '" 
1.uel.:;.i: que ;>lr.\ los t.Jias 6 y 7 orln*
ni.uu. l•n t.n>~L'entro l'llaclClnill de f:s.. 
tud1a:ite!i y 1¡1•t' e5t.!in d1!1r1.1esias .a 
un ddlogo con lo~ ll'h<'mbros dol 
Col't5eiOUoiYu'Sl!ftt.ot.-nl11.6~d.1>11n 

~tend.1otcntc>y~:!ir,alconfl:cto. 
[slud11ule!o •. m•u!"'<lrrs-i? tnvl"!>11· 

.e~~ .~.!:.!~.UJ..1.1!'..!!:!P'-.f<-'s.3 doi.i!stJJ· 

~~e1~°19Qd;~;.!.~o~ 
5~ tU•r• •tutlldo eo dive~os rur,1bJ"S 
de 1a t:<'PitDI, i\c:ord!lmro conlintrl\r 
$,IK ·~~,r~11.r~DIHt 

~~:~.~i-~:t!a~·~b~ ~ 
la l!Mhersoc.ad. A .!•cePÓ~:l de Cien· 
cio,s;. f1!as;.ofia ü;:rin:nliA y Cier-.c.a!I; 
P.:i:rlk:n., con"~n:terad.::iS. ··~!,()<'~
del C:(l.', ~·ri 1.15 de-n.iJO ~.:11('/to~ y fO· 

.r.u1U1d~ de la UfllAM t-iatuJ cl.l!:s~ 
.. r.:t1.lmuro~" d~SdC ho~. tanc1u· 
o<idJ$ ) aprc.bJd.'IS r>or Jc>s consc-os 
••"O'\I~ .Jr carl.>I ·~o.a Ce~!=. · 

,.,;·:t~~'~lr~~~~i~d; 
ncnno df' Mf'!'.-il;(I 
no e!O s;:,:o,n>t•n~e 
los edll•en.'s. so. 
oms Josmae~l·i:.~. 
1nvf'sl1¡;:11,jc,,e-." 
.>lufllr>os. y nosé. 
tros sc..;lurt!'TIOS 
tr.it.?pm;:.o", .:.1•s¡, 
tv.1yó, 

HJsl.; J~ .. r d~~-
• monee.. 1:11 r.I i;cn· 

f Ji_~~:.~·:'.~i~~;;ª~~Jt~~?:f ~;~·~·;~· 

' 2 FE8.1987 
¡;.;.~¡~;1··0.ah.':;;a·,·c..:,.;·;¡;1 r1, • ...,.otw:-r-~ 
0t_ ... 11n~ ,...,,._ .... rr.o ¡ ... :1;.,.Cfr.J.ir¡,. 
c·O'V--:; 1· ;.::•..1crr1::-.:. d1· lt>~ l1.jcr._-s oui~ 
f....,.;rn> r11,ol,c:i.rlo-. ,., •.~t.i.1au"" rt~· 
llro}O~ nicf1 .. ..,., dt• <:Ofl\U!1'C:.lCJ0n st.1• 
.:.t;'.11, S,n HTit'<.t1i;O. OltC•J/<nenltt. IO!. 
in!c-¡~1~q!f•<; :jcl l.:IJ n:td.1 ~ao.m di! lo 
Qu.' '°' ,... ... Cf iJ 1'..J.11 d1chn .a onm~a. 
r.1d u r t••1 •. ~ .. ,-..-:n 

C.01110 '>~· .,,,r..r. el Cori:i;cio U•11wttr· 
~1f;'!1ic .. 1u,. cor.vo::..do a rcun1L>n 01 
d1n.m.:i ;:<Jea <!l •r.art~ JOóe/ .ictu.11 a 
f,n df' ,ln,111.r.'lr y d•~cutrr l.1~ pr11pUes· 
~ q.1t •c·,.,~ull'CO t.into la Cornrsl.'•l 
de Rl>ci::<n.l ccnio I~ j.ÓerC"S dcl ClU 
!!,, lo:: d .• 1.:or·º"' h~ri•rJO'> ,.,... el :i11c1 
!uno .. Ju,to Su.'fr.I .. ~ lll íacuf1aol Uc 
f•l::i!'r,1,., r lrtra .... 

ADll::UACION O CONGRESO 
la propuei;;t.1 dll.' J<er;lori;:, e•.._,, 

pl.:in de aruc;l~ d<! 10 purito:. ffl tos 
que aco..'f!f.3n ad~u11r l'lllSU'OZIS do l11s 
rr~. en 11lf'nCIOn a 1.1., mconb· 
rr"d~ C'\ttJri1a11:11c: C">:letnadas ll 
trav;;,s de~ C(U y ln d.~ ~.>le e!'> 1¡,dc
rocar,.11\n f\JUI y Ll reih.rn.uóo de IJll 
Congre;('I ~Uh\IQ~. 

[I "l:<.h.:u:o ~ l.:.s tr.1u1nlvi:n;·~ lo 
Co:no':.I~ oc Hec-WfÍl!I n 11! e:u~ 
dei a:u 1~ vn C:::ngr~ -1cs-01u1n<0" 
1•1'1.' I? Ql"" n..-tlVO ftl rnnpomif•,.Ur¡ 11...j 
di.llt>eo enrre .amt:m~ p.it1es cl m~t· 
O)/.o..~ 2il de ~ero r q .. I! obl1gó• l.a 
tu.J•:le~ m l:i üNA.V. 

la!'ó ·'1U!OrHUdn:; 
tic l!'I Unlver:;ldltl 
,.,:i;un Llp .. cuer-tkl 
en"q"!l•J'!'icll~vr.11 
c:3'00l1.1'1'~~ 
~re- siempre quf! 
k.-W?'>irTc.'l/oce.de 

~~u~~.~; 
ge./.!'!s. ·convocad~ 
P'lr' .rj Cons.P,o "º' 
~rbno. qllil C$ ~ 
IC' <i:: L'e :.e har. 

ci~.c.lo t.:..:; lid.:1e a~• cru. qua 10. 
!.JS.t-':fl en cue !:...,. ·'r!!!.e>lutlVC\ .. p:int 
lli..e lo! 11cuerd~ 11 QUt' llegue sean 
t-U!Cl'l'n.:tl1C?~fC' /~. !':trl ~Ot'.SÓll ~f 

~~~~~,.l¡1~a~m:.n1~!r~(!;~~~¡ 
~~ e~,.~~~:~o ~~~r;.~'{:..~~~~I~~~ 
rr.11.::,..ic • .,...i:.111•, :,,,1,,,,, 1C""';f.::.;t;:;. t~1a 
alltC'ttdl:i ro t::t C0C1tlorfu y h '1Uf0. in· 
c:'U\-0 pro 1~r.d•.n P.H«' por .:,;,o ~-n su 
l:l('m.1·1dl nL" un congreso .. res.CIU· 
lr•n·. 

o.;,, .. ,¡,.~ 1.,.,,,.,'A't1dldl""\ :..nr.rr· 
'>•'~"·'~ y dl"l CE:L1, L.:.mo !.,. •e. hat 
1110:.1!.t..:r.c:t.:i en 11,....;:¡,r ::i uu o:•lll!•HJ:· 
n1.cnto) Cll •-Q• .. ~r .tfd,:,:or..:i p.:.ra m· 
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EL UNJ.VERSAL 

rontr.1rl1> ~.nlur1r r> :,1 pr"t>',.rn.< <.•I'! 
11"" .. \(j,l >J/,V."\ r.) .. ~, .. :,,.•Je- l"'I .·pq 

ll•l•·nc11lf1 t!•· vn.\: ~ ul1u 
Mu•nlf.i~ l.'!1110. /('Is. nrt'p.JtalrvlK 

~:;.:I~.~rg:,~,~~~~;~,~~{;.~'.·:j§?'~: 
~~~ig:,d~i.:~;~2;~i~;~~~:2~i~~J. 
rlM un "~rn!t.rl" en l.i e-· <:Jl/ln.l .-11;" ln
~u1t'.e.T\I"; 'I flrtanr., riu 11¡.,, <1 #tTl• ... 

~~~';;.).:.·:1:·:~:,~~ .. ::~~ ';!r~;~;;~~,; 
!:~~~~~~~~;~~,~~Ir tW.dl:/ 

Acl0$ qur en c11.'110uJr.r m0t11enh 
fKJdrf"'" ~.CP11dcr !11 ehl!.P<J C.'-''""'" 
c11os <lld•t(!rlr.n y ~uf! Ulr01. tn31. nu 
c!~~can Vt .... r,or i:.s cr,no;•~cucnc:i:'!S 
qoe de enooe d<"rrvarfan. 

~l~F ~~~~~,¡~~!rEt 
r1C"r~~ ~ 1.-i 01.Pcci.ehv.a ~ ev1!;•1 111 re· 
µrns1ón, 1••t' e":> J? que ofbunu-.1 ari 
d~1!n> )'lu.-r.i t::l'!»..:nr:. 

/,, p.?di: t.le hoy. o;in U'l\IUteto.. todo 
.pveóe' sueftdér. r"l' le que es de5efl< 

~~~;~.~,~ ;=;~;::~~=gJ~! 
C:fl:1~ etn "C:C:10lil'1ó ~ l)l"OC>ó'i!lllJ. 
-meles-<C!'ICfl:C$JldOC; -r f:n ne ~n.11 
'dr U.::zard (ltl ~1-:..-...1lm.cn:.C 'I ·'l l.:. 
u:iluc.són de: c1:r.//1~10 ou.., rnl'lr.t•~.,c 
-c:i hunlFf:! a Ja i""::rflWCló.'I d('Saro .,1 ,...,...,.,,... ...... 



Pulso político EL U.NlV.liRSAI. '''· 

O CEU: decbra y d~puk ociara 
e Que hubo ''te.rs;~cr.~ción" -
a eusca tongrc!.O, r,o a1 EstadO 

Mientra\ QU(.> los la.lercs del Con· 
.!.C¡O Estud1ant1: Uno11.::n1\ario emp1c· 
zan a caer"" contrad1cc1one:> y en 
l'Jo'ltcr dcr.tarLu;1or.e$ que luego !>C 
.lpresur.::n a aclarJr. •c!.pon:s.11b1l1· 
z11ndo a lo:; pcn~1\'<!i» ele ··1er¡;:n1r!f"
s41r"' lo :'.IUP 1l1i;C'"I, 1uen Ce las 1n!;tll 
lac1on.?s de la llni11~1s1dJd N~c•on:sl 
Aut&r<orn.-i d" M••n:o. ••n loc.:i!c.s 1m· 
pro.,1saclos, se re.:inudaron 3)1Cf t:ss 
clases en 111u 1.1s cstuelns y 1ncul
ladcs de e!.11 •n~\•tUC•6rL 
• /J cntnr ;il sedo d1a 111 h~'i'ª en 

1.:. mf,11;im3 casa de ~lullo=. t!'I Con
sej., Un1veno1!ar10 con e! 1.1uto se~::m 
b5 diriFeiites de' C[U QUlert'O t<~ 
dialos<ir, '>ot:Ue :s.in r..:tl11r c:orm .. riCI!· 

~ ción oh .. ~io! 11lgum1 m ~e sentid.o y 
'ttr.So !\a i•JOqued.ar,dc.e111n1:'11Hde
c:~de~rt:rt!.."t. 

la conllJ5i6n p•r.ice h;tl-cr he<:ho 
pn'5:t dr la (l,rrgenc1J dsl l..C.U. a ¡uz· 

_gar por 1 • ., q!HI! ocurrió entre ~I do
n1i..,UQ y nfl.T. l."11 !orno d-.!: to que $115 
inte,:¡:nmle. anunciaron en umi ~ 
terr<"lciado~. 

·S. ruci~;,;1·~;~;-~ 
bhln cousadO cxtnil'lr.z.a I= d«lll~· 
ciones queh1e1eron de: quod cru ..s
taba dis.puC$to a g;¡;.1r.e;ir CAl el ~-
11.~ UnfverT,itano. tlcl que nada hif.r. 
.querido 'Ubef" desde .que -se Inició•! 
c;:onfl1eto, mAs SOf!l('S3 ;:'f"odU,O que 
sin ~TQUICfll haberle co:nonlO!do oh
cialmente a .liste tal intención. ~e 
irpresuntran a <1t1 .. ert1T q,ue dcno 
ac,e.ptar.se •u ••pronuc-.Uri". entDnCC'i 
d<:bcri sacl E-.~a:kl i:f que abra nuo
vos camino:. para niw..ar a tm entr.o· 
dimH"l"llo. 

llora!!. dnpuk 
de c;uc lo ;:interior 
ep~rec16 pubhc<'\dO 
en lodtis los di:t
rio~ de ta c11p1tal 
--aun b'I. q~ Mn 
dado p•s~ " Ir 
Srn¡"tal11!1\0 cl1tpcl"/{' 
111 CtU, rN-s qoe 1t 
la cbjetiv:d:ao--. 
tosl!~!-(!llpl'"("'o 
stJ•<:ror. fin Cl"f'· 
... orar ;a c1n con 

fcren.:1J d<! pr1•n~a ~Jr;i acJ)i.-.r c:.ue 
cl~v:. no <,;1 "'~"1 fo qui! '>C tJ•1~· cuc ui 

;;'.'.,:,'~~ ~.~~%''¡.1;~::,~~·(';.cJ·,:~~ .. ~~:·~;,;;1 
(jU<'OlllHl'-'"•;•r,O ..... ~l.l!io j'.'.11.tt>fr .•. 

fll """'""' I•·· •IP'J ~l 1r.tu'!I(. QU~ el 
r!1J d,. t.11· n• uh•'.> n>hr;\ l"'U-11•0 m.i 
noll-"'l.li:H'll1'"\ .... 1.1 L u<IJ.f.l Gt!' .. ~., •• ,e; 
t·n .,~"' ;i t,• tnll'l¡p en ::.o \l~f\r~. 

. ~nn _!."I i:-·•.•IK11·,1:::•.:in <.le d1\"t:r~.is 9r·_ 

~/;,•,lr~J~onc'> y partido~ r-01il•CO', tfo ~~~!'.:,';', 
1

.:,~ .. ~··~~'t'~l;:;~ 1;1.~
1

_'~,~~~'.~~:~¿~ 
m-~~~~11~~,d~~.1~~~~~~~1~.J;11~'~ ~~!~;: p;~-;k(c ~;;-¡~ ;;¡;.,~;J·c_~;;-d~· 
"'"<; ilC-Hlém1~"~ aprob;id,,, JHn f'! tud•O"> en I~ d•~"i nue ll.ln tr~11~· 

"Co<T-;t'fl.> U"n1~1IJ.'IO )' t:n 11> r<' . .,.7.3 rror::o Ur~ I:• ln•f'i¡,p 
c1Cn de 1m C'.J"gn•'>O ··r.-~r,lu11vo... lodo~ 10~ 1:tt<' ··~i.\n :•I frr>.-.to do 
que ::e plflnt1-ó an1e Ja Con11!-•(>'l de lo-. pl,1nf.•lcs uniw1•1~11""º' 1nlor
Rrclorm )'Que 1.."!.l:t re-ch111to r;'l(/!1v,~n- m:Hcn 3 C.1:¡,1:0 de a ;¡,tC' 5e h:t ha
~e la hue•t:a. cho? p.1ra 13 nwnodl'OC'<'I c!u cia:;.~~ 

[ri l;ois dc<;cl.J•:.ocoouo1o o.u~ ... ..-. lo &e 
nl'rilt o <e<• lo 1ntJ0;1(.lu.1I han l1t.-i:no l.'.1S 

~:~~;-;· ,~;;:0~~u ,..'.~~151:~~ .. -;1~ ';"~1~c:~: 
al o;.onlhc::lo que lkn ... o en la 03111h· 
111c1ón de l.ibore~ en 1..i l.INM,1 que 
c11'1!i dec1d:cmn el p.isado m1crcolt'1o 
28óeer>ero. 

El v1f'Tne~ 30 del rnismo m.::~. en 
ll'f""1 de tanl:i:. co;1leteric:1a:;. ó-i 1">'"'-~ 
qU11 ~. ~ dtd.araron en t.1...or oc 
•.ma re:enud.JCtón del d1!lu~c '11' no 
CDO la l..:UT'•!IÓfl de Rl!ctorta, a la que 
duc<!'hticilron, !ino c:on el ~;n~eto 

~.~:::ng~r;,~':'lrt::I~~~ 
~ halliom t1--n1do ct.n<.•om1cntu 
ofteialdec<:.apn!t~oolct:U. 

'( ol domlC(J. t.u:mdo N •e~ 
a pre'>e11t3r la propue!.ta lormllll al 
CEU para Ull dl,'.11060. 111 en.,¡.¡;,;.. 
,o;jmo º'"""º lc&al ~ !¡¡ l/NAM !.C 
~~:;ilun!,n ~nt'.:nt~.nO!< a re:i::cl'!!OCS 
• tm •nlor.nacioneS l.le prensa. la; U
detes dedararon k> que ayet" adAra· ....... 
-rErll>rlA QUE SER EL F.SfAOO-

José luis Popo. reporlc•O d.? EL 
UM'iL!1Si\L .al rl.lr coenf.-, de le· di· 
che por 1,1 d1fl8COClD .Jl"'J C..:t:Ll. "UY.1· 
s1piO la nct.rt1"tencia de~ de qu-, 
"SI para el 10 de lebrero -el c..inse¡O 
lh1~•bróo no .1porta 003 scluc•ón 
..,; 1-'foblrma Ce la Umvenoc.Ud. tf'Od~ 
que s.Ct" <>I [!.1.100 el que aora nuevos 
c."'m1ncis p.tra bu<1c11r l"'I entcm:u· 
m ... :nto cotre lar- partes. C."I COf"'lfüctD". 

\' todavla escri· 
bfó oua les lldcrns 
seflalaron que 

• ••pero seremos no
solros quienes es,. 
~~aknwi
te11oct..-corrs •• 

l11 1msmD lnlor· 
mación, p:slabf"as 
m.u. palztH1ll'" rna
no-s, te ••·cluyó .. n 
11:0 nc>tl':O dl. olrDJ 
~.ri~:hc•'>. tvcb,¡ 

l.ls cu;,lrn. fueron l'ILlzr;ir\.tS ¡>0r lo~ 

~~ª~~~~ ~:;::;: .. ~~~~~~~~~,]~~ ~ 
C:J\I J l.l misma nar11 en que k'5 di· 

~l~~.:..~L~~,,~~~-~~:~~:!' .~.~~!~~1r;::t!;:~~ 
· r;~.,_ "~·.:~~:.~ ~~ ~~l~IT;~L~~.~~ .. ~ 

IO<'..aiC"". llTlPf0VIS3dCl" •. QUI! lo misn"IO 
:.on Ct)lf•M101> QU,. c::.1~<1\ p.1rt1cular'i!S, 
t''.l,1CID".~'THN·IOS QUC <1Ud1ICflO!. C:::. 
<"~r.ic10-;; ;,co.,d1::1or1.1dos como los 
cct t::ol:-r.•co t.lc ln¡.tl:l'l!C•Olo C1v1!es. <:!O 
Cc·>~•c 51' ,;,~,o¡, c.1~ l,, H'unióo. 

f<.?11 -;.!!' h.l~ó. mchY..O. de 1a ph-fwt
Mór-:. drl CLU de !00>.1•--.er lm di.Uci;.<• 
c::on Tl!pl""CSCflMnl~ d.•\ :..'vnsn.o Un;.
vrrs•lano. dcspué> do QlU' lO$ l~ 
t1e-c1ri.ero11 110 votver • Gi coo bo ec.. 
n11!.l,',11 de RH":!O"hll par considerar 

r=~-~,..:~~ri~~ 
alf~·JiC'l"I, t;imb•Cn carc~c-da h r~Pf";l· 
uenuelt.r> dd a.u Plf" kl que 5e cc.n· 
111d-a.ró in\Jtil un;;, re3rlUrlaa0.-1 ~un 
c1f1~ quo \.'Oivurl!. l'l ~ lll'"• s;,-,,pk 
rnr.onól~USludi.a.olt!l 

11.$1. ni $el"tro dla di' hurl.r.ii 8f1 I• 
llNP.M.. la sill.Ll"t;ÍÓ., SH4'J~ tl"i.fl'ntlo 
i¡:ual c::¡ue di pnncip1v. l;,s p;tt°tlt:s ui 
con!:1c10 01cen cshir Un.pu.,itr.• :::! 
d1:\h1co; c..ada quien m.=n11eno! la 
fTli~nl• ~-...;¡¡:;un w:i.c prm'.X:_, in ,,,~ 
turd de :iquél. se "'-.lfoU:Jlf• ~et.se. 
-octt?n"Titwa..•·; 5-it org1.rncM m.src:hn 

~~de~;,~~~;~~~: 
ctÓI'\ y 1;smu.én b preocu~ di to
dos~ :.ec"ofrs i;,obre.,. ij;i:O qi.<e ".lll.I 
,...;.ua!quia rnomc.111(") p....:far¡ '~ _.,,..._ 

los lhkrM ~T;(!J •quoñcen-quo. 
rr:¡ di:ilogl!r con el ~¡o 1JniYcl:S+

-t.1n • .., :io c.tfY.:l'"['!Rn "011 n1t~ Y"""· 
.tn de haeuJo • ..e np;¡;:wm., .a :anun 
c;inr-Y .ll.Jlcia•.ar despu61o-.qc,:: 
t:i•.ncmm quo •ea~! E.•udo m Z11Ue 
.abn. cam1n~ óe ~.alu.:..lon. nt.nc!l\n· 
dcw:;c des.o~, de ..::uo In autc 
oomi11 d!tW .cr rc.spP.tJd.:I y d: qua 
lo:. problemas umvcrs.t'ln~ dc~n 
~"'" rf:"!";uenos po.- los i'fl.'"P~ IJl'\lw:t· 
:01~.os..s.lnil1,ercna?1dt.-l"\nd.r. 

1--;'stw;\. PJCS. quu es~. 



Puls? politico 
'-.f'or fl?ANCISCO CAROEHAS c!lUl-" 

"\.;FE:S.1007 
Con todi:• y h ti11,.1z.1 «' 

1:. UNN,.,, l"l J;mt.a 
de Goi.iicrflr. u.,. 

'stg'l6 al oor:1t.-r Da· 
outl R~si<nd1r Nt.i 

'l'lez cOfr.Q n.rcvu 
direclor e:.:: tn fa. 

-~~'.'::: ~~b~~f~~~ 
d11111 .... i.;cn11H? Oc· 
lavio f'i<n.;.;..,, quo 
concluye ¡u .:os
lion de o:t.H'!lro 
nnD:o. CI ~,.,''"'='º 

.Sf· t.arA...c.fJd,.1.i:?!te !P'!t:lio:'t::> 

5 FEB.1987 
t.ag;·~¡ Pr~~d;n1e d;·¡;·,¡;dttd .. : Al 
cumphrse hoy 7 días i::"e hual!tJ! en l.i 
Univer.:id3d N:scion:i.I Autónoma di!' 
Ml!•ico. la situ:i.ci6n srgoe "ín vann
ciGn alr¡,una. pes.e a que ku anune-.:.

..das .c.witro ma.rc.tus do apc!)'I) al nv> 
\llmlento no se llevaron a cabo el 
mortes. El de11ip:aste mayor Jo s11tua 
JHlnU~nd_o el Conse¡o Cstud1rinltl 

' Univcn1lano que p.;tra ~111 hn de se
ma.oa organ!Q el Encuentro NaGIO<l3I 

, ~e esludiante-s en el quo 5e anall· 
~arAn los problemas de 101 UNAM ..• 

:~~~:,~~¡~:: 
de "'71ria:o e;wcl.l.-:. y f>:-n:l~ctn en IL•· 
pres imJ>f'OYindOS y SI!: haeen pro-: 
_panilivos p.J.ra 111 rcuni~ del Ct:m.et<- • 
Unive~it;mo, d pr(lumo martn .•• 
jOaquln" ... En el Palacio ~e-Mmona 
Inicie> ayer el Con'Se¡o Un1ltl'er.>1tari0 
un j(tto "flblertu.para que los repre
señtantes de 1a comurncl.ld estudian
til, a~dl!:-n1ca. admin1slrawa y de m
ltl'cshgac1on de la Ut-IAM, e"?pr.:isen 

~~ "J~~·~~~;~~c; g: 11~~ª~. 
qu.: se P'antcará la actual sauac•on 
que priV.l l:!n. la m::.t1tuciOn ..• La reu
nión fue convoe.Jda por f erna~do 
cano VaHe y M1svel ,Al;Dsb Ramirez... 

jf;~~s~~;~~:~~l~i:~ 
df.i';i~prO•imo martes ... ~I conlhetO 
que !levo a huelsa a la UNAM e~ Jo.Je
vcs 1:9 de tinero. se :nanticne 'f<ull 
que dC"lde (!I JJfine<PIO •• 

EL UNIVERSAL 
3(1~ 
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Pulso políticÓ 
_,..,., fflANC:ISCO cr.RC~H1'S cnuz-

10 Ff'3. ~ 

SUAAí::>iüN DE REQU151TVS 
<6.&podr'f.a'SllU
p~d noirirtto 
dirl BO'J{. de 11s1.s;
-falda tima ~,'Uln
De\&!lrl ddderectio 
,~-nt!nlOrY.bn."· .... 

"'""'"-

7."Presentco.On 
de euhnen.es ar· 
<1'.hn:triC.~ ~lO 01.'C'll° 
s.id.Jd de hattton.e-
1ns&r1 lo prci ... la
mente Ofl l;l J.SIR> 

ª·ti oúnifs'Drnh"mn ~et~ 
ealrao«l1oari0s i"t p~ent.!lr serta b 
miti!d do:il uAal de as¡gnaturas d.e 
c:ada pl&n de c?.\ud.os. • 

9. ti !im11c de e-~~mef\C!i ord1n>1"1'S 
pr~cril.l(loi. y rc;>rotJ.it!oS para pe<· 
maiie<:.er 1ns.<:nlo; .seri.i J.J lflltad del 
tc.t~I de ;:.?1.1l,'1latur11.o dr~ r~an C'k: e-:o· 
!IJ.:!~C:.f'J<:!iponrit<OIC. 

10. l.:.~ ¡ilu,..1101 .,;u:1on.iles v .ex· 
h.\ntl!•,.,.:-; q:1e CJtr~n ~t.Jt!~ '°"L.'\ 
UN/,M J'>.,f';!rJ.1'1 r"" "'~".'?TO c1C ;JU 
cr•P.::•~ y ~cooc:.os. las CL..'Cflllli \·,1:5:t>~ 
tell> "!n el Re¡illmt'nlo del ~de .:tt· 
c:.1cn1ble ÓT.! l?66 y "':<1..1?. mod1f.c:i 
cien~. h"~ta la del 10 da m:iino dt' 
li'7b. 

Lt p·opucst.1 de la Com•s.•ón de 
Rt"Ctnr1.1 conrf'rl•dJ f'fl 1~'~ Jri:e-.~r~ 
10 pur.tor li..c l<l\'.IUUd.J po.lt del.U 

~.!,~~~~.:\ .. :~~;~~~:('~3(\Gn 

EL UNIVERSAL. 

(/ ct<,\lo~;o l>:tb«!O d•H::ll'lf~ ~~HP'\ 
{i'·" ca,,~ ,•'J<:I L,TIO ")•.<.•n Srrrr-'º do
'" f': . .: .• ::::.d <.:;. ~j:-;~.;.!:.:: :; UI~~'. ~<! 
con•«iio eri 1--ionn~c¡:u. f'l;)r:'.l.tll' om. 
t,un;i "·""' \.;!. l.J.ll~<.-'"5 l<'d•o yJ. _ló\s ¡u,.,. 
loruJ~1!r.. rno$lt.Hcn tfc.ub1h<!Jd, l<J 
ó•{<Z"r.t>;'I del t:i:.U no lue nüs ;<l/~ de 

IM~r.;lrr <:"t\ <¡!.l~ !,!. •t:fl)t'1'l/h .1c:::d( 
n1r:'.'..lS .~r11:.!\.,<\\~ ,~~-.'! \..._.,,,.,..., tmJ . 
....... '.!o•l.1PO C<":X:f1~·1 'f>H :.Jrr<)g-.J<J.1~ rn 
S1,.< IOf,l;<!l".i 

,, !;, ll•..-r1.'-nc!.' Oc! cn<1¿1~ .. ,~,,. 
lwlivo" pl,\n\t>,,~it por i:1 :... ... ~e ~~•.i 
d•.•.·,J./ Que ro:P•~"nt.1 t:I C(l..J, r,,~ ,1:¡ 
lc~1c!J~~s U:~;>onc•rrur, <h•t.' .. 1:.r:i· 
!,Jb.l" ia rea!1.~¡_c1v.1 Q.,- .11H·~i. p,.:.:i 
~•CI••;"'~ c-.1ro l:'I~·' marr ... "'f".111 l 1·• 
t•t!i!.:O oc !~ 1~1n:..t<..•°'1. lo Ct.n!r::i:u::. 
~.t·r•..i •·,.<-Ot~·ot."lr :J l..::f.rSI 1c1ótl un .. -:r. 
;S1!n••J y tt>rnp;--r ~l orC:rn J!.l'/O'w:a de 
fJJO'..~<t1-1;:1ln".!>NIL/\11t''"Pf1 

E:! ult:rr:o. 1r.kril" ~e h.Jll.lrlc un;i. 
sdu::.Gr. ¡)I conl!.clO frac?L~ó la fl'\a· 
l\11n;! o~! m1órcolcs .:._>g di! en~. ti 
CC:U 3n,,.r.c.t:1 Q:.oe nat>tóa h:x-Jg;t .to t;s 
UNA"'-' 11o pJrtir .1~1 or•mer minuto de\ 
(Íl,l !o\E;'.U•t'fllC y .l~i C)CU,..•0. 

HO)I. en el su . .,O dt!I Ccnse¡o Ufl1· 
.,~~no, v. .Jr;OllZ:atM fu~
\lo".rW--..navot.-<J Po11W.. _ 

Hay quie-nc.s en
tre lo.s rniemb,os 
rlfo.~~e:;t\ 
en f;,,vor del·Apl~· 
.ntrn~to.delMr.
lortnnl!!::"'.&on!f.,. 
t°e'ofc?J b'S. ~egla· 
""'-'tl~4elf'GC'1f'" 
CJ.0fl..~U!lfH~<\~ 
p-~~'\'.cslqi:te~ 
.con,...o~e ~ w•n 
Ttm~-.:.:;.ounrvers;. 

Jo que ::;,':~~:::i:lziciu;1~ En 
('!.tohay&o(.'<,'>fAaOf\.on..soo"l~ 
Uo porot1e sena c;e~fo·• tod..,via má' 
•mtr urm inff~ftk drriP,eoeta dl!f cru 
que toa. lo tul :.onc.u.~ .al rod::I o 
~=:!o~~-.:.16n tot.Jl ycon~re•a 

En &"d' ~"l'\b11:~n1e h.Jbrtl df! U$ÍO;'\ar 
OC'~de ~s~ rn11f'>3na el Conso,o Un1· 
~·el"Slf.Jrro. 

r.u;:;~ ·~f~:~b~~·,:sa~~J~~;{,C-
ri:C<'i r..('Vno !..us .. -~u·t,,-r.:as. 

Y ne - ~•Dreiu::On CO'Tlun apunl~r 
Q!.le t:! c:reshr'\O d!:' '" ttu•ima c.1.u cc
t's:u.1,05. .. 1e-p.>na~...-.t d,. lor;ul! ('ICUrra, 

~;~,!·~~'¡~~ .. ~~;'c:f~~leg10 ds ·~r.~ 
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PUiso político 
Pi;:. fRA,..C/SCO CAROc~:AS cr1uz 

12 FEB.1987 
O s:tue fa pclómica ffl /;i U.~AM 
O Ht.~~J: unos en prll de :¡ui? siga 
O Rtd . .liint:n~~solei.tJ • 

ve~-:;1~t>;~;1.:;1~~ ~~~~=~~:~ =· 
trQ del 01:rco 1uród1co Y leg11I que 
normll l.l \tdJ de fo Uruvrrsod..itJ N.l· 
ciOnal Aut&lC'fn.:s de r.teuco ~ 31 qu.o 
se insiste en darle caraelcr .. ,esOlu. 
tivo·• por~ue d~.\ asumir--'/ san· 
c.or\.lr-. l.JS ~uSl()nl!!IO • J11s Q!.'<!! 
~ lfci::u.:-n. \1¡::u:o ~,,.,~.,c!.J _.,er dos· 
cusiuries 011 •t11c1arse l.l votac16n en 
~,:¡syl;t.:tso~p.lf'aOt.<.'JfJll"f.I 

3 e tcvan111 c. no 1.:t h1:e'e• que hC)' 
c~cyal~do.u:-

in la facull¡¡cJ de C1:ar,.:1as. pnr>· 
c1pa1 b;i~tum dl!I Cons":O Estudiantil 
um~e•s•Ur.o. se voló a1er en f.wor 
de que la parólh~ de Llbc>re el" 
la ntaum;, c:tu de e:slud•OS del par.; 
con~inue y lo m•SJT>I? ~umO en pSoln
re•es que 1irnpat1z.:in eon aquél. 
m•e1tras que l'fl Olf'm fJl'1v6 !JI 1~· 
d<'l.c..a. )' ;uiSO!YOtü.'Wpor1ef"1m a 

~ ~~~~~nkt. o l.::.l; l4 twras. ~br6 
un pleno del CI:U en el auditorio 
••Jw.o S1c«a" O.. t. f"acuUad 'lM r¡. 
Wc-U.a y L.el111S.~.!'!~~~"T:J"t1Jl 

Zi.ri 1- situadUn, Juego .de la ~ión 
Otl Ctlnse¡o Ur•í..cn.1Ul':'1C., ~ ccno
Uot.4 cf resultado de .a,, arr.::ulta e.la 
:ba-s,..eoi;t&.1di11m1I '!f se d~c•doró '' 
.taW I;: ~gll IO d movirn-'tD SI· 
,elleadel.!!nt.r.. 
l05~11~~ue1Cl~en 

los rmincros mmutui; de~a-n1t1dru· 
g.!'C!.l de aycr pJl'.4' .que httya Con· 
gt>SO U'li .. en1ttr•o '1~11pfacen -
~no 5-e óefo¡~ bs ~~s 
a Jo:. RP.f>f.l:ncntos do lr•::co •J"C'°"· 
E•.Srr.tnes y Fagos. que fuervn los 
tre"S m:'ls C1'..'fllftN~•d<X al'! r'~1'.:~e 
de 26 qu~· .l¡>mbó r.I Cort~r,o Un~· 
s1t.;i11o e• 12 de scp11emo1e tSel Afio 
~,u.;::do. "º'"ieron a desatar pole· 
m.-:..1S tn l.t.s d•vt:~S rt:!Un!OOCS .iue 
los s1mp,.tin1nles óel CCU scs.ru-.;1e
r~in Cut.:J~le todc ri dL,t. Y h neehe do 

Los grupos ra• 
d1c.tl1"S q.,,. .. s;1,1n 
donhc. Ol" ese or• 
g1111•sn1ut":.luc;1óln· 
hl ms1Slen en la 
óel't1',.1r1:iro l.:it.:Jlt!~ 
l.:n relorm.l';; .!C.l 
d:.'r.uc.I'> y ~:l Que 
el C:onv~~.-. tcn·p 
car.>c;:l._.r d .. •·1o·so
luh..-a".P.,cho'l.!.1n 
auc r.I e"""'"'º 

Urit\•,.-r'!.1lar.o 
.1\IJI"'"' :.1\ ccn~lu•oo"~- l,11 ..:l'frn :.~ 
ec.-t..'• ~I\ /,1 Hn.,n.00 QUQ Ct~•l')nZÓ el 

m;1t1L;s r que Lr>ncluró en -¡o; pr; 
ir-... ,:: 1n,r,u:.:..i Gi' .. ,~"' 

l:1~ r>roOUL.,fJ1' que"' ri:ci.04" Jor(:e 
~:iri11;0 h1:0 anl<'.:.yt'r _.¡ CU lut"rOn 
f'9U/ cc>ncrcus y dosr><:I":. d'" P<C'lon 
J."''-"'"" ce~lo?s, .H• o;.e 11prob . .uon l:'<T 

formani.?Yl:·••!dr>'1" 
·· 1 l.J •e..tli.zac1ón d~ Uf'\ Cor.t•= 

Un1ver$Íl.lr•o dt"tllro de los marcos 
a .. 1 orden 1urldrco v•gente "'" csl.l 
c.JUClct"5fua.r<Y.; 

":Z. (1 ~JO Un•vef!i1f~r.o. cnm 
w·w Ce ros tt"s;io.>n~t1blt'5 dt! cumpll 
miento de t'$t' orden 1urld1eo, 1150 
m1r .. la'> concluS•C7f'IC1 def Congrt"..o 
L•n1~M.1.ar>0. 

"3. L:! Ct<!•C•On </t' una com1s,.m 
o•r.101:.ador:t dcl Conr.•r~o éonde 5,. 
.. r.:uen\re rC;:Ye!i.f.''11,•-:a l.J p1ur.:il•du/ 
~i'l.iUn~ic:a~·· 

Corwino Ceri.-1z::> ec1 QUt' ""'' con 
oesn d<ebco y ftf?Ot' Q.llt' ser plur<ll y 
l'.ll)fl"IO(.r.:'lltCO. con la D..Hl1cm.;c1ót1 di! 
lo.Jos IC•1 'ectnres de l.1 comumaad 
unrven1t.;ir1.i para que St' d1o;.cut.ln los 
pnncip..it~ P"Obl~s que .11Q1..U~J""' a 
t.air.s11!U1;1Ó."I 

fuecldroel r«1Po CJJ.J.riOOSO'!>b.A.n 
en 5u inlf'f'l.l!f"IQ<Ai q11r -a ~ 
ta de pr..,.,t..;1'7r l.':t ~~icrpric;ltl• Oc 
L1tot.lh~C::e-A.'>!>Se."t~deboc:o
mvni.::ad y rl'tleím ftt'4mmle 11:!. plu
rnlid:td dolt la n~t1lw;«r\'" Y q~ "'k.c 
º"legadM al ieongresri d~bef'án !.O!~ 
ncmbrados por ol ~ '.J:'"ll'~I y f, 
~ ....... .i:ad.11~.rlei.n~,.... 
\ll\N'Cn,...Mnr. 

NI llENC[DOQESN! 3ID'fCtDOS 
'1Jg.:>.qaeotanlb..!oo tjetó pn!Q.41'du 

~_qtll'~our.caolJOC!tilhabl!f'MP'l
i::edores ni n:-ncidcu;••. al r~noc:ior 
que 13 vit:f4 de 11' comuotd:ld un.-. 
s.ir;arb j!WfUS.Se h.1 ~cri~ ~ 
!a .r.1o...!1.ritl:::wt ót.,¡ c11$oCrepal\leY tr.i:~<"t'Ó 
ciuc- la plu111lhl2d >º la di~~d .úa 
C>?'mor.cs no óeben t.lividtr a IOs un¡. 
VH'wll'¡lficr' •. 

lns pr0pues1.as del rector OI? 1& 
UNAM se a~flz.:)ron y d1sc:uf1eran 
dur;tn1e muchM horas y al tonal se 
aproba,nn paro que hawa un c;on
~r~ Ufl.l~S•~l'I"'> p/ut?.I y o._~
l>l.'O, !>i . .,.:ro C"eolro óel l'NtCO de la 
lcg.;illd<ld ,. el O('dc.-n qua ftl'rv• t"' :;. 
lllJl•\v.:,M .. • 

(1 p,Jnttl OÚ'ml">\l 
2 d'" Sll p~p.!t'~f.1, 
c!t' qut! el CC'n~r;o 
Umversolat10. í>oJ' 
s?.r-Ur.G de Leo;; rei.
pans.1b!e-s ckl e _,m 
p!1m1onto n~I DI· 
den ¡uridic:o.· 
.:Jsum;olo1s cnm:lu· 
!-IC'lll'~ d .. I c.:on 
J"~~a. noflvr>f.,,...· 
V Lt1•1l1/ ""• Í' dl,I 

'·"-='"· ,,_. !(,'"'ºe: 

c.·,c.1.·1.-r C'I'.' ""·~;;111•,,.,;·· ,~., .. dt'TTiltl· 
'! or1' rl C:f ll. P•'•O par~;:!.;''· t'SIO 
•• ,.,., ... 1 .. <'•:>r~·;o. )" <l'-'~' w.~ ic c:on 

Ir.ir.o\•'"" i! Cu,.¡ qvc I•·•~'""' •1'4.:c 
:a.x:..-.. ;:;r:Vi.....-:ul!f.;.:,._.,<I"'" .. ; ... 
'!"""'"''•Klº .... 

E.!.o fue lo que m.u ,,rrgalo~ P'º 
•OCCll'.'lno.1dP.3yercril.ll•r"''~ 
que s~ 11 ... ,.,.0., .1 Cllbc:l eo!re M .llUIT't 
nado dP r\cu·~la,; y facultadM; P"" 
v::~rtcr .l V•l!.~~,ón ~"Ir~ ;i-IJ<'t0!.l1' 
ll.i\i.HdO,. ~n • ., Se1'1ón OH~lt•.1fl.l del 
Cr..."<HC,IOÜ'W,l.'•':l•l.1fl0 an• ... ,.,. '/ ;iyt'f 

-en 1.l ~•Ut.~ ~~ conuckrab;•., su· 

'•C•ellf~I.., d•~Cuhd;;i·, p.tr.1 "•'"'º 
~Jr t.1 hu\'','.l y prcr-.1rar l.J D.!"!•Ci;-,1 
c1r.l'I '°"'1ud .:i.-.1-: en el wr-r;::re;o p.;..-ral. 
de:TIOCr.111';:) t lt'!:AI ?t'OPl:l!"':c rQI" r.I 
rc-c;o.r y a:•cb.ldo por lo'> cao1s,,.1r.ros 
en :oPJn"''13yOt'•llln'I. 

L;is ¡¡p1·,•(ir.es. y l11mb en t.u. "º'"· 
e~. iot><:wu:l-l:'ron en .11/f':ttnC""o OOr.· 
tt'I~- (,..!,u; prcp..lr;JtD•l.U (, y So r.t 
vo1o pcrquc 111 hUt'I~ :;i:~lu/3 v ~ 
mismo s•...:t.:J1<1 rn d Col"flO d!.' Cien 
e:~!> y tum.1n1cudes Oe'I S<..ir. f.n c.im
blo en o Fac-_.~13d ~ C'tenc1.\S y eo el 
CCH Oi<!nle. 1'C .. o:ó porQUl' con· 

::~f;J,.~~-h~n~J~~~,f,;.[~ 
un de•.!'te a~~ll!r .. dc.. anle 11' C6 
'1"1oe!"lttf1~IC3I q1w:.. m,;1~1" ~n ouo I~ 

~~~~;~;;:;~~lh~~rco. '" 
Ho'f¡:'Q" b 10.,r\l'ln..l /'!.:J.b?n ~ a.T· 

lrnuar-!;u 11,am':>ledS l'fl ko\ drnoa:: 
p'anflto:. dt' k. UtOAY.. t"n los .a11~ 
-.:11~1 sen 11r¡:vnLS tu!y Uf\l: pro
Jurkl.."I M"\l()ll•1cllti.r.rrt~ 6'1n1:r.., .. 
q,, rnlc dl" u('1n:on "''• fa..or dt 
q~ sdreriudcn h.s la~ par.,.-_.. 
'CC"l'!>QI~ 

..a.a Q.!t-Muc.,no;;.-"':'p::-•:.: n,i..,,\· 
TIUÚ!'n M ''º(' t-..f mn:w-e-so l.lll .... Oi'~t 
tino~ .. -:..fl{:ea1d n'8rCIJ'lq;-ai yn:-

~'";,~¡~·~r~~.~:~~~ho~~~·;'~~;.~~ 
til~ ~.~:zo ~ ot.lt'liK~'"""' 
TICS dt~ ~e-·,;:. l,t,'.'.Q.'\ oQ•U ~~· lle-

rrr:~:;:~~:~l~~~~~:~F~ 
t n t~ l"S 1""•"'•e:t:> f•cf:3nl.!;.C..:. pi.)t 

l"t CEll $1 votv1e-r-:or> a ~C:CCl'l.lr f)TO· 
~l:.nu"> d• "Cto;nP.ant..n le>~ .. y -ct'ln-

ll;~~~~-"'.~:_:;;u,.,_m,••nle. !>e ~b;,. 
11 aur. d•Sflul'~ ce J"¡ acu(''~ º"'· 
C?f1'"'..eic.t•r1rv1•rs•'.:t1..- ---e'l"°'.::i.:-,~ ... 
Un h".?110<;•!!,\I~ '-t:t·.~ c;o:1 SlL•-. 
... '1.c-Te"ulCS J CC'f",.,u•'.1 O'? l.J b.l~f" (!5• 
it•".!•.111:01. l,•fmrr.• l;i hu<!lC:t (!tl l:t 
uru, .. l , ccntmü.1 Id O.lf~h1.tc•on U·? 
131.ct'C3 

... ~~;~~~:,~~';;;' tt~ 1~~.t ~::.~ 
li.:Le Y le.O.. TTle<~. rt•.lr"Otl ti'<•• ~-•~JJ 

~¡c~;,'~:~~~e;:',' ;;·;J'!'~r~r.111:ao::.1s 
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: ~~~7::5~;~~ Íix~=~Y 
eAflm el dr,itjornsmo--

levantar o no /,1 huelga CH\ la Un1· 
wersidad Nacional Autónoma de M6· 
J;tCO h.1 pr-oy(lc.ldo una hcndl d1v1s1ón 
en e! Couse¡o EstutJ1.lr+hl Unr.1ers1ta
no, lo que ev1tU Que Sl! u~gara a un 
&clK'tdo c:oocrcto en el pleno que C!•· 
rigentes y m1hlanles. de es.e org~· 
n1smo sostu ... reron ayl'r en el auC11· 
lorio "Justo S11!rra" de Ja Faeu!tad de 
Í•IOSOlill y Letr.is. 

51 bien hay una importante co
rriente r::e opinión f.lvor;:ible o que 
con:;luya fa p:ual17ac1on dfl oir:t1v1-
dades en la rmhuna casa de estu• 
ú'os, los gFUIX'S radicales MI! <.'ponen 
• efl() 'I atrora plaril.can nuevas ci•i· 
,¡enc1ns como CDndit:ión pal"i! la re
Of"CJdooón de h~. 

la mi~ es ~que <N"ldcnte. 
prolongar ei conflK:to_fl) 1.111 inlfl'l"nD 
de .1UJi;,.ralar ~ nuev¡;~'tas ;tUIDrl· 

:'!a~~o~;;i~-~ staQ~CMan 
Para lé"1rarltar· la huelfUI en la 

UNAM pn:lendcn conocrr la agcndll 
del Congreso Ur1iversit11rio: evitar 
que ei éstl" p¡rrl!OPB'l T~lan-
1~ d<I! Ja Roctona; derog:rr la tom
lld.ld de las rer0rm11s 01c.ad6mi.::a-s v 

'2fTTP'~,b~~ianl;I 
~~:~,~::~as ~tas n~as 
dattandas. la hucl¡;.i habl'á de cont1; 
nuar, según 'Se recalcó ayer ero el 
plena dr.I CEU en el que en v:iiri?I?: 
OCllSIOl"leS hubo abuc.heas y nchiflltS 
a fas princip.Jlcs lideres del m•'.mo 
como Carbs lm.-u., /manol (kdo(1ka y 
Antonia Si!intos. a los que alguno.s. 
exaltados ntud1.lntes llesaron in. 
ch.isa a gr1111rles "¡Vend1dod" y 
-¡Tnins.ados!". 

:t "l :J~t,::~~:~ • • • tinuo en lols asn~ 

f.!: ... .,. ~l~t~e~~:~: 
• • ·\ versllat1os y ha 

1 
, · sido tan d1v1did.t 

' ' - ~1~:11c '!ªa~~k1p5a~ 
L-~~ qutesfoqu .. ha-

e ..... ..._ ~r3 de ocurr;1 rte 
aqul a 111 '"ª'"'ª"ª 

d"°' dormllf:O cu.-iriOO l P. vo/1110 a c,t.,r 
p.u.1 otro f>lt•no en el ,:.uJrlono c.:!.i f1 
l~(.féa yl~~r.n. 

AUn ., tos 1n.)'. 1·ntuo,1"o;1a ... s1mp~ 
lr:.11!u1r, ~d C(U 1¡uc han ;f',;u1du 
con ,lffflUOOI <'I c;1infr.clo. las nucvJ~ 
cor1d1c1on11H P.Jra que loJtllluleo IJ 

huelga~ r>M~t'n;ln mi;tral'l.:u. PD<' ~-t;:;;;;-..;,..~·¡;;¡~ -- · 
dl'elr ID menos [$a ac/1IUO l!ihaM a qu••""~ eon-

Lu rc..ihz:-tctÓfl de un Ccvlt.'nlSO Uru· .-.•d1-r.1rr>n QU-c <0t1 l:i f"1"an1::iuc.n ,-
ver.;1tano plur¡il, d('fl10C1.'.tl1co <1Mtro re.1l1z"c1ón dtil Con;:rcio Um~~rS1· 
del marco ¡und•CO de la 1n-.111uc1t:t"I Y fJr>o t¡uc prODl•UJ C.1rpuo .. .;1rirc•bó 
cuyas conclusiones s"-'ln asum•dJS ~ CU. o;c ... .,¡:1ba y3 .. ,, ~¡ 1._·.v·n,no • 
por el Con!.f"¡O Un1.,.cr~1t;ir+o. pro uni '1.Jhdll Ot!' ~le cc•nthcto que rn.Jn· 
pv('"';fO r.I m..1r1es p.:is.'\do ?Jr "'I ''-"'·'~ l•cr.oe cctradC'S lo:> plan1 .. 1.es di!! la 
Jor11:0 Cilrp110 y qve 5e cUSClll•O f'"IU· t..;NAM 
cha-. horas y fm,1ln"ICfltl' ~ iHYCl'1ó"" 
la s~1on ord1ru.1"1a que c::on.cJuy6 en 
los prm1en:os rmnulas del m1érco1M:. 
r,s • .,nora cond•Coonado al conoc•
rnienlo de Unol agenda QUI• n;rd1c 
s.:1be i::uill sr.rA.. habtdu. t.tlfll'1b de que 
ta pw-:mari QUe rury que haci!or es 1n
l~r11r I¡¡ Comu.lón °'6J'lntzadonri del 
~ ... 

Mtr-. aún. 1'1 1nlt'[:TUCl6n m1-.;ma de 
esa Comi$i6rl Organ.zadora fue tam
bién seve-ramenl-c cueoi;J,onada en ~ 
~del a:u. •Y"f". porqun..~ 8:rl· 
gen un mayor nl.ll"TltefO o.'e rcpr~en
ta-nte est!Jli1!!nl1I~ ... ,~QUÓC~VI 
$«64y110967'"', ~untó e~Htllefl. 

Otro r..s1uc:ian1e au1~ snb.r-r por 
qu6 !>U~pcns•ón y no derocz,c1Óf' de 
todas las retorn1a5. UnC> mts de· 
m:.ndó den>gar el R~nto M ü
tuj~ "Ó';. ~grudo. Y of:our.darnn lol 
que tarr.b1tn 1nsisteron ftn Qll(' (11 

Congreso Unu .. ~~ibno 'IU'la -ex~e
~~ fl!!S""..lutjo.oo",.f'lmM de plural 
.V demoa-.itJCl:I. 

...nf.LORJ\E!.--URIJSION1SMO 

"Dcsrlc:.1WltoaytY~en~ 
las y 1i>CUttades c.otnO"lZ6 la votaoón 
!>Cb1-c :.; u;intuu:.i. .D ~., loiv::.nta la 
"hudp;a,lie~"dlaóvislt:n-dn~· 
niCnC!l. ~ue pnw ~tm la .bas(I -es.1u
doan11t . .i.. e.tuJ .afloro C1 el~~ 
cru. 
~ ~~~1'!\ 1 ftln~':w~d':'11!'r°.~ , l '""'dociOn dn 1"· 

)~~~~~ :,~-.- ~§~~~ 
':. ~r;;r;::~: 
, • tantos.e inte.o¡;;i:rn l!f 
t_..:;~ .it.:.-41 ;:;:~~!ó~;:r~~~: 
·-~ greso Univt1u:111o· 

•i.o. l.J UttA.M 11o!!he re;1bn:"!:.>!, Le' 'e
•:~ IXWltJICIOOan el hn de 13 í'--l"-· 
hz:l'elón ~ <'f{;';ivl(l..'lc.Jcs • i'.;''"' ~fJ d6 n 
conv:~ h1 11gcnóa dttl Cot•r.res.o y • 

~e .. ~~1''~.:;,i;.;;~~",. 1~:~~~~:.~'~;;';1~~J 
nu•· han IHV\1Y.t~ b mcrmf.,rrruc'atJ 
-r.~ltolj10ln!1l rn \..:i-. ner.1<,r1c:ntu:. dr. 
11~.-:11P-:::•l-'l,f._\,.1;-1c---syP.•1:<.•<;;. ;c:."";"lll 
t;l ariro~ r1.i,r.rit.:ina•Tl•''llt! r• Cera· 
!;.-Je: tlt~w:•.,./.,roo c:l j;U i:.c~1(·n IJC/ 
rn.•r1•""' p.1:.~h 

f ln•ll""'" 11'.r~l av!'r ;il¡,uu•r> ..JIJ~ 
(:lll(!ll"'I -lt.·.: 1:: Con~r10 ...:11•-....-1'1o1l.11•0 
vuclvJ a '!i'''"ln:,, JI •~'!illl'l·~a <!~loo:. 
n1.JC"o'')">!l1<111le,1t:·•eni~ • .-u1/e-i1.1'!qu11 

(1 opt1TT11srn..i que hubo 1.J mear~
t;:l.::a del m1l"lc.oli':o. U"TIP<".1.0 L--;l a tc.<
n.ir!:c •"1 pe:,11TI1srno de que /.J silu.J· 
OÓO VJrie. 

A\ com1enzo de la '1.'0bCIOn, 1tl1t~ 
.21ycr. y /u ac1•rr1do en el pleno dtl 
C(U. uy:ir, ev1de:icia Qll<?. ererta. 
mcnle, el eonihtto nut'dP. orolon

. CJt'iC ~¡ Pet'!;1o;ten la mlran~•::t-rac1111 
de nlt:uno!; ;;•i;po-. qUf'. por 10 visto. 
no p.:u~~ CSIJiDUe!of~ a n1ru..'Ul1 a.. 
tendornrmk• 

,;Cómo condrc1onM €'1 fin de lf' 
nuelr,n al curu:i::1m1onlo de una 
ifEC110.t et"• U que '"° ';<! ha nen-sucio 
o:.;1-:;o.:~"!?~~. e!:?::!~ :;:.:e ;:-r1:-m .. r!:' !"-.a-""':-:': 
que 1n1ep.rr.r h' Ccm1Mtn Or¡::anl,.,.. 
c.lornd...-l~rewUnr,1en.ic;no? 

¿Cóm:i corip.ir 'lUt' •!n P.! r ... ~msre:., 
oo h1''f6 represmutc~1 de t.:c::;torb 
dC"":":pu~ de•QUC""lu ,.., sU!An~doque 
~ ::1ebc- $crplllr.'ll yr:uel UUC' fl!S· 
tén ~t:!du: t~iw ~~ 
de m ru-m.wndad unñ.·usltolrJ?--11 

.¿QL.toé se ~ too C'!l"Tl.1ndl:r b de 
~úon .tl:'bhd('lits r.:IDrn'l!ls-ac.:.· 

.dtm.it:.;1$ :Si~ !la nus-.~cintrovei
ltdas y <¡l>ll••fkN.lron a J., hu~ <i Lt 
IJNl\M,.t'¡Ut'::!,,r:1n"SU';p.•nd1r'..i. ... ha"td 
11uc t•oc:l~.dt.fiCo.nP.•eo.o ~e nn:.
lic::n,-úis.cut.'Wl~Jo q1:e·M~ 
*h3cerse! 
~riaes-tu¡t111~ tllon

f'-"'".'W•, bprtujr..11;i-l, fll 10l..m.i l'o:•TI 
dto k!'S c:>tudunh~. µ¡;¡r.:1 lull!d~ Gf"· 

~H"..a a un .WO.:k.:to -qu.o :1;1 .1~.t:..uo ..,,., 
la o...'>flCIUCl!IU:ll!ll y rpir ... , martwi 'P,. 
sado P<'Jrt.b~ ~br;;; l1' ·wr.1-, 

pJ~o1~:;'o"r.°n"~ r::;::;~,.d1~ ~~~~ 
Univern1t11rio el Ollft•"' :•as.ufo: " ••• 
l•OY 110 e$l.1 en joc$U ~ola~n!e !>:"'\ 
p:cyccto de rt...,.om;;i~ •• c..Cl~n1c:as. un 

~~::;~';::.~ ~~~t~~~J;.,,;'t,"i! ;;;..~:.~ 
C'd tnr!o.nill d .. Id U•W••'~ld~.i con'lú 
U1u..,,,1-kt-'d ••• •• 

DE ESTO\' DEl\QUEILO ... 
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LUCHA INTERNA 

en~l=!Y:~~~~~~ 
~~~~t!=-~~~ 
El divi&ionls.mo que •flof6 el ju9Y ... 
se volviO • h•c•r P•tente •unque 
esta vc a que votamn m favor de 
la re•nudllciOn de labores lu•ron 
mM qu. los qut1 querfain que le pii
rafiuddn de blbota conUnuarL 

Er arupo r>dical, 
con ··La Plt•" ca. 
l'BSCO al ftw"lte. no 
loaró, ain em· 
blir¡o, domln•r el 
~ni,..sara 
los Ndlrwqi.-.t*I 
ntado m11Miilndo 
el mowimieMcl •· 
tudl9nflJcoe1.a 
reformes aced•· 
micas del rector 

-~ 

EL UNIV:E..HSAT. 
3.1~ 

.iquél h1~0 de que Ji.ea 1!$fa rnat\ana a 
J,u 9 horn cuando repres&fllanles 
del CEU se cnlrUYtSfen coo las auto
r1cJ.J.dc-s de la UNAM para 11nunoarlt1S 
que lll huelga llf!!Slll a su l•n y ponen.e 
de acuen:So en cu.tnto a ta de-.ooluc:tón 
de las uis1alac1one:s tttllro do t11rn
cadas 'I aseo de aqui&llas para nu1-
nudar de inmediato las clases, tu• ·--Sen\, pues, hasta mal\ana marta 
cuando, ohci.::ilmonlc. las au~ 
un1v~1tanas reciban fls,~ •· 
cuera.,, f.><;utbdas e IMtalaciones de 
CU y pn>ceo:bn a Of&llnlnr su ll'V'l* 
d1ata rmpertur;11. 

Como se rocuen:b, la huelgi° en la 
UNAM d~o comienzo el primer mi· 
nuto del Jueve$ 29 de enero pasado. 
t~ el romp.mieflto dtl diAkJeo .,tr. 
represcnla11tes de la Comisión de 
Rectorla y del CU, que se oponen a 
las refonnu acedlimu:a.s que e P"l"' 
puesta del rrc:tor Carpízo aprobó el 
Conse;o Unrvorsrtar10 en septiembre 
de!far.o pa$ado. 

ll'I dirig""cia dPI cru f!lligió dero-
1ac1ón lota! y la cel~ción de un• 
Congreso Urnvenitaoo '•ro:solWivo". 
las auloridades de r•clorfa ac~: 
bron s.u~pendoer. nia.s no ~r. tas 
tres reformas mAs CXlfllravertidas ,.. 
lc1cntes a los Re¡:lamen1os de lns· 
cr1pc.16n, E:dm.nes V PalfM y tani. 
bu!n estuvieron de acuerda en que 
haya un Congreso, pero dentro del 
marco ¡urfdlco que ~las adhli· 
dadcs en la má•im,. casa de estud.,,. 

Las f;IO'SICIOne9 de una y otqs lut-

~~~r~.7~7:~=-~s= ~~~ 
versi.tario d•! man- 10. el rllctor 
Carpczo Insistió en la swpenslón de 

~8u':~1·.: ::a~~ J!ru-.:. 
melló a discusión. para d.c:idlr si 
~blin levantllr lll huefp. 
EljU8'V9SSJISfldO.fue~U.-

~~u~~;:~ 
~~~:s.~m. 
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=e CEU: absurdas eiigencias 

o1 Stguir~ Pn t>•ie!l'a la UNAM 
··"Condiciones" inJceptat>les 

E:11cenc•.JS IJn alr.iurda!> c.omo ina 
ceplabl~ planteadas por e! Consero 
[sfud1anltl Umvers1lar10 p.ira le..<1n· 
tar l,1 huelga en la Um.,er.;1dad Nació· 
nal Au1~ de Mi'.,co. imp1d•cron 
ayer, y segur;1mcr"1te 1mp~d1rJn por 
qu1ér"1 sabe cuJnto h~po mas. que 
1.:l'I. ac.liv1dades en esa inshtuc.ión se 
reanuden. · 

SI alnuna duda habla ac.erca de 
cuAles soo IO'S propós1IO'i reales de lo 
que ocurre en la UNAM, los mismos 
grupos radicales y enferr:m:os que 
volvieron a rrb.lscH a 13 d1r1genc1a del 
CEU. sc WIC.lr¡rnron dc dcsPf"1Jr111: no 
se busc..s so1uc:ón .lleuna al conlhclo 
univers•lar•O smo prolongarlo, av1· 
vatio y converllflo en una hoguera 
po/111(".a dealc<lflCenaclONlll, 

· Un documento r~actado la noche 
del domingo. en que se condioooa el 
1~llnlam1cnlo de la huelga por parte 
del CEU, luego de que l;i base eslu· 
d1ar'llll YC!ó en favor de aqu~I y todo 

F,~~~c~!uesn:~~11:!.ªn'!:ah!~~ªs ~~~,t 
d.:idl.'s ; a IDS prOP10Si!SfUdi.l'Ofeit 
que esperab.an que ayer enlama· 
flana se d1M"a e4 eor.uenlro con los re
p1csenlanlt'i de Ja Rc.:lorla y In ac· 
l1111dades pudieran empe:ar a rea· 
nudarse cri el transcurso del C:f.l de 

. h[O que en la "Sesión ordinaria del 
Conse¡o Umversit.lriO. el marlcs 10 
del .lclual. habla qur-dado claro. !ie 

· oscure<ió ante el rad1ca:1~mo er1fer· 
milo y. asf, el compromiso de la d•· 
r1gencia del CEU. de llevar a cabo 
una coosu11a a h bils~ p;ira l1."Vanl.1r 
la huelga y preNorilr la re.:.J1:ac1&:i de: 

; Congrl!'So Un1ve~1tat10, se frustro. 
Los lideres del 

CEU han id.:i de 
e:rigenc1a en eu. 
Ger'lci.l: so les 
11cep10 una. pla· 
lcon'-'tr-'. 

V el colmo llegó 
:on el documenlo 
Que a l.J mcd:a no 
che del domin_co 
orden3ron 1ns~rt<1r 
en un diaf!o er'I 
Que sólo les falló 

l'\tf,ir que 1'(' I~ e~cri!•Jrara el C.:llTI 
pui. un1\ll'.'rs11.:ir10 o Q11e en P;i.ac10 
N:ic1on;,lsell"'i.m-:;r;ir,~r.-.::.1:t'S 

t.i 1..?,;('Uesta rleRL-.:'.cr1a a /.Js t'•r· 
gcnc1;,s del C[U. luNon r«ha1.1das 
de mm''''''º y at10('.l'it.' ~e ptl:'P,lr.1l:3 
un ,1.,r.u:nL•nlo l:'n ... 1 que se .tn,1r1:a 

, Un.t ''ª" vn.:i y se lrs cons•d•·ran ma· 
• .cepr~brcs 

C1ertJrnenle 111<.; cond1cmne!i d,;I 
C(U wr.:¡ po<1er lm a IJ h1,dg.l en 1.l 

~~~;.1'.~\~:;;·;~,~;:;,~"'~::·~~j;: ,~º 
gu~.~d~/~;:;: ;:r1:;:'';';,;;;'1°.; r«h.uan. ne .... 1 º"'""'"'fiiriO.-.. q·ue sf!·en-r.--ffl6r 
.l J.i ,,c .. plac1on de un;i d1."!nanc1.1, pro- , .. .,olult"o ~· a1um1r ,.r ConS'!'IO Uno· 
ponrn otra: s1 en al!!O se les cede. 11cf"!.1f.lr10 tu~ (onclus1on~ .. > que el 
van mJ\ Fe!O'>: de lo tt'<'l!-.l!O pas~n a Congr~o !>eJ or¡.zJni1.~o per Wld co
lo ,n'i1'n'Jo,1!0, do lo r.ic1onJF, 1t ro 1rra· mrs•on 1ruc1;¡,.Hl.l por los ddcr•m1's 
t•on.11. <!e Jo 1uslo, a lo a~urdo; de lo \Ptlores de l<i U~AM-, ui-s "Ut•l· 
p•t¡<.knt<! . .i ro d~e.abcllaOO. l.lo:e e.-i J.o 1?'$eflC1.,1· .. 

p,1r.? lev.1r>!Jr l.'.l hue1¡;;J, el CE:U Empero, ~f'flali!ln e\f11r l!'n iJC'i.1• 
e.,se J Rc.:.Tori..l· cuerdo con "el proced•m•ffi:o .;-ut0t"1 

··Que tecibl formn!mcnte !.Js 1ns l.:i"o y 11er11i::al, mcdoanh• el c1ul St!! 
tJl)C•On"'s c:ue han esl.ldo b-310 cus· .ldoplaron IJs r1>.s.olucmnes d•d Con 
lOd'ª -sic- del Conse¡O Estud1unt1I o;e¡o Umvers•IM•O t:=cl JO de f, :;rero··; 
un111ers1tar10 . con la compos1c1on de ta Com•sión 
• •'Que nos d~ g3r.'lnt1:Js de que se Or~3nozador.t d"' CrmRrl"S~ f."()r i::on· 
al<!fH.iF.'l el Clllt!'Od.iru) e~co!Jr e."l lrd:J s1der.lrlol •·3n:•dcmo.;;r .. 1u: ... • 'r r.o c.l· 
la Um11cr.;1dad por lodo el t1en1po que balm<..-nte re¡JH.·~ent.11111.t y con I¡¡ P•e· 
duró la huei::a, de¡iirido sin 11Jlor let::.11 l~s•on de que se.ln los consc¡o-:; lb<:· 

~auser~
1

r':s51 ~';:~~rll~~~:á~~;:s"!:c~ ~~~: ;:, ~~~'ifG~~~~~g~~~~1~~:: 1ª'.~i~~·~:,e~~;;~t~~'!ªd~·u~ no Y '[~11;r~~m:;~¡~;·~~~~~~ 1u 
hab•<> levantamiento dC: aclds. ne re: autoridades ur'liversilarias 11 asistir,. 

r,~ess~l\~~~~.~~r::1~~~11~~!'n ~!¡t~· ~~:,r:~~~Ó~I ~~rea~~~óeÍ~eu~ri~rt~~ 
ci~Q~:~:i h~

1

~n~~,;o~ubles lils ;;;is~~~~ ~ 1~~t~~5d':.!~ ~':;~~~~;~gu~:: 
:~~~;~~~~~~ f~s~~~~~~ ~~~ remos las sar~:;itias del lev:inta· 

~~=~~~td:~ad~~!1::.e;~f~lr:!1l:!~~ miento do ~¡~~!Oti~i-
por las pmp111s auloud.ldcs. ~:·,;~~~=~~e;~; 

UN CEU EN CADA ESCUELA 
"Compromiso 

deanut.>r las aclas 
levar'ltadJs cor.Ira 
compiu'\eros en el 
lr11nscurs., del mo· 
vimienlo. 

"Que los esfla· 
c1C1S lisie.os e inlrol· 
<.'Slructura u111¡. 
:11dos por olmo. 
v1m1ento en cada 
cscut.'la{cublcutos 
y comedores). 

Sl'.Jr'I 1esp.-IMlo"I y cffi•dos a las CC' 
m1s1or•'!S roe.ares del CEU. 

"Que las ses1u:ies de la Cran Co· 
m1s1on s.e.ln púhhcas y transm1lrdas 
p..¡r R.1•l•o uni~1trsu:l.ld. 

.. Qm: se restable:can ldS negoci:t· 
c1ones entre las aulo•1dlld1?s y el 
CCH-6 y la Prepa Popular Tacubn 
P.lr.l l.l 1ncorp..-.r3ciQ.n mml'd1al.1 a la 
hcenC•Jlura deo su ¡:ener11c1ón de 
Cf,•t:S."\r.IO~. 

"Un espacm d1at10 y pennancnte 
en la p11:Rrnmac16n de Radio Un111er· 
s•d.ld al Ct>m.o?¡o Estud1Johl Univcr· 
5•l;"?_r•O" 

1.,s auto"daf1es de 
la UNAM, Que .:c>n· 
sidd"faroo :tbt!.lrdl\S 
e macept,.olO?!. las 
nuevas -eni!s1· 
mas- e.icencias 
del CEU en este 
conlticto. 

la hue:¡:o1 "'.'n la 
UNAM. pues, h.J· 

br.i de cotii1nu.Jr pofc::ur. nuev.J· 
mtinte, el d1(,logo se con111cr1c 111<1 mo. 
n61ogo entre .iutond.:idi!'S y ceuistas. 

Al propósito de Rectoría Ce h¡11Jar 
cammos de solución. c.m,...,,<tn a h'S 
Cl1¡;1.1nc1n1i Otc"t CéU. b reb.u.ida dir•· 
v.cncra de éste formu1.:i mAs y nu""'as 
demandas con et e111denle propós1to 
dequcnJ.:1.,1.scr~uelva. 

La achlud do ros gru~ rad1c.1les y 
enlermtlO'i que a toda c;osta busca" 
ptoloncar y avivar el confhclO en la 
UNAM. r~ult~ ho;¡ por hoy m.:is clara 
qucnunc..:i. 

'i'a no las autoridad~ smo los mis· 
mos eslud1Jntes que votaron Cr'I fo. 
vor del lc11.:.nlilm1ento de 13 hut•lga 
soo los mJs so1prnnd1dos. 

¿A dónd'!' se quiere. rc.:irm..•nte, 1:e
gar! 

El fino! no pa1ece estar muY le¡ano, 



Pulso poHtico 
PÓ< FHAliCISCO CA.RD(IMS Cflur-

1 S FEB.'~ 
OIRc.lnudanclasese11taUtlAM 
O Sorprcsiva acePGción del CEU 
o ¡w vcr.cedore-; ni venc1dix" 

1.-. dr l ...... ,,.n111r t;i. ,,.,.,1~~J. d de-,¡:<>~~f' 
.~~ ::. ~1","Cr.~:.~ ~~! ~· ::· !"..._.º""' 

o .. 'l"" e~ ... fu""•,, J,• nun • ., ,..,. .. ,~ ·~ 
¡:.-:.• le-~ 1~r.11X\'S rMI•: 1l•"·· 1,1.ore:::10 IJ 
••cf'pt.1c10.1 Jl do~"""'"\o ~e IJ', .1u 
torod"<flt..., qu.i ~ <.011c..<e10. 1l1!>coi1.,_, ~ 
.1pr(Jt•J ""el Jud,10fl0 'Ju~lu s,'!rrJ'' 
de 1 .. f.1cul1Jd <l<' f1i.,:,,cl•J v Lclr;•~ 

O<! 1 .1~ t"1•t;t-nc;a!< del C(U P.1•~ lt
v..inl;,r !;, tu.10:!!;;2.. ~""""''"<:::~. i. 1 Er 
l"f1 r-.h• n11~mo e-.u.~n·;. !11 Cu<th!:H'•'' 
r'~ f/p<:!<:'ro;t ,,....p0nrhl'l -·<:l>l'T'n ""' '><! 
cono1'l0 .::n '" ~c~1-·' ~·· :::.·;·.·.~·J( el,. 
vl·r~1ta110 de la '>rlllJn;• pJSJ<lJ-. 
que H~ ;.mpl..ari.1 t:L c_..rrndJ"o r.Lol&r 
a t.n 1foqu~ planc<; v '"o¡;·.1m;1s S<'l"> 
1nh"~~r.im"nte cuD<f.'•\'Y> P<>• tt.cki'>. te<. 
~111d,,1r.1...,y noa!t-<lnto<, 11C..1<J<"r11< 
c.Jmcnte: que no .,l.! c1crccrt3 11ccoon 
il•(!Ull.l en conu.!l <:!•~ IM umve•.,1L1"c.~ 
con mo!1vo d<.'I conlhcto --lo cu.:it er.l 

-<tie- m.•s qu11 cibv10 c:L'ld.1 lil s1ll..l.dC•OO .:¡ue 
oritom1:0.ta pnvJ.ha-. y Que l.?.s .:1uto11a.aóc., !"..!· 
· ~-. h<tcian •l?Spon!>i!bles'tiel ,-quipo 1/ mit· 

ro tan SU· tCfl3ICS 00 lrab.ito que antc-s dcl •"' 
cKJ de l;t hutol&l. tu ... mn tr;nl;1d.,dos a 
olros 1nmuelllt.'S, prc1110 1rwcnt3r10, 
parl ser uhl•ZlldO.. 1/ que ayer nl•.,rrnl 
c:npcuren a loCt tJ~..,,ueH¡u, a las 1r~· 
!.11Jctorie-<. de 111 UNi\M 

Oc lils df..'fll.lS. QUt' r.o c~n pocas 
por c1t'f10. ya m1d.e se ai;ordó. me~•· 
g1ó, "' d•SCUl•ó. La nJl!.l'l"\a base es· 
tudran:1l. como DQlli lo &puntam~ 
~ftt. estuvo eoovenod3 desde el pri
mer momento quo s.crbn in.aceptzt. 
bl('"S por absurd"I!. y ~tnt' fucra de 
los pf11n1eam>Ci1I~ mic1;iil~ i:¡ue lle
v:tron a la huelg!!I. como la c:ierogl'· 
c1ón tot.il de las •elorrnas ~res de 
llls.t.U31c!..l.u.TIJO'tst:0nh"o\.oef"t~.9!" 

~~=·;;;J:~~~iw.a6" de 

par.i 1110 

l~~~~7~/p1c. 

~~~3frf~~~~ 
en_J;.(!!111:.::Jn. P~i..."\ 
dc!lll1r.-lt:1!t1tl.:>_) 

1<11111.1 ("O q.tt• unos'/ otro.. Ccl•11,1n 
lh•, .. ,,~¡_,·'-1bo-:---·---

,,.~ C<-1" t~nlhdn ~,1,• 1<>·1.'l.f:l."!Ó;;!_<:!.., 

~~~~~t.'t1~~1;\57~~:;:~~,~=~ 

·.,",."°tic .'-11 •• YT~tii:"Y. ;o,.,:11 ~;::;s 

~f:±t~·:I~; ~·~· ·~ ~ •; ~:.: :: .; ;· ·':',~ ;~·;; ,'.: ;; w.", ;¡ ~ 
!~'.JJ~,'.r•'"'"!::..:.1:•.,-:i:-l•'<'l!>":ct.,"<':J!~ 

'.U_;!.!~11~"'°'.'·'h·t ."/ di: i~•.:.1.d.1 "Ufl J;u>~. 

E~S~h~i·:,_~'-:~:;·.(.~~.:;.~:~·~.;;~~~-:iil;l~~~ 
---,·.:;,ll·~;-~, :..:·:., :r:-;--:1w ·:;-,.~\l7J,,u,t~. 
!rr.1l•.1n ,ll>('f.l {'C"l'·•~.n p.11.i dNllú!. 
t• :• ¡•.• L ~- '. '' ;•" . .H>!; _,...., ,.•11ri•. 
~•·rtu•c-; o .. • ~''r'"''"' Nl "~!{"';•res<'!. 
rlc n.nll•C.l< ••· i:~,: •.•. .,,,;,n , . ., .><C•U 
ne~ HJy fl•'"' ·"''"'·•'>. r.~'> '"··•·• ¡,:¡~ .:.• 
y I:>~ !.t'•.''-'"l.•n tl.1!i,M1d'1; S\il •~<'1 

t>" r r. o h;. t 1 ' ·• <': • ¡ ·~ .• r. T •' po,., rr e 1 'n 
l<"r<:s rcrwr;il .i lo;. ;:;.1r:•c1.1!.Hc'> n ce 
f.'"[)..:l 

Op•:.r1unHJ;,:1 h.1l"·' du1Jnlt'-et Cori· 
¡;res.o Üf'«í~~•l.l"O ~e d·~cu!" y ;iro-
1ur~l.Lll• 11 ,,,., 1.-.:t"m~t~ ac:o.:lt..,,..•ca~ 
de •r tnst.• 1'0,,,1~ .,,, ou1rr,¡¡ cnn 1•1 
pn;1pos1;0 f1Jncil,....'!~t•I rj~ Qo.J~ e! n•· 
vti• de pr~P.!f.1CIPO ::ir¡Or(.' y Sf'" !iU· 
p<.:f(' 

la mte¡:r<1cion ,..,..,ma c!e l,1 Con1i· 
s1ón Org.:in1n1:J::>ra t.!el Cong1cso, l.ri 
l('dl1zac1ón de fc•O~ ~ <?;.C1,.l'l.i,; \. f.S· 
cult;,des. h t•lr<:r•on d"! n.Pf•'5•!T•l,,1"1• 
les. ong1nara."I prGnlem.is u·g~ra· 
rnenlc Q\.Je l•.•nC.:ran .1 .. e sal • .:ir:.c-. "'""" 
....olunlad v <fo.r::...\160 &.: <a c.omuu ... áad 
U'OW~dllfla. 

i:n su ~n~ilJI'" .iol Con~o.C)O IJniver· 
s•1i!f!-O el mane,. 10 del .i;rc!-<.:nte. 
C.:.rµll't" dlJ·º· al re~enrsc al Co:i&n.....o 
que h11t:1d. de H~va•se a C.lbo. que 
dt.'bc rti~ponder a' senh• E:<"ncrali· 
2ado di! 111 c.011111n•éti!1. cln••ni'I~ 1;1:. 
rl1~0.:nlrcl1Y-~Dl"1-.:>u:r .. ~'C"I"· 
.srt:;nms. 'lol!t e¡t:rup1.:. oc ni.tr1:.trLo:z 
fn.-nte 11 la soc1ed11d y otre-ce-- U rx>· 
f>lb1fllbd di· cnt:0r1tra1 21mnu•. Quo 
l~dl.:.i:C<IO a l.i L'N;.U. 

Esto u:i.~. fc;!~t'.":.~-~J.:1.1r.lJ!.!.,m.i 
c.v •. 1 de e5lud10"' O.::t'J oars, es ton.'! P<e· 
o....~1;~~-~<•'7tcu!: 
u~r1~Urr.í'lJ"¡.¡f, c"iTá.-t 
ll~f6'10Ub1~n.~5<1ñ? 

LT"Um"VcJ">;.;;i!.~i:IO.OC"!o-dé:-¡¡no~ 
cu~Ulci"i"irt;i .. .!e~-e--StUiii;;ñT~. 

~r:~:p.:i.rq~~1c~,:1~ ~ºiJ'"i 

~jy~q.~f:!fl~1~~ 
~1=c\·.1t::ro~. 

l:1 .uu,\.·.~ ru rC"~...,. ... ...__.i..._.....;.:.;:.,,. lo 

'"ti"li"ñ'cicl con!hc1n en t-~.1 """•IU 
c•on v l"I al.in r..:111:1.ldú J'""'f ¡imt..;i.s 
fqrtf'~ en ~uix<ri.r c.11!('1'111.;u\ f :iv .. n· 
:.1r. <!'S $,tlu<:l.lh:~ pJr~ tcx!oo;. C-.:ntro 
y tuera el< t.:i Un111e~s1d.ld. 



Pulso político 
-f'or f"RANCISCO CAADCNAS cRtJz-

1 g fEB.1987 
co1HTel,Hnenlc. Ja cre.ioón de una 
nu<?YI Un111e~1dad. de un nul'"<o or1s 
lituo de estudios superiores en 
aonui :.,.,i¡;::in c;Jh•da los m.i~ y nio 
f('s re llum..,o\ que egre~an dl• l.n 
P•l'~·"H.llor.as y vocacionales. y se 
• en mped1dos de contmu:ir una ca 
rren por falla de cur-:i en los Que ac 
lualnente funcionan 

f?..::onoi::m el Presidente que lul'go 
do t1s C•D05•;::;•cnes que I~ Jue--on he 
ch'!~. QU~:iba claro que er sistema 
dQ.-nsel'lanu, técmc,'l cvnt1nú.., un 
pnceso de e:o:p,lnS•°'1. d1ve~1f1c,,c10ti 
y tll!JOtla cual11a1111a, de.,de 1os pro
gr1nas de capac•lilciOn p:ua el lrzi. 
ba.ca personas de escasa escolar.. 
da.:l, huta estudios de hceoc1atura y 
poo;p<ido y programas de rn11esl1g;1. 
c10n Jo Quo ha perm1!1do sos!('fler un r,r: de crec1m1ento y a111ef'!.1lu;a. 
e "nto a las necesidades del" 

"' 11dv1rhó que la enseflanza técnica 
en 1cnera1, y P!lf11cu!armcnle la de 
m....t m~10 superior. requiere que se 
•:¡tUot su flc:111bolldad. de tal m.:inera 
q los egre5ados lengan un mayor 
n ero de opc1onf!'S ocupac1onalitt.. 
dri-adas de su pfcp.irac1ón en ma· 
letin b.!sicas )' e:ri un ab3nico más 
arip110 de oportunidades. 

PUA.CION DE ESTUDIOS 

~ a Madrid i;omontó q'ue en los 
CUll ar.os de su goboemo. l.l matrl· 
Cll9o de la ensoflanza superior se ha 
matnientado a un ntmo supm-1or al 

~~~il~u,!,'~~;~~:r~f.~I~~!~ 
tradl t.i!t1mamente. 

Ex:ol1có que se trata. en términos 
e~a18', de un nlmo favorable en 

~~,i~a~~mJ~~!> ~~~7! "'W j6'(encs rnu1Canos, en donde 
en actualidad exisle má5 de tm mi· 
11 cien mil alumnos in5crilos en 

odHoción •• ,,."°: .• ".::;',~~·.~· • .;;,
m1en10 de u~·:~. 
ralo producu.,,0. 
cada vez rnhdi 
vers1focado :J cem. 
ple10. con nece· 
s1dad do rl!!!:onver. 
t1n.eanie1osretos 

iue~ ~~~~.'.1.g:~ 
...,._ .,_,,_ que la demanda de 

.,,_ profesionales ca· 
p<res de mane1ar el c.Jmbt0 tecnotO. 
¡¡:1C'J. Jas e:ugenc1as de modernizar, 
en tl!!rminos generales, el aparato 
pl?duct1vo nacional, ta reeonve"16n 
in•uslrnil. de manera especifica. ha
Clf"I conveniente. hacen necesario, 
q~ la Secretarla de Educac1on PU· 
bh:.a examine ta p:151bd11::lad y coove
mtnc1a de un nuevo centro de estu· 
din de car.licler supenor que diera 
re:1pul!"5ta a esas necesidades" 
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E1o. iJllad16 111 Prl!S1denleo ante 111 
COtnun•d<id l11Cf'IOl6goc.a supert0r, ··es 
un.. nt'Ces1dad que tlebemos de refle-

;1,':;~~c~~. t~~o sz;~I~~~· 1;1~~~' 
c1ón educativa que nos hemos i:_ran . 

:eado liene que busair estas nuevas 
avenidas para que dé frutos ':J para 
que sigamos IJ tfadictón que afortu 
nadamenre 11er111' la eduCDc1ón eo Me
•1co, de 1r busc:moo en cad.i tiempo 
las soluciones que enriquezcan el 
S1stem.l Educallvo Mexicano. y p.ar. 
licularml!nle este s1slM'!.!I que en bn 
sólo 50 afias ha logrado un11 m•· 

~~;f~z Je~~~~~~~~ q~~ {éº,.;:~ 
relahvos". 

Insistió en su propuesta al C•hor· 
t11r a las autondades educat1v,u 1 
que con la par11c1pación ij~ profe· 

~~:d~~~~·f~;sor~~~en~1~! 
husc..an, "~ p/anleertl0$ esta idea '1 
~mos. en un plazo razoruble, I~ 
g.ar a una conclus16o". 

O. la M.ldnd convino en que el Es· 
lado me•1cano ha estado y sigue 
comprometido con los jOVones por· 
quo ellos son no solamenle un poten· 
c1al p.ina el p¡ils sino una re1lldad de
mosnUic:a inoontnsbble. 

"La juventud. de Mhico 0$ lo qiM 
nos da dmt.rn1ca, vigor, aliento y 

~~==:· !e~e::;:~ :,:r~ 
taOQ Mm1caoo quo tiene un compr:c. 
mrso lneludrble con el futuro do la 
oocióo y no sólo con los problemas 
dctcortopb.zo" • ..,::aleó. 

En esa intervenc10n ante los res· 
ponsables de 111 SEP y d6 la educa
ción tecnológica superior, el Presl· 
dente abordó un tema Vital que pre
ocupa a las autoridades. desd• 
Jues~. pero tam~~.'t..tunda~~ 

mente, a miUooes de padres de ió· 
vene'i Que tras de cuNar estudios de 
segunda enset'lanza. ven canceladas 
~srr~~.rtun1dadtr.> <le continuar una 

Habrá que esperar que ··en un 
plazo razonable ... como lo pl~nteó el 
Prime~ Mandatario. se anahcen las 
~·btlldades y conven1enc1as de ese 
nuevo e.entro de estudios supenores 
que hoy l)O( hoy ~·UOa urgencia y un 
reclame &Cfleraren. una nación cuvo 
mayor Indice de pcblaciOn, es. preéi
samente de' iOveoe$''que. radicahs· 
mos y ac-eleramientos " un Fado. as· 

!'Ít~~~'i;!u~i!1J~it;3~?v!zer~ 



Pulso político 
.f'M fRANC!SCO CAROEtiAS CRUZ-

2 lt fEB. 1987 
OE ESTO Y DE AQUELLO ... 

---- __ tueao de dmg•r urt 
ml!nsa¡e a fa corm,imdad unwersitana 
en h1 que reite(JS su d1si>0s1c1ól'I ;il 
d1~logo. al t'Otend1mu10.to y :io la r:t 
ron, y rtaf1rma que no ctauo1cará 1l'l 
$U GOn~1cc16r\ Ge log~r la SUpi'!r,lChYl 
acath!nuea de la Unh•ersu:lad N'.:u:10· 
oal Autónoma de Mix1co. e! rector 
Jorge Car?ILO le sot1cdó su renuncia 
a su'l co!lbor.tdores más cercanos. a 
l1n de quedar ~ hbertad doe designar 
a otros y ratificar a Quieoe:t en los rtt
C::Íe1'tM momen!os diflerles que vive 
la inSl!IUClón 3Cl\Jllrot1 CQ(\ 1nst1ll'JCH> 
n.:ilidad, ~peto r le.a,ltMI ... OesM el 

~:'r:t~~~4~J~~~ 
Narra Roblas. 
has:ta a su propio 
Hcretario particu
lar, Alonso Gómn.:: 
Robledo, Carpizo 
les ~d16 su renun
cia. Se ~pera que 
en el trarit:cur1,o 
del dla se sepa a 
quitnes les serjn 
aceptal'f.H y quie· 

nes ~~ «t Rt!etorla .•. Por 
lo que tructtndió 1111ocht1 en la 
lJNAM, ent(e los que ses:urt•menflf 
cJej31'"Af1 de traba¡ar con Carpizo fi· .•. 

2 5 FEB.1987 

~~~l~~;,<:~1~<'~,'1;~ .. ~~~~~/};:~;; jj~; 
Un·v~·t~1dJd f.111:Jor:~! Al.ltvr.om.) \Je 
Mé"'º· Jor¡;;t.! ~rpizo. drlw1c•c qui~ 
llts r1c SU!. col.:it:w:Jr,:ioou•-.. !.<" rtur.v1.if\ 
Y qu•t'n.:o-s ~f! v.tn. !11,-..t;o e.te qu".' a 11'1 
dos r-Uc.\ I~ ~'3!.(>lo 'IU tt!<'ltJ<.t,:>l Con 
t~.J 1Je-c•,i.:.i'\ y h' r~·.tl!u•ll::> ltJm,luo a! 
d1.Uvgo y al eru~ntS m.crifo. el ei\m• 
ptthario ""!,..11 ai !1J1 m.•eslras d.c sl.I 

firme propO'i1t'3 de hacf!r "' t«hh· 
c.a~'"ncs nec.eur<a:. tras ~I .;rr111.cta 
qut! fü:vó a la hu\\'l&;) <r la •n~t1tu.;1ón 
p.lra or¡;amur. con nuevos colJbo· 
rad,CHes, el Congreso Uf''lln:ior~1faPO 
derl1JO del rnar'° 1~:11, en el q\lf!. p.lt· 
tictpat.in n:orescifltilt1Ce~ de la ca· 
mumdad ... Nu-o emotivo .lC:lo en la 
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CAFE POLITICO 
1 

12 SE1.1986 
•carpizo: No me Dejen Solo 

ºGUERRA CIVIL 

El sólo hecho de que tengan pase automético llni
camente aquellos cuyo promedio sea de 8; quo so de 
de baja a los maestros que cobran sin trabajar y e><l
girfes que actualicen planes de estudio que tienen 
atraso de década y media, no le ha ganado amigos a 
Jorge Carpizo McGregor. 

Seré fa guerra civil. 
NI los maestros "barco" ni los malos -udlantos 

darán la cara. 
Pero no lo dude, Carpizo necesitará de todo su 

coraje para resistir lo que se viene. 
Y de todp el respaldo que puede dársela, clero. 

22 SE1.1986 

'NOTAS EN REMOLINO 
L •• La demanda por precisar do parte do Jorge 

Carpi:z.o y et Consejo de la UNAM es la de terminar 
~'l et concepto de autonomla Igual o cxtraterritoñal\
Zlad, que Incuba delincuencia en el campus univ&rSi-
lario ... Et . . 

e t1SET.1986 

ºNOTAS EN REMOLINO 

.:. Et Stunam ya enseño la· oreja y se opa· 
ne a las inedidas que ecotdaron el Consejo Universi
tario y Jorge Carp\zo para mejorar la calidad acadé
mica de la UNAM ... El Primer Mandatario estarts hov 



CAFE POLIT!CO 

6 nr.T. 1!l86 
ºNOTAS EN REMOLINO 

.i ••• .Jorge Carpizo McGrogor sabrá 
hoy, cuando estalló un paro loco en la UNAM, con al 
pretexto peregñno de la deuda externa, que la oposi
ción a las refonnas de fa UNAM es muy en serio ..• . . - . 

23 orr 1Q86 

ºNOTAS EN REMOLINO 
. . .. Por Ja fuer7a de los grupos que st: 

fpreparan a .combatir las medidas de :.Jorge Carpizo 
tMcGregor en la UNAJ'v1, üste se muestra excesiva
:mente tím!do para ~acortes frente públicamente ... 

28 nr.T 1986 
·•NOTAS EN REMOLINO 

lo v le Convención 1tenl el die 8 ••• Ahora corresponde 
a Abelardo Vlllegas, coordinador de estudios de 
posgrado de le UNAM. hablar de laa modificaciones 

académicas aprobadas por el Consejo Universitario 
de .Jorge Carplzo McGregor •• • - · · · · · 

,g nrr 1986 
NOTAS EN REMOLINO 

., ••• Jorge Carpizo M~cG~egor ya de-
- nÜ01ciO la ingerencia del PRT a la ag1tac!ón dema?ó
gic;a de quienes se oponen a la elevac16n del ~~~=I 
académico de la UNAM ... 



Café Político 
1 O NOV.1986 

•NOTAS EN REMOLINO 
••• La ·batnlla final será dada en favor de la 

UNAM en las próximas semanas. La verdad es que o 
nadie importarla el costo de las instituciones de edu
cación superior, si en ellas estuviera la énte del talen
to. como se propone la rectorta de Joroe Carpizo, no 
la de los porros, vagos y fósiles que hablan de Ja 
"universidad de masas.,... · • 

13 "°"· 1986 
•L.»g¡s.ronloaB6rbaro. 

lnm-.b~ _ _...._....., 
.. UHAM .. ..,_,~ ... ""'-- .... 
"'-Oolc.ooia.<U>,...,.,.,..P-ldet•-<MillloU•::.c.- ... ~ .... -.-........ --
IJ~- .. -...·-~~ 

..... ·~ pot .. eor-io Ut-..wrto ' DfQ• 
--Jour119~Mc(in,g"". 

El.,.,.,,.. ............ IOdo_ft>d<A_CI ... __ 

_.... ... - ..... ....,,,,.-~ .. ...._ ..... ~. 
n..-. .. cn11anol>'ol"dodl ..... t.iio.,._"" -- ... ~~""'.,. ...... 

-.--u-...•Mcampuo~, 

°"""·---dl~l>Klf-algo 

':::::::-~.,.--- ... -
1~NOV.1986 
1 •uNA.M: FUOB Pa~o. 
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CAFE POLIT1CO j 
,..-, DIC. 1986 

ºNOTAs eiREMOUNQ; :¡;,-,---.-

iñ--.,;;t,;·w¡g~~d~eia- p¡,rnpeci¡_;;p_óiiiiJ·~= 
la agitacf4D qtif¡Í.fu~rzas a)eriai¡. a _la _UNÑ!1' {?i'oP.~if 
COO él ')>n!lexto"de OPonerae a las reformas (íe Jorge 
~rplzO:.citui.'..buSéaii mejorar la caf,gli:fl¿~~éri\lea,.: 

16 DIC.1086 

•Capílaridad y Obcecaclór¡ 
•EL CASO UNAM 

Curioso. ni los mU feroc:o. crltieoa del slstoma 
han rechazado las modkf# aead&nlcu aprobadas 
porol ConaeiO UniverWtariode la UNAM. 

Ocu111t. -.o .r. que una mlncHia obcoc&da. asua-

tada -· podlio- o! control ... -·que le Pfl>P()4"donan gtandel v.ntalas. ecooómk:N y 
poldca. • hli dedo • los m..troe lnlltiMe y a los 
alumno. V9(JOS pant orgonlzar b opoaiclón. 

Pwo equl • te recomendó a Jorge Carplro que 
procurare obtener le seguridad de que no • tolerarla 
la lncutdón de 1aa fuenu po!ttk:U que eath1 an ~ 
na conóenda., el i*a. ~ .; 

Porque si no ill mlnoria podrla adqultfr di~ 
-.. peligro.a. 

22 DIC. 1986 

_ .•• jorge Carpi-
zo ya ha hecho saber que la UNAM no podrá resolver 
sus problemas internos si no se impide la acción de 
grupos antagónicos que son manejados desde 
afu 

3~2 



CAFJE noLirrrco i 

2.7 DIC.1906 
"PACIENCIA Y SERENIDAD 

Paciencia requerirá Jorge Carpizo McGregor para 
que las medidas académicas en la UNAM se apli· 
quon. 

Por lo pronto Raúl Talán, en el Politécnico, ha te
nido que dar marcha atrás, porqua los maestros 
"barco" y los malos estudiantes se impusieron. 

En este campo se necesitará de más energla. 
Habrá que desafiar a las fuerzas que, so pretexto 

de "respeto a la autonomla" o "de causas popula
res", no vacilan en retrasar la modernización de la 
8Slnlctum educativa. 

343 



•1.n 8ct~lla en lo UNAM 

<;tuclnh:s. las- ¡,r!l ~i'TI~.¿ ;;•¿nulr-;'.l~ il:!l1l !:1: t..:H,,!:. 

JN~ d~~~~;'o ª;.'.l~~~.i~·;~~~~ ~:l~~~~;~~~:~ }'.2~~~~~ 
E.'11Uf!Í;lfll'í ';..f,--:,.,.,1~:: ~~;i_}' POdll~ Ct:~•;Hn•t>!H i>l t\.itT'Ot' 
quQ iaM;itfl <lC.:?•~i<n:- ••T>l·:~"~ ¡¡_ ~t·1vrr!.•datJ 

M:;i.s 1_;.rrb).•n di:::.1.~ ... ~.\~! U:; '".;11· ;,~ ~,••; óc t()" 01•1• 
JtQ!W>WI-!~~ 1t "'r •. :m1;i•.~' .!i ·~1rmr-.;i1;)n la~ '.u.:!;• 
);K:l~¡ir.J:.,_ 

/11;,>1.,Ul:tl !l•;!t<.,P"! JC".)i';J'!-' <:"~a::¡ ~P ¡_,~·:'3 fi."'i -':)\. 

~~ !'°l_f~!~.:!~0 c.!Qt;J ti'!,·.r.~. ~-0(.¡ t;¡r,!J<"U ;·~<!\!",¡.,;:u:;. 

7ENE.'\987 

·•' 
•NOTAS EN REMOUHO 

.'1. Ayl'Jr, ~ Prosidt!n~e de lll Aot>úbfic&, MiQuol d• le 
Ma<iri<S. mrtuvQ on 'Verac:l'\Jr p¡sra uilitir e un &l;tlJ 
·iQ111ri<>, on ol CU41 fQ& oraeior~ pri~ hJen:in R.11t· 
t!rel RQdriQuaz Ba.rroris y Fomandc) Gu'ti6tr9:t 
~ • LA Qflntff ese JOfOS c.atW:to tuV() ayer lú pfi-
'frtora ..onda da ~nv~tk>M:s coo. el ~ ~· 
d&antU Un~t\o. Por cierto que tiabtia qt.l'I Pf"ed
..., q\tion. rnu~ al PBT. cuya~~ 
c:E..u.Jla.l'Jdn~te .. Hamcn-Aguk're V~ "11 

9ENE.1987 
"'H. CORAJE DE CARPU.() 

; Jotgo Carpiz() McGn;,Qor ha coni<!o un riesgo ca1· 
~bdo 111 traMM'\itir ¡:)O( rodio UNAM 9t <fillk>g() crJii; 
~tteh la2í nu~oridl!d~ univattPtarias C()n 9$$ Con
lf9io da Estu(;l.t:mt~ quQ emp!l)..ta a torMr tnA$ vlsoa 
depollti~<i~Odeacud4mico. ~ 

:1..cira YC>Cer<>s del Pin. enQ.IJ~tnd<Js fln e'9t.1nca 
m~q df) cotnunlc::Jr.16n, han dicho ya c~ramonto 
<N? eG oná Lleh<t Polh.ica. 

H.&btA quu aMlíznr Jas t&p&tcuslori~ quo tendré 
Li"s f'DO~b..d.o tr~i:si.usc4n la gon~o Cfal S1'lJNAM v la 
a:moila ditusiOn quo recibo un rl>Alooo en Ql <:;ua1 :s.o. 
rnuC$Uan C2tda. vor rr.AS iotraMicumtes lo~ tac:eio~ 
an•ceu. 

"El Sitio ni Csmpu:¡ do h.~ U~U\M 

'"El. srr10 A LA UNAM 

, f1i~~~;.,lJ~~~ .!:~hnc;;~~í~~~~IJg:~1ts r~¿l~lt a~d4· 
m>Q~ Tl'JO ti<Hl 11!-VMt•tdO tx,.!Jilf!l'd'I) 'r' Mf\fido <::a pro
tll:c-to P:Jra b iiiJ,t.:ici6n en t3 u~~AM. 

At,o~n li'!ncn 1., p~~brn l,;x; QtJe fl'W;bn cm \ll Con
~jo btudianw lJni;.111rs1t111ío y 5v..- p.a~1vcinad4'1'1$ 
. iuor<i c..amoui;;". 

. Cnrp:10. oo-n f!•flir"''l, ha t1.d11e11idCJ Q.U(l &s.'l! mo-

~;:~¡~~~~~?i~~~ndtf.íl quq ~f l1Pr4baá¡p pc,1 oll 

Poro fu'? mGs: cloro z.il o41.~,:J.!ar ~utl f''5",o ()fQ3flitn'I:> 
~~~~~::onar "sin esta;t suiottJ A oin¡¡<.:'13 prll""M.ln 

Ln UNt..M eiouo&hlada. 
A!JnQUO '·~ f!\t)n~ti.ra d<J 1.il ltw::U~rlQ ~" C)'.Ccfootq, 

=~~~·"'!a:..~r -;iuo na. :mill.a t()mP"<HM &1°:"'! a.PQYQ 

1 lt ENE. 1987 
•EJ Manejo Polltico 

Cty..do h11eu un m~. en cstft f!spat:io, t;.o ad...,<Uó 
-.obro la!; ~5.il:>los L»nSQC:UCn~U:; qua tend1la al negt>
cl.sr con onmm sin reorCWJnthti~idad, porQ vo<:if<Jran· 
tQ!.YljOh~, 

f'stttV!stoq110 e1 prt;JblerN5 do l:i Ut~AM. pes~ ala 
qt.1i, to ttay6, no dobt:- mane¡~™' df)Sdo IQ 00rspocti~ 
v:s dc>I purismb jurldlco, f:"Orquo óste apeta. 11 "5 tta!m. 
~~ntcs. ~9\Jll311J da m.r;M}'> 

fCDirrmteroonu. polhica. 

Í6~~0~!"5Sz~~::i.11~-~e:'1!:í,d~·m<Js q~e alt\ 
Ce }úwa on <;k-rta form:J el fututo dril bals. 

15 ENE.í9S7 
•Represantativldad 

"¿(ST\IDlANTE.lH 

AhLticno,us.ta<iJJuo..loa ~¡u.j:l§_ll:i_U...tlaa&::l'J: 

·SI 1~11o el etl!culc,. podrla estültar un eonflictQ ma~ 
ye<. 

Q.U>'.l tt-Prr,~n\m1 tQl;to, menos a los. fl10ul'f1'1110$. 
C)ig3 ustt.>d, s4 .,, voc-e10 do e-1:0~. Jose Anto~lo 

Sanws, es un anuotito quu do l'>s 1~ oroaotdinarios 
pres.cnt.:idos h!J rtwontado 13, y por ol ninmontQ ha 
hacho una. pa1J5.'.l 'ln !itJ ~rrom QU•l ya 5Q pfQlonga 
P'>f síott'\ arios, ülo'it1dos ustftn l'-s univor;.:tario!l. 

'V klcgo hobria qua 4oSClJr :a los rl3SQan~b!ns dfll 
d0$aQVisedo. 

~fuera dft t:U, t?Ot sopuftsto. 
'V oor ithl ts:A otra d<>ma, Gua(jafupo Carr&'-l:o, 

t)()no ºtro.:o al\os 1.fflUtiQo do terminar l!i fic;.,ntitttura V 
Of"l las ühimos si oto aµcrui.g $i M flPr'C)bado cu'1tto me· 
lbf~S.-

r~n.on r4z6n, t.on reomoor¡r,..,~ 
F'ofoduloquo'j:.lmás<iébíóñi.debd~-~~AM. 
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1 6 EME. 1987 Z 5 ENE.1987 
HOTAS EN REMOLINO 

•NOTAS EN REMOLINO 

1 7 EME. '\987 
~ltSoalaUI\!~~ 

ta ruptura do la~ nlt.tic;:s ontto b.s disclpu/011 de 
6akunin dfd CEU v l..:J oomn do Jorco e:.~pizo McGu:
oorcl)fo UJl compás do e!:pera !311O:11ro~l2ma univur· 
sl!orio. 

V per.;isto ol sitio ni "ca:npus ... 
En el C..lso dela UNAM. ~n al cu:il ol rcr.1or cuonro 

con el 1ospaldc. un.1nimo do c:i5i tcx!J3 l<U i:orrian:os 
da opinión, aún do ccrinot3do.s rni(lmbros r1o lB i:.· 
qutotda. ha hl"cho fol!.l b i:¡uu <:1qul M• s1,,1,lU6 tlaco 
po.co: moncjo poU !leo. 

• l,.a asepsia quo so ha pro:onC:ido em~.~'1..._11,__stlr 

""1fü:J!.« 
D...4l,io, rcp!ltlmos. :Ki.JE._porlrS w.:...!Q.!o__da~ll. 

•fuon.. 

19 EHE.1987 
•NOTAS EN REMOLINO . 

~ ~ultat m'JV r.a.ta ••• la gonto di! Joro o CaO:>i:co 
~hay' otra vsz a~ disdi'u~ d:J Bakun+n":'
'Cu}j:::do, ¡x.JQUti l<Ó roctlr.ilO «U;J l!r.:>rn!llclsmo quu 
QC.'l"frfe narnfu:rr. ~ l:J UNAM, tnn cfirounonta como 
UR ho.Jofga.y.s cmr1hv.a b nir JTmnl'fe.::10 t:5"'1b.'dn pe¡r 
~uOOriu ~~~~u~~~MT,.:·· u_& tlo~~raelomuo do! IS-

20 ·.1981 
•NOTAS EN REMOLINO 

Y'··~Ulod .:,01111as ao Gortari ••• Jorge Carplzo v.:r l•'!br6 
tomado nota do que el PSUM do Pablo Gómoz. no 
quiere quod11roo fuwn do! fuoao v ompt.Jza a epcvai 91 
.nefasto Co1mresn Unt....:u..Jmrio y .A eoncoaor rnpre
zcn:JLJr.lwidad :a lP; d"'lticiuufo:; du_ &lamln ••. :.1.:inuiri 

!3 rnc.1987 
~•NOTAS EN REMOLINO 

oo t:t.1111.:1c10 o>:tenor ••• El .:i:sunto parece t1st.Jt oniren• 
do en una P.:JWCJ, bienvenida &oguramonte, paro no 
hay quo perder do vis:a o/ objetivo do elevar la calidad 
~~me. de IJI UNAM, porque si Jor~arp~1'dc· 
G_r9uor.s.~..11~~se~rla.d!l.l!?riora.!8'~ 
aceptzi_fl{l_j,~.t!IJe~;i!: dol CEU ••• Aafaul ROdriguqz 

aduanf'fOS entro Mli:idco y los E::;t.-idos Unido:J ••• 51· 
guon en la UNAM los estuorzos de Jorgo Carpi;:o V 
su genio por dlslo011r en 1érmlnos lntoligonl1Js con lo!> 
di.s.clpulos de Bakunin ... Quien.os nnrman r:¡uo ol can· 

2 f EHE.1987 
"CEU: Quiere Derrocamiento 

•EL CASO DE LA UNAM 

Uciy. duranto la "concurrencia .. de Miguol Gen· 
z!.ll'z Avol.:ir, seguramonto sori1 inovitablo abordar el 
ttimadoLJ UNAM. 

So vorá que ol C<!SO univursitario debe sor ros:.u1/:o 
el(clusiv:11nen10 por los unfViHSilarioa. . 

Aunquo falta qua as! lo entiendan el CEU V sus 
mentores. 

Porque peso a sus rci1erados •·mo.l culp.J", todo 
kKJica quo su ob/otivo os ir o la huelga. 

Y ovon1ua1mon1r buscare/ dorrocamianto dol roe· 
tor • 

26 ENE.1987 

29ENE.1987 
"UNAM: Serenidad 

Sin "' r,o~ c:u~ buscal.•'1 "' C!.'"'!"'*' f'Gll'· 
dbntil Urd1.6rsiU.rio, Stl Pnrtiiizuroil ai;Li~iu .. u~ 0.11 

mtichas do las fücultadcs y escuel<J,..de /a UNAM • 
..Jorge Carpi.zo v su genio habrán do ccnsorvar la 

calma. 
En la medid<J que muostren su 1ona.::id'1d en bu'i· 

ur el diároqo v o razonar, que no es lo mismo que 
t.'li'13igir. ccn:aran coi1 al mismo amplio rasparco q¡¡o 
han tenido uhora de la mnvoria silenci"5<1 dts ta 
UNAM \"de la sociedad medcana. 

Raro eso e.cigira t;:mplo, m~cho tomple. 
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30 ENE, í987 
r;oa los Provocadores 

~ ... Ayer, en mlrchas escuelas prepararofias los alum· 
·n,os t:a negaron a unirs..? a f-3 huelga y asistieron a ::la· 
~$. 
.... Al filo de/mc(jiodla .J>Urpit.J.c/ tt:rrori!l!f!O_H::/élonico 
d:I C..on~ejo e.t...rd;antll Universitario. --com~fementa· 
·c:'J. con 1,,. n111inos.1 tJf~~ncia de au1ot.nises c11rgaaos 
·dC:golpcad_9rtt pura am'Jdrentar a Ja rnarorl<J i:;ue, 
ha~t~J1ota, p!irmmmcc silenciot;J, 
-·~ · t:.sros incidente:> y la presta incorporacir'm i!I pro· 
ceso do agitación de los proíesio.,aJcs del canflc!O y 
el "pro0resismo ... hact1 mjs urgente Que se conservo 
laz:..1npr<;> fria. 

La c..piniór> pUb/ica mayoritaria tiene arrinconados 
a fo:;. huelguistas. 

• Y eso los h!tco, en esta momento, mas paligro· 

31 ENE.1987 
•LJNAM: Sin Estñdencias 

En tanto la cuestión del conflicto universitario se 
mantenga en el bojo tono actual, Jorge Carpilo Me• 
Gregor tendrá el campo de maniobra q1..11J requiero 
para destrabar el problema. 

Hay quo manlonef Ja seronidad fronte a las provo-
caciones. . 

• .... ·-.Aün cuand.>el STUNAM so !ncorpore al CEU con 

r~t~f~d::~~~~~:~1d!s~~D~~¡~~c~ór:~1a para resol· 
'-'tl:r. a corto pla:i:o. el de.safio de los discfµulos do Ba
kunin v sus mcniores. 

;.• .• Por el orto. los memores habrán do tener cuidad_o.,. 
~oS si la huelga co orolonoa, ser.1 más factible ldén
lir1earlos. 

3 FER.1987 
•H01AS EN REMOUNO 

aS'i.i"é.i~·-¡¿g,;a:__ ~o;;e Cc{Jllw M~GreoÓf ·,":J.Jli. 
~doq1..'0 ~ 0'3lll:e df)f l1SUM y-O!PMT cmpie_zan 
:a mcvili.!a."Se' p.!11'8 recuponn w control d:!I :nmmn.oo
ID hudgulstico, con Jo cu.11 la sitt;¡¡ci!li~ J-Et ta UtM~: 
., compTicart:J Slln~:blamonte ••• En S1n<1lo.'.J. Jü~us 
Herm~ndoz ChA\'O.Z rn;>ortó quo f'I PAi dcsiguari 17 
delogados 6speci:dts pC:lra iniciar i.'l r~m.ova7'0n do ioJ 
.comit~.J muni'!:ipnbs •• - Mai'ianb A'lf'.)n'n Riore Pnl~o 
hab:á de lid~~ a~ nuPVo con el prob~nme unh/;.;-.i.v
do,. 'lOe OOrAir6 Ñn dt:d.t cc-r1 tverLl en J,) Cr:r,1i:.:ón 
l'Unumen!<i ... · 1 

3-lié 

1t FEB 1987 
"CEU: Rebasado en In UNAM 

"OP/NION Y VOLUNTAD 

Con la opinión P!lblica do su !.;ido, la mavarla Kl· 
Sendos.a (Jo la UNAM h.:i df'CK!1do dllJ' tf,,_ rtirhl. 

Sin rctOrrcil como lu del CEU y w1 tomar partido 
ni POI Jorgo C.;irpiz:o t.1cGregor. lo~ .1lum:10s do i., Fa· 
CUflad de lngcnierl.i tN1!u:min mtl! ..,.,laciltn o& 11..::. 
dlónpnr.l deeidn" ti i:;c re<Jrcr...n n ia:. au!:iso ne. 

Eso V no·e1 as~11.blel..-mo es <mtéril•ca d~inocrc1-
c::ia.. PDrQuo l'1!! he1lmcornicio.s: directru. v CitClLtos. 

5 FEB.1987 
."~OGSactlvando la Bomba 

•oESTRABAOOS 

.-. La convocaciOnque hacool ComejoUniversitario 
pam foros quo pul.s.1ran id opinión do la C0."11Unld&ó 
dela UNAM. ha colocado a Ll dofon.Giva.al CEU. 

Ahora. o acopian ol Congroso on k4 tdrmioos ori
glnalmonto plantO<Jdo:: per la ru.rructurn turfdica u~ 
vor:itario. osa qued¡in a pudrirsl!r ein una huo/;a Ovi-

.dentomerue impopular, . 
• · Unic.amonte que, Pt'50 a la lm~ de ~ 

: nos. $8 trata dn desactivar Uflll bomb!i. 
. Procot.o quo los ospnci.:i.Jista~ an e.:;ai¡ cuostionu 
. ño adm/10 prncipiLJclone3. 

_6 FEB.1987 
- ·•NOTAS EH flEMOUNO 

· Arer. el Presidente Mlguor do hJ MaJ11d euuvo º" 
Qucrátaro y en Tamauírp::m ••• Hoy continu;.ir.l m• lOI 
UNAM el esfuc~ por dostrtsbar t..""fS p~tice~ "<'tntre 
.lofge Car¡Xm V cl CEU, con la rncto1tn apelando a Ja 
!!':2'º!1 ':1~ !~ u!1iv':_i:lt~ri~::.'~~?I Volt12q:.ie2 C::i10.an 



1 CAFE POI.JlTJfCO 
09 FEB.1987 

ºUNAM: Concillncl6n 
:Nada más concill!ldor quo 01 <ltsCUnO pronun

tkfdo nyor por Jorvo Cmpfzo McGmgor al l;;ici.Gr los 
CJl'#alol d&I Consoio UnlvBr"..itttr:.O. 

' .:.;-_ta vida .do Ja cornuntdad.unfvusttaril! Jnmli•oe 
t.a~pn.ctorlrado 1)0f' Je oxcluslón .del díst.m;::ianto
A~rnmca podra h&btw41oncudorus.y"1J.'lcidr.s- •• 

;~nadamá'!la.b!antuporaofC.EUysw::mcnto~ 
~romo dijo°' roctor, e::ot.6 on juoyo la ox!~t~ 

. rnkana do la universidad como unlvorsldlld. 
.. :. Sf so cumpfiara el capri!:ho do! UJt.IPÚU:Ulo da Olt-
1Udlantas o intolectuelos J!u:;os. 13 UNAM r.orta como 
Ja Unlvornidad do Guarraro, esto oc. rnda. 

·Y quhA Guonero puada dam.o oso Julo. pum M~d
C:O:,entorono. 

11FER1QR7 
"NOTAS Eftl f:EMOLINO 

.dGam3sTorrut7.' .. : Se optó ei1 IJ UNA.M POTQUe lt 
·~rlclConseioUniver.;ir.:irioseotL>t."tÚacncl(:o
.Jéok> efe Ingenieros CivHcs. por Uc::.ecnfür do! CW 
qua h3b'8 ofrecido garantas. POrO ya"'ª cumo son ••• 
Si no. juzgo ~cd a Curios lmaz qulon soi;tu'olo quo 
b.s ruform¡uo 3cadt.~icas 1ioncn por ob¡P.10 "1fo:;truir 
13 educación pública y popular ... Soguramcnw <JI so
llar no ha oldo hablar do Pinocho ••• '/uelve11 a acus:ir 
a México y Pmú do favoro-:cr a /os S.'.lndinisrn~. ~amo 
ya lo sabr6 Bermuda Sepü!vcd.i A'1lor ••• RamOn 
A{Julrra Vt.l.Su1uez habr;1 du rcnCJ' cuiUado c.:>f1-0sa 
m.:mif~tid~n C'ú h":l'(. pod1!d .t;(tf -t.m ummo c5•i.;crto 
p~rdar un Qirode 100 grados a 13 opi'lión pULl•co. a"u .. · 
rechaza mayQfiUuiamenie a los huolouisw~ de Ja 
UNAM ••• 

13 FEB.~7 
~O_uros en la UNAM 

. Hata Ja h.oñi ¿,; 8scriblr osta columna. Jos ... du· 
rott• dril CEU parnclan habsftle implJ'UStO oJ fido~ 
da Antonio Santos. Imano! Ordorfk'a y Carloc Mnz. 

En tormentosa a:.amb'8& QUA SO ~b" optara 
por" ol Jawntamfonto dBI paro o.'1 Ja .UNAM. ki:. dJi. 
genios fueron acall.ldos por une min~ria voc:tforante. 

SI como P>?nY-la fU9f'On r.tbee.sd~. ~ cl!~1!-~11 
'ln1w:sitaria empklza a a.sumir un coriz m.trounivenU· 
1arlo definltivo. 

Aunque funm por curiosidad •. .:forge J:arptzo ·:Mc
Gregor debla avar:uuar qulánmuavo.i.~.rnfnoria ~ 
&llurante. 
Y-. 
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