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"Los Jóvenes 

tan Táciles a las ilusiones 

como a las desiluatones .. 

Norberto Bobblo, EL FUTURO DE 
LA DEMOCRACIA 



PROLOGO 

En la conjunción del Tin de siglo con el -fin del milenio, la 

humanidad ha visto suscitarse transformaciones que no se tenian 

por posibles y a las que, a duras penas, se les va labrando una 

respuesta. 

Quién podia prever en 1985 que GLASNDT y PERESTROIKA, en ese 

entonces tipidos esbozos para un cambio en la URSS 1 devinieran en 

pródromos del colapso del gigante roJo, y que de paso, abrieran la 

puerta ~ la revolución de terciopelo que de1·rumbO la cortina de 

hierro qUe brindaba cobijo a los paises socialistas. El mundo se 

encontró asi, de pronto, ante una fuerza hegemónica que no ha 

pedid~ aún asimilar su preponderancia en el nuevo ''desorden 

mundial ... l 

Los modelos de desarrollo enarbolados por el capitalismo, de un 

marcado corte neoliberal y cuya punta de lanza eran el 

ta~cherismo y el reag€nismo, en 1992 al no poder dar libre cauce a 

las exigencias de un capitalismo salvaje, han debido de claudicar 

v s~~ desplazados de los centros de poder. 

En este constante devenir de la historia mundial mucho se ha dicho 

~ 2scrito acerca de como lo imposible ha sido posibilitado gracias 

::. la paYticipación de la sociedad civil, y nuestra realidad 

n¿=1onal no ha podido sustraerse estas ººinteracciones e 

Las ~~~errelaciones entre los estados y las sociedades".2 

elecciones del 6 de Julio de 1988 mostraron los alcances de la 

~~1·ticipaci6n popular, pero sobre todo, es el movimiento 

~~~udiantil de 1q86-1987, el que como antecedente de dicha 
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participación mostró que la .. historia no se puede repetir",s si 
el movimiento de 68 -fue sofocado a sangre y fuego, el del 
i nvi et" no del 86, si bien de mit"as no tan amplias, pero si con 
obJeti VOS más enmarcados en la lucha ideológica que tiene 

verificativo en la realidad pol1t1ca o supraestructural, habria de 

salir airoso al con~rontarse con los administradores de uno da loe 

órganos del Estado,• la burocracia universitaria. 

En este sentido la tesis sustentada por el presente trabajo 

scat1ene, por un lado, que loa movimientos estudiantiles como el 

del 86 en ~éxico, son expresiones de la sociedad civil en su lucha 

contra la dominación del Estado, por lo qtJB certeramente el 

maestro González Casanova llama "'la lucha por el poder de la 

mayoría y para una economía de la mayorla'', 5 y por el otro, que ea 

trata de una conTrontación de una Tracción de la sociedad civil 

contrd la hegemonla del Estado, porque la administración 

por" la burocracia universitaria es un reTleJo de la 

eJerci da 

politic:a 

educativa a nivel superior dictada por el mismo Estado. Por ello a 

~~e~~rc entender, dob ~on las cuestiones torales a dilucidar: 

1> El abordaje que de la sociedad civil hacen como concepto 

teóric:o, cuatro de las c:orrientes del pensamiento socilll 

contemporáneo que de ella se ocupan: el hegeliano, el marxista 

el gr"amsciano y el bobbiano, y sus posibilidades ~ara ser 

empleados en la c:omprensión y explicación del movimiento 

estudianti 1. 
2> La explicitac:ión del proceso que muestra al .-::ivimiento 

estudiantil del 86 1 como a una fracción de la sociedad civil 

capaz de articular una práctica polltica que muestr"a a las 

otr"as fracciones la forma de organizarse y poder part:=1par en 
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la lucha por- el contr'"ol del "multi-Estado .. d, asumir- al 

pr-oblema social con el poder de la mayor-la, e~ectuandc con 

el lo, una radimancional i zaci6n de la poli ti ca "como negociación 

basada en la movilización y conquista estr-atégica da 

espaciosº. 7 

I I 

Los ef"ectos de la globalización en América Latina y las elecciones 

-federales de 1994 en nuestro pa1s, ••no solo suponen el triunf"o de 

nuevas hege'!'onias sino de NUEVAS CATEGORIAS'", 8 el cuestionamiento 

en este sentido al saber, es también un cuestionamiento a la 

hegemonla estatal. 

Ya con anticipación a estas circunstancias, las organizaciones de 

la sociedad civil han aventaJado al proceso de globalización 

económica internacionalizandose, trasponiendo los limites 

impL1estos por los paises y sus frontAras. Cobrando un mayor 

despliegue grupos como los Teministas, ecolog1stas, ~eligtosos, 

de+ensores de los derechos humanos, etc., ou1enes 

caadywvan que el ~en~id~ de la pollt1ca, el sentido 

tradicional de la acepción, sea ref"ormulado. 

Con la intención de contribuir a la comprensión de 1~ =in~mica que 

como movimientos sociales articulan las ~racciones más activas de 

la sociedad civil, es que rastreamos el surgimiento desarrollo 

del movimiento estudiantil del 86, como uno de los e~'Jerzos de la 

sociedad civil que mejor muestra la tt·ascendenc 1 a de !• 

''organización'' como premisa para !~ partic1pac1on ~~:ltica, pero 

sobre todo, porque nos ense~a con los hechos que polltica e 

ideolog!a no pueden ser separados, y que ambas es~e·~e conforman 
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hoy d!a al reTleJo de la lucha de clases que el neoliberalismo a 

mcentuado en las estructuras económicas del capitalismo de Tin de 

siglo. 

III 

El primer capitulo del presente trabajo se abocó a la refleKión y 

análisis del signi.ficado del concepto de sociedad civi 1 para 

cuatro pensadores, que como ya se dijo, han sido considerados en 

.función de su contempot·anei dad, pero también por ser los m-1s 

significati~os en cuanto a sus aportes en el estudio de la 

sociedad civil.P 8uscdmos as!, tender los puentes teóricos para el 

entendimiento del movimiento estudiantil como el resultado de la 

actividad política de una fracció~ de la sociedad civil. 

El c.,;ipi tul o segundo, da cuenta de como se pudo gestar la 

confrontación que dió origen a la movilización estudiantil, el 

papel que Jugó la reforma del rector Carpizo, y el tránsito del 

y 12 de septiembre de 1986. 

El tercer capitulo t1tula:::10 desc1· i ::ie e 1 

surgimiento de la agrupación estu=:antil que gracias a su 

organización pudo =recer cua'ititat1 :.. cual itat1vamente <en ese 

orden> hasta ser t·econoc ida poi· la ,·ec t =-~1 a como i nter 1 ocutora, y 

que al no llega1· !as dos partes a p~~~=s de acuerdo, estallarla la 

huelga estud1an~1l el primer· mes de :=2~. 

La parte cuarta, se ocupa del ~in de la huelga (y con ello, de la 

con~rontac16n abierta>, además de !a manera en que los 

estudiantes alcanzaron el sólo del Congreso 



Universitario, sino lo más importante, que Tué su labor que enseKO 

a la pol1tica como una relación pacifica de Tuerzas 1 amén de ser 

parte del compromiso de la sociedad civil con la democracia. 

Las conclusiones son planteadas a manera de epilogo donde se 

analizan los planteamientos de un estudioso de la democracia y l& 

polltica, Norberto Bobbio, y lo que se considera fueron los 

aportes del movimiento estudiantil. El resultado, da acuerdo a 
nuestro entender, configura el hacer ds la sociedad civil para la 

construcción de la democracia futura en nuestro pala. 

Por último; sólo queda dejar constancia de dos circunstancias que 

dieron forma a este trabajo. La primera se re~iere al hecho 

e aparente> de 1 empleo de LA JORNADA como única fuente 

hemerográfica, misma que se explica como el resultado del análisis 

da contenido hecho a los diarios de los a~os de 1985 a 1987, 

pues se encontró que, a excepciór1 del diCH"io UNO MAS UNO, la 

información contenida en otros diarios se parcializaba en contra 

del estudiantado, además de que se le daba un trato eecundario y 

consecuentemente los datos que se asentaban no posibilitaban la 

construcc16n de un relato pr6lijo en nombres y sucesoa, con todo y 

lo descriptivo que esto es, pero que a la vez 1 permite la 

al"'ticulación Ce un discurso más apegado a los hechos. La 

cobertura dada por LA JORNADA a los recientes sucesos de Chiapas, 

son una muest~a de nuestro aserto. Sin embargo, y siempre en aras 

de una may=·· certidumbre, ei=ectuamos adicionalmente una 

contrastac1<~ =on el contenido de NOTICIAS UNIVERSITARIAS. 

La eegunda 1 es el reconocimiento a la ausencia de la perspectiva 

de la otl"'a parte, la de las autoridades universitarias, visión que 

por lo damas requiere de un abordaje posterior. 

e 

Jesús Salvador Matees Parra 
Mayo de 1994 



NOTAS DEL PROLOGO 

1.- El catedrático de la Universidad del Estado de Nueva York, en 
Binghamton, James Petras, sostenla apenas entrada la pt·imavera del 
91, que: "Mediante la guen··a del Pérsico <Washington> trata de 
crear las bases, los cimientos qua puedan dar un sustento en este 
caso en todos los órdenes de la idea de EU <Estados Unidos) de 
establecerse como ónice poder dominante .. , muy a pesar, dice, "de 
que en América Latina habla evidenciado su incapacidad de 
reconstruir economias pequeNas como la de Granada, Panamá o 
Nicaragua, lo que muestra la di~erencia entre el enorme poder 
destructivo estadunidense para dominar y la incapacidad para 
reconstruir clientes que sean económicamente viables••, La Jornada, 
23 y 24 de marzo de 1991. 
Además, cómo podria Estados Unidos convertirse en la potencia 
heaemónica, cuando la re:esión ha avan:ado tan p1·c~und~mente en e! 
pais, cómo, y esa es la cuestión, poner bajo su mandato 
ter~itorios y regiones con co~trol militar, cuando no tiene una 
respuesta económica para cubrir tantos ~rentes abiertos, asi las 
cosas, pareciera que tanto Alemania y Japón están dejando que 
Estados Unidos g~ste sus recursos con triunfos, triunfos militares 
p1rricos. 
Los Con~lictos en Bosnia Hersegovina, los malabarismos de un Boris 
Yeltsin que no termina por implantar en la con~ederac1ón rusa el 
tan anhelado sistema de economia de mercado, el imoosteraable 
di Ft=1 ~nuo draoe-1srae!l, los amargos sinsabores de los ,;f~·i~ancs 
de Somalia que amenazan con extenderse al resto del continente 
negro, y todo lo que la memoria prefiere soslayar porque con~orma 
la anaustiante realidad o~e hace dos ª"ºs Petras vela venir y a la 
que cOn gran visión llamó: .. el gran deso1·den mundial". 

2.- Pablo González Casan:1a, La Crisis del Estado y la Oemoct·~=:a 
en el SuF, La Jornada, :.c. de ~ebrero de ¡q9:, ;:¡ag. 1. 

3.- !bi dem., pag. II. 

4.- "La escuela y la Un1"e.-sidad ... constituyen un campe de 
lucha ce clases y en el:as se ver1~icar1 c~ntinuamen~f' lo ~
podt"lan llamarse los ENSAYOS GENERALES de la guerra de .. .;,,s icea 
y los valores ideales que constituyen ••. una de las pr:ncipa!E' 
formas de la lucha de clases" At·na 1 do Cót·d='va, P~lit:ca 
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Ideologla dominante, en Introducción a la Epistemolcg1a, Serie 
Antologlas, UNAM-ENEP Acatlan, p, 163. 

5.- Pablo, Op. Cit., pag. !!. 

6.- lb1dem. 

7.- Carlos Imaz y Salvador Mart!nez Della Roca, Nueva Rebelión del 
Coro, La Jornada semanal #7, JO de Julio de 1989, pag. 41. 

8. - Pablo, Op, C1 t., p.ag. 1. 

9.- De acuerde a se~alamientcs hechos por Arnaldo Córdova, el 
concepto de ºsoc 1 edad civi 1 º 1 lo mismo que el da "'sociedad 
pol1ticaº 1 fueror1 creaciones del pensador britAnico Adam Ferguson 
en una pub1Jcaci6n que data de 1767. El binomio ºsociedad civil"' -
••sociedad pol1ticaº pasó principalmente, según nos dice, a través 
de Adam Sm1th 1 disc1pulo de Ferguson, a los pensadores franceses 
y alemanes, hasta Hegel y Marx. Arnaldo 1 Op. Cit. p. 161. 
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l. EL PENSAMIENTO DE HEGEL. MARX. GRAMSCI Y BOBBIO 

En honor a los autores que dan nombre a este primer capitulo, 

habremos de reconocar, por principio de cuentas, el hecho, por 

demás innegable, de que ninguno da ellos se ocupó o tuvo como tema 

de sus investigaciones a loa movimiantcs estudiantiles. Entre 

otras razones, porque astes movimientos recién han florecido en el 

presant• siglo al versa Tortalacida l• Univereid6d como 

institución encargada de una gran parta da la producci6n del saber 

y de la educaci6n. Y ya que la educación Juega un papel 

relevante en el desarrollo y evoluci~n de la sociedad, es 

precisamente el desempe~o de la Universidad 

intrincado de la relación entre la comunidad 

quien muestra 

estudlantl l y 

lo 

la 

sociedad misma. ""Las universidades tienen una función 

ideológicamente Tundament&l1 por el contenido de sus cursos los 

estudiantes aprenden las racionalizaciones ideológicas de la 

sociedad, mientras que, a través de la estructura de esos cursos, 

aprenden a tratar con la realidad social''. 1 

Ante lo duro del aprendizaje, la masa estudiantil inicia un 

proceso de identificación en el que, -~s temprano que tarde, 

topará contra la institucionalidad del Estado, enTrantamiento que 

no rehuye porque ha aprendido, igualmente, que la adquisici~n del 

saber irá en todas partes acompa~ada ce una reflexión critica 

sobra la "util1dad social da este saber··, y porque c:onside,.-a qua 

con asta actitud '"la universidad ya no fabricar~ h~mbres 

'unidimensionales' -loa cuadros dóciles, probados y enaJenadoa del 

sistema burgués- sino hombres que habr~r. reencontrado las dos 

dimensiones de la libertada la inserci-tr. en la sociedad y el 
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cuestionamiento critico de esta sociedad••. 2 

Esta problemática del quehacer estudiantil, apenas esbozada, 

seKala la necesidad de contar con elementos con los que se pueda 

ubicar el lugar ocupado por los estudiantes en la sociedad, poder, 

por asi decirlo, dar su filiación social sin tropezar con 

argumentos poco afortunados como los que en este sentido BMternan 

Barbara y John Ehrenreich, quienes sostienen qua por su posición 

estudianti 1 1 los estudiantes son .. por lo general desocupados o 

semideeocupados que pueden BMternar su descontento ya qua tienen 

tiempo para manifestarsa'•,3 

ATortunadamente, en el estudio de los trabajos de Hegel, MarM y 

Gramsci, y al remitirnos al análisis del concepto de SOCIEDAD 

CIVIL que hoy dia se ha puesto en b~ga para explicar el cambio 

social y la lucha por la democracia -como eje sobre el cual 

discurre la acción pol1tica de los sujetos sociales-, pudimos 

librar este tipo de consideraciones. 

Este estudio mostró tres momentos históricos de la sociedad civil 

determinados susldncialmente por ~l desa~~ollo alcanzado por las 

Tuerzas productivas, aún tratándose de la obra de Hegel, pues él 

reconoce a la sociedad civil como el "orden externo" que se 

organiza en sus asociaciones para la satisTacci6n de SUB 

necesidades, y que pese al c~lto que rinde al Estado, no es m~s 

que el se~alamiento a !a determinación de las relaciones 

económicas, no reconocidas y mucho menos comprendidas, pero que se 

encontraban presentes dete~~inando históricamente a la sociedad 

civil que corresponde a la época vivida y estudiada por Hegel en 

1820. 
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I,1 SOCIEDAD CIVIL EN HEGEL 
El pensamiento de Hegel ident1T1ca la naturale=a y el esplritu en 

un principio único, la IDEA ética, que en su momento inmediato o 

natural, se identifica con la FAMILIA, este momento al escindirse 

da origen a la ~ociedad civil y al Estado. Y es la sociedad civil, 

según Hegel, el mundo fenoménico de lo ético, es lo real, de él 

surge el pueblo, la nación. 

La sociedad civil es conformada por tres momentos: A>El sistAma de 

las necesidades; B>La administración de la Justicia, y C>La 

polic1a y la corporación. En la es.f'era de la sociedad civil es 

donde a diferencia del Estaco, los 2nd1v1duos por Necesidad 

anteponen a su prop10 interés el de la colectividad, "lo 

particular se eleva a la forma de UN 1 VE RSALI DAD",• esta 

universalidad que cohesiona a los tres momentos, permite que el 

individuo se de realidad sólo en cuanto entra en la EXISTENCIA en 

lo general y '-por propia determinación se haga miembro de uno de 

tales momentos de la sociedad civil'',5 

Resulta entonces 'l'-1e o::-::: mu.n~nt.o A, el ind1v1duo se ~.i-oc.:. en 

ciudadano que por medio del trabajo y vr. gr. la división del 

mismo, adquiere pertene~c!a a una determinada clase en la que se 

admite ''la particular1aae subjetiva Cque> vJene a ser principio 

de toda ordenac10n de !ü sociedac c1v1l'':º el reconocimiento y el 

derecho al ALBEDRIO a 15 LIBERTAD garanti:ada en el memento B; 

po1·que el derecho como :ey tiene como funjarnento la sociedad 

civil; siendo el mame~~= =, el garante de 13 un1vet·salidad. 

De este modo ""la sociedad civil arranca al individuo del lazo 

familiar. As1 el ind1v:=:....:o se ha tornado HIJO DE LA SOCIEDAD 

CIVIL, la cual tiene ta..,:as pretensiones t'espec:to a él, c:omo 
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derechos tiene él respecto ella", 7 todav1a más, ''siendo lo 

Sociedad Civil el campo de luc:ha+ de los inte"'eses privados 

INDIVIOUA~ES contrapuestos, se 3igue también que sea aquélla lA 
sede de lgs con~lictos•+ entre lo individual y lo particular 

COMUN, aai como ademas de lo INOIVIDUAL y lo COMUN contra loa mae 

elevados puntos de vista y mandatos del Estado". 8 

Estos aportes de Hegel resultan tan seductores en su planteamiento 

tan lógico, que no aceptarlos tal cual, más parece una actitud 

necia que reflexiva, digase si no. 

¿No se nos dijo acaso, que la Tamilia as el fundamento de la 

sociedad civil y el Estado?. Aht esta pues, si los estudiantes son 

parte de una Tatr.ilia, en consecuencia lo son integralmente de una 

de las escisiones de esta: la sociedad civil. Son una Tracción de 

esa ••voluntad universal'', y si por esto no bastara, en los tres 

momentos que componen a la sociedad civil, son reconocidos como 

ciudadanos, como la parte atomizada pero hija legitima de la 

C1V1 l i dad. 

Estas especulaciones vienen a cuento porque de ot~as semejantes se 

nutre el sexagenario PRI en sus aTanes electoreros y ansias 

clientelistas, 9 pero sobre todo, para JustiTicar y legitimar su 

proyecto c:'e dominio instaurado por los gobiernos da él 

emanados. Pero en su tozudas soslaya, como otros, el principal 

aporte he9el t ano que reconoce a la sociedad civil como el "campo 

de lucha" ce las partes que la forman, y como "sede de los 

conTl tetes" entre esas mismas partes. Y aún cuando no comulgamos 

con la noción que sostiene la primacia de la IDEA, este aporta (qua 

+ y + + subrayados nuestros. 
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Marx reconoce como contemplativo) signiTica el primer momento 

epistémico donde la sociedad civil es asumida como el lugar donde 

se verifican las relaciones entre loe hombres y en donde se dirime 

el conTlicto social. 

I.2 SOCIEDAD CIVIL EN MARX 
El llamado de Marx es a superar el idealismo que se dedica a 

analizar meros ref'leJos, que se limita .. a contemplar a los 

distintos individuos dentro de la sociedad civi1u10 y a 

sustituirlo por la humanidad socializada, porque, según nos dice, 

de lo que se trata no es de INTERPRETAR al mundo, sino de 

TRANSFORMARLO. 
En este pensamiento, la importancia de la sociedad civil como 

carneo de lucha, sede de los conflictos, es presentada como la 

forma de trato condicionada y que condiciona, a su vez, a las 

Tuerzas productivas existentes. 

Al igual que Hegel, sostiene como premisa y fundamento Ce la 

sociec:a.:l civil a la f'ami l ia <simple y c:om¡:::uesta), z!er..:l;: la 

sociedad civil y no el Estado, el verdadero hogar y escenario dP 

tc:a :a historia, de aqui oue los mov1m1entos soc:ale~ e~3ne~ CF 

su seno como resultado de las contYadic:c:io..,e= entn~ las f..,,21·:::;.:-. 

pro~uc:t1vas existentes, ~riginando '"la TRANSFORMACION DE L~S 

H0~5RES POR LOS HOM8RES'',1l que es la que d~ :··i;c~ a !~ 

en:~e Estado y sociedad c::~:.l. 

Une ~e los aspectos c_e muestra el gra~o alc:an:ado E~ ~~ 

producción matet"ial de la vida, es la educación, y como la 

soc::.eoad civil, según Man,, reproduce o tiende a rept·oducir !os 

re¡a=:.ones desarrolladas p:n· la clase dom1n.:.n~e Cla bw·gues1a:. 
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"una cierta inadecuación del sistema escolar .. 12 motiva a la 

revuelta estudiantil a cuestionar la ideologizaci6n del saber y 

atacar as1 1 la sustentación social que el Estado arranca a la 

sociedad. 

Encontramos plasmado aqui el germen de la redimencionalizaci6n qua 

da la pclitica legró establecer el movimiento estudiantil del 

invierno del 86 con "la movilización y conquista estratégica da 

espacioe"'lS porque como sostier.g Mane, '"a una determinada 

eociedad civil corresponde un orden politice••, y el estudiante 

que al igual que el proletario <si no es que él mismo es un 

proletario> es reconocido como miembro integral de la sociedad 

civil no sólo por su relación organica con la familia -que como ya 

se dijo, en el pensamiento mar><ista también es su fundamento·- sino 

por ser parte de los hombrea que luchan por la transformación del 

mundo enfrentando a ese "orden politice"', cuando al encarar a la 

burocracia universitaria, que en el CAMPUS universitario se 

encarga de aplicar las normas que el Estado traza para la 

educación superior, encara a quien as1 se ha erigido como el 

anemigo natural de la rabal i6n eatudianti l, porque "no hubiera 

habido explosiones estudiantiles si los jóvenes hubieran podido 

identificarse con los hombres que maneja(n) las universidades, al 

manos en algunos aspectos; pero no se vela que la mayor1a de los 

estudiantes tuviera interés alguno en común con los rectores de 

las universidades••. 14 Al manos no en el 86. 

El trabajo de Marx en sus apreciaciones sobre la sociedad civil, 

muestra a unos hombres que emergen de la oscuridad del anonimato 

para asumirse en toda la complejidad de su ser social determinando 

su conciencia y transformando a la sociedad, al pugnar por 
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alcanzar otro nivel da desarrollo de sus facultades productivas, 

consiguiendo con ello, redimencionalizar el mundo de la pol1tica. 

Federico Engela corrobora el planteamiento de Carlos Mar~ cuando 

an su Contrlbucl6n a la Historia da la Liga da los Comunistas 

sostiena que1 ••no es el Estado al qua condiciona y regula a la 

sociedad civil, sino ésta la que condiciona y regula el Estadoº. 

Podemos concluir que la actividad "transformadi:~··a•• de loa 

hombres se plasma también como una pr~ctica pol1tica qua se 

efectóa al Interior da la sociedad civil y se dirige -hoy dla- al 

control del "mul ti-Estado ... 15 V en el estudio de esta actividad 

politica, as donde el pensamiento de Antonio Gramsci efectúa su 

mayor apot"te. 

I.3 SOCIEDAD CIVIL EN GRAMSC! 
Las ideas de Gramsci en torno a la sociedad civil, como resultado 

de su encarcelamiento en el primer tercio de este siglo, se hallan 

desperdigadas a lo largo de su obra exigiendo una lectur·o 

acuciosa, ya que en sus esct·itos debió de but·lat· la censut"a de sus 

carceleros. 

Es menester hacer una aclaración previa en el eentido de que la 

distinción hecha por Gramsci entre sociedad pol1tica y sociedad 

c1v1l es, entn: ott·as cosas, "de orden 'metódico' y no 

'org~nico•, pues en la realidad, efectivamente sociedad civil y 

Estado se identifican .. ,td y ya a su mane1·a tar.':::: Hegel como Marx 

a su tiempo lo reseMaron. 

Enfrascado en trazar el rumbo a seguir por el proletariado para 

hacerse de la hegemonia mediante el desempeño del MODERNO 

PRINClPE, Gramsci introduce nuevos elementos en el analisis de la 
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pol1tica 1 sobye todo, al consideyar la acción de los intelectuales 

aobl"'e la sociedad civil paya que a través de las llamadas 

organizaciones privadas se aJeyza la hegemonla de una clase 

social, entendiendo esta, como la dil"'ección intelectual y moral 

de la clase dominante. 

No podamos deJal"' paaal"' poi"' alto asta nueva circunstancia planteada 

por Gramsci1 la ascuala como una da tales Ol"'ganizacionss 

privadas'? dasde donde accion&n loa intelectuales. Intelectuales 

que son oYgAnicos a cada gYupo social que nace en el terYeno 

original"'io de una ~unción esencial de la producción económica. 

Cerne la burguesia es 

dominio en las 

quien establece como 

Yelacicnes sociales 

clase dirigente 

de producción, 

su 

sus 

intelectuales orgAnicos se sncal"'gan de yeproducil"' sus intereses en 

la ~unción hegemónica que a su nombre eJeYce el Estado y el 

gobi et" no .. Jur! di ce ... 10 

No en balde el Estado trabaja en l~ formac16n da una voluntad 

colectiva, de una unidad intelectual y moral y por tanto, en la 

astl"'uctuYación del cuerpo social entero a fin de que los objetivos 

y laa idaas de l• clase dominante puedan prasantarsa como valoyes 

universales, y para ello, la escuela y la educación que imparte, 

son uno de los medios ideales. 

Pero el proceso puede ser revertido cuando el saber y no el 

moderno principe, es antepuesto por una determinada fl"'acción de la 

sociedad civil pal"'a distancial"'se de la ideologia pYedomtnanta 

presionando desde la superestructura como su campo da acción, 

porque •a6lo la polltica crea la posibilidad da la maniobra y al 

movimiento••,tP porque la dirección del desarl"'ollo histórico 

pertenece a la sociedad civil ya que según afirma Gramsci, la 
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"'reabsorción" del Estado es el -fin de la sociedad civil. Este 

término de reabsorción empleado por Gramsci, se identifica en esta 

época finisecular, con el de .. control del multi-Estado .. 

propuesto por Pablo González Casanova, no como al fin de la 

sociedad civil, aino como la eHplicitaci6n del hacer politice en 

el ahora. 

Entender •l multi-Estado como una fuerza hegemónica muy poderosa 

que an al diecureo de l• globalización suprime sobaraniaa, en 

Gramsci se eHpl ica también como una l""Blación pedagógica que .. no 

sólo se realiza en el eano de la nación entre diversas fuerzas que 

la componen, sino también en toda la esfera mundial entre los 

conJuntos humanos nacior.al es y univarsales••,20 El Tratado 

Tl""ilater~l de Libre Comercio (TTLC> negociado entra MéHico, los 

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, muestra 

donde la globalidad se usa también para una 

LA DEPENDENC!A .. ,n moatrando una arista 

una situación 

"RECONVERS!ON 
más para 

en 

DE 
la 

redimancionalización que de la pol!tica hace la sociedad civil: el 

campo de la pol1tica internacional. 

Al seNalar al estudiantado como la fracción de la sociedad civil 

que mas desvinculada se encuentra de manera directa de la 

estructura productiva, ubicamos su campo de acción en la 

superestructura desde donde desarrolla una doble actividad, por un 

lado, adquiere conciencia de su ser social, y por el otro, al 

cuestionar la hegemon!a de las clases dirigentes, articula una 

praHi& donde se amalgama el saber con la politica, una pr.:ictica 

que en aste sentido as tr•n•formadora. Y que por lo mismo no se 

conforma con INTERPRETAR al mund~, sino que quiere su 

TRANSFORMAC!ON, 

20 



ºSi los hombres adquiet"'an conciencia de su posición social y d• 

sus objativoa an al tat"'t"'ano da las auperestructul'"'as, •lle 

significa qua entre estt"'Uctura y superestructura existe un nexo 

vital y necss•rio .. , 22 la práctica politica, porqua "s6lo l& 

politlca craa l& posibilidad da la maniobra y del movlmlsnto", 

1,4 SOCIEOAO CIVIL EN 808810 

Para Norberto Bobbio, un pensador más cercano a nosotros en el 

tiempo el accionar de la sociedad civil se encuentra 

estrechamente vinculado al destino de la democracia, ya que ésta 

al basarse en la hipótesis de que todos pueden tomar decisiones 

sobre todo, exige la participación mediante la representación 

pol!tica, siempre dentro de las reglas del Juego en que se 

desarrolla la lucha polltica. 

Sin embargo, es de reconoce..-se que el p1~oyec:to democrático fue 

pensado para una sociedad mucho menos compleja que la que hoy 

tenemos, ya que la sociedad c1vi l ha debido de sufl"'ir tres 

º'tt'"ar.sf'ormaciones": ,:¡\ a! aumentar lo5 problemas politices se 

requ!rio de una mayor capacidad técnica, con lo que se Tue 

cont~gut"ando un g:;b1e··no oe técnicos¡ b) ~l aparato burocrAtico 

crec:ó coma resultado je aue el poder se concentra~a en un aparato 

01·ae-ado jerárqu1ca .... e-t.e .:::::.1 vértice a la base. lo aue viene a ser 

la antitésis del pode~ ce~oc..-ático donde el poder ~luye de la base 

al ,,.er·tice; e> la ema~.::i¡:.:.c16n de la sociedad c1vi 1 del sistema 

poll~1co, pl"'oceso q~e ~6 ~echo que la sociedad c1v1l sea cada vez 

más una Tuente inagotable de demandas al gobierno y que éste no 

responda con la rap1de~ owe los ciudadanos presentan sus demandas. 

Con la llegada de Mig~e: Ce la Madr1d H~rtado al poder en 1982 se 
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configura en nuestro pa1s la primer transformación; y aunque si 

bien una de las pol1ticas ha sido la del adelgazamiento del 

Estado, es innegable que la concentración del poder ordenado 

Jerárquicamente del vértice a la base persiste como uno de los 

pilares que dan sustentación al sistema politice meKicano, segunda 

transformación, La lucha politlca de fines da siglo va más allá da 

un mero enfrentamiento electoral y ello es consecuencia del cada 

vez más insuficiente control ejercido hasta ahora por la 

corporativización que de la sociedad habia hecho el PRI como 

instrument~ politice del Estado, lo que ha permitido que esta 

asuma un papel protagónico como forjadora de los reclamos 

popularP.s -en palabras de Roderic A. Camp, es as1 como el proceso 

politice meKicano debe ser caracterizado: por lo que se sabe de 

él-,Z3 tercera transformación. 

Sobre estas .. transformaciones .. , la lucha de las fracciones de la 

sociedad civil, como la que encarna la rebelión estudiantil del 86 

contra la hegemon1a estatal, redimencionalizan la pol1tica al 

plantear el flujo del ¡:::Car de manera ascendente, es decir, de 

abdjo hacia arriba, y esto no es otra c:osa más que "poder 

pol1tico .. en los estados modernos. 2 "' Con ello se está er. el paso a 

la democracia social al buscar eKtender el poder ascendente, 

ocupado casi exclusivamente por el campo de la sociedad pollt1ca 1 

•'al campo de la sociedad civil en sus diversas articulaciones, 

desde la escuela hasta la fAbrica: hablo de escuela y de Tctbrica 

para indicar simbólicamente los lugaros donde se desarrolla la 

mayor parte de la vida de la mayor1a de los miembros de una 

sociedad moderna ... z~ 

El planteamiento de 8obbio en el sentido de que los sujetos de la 

22 



acción política son CYecientemente les gYupos organizados, es una 

remisión a la impoYtancia de la sociedad civil, que en su 

concepción, trasciende las limitantes de los pensamientos de 

Hegel, MaYH y Gramsci. Con la articulación del concepto da 

democracia, sa incorpora una noción más compYensible de la lucha 

política, donde al cambiaY la perspectiva visual del Estado a l• 

sociedad civil, aa encuentYa que eHisten otros csntroa de podeY 

ademAa del Estado, y qua no hay decisión política que no esté 

condicionada o incluso determinada poY lo que sucede en l• 

sociedad clvil. No es ya la actividad que en abstYacto (valga la 

BHpresión) se efectua desde la supraestructuYa, es una lucha 

contYa el abuso de poder, contra el poder desde arriba en nombre 

del poder desde abaJc y contya el podeY concsntYado en nombYe del 

pode..- diBtt'"ibuido.26 

A nombre de los valores de tolerancia, no violencia, de renovación 

gradual de la socisd&d mediante el libre debate de las ideas, del 

cambio de la mentalidad y la manera de viviy y de la fraternidad, 

el compromiso politice en al ahora, es para que la ''cruda 

realidad•• con sus falsas promesas y obstáculos imprevistos, no 

recresente el oblce para l~ demc=ratizdción de la sociedad civil 

que permita ampliar e integrar a la democracia pollttca. 

Hasta aqul podemoa afirmay que la voluntad por si sola, aCn en su 

eHpresión teórica mas acabada, no posibilita explicación alguna 

para los ~en6menos sociales como el movimiento estudiantil del 86, 
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sobre tcdc si se considera que a d1Terenc1a de su 

bB, se trata de un mcvimientc social que legró 

sobre las viejas y anquilosadas estructuras 

predecesor del 

implementar por 

de la sociedad 

ma>eicana, al aJarciclo de una fracción de la sociedad civil en BU 

pugna por asumirse, mediante BU hacer poli tico, ccmc 

"&ociadad oflcial ",27 

Sea pues a•t• el preámbulo teórico que sostiene a la aocladad 

civil e eme a la matriz qua gesta y pare a la historia, y al 

movimiento eetudiantil del 86-87, come a la fracción da la 

sociedad civil que ha venido a mostrar al resto de las fracciones 

qua la componen, la necesidad de convertirse en los actores 

estelares da la esceniTicación histórica hacia el gran estreno del 

siglo XXI. 
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11. ORIGENES DE LA CONFRONTACION 

A diferencia da otros movimientos aocialea, la articulación del 

movimi•nto eetudiantil no •• o••ta a partir de un momento o 

periodo an particular <revisión salarial, levantamiento da la 

cos•cha>, •u• motivacionaa surgen por lo ragular, d• lo qua 
acont•ca •n el entorno escolar, atando la Univareidad como 
in•titución aducativa, •l mayor ••pacto para •1 fermento del 

deacontanto aatudiantil por las contradiccicnas que aa plasman en 

su 1 nterlor• <ver C. ll. 

En el caso del movimiento estudiantil del 86 no se trata tan sólo 

da una actitud antiautoritaria propia de la Juventud dirigida 

contra el Estado y la Universidad. La reforma administrativa que 

pretendió implementar la adminietraci6n del rector Jorge Carpizo, 

al incluir en su propuesta tópicos administrativos que afectaban 

directamente los intereses estudiantiles, tocó m~s de un punto 

sensible en el ánimo del estudiantado, fue tamb1én un desafio 

lanzado directamente en contra de la sociedad misma, pues los 

problemas de las universidades se colocan .. como una parta 

integral de la problemática más general que dimana de la crisis 

estructural de las sociedades latinoamerlcanas'•.1 

Por ello el movimiento estudiantil popular ce 19~8 al socudir 

tanto a la estr·uctura social como al sistema politice mexicano, 

puso de manifiesto el agotamiento del modelo de desat"'l"'Ol lo 

conocido como el "milagl"'o mex1cano·• e inició una profunda 

"crisis d• legitimidad del Estado Me•lcano",2 Eeta rebelión de 

los sectores medios ilustrados de nuestl"'o pals determinó de 

manera sustancial -entre otras- la polltica educativa que el 
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Estado desarrolló en los dos seKenios posteriores a 

acontecimiento. 

dicho 

A partir del seKenio de Luis Echsverria ( 1970-197b)' las 

han centrado en la preocupaciones gubernamentales sa 

da una mayor adecuación del sistema educativo 

búsqueda 

con lea 

requerimientos técnico• y de aTicienci& qua 

diatinto• modeles o patrones da acumulación 

pretendido Implantar. Aa1, en al gobierno da Luis 

demandan 

qua •• 
Echaverria 

loa 

han 

•• 
daearrolló una politica de "reconquista da las univer•idadaa·•, 

durante asé se~enio las autoridades gubernamentales destinaron 

Tuertas partidas presupuestales a las universidadea, "'de tal 

Terma que 1 si en 1970 los subsidios Tede~alea representaban un 

23.5% da sus ingresos, en 197b éstos llegaron a constituir el 

52.4%" •• 

Esta pol1tica de ••reconquista de las universidades'' es retomada 

durante buena parte del sexenio de José L6pez Portillo. El boom 

petrolero y una pol!tica de creciente endeudamiento permitieron al 

Estado continuar destinando importantes partidas presupuestales a 

los csntt"oa de educación superior. "'Esto &><plica el hecho de 

oue si en 1976 los subsidios para las universidades alcanzaron 

los 6,SOO millones de pesos, para finales de la década se 

elevan a casi 20 mil millones··.~ 

A partir da diciembre de 1982, con el fin 

ante la B><plosi6n abierta de la crisis 

del boom petYolero y 

econ6mica, el recién 

nombr'ado pracidcnte de li11 República, Miguel de la Madrid 

Hurtado, presenta un proyecto da poli ti ca acon6mica 

profundamente restrictivo y antipopula~. 

En palabras de Martlnez Della Roca y Drdorika 9acr1stan, el 
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proyecto delamadridista se caracterizó por "medidas tales como 

raducci6n y r•oriantaci6n general del gasto, privilegiar" el 

pago de la deuda eKtel'"na 1 alentar" a los sectores productivos 

orientado• a la •Kportaci6n bajo la 11naa estr"&tégica de la 

r"econv•rei6n industrial, ~contr"acci6n violenta del gasto 

eocial en vivienct.L..._~d..._•l imenta.ción y oducaci.Q.n, + la venta 

de par"aaat&talas, un acentuado proceso da apertura aKterna, una 

mayor inver•ión •Ktranjera, una agudización d• la dapendancia y el 

ingreso al GATT, as! como una politica de liberación da precios, 

inflación y contracciones salariales violentas, apoyo a la 

especulación monetaria mediante una pol1tica de libre cambio y 

de devaluaciones sietemáticaB del peso, restricciones 

cr"aditicias que paralizaron la inversión, altas 

inter"éa y un juego especulativo en la bolsa que pr"ovoc6 

importante suma de capitales no se orientara hacia la 

pl""oductiva ... '!5 

tasas de 

que una 

actividad 

Estos son los caracteres de 

sistema politice en el 

un Qobi erno que se apoya en "un 

oue la influencia determinante 

pertenece a loa técnicos de la adm1nistl"'aci6n y de la economia·•.cs 

Son los cl"'iterios de una casta dirigente que ha enmarcado su 

discurso bajo principies de "e.f=iciencia y modet"nidad .. haciendo 

o idos ecydos a los reclames de justicia social 1 a~ondando la 

crisis por la que atraviesan las capas más desprotegidas de la 

sociedad -crisis a la que por ciel"'to, no se !e avisara un 

p1 .. cnto Ti n-. 

Durante al sexenio de Miguel da l~ M~drid, en el aRo da 1qaó, 

+ Subl""ay•do nu.estro. 

31 



se elal::lor'.: el P~·cg .. ama !:"'lte;.-a: ¡:::i:i .. a e! Oesa,.rollo Ce la 

Educ:ac:ión Superior" CPROIDES) con la .fi r"l•!il i dad ce plantear" 

obJet1vos pt""ecisos tendientes ~ l=~~~~ Q~e :as unive•·s1daCss e 

institutos de educac:ivn superior alcanzaran un lac=, 
estandares de ··calidad educativa·· y, por el otro, a que su 

estr"uctura adm1n1s't.rativa -,...e.flejada SObt""e todo en una 

disminuc:ion de la matr~cula- se volvier"a m~s eficiente. Es este un 

dis~raz ac:ad~m1co propio de un Estado preocupado m~s en la 

aplicación de sus pol!ticas ec:on~mic:as y que se desatiende de 

Un1vers!oad p·.bl1c:a. Con sus arg~men!os ~'ª 
pr"etend1do trans.fe1·1r el costo de la educac:~n a los se:tot·es m~s 

emp0Qrec:1dos de la soc1eoad, pr1v~~co1os ce una cada ve: m-s 

magra posibilidad de mov1liCad social. 

El intento poi· implantar las re.formas de la adr.i1n1st1·ac:1.n del 

.. actor" Car"pi::o se tnsel"ta en la i·:gic:a de es":.a din~1mica ya oue 

==., e:lo, ==:-·,=u~. :,·e~= m.; ::;.!·a :.;;. :::-=a=·· ~. ;:==--:'"' ·. ~ ..... ell::, 

los llamados de Carpizo en la Facultad de Derecho, en la ceremonia 

e d~ ~ay~ ~~ 198~, tiener1 el m~s~o s1gn1f1cado cwe !os del r"ec:tor 

enti·e 

otras cos¿;.~, .....:n tata.dador de ::1. .. u:tas Sln te-.e!· ... .-~- estt·uc:tu,·a=a 

recursos, ¡:or lo que a pesa.1· :::e t:oc, o ;: se quiere, 

pr"ecisamente por todo, cualquier· :ntento de eleva,... el monto de las 

cuotas en la Univers1dad Na=:::.'ia! si .... = .... e a ... :t::~ el ento•·:io 

econ~m1co, ~=l~tico y s~c:ial se ~&va :•·a-s~o,·rna:: cara b:en oe 



la V!Oa nacional, ~esbordar~ los cauces univer"sitari05 

para extenderse hacia otrcs sectores de la sociedad civil -tan 

~vida por" encontrar vias ~e salida para sus insatisfacciones y 

reclamos-. El recular en el 96 ante la inconformidad desatada, 

significó que desde la cima del poder se posponla, no que 

se desistla del pr-op6sito, y el tiempo a.si lo ha venido a 

testificar. 

!!.! UNA CONFRONTACION SE ANUNCIA 

m~tlvo ~el 75 aniversario =a la Gn1ver·s1dac. ~ecla~·aba que ~~c~os 

de lo:; ;:..-:.blemas de func::. .. :.rr.~e--:.c !::lE := _:-: .::1·:;: ::.:;.J ~!ac:::-.;i¡ 

ocE~eclan a lo obsoleto de la Ley Orgánica, ~4n1~est~ndose poi· su 

sucedita~~ la aorob~c1ón ~e la5 ~eformas al c~~greso de la Uni~n y 

D~i·ech~. menos de ~ meses :eEc-~s. se sos:a,a ::. p1·oposic1on dE 

.a :r,;:t:tu=:-·r.,ri 

E3:.e !l.::-.:::::: a !a ::::::::a··~::.::~:: :=..::.~---::: ~-· ~.:: • .=:::-::a:-:-.~--:e 
- - ... - . - ... 
=...:... ---- .::> - • 

valora la casi gratuita e~u:3c1ón que se !e : ·i~da, fomentandc !~s 

a;:::ivar ~as f¡r¡an:¿i.5 ce 



golosinas y gasolina para sus 

diariamente. 

luJcsos autos, gasta m~s 

Apenas tranacurrido un d!a, el 9 da mayo, durante la ceremonia por 

•I décimo •nlv•rsario d• la ENEP Zaragoza, y ractiTicando su 
eatratagi•, •l rector manifiesta qua laa tranafcrmacicnea da la 

UNAM t•ndrian come finalidad l• superación de l• acadamia,P con lo 

qua intenta •uavizar •l tone da los saKalamiantos hechos en marzo. 

En antr•vi•t• concedida a Manuel Meneses, de l• Jorn•da, al 

eacretario general de la Universidad, José Narro, haciéndose eco 

da loe planteamiento• da la ractor1a, exclica que los programas 

qua aplicaria la UNAM tenderian a superar los niveles de calidad 

académica, • incluso, dijo que ya se estaba previendo el futuro de 

la educación superior para los próximos 15 aNos y para la 

~1gu1ente centuria. Transcurridos 8 a~os de eet«s declaraciones, 

la realidad se encargó de colocarlos en su justa dimensión. 

En 1993, los investigadores y académicos universitarios laboraron 

de limpiaparabrisas, de cerillos en los supermercados, de 

vendedores de ~ruta y ~lores y hasta de cancioneros en el metro, 

demostrando que con estas actividades propias de la economla 

subterránea se gana mas de lo Que se les Qaga por imoartir c~tedra 

univsrsitaria,10 y que tal planeac1ón no existe ni ha existido m~s 

que en los discursos de la buro=rac1a u~:vers1tar1a. 

Al discurso de optimización· de recursos :e la Facultad d~ ~e·-~=ho, 

~a marcado tinte tecnocratico, se a;~ega la de 

oreocupaciOn por la academia con~1ment~R==l~ con el lngre~:ente 

que faltaba, el interés supremo de la nación México, se dice ahora 

en la Facultad de Ingenier1a, ''no puede ;astar miles y miles de 

millones de pesos y encontrar que sus pro~esiontstas y técnicos no 
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astan eui=icientemante pt"apat"ados•• .. e><istsº, continúa al t"actot", un 

""clamot" en nuestt"a Univet"sidad por alcanzar' meJot"es nivelas 

académicos .. , pot"que pot" sobt"e intet"eaes pet"sonalea, concluye, 

""a•tá al futut"o ••• da la UniVltt"llidad y al de Mé><ico·•.u 

A lo• llamado• por 1• Univar•id•d t"aapondan voces cptimi•t•• y 

Juiciceas come la de José Wcldenbet"g, que solicita se piet"da el 

'"miedo • loa aetudiantes"", a •U discusión, a su ot"ganización, 

p•ra qua la Universidad desnaturalizada por inhóspita, deja de set" 

"'una fábrica da licenciados monotemáticos••,12 y sa pet"mee con 

"altas calidades del saber••,n son estas voces las respuestas da 

una pt"aocupac16n pot" la academia, pot" la constt"ucci6n del saber, 

por l• confot"mación da la cultut"a, pot" al ccmpt"omtao da l• 

Univet"aidad con los pt"oblemas del pueblo de Mé><ico, son las veces 

de quienes hasta este momento han ct"eido en el compromiso con la 

academia de quien de nueva cuenta, en el inicio del ciclo escolar 

1985-86, volvla a llamar a elevar la calidad acadé,;iica.u 

Hemos a;irmado que las acciones de la administraciwn universita~ia 

obedecen a los designios de la pol!tica educativa que dicta el 

Estado, por lo que la re.forma universitaria impulsada por el 

rector Carpizo no podia dejar de contener los rasgos da efictenci~ 

y p~o~u:t!vldad ex1gldos por la tecnocracia que asume el poder en 

el 82, vinculacion que no türda en aparecer c~ando el 7 de 

noviembre, Rafael Velasco Ferndndez, subsecretario de EducaciOn 

Superior e Investigación Cientlfica de la SEP, manifiesta en la 

reunión a la que la UNAM habla invitado a los rectores de todas 

las Universidades públicas de provincia para analizar el Programa 

de Colaboración Académica e Intercambio que la UNAM habla iniciado 

en 1975, que: .. se prevea la 1 ns uf i et ene i • de recursos públ ices 
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como consecuencia da la ct"isis nacional º, 15 poi"' lo qua el tí.tulat" 

de Educación Pública llama a inetrumentat" un plan más amplio y 

congruente pat"a la educación universitaria, 16 considerando, sobra 

todo, ºqua Jerga Carplzo •n la lnauguraci6n del coloquio LA CRISIS 

V EL FUTURO DE LA UNIVERSIDAD EN MEXICD, ae habla quejado da! bajo 

nival académico da loa estudiantes qua ingresan a la UNAM.s7 

La discusión sobt"e el futuro da la Univet"aidad no se plantea de 

tal forma que la comunidad universitat"ia discuta y participa y las 

tt"anaformacionea aaan as1, fruto del consenso, el proceso para la 

!"'&forma parece tt"ansitar más por los caminos de la imposición que 

nunca han conducido más que a enfrentamientos. 18 

Asl las cosas, al aNo nuevo sorprenda a la Universidad entre los 

tir"oneos salar"iales con las AAPAUNAM1 P y el coni=licto con la 

Preparator"ia Popular" LáZar"o Cardenas, a quien se rechaza sus 

exigencia~ de r"aconocimiento par"a sus tres planteles, lo que 

gener"a enfr"entamientos entr"e personal de vigilar.eta de la UNAM y 

estudiantes de dicha prepar~torta.20 

Con la demanda para cue ''todos opinemos'' y se alcance ''la 

Universidad qua queremos y debemos tener .. ,21 el r"ector presenta 

en el segundo mes de 1986, ante el Consejo Univer"sitar"io, el 

Progr"ama Académico para ese a~o, informando, adamás, que se 

concl~i~la ~l d1~~~0 d~ ~d ~·~:odologla para decerm1nar los ¿na1ces 

de eTic1encia term1nal, los materias que más contr"ibuyen al 

retraso estudiantil y las ca-sas posibles de la deserción de los 

estudiantes. Todo, en un a::o que el rector augur"aba como 

.. dificil" por la e>Cistencia de un presupuesto .. muy apretado" 

-138 mil millones de pesos, el más austero de los Ultimes aflos

estrecheses que el subsecretar10 Rafael Velasco, rati~icaba en 
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misiva envi•da a loe rectores de las Universidades públicas del 

p•1s y donde también les advertía que "'por las circunstancias de 

tipo Tinanciero•• del paia, para las instituciones de ense~anza 

superior ••no habrá poaibilidad da contar con loa llamados 

•ubaidioa extraordinario•''.22 

Esta as el panorama qua conTigura al perTil de la raTorma alentada 

por el rector Carpizo, en alla, sobresalen loa sa~al•mientos 

critico• •obro •l quehacer da los estudiantes y aua propuestas no 

rebaa4n •l marco conTormado por el presupuesto y las Tinanzas 

universitarias, y donde además, la consigna parece ser que el 

astudiant•do con el incremento de los servicios que presta la 

Universidad <las cuotas principalmente> contribuya mayormsnte al 

flnanclamlanto de la lnst!tuc!6n 1 aliviando la ca~ga al Estado que 

ha decretado total clima da austeridad paro la educación superior 

en el pals. 

Son los intereses de los Jóvenes el hilo más delgado que amenaza 

romper la burocracia ~~1versitaria en un ~ranco deslinde con la 

comunidad que dice re:~esentar, ~! a!inedrse sin rubor los 

dictados de la tecno=racia gobernante, con lo que se perfilan 

desde ya dos proyectos por la renovación de la Universidad: 

1> El proyecto preoc~:adc por los rendimientos y la eTicie~cia, 

alentado e tmpulsa:o por la burocracia un1versttar1a como 

respuesta a los rc=:amos del grupo gobernante, hechos e~ la 

persona del socre:a~10 de Educaci~n, Miguel González Avala~. 

2) El proyecto que P-;-a por una Unive~s1dad mas cr1tica en la 

solución de sus problemas y donde sea la comunidad el actor 

principal en la ta~ea de renovacicn. 

Con cada proyecto se !Oentiftcar~n, m~s adelante, las Tuerzas que 

37 



de acuerdo con aua intaresaa forma~án an uno u otro bando durante 

la inminente confrontación a la qua ya solo hacia falta al motivo 

para desencadenarse, y en la primavera del 86, la rectoria se 

•ncargaria da dar el primer paso. 

II.2 ANTECEDENTES DEL DIAGNOSTICO 

El 2 de enero da 1985 durante una sesión aHtraordinaria del 

Consejo Universitario vmrl~lcada en la explanada de la Facultad da 

Derecho, al doctor Jorge Carpizo rendia protosta como rector de la 

UNAM. En su discurso de posesión, delineo lo que consideró como 

""historias paralelas•• entre la UNAM y MéHico. Ahi mismo, planteó 

15 primeras medidas y propuestas; en una de ellas, propon!a la 

modificación de la estructura administrativa de la Universidad a 

Tin de que esta estuviera al servicio de las actividades 

académicas, 29 en otra, anunciaba la apertura de un espacio en la 

Gaceta UNAM como Toro desde donde los universitarios manifestaran 

su verdad sin ambages ni temores.2 4 

En la parte final del discurso, establecia el compr'omiso de 

optimizar el gasto de lA u~iv~r~!dad p~ra con ello evitar el 

dete~ioro de la educac16n superior. 

Quedaban planteadas de esta forma, desde el inicio formal de la 

gest:~n da Jorge Carpizo al ~rente de la rector~a de la UNAM, las 

2 c~emisas b~sicas para la re~orma carpiziana: a) todo cambio en 

la L.,iversidad se har1a en aras de la academia; y b) con la 

~a~~:=ipación -de voz al menos- de la comunidad. 

Es asl que el número dos de la séptima época de la Gaceta UNAM, 

anun=iaba el 7 de en~ro del 85, la aparición en sus páginas de la 

se=c1~n FORO UNIVERSITARIO, donde la comunidad universitaria 
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podría exponer sus opiniones, sugerencias 

relacionadas con la Instituci6n.25 

En ~ebrero, FORO UNIVERSITARIO, ante la 

y 

escasa. 

proposiciones 

respuesta, 

convocaba a la comunidad universitaria a hacer llagar sus 

opiniones y proposiciones. En el mismo mes, con loe mismos aires 

da apertura al dialogo, •e publica al Anteproyecto da Reformas al 

Estatuto Genar•l de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

invitando a la comunidad a enviar sus observaciones a dicho 

anteproyecto antes del lunes 11 da marzo al licenciado Eduardo 

Andrada, abogado general de la Universidad. 2d 

Son estas, muestras de lo que más adelante la rectoría blanderia 

como pruebas da consulta a la comunidad. Como seNal da aprecio a 

la voz y opinión de los universitarios. 

La estrategia se complementa con el exhorto de Carpizo a los 

exalumnos universita~ios para que contribuyan con su trabajo o con 

su aportación económica con la Universidad. "A pesar de la crisis 

económica -dice- ni la Universidad ni el pals pueden permitir el 

deteP"'foro de la educaciCn, de la investigación y de la extensión 

de la cultura, pues con ello sólo se incrementarían los problemas 

y se retardarían las soluciones ... z7 Los datos con que a.poya su 

aserto no tienen discusión: "La Unl versi dad imoat"te e,.,~e~an:.:i. .::. 

340,000 estudiantes, lo ~ue re~~·esenta el 17% ~el nivel 

licenciatura y el 47'l. del posgrado ce todo el pa!s. Real::a el bOY. 

de la investigación que se efectúa en México y es una. de las tres 

grandes instituciones que se dedican a la c~eacion de la cultura y 

a la BMtensi6n de loa bene-Ficios de ésta". 28 Son, en slntesis, los 

mismos argumentos que un a~o desc~~s a~lorar1an de manera m~s 

detallada en el Diagnóstico "Fortaleza y Oebilidad•', 2 " 
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Mientras, por FORO UNIVERSITARIO de&Ti!an opiniones y discusiones 

sobra I• cultur• punk, el astado qua guardan laa callea de la 

UNAM, el problema de la basura, sugerencias para maJorar el 

transporta, comentarios sobre la feria internacional del libro, 

robo• de vehiculos, el logro de un maestro para qua ae aceptara su 

inscripción como aspirante a pasajero del Oiscovery, y es hasta el 

mea da mayo, transcurridos 4 meses de abierto al espacio da 

opinión, qua un profesor e investigador de la Facultad da 

Ing•niar1a, as m~ntfiaat~ para qua las cuotas de inscripción pasen 

de s200.oo a 916,i">OO.OO al aNo.3° Esta argumento empieza a cobra,... 

fuerza cuando Carpizo en mensaje dirigido en l~ Facultad de 

Oe~echo, durante la ceremonia de reconocimiento a les 

catedráticos de dicha Tacultad, analiza la estructura sobre la que 

dichas cuotas fueron evolucionando en la UNAM, concluyendo con su 

propuesta par-.J que de acuerdo l1 sus posibilidades padres de 

familia y alumnos efectuen BU aporte a la Universidad.:u 

En el número 11 del 20 de mayo del 85, en las p~ginas 2 y 3 de la 

GACETA UNAM, se dá cuenta, en la primera, de numeres e 

instituciones bancarias donde alumnos y padres de Tamilia pueden 

pagar sus cuotas voluntaria~: en la sagunaa, se reproduce una 

forma para que los egresados hagan llegar su~ datos personales 

e informen del tipo de a~ortacién ~ue est~n disouestos a eTectuar 

(financiera, en especie o en actividades docentes o de extensi~·n 

universi tarta>. 

Para Junio, varios consejeros universitarios estudiantes -ent~~ 

los que se encontraba lmanol Ordortka Sacristán- se maniTestaban 

en FORO UNIVERSITARIO contra el incremento de las cuotas de 

inscripción como medida de compensación para palia~ la pol1tica de 
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austeridad implantada por el gobierno meKicano, ya que esta se 

habla convertido en un elemento de presión hacia las univeraidadas 

y, en particular, hacia la UNAM.!2 

Bon estas laa dos visionas sobre la Universidad que al chocar 

entra e!, sirven de basamento al conflicto de los aMos 86-87. 

V por ello el rector, en Julio del 85, a medio a~o de Iniciado el 

rectorado, al inaugurar el Simposio Vida y Obra de Román Pi~a 

Chan, con motivo dal 65 anivar•ario del nacimiento da este 

destacado antropólogo universitario, hace un exhorto a la 

comunidad a un autocuestionamiento ua fin de consolidar la 

EXCELENCIA ACADEMICA"•" de la máxima casa da estudios, 

incorporando de esta manera a su discurso reformista, tal 

concepción de excelencia académica que hasta la fecha ea el que 

mejor define los ra9gos Que la tecnocracia en el poder pretende 

imponer, sobre todo, a la educación superior, y que no es m~s que 

la demanda de e~iciencia identificada con el relegamiento de la 

Universidad de masas y con una disminución sustancial del subsidio 

que otorga el Estado buscando, sobre todo, que las universidades 

al aplicar criterios empresariales puedan ser -en su opinión- m~s 

autosu~ictentes. 

De lo que se trata, sostiene Carpizo, es de alcanzar mejoreq 

niveles académicos y para ello no deben ser obstáculo privilegios 

particulares, pr~cticas indebidas o simples costumbres al margen 

de las normas jurldicas y académicas. 3~ Destinatarios de este 

mensaje son los Jóvenes, a ~uienes advierte: ''el pais vive ttemcos 

económicos muy dificiles, todom lo aabemos, y algunaa medidas 

+ Subrayado nuestro 
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tomada• dentro da l• Univereidad pueden servir da prateMto para 

agit•rla'".3~ No podian •atar má.• claras las intenciones da la 

burocracia univeraitaria •n al verano del 8~. 

Por aquallo de le• uprivilagioe particular•a•• a 

mención •1 ractor, •• quiza que obedece la 

Carplzo, de Guillermo Sobaron, Octavio Rivero 

que habla 

actitud del 
SaYrano y 

hacho 

misma 

Pablo 
Gonz~l•z C••anova, para ranunciar a la premtaci6n que la• concad1a 

el a~t!culo ~9 del E•tatuto del P•~•onal Académico como 

ew-r&ctor•• y aw-directora• da inatitutoa, de gozar d• un sueldo 

vitalicio. Sin embargo, y a pesar da lo encomiable da dicha 

actitud, ne dejó de aer una mera acción de relumbrón, una medida 

••populista'' da ••~s qua causan tanto escoeor entre la tecnocracia 

gober·nante 1 ya que como .. privilegios particulares .. se mantuvieren 

intocadas ''formas de ejercicio real del poder en la Universidad'' y 

loa .. feudos de influencia .. de personas y grupos que nada tienen 

qua ver con la vida académica, como maa tarde se raconoceria en el 

mismo Diagnóstico "Fortaleza y Debilidad" en sus puntos 14 y 26.:16 

Al rendir el 24 de enero de 1q86, su Primer Informe de Labores, el 

ractor Jerga Carpizo finalizaba su exposición estableciendo al 

compromiso para quA al e)(pcner ··e o n realidad y 

problemas que aquejaban la institución y 

complacencia, se hiciera el diagnóstico que 

aplicación del remedio nace&ario.37 

crude:a"' los 

l!Sin ninguna 

permitiera la 

Al mea siguiente, al b de febrero, en el Programa Académico 1986 

de la Univer•idad Nacional Aut.!..noma da l":L"'ii:.c, al rector infc•·,..,aba 

•n su ApArt•do XXXIV, que la rectorla realizarla un diagnóstico de 

la situación guardada por la Universidad, de sus aspe=eos 

positivos y sus problemas, de su Tortale:a y su debilidad. Sin 



importar, agregaba, al asedio de grupos poli ti c:oa 

•Htraunivereitarioe y el lesionar '"intarases ilegltimoe'', pues a• 

tom•rian medida• encaminadas a superar loe problemas. 3~ 

Con todo, y apesar de la trascendencia de estos seNalamiento• y 

para no variar, no •• id•ntificó a lo• destinatarios da le• 

mismos, con lo que se abrió la Tácil y cómoda estrategia de 

•ndilgareelos a aquello• qu• a• opusieran a las medidas • tomar. 

Be trata, •n •aancia, de la mAs pura y vieja táctica prttsta da 

d••c•liftcación para los opoaitor•• por al simple hecho de estar 

-a<.rn razonádamente- en centra da los .. at"gumentos oficiales ... 

En sesión ordinaria del Consejo Univaraitario, dcnda entra ott"a• 

cosas se aprobó la cuenta anual de la UNAM correspondiente al a~o 

da 1985 1 el rector Jct"ga Carptzo presentó a la comunidad 

universitaria el documento Fortaleza y debilidad de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, como respuesta al compromiso asumido 

dos meses antes. El paso estaba dado. 

l!.3 EL DOCUMENTO ''FORTALEZA Y DEBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTONOMA DE MEX!CO'' <EL MOTIVO APARENTE> 

Aun:~e distanciadas en el tiempo, las opiniones ace1·ca de la UNAM 

con\ergen en torno a elemer.tos cuyas coincidencias no hacen más 

q_,e- ~c.,er de ma:-iifies-:.: la trascende'lc1a del hace~· ae la 

Ur"!1ve•·s1dad en los más Cl .,::··::os ámbitos de la vida nacional. En 

les momentos p1·ev1cs a !a ::vulgación del diagnostico ••Fortale2a 

y Cecil1dad••, el inveE~:;5~=·· Gilbertc Gueva1·a Niebla scstenia 

••que la renovación de la UNAM exige un gran es~uer20 politice, de 

eo-:aciOn e 1nteg1·aci6n 1·eal dE la COMUNIDAD UNJVEPS!TQ~IA,•• toda 

... - Sub~·avado ni...es.t.Yo 
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vez que 'la capacidad de decisión• de la rectoria sobre el enorme 

conglomerado de dependencias -y, por lo mismo, de poderes- que se 

integ""an en la UNAM, es relativamente pobre"' 1
3 P estos 

senalamientos de Guevara Niebla, apuntalaban su argumentación en 

el sentido de que la renovación debla de olvidarse de inercias 

centralistas ya que no podia ser un acto meramente administrativo, 

y ejemplificaba con la siguiente analogia la importancia de que 

las decisiones que ea tomaran se cuidaran de ahondar la crisis 

institucional por la que atravezaba la Univer9idad1 .. si a la 

UNAM, dacia, se le ocurre coger un re9fr1o debemos esperar que las 

demAs Universidades de Mé>Cico estornuden"."º Siete af'ios después, 

en 1993, a otro distinguido universitario e i~vesttgador, AYnoldo 

Kraus, le pareció exagerada la afirmación de ~ue la presencia de 

la UNAM es imprescindible para México como pais,·U peYo aceptaba a 

la ''má>eima casa de estudiosº"1 como Yectora y semilla de 

sinnúmero de proyectos de docencia e investigación. 

En la parte introductoria del diagnóstico pr"ometido por" Car"p120 en 

el frie del invierno y dado a conocer al calor" de la pYimavera, se 

definen estos sentinas como "la gran for"taleza de nuestra 

Univen1idad .. ":i -fruto de la congruencia de las -funciones 

universitarias con ··el proyecto nacional de cYear un MéMico m~s 

Justo y m~s libre. Un México meJor''. 4 4 Se e~pl1citan adem~s, 

otros aspectos sobYesalientes, que aunque ocupan menos de hoja y 

media del diagn6st1co, dan cuenta de la catadura de los sustentos 

con que se -fortalece la UNAM, y qua con pcque~as variaciones, son 

repreaent~dos por loe siguientes 4 puntos: 

1,- La UNAM, institución central de la sociedad 

2.- lnst!tuc!6n da libertad, para la libertad y por la libertad 
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J.- Institución comprometida con el desart"'ollo del pa!s 

4.- Forjadora de opiniones (en la cultut"'a, la política, la 

investigación, la ac:ademia, el ar"te, el deporte) 

Sin ambat"'go, frente a estas cat"'ac:tet"'isticas subsisten los 

pt"'oblemas que en una relac1on simétrica son de tal magnitud que, 

Juato es reconocet"'lo 1 por si solos explic:an el deterioro sufrido 

por la Universidad. La radiograf!a presentada por el rector Jorge 

Carpizo, muy a pesar de su Ct"'udeza y realismo, en su eMposici6n de 

los 30 problemas más relevantes que aquejan a la institución, 

omite hac:sr menc:ton de las cir"c:unstanc:ias que se generan como 

t"'esultado de las relac:ioneE propias de la dinámic:a que vincula a 

la Universidad c:on la sociedad. 

Del problema 2 al 8 1 las estadlstic:as presentadas nos muestran que 

en la Universidad se prolonga la problemática de los niveles 

educ:ativos prec:edentes, agravada por la relación que ya 

mencionamos con la sociedad, con lo que suscita una situación 

paradójica, lo qua pYtmeYo fue presentado c:omo punto fortificante, 

derivó en lastre para la institu=ión. La satisfac:cton de la 

demanda orilló a la UNAM a flexibilizar sus t"'BQuisitcs bajando el 

promedio de la c~lificación exigida para acceder a la Universidad, 

Tcrmdndose las vueltas y vueltas de la espiral siempre ascendente 

de los problemas. 

La c:onclusiOn para explicar el origen de los problemas se va 

c:onstruyendo sobYe un mar de simplesas: c:omo ••muchos estudiantes 

no valoran el costo real de su educ:a:ión ni la aprovechan como 

deber1an",'~ ¿la solución?, incrementar los pagos que por cada 

servicio efectúan los estudiantes, lo que no har~ desaparecer" del 

estudiantado las ac:titudes tenidas como negativas, pero al ac:tuar 
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como filtro, servirá para desalentar el acceso de las masas a la 

Universidad, quitando al mismo tiempo, lo que el Estado considera 

una carga y no una obligación constitucional. 

Los problemas 9 al 26, se~alan el deterioro de las estructuras 

propias de la Universidad como resultado de la creación de formas 

da poder derivadas del manejo de recursos financiero• o de la 

implantación da controles administrativoa1 la burocl'"acia 

universitat"i& 1 pt"'incipal obstáculo para la academia. V si a la 

t"'aforma se le barnizó con los tintes de la academia, el ataque 

frontal dable de dirigirse contra esta estructura burcct"ática 

defensora de prebendas y privilegies, y no contra las cuotas 

pagadas por los estudiantes, pero ya ••otra de las recetas que las 

clases dominantes han preparado para su apllcaclon a la 

Universidad es la 'academ1zac1on' de ésta. Ce acuerde con los 

defensora~ de esta receta, la Universidad podria cumplir mejor las 

tareas que le da la sociedad si recordara su caracter académico y 

el orden resultante de este. ""'ó 

El tema del presupuesto universitario solo es abordado en 2 

puntos, el 27 y el 28, en el primero, se reconoce su disminuciOn 

en términos reales, y en el segundo~ la ~alta de una adecuada 

politica en su distribución al interior de la Universidad, en este 

rubro no se me~cio~a para nada, la obligación constitucional que 

tiene el Estado ce destinar recursos suficientes para la educación 

pública. 

Se destina el ~enultimo apartado para hacer mención da la 

inseguridad que priva en los CAMPUS de la UNAM y el último, para 

se~alar la def1:1ente instrumentalización de una política cultural 

~ue efectivamente permita una difusión cultural estrechamente 
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interconectada con las tareas de la docencia e investigación. 

El contenido del diagnóstico .. Fortaleza y Debilidad'" representa 

la preocupación por la e~iciencia de parte de la tecnocracia en el 

poder, evidenciando, además, el QUID de la con~rontación entre los 

estudiantes y al gobierno en turno. Mientras les estudiantes ea 

ven a si miamos come sujetos del proceso educativo, el gobierno 

los trata como productos de ese proceso. 

!!.3.1 REACCIONES Y RESPUESTAS AL DOCUMENTO 

Las respuestas ~nmediatas al documento provinieron, en su mayor!a, 

de las distintas ~ac:ultades \" escuelas de la UNAM. Apenas un dia 

después de publicado, el du·ec:tor de la Facultao oe Economla, 

Eliezer Morales Aragón, 1nd1ca~a que esta toma de posición "'debe 

hacer sentir a todos los ~~lv~rsitarios un poco culpables y 

situac:16n actual••; Aoelardo responsables de su 

secretario ejecutivo del Colegio de Posg1·ado, 

V1 llegas, 

anunciaba 

mod1~ic:aciones al reglamen:o :e la UNAM, para con ellas, ot=1·;a1· 

mayor énfasis a la investiga=:c.,; el directot· de le Facult.aC de 

Arquitectura, Ernesto Velasco León, a su vez, anotaba que la 

crudeza de lo mani~esta=c el d1agn6st1c:o ••representa 18 

recuperación de una postura autocritica 1 que se habla visto 

disminu1 da en los Ultimes af';=:."'.•7 

'"El estup.::;t· sigui6 al ln-fo,·-~ del doctor Car·pi:=",·'° s;e ~ ... so 

números donde ya existlan :e··~e2as, escrib!a, una :.e~•na 0~5P-~S, 

Hermann e~1:1nghausen en sw :=:abot·ación per1odl5~::a, mien~t·as 16 

rectoría decia querer escuc~a~ y llevar a cabo una consulta 

profunda, democrática, porouE ~~el rector existla la decisión 

para ••real1:ar CAMBIOS PROFL'.~:s··.•o 



Ccmo habla acontecido en anterio~es Jornadas, esta seria otra 

Jornada histor1ca dende la Universidad Nacional se verla sujeta a 

una du~a prueba frente al pais y frente a si misma, donde el ún1eo 

sujeto capaz da en~rentar con éxito la ~area de la reforma era la 

com~nidad si se quer!a dar una respuesta proporcional a la 

profundidad del d!agn6stico,•0 

Lo peor, sa dacia, qua podia sucederle al llamado del rector 

Carpizo y por ello a la Universidad, era al silencio da la propia 

i~stituci6n, y esta no tardó en responder con un alud de ci~ras 

para de una manera apabullante, mostrar que su intención 

re~ormista tenia más un cariz aca~~mico que socio-económico. 

Conforme a la información oficial da la UNAM, sa asentaba qua los 

indices de reprobación eran superiores a los de deserción 

escolar,~• que el rezago académico abarcaba 

estudiantado de la Universidad5 ¡ y qua el 90Y. de 

pertenecia a familias con ingresos medios. 5 ! 

al 40Y. del 

universitarios 

Se completaba, de esta manera, la informaciún presentada por el 

diao~~ztico de abril para dar paso al paquete de propuestas 

presentadas por el rector al Consejo Universitario en septiembre. 

La re~crma no pcdia postergarse más, la crisis eco~·mica se 

pro~undizaba ense~oreandose en las Universidades latinoamericanas 

poniendo a prueba su capacida~ c~1tica, cuando no :a m1sma 

autcnomia universitaria, dacla~aoa el rector de la Unive~~idad de 

Querétaro, Braulio Guerra, en Bogotá, durante su participacion en 

la Novena Reunión de Universidades de América Lattna. 5~ 

En la maratónica reunión dal jueves 11 y viernes 12 de septiembre 

del Consejo Universita~10, no hubo lugar a propuestas provenientes 

del ?oro que el STUNAM realizó en Julio, asl como tamooco del 
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documento que consejeros estudiantiles de 10 escuelas y facultades 

entregaron a la rectorl• el Jueves 21 de agosto,~5 3 semanas antes 

de la reunión de la maxima instancia de gobierno de la UNAM, con 

lo ~ue la opinión de la comunidad no fue contabilizada come lo 

habla prometido el rector en la parte final de su diagnóstico, 

pero la consigna central del mismo se mantuvo 1ncolume: ••Academia 

para pensar, estudiar a investigar, academia para cuestionar, 

dialogar, entender y explicar. Academia para reforzar nuestra 

voluntad y actuar con decisi6n°', 5 d porque, aunque si bien, tanto 

la actitud del STUNAM como la del estudiantado, no era de un 

franco rechazo a los argumentos del diagnóstico, si se recelaba de 

lo que ambos llamaron parcialidad de los argumentos, los 

estudiantes reclamaban que se les analizara exclusivamente desde 

el punto de vista de la eficiencia terminétl , 57 mientras que el 

secretario general del sindicato universitario, Evaristo Pérez 

Arreola, soli:itaba mejorar las condiciones reales en que se 

desarrollaban todas las ~unciones que tiene asignada la 

Universidad y no estancarse en la búsqueda de una e~tciencia 

productiva de los recursos presupues~ari:~.~n 

Se temla lo que a final de cuentas sucedió, ciue el estudia.ntado 

resultara el chivo e~ciatorio de la re~orma planteada. 

11.3.2 EL PRIMER P~Q~ETE DE REFORMAS 

En su nota per1od!E~~ca del v1e~-nes J: ~~septiembre publicada en 

la jornada, Man:..:.e! :-'i::ni:ses oesc1·::i1a e! ::• lmet· paquete ct·opuesto 

por el rector Car¡:1 :o como "un pr:rr:e1· paquete de t·e~o1·mas 

ool1ticas, acadérr.:::.;s:, adm1r.:s:.rat1vas 

como rasgos más ~es~a=aoos los s1gu1e~te~: 

económicas•• oue tenla 



- Eliminación del pase automático, vál1do solo para les egresados 

del bachillerato da la UNAM que lo hubieren concluldo en tres 

afTos. 

- Aumento a las cuotas por inscripción y servicios escolares, con 

eHcepci6n de las de ingreso a licenciatura y bachillerato que se 

mantenian an 150 y 200 pesos respectivamente. 

- Eliminación de la segunda vuelta de exámenes ordinarios y 

determinación del número m~wimo de eKAmenes eKtr~ordinarios por 

materia que podía presentar el alumno. 

- Asistencia m!nima de 80~ para tener derecho a e~~men ordinario. 

- Baja del personal académico que cobre sln t~abaJar. 

- Elecciones de consejeros universitarios y técnicos en su 

modalidad de pro~esor y alumnos por votación directa y secreta. 

La actitud de recelo de estudiantes y trabajadoras, después de 

conocer este p~imer paquete, pasó a ser de abierto rechazo al ver 

cumplidas las expectativas negativas que hablan venido 

sospechando, pero bien puede a~irmarse que lo renuente d~ su 

actitud obed~~!a ~ la que su vez ponla en pr~ctica la 

administración del doctor Carpizo al avasallar con sus criterios, 

logrando hacer confluir en s- contra las mani~estaciones de 

descontento de los estudiantes (que iniciaban a.si al proceso de su 

organización) Junto con las ce =tres sectores de la sociedad, 

porque de las 4 caracterlsttcas =ue Meneses adjudicara al paquete, 

2 eran y serian factores clave en el desenvolvimiento de los 

acontecimientos posteriores, cua~do se trabe una confrontacion 

pol1 ti ca a partí r del momento en ciue con su ••organt zact6n .. 

adquieran cuerpo como fracc1~n de la sociedad civil los 

estudiantes cuyas demandas, lo damas, se dtriglan 
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primordtalmante en contr• de la prepuesta económica del paquete. 

Y puesto que en este caso el dominio parte de las estructuras 

poli ticas, no sorprende que con la e>ngenct a de la 

funcionalizac1ón y de la academización de la Universidad, aurJa 

paralela una confrontación de las fracciones disidentes de la 

sociedad civil con al Estado, que como instancia pretendidamente 

independ~ente, actúa como el árbitro que garantiza la pcaibilidad 

de llevar a cabo la realización de las recetas modernizadoras 

minimizando las consecuencias pollticas de las reformas.~~ 

Es "el desprecio por la cultura ••• el sl ntoma de una 

enfermedad'", como sostiene Rogar Sartra al 

influencia y función públ tea del intelectual. "El 

los pollticos sean semtalfabetas no es más que la 

comentar la 

hecho de que 

c:cndictún"ao 

qua e~plic:a la exigua designación ce recursos para la educación, 

por lo que no es de e~tra~ar que las gentes encargadas ce hacerlo, 

como el actual secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella, en 

tama~o desplante ce or1gtnaltdad e tntel1gencta, esgrima el mismo 

argumento que el ex-presidente Mtguel de la Madrid para 

desatenderse de los reclamos por Justicia social. al ~edir- en 

Colima a ~~c~cyc: ~ directores de untverstdades y de centres de 

educación supel"'1:..-, renova,... sus instituciones venciendo inercias 

y destruyendo M:-2s (geniales dirla Aspe) . 0 t 

Reunidos en la ~a:ultad de Ftlosof!a y Letras, los estudiantes 

manifestaron su ··e chazo a las reformas por tener como .. uní co 

objetivo qu1ta1·:: la cal"'ga del financta-ntento oe la educación 

superior al Estado, utilizando el argumento de la elevación del 

nivel académtcc··,n. coinc1d1endo sus se~alamientos con los de 

Francisco 8~e: c:=riguez, cuando dice que el problema de los 
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niveles de apyovecham1ento aYranca de la base misma de la pirámide 

educativa, niveles donde se Yequtere de una superación académica 

mayor, proporcionalmente, que en la Un1veYs1dad misma,º~ además de 

Qua nunca se anunciaron dantYo del pa~uete medidas para elevar la 

calidad de la ensa~anza del bachillerato tan severamente 

cuestionado; ~inalizaban su reunión los estudiantes con al acuerdo 

de marchar el 2 de octubre anaYbolando consionas contra un sistema 

educativa .. aelactivo y claaista••. 

El d!a de la marcha,en sendos desplegados, estudiantes y 

tYabajadcres univeYsitaYios haclan patente a la opinión pública su 

rechazo al paquete de Yeformas aprocado en septiembYe por"" el 

Consejo Universitario. El STUNAM presentaba los resolutivos de su 

8 Congreso sobre Re.for""ma Uni ver'S 1tar1 a con la demanda .. por una 

ver-dadera re-foYma democ>"~tíca en la UNA~", planteanao un listado 

de 7 ••principales tareas de ORGANIZACION y ACClON" 1 ... ciue en su 

punto III brindaba la ayuda sindical <material y polltica) pat'"a 

que el estudiantado desat'"r'Ollara su OKGANI2ACION; e~ el punto II 

solicitaba el lanzam1ento de una convocatoria para un CONGRESO 

GENeRAL UNIVERSITARIO donde estuvieran r'epres~~t~doe los tres 

secto~ee de la comunidad u~!v~rs1taria ltrabaJadores, prc~esores y 

e~tud1a~tes>; y en el punto V se comprcmetla a marchar codo con 

cedo co~ les estudiantes en la ma~cha conmemorativa de la matanza 

de Tla:.e:olco.°" Por su pat'"te 1 les estudiantes c:tr1g1.:,.ndose a 

'"toc:io el pueblo tl"'abaJador .. , Yechazaban las meC1das apr"obac.,s 

por el C:nseJo Untver"sltaYio, demandaba~ Que las trans~oYmac1ones 

se decidieran dsmocyattcamente por los trabajadores, los 

• Sub>"a.,,ado nuestro 
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estudiantes y Pl"'Ofesol"'BB univel"'sitarios, reivindicando el 

pl"'inciplo constitucional de educaclOn gratuita impartida poi"' el 

Estado, concluyendo con un llamado .. a los compaf'ieros de la UNAM, 

IPN, UAM y Chapingo'' a reunirse con el fin de estl"'uctural"' un plan 

de lucha común.d!:i 

Como se ve, el sindicato univel"'sital"'ic poi"' su BKPBl"'iencia plantea 

la necesidad de que el estudiantado se ol"'ganice, y éste, a su vez, 

compl"'ande que si no ha de ccntal"' con el apoyo y l"'espaldo dil"'acto 

del pueblo, debe!"'~ poi"' lo menos de mantenel"'lo infol"'mado tal y como 

lo habla acol"'dado en su l"'Bunión de la Facultad de Filosofla y 

buscat<, o al menos, !ntentar formaY un .,:,..ent.e m"'-B ampl 10 de 

estudiantes, conciente de que la del"'ogación del pl"'imer paquete 

apl"'cbado se logral"'la después de lucha!"' para ello contra la 

bul"'Ocl"'acia universitaria, lo que significaba confrontayse tambi~n 

con el Estado. 

Las l"'euniones estudiatitiles, incluida la del 8 de octubl"'B que se 

efectuó en el Aud1torlo de la Facultad de Cienctas, ne obstante 

que mo9tl"'aban una p~l"'t1ctpa~16n cada vez 

estudiantil, eYan definidas como 

más 

meras 

ampl ta del sector 

"expresiones de 

activismo'' atrasado que al careceY de programa, según Eliezer 

Morales Aragón, no podla ser .. un movimiento democr:tticiJ ·· 1 0<"> con 

lo que las posiciones comenzal"'on a oolarizarse, o sa estaba por eJ 

paquete de l"'efol"'mas aprobado, lo que equivalia a estar por la 

academta, o se estaba coMt~a el ~aq~o~o, le que n~ stgni;lcaoa mas 

que estar con el atraso y contl"'a la mode1·nización <ent1endase 

''eficientizac1on••> de las estructuras de la Universidad. La 

''funcionalizac1on'' de la Universidad se entendl a como su 

adaptación y puesta al dla, la Universidad debla adaptayse las 
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estructuras modernizantes y servir a las exigencias de la sociedad 

que no son otras que las de la clase dominante.d7 

En realidad se estaba ante un desaf'l o de proporciones 

inconmensurables, como lo def'lnia Gilberto Guevara Niebla, quien 

al citar al sociólogo chileno José Joaquln Brunner, sostenla que 

la nueva Universidad solo podla ser vista como el producto 

portentoso y complejo de múltiples y encontradas fuer=as sociales: 

una realidad histórica ante la cual se estrella cualquier 

reducciontsmo instrumentalista en la UNAM, porque -continuaba

º'innumerables transf'ormaciones han contribu!do a poner en crisis 

las viejas fórmulas explicativas (o prepositivas> sobre la 

Universidad. La aparición del académico pr0Tes1onal -y, por 

extensión, la gestación de un mercado de trabajo acad0mico-, la 

cristalización ds una ••cultura .:i.cad..:>mica" o .. cultura de la 

disciplina .. , 

administrativo 

la 

y 

emergencia 

el triunfo 

relevante 

histórico 

del 

del 

trabajador 

sindicalismo 

universitario, la desagregación del espacio universitario, la 

separación creciente entre gestión institucional y vida académica, 

la aparición de un gigantesco aparato administrativo, la 

trans~ormación radical de la imagen oue los un1ve~sttA~ia~ tie~en 

de su propia institución (hoy, frecuentemente, muy 

autodenigratoria> y de la imagen cue ella proyecta hacia el 

exterior Cf'uertemente devalorada desp~es ~e 1968) 1 la ruptura 

histVrica de las trad1c1ones organ1~at1vas y pollttcas del 

estudiantado, la modiT1caci6n radical c::e las relaciones de la 

Universidad con el mercado y con el Estado, el corporativismo 

imperante y la desintegración org~nica -entre sectores- de la 

comunidad universitaria, todos estos ~en~menos demuestran el 
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carácter sorprendentemente novedoso y complejo que posee la 

Universidad contemporánea y las proporciones del desa~!o que 

encieri·a la reforma universitarta••.c:>o 
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111. LA CONFRONTACJON 

111,1 DEFINICION DE LOS CONTENDIENTES 
A 3 dias del inicio de clases del per"iodo escolat" 1986-87, se 

anticipaba una serie de movilizaciones en contl"'a del paquete de 

re~ormas aprobado poY el Consejo Universitario, las más ~uertes 

impugnaciones se prevela que pr'ovendr"!an de la comunidad 

estudiantil debido, sobre todo, a que las cambios no se hablan 

implementado sabre la creación de un amplio y activo consenso 

universitarto,t y porque en ellos, las intenciones de la UNAM2 

evidenciat·on un marcado sesgo de parcial ida~ cuando recibieron los 

espaldarazos de los presidentes de la repübllca y del senadc. 

En el primer dla de clases, grupos estud1ant1les de coleg1cs 

~a=~ltades de la UNAM se reunieron costado de la 91blloteca 

Central y manifestaron estar dispuestos a llegar a una ''huelga 

~eneral estudiant1l univers1tar1a•• en caso de aue las auto1·1dades 

ne j1e1·an mat·cha at1·~s en las me~1das ac•·obadas.3 

fin de impulsa1· la elección de tres 1·epresentantes estudiantiles 

p~c!era const1tu1•·Ee el ConseJo Estud1ant1! Un1vet·s1tar1c que 

qued~ constituido en Ciudad 

wr1~ers1ta1·1a el ~E~. ~u1en de 1nmed1ato planteó como e~1genc1a 

==~.:.1·al la p1·onta .::.e::· .:...:;::.c1ón de las mea¡ das aprobadas el 11 y 1:2 

de sept1emb1·e por el ConseJo Un1vers1ta1·10, en su declarac10n 

p~c!1cada el mar·tes de ncviembr·e, senala que !a polltica 

re~~cc1on1sta del ;~ito social, apl:cada por el Estado se 
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concretiza en las universidades agravando sus problemas.~ 

Para la marcha de antorchas a que convoco el CEU el Jueves 6 1 de 

San Angel a Rectorla 1 son contados ya por miles los estudiantes 

que rechazan el paquete de re~crmaa y los dirigentes del CEU, en 

con~erancia de prensa, senalaron que se encentraban en un proceso 

de acumulación de fuerzas para que su movimiento, que habla sido 

cali~icado de minortta~to, tendiera a convertirse en 

mayorttario.6 

El rector no se presenta al debate público a que lo habla invitado 

el CEU en el Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filoso~la y 

Letras, y el miércoles 12, un dla antes del paro estudiantil en 

toda la UNAM a que habi a l !amado el CEU, se reunl a con autori Ca.des 

universitarias para 1n1=iar un proceso de diálogo tendiente a 

analizar las discrepancias surgidas en torno al paquete de 2b 

medtdaf<. aprobadas por el Consejo Universitario da la tnstitución.1 

En entrevista, los cinco integrantes de la comisión nombrada por 

el CEU par'a dialogar ce., las auto,...idades, se manifiestan, por 

prime~a vez, por' la rea!izacion de un Congreso Universit~,...io 

simil~Y a! ds 1;33, con representación paritaria de alumnos, 

profesores y trabaJaO~,...es, para permitir la ar"tlculación de 

opiniones que convenzan mayoritariamente. 0 

No obstante que los cc~:s!onados oc,... la Recto~1a par·a dialogar con 

el CEU afirmaran desconocer' st éste representaba e:e=tivamente a 

la mayor!a estudiantil, Quedaba el h~cho Ce haber-:es reconocido 

capacidad de 1nterlocuc1~n para un primer encuentre, con lo que se 

iniciaba una definic1on de los actores para la contienda que a 

estas alturas se per"-F: la:ta entre dos bandos; estudiantes vs. 

autoridades univers1ta~~as. 
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En un comunicado, la UNAM aseguraba qua la respuesta da la 

comunidad estudiantil al paro convocado por el CEU habla sido 

"par'cial " 1 aegún esta i nfor'mación los plante les qua pat"aron 

~uaron1 f•cultades da Economla, Filoaofia y Letras, Quimica, 

Ciencia• Politlcaa y Sociales y la da C!anclas (donde as 

r•alizat"on labores pat"ci•lesJ, aa1 como los cinco CCHs y las 

prepar•toriaa 2,S y 7. 

Según la información dol CEU 1 p•r•t"on totalmente las nueve 

prepat"atortas, los cinco CChs, las facultades de Ciencias, 

Economia 1 Filosofla y Letras, Ciencias Pollticas y Sociales, 

Pslcologla, Qulmica y Ja Escuela Nacional de Tt"ab•Jo Social, y 

par'cialmente: las ENEPs Iztac~la y Acatlán 1 la Escuela Nacional do 

Enfermer1a 1 las facultades de Contadurla y Administración y la de 

Medicina, ael como la FES Cuautitl~n.P 

Desatadas las fuerzas, las vo~es optimistas que en el 85 hablan 

llamado a perder el miedo a los estudiantes y a su organización 

hablaban ahora, en ~lagrante contradicctcn, de ~ue apostar a 

.. movimientos sin Ct"ogramd puede ser' su1c:ida .. , ya que los 

estudiantes impugnadores de las reformas, decian, ''viven la 

situación c:omo s1 se r-ep1t1el"~n movimientos del pasac= <esto 

último a veces llaoa a nAr"~~e~ u~~ ca1·!catura cel 68)''·'º 

Sir amilanar-se por ta~ duras c:Y.'..tic:as el CEU se t"eu'1e, al d.:.a 

siguiente del paro, en la biblioteca del CCH Naucalpan, donde 

determina realizar una marcha para el dla 25 del Parque Hundido a 

Ciudad Universitaria, manteniendo su ''absoluto rechazo'' a las 

reformas y acordando sumarse a la marcha de la CNTE del dla 17 1 

adem~s da establecer alianzas con loa sectores populares, as! como 

con el personal docente de la UNAM y los padres de ~am1l1a del 
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alumnado, ésto último, estrategia vital durante la -fase de 

c:on-frontac:ión y después, para el sostenimiento da la huelga 

es tu di anti 1. 

Al analizar estas circunstancias, Adol~o Gilly externa una serie 

de Juicios contundentes para dar mantls a quien de-fine como 

"'derecha conservadora .. , en BUS a-fanes por minimizar el 

movimiento estudiantil y/o en-frentarlo al rc=tor en el meJor de 

loa casos Cpara tal derecha conservadora, claro>. Resalta el hecho 

de que a dos meses de aprobado el paQuete de re-formas, el CEU, que 

como or-ganismo estudiantil no existla, Mubtel"'e reali:zado un paro 

de 24 hol"'as y que, salvo el caso de EL SOL DE MEXICO, la noticia 

no alcanzar-a la primel"'a plana de ning~n otro per1Cd1co, pero que 

de todas fol"'mas, demostró el grado de :onsenso y representat1v1dad 

alcanzados por el CEU.tt 
El dla 18 de noviembre, durante el -forc ostu.chant1l celebrado en 

el auditor-Jo de la Facultad de Ciencias, el CEU presentó el 

documento EL RENACIMIENTO DE LA UNIVE~SIDAO como contrapropuesta a 

las medtda.s del rectot" Carpl:.!0 1
17 y 8'"' el ,':'¡s-:i d1a, la Com:s1.:n 

de Recto~la integrada para establecer el dialogo con el CEU, en 

bolet1 n de prensa, daba a c:onoc:et'" una c..-c:"I·•"-"'":::! ~J.~·.:i "~l.:.it 1T1cdl'" 

y hacet'" m~s p1·ec1so·· el esp~r·itu de las me~::as a.probadas. 

En el ca.so oel pase autom~t1=0 se pYc::~.a • ::s estudiantes ~el 

bachillerato renunciar a cali~icaciones men:ves de ocho, para Que 

pudieran presentar un e~~men especial e inc..-e~entat" su pt"omed~o. 

Se proponla, por otra parte, establecev un =··cgrama de becas QaYa 

apoyar el avance acad~mico de loe estudiantes de bajos recursos. Y 

respecto al examen departamental, :a ==~ieión propon!. a la 

elaboración de un instructivo general paro e: d1se~o y evaluac1 n 
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de los mtsmos. 1 3 

El viernes 21, la Comisión Coordinadora del CEU rechazo en 

asamblea la propuesta de la Rectorla. 1~ 

Con la actitud asumida por la Rector1a de ofrecer al CEU 

adecuaciones a las reformas, se dio cabal reconocimiento a la 

represontaci6n estudiantil no ya como interlocutor, sino co~o 

contraparte en el diferendo suscitado por la impugnación de las 

reformas aprobadas mn septiembre, con lo que ee inicia la 

confrontación propiamente dicha, y en adelante, las 

manifestaciones en pro o en contra -como la que realizaron los 

egresados de la UNAM a unas horas de que iniciara la marcha a que 

habla convocado el CEU- 1~ tendrán como rasgo distintivo el otorgar 

su apoyo para cualquiera de los dos bandoD en pugna. 

11!.2 LA CONFRONTAC!ON 

Mientras el Director de Planeaci6n de la UNAM, Mario Ruiz Massieu, 

denostaba a l~s ccositores a las re~crmas llam~ndclos ''mino1·1as 

ruidosas••, la -a1·cha del martes 25 era cali~icada oo,· obse1·vadc1·es 

como .. una d~ l,:1,c:: mr1rC"h.:1c; estudi.=int1 lPS mai:::; 91"'<'lnd? Mi:;> loe; ultima~ 

aP'ios ... tó 

Lo cierto es cwe entre cifras que oscilaban de 60 mil a 10 mil, o 

25 mil persona:::, la ma..-cha del Pat·aLle Hundido a CU c:=·r.g,-egó a 

decenas de mil~~ de estudiantes. E- El mitin con cue concluyó en 

Ciudad Univer·::.::.::.1·ia, el CEU, er. voz del di1·1ge:~e lmanol 

Ordorika, ao~e··::a con la ~uer~a d~ ?a multitud congrega~a, que Sl 

para enero no se hablan anulado las reformas, se haria estallar 

una huelga ge-.e,·al estudiantil. El movimiento estudianti 1 se 

consolidaba ce-= tal, con estas de~~straciones de ~uer:a. según lo 
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hacia notar Hermann Bellinghausen en su crónica de los sucesos.'7 

Reunidos el antepen~ltimc dla de noviembre con los miembros de las 

tres comisiones legislativag de la UNAM, los dirigentes del CEU 

iniciaron un diálogo para discutir el proyecto de las autoridades 

de la Universidad, coincidiendo ambas partes, en que la 

institución requeria de la aplicación de reTormas globales. 18 

El segundo dia de diciembre, los dirigentes estudiantiles se 

entrevistaron con les integrantes de l• Comisión de Trabajo 

Académico del Consejo Universitario de la UNAM, ante ~ulenea 

rat1Ticaron su e~igencia de derogación del paquete de 26 medidas 

aprobadas, reiterando que si para el 12 de enero no se hablan 

derogado, los estudiantes determinarlan el tipo de acciones a 

seguir para conseguirle.'º 

En el conflicto se contraponlan dos maneras -no e~cluyentes- de 

ver la cuestión: la formal, Jurldica, y la polltica, en la primera 

se sustentaba el punto de vista de la Rectorla y la segunda, ara 

empleada por los estudiantes para evidenciar Tuerzas que no se 

podlan soslayar.2° Por ello, y después de la tercera reunión de la 

dirigencia del CEU, ahora con la Comisión de Presupuesto del 

Consejo Universitario, donde ambas partes no hic;eron m~s que 

reiterar sus tesis, el rector Jorge Carpizo, a través de la 

com1siOn que integro para dialogar con el CEU, proc~so la noche 

del 4 de diciembre, la integración de una ccmisi6n especial para 

el estudio de los problemas y la proposición en torno al proceso 

de reTorma, y que estarla integrada por rep~e:2ntantes de 

Rector1a, los presidentes de comisiones del Consejo Universitario, 

representantes del CEU, de las dos organizaciones s1ndicales y por 

representantes de académicos y estudiantes, en estos dos últimos 
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casos, de pre;erencia, consejeros universitarios.z1 La comisión 

trabajarla del b de enero al 15 de abril sobre 11 temas 

espec1ficos 1 y con las propuestas que ella misma formulara. 

Raunidos en asamblea los representantes estudiantiles de las 

facultadas de Qu1mica 1 Filosof!a y Letras y Ciencias Pol!ticaa y 

Sociales, as! como de los CCH Sur, Vallejo y Azcapotzalco, se 

manifastaron porque el CEU se integrara a la comisión especial 

propuesta por la Rectoria, pero se pronunciaron porque el Consejo 

Estudiantil Tormulara una contrapropuesta en torno a los temas, 

tiempos y qué grupos de la comunidad deberlan estar representados 

en la misma.22 

Mientras, en el foro acaOémico convocado por el CEU, la diputada 

federal Rosario !barra de Piedra, dirigente del Frente Nacional 

Contra la Represion, pron~nciaoa un breve Ciscursc ofreciendo la 

solidaridad de esa organización al movimiento estudiantil,23 y por 

su lado, la Comisión Promotora de Padres de Familia de la UNAM, 

demandaba !a deYogac i.;; n inmediata de las ad1ciores y 

modificaciones hechas a l=s Yeglamentos de cuotas, de ex~menes 

de admisión, asi como establecer un programa general de becas 

La asamblea del CEU determ1n~ la noche del miercoles to, informar 

de su contrapr"opueata pa··a e~ ::1 .. :ogo a ClUe hablan llamado las 

autoridades de la UNAM, los Or"i~c1oales puntos de su planteamiento 

fueron los siguientes: 

- Conformar ~na comisi~n :ntegr"~:a por 20 personas entre las que 

se contaran autoridades, estudiantes, profesores y delegados del 

STUNAM. 
- Que a las conversaciones as1st:e~an periodistas de los diversos 

o7 



medios de ccmun:cactón y que las mismas se transmitieran en 

d1Yecto pOY RADIO UNAM. 
- En caso de ~ue la U~AM no acepta~a la contrapropuesta, se 

emplaza~la a Muelga para el 17 de enero. 

Al dia •1Quiente, Jueves, tuvo veri~icativo la seQunda ma~cha 

convocad• por al CEU, llagados • Rectcr1a, se reali26 un simulacro 

de tema simbólica. En mitin efectuado a un costado del 1nmueble, 

loa 11 derea es tu di anti les em~lazaron a las autor t da des 

unlvarattarias P•~a que, • mas tardar a las 17 horas del lunas 

aiguiente, emltie~an una reapuesta pública a su ecntYaprcpostción, 

agregardc la co~dicionante de que el rector Ca~pizo ~uera 

integrante de la comisiOn.2~ 

El sábado, la Comisión de la Rectoria, en comunicado 

puntualizaba ~ue el calendario propuesto para tratar la reforma 

académica, de ninguna manera pretendla diluir las ~uerzas del 

movimiento estudiantil -como lo habla seKalado el CEU en su 

contrapropuesta- y aceptaba disminuir l~ duración del mismo 

cAlondario, en dicho comunicado se invitaba a los representan~es 

designados por el CEU a una primera reunión, cuya Techa podr~a ser 

el d!a b da enero, y consideraba QUe la particlpacton de 

los organ~s stnd1cales en estas reuniones ~eb!a da~se cuando el 

tema d1scus1~n contemplase aspectos laborales, ··salvo que 

alguna de las p~~tes les desee incluir en s~s gruoc~··.~n 

El CEU admite el dte ~=mingo, que la comis1~n de Rectoria dl!· un 

pequef'io avance al aceptar dtsmin·..1.it"" los plazos de negoc:1ac1-: .. n 

l""efarentee. a la Re-Fo1·ma Académica, pero e!'"'I general de'4=1n1-- C.jmo 

''inconsistente•• la respuesta de l~s autoridades universitarias a 

quienes repitió que continuaba en pie la ci~a para el lunes a las 
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17 horas en el auditorio Che Guevara.2? 

Vueltas a reunir la Comisión de la Rectorla y el CEU, el miércoles 

17 de diciembre, emiten un comunicado conjunto -en la que serla la 

última reunión del a~o- en el cual establecen las condic1onEs en 

que desarrollarán sus pláticas durante los dos primeros meses de 

19871 cada comisión se integrarla por 10 representantes, y del b 

al 12, trabajar!an en los reglamentos de ExAmenes, Inscripciones y 

Pagos. Los resultados se entregar!an al rector da la UNAM, Jorge 

Carpizo, para que éste a su vez, convocara a una sesión del 

Consejo Universitario el dla 28. 

Del 13 al 28 del mismo mes, se analizarla el segundo pa~uete que 

trataba sobre las condiciones generales de los entudiantes 

incluyendo bibliotecas, becas de manutención, alimentarias y de 

l lbros. 

Para las resoluciones de este lapso habria otra sesión del Consejo 

Universitario el 16 de febrero. 

Por último, del 17 al 27 de febrero se discutirlan los temas de la 

Reforma Universitaria, la transformación democr~tica de la UNAM y 

el perfil del profesionista. 

En el comunicado, que el CEU consideró como "un triunfe", las 

a~to~idades universitarias se compromet!an a transmitir por RADIO 
UNAM el desarrollo de dichas sesiones. Rectoría no dejó pasar la 

c~o,·turldad de asestar un golpe bajo, y sugirió al CEU integrar a 

su ccm1siOn a alumnos ''de la oposición'' <al CEU por supuesto).2n 

La vispera del dla de reyes, Rectorla daba a conocer los 

de los 10 universitarios que la representar!an 

nombres 

en las 

conversaciones del dla siguiente, en tanto que el CEU informaba de 

los académicos que asesorarlan al organismo estudiantil. La 
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comisión de las autoridades de la UNAM la integraban José 

Narro, secretario general; Carlos Bravo Horcasitas, secretario de 

Rectoria, y Fernando Curial, José Davales, Humberto Mu~oz, Mario 

Ruiz Massieu, José SarukhAn, Ernesto Velasco 1 Jorge del Valle y 

Raúl Carranca y Rivas. 

A su vez, !a lista de asesores académicos del CEU estaba integrada 

por los siguientes docentes e investigadores Ce la UNAM: Daniel 

Cazés, Sergio Zermerio, Jorge Martinez Stack, Monserrat Gisper~, 

Alejandro Alvarez, Ana Maria Cetto, Rogar Sartra, Axel Oidrikscn, 

José Maria Póre: Gay, Luis de la Pe~a, Alfredo L~paz Austin 1 Eli 

de Gortari, Manuel Peimbert, Annie Pardo, Santiago López de 

Medrana y Manuel López. Asimismo, el CEU también seria asesorado 

por cinco académicos de la Asamblea Universitaria de 

Profesores: Salvador Martinez Della Roca, Eduardo Guzman, Lucinda 

Nava, Javier Centeno y Francisco Ramirez. 20 

En el abarrotado auditorio de la Facultad de Filosofia y Letras se 

inició el di~lcgo entre la Rectorla y el CEU. La reunién estuvo 

caracterizada por profundos cuestionamientos de ambas paYtes al 

papel que en el pais debe jugar la UNAM, c~incidien~o en la 

urgente necesidad de estüblecer cambios sustanciales en su 

intericY, pero difiriendo en el cCmo. La sesi~n que fue matutina y 

vespertina, terminó sin ocuerdos y con la solicitud del CEU de que 

iniciara al dia siguiente,3° 

Sin que nuevamente se alcanzara acuerdo alguno, y con :a 

integración del STUNAM en apoyo al CEU, conti~Jaron 

conversaciones antra este y la Comisión de la Rectorla para la 

discusión de los reglamentos generales de Inscripciones, Pagos y 
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Exámenes.3l 

El tercer dia de discusiOn -ésta vez sobre el reglamento general 

de EK~menes- terminó en la misma tónica de los antertores, sin 

puntos de acuerdo. Empero, el secretario general de la UNAM, José 

Narro Robles, prects6 en la mesa de discusión que Rectorla, en su 

momento, har!a propuestas concretas y dijo a los dirigentes 

estudiantiles: º"las esperamos de ustedes"'. 32 

A su vez, el STUNAM reclamó un espacio propio 

negociaciones. 

en estas 

La cetición dal STUNAM ~ue hecha por uno de los miembros del 

Comité Ejecutivo, Pablo Gutiérrez, quien al hacer uso de la 

palabra como miembro asesor del CEU, diJo: ''El sindicato tiene 

derecho legitimo de reclamar un espacio en estas negociaciones. 

Agradecemos la invttacicn del CEU Cal equipo de aseso~es>, pero 

estamos porque no se nos margine en ningún aspecto'', 3 3 

Durante el cuarto dla de conversaciones, la Comision de Rector1a 

solicitó hacar un receso hasta el domingo a Tin de estar en 

condiciones de Tormular propuestas concretas. A su vez, la 

organización estudiantil ratiTicó a las autoridades su demanda de 

derogación de los reglamentos de Pagos, Inscripciones y Ex~menea, 

advirtiendo que s1 para el lunes no se hablan eercgado, se 

discutirla en el CEU la ~echa de reali2ación de una hu9lga 

general. 34 

La manana del domingo, la Comis1~n de Rector!a, en voz de Jos& 

Narro, secretario general de la UNAM 1 presento al CEU un paquete 

de die2 medidas que modiTicaban las reformas de septiemb~e, y que 

el rector pondría a la consideract6n y discusión del Consejo 

Universitario, dichos aJustes son les siguientes: 
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1.- P•ra tener derecho al pase reglamentado a la licenciatura, los 

estudiantes del bachillerato de la UNAM, deberan obteneY un 

promedio mlnimo de 1 y haber cursado este ciclo an un ~lazo 

m.\)( imo de 4 afies. 

2.- Los alumnos que ingresaron al bachillerato de la UNAM antes de 

octub~e de 1986 1 tandYán pase reglamentado a la licenciatuYa 

ai concluyen sus estudios en un término mdximo de 3 a~os 

contados a pa1·ttr de esa .fecha y alcanzar un promedio de 7 en 

las asignaturas que les falten por acreditar, o bien en todo 

el cicle, según les reaulte m~s ~avcrable. 

3. - Cada Cense Jo Ti:cnico deter-mi.nay:. el n·Jme,·o de exámenes 

parciales para cada asignatura, as.i. ccuno los criterios pan~ 

conceder a los alumnos la exención del examen final. 

4~- Cada proTesor podrá cali~icar el exdmen departamental de sus 

propios alumnos~ 

S.- Les Consejos Técnicos determinarán el pcrcentaJe que en la 

calificaci6n final las evaluaciones que del 

rendimiento de los alumnos realicen loe pYoTesores, a tYav~s 

de examenes parc1alee, seminarios, c~~~~::&s y otros trabajo$. 

b.- Se podr~ eu~~~noer el requ1s1to de 80% de asistencia para la 

concesión del derecho de e1<~men orC::~:"".aY10. 

7.- La posibilidad de presentar ea·-~enes ewtraordinarics s1n 

necesidao de Ma~erse insct·1tc ~1-~~:~-ente en la as1gnat~ra de 

qua se trate. 

a.- El numero m~ximo de ex~menes o~t,·a~,·01nar1os que se pcdr1an 

presentar, ser~a la m1tad del n·.me··= total de asignaturas Que 

integran el plan de estudios ccrresoond1ente. 

9.- El l1m1te de e~~mene& o~di~ar1os p~esentados y ~eprobdd09 para 
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poder permanecer inscrito será de la mitad del total de 

asignaturas que integren el plan de estudies correspondiente. 

10.- Los alumnos nacionales y e~tranJeros que cursan estudios en 

el bachillerato, la licenciatura y el posgrado en la UNAM, 

pagarán por concepto de inscripción y servicios, las cuotas 

ViQBntes en el Reglamento del 20 de diciembre de 1966 y las 

modificaciones efectuadas hasta el 10 de marzo de 1976. 

Por la tarde del mismo dla, la asamblea general del CEU aprobó en 

Terma un~nime, las orientaciones de la discusión que se llevarlan 

a cada uno de los planteles para definir la respuesta qua el CEU 

darla el viernes 16 a las autoridades. 

Las siete principales orientac1ones que constituyen un proyecto de 

plan de acción son: discusión en las ascuelas de fechas y 

mecanismos para la huelga general -con fecha tentativa del 29 de 

enero a las cero horas-, bajo la tesis de aue el dla 28 se habrla 

de reur.ir el Consejo Universttar10; realización de una marcha y 

paro da 24 horas el 21 da enero, tentativamente del Casco de Santo 

Tomas al Zócalo; 1ntegrac16n de brigadas para fortalecer el 

movimiento hacia el Politéc~i=o y la Universidad Autónoma 

Metropolitana; en caso de c~e las autoridades convoquen al 

Consejo Universitario a sesión, l~stalar un campamento estudiantil 

en ~orno a l~ torre d~ ~ecto~1a j~rante el tiempo que dure aquélla; 

de~inir propuestas y fec~as con respecto al Congreso 

Universitario¡ impulsar la asis~encia masiva al acto del pr~ximo 

viernes en el que se darA resp~esta a la Comis1~n Rectoral; y 

séptimo, convocar a un ancuen~~o nacional de estudiantes de 

educación superior gratuita. 3~ 

En acto de demostración de fue~za para rechaza~ las cropuestas de 
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Rectorla, el dla lunes, el cuadrdngulo que esta a un costado de la 

misma y que tiene como lado opuesto a la Biblioteca Central, fue 

llenado por miles de estudiantes y trabajadores convocados por el 

CEU, cuyos dirigentes llamaron al estudiantado a apoyar y preparar 

un movimiento de huelga general en la UNAM, ahi mismo, el 

dirigente del STUNAM, Evarieto Pérez Arreola, urgió para que 

juntas las representaciones sindicales y del CEU, plantearan 

acciones de coincidencia y amarraran puntos 

transformación democrática en la Universidad. 36 

conjuntos de 

Al tercer dia de emitida la propuesta rectoral, fugazmente se 

presentó un barrunto de tormenta entre el CEU y su aliado STUNAM, 

cuando la corriAnte mayoritaria encabezada por Evaristo Pérez 

Arreola, presentó al Consejo de Representantes un proyecto de 

documento -finalmente retirado- a través del cual se llamarla al 

CEU a continuar negociaciones con la Rector1a, aceptar parte de 

las propuestas de ésta, formular contrapropuestas, y analizar con 

todo detenimiento la realización de una huelga, bajo la tesis de 

que debla buscarse que no fracasase el movimiento estudiantil al 

cual se ofreció solidaridad incondicional. 

Presente en el acto y antes de que se retirara el documento, el 

diYigente del CEU, Imanol Ot·dorika. 1 mclni.fest1!l que se 1•espetaba la 

soberania sindical, payo advertla que dicho documento pod~a 

conduciY ··a ~~a violenta separacicn hlst~rica''. 37 

El dla mierccles, al rendir su in.forme anual de labores, el rector 

Jorge Carp1:0 pidió a los miembros de la comunidad, disposición y 

maduYez para tener ~xito en la trans.formación univers1tar1a, el 

CEU, por su parte, en voz del dirigente estudiantil, Antonio 

Santos, expuso que el organismo estudiantil usarla la huelga como 
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Ultime recul"'so. 

V en lo mas notable de la jornada, más de mil estudiantes 

resolviel"'cn constituil"'se en una agrupación denominada Voz 

Univeraital"'ia, pal"'a oponel"'se a la huelga -"pare·· le llamal"'cn

sosteniendc que el CEU no l"'Bpl"'esentaba a la mayorla de los 

alumnos. :Ja 

En una pl"'olongada asamblea, el CEU decidió la noche del Jueves, de 

manera unánime, l"'echazal"' la propuesta hecha poi"' Rectorla y 

presentar una contrapropuesta de derogaciCn de las medidas 

aprobadas por el Consejo Universitario en septiembre, mantener la 

demanda de un congreso y acudir a la huelga como último l"'Bcurso, 

que podl"'la Gel"' utilizado a partir del dia 29 de enero. 

El grupo ANTICEUISTA VU decidió, por su parte, en una asamblea con 

700 participantes, asistir a las negociaciones del CEU con la 

Comisión de Rectorla para hacer olr su voz,3P y vaya que lo 

hicieron. Antes de que Tuerd anunciado el rompimiento de las 

pláticas entre el CEU y la RectoYia, el titular de la SEP, Miguel 

González Avelar, expresó: ''estamos naturalmente muy preocupados e 

interesados en todo lo que pasa en la Univet"s1dad. Esta.mes 

necesariamente a favor de cualquier renovación y reTorma''. 4 ª 
Ante tales int,..omisiones, no sor"prendió el que momentos despu~s y 

dl m~s p~ro estilo pr11sta, l=~ VOCEROS m~yor!tD~~a~ al CEU e~ ~! 

Che Guevara, oue con ellos, nuevamente volv!.a a llamarse Justo 

Sierf'a, En dicha reunion, el LAPSUS en que :ncurr1~ el docto~ 

Narro ~ue m~s que memoYable, evidenció el verdadero sentif' y 

actuar de las autor": da des uni ver"s i ta,-1 as, "r"ech.s:amc-s 

violentamente .. , dijo, para enseguida cor"reg1r" 1 .. enérgicamente, 

cualquier tipo de violencia, incluyendo la verba1··.•1 
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Rectoria no habla tenido el menor recato, para momentos antes de 

la reunión 1 propinar un segundo golpe bajo, las sedicentes 

curric:ulas académicas de los dirigentes estudiantiles hablan 

circulado entre los medios informativos, y en ellos, se les podla 

contemplar como malos alumnos y como Tósiles universitarios. 

Después de que se rompió el diálogo entre el CEU y la Comiston de 

Rector1a 1 la agrupación estudiantil al término de una marcha por 

el circuito escolar de CU, realizó un mitin a un costado de 

Rectoria, en ól, los oradores hicieron llamados a impulsar el 

Congreso General y a preparar una huelga general para el 29 de 

enero, si antes de esa Techa las autoridades no mcdi-Ficaban su 

posición intransigente derogando las 26 medid~s aprobadas en 

septiembre. 

Tras cinc:o dlas de que rectada decidiera romper el d1..'tlogo 1 en 

mensaje del l"ec:tor a los universital"los, se exhorta al CEU a 

reiniciarlo manteniendo la postura ce que Sel"~a el Consejo 

Universitario quien decidirla sobre la realización de .. uno e 

val"ios foros univel"sitar1os··, sobre su c:ar~cter, ''su agenda de 

trabajo, modalidades y funcionam1ento··.~2 

El mismo dia que el rector hac:lQ público su mensaje, se suscitan 

diversos acontecimientos que muestran el estado alcanzao= por la 

confrontaci·.:.n; por un lado, los alumnos de de 

Arquitectura Areas Especl f1cas, Ar qui te e: tura ci...:.::=-:_:::bierno, 

Ciencias, Ciencias Pollticas y Sociales, Econom1a, F::=sof!a y 

Letras, Medicina y Quimic:a después de una asamblea rea: izada el 

lunes 19, deciden otorgar su apoyo y sumarse a las d11·E::1·ices y 

posiciones del CEU;"'3 por otro lado, el sietemesino VU, con apenas 

50 personas reunidas en el auditorio de la Facultad =e Derecho 
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terminaba por dividirse sin haber definido una postura en cuanto a 

las raTormas que dec~a apoyar.44 

La marcha del miércoles 21 resulta otra manifestación de la 

Tortaleza adquirida por el CEU. Participaron en ella 

da la UNAM, del Politécnico, de la Escuela 

estudiantes 

Nacional de 

Antrcpologla e Historia, estudiantes de Normales Rurales y 

contingentes estudiantiles de Guerrero, Puebla y Querétaro; 

también representaciones de Zacatecas, S1naloa, Mic:hoacán, Oaxaca, 

Veracruz y Chiapas; Ce igual Terma acudieren contingentes de 

trabajadoras da! STUNAM, SITUAM y da Chaplngo. Da las nueva 

preparatorias, los cinco CCHs, de la Facultad de Filosofla y 

Letras, Ciencias Pcllticas, Economla, Qu:..mica, !=ls1cologla, las 

cuatro ENEPs, la FES Cuautitlán, las cinco Preparatorias Populares 

y otras escuelas e institutos de la UNAM.~~ 

Después de la demostracion de Tuerza del CEU dos eran los cursos 

de acción: o el endurec:imtento, producto de la soberbia, o la 

reapertura del diálogo, el organ1smo estudiantil resolvi0 reanudar 

el diálogo con la Com1sion de Rector:.. a y precisó que su demanda de 

un Congreso ~ontemplaba su realizac:i:-n bajo ""los marcos que se 

plantean en la legislación y en la Ley Ot·g~nica''~ 6 de la UNAM. A 

su vez, el STUNOM ~~:;~5~ d; CEU un oroceso de TACTICA COMUN 

consistente en una propuesta de once ~-~tos para que conjuntamente 

se Tormularan, entre ~tras, !as s:g_;~~~es propuestas para la 

celebración de un Congreso: que sus a=-er~os se refrendaran por el 

Consejo Universitar10, tal y como se ;:-1·~cede con los contratos 

colectivos de trabaJo; que se integra··& con delegac:ones elegidas 

por sector en voto universal, secrete, directo y ponderado; qua el 

CU eligiera una com1s1cn organ1zacora con la participación de 
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autoridades, estudiantes, profesoras, investigadore9 y 

trabajadores, y elegida en igualdad de condiciones de les sectores 

de la comunidad; que las normas de selección, agenda, fecha y 

programa se acordaran por consenso y se presentaran de manera 

conjunta al CU; qua ésta eligiera una comisión electoral para 

presidir las actividades da elección de los delegados de acuerdo a 

las normas establecidas por el propio órgano gubernamental en la 

convocatoria; y que previamente se reali:aran actividades 

preparatorias en toda la comunidad a ~in da recoger los puntos de 

vista de las delegaciones respectivag.47 

Llegado el dia viernes, y reunidos de nueva cuenta, ante la 

actitud del médico Narro y demás miembros de la Comisión de 

Rectoria por tamizar toda propuesta a trav~s del CU, el CEU 

propuso que la propuesta da cada una de las partes se sometiera 

un referéndum en toda la comunidad y el resultado ··m~ndate al 

Consejo Unive~aitario los pasos a seguir''.•8 La Comisión rectoral 

solicitó un receso hasta el domingo para formular su respuesta a 

este nuevo planteamiento. 

La propuesta de 5 puntos que la Comisian rectoral presente al CEU 

el dla domingo, aceptaba la realización del Congreso pero siempye 

con la condicionantG do ~uc f~e~~ el CU el acto~ orincioal en su 

organizaci~n: por su parte, la ~~opuesca del CEU =e 3 puntos, 

partia del planteamiento de eliminar las modifi:a::ones a los 

yeglamentos aprobadas el 11 y 12 de septiembre. Al finalizar la 

sesión, se acordó un receso de 49 horas para consultas.~~ 

Por la noche, el CEU resolvia en asamblea declararse en periodo 

de prehuelga. 

El lunes, las asambleas del CEU se pronunciaron por el 1·echa:o a 
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la propuesta de Rectorla, mientras, el rector enviaba la 

documentación respectiva para convocar el pleno del Consejo 

Un1versitar1o para sesionar el 10 de febrero, 15 dlas después da 

emitida la convocatoria y conforme lo establecido por la 

legislación un1vere1tar1a a Tin de evitar que se impugnara 

nuevamente la legalidad de la sesión. 

Tal apego al reglamento no era más que un ardid de dilac16n para 

salvar el d1a previsto para el estallamionto de la huelga y no 

ceder ante la propuesta estudiantil, porque de acuerdo al 

reglamento, la maxima autoridad de la UNAM puede ser convocada a 

sesiones extraordinarias por el rector o por un número de 

consejeros igual a un tercio de los votos computables,~º y el 

rector Carplzo no estaba en la meJor disposición para hacer uso de 

tal fa.cul tad. 

Ante tanta parsimonia e incongruencia, el CEU iniciaba los 

aprestos para la instalación de comités de huelga en los planteles 

escolares donde tenla representac1ón.~t 

Vueltos a reun1rse el martes los comisionados de Rector:a y del 

CEU, la Comisi~n de Rectorla se mostrc elusiva y con claros signos 

de haber tocado fondo, encerrada en sus argumentaciones de apego a 

la legal1::lad y el orden Juridico; el CEU P"eiterando sus demandas 

de de .. oga=~ -..... , a.rrincona.dos todcs en 1,.1.n c.alle;,.,::n s1n salida, c:on 

el fantasna ::;;:: la huelga revoloteando en el Che Guevat"a, con la 

advertencia estudiantil para que el mi~rcoles, que se volvlan a 

reunir las partes, de no obtener una respuesta 

inic1arian a la media noche la huelga general.~2 

favorable, 

Las autoridades universitarias no cedieron ni un ápice en su 

postura y los J.venes, como detonadores de un movimiento so~ial, 
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comprendieron que en adelante de lo que se trataba era de 

continuar la lucha bajo otras ~ormas.~3 

Las sombras del miércoles 28 de enero de 198? cobi;aron, bajo su 

oscuro manto, la llegada de la huelga, pero la ~adrugada del 

juevs~ 29 promat1a nuevas luces para el crisol de las anatas y 

anhelos juveniles. 

III.3 LA HUELGA ESTUDIANTIL 
Los más negros pt·onóstic=s se vieron cump!idos a las c:ero hot·as 

del Jueves 29 c:L..ando las banderas t"DJ1r.eg1·a~ fwe1·;:'." =olo.::a::;.as en 

una t•·e1nte~a oe planteles e instalac:=nes d~ la ~~~~ -!n=luyendc 

la torre de Rector1a- al in1c:1arse la huelga general convo=ada por 

el CEU, 

Responzabil1zánd~se mutuamente del estallamientc ce ~a hue:;a, la 

Com1s16n de RectoYia y el CEU, no obstante, ac:ot·dat·on c:ont1nuat" el 

diálogo. MientYas, durar':E :.Jf"1d ,-eunlór"'z. el STUtJ~'."" r·at.:+!cata su 

apoyo 1nc:ondic1onal al mo\1m1ento de huelga. 

El pr1met· dla de huelga t,,·anscur1·10 E!"' aoare:-Yta r.~··.7al1·=.=.::::, =c:ir, 

pequef'ias escaramu:=c:.=:, er..Cr·e~':amientcs .¡;,·::;a.les .::.:e 

mayorl?s. i:'n la Facultad de ::igen~e1·!a, ¡:·t"eoa·-.:5.:c·· 

los acc::=-sos a Ciudad Un1..-e··s:ta .. 1c.. 

Con e :. .. :c10n de las f"ac_.·:;-:~-:: =e":~;:, ,:...:-.:.;:-g.:.,:;. 

que o~·· ~a tarde la de Me::::na decldló en 

t,; \ e-. un=- ... :: 

lnc.~1 ::.:.· ,:,yse a la huelga. ~.:·=.t.a .fue pr·.::..=t.:.::.:.r-.e-:.~ ;:.,era: e;,r. l~::. 

plcinte.es de la Univers1c;c= pues se e>.te-ncn.o =-··=.:·te !.:::. c·•·1l"'e•·,; 

jornada a otYo tipo de dependencias ~b:=a~as e., C1uda= 

Un1vet·s:t.aria. 
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pública -a través de la televisión estatal y privada- el rector 

Jorge Ca,..pizc convocó .. a todos los unive,..sitarics a DEFENDER A LA 

INSTITUCION•",!:i 4 lo que fue considerado pe,.. los dirigentes del 

CEU 1 Carlos Imaz y Antonio Santos, come peligroso 

porque pcdia sar interpretado como un llamado a la 

y riesgo9o 1 

confrontación 

directa, posibilidad que muy probablemente no 

al recte,... Por otro l.::.do, el STUNAM en el 

pasó desapercibida 

tr-anscur"so del dia 

dacidiria si emplazaba a huelga pe,.. solidar"idad. 55 

Los alumnos que se oponlan al movimiento decidieron la impartici6n 

de clases extramu,..os. Concent,..ados en Ingeniería y Oe,..echo, 

principalmente, los prime,..os consiguie,..on instalaciones en el 

Colegio de Ingenieros Civiles de México, en la Cámar"a Nacional de 

l• Industria de la Ccnst,..ucción y en dos escuelas de la Delegación 

Xochimilco; los de Derecho, por su parte, acordaron continuar 

clases ••normalmente•• en las instalacicn~s del Centro Universitario 

México <CUM>, una preparatoria particular propiedad de sacerdotes 

maristas.!56 

Po,.. la taYde, a las 16:50 horas, se iniciaba la marcha mitin de la 

Escuela Normal Superior al Zócalo, convocada por la CNTE en apoyo 

al CEU por la huelga estallada en la UNAM. A las 19 horas y 

después de haber hecho un alto a las 18:30, ~Yente a las oficinas 

de la SEP en la cal le da Argentina, en el Zócalo "sGlo se 

escuchaba una consigna: ¡CEU, CEU, CEU, CEU, CEU, CEU ••• ··.~7 

Para el segundo dla, sólo la Facultad de Odontclogia se encontraba 

laborando, pues la de Medicina Veterinaria y Zootecnia decidi~ en 

asamblea estudiantil su inccrpoYación a la huelga general 

convocada por el CEU, mientras, la policia mantenla disc~eta 

vigilancia en les planteles, y aunque sin confirmación oficial al 
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respecto, ea sabia que en la vigilancia a los planteles en paro 

participaba la Sscratar1a da Protecci6n y Vialidad, la Dirección 

de Seguridad Nacional, la Pollcla Judicial Capitalina y la Pollcla 

Judicial Federal.~ª 

Our•nte una prolongad• aeamblea, el CEU decid1a reanudar al 

diálogo con las autoridades universitarias, concretamente con el 

Consejo Universitario, al qua solicitaba integrar una comisión de 

10 representantes, asimismo, acordaba realizar una marcha de la 

Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, al Zócalo. Otra 

decisión consistió en impulsar un encuentro nacional 

estudiantes los dias 6 y 7 de rebrero. 50 

El tercer cUa, y quizá por tratarse del inicio del descanso de Tin 

de semana, la situación no tuvo variaciones importantes. 

El dla domingo entre las decl•racionea del director da la Facultad 

de Qu1mica, Francisco Barn~s de Castro, donde llamo dobla error 

estratégico al inicio de la huelga, y al acuerdo da unos 250 

padres de ~amilia que en al CCH sur acordaron integrar un comtt~ 

de apoyo al movimiento estudiantil, lo m~s destacado ~ue la 

declarac16n del CEU al eeNalar que ai el 10 da febrero al ConaeJo 

Universitario no resoond1A ~3\':1·~b:~mente 1 el movimiento de~tnir~a 

al Estado como el siguiente :~terlocutor, dado oue internamente, 

en la UNAM ya no lo habria.~' 

En conferencia de prensa para hacer un balance da los primeros 

cuatro dias de huelga, los dir·tgentes ceulstas, Imano! Ordortka y 

Antonio Santos, plantearon que el organismo estud1Antt J n= o•t•C• 

quemando etapas internas, pues según diJeron, sua decl•ractonea 

acerca de cambiar de interlocutor fueron tn•dacuadamanta recogida• 

por los medios de comuntcaci~n, ya que segulan 1·econoc1endo • las 

82 



autoridades universitarias como interlocutores, porque en la etapa 

por la que atravesaba el movimiento se exlgia una reunión 

extraordinaria del Consejo Universitario.di 

Sin embargo dichas declaraciones hablan calado hondo, porque en la 

reunión privada anal auditorio dal Colegio da Ingeniaros Civiles, 

donde estuvo presente el rector Jorge Carpizo con todos les 

directores de facultades, institutos, escuelas y en la que también 

estuvieron presentes los miembros de la Comisión Negociadora de 

Rectorla con el CEU y el abogado de la UNAM, Eduardo Andrade, se 

planteó la necesidad de adelantar la reunión del Consejo 

Universitario, pues se advirtió que existia el riesgo de ''rebasar 

la posibilidad de discutir el conTllcto dentro de la Universidad 

N•cicn.r.l Autónoma de Mé>Cico··.d2 

~1 martes 3 ds ~ebrero, Be>Cto d1a de huelga, el CEU insist1a en la 

reunión extraordinaria del Consejo Universitario, pero el director 

de la Facultad de Filosofía y Letras, Arturo Azuela, precisaba que 

en la reunión del Colegio de Directores, tal posibilJdad habla 

quedado descartada, y que en la reunión del dla 10, el Consejo 

Universitario tenia que adoptar medidas audaces.~3 

A ta movilización del CEU del d!~ mi~,·~oles, VU -quien de acuerdo 

a las notas peri :.disticas no reunió mas de 25 estudiantes

pretendió el Jueves e~ectuar una mani~estación antihuelga que 

culminar1a en Ciudad Universitaria. Fracasado el intento, el 

organismo 9Stud1ant1l se ~ortaleció todavla más cuando mil 300 

pro~esores decidieron integrar el Consejo Académico 

<CAU> como un 1 nter· locutor nuevo que representaba 

Uni ve1· si tar 1 o 

a 

sector de los académicos, y que el jueves mismo, 

participar en la marcha del lunes en apoyo al CEU. 64 
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En el mismo d!a, dió inicie el Encuentl"'c Nacional de Estudiantes a 

que convcc6 el CEU, y en al que pal"'ticiparon ol"'ganizacicnes 

estudiantiles de las universidades: Autónoma Metropolitana, 

Guadalajal"'a, Zacatecae, 

GuBl"'l"'•ro, Micho•c•na, San 

Tabasco, Antonio Nal"'ro 

Puebla, Estado de MéHico, Yucatán, 

Luia Potoai, Chapingo, Veracl"'uzana 1 

y Morales. Asimismo, del Instituto 

Poli técnico Nacional, Colegio de Bachilleres, Antropolog!a e 

Hi•tol"'ia, da Institutos Tecnológicos y las Nol"'malea Rurales además 

de otro tipo de organizaciones solidarias. 65 

En el encuentro las delegaciones asistentes 

solidaridad plena al CEU. 66 

plantearon su 

Las comisiones de Trabaje Académico y de Legislación del Consejo 

Univeraitario inicial"'on, por su parte, la recepción de propuestas 

d• I• comunidad de la UNAM para la r•allzaclón de ;oros an cada 

dependencia y del Congreso Ganel"'al.m 

El dia viel"'nas, en lo qua ~ue al segundo dia de auscultación en el 

Palacio de Minería, integrantes de la comunidad destacaron la 

urgente necesidad de dar una mayor representatividad al Ccnsejo 

Univer~it~rio, mltintrae el CEU rechazaba les intentos por dividir 

a sus l~deres, al hacer re~erencia a los cuestionamientos surgidos 

en terno a las declaraciones de un dia antes de Imancl Ordortka, 

según las cuales, t:.'!ste nabrla hablado ce un "cisma en la 

Universi dad"'60 qua pr"opici at61 a la salida del movimiento al 

e>Cterior. El CEU daba a conocer, también, el ittnera.ri:i de la 

movilización que habla anunciado para el lunes 9, y que pa~t1r~a a 

las 16 horas de la Plaza de las Tres Culturas, para seguir por el 

EJe Central Lázaro Cárdenas hasta la altura de 

Latinoamericana y entr"ar al Zócalo por Madero.~0 
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En otro orden, el Pacto de Trabajadores de la Educación Superior 1 

informaba qua más da 20 institutos y universidades del pa!s 

realizarian una huelga de 24 horas para el lunes en solidaridad 

con el CEU.?o 

En la máa r•l•vant• del dia aábado, y décimo da huelga, durante la 

tercera sesión para recibir propuestas sobre las re~ormas y 

carácter del congreso 1 el punto de coincidencia fue la urgencia 

para qua en él se diera cabida a la eHpreeión mayoritaria y 

democrática de todos los sectores.7t 

Al concluir sus tres dlas de trabajos 1 el Encuentro Nacional de 

Estudiantes a que convocó el CEU 1 resolvió impulsar la creación de 

un• organización nacional de estudiantee, se manifestó cont~a el 

P•OO de 1• deuda •Hterna y según se desarrollara el movimiento 

encabezado por el CEU, se integró una Comisión Coordinadora que se 

reunirla al 20 y 21 de febrero, a fin de discutir la realización 

de un paro nacional el 2 y 3 de marzo.72 

Miembros del personal académico del Instituto de Investigaciones 

Sociales solicitaban en un escrito dirigido al CU, ~ue tanto 

Rectoria como al CEU garantizaran las condiciones necesarias para 

que la sesfón ~el mar·tes ce aquel organo se realizat·a en u~ clima 

de libertad y respeto. En el escrito de 27 1nvestigac:~es -entre 

loa qua ~igur~ban Sergio Zermeno, Raúl Trajo y Arturo Warman-, los 

mismos as mani~estaban por la realización del Congreso General.79 

El primer dia de la semana decisiva, el domingo, las a~~oridades 

universitarias pretenden asestar un contunde~~e ter~er ;=~~e bajo, 

an esta ocasión buscando descalificar la huelga, al entregar a 

personal de con~ianza de la institución un texto cara que 

consiguieran firmas de solidaridad entre la ciudada~-a hasta 
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alcanzar 250 mil firmantes. A continuación, la reproducción 

integra de dicho tewtos 

.. Les 250 mil abaje f'irmantes, miembros de la comunidad 

universitaria, padres de f'amilia y 

proTundamente pr•ocupados por el 

ciudadanos de la República, 

destino da la Unlva~sldad 

Nacional Autónoma de MéHico, que influirá decididamente en el 

f'uturo del pa1s, expresamos qua: 

.""l.- La UNAN ea sostiene con los recursos que aporta el pueblo de 

México; por ello, el pueblo tiene el derecho de exigir que 

la Universidad forme prof'esionistas altamemte capacitados y 

diTunda ampliamente los beneficios de la cultura entre los 

mexicanos ..... 

• ··2.- Los mencionados propósitos sólo se alcanzaran si se superan 

lea niveles académicos de los universitarios, quienes tienen 

la obligación de empe~ar todo su esfuerzo en beneficio de la 

UNAM y de México. El pueblo no tiene por que sostener una 

Universidad en la que impere el conformismo, la apatla y el 

Casi nterés. 

.'"3.- Apoyamos decididamente los asf'uerzos que Be 

para elevar el nivel <"'=<!="·:;.!=.=. ... 1::1 :ta 

han realizado 

Un1vers1 dad y 

reprobamos cualquier intento de ~esestabili~aci~n con 

miras al beneficio pol!tico de un grupo . 

. ·•4.- La paralización de la Universidad supone el desperdicio de 

los recursos acon~m1cos que con esfuer;o ~porta el pueblo y 

propicia el que cada dla veamos m-s 

independencia cientlf1ca y tecnológica • 

le Ja na nuestt"'a 

. ··5.- Hemos aportado nuestro domicilio telefónico para rati-ficar y 

ampliar las e~pres1ones que en este desplegado se contienen, 
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en la for-ma y tér-mino que se ncs aclicita."'7• 

Hemos r-epr-oducido éste te~to con la finalidad de que el lector- se 

par-cate por- si mismo da la deeesper-ación que a estas altur-as 

habla cundido antr-a las autor-idades univer-sitarias, al grado de 

pretender echar mano da racuysos d• uao común •n la ~orma d• hacer 

pclitica de los priistas 1 lo que evidencia, también, cuales son 

los "grupos poli tices•• que han saca.do siempre provecho con su 

lnt~usl6n sn la vida de la UNAM. 

Estas actitudes de intolerancia, son las que dan vigencia al 

seNalamiento de los lideres estudiantiles Carlos Imaz, Imanol 

Ordorika y Antonio Santos, cuando declan que ''la Universidad 

actual se caracteriza por su profunda escic:ión r-especto a la 

sociedad ma:<icana, •su desaYrollo económico y sccial" 1 '7!s y por 

allo scstenian que la huelga estudiantil habla abierto, a través 

de la propuesta de Congreso Universitario, una opción histórica 

de transformación de la Universidad Nacional. 7 d 

Esta ccncección adquirió una. mayor significación cuando el CAU en 

colaboración con el CEU, emit16 una propuesta conjunta en la que 

no se eHcluia la participación de la estructura de gobierno de la 

UNAM, en particular, de su ~~g~no le~!=l~t!vc, el Conse;o 

Universitario en la real1zac1=~ del Congreso. ··El Congreso 

UniveYsitario .. , sostanian, .. no solo es una demanda que ha ganado 

consenso entre la comunidad, s~no atiora l'"esulta, además una 

•necesidad 1nmediata• para ayuoav a la UNAN a salir de la crisis 

en la qua se encuentra inmersa a consecuencia de una 'politica 

educativa, errática y contrad1cto1·1a 1 ··.?7 

El dla anter"ior a la reunión del Consejo Universitario, no pudo 

iniciar de manera m~s pr"omisor"ia cara el CEU. En 21 universidades 



del paie se realizaron pares de hasta 24 horas en demanda de mayor 

subsidio, aumento salarial de emergencia y en apoyo al CEU. 

En Morelia, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San 

Nicolás da Hidalgo es unió al parc1 a partir de las 7 horas y 

haata laa 19 hcraa 1 la Universidad Autónoma de Puebla paralizó 

labores¡ en Culiacán, Sinaloa, laa actividades académicas y 

•dministrativas de la UAS Tueron paralizadas por al sindicato en 

apoye al CEU y a la huelga1 al Sindicato da TrabaJadcras y 

Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 

realizó un paro de 24 horas en solidaridad con el CEU. 

Las Universidades de Sonora, Nayarit, Zacatacas, Guerrero, 

Veracruz, Tabasco, Chapingo 1 Chihuahua y de Morales 

realizaron paros en apoyo al CEU. 

Puebla, 

también 

Loa sindicatos del Colegio da Bachilleres, de la Universidad 

Pedagógica Nacional y de la escuela de AgrJcultura Hermanos 

Escobar externaron, asimismo, su apoyo a las demandas 

incremento al presupuesto para las Universidades y a 

peticiones del CEU,7° 

de 

las 

A medio dia el mitin antihuelga en el monumento a Obregón reunió a 

u'1os 500 o 600 asistentes, .. será .f.a.c:ilment~ ..-id1ct.:lizado por e! 

CEU",:-P Tus el comentario externado por RaUl Carranc~, ante la 

magra asistenc1a al acto, resumiendo as! de manera anticipada, el 

contraste que se darla con la asistencia a la marcha de la tarde 

al Zócalo. 

Oescués de las ce la tarde, ''la convocatoria tuvo esta 

oportunidad, una aureola mltica. Estud1antes a la reconquista de 

una plaza, La Plaza, slmbolo mayor del martirologio estudiantil. 

TLATELOLC0 1 PLAZA DE LAS TRES CULTURAS. Los lugares pcr sus 
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nombres se van llenando de signi~icaciónes. En ese extravagante 

lugar escalonado cayeron mil muertos por la represión 

del México contemporáneo. También se velaron las 

prototiptca 

victimas de 

Hsrnán Cortés, los muertos del temblor, y sa levant6 un gigantesco 

campamento da damnl~lcado• y eolldarlca. El movlml•nto ••tudlantll 

de 1987, con su inédit• veneración por los simbolos da su 

pretérito, eligió aeta sitio como punto de arranque para la 

segunda tema, directa y sin mayores trámites, de la otra Plaza, 

asiento de nuestros poderes terrestres y celestiales1 el Zócalo".ºº 

No podta nabar más presión para los integrantes del CU en su 

reunión del d!a siguiente, en el caballstico dia 13 de la huelga 

mantenida por los estudiantes. 
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IV. EL FIN DE LA CONFRONTACION 

IV,! EL COMPROMISO PARA EL CONGRESO UNIVERSITARIO 
"'En general, hemos ganado .. , es el comentario que externa el llder 

ceuista Carlos Imaz al término de las 13 horas de debate que 

ocupó la reunión del Consejo Universitario <CU) del martes 10 de 

febrero de 1987. Y aunque todavla la huelga se prolongarla por 

espacio ce 7 dlas, son los acuerdos tomados @n dicha sesión 

ordinat·ia del Consejo Universitario, los que marcan el fin de la 

confrontación entre las auto Y ida des universitarlas y 

es tu di antes. 

En mensaje dirigido a los miembros del CU, y después que el 

director del Instituto de 8iolog1a, José Sarukhán, propuso y se 

acept6 modificar el orden del dla, a fin de discutir en primer 

t&rm1no lo relativo ;sl Congt·eso y, en segundo, las t·efor"mas a los 

reglamentos generales de exámenes, pagas e insc1·icciones. el 

t·ecto~ Jorge Cat·p1zo fue eri~t1=0 al senala1· la -e:es;~a= 

ello se tuviera que dar la razón a los jóvenes y sus demandas-, 

Un1vers1oa.:::: esta en JuP.ga la G· ::::tcn.::1.l m1:.:.rHa de 

como Uni ve··s ! dad", 1 

Consecuentes ::on la impot·tanc:~ =e lo sef'íalado oa·· f'-! ··t>ct~··. 

abstenciones. 

universita1·ios ap1·obarcn la pt·oouesta oara la ··~~!::ac:~~ ~e! 

Congreso ~~1versttar10 dent1·c del Orden JUt'.l di CO de la 

1nstitució~, adoptando el CCT·::1·om1so para aue el é¡-qan::. OE: 

gobierno asumiera las conclus1=~es de dicho Cong1·es2. Este, ~e1·ia 



convocado a través da una comisión 

pluralmente. 

organizadora intograda 

Dicha comisión se integrarla por 64 universitarios, de la 

siguiente maneraa 16 miembros del CU -que fueron 

misma sesión del dia 10 de manera plural-r 

elegidos en 

igual numero 

la 

de 

aatudiantes y académicos, que deberlan ser elegidos a través del 

voto universal y directo1 8 representantes de los trabajadores 

administrativos y 9 más de la Rectorla.2 

Los acuerdos de esta ccmieion se tomarían por consenso, que de no 

alcanzarse obligaba a que se contabilizaran tres cuartas partes de 

los votos de los integrantes de dicha comision, que se encargar1an 

de definir la agenda, procedimientos y modalidades del Congreso 

para hacerlo& del conocimiento del Consejo Universitario, 3 

Los 16 miembros electos por el Consejo Universitario como sus 

representantes anta la Comisión Organizadora fueroni Jacobo 

Casillas, Salvador 01az Cuevas, Mig~el Vacamán, Al~redo López 

Austin, Jorge Madraza, Jorge Mart1nez Stack, Alberto Monroy, 

Antonio Santos, Roberto Moreno de los Arcos, Jes~s N~v~vv~to, 

Arcolia Quintana, José Garcia López, José Sánchez Sosa, Héctor 

Tamayo, Javier Villas~na y Jos~ Luis Gut:errez Calzad1lla. T1·ece 

de los 16 integrantes fueron propuestos 001· el recto1· Ca1·=1::. -

La repreaentación estudiantil en la Comisión Organizadora del 

Congreso constar1a ce seis alumnos de bachillerato, lgual n ~ero 

de licenciatura y cuatro de posgrac~; e~ tanto, la ce loe 

académicos constarla de cuatro de educact~n media s~pe1·1ct·, echo 

de licenciatura y cuatro investigadores.~ 

En la parte relativa al motivo que propició la incon~or·midad 

estudiantil, por 90 votos a Tavor y tres abstenctones 1 el Ccnsejo 
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Universitario resolvio suscender las reformas 

septiembre. 

aprobadas en 

Un grupo ds 29 directores fue el que propuso la suspensión de esas 

medidas, en tanto que consejeros alumnos miembros del CEU 

propusieron su derogact6n.d 

Es as1 que el diferendo termina no solo con una respuesta 

favorable para el movimiento estudiantil, sino que ademas, la 

propuesta del Congreso Universitario, que no aparece sino hasta 

que se inicia la confrontacion, cobra vigencia como alternativa 

plural y democrática en la posibilitación de las transformaciones 

en la Universidad, 

Con ello quedó demostrado que es posible alcanzar soluciones en el 

marco del debate, la confrontación de puntos de vista, las 

movilizaciones de masas, la propaganda, loe pronunciamientos 

polltic:os, que, en fin, la pol;.tica tiene sentido en el marco de 

la relación especifica de fuerzas. 

V la aceptación de que la pol-~ica puede ser una relación pac:f1ca 

de fuerzas, de que ante todo es ne::esario resoetar los derechos, de 

qua las leyes deben expresar las necesidades de la sociedad y no 

al revt_·s, de que la reo•·esi·-~n puede ser e'- ita.da y las 

declarados, es parte de la lu=ha de las fracciones que componen 

la sociedad civil para comprometer al pa1s con una ruta 

democr~tica, 

Porque no pocas fuerzas e inc1~·1duos que se pr·o~~~:iaron contra el 

movimiento estudiantil, que lo calumniaron de m1l formas, que 

llegaron a declararlo ilegal e inconstitucional, )" que recurrieron 

también a la provocación, tales fuet·zas a~ttdemocr~ticas, 
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fr"aca.sa.Yon totalmente ante la p,.opuesta del CEU da 

redimencionalizar la pol1tica como relación pacifica, y como el 

quehacer de la sociedad civil pa.t"a que ~~el Estado, la sociedad 

polltica, saa abscr"bida por la sociedad civil''. 7 

El movlmlanto astudlantll asRal6 tambl&n qua la damoc~atlzacl6n 

del pais sólo será posible a través de grandea movilizaciones 

nociales, porque con~igura, sin duda, una resistencia al modelo 

social que se ha busca.de imponer a Méwico • 

.. T,...as cinc:o meses de lucha incansable, un movimie1ito democr"4tico 

meidcano ha obtenido TOOO lo que se pYopuso, sin vi::>lencia, sin 

represión, sin sangYe. ,Quién lo habYJa sonado en 1968?''·º 

IV.2 EL QUEHACER PDLIT!CO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
El movimiento estudiantil del 86 trasciende los logros del 

Congreso y la suspensión de las 1·eformas aprobadas en el verano 

del 86. No se trató del tioo de m~vimiP.nto que tuviera c:ue pediY 

Dr'"Estado <como sost1er1e Set·gl;:: :e··,..-eii::il ··._.na d1men51·~1n ocllt1ca o 

presentar" un objetivo claro, preciso e inteligible para todos. No 

pollt1cos nuevoe;".I" C:-.•_, 

Se fue const1·uyendo a sl mis~~ 

de su capacjdad de organi:~ci~~. 8·~licaci6n y persuaciOn -es 

dec11·. de su +uo:?•·::a ·~'• de- ~- : ·-.:.: 

una mayo1·la ::;;; la i:-::::::~.::~-- ... , 

desde el comier:o. 

~c ... mO la p1·1me,·¿i orgari1:a=¡ór, ::=a: m.as.:is, iridepend1ent.e del 

Est.:ido en muchos a~os: el CEW. 



Condujo a los representantes del Estado -en este caso, 

Rectoría- a negociar públicamente con el. Esta es una situación 

sin precedentes en un Estado que tiene desde siempre como 11nea 

estr•tégica la de no reconocer como interlocutor ningún 

movimiento de masas fuera de sua posibilidades de control. 

Empezó a revertir, con el triunfo inicial obtenido, la serie de 

derrotas y retrocesos obligados de movimientos sociales 

anteriores bajo el ~obla embate de la crisis y del poder 

esta ta 1. " 11 

A través de su experiencia inmediata, una generaci~n estudiantil 

y popular, aprendiu según sus propias -formas nuevas e 

imprevistas, a discutir, razonar, respetar el Juego de diversas 

opiniones, votar y decidir en primera persona. NO HAY PARTIDO, 

CAMPAnA ELECTORAL NI DIRIGENTES NATURALES que puedan sustituir 

ese aprendizaje. 

Los estudiantes politizaron la situación del con-flicto, en el 

sentido de que pus1e,..on a la PDLlTICA <es decir, a las 

cuestiones que hacer"1 a.l cestino cal pa!s y a los intereses 

globales de la sociedad) en el centro del debate. No a la 

e~onomla o a la su=es:-n e~ el poder. 

Estos razonamiento~ ~--~=~·-~~ Q~& ~¡ mov1rr.1ento estudiar.tí l 

encabezado por el CEU, n: f~e sino un movimiento pol!tico que 

buscaba participar en la v!Ca académica universitaria, para que el 

propCsito de la Universl:¡c ~o sea tanto la generactwn de cua~~=s 

dirigentes, sino la for1':",a:: n de pro-Fes1onales y tGcnicos que se 

vinculen a la sociedad de una manera di-Ferenta, por ejemplo, a 

nival comun1tar10 en el campo y las ciudades; par"ticipando 

activamente como socieca: c~vil. 
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Con su conducta, los estudiantes o~igenaron el ambiente pclltico 

del pals, enrarecido por la dramatica debilidad de las 

organizaciones sociales y políticas incapaces, por ello, de poner 

freno al autoritarismo presidencialista con el que se gobierna al 

pala. Ofrecieron una versión de sociedad civil que busca su 

implantación en todos lo& oroenes Ce la vida colectiva, mostrando 

que ••1a sociedad civil tiene respuestas para la crisis"". 12 
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EPILOGO 

LA SOCIEOAO CIVIL Y LA POLIT!CA EN MEXICO 
CLA LUCHA POR LA OEMOCRAC!Al 

••una de las novedades del discurso común en México••, sostiene 

Alberto Aziz Nassif, ••es hablar de la sociedad civt1••,1 y novedad 

lo es, pero para los oportunistas pol1ticos que como el PRI 

pretenden treparse <aunque seal al cabuz del tren de la histo1·1a. 

Para ello han reconvertido a su sector popular en el denominado 

Movimiento Terr1tori~l con la finalidad de apropiarse de una 

estructura ciudadana que dé scpot·te a su c:andidatur-a presidencial 

del 94. Con ello trilta ~e aprovechar la e~per1encia del Fi·ente 

Oemocrátic:~ Nacional <FON> que proveyó de un amplie apoyo la 

candidatut"a de Cuauhtémoc Cárdenas, ••con la diferencia de los 

miles de millones de p~~ns que por la v~a del PRONASDL recibirán 

los activistas y lideres naturales del Movimiento Territorial"". 1 

Es obvio cue el or·eter.ce ccnel"se de 

acontec1mJe~~cE :orne los del 88 que pud1e1·an ocas1c~nrle un nueve 

sob~·esalto. Score toda po1·que en el continente ya se dieron 

mues ti" as de lo oue 1 as .. masas sin duef"io" ! v sin contl"ol pueden 

hace .... 

En == 
Norteamórica, Ross Perot, como el tercero en d1scot·dta, por un 

momento hi~o tambalear al sistema pollt1co ne· ~eame1·1cano, y 

antes, en el Pe1·:..;. C.lbet"to F"uJ1mo1·1, :.;n c::..~.::~.:.':.o gris 

desconoc1do hasta el momento de las elecciones, lcg1·~ encauzar a 

En ambos cases se prescindió, pat·a la acc1ón ~c:.'"::ca, de los 
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partidos como formas institucionales establecidas para procssar le 

confl""Cntacion y la conquista de los apara.tes gubernamer-:tales. 

Asi, de pronto ~ara algunos, el ciudadano se ha transTormado en un 

nueve mito (aunQue no como los de Aspe> a nombre del cual se 

pretenden legitimar las más diversas iniciativas de carácter 

politice. Pero como ••todos somos o podemos aer ciudadanos pero 

aclamente algunos pueden e intentan hablar a nombre de ese 

contrad1 ctor-io conti nante••.• La experiencia del movimiento 

estudiantil del 86-87, nea muestra como es menester que la 

c1udadan1a privilégie su organizaci6n como piedra da toque para 

qua de ella puedan configurarse y erigirse una o m~s fracciones 

que representen a la sociedad civil, ya que ésta no puede a~istir 

como tal si no tiene opinión pol1tica, y consecuentemente debe 
hacerla o1r, debe part1cip4r con sus propuestas y argumentos en la 

construcc16n de un nueve consenso. 

Ea en este sentido que par-a Carlos Fuentes el signo mas positivo 

de la etapa que llama de .. tt".ansici6n aguda .. , y que según él, es 

por la que atraviesa nuestr-o pala, es precisamente la "puJan?a de 

la sociedad civil, la capacidad de la sociedad civil ,:-aYa 

ORGANIZARSE~ a si mlema".5 

Adem.:i.s, M~xico se encuentra inmerso en..__- ;:::--:;.::c=so ce inte~r"ac1~n 

econ~mt~a =~n sus poderosos vecinos del norte, lo que le abre 

expectativas a las nuevas y novedosas formas da relaciones 

sociales de ~in de milenio. Y an éste contexto, el descontento 

social no puede, sencillamente, ser c1~cunsc~ito a las ~ormas 

t~adicionales de hacer pol1tica. 

+ Subrayado nuestYO. 
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De tal suerte que al nutrirse de las nuevas utoplas que han 

surgido para alimentar a pequeRos y grandes movimientos, el 

accionar de la sociedad civil ha planteado, entre otros problemas, 

un problema de conocimiento politice no solo para la Scciclogla, 

la revuelta estudiantil del 86-87, en lo particular, há venido a 

representarse como un movimiento de avanzada donde la sociedad 

civil -o al menos una fracción de ella- encauzó el descontento 

social contra las pol!ticas emanadas del Estado, ense~ando de 

paso, que ·•cualquier proyecto democrático requiere de una sociedad 

civil fuerte, que pueda vigilar y acotar el poder público''.d Hoy 

d1a ••una condición del éxito es gobernar con las 01-ganizaciones de 

la sociedad civil que han rebasado tanto al gobierno como les 

propios partidos pol1ticos•·.~ 

En r-lé><ico frente a la sociedad civil tenemos una presidencia muy 

fuerte -la de Salinas ha sido una presidencia, en términos 

generales, fuerte-1 enmedio tenemos partidos politices d~biles, 

tenemos correas de transm1s1cn pr~cticamente inexistentes, un 

sistema federal hecho ai:icos <con m.).s de 17 gobernado,. es 

interinos> y una falta de ccnTianza de la sociedad en las 

1nstitucicnes y sus reoYese~tantes, 

La lucha de la sccieéad civil en nuest~o pa~s, en éste momento 

T1n1secular en el que impera el discurso de la globalidad, 

contra de la dominación del Estado pa~a poder asumir el 

social con el poder de la mayorla y para una econom¡a 

es en 

problema 

de la 

maycrla. Es la lucha por la democracia, por la dan1ocracia ~utura 

donde la actividad polltica ha dejado de ser coto exclusive de 

unce cuantos para volverse patrimonio de la sociedad, de una 

sociedad que se quiere sujeto a la vez que objeto de las 
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transformaciones para que estas, al darse, sean respuestas a sus 

demandas y reclamos, y que asl el podet sirva como insttumento de 

justic1a y no de dom1nac1~n. La pol:tica debe set·, como ya 

dijimos, una relación pac!fica de fuerzas que permita la creaciun 

de los nuevos consensos, olvidando el chantaje y la imposicion 

hecha por el número avasallador de les que al levanta~ el dado, 

sin pudor se llaman a sl mismos pol1ticcs. 

POSDATA PARA EL FUTURC 

Col lor de Me!!= '-' conclu1am:is cor. ; =is siguientes i:-::; ···=ga.ntc·z: 

:: ..... 1 - == ==. 

¿¡::ce.=.:,. 



a la modernidad via el TTLC, sino que nuestro pasado, como un 

pretérito vivo del presente, se nos presenta desde el sureste 

mexicano para sacarnos de nuestro aletargamiento. 

Las mujeres y los hombres del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional <EZLN>, como Tracción armada y embozada de la sociedad 

civil, han sintetizado las demandas de una ciudadanla que se 

reconoce en ellos y ellas: Democracia y Libertad, premisas b~sicas 

para la construcción de un nuevo consenso nacional donde la 

sociedad civil no puede ser dejada al margen de las discusiones y 

resoluciones para el proyecto ce nación del siglo XXJ. 

El llamado del subcomandante Marcos al resto de la sociedad civil 

para no dejarlos ••solos··, es el reconocimiento a la necesidad de 

extender el poder ascenoent-.e como paso hacia la .. democracia 

social ... 

POSDATA PARA QUIEN SABE DONDE 

La .. no-pal! ti ca .. se ha hecho presente de -Forma por demás ominosa. 

de a.p1·ender a hacer pol1t1ca 1 ensef'iando de paso, que 

Los c~!osistas en mime::~--~ que env1d¡a1·1a~ ~l E~~c1· p~lpc ~

se~or· camaleon, se tYocar·=n en =edil listas :omo si~~=:~ ~e .~ 

-Forma en que los neo-l~;~··tijos <nay Ch1r:nosl hace~ ~cl~t:c~ 

modet·~a. más polltica rr::e~na, mucha polltica mode1·na. 
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ANEXO 

FORTALEZA Y DEBILIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICD 

Al pt"esentat" el ProgYama Académico 1986 me compromet.1 a n:i:a.li:;ai

un diagnóstico de la situaci011 que guarda nuestra Universidad, 

cu~les son sus aspectos positivos y cuáles sus pYoblemas. Prometl 

que seria un diagnóstico ve1·a: y claro en el cual se apot·tar!a la 

inTormacion con que cuenta la administración central. 

La vida unive1·sita1·1a se compone simultáneamente de realizaciones 

y de p1·oblemas, de avances y de metas aún pot· alcan~a,·. Por una 

parlP. la Universidad eri ccnjunto cumple ";:;\..!~ f1Jr.cio1ies con 

e~icacia y con calidad; por otra, hay rezagos gt·aves que se 

t1·aducen en el hecho de que no todos nuestro~ pt"o~esionistas 

técnicos egresan suTicientemente preparados. 

A este diagnóstico lo he den:i/'111r,2:::::· :=·..;,rc:ii•:.-.z~ y d~bi.U.da.d de ta 

UnLu~r!;Ldad Nac.i.or-:.at Autonom.a de .'.'':-•·.~r:::.i. ~mc-=s1ble es rt:!fe1·11·se, 

pYoblemas; cor tanto, sólo ~esalta1·& los asoectos sobresalientes 

Juzgarse con respecto a su sentido y su 1·a=on de ser, en relación 

a s-s func1c~es y o~;e~:vos. 

la congruencia de sus funciones f1na1~cades con el proyecto 

n~=ional de crear ur1 MéMico mAs :usto 

me.~01·. 



La Universidad Nacional es una da las instituciones centrales de 

nuestra sociedad. Lo que acontece en la Casa de Estudios, ya sea 

bueno o malo, repercute en la sociedad a la que nos debemos. La 

práctica de la docencia, de la investigación, del desat""rollo 

tecnológico y de la diTusión de la cultura, en al ejercicio 

responsable de la autonom!a universitaria, nos convierte en factor 

de movilidad y de cambio social, en pilal'" fundamental de la 

conciencia critica de nuestro pala. La pluralidad de opiniones y 

la libel'"tad de critica que se fomentan en nuestra Universidad, son 

parte esencial de la vida pclltica racional y civilizada de 

Mé)C ice. 

Parte de la fortaleza de nuestra Institución se encuentra en su 

autoridad moral s intelectual, en el talento de sus profesores e 

investigadores, en el impulso de sus estudiantes, en su compromiso 

con México. 

La libertad de cátedra y de investigación es una realidad en casi 

todas las dependencias de nuestra ~niversidad. En esos principios 

se basa la labor- de la lnst1tuci~n. El profesor- o investigador-, 

dentro da los programas y log planes institucionales, tiene amplia 

libertad para su que-a=e·· a=a:.·m1co; expresa y discute sus 

pensamientos sin ~ue ex1sta :a i~oosici~n de una linea ideolvgica. 

En la Universidad B><isten y se d1scuten todas las 1deolog1as. Es 

una Institución de la libe··:3:::l, par-a la libertad y por la 

l ibel"'tad. 

En nuestra Universidad con:a~os con la l nfraest1·uctura de 

investigac10n m~a importante d~l pals, Varios de los institutos y 

centros de esta Universidad son de e><celencia académica reconocida 

internacionalmente y compite~ ~or los mejol"'es del mundo. En ellos 
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sa han realizado investigaciones cuyos resultados sen apreciados 

en muchas partes y se aplican en diversos palees. 

En la docencia, varias de nuestras carreras han formado y 

continúan formando a lea mejores profesicnistas del pala, cuyo 

tr•baJo repercute socialmente en bien de óste. En múltiples 

disciplinas tenemos el nivel académico m.:ts alto de Mé)(ico. 

La Universidad es depositaria de instituciones y colecciones 

nacionales que cuidamos y acrecentamos con a5mero. 

En la Universidad se crea y recrea la cultura ndcional. Varios de 

sus institutos y centros de humanidades hacen esfuerzos por 

conocer y enr1quecar nuestra historia, nuestro arte y nuestro 

idioma. Nuestra Institución es una de las casas editoriales más 

importantes de lengua castellana, en buena parte como resultado 

de la labor de su personal ~cadómico. 

La Universidad no sólo otorga una educación formal, sin~ que 

también prooorciona una visión de la sociedad mexicana, que p~~ su 

compleJ1Ca:: y rique:a, pueda pasar inadver-tida a los ojos de 

alumnos de algunas instituciones de enseflanza superior, donde sólo 

se tie-e u~a pe,·cepcl~n simplista de la realidad social. 

personal acad~mico de carrera, lo que redunda en el mejor 

desempe~c de sus ~unciones, y otorga a miles de personas la 

oportunidad de dedlcar-se unicamente la labor acad~mica como 

consecuen=ia de ur.~ vocación. En esta ~orma, la Universidad 

permite a un grupo numeroso de su personal profesionalizarse en la 

docencia y en la lnYest1gac1vn, para profundizar en BUS 

ccnoci~tentos y alcanzar mejores niveles académicos qua bene;ician 
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a la Institución como un todo. 

Muchos de los mexicanos m~s ilustres y que representan nuestra 

ciencia, nuestro pensamiento y nuestras artes han Tormado y ~arman 

parte del personal académico de la Institución. 

La Universid•d cuenta con loa •cervos bibliográficos y 

hemerográficos y con los equipes de laboratorio mds importantes 

del pala, recursos que facilitan la labor académica y garantizan 

su consecuente nivel. 

Existe en la Casa de Estudios un clima universitario que se crea 

de la conjunción de los elementos se~alados, y que permite se viva 

la Universidad. 

La Universidad, en su carácter Nacional, forma recursos humanos 

para otras instituciones de educación superior del pa1s. As1, a 

partir de nuestro personal académico se han creado nuevas e 

importantes instituciones de educación e investigación y se 

mantienen relaciones de colaboración con casi todas las 

universidades e instituciones mexicanas de educación superior y de 

i~vestigac1~n. 

La Universidad se viene trans~ormando cont!~uamente para dar 

,-~spwds!a a necesidades oel ~a-s. En la dLCada de los setenta, s~ 

poblac1 ~estudiantil crec10 mJcho porque en ese momento as1 lo 

requ1ri~ México. Es una Institución estrechamente ligada a la vida 

del ca-s y trata de ser cada dia más prepositiva, más 

part1c1cativa, protagonista y anticipante de los cambios que est~n 

por ve~;~. Por eso es una lnst1tuc1on qwe interesa a los 

mexicanos, que siempre est~n atentos a lo que acontece en ella. 

Ahora b1en, como en cualquier institucion compleja conviven con 

nuestra ~ortaleza, de la cual s~lo record& algunos de los aspectos 
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sobresalientes, un sinnumero de problemas relacionados entre si. 

Me voy a re~arir a nuestras debilidades m~s importantes, aquellas 

que nos impiden cumpl1r cabalmente nuestros obJetivos. La 

Universidad no desea ni puede ocultar sus problemas. Lo he dicho, 

lo seguiré diciendo y reiterandc: exponemos con claridad nuestros 

problemas porque queremos resolverlos, porque existe en nosotros 

voluntad para superarlos, porque no queremos que en el año 2000 se 

vaya a decir: .. qué bien estaba la Univet"sidad en 1986 .. , como 

consecuencia de que se haya dsbilttado a causa de que no supimos 

resolver a tiempo sus problemas. 

Los principales problemas que tiene hoy en dla nuestra institución 

son los eigu1entes: 

1. A nivel de bachillet"ato 1 la UNAM cuenta con una capacidad 

instalada de 40,000 lugares para alumnos de primer ingreso. 

Para ad~itirlos, se e~ectúa anualmente un concurso de 

selección, mediante un examen general de conocimientos que 

consta de 120 pt"eguntas de opción mültiple, basado en los 

=.inc:o pOSlOl<::> 

respuestas cada una de el las, y que incluye las .:.yeas =e 

espafiol 1 literatura, historia, geogra~ia, matem..J.ticas, f1sica, 

quimica y biolcgia. 

Durante el decenio 1976-1985, se examin~ un promedio anual ce 

72 1 728 alumnos, con variaciones extremas de bl,812 en 1976 

de 85 1 655 en 1984. De cuantos se presentan la Universidad 

admite Sólo a los primeros 40,000, ya sea que hayan aprobado o 

no ese examen, porque se establece una cali~icación Ce 
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corte que excluye al alwmno 40 1 001. En el periodo decenal 

mencionado, la calificación promedio de corte, en una escala 

de diez, ha sido de 3.85 con un rango de 3.50 en 1976 y de 

4,25 en 1981. 

81 la Universidad hubiera aceptado e6lo a quienes obtuvieron 6 

o más de callflcaclon en el mencionado examen, solo huble~a 

admitido en promedio al 7.óX de los alumnosi en otras 

palabras1 el 92.4% de los alumnos que han ingresado a nuestro 

bachillerato, no han alcanzado la calificación de seis en el 

examen de selección. 

Caben dos reflexiones: por la naturaleza propia del examen de 

opciones múltiples, por puro azar un alumno debe lograr una 

calificación da dos; as! la UNAM esta admitiendo alumnos cuyos 

conocimientos en una eeacala de diez son de 2.25 1 y los no 

admitidos son los que no alcanzan siquiera ese nivel. Debe 

quedar claro oue admitimos 40,000 estudiantes de primer 

ingreso a nuestro bachillerato, porque ésta es la capacidad 

instalada con la cual contamos, y un pals con las carencias 

del nuestro no puede darse el lujo de desperdiciar los 

recursos f~siccs y humanos Que ~a or;ani~ado e:- -~3 finalidad 

espec~f1ca, pero el se~alado es el nivel de c=~==i~1entos de 

les estudiantes que ingresan en nuestro bachiller·a~o. 

2. Durante el periodo 1976-1985, ingresaron en los estudios de 

licenc1atura en la Universidad un promedio a~ual de 

alumnos. En el lapso conside~ado, ap~oximada~en:e el 

obtuvo la entrada en la institución mediante el 

reglamentado de nuestro bachillerato; 34.2 lo hl=o por 

32,876 

61.2~ 

pase 

medio 

del concurso de selección, y en el 4.6% de los casos se trat~ 
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de los egresados de las preparatorias populares. 

El promedio anual de la demanda no atendida alcanzó el 28.4X¡ 

las cifras extremas han sido de 4,4% en 1977 y de 71,JY. en 

1984, La participación de los egresados de las preparatorias 

populares en el primer ingreso a nuestras licenciaturas fue 

pasando da 1.7~ an 1977a 6.4% en 1q95, 

La calificación de corte con la cual se ha aceptado a los 

alumnos que presentaron el concurso de selección ha sufrido 

variaciones importantes durante el lapso considerado; dicha 

calificación cambia para cada una de las licenciaturas que 

ofrecemos, en razon de los cupos con que contamos y de la 

demanda pres~ntada. En una escala de 10, el promedio de las 

calificacionos de corte ha sido da 4.Só, con cifras eHtremas 

de 3,54 para la carrera de Cirujano Dentista y de 6.10 para la 

de Ingeniero en Computación, 

Es oportuno se~alar que en 10 carreras, el promedio de la 

calificación de corte durante la d~cada analizadd fue menor a 

4.0, en tanto que en 35 la misma se ~~i=ó entre 4,0 y 4.qq, y 

únic~montc en 13 ~u~ de 5.0 o suoerior. 

A nivel de licen=iatura, el he:~: ~a oue la Un~vcr·sid~d 

aceptara sólo a los alu~nos que =~:!enen una cali~icac1-n 

aprobatoria, implicarla deJar vacantes 7 1 119 lugares cada ano, 

o sea el 63% de los lugares que en p1·=medio correspondieron a 

los estudiantes procedentes del conc~··so de selecci~n. 

3. Con el propósito de conocer la ef1::e::ia teYminal, se h~¡c un 

seguimiento del avance escolar de cuat~o generaciones, Es 

conveniente considerar que durante el lapso comprendido entre 

1977 y 1980 ingresó en l~s estudios ~e licenciatura de la UNAM 
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un total de 127,910 alumnos. 

Podria suponerse que para el a~o de 1985, la totalidad de los 

alumnos de las generaciones consideYadas deberlan haber 

cubierto todos los créditoa de sus estudios. Sin embargo, sólo 

al 44,2% da los alumnos del bachillerato da la UNAM, al 31.9% 

de los admitidos por concurso de selección, y únicamente el 

19.SX de los que hablan cursado el bachillerato en las 

preparatorias populares, estaban en este supuesto. 

En virtud de lo establecido por la legislación universitaYia, 

ea de senalarse que los alumnos que a la ;echa no hayan 

cubierto el SO'l. de los créditos establecidos en los 

correspondientes planes y program~s de estudio, habr~n de 

acreditar sus asignaturas a través de exámenes extraordinarios, 

lo cual ciertamente dificultará su avance escolar. En esta 

situación se encuentran el 33.tX de los egresados de nuestro 

bachillerato, el 44.9Y. de los alumnos que efectuaron concurso 

ce ~elección y el 57.SX de los egresadoz de las preparatorlas 

pc:¡:ulares. 

4. En el lapso de 25 afies comprendido entre 1959 y 1983, 

ingresaron en los estu~::s proFesionales wn ~otal de $40,013 

alumnos, en t~nto que e- el mismo pe~~odo e;~·esaron, despu~s, 

de haber concluido les :r~o1tos especificados, un total de 

262,025¡ asto es, el 49.5'1. de la poblac!cn estudiantil y 

solamente se titularon 149 1 823, es deci~ el =7.7X de la misma. 

Otros estud1os muestran ;~andes di~e~enc1~= entre ;acultades 

como Odontolcgla, Veterinaria y Contadurla 

con cifras de titulac:i·:.in de 85, 60 y 

y 

49 

Admi ni strac1 :!..·n, 

por ciento 

respectivamente, y otras como las de Filosofla y Letras, 
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s. 

Cienc!as Políticas y Sociales y Econom1a en la 

titulación alcanzó sólo 16Y. en las dos primeras y 32Y. en la 

última. 

Se encontró que el tiempo promedio para la titulación es de 

?.9 anos, contados a partir de su ingreso a la licenciatura. 

Al analizar la eficiencia terminal del bachillerato, se hace 

necesario comentar que si bien las cifras son superiores a las 

de la licenciatura, de ninguna manera son halagadoras. En el 

periódo 1972-1981, ingresaron en este ciclo en la Universidad 

un total de 407 1 291estudiantes, y hasta 1984 hablan concluido 

sus estudios 195,606 alumnos, es decir el 48% de los mismos. 

De estos últimos, sólo 117 1 546 lograron terminar el ciclo en 

los tres anos seKalados por los planes de estudio, lo cual 

equivale a comprobar que e6lo el 29Y. de los alumnos concluye 

regularmente el bachillerato. 

Durante la década comprendida entre 1975 y 1984, se 

registraron un total de 44 1 846 estudiantss en los niveles de 

maestr!a y doctorado. De ellos, el 91% correspondi~ a alumnos 

inscritos en la maestr1a 1 y al resto, 9Y., a aquellos que 

cursaban es~w~1os de docto1·ado. 

Al rela:iona1· las c1f~as de la :oblac1~n graduad3 ::n las 

correspondien~es a la población escolar total, es posible 

sostener cue el porcentaje de graduación en la maestr:a y el 

doctorado al:~n~a únicamente el 7.4% en el periodo se.:alado. 

Por lo ~ue reececta a la deserc1~n escolar. en u- m~estrec 

representativo se observo que aproximadamente el 50% de los 

alumnos de maestria y doctorado, abandona los estudios antes 

de concluir el segundo semestre de éstos.Aun mas, al efectuar 
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el seguimiento de la generacicn que tngresó en sus estudios de 

grado en 1981, pudo observarse que después de cinco años, el 

promedio de materias aprobadas es de cinco, cuando deber!an 

haber acreditado un total de nueve si se estima el promedio 

•xigido por loa planes de estudio. 

Alred~.dor del 90~ de la población de posgrado no termina sus 

estudios. 

6. Cada a~o, aproximadamente 35,000 estudiantes ingresan en los 

estudios profesionales, incluyendo al nivel t~cntco, 

procedentes del bachillerato de la propia Instituc1~n o del 

concurso da seleccién que con este propósito se organiza. 

Durante los últimos arios, se han presentado cambios 

importantes en la capacidad de nuestra Casa de Estudios para 

satis~acer la demanda que, mediante el concurso da selección, 

se le presenta para cursar estudios de licenciatura. Asl, en 

1977 s6lo se deJ6 de atender al 4.4% de los aspirantes; en 

cambio, en el ciclo actual la cif'ra alcanz.:.i el óO.b~ •• 

::r. la actualidad se ;:~esenta una s¡tuac1·.n parad..:;1ca, ya :;ue 

e~isten carreras en donde el cupo es superior a la demanda que 

~~presenta, por le :~al Quedan en ell~ !·:;~~e~::~==-~~ , ~ 

~3nto oue e~i5ten c-:.··as en que la sola demanda del =~=~ 

reglamentado supera la capacidad instalada de la lnstituci.~. 

E~ el ciclo escolar a~terior quedaron vacantes 1,b14 luga··c~ 

~~ diez carreras. 5;" embargo, debe se~alarse Que tres ~e 

ellas: Cirujano De".-:.1sta, Arqu1tectc y Cl , .... ; ~-.:. 

c=:nprenden el 87~ ce los s1t1os que no se ocupa1·on. 

De mayor complej1éad y trascendencia es la situac1.:n 

:ontraria. A partir :a 1981, en varias carreras la capac:~~o 

118 



instalada es inferioY al número de estudiantes de nuestro 

bachillerato que tienen derecho a ingresar en ellas en 

virtud del pase reglamentado; esto obliga a la Universidad a 

reorientar la demanda de parte de esos estudiantes -los de m~s 

bajo promedio- y, en principio, a no aceptar en esas carreras 

a ningün alumno proveniente del examen de selección. 

En el pasado proceso de primer ingreso ~ue necesario reubicar 

a 1,539 estudiantes procedentes del pase reglamentado que 

hablan solicitado su ingreso a seis de las licenciaturas m~e 

problem~ticas en este sentido: Ingeniarla en Computaciun, 

Contadurla 1 Administraci..:,n, Ciencias de la 

Literatu~a Dramática y Teatro y Dise"o Grá~ico. 

ComunicaciGn, 

Aqul tambiEc-n 

debe raconocerae que a las tras primeras corresponde el 93Y. de 

los casos. La tendencia muestra que el pr6Kimo ciclo es muy 

posible que cuatro carreras m~s se inc0Ypore11 a las seis ya 

saturadas: Ingeniero Mec~nico Electricista, Ingeniero 

Petrolero, Matemátic:as Apl ic:adas y Computac:i..:.,,n, y 

Sibliotec:olog!a. 

Con al propósito de ilustrar algunas de las repercusiones que 

esta situac:1.:.n puede aca1·,·ea.~·, baste se:·:ala·· =-e : .. n•ar¡te el 

conc:urso de selección i:asaoo, se preser¡t...: i...I"', :.:::.2'1 de 6,461 

estudiantes que solicitaba ingresar en algunas es las seis 

licenciaturas saturadas; de el los, únic:amente ~9~, el 9.0Y., 

lograron su propósito, e ln:l~so eso se a:=: a que la 

Instituci--n l"'eubicó a uri n·.-:r-,E:?ro igi....:.: d2 i::.=:..-01antes de 

nuestro bachille~ato con los m~s bajos promedios, cara poder 

acepta~ a los que obtuvieron les m~s altos en el examen de 

selección; si la Un1versidad no hub1e~a p~::e~ido asl, 
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hubiéramos perdido a los meJores alumnos. 

A nuestros estudiantes del bachillerato el único requisito que 
se lee solicita para ingresar en la licenciatura es haber 

completado sus estudios, sin importar el tiempo que tardaron 

en hacerlo ni su historial académico. 

En el c1clo escolar 1985-1986 ingresaron al nivel 

licenciatura 32 1 169 nuevos alumnos. Provienen de nuestro 

bachille~ato 20,680. De los 11 1 489 lugares restantes 2 1 069 

~ueron ocupados por alumnos de las diversas preparatorias 

populares, quedando 9,420 lugares pa~a aspirantes de todo el 

sistema educativo nacional: alumnos de provincia 

universidades no o~recen la carrera que desean cursar, de 

cuyas 

l~ 

escuelas incorporadas de la UNAM y de 

educativos. 

otros sistemas 

La Universidad ha sido sujeta a diversas presiones pollticas 

para ampliar la matricula de las preparatorias populares, 

conceder m~s lugares a alumncs de 0stas sin ntngun ewamen de 

selecci~n, implica que se :es 1·estar·lan a ~uienes 5¡ est=~ 

dispuestos a probar su capacidad acad~mi~a. Como la gran 

mayor~a de los alumnos ce .~~ 

aquellos que no aorobarcn el eva~e- ce selecci~n a nivel de 

bachillerato -o sea no alcanzaron cal;~icación real superior a 

2.25 en ese examen-, admitirlos e=~i,·aldr1a a que la UNAM 

desechara a los mejores estuo1antes ~a~a q~ada~·se con los 

peores. 

7. De acuerdo con lo se~alado por n~estra legislac1on, los 

ex~menes extraordinarios tienen como propósito evaluar la 

capac1tac16n de los estudiantes cus ;:·· diversos motivos no 



hayan acreditado las materias correspondientes. Los ex~menes 

extraordinarios deben ser procedimientos de excepcion y no 

mecanismos rutinarios en la vida escolar de un estudiante. 

De las estad1st1cas de¡ bachillerato durante siete semestres 

comprendidos entre 1982 y 1985, es posible derivar las 

siguientes observaciones& en promedio existieron 1,004,222 

inscripciones anuales a ex~menes ordinarios, y 307,514 a 

extraordinarios. 91 estimamos que la población anual promedio 

en el bachillerato, en el periodo considerado, ~ue de 

aproximadamente 139,650 alumnos, esto sign1f1ca que por cada 

estudiante se dan 2.6 inscripciones a ex~menes extraordinarios 

cada a~o. 

De los alumnos inscritos a ex~menes ordinarios el ó1.9% aprob~ 

con promedio general de 7.8, en tanto que en el caso de los 

extraordinarios el porcentaje de acreditacién fue sólo de 

24.3X, y la cali~icación promedio fue de 6.6. Conviene seflalar 

Que en el caso de la no acreditaci~n en los ex~menes 

e~traoroinarios el :s% se debe a que los alumnos no se 

presentan a ellos. Esto e~uivale a aa~alar que son totalmente 

in·~t1les los ~~~-::~s ··calizados 3~u~:~s~:e =ara 105 1717 

puede decirse que une ce cada tres alumnos no se presenta al 

examen. Cebe ser.alarse, aoem~s, que el alumno cubre un pago de 

$40,00 por concepto de :-::r1pción al examen e~traordinar1c, y 

que s-·lo el pago a los ~t·=;esores es de $120.00 por alumno 

inscrito. 

Las ~acilidades y el baJo ~~ecio del examen extraordinario han 

conducido a los e~tudian~es a una actitud de m~nimo es~uerzo, 
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caai de sometimiento alegre a lo que les depare la fortuna y 

ne sus conocimientos. Como resultado, la Institución 

desperdicia enorme cantidad de recursos y abate las exigencias 

académicas. 

a. En 1986 el coste económico por cada alumno del bachillerato es 

de $135,564.00J en licenciatura, de S327,428.00, y en posgrado, 

de S31I,986. OO. 

Ademas, hay que considerar que en 1986 se destina un gasto 

promedie por alumno de Sl,365.00 para actividades 

socioculturales, de las cuales est.:tn B)(C}Uidas las 

correspondientes a la di~usién cultural; de S3 1 672.00 para 

actividades deportivas y de S2,517.00 para la prestación de 

servicies médicos. 

Para prácticas escolares se destinan S270,554,262 para 40 1 013 

alumnos. 

Para el a~c en curso, se cuenta con un presupuesto de 

51 1 362,376 1 314 para la compra de libros y revist~s; de 

$1 1 432,070 1 427 para servicios y subsidie de fotocopiado; de 

Sl,793,392,672 para edición de libros, y de $4,598,747,204 

cat·a :nsunos ca~a la invest1gac1~n, "Jt1les para el apoyo a la 

d=ca~:1a v caoeler-a. 

En servicios a los estudiantes: ya sehalamos que un examen 

e~t~aordina•·:o cuesta S40.00, una credencial S25.00 y su 

reoas1c1-n t~~.00 1 el examen m~dico $25.00, un ce~tificado ~e 

es:~d!os ~60.00, y la reposic1~n de la boleta de 1nscripci~n 

ss.oo. 
En esta ~orma, de lo expuesto cabe ccncluiY que muchos 

estudiantes no valoYan el cesto 1·eal de su educaci~n ni la 
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aprovechan como deber!an, defraud~ndose a si mismos y a la 

sociedad que paga sus estudios. 

9. Los servicies de orientación vocacional que ofrecemos son 

escasos comparados con las necesidades reales, y 

llegan tarde, cuando al alumno ~·a crae saber qué 

desea cursar. 

generalmente 

licenciatura 

La Universidad ofrece 63 posibilidades profesionales. Esta 

amplia gama de carreras y la falta de información sobre las 

mismas, inducen al alumno a seleccionar únicamente las mAs 

conocidas ya sea por cl~sicas o por ~ovedosas, descartando 

gran nJmero de las dem~s. 

10. El cumplimiento cabal del servicio social no está generalizado 

a todos los estudiantes, y en varias carreras constituye sOlo 

un trámite burocrático más. 

11. La Universidad ha dise~ado muchos de sus planes de estudio en 

forma tradicional, orientándolos a la formación de 

profesionistas cuyo er.•oque de los problemas que plantea la 

Yeal1dad es ~ragmentar:o y est~ ~~~·::~c~l~~o oe otras carreras 

y especial 1 dadas. Algunos alumnos reciben patentes 

:-··=.:osianales, s:.n oue se plantee cJbierta y racjonalmente s! 

't~enen una ~unc:iQn oue c..:.mplir en la ... ealidad nac:1onal 1 o si 

~an a estar en condiciones de ocupar un lugar productivo en la 

cuerza de trabajo. Pareciera en estos casos que la Universidad 

se conforma ccn i=ent1f1car a sus egresaccs con 

=··~fesionales, sin preguntarse por la indole 

~,·ofesionistas que requiere la sociedad. 

marbetes 

de los 

En muchas ocasiones, al re~ormarse un plan de estudios, no se 

toma en cuenta el per~il del pr-ofesionista y el tipo de 
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habilidades y conocimientos que se solicitan en el mercado de 

tr"abajo. 

Algunos planes y pr"Ogramas de estudio no han sido 

convenientemente actualizados ni manifiestan preocupación por 

los pr"oblemas que aquejan a la sociedad mexicana actual. Por 

el contrario, otr"os son cambiados fr"ecuente~ente sin que 

exista el tiempo prudente par"a poder" evaluar sus r"esultados. 

12. E)(iete ausentismo entre el personal académico, aunque este 

fenómeno no se presenta en igual fo~ma ni afecta en igual 

medida a to~as las dependencias; en algunas de ellas ni 

siquier"a e~ posible cuantificar este problema, porque no se 

lleva a cabo ningún control de asistencia. 

Las causas de la inasistencia del personal acad2micc son 

múltiples, pero en general puede decirse que ocurr"e entre 

aquellos miembros del personal académico que no asumen sus 

labor"es como un compromiso principal, con lo cual reflejan su 

falta de vocaci~n y de integraci~n a las funciones 

un1 vet·s l tar i as. 

Existen dependencias donde el nivel de asistencia es del 95%; 

e-i cambio, en otras es cel o ....... , ) decendenc:..as. ::::Jmo 

antes se dij~, no se lleva registro alguno de asiste~c~a. 

13. En varias facultades y escuelas, les pr"ofesores no presentan 

su programa de trabajo ni el informe anual sobre ~ste~ en 

otr"as dependencias, aunque se pr"esentan estos documentes, no 

e~:ste evaluacion de ellos pcr parte de ninguna irs~L~:ia 1 
como serian los consejos tócnicos 1 los conseJos 1nter"nos, los 

consejos departamentales o las coor"dinaciones. Por esta causa, 

no e~iste ninguna sanción pr~ctica para quienes no cumcls~ con 



sus obl1;aciones. 

14. Una de las Termas del ejercicio real del poder en la 

UniversiCad, la detenta quien tiene la -facultad eTectiva de 

contratar al personal académico, ya sean el Consejo Tócnico, 

al Director-, las Academias, los Colegios, los Departamentos de 

área, etcétera, de acuerso con las peculiaridades de cada 

dependenc1a. Quien puede contratar, va ~crmanco su grupo con 

independencia de lo acad~mico, y en esta situación basa parte 

de la tranquilidad en su dependencia. El Director, por 

ejemplo, solicita el nombramiento o la administraci..::n central, 

y ésta la concede se necesite o no académicamente. A su ve=, 

al Director se lo pueden solicitar los diversos colegios, 

departamentos o Areas de la dependencia. 

Con la concesión del nombramiento se garantiza que los grupos 

de presión estOn tranquilos. Ello ha llevado en buena parte a 

la situación de que mientras el alumnado en términos 

generales, no na aumentado en los ultimas cinco aITos, la 

n~m1na ==1 pro~esorado se ha en 

nombramientos durante ese mismo plazo. Se da en la UNAM la 

s1tuac1c~ ce que existen tres ~acult~~~~n" ~---~ ~~~ 

pt·o;esor ~~,· cad~ t1·es alumnos, y ~acultaces ~~,de el n~me1·0 

de alumnos ha dis:.iinu1ao y el de personal .;;.=ad<-=mlco se ha 

incrementado; as1 1 una Facultad que en 1973 ten! a 

aproxima~amente 20,000 alumnos y contaba con 2,397 profesores, 

en 1984 paso a tener 11,000 alumnos y 6,669 m:~~bros docentes; 

se presenta incluso el caso de departamentos donde hay m~s 

proTesores Que alumnos, como en uno donde hay 74 alumnos y 87 

profesores. 
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Existen dependencias que tienen una situación opuesta a la 

señalada y en donde la relación alumno-maestro es de 38.2 1 

28.5 y 21.6; algunas de ellas tienen una carencia maniTiesta 

tanto de recursos humanos como de recursos materiales. 

Respecto al banco de horas por asignatura semana-mes, las 

dependencias crecieron de 1981 a 1985 en 42,260 horas sin 

ninguna autorización presupuestal ni control de la 

administración central. 

Lo anterior ha tral do 1 entre otras, las siguientes 

consecuencias: que el tiempo de contratación de los proTesores 

de asignatura esté por enc1ma de los limites estatutarios, que 

al personal acad*mico de tiempo completo en algunas 

dependencias se le haya otorgado nombramiento adicional por 

horas, y que una buena parte da las horas contratadas no se 

trabajan. 

AdemAe, el banco de horas se ha utilizado para Tinas distintos 

a los marcados por la legislaci!n, sin que la administ1·aci~n 

cent,.al ejer.za alg:.in control. como en el ca.s::::i da la 

contrataci~n de actividades administrativas pagadas por este 

medio. 

15. En muchas Tacultades y esc~ela5. existe g~an re:ago en la 

ut1lizac1~n y diTusi~n de t~cn1:&s modernas que meJ01·en la 

calidad de los servicios educativos. 

El estudiante a n1ve1 de licenc;a:~ra, y muchas veces aun en 

el posgrado, depende exclusivame~:e de la c~tedra t•·adicional 

y de los apuntes de clase, cas1 sin consulta de la 

bibliografla sobre el tema. Este problema se ha venido a 

agravar por el alto costo actua: ce los libros. 
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16. El salario del personal acad~mico de carrera es actualmente 

inferior al de otros sectores profesionales de nivel 

comparable en el pa:s. En muchos casos el salario de un 

investigador, profesor o técnico académico de tiempo completo, 

es insuficiente para satisfacer sus necesidades; esto ocurre 

especialmente en los niveles académicos de ingresos menores. 

La situación trae como consecuencia de que si ellos pueden 

hacerlo se empleen en otros lugares o asuman otras funciones 

que, por el compromiso de tiempo que implican, les impide el 

cabal ejercicio de sus funciones acad~micas. 

Dentro de este contexto, hay áreas en que la UNAM ha perdido 

muchos de sus mejores investigadores y profesores; asl, en el 

campo de computación y de algunas ingeniarlas, 

gran demar1da del personal académico que 

actividades. 

dado que existe 

realiza esas 

Por otro lado, no puede negarse que eHieten miembros del 

pe,-sonal acad·~'mico c...ie, sin tr"abaJar, c:obr"an un salaYio, y• 

peYscnal de tiempo ==~~leto que tiene tamb1~·n tiempo c:om~leto 

o medio tiempo en otra institución. 

17. En varias fa=ulta~e5 ·. escuelas no es oosible exigi1·le al 

personal acad~mtcc :e :arrera oue permane=ca en la dependen=ia 

el tiempo al cual es~J obligado poY su :ont~ato, ya q~e no 

existe espacio -Flsicc ~onde ubicarlo, por falta de cubículos 

pa~a esta clase de :e··s:nal. Este es 

aspectos Ce la -Fal·~a =~ adecuada planeac: n en la Inst1tuc1 ""i, 

ya que tal persona no destina el tiempo requerido par"a tareas 

como la preparacion ce sus clases o de materiales did~cticos, 

e dar tutoy:a y ases:··-~ a los alumnos. 
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18. La productividad y el compromiso del personal administrativo 

no siempre son los deseables; en diversos casos no tiene la 

preparación o el cumplimiento adecuados, el ausentismo y la 

interrupción de labores no son infrecuentes, 

supervisión ef i~iente dal trabajo, hay carencia o 

de instrumentos para la regulación del trabajo, la 

no existe 

deficiencia 

falta ds 

responsabilidad para realizar las labores y personal que se 

escuda en la imagen del sindicato para no cumplir las tareas a 

que est~ obligado. 

19. Existen obst~culos al impulso al desarrollo :e:nol·~gico como 

son la ponderacion desequilibrada de los méritos de los 

candidatos a investigador y de los méritos para conceder 

promociones, debido a qua paya estos casos se pone ~nfasis 

excesivo en la producci6n cient1fica publicada en revistas 

ax t.ranjeras 1 

acti vi da des 

sin d&r toda 

directamente 

la impar tanc i a 

vinculadas con 

requerida a las 

el desarrollo 

tecnolcg1co, la docencia y la divulgacton y la pt·omoci~n de la 

cien:ta. 

20. Faltan mecanismos de promoción al desarrollo de áreas nuevas y 

al ::e 1,;.:; :-·_ie tle""1en impot"tan=:a pat'"a el p1·ogn~n;;:;:o ::lel pa..s • .:.1 

no consi::le~at" las c11·cunstan=1as especificas de cada ~1·ca en 

el caso ce conceder pr"omcciones o contratos, se fomenta un 

deseouilib1·io, pues se apoya m~s a las breas de excelencia 

acad.?m1c:a en detr"imento de aquellas que todav.a no lo r-.ar-. 

logrado. 

21. La libet"tad acad~mica de los ~r"lvestigadores, va.lo·· fundamental 

en una Universidad y necesaria para impulsar la 1nvestigac1-n 

básica y =~ excelencia, ha ~1·:piclado sin embat·;c una en:1·me 



variedad de llneas de 1nvest1goc:iWn que 

gran r"iqueza para la Instituc:i,..::n, 

si bien representan 

otra parte, 

con fr"ec:uencia, r"esponde m~s bien a intereses vocacionales y 

muy par"ticulares de los investigadores. Esto último dificulta 

los es~ue,..zos de coordinación tendientes a fomentar" proyectos 

de investigación inter"disc:tplinar"ics e interinstitucicna!es, 

as! como aquellos que se orientan a la Yesolución de problemas 

nacionales de acuer"do con la politica en la cual la 

Universidad est~ empaliada; caminamos hacia ella, a pesar de 

las diTicultades con que nos hemos encontrado. 

22. No hay vinculac:iwn adecuada entre la docencia y la 

investigación. Uno de los aspectos en ~ue ello se manifiesta 

con claridad lo constituye el hecho de que, a pesa,.. de que los 

investigadores est~n estatuta,..iamente obligados a impartir 

clase, no le hacen, el 48% no lo hacen en el ár"ea de Ciencias 

y el 64X en el :1 .... ea de humanidades. S~lo el 7, n~ de los 

m¿estros de posgrado son invest1gad~res. 

23. Las labo~es de planeact~n y evaluac1~n, en muchas ~e=e~cenc1as 

se per"ciben como un trámite bur"OCr"áttc:o más. La evalu~o:::!.,~n 

par!;!=!:: "".ü..:c=r=toi 1n-s p::w 1..1na act:t-= =e desee~ i:a-:;;. =e 

promoc10~ pol~~1:a =ue ~=runa ~=~:.a y genu1~a :··~==-=:=: n 

por el desarrollo integral de nuestra Universidad¡ en algunas 

dependencias, la claneación está deev:nculada de 

decisiones y por ende, parece tnutil y angort·osa. 

:a de 

:4. Tenemos una Ur11vel'"S1dad gigantes:a i' ma¡ o··;a-1:.;.~~·: en 

algunos aspectos se da una ~uerte ce~t,..ali:aclCn :ue a~:;3 a 

las dependencias académicas, y en otros no e~iste ningun 

control, como en el caso ya se:1alado oel banco ce hc~·as que 
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inclusive se ~resta a situaciones de corrupción e, cuando 

menes, a graves irregularidades. La gran magnitud de la 

Institución ha tendido a favorecer una grave inercia e 

inamovilidad en sus mcts diversos aspectos. En varias facetas 

la Universidad ha perdido el buen sentido de competitividad 

para superarse y ser mejor. 

La población estudiantil dsl bachillerato, les estudios 

proTesionales y de posgrado fue de 191,385 alumnos en 1973, 

en tanto que en· 1985 ascendió a 332,569, lo cual 

corresponde a un :recimtento del 73.SX. 

Por lo Que corresponde al personal acad~mico: en 1973 era de 

15,568 docentes e investigaóores, en el affo de 1985 habia 

aumentado a 30,434; es decir se incremant·~ en un 95.SX. 

Por lo que se refiere al personal administrativo, puede 

ae~alarse que en tanto que en 1973 habla 10,2JO empleados 

administrativos, en 1985 la ctTra se elevó a 26,503, lo que 

representa un incremento del 159.1%. Esto viene a se~alar que, 

en tanto que en 1~73 pa~a atender a 100 alumnos se requer~an 

en pl"'omedio ocho traba Ja dores y et neo 

se necesitaYon nueve n:emtlr"OS del C'e1·s:;-~! a:::ad<mico y 9 

empleados admintstrat1vcs. En esta misma •. nea de 1deas, 

mientras que en el primer ano, en comc,;;1·::.=tón, Mab! a 65 

t~abaJadores adminlstrat!,•cs por caca ¡oo a=¿= micos, en 1985 

la r"~?ación ~a~~ a se,· =~ 87 po,... ca=~ 100. 

En algunos aspectos la estructura de gc~ier"n= ~e la UNAM ya no 

~esponde a las dimensiones actuales de una Universidad 

gigantesca, por : :l c ... al se ne.:eslt& :e una mayor 
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representaci~n aparejada a una mayor responsabilidad de los 

universitarios en los cuerpos colegiados. Con imaginación y 

responsabilidad los universitarios podemos adcuar nuestro 

Estatuto General dentro de los marcos de la Ley Organtca que 

nos rige, 

25. El acelerado crecimiento del número de los alumnos, de acuerde 

con les datos que he proporcionado 1 tuvo que ir necesariamente 

acompaftado de un fortalecimiento de los servicios de apoyo, y 

entre ellos les de car~cter administrativo, tal y como lo he 

seRaladc ya; cero en ning~n caso dicho fortalecimiento debi~ 

haber sido mayor de lo necesario. 

A la par ~ue se incrementaba el numero de profesores e 

investigadores, aumentaba también el de emplea des 

administrativos, y estos último$ se organizaban en aparatos 

cada vez más complejos con la intención de favorecer el 

desarrollo de las actividades académicas. Pero en la practica 

ha surgido una serie de s1tuac1ones negativas que llegan 

incluso al =aso ;;.':.remo .:e ~=,·-3s .:e pode"' de~·ivadas, ya no de 

la Jararqula académica, sine del manejo de recursos 

financie1·cs : ~e la 1mcla":~=~ ~ !~ 3parat~~ a~min1st~ativos. 

A pesar de :a 1:-i<:.enc1·:n c.; la~ autoridades centr-ales de 

anteponer los cr1~er1os aca~~~lco~ a los admin1strat1vos y de 

descentraliza~ y eimplificar los tr~mites, para un alto 

porcentaJe == ... r.ivcrsit.a··~=s, e: ::-· :'icioa1 obst..:.culo al que se 

enfrenta es :a lla~ada ··c~··~:,·a::a ~~1ver-s1tat·ia'"· 

26. La Universidad cor 9Us d1mensione5 y su importancia en el pals 

posee un peso pol:. tico, lo cual ha-::e que diversos secto1·es la 

contemplen ~.s ==~~una 1~s~1tuc1 - ool:.t1ca cue acad mica. En 
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multiples ocasiones se ha pr1v1legiado como el valor m~s 

importante la tranquilidad de la Universidad, y a ella se le 

han sacrificado valores acad~m1cos otorg~ndose concesiones que 

han deteriorado eu nivel acad~mico; sean ejemplo las dos 

vueltas en loa exámenes, la posibilidad de presentar exámenes 

B)(traordi narios ad (n/ln.1. c;..mt, la supresión numórica de las 

cali~icaciones, la supresión de la seriación de las materias, 

etcétera. 

Por otro lado, diversos grupos pollticos del pais interv:e~en 

en la Universidad, viéndola como una arena para cir·:~ir 

cuestiones aJenas la !nstituc16n, o creando feudes de 

influencia a fin de aprovecharlos para fines personales n de 

grupo que nada tienen que ver con la vida acad0mica. En 

múltiples ocasiones, la Universidad ve alterada su vida normal 

por la interferencia de tales grupos. El daiio que le han hecho 

y continúan hacióndole a la Institución es muy grande. 

Uno de los problemas o~llt1cos m .• s f~ecuentes de~1va ce la 

concepc!~n err-~ga. ~e lo que se entiende por educa:: n 

popular. Si po~ edu=~=!én popular se entienda, como debiera, 

una educaci,~'."'I 

sociales y q~~ a.:,·e=e. en la medida de lo pos1::.le, igual=-== .=e 

oportunidades que l~ =~nvierten en un ~actor de movilidad y de 

Justicia social, ..,w~stra Unive~sidad es sin duda una 

Universidad popula.1·, =...1es cumple con estos l"'equisitos. Pe1·0 

~obe anad1rse que s:- lugar a dudas el primer requisito para 

ser una Universtca= popular es precisamente se~ una 

Unlvel"'sidad, y asptra~ por ende al nivel acad6mico que mere:ca 

el titulo ce excele..,te-. 
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Sin el nivel académic:o apr"ociado, la Univer"sidad dejar".4a de 

ser" fac:tor" de movilidad social al deteriorarse la capacidad 

pr"ofesional de sus egresados y por consiguiente el pr"estigio 

de los titules que otorga. A nadie conviene pues, sino a 109 

intereses más retrógrados, una baja en el nivel académic:o de 

nuestra Institución. A nadie debe interesar más al mantener y 

superar" nuestr"o nivel acaa~mico que a lar clases populares. 

Cualquier intento de reducir los requisitos académicos 

indispensables para mantaner un buen nivel ac:ad8mico con 

argumentos falaces -ya no popula,...es sino 

simplistas- constituye un ft·aude al México que 

popul ist.as 

nos 

y 

un fraude inadmisible que a la larga pagar! amos 

sostiene, 

todos muy 

caro. 

Hay que reita~arloa somos y formamos una Institución académica 

que tiene fines muy precisos de acuerdo con lo sena.lado en su 

Ley Orgánica. Tratar de desvirtuar estos fines o usar 

poll.ticamente a la Universidad, la lesiona en lo pr"oFundo y 

dal":a a M~xico. 

27. Los recursos presupuestarios de la Universidad han venido 

0.33% ce! ~,.oducto inte,-no b~ut~; en 1985 es el 0.18~. 

28. El presu~~esto unive,-s1tar10, internamente, se ha venido 

otorgando sin un criterio sólidamente fundado. Como ejemplo 

podemos SE--ala,- que en el per1~do 1981-1985 1 el p~esupuesto 

Cr"ec::i.:.. c.::.~ a una fac::ultac a nivel ltc::enciatur"a en 3.89 veces, y 

en una ~egunda facultad en 3.94. No obstante que la poblac16n 

estud1ant1l de la p~imera ~1sm1nuyó en ese peri~do, de 5,027 a 

2,490 a!~~~os, y en la segunda aumento de 12 1 182 a 14,439. Lo 
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ante,.ioY demuestra la carencia de una adecuada pcl!tica 

universitaria al respecto. 

29. En los diversos ~arnr~tJ..~ de la Ui\'AM existen pr'cblemas da 

seguridad; en total, en ellos se cuanta con un cuerpo de 2,128 

vigilantes, ninguno de los cuales está armado. Diversas 

personas contemclan a la Universidad como un lugar propicio 

pat"a cometer delitos, ya que la Institución es inmensa, 

abierta y sin la vigilancia adecuada. 

30. La programación de las actividades y servicios de difusiCn 

cultu,-al es poco sistem~tica, por lo cual, con frecuencia, 

resulta ser casu1stica o de plano caprichosa; ello ha impedido 

la consolidación de proyectos a mediano y a largo plazo. 

Las acciones de difusión cultural no reflejan fundamentalmente 

las tareas sustantivas de docencia e investigación, ni se 

apoyan primordialmente en los cuadros universitaYios, como 

serla deseable para llevaY a sus últimas consecuencias la 

polltica cultural de la Inst1tuc1on. 

Hemoo planteado nuestros orinctpales problemas porque, como 

e·:··es~ en el P1·ogr·ama Acao~m1co 1986, SYlste en nuestra Casa de 

E~~~d1os la voluntad de resolverlos introduciendo en ella cambios 

pr·=.Fundos. El obJeto de este diagn..:.stico es iniciar en la 

==~~nidad una auscultación general acerca de la forma como vamos a 

-a=eYles frente y los vamos a resolver. Dije, y hoy lo reitero, 

=.~ tcdos d2bem~s opinar y todos nos debemos responsabili2ar para 

:_e, en el ~rea de competencia de cada autoridad y de cada óygano 

cc~egiado 1 se tomen las medidas necesarias conducentes 

:=s problemas, 
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Sabemos que no vamos a resolverlos con discursos y declaraciones, 

sino con voluntad y acción. Por ello invito a toda la comunidad 

un1vorsitar1a a que, antes del 31 de Julio del presente a~c, se 

expresa sobra este diagnóstico, enviando por escrito SUB 

propuestas a la Dirección General de Planeación. Me comprometo a 

que la Rectorla continuar~ en;rentandc algunos de los problemas 

mencionados, y antes de ;in del afio empezarA a tomar medidas 

dentro del campo de su competencia, y a proponer otras a los 

cuerpea colegiados, de acuerdo con las ~unciones que conTorme a 

nuestra legislacion tienen asignadas. 

Propongo que el ejercicio universitario que vamos todos juntos a 

emprender, tenga como Tinalidad alcanzar la excelencia académica, 

la organización necesaria para lograrla, la cclaboraci¿n y la 

participación de todos. Academia para pensar, 

invee~igar. Academia para cuestionar, dialogar, 

estudiar 

entender 

e 

y 

explicar, Academia para re;orzar nuestra voluntad y actuar con 

de.:: 1 s l on. 

Tengo profunda fa en la Universidad y en los un1versitar1:~; por· 

ello los exhorto a que demostremos al pais ~ue Yea!rnc~tc nos 

proponemos ser mejores que vamos a lograrlo para -~~~rzar 

nuestra fortale:a, superar n~estras de~il1dades y as. se1·\;~ m~s y 

mejor a MéMico que es nuestro único e ineludible comprom1s~. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

Doctor Jorge Carp1:0 
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