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INTRODUCCIÓN 

La b►isqueda de la democracia, más allá del simple discurso preelectoral, se ha convertido 

en una preocupación constante de sectores, cada vez mayores, de la sociedad mexicana; 

preocupación que sin embargo se muestra demasiado ambiciosa al dirigirse hacia la 

totalidad del sistema, quizás considerando que solucionando primero los grandes 

problemas, los pequeños será); más fáciles. 

Paradójicamente el principal "promotor del cambio" es un gobierno' que se ha 

caracterizado por realizar acciones totalmente antidemocrática al glytdo que algunos lo 

han denominado como la primera dictadura del siglo 

,inte esta contradicción, la población se ha visto bombardeada per una serie de discursos 

pro-democráticos que inmediatamente (a la noticia siguiente) pueden compararse con las 

accionas que los mismos promototws realizan; en este fuego, las medios de Comunicación 

masiva contribuyen deserminaniernente al alejar las acciones de im político respecto a sus 

palabt•as,' el resultado son concepciones y opiniones:tan heterogéneas que, incluso`en 

ocasiones, parece imposible conciliarlas. 

El conjunto de estas concepciones y opiniones han contribuido a la creación de diversos y 

novedosos discursos y manifestaciones de la cultura pues "la enorme variedad de cambios 

técnico-económicos y políticos, además de 'noticiar a la sociedad, inciden directamente en 

las prácticas culturales del hombre producto de la inseparable relación que existe entre 

cultura y socieclad"2  , La heterogeneidad de dichas prácticas provoca Interesantes 

debates, tanto a niveles del saber cotidiano como teóricos, y en los espacios más diversos, 

I Se habla de gobierno en singular por considerarse que', debido a que en México existe un partido de 
gobierno:en cada elección solo cambia la ,persona no el modelo.  

- 2 SALAZAR Sotelo, Francisco, "El concepto de cultura y os cambios culturales" en'fiagiollgigg, 'Alto 6 No, 
17 "Cambios Culturales" UAM, México Sept,-Dlc:1991 
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desde los mercados y parques hasta las universidades públicas y privadas y centros de 

investigación. 

Este debate se ha desarrollado con mayor énfasis en las universidades públicas, y 

principalmente en lo UNAM, que es donde se abren los mayores espacios a la discusión 

posibilitando la elaboración de parte importante del discurso social, esto debido a la 

larga tradición combativa .y de resistencia tanto de docentes como de abonos, lo que les 

ha permitidó sentar las bases de muchos de los movimientos estudiantiles y sociales 

culturales. 

Dicho discurso también ha podido elaborarse gracias a la diversidad social, polliica, 

económica y Mica de los actores sociales que confluyen en el espacio universitario, por .  

lo que puede afirmarse que la "universidad está cruzada por todos los elementos de la 

cultura urbana y politica en que se desenvuelve"! 

Tal diversidad, sin embargo, es producto en gran medida, del carácter páblico de la 

universidad (y de aNi que el debate sobre la relación Educación:Superior-Sociedad se dé 

en ese sitio con mayor énfasis) esto significa que el Estado Mexicano es el principal 

subsidiario y responsable de garantizar la educación universitaria en el pals,'. quele .da . 	• 	. 	• 	• 
'un carácter democrático y nacional, así como una relativa apertura a tOdOS: 

Ciudadanos del país, Este último puntoconlievaun cOmprOmiso con el proyeeto social dei 

avistado', en el que la UNAM debe promover el desarrollo general contribuyendo en la 

formación de profesores, de investigadores y ale profesionales capacifados para inserlarse 

en la industria, así como con el estudio de los problemas nacionales y el aporte de 

3 POZAS Morenitas, ft, (Comp.) Universidad Nacional y Sociedad,  UNAM, México, 1990, p.15 
4 Proyecto quo se inscribe en el marco de una crisis económica, principalmente, por la que atraviesa el país,  
desde inicios de la década de los años ochenta y de la que se pretende salir mediante una politica de 
austeridad, con miras a insertar a la economia mexicana al sistema capitalista mundial, a través do una 
serie de acuerdos comerciales y de un proyecto de modernización a nivel económico-Industrial, pero que se 
extiende a todos los demás ámbitos Incluyendo el educativo 
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alternativas de solución, en res►u►►en, debe cumplir con el papel social que 

tradicionalmente le ha sido asignado. 

El cumplimiento de dicho co►►ipromiso llevarla a la discusión en torno a la contradicción 

entre el carácter público, de►nocrático y nacional de la UNAM con la práctica real que se 

ejerce en ésta, pues es pública pero no brinda educación para todos', se supone 

democrática y existe un centralismo burocrático que se alinea a las decisiones del Estado, 

el cual a/erce ►►n férreo control en varias instancias de poder, contratación de personal, 

etc. 

De igual forma la 'supuesta auto►iomia que se le otorgo a la UNAM, fundamentada en el 

articulo 3" de la Constitución en donde se menciona que las universidades autónomas 

"tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a si mismas, realizarán sus fines 

de educar, investigar y difinulir la cultura de acuerdo con los principios de este articulo, 

respetando la liberiad de cátedra _e investigación y de libre examen y discusión de las 

ideas, deierminarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y 

permanencia de su personal académico y administrarán supatrimOnló"6:, queda ceñida al 

nivel de lo Jurídico interno de la UNAM, entrando en contradicción con los constantes y 

abiertos designios del 'Estado sobre la dirección académica y Mítica de la institución,. 
. 	. 

estableciendo dicho control principalmente a Través de la designación' del presupuesto, 

reduciendo con esto los eipacioS organizativos, políticos y de crítica :que una :fatal 

autonomía le Permitirla.' 

De esta forma, se establece una relación en la cual el Estado procura que el proyecto de 

educación nacional continúe llevándose a cabo para brindar, aparentemente, la 

5 Y esto se afirma simplemente tomando en cuenta la relación que existe entre la matricula de estudiantes 
inscritos en el nivel licenciatura en la UNAM y el total de la población en edad de acceder a ella; esto tan 
solo en la Ciudad de MéXICO, pues en el Interior de la República la situación son aún más criticas Ya qua se 
trata de un menor número de estudiantes. 
6 , Poder Ejecutivo Federal. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. Tercero 



oportunidad de movilidad social -como tradicionalmente se cree se logrará como producto 

de asistir a la escuela- obteniendo con ello consenso entre la población, a la que intenta, a 

través de ciertos contenidos educativos, limitar en el proceso de concientización, mediante 

una relación UNAM-Sociedad-(economia), en dime ésta Última le demanda profesionistas 

preparados técnicamente para insertarse en el mercado de trabajo, aún en detrimento de 

una formación humanistica y social, iodo esto, en el marco de un proyecto de 

Modernización Nacional' que requiere de la participación de toda la población. 

Este punto permite cuestionarse respecto a las estrategias del Estado para tener injerencia 

en los procesos de la Universidad sin atentar contra su autonomía, De muchas formas ha 

intentado éste determinar los procesos de conocimiento, pero parece que la más efectiva 

ha sido el establecer organismos de planeaeión y coordinación, cuya tarea es determinar 

políticas educativas por acuerda la aprobación de programas y la asignación de reclinas 

financieros, la más importante hasta ahora ha sido la ANULES, que en sociedad con SEP 

y con representación de la principales universidades del país, determina las políticas 

universitarias y aprueba laS reformas. 

Toda esta intromisión trae, como consecuencia que los fines de la Universidad se vuelvan 

contradictorios y se coarte su posibilidad de contribuir a ',Subsanar las neceSidades 

• educativas de la población y del gobierno. La imposibilidad de realizar, 

satisfactoriamente 'para todas (Estado, industria, pueblo, universitarios): el papel social 

que se les ha sida asignado tiene como consecuencia el descréditO de la universidad, tanto 

7 Ese proyecto de modernización venia visiumbrandose desde el sesada de López Portillo, pero toma 
cuerno y se instala en el de Salinas. 
La no"Ción de modernización no es muy clara, pero se refiere principalmente a los procesos concretos de 
transformación centrados cn la economia, la ciencia y la tecnologia (industria) bajo los, presuptiestos de 
progreso, objetividad, neutralidad cientifica y evolución, estos devienen de un proceso más abstracto, la 
modernidad como forma de concebir la realidad, determinado por los ritmos propios de la producción. 
Originalmente la modernidad estaba más centrada en el arte y la cultura, pero a partir de la relación entre 
ésus y la tecnología se ha ido extendiendo a otros campos. La modernidad trae consigo una forma de vida 
mucho más acelerada :e instantánea, despersonalizada y artificial que se manifiesta en todas las esferas'e 
la vida de los sujetos, incluyendo también a la cultura popular, 
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orlo externo como en lo interno; en el primer caso, aún cuando la tJNAM sigue siendo la 

Máxima Casa de Estudios del patv, en el discurso; en la realidad (mercado de trabajo y 

reconocimiento), se da preferencia a la educación privada, en lo interno la manifestación 

más grande de desconfianza se presenta respecto a la calidad académica y a la de 

investigación, 

Sin embargo, la situación hacia el exterior ha sido un punto de partida en la creación de 

la identidad universitaria, permitiendo la consolidación de una postura respecto a ella, 

basada en un criterio de inclusión o pertenencia. traducida en un "sentirse universitario", 

en identificarse como parte de la cultura universitaria, de hacer de la vida universitaria el 

centro de las relaciones sociales y sic referente de .comprensión y valoración de la ¡validad 

social, de configurar una comunidad de dile universitaria y de sentirse parte y creador de 

la cultura y valores universitarios. 

También forma parte de la identidad entre los universitarios y de la Cultura universitaria 

el origen social de éstos, ya que por su carácter publico, la UNAM permite el acceso a 

Sus aulas a gente de diversas fracciones de clases, aunque no a una en especIfico ni a su 

totalidad, pero.  que les permite tener elementos para conformar una visión similar de la 

realidad y un compromiso con tales clases': 

Esta visión se impregna de intelectualidad cuando los estudiantes y maestros tienen acceso 

a las diferentes teorías que dan cuenta de esta realidad social y se crea un cierto grado de 

conciencia que les da elementos para criticar tanto las políticas universitarias como lar 

estatales, y al mismo tiempo da la posibilidad de elaboración de discursos alternativos que 

persiguen la creación de diferentes proyectos de sociedaa cumpliendo con ésto con su 

8 Es importante aclarar que la mayar parte de la gente que ingresa a la UNAM vivo y se ha criado en la 
zona metroPolitana de la Ciudad de México, se aclara porque las experiencias y elementos que alienan 
para la formación de la identidad y cultura universitaria son tutianas y esto IMplica formas de vida social 
deteintinadaipor la dimensión de la ciudad, la densidad de la población }Pin heterogeneidad social, que 
difieren de la vida =al y crean una cultura urbana particular,  

• 
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papel como intelectuales que se hallan ligados a un determinado grupo social, al que clan 

conciencia de mirmidón no sólo económica, sino politica y social. 

Dicha diversidad social les permite la creación de una serie de conocimientos y 

convicciones comunes, de actitudes, conductas, lenguajes, etc., propios del espacio 

universitario, o sea de una cultura universitaria, que en tanto proceso cultural cumple un 

• papel como legitimadora, cohesionadora y homogeneizadora de ciertas prácticas y 

sentidos. 

De esta forma, la cultura universitaria es producto de la diversidad de concepciones que 

en torno a la UATAA4 tienen los mismos universitarios, y la forma como lo expresan e 

inkrioriza, aunada a su visión de la realidad, se traduce en una "exacerbada conciencia 

de inclusión O de protagonismo, el sentido conscientemente reiterado de pertenencia a una 

clase social dada, la universitaria... la reivindicación del derecho de acceso ala 

a la 	"9  

El conjunto de prácticas, sentidos y discursos que los estudiantes, maestros y trabajadores 

aportan a la vida universitaria tiene su origen en los 'aspectos a los que el sujeto nene fácil 

acceso en el marco del Medio social, donde se desenvuelve como Individuo concreto que se 

conoce a sí mi.smó y a los demás a través de significados-  compartidoS respecto a su 

realidad, éstos se objetivan como cultura En un sentido, entendida como "e! conjunto de 

manifestaciones de la conducta colectiva de un grupo humano... estructuralmente 

vinculado con el conjunto de conocimientos y convicciones compartidas, de presuncioneS 

explícitas e implícitas tanto en el plano de las afirmaciones o las aserciones como en el de 

los valores éticos o estéticos" i°, la cultura va a tener un cariz diferente de acuerdo a la 

clases que la sustentan y van a existir particularidades también basadas en una cultura 

9 PALENCIA, Javier. "La Universidad como ideología. A propósito de cultura universitaria y cultura 
acerca de la Universidad". En: Universidad Nacional y Sociedad.  P.p. 351 
10 	P. 348 
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hegemónica y una cultura popular" ; la primera, legitimada por la clase política y 

burocracia mexicana, y la segunda por el pueblo. 

Podemos decir entonces que, de acuerdo a la condición de clase de los sujetos es que se 

crean y se «tilden diversas manifestaciones de cultura, las cuales van a ser dominantes o 

subordinadas, estableciéndose así una relación de poder. 

En este trabajo se ha enfatizado en la cultura popular, que puede ser leida en el marco de 

la comprensión de las diversas manifestaciones culturales que se contraponen y unifican 

bajo el proceso constante de la conformación de nuevos conocimientos que pueden 

generar culturas nuevas, marginales o hegemónicas, y también porque en el contexto de la 

presente política estatal, en el discurso del neoliberalismo, la modernización y la 

modernidad han tenido que interpelar a la cultura popular como medio para obtener 

legitimidad, de tal forma que en la creación de una cultura nacional se produce una 

amalgama entre la cultura oficial (determinada en gran parle poruna cultura extranjera) 

difindida por los medios de comunicación masiva, y la 'cultura popular difundida 

mediante las prácticas cotidianas de interacción entre los sujetos. 

Una cultura es popular cuando sugiere "lo que las grandes masas comprenden, lo que 

recoge y enriquece su forma de expresión; lo que incorpora y reafirma su punto de vista... 

lo que partiendo de la tradición la lleva adelante" ; la cultura popular, tal y como se 

presenta y desarrolla en el medio social es impugnadora por naturaleza '3, pues es 

creación misma de los sujetos, pero que al conjugarse con la cultura universitaria, que 

también es popular, pero con una visión más > crítica y con un discurso teórico 

11 Cultúra oficial y cultura de las masas subalternas como las denoMina Gramsci; quién no habla de 
cultura popular sino del término mencionado y al cual identitlea' colla cultura folclorica o folClore, de allí 
que en este trabajo se hará referencia a estos termines Como sinónimos y'Stfaclarárd cuando no seaui, 
12 Citado por Nestor Garcia Canclini en; CulturiPopular y Lacha de Clasog..pág.  $2 	‹. • 
13 Impugnadora en el sentido más común, en cuanto contradicción y refutación, en este caro a la cultura 
dominante; la resistencia por su parte, 'implica todo un proceso 'do transformaCión -conMenternente 
elaborado y en base 'a una fundamentación teórica definida quo se traduce en la voluntad por el caMbici. 	• • 
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relativamente construido, puede translbrn►arse en resistencia, no sólo a la cultura 

hegemónica sino al sistema en general. 

Sin en►hargo, la cultura popular como influencia, no sólo en el proceso Enseñanza-

Aprendizaje, sino en las formas de resistencia al control social, ha sido comúnmente 

ignorada por los teóricos, en el (uso de la educación se le ubica t►ids como educación 

extraescolar, y si hien se le reconoce cierta influencia, no se reconoce el papel 

determinante que juega en los procesos que se presentan en la UNAM. 

Sólo algunos teóricos como Girola' hablan de "reconocer la importancia de los espacios y 

prácticas sociales fiera de las escuelas que activamente conforman las experiencia? 

'estudiantiles y a través de las cuales los estudiantes definen y Construyen su sentido de 

Identidad y esencia politica y cultural!'" , estas experiencias y significados son 

legitin►ados por los jóvenes porque representan formas de poder, que aparte les permiten 

ubicarse en su espacio y tiempo histórico. 

Así, puede cuestionarse la noción de cultura que asume la UNAtIlemnoMstilución, que le 

re►nite a ciertas manifestaciones de arte, música, literatura, tradiciones filosóficas, etc., 

así como a una cultura científica producto de la investigación,-  preferentemente 

experimental, a partir de una cancePción de ciencia fundamentada en el positivismo, pero 

que en el discurso se sustenta en la idea de,  que "la Universidad es el sitio en •'que (el 

estudiante) establece contacto directo y constante con el trabajo intelectual, sus principios 

de rigor y disciplina, las perspectivas de sus resultados con los debates teóricos y 

coyunturales, con la reflexión metodológica y la confrontación de ideas filosóficas, 

científicas, políticas y artisticas,.."15  aparte de ser un lugar de' reivindicación a nivel 

politica, ideológico y cultural; COP1 lo que nos damos cuenta de que la cultura en este 

14 G1ROUX, Henry. Pedaguig,Critica v las políticas de la cultura popular.  UNAM, México, pág. 148 
15 CAZÉS, Daniel. Citado por Raquel Glaznian en: "Función de la Universidad Pública" Universidad 
Nacional y Sociedad,  UNAM, México, pág. 185 
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contexto se reduce a aquellas manifestaciones "aprendidas" en la escuela 

desconociendola como elemento que permita criticar las problemáticas del país y de la 

Universidad 

Una perspectiva de esta naturaleza ha conducido a que la institución tenga que manejar 

una nueva concepción de .sujeto y sociedad, en cuanto reproductores de la cultura y la 

ideología, dirigiendo su noción de inielecnialkkul hacia el meccmicismo y postulando a 

un sujeto que aprenda en la Universidad los adelantos científicos y quizá artísticos, pero 

que no haga de este espacia un lugar de discusión política y social, pretendiendo así que 

los universitarios, al entrar a la escuela se despojen de las influencias culturales de su 

medio para dedicarse exclusivamente a la discusión académica, y sin embargo, se 

reconoce que por la UNAM atraviesan las contradicciones e intereses de clase que 

perineal, a fa sociedad y que los universitarios son participes de la vida social, politica, 

cultural y económica universitaria y por supuesto extrauniversitaria, de esta forma se 

afirma que tan sólo con la "sólida preparación" que se adquiere en la UNAM los sujetos 

podrán solucionar los problemas .socialesY políticos, a la par que van a seguir creando el 

conocimiento que ayude a la transformación soda!, y todo esto sin que aparentemente 

haya necesidad de discusión Política. 

Esta afirmación, sin embargo, genera una serie de cuestionamientos pues, si se sostiene 

que el saber y las influencias de los universitarios proviene únicamente de las aulas, como 

puede explicarse, coherentemente, desde el discurso institucional ¿de dónde surgen las 

resistencias al sistema por parte de éstos sujetos?, y aquí comienza otro debate. 

El presente estudio representa un esfuerzo por participar en este debate desde el ámbito de 

fa formación en pedagogía en una universidad pública; reconstruyendo la totalidad social 

a partir de la perspectiva de la educación; y buscando comprender la esencia de los 

IX 



discursos populares y prácticas de la calima, bajo la óptica de las ►nasas subalternas en el 

espacio de la Universidad Nacional rlutónoma de México. 

Este proceso investigativo, cuyo objetivo es el analizar, desde una perspectiva teórica, el 

papel de la Cultura Popuk-ir como promotora de prácticas, sentidos y resistencia al 

interior de la Universidad Pública, especif►camente de la UNAM, partió del supuesto a 

manera de tesis de trabajo, de que existe una relación concreta y específica entre la 

Cultura Popular y la Cultura Universitaria, y que al momento de confluir e inkractuar 

dentro del espacio académico, coi 	una cultura propia, que adquiere la dimensión 

social, política y cultural de resistencia, la que, por su misma naturaleza, es generadora 

de discursos democráticos, liberadores e igualitarios. 

Para abordar el objeto de estudio, se recurrió a la metodología del concreto-abstraCto-

concreto, en la que partiendo de la visión de la sociedad como totalidad como realidad 

que va a ser comprmdidti y e.xplicada a través de un proceso inVeStigativo requiere 

especifical.se en un objeto determinado, un recorte de la realidad; en este caso, la 

Universidad Nadonal Autónoina de México, en el. contexto do-  la modernidad como< 

espacio en que concurren proyectos económicos (neoliberalismo), estrategias 

(modernización) y procesos (globalización). impulsados por dos gobiernos... el de Carlos 

Salinas de Gortari y el de Ernesto Zedilla" Ponce de León, reconstrucción que se realiza a 

lo largo del Capitulo I, 

Esta reconstrucción de lo concreto permitió continuar con una teorizaclón en torno al 

objeto de estudio, pues se definieron elementos como modernidad; modernización; la 

►universidad publica y su papel social, y la UNAM, para así establecer una relación entre 

la formación que , brinda la Institución, los requerimientos del mercado de trabajo y las 

manifestaciones de la cultura que se observan en ese ámbito. 



Una vez reconstruida una realidad concreta se definen en el Capitulo 2 aquellos conceptos 

que sirven como ejes de análisis que permiten la articulación de los diferentes elementos 

de la realidad; así, cultura y cultura popular se constituyen como categorías básicas en la 

explicación de los discursos y sentidos, que alguna vez serán prácticas, en el espacio 

universitario. 

Referirse a estos conceptos o categorías obliga a considerar su papel ideológico, pero en 

el espacio concreto de la Universidad especificando  la noción de cultura desde la UNAM 

en cuanto Ingitución,. su relación con la sociedad, con la cultura popular y con la 

modernidad 

En el tercer Capítulo, ubicándonos en el nivel del concreto pensado, se propone la noción 

de Cultura Popular Universitaria como categoría a partir de la que se da cuenta de Una 

realidad Concreta característica de un espació definido y manifestado a través de una 

serie de discursos y sentidos respecta(' las ideas de demoeracia, Igualdad, aprendizaje y 

enseilanza que emanan, principahnenk, de las aulas donde. se estúdian las ciencias 

sociaksy a las humanidades, 

La cultura popular impregna y es influida y transformada por el trabajo académico que dá 

mi mayor rigor científico y fundamento a su naturaleza de lucha, por ello representa un 

escalón más en el desarrollo del pensamiento social; significo la recuperación de un 

compromiso de la UNAM, como institución, con su población al formar realmente sujetos 

capaces de pensar por si mismos, proponer soluciones a las diversas problemáticas 

sociales y conocer la teoría y la práctica del conocimiento, científico. 

La Cultura Popular'Universitaria no es un proyecto social acabado, y su, objetivo'no es 

sustituir un sistema social ya establecido, sino rescatar, desde las aulas, la riqueza y 

saberes de una cultura que conforma trascendentalmente las historias particulars de la 
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población universitaria (profesores, trabajadores y ahumas) y cuya naturaleza es de 

resistencia, de cuestionamiento y de búsqueda de respuestas y opciones democráticas. 

Es en este contexto que las formas como se desarrolla el proceso educativo son de alta 

significación pues a través de él es que los sujetos estarán en condiciones de reconocer y 

reconstruir la realidad social y los conceptos de democracia y libertad, que son además 

pilares de la formación escolar. 

La pedagogía, en Cuanto inserta dentro de los campos de conocimiento de las ciencias 

sociales y las Munanidades, no se excluye de la construcción de nuevos sentidos pues al 

tener por objeto de estudio a la educación, no puede abstraerse de aquellos elementos que 

la determinan: su estrecha relación con las ciencias sociales, la filosofía y los diversas 

corrientes políticas que inciden en la práctica educativa permite a .sus egresados realizar 

continuamente análisis epistemológicos de la realidad 

Además la práctica laboral del pedagogo, en sus. aspectos de docenCia, investigación, 

capacitación y elaboraCión de programas educativoS, eta., permite linroyectar la realidad 

social. de forma tal que los sujetos no pueden escapar a la elaboraCión de discursos 

alternativos y de cuestionamiento al sistema. 

Así, la cultura popular universitaria mantiene una relación dialéctica con la pedagogía en 

la que ambas se reconstruyen a partir de la voluntad de cambio que se crea a través de la 

interacción dentro del aula de las diversas historias particulares de los actores 

universitarios, con los saberes teóricos-académicos y las polhicas institucionales, y que 

las conciencias de los estudiantes y entra en contradicción con la realidad en 

que generalmente se inserta el profesional, exigiendo una continua reorientación de los 

contenidos y discursos académicos en los que se ha formado. 



Asimismo, la pedagogía incide en la UNAM, no sólo como formado?,  de pedagogos, sino 

en la lectura que desde ella puede hacerse porque brinda los elementos para el 

entendimiento de los procesos educativos que se dan al interior de las aulas de las 

distintas enseñanzas de las disciplinas & filosofía, sociología y humanidades. 

Esto es que dentro del aula existen diferentes formas de realizar el proceso enseñanza-

aprendizaje, formas que intentan reproducir los modelos culturales dominantes al 

promover mecanismos didácticos y relaciones humanas entre maestros y alumnos 

reproductoras de una visión de dominio y obediencia, dejando márgenes mínimos para 

impulsar una cultura popular hacia adentro y hacia afuera (sociedad misma). 

Sin embargo, estos pequeños márgenes" impulsan rupturas a través de mecanismos 

didácticos y relaciones humanas que brindan una gran posibilidad de que la Cultura 

Popular Universitaria se extienda más ampliamente al interior de la UNAltil y sea 

- asumida por los propios aclares con conocimientos y pa:guiados de construcción de 

propuestas sociales alternativas. 

La pedagogía establece el vinculo entre la comprehensión de lo histórico-cultural en el 

proceso de Enseñanza-aprendizaje y, la generación de aceiones:culturales y, educativas 

alternativas que le dan una carga partleidar a la cultitra popular universitaria. 

16 Definidos por la naturaleza misma de la disciplina que al estar enfocada al estudio de diversos métodos 
didácticos 'y de diferentes teorías filosóficas, sociológicas, educativas, antropológicas, etc„ obliga a los' 
maestros y a los alumnos a experimentar y regirse, en muchos casos, por todo ese cúmulo de posturas y 
propuestas, generando nuevas concepciones y formas de relación en el aula', 
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CAPITULO 1 

LA UNIVERSIDAD PUI3LICA EN MÉXICO EN EL CONTEXTO DE LA 

MODERNIZACIÓN 

Intentar comprender los /yugos más significativos del tiempo actual nos remite 

inmediatamente a das conceptos centrales: modernidad y modernización; al respecto 

existe un debate interesante, pues aún cuando dichos conceptos son comúnmente 

escuchados, su significado .sigue siendo ()setas) pata la mayoría de las personas, sobre 

todo al intentar explicarlo a partir del matiz que ha tomado en el contexto del México los 

años noventa y de los Minas como ha denominado la existencia de la universidad 

pública. 

Es importante explicar este matiz pues la política económica mexicana de la última 

década ha sido copiada/  de los modelos de &lados Unidos e Inglaterra principalmente, 

los que a su vez, se fillutamentatyin en los pensamientos modernizadores de las sociedades 

europeas del siglo XVIII y en el liamadó liberalismo económico que surgió de ese periodo 

Concretamente, en el susano de Carlos Salinas se impuso una política económica 

"reformadora" de los vicios heredados de sexenios pasados (tamaño del Estado, 

paternalismo, mínimas relaciones económicas con el extranjero, estancamiento de la 

economía, etc.) que hablan conducido al país a una severa crisis económica (1982) y que 

hacia 1988 no habla'sido superada; la única respuesta, se afirmó entonces, era reactivar 

la economía para promover el ingreso de capitales a través de la inversión extranjera y 

así entrar a los mercados internacionales, y a la bolsa de valores de Wall Street; la 

estrategia fue el neoliberalismo. Lamentablemente, y a diferencia  de los paises modelo, el 

neoliberalismo se implementó forzadamente, sin' considerar las condiciones imperantes en 

el país (bajos salarlos, planta productiva mínimamente desarrollada, atraso 

Se afirma que es copiada porque se ha, reducido a la aplicación de reformas políticas y económicas 
centradas en ele aspecto macroeconómico bajo los mismos parámetros utilizados por Estados Unidos e 
Inglaterra en un principio y, posteriormente por Chile sin haber realizado un estudio previo de las 
repercusiones que sobre la ndcroecottomia y las econotnias familiares dichas maniobras pudieran tener. 



tecnológico,ahandono del campo, bajos niveles académicos en la población .más evidente 
n el ambiente rural- etc.) que provocó veladas criticas de los sectores opositores. 

Efectivamente, en pocos años, la politica gubernamental mexicana se convirtió en un 

simple asunto administrativo plagado de equivocaciones y del que la más afectada ha sido 
la clase trabajadora; sin embargo, para el gobierno la implementación de este 

mecanismo, sólo en su firma, le ha traído ventajas importantes; por un lado, el 
presidente en el poder se convirtió en el artífice del exilo económico fortaleciendo su 
gobierno para que, durante la campaña presidencial de 1994 el partido oficial asegurara 

que su candidato era "el único que sabe como hacerlo" y, posterior a la catastrofe 
económica de diciembre de ese año, sea quien tiene la capacidad de proponer soluciones. 

Por otro lado, este poder adquirido por el presidente le permitió dominar prácticamente 
todaS las esfiras de la sociedad incluyendo a los medios de comunicación masiva, a través 
de los que ha lograd) introyectar ion la conciencia colectiva un ánimo frío y desengañado 

creando un clima de indiferencia frente a la política, a la religión, etc„ esto apoyado en 
múltiples estrategias cuyo objetivo es contener las intenciones políticas, equivocarlas 
condenaos' y apoderarse de las - posibles  ideas transformadoras del pueblo para 
desvirtuarlas y así desarmar todo Movimiento opositor "el principal ..Sécrelo del gobierno 
Consiste en debilitar el espíritu público, al extremode desinteresarlo completamente.. de las..:  
ideas y de dos Principios con qüe siempre se han llevado a cabo las revolueionesH, hay 

que saturar a laspuebios hasta el cansancio, hasta el hartazgo'. 

Este éxito del gobierno como se mencionó' está acompañado por múltiples yerros, por 

ejemplo, el minimizar la importancia de ~mofar teóricamente sus propuestas 
liberales y modernas, también el haber considerado a esta fórmula como infalible, sin 
falla y; el haber minimizado la capacidad de organización y comprensión de las clases 
populares así como la consecuente posibilidad de que algimos grupos encontraran 
espacios donde fiera posible analizar la realidad y construir un pensamiento alternativo. 

211n ejemplo es el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) que,  nació, creció y murió como 
proyceto pétional del Presidente Salinas recibiendo durante el sexerdo‘un alto Porcentaje del PIB. 

JOLY, Maurice. Dialoio én el Intimo, entre Maqpiavelo Montesnuieu, Editorial Le ga, Serie Clásicos, 
México, 19119, p. 17. 



El resultado de estos errores ha sido el que precisamente una institución cuyos orígenes se 

relacionan con la consolidación de la burguesía en el poder pero que, en cuanto centro 

creador pronto se vio envuelto en WIC1 contradicción con el sistema que le vio nacer, se 

convenio durante el sexenio Salinista en un peligro potencial para la elite gubernamental 

por lo que se trabajó arduamente en su desvalorización; este espacio es la Universidad 

Pública y más concretamente la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Un estudio de la realidad educativa- nacional obliga a comprender la situación actual y a 

revisar a fondo los origenes, desarrollo y características particulares tanto de la 

modernización como de la Universidad Nacional Autónoma de México. 



I. I.MODERNIZAC'IÓN Y UNIVERSIDAD PÚBLICA EN MÉxICO 

Hegel es el primer teórico que utiliza el concepto "modernidad" para hacer referencia a 
una era determinada; así la época moderna corresponde, hacia 1800, al período 
comenzado tres siglos atrás y hasta el momento. "El descubrimiento del Isruem Mundo así 
como el Renacimiento y la Reforma -acontecimientos que se producen hacia 1500, 
constituyen la línea divisoria entre la Edad Moderna y la Edad Media' 

En este momento se entiende. en un sentido más relacionado con lo cronológico, como 
periodo histórico en que comienzan a hacerse presentes los primeros signos de un 
pensamiento racional' que va a transformar las diferentes coneepciones del mundo, de la 
vida, la cultura, eta, estos cambios van n conducir a la formación de las sociedades 
modernas, caracterizadas por el desarrollo de la ciencia y la tecnologia lav cuales a su 
vez van a promover la formación ele un hombre nuevo -el hombre moderno- que Sobreviva, 
haga suya y produzca este desarrollo. 

Sin embargo, puede T'iir►narse que la modernidad propiamente dicha comienza hacia la 
mitad del siglo XVIII con la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y, muy -
importante, con la independencia de los Estados Unidos, pues es hasta ese momento que 
surge una conciencia colectiva orientada hacia el cambio; creando nuevas 
representaciones -conceptuales y prácticas- que darán cuenta del mundo moderno. Este es 
el momento en que la burguesía asciende al poder politieo y el capitalismo se consolida 

como el modo de producción dominante!, es pues el período en el que se construyo: las 
bases para las nuevas relaciones de mercado sustentadas ent el liberalismo. 

4  HABERMAS, Jurgen.  El Discurso Filosófico Je la Mogginklad, Taurus, España, 1989, p.18 
5  Por primeros signos de pensamiento racional se quiere dar a entender lo que Weber define como "el 
desmoronamiento de las Imágenes religiosas del mundo (que) resultan en una cultura profana" (Habormati 
1981, p.11), y no como'el momento en que:por ptimen vez el hombre tuvo un pensamiento racional, 
Estos primeros signos "racionales" son producto de las ansiedades libertadas -de pensamiento y conducta-
que la burguesía comenzaba a enarbolar en contra del poder teocrático y aristócrata, de una clase en 
búsqueda de una conciencia independendiente de Dios, idea promovida a partir de la descentralización del 
hombre en el universo (Galileo y Copérnico) y en general, a partir de la experimentación científica que 
explica, se aplica y es útil en una realidad concreta. 
5"Ett términos politicos, la modernidad que venía fraguándose social y económicamente encuentra su 
fundamento hasta la segunda mitad del siglo XVIII, con la Declaración de los Deréchos Universales en ia 
Carta Magna de la única nación que nació moderna, los Estados Unidos, y, sobre todo, con la gran divisa 



Asi, la modernidad deja de tener un sentido exclusivamente cronológico para convertirse 

en un concepto estrechamente vinculado con una visión de la realidad (sociedad, hombre, 

desarrollo) en constante transfirmación; en donde modernización y capitalismo van 

juntos, coexisten, se alimentan mutuamente, son I1110 a pesar de sus cliferencias (si las 
hay); de modo que la incipiente sociedad de consumo trae consigo nuevas frmas de 

prácticas sociales que, en la combinación, la estatizan frente a la rapidez de las 
transformaciones, pero dicha estatización es -aparentemente- • contradictoria con la 

vertiginosidad que el tiempo parece haber tomado y esto provoca el desencuentro de los 

sujetos Con la realidad, su soledad y, quizá la crisis misma del mundo moderno. 

Se concibe como dualidad a la relación modernidad - capitalismo ya que los paises del 
bloque socialista rompieron, a raíz de su conformación, con la modernidad y el 
liberalismo como parte de un mismo proyecto al considerar que sus supuestos teórico-
filosóficos' y sus mecanismos de acción, que promovían la competencia el individualismo y 

la deshistorilación de la sociedades, se contradicen con sus fundamentos y objetivos de 
participación y desarrollo igualitario pam toda la población lo que la ConViriló : en ,174 

Opositora. 

No debe considerarse que el socialismo se negó a participar dentro del proceso 
modernizado, de las sociedades pues éste ya habla comenzado en Europa mucho antes de 
la Revolución de 1917, sólo qué se alejó del liberali.smo económico y sus implicaciones, 
hacia una mayor centralización por parte del estado de ioda.s las mejoras tecnológicas. El 
principal punto de alejamiento fue en relación con la división de la sociedad en clases que 

el liberalismo en su' supueSto de competencia promueve ampliamente, 

Las estrategias de las que se ha valido la modernidad para extenderse han incluido desde 
la explotación de los medios masivos de comunicación para saturar a los pueblos de 
informack'm y desviar su atención de los problemas realmente .serlos hasta la difusión de 

un terror irresistible ante la posibilidad de una guerra si se pierde el modo de vida actual, 
y para ello los gobiernos de la modernidad han revitalizado disciplinas buscando 

rodearse de grupos de tecnócratas' como son publicistas, abogados, administradores y 

dala Revolución Francesa; 'Igualdad, Libertad y Fraternidad" FLORES Olea, Victor. "Cultura Tradición y 
Modernidad" en Perfil de la Jornada,  15 febrero de 1992 



hombres de negocios, todos ellos personas que manejan los resortes de la vida social y 

condicionan la ~ciencia colectiva. 

Es O Través de estas nuevas disciplinas, representantes y ciliadas más importantes que se 

universalizan los paradigmas (modelas) de la modernidad convirtiéndola en el modo de 
vida de los paises capitalistas -centrales y periféricos- pero que paradójicamente no 

corresponde con los procesos de moclerni:ación de los mismos, que es alcanzada en 

diferentes tiempos por las naciones. "Desde el punto de vista histórico, la modernización 

es el proceso de cambio hacia los tipos de sistemas sociales, económicos y políticos que se 

establecieron en la Europa Occidental y en la América del Norte, desde el siglo XVIII 

hasta el siglo XIX se extendieron después a otros paises'de Europa, y en los siglos XIX y 

KV' a la América.  del Sur, y los continentes asiático y africano"' . • 

En resumen, la modernidad es, desde esta perspectiva, un momento cronólógico histórico, 

que abarca los procesas de desarrollo -socioeconómico, científico y tecnológico 

(modetnnzación) y los de la creación, conservación y renovación de las formas de 

intespreinción de la realidad, esto es, de la cultura (modernismos). 

La ~densidad es una época de contradicciones en la que conviven y se desarrollan 

simidtáneameine, 	racionalidad, la libertad y la  democracia corro valores 

Característicos del período con "la explotación desmedida de hombres y naciones, lá 
enajenación y la automatización de los Sujetos dentro y fiera del proceso productiVo (y) 

en la manis* de toda acción humana a los criterios del dinero y del poder... >4  como 

forMas de vida cotidiana. 

La modernización dentro de la modernidad es el proceso de desarrollo económico, de 

cambios estructurales en la sociedad (aparición? de nuevas y diversas fracciones de clase 

social) y de una serie de políticas de gobierno tendientes a ,satisfacer las necesidades de 

dicho proceso. Su implementación hace surgir una serie de contradicciones entre las 

clases nacidas a lo largo de la gestación de la modernidad, resultado de las relaciones 

sociales que promueve, as! el "ser modernos es vivir una vida de paradojas y 

7  E1SENSTADT, N.S. Mgdernización  Argentina 
RAMOS Pérez, Arturo y Argots Cisneros Lucero. Crisis Modernización v Universidad en México.  

Neoliberalismo v Educación Superior en los ochenta,  Tesis de maestría, Mayo 1991, p. 23 



contradicciones"' de control, destrucción y transformación continua de los valores, 

famas de vida, creencias y tradiciones, en resumen, de la cultura pues nada escapa a lo 

moderno que se ha extendido a todas partes, en donde al mismo tiempo, todo incita a 

preservar y defender en cada comunidad, pueblo o nación, los elementos que la 

distinguen. 

El eyiritu de la modernidad parece mantenerse en Europa y Estados Unidos hasta la 

década de los años sesenta del siglo XV cuando, después de dos guerras mundiales, 

Vietnam, Corea y dos invasiones imperialistas" el progreso, objetividad, neutralidad 

Científica y evolución ascendente, todas virtudes de la modernidad que son visibleS en la 

ciencia y en la tecnología empezaron a ser sometidas a un serio examen. "no 

La problemática que se planteó -y sigue haciéndose- jite que el avance tan acelerado de la 

ciencia y la tecnología trajo como consecuencia un falsea►niento de la realidad del tiempo 

y de la conciencia, ya que en la modernidad todo sucede de prisa, por ello, todo es efímero 

y por lo tanto novedoso, de firma tal que no es posible diferenciar lo falso de lo verdadero 

y el hombre no puede apropitu.se de su propia realidad debido a que "la manera de 

concebir y experimentar d tiempo (y la vida) en las sociedades modernas se encuentra 

determinada por los ritmos pyiploS de, la producción, por el control (pie ésta impone sobre 

la vida de los Individuos"n  , haciendo necesario el recobrar el control sobre la vida y el 

tie►npo individual 

Ante la cultura de la modernidad Surgen una serie. de contraculturas que buseanrecobrar 

la identidad y el !lempo perdidos, algunos denominan a esta ,manifestación 

posmodernidad 

La posntodernidad aparece en los anos sesenta de este siglo como un intento por romper 

con la modernidad' =  por acabar con la idea de lo nuevo que la representa y, 

principalmente, por mostrar lo que sus seguidores llamaron "el fin de la historia", el fin de 

9BERMAN, Marshall. Todo lo Sólido se Desvanece en el Aire,  Siglo XXI, México, 1982,P.  XI 
19 TENORIO, Mauricio. "Marshall Herman y la Modernidad en E.U." en La Jornada Semana  
México,1992 p. 31 
II  CIIESNEAUX, Jean, "El Tiempo do la Modernidad" en La Jornada Semanal. México, 1992. p.31 
12  Respecto a si ya se asa alcanzado la posmodernidad o no, es un tema de debate, sobre todo debido al 
desarrollo desigual y al periodo de duración que ha tenido la modernidad. 



la civilización, de la evolución o transformación de las sociedades que se refiere al fin de 

la vida humana en la tierra, idea íntimamente relacionada con una guerra atómica y, 

sobre todo, C011 la amenaza de que suceda. 

Sin embargo, la modernidad en cuanto ideología del progreso capitalista no desaparece, 

pero tampoco conserva su eyirim original que se difinale a iravés de la publicidad 
(medios de comunicación) a todos los países capitalistas haciendo creer que la 

modernhlad es un ,fenómeno presente en igual medida en todas las sociedades; y se 
evidencia en la espantable irasculturación, que se vive en los países periflricos; 
comradictoriameme no ocurre lo mismo con la modernización, o sea la manifestación 
concreta del progreso y la evolución científica capitalista; que al ser desigual trae como 

consecuencia la existencia de cierto gradó de discórdaricia del pensamiento, la Ideología y 
la cubro de la modernidad con el desarrollo industrial de las diferentes formaciones 
sociales, es decir, con la modernización. 

La modernización tal como se dio en ,/léxico rescata al liberalismo, en su perspectiva más 

economicista bajo el Mulo de neoliberalismo, y a través de estrategias" tendientes a 
lograr el fin del paternalismo gubernamental, se redefine al estado como administrador y .  
principal proveedor de bienes y servicios; la tendencia es hacía la Privatización de las 
dependencias paraestatales y a la apertura a la inversión de capitales extranjeros a través 
de una serie de convenios ec...onómicos; la intención es, desde el diScurso. oficial, 
Modernizar al país y hacer competitivas sus productos en las mercados internacionales 

Con la introducción del proyecto neoliberal es evidente que existen grados importantes de 
urbanización en algunas ciudades del pais, el ritmo de vida es acelerado y se está 

"Reducción del gasto público; mayor aliento y garantlas al capital privado, tanto nacional como 
extranjero; discillina fiscal que implica el saneamiento de las littar17419 públicas a fin de obtener superávit 
fiscales en las cuentas públicas; menor intervención del Estado y sensible reducción del gasto para fines no 
productivos, es decir, en gasto para fines sociales como vivienda do Interés social, que desde el ángulo 
pragmático de los negocios es poco redituable, así como los gastos en educación y cultura, considerados 
altamente Improductivos o inflacionarios, e incluso se les otorga el grado de subsidios palentallitas o, como 
los definen, 'populistass",ORTIZ Wadygmar, Muro."Desequilibsio Utbatto en el Prolecto Neóliberar en: 
político EconómicultMéXico 1982-1994, Dos Sexenlos Neofibesies. Lid. Nuestro Tiempo México 1994, 



actualizando respecto al acontecer internacional, pero el ritmo de su desarrollo industrial 

ha sido n'uy lento" . 

La razón de esto es que lamentablemente, México no contaba, ni ahora 10 hace, con 

recursos económicos para financiar sil desarrollo tecnológico, «cientos que no se dio a la 

educación el énfasis ni el financiamiento necesario para promover la creación científica y 
tecnológica, la consecuencia fue que las empresas se vieron obligadas, si deseaban ser 
competitivas, a importar tecnología, pero ante la falta de capitales, debió ser la 

considerada obsoleta en sus paises de origen; manteniéndose con ello con perenne estado 

de atraso industrial. 

Un inipartante toque 'mexicano" dacio al neoliberalismo se refiere a la Interpretación de 

Uno de sus .finulcut lentos básicos, que afirma la Importancia de ,"una redefinición del 

papel del Miento dentro del sistema econóMico que implica una reducción sustancial en 

el , tainailó del mismo"" y con ello del fuerte proteccionismo que caracterizó a los 
gobieivos anteriores, en t'Ostro país, se redijo el Imano del Estado gracias a la venta de 

casi todo las paraestatales pero el gobierno adquirió mayor poder al móntenlo en que las 
nuevas empresas privadas no tuvieron capitales para modernizar pis plantas productivas y 

volverse competitivos en los mercados 'internacionales y to.5 bancos sirvieron sólo para 

enriqueeer a sus duenos obligando al gobierno a entrara: su salvación_económica 
asignándole una especie de poder oculto pero quizá mayor al que hablo tenido en otros 

tiempos.. 

14  La industrialización en México tomó el nombre de reconversión Industrial cuya ejecución se manifestó 
principalmente en los sectores económicos en las empresas trasnacionales, estatales y las grandes empresas 
de capital mexicano; los niveles en que maniflesta son: "1. Introducción de nuevas tecnologías; este es el 
nivel más profundo, 2. Establecer nuevas formas de organizar el trabajo, con anteriores o nuevas técnicas. 
3, Cambios en la estructura global de las empresas, 4. ,Cambios en la administración de la empresa y/o 
plantas, 5, Nuevos productos, más flexibles, de acuerdo a los cambios técnicos o de acuerdo al mercado. 6. 
Mayor flexibilidad en el manejo de la fuerza de trabajo a nivel de la planta, 7. Mayor flexibilidad en la 
contratación colectiva o nuevas relaciones laborales entre el capital y el trabajo, 8. Introducir nuevas 
formas de contratación individual, 9. Búsqueda de personal con nuevas cualidades técnicas y poca o nula 
actividad sindiclal, 10. Expulsión o desempleo de la mano, de obra tradicional y con más experiencia 
sindical. 11. Reducción real de salarios ;y prestaciones. ,12. Renovar las relaciones con los sindicatos" 
ALONSO Jorge, Alberto Aziz y Jaime Tamayo (comp,), El Nuevo Estado Mexicano—Estado. Actores y 
Movimientos Sociales.  Tonto lit, México, Nueva Imagen. Universidad Guadalajara, CIESAS, 1992. 
15 SCH Macario. "Modernidad y Desarrollo" en El Financiero,  agosto 22 1993. 



En el intento por dar coherencia a este' firma de neoliberalismo, el gobierno elaboró 

retóricos e incomprensibles discursos aparentemente incorporando todas las opiniones 

vertidas al respecto; el resultado fue una especie de híbrido en el que prevalecieron las 

prácticas ►nodernizadorus del gobierno disirazackts de petición popular pero carentes de 

sólidos fundamentos; esto fue aprovechado por algunos grupos opositores para lc►  
reflexión teórica, hasta convertir al sustento filosófico y cultural de la modentización, la 

modernidad, en N búsqueda de nuevas M'Un de concepción del mundo y en la expresión 

para el rescate de la conciencia creativa del hombre, de la concepción de libertad como 

elemento indispensable para el desarrollo de las sociedades y de las nociones de la 

sabanilla popular como fundamento para la acción política. 

Si bien el gobierno de Salinas ya concluyó, el programa de modernización continua 

llevándose a cabo, la politica neolibend sigue provocando d acrecentamiento de la 

desigualdad social y del desempleo, a►in cuando se afirme que con la apertura a los 

mercadas extranjeros se crearon empleos y s(? pro►tovió N industrialización y el progreso 

nacional y que con ello el pais ,se ha modernizado. 

La prueba de ello es que el papel 4 Méxieó dentro de los procesos de producción se ha 

encuadrado dentro 4 la manufactura Pues aún cuando hay entrada de caPlialesió 

provocando la .di.smituición del `ingreso nacional y la consecuente continuación de una 

politica . montarla -restrictiva frenándose cualquier intento por impulsar la creación de 

nuevas tecnologías o desarrollar el campa 

Además de lo ya mencionado, el discurso neoliberal ha promovido el deterioro de la 

cultura al tomar como paradigma a los Estados Unidos con lodos sus vicios y sus errores 

(racisnmo por ejemplo); sin embargo, y como se citó arriba, el gobierno cometió serios 

errores al minimizar el poder de convocatoria de algunas organizaciones populares; al 

acordar con la cúpula eclesiástica olvidándose de aquellos religiosos comprometidos con 

su labor social; al no considerar que tantos años de marginación y pobreza despertarían 

el ánimo revolucionario de los campesinos; al abandonar la educación pública y situar a 

los estudiantes e,: el papel de "grillos" que no proponen; en fin, el creer que'el pueblo 

sería indefinidamente ingenuo y/o enajenado por sus aliados los medios masivos de 

Estos son extranjeros y a sus paises do origen regresan por lo que no pueden ser utilizados en programas 
de desarrollo, siendo necesario solicitar empréstitás y aumentar lo deuda externa. 
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comunicación; el resuliado es que ahora existe un espacio de resistencia, ese espacio es 

la cultura popular, cotidiana en la vida de Ailéxico, que además encuentra en la 

universidad pública lillforo para su fimdamemación y difisión. 

La educación, en todos su niveles adquiere, entonces nueva importancia tanto para los 

círculos opositores como para los guhernameniales, en este último caso debido al 

'renovado papel de la ciencia y la tecnologia como potencias motoras del vertiginoso 

cambio de las sociedades y de la civilización misma"17  obligando al gobierno a 
reconsiderar la relación avance tecnológico - formación de cuadros - estilo de 

crecimiento. 

Al ser la globalización integración y producto de la modernización, su consecuente 

difusión y la asimilación de nuevos conocimientos provoca que el proceso mismo ejerza 

presión sobre el aparato educativo para que en sus centros de investigación y al interior 

de sus aulas se promueva la continua innovación no sólo de nuevos productos y procesos 

de producción que traigan consigo la creación de nuevos Mercados - también de mejoras 

en las técnicas de producción y de los productos. Esta situación ha puesto a las 

histituciones de Educación Superior públicas en el centro de otro debate, por una parte 

(gobierno e industriales) Orinan que estas escuelas son incapaces de promover dichas 

transformaciones pues:  su desarrollo : y conocimiento : van siempre detrás : de 

requerimientos socioeconómicos y que por lo laido, la únita opción son las universidades 

privadas, pero por otro lado (universitarios) se considera que este atraso es consecuencia 

de las politicas económicas y educativas' de los gobiernos posteriores al movimiento de 

1968 y que buscan desaparecer la influencia 'que-  sobre ldeOncienCla social juegan las 
universidades públicas. 

De esta forma, y ante la necesidad de hacer ftente a los retos que se les presentan, el 

gobierno y la clase gobernante reconocen la importancia de invertir en investigación, y 

han decidido hacerlo pero en las instituciones privadas (el ITAM recibe subsidio de la 

SHCP y el l'IESA1 del gobierno) a esto se aúna la perspectiva que las mismas autoridades 

universitarias tienen respecto a las instituciones, así el rector José Sarttkhán las 

descalifica al afirmar que: 

DEL VALLE, Jorge. "Las Universidades y el TLC: Algunas Implicaciones en; La Educación y  
Cultura ante el TLC. México Nueva Imagen. P. 97 



"la universidad pública obedece a Una demanda social 
general, tiene vocación plural y es de interés de la sociedad 

que en ella se cultive una gama muy amplia de disciplinas, se 
dé lugar a la investigación básica, a la aplicada y a la 
innovación tecnológica, y se fomente la interdisciplina 

universidad privada, por su parte, responde al interés 
particular de grupos o gremios que requieren de personal 
e.specjfico hien formado, para lo cual, por cierto también 
deben desarrollar investigación en su seno"»  . 

Esta allimación dela entrever quo las universidades no firman parte de los proyectas de 
esas grupos o gremios que lamentablemente, en México san lo dueños de la economía 
nacional y eso hace que su interés particular determine los procesos de formación y del' 

emudiantado mexicana hacia "la reconversión de esta(s) instilucion(e) histórica(s) en, 
una organización maleable y dúctil, aue reduzca mis potencialidada:subversiVas al grado 
de quedar inhabilitada(s) para asumir un papel protagónica en la organización del 
'desencanto' masiva contra el.  ueña' del neoliberalismo 

Esta situación trae coma consecuencia atto debate; el de («formación de los alumnos en 
lo Universidades públicas, el centro del problema está en el manejo del caneepto 

Para definir el concepto formación es necesario retomar los diversos enfoques 

disciplinarios respecto a la realidad educativa; por un lado, como preparación para 
enfrentar el mundo externo y, por el otro, se la sitúa "en planos de reflexión filosófica e 
histórica que permitan desentrañar su sentido originario"»  , como praxis, en cuanto a 
proceso de apropiación y transformación de la realidad por parte de los sujetos. 

El mismo rector José Sarukhán ha afirmado que el "Sistema Educativo Mexicano se 
enfrenta a una doble tarea: tendrd que adecuar sus, programas y procedimientos y 
fortalecer su, aparato científico y tecnológico para satisfacer 	los requerimientos de 

18  Discurso del rector José Sarukhán publicado en la Revista Universidad de México, en el No, 300 de 
septiembre de 1992,p.35 t. 
•" Ramos y Argots, Oo.511. p. 110  
211  Revista Universidad de México, No. 500 "Introducción", P. 2 
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capacidad, calidad y compelitividad de los mercados mundiales y, además tendrá que 

redoblar esfuerzos para preservar y fortalecer nuestra cultura, valores, tradiciones e 

identidad cultural ii  y al parecer la economía ha determinado que la primera concepción 

se refiere a la educación privada y la segunda a la pública. 

Sin embargo,-  al ser estas concepciones del rector de la Universidad Nacional Autónoma 

de México adquieren otro significado pues queda manifiesta la intencionalidad de las • 

prácticas universitarias, así la idea de formación se matiza bajo el discursó de 'que la 

Universidad Nacional Autónoma de México debe preparar sujetos 

"capaces de pensar, decidir y actuar por sl mismos, capaces de ser 

críticos y auocriticos, con autodominio y liderazgo; poseedores de 

una libertad interim que se refleje (..??1 sus convicciones políticas y 

sociales, (individuos) ..; capaces de apreciar la trascendencia del 

pensamiento filosófico y científico .., con la facultad de ver el mundo 

en sus dimensiones históriCa y geogrófica, • poseedores del 

conocimiento integrado, New injarmados: y que aprecien 'la' 

importancia de la verdad, la justicia ,y la razón" 21  ; 

lamentablemente, eso no tiene ningún reflejo en la realidad pues no existe el , suficiente 

presupuesto para que la Universidad Nacional Autónoma de México pueda acceder a la 

tecnologia de punta, para que se realice investigación, para que los docentes puedan 

dedicarse a ella, para aumentar sus salarlos y los de los trabajadores y para apoyar el 

desarrollo de las bibliotecas y sistemas de difitsión cultura; porque se mantiene una 

estructura obsoleta que, lejos de promover el cambio lo !Mala o lo mantiene a niveles 

superficiales que no pongan en peligro su, poder, esto se evidencia al observarse que no se 

promueve una verdadera interdisciplinariedad que enriquezca la vida de la institución y al 

ser evidente que no se permite, ni el discurso, la libertad de creación. 

Ls papel y responsabilidad de las ¡ES públicas el hacer de la formación académica un 

acto de creación y un proceso cultural que permite el establecimiento de "compromisos de 

objetividad sobre los que s.e elabor(e)n repertorios de soluciones' ante los obstáculos del 

21  SARUKHAN Kermez, José, Qp, cit p .16 
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desarrollo y la dinámica social" 23  pues son ellas quienes generan y marcan los ritmos de 

la transforn►ación al proveer de conocimientos a la sociedad y con ello le dan los rec►m•sos 

para su subsistencia 



LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO EN EL 

CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA NACIONAL Y SU 

RELACIÓN CON EL ESTADO 

La organización de sistemas educativos que consolidaran y coadyuvaran al desarrollo de 

las sociedades fue una de las primeras tareas que llevaron a cabo las nacientes 

sociedades modernas; estos sistemas deberían, además, contribuir a la desaparición de 

control eclesiástico del conocimiento poni extenderlo al grupo que en esos ~nonos ya 

detentaba el poder económico, la burguesía, 

Desde Ñus orígenes, estos sistemas educativos se organizaron asignando el rango más 

importante a las Universidades las que, sin embargo,. pronto establecieron sus propias 

dinámicas de de.sarmllo; está conllevó a que en Un momento elija historia de la 

modernidad las universidades se convirtieran en sus opavitoras. 

Las universidades mexicanas no han sido la excepcirin y para comprender su papel social 

actual es necesario realizar un breve esbozo de la función que históricamente han tenido y 

dé cómo se conformó su carácter publico. 

Como antecedente se encuentra que las universidades surgen en Europa durante la Edad 

Media - Universidad de Bolonia, siglo XI - C01110 expresión de una sociedad que buscaba 

conciliar los hilemos de sus miembros y promover un futuro común lograr, como su 

nombre lo indica "la unidad de lo divervo"24  estas universidades "surge(n) en la historia 

de Europa en un momento de confitsión, de pugnas' de poderes y crisis de conciencias que 

originan la presencia de otros hombres y concepciones del mundo que parecían opuestos 

entre si o25  , por lo que se vuelve necesario encontrar los elementos comunes a dichas 

concepciones y dirigirlas a un horizonte común. 

La Universidad de Bolonia y las que siguieron definieron las bases'de la modernidad en 

las sociedades europeas al ayudarlas a superar el periodo medieval para dar paso a la 

Época Moderna,. también promovieron la formación de un nuevo hombre, el hombre 

liZEA, Leopoldo. "Universidad y Sociedad: La Universidad del Futuro 
1.990, p. 10 
25b11,. p, 12 

en: La Jornada, México, enero, 
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moderno, que se convierte en dueño de su destino y de su entorilo para utilizarlos en su 
beneficio. 

El modelo de la Universidad de Bolonia es mimado para la creación de la Universidad 

de Salamanca, que a su vez es el modelo para la creación de las universidades coloniales 

Hispanoamericanas, de allí que pueda hablarse de una tradición transformadora para 

estas instituciones y jI11110 con ella una conciencia de lucha estudiantil, esta última 

heredada de la original Bolonia que fue creada por los alumnos, quienes se dieron a la 

tarea de buscar maestros dispuestos a ceñirse a los objetivos, políticas y cultura que la 

comunidad estudiantil determinara. 

Bajo este paradigma y siendo fieles al propósito de su fundación, las universidades 

buscaron promover en sus aulas la "loma de conciencia de la pluralidad de expresiones de 

lo humano para captar .su unidad en un proyecto que ha de ser común a las diversas y 

concretas expresiones de esta humanidad" as'. siendo su Objetivo el de formar individuos 

que afrontaran esa diversidad y superarais a la sociedad que leS dio origen; sin embargó, 

pronto entró en crisis, tanto con su objetiva fundamental caMo con la misma sociedad 

pues, lejos de procurar la concreción de ese proyetto, fue convirtiéndose en instrumento 

de dominación de una &J'entibiada clase en el poder, 

Consecuentemente, comenzó a ser claro que aún cuando los objetivos fiindamentales de 

las universidades podrían ser más o menos estáticos, los medios para lograr la 

consecución y por lo tanto las bases que sustentaran sus planteamientos, debían renovarse 

cotidianamente, así su estructura y contenidos se
.
transformarían a la par que la sociedad 

En el caso de México, si bien la creación de las Universidades - la primera fue la Real y 

Pontificia Universidad de México en el siglo XVI - está , ligada con la iglesia, y por lo 

tanto no era pública, al seguir el modelo de la Universidad de Salamanca puede decirse 

que era predominantemente dedos estudiantes (criollos y e,spalfoles), sin embargo, pronto 
adoptó formas propias  y de  allí que desde el comienzo de la vida independienk del País 

bi 
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.fileta clausurado en repetidas ocasiones27  hasta que finalmente el emperador 

Maximiliano la desapareció en 1865. 

Durante, este periodo la Universidad de México es reconceptualizada "como una actividad 

de interés público que corresponde al Estado organizar y realizar"' . A ralz de la 

clausura del recinto universitario, la educación superior comienza a ser impartida en las 
denominadas "Escuelas Superiores" hasta que en 1910 Justo Sierra promueve su 
reinstalación bajo el nombre de la Universidad Nacional de México concibiéndola como 
una institución separada del aparato Estatal y crin citando en este primer momento no se 
presentó tal situación, a partir de entonces la Universidad comienza a erigirse como la 

representación de lo "mexicano". 

Con el establecimiento de la Universidad Nacional también se propone la ."primera teoría 
moderna de la educación mexicana, concebida como la culminación de la educaCión 

mexicana para la enseñanza profesional, de grados y la investigación"." ,-según esto, la 

universidad formarla los cuadrar directiVos y estaría al servicio de toda la nación de 
forma que la institución que fue creada para cierta elite se convierte en nacional (para 
todo el pueblo),. esta situación provocó que al interior de la. institución comenzara a 

considerarse necesario independizarse del alado ya que a rak del absoluto dominio 

oficial que habla dentro de las aulas, y de las ambicioneS'clentífici,stas del alumnado, 
estriba desarrollándose la conciencia de que. para ser verdaderamente .nacional,: la 

Universidadno podía estar ligada a ninguna clase sacia! o politicaiiibeOmeiital pues se 
correrla el peligro de que perdiera su papel social como instilación: democrática "que 
asumiera su responsabilidad ante e! pueblo y que contribuyera .0 ;la socialización de` las 

instituciones me ionaies. 

Los antecedentes en la lucha por al aulonomia universitaria se remontan a 1917 durante 

el gobierno de Venustlano Canaliza quien incluso reconoció "la necesidad de separar a la 

V  Después de la independencia es transformada en la imperial y Pontificia Universidad de México y con 
ese nombre fue clausurada y reabierta en 1833, 1837 y 1861, 
29  RANGEL Guerra Alfonso. La Etjucación Superior en México,  Colegio de México México, 1982, p 14 

°ROBLES, Martha.  Educación v Sociedad en la Historia de México,  Siglo XXI, México, 98  edición, 
p. 131 
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Universidad del gobierno federal, como mi organismo administrativo autónomo"11  sin 

embargo la propuesta fue rechazada con el argumento de que esto significaba crear un 

poder dentro de otro. El siguiente intento, que logró consolidarse, fue en 1929 y estuvo 

fimdamentado en este antecedente y en el de la discusión respecto al carácter 

administrativo, legal y académico que la institución debería tener y que se agudizó 

dormite el rectorado de Antonio Caso ('1921-1923) y que, para este momento, era ya 

motivo de conflicto entre las universidmies y el Estado. 

Finalmente y en ese ario después de fuertes pugnas y continuos conflictos, la universidad 

consigue su autonomía respecto al Estado y adquiere un carácter popular que el gobierno 

busca descalificar hasta que en 1933 elimina su papel de "nacional". Esto provocó que el 

gobierno del presidente Cárdenas impulsara una alternativa educativa técnica que 

formara cuadros especialistas en las áreas tecnológicas que resolvieron las necesidades 

que en ese campo el modelo económico requería,. esta intención se tradido en la creación 

del Instituto Politécnico Nacional Por último, en 1944 la Institución recupera su carácter 

nacional al promulgarse la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma' de 

México misma que a la fecha sigue vigente. 

A partir del ascenso a la presidencia de Manuel Ávila Camacho:en 1940, la política 

populista del gobierno se transforma • y se revierte contra los logros ,obtenidas 

principalmente durante el período Cardenlsta y en especial contra-  el iPN, cuya 

comunidad estudiantil, compuesta principalmente por gente de, los estados, Manifestaba 

continuamente los reclamos' campesinos. 4s1, entre '1942 y 1956 - los movimientos 

estudiainikS son encabezados por los estudiantes de las escitelaS:téeniCaS rúraleS.y. del 

mismo iPN, la consecuencia de estas rebeliones es el reconocimiento dela funciónsoeial 
de la Universidad Nacional Autónoma de México por parte del'Estadoy con ello el apoyo 

financiero para su crecimiento. 

Durante los 20 anos siguientes a 1944, la Universidad Nacional Autónoma de México vive 

su periodo más importante y "legitimo" dentro de la vida nacional pues cumple lo función 

de firmar los cuadros directivos y gobernantes y de promover la movilidad social 
• 

provocando con ello que las expectativas de la población'en torno suyo crecieran de tal 

31  l 	,:..126 ,  
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malo que pronto, la institución se vio impedida para satisficer sus necesidades" hasta 
que en la década de los sesenta tanto la economía nacional - al agotarse el modelo 

económico - como la universidad entran en un período de crisis al ser cuestionadas en sus 

fines•, estructura y concepciones de hombre educación y sociedad al evidenciarse 

incongruencia entre el discurso y la realidad nacional. 

A rak de estos cuestionamienuts la relación universidad - Estado vuelve a ponerse tensa 
hasta que en 1968 se hace imposible mantener la discusión al interior de los espacios 

universitarios y estalla la crisis extendiéndose-  rápidamente a otros sectores educativos 

• sobresaliendo el 1PN, y que co►cluVen -con la rebelión y represión estudiantil de 2 de 

octubre de 1968. 

Este movimiento no sólo ►manifestó la falsedad del discurso político del gobierno sino que 

también evidenció su incapacidad para encontrar soluciones inteligenteS a  los conflictos y 

su falta de, voluntad para escuchar y negociar con el pueblo, ett contraposición se buscó el 
aniquilamiento y desaparición dLyfrazItdos de las dos institucioneS de educación superior 

más importante del país, 

- En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de. México se•promovió un proceso de 

masificación y posterior descentralización quedihninó con la creación de los Colegios de 
Ciencias y Humanidades (1971) y, de las Escuelas Nacionales de Estudios Profitsiondles 
(1974) que, lejosdeSignificar una mejor educación, promovieron runa disminución en la 

calidad de la n►ismn; adémáS,• aunado .a esta, el gobierno.  creo la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) y el COlegio de Bachilleres. : 

A• la par del desarrollo de la Universidad de MéXico surgen otras instituciones_ el país 

	

tanto públicas 	como privadas, hasta sumar, en 1982, aproximadamente 315 
, 	. 

/1E1 periodo del "milagro mexicano" significó un importante crecimiento en los niveles de vida, do la 
población lo que representó mayores posibilidades de acceso a la educación en todos los niveles y con ello 
mayores exigencias, Asimismo, se• presentó un desmesurado incremento de los niveles de población que no 
se (lió en Igual medida en el ámbito escolar. 
""Durante varios dos la Universidad Nacional se mantuvo como la única iastitución de nivel superior con 
estudios ceirespendientes a carreras diversas, basta que en 1917 se crea la Universidad Micitoacana de San 
Nicolás Hidalgo; en 1922 la Universidad de Yucatán; en 1923 la Universidad Autónoma►  de San Luis 
Potosi; yen'el lulo de 1925 la de Guadalaiara. 
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instituciones de ambos tipos" , pero conservando la Universidad Nacional Autónoma de 

México su papel como la más importante Caso de Estudias del pais. 

La cuestión de la autono►nía y el carácter público de las universidades sin embargo 

continuó siendo una constante en los Multes universidad-sociedad, debido básicamente a 

que aún ahora no ha sido posible establecer con claridad los limites entre ambas 

características. 

Una institución de educación es pública cuando los recursos económicos con los que se 

mantiene deviene►' del erario público y, es autónoma cuando su forma de gobierno y 

organización interna se establece y estructura al interior del mismo espacio institucional. 

El debate se presenta al momento en que el estado busca intervenir dentro de la 

organización de las escuelas bajo la premisa de que él proveer el ,vusteino de las mismas le 

concede el derecho de inte►•venir en su legislación, su trabajo académico y sus 

orientaciones ideológicas. 

La razón por la que el debate se preSenta es porque 'en la mayoría de las naciones, sin 

impoilar su sisiemi ►  económico o grado de desarrollo, las instituciones de educación 

Do 1930 a 1948 surgen al Universidades de Nuevo León, Puebla, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Colima y la 
Veracruzana. El resto se crea a partir de 1950, siendo las más recientes la Universidad Autónoma de 
Ciudad luaréz (1973), la Universidad Autonoma Metropolitana (1973); la Universidad Autónoma de 
Chiapas (1975); La Universidad Autónoma Agraria 'Antonio Narro' (1975); la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur (1976) y la Universidad Autónoma de Tlaxcala (1976), La Universidad de Occidente se 
creó por Decreto del Gobierno del Estado de Sinaloa, de fecha 15 de mayo de 1981" (RANGEL, Guerra, 
op.cit). En cuanto a la educación superior de carácter técnico y científico se distinguen el IPN (1937) y la 
Universidad Autónoma de Chapingo 
34  De esas 311; 91 están en el D.F., y 224 en los diferentes estados de la República; 167 son públicas y 48 
privadas y; 80 son universidades, 118 institutos y tecnológicos y 117 colegios, centros y efiCLICIU. 
En cuanto a las instituciones privadas se considera pettinente aclarar que orightaimente la ANULES las 
consideraba grandes escuelas por norealizar investigación o por no cumplir con el requisito de ofrecer 
mínimamente seis carreras profesionales divididas en las áreas do ciencias sociales, administración, 
humanidades y ciencia y tecnología , por lo que de acuerdo con esto criterio oxiden 48 (1990) 
universidades privadas en México, pero como dicho juicio es ambiguo, el número de instituciones vana, 
asi, desde el punto de vistas de Salvador Marin« della Roca, en 1980 existian 87 universidades privadas y 
en 1990 habla 190, de las cuales cl mayor número (Patricia de Leonardo) pertenecen al Instituto 
Tecnológico'de Estudios Superiores de Monterrey (creado en 1943) siendo éste junto con la Universidad 
iberoaméricana (1969 según el Ideario de la Universidad), la Universidad do GuadalaJara (1935) y el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (1946), las escuelas privadas más importantes del país Punto y 
aparte es el Colegio de México (1940) como centro do investigación y de'estudios de posgrado. 

20 



superior son generalmente públicas Haciendo referencia especifica a paises como 

Alemania, Francia, Inglaterra y Cuba, los gobiernos asignan un porcentaje considerable o 

la totalidad de los recursos financieros con los que cuentan las universidades; sin 

embargo, la cuestión de la autonomic: no goza de esa apertura pises no en todos los casos 

es concedida. 

Naciones COMO los Estados Unidos y Japón se distinguen por la convergencia de las 

universidades publicas y privadas dentro de situaciones muy especiales; así, mientras que 

en los Estados Unidos son las segundas quienes establecen las directrices educativas, 

manteniendo su independencia frente a las políticas del gobierno y recibiendo 

financiamiento de particulares (empresarios) estableciéndose por ello en una relación de 

dependencia frente a las necesidades de la empresa; en Japón es el Ministerio de 

Educación Superior quien establece las normas de financiamiento creación y 

administración de las universidades tanto públicas como privadas, ya que el Estado 

otorga subsidios a la totalidad de la echteación pública y a una parte de la privada :  la 

cual cumple con su papel de proveedora de recursos humanos de alto nivel pat.:: la 

industria. 

Para tener una visión más amplia de la situación de México es conveniente explicar, 

primero, la conformación del llamado Sistema Educativo Nacional que está integrado por 

los siguientes grados escolares: preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, 

licenciatura y po.sgrado manifestándose en estos tres últimos una serie de complejidades 

para el ingreso de la gente, pues más que opcional, es dependiente de las polílicas 

educativas del sexenio ya que aún cuando se maneja que el sistema universitario público 

se ha masificado, el acceso es todavía restringido debido a que no hay suficientes 

edificios escolares para albergar a todos aquellos que desean ingresar; también entre la 

secundaria y el bachillerato existe un grado escolar terminal, el técnico. 

Los tres primeros ciclos, con carácter obligatorio, tienen una duración global de 11 dos 

siendo roponsabilidad del gobierno, vla la Secretaría de Educación Pública, el dar 

certificación a cada grado escolar; los siguientes niveles pueden recibir validación por 

parte de la SEP o de las universidades autónomas de! país (la Universidad Nacional 

Autónoma de México y el 1PN se componen en su estructura por el bachillerato, la 

licenciatura y los po.sgrados). Los estudios a nivel técnico no, requiere:: reconocimiento de 
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validez oficial y, por lo tanto, no tienen certificación que permita a sus egresados 

continuar sus estudios a nivel superior. 

Constitucionalmente es obligación del gobierno brindar "educación gratuita a toda la 

población" siendo este el primer punto del debate pues, al no especificarse el concepto 

"educación" se permite la existencia de diversas interpretaciones; por un lado, se afirma 

que el concepto hace referencia a todos los grados escolares y por lo tanto el gobierno 

debe financiada en su totalidad; pero por otro lado, se dice que, tomando en cuenta que 

en la misma Constitución se establece la obligatoriedad de los tres primeros gradoS, la 

responsabilidad gubernamental se reduce a estos niveles siendo necesario el privatizar a 

los siguientes, 

En México la educación privada siempre ha existido, sin embargo, el nivel superior 

consideramdo su importancia y el universo de estudiantes conservó su carácter público 

basta que, después de los sesenta y a raíz de los movimientos estudiantiles se manifestó un 
rápido crecimiento de estas instituciones a lo que además ,yo sumó un proceso de 

masificación de la educación superior pública Ole conllevó nn descenso en là  calidad 

académica cíe sus estudiantes y 4 consecuente pérdida de`credibilidad social; 

embarga, y a pesar de que esta situación tiende a crecer, la educación pública es 

predominante en el país, pues sobre todo en los estadoS de la República, se accede a ella 

pon mayor facilidad y por tal razón. el número de sus instituciones y SuittatrIctda global 
Son mayores a los de las privadas, 

Tradicionalmente, la solvencia de las instituciones de educación privada ha dependido del 

monto de las colegiaturas, sin embargo, últimamente han recurrido a diversas actividades 

como la imparticlón de cursos y, en el nivel superior a conferencias, diplomados, etc,, con 

propósito de incrementar y consolidar su prestigio en el mercado de trabajo y como la 

nueva formadora de los cuadros empresariales a nivel directivo,. Esta apertura ha 

promovido una mayor competitiviciad de sus egresados dentro del mercado de trabajo. 

Las universidades privadas son independientes del Estado en lo que se refiere a la 

cuestión financiera, no así en otros ámbitos Pues "deben ajustarse a las planes de estudia 
establecidos por la Universidad Nacional Autónoma de México o el 	por una 
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'adversidad, un gobierno estatal o por la SEM" lo que en un momento ciado limita su 

desarrollo pues algunas carecen de validez oficial 

Por su parle "las universidades públicas u oficiales son las que se crean por medio de un 
decreto de los gobiernos federal o estatal, en conformidad con las facultades consignadas 
en la Constitución. Solamente esas universidades..pueden conferir grados (titulas) que 
puedan autorizar así a las personas para ejercer una determinada profesión en 

En cuanto creadas por el Estado, dependen financieramente de él, esta situación hace que 
se cuestione la objetividad de las universidades al depender .su supervivencia y 
crecimiento de ese subsidio, lo que permite a sus &tractores afirmar que en reciprocidad 
a esta dependencia económica,' las u:universidades tendrían que seguir ciertas políticas 

académicas y organizativo para obtener recursox hay algo de verdad en esto, pero existe 
un espacio de independenCia que es la autonomía Y qne las desliga, no Sólo del gobierno, 
también del E,stado; esta autonomía es la ponite el libre desarrollo y organización & 
las universidades.. 

Existen también las escuelas superiores públicas:no autónomas en don& el gobierno, 
generalmente estatal, participa en los procesos financieros, políticos y académicos de las 

instituciones; así es posible distinguir de, entre las Instituciones de educación superior 
públicas o privadas las siguientes: 

"1, Instituciones Públicas de Educación Superior 

I.-Universidades Públicas Autónomas 
2-Universidades Públicas Estatales 

3.-Insiltuciones Dependientes de SEP y de otras 

Secretarías de Estado 
4.- Instituciones Públicas Descentralizadas 
5.-Instituciones Dependientes de las gobiernos 

de los Estados. 
Instituciones Privadas de Educación Superior 

OSBORN, nomas. La Educación Suoerior en México Fondo do Cultura Económica, México, l987,1 67 
P, 66 
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1.- hisnmeames Privadas Libres 
2.- Instituciones con Reconocimiento de Estudios 

de SE? 

3.-Instituciones con Reconocimiento de Estudios de 
los Gobiernos Estatales 

.1.-histimciones con Reconocimiento de Estudios de 
las Universidades Públicas Autónomas o Estatales"" 

En 	generales, las universidades son públicas por depender financieramente del 
Estado,' por ser creadas por él, y por absorber a la mayor parte de la población; y son 
privadas por procurarse a si mismas los recursos para su manutención. 

Sin embargo, las diferencias entre ambos tipos de institución trascienden la cuestión del 
financiamiento incluyendo sus diferentes eoncepciones de foi.inación acadéinica, Mural, 

política e. ideológica, además de qué las universidades privadas realizan poca o nula 
investigación (y sólo en áreas de conocimiento relacionadas con la lectiologla.$)„situaelón 

que ayuda a las públicM a mantener su Status. En eStecOnteXto es posible reconocer Ole 
existen diferencias -  en algunos rubros, par ejéniplo, está ei:•caso de N naturalezwdel 
curricidnin e►i Monde las divergencias 4 establecen en cuanto a la Postura filosófica, 
sociológica, politica e ideológica; ya que mientras las universidades - publicas guardan 
una mayor reláción con laS tendencias estructuraliste y . ntar.X1Stas e <,:•InCluyen 
plácticainente todas las áreas de conocimiento; las privadas siguen una tendencia, en sus 
inicias conservadora, pero actualmente neoliberal encauzada a elaborar y fintdaMentár un 
proyecta ideológico: y ecolánlico definido (y determinado 	.claSe empresarial) 
abareanda por ello sólo algunas disciplines (teepológic0 y administrativa:9, 

También está la cuestión de los profesores y perfiles del sistema de reclutamiento en el que 

puede observarse que en las universidades públicas se ha estimulado el desarrollo de la 
profesionalización del trabajo docente y de la enseilanza universilaria, y de las 

actividades de investigación pues ha requerido que el personal dedique mayor atención a 
estas actividades. Por su parte, las escuelas privadas realizan poca investigación, lo que 
conlleva el que sus profesores se contraten por medio tiempo o por asignatura; además 

"VELÁZQUEZ Jiménez, Arturo. "La Educación en México" en Revista de la Educación Superior, 
MIRES, México, 1982. p. 127 
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estos pueden provenir de las mismas instituciones privadas o de las públicas, mientras que 

en el primer caso la mayoría de la planta docente proviene de la educación pública. 

Otro elemento son los libros de texto ya que los que se utilizan más frecuentemente en las 
Instituciones de Educación Superior públicas buscan sustentar una tendencia critica de la 
sociedad, vinculada al marxismo, con el propósito de prOmover una visión y una 

conciencia critica y plural de los procesos que se desarrollan dentro de su contexto 
socioeconómico; la intención es que los universitarios vayan construyendo su propio 

entorno y no que simplemente se adapten a él, En cuanto a las universidades privadas, los 

textos, al igual que la formación académica, generalmente siguen una tendencia 
estructural-funcionalista gukula hacia el liberali.Sma eciniómico para que sus egresadas 
coadyuven al exiló del programa económico del gobierno, 

Pero uno de los más importantes es el de la composición de la población estudiantil,. las 
universidades públicas llenen una composición estudiantil más heterogénea, permiten el 
ingreso a casi norias las clases sociales, principalmente inedia y baja lo que les ha valido 
convertirse en una representación de la estructura social. 	las .universidadeS privadas, 

debido tanto a los requisitos de ingreso y selección, como al costo de las colegiaturas, la.  

población estudiantil corresponde en un alío porcentaje a la claSe empresarial y ala elite 
social y Mítica, Existe otra diferencia, sustentada por estos últimas, que reconoce u►r 

cierto grado de capacidad por parte de los universidades públicas para adaptarse a las 

vertiginosas transformaCione,s de la econdmia, dicha capacidadse debe, básicamente, a la 
estructura orgánica y tamaño de las esencias Publicas; características que no se presenta 

ent  lasprivadds, 

De cualquier forma, es innegable que aún cuando es real la obsolescencia en varios 

aspectos de las vida academtca universitaria, la universidad pública continua siendo, y 
gracias a su capacidad para reconocer los diferentes elementos articuladores de la 
realidad social, el' centro creador de conocimiento en México obligando al estado a 
intentar continuamente formas para doblegar el espíritu alternativo de la universidad 

Una de las características del sistema económico capitalista es el establecimiento de 

Estados basados en regímenes.  conslitucionaks de gobierno que representen la herencia 
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de la ►noder►►idad y el liberalismo y se confirmen como "el único modo práctico de 

gobernar en presencia de las ideas de la civilización modenia"m  

El mecanismo de este régimen se finukimenta en la existencia de una constitución que 

determina la división del poder -a jiu de evitar la anarquía- en tres instancias, el poder 

legislativo, el ejecutivo y el judicial; el primero creará las leyes, el segundo las aplicará y 

el tercero vigilará su cumplimiento; este régimen se centra además en el voto popular 

como procedimiento de elección de los representantes del pueblo en cada una de esas 

instancias. 

Desde esta perspectiva, tradicionalmente el Estado ha ejercido funciones politices 

referidas hásimmeme a la organización de la sociedad y a la cli.stribución y dominio del 

poder dentro cien mismo, el Estado se estructura a partir de un tipo de gobierno 

(monárquico, parlamentario, etc,) el cual se convierte en el aparato de poder más 

importante y en el encargado de organizar su funcionamiento a través de la diciaminación 

de leyes; sin embargo, actualmente sus funciones han crecido y ahora el aparato estatal 

incluye actividades económiCas, ideológicas, educativas, etc. 

En este contexto, hacer mención a la relación Universidad-Estado implica sobrepasar a la 

estructura gubernamental y vincularla en el ámbito de la sociedad civil que incluye las 

esfiras culturales, ideológicas, económicas, etc., de forma tal que el hacer referencia a 

dicha relación se remite a si las universidades cumplen o no con las expectativas de la 

población en cuanto a educación si realmente son creadoras de cultura, si promueven la 

transformación social, o si proveen a la industria de la mano de obra necesaria; también 

se incluye el papel de la Universidad como formadora de intelectuales y como 

legitimadora y directriz de una determinada estructura ideológica de la sociedad 

Segán Gramsci las nuevas fiinciones del Estado traen consigo la necesidad de controlar a 

la educación para manipular los niveles académicos (de formación) de los individuos y así 

responder a las exigencias de las fiterzas productivas y homogeneizar la ideología de tal 

firma que todo cm:afluya un bloque monopolizado por el gobierno. 

JOLY, 	OV, Cit. p.30 
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El sistema económico mexicano se ubica dentro del capitalismo con una confirmación del 

Estado desde la perspectiva del neoliberalismo presentándose la relación universidad-

Estado con las características que el mismo sistema determina. 

La confirmación del sistema económico capitalista de México es producto de una historia 

de conquistas y luchas por la indepetulencia, y no sólo frente a otros paises también al 

interior frente a una clave política dominante. 

La historia capitalista de México comienza básicamente con su proclamación como 

nación independiente y cuando retoma como modelo a lav Estados Unidos de 

Norteamérica a partir de este momento se promueve el crecimiento del comercio a través 

de tuna serie de medidas legislativas que abrieron, por primera vez en México, el comercio 

exterior a todas las naciones del mundo. La prioridad era fomentar la industria debido a 

que la agricultura y la extracción de Metales ya eran insuficientes para sostener la 

economía nacional. 

Sin embargo debido a que el aparato productivo del país no estaba hien consolidado, a 

que existía un enorme atraso económico que imposibilitaba el surgimiento de una 

indtstria fabril significativa; a la estrechez del mercado interno; a la carencia de capital 

financiero y a la inestabilidad política no fue posible que se desarrollara un capitalismo 

autónomo por lo que fue necesario que el Estado tuviera que parlicipar activamente en la 

consolidación del sistema económico. A partir de este momento se determinan las 

características de un sistema capitalista - gubernamental que hasta fechas recientes 

(sexenio Zedillo) está intentando ser derrumbado y no sólo por los partidos políticos de 

oposición, también por numerosos grupos de la población civil, principalmente indígenas, 

que han visto cerradas tocks sus alternativas para mejorar sus condiciones de vida, y por 

ello no es gratuito que los principales focos de disidencia estén precisamente en las zonas 

más pobres del país, Chiapas y Guerrero. 

Esta situación creó un gobierno paternalista sobre el que, se findamentó todo el 

crecimiento económico de México sobre todo a partir de la época posrevolucionaria, y 

que se consolidó durante las décadas de los cuarenta y cincuenta, comenzando a 

derrumbarse gracias a la escandalosa corrupción en las altas esferas de la politica y a 

que los intelectuales del sistema no renovaron al modelo paralelamente a los cambios 
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(explosión demográfica, crecimiento de las ciudades, abandono del campo, desempleo, 

ele.) por lo que afinales de los sesenta esta forma de capitalismo comenzó a dar muestras 

de n'eficiencia, 

Durante este periodo de bonanza la vida social, económica, política y educativa de 

México adquirió un matiz muy particular, se pretendía que el sistema educativo sirviera 

como,fundamento y legitimación al sistema económico y politica y que en esa dinámica se 

mantuviera la estabilidad social 

Sin embargo, no se ,Tonsideró la dinámica propia que el sistema educativo, sobre lodo en 

• la Universidad, »milla desarrollar; es la autonomía uno de los temas más debatidos en loS 

análisis y críticas que sobre la Universidad Nacional Autónoma de México se hacen, 

siendo la base de su subsistencia y credibilidad, y el argumento que más se ha esgrimido 

coma baluarte del quehaCer universitario. • • 

La autonomía puede ser entendida en dos sentidos", el Odal y el que:dominaremos 

alternativo (vostenido por la mayoría de los estudiantes, profesores y trabajadores). 

Desde el punto de vista oficial, la autonomía universitaria consiste en la descentralización 

administrativa con soporte institucional que significa "respeto a la Melón 

universitaria"40  entendiendo esto como el libre derecho que "tiene una comunidad para 

gobernarse a si misma, con leyes propias y por autoridades elegidas en su seno"" pero 

sin perder los fines tradicionales de la Universidad Nacional Autónoma ,de México. 

Según el estado, la Universidad Nacional Autónoma de México debe ceñirse a su función 

académica y mantenerse al margen de toda cuestión política partidista (de partido 

político), religiosa o de grupos de poder económicos nacionales o internacionales; con 

base en esto no puede existir una universidad que sea al mismo tiempo politica y 

académica, pues en el caso de ocurrir lo primero la universidad dejarla de serio para 

convertirse en un partida, al cual lo definirían "su unidad ideológica, su absoluta 

Pueden ser más;de dos sentidos de autonomía pues el concepto no esta claramente definido en la ley y 
por ello es Interpretada según el interés y la tendencia de quien haga uso de ella. 
a  MENDOZA Berrueto, Eliseo, Apples Universitarios. Universidad de GuadalaJara. México, 1980. Serie 

de la Universidad Hoy. p. 68 
as  CASTREJON Diez, Jaime, La Educación Superior. Colegio de México. México. 1979. 113 
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exclusión de otras concepciones posibles de la sociedad, sic proyección en ella y su 

combativickul y especialmente los métodos que usa para alcanzar sus objetivos' 42  ; en una 

universidad política no habría espacios de apertura y libertad pues lodo es intolerancia 

hacia aquello que no Vtlya de acuerdo a la universidad partido. 

Para el estado la autonomic' significa también que en la Universidad no deben existir 

grupos con posiciones contrarias a la ideología dominante y que además luchen por 

obtener posiciones de mando político dentro de la institución pues su labor es puramente 

académico y por ello se le financia. 

En la otra perspectiva, la alternativa, se refuta lo anterior y se entiende a la autonomía 

cobro la descentralización frente al Estado, lo cual va más allá de la independencia frente 

al gobiellw pues la Universidad Nacional Autónoma de A/féxico "no presta ningún 

'servicio público federal' descentralizado o concesionado; sino un servicio público 

NACIONAL, proyectado a todo el país, esto es, a la áreas tanto federal como de las 

diversas entidades federativas y aún de la actividad privada o individuar" por tal razón 

el Estado tiene la obligación de financiar a la universidad pues su servicio es nacional y 

público y poi•que Si desapareciera, la actividad educadora estaría al alcance de algunos 

privilegiados y sería dominada por un grupo de poder con lo cual no Sería sólo la 

universidad sino toda la educación superiOr M'a educación partido. 

Además la universidad constituye en sí misma "un centro de pensamiento independiente" 

debido a su heterogeneidad poblacional que impide que todas piensen igual y, en cuanto 

tal es un centro de creación de conocimientos, criticas y  oPiniones diversas y sólo Puede 

desarrollarse en un clima de libertad y autonomía. 

Ante la imposibilidad de intervenir directamente en la Universidad Nacional Autónoma de 

México que significaría la violación de la autonomía, el Estado "como principal 

financiador de la educación superior, plantea una serie de demandas articuladas en turno 

a su proyecto de desarrollo social, económico, político y cultural las que están plasmadas 

42  PEREZ Tamayo, Ruy "Univenidad y Sociedad"; La Universidad del Futuro" en La Jornada, 17 enero 
I990 

ZEA, Leopoldo. O. Cit.  .p 309 
44  TUNNERMAN, B. Carlos. De la Universidad v su vroblemática.  UNAM, México, 1980. p 16. 



en los planes ele desarrollo y los programas relacionados con el sector edu►ccrtivo ,'" en 
cuanto a los progra►nas es conveniente hacer mención de que son aprobados por la 

institución intermediaria, la ANIMES, represenumie de casi todas las instituciones de 

educación►  superior del pais 

La ANUO' establece los linea►nientos de planeación y promoción tendientes a  solucionar 

los problemas académicos y administrativos de las instituciones que lo integran. 

Por esta vía indirecta se pretenden determinar los contenidos de aprendizaje, perspectiva 

ideológica a difundir, pollitos de ingreso y promoción a las universidades, las 

concepciones de educación, hombre, sockdady cultura, así como la matricula estudiantil, 

docente y trabajadora entre otras cosas, y que se traducen en una importante dependencia 

de la Universidad Nacional 4utónoma de MéXiCO hacia el Estado y si no es total es 

gracia.S a su naturaleza y capacidad critico►  y de lucha de la comunidad universitaria, 

45  MENDOZA, Javier. "Vinculación Universidad - Necesidades Sociales: Un terreno do confrontación "en 
Universidad Nacional y Sociedad, UNAM, México. 1984. 



!.3 	LAS U NI V E RS I DA DES P L AS COMO LEGITIMADORAS Y 
GENERADORAS DE RESISTENCIA 

M►cho se ha criticado el carácter público de la universidad mexicana, por una parle se 
dice que no es pública sino masiva, y que por ello debe reconceptualkarse la idea de lo 

público y ser más estrictos al establecer las políticas de acceso; y por otra se afirma que 
la universidad es canso pues a►in cuando su población estudiantil es muy grande, si se 
compara con el total de lu población nacional, el porcentaje es mínimo, 

Asimismo, se ha enunciado que el sostenimiento de las universidades púbhcas este►  
conviertiéndose en un factor que frena su propio desarrollo así como el nacional lo que 
motiva a►  ciertos sectores sociales a promover su privatización. 

Este argumento carece de validez pues en latos los paises existe. la educación pública 
dentro de su sistema educativo, independientemente de ser desarrollados o 
subdesarrollados sean capitalistas, socialistas o comunistas, en todos ocupa una posición 

trascendental demostrando que un gobierno inteligente tiene conciencia de la imPortancia 
1k la educación para el progreso nacional y sabe que el desarrollo de un país depende del 
nivel escolar de su población, lo qUe, ademas, es un elemento legitimador de cualquier .  
tendencia política pues un gobierno es reConoCido cuando es capaz de brindar igualdad de .  

• oportunidades educativas a todos las habitantes, y, adeMáS, ésta es gratuita y de calidad 

Aún los países como atados Unidos dan a las universidades públicas un lugar prominente 
dentro de la politica gubernamental, sobre todo en el campo de la investigación buscando 
la formación de las personas en todas las áreas del conocimiento (ciencia, tecnología, 
huManidades, y educación física). 

En este sentido, no debe concebirse a las instituciones públicas de educación suPeriar 
como un lujo sino como una necesidad, un derecho y una obligación, no sólo para cada 
uno de los habitantes, también para el gobierno, que ha logrado que México ingrese al 
mercado global vía el Tratado de. Libre Comercio y su entrada a la OCRE. 

Esta última situación significa una importante oportunidad de avance para Aléxico pero 
también representa un riesgo para el pais, tomando en cuenta que el desarrollo industrial 
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del sistema capitalista no es homogéneo en todas las formaciones sociales que integran el 
bloque, existen naciones más avanzadas, productoras de tecnología y con solvencia de 
capitales a las que se llama "centrales" en donde se ubican los socios de México para el 
TLC y; naciones menos desarrolladas, con poco avance tecnológico y por lo tamo 
importador de éste, dedicado por tal motivo a la manufactura de productos, a las que se 
domina "periféricas o dependientes" en los que se ubica a este país; por lo que puede 
observarse la enorme desventaja de México frente a sus socios comerciales. 

A través del programa de modernización, el gobierno mexicano pretende consolidar a la 
economía nacional a fin de situarla al mismo nivel de competilividad de las naciones 
centrales; la tendencia modernizadora no es nueva y se ha sustentado en el discurso de 
que "modernizar un país significa cambiar, no sólo la conciencia del grupo de campesinos 
y trabajadores sino también sus habilidades, y a la vez, transformar los modelos de 
producción no fimo/males heredados cíe la Revolución Mexicana (como el ejido y la 
propiedad comunal) en una empresa funcional y que obtenga ganancia'm  

La modernización en México responde a los requerimientos de un nuevo orden mundial 
capitalista y a la política neoliheral que se desarrolla en los Estados Unidos a partir del 
gobierno de Reagan, y que no ha cambiado con el gobierno ámócrata de Clinton; dicha 
reordenación del eapifidismo a nivel mundial provoca cambios en la economía nacional, 
que se traducen en el papel de la educación Superior y, por supue.sto en el do. las 
universidades públicas. 

Esta situación se presenta debido al papel de las universidades en la vida de una nación 
capitalista donde se constituyen como un aparato de Estado, ubicado en la 
superestructura, lo cual las convierte también en "expresiones históricas del complejo de 
relaciones sociales de hegemonía-subordinación que la sociedad capitalista ha tejido de 
manera concreta y particular en distintas partes del mundo"41  , por esta razón en ellas se 
manifiestan las contradicciones de clase del resto del complejo social. 

" PESCADOR Osuna, !osó Angel. "Educación Superior, Cultura Política 'y Sociedad" incluido en ater 
Pylltico v Educación en Méxicg, 1985, p.106 	 • 
41  RAMOS, Anuro, "La Universidad Mexicana y la Reforma en la (.1ACII" en geViSta de 1a UACK. 
LIACH. México. p.10  
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Las universidades públicas en México son importantes porque al ser el punto de encuentro 

de diversas manifestaciones sociales y culturales se convierten en el espacio en el cual se • 

va creando y trwisfonnando la cultura nacional, donde se legitiman o no, tanto la cultura 

como la ideología, el conocimiento, la política, etc., y donde se establece la lucha por la 

hegemonía en la elaboración de los proyectos sociales"m  , obteniendo con ello las 

universidades el rango de "centros de poder". 

Así, las universidades públicas son importantes para la vida social mexicana por: 

"-Constituir un escenario de la lucha 

de clases sociales (resistencia) 

-Erigirse como centro(s) de poder 

-Folmar los cuadros directivos (administrativos) 

de la formación social que les 

corresponde (legitimadora)" 49  

Tales r(1ZOFICS se combinan y expresan de diferentes maneras, relacionándose de 

determinadas formas de acuerdo al contexto (tiempo y espacio) de que se trate; sin 

embargo la universidad pública en cuanto parte constituyente de la nación mexicana (tal 

como se mencionó, y de acuerdo con ,4Ithusser, coma aparato ideológico del Estado) 

despliega un sentido y significado formal que es el de legitimar, no sólo un tipo de 

universidad pública sino también una determinada sociedad que incluye a las 

contradicciones que se expresan en resistencia por parte de los mismos actores que le dan 

vida a las instituciones. 

El discurso oficial asigna a las universidades públicas un papel fundamental para la 

estabilidad social "por la permeabilidad que propicia y el conocimiento que auspicia"°  ; 

y le encomienda la misión de formar los cuadros técnicos superiores que el proceso 

4' Las universidades privadas no han desplazado totalmente a las públicas porque al ser, éstas centros de , 	 , 
Investigación y de creación de conocimientos constituyen espacios de renovación científica, y porque son 
diversas en población, en su composición académica y laboral lo que las convierte en sitios de renovadón 
social y de integración politica y cultural, 	, • 	 . 
"MEDINA, Jorge. l'ubicuidad. Politica v soCiedad,  luan Pablos Editor, México. p. 14 
s°  SOBERON Acevedo, 'Guillermo. "La Universidad y las perspectivas de la Educación Superior en 
México" en Revista de la Educación Superior,  México,'ANUEES, No. 44. 1982. pA6 
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económico requiere, además de promover la movilidad social individual, transmitir las 
manifestaciones culturales representativas de la sociedad y encabezar el desarrollo 

económico del país para alcanzar los niveles de competitivhlad de los socios comerciales 

de México. 

De esta firma, se asigna a las universidades el papel social de proporcionar a los 
diferentes sectores de la producción los cuadros profesionales y técidcos que requieren; 

dentro de la Universidad Nacional 4111(1110111a de México, concretamente, los 
conocimientos y relaciones deben integrarse a una visión totalizadora de la realidad para 
así mantener el orden social establecido, esto es, debe legitimar al sistema. Se entenderá a 
la función legitimadora dentro del contexto del capitalistuo como agiten« cuya intención 
es seguir, continuar y promover una visión enajenada de la realidad a fin de promover la 

incapacidad de las sujetos para -interpretarla de una manera distinta y para convertir la 

visión gubernamenffil cano aceptable y justificada y como única firma 'posible de 
inhowctuar ;socialmente, es decir legitimadora en cuanto perpetuadora del sistema, 

Tradicionalmente el gobierno, la sociedad y las mismas instiluciones han asignado a las 
Miiversidades Tacs .siguimilesfunciones: 

-Impartir educación 
Mil* investigación 
i•Difindirla  cultura 

Sin embargo y pese a estar siempre presentes en el quehacer , universitario, estas funciones 

tienden a ser continuamente reconceptualizadas, principalmente bajo criterios 
economicistas pues las nece.sidade.s sociales son cada vez mayores y obligan a las 
universidades a ampliar sus responsabilidades y a "adaptarse a las nuevas situaciones" a 
través de la reorientación de la educación a impartir, la investigación a desarrollar y la 
cultura que debe difimdirse, siempre con la intención de legitimar a un sistema. 

Como consecuencia surge la necesidad de instrumentar continuos cambios en los planes y 
programas de estudio y, por supuesto, en los proyectos educativos aún a riesgo de que 
dichos cambios no siempre beneficien a la mayoría de la comunidad universitaria por 
carecer de estudios serios y objetivos que los sustenten, 
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Con el propósito de evitar estas contradicciones, el gobierno ha intentado hacer de las 

universidades públicas una especie de institución ficticia cuya utilidad social no es clara 
por lo que sus egresados no pueden ser incluidos dentro de los proyectos socioeconómicos 

que exista para legitimar un discurso paralelamente a la creación de visiones, lenguajes e 
interpretaciones falsas pero coherentes con la tendencia destructora de las fuerzas 

colectivas y disolvente del espíritu libre del sujeto para hacerlo caer en la servidumbre 
segúni los designios del poder gubernamental. 

Para lograr que las ¡ES sean consecuentes con una realidad social, el. Estado y ciertos 
sectores de la sociedad han dado a las universidades - o a la educación que se Imparte en 
ellas - una serie defunciones tendientes a legitimar y acreditar a los diferentes programas 
y políticas estatales!' 

La primera de estas funciones tiene un carácter cultural e ideológico y se sustenta en:la 
idea de :que las universidades co►tribuyeni a la preservación y transmisión de 
conocimientos y Miura heredados, y a la elnboración y difusión de diferentes 
perspectivds de la:realidad, así como de; pautaS de conducta social Con esto se pretende 
imponer umt:aparente cultura y un cúmulo de conocimientos ya establecidos qué son 
precisamente los que el Estado ha.  determinada Canto legítimas, y que pretenden convertir 
a las universidades 011 i0 qué Allhusserilanió aparatos de estado y de reproducCión de la 
ideología. 

In intención es dirigir la Opinión pública, aturdirla, hundirla en la incerlidumbrely el 
conformismo, se busca distorsionar y confundir el entendimiento de los jóVénes 
universitarios para evitar que logren dialogar con quienes hablan su misma lengua, tienen 

igual comprensión y objetivos transformadores, esto es, con el resto de! pueblo. 

Tal fisión deberá trascender el ámbito de las escuelas valiéndose de la función de 
extensión universitaria mediante la que se busca supuestamente "la interacción de la(s) 
universidad(es)y los demás exponentes del cuerpo social, a través de la cual ésta asume y 

"Estas funciones son planteadas por Javier Mendoza en el texto "Vinculación Universidad-Necesidades 
Sociales: Un terreno da confrontación" en Unlyer§idad v Sosteciat.UNAM, México. 1984 
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cumple su compromiso de participación en el proceso de creación de la cultura y de 

liberación y transformación radical de la comunidad melonar°  

A partir de la extensión universitaria se estahkce otra función de las universidades, la de 

socialización, esto basado en su disposición para extender .su obra a cada vez mayores 

sectores sociales, situación que las convierte en difisoras de determinados valores, 

normas y conductas sociales legitimadas por el Estado que se introyectaran en los sujetos 

permitiendo el mitro! (vía violencia simbólica) sobre las diversas formas de vida de la 

sociedad y en relación a las concepciones referentes a la realidad, procurando la coerción 

de firma pacifica y pasiva, Esta función se utilizará para, indirectamente, manipular los 

prejuicios, temores y sentimientos colectivos a fin de darles un toque "académico" y 

mantenerlos en los límites controlables. 

Otra función legitimación; de las universidades es la de selección social ya que, debido a 

que las dificultades existentes para ingresar a estos recintos, principalmente a la 

Universidad Nacional Autónoma de México, son enormes, sólo un porcentaje mínimo de la 

• población accede' a sus aulas y sólo ellos verán aumentadas sus posibilidadeS 

Movilidad Social. 

Dadleionahneme las instituciones de educación superior han tenido la misión de formar 

determinados cuadros para la producción , originalmente le correspondían los cuadros 

directivos (empresariales y gubernamentales) pero a raíz de la masificación, las 

aspiraciones de lose egresados disminuyeron hacia las cuadros medios y técnicos 

superiores; por. esta razón al promover o restringir el acceso a sus aulas, las 

universidades deciden el lugar que , ocuparán los sujetos dentro del proceso de 

producción" 

Esta' situación es explicada por el gobierno y sus tecnócratas como una cuestión de 

capacidad intelectual o interés personal de cada estudiante pues "lodos llenen las mismas 

posibilidades", y parafraseando a Montesquieu "la desigualdad de ,  las inteligencias y de 

''ESLAVA Perez, Ismacl. ''La Universidad del presente y del futuro, en Nuestra Universidad Hoy, 

"Esto no es determinante pues existen otros factores externos que restringen o alientan el acceso a las 
universidades, por ejemplo, el económico pero dentro del círculo educación -mejores condiciones de;vida-
mejor educación, si es determinante..  
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las fortuitas conlleva para los individuos desigualdades inevitables en el ejercicio de sus 

derechos'' intentando legitimar con estos argumentos la existencia y profundización de 
las desigualdades- sociales„económicas, etc., así como de las escasas posibilidades que 

tienen amplios sectores de la población para obtener más educación y quizá mejores 

formas de vida. 

laS universidades cumplen una función económica en cuanto proveen recursos 

humanos para la industria, .siendo esta lamas reconockla pues al formar filena de trabajo 
calificada, también pronnteven la reproducción 	fuerzas productivas y de los 

procesos que residiall de las relaciones de producción capitalistas que tienden hacia la 
continuación y manutención de la dhiámica del sistema. 

Con el desarrollo de la economía, los requerimientos académicos han variado de tal 

firma que, actualmente, y a raiz del proceso de modernización .e industrialización las 

universidades han tenido que establecer diferentes niveles de calificación. Esto ha 
obligado a redefinir y establecer prioridades en los objetivos, contenidos y estructuras de 

las profesiones, no sólo en las universidades, también en las escuelas técnicas, y en los 
diferentes perfiles de los egresados de ellas, de tal forma que sean congruentes con las 

necesidades del aparato productivo. 

Es a partir de las Mutiles mencionadas, (me las universidades públicas legitiman lo 
mismo políticas estatales que formas de vida y conductas, pero además permiten 

eitable.cer los fundamentos teóricos para sustentar las condiciones y argumentos de 

resistencia 

Desde sus orígenes coma instituciones de educación superior públicas, las universidades 

mexicanas no solo fingieron en algunas épocas como estructurante.s de un discurso 
dominante sino que también han intentado constituirse como una forma de 
finidamentación teórica de la acción práctica de los diversos grupos sociales que se han 

manifestado contra el sistema, lo que las ha convertido en la contraposición del poder del 
gobierno y en el sinónimo de resistencia, esto es de un poder contestatario a los 

JOLY, Maurice. Op. Cit. p,22 
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significarlos preestablecidos de la realidad social y posibilitado►' (le Opciones de realizar 
una lectura diferente de dicha realidad. 

Las universidades han cumplid) la función no legitima de explicar el finicionamiento del 
gobierno, de las clases que lo dirigen y del mismo sistema capitalista y sus relaciones de 
dominio-subordinación. Esta posma: ,fue conformándose en su interior a raiz de la 
i►ueracción de varios aspectos, por ejemplo, la llamada libertad de cátedra que ha 
permitido a los tkcentes introducir textos y posturas teóricas, filosóficas y políticas que, 
lejos de mantener un ambiente de pasividad han configurado una postura crítica en los 
estudiantes, maestros y trabajadores frente a la realidad social; a esto s'e aúnan ciertas 
características propios de la población estudiantil como son juventud experiencias de 
clase (social), etc., y ,sohre todo, la contradicción que representa la evidente i►tención del 
gobierno de lecnocratizar la educación y desvinmdar los conocimientos universitarios de 
la realidad nacional. 

Generalmente, al hablar de universidades públicas con orientación hacia la crítica social 
se hace referencia únicamente a la .Universidad Nacional 'Autónoma de México y al 
Instituto Politécnico Nacional que Ciertamente han Sido quienes han promovido la 
mayoría de los n►ovimientos universitarios en México, sin embargo se considera oportuno 
incluir otras instituciones pié han tenido influencia o inspiración para la resistencia 
social 

En 1912, u►t grupo de intelectuales mexicanos entre los que se distinguen Pedro &migue: 
Ureña, José Vasconcelos, Antonio Caso, etc., promovieron la creación de la Universidad 
Popular la que, aún basada en modelos europeos, planteaba el papel de los iPlelecivales 
como renovadores de la cultura otorgándoles un nuevo rol político - anüpositivista - y de 
acuerdo con la época revolucionaria; si bien esta institución parecía centrarse únicamente 

en la cultura y las artes, es innegable que los intelectuales que, la crearon "determinarían 
una corriente valiosa para los programas revolucionarios de política educativa (y) su 
participación en la vida pública nacional introdujo un tono` de idiosincracia en el 
panorama gubernamental que se reflejó, sobre todo, durante la década de los veinte"" 

ROBLES, Martha OD. Cit.  p.95 
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La Universidad Autónoma del Estado de Michoacán (1917) se caracterizó por ser fruto 

del esfuerzo de un grupo ele estudiantes y maestros con tendencia liberal que, no sólo 

lograron su autonomía, también ganaron los espacios físicos y culturales que requerían; 

aún cuando esta universidad no era pública (en el sentido de que toda la población 

pudiese ingresar a ella, pues sólo asistían aquellos con recursos económicos) si significó 

una importante influencia para his universidades estatales. 

Por otra parte desde su reinagillación, primero como Universidad Nacional de México y 

posteriormente como Universidad Nacional Autónoma de México, esta inslitución se ha 

caracterizado por su postura combativa frente a las políticas estatales. 

Ejemplos claros ele ello son la misma lucha por su reapertura, en 1910, de la Universidad, 

la pugna por obtener su autonomía en 1929, las movilizaciones para recUperar su caracter 

de institución nacional en 1944 (las que culminaron con la promulgación de la Ley 

Orgánica de la UnimrSidad Nacional Autónoma de México misma que dm.  rige los 

destinos de la Casa de Estudios), el movhniento estudiantil de 1968, el de 1971 - (attiboS 

con Trágicas consecuencias) y, el máS recuente, la huelga convocada y dirigida por el 

Consejo Estudiantil Universitario en 1987 en Contra de las refornias promovidas por el 

rector Carpizo y que concluyó con la realización del Congreso Universitario. 

Como consecuencia de esta posición impugnadora, las universidades públicas han sufrido 

constantes ataques por parte del gobierno y de ciertos sectores de la población que 

consideran que esta postura crítica afecta a sus intereses. Si bien el centro de los ataques 

ha sido la Universidad Nacional Autónoma de México, las instituciones del interior del 

país no se han quedado atrás; pero por la misma razón de la trascendencia de sus 

críticas, la Universidad Nacional Autónoma de México es a quién con mayor continuidad 

se le impugna y se pretende deslegitimar; esto trae como consecuencia que al interior de 

la universidad vaya gestándose al mismo tiempo una respuesta, traducida en un mayor 

cuestionamiento al Estado. 

Sin embargo, si algo es cierto es que gracias a esto las universidades públicass6  

continúan siendo el centro de muchos debates educativos, pollikos, económicos, eta,' a 

56 A' cuitado los movimientos tnál im ortantes se han desarrollado en 1‘ UNAM existenotras 1111 	 p 	 4 	,   
universidades públicas que se han destacado no sólo por su capacidad de movilización, también por la 
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nivel nacional y Mantienen su imagen como "espacio(s) donde conviven en conflicto 

proyectos y orgwikaciones, lamo de indole nacional o hegemónica como emergente, 

disputándose el derecho a definir y proyectar fuera de sus fronteras la 'cultura 

WINCI'Maria "57  

E,, el caso de México, si bien siempre ha existido esa tradición de lucha en la universidad, 

ésta alcanza su momento más álgido a partir del agotamiento del "milagro mexicano" 

desarrollado entre 1950 y 1970 en que los movimientos sociales en general y en 

especifico los (le la Universidad ¡l'acimut Autónoma de México elaboran proyectos 

críticos encaminados a un proyecto social amplio, con mayor claridad teórica y 

metodológica con clara definición histórico-estructural y que incluye a otros sectores 

sociales. 

Al agotarse el modelo económico desarrollado, el pais entra en una prqfunda crisis 

económica que se refleja en la educación, y en consecuencia en las universidades, esta 

crisis se agudizó desde principio de la década de los ochenta y para salir de ella coinietiza 

a pmmoverse el programa de modernización de. la sociedad mexicana el cual se traduce - 

en el ámbito educativo como el Programa de Modernización Educativa. 

Esta crisis de la educación superior en México esta enmarcada principalmente en el 

crecimiento vertiginoso cíe la matricula y en las consecuencias que esta trae, entre ellas, el 

reforzamiento del desequilibrio entre la <Vena y la demanda de egresados y empleos 

disponibles en el mercado nacional; importantes modificaciones 'en la composición 

poblacional de las universidades como consecuencia de la masificación de las 

universidades que degradan su jimcIón como formadora de Mies, también hay cambios en 

la estructura organizacional de las instituciones, pues la burocratización y la deficiencia 

de los servicios se evidenció con fuerza y sobre todo, comenzó ,un período de 

cuestionamiento y negación de las universidades' públicas y a la vez de desarrollo 

vertiginoso de las escuelas privadas de educación superior, 

elaboración de proyectos educativos alternativos; entre estas instituciones destacan la UAS, UAO, UAZ, 
IPN y la UAM, La última acción del Estado en una universidad pública se presentó cn la' Universidad de 
Sonora en abril de 1992 cuando el rector solicito a la policia entrar y golpear a los estudiantes. 
"RAMOS, Arturo. OD, Cl(, p.11 
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Unto la crisis universitaria COMO la campaña de deslegitimación crean entre la población 
estudiantil, trabajadora y académica una conciencia crítica de la situación social pues se 
percatan de las tendencias y políticas del Estado y comienzan a cuestionarlo. Es a partir 

de ello que .  comienzan a evidenciarse las liawiones legitimadoras de las universidades y a 

cuestionarse su papel de reproducción del sistema 

Poro de este contexto, los trabajadores universitarios juegan un papel importante pues 
como consecuencia de los sucesos del (8,v las posterior masificación y descentralización 

de la Universidad Nacional Autónoma de México el Estado comienza a buscarforntas de 
ampliar su lnterwnclón dentro do las escuelas aprovechando que estudiantes y maestros 
se replegaron a raiz de la represión y son ellos quienes comienzan a dar muestras de una 

enorme conciencia politica y cola borativa al llevar a cabo Movilizaciones sindicales a 
través de una buena organización y aliándose en la medida de lo posible con los otras doS 

sectores universitarios. 

El movimiento de! 68 fue una lección para todos y se demuestra al observar que á parlir 
de entonces "el gobierno no ha mostrado !In radicalismo excesivo en las coyuniuraS 
políticas para Imponer Sri política, pera si ha conformado su decisión de modernizar a la 
universidad mexicana a través de una manejo selectivo e Inflexible del preSupuesioNM: 



CAPITULO 2 

ELEMENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA CULTURA DENTRO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

La modernización de ttiléxico, era, haSta el sexenio de Miguel de la Madrid, un proyecto 
enfocado únicamente hacia el desarrollo industrial del país ajeno a la sustitución de 
importaciones y jimdamentado en la liberalización de la economía en donde el ,sector 

terciario impulsara el crecimiento económico; este proyeao se consolidó bajo el gobierno 
de Carlos Salinas quien, desde su campana presidencial, manifestó la necesidad de 
modernizar al país si se deseaba ingre.sar al grupo de naciones altamente desarrolladas; 

esto implicaba extender el proyecto ala lotalidad de la vida nacional:a fin de hacer 
copartícipe a la población de dichas transformaciones raíz de esta generalización, la 

, 
modernilaCión adquirió un matiz "mexicano" convirtiéndose en sinónimo de reforma 
social y abarcando elementos tanto de la estructura como de la superestructura lo que, 
cabe aclarar no significa cambiar al sistema sino agilizado y eliminar sus 
contradicciones. 

El objetivo económico es lograr que México Ingrese a los mercados internacionales 

(globalización) a través del aumento en los niveles de, competitividad y productividad 
empresarial que se pretenden lograr gracias a la Importación de tecnologías, de capitales 
extranjeros y de la "optimización" de los procesos productivos (que no significa más que 
mayor explotación) bajo el paradigma de la calidad total, entendido éste como 
instrumentalkación; esta intención conlleva ,'bajo la perspectiva gubernamental, la 
imperiosa necesidad de reorientar la educación hacia, la formación de los recursos 

humanos que el aparato productivo y empresarial requieren; además de transformar a-las 
culturas organizacionales de las empresas y; conformar una nueva ideología en el pais 
(ser y actuar como los paises industrializados). 

Uno de los mayores peligros que los críticos ven al programa de modernización se enfoca 
hacia la conciencia social19  pues, afirman, contribuirá a una más profunda invasión 

59  Por conciencia social se entenderá al conjunto de ideas, teorías y opiniones elaboradas y estructuradas 
por tos hombres al vivir en comunidad y que son por ello el reflejo de su existencia social real (actividad 
material y productiva del hombre) 
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cultural" y a la consecuente pérdida de la identidad nacional - la del pueblo, no la 

&pulida por el gobierno - situación que podría conducir a la decadencia social que, 

consideran, llene la mayoría de los paises del primer mundo; al reprimir la creación de 

nuevos conocindentos„vignificaciones y manifestaciones colectivas con las que el pueblo 

se comprometa e identifique. 

La educación, sin embargo, corre también un grave riesgo pues en las escuelas se está 

abandonando la preocupación por promover el espíritu creativo y la conciencia crítica de 

los estudiantes' convirtiéndolos CM sujetos pasivos y campo Jibia para la invasión 

cultural extranjera. 

Esta preocupación crece cuando se enfatiza el papel de la educación en la conformación 

de un pais y en la creación de sil conciencia social,. &Mentos que incluyen desde la 

socialización, transmisión de la cultura y, calificación para el trabajo; hasta su función 

como promotora para la elaboración de nuevos conocimientos 'y su papel como aparato 

ideológico del Estado - ya convirtiéndose en un instrumento para la liberación del pueblo 

o para su oinwsión; siendo legitimadora de conocimientos, prácticas, di,vcursos y sentidos 

que puedan ser hegemónicas o de resistencia , 

A partir del reconocimiento que tiene la educación para cualquier formación económico-,  

social, conviene definir, para el caso de kféxica, cuál • de los niveles que integran al - 

Sistema Educativo Nacional es el demayor trascendencia,. 

Si bien los niveles básico y medio básico son de suma importancia pues se encargan de la 

formación de la ninez y juventud de México, es el nivel superior el espacio donde 

convergen y encuentran sentido tanto las enseñanzas y aprendizajes que los estudiantes 

han recibido a lo largo de toda su vida académica como los contenidos propios de la 

6°  Por Invasión cultural se entenderá, en concordancia con Julio liarreiro (1974) a ."un tipo do intervención 
sobre el pueblo que sintetiza casi toda 'acción masificadora' ,..'consiste en la invasión o penetraCión de los 
Invasores en el contexto culural de los invadidos, imponiendoles su visión del mundo que tiene como 
objetivo frenar su creatividad e inhibiendo su expresión" (FREIRE; Paulo. Pedagonia del oorirnido) 
61 Se hace refeincia a lo estudiantes de lodos los niveles Uscolarel y  Para e.lemPlo hitt eon recordar el 

. debate que provocaron los libros de texto gratuitos de historia para 4° y S° grados de primaria, en los quo el 
pasado de México fue  prácticamente reestructurado al, cambiarse las Intenciones que promovieron los 
hechos históricos y las decisiones de los °héroes nacionaleC transformando el papel de 'varios de ellos •  
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formación social a que pertenecen, lo que y debido también a su edad - les brinda una 
mayor disposición y fundamentado?, para manifistarse y defender su identidad social 
contra cualquier intento de invasión; esto convierte a las instituciones de educación 

superior en el punto rodal de los debates y en espacio donde las luchas por su control se 

presentan de forma más evidente. 

Y aún dentro de las instituciones de educación superior existen diferencias ya que no indas 
tienen una misma importancia social pues, por una parte no todas tienen la misma 
postura estudiantil and-sistema político, y por otra - y a consecuencia de eso - algunas 
¡fintarán ciertos cuadros dentro del proceso productivo y algunas se especializarán en 

(muy -; lo anterior puede ser explicado con mayor facilidad al distinguir a las 
instituciones públicás de las privadas, en donde las primeras han pasado,' en las últimas 
dos décadas, a formar técnicos e.specializadosi mientras que los segundas formas cuadras 
administrativos y directivos. Sin embargo, las escuelas públicas y específicamente la 
Universidad Nacional Autónoma de Mékko representan a laS inginICIOPIE$ POS respetadas 
y a los cuales acude el mayor número de estudiantes lo' que las convierte en los espacios 
de concientización crítica de la poblacián,' 

La Universidad Nacional Autónoma de México es todavía considerada la Máxima Casa de 
Estudios del pais principalmente debido a que el espectro de disciplinas que Imparte 
abarca - prácticamente - todas'las áreas de conocimiento, esto la convierte en el centro de 
las pugnas por el poder educativo, por un lado, su población busca reivindicar su calidad 
académica su capacidad creadora y, por otro, su gobierno pretende convertirla en 
difitsora de conocimiento y de una cultura enajenable y alienadora; sin embargo esta 
lucha permite que en su interior vayan conformándose Interpretaciones y expresiones 
colectivas universitarias que se'convierten en una alternativa para la elaboración de un 
proyecto social nacional de y para el pueblo. 

44 



2.1. RELACIÓN ENTRE IDEOLOGÍA Y CULTURA: CULTURA HEGEMÓNICA Y 
CULTURA POPULAR 

Cualquier estudio sobre las formaciones sociales invariablemente hace mención a los 
elementos que las confino:cm - etnias, lenguajes, cultura, educación, etc. - y en muchos 
casos a r'avcs de alguno de estos elementos intentan explicar la totalidad social espectlic,t 
a que se llaga referencia: todo dependerá cíe la perspectiva mórico-metodológica desde la 
cual se estudie dicha totalidad. 

En el caso del presente trahajo„se retomará a la cultura como eje articulado, de diversas 
manifestaciones sociales siendo necesario por ello comenzar por definir al concepto sin 
olvidar que es menester remitirse a uno determinada forma de concebir el Inundo real que 
permita construir nuestro objeto de estudio, 

Intentar establecer una definición única de la cultura resulta ocioso pues es poco probable 
que todas las cancepciones teóricas - y no teóricas -la tomaran como válida pues existen 

muchas y muy diversas perspectivas; desde la risióm popular, las cielos antropólogoS; .  los 
sociólogos, filósofos, etc:, haSta laS de la político ola administraCión, sin embargo, ya fin 
de dar algún orden al pensamiento se retomará el trabajo de RaYmond Willrants 12  quien 

, 
reconoce das enfoqueS para concepinalización de la cultura, a: saber :"el enfoqu e que 
insiste en designarla corno el espíritu Confin.  mutar' :de rrn pueblo (ideal, 'religioso - O 
nacional), y el énfasis, algo más moderno; que .  Subraya la cultura vivida determinado 
principalmente por otros procesos sOciales'o lOrfnás de ardetiMliea'',,détiandtlaitids 
idealismo a la primera y inaterialismO a Idsegitnda, 

Esta diftrenciación establece la separación entre los conceptos de la antropología, por 
ejemplo Malinowski para quien ""la cultura comprende los'artefactos HEREDADOS, los 
bienes, los procesos técnicos, las ideas, los hábitos y los valores en donde se observa'un 
reduccionismo a únicamente "el modo de vida de un pueblo" o "un medio de transmisión 

Esta diferenciación es, a su vez, retomado por Roberto Villamil en su articulo "Las Instituciones de 
educación superior y la formación cultural" en Cuadernos del CESU, N'.3 I, titulado gi concento de 
Formación eiligffiducación Vgiverst lie México UNAM. 1993.130 
63  RICHARDS, Audrey Y, "El concepto'de cultura en la obra de Malinowski" en FIRTH, etal. Hombre v 
Cultura, La Obra de Hronoslaw Mallnowski, siglo XXI, Madrid, 1994.115 
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de información, es (pues) la descripción de un determinado modelo del mundo"", en 
contraposición, se encueraran los diversos mames marxistas quienes relacionan la cultura 
"con lemas como el carácter de clase de la cultura, el deletrainisrao político de valores, la 

existencia de una cultura dominante y una dominada y a la existencia de los apararas 

ideológicos del Estado"ns  , especificamente, es la síntesis de los valores materiales y 

e.spirituales alcatmulos por una sociedad." pero sin perder de vista que son la 

manifestación de los contenidos de una deterniinada formación económico social y por lo 

tamo Se. cwis/ruye a pulir de las diversas prácticas sociales,. particulares de tm 
determinada grado de desarrollo social e histórico. 

Este punto de vista, materialista - marxista, es con el que se coincide pues deja claro que 

los productos 4e la cultitra son tambijn objetos sociales que representan, "los contenidas 
de la conciencia expresados con la ayuda de signos y de valores como formas de signos" 
67 

cultura a lo largo del presente trabajo será entendido coma la representación fenomenica 
Concreta que resulta de la conjunción de los elementos ideológicos, conduclualel y 
materiales creados par un determinado grupo. social, haló un determinado proceso de 

producción en 	tiempo histórico; -es el . pródigo de In:acionulaelon, creación, 

recreación y resignifiCaciótreonlinua de diVersos elementos y slinholós Oler endiande las 
relaciones Sociales de prodneción, del devenir histórico y de.- la interacción entre diversOS 

grupos. 

Los elementos ideológicos incluyen todos los saberes y perspectivas del hambre respecto a 

la naturaleza, la sociedad y su relación con ambas; inC4011C1delffá.S' los valores morales, 

espirituales, filosóficos, idiomáticos, legales; artísticos, los hábitos, etc.; en resumen a la 
conciencia social, es decir, todas las representaciones simbólicas del mundo que cada 
sujeto aprende, ,aCtualiza y tramitaran constantemente. Los eleMentos de la conducta son 
las manifestaciones concretas, atraVés de actitudes y palabras que dan cuenta de la forma 

. 	, 
como las personas han experimentado, pensado y transfortnado los aspectos ideológicos. 

VILLAMIL. 0o. Cit.  p.33 
¿5 
Itt. 

KLOSKOWSKA, Antoanina. "El Concepto de Cultura en Marx" citado por DIAZ Castillo en Qüel 
Dpular y Lady dtClases  Cuba, p,50 

VILLAMIL. Op.  
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Los elementos materiales son todos aquellos objetos, instrumentos y artefactos que los 

hombres elaboran, tal es el caso de: las obras de arte, construcciones (casas, edificios, 

monumentos, puentes, etc.), las modas (ropa, accesorios, peinadas), los utensilios, medios 

de transporte, la organización física de las ciudades, los medios de producción, los 

productos que se elaboran y consumen, etc., estas creaciones representan la objetivación 

más perdurable de las concepciones y significaciones de la realidad (ideología) que 

enarbola un determinadO grupo social y SOO resultado de los diversos procesos de 

producción. 

Estos elementos caracterizan a un periodo histórico, a un pais y a un grupo étnico y/o 

social distinguiéndolo de olros periodos, paises o grupos; de igual forma 110 son estáticos 

ni son heredados «alterados y en su totalidad sino que una multitud de expresiones se 

van perdiendo o diluyendo COMO r aullado de los diversos encuentros e influencias con 

otras culturas así como por la evolución de lav mismas sociedades que lav engendraron 

A través de la postura teórica desde la que se construye _una vi.sión de la realidad se 

estructurará el cuerpo conceptual que permita estudiar y desarrollar a la sociedad y los 

fenómenos que en ella se manifiesta« en el caso de la cultura, dio largo de este capítulo 

se ha intentado mostrar cómb su definición se cambia anipliamente entre:, diferentes 

perspectivas, sin embargo, esto no sucede cocí la especificación de sus diversos géneros o 

• manifestaciones ya que las teorías muestran mayores punto de concordancia, así por 

ejemplo, . • desde una perspectiva más inclinada hacia', el estructural-fiocimialigno, 

Ezequiel Ander7Egg reconoce ornó 	formad. en -qUe' se expresa la cultura a las 

sigulentes: 63 
 

I.- Cultura de Elite,- Cultura que elabora y recibe dentro de la elite (cultural, política, 

económica y social). 

2.- Cultura de Masas,- Es producto de una industria y difundida a través de medios 

técnicos a un público masivo, incluye comportamientos, modos de vida y de pensamiento. 

3.- Cultura Popular,- Expresiones culturales surgidas desde dentro del propio pueblo, 

reflejan su realidad y manifiestan sus características como clase social. 

" ANDER-EGG, Ezequiel, "Acerca de la Noción de Cultura" en Antologia Proarama de Formación de  
Animadores de las Culturas PODUIAICS,  Instituto Nacional de Cultums Populares, México, 1985,128 

47 



4,- Cultura del Pueblo.- Expresiones culturales heredadas y transmitidas entre el pueblo y 

que viven en su conciencia. 

5.- Cultura Hegemónica.- Culium de la clase dominante que se pretende introyeciar a 

todo el pueblo. 

6.- (.'ultras Subalternas.- Akinifestaciones culturales de las clases dominadas o 

suba/ternas, 

De estas formas de la cultura cabe destacar en este momento que al referirse a las 

culturas subalternas, Ander,Egg lo hace en plural, a diferencia de las otras 

manifestaciones, esto le brinda unq característica más diversa a estas manifestaciones, 

pues quizá y sin proponérsela e.vie autor les otorga pluralidad y con ello movimiento a la 

vez que reconoce la existencia de valgas claves dominadas y sólo una clave dominante, sin 

embargo no traspaso estos límites de reconocimiento de su existencia al no establecer una 

relación dialéctica entre los representantes de todas las manifestaciones. 

Desde otra construcción teórica, Gramsci69  identifica a la cultura hegemónica (legítima y 

difundida a todo el pueblo, elabOrada por los intelectuales, dominante y alienadora) y, a: 

la cultura de lav masas subalternas (del pueblo, alternativa si hien no estructurada ,. 

teóricamente y liberadora), dentro de la misma postura, José Joaquín -Blanco" hace 

mención de una cultura nacional y una cultura de atado, siendo la primera sinónimo de 

cultura popular definida como "la concentración de memoria histórica y de identidad y 

pribia presentes que resguarda lo que da nacióti ha hecho y lo que es" lo cual le -

permite conformarse como una postura crítica hacia el Podei.; ptir r  otra parte,'cultura de 

Estado es la legitimadora de determinadas manifestaciones que prontue.1,en mitificación 

y la des-WrmaCiOi del quehacer cotidiano del pueblo. 

La diferencia básica entre estos dos autores y iinder-Egg radica en que éste último se 

limita a otorgar características y funciones a las manifestaciones de ' cultura. sin 

establecer una relación e influencia mutua ni clara, el papel social que juega cada una de 

ellas dentro de un contexto determinado, ni su pOsible trascendencia como motor de la • 

"Citado así por KLOSKOWSKA, Ov. cit 
"BLANCO,Josd Joaquín, "Cultura Nacional y Cultura de Estado" en Cuadernos de la FCPvS. UNAM, 
Mdsico, P. 75 
71u.  
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transformación social, Por su parle, Gramsci y Blanco si identifican los orígenes de clase 
y la importancia de las culturas que ellos reconocen, asimismo permiten manifestar a 
dichas manifestaciones como pensamientos humanos concretizados, ya elaborados y 
separados de la conciencia que los gestó convirtiéndose por ello en posibilidades 

históricas, las que además, han pasado del sujeto creador a la conciencia de toda una 
colectividad. Los objetos culturales adquieren desde esta perspectiva, una existencia en el 
pensamiento y una significación que de ellos hacen los sujetos (creadores y receptores) 
quienes, no sólo no reproducen fotogrülicamente dichos objetos, sino que además les 
~den quitan y melifican elementos que !al numtienen vivos, llegando incluso a ser 
modificados al grado de ser reconstruidos, a veces siguiendo el modelo que las engendró y 
a veces en contradicción con él. • 

shueSis existe una postura que conduce hacia el reduccionismo de la cultura al 
encuadrar su .  definición dentro de la simple enumeración de rasgos, dándole ambigüedad 
al concepto; esta postura de caráCter 'antropologista, fimcionali.sta, positivista;  

convierte a la cultura en sinónimo de totalidad y sistema de procedimientoS, sin leyes para 
Su desarrolló Welter:diente en relación de otras manifestaciones dentro de una misma 
formación social; asignándole un carácter pragmático a la -cultura y eliminando su 
aspecto revohicionario. 

Otra postura que hemos querido identificar como postura critica argUntenta rtr›. haber 
trabajado ala cultura como categoría effleclfica sin embargo, y can larlóella:ha logrado 
articular a la cultura dentro de un sistema global, COMO' la materialidad de la realidad 
Social que debe ser estudiada en su articulación caigas otros elementos que Cüttfarltüil 
una formaCión etbnómiCaiSocial y, lo más importante, y de acuerdo Coh . GliMM:.Se ha 
reconocido que en la cultura se manifiestan "relaciones de poder y de lucha" 7a  
convierilendola en ."una relación que produce y honra formas particulares de significado 

y acción " '3  , esto expresa que se le ha otorgado pul carácter dinámico, transformador y 

fimdántemádor de prácticas sociales. 

12  GIROtJX, Henry. "Las Políticas de Educación y Cultura" en Sociedad. Cultigi y Educación, ENEP 
Aragón, Antologías W.53, México. 1989 

"MIL. 
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La cultura es creación humana con significtuh colectivo en las prácticas sociales' de un 

determinado grupo social el que, por lo nudo, esta conformado por las relaciones que los 

indivkluos establecen entre sí, por el conjunto de los modos de vida de ese grupo 

(organización, símbolos, rituales, usos, conducta) por la ideología y por las relaciones 

sociales de producción. 

Vivir en sociedad es una necesidad y una característica propia del hombre, de ahí que 

todos los sujetos están en búsqueda continua del pertenecer" a una comunidad en donde 
den y reciban influencia de los otros, todo esto, de forma espontánea, sin embargo, una  

vez que se han creado bienes comunes, los hombres buscan resguardarhts de otros grupos 

sociales dando lugar con ello afamar concretas de organización social a través de lo que 

se denomina "nación". 

Una nación es una entidad en donde los sujetos comparten una visión común con respecto 

a sus necesidades, intereses y perspectivas, o ,sea que en su interior, originalmente, sólo 

eStán reunidas personas cuya visión de la realidad y sus expectativas sobre ella son 

semejantes, y lo hacen voluntariamente. 

El Estado, afirmó Lenin, nació cuando la sociedad se dividió en clases sociales (que se 

establecieron dependiendo del lugar que ocupen los ojos y/o grupos dentro del proceso 

de productiOn), y en tal caso puede oponerse que la Idea de nación apareciera a la par 

pues, para que una nación sea considerada como tal precisa de una división de su 

estructura en diferente.s subentidades(fuerzas armadas,- aduanas, policía,- 	forma de 
gobierno); de una deliMitación geográfica „ que le permita. establecer !!miles cíe 

territorialidad en relación al exterior: y sobre todo requiere 'de una ideología gire 

Construya una identidad nacional. 

Dentro de IM Estado, la ideología se "organiza" en una estructura muy compleja, los 

aparatos ideológicos de Estado que se institucionalizan y juegan un papel represivo no 

violento al iniroyectar determinadas visiones del mundo dentro de la conciencia de los 

individuos a fin de alienados y evitar la resistencia al sistema, Los aparatos ideológicos 
son numerosos, Alibusser14  reconoce las siguientes instituciones como tal: ME religiosos 

74  ALT1tUSSER, Louis, "ideología y Aparatos ideológicos del Estado" en La Filosofía corno Arma de la 
Revolución, Antología de Sociología de la Educación, ENEP Aragón. p,156 
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(el sistema de las distintas iglesias); los 	escolares (el sistema de las distintas escuelas 
públicas y privadas); los familiares, jurídicos, políticos (el sistema político, sus disiintos 

partidos); los sindicales; los de información (prensa, radio, 1.v., etc.); y los culturales 
(literatura, bellas artes, etc.), en estos aparatos sin embargo, no se realiza la ideologia en 

sí misma pues, de acuerdo con illthusser, ésta sólo tiene sentido "en la perspectiva de la 
lucha de clases, canto aparato de la clase que asegura la opresión de clase y garantiza las 

condiciones de la explotación y de Suproducción"" y, tomando en cuenta que la lucha 
de clases implica relaciones de dominación y subordinación y por lo tanto de explotación. 
y resistencia; los rilE pueden ser arma de doble filo para la clase pbernante pues al ser 
tantos ,fue necesario otorgarles cierto grado de autonomía frente al Estado lo que ha 
permitido que alguno sujetos puedan reconocer la imagen estatal de la realidad, 

De esta firma, conlbrinar una nación conlleva, además de la creación de un aparato' ¿le 
Estado, el reconocimiento de que los suplas que la constituyen Son su esencia y que son 
los diversos grupos que la integran, qUienes dentro del prOceso de configuración de los 

diferentes procesos históricos dan lugar a la nación; significa, de acuerdo can Ortega y 
Gasset "tener glorias comunes en el pasado, una voluntad conuin en el Presente; haber 
hecho juntos grandes cosas, querer hacer otras más 	. Estos elementos son también la 
base para la cindbmación de la ideología de un pueblo, que si bien aún no estará 
estructurada si brindará las pautas para distinguir él pasado y cl presente de una nación y 
su Miura. 

Lo nacional puede ser visto desde dos perspectivas, la del atado y la del pueblo; el 
primero, en cuanto no es el creador único dula nación, tiende a presentar una imagen 
Idea/ y generalmente falseada de la misma pues por un lado ésta responde a los intereses 
de una clase social hegemónica y su tendencia es hacia la dominación de la población y, 
por otro, si bien retoma elementos del punto de vista popular, los extrae de sus contexto 
original debilitándolos en su riqueza y fuerza creativaY transformadora; la perspectiva 
del pueblo implica un proyecto a desarrollar partiendo de la historia, la lengua, las 
tradiciones, el avance tecnológico, la filosofia, integración social, etc., en fin una cultura 

115613RTE .GIA57Y GASSET, 'lose, "La Rebelión de las Mimas" citado por RECASENS Siches en S°ci°10111a. 
p.500 
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y una ideología comunes a todas, con la que estén identificadas a través de esto, con la 
nación. 

Lamentablemente, el proyecta popular no acaba de consolidarse, mientras que la 

tendencia estatal tiende a mantenerse, aqui por supuesto tienen tui papel trascendental los 

Intelectuales quienes pueden legitimar y articular un proyecto alternativo o estatal. 

Cano ha podido observarse, cultura e ideología son dos conceptos íntimamente unidos, 

que se determinan entre si y que van desarrollándose y recreándose a la par. Retomando a 

Gramsci, este define a la ideología como la "concepción del mundo que se Manifiesta 

implícitamente en el arte, 	(d derecho, en la actividad económica, en todas las 

manifestaciones de la vida intelectual y colectiva"", es la cohesionadora de loS 

individuos " en Sus Impeles, en sus júnciones y en sus relaciones sociales"73  y su Mielo,' 
principal es la "reproducción de las relaciones de producción, es decir, de las relaciones 

capitalistas de explotación"?' 	La ideología es, de acuerdo can Illdiu.sser la 
representación de la relación que los .sujetos establecen con sus condiciones de existencia, 

esta relación no es real sino imaginaria y deformada y tiene existencia material en cuanto 

se huerta en la conciencia de las sujetos y los conmina n realizar ciertas actas dentro de 
sus prácticas cotidianas. 

Podría parecer en un momento que cultura e ideología son sinónimos pero esta 

posibilidad se disipa cuando se establece la existencia de una estructura y un sistema que 

da sentido y orden a la Ideología, cuando se establece que al igual que con la cultura, 

existe una ideología dominada y una subordinada, pero que la ideología depende'en gran 

medida de la estructura técnico-económica que define a la sociedad y al hombre desde 

una perspectiva racional, eficientista y funcional, anteponiendo los intereses de la 

producción y deshumanizando todo lo que no sea ganancias; la cultura es para autores 

como Be!!, "prodiga, promiscua; dominada por un humor antinacional, ana-intelectual, 

en el que el yo es considerad° la piedra toque de los juicios culturales, y el efecto'sobre el 

yo es la medida del valor estético de la experiencia' ;la ideología, como` sistema, es 

obra de intelectuales; la cultura es del hombre en general, 

POTELLI, Hugues, Gmniscil cl Elocilie Histórico  México, siglo XXI, pág. 16 
HARNECKER, Martha. Los Concianos Elementales del Materialismo Histórico,  siglo XXI, México, 

1991.005 
19  ALTHUSSER, Os, cit„  p. 156 
im BELL, Daniel, O. cit. 
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En este sentido puede afirmarse que la cultura de Estado o hegemónico tendrá un papel 

ideológico en cuanto objetivación estructurada de la concepción del mundo de la clase 

dominante; mientras que la cultura popular o de las masas subalternas es susceptible de 

constituirse - vía un trabajo intelectual - en la ideología liberadora del pueblo, 

De esto fimo, los prácticas y sentidos de la cultura son también uno nianifeslación 

ideológica y están determinados por el grado de desarrollo de la sociedad, esto significa 

que del grado de avance' de un pueblo va a depender su tradición cultural, es decir, por 
ejemplo, que,  un pais capitalista avanzado tendrá manifestaciones culturales diferentes a 

las de otra C011 mayor grado de atraso; y una cultura urbana será diferente a una rural 
aún cunde se desarrollen dentro de un mismo país. 

La cultura surge de manera espontánea y por ello puede tomar caracteristicas varias, la 

ideología sin embargo no, pues conforma la legitimación de una determinada formación 

social Una formación social nace junio con su cultura, pero su ideología puede lardar 

más tiempo en definirse y determinarse; la cultura se crea a partir de la interacción entre 

los hombres y la ideología surge al consolidarse una nación. 

En el caso de México, la intención de los gobernantes de la pos-revolucióniha sido la de 

construir un Estado basado en la Unidad Nacionalsi  , sin embargo no lo han conseguido 
por que desvinculan el interés del pueblo de la cultura del Estado, lo que ha generado que 

la población ,no logre identificarse plenamente con los propósites de la Unidad Nacional, 
con su Ideal de ,  sociedad y con su cultura. At'in así esta intención hate uso de una 

ideología que sirve como vinculo entre las deferentes capas sociales y la clase dominante, 
vinculo que permite al gobierno subyugar én varios aspectos la 'capacidad creadora de 

dichas'clases. 

En este sentido la ideología es muy útil pues su naturaleza simbólico-conductual le 
permite entrar en la conciencia de los individuos a través de diversos instrumentos de 

difusión de forma relativamente fácil, el problema radica en que su ritmo de desarrollo y 

consolidación no es muy rápido y una vez introyeciado en los sujetos no es susceptible de 

transformaciones repentinas y radicales, 

ds Todos trabajamos por un proyecto único, que nos beneficia por igual y en donde el gobierno es el 
Director. 
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Por otra lado, la cultura, concebida como "especificidad sociohistórim de las 

manifestaciones de la conciencia social"" se vincula con las diversas obras de la 

creación artística, científica y filosófica así como con las diferentes concepciones de clase 

que, en conjunto, han conducido las reflexiones teóricas hacia la diversificación del 

concepto, desde cultura en sentido amplio y general hasta cultura de masas, dominante, 

popular, subalterna, etc., es decir, hacia la especificidad 

Esta diversificación también resulta del sistema teórico que tiCline al concepto, asi, la 

filosofia idealista termina por oponerla a su noción de civilización; la antropología social 

la enfrenta a la naturaleza bajo la premisa de que existen diferencias culturales, 

conduciendo el análisis teórico hacia el etnocentrismo y a la idea de la superioridad de 

una manifestación cultural frente a otras; finalmente, el marxismo establece -aunque no: 

en forma de cuetpo teórico acabado- las articulaciones entre este concepto y los <le 

estructura, modo de producción, introducción, ideología, clase social, etc., concluyendo 

en que la cultura cumple las funciones de: representar Simbólicamente a las estructuras 

materiales de la sociedad que incluyen a las rek1C1011CS de producción y; de ser el 

fundamento para la reelaboración o reproducción de las estructuras sociales existentes. 

Aún dentro de estas formulaciones se identifican  pantoS de vista discordantes, producto 

de la intencionalidad subyacente en cada conceptualización y que deviene de la práctica 

social en que se'desenvuelve el leóricit y, por supuesto, de las condiciones históricas en 

que se concibe la definición del concepto. 

Actualmente existe, empero, un punto de coincidencia entre todos estos sistemas teóricos: 

que no hay una cultura única, como se menciona arriba, sino que el concepto se ha 

diversificado; pero, y de acuerdo con el marxismo, no hay alguna que pueda considerarse 

superior ente a las demás sino que de su fisión se integra ala totalidad social. 

En este , sentido, la cultura es diversidad dentro de la unidad y reflejo de las diferencias y 

similitudes de las relaciones sociales de una determinada formación econámico-soclal en 

donde confluyen distintos grupos sociales que se manifiestan, al exterior, como culturas - 

en cuanto creación- autónomas frente a los otros grupos, 

!2  BATE, Luis F  Cultura Clases v Cuestión Etnieo-Nacionat,  2' edición, México, Juan Pabios Editor, 
1988. 120 
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Al ser producto de la interacción de sujetos que comparten prácticas socialeP 

(ideológicas, conductuales y objetivas) comunes, cada maniftstación cultural es única 

pero semejante entre grupos cuyo origen económico social es común lo que también queda 

claro en los discursos y contenidos de cada 

En el contexto del sistema económico capitalista puede hablarse de culturas dominantes y 

dominadas, referidas al papel que juegan dentro de la lucha por el poder político, 

económico y social y no en cuanto a la superioridad en el trabajo creativo de un grupo 

frente a otro, y esto obviamente es válido para México, 

bis autores marxistas reuma,' en este punto, dos manifestaciones culturales básicas: 

una hegemónica, ovada con fines de dominación por la clase dominante y; una popular 

que es creación del pueblo y a la que (lramsci identifica con el 

La cultura hegemónica o cultura de Estado es la puesta en práctica de un poder alcanzado 

vía violencia (simbólica y real) que para lograr consenso retoma contenidos populareS en 

los que la gente se reconozca pero que generalmente son deformados para enajenar la 

conciencia colectiva 

La cultura popular es la diversidad de la conciencias del pueblo que .  se 'encuentran,' 

contradicen, identifican y se consinuYen como pósturoahernativa y pór ello liberadora, es 

símbolo de pluralidad al ser resultado de aas experiencias y PracticaS cotidianas del 
pueblo. 

El principal problema que ha tenido que enfrentar la Investigación .sobre cultura popular 

ha sido el que la mayoría de los estudiosos -'de cualquier postura teórica, PIO han podido 

s' Se refieren al cúmulo de experiencias compartidas por los miembros de un mismo grupo social que 
adquieren por uso cotidiano, un carácter simbólico único al momento, en que los sujetos comparten una 
misma significación de cada experiencia. Estas prácticas no son en si mismas simbólicas sino que a partir 
de esa interacción entre los sujetos, van introyectándose en sus conciencias Ccuando • comienzan a 
representar la explicación de ciertas creencias, costrumbres, y hasta de otras prácticanales pnicticas 
conforman un trasfondo que nunca puede mostrarse explícitamente. 
"En las prácticas se actualizan, se vuelven acto, las disposiciones del habitus que han encontrado 
condiciones propicias para ejercerse.. Todas las prácticas, aún las de consumo, constituyen las situaciones 
oposiciones de clusC(GARCIA Candil) 

4  El termino fue acuñado por William John Thomas, quien en 1846 lo utilizó para hacer referencia al 
"Saber del Pueblo", el nombre es el lengua sajona. 
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romper con la nación más o menos wuropológica que el creador del término folklore tuvo 
del mismo, esto como sinónimo de tradiciones populares, pero vistas únicamente como 
"reliquias del tiempo pasado, es decir, como una cosa cualquiera que, vigente en otras 
épocas, sobrevive todavía hoy pero con vida languhleciente, cuyo relevamiento se debe 
impulsar a apresurar, antes de que hayan desaparecido definitivamente; ellas son vistas 
exclusivamente como la trama de un mosaico a reconstruir pacientemente para iluminar e! 
pasado"ss  

Parece claro que este término siempre ha estado rodeado de significados especificas, de 
carácter ideológico (nacionalistas y Conservadores) que lo limitan dentro de la visión de 
"color" y "actitudes pintorescas", de partes de territorio al . que todos pertenecen pera 
que ala vez es ajeno aun para aquellos que lo estudian otorgando así a creadores y 
creación el rol de "maniquíes para 'estupendos' Vestidos, de protagonistas de Mas 
phi:motos, de evocadores de antiguas leyendas; o sea, portadores de iota cultura cuyas 
partes aisladas son indagables :con el auxilio de la historia de las religiones 	(pero) : • 
lejanas de irrisorios mismos, de 'nuestra concreta humanidad de 'mesita' cultura" 86: 

Es hasta haCe poco que :ha comenzado á transfortnarse esta: pertipcctiva CO!? el: 
reconocimiento de (pie no existe una cultura popular sino que 140 "culturas: 	populares" •  
así, Bon,fil Batalla da un giro y construye una nueva .definiciókal Orina r:"entiendo por 
culturas pOpulares las que corresponden al Mundo stibalterno oí una sociedad clasista y 
muhiétnica deorigen colonial'' ésta:para el contexto mexicano. 

Esta caracterización reconoce en primer lugar la interrelación entre las diferentes esferas 
de una formación económko social y además es tan acertada que incorpora elementos 
como "mundo subalterno" que incluye a todas las clases y grupos sociales - urbanos y 
rurales - que no se inscriben dentro de las clases dominantes; "sociedad clasista' permite 
reconocer que las culturas populares son característica del sistema capitalista y por ello 
son significado de contradicción y contraparte de la cultura hegemónica; `Mutilen-rica" 

"LOMBARDI Satriard, L.M, AlltteM010dil Cultural, Un análisis de la cultura subalterna,  Buenos Aires, 
Galerna, 1974.188 

189  
BONFIL Batalla, Guillermo "Culturas Populares y Politica Cultural" en tlntologla Proxxama de Apoyo a 

la Formación de Animadores de las Cubas Populares,  Dirección General de Cultúras Populares, México. 
162  
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significa que es producto de todas las comunidades indígenas y; "de origen colonial" se 
refiere en propias palahras del autor "al pluralismo de las culturas subalternas y a su 
organización básica a nivel locar", en México, se reconoce que esta afirmación puede 
ser malintopretada pues su historia siempre ha tenido diversidad cultural sin embargo, lo 

que si "es prOdllek) colonial es la atomización de la organización social que fue reducida 

a su expresión de comunidad local como parle de la política de dominación colonia!'" y 
aquí se aporta otro elemento, las callaras populares tienen un carácter loca! que hasta el 
momento les ha impedido articularse para construir un sistema teórico del que emane un 
proyecto social revolucionario que les permita salir del "sentklo común" con que ,ve las 
identifica para conformarse como una propuesta transformadora articulada. 

El carácter 'popular" de una manifestación callara! puede ser explicado a partir de la 
concepción de qué ésta representa la expresión cíe aquellos .sectores sociales, 
mayoritarios en número, pero minoritarios, y por ello marginados, de los grupos que 
toman las decisiones políticas y de quienes detentan el .  poder , sobre los • procesas 
productivos, Una cultura es popular en cuanto producto de la creatividad de las masas 
trabajadoras cuyas condiciones de vida promueven continuamente la génesis de nuevas y. 
diversas concepciones de la realidad Socia!, la suya y las antagónicas; és popidar porque 
se conforma a partir de la manera Como siente y pienuvel:i !iebla, postura  que , 
generalmente disCrepa con las nociones de la Clase hegemónica; también es popular por 
no ser linnediata y fugaz, sino que resulta del curso de crecimiento de un grupo social 
durante siglos, lo que le ha generado la existencia &Peculiaridades sociales que dan Mi, 
significado particular a su acción creativa.  

A partir de lo ya expuesto, parecen obvias las diferencias,•conceptuales y objetivas entre 
la cultura en sentido lato y cultura popular, sin embargo se considera Importante resaltar 
algunas de éstas. 

Cultura es un concepto teórico abstracto que dá cuenta de aquellos elementos y 
carcterísticas genéricas que deben conformar a una manifestación concreta, por ello es 

que no es válido hacer referencia a una cultura sino a expresiones de la cultura que 
adquieren significado a través de las prácticas de un grupo social determinado que le dan 

gtbát.113 9Lbil  
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contenido y una representación de clase; en cualquier caso, la cultura popular es una 

manifestación de la cultura cuya comprensión es más especifica y tiene una representación 

dentro (le la totalidad social. 

La cultura no tiene pues, un carácter de clase; mientras que la cultura popular, al 

constituir "la concentración de la memoria histórica y de identidad y de prácticas 

presentes .,911  de un grupo social especifico, nace determinada por la posición de clase de 

sus creadores, 

Esta visión d4 al conocimiento un papel preponderante pues amboS -cultura y 

conocimiento- "se produce(n) en contextos históricos específicos, asentamientos 

inslitucionales, formaciones culturales y práciicas sociales ...donde existen numerosas 

relaciones económicas, sociales, políticas, hiSióricas, textuales y personales quo chocan 

con la producción de subjetividad en lo que respecta a clases, razas, géneros y lineas 

geopolíticas" i  quo los redingenSionan; asi, será el conocimiento, y no solamente teórico o 

académico, quien dé significado a la cultura, 

La cultura popular nace libre, diferente, sobre todo respecto a la cultura de Estado que es 

dominante y por este motivo son opuestas desde su génesis pues responden a diferentes 

concepciones de la realidad, posiciones de clase y contextos cognoscitivas., así, se presenta 

una lucha entre los dos polos sociales conviniéndose la cultura popular en resistencia'al 

buscar nuevos marcos de referencia que le posibiliten reconstruir la totalidad social, esta 

visión no se enmarca sólo dentro de los límites familiar o vecinal sino que cada sujeto la 

lleva consigo a los sitios donde convive. 

Uno de estos espacios es la escuela y en particular, dentro dei perímetro universitario 

comienza a conformarse como razonamiento teórico a partir del que sea posible 

"examinar a la (universidad) como sitio social (y) particularmente la experiencia de los 

grupos subordinados"91  a fin de dar a la experiencia escolar un nuevo significado que 

evidencie a los proyectos estatales para que se manifiesten como plan de acción y no como 

y0  BLANCO, OD Clt  p.71 
MaC LAREN;Pete r"La 	teoría de la sociología critica y sus implicaciones en el pensamiento educativo" 

en Educo%  México,1991,p t 
92  G1ROUX, Henry, Teoria v Resistencia en Educación  UNANI•Sigio XXI, México, 1992. p.137 
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discurso que disfraza intenciones diversas, en este espacio "la resistencia representa un 
modo de discurso que rechaza las explicaciones tradicionales (en) las escuelas y 

conductas de oposición„.al argumentar (que estas últimas) tiene(n) que ver con la lógica 

de la moral y ele la indignación politices "93  

En el contexto de un proyecto modernizador, la relación cultura-conocimiento científico 
tiende a metamorfosearse, perdiéndose la perspectiva de que toda transformación cultural 
está dialécticamente relacionada con las características culturales de un país, y se le 
sustituye por una relación tecnologia-cultura en la que los proceSos de construcción de 
nuevos conocimientos pierde importancia para la mayoría de la pablaCión que se 
convime en simples receptosá de saberes hacer. 

La cultura popular dentro de este marco adquiere mayor importancia Ya que al Mismo 
tiempo que tiende a ser, crúativamente, más rica, pues ávidencia la cada "vez menor 
posibilidad del pueblo para participar en los procesos de transformación Científica 
tecnológica y con ello de la recomposición de dos proCesos' Productivos; también, a nivel 
de construcción teóriCa y debido a la casi desaparición del trabajo inveStigaffro.deniro de 
las eScllelas (en todos los niveles), no ha logrado confirmarse cómo una verdadera 

poSibilidad de resistencia. 

Desde esta per.spectiva, la cultura popular llene una única ventaja, representa, en sí 
misma, una actitud, una opción voluntaria de los sujetos para relacionarse con su medio 
ambiente y por ello, con el conocimiento cienhif►co, esto significa que existe todavía la 

posibilidad de establecer relaciones de pertenencia y de representación tanto de la ciencia 
hacia las masas subalternas que crean su cultura popular, como en el sentido inversa 

93  141 P, 137 
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2.2. RASGOS DIST'IN'TIVOS Al. INTERIOR DE LA INSTMICIÓN QUE 

PROMUEVEN LA CREACIÓN DE UNA CULTURA UNIVERSITARIA 

Las reflexiones teóricas en torno a la relación►  cultura-ideología han dirigido el debate 

hacia una cuestión de poder, y el cómo y por quién éste es reproducido y manifestado; 

estas M'Imitaciones parten de la concepción de que la cultura existe independientemente 

de cualquier postura teórica y metocklógica et ►  cuanto es producto del esfuerzo colectivo 

del hombre que a su vez es manifistación de su innata capacidad creadora; caso contrario 

al de la ideología respecto a la que no hay acuerdo. 

Partienclo de las formulaciones de la teoría marxista, Se reconoce a la cultúra como un 

campo de lucha "en el cual la producción, legithnación y circulackin de formas 

particulares de conocimientos y experiencias son áreas centrales del conflicto" vt  (lucha 

de poder) al igual que lo es la ideología en cuanto concepción del mundo de la clase 

fundamental (Grantsci) que lucha por controlar y unificar estos tres elementos. 

Instrumentos de legitimación y circulación de la cultura, y principalmente de la ideología, 

los hay muchos; entre ellos Gramsci destaca al sistema escolar por ser el lugar - por 

excelencia • para la formación i►teelectual y académica del pueblo; por cumplir un papel 

como promotor para la adquisición de hábitos, para el aprendizaje de las formas de 

convivencia y para lograr el dOMIlli0 de la naturaleza; y en donde además, los sujetos 

pasan muchos anos de su vida. El sistema escolar es utilizado por el Estado, para 

mantener un control - vía violencia simbólica - sobre la población mediante la 

socialización de ciertos saberes; de una cultura dominante; de la determinación de los 

niveles técnico-conceptuales que las fuerzas productivas requieren; de la calidad  y 

cantidad de conocimientos que la sociedad debe adquirir; así como de la 

homogeneización de la ideología, no sólo entre los estudiantes, también abarcando su 

medio social y familiar; todo lo anterior utilizando discursos sociales y culturales así 

como económicos tendientes a descalificar a aquellos grupos que pueden conformar una 

propuesta contestataria al régimen establecido, 

'4 GIROUX,,Henry Y MCLAREN, Peter. Sociedad. Cultura v Educación. ENEP Aragón, serie; 
Antologias, No. 53, México, 1989, p. 95 
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El sistema escolar, sin embargo, no reproduce la ideología de forma mecánica pues en su 

interior, igual que en el resto de la sociedad, los sujetos que allí intermitían matizan, a 

partir de sus propias experiencias las concepciones de la realidad, adquiridas muchas de 

ellas a través de su paso por el sistema escolar, a la cultura hegemónica para imprimirle, 

un sello totalmente contradictorio a la propuesta original. 

La cultura que resulta de este encuentro de opiniones acerca de la realidad al interior de 

las instituciones escolares dependerá entonces, tanto de !Os modos de vida y de las 

experiencias particulares y colectivas que cada una de las diversas fracciones de clase a 

las que las personas pertenecen; como del grado escolar y tipo de institución (pública 

privada) de que se trate. La manifestación cultural Más estructurada será la que emane de 

la universidades pues sil Melón social es mayor; par un lado deben formarse 

profesionistas que promuevan y apayen el desarrollo nacional; deben buscar la 

.satisfacción de los requerimientos Socioeconómicos del país y; promover la minglidad 

social de la población; y por otro lado, pulman por mantener su espíritu original; el de 

desarrollar la firmación del hombre en su capacidad de raciocinio, brindzindole elementos 

para la construcción - personal y éolectiva del mundo y de la vkla,:elementos .que Ice 

permitan reconocer y vakrar, además de los avances CiendficaS y tecnológicos, las 

expresiones éticas, estéticas y filosóficas de su Medio 

Del cruce de estas perspectivas resulta una mayor complejidad en el manejo de 

contenidos, un nivel más alto de interdisciplinariedad y con ella un Interés manifiesto por 

parle del Estado para manipular los espacios universitarios porque además de lo 

académico, existen grandes posibilidades de crítica y reflexión social, política e ideológica 

que se consolidan - aunque lenlamenle - gracias al grado de concientización que una 
porción de la población universitaria ha alcanzado ,y que le da la oportunidad de 

distinguir que "el conocimiento no es autónomo, sino (que) se incrusta y produce en 

situaciones donde existen numerosas relaciones económicas, sociale$, políticas, históricas 

y personales que chocan con la producción de subjetividad en lo que respecta a clases, 

generos y líneas geopolíticas" , de esta forma, y a pesar de que aún prevalece un tipo de 

universidad tendiente al conservadurismo en donde su actividad responde básicamente a 

una estructura y funcionamiento predeterminado por los intereses del Estado y la clase 

93  MCLAREN, Peter "La Teoría de la Sociologia Crítica y sus implicaciones en el pensamiento educativo" 
en Educere 1991. p, 



hegemónica; los procesos y contenidos de enseñanza y aprendizaje responden finalmente a 
las expectativas, perspectivas y necesidad de aquellos a quienes se dirige el saber 
generado y difundido en las universidades. 

Todos estos son elementos que lum con jOrmado la cubra de las universidades que en 
términos generales puede definirse como el resultado del encuentro de una cultura 

científica (saber) legitimada por el Estado, una cultura de conocimiento (desde los 
docentes y alumnos) y una cultura popular conformada, en primera instancia, por las 
historias personales y colectivas de los sujetos y en última por el carácter (público o 
privado) de la institución lo que determina el tipo de individuos que ingresarán .  a ellas. 

En esta perspectiva no es posible considerar una sola cultura universitaria en Aléslco 
porque esta se encuentra condicionada por cmacterlaical particulares de cada institución 
y asi su existencia en cada espacio y SU pape! e 414er:ciase determinará con base enl 
grado de construcción de la misma, Esta idea permite afirmar que las manifestaCione.s 

culturales universitarias emanadas de las instituciones públicas son las de mayor nivel de 
articulación debido - báSicamenie a in diversidad soda! en las aulas y a la memoria 
colectiva de esos actores sticiales que permite a profesores y alumnOi conservar los 
"aciertos y errores; experienelas; frustraciones y proyectos" .96  que con fornian su historia 
personal y social y, les dan 	amplio panorama depoSibilidades para, junto con la 
educación, fortmilar-uü proyecto social transformador. 

Los elementos ideológicos, conductuales y materiales de las culturas universitarias vana 
estar caracterizadas de acuerdo a los compromisos, motivaciones y valores tanto de la 
institución como los que los sujetos han adquirido a lo largo de la vida dentro y fuera del 
sistema escolar y que al interior de las escuelas se van a traducir en rituales que 
"transmitan simbólicamente ideologías sociales y culturales, y (a través de los que) es 
posible conocer cómo las ideologlas realizan su 'trabajo' al examinar los símbolos clave y 
los paradigmas que se encuentran en la raiz de los sistemas rituales"". 

%MIRANDA. Pacheco, Mario "La Cuestión de lar Valores» en Revista de la Educación Superior, 
ANULES. México, enero 1988, núm. 65 	 = 	 ' 
97  MCLAREN, Peter. Sociedad. Cultura v Educación. ENEP Aragón, serie: Antologías, No, SI, México, 
1989. 
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Los aclares del sistema escolar traerán consigo una historia particular con sus nociones 

de espacio, objetivos de vida y objetos que les darán mayor apertura mental para 

integrarse al "mundo universitario" que tiene sus propias manifestaciones y objetivos, 

donde existen modales, actitudes y hábitos propios del estudiante universitario y que al ser 
más rígidos matizan cada historia particular. 

El mundo de las universidades públicas es producto y "síntesis contradictoria de las 

distintas etapas por las que ha(n) atravesado en las que coexisten modelos distintos y 
prácticas profindamente heterogéneas" 98  todo esto producto de las contradicciones 
surgidas en e/ proceso de desarrollo de lo universidades públicas que enfrentan a la 

univershlad elitista de los orígenes con la de masas actual; a la universidad como 
comunidad contra la universidad como sistema organizada/tal y burocrático; a la 

universidad que surge como proyecto de profesores y alumnos con la -que es generada 
desde sus autoridades y finalmente a la universidad apolítica contra la universidad 
militante. 

Estas son laS situaciones que enfrentan los estudiantes y. maestros al ingresar t. las 

universidades y son las que ovan en su interior el sentimiento de pertenencia o no, de 

lucha o pasividad de compromiso transformador o alienación y las que construyen 
prácticas, Sentidos, discursos y resistencia como característica particular de ese espacio. 

Sin embargo, cabe aclarar que aún entre las universidades público existen diferencias 

pues cada una tiene su propio "mundo universitario", su historia particular de creación, 

desarrollo y consolidación, cada una ha tenido sus propias luchas y logros cada una llene 

su propia y característica población, y las ideas, proyectos y práctico de cada una 
depende de su mundo interno. 

La cultura universitaria es, entonces, una especificidad sociohistórica en la cual 

convergen;y se combinan diversas manifestaciones de la conciencia social producto de 

múltiples elementos que se, traducen en "hábitos sociales y culturales, recreaciones, 
ceremonias y rituales . 

gs  AGUILAR, Hilarlo, ARREDONDO G., Martiniano, el. al. "Universidad y Crisis" 
Educación Superior, núm. 65 
"01TAWAY, A, K. C, gsbadtiL5zdasi, Kapelusz, Argentina, 1965. P. 14 

en ftevista de la 
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Todo esto ha dado a la cultura universitaria una tradición, un matiz y una atmósfera de 

transformación, conciencia panicipativa y reconocimiento de una amplia gama de los 

problemas, además de una imagen como espacio de lucha contra las diferentes políticas 

educativas que pretenden disminuirla, ignorarla e imponerle una función ideológica y 

toque "oficial" perdiendo de vista que su esencia es de movimiento y cambio constante. 

Desde la perspectiva de la pedagogía crítica el estudio de los procesos de producción del 

conocimiento dentro de un sistema escolar debe remitirse a la definición de las 

características culturales que sustentan o surgen a raiz de ese proceso. Reconocer una 
culhow escolar implica explorar "más ampliamente la formación social de los alumnos (y 

maestros), sus creencias, valores y' construcciones de significado, incluyendo la 

construcción correlativa de identidades compuestas "n°°  es decir, implica reconocer los ,  

rasgos -estructurales de una diversidad social escolar y del cómo van incrustándose 

conjugándose con prácticas sociales escolares ya existentes para ir construyendo una 

experiencia cultural nueva, 

Es sin duda alguna esa diversidad social lo que sustenta básicamente los elementos 

ideológicos, conductuales y MaterialeS de una cultura escolar en 'cuanto permite 

identificar lo variado dentro de lo singular, lo que expresa y reconoce, diferencia y une 

dentro de una totalidad a la multiplicidad de lbs elementos que la integran (profesores, 

alumnos, trabajadores, autoridades, etc.d. 

Especificamente, dentro del Sistema Educativo Nacional, de México, existen tres grandes 

centros académicos públicos a nivel superior: la Universidad Nacional Autónoma de 

México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional, 

siendo la primera el objeto de estudio de este trabajo. 

De entre las culturas universitarias destaca la que surge desde la Universidad Nacional 

Autónoma de México la cual -al igual que la institución- tiene una importante tradición 

como "espacio de análisis crítico, de comumcacion entre sujetos sociales (profesores, 

investigadores, estudiantes) para crear y recrear el conocimiento sobre la naturaleza y la 

sociedad, así como para propiciar un aprendizaje constante y ascendente en la 

MCLAREN, Educerq, 0o. ch.  p, 12 
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confrontación con el otro, en el debate razonado, en el diálogo fructífero y amstructivo y 

en el enfrentamiento cotidiano con el propio ser"'" 

La cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México es el resultado del diálogo 

entre las distintas parles, es un camino de búsqueda constante y construcción continua de 

nuevos sentidas de la realidad y de los discursos que dan cuenta de ella. 

La Universidad Nacional Autónoma de México es la más diversa de las insilluciones de 

Educación Superior en México no sólo en su población, también en las disciplinas que 

imparte, en los saberes que genera, en la Misión de la cultura tanto hegemónica corno 

subalterna, incluso en los medios y métodos de manifestación que ha utilizado a lo largo 

de su historia y es por ello Ole también es la que Más y Más variados intentos ha • 

soportado por el control de su vida acadinnica y, obviamente la que mas ha resistido. 

La UniverSidad Nacional Autónoma de México ha sido el espacio donde la conflnenCia de 

tata variedad muy grand e,. de personas :.se ha manifestado en mayor grado, en ella, 

:repreSentautes de las máSdiversas fracciones de clase tienen entraclaperMitiéndokseguir 

siendo, de acuerdo con Burgutolo Lame!' la "conciencia crítica de la sociedad" por: 

excelencia. 

Esta diversidad social, en cuanto representación :dé clase, responde a una'exigéticia de 
oportunidades de acceso a la educación, en iodos sus niveles., de la poblaCión externa, y es 

reconocida como legitima por el gobierno pero no conveniente a sus intereses de 

mantenimiento del poder, esta contradicción ha generado mayor temida. entre la 

población y el gobierno quien, para disminuir esta rigidez ha llevado a cabo acciones 

como: 

1.- Permitir, y hasta promover, el crecimiento indiscriminado de las instituciones 

de educación privada en todos los niveles, lo que ha generado la desvalorización de la 

educación publica y la consecuente pérdida de oportunidades laborales de SUS egresados, 

2.- Después de la masificación de la matricula universitaria durante la década de 

los setenta, ésta ha comenzado a disminuir paulatinamente. 



3.- Propiciar un acelerado y marcado descenso en la calidad de la enseñanza 
universiiaria que se aúna a la existente desventaja frente a las escuelas privadas. 

4.- Disminuir subsidios a la Universidad Nacional Autónoma de México a fin de 

frenar su crecimiento y las posibilidades de continuar como promotora del desarrollo 
social y económico del pais, reduciéndola a la realización de trabajos aislados de 
Investigación en tan sólo algunas áreas de conocimiento lo que, sin embargo, la mantiene 
como el centro de investigación más importante del pais 

A fin de tener una visión más amplia del crecimiento de la matricula de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, es conveniente revisar cómo se ha presentado este 
fenómeno. De acuerdo con Milena Coya pueden diferenciarse tres períodos de 
recomposición de ésta y de las tendencias de la institución, a saber 502  

El primer periodo - 1929 a 1960 aprox. - que corresponde también a la primera etapa del 

desarrollo económico de México, es la era del "Milagro Mexicano" en que la educación 
representaba un elemento de movilidad social y la Universidad Nacional Autónoma de 
México realmente cumplía con las expectativas de su estudiantado y de la sociedad Muna, 
pero por ello lenta también carácter elitista al ser su función él Pinar cuadras directiVoS 
dejando a los hijos de obreros y CaMpeSinds, y a las intijereS prácticaMente fiera de sus 
aulas. En este momento, la Universidad Nacional Atitónoma de «MC0, promueve el 
establecimiento de la burgueslOY Consolida SU poder en el gobierna 

Gl segündO abárcalas décadas de los 60's y 80's; al agotarse el MOMO eConómico'qüe 
losgobieritos ?lié:£*01105'hablan proMovido, la economía y la .sociedad ven truncadas , sus 

14 E1 trabajo que se retoma cuyo titulo es "La composición social de la población estudiantil de la UNAM: 
1960.1985" permite a su autora Milena Covo realizar un análisis acerca de cómo el crecimiento de la 
mauicula cn la Institución ha promovido o no realmente • la democratización y socialización del 
conocimiento, para ello, y ese es el punto del interés para este trabajo, realiza un estudio tanto del 
crecimiento de la matricula, como de las características socioeconómieas de quienes ingresan (origen de la 
clase) y Situaciones (coyunturas) en que esto se manifestó con mayor evidencia, 
De esta forma, la autora distingue los tres momentos do expansión de la matricula definidos- cada uno -
por su tendencia, el primer periodo (1960) se distingue por el carácter elitista de UNAM, el segundo 
momento (1970.1980) es sinónimo de masificación y el tercero (80-115) y que so considera sigue 
perdurando, es el de el retraimiento de la matricula y su homogeneización en el ulumnado, 
La importancia que se otorga a cite trabajo se sustenta en que los temas anteriores se ha mencionado  que la 
cultura universitaria es producto tanto de las caractedstleas propias de la institución (matricula) como de la 
diversidad social de quienes la integran y junto con ello, sus historias particulares y de clase, 
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aspiraciones de desarrollo avanzado y, dentro de un clima mundial de descontento y 

movilizaciones estudiantiles, los universitarios mexicanos salen a la calle a manifestar sus 

críticas al sistema por no evitar la crisis económica y por la consecuente disMinución de 

sus oportunidades para acceder a la educación superior. 

Como respuesta al movimiento de 1968, las autoridades ¿lubernamentales e institucionales 

ponen en marcha un proceso de n►asificacici►i de la enseilanza ►n►iversitaria lo cual 

provoca transformaciones en la composición de su población; cierto es que la matrícula 

crece y permite con ello una mayor oportunidad de acceso de los diferentes sectores de 

clave, Sin embargo, esto no evita otra fimo de elitismo y en este caso es de la población 

urbana frente a la mal, quelonio ésta última prácticamente fiera de las aulas, con la 

masificación surge una nuevo crisis dentro de la universidad pues, la calidad de la 

educación que allí se imparte decrece a la par que las instituciones privadas mco►ifestcin 

un rápido crecimiento que coadywa a la descalificación de la educación pública 

universitaria. 

El tercer período comienza en los 80's cuando,. gradualmente, la matrícula comienza a 

estancarse y a descender al igual que la calidad de la educación a lo cual se gima otra 

crisis, poro esta vez del total de la economía nacional, que encuentra eco' al interior de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y se Manifiesta en la disminución de recursos 

y menor apoyo para su crecimiento. 

La composición estudiantil en este momento continúa siendo básicamente urbana, 

específicamente del D.F. y es en su mayoría de gente soltera, con •un crecimiento 

importante de la población femenina hasta casi igualar a la masculina y por supuesto 

quedando prácticamente excluidos los hijos de los campesinos. 

En esta perspectiva, es posible observar que el crecimiento de la población estudiantil en 

la Universidad Nacional Autónoma de México no ha sido uniforme ni constante pues se ha 

concentrado en el ingreso de los habitantes del Distrito Federal, lo cual; sin embargo, no 

ha evitado que dentro de los orlgenes de clase de la población universitaria si exista 

amplitud y heterogeneidad pues, como resultado de las crisis económicas surge una gran 

cantidad de fracciones de clase que adhieren pronto característico propias y demandas 

específicas. 
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A fin de establecer ►n►  parámetro pero sin intención por hacer un análisis de cifras se 

partirá de que la población estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(1993) asciende a 266,235 estudiantes a los cuales deben sumarse los 28,236 profesores e 

investigadores que en comparación con los aproximadamente 18,000,000 de habitantes en 

la capital indican que no existe ninguna socialización ni democratización del saber,. 

asimismo y tonu►nc(o en cuenta la situación económica de los alumnos que "indica que (en 

cuanto a ingresos familiares 4993) el 13.9% de las familias alcanzaban a percibir menos 

de ►n►  salario mínimo, el 62.2% se situaba en el rango entre uno y dos salarios mínimos, 

en tanto que sólo el 10.4% se encontraba en el rango de tres 'o más salarios mínimos 10' y 

a►in cuando las cifras no sean contundentes, si ¡nuestra que la vida de los estudiantes ha 

estado malvada por la estrechez económica, que en muchos casas, ha frenado las 

aspiraciones escolares de la gente y ha conducido a que sus demandas de oportunidades 

de educación, empleo, aumento en sus niveles de vida y participación social crezcan y 

sobrepasen las respitestas, comúnmente demagógicas del gobierno provocando un espíritu 

de solidaridad e identificación de problemáticas entre las diversas fracciones de clase ame 

conforman la población universitaria para así ir conformando frentes de. lucha comunes 

que vayan creando ruta fuerza social que puede llegar a tambalear al sistema 

Los sujetos en su interacción con su medio social crean su cultura y esta tendrá los rasgos 

que la caractericen de acuerdo a las perápectivas de sus creadores, con esta cultura 

acceden a las aulas escolares (de cualquier nivel) y van recreando su propuesta cultura 

original de firma que, en la mayoría de los sujetos, conforme van avanzando en su vida 

escolar van enriqueciendo y reestructurándola hasta transformarse a si mismo y a su 

escuela. 

El origen y diversidad de clase les aporta elementos para reconocer su situación en el 

marco de la totalidad social así como para condena:use respecto a:las luchas por el 

poder que .se juegan tanto en SU medio social como en el escolar. En este sentido "la 

universidad no es (para ellos) solamente lo que se establecen sus principlos jurídicos, ni lo 

que propugna un plan o programa, ni lo que de ella piensan distintos actores; atado, 

autoridades, académicas o trabajadores. La universidad es tanto lo que ella propone, 

1°3GUZMAN Ortiz, Eduardo, et. al. "UNAM: Crisis y Democracia (situación actual)" en Entoezar  
Nuevo, CONTRERAS, Gabriela y ESCOBAR, Herón, Compiladores, equipo pueblo, México 1987, p. 49 
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como lo que sobre ella se dice y lo que ella hace y deja de hc►cer" I" y esto les permite 

sentirse parle integrante de ella, concebirla como un espacio abierto en el que pueden 

proponer o del que pueden aprender y retomar diferentes posturas, donde la lucha por el 

poder les permita aprender cómo se maneja la política, donde ideología, saber, 

contradicciones y lucha se Sintetizan para crear una cultura universitaria transformadora 



2.3. LAS RELACIONES DE INCLUSIÓN E IDENTIDAD EN LA UNAM Y SU 

EXPRESIÓN COMO ESPACIO DE CONCIENTIZACIÓN 

La cultura, en cuanto creación humana que se produce en un contexto histórico 

determinado y resulta de la interacción de los sujetos entre sí como parte de un grupo 

social y su relación con otros grupos tiene un papel conexionado . entre los sujetos que la 

crean pues implica la construcción de una historia y una memoria compartida, de sus 

propias tradiciones, valores colectivos y de una conciencia social particular. 

As►  al hacer referencia a una cultura de la UniverSidad (Universidad Nacional Autónoma 

de México), será necesario remiiirse a cada uno de estos elementos. El contexto histórico 

incluye tanto las formas de organización social (gobierno, modo de producción, etc.,), el 

derecho y los objetos materiales existentes, sin perder de vista la historicidad de cada uno; 

los .vujelos, agentes activos de la creación cultural, aportan su individitalidad y 

producción de subjetividad colectiva, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, ésta se caracteriza por estar representada por diferentes grupos sociales que la 

convierton en un ►nicrocos►nos social que se enriquece gracias  :su privilegio como 

espacio nacional de desarrollo del conocimiento, del arte y para la construcción de una 

sociedad y de los sujetos que la integran. 

En la configuración de la cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México, los 

sujetos tienen un papel trascendental pues en su interrelación son capaces de establecer 

conexiones e interpretaciones de elementos que aparentemente no la tienen pero que van 

estructurando los contenidos concretos de esa ►manifestación cultural, la cual en su 

consolidación proporciona a sus creadores (estudiantes, maestros, trabajadores e incluso 

autoridades) un modo de ser, de actuar y de pensar as, como la posibilidad de 

identificación en un tiempo - en el que se desarrolla - y en un espacio, que la sitúa en'un 

ámbito geográfico. 
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Al estudiar la conformación de la cultura universitaria, no debe pensarse que cada 

generación crea una cultura nueva, independiente de la anterior, sino que se apropia de 

0.sidy hr reinterpreta de forma que el resultado será una manifestación que•Jimbolizo 

relaciones' sociales propias, -que crea sentimientos de solidaridad, ayuda mutua, festividad 

colectiva, "modales. disposiciones, actitudes, hábitos de trabajo esperados 'del ser un' 

universitorio" la5  

Cabe aclarar que no todas las personaS participan con la misma actitud y consciencia en 

la cmaclon de la cultura universitaria, sin embargo, lo cierto es (Me, de cualquier moda 

todos-tienenmi papel definido, tienen un status y participan de alguna forma en los 

rituales (pie Vienen a significar una expresión cultural propia del espació universitario y 

traen consigo diversas relaciones moldeadas por IQS MIMOS diSPYrSHOprOdMO 4  
mismos rituales. 

Las relaciones que se establecen en la Universidad Nacional Autónoma de kléxico como 

producto de , su cultura repre.sentan el resultado de la dinámica del• proceso de 

identificación grupal que, a la vez es producto (le la contradicción entre las diferentes 

historias personales de los sujetos y la estructura y organización escolar que les obliga a 

hacer reajustes a su comportamiento debido a un mayor control institucional. Lo que 

surge para solventar esta contradicción es el ritual, en cuanto significación simbólica 

vinculada a la construcción de la realidad que se manifiesta a partir de dos relaciones 

básicas: inclusión e Identidad106  

1°3MCLAREN, Sociedad. Cultura V Educación. ENEP Aragón, serie: Amo logias, No. 53, México, 1989. 
I%  Anteriormente se mencionó a las otras relaciones, solidaridad,. ayuda mutua, compnimiso, etc , y debería 
incluirse al sentimiento comunitario, sin embargo se considera que en inclusión e identidad se encuentran 
inmersas todas las demás pues a través de ellas se transmiten ideologias sociales y culturales concretas, se 
crean objetos y se definen conductas. 
Existe además la conciencia moral que permea toda sociedad y sus manifestaciones culturales y que se 
conforma paralelamente con la sociedad y con la cultura pero para efectos de este trabajo no es necesario 
enfatizar en ella• 
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'Provee ser natural inclinación humana el desear pertenecer. Pertenecer a algo integrado, 

unívoco a aquello que es diverso y, al mismo tiempo, es uno". Las sociedades humanas 

son tales en la medida en que sus integownies establecen ciertos lazos que les permitan 

formar parte de las construcciones del grupo social en el que nacieron, la noción de un 

contrato social que los individuos establecen vohmtariamente con un determinado grupo 

parece no ser del Iodo posible dentro de las sociedades del capitalismo avanzado pues el 

sistenka mismo establece a esos laZos como principios de reproducción del sistema, esto es, 

los productos de la interacción entre los sujetos que son aquellos que cobesionan a los 

grupos sociales san también el instrumenta a través de los 	serán reprimidos. 

Esos lazos son los que conforman a la cultura del grupo social, entendida ésta como "un 

sistema de prácticas, una forma de vida que constituye y es constituida por una 

interacción dialéctica entre la conducta especifica de clase y las circunstancias de tin. 

grupo social particular y las poderosos determinantes ideológicos y estructurales de la 
sociedad amplia" ►os 

 , pero en cuanto estos elementos no pueden ser predeterminados por 

el Mismo sistema pues cada grupo adquiere Características específicas que escapan de 
cualquier posibilidad de control, existen espacios de 'autonomía que pueden generar 

contradicciones Con el mismo sistema, 

Dichas característicos se definen a través de la forma como  las sujetos Integran al 

grupo e introyectan cada una de ellas; la concepción de perlenencla 	significaque se 
conciben a sí mismos como parte del grupo en la medida en que siempre han estado en él 

pasarán 	Periodo formativo en su interior; la noción de inclusión les permite 

participar conscientemente de las creaciones del grupo y; la de identidad les 	os 

1ot AR1ZPE, Lourdes "Pluralidad Cultural y Proyecto Nacional" en Antologja Proarama de Anoiol la 
Formación de animadores de las Culturas Popularei,  Dirección General de Culturas Populares, México. 
1113 
los  
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elementos para reconocerse en los diversos productos elaborados por ese grupo o para 

&codificar los externos dentro de un conjunto de símbolos particulares. 

La noción más vinculada a pertenencia, inclusión e Identidad parece ser la de comunidad, 

que se constituye por sujetos que participan y crean el modo de ser de un grupo social en 

donde todos tienen antecedentes sociales, escolares, familiares y laborales mine/miles y/o 

comunes lo que genera un sentimiento de integración y articulación a los procesos y los 

sujetos con quienes participa en la construcción de la cultura. 

Cuando una persona ingresa al ámbito escolar su primera preocupación es lograr la 

pertenencia a ese espacio, en cuanto será el sitio en que interacnuu4 por un lapso de 

tiempo, y a lo largo de su paso por el ,Sistema educativo, Irá aprendiendo a relacionarse y 

participar en hm rituales de la escuela; al momento dé entrar a la universidad tiene, 

además, que, buscar un vínculo entre sus expectativas y la imagen social de la insliniCión. 

1)e esta forma, puede afirmarse que los sentimientos de inclusión e identidad frente a la 

cultura universitaria dependen por un lado, de los sujetos en cuanto tengan la conciencia 

y disposición -mental y formativa- de participar en la creación de esta cultura y en la 

conformación de un posible proyecto universitario y nacional alternativo; y por otro del 

proyecto de universidad mismo, el que detenta la institución y el que se ha conformado a 

través del tiempo que Pueden ser en si mismo escluyemes a ciertas, personalidades, 

tendencias e ideologla.s. 

La Identidad universitaria surge por oposición "cuando una persona o aun grupo se 

afirman como tales, lo hacen como una forma de diferenciarse de otras personas o grupos 

con que se confrontan"1", inclusión e identidad son elementos de cohesión en cuanto 

permiten a los universitarios establecer sus territorios y sus limites, pero también en 

COLOMBRES, Adolfo "La Identidad EtnIca" en Antoloula Programa de Apovo a la Formacion de 
animadores de las Culturas Populares,  Dirección.General de Culturas Populares, México, P. 89 
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cuanto reconocen su relación de inclusión e identidad con urll grupo más amplio 

(estudiantes, población, mexicano, americano,eic.) 

A través de la ideniidad e inchisión cultural, los universitarios "vive(n) su cultura como 

subjetividad, en donde (su) colectividad se piensa como sujeto..' ° y por lo tamo pueden 

consiruirla y esgrimirla como elemento liberador y como higrillnellt0 de su desarrollo 

personal , escolar y social; al identificarse y .ve.niir que pertenecen a la univet.shlad los 

sujetos desarrollan un sentimiento de .solidaridad hacia los problemas de la institución, de 

sus grupos sociales de origen, y de la sociedad en general; además de un sentido de • 

propiedad, ellos son la universidad al mismo tiempo que la universidad es de ellos y 

entonces toclo adquiere un nuevo significado pites se despierta un espíritu combativo por 

defender "lo suyo" ypor procurar su MejotamientO continuo, 

La cultura se convierte entonces en 'un escenario de conflictos, interpretaciones, 

intercambio de papelea (donde) ...el problema.i.- es el problema de la luCha por' la 

apropiación, renovación y transformación ck un capital cultural heterogéneo, que no 

perteneceit alguien en exclusividad, que se dispar1y se cambia en la interacción entre las •• 

fuerzas sociales.'" 

Este capital cultural se concibe como propiedad común, pero principalmente de los 

universitarios quienes se comprometen a mantenerlo vigente, a defenderlo y a apropiarse 

de él junto;con los códigos prácticas, sentidos y rituales de las dylrentes experiencias 

culturales de los demás de forma que la cultura siempre se construya'dentro del campus 

110 ANDER-EGO, . Ezequiel "La Problemática de la Identidad Cultural como tema central de la Politice ., 
Cultural en los dos ochenta" en Antología Programa de Aovo a la 'Formación do aniMadorea di .las  
Culturas ?mutares, Dirección General de Culturai PoPulares, México. P. 97 ' . 	. . 1i . GARC A Canclini, Nestor "Cultura y Sociedad" en Antología Programa de Apoyo á lo Formación d@ 
animadores de las Culturas Populares, Dirección General de Cultoras Populares, México, P. 41 .. 	.  



Sin embargo, y como se n'encimó mueriormenk, no todos los universitarios manifestarán 

estos sentidos de inclusión e identidad pues la firma como ellos hilan-tricot los elementos 

de la cultura universitaria dependerá del grado en que sean capaces de hacer concordar 

las estructuras objetivas de lo social con las subjetivas; esto es, del modo como el orden 

social se inserte en la conciencia de los sujetos a través de una ideología, de conductas y 

de la creación de objetos materiales, de forma que exista cierto grado de concordancia 

entre este orden social y las prácticas concretas de los sujetos, 

Al establecerse los sentidos de identidad e inclusión (por ejemplo en el sentimiento de 

unidad que existe entre los universitarios en cuanto grupo exchddo de los procesos 

económicos), la misma lógica de ilesarrollo cultural se encargará de sistematizar "el 

conjunto de las prácticas de cada persona y cada ¿n'upo, garantizando) su coherencia con 

el desarrollo social más que cualquier condicionan:lento (externo) "111  de forma que los 

universitarios puedan estabkcer incongruencias entre su grupo social universitario y el 

resto de la sociedad para convertir a la Universidad Nacional Autónoma de México en un 

e.spacio de discusión política, concientización y de crítica y propuesta de tranSformación. 

En la Universidad Nacional Autónoma de México, dice Ruy Pérez Tamayo "todas las 

ideas doctrinas y pensamiento tienen cabida y son sujetos de estudio de discusión )  ' lo 

que le pertnik ser continuamente la prOmotora de los debaleS en prácticamentetodas las 

áreas del saber científico y humanístico y por ello es en si misma centro de debates por sus 

diversas tontas de posición frente a las problemas del país. 

La historia de la Universidad Nacional Autónoma de México como espacio de discusión 

politica, de concientización y como creadora de prácticas, sentidos y discursos comienza 

desde su nacimiento como tal en 1929; pués desde ese momento se convirtió en el centro 

ID 

"s  PER Z Tamayo Ruy "México y la UNAM ayer y hoy" en Universidad de México,  UNAM, No. 500.19 
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de las expectativas de, prácticamente, todos los grupos sociales del pais; por un lado y al 

independizarse del Estado y tener derecho de autodirigirse, dejó abierto el espacio a las 

diversas Impuestas de transformación nacional pero principalmente a los jóvenes 

herederos tic la recién concluida Revolución, aún cuando, y en contraposición estaban las 

también herederos pero del conservadurismo y elitismo porfirista, y por supuesto aquellos 

que deciden no participar con ninguna de las opciones; por otro lado se encontraba la 

postura del gobierno, quien no por conceder la minium'« a la universidad le darla 

libertad absoluta; y finalmente se encontraban las expectativas sociales de obtener 

movilidad social y lograr la paz a través del saber y con ello el desarrollo económico del 

país. 

Estos primeros encuentros permitieron ala Universidad Nacional Autónoma de México 

enriquecerse y trascender los espacios universitarios para buscar solüciones a la mayoría 

de las problemáticas nacionales y piir .  Supuesto, marcaron el futuro de la institución, los 

debateS entre las diversas fracciones de claSe que luchaban por el contri)! de la 

universidad se presentaron continuamente, trascendiendo los de: 1933 entre Antonia Caso 

y Vieetile Lombardo Toledano sobre el estableefiniento del materiallsmo histórico como 

filosofía oficial contra la Idea de "asegurar una edycación racional y.arindogutátka 

pueblo mexicano"114  que culminó en una Ley Orgánica en la que deSaparecia el carácter 

nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México; posteriormente y a raíz de la 

Segunda GüerraMindial y de las influencias de Id Guerra Civil Ispailtila, hubo serios 

debates entre los fascistas y tódás las fracciones contrarias (demócratas, répUblicanál, 

ete.d .  quo aunadas a las dIstüSiones marxistas contritfunciOnalistasii s  hiCierón..del 

espacia universitario un pandemónium qué encontró salida en 1945 eania.pratnUlgáción 

I"  LÓPEZ ¿amara, Francisco "La UNAM en la Politica Mexicana", en Universidad de Méxio,  UNAM, 
No. 500, P. 19 
11' Dada la diversidad de contentes que confluyeron durante ese período dentro de la Universidad, no se 
mencionan todas pues algunas contaban con muy pocos adeptos, sin embargo era por su extremo 
radicalismo por lo que eran reconocidas,' por mencionar nombres, habla desde nazis. sinarqulstas, 
bolcheviques, maoistas, trostldstas, de extrema derecha y hasta seguidores de cultos religiosos, 

7 



de la Ley Orgánica que prevalece hasta nuestros dio y en la que se rescata y consolida el 

carácter nacional de la institución, su importancia como Máxima Casa de Estudios del 

pais; en 1969, y después de un período <le prosperidad post Segunda Guerra Mundial, fue 

evidente que los ideales revolucionarios <le justicia social y democracia estaban perdidos 

a lo que se aunaba una severa crisis y un grave atraso económico y social en varias 

regiones del país, situaciones que en cottitinto significaron el fin del sueño desarrollista. 

Como consecuencia, se realizó una importante reestructuración económica que implicaba 

el fin del beneficio de la movilidad social de los egresados universitarios y no sólo eso, 

incluso se perdió la posibilidad, para muchos de obtener el otrora empleo asegurado, La 

mayoría de estas contradicciones se manifestaron en las zonas urbanas en donde las 

condiclows de vida disminuyeron, en algunos casos drasticamente, tomando en cuenta 

que la población universitaria era en su mayoría de clase media urbana con aspiraciones 

a ascender y con una tradición contestataria, la crisis no se hizo esperar; lamentablemente 

los resultados de este movimiento fueron trágicos; y a partir de entonces la Universidad 

Nacional Autónoma de México adopto una postura de reconocimiento a las demandas de 

los movimientos sociales en el paisi16 . 

Del por qué la Universidad Nacional Autónoma de México es realmente un espacio para 

la discusión y por qué si supuestamente está tan politizada no pierde su status y su 

influencia ya se mencionaron anteriormente algunas causas: la diversidad social de la 

población que permite la presencia de perspectivas diferentes sobre la realidad, su 

carácter autónomo que le brinda la posibilidad de establecer procesos propios de 

enseñanza-aprendizaje y sus contenidos, pero hay, otras razones que por su trascendencia 

es conveniente revisar. 

"Existe otro movimiento de suma trascendencia en la UNAM, el de 1987 que surge a raíz de la aneja 
intención de elevar cuotas y aplicar exámenes departamentales y que significó una forma de resurgimiento 
y reorganización del movimiento universitario (que fue ampliamente apoyado por la comunidad), el 
problema radica en que a pesar de la lucha, el producto obtenido, el Congreso Universitario no cumplió 
con las expectativas de sus propulsores y de quienes participaron en el movimiento y en su organización. 
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Las diversas visiones del mundo y la juventud de sus difusores al entrar en contacto con la 

tradición combativa de la Universidad Nacional Autónoma de México han generado "una 

visión de la universidad misma y de sus jimciones sociales y políticas ... de lo permitido y 

lo prohibido, de lo posible y sobre todo de lo cubico" 117  además de un sentido de apoyo 

e intención por luchar y defender a la institución. 

El carácter nacional de la Universidad le obliga a pensar su trascendencia no solo al 

interior de la institución sino para comprometerse con los problemas étnicos, culturales, 

religiosos de comunidades alejadas de este centro urbano y de poder que es el D.F., y al 

pensar en la pertinencia, viabilidad o peligrosidad para el pueblo de todas las políticas 

económicas, políticas, sociales, educativas, C (C. 

El papel de los trabajadores y docentes en la articulación de los discursos y en la 

concientimción de los alumnos es trascendental pues debido a la interacción e integración 

de estas tres partes es que la Univoisidad Nacional Autónoma de México es, sin duda 

"reflejo", vehículo y elemento clave de la incidencia en la vida social ..."1.18  y también 

ata por supuesto, la conveniencia para el gobierno de poder afirmar que existe - la 

universidad pública, autónoma, Crítica y nacional y que es sostenida por un goblernO 

democrático. 

La Universidad Nacional Autónoma de México continua siendo espacio de concientkación 

política y de creación de , discursos porque "aún ea condiciones sumamente adversas ha 

sido capaz de indagar, proponer y difindir alternativas de desarrollo en todos los ámbitos 

de la vida nacional, desde lo cultural hasta lo económico, pasando por lo político y lo 

.socialm'' en resumen, porque no ha perdido el espíritu que dio origen a su creación y 

117  POZAS Horemitas, Ricardo "Prefacio" en Educación v Sociedad,  UNAM, p. 15 
1" CAZES, Daniel "La Universidad Mexicana en los Albores del Siglo XXI" cn Memoria,  Julio-agosto, 
1990, p. 101 
'19 ORNELAS Delgado, Jaime "Transformar la Universidad" en Ciudadeg,  No 16, Colegio de Sociólogos 
de México, SEP, México, 1992 
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porque cc►cn cuando no cumpla con iodos las expectativas economicistas y su 

deslegaimación por parle del Estado sea continua; ha sabido establecer contacto con la 

población, ha contribuido a crear urce►  identidad nacional más pura, y ha sabido abarcar 

conocimientos de interés general y total del país 

Al permitir el acceso a sus aulas a diversas ,fracciones de clase social, la Universidad 

Nacional Autónoma de México se ha convertido en mediadora y cohesionadora de una 

sociedad desarticulada (a propósito), porque estos sujetos fichen aprender a negociar ya 

interacivar y esto Conlleva a la conformachUt de prácticas, ventidos y disCursos comunes y 

válidos para todos 

Todo lo anterior permite afirmar que la Universidad Nacional Autónoma de México es un 

espacio de discusión en cuanto sus prácticas, sentidos y conciencia moral y social 

trascienden políticamente gracias a su capacidad, para hacer eco de los problemas y 

procesos sociales, pata estudiada; intedpretarlos, difundirlos y estimularlos en lo que se 

refiere a sus causas, y posibles consecuencias; a los que además proponen soluciones en 

muchos de los casos. 

Sin embargo estas concepciones qué interactuan con una serie de políticas instilucionales, 

CO?? la historia de la Universidad, con la sociedad ►nisma Y, con las diversas concepciones 

que Sobre cultura se desarrollan de ese espacio, 

las nociones de cultura de los universitarios, de la sociedad, del gobierno y de la 

institución, entendida como la estructura organizacional desde la que se generan las 

polllicas van a determinar las condiciones de fincionamiento de la Universidad, y 

constituyen el contexto normativo de la cultura. La institucional representa la concepción 

que, por estar sustentada en el poder político, discursivamente, se considera válida hacia 

el exterior del espacio escolar y que coincide con la noción de cultura del Estado que "la 

sitúa como el conjunto de obras maestras, creadores, tendencias de civilización, métodos y 

programas educativos, vida Intelectual, &fisión y asimilación de las artes y las 

humanidades, Cultura es lo que, al relacionar al país con Occidente, lo distancia de la 

ESTA TES! S NO DEBE 
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barbarie, y es la serio de productos que Una minoría disputa porque sólo ella se encuentra 
preparada "uzo  

Con .lioulmnento en esta perspectiva, se ha concebido en la Universidad Nacional 
Autónoma de México a la cultura como sinónimo de difusión cultural estableciéndose 

como su Objetivo el de lograr que la población salga de la barbarie; desde este punto de 
vista, se asigna a la universidad la función de comemicadora e informadora de los 
elementos que promuevan el acceso a la civilización, convirtiendo una función creadora 
en un discurso demagógico pletórico de retórica esteticista que, no encuentra eco ni 
reconocimiento entre la comunidad estudiantil y mucho menos entre la sociedad. 

En su intento por lograr el consenso, se han realizado acciones tendientes a extender las 

nociones de cultura de la Universidad, una de ellas es retomar las diverSas 
manifestaciones culturales alteuwativas (que ~fuman parte de las historias particulares 
de los miembros de la comunidad universitaria) para "leghimgrloS y enriquecerlas"aln 
cuando resulte evidente que sucede lo contrarío y se evidencia en el desConoChnienta de la 
con formación sociohistórica de estas ntanifestacioneS, en la esencia de sus discursos y de 
sus prácticas y en la negación que se hace de sus creadóres, 

Una de las razones principales por lasque la Minn, de la Universidad no se consolida en 
la vida nacional es 'que la tarea de difusión que realiza la.-Universidad Nacional 
Autónoma de México se dile básicamente al ambito de laS librerías - para 'poner al 
aleance de sur comunidad y del público:én genera, publicaciones de varias editoriales, 
especificamente de la editorial universliaria"T que no sólo son caras sin() que no 

:respanden a las -  necesidades de conocimiento, a los gustos o letidetkiás de los 
compradores, espectáMos grOicos, obras de teatro, etc. 

La información (pie se difunde vía editoriales en muchos de los casos no es plural pues 
generalmente se publican textos pro autoridades cuya intención palltica es evidente y más 

l»MONSIVAIS, Carlos "De la Cultura Mexicana en Silleras del nc" en La Educación v la Cultura ante 
TLC, GUEVARA Niebla, Comp. Nueva Imagen, México, p. 179 

41  FERNÁNDEZ Varela, Jorge ct al, Notas sQbre la concetnuallzacion de la Extensión Universitaria, 
UNAM, México. 125 
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que sugerente es sugestiva en donde la significación de los contenidos pierde totalmente su 

neutralidad 

Esta forma de dijúsión cultural no se interesa por procurar que los estudkuttes y la 

sociedad a quien debe servir accedan a una cultura de conciencia politica, participaliva y 

objetiva; por lo contrario, en muchos casos esa cultura parece pretender intimidar a sus 

receptores al ubicarse muy por encima del entendimiento popular al dar la impresión de 

ser casi imposible de coniprenderse. 

Otra característica de la cultura de la Universidad es que al ubicarse tan lejos de sus 

receptores no permite ni promueve la posibilidad de retroalimentación ni de intercambio 

entre productores'':  y receptores que cree Una relación de expresión directa, continua en 

donde todoS tengan acceso a la palabra y sea posible romper tendencias ideológicas 

dominantes y así pueda enriquecerse la actividad universitaria. 

In  Se considera un error de las autoridades universitarias el concebir a la Universidad - en cuanto 
institución - como creadora de cultura y a la sociedad como receptora, en la cultura todo es proceso de 
creación por lo tanto todos son productores que se relacionan e interactóan para enriquecer sus creaciones 
culturales, 
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CAPÍTULO 3 

UNA PROPUESTA ANALÍTICA, PARA RECONSTRUIR LA CULTURA POPULAR 

UNIVERSITARIA COMO UNA FORMA DE RESISTENCIA. 

La modernidad y la modernización contextualiwn el desarrollo de la Cultura Popular 

Universitaria en cuanto estrategias del gobierno mexicano cuyas consecuencias para el 

grueso de la población han sido florestas (desempleo, bajos salarios, aumento en los 

indices de delincuencia, poca capacitación, etc.) al grado de haber conducido al pais a 

una de las más severas crisis económicas de su historia y obligando a replantear el 

desarrollo módernizador en relación a las condiciones como apareció en otros marcos 

socioeconómicos,. en México se exporta como plan de acción, provocando que sus 

manifestaciones muestren un importante desarraigo dentro de las conciencias de las 

población, aunado esto al clesconochniento de sus principales fiindamentos filosóficos que 

provocaron una interpretacióni simplista de los conceptos y de sus repercusiones al 

consideradas indistintamente como tecnología y liberálisino económieo. 

Como consecuencia, existe, y no es posible ocultar, una enorme contradicción entre el 

discurso social oficial y la realidad pues, por un lado, el gobierno y los grupos que 

controlan la economía han promovido al proyecto como Unica solución a los problemas 

que Impiden que el país salga de la crisis; pero por otro, el contacto tan cercano que se 

ha establecido con otras naciones ha evidenciado las enormes desventajas que tiene 

México frente a ellas. De esta forma, queda clara la imposibilidad que tiene en este 

momento el país para igualarse con sus socios comerciales pues se manifiesta la carencia 

de una serie de condiciones básicas (de vida, de seguridad y, del elemento imprescindible 

para el desarrollo; la educació0 para acceder a esos niveles, 



El punto medidar es que lc►  modernidad cuando es resultado de la evolución de una 

sociedad no se contrapone con las concepcimes y costumbres tradicionales sino que las 

cruza y ocasionalmente las complementa, mientras que cuando es, impuesta 

inmediatamente entra en contradicción con las costumbres de la sociedad receptora que la 

considera invasora por constituirse como un !adverso autó►unno que viene a sustituir a 

otro ya existente y el cúmulo de prácticas, concepciones, símbolos, rituales y 

si,gnificaciones de uno viene a ocupar el lugar del otro. 

Estas contradicciones han condicionado la existencia de dos México.v totalmente 

diferentes, por un lado, el neoliberal que participa en el mercado internacional; y por otro 

el nacional, que se debate entre su consolidación o .vn exterminio, a raíz de ello la 

población tiene mayor Claridad respecto á la M'U:Mil que le rodea, Conformándose una 

conciencia que co►nienza por exigir claridad y transparencia en los proyectos y políticas 

que inciden directamente sobre su vida, 'y va ampliándose., hasta que los vuelve más 

"sensibles a las simulaciones y falsificaciones, así como (al) fraude ya! embuste" IP , como 

consecuencia, lav sujetos adqnieren un ►nuevo papel político y soda! al experimentar una 

voluntad de cambio que, nuevamente, se contrapone con la intención del proyecto, esto es, 

cortita in esperado, . 'van adquiriendo una pastura más crítica , que aunque no 

activa, si los perfila Como latentes actores . de una 

movilización política, 

De cada uno de estos Méxicos emergen manifestaciones culturales que han reconstruido 

una buena parte de la conciencia social del pueblo, de su identidad y de su nacionalismo, 

La lucha por el poder económico de momento está perdida para las masas populares pero 

la cuestión cultural e ideológica aún se debate entre una total transculturación y una 

123 DE LA TORRE V. Virginia E, Tapia Ramírez Jorge 'Democracia: Sociedad En Movimiento" En 
Socioláticq año 6 din) 17, LJAM-1. Mégicap. 40 

necesariamente llegue a ser 
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reconstrucción de la cultura mexicana; a medhla que crece la manipulación del control 

social, la cultura popular se renueva en su espíritu solidario, creativo y transformador. 

Esta situación encuentra eco dentro de las Instituciones de Educación Superior en cuanto 

representan el punto culminante del proceso educativo y por ser el espacio del que se 

espera emanen las propuestas y/o construcciones de esas condiciones socioeconómicas y 

políticas, además de ser quienes han sufrido los mayores embates del proyecto 

modernizo:dor neoliberal, pero aún más dentro de estas instituciones la Universidad 

Nacional Autónoma de México ha.  ido la más afectada pues en su interior los reflejos de 

esta política se manifiestan en intentos de convertir sus objetivos tradicionales, hacia la 

temologización; pretendiendo converthla únicamente en formadora de recursos humanos, 

especializados; deváluamk su imagen hada el. inierior y hacia el exterior de la 

insilluciam y tambidis a través ole la calidad de la eta-Matiza que se imparte en ella. 

Esta tendencia ha conducido a que la población universitaria redescubra su e.spírim 

solidario, creativo concientizador, constructor de diseursos, "'Maleas, sentidos 

alternativos y, lo más importante, sus posibilidades como líder, resurgido gracias a SU 

conviencia cotidiana CO?! el resto de la sociedad y con' las diversas opdones que el trabajo 

académico va abriendo en las conciencias estudiantiles. 



3,1 ELEMENTOS OUE CONSTRUYEN UNA CULTURA POPULAR UNIVERSITARIA 

A►te la Ala de opciones laborales y frente al descontento general por política neoliberal, 

los universitarios (profesores, alumnos y trabajadores) comienzan a enfrentar su 

responsabilidad hislórica como intelectuales emanados de la universidad pública y 

representantes de las clases populares, para ciar a la Universidad Nacional Allid110Pla de 

México una nueva significación como institución ¿hule se diseikt, crea y difunde un 

pensamiento teórico, propio que trasciende hacia la práctica revolucionaria y dá a la 

ideología, la política y la economía fioulamento y Mimes para combuivar a la 

elaboración de proyectos diversos tendientes a guiar la acción social,' lo que significa gris, 

aunque lentamente, se está consolidando una Cultura Popular Universilaria 

Cabe aclarar que, sin embargo, la Cultura Popular Universitaria no es el motor de la 

transformación social sino uno de loS elementos de la totalidad que, deberán conjuntara, 

alrededor de una voluntad común de cambio, para conformar un nuevo discurso 

sustentado en el reconocimiento de leas pósibilidades de lo real en el presente que 

construya reldcioneS históricas especificas 

Visualizado en esta perspectiva, en la Cultura Popular Universitaria cada concepto 

adquiere una nueva definición; la cultura es discurso que en un mismo momento "es a la 

vez medio y producto del poder (y) está conectado can una intensa lucha entre los 

distintos grupos respecto a qué se va a andar como significativo y cuál -de quién- será el 

capital cultural que prevalezca en la legitimación de formas de vida 

partkularesp(Bordleu) 
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Lo popular se convierte en la voluntad socia," que busca articular ese discurso que 

legitime las formas de vida de las masas sociales subalternas; y lo universitario, se 

conforma COMO el espacio de creación politica, en donde los creadores están dando "al 

proyecto social del movimiento popular los contenidos de que (todavía carece) para 

transformarse en una fuerzo viable' ", su trascendencia radica en impedir que el 

desarrollo de la voluntad social se adelante a la construcción del proyecto social. - 

La cultura popular universitaria encuentra las condiciones para su consolidación en la 

situación socioeconómica del país que se encuentra en plena debacle (en el proyecto 

mismo y en su consenso entre la población); el modelo neoliberal ya se agoró y la clase 

politica PIO da muestras de estar en condiciones de proponer el desprestigio, político del 

gobierno, ganado a través de fraudes electorales, contradicciones en sus discursos y 

&cisiones incoherentes se ha acentuado de tal firma que hasta algunos de los grupos Más 

reaccionarios cuestionan el rumbo'que ha tomado el país; a esto se Mina una eSpecie de 

reencuentro entre las pohlacioneS indígenas, - las urbanas, los sindiCatos,-  laS 

organizaciones populares, los estudiantes, y algunos grupos intelectuales como el reSto del 

pueblo," baste como ejemplo el Ilantamiento-  que.. hizo el EZLN a itttelectuales y 

repreSentantes de diversos sectores sociales para participar como asesores en las pláticos 

de paz en Chiapas, que se ha traducido,` Como inicio, 	un creciente interés de .19 

población por:enterarse de la situación nacional, por.  leer . los periódicos y revistas con 

puntos de vista contrarios al discursoOficial; del públieouttiVerSitorip por- 	apoyar 

Movimientos extrae.scolares, por recuperar ideas de-  un socialismo alternativo (al soviético 

y al cubano) etc., que seguramente pronto manifestaran su'eXigencia de recuperar un pocó. 

del humanismo que en estostiempos'de productividad, competitividad e-inditstriolitatión • , 	.. 	• 
parecer' estar perdidO. 

ZEMELMAN Merino, Hugo "Notas sobre culi= y creación politica" en: Cultura y Creación Politica en 
Aingricg Latina. GONZÁLEZ Casanova, Pablo (comp.). Siglo XXI, México. p.203 
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Podría parecer que estos elementos no son Sil110111áfiCOS de la existencia de una cultura 

popular universitaria, sin embargo es innegable que han sido manifestaciones espontáneas 

del pueblo, y que por ello son "reflejo de las relaciones sociales de poder' 26  " que 

representan la aceptación de la existencia de algo que no es popular y queda fuera del 

ámbito universitario, este reconocimiento se expresa en lenguajes y discursos que 

comienzan a mostrar una coherencia y fundamento que en otros momentos no existía. 

Tampoco puede negarse que las organizaciones estudiantiles universitarias están 

intentando, principalmente los académicos, participar en la confirmación de un proyecto 

social que rebase la simple cuestión política para insertarse en la transformoción de las 

estructinyis culturales, ideológicas y, principalmente, educativas y de derechos humanos, 

en incluso pugnan por tener parle trascendental de la dirigencia de estos movimientos, 

La intención es hacer a los universitarios partícipes de las formas de conocimiento y con 

ello del poder que esto implica: a fin de Crear un volimlad transformadora findamentada 

en las relaciones sociales-cultureiles y orientada por el conocimiento de la 'validad 

El elemento hiclispenSable para consolidar una cultura popular universitaria, y que aren no 

ha encontrado solución, es el de la difusión de discurSoS que representen ,  propuestas 

concretas que se enriquezcan con las aportaciones del resto de la población, para 

subsanar esta dificultad es necesario reconocer , claramente la relación popular-

universitaria como aquella en la que " los actores sociales van reflejando sus 

contradicciones a la vez que crean las estructuras de funcionamiento del período histórico 

que ViVelli 7  " y van coiformando' coyunturas para la transformación, 

126 ZALDIVAR Herrero, Luz del Carmen. "El Pueblo por Esmito". Significados culturales de lo 'popular' 
de Geneviéve Bolléme" en: Sociología, UAM-México, septiembre-diciembre 1991. 
121  ZALDIVAR, Op. cit. 
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TallIbién es primordial la resignijicación del trabajo académico en cuanto que es a través 

de él que los estudiantes van aprendiendo a articular la teoría con la realidad; y del aula 

como espacios donde se gestan lengua/es, rinudes, formas de razonamiento y códigos que 

den un sentido a un campo cultural de libertad, 

En conclusión, la cultura popular universitaria está conformada a partir de múltiples 

• elementos de entre los que destacan como principales la Cultura Popular y la Universidad 

en cuanto representan dos concepciones . aparentemente • contradictorias pero 

finulamentalmente similares de la realidad social. 

La cultura popular es la manifestación de las concepciones de vida de las clases 

subalternas y la cultura universitaria es aquella que surge y se difinde desde el interior de 

la Universidad Nacional Autónotna de Aléxico' 28  , el elemento coman es que ambas son 

producto de la interacción entre los miemhros.de un grupo social; ~cultura popular 

universitaria surge en este contexto como síntesis de la características particulares de esas 

expresiOnes básicas, si, se observa que la población universitaria está integrada en un 

porcentaje importante por las clases subalternas creadoras dela Miura popular. 

La cultura popular universitaria ha requerido, en su contbrmaciótt, de la conjugación de 

varios ektnentos, desprendidos en su mayoría de las culturas universitarias y popular; así, 

a los universitarios corresponde, en cuanto intelectuales, "vincularse al movimiento de 

masas además de no circunscribir su actividad política e intelectual al ámbito académico 

universitario'49  para dar sentido al proyecto de sociedad, de nacionalismo, de identidad, 

cultura y conciencia nacional, se deberá dar finidamento al sentido común; por .su parte, 

<le 7a cultura popular se incorpora su esencia práctica, espontánea, consensual e 

128  Se hace referencia a la UNAM no porque éste sea el único espacio en que se crea la cultura 
universitaria, sino porque es ésta el objeto de estudio de este irablio. 
129  ZENIELMAN, Hugo. Op. Cit.  pág. 206 
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integradora porque promueve nuevas formas de identidad entre los sujetos, conviniendo 

su expresión en respuesta solidaria a necesidades especificas de una colectividad. 

La cultura popular representa una coyuntura ya que se inserta dentro de la dialéctica de 

la opresión y de la transformación donde se puede aprender y practicar, en el contexto de 

la vida diaria, en el lenguaje de la critica y en la posibilidad como condición para la 

resistencia 	, pues a raíz de éstas surgen intereses y demandas que generalmente no 

hallan eco entre las clases gobernantes y por lo tanto, no reciben respuesta, generando 

conflictos y transformando consciente e inconscientemente la visión de la realidad que 

tiene el pueblo, y que cuando no trasciende el ámbito de lo inmediato para penetrar en la 

universidad (vía las historias particulares de alumnos; profesores y trabajadores) "la 

cargan de fuerzas y tensiones (que) la univetwidad incorpora ... reforzandolas en sus 

grupos, estructuras y procesos internos 
» Como resultado, se produce una dinámica 

propia de la universidad, la cultura popular universitaria que "coproduce y refuerza una 

actitud crítica. respecio a la naturaleza, la sociedady el atado, representado. una 

oposición virtual efectiva (y significativa, legitima, Integrada, etc.) al autoritarismo 

dogniaiisinol32  " 

La cultura universitaria y Popular rescata los aspectosIrrdigenas, hispánicos, 

estndounidenses y mestizas; urbanos y rurales: espontáneoS y fundamentados, etc., que • 

hasta ahora permean la todavía reconocida, esencia de la cultura mexicana. 

La cultura popular se difunde, primordialmente de forma oral, constante y activamente, la 

universitaria corre el riesgo de no trascender el espacio institucional y por ello en 

ocasiones es pasiva, pero en la confunclón ésta última tiende a exteriorizarse a reconocer 

13°OIROUX, Henry. 09,cü 
131  RODRÍGUEZ Gómez, Rodrigo y CASANOVA C, Hugo, Universidad Contemporánea, Racionalidad 
EsilRtiocaDva/GinucuElz pó

mez, 
socilU.NA154J'orr,la, 1994 p. 13 y 14 

linez, 
o

Oe no. op• 	14'  P. 
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su lejanía de la realidad social y al volver es enriquecida con trabajos serios de 

investigación y reconceptualización de la realidad. 

La cultura popular universitaria a partir de estos trabajos, conforma discursos que 

coadyuvan a terminar con la mentalidad "colonizada" del pueblo, promoviendo la 

transformación del conocimiento para estructurar nuevas relaciones socioeconómicas, 

políticas, históricas, etc., que están contribuyendo a la liberación y construcción de una 

nueva sociedad que paralelamente evidencian la estrecha relación entre educación, 

cultura y política, de forma tal que obligue al gobierno a reconocer la impoSibilidad de 

realizar trabajo académico (en cualquier área) que pueda calificarse como neutro y 

abstraído de la realidad social de lo coniextualiza y al que paradójkamente va dirigido y 

se acepte que un proyecto académico se conjunta con lin proyecto de desarrollo social en 

todos los aspectos y no .sólotecnológiCo y que por lo tanto, la critica y la propuesta social 

son parte primordial y deber de laS universidadeS, 

La cultura popular universitaria es, debido a la diversidad de los elementos que 4 
constituyen, resultado también de una serie de luchas de poder; en la conformación como 

marco organizador de una conciencia colectiva nacional, puede resolver las. 
Contradicciones que se le presentan entre laS.clases gobernantes 'que determinan e 

Intervienen en su papel social, económico, político y cultural; y la presión'que sobre ella 

ejercen los grupos subalternos que manifiestan su resistencia a ese comficionamiento esto, 

además da respuesta a algunas de las problemáticas Internas, por ejemplo, la formación 

de los estudiantes, su participación en la vida politica, universitaria, (elección de 

consejeros técnicos y universitarios), la cuestión del Ingreso; la misma reestructuraciónde 

los planes de estudio (en reestructuración desde hoce casi cinco altos) que Come.» 

Universitario aprueba si presentan un enfoque mecanicista (computacional, 

culmInistrativa) y rechaza si representan un compromiso de verdadero trabajo académico 
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para profesores y cMannos; y por supuesto el hecho de ohservar como, paulatinamente, va 

reduciéndose la matricula estudiantil, sobre todo en las carreras humanísticas, 

Al respecto al maestro Iván Zavala comentó que el Consejo Técnico de su facultad 

(Ciencias Políticas y Sociales) sufre la aversión compulsiva "por cualquiera que entiende 

y vive la Universidad como un espacio libre y digno de búsqueda de la verdad , y de su 

IninSIniSkill a los alumnos y al Conjunto de la sociedad"."' Otra representación de esa 

lucha se da en los coexistencia del sistema de educación pública con la privada que, si 

hien en el discurso proclama vencedora a la privada en cuanto a aparente calidad en la 

enseñanza; en los hechos (desempeño laboral, compromiso social, en muchos casos, 

formación) la panca continúa establéciendo las pautas a seguir por todas las 

instituciones educativas; igualmente, entre la cultura popular y la universitaria existen 

cOntradicciones, sobre todo en cuanto a quién debe llevar el liderazgo de unaposible 

transformación, por un lado, So acusa a la cultura universitaria de un. exacerbado 

intekclualismo y de pretender a través del discurso y encubriendo, un supuesto consenso, 

dominar todos; por otro lado, ala cultura popular se le ha criticado su tendencia a la 

irreflexibilidad de sus acciones, pues se dice que sus expresiones de resistencia carecen de 

visión histórico y transformadora al ceñirse ala resolución de problemas aislados, 

De esto puede concluirse que la cultura popular Universitaria necesita aún redefinir 

primero, la visión que se tiene del gobierno y del Estado pues lejos de intentar delimitar la  

complicada trama que subyace en las formas y personas que ejercen el poder político en 

México, se ha quedado en intentar el derrocamiento de un partido político, o un sujeto en 

particular o, en última a un sistema administrativo y económico específico, dejando de 

lado`que una real transformación social debe ser consciente de su objetivo, tener claridad 

respecto a'que si se logra el cambio será necesario comenzar algunas cosas de, cero, pero 

ZAVALA,'Ivan.,"Cana ablerta'al.Recter de la 11NAltk en La"Joinaly Viernes 24 de noviembre de 
1995, 
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que habrá que retomar algunos aspectos ya establecidos y, que la transformación se 

realizará sobre un sistema de relaciones socioeconón►icas, políticas, culturales educativas, 

y de derechos humanos que no son detectadas por un determinado grupo de poder. 

Al ampliarse la perspectiva de sus creadores, la cultura popular universitaria permitirá 

que la universidad pública reconceptualice sus posibilidades de refinidamemación de su 

relación con la sociedad, que se supone deba ser, en sus bases, visto desde otra 

perspectiva. 

Las diferencias entre lá cultura universitaria y la popular, son al mismo tiempo positivas y 

negativas, ya que lo mismo puede coartar cualquier posibilidad de alianza, que enriquecer 

y promover la consolidación y permanencia de una sociedad diferente; sin embargo, la 

dirección que tome dependerá de la forma en qué ambas partes aprendan que el poder de 

un grupo genera el descontento de los otros, cuando sean capaces de hacer una 

autocrítica de su actuación para asumir posturas de verdadero cónsono y,bienestar:, 

colectiva cuando aprendiM de las experiencias revolucionarias anteriores, cuando 

piensen que primero debe transformarse el presente y no comenzar con lo que pretenden 

lograr a futuro, cuando renuncien a su visión del presente dominado y construyan un 

nuevo presente democrático; cuando ambas partes suplan que el entendimiento mutuo 

permitirá realizar acciones realmente revolucionarias. 

Sin embargo, el avance el promisorio pues la cultura popular;universitaria que emana de 

estas y otras contradicciones ha sido capaz de rebasar el instrumentalismo revolucionario 

en su camino para conformar una verdadera conciencia revolucionaria que tenga claro un 

proyecto de ,hombre, sociedad, cultura, identidad, democracia, etc., fundamentalmente 

mexicanos, 
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134  G1ROUX, Henry. Teoría v resiltencia en Erkoción Siglo XXI UNAM, p. 164 
1" 	1 165 

La cultura popular universitaria trasciende la lucha por el poder en su sentido más 

antirrevolucionario para enfatizar "en la importancia de la participación hunuma y en la 

experiencia como la piedra angular teórica jimdamental para el análisis social ..."4  ", 

esto es, una parte aporta la comprensión teórica de concepciones como democracia, clase 

social , sociedad, relaciones económicas, políticas, culturales, de clase, etc., y la otra la 

forma como dichos conceptos son experimentados en la vida cotidiana; la cultura popular 

universitaria es significatiwt en cuanto tiene claro que el poder "es una característica de 

las estructuras que no sólo constituyen y ubican a la conducta humana sino que también 

niegan la eficacia misma de la participación humanahl,
' y esté comenzado a dejar de 

perseguirlo como un trofeo, dando al poder su importancia histórica, dentro del proceso 

transformador pero también su autonomía respecto a él. 



3.2 EL DISCURSO DE LA CULTURA POPULAR UNIVERMARIA COMO 

PROMOTORA DE RESISTENCIA AL INTERIOR DE LA UNAM 

La constitución de un marco teórico de la cultura popular universitaria esta siendo posible 

a través de un trabajo académico 'interdisciplinario capaz de mantener su cercanía con las 

concepciones del saber popular, y requiriendo de un trabajo que trascienda las 

concepciones de conciencia, cultura, educación e ideología desde la perspectiva de los 

teóricos de la modernidad gubernamental para reconstruirlos con base en su relación con 

la realidad social. 

De igual manera, las prácticas, sentidos y resistencias de la cultura popular universitaria 

son posibles gracias a lineas especificas de interacción entre experiencias cotidianas que 

conforman una comprensión determinada de la sociedad; y a procesos de - aprendizaje 

formales que le dan un nuevo sentido a dichas experienclaS;. esto es,'cada sujeto tiene una 

historia particular resultado de un modo de vida diferenciado que da lugar a una 

comprensión particular del mundo pero, en cuanto .Sujeto Social, litterae* .  con otros 

miembros de la sociedad con quienes realiza prácticas colectivas (enmarcadas dentro de 

un proceso de producción capitalista, y su intención reproductora del sistema económlco), 

y coiiterentés persPectivqs de lo real (dominantes y alleroadvas).tpteaprende:ená,' Vida 

académica, de los que adquiere elementos para con formar una nueva subjetividad 

elaborar significaciones y formas de-representación y organización de . la vidaeolectim. 

esto es, discursos y contenidos, que Min .  no'llegan prácticas de resistencia:PérO • que  
fimdamentan una nueva concepción de la realidad 

Así la cultura popular universitaria explica y revalora la forma como "los grupos 

subordinados incorporan y expresan una combinación de ideologías reaccionarias y 
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progresistas, ideologías que suhyacen a 10 estructura de la dominación social y al mismo 

tiempo contienen la lógica necesaria para superarla D6  

Otro elemento que sirve a la cultura popular universitaria para conformar sus discursos es 

el proyecto social que la contextualiza, la modernidad, a la que deberá reconocer en sus 

fortalezas y debilidades y en, según Hahermas, su ambigüedad "manifiesta ea cada uno de 

los avances del mundo moderno, en las consecuencias del avance científico y tecnológico 

tanto cuino en las firmas de organización social y politica de las - sociedades 

industrialesu7  ", 

En el caso particular de México en el momento actual además de que y  las 

modernizaciones se introdujeron sin sentido critico alguno generando contradicciones; su 

naturaleza ambigua conduce a que, dentro de un mismo contexto coexisten discursos, 

prácticas y posturas contrarias entre los miembros de la clase dominante, así, mientras 

unos hablan de libertad e igitaldad otros practican el' racismo, la discriminación y el 

autoritarismo. Esto es báSicatnente consecuencia de la falta de un proyecto pollticisacial 

que direcclone las conductas de la clase en el poder, de esta manera, :par ejemplo, del 
. 	. 	 . 	„ 

clamor popular -  por encontrar respuestas a los asesinatos políticos y a la probletnáiica 

social en Chiapas, Guerrero, Morelos, etc., el gobierno ha presentado .  'eStrateglas de 

acción que pronto rebotan en -ie . : Oleré:1'4 económicos .de, 'otros sectores sociales 

obligando al pronunciamiento -de disetirSosY prácticas débiles demagógicas.'; 

Sin embargo, la modernidad y la modernización surgieron de un proyecto libertario y del 

desarrollo social (Revolución Francesa) y por ello es susceptible de ser reconstruida a 

partir de la relectura de sus principios básicos, convirtiéndose ésta en la responsabilidad y 

compromiso de los universitarios en cuanto inielectuales y creadores de conocimientos, 

13, 

13/  HERRERA Lima, Marfa (comp.) Jurgen Habermas: moralidad. ética v.poialgt,  Alianza Editorial, 
México, 1993, p. 14 
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Del debate que resulta de este trabajo de relectura, surgen entre los universitarios 

contradicciones paralelas a las de su contexto, por un lado, desdeñan MI proyecto que ha 

conducido al pais a una crisis económica y apoyan la lucha por un proyecto de 

universidad investigadora y propositiva, pero, por otro lado, se resisten a perder las 

comodidades y privilegios que ese modo de vida les ofrece e incluso no se identifican con 

la universidad de masas pública y re.volucionaria En la interrelación aparecen formas de 

militancia politice y social, y firmas de defensa del proyecto; surgen nexos entre los 

diversos campos del saber y la acción que cada uno de ellos proclama; se reconstruyen y 

enriquece, aunque también se obstaculiza el desarrollo de un pensamiento transfirmador. 

ESOS encuentros por si solos no parecen ser fiutdamento para firmar la existencia de un 

proceso constitutivo de una manifestoción cultural verdaderamente transfinynadora, pues 

se requietv de un amplio trabajo intelectual, de racionalización de dichos encuentros y, de 

una tonta de posición de los creadores respecto a los discursos que enarbolan, yen donde 

sentimientos de exclusión, apatía, desinterés o desconocimiento dé la uniVersidad .  

significa que no se ha logradd aún que la mayoría de la comunidad visualice a esta como 

escuela, y por ello como aparato ideológico del Estado,. reconOchniento que ampliarla las 

opciones de un trabajo totalmente transformador en su interior; Sin embargo, sl se ha.., 

logrado reconocer la importancia de trabajo conjunto entre académicos, estudiantes y 

trabajadores, basado en sus experiencias escolares y personales, para la construcción de 

categorías y estrategias de prácticos alternativas; así los todavía, pequetlos grupos 

transformadores están integrados por estas tres instancias y los debates se enriquecen y 

reconstruyen cotidianamente. 

En síntesis los discursos de la cultura popular universitaria son el "modo como se 

articulan modernización, representaciones de las razas subalternas, grupos étnicos 

(grupos universitarios, posturas teóricas) .., y lo que podemos denominar 
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dependencia"' ", síntesis que se convertirá en una verdadera cultura nacional, que 

rescate lo urbano y lo rural, lo académico y lo popular, el presente real y el presente 

posible, la universidad pública y su relación con el resto ele la sociedad, esto es, la 

consolidación de una identidad capa: de resistir la influencia dominante de culturas 

externas. 

La diversidad de los elementos que la constituyen permitirá a esta cultura depurar y 

actualizar a las culturas popular y universitaria a fin de ponedas al servicio de la 

liberación. 

Asimismo, esta cultura será autónoma en la medida en que sus creadores tengan la 

capacidad de producir, usar Y reproducir los elementos que la componen a la par que 

retomen los elementos externos para incorporarlos y ponerlas al servicio de un proyeetO 

social alternatiVo. 

Una de las principales premisas de la cultura nedberal (moderna) es la desaparición de 

la noción de comunidad como eje del desarrollo social para dar lugar a la idea de 

construcción de un "hombre productivo" (individual) inmerso en una dinámica constante 

de producción, rendimiento, trabajo, competencia y consumo, en la que no haya 

conciencia de la situación en que viven los sujetos y, en donde la Unica realidad es la que 

los medios de comunicación difinden. 

Esta tendencia cultural ha convertido al hombre de dominador de la naturaleza a 

dominado por sus creaciones: la tecnologia avanzada y el mercado; de forma que aún 

cuando aparentemente sea el centro y motor del desarrollo, en realidad es esclavo, un ser 

condenado a ser consumidor y productor, ya no creador. 

139  YUDICE, George "Tradiciones compartidas de estudios culturales Al y E,U, en ffiteridgules  UPM-I, 
P,9 
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La cultura moderna (que incluye todas las esferas de la sociedad) no acepta la posibilidad 

de oposición a sus modelos, Pues mine del hecho  de tener mi control absoluto de las 

estructuras e instituciones sociales y, de. mantener totalmente enajenada a la población de 

la que, continuamente, ha menospreciado su capacidad de comprensión y transformación 

social. 

• Como contraparte a esta perspectiva dominante se halla una realidad que muestra que las 

ventajas y oportunidades de la cultura neoliheral no es accesible para todos, sino que por 

el contrario, las grandes mayorías srbreviven en condiciones de vida muy par debajo de 

las niveles básicos para ser considerada como decoro.sa 

Otro pmo►to que se ha escapado del control de la cultura Moderna, y al que ►►o ha 

considerado con la debida seriedad es la existencia de culturas paralelas que surgen a 

partir de caracteristica.s nuy particulares de. Pequellos grupas sáciales pero que han .' 

adquirido un carácter muy político, así, en colonias proletarias del Distrito Federal, 

existen centros comunitarios independiente.s y asociaciones de vecinos con el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida de la comunidad, a través de la organización ciudadana 

para exigir mejores servicios públicos o mayor seguridad, pero enfatizando en la 

convivencia y la unidad de "los. vecinos" . Estas culturas populares dan cuenta eslos 

contrastes y rescatan elementos culturales del pasado histórico para darles nueva vida 

(sin considerarlo como cúmulo de tradiciones para exponerlas en el museo) en el contexto 

de formas de interacción social "modernas" y a partir de las que se reelaboran las 

nociones del hombre y sociedad y rescatan la idea de comunidad para dar respuesta a las 

diferentes problemáticas que se le presentan. 

Estas respuestas pueden ser espontáneas y a veces incoherentes pero siempre reales y 

conforman una cultura popular; o bien pueden ser más firidamentales pero menos 
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realistas, provienen de un público estudiantil (de las universidades públicas 

principalmente); o también es posible un mayor esfuerzo unidad y construir una cultura 

que emane de ambas y sea la respuesta para iniciar un proceso verdadero de construcción 

de una nueva sociedad Mexicana. 

La cultura popular universitaria que resulta es por naturaleza un instrumento de 

resistencia, pues debido a los elementos que la conforman, en la combinación, la hacen 

diferente en esencia a cualquier otra manifestación cultural, porque es diversa en la 

unidad, tiene un flutdamento teórico razonado al mismo tiempo que representa discursos 

populares que la argumenta la indignación del pueblo y, porque busca romper con las 

estructuras tradicionales de poder y de conocimiento de la realidad 

De la misma fariña, es resistencia en cuanto surge y, desarrolla en una sociedad de 

clases con el objetivo de transformarla a través del rompimiento . con el sistema de 

Jerarquías por el que se rige y para el que promueve el individualismo y la 

deshumanización como forma de vida y, porque supera la simple oposición hasta 

convertirse en contradicción. 

La oposición significa no estar en acuerdo con el sistema social existente, mientras que la 

contradicción implica el cuestionamiento a las estructuras que sustentan los procesos 

sociales y una toma de posición al respecto. 

Las manifestaciones de resistencia de , la cultur9 PoPloulasrlrá:l.ivEe  irspil  marmiao 
de
n°  psiaradal fi c:itsej  

activismo polffico, pues sus primeras expresiones no u   

encuentra dentro;de las aulas universitarias y en los procesos de aprendizajedjinicoqdueentralo dese!  

l' 	t en los que maestros y alumnos, intentando librar el trabajo a ca  rea Iza►s, 

aula de la excesiva burocratización que existe  en las escuela de la Universidad, reconocen 

al necesidad de proponer una alternativa al modelo neolibera! de México a partir del 
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análisis se sus supuestos teóricos y prácticos, lo que les ha permitido apreciar los errores 

cometidos y pronosticar, de acuerdo a las condiciones de desarrollo del país, las 

consecuencias a futuro de estos, ocasionando el desencanto de los, todavía, creyentes de 

las bondades del noeliberalismo y guiando su actuación hacia la critica, promoviendo una 

nueva concepción de la universidad desde sus actores principales para que ellos difilltiall 

esa nueva imagen y reconstruyan su relación con el resto de la sociedad. 

Este análisis conlleva al estudio de una posible reorganización de los medios CO?? que 

cuenta la ilKIA/I consideramk que la matricula, el presupuesto, la autonomía, la difitsión 

de sus investigaciones, concepciones, construcciones teóricas y científicas inciden' de 

manera determinante en la conformación de un pensamiento social y científico  que da 

cuenta de la realidad mexicana y permite reconocer las posibilidades concretas, 

inmediatas y a lato plazo qtte existen de construir una nueva sociedad. La realidad que 

se impone de esta revisión promueve entre los actores universitarios una participación 

más activa, así, por ejemplo es cada vez mayor la exigencia de los universitarios porSer 

consultados sobré las reformas a institución y se ha demostrado en los movimientos que 

los estudiantes y profesóres de los C011's han realizado en toilniento por preServor 

espíritu humanistas de esas escuelas ha demoStrado que es posible Oler claridad respecto 

a las motivos de lucha (volitntad). 

En sus peticiones "reconocen la necesidad inaplazable de revisar y actualizar, los 

contenidos de los programas y planes de estudio del CCH, a fin de adaptarlo a nuevas 

necesidades (culturales, económicas, político y sociales del país), considerando los 

principios pedagógicos y filosóficos que dieron origen al CCII que se forme una 

comisión de estudiantes, profesores, autoridades y trabajadores que, acompañados de un 

notario público, revisen el caso de los 87 grupos cerrados para que puedan ser 
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restituidos"' además de numifestar su intención de hacer publico el proceso de 

actualización de los planes y progrtunas con el propósito de invitar a participar a toda la 

comunidad universitaria. 

La cultura popular universitaria resulta de la toma de conciencia de las universitarios 

respecto a la naturaleza de la resistencia que debe tener, pues de lo contrario puede 

convertirse en elemento reproductor del sistema; esto es, para que la resistencia sea 

considerada conmuten, es necesario que exista la conciencia de su intención en los sujetos 

que la sustentan, es tkcir, la voluntad politica. 

Además de eso, la cultura popular universitaria :mantendrá su postura de resistencia 

mientras no pretenda "administrar a las manifestaciones que la confirman, en la medida 

en que se tenga claridad de que cuando se habla deuna cultura nacionOverdadera, no se 

hace referencia a un cuerpo ártico y homogénea, sino al reconocimiento de las 

características, participación y :especificidad de cada: tura de esas culturas subalternas 

(rural, urbana), así como de su libre expresión y desarrollo y, de su alejamiento de la 

cultura hegemónica. 

Otro elemento en que se manifiesta la resistencia es la transformación de la cultura 

popular universitaria como el medio y fin de la libre discusión en donde convergen 

diversas prácticas, sentidos y discursos para aclararlos y conservarlos, para concertar 

este acuerdo condicionado que las partes consientan en beneficio de los mayorías pero sin 

perder su convicciones de forma que la discusión les obligue a fundamentar mejor sus 

posturas y no abandonarlas para mantener la riqueza y actualidad de los productos. 

Esto significa que mientras se tenga claro que lo más Importante es el logro del objetivo 

social anteponiéndolo a los intereses personales y que la medida de su resistencia se 

139 011, OLMOS, José, "No Es Posible Suspender Las Expulsiones: González Teyssier", en halaga 24 
nov. 1995 
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basará en su capacidad para elaborar, a partir de su diversidad, una opinión pública que 

cristalice estructuras autónomas de lo público en forma que se logre "modificar del 

espectro de valores, temas y razones canalizados en fiusción del poder 

desentrailándolos al mismo tiempo en forma innovadora y filtrándolos 

dein Ificamente' l' 

La intención que subvace es la de ,forialecer una cultura de México que resista a las 

manifestaciones cufiurales del capitalismo para que vaya desarrollándose de acueido a 

las características qué vaya adquiriendo esta nación, lejos de toda.finposición, pues como 

diría Marc, que el sistema adquiere "una modalidad diversa en cada país, yen cada uno 

de ellos recorre las diferentes fases en distinta gradación y en épocas históricas 

diversas"' ". 

El objetivo es establecer nuevas formas de socialización que integren verdaderamente y en 

procesos tendientes a lograr la igualdad y la libertad a todos los miembros de la sociedad, 

transformando desde las nociones más simples, pero comúnmente más reaccionarias, 

como el machismo (una forma de autoritarismo casero) y fanatismo finbolero 

(enajenación, pasividad y conformismo) por igualdad, práctica y toma de posición ante la 

realidad. 

La cultura popular universitaria da a la Universidad Nacional Autónoma de México la 

opción de rescatar su papel como "institución de primer orden, no sólo por su 

importancia en la creación y transmisión de conocimientos complejos sino también por su 

peso político e ideológico (pues) aglutina en su seno grandes capacidades de expresividad 

cultural y politica, y lo que es más determinante, de posibilidad contrahegemónica y 

subversivanu2  Pero sin caer en la idea de transformarse en la conciencia social, ya que 

14°  OIROUX. Op, cié. P, 38 
"I  LOMBARDI SATRIANI. Oil Cit. P. 139 
"2  RAMOS y Amor., oil cit. P. 198 
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corre el riesgo de convertirse en una corriente radical y absolutista, pues ninguna 

propuesta social alternativa puede considerarse la conciencia de todos, esto es importante 

porque el trabajo ale concientizar implica una labor mucho mayor que obliga a escuchar y 

retomar todas las opciones; a tener claro y fundamentar totalmente todos los discursos y 

además implica renunciar a muchos intereses personales y/o institucionales si se desea 

guiar un proceso revolucionario, 

Esta situación implico también explorar las diversas manifestacione,s y profundidad de la 

resistencia, que es un proceso en cada individuo primero; después en cada grupo social 

(cultural, académico, etc.) y finalmente en todos a la vez; de la misma forma impone la 

toma de ~ciencia respecto a aquello a que se está resistiendo, obliga a la realización de 

ciertas expresiones de resistencia, qué ,ve podrían calificar como eneubiertas;.  después, y 

no en todos los casos, a una resistencia manifiesta y; .que fundamente las discusionesque 

conduzcan a encontrar las respuestas concertadas. 

Anteriormente se mencionó (pie la resistencia no es sinónimo de activismo" politica;  sino 

que éste es sólo una de sus posibles expresioneS más aún en eicaSo de la cuhurapopular 

universitaria cuya configuración es todavía más compleja por requerir de la elaboración 

de construcciones teóricas previas a cualquier movilización social; es por esto que pueden 

observarse dos momentos de resistencia, una primera, encubierta y, una posterior, 

mattifiesta. 

La resistencia encubierta representa más que expresiones concretas, diferentes procesos 

mentales en los que se da la transformación de los modos de' vida' convencionales 

comenzando por los valores, en este caso si es posible distinguir un punto de partida, y es 

desde las aulas de donde se extiende a toda la sociedad. En las aulas ha comenzado con 

los peques os grupos de profesores y alumnos, cuya visión social es más amplia, como un 
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intento de desmitificar, en la práctica, la función del docente como autoridad al anteponer 

la discusión académica a la jerarquía. 

En este proceso es necesario que intervengan principalmente los docentes en (manto son 

ellos quienes pueden renunciar a su poder y enseiiar a sus alumnos a manejarlo, 

compartirlo y obtenerlo en sus cie►ncís clases sin enfrentarse abiertamente a los otros 

maestros; la intención es abrir espacios académicos de discusión .que obliguen a -  ambas 

partes a ComprometerSe, primero con un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la 

igualdad, y segundo con la creación de conocimiento basada en los resultados de dichas 

discusiones. 

Lo importante es recuperar la memoria histórica de los actores universitarios _a fin ,de 

reconstruir una identidad nacional que conjunte las tradiciones culturaleS con las 

manifestaciones urbanas, rurales,populares,. hegemónicas, etc., que conforman la cultura 

actual y, con el saber clentffico, al que se aúnan las experiencias de cada sujeto 

A raiz de esto la relación maestro-alumno puede convertirse en una situación de 

aprendizaje real en la que ambas parles confronten sus concepciones y como resultado es 

posible recuperar lo humano de las relaciones sociales, mellar la tolerancia (por la 

discusión), promover el interés por la investigación, crear acuerdos democráticos (con el 

profesor, los compañeros y la disciplina), con responsabilidad y que posibiliten el 

reconocimiento de las probabilidades de lograr igualdad y libertad 

Durante este proceso, puede presentarse una cierta identidad entre losa sujetos, lo 

conducirá a la identificación entre las clases sociales y comenzará a perderse la noción de 

competencia e individualismo, gestándose una nueve idenildad colectiva y una nueva 

forma de participación social. 
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La resistencia encubierta significa que se desarrollado en algunos grupos estudiantiles 

universitarios el interés por aprender a discernir, de entre todas las manifistaciones 

culturales con las que tienen contacto, aquellas que pueden ser verdaderamente 

transformadoras de aquellas que tienen o pueden tener una función narcotizante; y que, 

mediante trabajos de investigación van a fundamentar sus conclusiones y buscar los 

medios que les permitan cokctivizar, primero el interés y luego las prop►est¡s entre todas 

la población universitaria para después buscar su difusión entre el resto de la población. 

En este momento los universitarios tienen más o menos claro que su papel no será el de 

los "iluminadores" de la conciencia del pueblo _sino que tendrán que encontrar o crear la 

instrumentos para que el pueblo la estructure; siempre intentando evitar caer en el 

►nesianirmo, pues esto significaría minimizar y degradar los valores de la cultura popular 

y representarla ►ara contradicción con los objetivoS básicas de la resistencia: la búsqueda 

de la igualdad y la libertad para el pueblo, 

En este coniexto, la universidad acepta que so papel se ceñirá, en este primer momento a 

ser. el centro de formación de intelectuales, los:cualeS tendrán además importancia al no 

representar solamente la conciencia crítica de la sociedad sino que.ablira participan en su 

construcción, esto es, que ahora su influencia "solo puede condensarse en poder 

comunicativo que excluya una concentración del poder143  

La transformación de las relaciones escolares `conlleva la conformación de una nueva 

cultura política, primero centrada en el ámbito escolar, pero debido a la Interacción de 

los universitarios con sus contextos socioeconómicos trasciende; lamentablemente, no 

puede existir seguridad respecto a este hecho pues depende en gran medida de otro factor: 

las características particulares que desarrolle esta cultura. Lo que se quiere decir es que 

la cultura política de la universidad se extenderá fiera de los muros de la Institución 

3  HERRARA Lima, Op, cid. 115 
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siempre y cuando sostengan un principio básico: la igualdad y además esté "desprovista" 

de. todo tipo de privilegios educativos y vuelva intelectual en toda su amplitud" ". 

Lo que esto significa es, que las producciones teóricas que entallan de la universidad 

tienen valor siempre y,  cuando no se ubiquen por encima de la sociedad sino que se 

reconozcan su valor en cuanto creación de sujetos socialmente condicionados y que su 

iniportancia radica en sus posibilidades para resolver pmbkmáticas reales o en cuanto 

dan cuenta de situaciones cotidianas. 

La cultura popular universitaria debe,' antes de ~M 'atarse abiertamente, construir las 

condiciones que posibiliten una ''recuperación crítica de los auténticos va lores del pueblo 

y la devolución sistemática de las mismos al pueblo y por el puebloI. 45  ", para lo que la 

labor de &fisión es prioritaria, de forma que el diálogo que se establece entre la 

Universidad Nacional Autónount de México y el resto de. la : Sociedad, y- ego ya es 

resistencia manifiesta, sea bidireccional y la diScusión obtenga acuerdos consensados. 

Todos estos procesos se traducirán en ciertas actitodes..,que: no representarán 

enfrentamiento con el sistema sino que serán seliales, un tanto inadvertidas, de que las 

condiciones está?: cambiando; así pues, los universitarios comenzarán a acceder a 

!ociaras, artes, ciencias, etc., fuera de lo convencional, darán una nueva sigttilIcación a 

las tradiciones (por ejemplo la rei,italilación que ha tenido la conmemoración del día de 

muertos), el compromiso mismo que se establece en el aula para realizar todas las 

lecturas que se les solicitan y además participar en las discusiones, etc., pero la 

resistencia encubierta se presenta más en el pensamiento, que en las actitudes. 

iaa ANDER-EGG, Ezequiel, "Acerca de la noción de cultura" Op,  
145  NUÑEZ, Carlos', citado por ANDER-EGG, Ezequiel en "Acerca de la noción de cultura" 111) IP, 52 
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Lamentablemente este proceso es largo y se enfrenta a serios retrocesos debido a que el 

capitalismo también tiene presente la importancia de la cultura como medio de 

reproducción ( y no en vano la cultura de masas se ha convertido en sinónimo de 

comunicación, socialización y desarrollo) y ahora, más que en otras épocas ha adquirido 

mucha importancia; sin embargo, las condiciones de pobreza, corrupción, represión y 

pactos económicos eSiáll exigiendo de la sociedad y, de los universitarios en particular, 

cada vez mayores respuestas. 

Por otro lado, existen firmas de resistencia manifiesta y representan la maduración, al 

interior de la universidad de una voz disonante que expresa de una forma explícita una 

clara intención antagónica que sobrepasa las demostraciones de impotencia para 

convertirse en expresioneS de poder, 

Existe en las aulas, cuando profesores y alumnos hacen verdadero uso de la autonomía y 

accedan a mayores perspectivas teóricas además de buscar cada vez mayor prof ndidad 

en los contenidos, cuando se recupera la noción de universalidad del conocimiento, así la 

verdadera interdisciplinariedad será una manifestación de resistencia en cuanto signifique 

la reconsideración del concepto de hombre como ser que tiene un amplio conocimiento 

del mundo, en la universidad será una perspectiva científica pero en la vida cotidiana, un 

conocimiento, 

Cuando los universitarios recuperen su relación con la sociedad, cuando reconceptualken 

las funciones de la universidad y, cuando estudien, interpreten, difundan  y formulen 

explicaciones acerca de los diversos fenómenos que integran el todo social, estarán listos 

para convertir su pensamiento en acción y para hacer de su trabgio académico un 

patrimonio social, 
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Una primera manifestación de resistencia es el reconocimiento de que la universidad debe 

"educar a la gente para que reconozca la estructura de los intereses que limitan 

libertad humana, mientras que simultáneamente demandan la abolición de esas prácticas 

sociales que son su personificación materialuó  " lo que significa: parafraseando a 

!Mermas, la puesta en marcha de la "soberanía popular como procedimiento" en la que 

sea posible la toma de decisiones responsable y organizada mediante un estudio crítico y 

autocritico de los procedimientos que llevaron a esas decisiones (principalmente que 

puedan evaluar su quehacer, manteniendo la objetividad respecto a que no todas las 

creaciones de la universidad y del pueblo son válidas y acertadas sólo por venir de ellos). 

Lo que quiere enfatizarse es que los universitarios podrán manifestarse abiertamente y 

tener posibilidades de éxito en la medida en que sean capaces de "expresar sus propios 

valores enraizados en su condición histórico-existencial y de, adquirir la formación 

fundamental que (los) capacite para asumir rol en la vida social, cultural, económica y 

politicat 47 „, esto es, cuando rompan con los condicionando:tos que eliminan las 

posibilidades para el deSarrollo de la creatividad y la innovación en el conocimiento y que 

coartan la crítica y coadynvan a reproducir al sistema. como resultado existirá mayor 

claridad al respecto al compromiso de la universidad con la sociedad y de su contribución 

para procurar el bienestar colectivo. 

A partir de estas construcciones, las expresiones de la resistencia deberán ser más 

propositivo, así la crítica social estará fundamentada en un pensamiento teórico propio, 

que les permita'dar continuidad a su acción social pues comúnmente desde la Universidad 

Nacional Autónoma de México se critica al gobierno y se apoya a 103 movimientos 
" 

sociales democráticos pero siempre mantiene una actitud de seguidora del desarrollo 

mismo de los movimientos sin llegar con propuestas alternativas que puedan llevar a una 

146  G1ROUX, 0º. c11. p. 191 
14?  ANDER-EGO, EzequIel, Op. olt. p. 36 
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solución (tal es el caso del problema de Chiapas en el que los universitarios han 

participado apoyando públicamente y organizando ayuda para los insurgentes, sin 

embargo no ha emitido ninguna propuesta coherente y viable de solución al conflicto). 

Las manifestaciones de resistencia adquirirán poder en la medida en que sean resultado 

de la conversión de los valores dominantes, lo que esto quiere decir es, simplemente, que 

cuando los universitarios reconozcan en su esencia social lós símbolos de una cultura 

dominante y puedan darles una significación  libertaria, estarán en condiciones de 

reformularlos, por ejemplo cuando concluyan que el machismo es una creación del 

hombre que las mujeres sostienen y reproducen, tendrán posibilidad de acabar con él; en 

el ámbito universitario una muestra será el que lo estudiantes de una disciplina dejen de 

actuar como.  e les ha estereotipado (sociólogos sinónimo de sucia y malvestido, pedagoga 

igual a persona .simple-en-busca-de-marido, ele.) y le den una signifitación académica a 

una nueva imagen. 

Todas laS manifestaciones de resistencia al interior dula universidad tendrán la finalidad 

de evidenciar un proceso de autoredefinición de la esencia de los universitario desde • 

perspectivas académicas, sociales, culturaleS, políticas, etc, 

La reconstrucción de la universidad pública es entonces la primera tarea proyectada de la 

cultura popular universitaria, y para ello requiere, primero de la conciencia de esta idea 

como objetivo para lograr durante`una vida académica y como proyecto de vida fuera de 

ese espacio para que así se asegure la continuidad del proyecto y su consenso en las 

actividades que se planeen, y también para reconocer la viabilidad de cada una; este 

planteamiento del objetivo es importante pues la universidad no tendrá representación ni 

in fluencia en la sociedad mientras no se redefina desde dentro. 
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3,3 CULTURA POPULAR UNIVERSITARIA, 	MODERNIZACIÓN Y 

PEDAGOGÍA: RETOS Y EXPECTATIVAS 

Neoliberalismo y modernización son las bases principales de un modelo económico 

implementado en México a partir de la década de los 80's cuyo objetivo, en el plano 

discursivo, era conducir al país al estado de riqueza que las grandes economías mundiales 

(lapón, Estados Unidos e Inglaterra) había►►  alcanzado y a partir de ello, garantizar el - 

bienestar de la población. 

Teniendo como principales •caracteristica la apertura de la economía en los aspectos 

comercial y financiero y; la desregulación del aparato estatal, es decir, adelgazamiento de 

la estructura del Estado, la modernización se instr►mnentó en México, siendo reSpaldadci 

además por la expectativa de lograr el equilibrio macroeconómicó y el saneamiento de las 

finanzas públicas. 

Los resultados, sin embargo, no fueron los esperados, a principios de la década de los 

noventa, era claro que el equilibrio macroeconómico era, en realidad bastante inestable, 

que la deuda externa del país habia crecido desmesuradamente y, lo más importante, que 

el bienestar para la población no había llegado pues la distribución del ingreso era 

totalmente ir:equitativa; esto respecto a lo económico, en e! resta de las esferas sociales 

existía ya un tremendo vacío en a construcción y reflexión teórica, pues habla cada vez 

menos espacios de democracia y libertad para la población, 

La crisis absoluta del modelo se manifestó abiertamente al inicio del sexenio de Ernesto 

Zedillo cuando In economía sufrió un total desequilibrio; y se evidenció el carácter 

maniqueo y tergiversador del neoliberalismo cuando en el aspecto político el gobierno en 

turno dejó claro su desinterés por lograr consensos al seguir imponiendo al pueblo su 

modelo económico. 
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De hecho el éxito más grande del proyecto modernizados se ha presentado en el ámbito de 

la cultura logrando que valores sociales como igualdad, justicia, libertad y democracia 

hayan perdido su esencia, en el sentido de aspiración colectiva, para convertirse en sueno 

individual. 

La educación superior no fue excluida del modelo, por el contrario, se la financio en favor 

del proyecto orientándola hacia la profesionalización y especialización excesiva, en donde 

el conocimiento cientilico tuviera como fin único el producir efectos económicos 

reproduciendo la lógica y los sentidos del capital; fragmentando este conocimiento a tal 

grado que se hizo casi impasible la estructuración de discursas que propongan nuevas 

sentidos y proyectos interdisciplinarios. 

La cultura, sin embargo, es creación colectiva independiente de cualquier proyecto 

económico y por ello, se transforma con más lentitud as! la cultura:de aquellos grupos 

sociales, mayoritarios en México, .que nunca recibieron el bienestar prometido 'con 'el 

modelo modernizador construyeron lenguajes y discursos populares que concibieron una .  

realidad diferente a la del neóliberalismo que fine insertándose,:4 través de las historias 

particulares de las diVersas subjetividades deleSpacio universitario sentando laS bases de 

una nueva propuesta: la cultura popular universitaria 

A través de ella, algunos grupos estudiantiles (políticos .  y académicos), docentes y de 

trabajadores buscan recuperar a la Universidad Nacional Autónoma de México como 

espacio social partiendo de una nueva actitud frente a la realidad, fiindamentada en la 

noción de libertad (para pensar, pensarse, actuar, transformar) y reconstruyendo  las 

practicas y sentidos de la cultura popular así como los lenguajes, saberes y procesos de la 

universidad 
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En este compromiso hay claridad respecto o lo necesidad primera de construir conceptos 

básicos,' el principal es el de democracia, pues esta ,v Ici modernización corisliiuyen polos 

opuestos en el desarrollo de las sociedades, la primera es incluyente, colectiva, 

reivindicativa, igualitaria, justa; la - segunda es impersonal, excluyente, individualista, su 

fundamento es la competencia donde sólo puede haber ganadores o perdedores, 

perdiéndose en esta idea la posibilidad de inkgrar a lodos los grupos sociales. 

Un segundo concepto es conocimiento científico que en la modernización es sinónimo de 

tecnologia, instrumentación, racionalidad excesiva e interpretación única de la realidad 

(desde el plinto de vista economicista); parada cultura popular universitaria es lenguaje, 

construcción, tranOmación, relación epistemológica entre - sujetos concretos, es 

argumenio y desarrollo del pensamiento y la conciencia. 

Es precisamente la conciemización un tercer concepto a reconstruir en la lógica de la 

modernización donde todo es "administrable" no existe espacio para el pensamiento, debe 

seguirse el modelo preestablecido; sin embargo, la cultura popular universitaria es en si 

Misma intención, es reflexión y búsqueda de nuevos significados alternativos, se basa en el 

futuro posible como punto de partida y en la socialización del conocimiento como 

Instrumento para la transformación. 

La cultura popular universitaria llene el reto de preservara la democracia como su 

esencia, de constituir continuamente nuevos conocimientos científicos que formen sujetos 

pensantes que ven y escuchan, son libres y capaces de reflexionar y recuperar,el sentido 

del trabajo irivestigalivo; y que son además, capaces de crear los medios para socia zar 

sus concepciones, 

No se trola de sustituir un discurso o una realidad por otra, pues la historia se construye a 

partir de lo ya existente, sino de conformar,; coi lo que la modernización ha dejado, un 
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proyecto social viable que rescate los ?yugos de la diversidad y las identidades colectivas, 

generando sentidos y controlando algunos de los monstruos de la economía. 

En esta tarea, los educadores, y ciertamente los pedagogos en cuanto estudiosos del 

fenómeno educativo, tienen el compromiso de sentar las bases para la construcción de un • 

sistema teórico-conceptual sobre la cultura popular universitaria a fin de reconocerle una 

existencia propia; dicho compromiso se sustentará en la afirmación de que la educación 

está íntimamente ligada a la cultura (en alguna formas011 SiliMMOS si se acepta que la 

culatra es transmitido; permite conocer la historia de las sociedades y es en sí misma una 

forma de ,rocialipción y que uno de los -fines de la educación es ese) obligando a que 

Cualquier estudio de una, implique necesariamente la revisión de la Ora, 

La pedagogía deja de ser, en este contexto, un asumo de interés particular a los estudiosos 

de la disciplina para convertirse en elemento indispensable en:kt construcción, difusión 

de la Cultura Popular Universitaria; como consecuencia, el' pedagogcr adquiere nitevos .  

compromisos y reafirma otros, tanto al nivel de.Sit filmación acadéinica como al de su 

relach3t: con otras disciplinas, con la Universidad y con su quehacer profesional, 

Al pedagogo le corresponde, dentro de la Cultura Popular Universitaria, el recuperar los 

discursos," sentidos y prácticas educativas y culturales de la UNAM para darles una 

orientación común hacia la democracia, hacia la clarificación de las demandas y 

necesidades estudiantiles, docentes y de los trabajadores alejándolas de peticiones 

demagógicas y ubicándolas en el ámbito de lo académico y del perfeccionamiento de la 

unlverSidad 

Para lograrlo, el pedagogo`debe tener un claro y exacto concepto de la universidad, de su 

carácter social, político y económico sólo para discernir el cómo ha de ser y qué 

condiciones debe tener la educación que recibirá y la cultura que se construirá, 
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resolviendo simultáneamente la problemática de cómo debe desempeñarse en su quehacer 

profesional, esto es, adquiriendo una postura ante la sociedad 

Este compromiso a su vez, genera un nuevo compromiso para el pedagogo, el de dar 

explicaciones, dentro de criterios académicos, a los problemas que en esos ámbitos tiene 

la universidad, por ejemplo, las debilidades en los métodos de Enseñanza-Aprendizaje que 

impiden una mejor formación académica y que son causa o consecuencia de las 

disparidades en los planes de estudio. 

La pedagogía, sin embargo, tendrá la importancia al interior de la ZINA114, dentro de la 

Cultura Popular Universitaria y en-  el Contexto social que el pedagogo le dé, es vital que 

éste defina las condiciones de su propio proceso de Enseñanza y Aprendizaje a fin que 

pueda construir lenguajes que a su vez le brinden elementos para la precisión y 

ampliación de sus conocimientos,' para la elabpración de discursos pedagógicos y, 

populares y para el establecimiento de canales de comunicación Con estudiantes: y 

~sionistas de otras disciplinas, con el pueblo que hace posible su quehacer y C011 la 

cultura que resultará de esta Interacción. 

ASimismo, es indudable que los lenguajes, discursos y prácticas de la cultura popular 

universitaria Influyen en el proceso educativo por que obligan a los sujetos a interactuar 

con el medio (ideas, costumbres, ritos, significados representados en cada uno de ellos) 

conformando una atmósfera particular. 

Como ya se mencionó, el'pedagogo debe estudiar al fenóneno  educativo en todos sus 

aspectos (antropológico, filosófico, social, psicológico, didáctico, etc.) y por elló su 
formación debe ser fundamentada` en el trabajo de la teorización y análisis de dichos 

aspectos, de forma que sea posible, desde las atilas, elaborar trabajos propositivos que 
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reorienten a la educación y la recuperen en su espíritu de socialización (autonomía, 

libertad, democracia). 

A su vez, la cultura popular universitaria ayuda a la pedagogía a traspasar los límites que 

el contexto le ha impuesto (políticos, sociales, institucionales) y que pretenden reducir su 

quehacer a la administración educativa en donde la planeación y la ejecución del proceso 

eductuivous  es el objetivo; al concretizar la realidad sobre la que incidirá su trabajo 

contribuyendo a la emancipación dd educador, del educando y de la educación sobre la 

servidumbre. 

La formación del pedagogo debe rescatar al sujeto como centro de su aproulizale 

quehacer y establecer un compromiso con él en cuanto ser social inmerso en las 

relaciones 3,  contradicciones que el contexto socio-económico y cultural le determina para 

darle una direccionalidad hacia la reflexión, la razón y .1a conciencia de forma que 

coadyuve a la 'creación de una cultura libertaria en la que el ,Ser humano se realice y 

tenga la opción de un destino huencionatk, metódico y teóricamente definida 

No se trata de formar analistas o adivistas pollticoS, sino de rescatar a la educación y al 

educador como verdaderos transmisores de conocimientos de lq realidad, como difu,sores 

de la cultura del pueblo y como promotores de la investigación que genere nuevos 

conocimientos que ayuden a transformar y procurar mejores opciones de vida para la 

sociedad que les da vida y las alimenta continuamente con jóvenes estudiantes que 

representan la esperanza delMuro. 

1.10 Cabo mencionar la diferencia que existe entre fenómeno educativo y proceso educativo; en primer caso, 
abarca todas aquellas prácticas y discursos de las educación incluyendo los relacionados con otras 
disciplinas; mientras que el proceso se refiere básicamente a la ensetiartza-aprendiraJe. 
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CONCLUSIONES 

El sesenio de Carlos Salinas y lo que va el de Ernesto Zedillo constituyen una coyuntura 

social que ha conducido a la unificación de diversos sectores de la población en torno a la 

noción (que aún no llega a proyecto) de rescate de la tkmocracia, de las culturas 

populares, de la identidad nacional y de una firma de vida más cercana a aquello que los 

discursos oficiales pregonan, 

Esta unificación resulta de la distancia que el mismo gobierno ha establecido entre ellos y 

sus gobernados generando un sentimiento de exclusión que responde a una situación en 

donde un grupo en el poder, que además no fue elegido deutocraticameme, impone 

políticas que perjudican al grueso de la población, a la que no sólo se le impide opinar 

abiertamente al respecto, sipo que se intenta reducir .sus espacios de di.scusión, como son. 

las universidades y la relación cotidiana que se establece entre las personas y que les 

permite difundir y consonar puntos de Vista discordantes con la situación que estáni 

obligados a vivir. 

Bajo el sueño modernizador que los gobernantes tienen, se esconde una realidad 

fatalmente contraria, la de un pais desgastado por atlos de despojos, de corrupción, por 

promesas incumplidas, falta de democracia, pérdida de oportunidades para acceder a un 

mejor nivel de vida y por la pobreza que en estos tiempos es cada vez mayor y el pueblo 

no alcanza a comprender pues muchas generaciones anteriores ha tenido que sacrificarse 

por un desarrollo y una riqueza que desaporce Junio con cada sexenio. 

Pero, contrariamente a las 
	

compromiso, el  de construir perdiendo el miedo a enfrentarse a 

expectativas

SliPr°Pul( 

que 

oliee  iisreaa11onpdeen  tocada seis  irmaillr°ism'  tidel  éPxuice  ab/ libre, 

donde

a  

donde sea  posible disfrutar de los frutos 	 dos los antepasados ha hecho 

116 



crecer, rescatando, precisamente, toda esa .sabiduria convencional heredada de los 

antepasados y todo el conocimiento que se ha logrado acumular a través de la historia 

para orientarlo hacia un objetivo común: la igualdad entre toda la población. 

Dadas las condiciones politicas (autimomia, prestigio), de población, de tradición y de 

formación, la Universidad Nacional Autónoma de México parece ser el espacio en que sea 

posible conjuntar lo mismo tradiciones que avances científicos, saberes convencionales y 

conocimientos cima( f icos, visiones burguesas y proletarias, voluntad de cambio e 

intención de conservación que puedan hacer posible la estructuración de propuestas de 

cambio, 

La modernización ha pretendido por ello convertir a la Universidad Nacional Autónoma 

de México en simple instrumento patii la reproducción de un modelo econóMico que nació 

antidemocrático y por ello anllpopular, en muchos aspectos lo ha logrado, sin embargo 

siempre ha existido esta diversidad y grupos, a veces peqUelias. a veces grandes, que han 

~nitrado estrategias para eludir la influencia "globalizadora" y generar discursos 

accesibles a las masas. 

En este contexto las ciencias sociales y humanistas adquieren mayor relevancia por estar 

en condiciones de situarse más cerca de las diversas problemáticas a las que disciplinas 

derivadas de las ciencias exactas no pueden acercarse, pero por'la misma razón, son las 

areas de conocimiento atacadas con mayor fuerza a las políticas modernizadoras 

Como resultado, carreras como sociología, fllo.sofla, ciencias políticas y pedagogía entre 

otras han visto disminuir sus matrículas y su campo laboral, así el problema de la 
. 

teorización en ciencias sociales se ha acrecentado a tal grado quelos estudiantes en estas 

disciplinas ya no saben hacer investigacion. 
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La cultura popular universitaria tiene, entonces la dificil tarea de rescatar la tarea de 

construcción de teorías, actividades que constituyen la esencia de dichas disciplinas, a fin 

de conformar nuevos lenguajes y .sentidos que se traduzcan en modalidades de práctica 

alternativa; esta situación le brinda la oportunidad de fortalecerse como opción 

Transformadora dentro del ámbito escolar 

Lograr esto requiere un trabajo mayor al de elaborar cuerpos teóricos totalmente 

inaccesibles al entendimiento común, cosa que comúnmente hacen los intelectuales, 

puesto que implica además pensar las estrategias que permitan, desde la academia, 

proponer una nueva concepción de la vida social a la que la mayor parte de la población 

tenga acceso. 

Es en este punto donde la pedagogía, en cuanto carrera humanista y social encuentra un 

campo fértil para el desarrollo de su quehacer, en cuartocreador y /o ejecutor de las 

prácticas, discursos y sentidas de la educación estando en posibilidad de reconstruirlas a 

partir de las coneepciones de democi•acia; libertad y condentización, propias de la cultura 

popular universitaria, 

Es el pedagogo quien, debido a lo extenso de su formación (filosófica, antropológica, 

histórica, social, inve.vilgaliva y didáctica) puede promover la recuperación del "ser 

universitario" dándole una intencionalidad basada en la consideración del universitario 

como un ser que piensa, busca, descubre y avanza hacia el conocimiento' de la esencia de 

las cosas. 

A través de su papel en la plcuteación educaliva, el pedagogo puede orientar a la 

universidad buscando un reacercamiento a la sociedad que se sustente en la negación de 

los sentidos actuales para promover que los estudiantes puedan generar nuevos sentidos 

que después puedan transformarse en prácticas. 
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El formar universitarios creadores posibilitaría además que la población estudiantil 

supere a los líderes de los movimientos políticos y educativos quienes han demostrado que 

ya no representan una opción para el cambio pues, comúnmente, lejos de ayudar, 

deslegitiman los nu,vinrientns C011 actos de prepotencia y poco trabajo académico. 

La pedagogía ha sido COnfiliIIMOIlie criticada por su falta de propuestas, lo que ha 

contribuido a fortalecer la tendencia reproduccionista del sistema y 0 la fragmentación y 

especialización del conocimiento, creo, sin embargo que esta es una coyuntura que debe 

aprovecharse, no sólo por la imponancia social que una transformación pueda tener, Ato 

por la misma tendencia de la carrera que cada día corre más peligro de desaparecer, 

Las mujeres tradicionalmente han sido el sostén de los movimientos sociales, y en 

pedagogía la mayor parle de la población es femenina; parece que este es el momento de 

recobrar espacios qué durante anos han sido privilegio masculino: el de la creación 

culturaL educativa; él de los compromisos con la sociedad; el de las:luchadora: s. 

por aquellas causas que afectan a todos; es int .  buen momento para ejercerla dentoCracia, 

la libenad y la igualdad aceptando el reto de convertirnos en elnejedila transforMaCión 

universitaria y social, 

La universidad es el espacio donde los sujetos deben aprender a desarrollar prácticas de 

libertad; decisiones, elecciones, opiniones respecto a las opciones, pocas o muchas, que el 

medio brinda; educar a los sujetos en el pensamiento crítico y creador, basado en la razón 

y la experiencia ... como un modo de combatir el dogmatismo, fuente oculta de muchas 

restricciones a la libertad149  es el compromiso que se tiene con la sociedad; el arquitecto 

de los medios que posibiliten esta tarea es el pedagogo y ya no puede sustraerse a su 

responsabilidad histórica. 

FRONDiZI Rtsicri Ensayos Filosóficos, F,C,E, México. p,174 
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