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E1 compañero BARRA.ZA SAUCEOO AGJSrIN. inscrito en ~1 Seminario de 
Derecho Constitucional y de Amparo n mi cargo. hn elaborado como 
tesis profesional una monogrnfl:a intitulada "UNA BREVE REFLEXION 
ONTOLOGICA ACERCA DE LA AUTORIDAD UNIVERSITARIA. A LA LUZ DEL -
PRIMER ASPECTO DE LA FRACCJOU VII DEL ARTICULO TERCF.RO CONSTITU
CIONAL". bajo 14.l d:Lrección del Dr. Juun Antonio Murtinez de la -
Serna. 

E1 Dr. Mnrt1:nez de la Serna en oficio de fecha 9 de octubre de -
1995 y el Lic. Felipe Rosas Mart~nez mediante d~ctamen de esta -
fecha. me manifiestan haber aprobndo y revisado respectivamente. 
1n referida tesis; por lo que con npoyo en los arc!culos 18. 19. 
20. 26 y 28 del vigente Reglamento de Exámenes Pro(eeionales. -
eup1~co n usted ordenar la realización de los trámites tend~en -
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M6xico, D.F., 9 de octubre de 1995. 

C. DR. FRANCISCO VENEGAS TREJO 
DIRECTOR DEL SEMINARIO DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO. 
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM. 
P R E S E N T E • 

De 1a manera m~s atenta, por medio de este escr.ito, 
el. que suscri.bc como nscsor y director d~ unn t:roni s flC" -
l.icenciatura, informo a Usted l.o siguiente: 

Que BARRAZA SAUCEDO AGUSTIN, con nGmero de cuenta -
6402809, pasante de l.icenciatura en derecho, con inscrip 
ci6n en el. Seminario de Derecho Constitucional y de Am
paro desde el. 13 de ju1io de 1994, con el tenia de tesis 
''Una Breve Ref1exi6n Ontol6gica Acerca de l.a Autoridad -
Universitaria. A 1a Luz del. Primer Aspecto de la Frac-
ci6n VII del Art.I:culo Tercero Constitucional", número de 
inscripci6n 94/106, HA CONCLUIDO LA INVESTIGACION no so-
1amente cump1iendo 1os requisitos y directrices rogl~n10n 
tarias, que exige el Seminario, por 1o cual queda a1,rcb~ 
da, sino que revela una gran precisi6n, profundidad y r]; 
gor de investigaci6n, no frecuentemente vistos, de t~1 -
suerte que sugiero a 1a UNAM su pub1icaci6n. El ensayo 
tiene uniformidad en la redacción y pulcritud; compr~ndc 
191 cuartillas, metodología, capitulado, conclusiones, -
citan bibliográficas, bibliografía: ta1 pasante se ha es 
tado entrevistando y reportando conmigo; y ha rccnbndo = 
en su tarjeta las firmas de quien esto suscri~0. 

Sin otro particular, permítamc reiterarle las segu
ridades de mi consideración mas atenta y distinguida. 
Quedo de Usted, 
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C. DR. JUAN A;--~NIO MART EZ DE LA SER 
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·=-:==:;;: 
--~ 



~ 
~~ ~~ 

.V.NIVU.."'.DA.D NAQO.~L 
A·.IJ>.~ ll[ 

Ma1c::p 

DR. FRANCISCO VENEGAS TREJO 
DIRECTOR DEL SEMINARIO DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y DE AflPARO 

PRESENTE 

Distinguido Doctor: 

FACULTAD llE DERECHO 
SEMINARIO DE DERECHO 

CONSTITUCtOHA.J.. Y DE AMPARO 

Con toda atención informo a usted que he revisado el trabajo 
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A MIS PADRES: 
MARIA SAUCEDO BAAUELOS. Inteligente, estudiosa, dulce, 
perspicaz, abnegada, pacifica, piadosa, virtuosa. 
ASCENCXON BARRAZA MEDINA. Trabajador, en~rgico, sa1udab1e, 
incansable, hogareño, ejemplar, faro conductor. 

A FRANCISCO VENEGAS TREJO: 

Doctor en Derecho Constitucional. Por él acude a mi mente 
la tierra de la Universidad de Parls que, junto con la de 
Salamanca y la de California, es seleccionada el 22 de -
septiembre de 1910 por don Justo Sierra como madrina de -
la hoy UNAM, en su refundacibn. Director del Seminario de 
Derecho Constitucional y de Amparo. En modesto homenaje -
a su autoridad y sabiduria munificentQ y a su muy ------
acendrada gula que con perspicacia ponderada me indica -
e1 camino idóneo a seguir para que esta invest1gaci6n --
resultara, al menos, aceptable. No olvido su objetividad, 
admoniciones, virtudes y dignidad que acepto siempre, --
para moldearme. 
A JUAN ANTONIO MARTINEZ DE LA SERNA: 

Doctor e11 Derecho Constitucio11al. Quiero dejar constancia 
de que la realización de este ensayo ha sido posible gra
cias a la dirección, coordinación y asesorla t&cnica y -
jurldica de ~l, pues sin su motivación, ayuda y decidido 
apoyo, este servidor, jam~s lo hubiera realizado. Ya que= 
siendo yo vil escoria y desecho, tuvo a bien gcnerosama11-
te sublimarme hasta contemplar los altar.es de Palas Ate--
11ea (diosa de la sabidurla) y visitar loa lares de -----
Ulpiano y Justiniano, paradign1as del derecho universal. -
Nunca podr6 pagar que estando ya en el abismo insondable 
de la muerte y ademAs encadenado y amordazado por mil y = 
un obstAculos verdaderos, él, ''motu proprio'' me haya resu 
citado hacia las t&cnicas de investigación y redacción ae 
mi tesis recepcional de licenciatura. Y no solo eso sino 
a degustar la ambrosla embriagadora por encontrar la ver= 
dad a trav~s del trabajo tesonero del sacrificio, lo ---
cual se dice fAcil, pero es muy dificil de lograr respon
sablemente. 

A FELIPE ROSAS: 

Licenciado en Derecho. Revisor interno en el seminario a 
quien agradezco sus muy certeras y pertinentes observaciQ 
nes. Rememoro 1a calidad de su acuciosa labor académica,
investigativa y juridica para superar la monograf1a. 

A MI JURADO: 

Propietarios y suplentes. 



A MI ESPOSA E HIJAS: 

MA. TERESA GARCIA RODRIGUEZ. Hermosa, ejem
p1ar, piadosa, dulce, tolerante, maternal,
hogarena, diligente. 
DAFNE BARRAZA GARCIA. Abogada, reflexiva, -
juiciosa, elocuente, concertadora, paclfi-
ea, trabajadora, asesora, comunicativa. 
ASTRID BARRAZA GARCIA. Doctora, inteligen-
te, fen1cr1ina, pac!tica, dulce, labor~osa, -
discreta, calidad absoluta. 
YOCELYN BARRA.ZA GARCIA. contadora, sabia, -
perspicaz, amigable, Jttll>il, lilial, Ciel, -
auxiliadora, hogareña. 
HILDRED ANAID DAR.RAZA GARCIA. En bachillera 
to, esforzada, carismática, respetuosa, -
afable, remembranza de mi madre. 

/\ MIS llF:RMl\NOS: 

LUCIANO. Vigor, ejemplo, valer, simpatía, -
paciencia, carisma. d Qui ón pudiera agrade-
cerl.e? ¿Quien pudiera alc.?lnzttr sus vlrt:u--
des? 
JESUS. In rncmoriarn. 
FRANCISCO. Bondad, t:olcrancia, comprensi6n, 
alegria, fidelidad, hurnan.ismo. d QuiCn pudie 
ra agradecerle? d Quien pudiera tener su com 
pañia diariamente? 
ARCADIO. A quien debo quizá más, por 
crificio. 
MARIA. Con amor, del cual cll.a me ha düdo -
el más grande ejemplo. 
IGNACIA. Mi más querida hermana. 
ANA. Si yo pudiera captar y corresponder a 
toda r-11 v.,lfc, humana, Pf'pirit11;1l e> into]pc:'.° 
tual.. 
JOSE. Mi más querido hermano. 
JOSE ISABEL. Con dilecci6n especial y deci
dida, con quien hube de aprender a ser her
mano. 
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A ZACATECAS: 

Patria chica adorada, 1a de Ram6n L6pez Ve-
1arde y Migue1 Agustln Pro. Vivencias, 
anhe1os, recuerdos y amor para e11a y mis_ 
queridlsimos amigos de a11A. 

A TAMAULIPAS: 

Segunda patria chica por adopción uni1ate-
ra1, necesaria. con agradecimiento y reco-
nocimiento. 

A AGUASCALIENTES: 

Tierra de universitarios como Ezequiel A. -
ChAvez y de Juan Antonio Martlnez de 1a --
Serna. 

A MORELOS, ZACATECAS, MEXICO: 

Municipio y tierra donde nacl y que amo. 
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SECCION INTRODUCTORIA 

A.- JUSTIFICACION Y OBJETIVO DE LA TESIS. 

En los aspectos jurldico, acad~mico y administrativo, 1a -

Universidad tiene como motor, como primer impu1sor, como inmediato --

ghnesis: a su autoridad. En efecto, 1a autoridad universitaria ha de -

dirigir 1as facultades y carreras universitarias. J~a de lograr que se_ 

rea1icen de 1a mejor manera sus planes y programas de estudio, ha de_ 

auspiciar el trabajo y la armenia, ha de acendrar la cultura, la inve~ 

tigaci6n y la extensi6n co11comitantes todas sus formas. 

Asl pues, la autoridad universitaria es tan importante, 

que debe poner en juego integras su imaginaci6n, trabajo, pericia y 

audacia con renovadores medios, de modo que permitan arribar a1 objet~ 

vo final y principalisimo: brindar a la comunidad profcsionistas que -

verdaderos servidores pÜbJicos. 

La justificaci6n de 1a presente tesis, y el objetivo mismo, 

estriba en lo siguiente: en que necesario concretar y hacer énfasis 

en la esencia, lo que es, en qué consiste, la naturaleza, de la autor~ 

dad universitaria la luz del primer aspecto de la fracci6n VII del_ 

art~culo tercero de la constituci6n Mexicana. En una palabra: señalar_ 

de una manera sencilla, clara y evidente la substancia de la autoridad 

universitaria conforme a la Constituci6n su articulo tercero. 

Por lo demAs, si aceptamos que M6xico y el mundo necesitan 

de profesionales responsables, humanistas y copiosos en sus frutos, de 

ah~ se desprende que la Universidad, y no s6lo esta, deba tener provi

dentes, comprometidos y ndccuados directivos o autoridades. 

Esta tesis en su justificaci6n, pretensi6n y objetivo 

sumamente modesta: aportar un mlninto de cuerpo orgAnico (no totaliza--
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dor, que por 1o demAs seria 1abor de c~c1opes), donde se denote 

alg6n rasgo o rasgos de la esencia o naturaleza de la autoridad unive~ 

sitaria de acuerdo al articulo tercero de nuestra carta magna. 

B.- PROPOSITO. 

Dentro del objetivo, un propósito que involu~ra esta tesis 

tiene dos momentos: 

Primero.- Intentar un servicio jurldico, académico y admi

nistrativo, aunque mlnimo, en pro de las universidades estatales aut6-

nomas y en particular de la Nacional de la cual he egresado. 

Segundo.- Acudir ante el alma mater, la Universidad Nacio

nal Autónoma de México, con la intención de patentizarle un modestlsi

mo homenaje a su sabiduria benefactora. 

Tal es un propósito que abriga la presente tesis, que pre

sento como una genuina manifestación de vocación, CH decir, nace de mi 

mAs profunda dilección hacia la Universidad y como sencillo aspirante_ 

a licenciado en derecho. Dilección que abrigo desde los lejanos dias -

en la escuela secundaria en Zacatecas,zac., MCx. 

QuizA si comparara este magro estudio con los que van int~ 

grando el edificio sapiente de quienes se han graduado o titulado con_ 

antelación a mi, muy probablemente este ensayo, resultarla lnfimo. Mas, 

cuando as! fuese, considero que mucho habrC logrado si al menos la 

presente tesis contribuye a conformar una mol~cula lnfima de tal edif~ 

cio. 

Respecto 

expuesto sea llevado 

las posibilidades de que el propósito aqui ---

la práctica lteorla y praxis, binomio indisolu-

ble), o al menos consultado , no niego que mi moción individual puede_ 
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verse sometida a muchas contradicciones, diatribas, pruebas, tamices y 

pareceres; a6n as~, bien va1e la pena e1 intento. Y no el jamAs haber-

1o propuesto por abu1ia, indo1encia o timidez. 

C.- I N T R o D u e e I o N -

Esta tesis profesiona1 ha sido e1aborada con 1a justifica

ci6n, e1 objetivo y el prop6sito ya n1encionados. Y uno de sus 1nomen-

tos se puede interpretar de 1a manera siguiente: en base a un estudio_ 

previo, se adviene a las principales caracterlsticas y aspectos dQ la_ 

autoridad universitaria y a1 elemento jurldico que otorga 1a garantla_ 

de legalidad constitucional a tal autoridad. 

Asl pues, presento en este trabajo: la autoridad como pre

misa indispensable en toda organizacibn; qué es la autoridad; la auto

ridad de una universidad; a1gunos aspectos de la autoridad universita

ria; 1a misma a la luz del primer aspecto de 1a fracci61~ VI1 de1 artA 

culo tercero constitucional; y las conclusiones que resumen el result~ 

do de la investigación . 

Opto porque la misma sirva al menos en grado de potencial~ 

dad consulta. El trabajo estA destinado a inquirir, a buscar en -

qué consiste la autoridad universitaria conforme al articulo tercero -

constitucional. Abriga el ensueño de servir como incipiente fuente de_ 

bOsqueda de datos a los estudiantes y a todo interesado en el tema, a_ 

fin de hacer obvio el conocimiento de la autoridad, la Universidad, -

1a autonomla, la triada universitaria, la politica en las universida-

des y la juridicidad constitucional al respecto. 

Este trabajo es resultado de una vivencia y de un urgar s2 

bre lo que es la autoridad universitaria. y aqul estA el resultado que 
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presento modestamente en forma que constituya parte minima so1ucionad2 

ra respecto a 1a prob1emAtica de saber qu& es la autoridad universita

ria ante 1a ~gida constitucional. 

Hoy en dia como siempre, se ve que necesario contar con 

escritos exposicionales y explicaciones de 1aR bases, orienta--

cienes y proposiciones tendientes a informar sobre conceptos como la -

Universidad, su autoridad, su autonomia, pero con un enfoque constitu

cional, aunque sea solo breve reflexión de tal aspecto. 

La presente tesis para su desarrollo como estudio o inves

tigación pretendidamente cientifica aborda el m&todo deductivo partie~ 

do de nociones generales admitidas, hacia lo particular. Se divide el_ 

tr~bajo en cuatro partes esenciales: el objetivo y la metodologla ---

( secci6n introductoria); el marco de referencia, análisis y comenta--

rios (Capitulo I); 1a exposici6n de la problemática, parte explicativa, 

critica y análisis del tema central, y resultados (Capitulas II, III y 

IV); considerando que el tema no lo requiere, por eso no es apoyado -

con diagnosis; cierro la monografla con un enjuiciamiento general del_ 

trabajo, parte prepositiva o conclusiones (secci6n final). Estas, 

son utilizadas como sintesis, sino un poco como enjuiciamiento refl!!, 

xi6n, pero sobretodo como instancia prepositiva. 

Bajo óptica muy especial, cuidadosa, paciente, disci--

plinada y ardua, preponderantemente de criterio y análisis personal, -

hago el estudio de la exposici6n de motivos de la iniciativa de decre

to del 10 de octubre de 1979 (Capitulo IV). Donde por supuesto, 

toda la mano, se incluyen aspectos que por la toral importancia de su_ 

re1aci6n con el tema no deben soslayarse, como son: los datos hist6ri-

pero principalmente las bases juridicas constitucionales, e ínsis-

to, para aportar cosecha propia imprimir caracterlsticas individua--

les, recurro denodadamente a la opini6n y comentarios personalisimos,-



VIII 

1o cua1 es fundamenta1 en una tesis de grado. 

Para integrar 1a informaci6n y advenir a 1as conc1usiones_ 

que intenta e1 trabajo: se recopi1a informaci6n bib1iogrAfica genera1, 

as~ como especia1izada en aspectos jurldicos con referencia a1 argumen 

to. Se hecha mano de materia1 acad~mico y documentos con afinidad a1 -

c~so. As~ son recabados 1os datos y es preparado este cuerpo de tesis_ 

intentando hasta donde es posib1e.,ponderadamente,uniformar con senci--

11ez y concreci6n 1a redacci6n de1 texto. 
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I.- LA AUTORIDAD. 

A.- LA AUTORIDAD COMO PREMISA ADMINISTRATIVA 

INDISPENSABLE EN TODA ORGANIZACION. 

Jse puede decir con verdad que 1a autoridad sea tan -

e1 hombre mismo? QuizA. Pues 1a autoridad es una expe-

riencia humana perennemente vivida. Los egipcios, 1os chinos, 1os 

griegos, 1os romanos, los pueb1os preco1ombinos de Am~rica: todos 

han experimentado e1 fenOmeno de 1a autoridad (1 ). Incluso los pue-

b1os jam6s se han disociado de 1a idea de un ''auctor'' de todo ser. -

''Cualquier organizaci6n ••• requiere tomar decisiones, coordinar -

actividades, manejar personal, asi como evaluar 1a ejecución dirigi

da hacia los objetivos del grupo'' (2). Y en todo eso, la autoridad -

tiene un papel primordial. El sentido que encierra la palabra autori 

dad es, que hay en a1g6n aspecto, un ser supremo respecto de los de-

m6s, o incluso, 'respecto de 1.as mismas normas y que debe ser acepta-

do por los mismos entes humanos. 

''En este nuestro mundo inquieto'', l.a autoridad es una 

"necesidad", ha aseverado Richard Hooker obra Laws of Eccle---

siastical Polity (3). En efecto, nuestro mundo jam~s puede prescin-

dir de la autoridad. ¿Por qu~? Porque siempre hace fa1ta un orden -

tolerable. Por naturaleza, el animal humano no puede limitarse a una 

rutina, sino que se aparta del sendero tri11ado. 

(1). José Antonio FernAndez Arena. El Proceso Administrativo, 
M6xico, Herrero Hermanos, sucs., 1972, pp. 2 6. 

(2). Joseph L. Massie. Bases Esencia1es de la Administraci6n, 
M6xico, Editorial Diana, 1969, p. 11. -

( 3). Richard Hooker. Citado por Char1es w. llendcl. "Exp1oraci6n de -
1a Naturaleza de la Autoridad'', en Carl J. Friedrich et al. 
La Autoridad, M6xico, Editorla1 Roble, 1969, p. 23. 
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Por esta raz6n, alterar la paz, es un fenómeno natural. -

Los hombres se dedican frecuentemente, dentro de su propio orden s2 

cia1, a actividades que ponen en peligro su estabilidad y hasta la_ 

vida mismo del grupo. El egoismo s•para a los hombres entre si y -

les hace quebrantar los vincules dol orden social. Siempre se "tom!!. 

rAn aua libortades''. 

Por eso hace falta constantemente una autoridad para man-

tener "la paz y el orden" (4), l.a seguridad, el trabajo, el. mejora-

miento, l.a prosperidad en cual.quier grupo, sociedad, organización o 

instituciOn. 

La autoridad es uno de los ''principios'' de la administra-

ci6n. Junto con la división del trabajo, la disciplina, la unidad -

de mando, la unidad de dirección, la subordinaci6n de los intereses 

particulares al intcres general, la remuneración, etc. "La salud y_ 

el. buen funcionamiento del cuerpo social dependen de cierto nümero_ 

de condiciones .• principios, leyes o reglas'' (5). La autoridad_ 

es uno de esos esenciales ''principios''. 

El reconocimiento de esta necesidad requiere estudios 

filosóficos. El pueblo com6n y corriente siente lo imprescindible -

de alg6n poder superior, en su comunidad, medio institución donde 

mueva. La ger1te percibe, merced al instinto de la propia conscr-

vaci6n, que si llega algo o alguien que quebrante el orden, deJa a 

los hombres y a la organizaci6n perdidos, impotentes quiz~ y expue~ 

tos a los altibajos o terrores de otro ambiente amenazador. 

(4). !bid. , p. 24. 

(5). llenri Fayol. Administración Industrial y General, M&xico, 
Herrero llerm.:inos, sucs., 1 969, pp. 1 57 y siguientes. 
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"Dondequiera hal.l.amos el. grupo primario, ya sea en las tr.!. 

bus primitivas, en 1as sociedades tradicional.es rural.es de Europa y_ 

Asia, o en sociedades civil.izadas mAs compl.ejas, ha11amos al.guna foE 

ma de autoridad. Los padres dirigen y controlan a l.os niños; los an

cianos de l.a comunidad dirigen a l.os miembros adul.tos y control.an l.a 

moral. y otros mecanismos esencial.es para l.a sol.idaridad y seguridad_ 

del. grupo" ( 6) • 

Por eso, l.a autoridad es considerada como un poder sal.va--

dor en su existencia. Es más, l.a aprecio como la premisa administrat_!. 

va indispensabl.e de toda organizaci6n. AdemAs de la necesidad, hay -

una razón moral. de l.a autoridad. ¿por qu6? Porque los hombres 

nocen siempre que toda institución impone un reclamo contra la afir

macibn de 1a propia personalidad de cada una de las partes componen-

tes. Y ese reclamo de toda institución, se cosifica en un ente o peE 

sena 1lamada autoridad. "Est.::i necesita cobrar un car~cter impersonal 

institucional antes que personal'' (7). 

El derecho de la comunidad difiere, o es anterior, a las -

pretensiones egoistas de los individuos. No compite con ellos. Por--

que el objeto no son los bienes particulares, sino el bien general -

que campea sobre el particular. cuando esta derecho es portado por -

algo o por alguien, este algo o este alguien tiene autoridad. Asi --

pues, la autoridad es una premisa administrativa de toda organiza---

(6). K. Young. ''Dominación y Liderazgo'', en w. J. H. Sprott et al. , 
Psicoloqia y Socio1ogia de1 Lider, Buenos Aires, Editoria1 - -
Paid6s, 1967, p. 41. 

(7). Ibid. , p. 38. 
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ciOn, un derecho para beneficio de toda institución. Por ejemplo, un 

autor consultado se"ñala que l.a autoridad "es indispensabl.e para int~ 

grar orgAnica e ideol.6gicamente a una nación, as~ como para estimu-

lar los procesos de dcsarrol10' 1 (8). 

El hecho de calificar de esencial a la autoridad, se expl~ 

ca, en base a que es necesaria en toda organización. Es mAs, en toda 

rel.aci6n y en toda comunidad humana. ¿Por qué? Porque no puede ha-

bar prosperidad, auge, cultura o civilización sin autoridad; porque_ 

la comunicacibn y entendimiento se harian engorrosos hasta lo impos~ 

ble. La esposa y el marido, el gobier1~0 y el ciudadano, la empresa y 

el trabajador, el partido y el afiliado, etcétera, no podr~an seguir 

viviendo juntos mucho tiempo, si por ejemp1o, cuanto tienen que de--

cirse y e1 razonamiento que supone, hubiera de reproducirse cada vez 

(9). 

Es posible oncor1trar autores o tratadistas reacios a rece-

nacer con toda amplitud la aueoridad, pero abn estos, 1a aceptan a1_ 

menos, como una "necesidad natura1 en su sentido mAs amp1io". A.si 

Hannah l\rendt (10), asevera que entre los griegos primigenios, la 

autoridad incidi6 principlamente en el terreno fami1iar sobre 1os h~ 

jos y los criados y en el terreno didActico respecto a 1os maestros_ 

y 1os discipulos. 

(8). Luis Garcia c~rdenas. ''Regimenes Po1lticos y Administraci6n P6-
b1ica'', en Tjerk Franken et al. , Polltica y Administraci6n P6-
blica, M6xico, U.N./\.M., 1973, pp. 44 - 45. 

(9). Carl J. Friedrich. "Autoridad, Razón y Libertad de Opci6n", en_ 
Car1 J. Fricdrich et al. , op. cit., pp. 57 - 58. 

(10). l-lannah /\rendt. 11 dQu6 fue la autoridad?", ibid., p. 107. 
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En efecto, cualquier organización o instituci6n opciona el 

poder constructivo de la autoridad. ¿por que? Porque las cosas y 1os 

hombres no se ordenan y conciertan por acaso. Las cosas no ocurren -

as1. Tiene que haber alguien que tome 1a iniciativa ciertos aspes 

tos, que convoque a 1os demAs y 1os convenza de que se unan a ei, o_ 

por lo menos, algunos de ellos en las acciones comunes, en las dili

gencias por y para el beneficio comunitario. "J .. a cooperaciOn conscie!!, 

te es el privilegio de 1a sociedad humana" (11). 

Entonces, es necesidad vital de las organizaciones y de la 

civilizaci6n, la autoridad. Es necesario que perdure. Si la autori-

dad se hubiese disuelto o hubiera desaparecido, ninguna instituci6n, 

ni 1a humanidad misma se habria e1evado por encin1a de una condición_ 

errante y de rapiña .. "En verdad, la organizaci6n toma primero forma_ 

de un rbgimen autoritario•• (12), empero 1a autoridad asegura larga -

vida a toda institución, organizaci6n o entidad colectiva, es una 

rea1izaci6n mayor do l.a especie humana, es una ''condicti~ino qua -

nonº de todo 1ogro o meta (13). En este aspecto parece que 0 1a auto

ridad es anhe1ada solamente como medio para lograr un fin" (14) .. Aun 

que sabemos que también hay otros motivos de la autoridad; podemos -

citar: e1 deseo natural .. Por ejemplo, se dice que Carlos Marx tenla -

un deseo natura1 de mando (15) .. 

(11). Jean Maisonneuve .. Psico1ogla social, Buenos Aires, Editoria1 -
Paidbs, 1967, p. 51 .. 

(12). Ibid •, p. 51 .. 

(13). Bertrand de Jouvenel. ''Autoridad: el imperativo eficiente••, en 
Carl. J. Friedrich et al., op. cit., p. 201 .. 

( 14). Mary Parker Foll.ct et al.. Administraci6n Dinbmica, Mexico, -
Editorial. Herrero llermanos, 1965, p. 104 .. 

(15). Ibid. 
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David Easton (16) es acorde con 1a idea de que la autori-

dad ha desempeñado un papel sobresaliente en 1as organizaciones y --

1os procesos de la vida polltica. Y no solo Easton, sino que a tra-

vbs de la historia, afirman lo mismo, toda una estela de sesudos peE 

sadores y luchadores sociales: Plat6n, Arist6teles, Jenofonte, Cice-

r6n, TomAs de Aquino, Maquiavelo, Cervantes, Hobbes, Rousseau, Kant, 

Marx, Lenin, etc~tera. 

Algu110 (17) ha dicl10 que la autoridad y la riqueza se par~ 

cen, que tienen en común, que ambos son categorias o medios para con 

seguir lo que se desea. En concreto: la autoridad coadyuva, 

organizaci6n, a arribar a las metas de la colectividad. Aunque eso,_ 

no es fAcil, pues ''la sociedad humana no es una sociedad de comunión, 

fundada sobre el amor, ni una sociedad orgbnica de autómatas. Los --

grupos se imponen direcciones que provienen de una voluntad 16cida -

en 1ucha contra 1a naturaleza reacia'' (18). 

Desde llobbes y ya desde a.ntcs, la autoridad era el centro_ 

de1 prob1ema de integración de la sociedad. Para que sea estab1e y -

arribe a sus fines un sistema u organización, es preciso que 1as 

actividades estCn reguladas por una autoridad que polarice una 

acción colectiva dirigida a las voliciones o metas prc[ijadas. La --

autoridad es parte misma del proceso de institucionalización de cuai 

quier sistema social. o sea, que 1a autoridad, es un rasgo intrinse-

(16). David Easton. ''La Percepción de Autoridad y de Cambio Politi-
co", en carl J. Friedrich et al• , op. cit., p. 224. 

(17). Talcott Parsons. ''Autoridad, Legitimación y Acci6n Politica'', 
carl J. Friedrich et al. , ibid . , p. 250. 

(18). M. Pradines. Citado por Jcan Mnisonneuve, op. cit., p. 51. 
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co de toda estructura organizada para que las funciones de la misma_ 

no se dispersen difusamente, para que se real.icen esas funciones, --

para que 1a misma insti.tuci6n perdure y avance!. 11 Las organizaciones_ 

coordinan sus funciones a traves de un sistema jerArquico de autori-

dad" ( 19). 

zaci6n 

AsJ. pues, no olvidemos: "El. nacimiento de cual.quier organ..!, 

asociaci6n humana acredita el. poder constructivo de la aut2 

ridad" (20). 

1.- AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD. 

Si bien l.a autoridad es imprescindible en toda organiza---

ción social: sea el. Estado, sea la iglesia, sen la universidad, sea_ 

un partido polltico, etcétera, también, junto con la autoridad va --

aparejada: la responsabilidad. Henri Fayol opina quü "no se concibe_ 

l.il autoridad sin rcsponsilbil.idad, es decir, sln ur1a sanci6n -recom--

pensa o castigo- que acompa~e e1 ejercicio del poder. La responsabi-

1idad es un coro1ario de 1a autoridad, su consecuencia natural, su -

contrapartida necesaria. A11i donde se ejerce una autoridad, nace 

responsabi1idad''. A toda autoridad ''se l.e exige rcsponsabi1idad y 

1e asignan funciones''. La responsabi1idad ''es 1a obligación de una -

persona a quien se 1e han asignado funciones, de cun1p1irlas. La csen 

(19). E. I~. Schein. Psico1o9la de 1a Organizaci6n, Madrid, Editorial 
Prentice-Ha11 Internacional, 1973, p. 23. 

(20). De Jouvenel. ''Autoridad: e1 imperativo eficiente'', en Car1 J. 
Fricdrich et a1., op. cit., p. 201. 
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cia de 1a responsabilidad es 1a ob1igaci6n'' (21). 

La necesidad de sanci6n, que tiene su fuente en el senti-

miento de justicia, osth confirmada y aumentada por 1a consideraci6n 

de que, en e1 interés genera1, 11ay gue fomentar las acciones 6tiles_ 

y reprimir las demAs. 

~ero no se est~ pensando que la responsabiiidad es muy d~ 

seada por las personas. Muy por el contrario. ''La responsabilidad 

por lo general tan temida, como buscada lo es la autoridad. El te1nor 

a las responsabilidades paraliza muchas iniciativas y anula muchas -

cualidadeH ••. ''(22). 

En efecto, la autoridad al otorgar la direcci6n del grupo_ 

puede permitir grandes satisfacciones, pero tambi&n la responsabili-

dad concomitnntc hace que muchos sean impermeables n tal ~3at isfac---

ci6n. As! pues, recu~rdcsc lo que scfiala una gran tratadistn en cic~ 

cia ndmini r;;t_rat.i.v.::1 { 23): " •• rospnn~abi 1 iciild y .-iutnt-id,,n: vi 11cu-

1os indisolubles". 

B.- JQUE ES LA AUTORIDAD? 

La autoridad es: ''1a facu1tad o derecho de mandar y la --

obligación corre1ativa de ser obedecido por otros" (24). Esta defin~ 

(21 ). Koontz y O'Donncl. Curso de Administración Moderna, M6xico, -
McGraw-11111, 1970, pp. 67 y 72. 

(22). Fayo1. op. cit.,pp. 157 y siguientes. 

(23). Parker Po11et et al. Op. cit .. , p. 118 .. 

(24). Agustln Reyes Ponce .. Administración de Empresas .. Teorla y PrAc 
tica,M6xico, Editorial Limusa-Wiley, S.A., Sa. reimpresión, 
1972, p. 316. 
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ci6n coincide con l.a del. ingeniero francés y famoso administrativis

ta Henri Fayo1 quien señal.a que "l.a autoridad es el. derecho a mandar 

y el. poder de hacerse obedecer'' (25). 

De otra manera expresado, también puede ser definida l.a 

autoridad, como: "l.a facul.tad para tomar decisiones que produzcan 

efectos" ( 26). En el. ambi.ente p6bl.ico estatal., tanto en l.as "manife.!!, 

taciones pol.~ticas como admir1istrativas, estA una cadena de decisio-

11cs, lo mismo para aprobar una ley, que para imponer una sanción ---

administrativa" (27). Detrás del.as decisiones que producen efectos, 

está 1a autoridad. 

En todo medio comunitario, quien decide, es el que tiene -

l.a autoridad. Un modo muy sencil.l.o y práctico para saber quien tiene 

1a autoridad, es indagar guión toma 1as decisiones que son obedeci--

das .. A veces, esta pesquisa encuentra uno 1o que comunmente se --

11ama "poder tras el trono" .. Acerca de este punto, muy bien cabe re-

cordar a1 Rey So1 (28) que decla: la autoridad "debe conocer a fondo 

su oficio'', para no depender de quienes 1e sirven .. 

(25) .. Fayol .. Op .. cit .. , p .. 157 .. 

(26). Reyes Panco. Op. cit., p. 31~ 

(27). Garcla Cárdenas. ''Regimenes Po11ticos y Adminístrací6n P6b1i-
ca" en Tjerk Franken et al·, op. cit .. , p. 54. 

(28). El Rey Sol, citado por Wolfgang H. Kraus, ''Autoridad, Progreso 
y Colonialismo", en car! J. Friedrich et al., op. cit., p.183. 
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''El mando es el ejercicio de 1a autoridad respecto de cada 

funci6n determinada" (29). Por ejemp1o: e1 mando de rector respe~ 

to de 1a rectoria; e1 mando de director respecto de 1a direcciOn_ 

de una escue1a; el mando de1 jefe de una carrera universitaria res-

pecto de 1a carrera que 1e compete, etcétera. 

Veamos otras definiciones de autoridad, que es e1 término_ 

que mAs nos interesa: 

Autoridad es: Ja persona que da 6rdcncs con lo cunl atecta 

1a accibn de los subordinados (30). Autoridad es: ''E1 poder para to

mar decisiones que afectan la conducta de otras personas''(31). N6te

se 1a idea de relacibn. 

Autoridad es: el ''poder legal o justo'' (32). Esta definí--

cibn a mi parecer es demasiado limitada porque puede haber autoridad 

que no sea ni lega1, ni justa. Por ejemplo: 1a autoridad de1 experto 

mecAnica. 

Autoridad es: "el. poder ejercido de acuerdo con un conve--

nio, entre dos individuos, uno de los cuales queda obligado al otro, 

o sobre un grupo de personas, por aquellos cuya función es imponer -

el cumplimiento del convenio del grupo" (33). En esta versi6n resal-

(29).Ibid. 

( 30). Jerome lla11. "La Autoridad y la Ley", en Car l. J. Friedrich et_ 
al., op. cit., p. 81. 

(31). Simon. Citado por JosC Alejandro Ramlrez y Fernando Arias Gal~ 
cia, "El. Supervisor", en Fernando Arias Gal.icia et al. , M!!li
nistracibn de Recursos Hu.manos, M6xico, Editorial Trillas, - -
1974, p. 137. ----

( 32). Del diccionario \'JEBSTER 1 s NE\<I INTERNATIONAL, e ita do por Frank_ 
ti. Knigh, ''La Autoridad y la Sociedad Libreº', en Carl J. Fric
drich et al.. , op. cit., p. 92. 

( 33). Georgc E. Gordon Catl.in. "La Autoridad y sus Crlticos", en --
Car1 J. Friedrich et al..,~-. p. 160. 
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ta una cueati6n importantlsima que sucede entre l.os hombres muy fre

cuentemente: el. convenio. O sea, esta definición hace originar 1a --

autoridad en e1 convenio, en un "poneos de acuerdo" como señal.a Che-

va11ier (34) parafraseando a Hobbes, e1 gran contractual.ista. 

Autoridad es: ''l.a capacidad de hacerse obedecer'' (35). 

Aqul cabria hacer l.a siguiente pregunta: ¿un pol.icla tiene autoridad 

a6n en el. momento que no se l.e obedece? A mi parecer creo con Da-

vid Easton, que sl, que tiene autoridad o sigue teniéndola aunque no 

sea obedecido en momento dado. JPor qué? Porque l.a l.ey sel.o atr~ 

bu ye. Recuérdese que "no hay derecho contra el. derecho" ( 36). 

Autoridad es: "todo aquel. a quien se obcdece"(37). Aqui C!!_ 

be también plantear una reflexi6n. Por ejemplo: supongamos que un 

rector o un jefe politice se haga obedecer por medios distintos de -

la autoridad en si. Si esto sucede, lo cual no remoto, ya que al-

gunas autoridades uti1izan medios muy distintos o ajenos a la autor.!_ 

dad para realizar sus tareas, tales medios, pucder1 ser de los concee 

tuados como aviesos, torvos o indebidos. Por esta raz6n, cuando tal_ 

sucede, es en cierto sentido engañoso o equivocado, llamarlos autor.!_ 

(34). Jean-Jacques Chevallier. Los Grandes Textos Po1lticos. Desde -
Maguiavelo a nuestros dlas, Madrid, Edicior1os Agui1ar, 1969, 
p. 55. 

(35). Easton. op. cit., p. 217. 

(36). Jes6s Reyes IIeroles. Discurso pronunciado el 5 de febrero de -
1975, en la Ciudad de Querótaro con motivo del homenaje a la -
Constitución Mexicana, en Secretarla de Gobernación con la co
laboraci6n del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, - -
Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, México, 
1975, p. 11. 

(37). Easton. op. cit., p. 222. 
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dades. Ya que es c1aro que en ese momento no estan actuando como ta-

1es# pues 1a genuina autoridad tiene ta1 identificaci6n con 1os com 

ponentes de su organización que es 1a misma ''expresi6n del grupo'' --

( 38). 

Autoridades son: "1os miembros cuyas 6rdenes se obedecen -

de hecho"(39). Esta es definici6n que puede conceptuarse como s~ 

mejante a 1a anterior. o sea, tambión deja de lado las razones que -

haya para obedecer o acat.rir. 

Autoridad es: ''el conjunto de derechos institucionalizados 

destinados a controlar las acciones de los miembros de una sociedad, 

en relación con el logro de los fines colectivos"(40). Esta defini-

ci6n nos habla de un concepto de autoridad que creemos paralelo 

equiparable a un empleo y a un ejercicio ocupacional. O sea, se re--

fiere a un conjunto de derechos para emplearlos encauzando acciones. 

También nos habla de la autoridad diciendo que es una institucional~ 

zaci6n. En efecto, creemos que si institucionalización de de-

terminados modos y grados de integración de la colectividad. Estos -

modos y niveles son condiciones esenciales de una actividad colecti-

va legitimizada. La institucionalización (41) de los de~echos de las 

(38). Pierre Weil. Relaciones Humanas, Buenos Aires, Editorial Kape
lusz, 1973, p. 119. 

(39) .. Easton. up .. cit., p .. 224. 

(40). Parsons .. Op. cit .. , p. 254. 

(41). Institución es algo que estA, que vige, que norma .. Es un pa--
tr6n normativo que señala la acción (prescrita, permitida o -
prohibida) de las personas situadas en distintos niveles del -
sistema. Etimológicamente deriva de la lengua latina:•in?que -
significa: en; y~stare~que significa: estar, permanecer .. 
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autoridades se basa en el apoyo de 1os miembros de 1a sociedad. Tam

bi~n, en esta definicibn se aprecia que la autoridad tiene que ver -

con la obtenci6n de los fines de una sociedad; esto muestra a las --

claras que su misi6n es facilitar y llevar a cabo 1a rea1izaci6n de_ 

las metas o, sean, los objetivos colectivos de una sociedad , rt ••• 

la autoridad obra conforme a lo que dicta la justicia, prefi--

riendo el bien de la sociedad al de individuos determinados • • • ''

( 42). Ademas ºla autoridad que logra su objetivo es m.As autoridad",_ 

ha aseverado el tr~tadista Georgc E. Gordon Cat]jn (43). 

Autoridad (44) es: ''el derecho de actuar o exigir acci6n -

de parte de otros dentro de un área prescrita". Quien tiene autori--

dad tiene 1a facu1tad de tomar decisiones yde ver que estas se 11e-

ven a cabo. Pero la autoridad no debe supeditarse solo a la coerción 

o a 1a fuerza. La autoridad gana o logra más por medio de 1a persua

ci6n y 1a solicitud. Debe usarse para lograr las metas de 1a unidad_ 

orgánica de que se trate, ayudándose de relaciones orgánicas. La --

autoridad debe ser din~mica y debe de cambiar segón 1oS requerimien-

tos de1 grupo o del individuo, pues la autoridad es un instrumento en 

manos del administrador, no el rcsult_ado final. La autoridad existe_ 

y debe usarse para lograr metas especificas de trabajo. 

No se piense, y hay que decirlo desde ~qui, que la autori

dad es o debe ser anárquica y caprichosa. Nada de eso, sino que tam-

(42). Ezequiel Montes, citado en Secretarla de Gobernación con la C2 
laboración del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, Q.e
cit., p. 19. 

(43). Gordon Catlin. op. cit., p. 1G3. 

(44). George R. Terry. Administración y Control de Oficinas, México, 
C.E.C.S.A., 1970, p. 701. 
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bién estA sometida a control. Ya lo decia Francisco Zarco, ". tQ 

dos queremos que • las autoridades queden sujetas al 1i-

bre examen y puedan ser censuradas para que demuestren sus incon-

venientes, pues ni 1os congresos, ni la misma Constitución, están --

fuera de la jurisdicción ••• ''(45). Y Lawrence L. Bethel y otros -

mencionan que ''la autoridad y la responsabilidad tienen que ir 'ini---

das"(46). 

La autoridad está determinada por medio de un sistema de -

igualmente .lnntil'.Ucionalizadus q110 pueden z0r: lJ1U1 constitu--

ci6n, si se trata de un pueblo; o una ley orgánica, para el caso de_ 

una universidad; o un reglamento interno, para una determinada escu~ 

la universitaria. Una constitución, una ley o un reg1amento se fun--

dan a su vez en 1a raz6n humana: son documentos elaborados por el --

humano en base a objetividades. 

La autoridad es: ''un poder aprobado''(47), nos dice el tra-

tadista ya mencionado George E. Gordon Catlin. 

La autoridad es: "el. poder de mandar a otros •. 

alcanzar un prop6sito''(48). 

J ... a autoridad ·es: "el supremo poder -=oordinad0r"(49). 

(45). Francisco Zarco, citado en Secretaria de Gobernaci6n 
op. cit., p. 18. 

para -

(46). Lawrencc L. Bethcl et al.. Organizaci6n y Direcci6n Indus---
tria1, México, Fondo de cultura Económica, 1973, p. 152. 

(47). Gordon Catlin. Op. cit., p. 163. 

(48). Koontz y O'Donnell. Op. cit., p. 66. 

(49). J. D. Mooney, Ibid. 



15 
conforme a mi particu1ar punto de vista, autoridad es: e1_ 

que por s~ mismo, debido a al.guna cualidad aceptada por 1os demAs, -

se impone 1egitima o equitativamente en a1g6n aspecto. 

Estas definiciones nos pueden avocar a confusi6n, ya que -

en el.1as se identifica l.a autoridad con el. poder (50). 

1.- ORIGEN SEMANTICO DEL VOCABLO. 

El. vocablo 11 auctoritas 11
, deriva del. verbo latino "augere", 

que significa: aumentar, elevarse, l.evantarse. "Auctoritas", por l.o_ 

tanto es: al.ge que se el.eva, que destaca; que se l.cvanta en base, --

desde luego, a motivos, a causas, a razones. Por ejempl.o: el. l.ider -

respecto de sus partidarios; el. entendido respecto al ignorante, ---

ctc6tera. Fi1o16gicamcnte l.a pal.abra sugiere algo co1no aumentar o --

erigirse. Por lo tanto, perfectamente imp1ica la idea de la acumu1a

ci6n de determinado nOmero de gente bajo una sola 6qida, bajo un so-

1o mando o señorio que en a1g0n aspecto destaca. Mas, "a pesar de 1a 

importancia de la autoridad, 1os ejecutivos evitan usar 1a palabra,_ 

tal vez, a causa de su connotación de poder" ( 51). 

''Auctor'' significa por 1o tanto, lo siguiente: hacedor, --

factor, creador, engendrador, productor respecto de quien no 1o es._ 

E1 autor hace a1go, crea algo, produce a1go. Y deªhi su preva1escen

cia o destacamento. Los romanos le daban autoridad a 1os ''auctores -

imperii romani conditoresque" (52), o sea, a los autores y fundado--

(50). Conferet • Véanse las diferencias entre 1a autoridad y el po-
der en la p. 26 de esta misma tes.is profesional. 

(51). Koontz y O'Donnell. Op. cit., p. 66. 

(52). Plinio. Citado por Arendt, op. cit., p. 120. 
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res de1 imperio romano, por la senci11a raz6n de que e11os eran 1os_ 

creadores de ta1 imperio. Por 1o tanto, de estos derivaba 1a autori

dad y e11os 1a transmitieron a sus sucesores ya sea por medio de la_ 

herencia o por 1a tradici6n. Aunque, téngase muy en cuenta y hay que 

decirlo ya, que ''en el campo de la administración se ha desarrollado 

cierto desacuerdo en re1aci6n con las fuentes de la autoridad" (53). 

Entonces, la palabra autoridad y su concepto son de origen 

romano. Es de hacer notar, que ni el idioma griego, ni2a experiencia 

organizativa helénica, muestran esta expresi6n ni su significado. -

Exhiben, claro estA, a1go parecido, pero nomAs. Por ejemplo, el. "de!!,. 

potes", entre los griegos era la persona que gobernaba con un domi--

nio coercitivo e indiscutido sobre ios miembros de su grupo. Y e1 -

''basi1éus'', era ei jefe de los jefes de familia o sea ei r~y, ''pri-

mus inte.E.l?ares" (e1 primero entre 1os igua1es) .. 

2.- TIPOS DE AUTORIDAD. 

Destacan cuatro tipos de autoridad (54)w dos de indolc ju

ridica y dos de indole moral. 

Los tipos de indo1e juridica constituyen la autoridad pro

piamente dicha .. Los tipos de indo1e ~, se basan en 1a prevale 

cencia causada por el prestigio, 1os conocimientos, etc~tera .. 

(53). Koontz y o'oonnel1. Op. cit., p. 67 .. 

(54) .. Reyes Ponce. Op .. cit., p. 317. 
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1 LINEAL 

1 FUNCIONAL 

AUTORIDAD 

MORAL 1 (se impone por 
convencimiento). 

TECNICA 

PERSONAL 

Autoridad formal.-Es la que se recibe de un ente o jefe s~ 

perior para ser ejercida sobre otras personas o subordinados. El tr~ 

tadista centroamericano Wilburg Jimenez Castro define la autoridad -

formal como "e1 ·derecho que tiene una persona por su nivel jerArqui-

a exigir de otra e1 cump1imiento responsab1e de 1os deberes que 

l.e ha asignado en l.a condici6n de subordinado suyo .. (55). 

Autoridad formal. es: e1 ''poder transmitido de las institu

ciones sociales bAsicas a 1os ejecutivos individual.es" (56). Por --

ejemplo: el caso de que una asamblea universitaria que delega autor~ 

dad a un consejo de facultad; y este a1 director; y este a sus seer~ 

( 55) -

( 56) -

Wi1burg Jiménez Castro. Introducci6n al Estudio de la Teoria 
Administrativa, Mexico, Fondo de cultura Econ6mica, 1970, p. -
, 2. 
C. I. Barnard. Citado por Koontz y O'Donne11, op. cit., P. 68. 
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tarios: y a trav&s de estos, a los subordinados. 

Autoridad forma1 es: "1a que deriva de1 puesto" que se ti~ 

ne en 1a organizaci6n (57). 

La autoridad forma1 puede ser de dos tipos: 

a).- Autoridad 1inea1: si 1a ejerce exclusivamente un jefe 

sobre una persona o sobre un grupo de trabajo. 

b).- Autoridad funcional: es e1 caso que varios mandan_ 

en u!!9rupo, cada uno para funciones distintas. E1 tratadista Henri -

Fayo1 1a 11ama ''autoridad estatutari~,58). 

Autoridad operativa.- Es 1a que no se ejerce directamente_ 

sobre personas, sino que da facultad para hacer determinadas accio-

nes. Por ejemplo: autoridad para comprar; autoridad para anunciar un 

suceso; autoridad para lanzar una convocatoria. Este tipo de autori

dad es factua1, o sea que actua por comisión o representación para -

que haga un acto, pero so1o dentro de 1os 1lmites establecidos. 

Autoridad t~cnica.- Es aquel1a que se tiene en raz6n de 1a 

capacidad que dan l.os conocimientos teóricos o prActicos en una mate

ria. Es 1a que "es adquirida por el. conocimiento o habil.idad partic!:!_ 

l.ar en cual.quier campo del. saber intelectual. o manua1'' (59). Jos& 

Antonio FernAndez Arena 1a denomina ''autoridad profesional.'' (60). 

Por ejemp1o: l.a autoridad del. profesionista; l.a autoridad de1 exper

to en mecAnica; l.a autoridad del experto en contabil.idRd; etcétera. 

(57). FernAndez Arena. Op. cit., p. 191. 

(58). Conferct. Fayol, op. cit., p. 157 y siguientes. 

(59). Jim~nez Castro. Op. cit., p. 12. 

(60). Fer1,6ndcz Arena. Op. cit., p. 193. 
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Este tipo de autoridad es e1 que académicamente se refiere a 1as 

personas~~taff~ Ta1es personas tienen autoridad porque son hombres pre_ 

parados en su especia1idad, tienen estudios, experiencia, formaci6n,--

quizA méritos académicos. sus decisiones afectan a quienes los 11amaron 

o consultaron, o a quienes van a utilizar sus servicios (61). 

Autoridad personal.- Es: "la inherente a1 individuo y eman~ 

da de su car6ctcr o formaci6n educativa'' (62). Rs aql1c11a que poseen -

ciertos hombres a causa de sus cualidades morales, sociales, psico16gi-

cas, etcétera, que los hacen tener una preponderancia innata sobre 1os_ 

demás. Por ejemplo: e1 hombre carismático, e1~1eadership~ Jimenez Cas--

tro (63) 1a denomina tambi6n ••autoridad por confianza'', sefialando que -

es: la que se adquiere "por capacidades humanas, por antiguedad, o por 

simpatJ.a". Y Henri Fayol indica (64) que es: la "hecha de inteligencia, 

de saber, de experiencia, de valor moral, de dotes de mando, de serví-

cios prestados, etc~tera". ~grega que para ser un buen jefe "la auto-

ridad personal es el complemento indispensable de la autoridad estuta

ria" o sea, la autoridad funcional. Algunos autores a la autori.dad pe!:, 

sonal la 1laman autoridad carismbtica o lidcril (65). 

La autoridad pura y la autoridad derivada (66).- E1 hombre 

comün está acostumbrado quizA, a pensar tratándose de la autoridad, en 

(61). Herbert J. Spiro. ''Autoridad, Valores y PoJitica'', en Carl. J. --
Friedrich et al. , op. cit., p. 75. 

(62). FernAndez Arena. Op. cit., p. 193. 

(63). Jim6nez Castro. oe. cit., p. 12. 

(64). Fayol. op. cit., p. 157 y siguientes. 

( 65). Jos~ Alejandro Ramirez y Fernando Arias Galicia. "El. Supervisor", 
en Arias Galicia et al . , op. cit., p. 1 38. 

(66). De Jouvenc1.''Autoridad: El Imperativo Eficiente'', en Carl. J. --
Friedrich et al. , op. cit.,pp. 199 y 200. 
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las re1aciones que se dan entre el gobierno y los s6bditos en com.!:!. 

nidad establecida. Y ademAs tambi~n puede inclinarse a pensar que ese_ 

gobierno estA en condiciones de premiar 1a obediencia de 1os ciudada--

nos, o bien, de castigar sus faltas. Sin embargo, es un craso error 

considerar el fenOmeno de1 cump1imiento de las gentes como que yace 

arraigado fundamentalmente en el sentimiento del temor. 

Si suponc1110~ quo una nul oridnd c:nrccc de medios para rece!!! 

pensar y tambi6n para castigar y que solo tiene barruntos muestra a~ 

gunas señas exteriores que impresionan a las personas: se sienta 

determinado lugar, lleva cierto sombrero, porta ciertos galones en -

e1 saco. Y las gentes cstan acostu1nbradns a ejecutar los mandatos de -

quienes se sientan alll o portan dicl1os distintivos. Es entonces, cuan 

do el cumplimiento de las gentes va asociado con estos atavios. Y por_ 

eso, se dice que la autoridad es autoridad derivada (67) .. 

En cambio, si l&.ll!utoridad no tiene medios para inducir o -

amenazar, sino que su prestigio no debe a accesorio alguno, en este 

caso, al lograr el cumplimiento de las gentes, tenemos una relaci6n P.!! 

ra de autoridad o sencillamente autoridad pura (68). 

3.- DIMENSIONES DE LA AUTORIDAD. 

La autoridad tiene tres dimensiones (69): 

A.- EXTENSIVA, si se ejerce sobre muchas personas o en diversos campos 

de la actividad 11umana. E1 mando ''docrcce a medida que se descien-

de del nivel mas alto hacia el mbs bajo de una estructura organi-

(67). Derivada: dlccse de alg~tna cosa que se obtiene de otra. 

(68) .. Pura: sola, bnica, sin mezcla, libre .. 

(69) .. De Jouvenel. ''Autoridad: El Imperativo Eficiente'', en Carl J .. -

Fricdrich et al . , ~~~-, p. i 98 .. 
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zativa'' (70). Por ejemp1o: tiene mayor mando el jefe que estA en -

la c6spide de la escala jerArquica respecto del supervisor que es

tA en el vértice inferior. El campo que abarca la palabra autori-

dad es importante entre varias ciencias de la conducta humana, pa~ 

ticularmente en el derecho, en la administración, en la ciencia PQ 

lltica, en la economla, en el ej6rcito, en las iglesias, en la en

señanza - aprendizaje, en la sociologia, en la psicologia, etc. 

B.- COMPRENSIVA, si son muchas las acciones a que puede inducir. 

c.- INTENSIVA, si las indicaciones que hace pueden ir muy lejos sin_ 

que dejen de cumplirse. 

Creemos importante exponer que no hay autoridad que tenga_ 

intensidad ilimitada, siempre hay un punto en que fnlla la obedien-

cia o cumplimiento. 

Tambi&n es importante señalar que l~utoridad es percibida 

diferentemente por las personas. La autoridad universitaria es extcn 

siva, comprensiva y potencialmente intensiva. 

4.- EL ORIGEN DE LA AUTORIDAD. 

En esta parte me refiero al origen factual de la autori--

dad. O sea, quiero denotar el origen de facto, de hecho, concreto, e 

inmediato de la autoridad. Tambi~n un origen filosOficamente considg 

rado. 

suelen mencionarse tres origenes factuales de la autori---

dad (71): 

(70). Koontz y o•oonncll. op. cit., p. 70. 

(71). Reyes Ponce. Op. cit., p. 316. 
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A.- E1 convenio. 

B.- La propiedad. 

c.- El régimen econ6mico social imperante. 

A.- E1 convenio como causa generadora de autoridad. 

El origen inmediato de la autoridad puede encontrarse en_ 

e1 convenio (72), ya que si no existe un acuerdo de voluntades para 

ciertas y determinadas tareas o relaciones, no se explica que una -

persona adquiera autoridad sobre las demás. La decisión y el cumpl~ 

miento, entran en el tipo general de las relaciones humanas (73), o 

sea:hay una propuesta y una reacción. Por ejemplo en una universi--

dad tiene lugar tal convenio de que estamos hablando cuando, por --

una parte, el alumno en el rnomento de su ingreso , acepta la uniVCE 

sidad con tal de que esta lo lleve a culminar debidamente una licen 

ciatura, maestrla o doctorado. Y por otra parte, en ese mismo mamen 

to, 1a universidad acepta al alumno con tal de que esta se someta a 

su autoridad universitaria. Es entonces cuando creo que verifica 

el convenio de que hablo en este segmento. 

(72). Raf~~l Rojina Vi11egas. Compendio de Derecho Civil. Contratos. 
México, Editorial Porróa, 1971, p. 71. Este autor mexicano --
aclara que no es 1o mismo ''strictu sensu'' contrato que conve-
nio. contrato es ''e1 acuerdo de voluntades para crear o trans
mitir derechos y obligaciones''. Convenio es ''un acuerdo de vo
luntades para crear, transmitir, modificar o extinguir oblig~ 
ciones y derechos''. 

(73). Las relaciones humanas consisten en obtener y conservar la -
cooperaci6n y la confianza de 1osseres humanos dentro y fuera_ 
del trabajo. 
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Insistiendo en e1 convenio entre e1 a1umno y 1a univers~ 

dad, para percibir este caso mAs pa1pab1e, considerare 1o siguiente: 

puede existir el convenio ya que 1a universidad por una parte, brin

da 1a oportunidad de realizar digamos, una licenciatura concreta. -

Esto, con 1a condici6n de que haya una subordinaci6n a su autoridad, 

por parte del aspirante. Desde luego y rea1mente, es una proposi--

ci6n que la persona aspirante a alumno puede aceptar o desechar. 

EstA al arbitrio del bachiller, en su fuero interno, realizar un 

proceso mental de calibraci6n: sobre si la ventaja que representa -

para él la licenciatura prometida por la universidad es mayor que -

el sacrificio de someterse a la autoridad universitaria. Por tanto, 

nbtese cbmo en la realización y relación de1 convenio a que aludi-

mos, la reacción del aspirante pasa por un proceso raciona1. Este -

proceso, es de tipo completamente distinto de la reacciOn inmediata 

que acaeciera, si se tratara de una orden imperio$a y a1tanera. Re

cuérdese que "e1 dictador no trata de saber lo que piensan los de-

mAs" (74). 

En cambio, segan este p1anteamiento, nótese c6mo el ba

chi11cr tiene toda 1a "oportunidad de1 mundo• para ponderar la con

veniencia o inconveniencia de inscribirse. Puede hacer comparacio-

nes para ''ver'' o co1umbrar las ventajas y las dcsve1,tajas que pueda 

reportar1e el rechazo o la acepcaci6n, de vez y para siempre, -

de la universidad. Tiene la oportunidad de convenir con su plena -

participacibn espontAnea y su amplia voluntad (75). 

(74). Pierre Wcil. Op. cit, p. 55. 

(75). Ibid. p. 57. 
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B.- La propiedad como origen de 1a autoridad. 

Igua1mente la propiedad de bienes productivos puede ser 

causa u origen de la autoridad. Por ejemplo: no es problema el de--

terminar "por que en la empresa de nuestros tiempos, es el. empresa-

rio capitalista quien ejerce la autoridad'' (76) respecto de sus --

bienes. Ejerce la autoridad porque es social y totalmente admitido_ 

en nuestro hAbitat occidentalista que el propietario de un objeto,_ 

tiene imperio o autoridad respecto del mismo. O, si no, simplemente 

recordemos el famoso derecho de propiedad (77) tan aludido por nue~ 

tro derecho civil. 

C.- El sistema econ6mico social imperante 

como causa de la autoridad. 

Asimismo puede ser causal de autoridad y está cstrecl1a

mente relacionado con la anterior motivaci6n, como causa de autori

dad, e1 sistema económico social imperante. ¿C6mo probar esta ascvg 

raci6n? Volvamos al ejemplo anterior: el empresario capita1ista al_ 

ejercer autoridad se fundamenta en el hecho de ser é1 quien tiene_ 

el derecho de propiedad respecto de sus cosas. A su vez, este dere-

chQS!e propiedad, tiene su base en el sistema econ6mico social 

que vivimos, el cua1, a trav~s de normas jurldicas (78) da margen -

(76). Reyes Ponce. Op. cit., p. 317. 

(77). El derecho de propiedad es ''aquel que autoriza a1 propietario 
de una cosa para gozar y disponer de ella con las 1imitacio-
ncs que fijen las leyes". Angel Osorio Gallardo, citado Pn -
Rafaól de Pina, Elementos de Derecho Civil Mexica.no, volumen_ 
segundo, México, Editorial Porróa, 1966,p. 62. 

(78). Por ejemplo, el articulo 830 del C6dig~ Civil p~r~ ~;0~~~~~== 
~? 0 y d~efif;~ tg~~~s P~g8:;r~¿,~:; r v ~g~r1 ~~¿,n~~n~~a e~~= .. _ e 
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para que existan 1as autoridades- Por ejemp1o: es de creer que 

to ocurre precisamente , en todo tipo de contratos de trabajo y de 

sociedad. Lo digo porque, es de todossabido, que en cualquier 

tro de trabajo y en cualquier sociedad siempre existen las autori

dades. La autoridad es concomitante a cualquier sistema econ6mico 

social. No ha habido sistema econ6mico social duradero, si no ha -

existido en e1 un poder o autoridad. ''Asl ocurre en todas las so-

ciedades, incluso en las mAs pequeñas y menos organizadas" ( 79). 

D.- Un origen f~1oe6ficamente considerado de 

1a autoridad. 

La autoridad es aquello que ejerce una fuerza o influcn 

cia sobre nosotros. En la docencia, como en cualquier parte dor1de_ 

haya problemas de dirección, 1a autoridad es una necesidad. Un --

origen ·fi1os6fico de 1a autoridad es 1a necesidad. Necesariamente_ 

se requiere para encausar la conducta, hacer bien las cosas, evi--

tar 1os equivocas y ma1es, para eludir el caos, la desorganización, 

el desbarajuste, o simplemente para 11egar al objetivo propuesto._ 

No cabe duda, la autoridad es precisa, hace falta. 

La autoridad tajante y déspota y los humanos obedeción-

do1a sin protesta, veces una realidad cruel, excesiva y grave. 

No hay que o1vidar dos factores que complican las cosas: por 

parte la naturaleza errónea, egoísta y falible de quienes tienen -

autoridad; y por otra, la necesidad de una ob1igaci6n mutua entre_ 

docente y alumno para llevar a cabo la pedagogia. A11i donde no --

( 79). Easton. ''La perccpci6n do Autoridad y de Cambio Polltico'', -
en car.!_J. Friedrich et al. , op. cit-, p. 209. 
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hay ese sentido de 1a ob1igaci6n mutua, o donde es muy dkbi1, 

quien goza de autoridad rehuirA las dificultades de 1a verdadera -

ob1igaci6n escudándose en el poder y 1a fuerza. 

En las escuelas hay el peligro constante de que la aut2 

ridad degenere en autoritarismo. El autoritario exige obediencia -

incontestable y está dispuesto a implantar el temor y a castigar -

severamente .. El autoritarismo es ''un nivel inferior de la autori--

dad que consigue el orden en beneficio propio y no de otras perso

grupos" ( 80) .. 

Con una tradición de mAs de 500 años de autoritarismo, 

en contra del mismo, se pronuncia en México el doctor en economia 

Ernesto Zedilla Ponce de León, a los dos meses de ejercer el Poder 

Ejecutivo de la Uni6n, pues osado "versus" ta1 atavismo dice, el. -

1unes 30 de enero de 1995, que: e1 crecimiento y el desarro1l.o de_ 

M&xico ''l.o vamos a encontrar por la via democrática y no por e1 -

autoritarismo'' (81 ). 

5.- LA AUTORIDAD Y EL PODER. 

JEs l.o mismo l.a autoridad y e1 poder? Se necesita ac1a-

rar este punto • Muchas personas confunden 1a autoridad con el. po-

(80). Paul Nash. Libertad y Autoridad en la Educaci6n,México, Edi
torial. Pax México, primera edición, 1968, p. 121. 

(81). TELEVISA. Noticiero "Al. Despertar", conductor: GuÍJ..lermo Ort~ 
ga, de 7 a 10:00 hrs., M6xico, D.F., martes 31 de enero de --
1995, 9:00 hrs. Olas mAs tarde en Quer6taro, Qro., el domin
go 5 de febrero de 1995, en el aniversario 78 de l.a promulg~ 
ci6n de la Constitución Mexicana de 1917, el mismo Presiden
te Zedilla ahi reitera que hoy 11 

••• lo que se debilita es el._ 
autoritarismo. y lo que se fortalece es la divisi6n de pode
res ••• la nueva democracia es un logro de todos". Incluso -
afiade que ya no hay para el PRI '' ••• ning6n privilegio fuera_ 
~~5 :a ley ••• ". Ibid • , l. unes 6 de febrero de 1995, 7: 1 S ho--
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der (82). Otras, los diferencian. 

Me atrevo a externar que el poder es un elemento que--

puede o estar con la autoridad; que puede concurrir junto con_ 

ella, que puede no concurrir. La autoridad se ejerce sobre las_ 

comunidades, sobre los grupos, sobre la vida y sobre la conducta_ 

de los hombres pero ocasionalmente puede faltarle la fuerza, la --

pujanza, la reciedumbre, o sea el poder para imponerse. 

Muchas instituciones o incluso personas no tienen tanto 

poder como autoridad, por ejemplo: el derecho internacional carece 

de fuerza para imponerse; también sucede que muchas leyes civiles_ 

necesitan ir respaldadas por un poder mayor que el que tienen, para 

ser llevadas a cabo. 

/\si pues entidad, una instituci6n, una persona, una 

norma, pueden tener autoridad pero no poder. O sea, acaso necesi--

ten de fuerza suficiente para imponerse y 11evar a cabo sus deter-

minaciones. 

En cambio, un ejemp1o de autoridad que no adolece de po

der para imponerse, es: la autoridad póblica. Esta se provee de la 

fuerza necesaria para someter a los gobernados a 1a 1ey y a1 orden. 

E1 poder póblico estatal es ''1a facu1tad que un órgano u 6rganos -

tienen para imponer coactivamente a otros órganos, grupos o perso

nas, una acci6n o una omisión en vista de la rea1izaci6n de Ja ---

ideologia politica, económica y socia1, que esta en el or1gen de -

la acci6n individual y colectiva de los miembros de la comunidad -

de que se trate 11 (83). N6tese cómo aqul se suple el defecto de mu-

(82). Por ejemplo Mnry Parker Follet los sinonimiza. Vide Mary Par 
ker Follet et al. , op. cib, p. 109. -

( 83). Jos·e Chanes Nieto. "Estructura Administrativa y Poder Poli ti 
;f:. ;:1 0~~P~ft.?e~- Ea8:~.f~vo era Mexicó-; en Tjerk Franken et _.:-:,. 
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chas otras entidades que, tienen autoridad, pero no poder. 

Pero por otra parte ha de actuar conforme a derecho, ya --

que como observa el. tratadista llendel., "el. poder sin derecho no sol.o 

carece de l.egal.idad, sino de autoridad''(84). 

Obsérvese pues, como autoridad y poder no son l.o mismo. -

Aán asl, muchas personas confunden l.a autoridad y el. poder o 1os to

man como sinónimos. 

Para comprender mejor la distinción entre autoridad y po-

der he de recurrir a l.as siguientes exposiciones (85): un padre de -

famil.ia sensato, expl.ica a su hijo lo que hay qué hacer y creer y l.e 

da razones de sus expl.icaciones, de tal manera, que substituye as~ -

l.a sujeci6n por la comprensiOn. Constesta a sus dudas y porqués, prQ 

cura desarro11ar en su vb.sLago un enLcndimienLo de 1as ra;¿oncs y 

participaci6n en e11as de modo que, e1 padre asi, solicita 1a obe---

diencia y el asentimiento de1 muchacho. En este proceso surge 

simbiosis, una re1aci6n muy distinta de1 poder, reciedumbre o fuer-

za. Pues bien, esta relaci6n es lo que se 11ama autoridad. Esta aut2 

ridad se consolida al ir comprendiendo cada vez mejor el hijo las 

ordenes e instrucciones de su pñdre, sus opiniones y su manera de 

pensar. Aprende a re1acionar1as con los valores bbsicos, hasta que -

comparte estas razones con progenitor, con 1as opiniones y orde--

nanzas de 1a comunidad, de la escue1a y de la sociedad civil. Es elª 

ro, que si el padre de nuestro ejemplo, hubiera ejercido su poder o_ 

fuerza, sin esa participaci6n e inteligencia cada dia mayor de1 hijo, 

se hubiera destruido, quizá, 1a familia por la rebe1dla de 6ste 

contra de 1a persona1idad poderosa del padre. 

( 84). Hendcl. "Explorac.i6n de la Naturaleza de 1a Autoridad", en --
Car1 J. Fricdrich et a1. , ~t., p. 31. 

( 85). Friedrich. "Autoridad, Raz6n y Libertad de Opci6n", en Car1 J. 
Friedrich et al. , op. cit., p. 53 y siguientes. 



29 
Nótese entonces, como el. fenómeno de 1a autoridad va aso--

ciado con e1 razonamiento (86) que toma en cuenta 1as acciones en r~ 

1aci6n con l.os juicios, ref1exiones, va1ores, ideas y creencias. 

Vista en ta1 perspectiva, 1a autoridad es, o resu1ta mAs_ 

bien, comunicacibn (87) e intercambio objetivamente y no imposici6n, 

despotismo, ni forzaci6n unil.ateral.. 

La autoridad deviene as!, como una accibn ejercida, ca--

paz de ser ejercida, contando con el. asentimiento mayoritario y razQ 

nado de l.os interesAdos o a1udidos. En tanto que el. poder es, se~ 

ci11amente habl.ando, l.a acción que se ap1ica sin m~s contempl.aciones, 

ni titubeos. Lo caracteriza: l.a fuerza. 

Por l.o demAs, es obvio que quien tiene autoridad muy f:Acil. 

tiene también poder. La autoridad es de 1as fuentes del. poder. -

Por ejemp1o: sabemos que con un puña1 se puede matar a un hombre pa-

ra que entregue l.a bo1sa. Pero este puñal. no es en si, poder; sí, en 

cambio, es fuente de ~1. Asi tambi~n l.a autoridad no es poder, pero_ 

puede ser su causa. Esto exp1ica 1a continuidad de.l poder sin autor,!. 

dad, l.o mismo que 1a autoridad sin poder. Por ejempl.o: el. doctor --

Ignacio Cl1Avez ejerci6 como rector del.a U.N.A.M., el. poder con autg 

ridad, mas, en l.os bl.timos momentos de su rectorado en 1966, posela_ 

autoridad casi sin poder al.guno. 

No obstante ejempl.ificaciones como 1a anterior, a1gunos s.!_ 

(86). E1 razonamiento es 1a 11 Facu1tad por medio del.a cual. puede el._ 
hombre discurrir y juzgar". RamOn Garcia-Pc1ayo y Gross, Peque 
no Larousse I1ustrado, Mbxico, Ediciones Larousse, 1972, p. -
871 -

(87). La comunicaci6n consiste en ''el. intercambio de estlmul.os y de_ 
reacciones entre un sistema y su medio circundante asi como en 
tre 1.os diversos el.ementos del. sistema••. Arias Ga1icia, 11Teo-
ria de l.os Sistemas", en Fernando Arias Ga licia et a1. , 21?.· -
cit., p. 20. · 
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guen considerando 1a pal.abra "autoridad" como sinOnimo de "poder". -

Por mi parte, creo que 1a autoridad se distingue del. poder. Cabe re

cal.car que por razones de necesidad l.a autoridad siempre debe ser -

respa1dada por el. poder. Pero esto no significa que sean l.o mismo. -

Sino que simpl.emente es menester que se compl.ementen con objeto de -

eficacia, orden y perfecciOn. 

El. poder resul.ta entonces, un auxil.iar, un brazo derecho, 

respal.do de l.a autoridad. Esto con objeto de darle eficacia, de -

auxi1iar1e en conservar el. orden y de ayudarl.e para brindar perfec--

cibn; pues si l.a natural.eza humana muchas veces puede ser bien inte~ 

cionada, también muy frecuentemente peca de ignorancia y de prejui-

cios. La autoridad, pues, debe ser respaldada por el poder con obje-

to de proporcionar orden, mejoramiento y avance. 

Por tanto, es menester tener presente que la autoridad no_ 

debe confundirse con ninguna forma de poder, violencia, o caer--

ci6n. Recuérdese que la autoridad pura, ••excluye los medios externos 

de coerci6n''(BB). 

Es mAs, hasta semanticamente hay diferencia entre autori--

dad y poder. ''Autoridad'' es un vocablo que se genera del 1atln ''aug~ 

re'' que sugiere algo capaz de hacer, de engendrar, de crear, de dir~ 

gir, de aumentar: implica 1a acurnulaci6n de determinado nómero de -

gente bajo un solo pilotaje, bajo una sola égida. 

En cambio la palabra "poder" proviene del latln "potus" --

que significa sencillamente: poderlo, potencialidad, vigor, pujanza: 

potencia en un aspecto externo y flsico. 

( 88). Arendt. "dQué fue la Autoridad?", en Car1 J. Friedrich et al • , 
op. cit., p. 108. 
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Insistiendo en el empeño que tengo para tratar de distin-

guir e1 significado genuino de 1a palabra ''autoridad'', de 1a palabra 

"poder", podemos tambi~n recurrir a1 siguiente ejemplo: en 1a dhcada 

de 1970, Augusto Pinochet tiene poder en 1a rep0b1ica de Chile, sólo 

en cuanto es obedecido a trav~s de 1as bayonetas y las cArce1es; pe

su derecho a mandar como autoridad, sólo es reconocido quizA por_ 

una porción munüscu1a, mAxime en e1 terreno internacional. 

AdemAs, debo señalar, que e1 poder lo mismo puede servir -

para proteger derechos, como tambi~n para proteger injusticias (89). 

En cambio 1a autoridad, puede resultar opresora solo para aquellos -

que presentan obstAcu1os y buscan, aviesamente hablando, otros tipos 

de autoridad que 1os preferidos por 1as mayorlas. Por ejemp1o: en --

una universidad como 1a de1 Estado de Tamau1ipas, puede suceder que_ 

un rector e1egido nltidamente por mayorla de a1umnos y maestros, sea 

en momento dado, sin fundamento 1ega1, repudiado por una minoría. 

Por 01timo, sobre este punto debo afirmar, que genera1men-

te el caso de los rectores de universidades, es un tipo singu1armen

tc puro de autoridad con poder y legitimidad, pei~o sin fuerza mili-

tar. ¿por qu~? Porque 1as universidades por antonomacia son, mejor -

dicho deben ser, bastiones de 1a razón, de 1a comunicación y de la -

legitimidad (90), pero nunca de 1a fuerza externa fisica, golpista,_ 

atrabi1iaria. 

(89). Injusticia es la acción que va contra la virtud de dar a cada_ 
cual lo que 1e corresponde. 

(90). La 1eg1timidad consiste en ser o actuar co11forme a 1a ley. 
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II.- LA AUTORIDAD DE UNA UNIVERSIDAD. 

A.- LO QUE ES UNA UNIVERSIDAD. 

La universi.dad es eminentemente un "centro de educación S.!:! 

perior". Es una "instituci6n creada por la sociedad para formar las_ 

personas que requiere en su necesidad de desenvolvimiento integral,_ 

para conservar, mejorar y transmitir el conocimiento que el hombre -

tiene de si mismo y del medio que lo rodea, y para preservar, 

centar y difundir el legado cultural. La realización de estos objet~ 

vos exige el cumplimiento de tres funciones b&sicas: la docencia, la 

investigación y la difusión de la cultura. La cabal realizaci6n de -

estas tres tareas conlleva una actitud critica del m~s alto nivel'' -

(1). 11 Las universidades son centros de critica que el Estado tiene -

l.a obl.igaci6n de preservar y fortal.ecer" e 2). 

Toda universidad tiene su medio ambiente esfera de in---

fluencia mediata e inmediata que, por ejemplo: puede ser u11a entidad 

federativa. Este medio ambiente proporciona a la casa de estudios, -

estlmu1os, insumos e influencias diversas. Igualmente, recibe efec--

tos y alicientes (tecnologlas, ideologias, adhesiones, relaciones, -

etcetera) de sectores externos perifericos a la entidad y hasta del_ 

extranjero, en formas concretas y reales como son: intercambio cul.t~ 

ral, intercambio de estudiantes becarios, profesores y conferencian-

tes visitantes, textos cient~ficos, fo11cter!a informativa, etcetera. 

(1). XVI Asamblea General de la A .. N .. U.I.E.S .. Peri6dico "El ola", Me
xico, viernes 4 de abril de 1975, p. 7. 

(2). Luis Echeverrla Alvarez. Discurso pronunciado como Presidente -
de los Estados Unidos Mexicanos, en la Universidad de Guadalaj~ 
ra,. el 28 de abril de 1975, publicado por el periódico "El Ola", 
M~xico, martes 29 de abril de 1975, p. 6 .. 
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La universidad recibe pues, del medio ambiente, diversos estimules e 

insumos. 

A su vez, la universidad influye sobre el. medio ambiente. 

En efecto: acrecienta y difunde el 1egado cu1tura1 para transformar_ 

de l.o inferior a lo superior, la sociedad. Si no fuese as!, recuera~ 

que "una universidad encerrada en si misma es incapaz de cumpl.ir_ 

el. papel. renovador que le corresponde'' (3). 

La universidad esth intcgrilda por diversos elementos: hum-ª 

no, cultural, ecol6gico, normativo, pol.ltico, cientlfico, tecnico, -

magisterial., hist6rico, etcétera. Pues bien, en un centro de docen--

cia superior tiene l.ugar el proceso o la elaboración de un producto_ 

concreto que puede ser de buena o de mala calidad respecto a 1as de-

mandas de 1a comunidad: e1 profesionista. 

Sujeto a 1as 1eyes de la oferta y la demanda que aLrapan a 

cualquier producto, ese profesionista saldrá al campo de la praxis -

donde esta lo someter~ a diversas pruebas y tasará si brinda o 

brinda el fruto que la comunidad, durante afies, ha esperado de ~l. 

El producto o sea el profesionista, proporcionará pues, --

efectos positivos o negativos, eficientes o ineficientes, que 1a co-

munidad ca1ibrarA, aceptarA, rechazarA, o desechará de plano scgbn -

patrones. 

Pero todo termina ahl. Sino que se sigue realizando un_ 

verdadero proceso dialectico. O sea: que por una parte la comunidad 

continóa necesitando profesionistas y proporcionando insumos; y por_ 

otra parte, la universidad como su nombre lo indica, sigue proyectan 

do su producto cultural, cientlfico o tbcnico sobre el medio ambien-

te mediato o inmediato. Creo que tal es el aspecto omnicomprensivo -

(3). Echeverria Alvarez. Ibid. 
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de una universidad y de una carrera puesto que esta es parte de aqu~ 

11a, expuesto de una escueta y senci11a. 

B.- VISION DE LA AUTORIDAD DE UNA UNIVERSIDAD. 

¿Qué se puede responder cuando a1guien nos pregunta ''por -

qué he de obedecer a fulano"? 

Cuando se formula esta pregunta se puede contestar de dis

tintas maneras (4), segün corresponda: 

1.- En funci6n de 1a jerarquia y de la categoria: ''porque él es tu -

rey o tu padre 11
• 

2.- En función de la re1igi6n y de la fé: ''porque Dios te ha mandado 

hacerlo asJ. 11
• 

3.- Desde el punto de vista de los beneficios y de las ventajas: --

"porque puede hacerte su heredero o sucesor". 

4.- Desde el Angulo de las emociones y lealtades personales: ''por--

que te quiere y tb estas consagrado a 61''. 

5.- Desde el punto de vista legal: ''porque e1 articulo tanto del có

digo equis asi lo dispone''. 

6.- En función de la ciencia administrativa: "porque ~l diagnostica_ 

tus problemas y mejora tu acción". 

~-- En función de 1a t6cnica: ''porque ~1 tiene 1a capacidad y peri-

cia que le brindan sus conocimientos te6ricos y prActicos''. 

(4). Friedrich. ''Autoridad, Razón y Libertad de opci6n'', en Carl J. 
Friedrich et al. • op. cit., p. 51. 
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8 .. - En funci6n de l.a psique: "porque tO deseas l.ograr esto o aquel.l.o 

y ~1 te ayudar A a conseguirl.o" ( 5) • 

Esta serie, aunque incompl.eta todavia, da idea de al.gunos_ 

de l.os val.ores y creencias que se util.izan para aportar el. razona---

miento de l.a autoridad. 

En una universidad, al. principio, el. alumno acepta a sus -

autoridades en razOn de que no l.e queda otra al.ternativa pues, por -

l.o pronto, el. al.umno l.o que desea es el. ingreso efectivo a tal. ca--

rrera y a tal. facul.tad .. 

Despu&s, al. irse enterando el. al.umno de 1os objetivos con-

cretas de su educaci6n, su atencibn se centra en otros factores que_ 

pueden ser: l.a preparación, l.a experiencia y l.a competencia demostr.!:!, 

da por las autori.dades, ademb.s de su talento general para tratar con 

los alumnos. Porque estos saben que ante los problemas m~s complica-

dos l.as autoridades necesitan ''de un gran juicio, de una gran expe--

riencia y de un gran caudal de conocimientos" ( 6). 

Este mismo alumnado se puede fijar en los aspectos siguie~ 

tes: l.a capacidad dial6ctica, el talento analitico, e1 juicio criti

co y l.a refl.exi6n, que son 1.as cualidades de mb.s val.ar en al.gunas C!!, 

rreras y facultades. Indudablemente que los mentores que mas sobres~ 

len en tales cualidades, ya sea en acto o en potencia, tienen mas --

autori.dad. 

A medida que se incrementa la preparacibn del discipulo, -

este se fija en la forma en que se adoptan las decisiones y en sus -

razonamientos. La toma de decisiones es "el m~todo por el. cual 

(5). Gordot1 Catl.in. ''La autoridad y sus Criticas'', en carl J. Fric-
drich et al . , .9.~-, p. 1 61. 

(6). Alfredo Reí.na Requena. La Escuela del Orador, Mbxico, Edtt: Divu]:. 
gacibn, 1971, p. 128. 
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curso de acción es conscientemente escogido entre 1as al.ternativas -

disponibl.escon el. propósito de obtener el. resul.tado deseado" (7). El. 

al.umno no se fija tanto e11 el. individuo que 1.as adopta y ni quizA, -

en cual.idadcs. Se fija acaso mAs bien en el. metodo que se util.i-

za en su instituci6n. También, 1os miembros de una facul.tad pueden -

aceptar a sus autoridades, entre otros motivos, por sus antecedentes 

y su empiria, o quizA por su bril.lante carrera académica o por la --

forma en que 11egaro!!..§!_ su cargo que puede ser por ejempl.o, el. voto -

universal., directo y secreto, o la catedra por oposici6n, antigUedad 

y méritos. Ademas, puede ser que se respeten l.as pol.~ticas y decisig 

nes de tal.es autoridades, porque mantienen los va1ores bAsicos, 1os_ 

motivos, 1os juicios y 1os razonamientos que contribuyen a dar vida 

a ese centro universitario o carrera de que se trate (8). 

I.os valores son patrones o metas preferidas "por un indiv!_ 

duo, un grupo, una sociedad o U11E.D_~c.i6n, y que se esfuerzan por nl-

canzar. Los valores sirven de gulas de 1o que e1 hombre considera --

justo y deseable'' (9). Ejemp1o: 1a justicia, 1a bondad, 1a be11eza,_ 

1a verdad, la probidad, la utilidad, etcétera. 

La autoridad de una universidad (10), parece re1acionarse_ 

en gran parte con el hecho de que la persona que ostenta tal sitial, 

posee suficientes habilidades idóneas, conocimiento , talento, saber 

e inteligencia. En este sentido la autoridad universitaria, se finca 

en que, dada su aptitud y solvencia, est~ en posibilidades de ejer--

(7). Massie. Op. cit., p. 58. 

(8). Spiro. Q~., pp. 73-74. 

(9). Jack c. Plano y Ray Olton. Diccionario de Relaciones 
Internacionales,M&xico, Edit. Limusa Wiley, 1971, p. 169. 

(10). Friedrich. ''Autoridad, Raz6n y Libertad de Opci6n'', en Carl J. 
Friedrich et al. , op.ci.t., pp. 52 y siguientes. 
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cer 1a habi1idad suficiente para dirigirla, asl para aportar r~ 

zones objetivas, amp1ias y vA1idas de sus actos y de sus ideas. 

En todo caso, 1a autoridad de una universidad debe poseer_ 

un e1emento raciona1 objetivo, de tal manera que a1 dar1e cr~dito se 

admiten sus ''razonamientos'' bien fincados en hechos experimentales. 

Estos razonamientos objetivos se ven bonificados si ademas tiene: 1~ 

gitimidad, categorla t6cnica, brindan beneficios, poseen cualidades_ 

acordes a la moral, etc~tera. 

La relación entre las autoridades universitarias y los --

alumnados, ha sido puesta en peligro y ha sufrido estragos durante -

los albores del tercer milenio, en nombre del ''progreso'', o en nom-

bre de las ''reformas''. Esta falla, es el ''quid'' de las extravagan--

cias mAs radicales que se cometen desde hace unos afias a la fecha en 

nombre del cambio, de la reforma o de la educaci6n progresista. Esto 

no quiere decir que me oponga al cambio. Esto jamas. Pero si, mi cr~ 

terio es contrario a las estramb6ticas barbaridades que se cometen -

en su nombre. Eso si, hay que aclararlo, puede haber muchas excelen-

tes y utilitarlsimas ideas los movimientos reformistas de las pr~ 

sentes generaciones. Puede decirse, que estos movimientos enfren-

tan casi siempre contra la autoridad, cuando que, lo que debe hacer

se es lo siguiente: substituir la autoridad gastada o inexistente -

por otra genuina y aut~ntica. 

Quiero aclarar lo que esto significa respecto a la autori

dad universitaria y al alumnado de la misma: Al principio, el pupilo 

depende de la autoridad de la facultad y est~ en su poder. Pero este 

poder no perdura absolutamente en pi6, a medida que va desarrollandQ 

se en preparaci6n el estudiante. La autoridad sensata, en estos ca-

~os, prefiere explicar al alumno lo que hay qué hacer y creer, dandQ 

le los razonamientos objetivos pertinentes. Substituye asl, la suj9-
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ci6n por 1a comprensi6n. Contesta a sus porqu~s y procura desarro---

11ar en e1 estudiante un entendimiento de 1as razones y rea1idades -

objetivas que se tienen para so1icitar su co1aboraci6n o al menos su 

asentimiento. En este proceso, puede surgir una nueva re1aci6n, muy 

distinta de 1o que es constreñir y forzar. Pues bien, esta re1aci6n_ 

la que 11amarlamos propia de la autoridad de una universidad, se con 

solida a1 ir co1nprendicndo cada mejor e1 alumno, las órdenes y -

1as instrucciones de tal autoridad, as~ como sus opiniones y maneras 

de pensar. En este sentido, el alumno aprende a relacionar tales pr~ 

ceptivas con los valores bAsicos, hasta que comparte esos mismos 

lores con sus autoridades. Lo que es importante entender, es que to-

do esto conduce a la participación del alumno, el cua1 a1 apreciar -

1os motivos rea1es de los reglamentos (11), de las acciones y de las 

ideas, es incentivado a que las haga, por decir1o asl, posesiones sg 

yas, algo de 61. 

De ta1 manera puede suceder esa identificación e intercam-

bio, que la discip1ina se transforma en autodisciplina. Aunque, pue-

de suceder, que este proceso solo se efoctbe parcial o incompletamen 

te. Es mAs, si las autoridades de una casa de estudios ejercen su pQ 

der sin este diálogo, participación, inquietud e inteligencia cada -

dla mayor del estudiante (12), se destruye la armonla y la simbiosis 

(11). Conferet. Fernando Lasallc, citado por Andrés Serra Rojas, 
Cicncin Polltica, 2 tomos, •romo J, Mbxico, Porróu, 1971, p. 
434. 

(12). El ''diAlogo consiste en que, cada uno conoce el punto de vista 
del de enfrente. Es el primer paso para la concordia interhum~ 
na. Aunque una cosa es el sistema de di~loqos y otra cosa, las 
disputas cst~rilcs. El di61ogo proporciona al menos la satis-
facción moral de "sentirse o ido ••. 
Manuel Jiméncz de Parga. Los Reglmcnes Politices ContemporA--

-~,Madrid, Editorial Tccnós, 1968, p. 138. 
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acad&mica por 1a rebe1dla de este, o padece desdoro 1a persona1idad_ 

de 1as autoridades por 1a imposici6n de opiniones, reglas y ordenan-

zas que no significan nada para e1 alumno. Este punto, es e1 b1anco_ 

principa1 de1 ataque que criticas con harto grado de sensatez, han -

escrito sobre 1a personalidad totalitaria y las autoridades academi-

absolutistas. 

Lo m~s importante del proceso autoridad-alumno es que, en_ 

una universidad, el fenómeno de la autoridad va asociado con el raz2 

namiento objetivo. No entendemos por razonamiento objetivo 1a racio

nalidad absoluta que se supone es propia de las matemAticas y de la_ 

16gica, o sea, aquella que no toma en cuenta juicios de valores y la 

realidad experimenta1. Sino, e1 razonamiento que relaciona 1as acci~ 

nes, los hechos reales y comprobables en el mundo do la experiencia, 

con las ideas y creencias y estas con los valores. Por lo tanto, ha-

b1ar de 1a autoridad de una institución do educación superior, impl~ 

ca que sus comunicaciones deben manifestar relación muy particu-

lar con el razonamiento objetivo para que sean dignas do ser acepta-

das. 

Entonces, la autoridad de una universidad debe tenor -

la capacidad de enviar mensajes precisamente autorizados, que es lo_ 

que hoy se entiende por ''comunicación'' (13). Tales mensajes entre la 

(13). Ya definida, sin embargo proporciono de diferente fuente, otro 
concepto de comunicación. Es la capacidad de emitir y captar -
mensajes con otros interlocutores, con el fin de persuadir, in 
fluir, afectar o simplemente ser escuchado.Comprende: 1.- la -
habilidad linguistica y gramatical. 2.- la habilidad social -
(adecuar el mensaje a la situación especifica). 3.- la habili
dad semiótica (que significa saber utilizar otros códigos, ad~ 
m~s del lingulstico, como al kin6sico, las expresiones facia-
les, el movimiento del rostro, do las manos, etc6tera). 
Plo E. Ricci Bitti y Bruna Zani. La Comunicaci6n como Proceso 
Social. México, Editoria1 Grijalvo, primera adición, Traduc- -
CT6"T1Cic Mnnuei Arbo1i, 1990, pp. 19 y 20. 
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autoridad y e1 alumno deben estar basados en razonamientos objetivos 

y vAlidos no s6lo para persona o grupo, sino para el mayor nüme-

ro de 1as carreras, de 1as facu1tades, de 1a universidad, de 1a com~ 

nidad, de la entidad federativa, o del pais que se trate, en e1 sen-

tido de que se re1aciona con acciones de 1a conducta humana, con he-

chos comprobab1es mundanisticamente, con e1 saber de e11os o op~ 

niones, creencias y valores comunes a 1a humanidad, a las mayorias,_ 

al pa~s, o a la co1ectividad. No debe interesar Lanto el problema de 

la persuasibn o de agradar; no se trata del talento que tenga la au-

toridad para 11 influir 11 en el pensar o el obrar de los demas, aunque_ 

esto es un factor que suele intervenir. De lo que :3e trata, es de 1a 

capacidad para emitir mensajes o comunicaciones que pueden ser e1abQ 

radas en base a razonamientos objetivos y en base a cuestiones com--

probab1es experimenta1mente. Esto es 1o decisivo en las re1aciones -

a1umno-autoridad de una universidad. 

Respecto a 1as rea1idades comprobab1es y a 1as opiniones,_ 

creencias y valores que dan base a esa elaboraci6n razonada de que -

hab1o, pueden ser una muchas, fAcilmente comprensibles, de prefe--

renda, aunque también pueden ser altamente especu1ativas y abstrae-

tas. QuizA predomine un valor como la verdad, o como la justicia y -

la sa1ud. Pero también puede haber conjunto comp1ejo de va1ores,-

como 1os que representan: 1a cult1~ra, el modo de vida o el civismo~

hecho hist6rico, o un suceso acaecido y comprobable en e1 mundo 

de la experimentación. Lo importante es que las proposiciones que --

emita 1a autoridad, llámense juicios u 6rdenes, sean elaborados me--

diante un razonamiento objetivo adecuado en funci6n a estos valores, 

opiniones o creencias, conductas, hechos sucesos comprobables. La_ 

capacidad da 1.os hombres para hablar, para comunicilrsc en tCrminos -

inteligibles, para decir a1go elaborado, rQc~on~l y objetivamente, -
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varia enormemente. Lo importante es que exista 1a capacidad de 1a 

e1aboraci6n razonada de 1a comunicaci6n en bases objetivas (14) .. Es-

to no quiere decir que no aparezcan o surjan situaciones donde no -

existe dicha capacidad. ¿por quh? Porque estos son errores comunes a 

1as relaciones humanas. Y tales situaciones, se pueden referir inclH 

so, a una autoridad ''falsa'' o ''simulada''. La autoridad genuina exige 

que 1a capacidad dicha, exista efectivamente. E1 respeto, la estima

ción, 1a riqueza y otras cualidades, no son caracter~sticas distint~ 

vas de 1a autoridad, son s61o cualidades que provocan reacciones si-

co16gicas, aunque indudablemente con frecuencia, tambi~n estAn pre--

sen tes .. 

(14) .. Los medios de comunicaci6n inc1uyen hoy dla: 1a radio, 1a te1~ 
visi6n, 1a computadora, e1 fax, 1os peri6dicos, 1as revistas, 
1os 1ibros, 1as pe1lcu1as cinematogrAficas y en genera1 1as PE 
b1icaciones de todo tipo. 
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II:t.- ALGUNOS ASPECTOS DE LA AUTORIDAD 

UNIVERSITAR:tl\. 

A.- LA AUTORIDAD Y EL PODER EN UNA 

UNIVERSIDAD. 

E1 poder es ''1a posibilidad de emplear 1a fuerza ••• (y) 

de aplicar sanciones .. (1). Segün esto, es evidente que l.a capacidad_ 

de comunicar con autoridad, o sea, ampliar 1o que estA siendo trans-

mitido de forma que objetivamente 1o entiendan l.os destinatarios, 

tiene una rel.aci6n con el. poder. En realidad, es indiscutible que 

tal. aptitud puede dar poder al. que posee autoridad. Por tanto, esta_ 

es una de las fuentes de poder (2). Como ya externé capltul.o ant~ 

rior, de la misma manera que el. puñal con que se puede matar a un --

hombre, obligAndole asl a que entregue la bolsa, no es poder, sino -

fuente de el; asi también, la autoridad no es poder, pero puede ser_ 

su causa. Esto explica la continuidad del poder sin autoridad, lo --

mismo que la autoridad sin poder. 

Expongo los siguientes ejemplos: NerOn ejerce el poder 

autoridad, pero su Senado posee autoridad casi sin poder alguno; Vi~ 

toriano ltuerta en 1913 en México detenta el poder sin autoridad y el 

congreso tiene autoridad sin poder alguno; Augusto Pinochet en sep-

tiembre de 1973 en la Repóblica de Chile desempeña el poder sin aut2 

ridad y el Congreso entonces no tiene ni autoridad ni poder porque -

no existe (3). 

( 1). Ramlrc~rias Galicia. "El Supervisor", en Arias Galicia et. --
al., op. cit., p. 136. 

(2). Confcrct. pp. 26-31 de esta tesis. 

(3). En 1973 cst6 suprimido el Congreso en la Rop6blica do Chile. 
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Frecuentemente se funden autoridad y poder. Esta situación 

ya 1o hemos dicho, se presta a confundir poder y autoridad. Porque -

siempre hay individuos que obedecen, creen o aceptan que sometiéndo

se a1 poder, incluso a 1a violencia f~sica, dicen estar obedeciendo_ 

a la autoridad. Yo no creo (ruego disculpas por hablar frecuentemen-

te en primera persona) que la obediencia y el acatamiento sean con--

secuencia de la autoridad. Es un error que comete. No hay que con 

fundir la autoridad con el poder. 

La característica fundamental del poder es la "fuerza, que 

puede ser aplicada en cualquier situaci6n social'' (4). 

La característica fundamental de la autoridad de una uni--

versidad es la posibilidad de una elaboraci6n razonada objetivamente 

en 1as comunicaciones, con argumentos va1orativos y comprobab1es, 

que justifiquen un raciocini2.i.E,onstituyendo asi, un fuerte motivo p~ 

ra conservar la conformidad en cuestiones de acci6n, ideas y creen--

cias de 1os miembros de la institución de que so trate .. Este es e1 -

aspecto fundamenta1 de la autoridad de una universidad, sin e1 no --

puede funcionar esta, porque cesarla toda iniciativa creadora y toda 

actividad inventiva y operativa. La elaboración razonada con argumen 

tos objetivos es la caracterlstica. Asi , 1a autoridad de una univeE 

sidad se diferencia del poder. Está confinada si~mpre dentro del ra-

zonamiento. En una institución de educación superior no cuenta, me--

jor dicho, no debe incluirse la fuerza flsica, ni la presión mora1,_ 

sino 6nicamente la vitalidad que da el razonamiento elaborado en ba-

( 4) .. Ramlre~rias Galicia .. "El Supervisor", en Arias Galicia et --
al. , op. cit .. , p .. 136 .. 
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ses objetivas. t::n una casa de estudios, no puede haber autoridad ab-

soluta, sacra1izada, tota1 o infalib1e, porque no existe mundan~sti

camente verdad absoluta, ni raz6n total. 

B.- LA AUTORIDAD OBSOLETA EN UNA 

UNIVERSIDAD. 

Se puede afirmar que en una universidad 1as opiniones, los 

valores y las creencias, estAn como en todo el complejo social, en -

constante transformaci6n dialectica: ya sea por simple cambio, refo~ 

ma o revoluci6n que pueden deberse a las alteraciones del medio ----

ambiente, a las innovacin11cn creadores, a la polltica, a la estética, 

a la religión, a las nuevas generaciones, ctcCtera (5). Es muy fre--

cuente, que la autoridad educativa pierda el poder, no porque las --

6rdenes que emita o las opiniones que exprese tengan menos autori--

dad en e1 sentido de que haya que razonarlas objetivamente, sino POE 

que ese razonamiento se relaciona opiniones, creencias, va1ores, 

sucesos e ideologias que quizA yn han perdido su validez por obsole-

tas (6) .. cuando, en estos casos se llegue a decir, por ejemplo, que_ 

un rector o un jefe educativo 11 ha perdido su autoridad'', en realidad 

(5) .. El cambio tiene como caracteristica: que ''produce un crecimien
to por agregaciOn; y no es siempre el resultado de una previ--
sibn de1iberada 11 

.. La reforma es: una transformaciOn que "si re
quiere una previsi6n razonada' 1 

.. La revolucibn es: una transfor
mación "radical, que se diferencia de la reforma en que no es -
permanente''. Alejandro carrillo castro. La Reforma Administrat~ 
va en México, Mbxico, Instituto de Administracibn Pbblica, 1973, 
pp. 57 y 58 .. 

( 6). En efecto, lo obsoleto es: 11 lo anticuado, lo caldo en desuso". 
Garcia-Pelayo y Gross, op. cit., p. 732 .. 
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lo que ha perdido poder, porque quizA est~ desintegrando su auto-

ridad, o mAs bien la autoridad de sus comunicaciones. Es decir: estA 

caduco u obsoleto factor racional esencial. (7). 

C.-dCOMO SE DEBE EMPLEAR LA AUTORIDAD 

EN UNA UNIVERSIDAD? 

cuando la autoridad se emplea en beneficio de l.os miembros 

de un alma mater, cuando se sirve al. "bien comUn" (B) seg6.n l.a expr~ 

si6n ya clásica, la autoridad y la administración de la universidad_ 

aplaudidos por casi todos. Hay que tomar en cuenta que se prese~ 

tan constantemente situaciones nuevas y sin precedentes, que requie-

iniciativa e invención creadora. Es entonces, cuando todas las -

leyes y preceptivas pueden caer por tierra y es cuando la autoridad_ 

universitaria debe ape1ar a1 buen sentido discrecional o sea, e1 

º'buen juicio pil.ra hablar o actuar" (9) .. Es decir, en e1 '"campus'" un,!. 

versitario, se presentan situaciones dramAticas y diflci1es y es eg 

tonces cuando requiere iniciativa creadora, cauta y sensata que -

debe resolver 1a controversia, sabiendo que existe 1a mAs remota_ 

posibilidad de solucionar el caso en virtud de que se tambi~n 

de un precedente similar o de una reg1a "ad hoc"' .. En una universidad 

parece imprudente e injusto conceder autoridad a personas sin --

buen criterio o cordura, es decir, que probab1ementc, vayan obrar_ 

de forma que no pueda ser aceptada por 1a mayorla, o dentro de1 en--

cuadramiento que exigen los reglamentos, eficiente actitud y razona-

mientes. En pocas pa1abras: no puede ser de desear para una univers.!. 
(7) .. Friedricl1 .. ''Autoridad, Raz6n y Libertad de Opcl6n'', en Carl J .. _ 

Friedrich et a1. , op .. cit .. , p .. 58 .. 
(8). El bien comón esth comprendido por: ''todos 1os medios materia--

1es e inmateriales ousccptiblcs de satisfacer necesidades y de 
ser extendido!=> a toda la comunidad" .. Serra Ro:jas .. Op .. cit .. , p .. 357. 

(9) .. Garcla Pc1ayo y Gross. Op .. · cit., 364 .. 
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dad una autoridad irresponsabl.e (10). Recuérdese que "all..i donde se_ 

ejerce una autoridad, nace una responsabil.idad'' (11). 

En general., una universidad exige como autoridad, una per

sona debidamente cal.ificada, que actue responsabl.emente cuando proc~ 

de, conociendo a fondo 1a ciencia, el arte, el oficio, 1os regl.amen

tos o l.eyes respectivas, l.as discipl.inas o 1as actividades propias -

de esa institución. Tal. autoridad requiere la capacidad para obrar 

de tal. manera que sus actividades tengan la posibil.idad de ser just~ 

ficadas ampl.iamente por un razonamiento objetivamente convincente. -

Insisto: sus decisiones, 6rdenes y comunicaciones, deben justificar

se con una e1aboraci6n razonada que se relacione con 1os valores, -

ideo1ogias, hechos comprobab1es y creencias humanistas. Asl debe em-

p1earse la autoridad de una universidad, 

nido utilizando 1.a palabra (12). 

el sentido que he ve----

O. - LA AU'1'0R.I:DJ\D DE UNA UN.lVERSIDAD 

Y LA CIENCIA ADMTNISTRJ\TIVA. 

A fines del siglo pasado, el ingeniero franc6s IJcnri Fayol. 

preguntaba: 11 Jlla dado 1.a Universidad a todos 1.os jbvenes la cul.tura, 

(que es el.) fin para el cual le hablan sido confiados, antes de su -

esoecializaci6n?'' (13). 

La respuesta aflora tajante, sin titubeos. Y es: no. 

(10). Conferet. p. 7 de este ensayo. 

(11) .. Fayol. Op. cit., pp. 157 y siguientes. 

(12). Conferet. pp. 36 y siguientes de esta tesis. 

(13). Fayol. ~i~., p. 250. 
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En este aspecto, que para nuestros tiempos, toda--

v~a es bastante certera y vigente 1a respuesta de1 ingeniero Fayo1._ 

Siguiendo e1 pensamiento de este administrativista meinduce a creer_ 

que, para e1 resultado de las ensefianzas universitarias sea mejor, y 

para que 1a autoridad universitaria cumpla su función, se requiere -

que en la misma, se apliquen reglas administrativas o sea, se debe -

implantar y cumplir la enseñanza y operatividad de la ciencia admi--

nistrativa. Es decir, ha de docentizarse y ser aplicado con coordin~ 

ci6n el ciclo administrativo que consiste en prever, planear, organ~ 

zar, integrar, dirigir y controlar, en este caso, las actividades --

universitarias para llegar al fin propuesto, que es: difundir la cu~ 

tura; lograr el mAximo fruto de la investigaciOn, la ciencia, la te~ 

nica, la erudici6n; y el conferimiento de los tLtulos universitarios 

a los seres humanos acreedores de tales, y ponerlos asL al servicio_ 

de la comunidad en general .. 

E .. - LA AUTORIDAD Y EL ORDEN EN 

UNA UNIVERSIDAD .. 

Es muy importante la rclaciOn de la autoridad con el orden 

en una universidad .. Por lo menos en dos sentidos: orden como mandato 

y orden como organización .. 

Hay distintos tipos o grados de orden y los métodos para -

mantenerlo difieren también .. 

El orden es un hecho y un_ valor, "nunca suficientemente lg 

grado en la sociedad humana, porque bordea las fronteras de la armo-

n~a ideal~(14) .. Gustavo Adolfo Radbruch opina que "la existencia -

(14) .. Hall .. "La Autoridad .Y la Ley'', en carl J .. FrLedrich et al-, -
op .. cit .. , p .. 82 .. 



48 

de un orden 1ega1 es mAs importante que su justicia y su convenien--

cia'' (15) y menciona en apoyo de aseveración a Goethe. Podemos_ 

no estar de acuerdo con e11a, pero 1a 1ibertady1a justicia dependen 

de1 orden y este implica autoridad. En una universidad, es el orden_ 

una de las metas de la autoridad. La autoridad entre otras cosas, es 

ahl, necesaria para que establezca la coordinaci6n, la armenia. El -

orden es inconcebible sin la autoridad (16). 

F.- REQUISITOS DE LA AUTORIDAD 

DE UNA UNIVERSIDAD. 

La autoridad de una universidad demanda ciertos rcquisi---

tos: 

En primer lugar, los condiciones,atributos y sancionamien-

to jurldico s61o se encuentran las leyes y estatutos oíiciales. -

Asl, l.as autoridades competentes, designadas segó.n ciertos proc~ 

dimientos legales, como el voto o el nombramiento. Las leyes y ''de-

más ordenamientos son slntesis de principios fundamentales, constit~ 

yen un instrumento que establece las reglas del juego" (17). 

En segundo 1ugar, requiere de reconocimiento, bien sea por 

méritos académicos, por representaciones y poderes legales, por aceE 

taci6n de una obligación moral o por la aceptación de la legalidad -

de una orden. 

En tercer 1ugar, necesita externarse en voliciones, inten-

(15). Gustavo Adolfo Radbruch. Citado por Hall, ''La Autoridad y la -
Ley", ibid. 

(16). Serra Rojas. Op. cit., p. 287. 

(17). Garcla Cárdenas. ''Regimenes Politices y Administración Pó.bli-
ca'', en Tjerk Franken et al. , op. cit., p. 49. 
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ciones, decisiones, juicios y órdenes. Pero más que simp1es determi

naciones de voluntad, han de ser razonadas y razonab1es en bases ob-

jetivas .. 

En cuarto 1ugar, requiere poner en juego la "ratio" (ra--

z6n), 1a ciencia y la investigación en el mAs a1to grado posible pa

ra resolver los problemas que se presenten. El ''fiat'' y las volicio

nes de la autoridad de una universidad no deben ser a manera de de-

cretos capri<...~hosos fJlle nl siquiera "se toman la 1110.Lcst.iCI" ele invr:?st!_ 

qar los hechos . 

La autoridad est6 constituida por una combinac16n de cual~ 

dades y requerimientos .. Pueden ser los siguicr1tes: 

1) coraje. 5) honestidad 9) consideración .. 

2) dignidad .. 6) justicia .. 1 o) nobleza. 

3) ecuanimidad .. 7) amabilidad. 11) mente abierta. 

4) amistad. 8) lealtad. 12) sinceridad. 

Como fáciJ.emente ve, son muchas y muy variadas las exi-

gencias de una autoridad; el.aro está que quien las posea todas. sur

ge como una autoridad impecabler pero esto no deja de ser dificil. -

Hitler con su estado paranoico, Ford y Hearst su neurosis obse--

sional, tienen fama y culmen, porque precisamente con sus defectos_-

a cuestas son los caudillos lideres que se necesitan de algón modo 

en el tiempo en que viven. 

Un grupo enfermo invariablemente selecciona una autoridad_ 

enferma. un ejemplo clásico es el de la Alemania derrotada posterior 

a la primera guerra mundial, en el que tanto la clase media rencoro

sa como los industriales agresivosr eligen a Hitler ~or considerar -

que es, segón ellos, la soluci6n para 

Parece i11tcrcsantc delinear 

graves problemas. 

cJasificaci6n de cómo son_ 
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1os seres humanos que tienen autoridad (18): 

1 .. - AutocrAticos. 

a) Estrictos .. Nadie mAs que e11os, siempre correctos en sus apr~ 

ciaciones .. 

b) Benevo1entes .. Quieren a 1os demAs, si cada uno conoce su pue~ 

to y se desenvue1ve en sus 1imites. 

e) Incompetentes. Sin escr6pu1os, arrebatan y no respetan nada. 

2.- Democráticos .. 

a) Genuinos .. Dejan participar en sus decisiones y toman parece--

res. 

b) seudodemocráticos. Se sacuden la responsabilidad. 

3.- AnArquicos. 

Cada quien hace 1o que quiere, no hay direcci6n, ni control, ni_ 

participación. 

Con relación a los del primer grupo, la reacción puede ser 

agresiva o bien apática, ambas perjudiciales y nocivas. 

Por lo que en realidad, los 6nicos que tienen categor~a de 

autoridades, son los agrupados en la clasificaci6n 2, inciso a). 

La razonabilidad y la investigaci6n, es el ambiente donde_ 

debe funcionar la autoridad de una universidad. Ya Plat6n (19) asev~ 

ra en su obra ''El Pol~tico'', que la raz6n puede descubrir la solu---

ci6n a los problemas. Y esto, al menos en el terreno de la teoria, -

(18). FernAndez Arena. Op. cit., pp. 190-191. 

(19). Plat6n. Citado por Hall, ''La Autoridad y la Ley 11
, en Carl J. -

Friedrich et al. , op. cit., p. 89. 
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evidente. Sin embargo, el tratadista Hal1 recomienda que cuando -

se agoten 1as investigaciones y 1a raz6n objetiva, 1a autoridad debe 

so1ucionar un problema prActico y tangib1e, en base a otras a1terna

tivas o medios. Asi, 1a autoridad cubre 1a 1aguna que se requiera -

co1mar o subsanar. E1 mismo Ha11 añade que ~sto no constituye un 

"fiat .. caprichoso como el de un funcionario arbitrario, sino que es_ 

un ''fíat'' en base a 1as contingencias y a 1a praxis. En esta cue.2 

ti6n, me permito diferir de Hall. Creo que la autoridad de una uni-

versidad, jamAs debe rebasar los limites de la ra7.onabilidad objeti-

va. 

Tambi~n, es menester no dejar de mencionar, que siempre -

puede ''llevarse la contraria'' a la autoridad, por motivo de conve--

niencia subjetiva, o inc1uso por motivos racionales-emplricos, en -

cual.quier campo concreto o asunto. 

En una universidad debe prevalecer al. menos en nuestro 

tiempo , el. punto de vista democrAtico. o sea: l.as cuestiones rel.at~ 

vas a 1a autoridad que es el. meol.l.o que me interesa, deben formul.aE 

se y tratarse con miras a resol.ver l.os probl.emas por medio de l.a di~ 

cusi6n o del. diAl.ogo, asi como tambl0n teniendo en cuenta l.os val.o-

res que impliquen l.as iniciativas formul.adas. Es que en el. terreno_ 

de l.os estudios superiores, un objeto primordial. dar l.a mayor i!!! 

portancia posible a los procesos objetivamente racional.es; y restrin 

gir el. gol.pismo, l.a presi6n de l.a fuerza f isica o moral. y el. egocen

trismo hacia intereses particul.ares. 
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En este aspecto, al.gunas personas (20) afirman que l.a autQ. 

ridad ha desaparecido en 1as universidades y en l.os institutos de -

educaci6n superior del. mundo actual.. Pero ''1as circunstancias presen 

tes no deben sorprendernos", 1.o que pasa es otra cuestiOn: "el. inte-

rbs do 1os estudiantes es nhora m6s profundo y permanente en el pais 

como conjunto y en 1.os diversos predios universitarios~ (21). Ademas 

esta presente y act~a ya l.a universidad de masas. La que es un veraª 

dero reto todos l.os Angul.os y en todos l.os momentos. 

se pueden detectar innOmeros enemigos de l.a autoridad. De_ 

ésto, a que 1.a autoridad haya desaparecido, dista para nosotros toda-

vla un trecho bastante 1argo. Por ejcmp1o, 1a tratadista norteameri

cana HLlnnah l\rendt, es una de 1as personas que tienen mente apocallE. 

tica respecto a1 tema de 1a autoridad. 

Los tratadistas que niegan que 1a autoridad exista, 1a ni~ 

gan en bastantes Ambitos y terrenos, pero no en e1 Ambito esco1ar y_ 

fami1iar. Mencionando de a 1a doctora Arendt (22), 11ega a ---

constituirse como un furibundo ariete contra 1a autoridad e incluso_ 

(20). Vid. l\rendt, op. cit., p. 107. 

(21). Ear1 J. McGrath. doeben 1os Estudiantes Compartir e1 Poder?, -
M&xico, Editorial Extempor6neos, 1972, pp. 13-14. 

(22). Arendt. ••¿ou~ fue 1a Autoridad?, en Car1 J. Friedrich et a1. 
op.. e i t .. , p. 1 O 7 .. 
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se atreve afirmar que 11 1.a autoridad ha desaparecido del. mundo 

derno''. E11o no obstante, acota que l.a autoridad todavia existe en -

el. terreno de l.a famil.ia y de la .;!scuel.a "en que son creados y educ!!. 

dos'' l.os hijos. Es mAs, llega a aseverar que l.a autoridad en l.o do--

mestice y en l.a instrucci6n es una "necesidad natural. entre padres e 

hijos, maestros y discipul.os''. Y Pierre Weil. asevera que ''el ser hu-

mano estA habituado desde su nacimiento a obedecer a padres y, -

hasta final.izar sus estudios, a sus profesores, operando luego en si 

mismo una transferencia de la autoridad pedagógica, a l.a autoridad -

en el campo de trabajo'' (23). 

La autoridad siempre ha existido respecto de l.a ensefianza. 

Ya el. clAsico Arist6te1es opinaba que por naturaleza los jóvenes es

tán destinados a ser gobernados y que los viejos están destinados a_ 

gobernar. Esta aseveraci6n del estagirita (24) no debe tomarse con -

simpleza, para no caer en error. Tratando 1a idea del eximio fi16so-

fo y tras1adándola a 1a realidad de nuestros tiempos, ta1 proposi---

ci6n es de admitirse solamente respecto a1 campo escueto de la educ~ 

ci6n, ya que es ahi donde realmente existe el adiestramiento de los_ 

fut~rosprofesionistas por los actuales. Asi se puede captar que des

de los tiempos de los clásicos griegos y latinos y muy probablemente 

desde antes, la autoridad brega en el campo educativo. Máxime, si se 

acepta la idea romana (25) de que las personas que están previamente 

preparadas y educadas constituyen ejemplo o al menos una guia pa-

ra la generaci6n siguiente. Respecto a la edad media, en Italia, en_ 

(23). Weil. op. cit., p. 51. 

( 24). Arendt. 11 c!Qué fue ln /\ut:oridad?", en Carl J. Friedrich et al• , 
~it., p. 122. 

(25). IbJ.d • p. 125. 
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el. 6.l.timo cuarto del.siglo XII, "l.a universitas a través de l.a autor.!. 

dad ejecutiva, el. rector, imponia control.es rigidos a l.a actividad -

profesional.'' (26). 

El. tratadista Norman Jacobson (27) opina que toda autori--

dad emana de una competencia. Por tanto 1.a autoridad de una institu

cibn de educaci6n superior, segOn tal. aseveraci6n, también emana de_ 

una competencia. dPero de qu~ competencia podrla tratarse? Es de 

creer que se trata de una competencia especial., o sea aque11a que 

basa en el. tal.ente el. saber. En otras pal.abras: mejores aptitudes_ 

y conocimientos. Por ejemplo, dqui6n pone en tela de juicio l.a cate

gorla do 1.a autoridad magisterial para discutir y supervisar el. sis-

tema educativo de su especialidad? En este tenor la genuina autori-

dad, presupone saber y destreza: sabe qué, sabe cbmo y sabe cuAndo,_ 

etcétera. ''Tiene ciencia y pericia, saber teórico y capacidad para -

ap1icarlo en la práctica'' (28), o sea, hay un saber y una destreza -

especial. A este tipo de autoridad la denomina Fernando Arias Gali--

cia, "autoridad profesional" o sea la que tiene el docente base a 

''conocimientos, experiencias, habilLdadcs, etcétera'' (29). 

El discutido pensador Proudhon (30} opina que ''1o autor~-

dad del. hombre sobre el hombre varia en raz6n inversa al desarrol.1o_ 

(26). McGrath. Op.cit., p. 31. 

( 27). Norman Jacobson. 11 Saber, Tradición y Autoridad: Comentario so
bre 1a experiencia Norteamericana'', en Carl J. Friedrich et -
al. , op. cit., p. 143. 

(28). Ibid., p. 147. 

(29). Ramlrez y Arias Galicia. ''El Supervisor'', en Arias Galicia et_ 
al-, op. cit., p. 13fl. 

(30). Proudhon. Citado por Gordon Catlin, ''La Autoridad y sus Cr~ti
cos", en Carl. J. Friedrich et al•, op. cit., p. 157. 
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110 inte1ectua1 de 1a sociedad ''. Esto 1o interpreto en e1 sentido 

de que si 1os hombres fueran perfectamente inteligentes, 1a autori_ 

dad no serla necesaria. Y efectivamente, con humildad estoy de --

acuerdo con e1 brillante "utópico", ya que no tendrla caso 1a auto-

ridad, por ejemplo, en una carrera universitaria si e1 elemento es-

tudianti1 fuese aprioristicamente perfectamente inteligente. O sea, 

que precisamente por no serlo y que por esta limitación muy humana, 

existen autoridades en una carrera, escuela, en una facultad 

y en equis universidad, para que sirvan de guias, de coordinndores, 

de docentes, etcétera. ''Administrar es dirigir. Sin la dirección la 

administración no se realiza, no existe'' (31). 

Desde el punto de vista sicológico, el fundamento de la 

autoridad es el deseo (32) de lograr algo ''y de paso, salirse con -

la suya" (33). Pougo el ejemplo siguiente: en una 1111iversidad, la 

autoridad con los objetivos de cultivo, de profesionalizaci6n, de -

investigaci6n y otras ventajas que ofrece,garantiza.11do la realiz..2. 

ci6n de esos deseos, es ahi, cuando la autoridad queda, desde este 

punto de vista, fincada. Desde luego, que la autoridad es eficaz, -

cuando consigue armonizar los derechos y la autodeterminaci6n ''de -

la persona humana con las exigencias del bien c~món'' (34). 

La autoridad, desde el punto de vista sicol6gico ha sido 

(31). Isaac GuzmAn Valdivia. La Ciencia de la Administración, Méx~ 
co, Editorial. Limusa Wiley, S.A., 1967, p. 213. 

( 32). Gordon Catlin. "La Autoridad y sus Criticos",en carl J. 
Fricdrich et al., op. cit., p. 161. -

( 33). Ibid. 

(34). GuzmAn Valdivia. Op. cit. p. 220. 
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estudiada (35) por Freud, Ad1er, K. Young, Sprott, Erich Fromm y 

otros. 

Una pregunta Jporqu~ 1a autoridad de un a1ma mater estA 

en ia c6spide de 1a jerarqula académica y administrativa de 1a mis

ma? contestando, creo que, en genera1 toda autoridad está en 1a a~ 

tura, en 1a elevaci6n, en e1 capitel del Ambito al que pertenece. -

La causa de esto obedece en el caso particular a que aludimos,a que 

tal autoridad debe ser la conductora, la que señale el rumbo, la --

que encauce y oriente, la que indique, coordine y vigile los fines 

y los medios en base a la raz6n objetiva, la ciencia, la verdad y -

la humanistica; la que fomente los medios de educación para la in-

formaci6n, la salud,la riqueza, la técnica, ctc6tcra. Las autorída-

des estAn y actuan en 1a cóspide académica y administrativa porque_ 

son .las que en base il !3U~ conc>1..:i111Jc~11lon, capuc.:idad y cxper.icueiil -

''deben desempefiar un papel principal en el mejoramiento de la empr~ 

sa humana, deben contribuir actual y potencialmente en las institu-

cienes de enseñanza superior, a su bienestar y el de la sociedad. -

Deben llevar la cnsc~a11za superior a una rcalizaci6r1 mAs eCicaz con 

la vida de su tiempo" (36). 

(35). Sigmund Freud: Austriaco (1856-1939). Fundador del psicoanáli 
sis. Durante 1argos años profesor en Viena. A1gunas de sus -= 
obras: ''Totem y Tab6"', ''Estudios Eobre 1a H~steria'', ''Psico1o 
gla de las Musas y Análisis del Yo", "Moisés y el MonotelsmoTT, 
etc. 
Alfredo Ad1ec: Austriaco (1870-1937). Psicólogo y psiquiatra, 
uno de los tres grandes maestros del psicoanAlisis. Entre sus 
obras se pueden citar: "El. C.d.ráicter Neurótico", "Homosexua1i
dad", "Conocimiento del Hombre", etc .. 
K. Young: Sobre el tema véase su ''Psicologla Social''. 
w. J. H. Sprott: .Abunda sobre el asunto en su "Introducción a 
la Psicologla Social''. 
Ericl1 Fromm: El lector interesado puede consultar su obra fun 
damental ''El M1cdo a 1a Libertad''. 

(36). McGrath. Op.cit .. pp.15-17. 
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Condorcet (37) respecto a 1a autoridad educativa, seña-

1a que esta debe impartir e1 conocimiento l.iberado, que debe 

tituirse "en e1 principio fundamenta1 estimul.ante" de virtud, que -

debe poner l.os cimientos de un áureo porvenir "con o sin l.a aproba

ci6n del. poder p~b1ico". Se~ala que el. saber progresivo es incompa

tibl.e con 1a sumisi6n y la conformidad. Rel.acionando esto con l.o -

que sucede hoy dla en 1as instituciones de educacibn superior del. -

mundo, "muchos estudiantes sienten actual.mente una gran brecha en-

tre l.as contribuciones,actual.es y potenciales de l.as instituciones 

de enseñanza superior, a su bienestar y el. de l.a sociedad. Por con-

siguiente, muchos estudiantes creen que si ha de real.izarse reforma 

significativa al.guna de 1os objetivos y procedimientos educativos,_ 

el. gobierno de l.as instituciones ha de modificarse de modo que se -

confier~ 1os estudiantes un papel inf1uyentc en la Lormulaci6n de 

1as decisiones en 1as instituciones educativas ••• Es improbable 

que la participación de los estudiantes en e1 gobierno acildCmico -

rcsu1te una moda pasajera" (38). Un caso pragmatico:en la Universi

dad Autónoma de Tamau1ipas, ya 1os estudiantes participan en todos 

los niveles en el gohicr110 de la mls111u: sea eligiendo al rocLor, --

sea teniendo paridad en 1os órganos decisorios, sea el.igiendo a los 

directores las fücu1tades. Asl ocurre desde hace 26 años, siendo --

hoy 1996. 

Vol.viendo a Condorcet, al cual arriba menciono, 61 nos 

admoniza asl en c1 sig1o XVIII acerca de 1a autoridad educativa,con 

un tono de rcbcldla, porqu~ cuando ente trat~ son dlas en Francia -

( 37). Condorcet. Citado por Kraus, "Autoridad, Progreso y Colonia--
1ismo", en c::1c1 ~J. Fricdrich et a1., op. cit., p. 186. 

(38). McGrath. Op. cit., pp. 15-17. 
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de revo1uci6n Y de coraje bajo 1a sombra de1 terror revo1ucionario, 

e1 cua1 1o u1tima de consunción en su ce1da en 1794. Condorcet, en_ 

e1 punto que venimos comentando, cu1mina exigiendo 1a igua1dad de -

instrucci6n y difusi6n de1 saber para toda 1a masa de un pueb1o. 

Respecto a esto, podemos recordar que M~xico nuestra Carta Magna 

sefia1a lo siguiente: '' ••• El criterio que orientarA a la educación ••• 

serA democrAtico, considerando a la democracia •.• como un sistema de 

vida fundado en el constante mejoramiento econ6mico, social y cultu-

ral del pueblo ••• '' (39). Y tambi~n indica que: '' •.• Las universidades 

y las demAs instituciones de educaci6nsuperior a los que la ley oto~ 

gue autonom~a,tendrán la facultad y 1a responsabilidad de gobernarse 

a si mismas ••• " ( 40). iParad6gico, Condorcet precursor ideológico -

de 1a autonomia educativa! 

11.- CAMBIOS NUMERICOS EN LAS FRACCIONES 

DEL ARTICULO 3° DE LA CONSTITUCION 

MEXICANA. JNUESTRA FRACCION ES LA -

NO. VIII O LA NO. VII? 

Ya que acabo de mencionar el articulo 3° constitucional -

es menester aclarar e1 cambio numérico en 1as fracciones de1 mismo,-

porque 1a que me importa, antes era nómero VIII y ahora en e1 61timo 

trimestre de 1996 es VII, desde e1 6 de marzo de 1993. 

(39). Consti.tuci6nPolitica de 1os Estados Unidos Mexicanos. Articulo 
tercero, fracci6n II, inciso "a". 

(40). Ibid. Fracción VII , primer aspecto. 
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Con toda proporción guardada, en mi concepto, 1a "ratio -

1egis" de 1a reforma de 1993, que hace ob1igatoria 1a educación 

preescolar, 1a primaria y 1a secundaria es 1a siguiente: México estA 

urgido, imperiosamente por elevadas razones de todo tipo, a optar que_ 

aunque1 a1 fina1 del milenio, nuestra nacibn sea pueblo si no cu1-

to, al menos educado o, digamos, no bArbaro. En 1996 el 75% de nues

tra pob1aci6n tiene apenas la educaci6n secundaria, que tard~amente_ 

en el umbral del tercer milenio, junto con la preescolar y la prime 

ria, es implantada como obligatoria para el Estado. 

dPor qu~? Porque sencillamente no se puede racionalmente_ 

ni siquiera desear el crecimiento y el. desarrol.l.o, si tecnol.Ogica--

mente no tenemos fundamentos de enseñanza - aprendizaje. Estas bases 

incipientes, mlnill\as, obligatorias, las proporciona l.a educación --

preescolar, primaria y secundaria. Hasta ahl l.a "ratio le9is 11
, por -

mi parte. 

Ahora que cheque usted 1a opiniOn del l.egislador, en el. -

Diario Oficia1 del. martes 19 de mayo de 1992, p.3, en 1os consideran 

dos del. "Decreto para l.a Celebraci6n de Convenios en el. Marco del -

Acuerdo Nacional. para la Modernizaci6n de la Educación BAsica 11
, ---

asienta: que l.a educación es Ambito decisivo para el. futuro de nues

tro pals "por 1o que se debe elevar su calidad ••• en el. progreso -

cicntlfico, en términos del. articul.o 3ª de l.a Constitución". Y en el. 

Diario Oficial. de l.a Federación del. viernes 22 de mayo de 1992, 1a._ 

sección, pp. 23 y 24, la cl.Ausula 2a., del. Acuerdo con Tamaul.ipas 

para l.a ModernizaciOn de la EducaciOn BAsica: "el Ejecutivo Federal._ 

vigil.arA el cumpl.imiento del. articul.o 3° ••• y el. Gobierno Estatal_ 
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se compromete a mejorar l.a ca1idad ..... de l.os servicios educativos" 

y fortal.ecer l.a educaci6n .. Y en el. IV Informe de Gobierno de carl.os_ 

Sal.inas de Gortari el. 1 de noviembre de 1992, publ.icado en el. D .. O.F. 

p. 39, del. l.unes 2 de noviembre, el. Presidente comunica: que " ..... 

fa1ta por recorrer.. .. " pero "dimos el. gran paso para l.ograr una -

educaci6n de cal.idad en el. pa1.s" .. 

Tan es asi que el. Estado dir1.a yo, sumamente preocupado -

por el. probl.ema, se arroga(se apropia) como de su obl.igaci6n toda l.a 

edueaci6n, incl.uyendo l.a de nivel. superior, l.a investigaci6n cienti

fica y tecnol.6gica y l.a difusión de la cul.tura (vea el. art. 3° cons

titucional.). Su lucha por tal. meta instruccional. es tan desgarradora 

y desesperada que destina el 25% de su presupuesto total a la educa

ci6n, por lo cua1 la Secretarla de Educaci6n Póblica (SEP) 

macrosecrctarla con c.l sindicato (SN'l'E) m6s numCrico de 1a /\m6rica -

Latina y 650 mil afiliados aproximadamente. Pero buscando nuevas foE 

mas de 1ucha, ha cambiado de táctica. Ya no sólo con una óptica y PQ 

lltica centralista inveterada, sino descentra1izada y participativa, 

como forma de división de1 trabajo y distribución de funciones, cuyo 

~xito no estA asegurado porque puede haber errores humanos, como sie~ 

pre. Pero con esto se quiere considerar 1a opinión de los gobiernos_ 

de 1os Estados, de los Municipios y de los involucrados. Ojalá e11o_ 

sea "facta, verba", hechos y palabras, en contra de los ca ci

cazgos y el ladinismo y no sobre el pueblo y las personas. Sólo rem~ 

moremos a Chiapas. 

Tan es fronta1 e inmediata la ruta a seguir que el Ejecu

tivo Federal, Ernesto Zedi11o Ponce de Le6n, ante el congreso 

pliendo e1 art. 69 constitucional, en su primer informe sobre la --

'dministraci6n póblica federal, el viernes 1 de septiembre de 1995 -

(hasta ahora el m6s corto en la tribuna: una hora; y e1 menos cscu--
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chado: 75% de 1os mexicanos no 1ogyeron pues no pudieron o no qui--

sieron), anuncia que va a proceder a 1a descentra1izaci6n de 1a edu

caci6n media superior, super~or y 1a construcci6n de escue1as (entre 

otros objetivos que se propone 11evar a cabo como son "1a auditor!.a_ 

superior de 1a federaci6n", "un nuevo sistema de coordinaci6n hacen

daría" para beneficiar a Estados y Municipios con 1as dos terceras -

partes del. ramo 26 de SEDESOL; descentra1izaci6n de 1os servicios de 

salud; de 1a secretarla de Agricu1tura, Ganaderla y Desarro11o Rural.; 

de l.a po1ltica ambiental.; y de1 manejo del. agua. Peri6dico "El. Diario 

de Ciudad Victoria'', Tam., M~x., sAbado 2 de septiembre de 1995, p._ 

2-A). Personal.mente no confio ya, como muchos millones de mexicanos, 

en el ~xito de tales opciones. Es que los recursos, v~a impuestos, -

cuyo dueño no es el gobierno sino el pueblo soberano (art~culo 39 -

constitucional), peligran en manos Avidas de peculado: y las finan-

zas p6blicas ya no están para insondables debacles y crisis como 1a_ 

de 1994-1995. Vea mAs al respecto en 1a p. 183. 

2.- NUMERACION DE LAS 

FRACCIONES. 

El 9 de junio de 1980, en el sexenio 10pezportillista, -

se afiade lo que interesa a este tema de tesis: se agrega la fracci6n 

VIII, que hoy en octubre de 1996 queda como VII (sobre el asunto del_ 

primer aspecto de ~sta, vea el capitulo IV, pp. 66-167 del presente_ 

ensayo) y cuyo contenido , 6nicamente restringi~ndome a lo que me in 
teresa metodo16gicamentc, es: que eleva a rango constitucional la 

autonomia de las universidades estatales, el gobierno (y por ende 

la autoridad) de si mismas: la tríada universitaria (educar, invest~ 

gar y difundir cultura): el respeto a la libertad de cátedra, inves-
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tigaci6n y discusi6n de 1as ideas; p1anes y programas; y administra

ci6n del patrimonio. • • Por otra parte 1a hasta entonces fracciOn -

VIII pasa IX. 

E1 28 de enero de 1992, durante e1 sexenio sa1inista, es -

derogada 1a fracci6n IV. La fracci6n I se reforma para pasar a ser -

I y II. Y se recorren 1as fracciones II y III para pasar a ser III y 

IV, reformAndose esta Ultima. El contenido de tal reforma es que ---

amplia para todos los particulares la oportunidad de impartir educa

ci6n en todos sus tipos y modalidades. 

El viernes 5 de marzo de 1993, el r~gimen salinista, --

el pArrafo primero, del articulo 3° pasa a ser segundo. Se agrega -

un primer pArrafo. Y se reforman las fracciones III a VII. Las frac-

cienes VIII y IX pasan a ser VII y VIII. Nótese que respecto a 

tra fracci6n, esta queda ya no como nOmero VIII, sino VII. Y de e11a 

s61o cambia su numeración, mas no su contenido que queda inc61.umc o_ 

intocado. Respecto a este, lo acabo de comunicar aqui. 

Del articulo 3° constitucional esta es la quinta reforma -

(art. 135 const.) desde que es creado, en lo que va del siglo XX. -

En la misma fecha es reformado el articulo 31, fracci6n I: para que_ 

quede como una de las obligaciones constitucionales de los mexicanos, 

la educaci6n primaria y secundaria (41 ). 

(41 ). Permitaseme consignar aqui que estos datos los obtengo el -
lunes 18 de septiembre de 1995 en investigaci6n de campo y -
documental en la Cd. de México, a donde me translado de ca._ 
Victoria, Tamaulipas, para ocurrir a la ex Candelaria de los 
Patos, en el flamante palacio legislativo del Congreso de la 
Uni6n (edificado en el re9imen 16pezportillista), a cuyo in
terior el ingreso cstA policiacamente vigilado y restringi-
do (como debe ser) pero por la bonhomia y caballerosa genti
leza del señor doctor en Derecho, Francisco venegas Treja, -
me es factible el acceso para realizar tal prActica de campo 
y de investigaci6n de primera mano requerida. Por cierto e1_ 
Congreso de la Uni6n es, digo yo, un muy descornuna1 conjunto 
de edificios s61o comparable en dimensi6n y tono regio a1 --
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pa1acio naciona1 , que va de acuerdo con 1a enjaquecante 
macrocefalia urbana de nuestra capital de 1a.Rep6b1ica, 1a ci~ 
dad mAs poblada de1 orbe. Se infiere ahi, se capta, que 1os --
628 congresistas, estAn rodeados de cientos de funcionarios y_ 
empleados con u1trafunciona1es y sofisticados servicios. En -
octubre de 1995 un diputado federal o un representante asam--
bleista (art. 122, fracci6n III Const.) de1 Distrito Federal -
devenga 24 mil nuevos pesos por mes; un senador, 25 mil (hay -
quienes les achacan, 31 mil). MAs compensaciones, que van des
de mil a 20 mil pesos por mes. AdemAs de 2 a 4 boletos de ---
avi6n, por mes. Respecto a las inasistencias, si algOn congre 
sista propietario falta 10 veces injustificadamente, aparte d0 
no pagar1e su ''dieta'' (honorarios, art. 64 const.), entonces -
se convoca a1 sup1ente. En este tenor ihay graves irregu1arida 
des de tipo socio16gico! Jcómo es posib1e que 1a mayoria de -~ 
1os trabajadores mexicanos ganen en promedio un sa1ario mlnimo 
de subsistencia de 600 pesos a1 mes , mientras que 1os congre 
sistas ganan 24 mi1? Es mAs, ese dinero 1o aporta el contribu~ 
yente via impuestos. Y, ya seña1a don Ernesto Flores Zavala en 
su obra ''Finanzas Póblicas Mexicanas'', que no hay ninguna ga-
rantia objetiva, cierta, de que al contribuyente se le compen
se o se 1e regrese en obras pOblicas. 

¿como, que mientras 1a UNAM languidece de consunción por_ 
falta de recursos, un congresista sea munificado tan espléndi
damente? Me explico: el martes 26 de septie1nbre de 1995, la -
torre de rectoria y el edificio de servicios esco1ares de la -
Universidad llevan 49 dlas de problem6tica desde el mi6rcoles 
9 de agosto, por un grupo organizado de rechamdos en el prime~ 
ingreso, apoyados por el CEU (Consejo de Estudiantes Universi
tarios), la Asamblea de Barrios y Cuauhtémoc C6rdenas Solórza
no y ad1Ateres. De 72, 500 aspirantes a las facultades, sólo -
32 mi1 son aceptados en las licenciaturas en agosto de 1995. -
Los de la toma, visibles son menos de cincuenta (allugar de -
los hechos acudo dos veces, el 19 y el 20 de septiembre), pero 
creen representar a 110 mi1 rechazados de bachil1erato y 50 -
mil de licenciaturas. Una toma como esta, tan pro1ongada, no -
ocurre desde e1 rectorado de1 doctor Pab1o GonzA1ez Casanova -
en 1971, cuando el aventurero Mario Fa1cón la realiza durante 
varios meses. E1 mismo martes 26, en documento, mAs de 26 mil
universitarios (funcionarios, catedráticos y alumnos) exigen~ 
la entrega inmediata de los inmuebles. Y dentro de 1a ciudad -
universitaria rea1izan pacificamente, en silencio, ''la marcha_ 
contra la impunidad" cuya exigencia es el "no a la violencia", 
"no a la agresión". En esa fecha los congresistas Gustavo Car
vaja1 Moreno (PRI), Heberto Castillo (PRO, ex catedrático de -
Ingenierla de la Universidad) y Francisco Salazar, cada cua1 -
por separado dan su remedio: e1 diálogo. 

En tal fecha el rector doctor Jos~ Sarukhñn Kermes comuni 
ca por televisión que 1a institución tiene 267, 500 a1umnos = 
(escritores hay que le atribuyen m~s de 300 mil): 110 mil de -
preparatoria y 135 mil de licenciatura; y que tan sólo del Di~ 
trito Federa1, 152 mil solicitan ingreso. En esa misma efemer~ 
de el comentarista Sergio Sarmiento, de XllDP, canal 13 de Tel.!! 
visi6n Azteca, a las 21:45 horas, avisa que de los 160 mil re
chazados, 12 hacen huelga de hambre (de las 2 veces que yo --
ocurro al lugar de los hechos veo guardias y barricadas, pero_ 
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ning~n individuo visib1e en hue1ga de hambre) y 250 toman rec
tor~a; y que en estos tiempos ''se necesitan técnicos medios y 
no abogados, ni arquitectos". E1 rector (examinese 1a p. 45) ~ 
SarukhAn resume y ac1ara: que todo es prob1ema de presupuesto_ 
(sobre ta1 consu1te aqui de 1as pp. 180 a 1a 183), que no 
hay recursos suficientes; y que 1os medios de comunicaci6n ana 
1icen y decidan. Como so1uci6n inmediata ofrece: medias becas
y becas enteras a los aspirantes de exce1ente y sostenido pro~ 
medio; y que la SEP (Secretarla de Educacibn P6b1ica) le ha -
asegurado que se compromete a recibir a los rechazados en el -
Colegio de Bachilleres y en la Preparatoria Abierta. Te1evi--
si6n Azteca, Noticiero ''A Primera Hora'', Conductora: Rosa MarLa 
de castro~en entrevista con e1 rector Jos~ sarukhbn Kermes~de_ 
6:30 a 9:00 horas, Mexico, D.F., martes 26 de septiembre de --
1995, 8:20 a .. m. 

iNote usted: 1a Universidad con 450 años de extrema tiran 
tez econ6mica, con sue1dos heroicos, irrisorios, riguroslsimoS 
de antol.ogLa para 1os catedrAticos ( y asi en todo e1 pais), -
mientras que l.os congresistas viven un o1impo remuneratorio, -
cuando l.a enorme mayorLa de mexicanos penamos con "sangre, --
sudor y l.Agrimas" por l.a crisis peor del. sigl.o ! iNo cabe duda, 
Mexico es surreal.ista! Stldicamente surreal.ista. 

El. miércol.es 27, el. titul.ar del. Poder Ejecutivo Federal,
Ernesto Zedil.l.o, en 1a residencia oficial de Los Pinos, al --
inaugurar l.os cursos 1995-1996 del Pol.itécnico (datos de este_ 
en la p. 182), le aumenta en 1995 el subsidio con 46 mi1 loncs_ 
de nuevos pesos, precisamente para una nueva unidad del IPN -
que capte 1 500 estudiantes mAs para carreras tecnol.ógicas; d~
cl.ara que va a mejorar el. subsidio de l.os tecnol.ógicos depen-
dientes de l.a SEP; y en general. de 1a educación superior; asi_ 
como el. aseguramiento de 1a l.ibertad de catedra e invcstiga--
ción (vea l.as pp.96, 157 y siguientes). En tal. ceremonia, --
el. director del. Pol.itócnico ingeniero Dibdoro Guerra declara: 
1os pol.lticos en el. IPN no 1netan los manos (da e1,te1,dcr ''latu: 
sensu'' que l.os prob1emas de l.a Universidad a eso se deben casi 
siempre; consul.te l.a p. 1 30 y siguientes). Ibidem. Jueves 28 -
de septiembre de 1995, de B a 9 horas n.m. 

Ocurre que, aparcntcmenl:c, cuanc:lo l.a UN/\M t icnc i ngcnt:en_ 
apuros, el. IPN sale ganando; pues el. gobierno federal l.o tavo
rece, como si dijera: a ver si l.os universitarios aprenden. -
Esto que escribo es presuncional, pero lógico e histbrico (ch~ 
que usted l.a p. 1 31). Como quiera que sea, es un gravlsimo --
desentendimiento, irresponsabil.idad y desden abandonar l.a Uni
versidad con un proverbial y raqultico presupuesto (consulte -
l.a p. 127). Tan repercute esto, que entre otros motivos, l.a t2 
ma de rectoria influye en tal. fecha, para las bajas cotizacio
nes en el mercado de l.a bol.sa de val.ores de l.a ca. de Mexico. 

Como quiera que sea, no se infiera que el. IPN y sus~hijoS; 
l.os 86 tecnológicos, estAn en Jauja. El. gobierno federal, a -
través de l.a Subsecretaria de Educacibn e Investigación Tecno
lógicas (cuyo titul.ar es el. c.p. Osear Jofre VelAzquez, ex di
rector del. IPN), en el segundo semestre de 1995, somete al. sub
sistema de tecnológicos a una draconiana austeridad que reper
cute directamente en todos sus trabajadores acad6micos y admi
nistrativos; y para muestra basta un botón: 1.- Baja de pcrso-
nal. de plazas de confianza. 2.- Privatizac~ón de ma1,tenimiento 
y servicios generales. 3.- El.iminaci.611 de plazas docc1,tes de 
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tiempo completo (sustituci6n de plazas de carrera por p1azas -
de asignatura). 4.- Desaparicibn de plazas por jubilación, de
función o renuncia. 

En México tenemos siglos de una inadecuada marginalidad, 
falta de servicios y oportunidades, inseguridad jurídica, des= 
proporcionada distribución de1 ingreso, irresponsabilidad, co
rrupci6n, fa1ta de planeaci6n "in situ", irregul.ar manejo de -
recursos financieros y crediticios, efectivo descontrol y dis
funcionalidad con su cauda com~tica de desempleados y subempleª 
dos; esto parece grave, patente, vergonzoso, desde los llama-
dos ''presidentes tecn6cratas'', comenzando con el sexenio eche
verrista de los setentas. Las atribuciones marcadas por nues-
tra Constituci6n estAn ''ad hoc'', pero 1as funciones irregular
mente ejercidas en manos de pseudofuncionarios, rapaces, ----
"empl.e6manos", como decli'l en el siglo XIX e1 gran pensador don 
José Maria Luis Mora. 

Para agotar el tema de rcctoria, en problema desde el 6 -
de agosto de 1995 por los no aceptados, prosigo: el rector, -
doctor SarukhAn anuncia, un no al ''Movimiento Estudiantil de -
Exclu~dos'', si no desalojan la torre. Un asambleista-D.F., de 
nombre Pedro Penaloza, del PRD, en una ••asamblea sobre la ---= 
UNAM'': ataca a 1'un tal SarukhAn'' porque ''usa el presupuesto pa 
ra desplegados a su favor y no para lo acad~mico y universita~ 
rio". N6tese como Peñaloza utiliza su fuero constitucional --
(arts. 61 y 122 fr. III Const.). Por su parte los rechazados -
aclaman: si al diAlogo (consulte las pp. 38-51), pero diAlogo_ 
p6blico. XEW TV Canal 2. Noticiero ''Al Despertar'', Conductor: 
Guillermo Ortega Rulz, de 7 a 10:00 horas, México, D.F., Vier= 
nes 29 de septiembre de 1995, 7:15 horas. 

El sAbado 30 de septiembre de 1995, la torre de rectorla_ 
vuelve a las autoridades universitarias. Las instalaciones son 
desalojadas a las 14:40 horas. Desde 1as 9, empezaron a sacar_ 
sus pertenencias. A las 14:00 horas, el representante de la -
rectoria José Luis Lobato y otros funcionarios penetran y re
visan previo a un protocolo de entrega. Se anuncia que e1 vieE 
nes 6 es e1 dialogo. Ibid. Lunes 2 de octubre de 1995, 7:05 hQ 
ras. 

El lunes 2 de octubre de 1995 se cumplen 27 años de la mª 
sacre de Tlatelolco en 1968. Y, por si fuera poco, se rememora 
en ei Distrito Federal con disturbios callejeros: 500 mil nue
vos pesos es el sa1do de 1os daños. Por 6ltimo, volviendo a la 
toma de rectorla, c1 slogan rimbombante destacado en los muros 
mientras estan 1os de 1a ocupaci6n por 1a fuerza (revise las -
pp. 43 y 51), es: ºtenemos hambre de estudiar". 

Pero ioh desiluci6n que nunca falta! un autodenominado -
"Foro de? Estudiantes rechazados", todavi.a c1 lunes 27 de no--
viembre de 1995 pretenden agredir al rector cuando, este en un 
recinto de la torre de humanidades, inaugura un evento relati
vo a ingenieria. (Ibid. Martes 28 de noviembre de 1995, 8:32 -
horas). Por si fuera poco: al 28 de noviembre, ya se cumple ur1 
mes de paro en los colegios de Ciencias y Humanidades ( bachi--
1lerato), debido a que un sector de preparatorianos no acepta_ 
una reforma al respectivo plan de estudios proveniente de sus 
autoridades. iNote usted, la Universidad de masas en plena ex= 
p1osi0n! No hay de otra: hoy bnica so1uci0n prActica es la cd~ 
caci6n a distancia, mayores recursos y regionalizaci6n. 
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MATRIZ DE LAS REFORMAS AL ARTICULO 3• DE LA 

CORST:J:TUC:J:OH MEX:J:CAJIA 

1917 1995 

(Tomada de: Secretaria de Gobernación. Constituci6n Po11 

tica de 1os Estados Unidos Mexicanos, Mlucico, D.F., edición de ia_ 

propia Secretaria, marzo de 1995, pp. 7, 170 y 171. Por genti1eza.L. 

que agradezco,de1 señor doctor en Derecho, Francisco venegas 

Trajo). 

~ ... i..: ....... 1 .............. v111.1.. 
"'"'''"'l\'IU,.... .. ,.,...,, 1~ 

~· .i.·t1'C'.• l.1 ,.,,..,..,, I\ .... 
,..,.,.n .. 1l.o11.1._.,,..,¡I'"'""'"'"·• 
.................... l • 11 ............ ~ .. 
"""'"'"'J..-nl .. om•cu'"""' ll • 111 
roo••,....,,"""' 111 1 I\·. 
• ..-..... ... •-·.:•t;o11l11 ..... 

~ rrtunna .,¡ pnmn J'*<r•tn y 
.................. ,,.,,. ....... i..:..
un rn"'" ,..'"'fo ,. - rclonn.an 
i.. n.cc-wo IU • Vil, ,. w 
r~n en .. ,..,....,., l.o• 
~•Vlll•IX.rwraro•._"" 
..... vu,vm. 

)1111 '"¡ 

1 INICIO DE VICENCLool. 1 COt-rn:'.NllX> DE LA REfOR-'lA 

l)u,_,...qu" l•cduc•Cl•"'quc omponrcl t:,&,,.. ... 
w ........ 1 ..... S..d1ct•nl•ono1rn.oo<.., .... u,.,.J,.,,, 
J,., c_l,.o k"' J'MUcul.oto·• p .. lt.on ..,, """>fU•A•• 

...... '"'r<"'"" ......... "'"" l-• ................ "'' ..... "·' 

..- .... ! ... _.<>Mu'""'"",. ,1 u .... ~. 11-,-,..,, .... ,_ .. , 
u,,..¡,... "' Mu,.1cor1uu 1m,..11u.. "''"'""C"'" 
rnmou ..... t.ccun.L.1u.1 y ""'""·'l. a.kn'"' ,¡,. 
r•du" .,,.¡., .~ ... rnna rrhc ....... 

10 .i... •• ....., ... 1k '" lmpic,.,..n<.o ¡,. 1uporvo110n J.:I t.. ...... en l.,. 

f"UbiM:aCK""'· .:duc•""°" ourcnl>f. aol ~mo un c:rlt•:>•<> <k 
~J.,111r·rollo •nno'>nlc.,~. ,..., c11r•c1er <ffrnocnlurn 
n.o.o.-...alyhu..,_.,.., 
H .... .,.,~,.., ...... 1 '"'"""' ..,,,.,,.,,,. ,¡, 1., 

;.~; .. ~~'"" "' ,,_1,,. ¡.,, "'nh> "'"' '"'""'""·' •• 

Al ,1,., .,.,,,.,.,.,. Lh •·• ., r.onL~· ''""'""'"'"""'l.•,,,.,.,.,..,..,,,,.,, o,. 
roohl ..... Llñ<> un .. uu.L.Ju " d '"''J'<'"' " l.o lt"'""'' ,¡, 

,\1 ••••• ........... .. 
ruM ... ,,.,.,,, 

"' ..i .............. . 
rub1~. 

.,,1o, .. u, ............ ,. .... ._,..,,.,¡, .. ., ... ,,..1r1.oo .. 1.r.,. 
l>a•rw>< .. .,,., ...... ..i.~"'"º 1 .......... 1~ ................. ~! 
.o,;a<ktn.1c" • •llm1n10lf•U•" 

...................... ..., • ., .............. .,¡ •I"'"'"·~· ..... ·'· 1 

•• ,. ... r., 1:i:1 ...... n•"""''º""' 
: • ..,,.,,..,,. 1 ..... ..,,.,,,..., .. 1 .. i...1 .1r1 u ....... r·"' 
,..,,.,., ,¡ ,..,.,,,....,,m,.,,,,,,,k •. ,1 .. 1..:.,.,,,,,1,.l-•· 
"'""' ..... ., .. 11 ....... ., .............. .., ..... ,. ........ 1 .... . 
Surr• .... IA •run•L"'" " 1 ... ._.,.,....,,.,,..,.,., 
• .. 1.~. p.or;> lmf''""' ho ... ¡ .... ,.,~,,, f>flm..>"A 
....uuwl..ri:o • nonn.ol. " ... •mrl•·• • ,...,,. .. ;... 
f'oUUout.. ... l., ''l"''""''"L .. I ,i.. 1mr.nu1 ¡, 
.. ,¡.,,,.c,.,...•,.,.¡,,.,.,,.,,.,.,,n 
<.••••nuu d ·~•otchu • 1• ., ... ......,~..,..,u .. ~·L· 
1n.low1J..,, .... """"'la obl1inM:....., <kl l::.ao.,i.. 
•l-1td....c;1<ot>. l::."•Jo.Y ,_turuc1rou•· •""""'""Lo 
r1l..c.accoonJ•oreiro.;oler.pru1 .. n•vwcund.ou" 
~ .. ,..,..,.. .. 1 na1n •k I• fo-coón IV y rn au luf." 
...... tw .... clceau1oklah1M.<0..,,..Vll 
1-ac:ul .. aJ l'oo.kr l::.rccuu .... 1-c.X,..la<kor•m•na• 
loo pl.orw• y _....,, •k ,..,ud1n •k l.o 
~1.........,,.>n ..,.,,.....,,., w:<.unJ.a11" y noir"""'1. 
..-....JcnnJ.• I• oronoon ,¡., lno. ~..,,,.., .. ,. •k ¡.., 
ia1..Ju• 
....,.,,, .. ,,.. 1.. t...._u.\n V. q"" """"''''"""' L, 
obl1cac..:mü..IU1 ... l.••rovrn<>v<'•l<•l.>0k .. .,....,.. 
,. rnu.l61..W.k1 ''°" .,,¡.,c•c•on neu .. , .. rio-r.o ol 
dcunoUo d.. I• N-.on. ••I con..• I• 
on-.-...,nco.,ntlfu:.•y•~ 

ú1abl_,c., t. f-cuh.d dd ü..JD fY,. Qtl>fPr o 
,.,., .. ,el ...,con<>cUftl.,Ne> ot..: .. l • i.:. cae...._ 
1c.o\aaaJ.. "'" onanruc-.e. ,_.acularu: e-•· • 
auv.,a.dr:hr-111n..,,e:,.nc • "'- pl•ncadorcanodoo 
~,. ...... ~ .. ,,....,......, 



IV.- ~QUE ELEMENTO JURIDICO OTORGA LA GARANTIA 

DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL A LA 

AUTORIDAD UNIVERSITARIA EN MEXICO? 
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''Las Universidades y las demAs instituciones de educa--

ci6n superior a 1as que la ley otorgue autonomla, tendrAn 1a facu~ 

tad y la responsabilidad de gobernarse a si mismas ••• ". Ta1 es el 

primer aspecto de la fracciOn VII del articulo 3º de nuestra carta 

Magna que otorga la garantia de legalidad constitucional a la autQ 

ridad universitaria los Estados Unidos Mexicanos. O sea: que --

las autoridades de las universidades póblicas mexicanas fundamen-

tan su ser y actuar precisamente de hecho y de derecho, en esa fi

gura juridica. Y no solo eso, pues hay que hacerénfasis ademAs, en 

el rango constitucional que ta1 autoridad adquiere. Ya que su je-

rarqula normativa tiene asunciOn, es elevada a rango de dispo-

sici6n de Carta Magna 1a Repbb1ica. Asi es m~s esc1arec~da, y -

queda colocada dentro de 1as normas 1ega1es de mayor categoria. 

JPor qu~ es asi? En sentido 1ato, por e1 esplritu de 1a_ 

1ey. Porque toda disposiciOn normativa para que tenga amp1itud y -

sustentación en su cumplimiento ha de basarse en 1o que quiere e1_ 

1egis1ador, e1 cua1 a su vez se funda, debe hacerlo, 1as opcio-

nes, prActicas y aspiraciones mAs nob1es, necesarias y adecuadas -

para 1a comunidad en genera1. 

Me atrevo a recordar ahora a1 gran tratadista a1emAn -

de ta11a universal Ferdinand -------------------------------------
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Lasa11e (1) quien sustenta que 1as constituciones escritas, tienen_ 

una base no escrita. Evoco también a un precursor ideo16gico de --

nuestra revolución de independencia a Fray Servando Teresa de Mier_ 

(2) quien ante el Congreso Constituyente de su tiempo, argumenta s2 

bre qu6 es mAs conveniente escoger: e1 federalismo o e1 centralismo. 

Y Teresa de Mier solo pide, no lo que la pasión dicta entonces, si

no lo mAs adecuado: responder a la realidad del México crucificado_ 

de aquel ayer y apela a las convicciones elevadas de los primeros -

"patres conscripti" o congresistas (3). 

(1 ). Ferdinand Lasallc (1825-1864). Intentó explicar las institucio 
nes sociales a travós del esp~ritu del pueblo. Esta "realidadw 
ideológica es la verdadera fuerza impulsora de 1a historia, de 
1a cual los hechos externon non solo m~niCentaciones. Tiene -
muerte prematura: en un due1o. Mario Martinez Si1va et a1. 

~¡~~~~~ª~~~e~ioP~! 1ii~:~i:~~!n!~t~~~~~~a!ª~~imc~~m~ ~a:rni; 
traci6n P~blica, a.c., primera edici6n, 1980, p. 444. 

(2). Fray Servando Teresa de Micr (1765-1827). Dominico, orador y -
escritor polltico mexicano, nace en Monterrey, N.L. Lucha den2 
dadamente por la independencia de México. En el Congreso Cons
titucional de 1824 defiende 1a forma de gobierno centralista, 
cuya brillante intervención se conoce como "1a profesia del. Pª 
dre Mier". Juan Antonio Mart.inez de la Serna. Los Fines secre
tos de1 Federalismo en Iberoamérica, Mexico, UNAM-Sistema de -
Universidad Abierta, primera edición, 1989, pp. 1-50. 

(3). La traducción del latin, es del autor. 
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El primer aspecto de 1a fracci6n que aqui se trata, es_ 

sentido estricto: precisamente para garantizar constitucionalmen 

te 1a autoridad (y 1a autonomla) universitaria. La cual hasta enton 

ces, junio de 19ao, s61o habla estado protegida legalmente para cieE 

tas instituciones. 

A reserva de mAs adelante volver sobre el tema, ahora -

comunico cuatro conceptos lac6nicamente. ¿Qué se entiende por ley?

¿por legalidad? ¿por derecho constitucional? ¿por gobernar? 

El tratadista Efrain Moto Salazar (4) asevera que la 

ley se define asi: es la ''norma de derecho dictada, promulgada y 

sancionada por la autoridad póblica, aón sin el consentimiento de -

los individuos, y que tiene como finalidad el encausamiento de 1a -

actividad socia1 hacia e1 bien com6n''. 

La 1ega1idad es: lo que establece con arreglo a 1a -

1ey o leyes de Estado (5). Es la ''co11cordancia con las leyes po-

sitivas vigentes, tanto ordinarias (l~ey) como fundamentales (Co11st~ 

tuci6n). Expresa la vigencia de determinados m6todos de acción so--

cia1 ob1igatorios o garantizados para los componentes de un grupo -

social y la existencia de orden. 

La negación de la legalidad ~s la arbitrariedad. La cual 

consiste en la negaci6n del derecho, cometida por el poder póblico_ 

o por los particulares, ya sea por alteraciones de un procedimiento, 

por desconocimiento de los imperativos 11ormativos, o por la trans--

greci6n de la competencia sefialada en alguna ley'' (6). 

(4). Efra~n Moto Salazar. Elementos de Derecho, Mexico, Editorial -
Porr~a, XV cdici6n, 1972, p. 43. 

( 5 J. Selecciones del Reader's Digest. Gran Diccionario Enciclopédi
co Ilustrado, Tomo VII, M&xico, XIV Edici6n, 1960, p. 2153. 

(6). Mart~nez Silva et al. Op. cit., pp. 451-452. 



69 

Lega1 es "1o que este\ prescrito por l.a 1ey o conforme a 

el.1a" (7). 

Derecho constitucional. es: una rama del. derecho pü--

blico, el. conjunto de disposiciones que rigen l.a estructura del. Es-

tado, los derechos fundamental.es de l.os individuos y de los grupos 

frente al. Estado y l.a organizaci6n y rel.aciones de l.os poderes pü--

bl.icos (8). 

En mi opini6n el derecho constitucional: es el conjunto 

de normas del. derecho público que rigen la organización y funciona

miento del. Estado, cómo este\ constituido en sus principal.es elemen

tos y l.as relaciones de los ciudadanos con los poderes y de estos -

aquel.los para J.ograr el objetivo del bien com6n y el orden jur~ 

co. 

Segün el. doctor en derecho constitucional, Juan Antonio 

Martinez de 1a Serna (9), gobernar es en sentido lato ''mandar con -

autoridad" o "regir"; y en sentido estricto es sólo desempeñar "la_ 

función administrativa" por parte del 6rgano y colaboradores que 1a 

ejercen. En mi modesto y persona1 criterio, por ende, ''gobernarse a 

si mismas" (las universidade~) significa en sentido 1ato que tienen 

su propia autodeterminación y administración; y en sentido inmedia

to que detentan sus órganos en acto ejerciendo 1a función adminis-

trativa. 

(7). Juan D. Ramlrez Gronda. Diccionario Jur~dico,Duenos Aires, Ed~ 
toria1 C1aridad, 1965, p. 187. 

(8). !bid., p. 115. 

(9). Juan Antonio Martlnez de la Serna. El Amparo en Materia Po1lti
.f:.!!, Tesis Profesional, M~xico, UNAM, Facultad de Derecho, sAb!!, 
do 12 de febrero de 1972, pp. 1-18. El doctor de 1a serna es -
tratadista mexicano, catedrAtico por oposici6n, titular de 1a_ 
materia de Derecho constitucional en 1a Facultad de Derecho de 
la UNAM. su obra connotada, texto en varias universidades de 1a 
~gP.~blica Mexicana, se denomina "Derecho constitUciona1 Mexic!!_ 
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Vol.viendo al. primer aspecto de l.a fracci6n VII del. 

art~cul.o 3° constituciona1: a mi juicio, pretende por una parte, -

establ.ecer congruencia entre l.a norma constitucional. y l.a "instit~ 

ci6n famil.iar 11 (10) de l.a autoridad y l.a autonom~a universitarias. 

Por otra, atiende el. propósito de favorecer el. mejor desempeño 

y el. adecuado desenvolvimiento de esa autoridad y autonomla. Todo_ 

el.l.o en virtud de l.as razones manifestadas en l.a exposici6n de mo-

tivos de l.a iniciativa de decreto. 

Merece especial. énfasis el. sustancial primer aspecto, --

ya que por medio de el., se ubica o val.ora en su verdadera magnitud 

a l.a autoridad y a l.a autonomla. 

La tendencia se orienta al. establ.ecimiento de un sistema 

aut6nomo, en el. orden jurldico, del "quid" (quehacer) universita-

rio (11), tanto por su destacada importancia en la vida colectiva, 

como por la necesidad de dar un tratamiento especial a todo lo que 

concierne a las universidades. 

Es evidente la necesidad de esa autonomla y de esa auto

ridad. Con el prop6sito de llegar a integrar la existencia de una_ 

''praxis'' (prActical universitaria (12) doctrinal, académica, admi

nistrativa y jurldicamente aconsejable ya desde 1881 segün el cri

terio docto del ilustre Justo Sierra (como luego se verA). ApuntAn 

dose con mayor 6nfasis la orientaci6n de hacer que esa autoridad y 

autonomia lleguen a regir la vida universitaria. 

(10). 11 Instituci6n familiar'', expresi6n que aplica la iniciativa -
del Presidente de los Estados Unidos Mex~canos, Jos~ L6pez -
Portillo. Diario Oficial de 1a Federación, M~xico, 9 de ju-
nio de 1980. 

(11). La traducción del latin, es del autor. 

(12). La traducción del griego, es del autor. 
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La rea1idad de México coincide, onto16gicamente (13) , 

con esta adición jurldica en 1980. Y 1e da sustancias, porque uno -

de 1os prob1emas mas inquietantes de entonces y de1 ü1timo 1ustro -

de1 sig1o veinte, as! en nuestro pals como en e1 extranjero, radica 

en 1a necesidad de dar a 1a juventud, y por e11o a todos 1os univer

sitarios autónomos, a su medio ambiente académico, de estudio y 

peraci6n cientlfica y humanista, una adecuada protección con 1a nor-

ma constitucional, para su propio beneficio y e1 de 1a sociedad. 

Si 1a juventud, si 1os universitarios, estAn imposibi-

litados para manejar sus intereses, se producen graves controver---

sías. Para poder atender estas cuestiones conflictivas y no conf1i~ 

tivas (l.as rutinarias), me atrevo a considerar que la autonomia y -

l.a autorLdad universitarias deban atender sus propios asuntos. con 

el.l.o se l.ogra mejor armenia social.. En 1a medida en que se dedique 

todo esfuerzo y capacidad de l.os universitarios a atender su prg 

pio~campuS'o Ambito (14), reso1viendo todas aquellas cuest~ones con 

cernientes a sus re1aciones ''intra muros'', dentro de su Ambito ----

(15), a la luz de1 derecho, pero sin hacer abstracci6n de 1os demAs 

entes juridicos del pals y del. mundo. 

La autoridad y la autonomia universitarias deben estar 

estructuradas, organizadas, integradas, dirigidas y controladas, de 

(13). onto1ogla, pal.abra que proviene del griego "on" el. ser y ---
''l.ogos'', ciencia, tratado: ciencia o tratado del ser o esen-
cia; o en qu~ consisten l.as cosas y conceptos. La traducci6n 
es del. autor. 

(14). La traducción del. l.atin, es del. autor. 

(15). La traducción del. l.atln, del. autor. 
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ta1 modo que 1a fina1idad que se persiga, deonto1ógicamente (16), -

sea rea1izada no sblo a base de especia1istas, sino sobre todo 

cientifica y ana11ticamente, con Animo de justicia y arbitrio, con 

eapiritu humano y a1truista, 1o cua1 se 1ograrA, seguramente, si --

1os universitarios se posesionan y apropian de 1a jerarquia prima--

ria de 1os valores humanos, socia1es y trascendentes que van a man~ 

jar ... 

A.- LO QUE EXPRESA LA EXPOSICION 

DE MOTIVOS DEL 10 DE OCTUBRE 

DE 1979, AL RESPEC't'O. 

La exposición de motivos de 1a iniciativa de decreto -

para adicionar con una fracci6n VII e1 articu1o 3° constitucional 

del 10 de octubre de 1979, se debe al gobierno del Presidente de -

los Estados Unidos Mexicanos, Jase L6pcz Portillo. Al respecto, men 

ciona lo siguiente: 

''La autonomla universitaria es una institución que hoy 

es familiar a 1a nación mexicana. Es compromiso permanente de1 Est~ 

do respetar irrestrictamente 1a autonomla para que las institucio--

nes de cu1tura superior se organicen, administren y funcionen 1ibr~ 

mente, y sean sustento de libertades, jamtls como f6rm111a de endeud~ 

miento que implique un derecho territorial por encima de las facu1-

(16). Dcontologla, del griego ''d6on'' deber y ''logos'' ciencia, trata 
do. Es la ciencia o tratado de los deberes, metas y finalida= 
des. La traducción es del autor. 
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tades primigenias del. Estado" ( 1 7) • 

No es casualidad 1a fecha de1 10 de octubre de 1979. Na-

die. Ning6n autor, a1 menos de 1os que he consu1tado, 1o resalta ni 

imp1lcita, ni explicitamente. Pero fecha es importantlsima.dPor 

qué cree el amab1e lector que e1 Ejecutivo de 1a Uni6n en uso de --

facultades constitucional.es dicta precisamente en esa efeméride 

----- su exposici6r1 de motivos? Jo es al acaso? ¿o por graciosa y 

despistada ocurrencia? 

De ninguna manera. Es que en ese memorable, insigne t6r-

mino diria yo, se cumple medio siglo y cuatro meses exactamente de 

ideologia y lucha por la autonomia universitaria. iQué contraste! 

La pugna que culmina el 10 de junio de 1929 precisamente una re-

beldia fenomenal del estudiantado en contra de las autoridades gu--

bernamentales y académicas. 

(17). Esta cita del texto de la exposicion de motivos corresponde a 
parte del párrafo cuarto de la misma. Iniciativa: en términos 
parlamentarios se conoce como tal "la facultad que tienen los 
representantes populares y el titular del Poder Ejecutivo, p~ 
ra formular las propuestas de ley a ser sometidas a consider~ 
ci6n de las Cámaras''. Exposición de motivos: ''Son los ordena
mientos de orden jurldico y social que fundamentan una deter
minada iniciativa. Aunque no exista obligación legal de in--
cluir exposición de motivos como parte de las iniciativas de 
ley o decreto, una larga tradición de práctica legislativa la 
ha convertido en una pieza clave e indispensable de toda pro
puesta''. ¿Qu6 son las iniciativas? La exposición de motivos • 
Art~culos publicados en el peri6dico mensual ''El Legislador'', 
6rgano de divulgaci6n de la LV Legislatura de la Cámara de D~ 
putadas, México, D.F., mayo de 1994, año 1, nómero 5, p.1. 
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Y SO años después, precisamente, e1 Primer Mandatario de 

1a Naci6n (haciéndose eco de algunas peticiones y opiniones de 1as 

propias instituciones de educación superior invo1ucradas), quien 

enarbola la antorcha de la autonomia, pero ahora con rango de garan 

tia enmarcada en la Constitucion Pol~tica de los Estados Unidos Me-

xicanos. Eleva esa antorcha y, por ende, la de la ''auctoritas'' (18) 

universitaria. 1Quión lo dijera! No cabe duda. Ahora humildemente -

estoy de acuerdo con el gran Hegel: la realidad es dialéctica (19). 

Desd~ estas sencillas pAginas vaya un humilde homenaje a 

quienes sufrieron violencia por parte del Estado el año de 1 929, 

desde el 4 de mayo hasta el 10 de junio, con motivo de aquella enc2 

nada y brava 1ucha. Todos y cada uno. Pero por limitaciones de de-

formaci6n intc1cctua1 y de indolc material, menciono aqul a algunos 

(18). ''Auctoritas'': autoridad, motor que emite sus propias determi
naciones para cierto ámbito espacial y socia1. Viene del 
latln, la traducci6n es del que esto escribe. 

(19). Dial~ctica: punto de vista filosófico, scgón el cual una cosa 
no es sino en tanto que se opone a otras cosas. La realidad -
scgón el razonamiento dial6ctico, surge de la oposici6n y l~ 
cha de los contrarios: toda tesis supone una antltesis, y de 
su antagonismo hu de nacer una slntcsis generadora ella misma 
de contradicciones. Esta cxplicaci6n es tomada de : Jean NoHl 
Aquistapacc. Dic_cionario de lo Pol.t tlca, Madrid, Editorial M~ 
gisterio Espahol, 1969, p.58. 
El propulsor de la dial6ctica idealista es Jorge Guillermo F~ 
dcrico Hegel ( 1770-1 831). Y de la dial6ctica materialista es 
Carlos Marx (1818-1883). En la antigüedad griega en el siglo 
VI antes de Cristo, hubo fil6sofos preclaros genuinos fundadQ 
res de la dial6ctica, por ejemplo el asombroso Her~clito~mae~ 
tro de 1a polis griega, aquel quien aseverara que ''nadie pue
de bañarse dos veces en el mismo rlo" y que "nadie puede to-
car dos veces el mismo cuerpo". Porque el choque de los con-
trarios, es el principio motriz de todo cambio. Todo se efec
t6a por un ''intercambio contrapuesto''. V.s. Pokrovski y otros. 
J~istoria de las Idc~s Pollticas, México, Editorial Grija1vo , 
1966,p. 48. 
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de 1os otrora lideres estudiantiles de1 Comit~ General de Huelga 

(20). E11os con su acción, martirio y pa1abra, generaron que e1 go

bierno del tamaulipeco Emilio Portes Gil, Presidente de 1a Rep6b1i

ca, e1 dla 10 de junio, promulgara 1a ley de autonomia, por vez pr~ 

mera, para la Universidad Nacional. Me refiero asl a: Ricardo Gar-

cla Villalobos, presidente de la Federación de Estudiantes Mexica-

nos; Alejandro G6mez Arias (expulsado de la preparatoria en 1923 

por atacar al Secretario de Educaci6n, Jos~ Vasconcelos)• llamado 

"el orfebre de la pal.abra" por su maravil.l.osa oratoria;: Arcadio GU§:. 

vara: Carlos Zapata Vela; Josd Ma. de los Reyes; Santiago Zb~iga 

Flavio NAvar; Luis F. Martinez; Jose Monta1bAn: Norberto Valdez: J~ 

lio Serrano: Salvador Azue1a: Juan Perdomo: Rafaé1 Landa: y otros -

mAs: todos e11os estudiantes de Jurisprudencia, iniciadores, acre--

centadores y defensores de1 movimiento conf1ictivo hue1guistico. H~ 

cia e1 fina1 de 1a huelga el directorio estaba constituido asi: A1~ 

jandro G6mez Arias, Francisco J. Ra1nirez, Alronso de Gortari, Fla--

vio N6var, Carlos Zapata Vela, ECraln Drito Rosado y Julio Serrano. 

Por parecer interesante, otros nombres: Alfredo F. Guti~ 

rrez (C.P.T.), Angel carvaja1, Miguel AlemAn valdez (Presidente de 

1a RepOblica de 1946 1952), Vlctor Manuel Villasefior, Adolfo L6--

pez Matees (Presidente de la RepÜblica de 1958 a 1964), Manuel Mor~ 

no SAnchez, Andres Henestroza, Alejandro carrillo Marcor, Alfredo -

Ruiseco, José Ma. LujAn, Andr~s Serra Rojas, el ''Tlacuache'' C6sar -

Garizurieta, Herminio Ahumada (yerno de José vasconcelos, a.fin e -

inspirador de los huelguistas), Enrique Pérez Verdia, Miguel Lanz -

ouret Jr., Guillermo Tardiff, Juan José Bremer, Luis Meixueiro, ---

José Mufioz Cota, Renato Lcduc (''bohemio inteligente''), José-------

(20). SegOn la radicalizacion del conflicto se denomina. sucesivame~ 
te: ''Comité Director de ltuelga'', ''comité Central de Huelga"' y 
''Consejo de Huelga''. 
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A1varado ("periodista inte1ectua1"), el. ''Indio-=- Arcadio o. Guevara 

(''presidente de la sociedad de alumnos de Jurisprudencia. dEra indio 

o 1o aparentaba orgul.losamente?"), Teodosio Montal.ván ("cubano que -

escribi6 1a protesta contra la policía por la agresi6n del. 23 de ma

yo, dictada por G6mez Arias 1
'), Alfonso Mi11An (''presiJente de J.a 

ciedad de alumnos de ~edicina"), Salvador Acevez, Antonio ArmendAris> 

Mario Ballesteros, Melania Zapata ("reina de los estudiantes"), Art.!:!_ 

ro Arnálz y Freg (''historiador''), octavio Paz (''gloria ~e las le---

tras), Agustín Fouquet, JesUs Luna Arroyo, Rafael. Pineda Le6n y Gus

tavo Mondrag6n. De la Escuela Libre de Derecho: Joaquln Cisneros, --

Arturo Perdomo, Alfonso Noriega, el ''canario'' Barros Sierra y Alfre-

do Bolio Espinoza. De la Facultad de Ingenierla: Arnoldo Bracamon---

tes, Antonio Dovall Jaime ("director de Pemex") y Carlos de Anda. De 

Bellas Artes: Federico Cancsi (''escultor''), Lola OlmcdoC''bclla disc~ 

pula de Diego Rivera''). De la Normal: ~1ario Aguilera, Ismaél ------

Rodr1.guez ("presidente de la repUblica estudiantil de la Normal"). -

ÍToda una "gencraci6n fuerte, inquieta, brillante y esforzada"} Con_ 

respeto y disculpa para Jos omitidos (21). 

Para nada se piense que la Prec:::idcnria de};\ Repóblica en_ 

1929 accede presta, jubilosa y voluntariamente a conceder la autono-

m~a. Nada más lejos de la verdad. Comunmente se cree que Portes Gil_ 

es grande ''urbi et orbe'' (22), ante la naci6n y el mundo, ante los -

universi~ariospor lo de la autonomla. No es asl. En realidad actáa e~ 

mo terrible y furibundo opositor. Prueba: las sostenidas represiones 

que sufren y aguantan los estudiantes huelguistas pro autonomla en -

1929. 
( 21). Al.fredo P. Gut:i6rrez C.P.T. Citado en Guadalupe l\ppcndini, !l..!.!! 

toria de la Universidad Nacional Aut6noma de M~xico, M6xico, -
Editorial Porróa, 1981, pp. 439 446. 

(22). "Urbi et orbe": a 1a ciudad y al mundo. La traducci6n del la-
t~n, es del autor. 
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Es mAs, arriesgo presunciona1mente a creer que 1a decisión 

suprema de 1a autonomla, fuera acaso de P1utarco E1ias Calles, como_ 

poder tras e1 trono. Prueba: nuestra querida Patria sufre el maxima

to. Diez años de jefe máximo. Porque las decisiones las adopta Ca---

11es. Asl actua 6ste con tres presidentes de la Rep6b1ica que diria_ 

yo, lo soportan: Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodri--

guez. Han sido Tildados de "peleles de Calles quien controlaba todo_ 

por medio de ellos, a pesar de no tener ning6n puesto oficial". Por_ 

eso va esta pregunta a los hados (23): dqui&n decide la autonomla? -

Jcalles? 

Oeducci6n sobre este asunto: es imposible apreciar justi--

cieramente a Portes Gil en lo de la autonomia, "puesto que no era é~ 

te, sino ca_l1es, quien tomaba las decisiones. Portes Gil ni siquiera 

escogió a su propio equipo, todos los puestos importantes estaban -

ocupados por callistas'' (24). 

Por lo demAs la Ley orgAnica del dia 10 de julio de 1929 -

no otorga autonomia plena a la Universidad (25): 

1.- La terna para elegir al rector la propone el Presiden-

te de la Repñblica (arts. 13 y 14). 

2.- La UNAM rinde anualmente al Presidente de la Rep6blica, 

al Congreso de la Uni6n y a la SEP un informe (art. 32). 

(23). Los hados: para 1os antiguos significaban el destino: tómese -
aqui como las fuerzas del acaso. 

(24). Stephen Spencer Goodspeed. "El Papel del Jefe del Ejecutivo en 
M&xico", en Stephen Spencer Goodspeed et al. , Aportaciones al 
conocimiento de la Administración Federal (autores extranjero~~ 
México, Secretaria de la Presidencia, Dirección General de Es
tudios Administrativos, 1976, pp. 89 - 109. 

(25). Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico 1929. 
Alfonso de Maria y Campos. Estudio Histórico - Jurldico de la 
Universidad Nacional (1881 - 1929), M6xico, UNAM, 1975, p. 218. 
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3. - El. Ejecutivo de l.a Naci6n puede designar prof_esores y_ 

conferenciantes en cual.quier facu1tad. 

4.- El. Ejecutivo de 1a Unión puede interponer su veto a --

l.as resol.uciones del. Consejo Universitario en diversos asuntos~ por_ 

ejempl.o: l.as condiciones de admisi6n de l.os estudiantes; el. gasto de 

cantidades mayores de cien mil. pesos; l.as modificaciones a l.os regl.~ 

mentas; etcétera (art. 35). 

5.- El. Estado interviene en l.a comprobación de gastos (art. 

38). 

6.- El Ejecutivo Federal. vigil.a por conducto de l.a Centra

l.orla de 1a Federación el. manejo de l.as finanzas de l.a UNAM (art. --

52). 

7.- El. subsidio es fijado anual.mente por la CAmara de Dip~ 

tados (a:r:t. 54). 

Total.: el. gobierno del. astuto Portes Gil, todo o casi todo 

1o hace nugatorio, engañoso, frusttQÓeo. E1 Ejecutivo de 1a Uni6n se_ 

reserva muy poderosas atribuciones dentro de 1a Universidad y ejerce 

cierto tipo de contro1es. Inc1uso 1a organizaci6n y estructura de 1a 

misma estA determinada de antemano; comparten c1 gobierno, 1a autor~ 

dad, de nuestra alma mater: el Consejo Universitario, el rector, los 

directores, 1as escuelas o facu1tades, las academias de profesores y 

alumnos, según e1 articulo sexto. Lo 6nico 1oab1e de la 1ey de 1929: 

encomienda a 6rganos de la Universidad misma, e1 gobierno de 1a 

de estudios, estab1eciendo asl una de 1as caracterlsticas de 1a aut2 

nomla (26). o sea, que e1 so1o progreso que tiene es que deja 

(26). Jorge Pinto Maza1. La Autonomla Universitaria. Anto1ogla, Méx~ 
co, UNAM, Comisión Técnica de Legis1aci6n Universitaria, 1974, 
p. 10. 



79 

nos de 1os universitarios e1 manejo de 1a Universidad. y 1o de1ezna-

b1e es que estab1ece muchas restricciones a 1a autonomla de 1929. 

Vo1viendo a 1a exposición de motivos de 1a fracción VII 

de1 artlcu1o 3° constituciona1 vigente. dou~ significado puede tener 

1a frase de que "1a autonomia universitaria es una institución que -

hoy es fami1iar a 1a naci6n mexicana''? 

¿Por qu~ nos "es fami1iar" en 1 979 y sigue siéndo1o en ---

1996? Lo fami1iar, 1a fami1ia dqu~ es? La fami1ia humana: consiste -

en 1a formaciOn básica de 1a soci~dad. Su origen es bio16gico. Ya --

que son personas vincu1adas por parentesco. Es e1 grupo humano e1e-

menta1, sobre e1 que yace la organizaci6n de la comunidad. Un ser --

humano nace perteneciendo fami1ia. Y si 1a tiene, como qui~ 

ra es una necesidad natura1. se requiere para e1 desarro11o de 1a -

persona. Por 1a incapacidad de1 individuo para bastarse ª-.§Í mismo, -

mAxime en sus primeros años. La fami1ia 11eva a cabo 1a perpetuaci6n 

de 1a especie (mu1tip1icación materia1, bio16gica), regu1a 1as obli-

yaciones de la pareja e hijos (derecho fami1iar) y 1as instituciones 

que 1a sup1en. La comunidad se forma con e1 conjunto de individuos y 

grupos que provienen de 1as fami1ias. De aqui que e1 Estado y por en 

de 1os poderes del mismo, estén de ordinario prestos para atender lo 

destacado que sea farni1iar, en este caso, a1 pueblo de M~xico. Por-

que saben que si no 1o hicieren asi, probablemente se generan posib~ 

lidades de pe1igro de desestabi1idad, e inequilibrio y disenciones -

no solo para 1a comunidad, sino para 1os representantes mismos de --

esta (27) .. 

( 27) .. José .J. Nadarse .. E1ementos de Socio1og1.a_, Ml!xico, Avelar Herm!!_ 
nos impresores, 1972, pp. 32 - 33. 
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Veamos cuando se puede aceptar que 1a autonomia fam.!_ 

l.iar y cuando puede se puede admitir que si es fami1iar la 

ci6n mexicana y por qué: con 1os aztecas la educaci6n está bajo el -

control. estatal. v~a el. "Calmecac" para la clase nob.le : y el "Tepu.!. 

cali" para la clase media_¿_guedan excluidos l.os "matzehuales", l.os P.Q 

bres. Cero autonomia. En el siglo XVI, tampoco, ni siquiera libertad 

de enseñanza, la universidad está poder de la iglesia cat6licn y_ 

del Estado español (28). 
(28). Nuestro "estudio e universidad de todas ciencias" es fundada -

por el rey Carlos V el 21 de septiembre de 1551. Su cédula --
real dice ''habérnoslo habido por bien y habemos ordenado que d& 
nuestra Real l~acienda en cada un ano .•• mil pesos de oro .•• ; 
por ende •.• nuestras justicias .•. guarden y cumplan esta -
nuestra carta y 1o en ella contenido ••• ''. E1 3 de junio de -
1553 comienzan las cAtedras. Los primeros que se matriculan -
son diez religiosos agustinos. Aclaraci6n: la Universidad de -
Lima es fechada el 12 de mayo de 1551; comienza sus catedras -
afias después que la de México, en 1553. Confere~, Jesós Silva_ 
Herzog. Una Historia de la Universidad de Móxico y sus Proble
~' México, siglo XXI Editores, 1974, pp. 1-14. 
Al mismo respecto la autora Guadalupe Appendini (op. cit., pp. 
23-36)1 escribe que: "Felipe II firma la cédula do creaci6n de_ 
la Universidad, el 30 de abril de 1547. El 21 de septiembre de 
1551 firm~ la segunda c6dula. Esta Ultima es la mas conocida". 
Por fin: dCarlos V o su hijo Felipe II? Ambos a mi juicio. Ya 
que el hijo despachaba asuntos de Estado en la vejez avanza 
da del que dijera ''en mis dominios no se pone el sol''. El vi-= 
rrey don Luis de Velazco procede a la crecci6n de la Universi
dad el 25 de enero de 1553, dla de San Pablo, patrono de la -
Universidad. El 3 de juni~ 1553, es el inicio de cursos. Primer 
rector: el oidor y doctor Antonio Rodr~guez de Quezada. La pri 
mera casa sede: la esquina de las escaleri11as, o de Guatema1a 
y seminario. Pero se edifica frente a 1a antigua p1aza de1 Vo
lador el 29 de junio (tambi6n dia de San Pablo) de 1584 por el 
arzobispo Pedro Moya de Contrcras. Son impartidas las clases -
aqul en 1592, sin terminar la construcci6n, por inopia. El edi 
ficio es terminado en 1631. El patio queda limitado por 28 co= 
lumnas múltiplo de 7., que simbo1iza 1as 7 artes del "trivium" -
(que en lo antiguo son las tres artes liberales: gram~tica, re 
t6rica, diálectica} y ••cuadrivium'' (1as otras cuatro artes li= 
bera1es: aritm6tica, música, geometrla y astronomla, cuyo est~ 
dio segula al trivio) fundamentos de 1a Universidad. Con el -
tiempo, la Biblioteca Nacional de M6xico obtiene los libros de 
aquella Universidad y de las jesuitas que fueron expulsados en 
1762. En los 222 primeros años de actividades se gradOan 
29,882 bachilleres, 277 licenciados, 403 doctorados y generan
do 84 obispos. De ella egresan prominencias que se diseminan -
en el mundo, por ejemplo, catcdrAticos para Am6rica y Europa:_ 
en Salamanca, Sevilla, Valladolid y Granada. Es de mencionar -
otra, llamada la Nueva Pontificia Universidad Mexicana, esta--
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En 1os primeros años de vida independiente, 1a ig1esia si

gue dirigiendo la educación: no hay autonom~a. En 183~ Valentin G6-

mez Farias sustrae la enseñanza de manos del clero con u114.reforma 1~ 

gis1ativa, crea la Oirecci6n de Instrucci6n P6b1ica generando la pr~ 

maria, las normales, y muy importante: la libertad de enseñanza. Pe-

ro las universidades se abren y se cierran (29)- Todo debido a la --

inestabilidad po11tica del pa!s en aquella ~poca. Pelean dos fuer--

zas: liberales y conservadores. La constituci6n liberal de 1857 con-

signa la libertad de enseñanza. En 1867 el Presidente Benito Juárez_ 

promulga la Ley de Instrucción P6b1ica: viene mayor unidad, la secun 

daría, la preparatoria y se reglamenta la enseñanza superior (30). -

Signific6 unidad, mas no hay autonomia. Y siempre el Estado es el f~ 

nanciador de la educación. Esto explica la dependencia al Estado de_ 

las universidades. El 19 de mayo de 1905 el Presidente Porfirio Diaz 

blecida el 14 de diciembre de 1895, con inauguración el 30 de -
abril de 1896 en la catedral de México, sólo para teologia y de 
recho canónico, sin vinculaci6n gubernamental, y desaparece al
final del r&gimcn porfirista. -

(29).La Universidad es extinguida primero por el Presidente don Va-
lent~n G6mez Far~as en 1833. Santa Anna, con ser nefasto a Méxi 
co, la reinstala en 1834 y la reorganiza en 1854. Vuelve a ex-= 
tinguirla otro presidente, Comonfort, por decreto de 1 4 de sep--
tiembre de 1857 el cual es derogado por Zuloaga el 5 de mayo de 
1858. El Presidente Benito Juárez vuelve a extinguirla por de-
creta de 23 de enero de 1861. Durante la intervención fran~esa 
es restablecida una vez más. Ibid. -

(30).La Ley de Instrucci6n Póblica es del 2 de diciembre de 1867, -
perfeccionada por la del 15 de mayo de 1869, ambas inspiradas -
en el pensamiento de Gabino Barreda, el notable positivista me
xicano, discípulo de Augusto Compte y antiguo secretario de --
Sai nt-Simon. Tbid 
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crea 1a secretaria de Instrucci6n Pbblica y Bellas Artes (31), 

don Justo Sierra como titular, abarcando todo tipo de educación pb-

b1ica desde e1 jardin de niños hasta la educación superior. Su cu1-

men es e1 inicio de cursos de la Universidad Nacional de México el -

22 de septiembre de 1910, con 1a asistencia del Presidente Porfirio_ 

Diaz. Peculiaridad: ese dia se otorgaron doctorados "honoris causa"_ 

a: víctor Manuel II; Emilio Adolfo Behring (médico alemAn, premio --

N6bel, descubridor del suero antidiftérico); Andrés Carnegie (indus

trial norteamericano, filántropogo, que lega su fortuna al fomento -

de la ciencia); Carlos Alfonso LaverAn (sabio francés descubridor --

del microbio del paludismo, premio N6bel.); José Lister (cirujan~ --

ingl.és, vulgarizador del.a antisepcia); Gabriel. Mancera, f~l.ántropo_ 

mexicano; Agust~n Rivera, historiador mexicano; José Ives Limantour, 

economista mexicano; Teodoro Rooseve1t (Presidente de 1os EE.UU., -

premio N6be1 de 1a paz, que apoya 1a independencia de Cuba y de Panª 

mA); y e1 profesor Rafaél. A1tamira y Crevea, historiador espafio1 ---

( 32). 

A mi juicio, hay varias manifestaciones o testimonios, he-

chos y opiniones acerca de l.o "familiar" de 1.a autonomla en l.a na---

ci6n mexicana. En seguida presento una muestra representativa que 

abarca de 1881 a 1966. El. precursor ideo16gico de l.a autonomla, o 

autarqula (33) universitaria, el. progenitor de e11a, digo yo con re~ 

( 31). 

( 32). 

Jaime Cast~ej6n D~ez. El Concepto de Universidad, M6xico, Edi
ciones oc~ano, 1982, pp. 137-157. 

Francisco Larroyo. Historia Comparada de l.a Educación en Méxi
E._2, México, Editorial Porr6a, 1973, pp. 371-373. 

(33). Autarquia, del. griego ''aut6s'', a si mismo y ''arjé'', poder: el._ 
que por s~ mismo es generador de poder y autoridad. La traduc
ci6n es del. autor. 
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peto, es e1 educador JUSTO SIERRA (34). Quien cree que 1os ilustra--

dos por los estudios y las ciencias de la Universidad deben ser aut~ 

nomos y no dependientes del capricho del gobernante en turno. Su pe~ 

samiento ''ad hoc'' (35) es: 

- El 10 de febrero de 1881, con motivo de su proyecto de -

creaci6n de la Universidad Nacional: '' ••• A priori se puede afir--

mar que si alguna cosa debe estar exclusivamente dirigida por 

cuerpo cientlfico, es la instrucción ••• Puede asegurarse a poste-

riori que el tiempo de crear la autonomia ha llegado. • • El Estado_ 

subvenciona a la Universidad con las cantidades que acuerde la cAma-

de Diputados en el presupuesto anual ••• Al profesorado 

por oposici6n. 

ingr~ 

- El 25 de marzo de 1881 en contestación al estudiante En-

rique M. de los Rlos quien argumenta en contra del proyecto de 1a --

Universidad Nacional de don Justo Sierra: ". .El proyecto tiende a 

emancipar la enseñanza del Estado, hacer de la Universidad una pers2 

na juridica, imponer al gobierno la obligación perpetua de subvenci2 

narla; y lo primero se compadece co11 1o 61timo. lia llegado el ---

tiempo de emancipar la enseñanza .•• superior de la tutela del Est~ 

(34). Justo Sierra M6ndez: licenciado, original de Campeche, nace el 
dia 26 de enero de 1848. Tiene 13 años cuando fallece su padre. 
En el Colegio de San Ildefonso, en la ciudnd de M~xico, estu-
dia jurisprudencia. se recibe de abogado en 1871, a los 23 --
años. Su padre habla sido jurista, con incursión en literatura 
de novela, cuento y ensayo. El profesionista Justo se inicia -
como profesor de la Preparatoria. Figura como poeta, periodis
ta, dramaturgo y or~dor; pero sobretodo historiador. Y por an
tonomasia maestro e importante politico de la educaciOn. Al -
triunfar Madero, el padre de la autonomla y creador de la Uni
versidad Nacional es enviado a España como embajador plenipo-
tenciario. En Madrid fallece en sept~embre de 1912. La UNAM -
que le debe la existencia, ~n 1948 lo declara ''Maestro de Am&
rica''. Guadalupe Appendini. Op. cit., pp. 25-30. 

(35). ''Ad hoc'': al respecto. J,a traducción del tatln~ ea dc1 autor. 
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do ••• en todo l.o que antafie a l.a ciencia que debe estar sometida -

a un cuerpo t~cnicamente compe~ente ••• Para descargar a1 Estado de 

funciones docentes que 1o embarazan ~a ••• Vivir sin 1os fondos del 

gobierno, un sueño. 1os amigos clAsicos de las universidades 

auton6micas, no han logrado jamAs real.izar este ideal. El. ideal._ 

debe ser l.a autonom~a de l.a Universidad. 

no l.a tutel.a, sin~l.a patria potestad a6n 

te a l.a ciencia; puede l.l.egar hasta imponer 

• Hoy el Estado ejerce, -

l.o que atañe esencial.man 

texto en contra de --

l.os profesores y de l.a enseñanza ••• No tratamos de fundar 

versidad particular, sino nacional., pagada por el gobierno. 

Uní-

con_ 

atribuciones propias que sol.o el congreso puede modificar; y esto -

por la sencilla raz6n de que lo contrario ser~a un cuarto poder, que 

cabe en la Constitución. Lo ánico que no puede hacer es saliE 

de las bases prescritas por el Poder Legislativo ••• Es necesa-

rio precaver a la Universidad misma contra innovaciones imprcmedita-

das, un ataque a la independencia cientlfica. 

puede hacer observaciones al nombramiento de profesores? Porque -

el gobierno paga al profesor. • por la naturaleza de funciones 

puede tener informes sobre la conducta d0 un profesnr. L·A inspe~ 

ci6n es derecho de los naturales, en todo gobierno. No hay asocia--

ci6n p6blica, clerical o laica, que pueda eximirse de esta inspec--

ci6n ••• Nosotros no queremos arrebatar al Ejecutivo facultades a -

que no tiene derecho; los derechos del Estado y las necesidades 

sociales son correlativos, creemos que ha llegado el mo1ncnto de des

embarazar al Estado de funciones que m~rman, con perjuicio de la as2 

ciaci6n, el tiempo que tiene que dedicar a atenciones que todos los_ 

d.1.as crecen, y en proporción van siendo mAs complejas ••• 11 
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- E1 26 de abril. de 1910, en 1a iniciativa para crear 1a -

Universidad Nacional., ya com~ecretariode Instrucción P6b1ica, ante_ 

1a CAmara de Diputados ( 36): 11
• • • e! cómo el. gobierno va a consentir 

desprenderse de una suma de sus facultades para que otro gobierne 

l.a casa que el. gobierno paga?. El. Estado tiene una al.ta misibn -

pol.ltica, administrativa y social; pero en esa misibn misma hay l.im~ 

tes, y si algo no puede ni debe estar a su alcance, es l.a enseñanza_ 

superior, l.a enseñanza mAs al.ta. La enseñanza superior puede te--

ner, como no tiene la ciencia, otra ley que el. metodo ••• Ella misma, 

es decir los docentes que forman. • la Universidad Nacional. (y as! 

como lo veremos en México, asi se ha verificado en todas partes), s~ 

rA la encargada de dictar las leyes propias, las reglas propias de -

direcci6n cientifica; y no quiere decir esto que el gobierno pue-

da desentenderse •.• ni prescindir, en bien del Estado, del derecl10 

de darles su aprobaci6n Ultima. Pero ello, ••• sera excepcional y -

• el Ministerio consultara al consejo Superior de Educaci6n. 

Pero no venimos a pedir, no podemos pedir a la cAmara e1 desprendi-

miento de su facultad legal; lo repetimos, la sanci6n Ultima la -

reserva el gobierno (el gobierno en el cual esta comprendido el Po-

dcr Legislativo) cuando juzgue que su intervenci6n sea constitucio--

n~lmente necesaria. El que os habla no es mhs que un viejo estu-

diante; • no ha sido premiado, por cierto, con una gran adhesi6n, 

con muestras extraordinarias de entusiasmo y afecto. Al contrario, -

Unicamente ha obtenido en premio de acciones que ~1 creia, con toda_ 

conciencia, conducentes al bien de la clase estudiantil, hostilida--

(36). Don Justo Sierra restablece, el 24 de mayo de 1910, la Univer
sidad suprimida, por Ultima vez en septiembre de 1865 por el -
emperador Maximiliano. Don Justo aprovecha muy bien la ce1ebr~ 
ci6n del primer centenario de la independencia de M~xico. Fra~ 
cisco Larroyo, op. cit., pp. 371-373. 
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des, frecuentes manifestaciones sarcAsticas y despectivas, y hasta -

1a avers!6n ••• y yo señores diputados os confieso ••• yo fui uno -

de esos encrespados, de esos adversarios de 1a autoridad, en fin, yo 

tengo mi conciencia 1impia en este sentido ••. No se trata de una -

Universidad independiente, se trata de un cuerpo suficientemente ---

auton6mico. • pero que es a1 mismo tiempo, una Universidad oficia1 

un 6rgano del Estado ••• 11 (37). 

El maestro Justo Sierra desde el 2 de septiembre de 1880,_ 

como diputado federal por el primer distrito de Sinaloa, en la CAma-

ra ( 38): 

Pide comparezca el secretario de Justicia e Instruc--

ci6n POblica, licenciado Ignacio Mariscal para que informe po~ué d~ 

signa como texto de ''lógica'' de la Preparatoria, una obra distinta,-

contraria a la propuesta por la junta de profesores. 

En e1 proyecto de 10 de febrero de 1801 para crear la_ 

Universidad Nacional afirma, que si algo debe estar exclusivamente -

dirigido por un cuerpo cientifico es la instrucción. Ta1 proyecto p~ 

sa a Comisiones de instrucci6n p6b1ica. Empero nunca rindieron dict~ 

men. Treinta años después, el maestro exµlica asi: venla a~ muy ~lto 

1a objeción. ¿cómo el gobierno se va a desprender de facultades 

para que otro gobierne la casa que el gobierno paga? Preconiza: la -

Universidad Nacional "gozara de autonornla". E1 proyecto de 1881, en_ 

1910 se confirma. El 22 de septiembre de 1910 es inaugurada la Uni--

versidad. 

(37). Jorge Pinto Mazal. Op. cit., pp. 1-92. 

(38). Guadalupe Appendini. Op. cit., p. 31. 
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A don Justo Sierra se debe 1a Universidad Nacional; y fina~ 

mente 1a autonom~a, 18 anos después de su muerte. El pone 1os cimie~ 

tos de 1a autonomia social, econ6mica y administrativa. ''sostenia la 

autonomi.a de cAtedra" señala Baltazar Dromundo uno de l.os intr~pidos 

11.deres conquistadores de la autonomia en 1929. Es propulsor de la -

cAtedra por oposici6n en México, ''al profesorado se ingresa por opo

sición'~ asevera desde hace 115 afies aqui en el pais. Se inspira en -

el sistema al.cmAn para su proyecto de Universidad Nacional.. 

El gobierno federal con una cantidad subsidiarla a la UniveE 

sidad, acordándolo la Cámara de Diputados en el. presupuesto anual. 

Concibe una corporaci6n autónoma frente al. Estado. Pero en 

1881 no prospera. Porque dpara qué educaci6n superior aut6noma, sin_ 

base? ¿una piré.mide invertida? Pues no hay en México educaci6n prim!!_ 

ria s61ida .. ¿para qué universidad aut6noma, si los elementos donde 

se nutre no estAn preparados? (SiC!rra citado por G. l\ppen.dini) .. Sus_ 

oponentes asl 1o atacan por eso .. Muere. Pero 1lega el dla en 1929 .. 

Sin duda la autonomia universitaria familiar a la na---

ciOn mexicana en 1979. Y sigue si6ndolo en 1996 .. Don Justo Sierra es 

el creador no solo de la Universidad Nacional en 1910, sino también_ 

de 1a misma nutonomla desde 1881, pues dice: el tiempo de crearla ha 

11egado. A él se debe como protoiniciador, aunque florezca 18 años -

despues de deceso con la enfloraci6n juvenil de la generación lu-

chadora de 1929. El maestro puso los cimientos de 1a autonomla so--

cial, económica, administrativa y de cé.tedra .. 

En el proyecto para crear la Universidad Naciona1 del mae~ 

tro Sierra (39) ''en los articulas 9 y 10 se encuentra la posibilidad 

(39) .. Ibid. , pp .. 53-55 .. 
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de llegar, en un momento dado, a un desenvolvimiento libre, por el -

hecho de tener personalidad jurldica y patrimonio propio". En el g -

dice: ''la Universidad Nacional queda constituida en persona juridi-

ca''. Y en el 10: ''la Universidad contarA con dos especies de fondos: 

los que el Gobierno Federal ponga 

que señalen los presupuestos. 

otro medio (fondos propios)''. 

su disposici6n en los t~rminos -

y los que adquiera por cualquier -

A casi 50 anos de iniciado el germen de autonomia univers~ 

taria en M~xico, con el proyecto del diputado Justo Sierra ante el -

Congreso, el 10 de febrero de 1881, se ve cristalizado ese anhelo el 

10 de junio de 1929 (40). Cincuenta años el pensamiento de autonomia 

universitaria estA latente. Se advierte en las corrientes estudiant~ 

les y profesiona1es en e1 porfirismo y en la revo1uci6n~ velan la n~ 

cesidad de un cambio: 1a libertad de1 pensamiento universitario, so~ 

teniendo la autonomia de cAtedra (pensamiento del maestro Sierra). -

Don Justo desea una universidad libre, desde su proyecto de Univers~ 

dad Nacional ante la cAmara de Diputados en 1881. 

Durante las fiestas de1 centenario de la independencia de_ 

Mexico, el 22 de septiembre de 1910, es inaugurada 1a Universidad -

Nacional. El primor rector licenciado Joaquln Egu.1.a Lis, en su info~ 

me de 191 2, refiere de l.a casa de estudios: "e11.a serA una entidad -

aut6noma dentro del gobierno de l.a nación". Igua1ment:e sostiene Ba_!. 

tazar Dromundo en su l.ibro ''La Autonom.1.a Universitaria'': ''el. ideal. -

de la Universidad, el ideal de toda enseñanza, es 1.a l.ibertad absol.y 

ta respecto del poder p6b1ico'' (41). 

A fines de junio y comienzos de jul.io de 1912 acontece -

huelga estudiantil en la Escuela de Jurisprudencia. Es para opa-

(40). Ibid .• pp. 59-60. 

(41). Ibid.~ pp. 60-70. 
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nerse 1os a1umnos a1 1icenciado Luis Cabrera, director de1 p1ante1,_ 

que quiere implantar reconocimientos o eva1uaciones cada tres meses_ 

en 1ugar de1 examen g1oba1 fina1 anua1. Los hue1guistas encuentran -

apoyo en abogados de fi1iaci6n conservadora. E1 cariz torna de --

acadbmico en po1ltico. Esto deriva en 1a fundación de 1a Escuela Li

bre de Derecho en julio de 1912, algunos de cuyos iniciadores 

1os licenciados: Ignacio Bravo Betancourt, Carlos Dlaz Dufoo, Migue1 

S. Macedo, Jorge Vera Estaño1, José Mari.a Lozano, Eduardo Pallares,_ 

Demetrio Sodi, y otros. La huelga finaliza el mismo mes de julio al_ 

reabrir la escuela oficial sus puertas. Pero despu~s de mAs de tres_ 

lustros vuelve a plantearse el mismo problema, en la misma Escuela. 

Ya veremos (42). 

- E1 2, 5 y 7 de diciembre de 1914 es elaborado el primer_ 

Proyecto de Ley de Independencia de la Universidad Nacional de Méxi

co. Lo redacta el. abogado y doctor, educador, fi16sofo y poeta or_iu.!! 

do de Aguascaliente.§!!.ZEQUIEL A. Clll\VEZ (1868-1946), quien fuera bra-

derecho (subsecretario) de don Justo Sierra. Funge dos 

rector, de septiembre de 1913 a septiembre de 1914 (en seguida del -

doctor Egula Lis, época superproblemAtica de huertismo, de Carbajal_ 

y comienzos del constitucionalismo), y de agosto de 1923 a diciembre_ 

de 1924, durante el resto del. obregonismo (43). E1 articulo primero_ 

de tal proyecto acota: "se decreta l.a independencia de la Universi

dad Nacional de Mexico; no dcpendera en lo sucesivo del Gobierno Fe-

(42). Jes6s Silva Herzog. Op. cit., pp. 30-37. 

(43). Diccionario Porr6a. México, Editorial Porr6a, A-LL, 1970, p._ 
591. 
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dera1, que se concretarA a garantizar su autonom~a y administrarle -

1os fondos indispensab1es para su subsistencia y desarro11o ••• •• --

( 44). 

- En un folleto impreso en el archivo personal de don Eze

quiel A. ChAvez, denominado Acotaciones, asienta: ''Una universidad 

es una unificación de establecimientos educativos en la que existen_ 

gérmenes de vida independiente. Las universidades tienden a ser nb-

cleos de descentralización del poder: tienden a arrancar progresiv~ 

mente de las manos de las autoridades temporales la organización y -

la ad1ninistraci6r1 de las lnborcs educativas, en cuanto 6stas se re--

fiaren a la ensefianza superior y la investigación cientifica; tien--

den a poner en las manos de los peritos, de los hombres cuya vida se 

dedique a la enseñanza y al estudio, la dirección de los asuntos que 

1os polJticos no están capacitados para normar. Las univers.ida--

des han reclamado siempre m6s y más libertad, más y más autonomla. -

Asi como serla absurdo encomend~r a h6bilcs jardineros la dirocc.i6n 

de las fábricas do cañones de Essen, es absurdo no unificar las labQ 

res educativas superiores encomendándolas a un gobierno de maestros" 

( 45). 

Aqul es conveniente l1accr digresión respecto a los planteª 

mientes de los maestros Justo Sierra y Ezequiel A .. Chávcz. J\l respes:_ 

to el autor Alfonso de Maria y Campos (46) asevera que del primero _ 

(44) .. Ezequiel A. Chávez. "Proyecto de Ley de Independencia de la -
Universidad Nacional de M6xico• 1 ,en Jorge Pinto Maza!, op .. cit .. , 
71-74 .. 

( 45) .. Ezequiel A. Chávez. "Acotaciones", ibid • , pp. 67-69. 

(46) .. Alfonso de Marta y Campos • .9~-, pp. 181-216 y 219-234 .. 
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en 1881, surgen 2 proyectos de creaci6n del.a Universidad Nacional.,_ 

"casi igual.es", uno del. 10 de febrero de 1881, otro del. 7 de abri1 -

de 1881. El. proyecto se publica en dos periodicos "El. Centinel.a ESPl!, 

ñol.1' y "La Libertad", dos meses antes de presentarl.o formal.mente en_ 

el. Congreso como iniciativa de l.ey. La Universidad Nacional. serla -

una "corporaci6n independiente" (artlcul.o 2° del. proyecto). Con De -

Mari.a y Campos, a mi juicio, "independiente" debe entenderse como 

una organización autónoma en l.o interno. Los l.icenciados Sierra y 

ChAvez conceblan a l.a Universidad como autónoma. Cierto. Prueba: an~ 

l.icense l.os escritos de estos forjadores de l.a autonomla universita-

ria, el.aro, vincu1aci6n con e1 Estado o~1eviatAnh(47). Pues e1 -

Ejecutivo puede nombrar a1 ''director genera1'' (el rector) de 1a Uni-

versidad (art~culo 4°). N6tese e1 contro1, que segbn e1 florentino -

Maquiave1o es 1a reg1a "sine qua non" para 1os estadistas. El princ.!_ 

pio de autoridad, abn concebido en 1881 como rayo de Zeus, inflexi-

ble, taxativo .. Se faculta a1 Ejecutivo para "definir y reg1amentar -

las atribuciones de 1as autoridades universitarias, asl como sus 

tatutos'' (articulo 5°). Por si fuera poco el Presidente tiene un de-

recho de veto: e1 de poder invalidar las decisiones del Consejo Uni

versitario. As1 con astucia, dir1a Maquiave1o, se hace que e1 artlc~ 

lo segundo del proyecto: "corporaci6n independiente .. , quedara muy d~ 

bilitado. iRaz~n de Estado! alguno podrla decir. 

Abn asl, la idea autonomista de los maestros Sierra y ChA-

vez en proyecto (1881) y acotaciones (aparecen sin fecha), repre-

(47). ~LeviatAn~ monstruo enorme, descomunal, que segbn el pensador -
po1ltico ing1~s Thomas Hobbes (1588-1679) equiva1e al Estado -
que es un monstruo que todo lo puede y apabulla a1 hombre sin_ 
piedad. 
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sentan un avance muy grande. Ambos su 6poca actuan cua1 PrometeoL 

aque1 que se atrevió a traer desde e1 mundo de los dioses, e1 fuego_ 

para los mortales y condenado por ello a que estando encadenado 

una roca, un buitre le devorara las entrañas durante treinta mil 

años, sin morir. Ambos hacen resurgir la necesidad de la Universidad. 

Crean el concepto de Universidad Nacional: una corporación inde-

pendiente, dice el uno; una unificaci6n de establecimientos educati

vos con g~rmen de vida independiente, con invostigaci6r1 cientlrica y 

enseñanza superior, dice el otro. Siembran la primera idea de auton2 

mia. Es m~s, esa idea ha tenido continuidad a lo largo de m~s de 

cien aftas. La 11 fa1niliaridad de la autonomla'' con1ienza con ellos. MAs 

a6n: la idea se ha ido enriqueciendo. Por eso al ser fincada como --

proyecto de ley la propuesta del maestro Sierrn en 1910, es aceptada 

relativa facilidad. 

Los proyectos encuentran criticas. ¿Para poner a prueba la 

capacidad del maestro Sierra, o la racionalidad del proyectQZ§obres~ 

len entonces el doctor Luis E. Ruiz y el estudiante Enrique M. de 

los Rlos. E. Rulz pregunta: ¿Por qué no incluir en la Ur1iversidad la 

primaria? Sierra responde: se trata de cducaci6n superior, 

tal. De los Rlos indaga: dc6mo garantizar la independencia de 

instituci6n, que por definici6n es estatal y supeditada econ6micamen 

te al Estado? Sierra contesta: no hay contradicci6n, por autonomla -

se entiende "propagaci6n de la ciencia, progreso, para que Estado y_ 

Universidad graviten hacin un 1nismo ideal con un minimum de ingeren

cia gubernamental en la cnsefianza'' (palabras textuales del•Maestro -

de América). Y la Univers1dad queda bajo el control estatal para que 

caiga ... teol6gicos 11
• 

Et éxito de don Justo sierra y don Ezequiel A. Ch6vez en -

1910. creando la Universidad, ideológicamente se explicarla asl: Ha-
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cia 1850 reina 1a ideo1ogia de combate: e1 1ibera1ismo. A partir de 

1867 es substituida por e1 positivismo , como ideologla de orden y 

progreso. Posteriormente a fines de1 porfiriato, 1a burguesia mexi

cana estA inc6moda con e1 orden del positivismo, quiere mAs: ser -

una clase poderosa, dominar la infraestructura y la superestructura. 

Para eso, cree necesitar la Universidad Nacional. Asi triunfa la 

idea del maestro Sierra. La Universidad ya no es un lujo, es una n~ 

cesidad, para dar soluci6n a presiones sociales a largo, mediano y 

corto plazo, con profesiones liberales, para satisfacer expectati-

vas de la ••a posteriori 11 clase media. 

Justo Sierra, secretario de Instrucci6n, tiene como sub

secretario al licenciado Ezequiel A. ChAvez. Este hombre de equipo 

ayuda a crear la Universidad Naciona1. Viaja por Francia, ~lemania, 

Italia, España, Inglaterra, E.E.U.U. y CanadA, para observar y est~ 

diar c6mo fundar adecuadamente la Universidad. La técnica 1a obtie

ne ChAvez, los obstáculos politices los supera Sierra. 

El proyecto del abogado Chávez en 1914, es ya mAs amplio 

y rico que la propia ley que la Secretarla de Instrucción habla pr2 

puesto. Ejemplo: Establece una autoridad lo suficientemente fu~rte 

y aut6noma como para un gobierno sin intromisi6n de la administra--

ción central. Conste: la Universidad 1910 y en 1914 yace estre--

chamente vinculada al Estado. El rector es nombrado directamente -

por el Ejecutivo. Supra rector, mAxima autoridad interna, quedaba -

el secretario de Instrucci6n, más de forma que efectivamente, pues 

la autoridad interna queda a cargo del rector. ''La Universidad Na-

cional es la encargada de dictar leyes propias, las reglas propias 

de su dirección cientlfica. En casos excepcionales el Ministerio -

puede ejercer su facultad consultando al Consejo Superior de Educa

ci6n p~ra tomar un cardcter legal. La sanción Ultima se la reserva 
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e1 gobierno, en el. cual. estA comprendido el. Poder Legisl.ativo, cuan 

do se juzgue que su intervenci6n sea constituciona1mente necesaria" 

(conceptos de1 maestro Justo Sierra en 1a cAmara con motivo de 1a -

iniciativa). 

La audacia del. abogado ChAvez en su proyecto 11ega a1 -

grado de zanjar: ''se decreta 1a independencia de 1a Universidad Na

cional. de México". Y 91. mismo expl.ica, por si hubiere d6b.l.to:"no d~ 

penderA en l.o sucesivo del. Gobierno Federal''- Es mAs, en su atrevi

miento a este l.e asi.gna dos deberes, dos tareas:'qu'3' se concrete a g!!. 

rantizar para la Universidad su autonomia y administrarl.e l.os fon--

dos indispensables para su substistencia y desarrol.10 11
• Revel.a un -

conocimiento de causa, una ''ratio 1egis'' que subyace, un consta, 

he investigado, he viajado, lo requiere mi pals, por eso lo propon-

go jurldicamente a 1a instancia de l.a sobcranla de los ''patres ----

conscript~'' (1os padres conscriptos, los llamados, los representan-

tes del pueblo, o sea los diputados). 

Adviértase desde cuando hay atrevimiento pro autonomia • 

No solo del ilustre Justo Sierra sino tambi&n de su ''alter ego'' (su 

otro yo, brazo derecho en vida y post mort-=in> el l.lc:encictdv --

Ezequie1 A. Ch~vez. Cheque el amable lector el imperativo categóri-

co, la tesitura intelectual 7 jurldica y moral de los proponentes. Y 

por la via pacifica, la via de Justiniano, la vla del derecho. No -

abn la via de la reyerta callejera, de la pendencia, de la sangre -

derramada, y del martirio. Como asl es dla, principalmente un 23 

de mayo de 1929, cuando la autonomia cobra su elevado tributo: la -

intcrvenci6n l1croica de los jovenes universitarios mexicanos de ---

1929 y su sangre bienhechora derramada. llasta entonces aquil.ata 

el valor de )a autonomla universitaria, hasta entonces ve cuánta 

raz6n la de 1os padres de la autonomla, que la proyectan en eL ----
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éremo punsante y postrimero de1 porfiriato y en la pe1igrosidad de -

la usurpación huertista. iou~ grandeza de alma, de vida,. de espíri

tu, de defensa de la juventud, de miras hacia la posterioridad! jQué 

servidores p6b1icos de verdad! Son h~roes civiles, su responsabili-

dad con que actuaron, ni siquiera ha sido estudiada, valorada, recom 

pensada. A veces a1 contrario, son criticados negativamente. Ya en_ 

vida don Justo Sierra dice: "6nicamente he obtenido en premio,. host_!. 

lidades, frecuentes manifestaciones sarcásticas y despectivas, y ha~ 

ta aversión" ( 48). En descargo y desagravio a los maestros Sierra y_ 

ChAvez, recordemos las palabras del Manco de Lepanto en boca de don_ 

Quijote: ladran los perros Sancho, señal que caminamos. 

Desaparece en el proyecto del maestro aguascalentense ChA

vez, en 1914, el derecho de veto del Presidente contra las decisio--

nes pos.i.blcs del Consejo Universitario. Solamente: "el rector prese!!. 

tarA anualmente al Ejecutivo un informe''. El rector, los directores_ 

y los subdirectores, desempeñan su cargo, virtud de elecciones. 

El personal docente o t~cnico fungirA mediante nombramientos, contr~ 

tos o determinaciones de la propia Universidad conforme e1 reglamen-

to de esta ley (articulo 6°). El gobierno se distribuye entre ''un --

rector, un Consejo Universitario, un director, un subdirector de ca

da escuela, juntas de personal docente y los pro~esores~ el funcionª 

miento de la Universidad~se efectóa conforme el reglamento que expi

da el Ejecutivo, y que en lo sucesivo solamente puede modificarse -

por el Consejo Universitario~(artlculos 5° y 7°) .. 

Don Justo Sierra quiere "una considerable autonom1.a". Se -

entiende que la idea es para 61 en 1910, pcrmitirl.e a la Universidad 

el organizarse por si misma. El problema entonces, como ahora en ---

(48). Jorge Pinto Mazal. Op. cit.,, p. 73 .. 
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1996 ~s: saber 1os 11mites, dicl10 de otra forma, los alcances de 

ta autonomla. Este idea1, este romper cadenas, siempre ha estado ob~ 

tacu1izado. Porque implica un desprendimiento de facul.tades por par

te de1 "Leviaté.n" (El Estado) que es un monstruo omnimodo, absorven

te, terrible, que no cede, seglln Thomas Hobbes. Por l.o demás, al. fun 

darse la Universidad, la autonomla no qued6 olvidada, como asienta -

el autor De Maria y Campos (49), sino en mi opinión, queda latente. 

Prueba: es una presuncional, cuya base es la opini6n de los tratadi~ 

tas de l.a autonomla, que desde entonces fluyen, amén de los univers~ 

tarios que siempre la traen en boca, aunque vagamente la definen. El. 

mismo De Mari.a y Campos dice: l.a autonomla "resurge al poco tiempo'º. 

Siguiendo a este autor, enriquece la sapiencia, pues ilustra con la_ 

realidad de que el abogado Chávez desde 1910 tiene otro valioslsimo_ 

proyecto de ley org6nica donde desarrolla la hoy clAsica divisi6n -

tripartita de los fines do la Uriiversid~d: lnvostigaci6n, cducaci6~

profesiona1 y difusi6n de cultura. Afirma el maestro coterr&neo del 

lic. Francisco Primo de Verdad: ''La Universidad tiene tres fines: I. 

Cientifico: La investigaci6n. II. Profesional. III. Espíritu pUblico". 

enpero el maestro Sierra tambi6n los marca, no juntos, sino disper

sos en su iniciativa de 26 de abril do 1910, reuniéndolos quedarlan_ 

as~: la instrucción o enseñanza superior, la adquisición de altos c2 

nacimientos; el crear ciencia; el propagarla, extender su acción so

bre los Ambitos de la nación mexicana (he ahi lo de Universidad Na--

cional, decir "Universidad proyectada", asl lo explica al estudian-

te Enrique M. de los Rlos). 

En cuanto a la autonomla de cAtedra, el maestro Chhvcz ---

afirma: ''al profesor le debe dejar en completa libertad para des~ 

r_r_o_1_1_a_r ___ cursos". Es apcrturismo, idea abierta, no sectaria, 

(49). Alfonso de Maria y Campos. Op. cit., p. 63. 



97 

"patent portae" ( 50 >, 1as puertas están abiertas, para no imponer a1 

docente una camisa de fuerza con determinado texto y ventilar 1a 1~ 

bre discusión de 1as ideas y escuchar a quien no piensa igua1 que -

e1 interlocutor o a 1as minorías. Por parte, e1 diputado Justo -

Sierra desde aque1 1881 ya postulaba: la ''autonomla de 1a ense~anza'': 

1a cAtedra por oposici6n, "al. profesorado universitario se ingresa_ 

por oposición" (articulo Sº, fracción V de1 Proyecto); e1 estudio -

de1 castel.lana y dos lenguas además (como hoy en 1996 se exige pa-

obtener el. doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM). 

La situaci6n politica en México, en 1914 impide que el pr2 

yecto del licenciado Ch~vez tenga culminación. 

Es de advertir que a un sig1o (fa1taron ocho meses para --

precisos) de que don Justo Sierra expresara que "e1 tiempo de -

crear la autonomia ha 11egado" (1o manifiesta e1 diez de febrero de 

1881), advino esta por parta de1 Estado mexicano para e1 pueb1o de_ 

M6xico. is.1 desde 1929, en 1933 y en 1945! Mas, con rango jur.ldico_ 

constituciona1 só1o hasta el 9 de junio de 1980. 

Aparte de los testimonios de 1os maestros Sierra y Eze---

quiel A. ChAvez, menester continuar este anAlisis en forma sucin 

ta acerca de qué tan familiar a la nación mexicana es la autonomla. 

Veamos: 

- En 1a Constitución -.nexicana de1 5 de febrero de 1917, en 

el texto original, e1 articulo 73, fracción XXVII, contiene ''tAcit~ 

mente la posibilidad de 1a autonomia universitaria porque afirma -

que los estab1ecimientos educütivos y de investigación cient.lfica -

serAn sostenidos oficialmente mientras no puedan constituirse en --

(50). "Patent portae": las puertas están abiertas; la traducción -
del latln es del autor. 
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instituciones libres, es decir, debidas a iniciativa particular y -

sostenidas por fondos particu1ares: luego la dependencia de los 

tablecimientos de educaci6n al gobierno se admite de un modo provi-

siona1 y se declara que e1 ideal es que tales instituciones adquie-

ran su libertad'' (51). 

- En 1917 un Proyecto de la Universidad Nacional "procura 

asegurar eternamente su autonomia'' (52). Ha de ser el relacionado -

con don Félix F. Pa1avicini que aqui asiento próximamente. 

- 11 de Julio de 1917: el rector de la Universidad Nacio-

na1, 11cenciado Jos~ Natividad Mac1as con motivo de que el Senado -

de la RepUblica suprime el Departamento Universitario, externa que_ 

en todos los pueblos cultos de la tierra la Universidad ha -

tenido siempre y tiene una existencia autónoma. • Desde 1914, e1_ 

1icenciado A1fonso Cravioto y yo, formamos proyecto de ley en e1 

que se estab1ece por completo la autonom1.a de l.a Universidad Nacio-

nal.. 

(53). 

( 51) -

(52) -

( 53) -

• para independizar1a en 1o abso1uto de 1a po11.tica ••• '' --

''Memorial. que l.os profesores y estudiantes de 1a Universidad 
11.evan a l.a H. CAmara de Diputados''. En Jorge Pinto Mazal., -= 
op. cit., pp. 77-BO. 

Guadal.upe Appendini. QE. cit., p. 93. 

La Secretaria de InstrucciOn Póblica desaparece por l.ey de 13 
de abril. de 1917 para que 1os negocios se despachen en solo -
seis ministerios: gobernaci6n, hacienda, guerra, comunicacio
nes, fomento e industria. En el. Departamento Universitario y_ 
de Bel.l.as Artes queda 1a Universidad Nacional. Tal. OepartameTI 
to tiene riesgo de caer. De ahi,estas decl.aracioneb el. 11 de_ 
ju!io de 1917 a "El. Universa1",de1 rector Mac1.as. Este dese,!!! 
pena el. rectorado en dos periodos, jul.io de 1915 a noviembre_ 
de 1916 y de mayo de 1917 a 1920. Hasta septiembre de 1921 -
siendo rector de 1a Universidad, el. licenciado Jos6 Vasconce-
1.os, es restablecida la Secretarla de EducaciOn Pbblica, a -
iniciativa de Cl, quien asciende a dirigir la S.E.P. en octu
bre de 1921. Ibid., pp. 30-54. 
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- 14 de julio de 1917: Fé1ix F. Pa1avicini diputado a1 Con 

greso Constituyente de 1917; ministro de Instrucci6n P0b1ica; funda

dor y director de "E1 Universal."; en el 'Proyecto de Ley para dar --

Autonomia a la Universidad~ manifiesta: que es necesario "conservar_ 

la Universidad Nacional en aptitud de corresponder a los al.tos fines 

para que fue creada, se requiere que subsista ajena a las fl.uctuaci~ 

nes de la pol~tica, independiente del poder pbblico, libre de toda -

intervenci6n oficial y no con las limitaciones, la esclavitud buro-

crAtica y la tutela ministerial con que fue establecida en 1910; 

• • • Que esta dependencia administrativa del personal. do

cente de las facultades, ha rebajado el nivel intelectual de 1os es-

tudiantes de México y deprimiendo nivel moral, en ta1 forma que -

los esco1ares ••• juventud antes liberal, se ha convertido en una -

clase reaccionaria y acomodaticia; 

••• Que la auLonomia de la Universidad dignificarA a es

ta presentAndola como el mAs elevado centro docente de la Rep6blica, 

la harA responsable ante la nación de la lentitud de nuestro progre-

cultural autora de su mejoramiento y purificación; 

• Que en su origen, las universidades tuvieron por ob-

jeto emancipar la enseñanza de la iglesia, pero que cayendo mAs tar

de bajo el dominio de los gobiernos ha sido necesario después liber

tarlas de ellos; 

Que por la presente ley el rector de Universidad se

rA nombrado por el consejo Universitario; que este Consejo se inte-

grarA por voto del profesorado de cada facultad, dejando asi la se-

lección del personal docente a los propios interesados; 

•• La Universidad Nacional de MÓxico, queda constituida 

desde la fecha de su inauguración en persona jurldica. 
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• • • E1 gobierno de 1a Universidad quedarA a cargo de un_ 

rector y de un Consejo Universitario • 

• • E1 rector de 1a Universidad serA elegido por mayoria 

abso1uta de votos • 

• • E1 rector, 1os directores y los profesores de las f~ 

cultades serAn nombrados la primera vez por el ciudadano Presidente_ 

de 1a Repób1ica~(54). 

- El 16 de julio de 1917, en el discurso pronunciado al --

dar posesión rector de la Universidad al ingeniero Valent~n Ga-

ma, el mismo Pa1avicini ante el jefe del Poder Ejecutivo, dice (55): 

''la Universidad subsiste tutorcada y a sueldo del gobierno, la ver--

gonzante mediocridad de su vida ha esterilizado su fecundidad, y en

deble y lastimosamente pobre, s6lo vive de la limosna oficial. En -

~os paises civil.izados, J.a vida universitaria libre. La elección_ 

de rectores es libre, la designación de docentes obedece al más es--

crupu1oso de los cuidados ••• La Universidad debe subsistir; pero -

pedimos que viva independiente y libro, autónoma; que no haya menes-

ter de limosneo oficial y que la jerarquia de sus directores y la -

competencia de sus catedráticos sean el resultado de su propia res-

ponsabilidad". Aflora la autonomia de cátedra al. decir: 11 La pedago-

gia moderna exige la más completa libertad de transmisión en el mae~ 

tro y la mAs independiente facultad de aceptación en el discipulo"._ 

Acorde con el derecho administrativo enaltece una de las formas de -

organización administrativa: ''La descentralización tan provechosa en 

el gobierno es indispensable en la enseñanza". Anuncia lo que hasta 

( 54). Ibid • 

(55).Ibid-

pp. 55-62. 

pp. 63-66. 
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entonces habla sido una utopla: "· •• e1 gobierno deseoso de conc~ 

1iar intereses, se propone ofrecer a 1a Universidad Nacional ••• -

que 1a misma obedezca a1 consejo Universitario y dependa de su rec-

tor ••• E1 gobierno se propone organizar 1a vida universitaria con_ 

funcionamiento aut6nomo. 

- El 24 de agosto de 1915, publicado en Las Novedades, New 

York, p. 7, en e1 articulo "Las Universidades como Instituciones de_ 

Derecho P6.b1ico", Pedro Henrl.quez ureña sef'la1a: " ••• en nuestras -

rep6b1icas, 1as universidades a menudo se ha11an sometidas a1 gobieE 

n~ padecen la inconsu1ta intromisión de los congresos que introdu--

reformas y 1a arbitraria conducta del Poder Ejecutivo, que suele 

dar y quitar cargos en atenci6n a simples fines politices. El desas

tre que sufre la Universidad de M6xico habria podido evitarse, en --

parte no pequeña, con una ley que pusiera los nombramientos de dire~ 

tares y catedrAticos fuera del alcance del gobierno. • • El mal estA, 

como se ve, en el poder excesivo que ejercen sobre la educaci6n per-

senas cuya competencia es discutible y cuyos intereses personales -

pueden parecerles más importantes que los de la cultura ••• "(56). 

- El 22 de mayo de 1917, con motivo del VII aniversario de 

la fundaci6n de la Universidad, el licenciado JosA Nat~v~dad Mac~as, 

pronuncia un discurso que se publica en el Boletln nümero uno de la_ 

Universidad Nacional, México, 1917, con el titulo de~Discurso pronun 

ciado por el rector de la Universidad Nacional de México, señor li-

cenciado J. N. Macias''; ahi expresa (57):''Las circunstancias actua-

les exigen imperiosamente la autonomia de la Universidad. Vosotros -

mismos habéis defendido enérgicamente en el seno del Congreso de la_ 

(56). Jorge Pinto Mazal. Op, cit., pp. 105-108. 

( 57). Ibid. , pp. 83-92. 
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Uni6n la existencia aut6noma de la Universidad. Una conseguida -

esa autonomla, indispensable para la realizaci6n de la misi6n social 

de la Universidad, serA preciso que esta demuestre que sabe hacer -

uso de esa libertad ••• '' 

Las circunstancias actuales y pretéritas ya lo exigian. R~ 

cardemos que los licenciados J. Sierra y E. A. ChAvez ya en su tie~ 

po conocen las circunstancias autonomicistas de las universidades --

europeas y norteamericanas, por haberlo vivido, visto con sus propios 

ojos, mAxime el maestro oriundo de Aguascalientea que hace viaje por 

el mundo ex profeso con ese fin. Es cierto ademAs, que maestros y e~ 

tudiantes de la Universidad defienden enérgicamente la autonomla en_ 

el Congreso. Precisemos, tan so1o un caso, en 1914 se l1abla hecho. 

- E1 28 de julio de 1917, M~xico, en e1 periOdico E1 Uni--

versal, para llevar a la cámara de Diputados es presentado un "memo-

ria1 que 1os profesores y estudiantes de 1a Universidad 11evan a 1a 

u. Cámara de Diputados", redactado y firmado entre otros por 1as si-

guientes personalidades: Antonio Caso (1883-1946, filósofo, escritor, 

embajador, dos veces rector de la Universidad Nacional); Alfonso ca-

so (1896-1970, hermano del anterior, historiador, arqueólogo direc

tor de los descubrimientos de Monte A1bAn, oaxaca, rector de la Uni

versidad Nacional); Manuel G6mez Morin (1897-1972, rector de la Uni

versidad Nacional, politico fundador del Partido Acción Nacional); -

Enrique Arag6n (1880-1942, escritor, filósofo, rector de la Univers~ 

dad Nacional); Antonio Castro Leal (escritor, diplomAtico, rector de 

la Universidad Nacional); Vicente Lombardo Toledano (1894-1968, es--

critor, politice socialista fundador del Partido Popular Socia1ista, 

de la Confederación de Trabajadores Mexicanos yde 1a Universidad --

Obrera); Te6filo Olea, Luis Enrique Erro, Jorge Prieto Laurcns 1._Al-

berto Vázquez del Mercado. Aqul la autonomia la hacen figurar como -
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"1a esencia de l.a Universidad", fundamentan un "desideratum de libe,;: 

tad, de pl.ena autonomla, la pl.enitud de vida independiente''- Por ra-

z6n de fines, de capacidad y de competencia. Por ejemplo el. Estado -

no tiene competencia para descender de l.a pol.ltica al. terreno tecni

co de l.a Universidad. Otra raz6n de derecho administrativo es el. ---

principio de l.a divisi6n del. trabajo, donde 11 1.a especial.izaci6n de -

funciones el. fundamento del. progreso" (58). Cabe señal.ar que el. -

19 de octubre de 1917, en el. Diario Oficial. aparece l.o siguiente: -

''el. proyecto de l.a autonomia de l.a Universidad sigue en estudio'' ---

(59). 

- Un antecedente ºde l.a autonom1a universitaria en Mexico, 

es l.a creacibn de l.a Universidad Aut6noma de MichoacAn, México, en -

~, inspirada por Pascual. ortlz Rubio" ( 60).. c!c6mo es posibl.e? 

.dotra vez l.a universidad nicolaita adel.antAndose? ¿Acaso también se_ 

anticipa en su erección en 1540? 

dc6mo admitir que l.as ideas del. ap6stol de l.a autonomla --

universitaria, don Justo Sierra, tengan realidad en provincia antes_ 

que en la capital. de l.a Repbbl.ica? 

Cabe aqul la explicación de por qué son fundadas las uni--

versidades antiguas de Am6rica unas antes que otras .. Tómese cuen-

ta l.a connotación o categor~a .. México y Lima eran, en tanto univers~ 

dades ''imperial.es••, instituciones de derecho pbbl.ico (''estudios ge-

neral.es'') mientras que las restantes universidades eran establ.eci---

mientes de derecho privado de las 6rdenes misioneras ("establ.ecimie!!. 

tos particul.ares'') .. 

( 58). 

( 59). 
( 60). 

11 Memorial. que l.os profesores y estudiantes de l.a Universidad -
ll.evan a la H. cAmara de Diputados" .. En Jorge Pinto Mazal., 2.12· 
~ .. , pp .. 75-82 .. 
Guadal.upe Appendini. Op. cit., p .. 94 .. 
Juan Fidel. Zorrilla. ''origen de l.a Lucha en América Latina por 
la Reforma y Autonomla Universitaria", en Juan Fidel. zorrill.a, 

Sobernadores, Obispos y Rectores, Cd. Victoria, Tama~l.ipas, 
rt~~&~óng~1~r~~l~fga~?t~g9~~ $~ .. 1gw~~g~pas, Instituto de Inve~ 
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Toda capital aspiraba a demostrar su conexi6n inmediata 

con e1 Imperio mediante la posesión de una universidad de1 primer t.!. 

po. De aqui resulta la posici6n peculiar de las actuales universida

des nacionales en America. Las cinco o seis universidades fundadas -

en Latinoamerica durante el siglo XVI pueden ser divididas en dos --

grupos: 1) Santo Domingo (1538), Bogot~ (1580) y Quito (1586), uni--

versidades misioneras; 2) M6xico (1551) y Lima (1553), universidades 

imperiales (61 ). 

- En el año de 1918 en Am~rica del Sur, en las universida

des argentinas de Córdoba (la mAs antigua de la Repbblica fundada en 

1621) y Buenos Aires, tiene lugar un fuerte movimiento estudiantil. 

Es la lucha por la autonomla y la reforma. Ta1 repercute en México,_ 

PerO, Chi1e, Co1ombia, cuba y Bo1ivia (62). Re1ato: en America 1a -

educaci6n superior languidece. Tiene lugar 1a ingerencia de1 Estado_ 

en 1os timones directivos de 1as universidades. Estas Europa y 

Norteamerica se hablan desembarazado de 1a re1igi6n y de1 Estado, p~ 

ra actuar como centros de investigaci6n cientLfica, con rumbo propio 

y autodeterminación acad~mica y administrativa. Ejemplo: en Massa---

chussets, EE. UU., el propio texto co11stituciona1 dispo11e que 1a Un~ 

versidad de llarvard ''tendrA, mantendrA, usará derechos, libertades,_ 

privilegios, inmunidades y prerrogativas que tiene asL como 1as que_ 

se 1e concedan para su uso, ejercicio y disfrute''. Nótese la mAs am

plia autonomla. 

Ahora bien, en Argentina desde 1906, 1os universitarios de 

Buenos Aires en un pliego de peticiones ante la cAmara de Diputados~ 

(61). Jfanns-A1bert Steger. Las Universidades en el Desarrollo Social 
de la America Latina, Mexico, Fondo de cultura Econ6mica, 1974, 
pp. , 02-112. 

(62). Jua11 Fide1 Zorrilla. Op. cit., pp. 59-68. 
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hacen ver el. "desgraciado cuadro de 1a decandencia universitaria". -

No obstante hasta 1a hue1ga estudiantil. de 1918, se producen resu1te 

dos. 

Tambien en e1 centro del. pais pampero, en 1a progresista -

ciudad de cbrdoba, desde 1916, tienen verificativo reuniones p6b1i-

cas, secretas y conspiraciOn: quieren una reforma universitaria. E1_ 

15 de marzo de 1918 es real.izada una hue1ga de estudiantes en pro de 

la reforma: para que participen los mismosen e1 gobierno de 1a Uni-

versidad, en 1a el.ecci6n de rector y que haya 1ibre cAtedra. Reforma 

y autonomla universitaria, eso exigen. Y triunfan. Logran 1a dernocr~ 

cia en su Universidad. 

He ahl un antecedente: 1a hue1ga estudiantil.. Es 1a pal.an

ca. Dadme una pal.anca y moveré el universo, tal. frase es atribuida -

al que en l.a antigucdad formula la teoria de la palanca, el. mAs il.u~ 

tre matemAtico y flsico antes de Cristo, nacido en Siracusa (287-212 

aJC): Arqulmides. Sobre l.a huelga debo recordar que don Luis Recan-

sens Siches, il.ustre maestro de Sociol.ogla en la Facultad de Derecho 

del.a UNAM durante su valiosa cAtedra, en 19681 opina con pasi6n y -

énfasis que 1os universitarios no tienen derecho a proclamar y mucho 

menos a realizar una hnel.ga estudiantil.. su argumento: \l.os univers,!_ 

tarios no son obrerosl Al respecto el. autor a1emAn Hanns-Albert ---

Steger también en 1968, opina pero diferent&: dice que inicial.mente, 

ya en l.a Universidad de Bol.onia (l.a model.o de todas l.as universida-

des del. sur de Europa en el. siglo XVI. Universidad de "estudiantes"_ 

por oposici6n a universidades de~magistres~ cuyo modelo es 1a UniveE 

sidad de Parls. Al.l.A el. rector y l.os consejeros son el.egidas por l.os 

estudiantes), l.a huel.ga estudiantil. es una medida usual. de l.ucha del. 

gremio estudiantil cuando trata de obtener prerrogativas jurldicas -
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socia1es ( 63). 

Por tanto, se puede aseverar que 1.as hue1gas universita---

rias, a1 menos desde las postrimer~as del medievo, ya se usaban como 

instrumento de presión. ic1aro! como dice el tratadista Steger, po-

d~an a veces dar al traste con e1 alma mater, pero también provocaban 

nuevas fundaciones universitarias en otras ciudades. A esto hermosa-

mente se l.e llamaba "exodus" o "dispertio": emigraciOn, marcha, cam_i 

no hacia otro lugar (64). 

- El 1° de septiembre de 1918, don Venustiano carranza, -

Presidente de la Rep6blica en i11[or1ne al Congreso de la Unibn habla 

"de l.os donativos recibidos" de particulares para que contribuyesen_ 

a ''que se real.ice la autonomla de la Universidad Nacional, formal.merr 

te instituida por l.a Constitución vigente'' (65). 

JPcro cOmo? dttasta cooperaci6n en donativos para causa tan 

nob1c? dTanta es l.a motivación (donativos) y e1 Estado sólo recibe,_ 

pero no accede? ¿Formalmente instituida? De ser asi,dpor que 

tonces una ley o decreto de autonomla? icuántas conjeturas se deri-

van! El 1cviat~n tarda en reaccionar, pero ojal.a no hubiera sido con 

pa1abras; se requcrlan, se necesitaban no cuestiones fictas, supues-

tas, sino rea1idades juridicas. Los autores señalan como causa de l.a 

no autonomla entonces: l.a situaciOn confl.ictiva, armada, caudil.l.ista# 

del. México de entonces. Incluso, quién iba a imaginar que muy pronto 

el. mismo Presidente carranza iba a morir asesinado en 1920. 

(63). llanns-Al.bert Stcger, Op. cit., pp. 161 y 199. 

(64). La traducciOn del latln,es del autor. 

(65). Guadal.~1pc Appcndini, Op. cit., p. 94. 
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- En 1921 la Constitución de 1a Rep0b1ica es reformada. Es 

creada nuevamente 1a Secretaria de Educación Pñblica a instancias 

del licenciado José vasconce1os, quien fungiendo como rector, es 

ascendido a dirigir la Secretaria de Educación Pbb1ica en el mes de_ 

octubre de 1921. En varias ocasiones el secretario de Educaci6n ind~ 

ca que la Universidad debe ser autónoma (66). 

El licenciado vasconcelos, autor del vigente (en 1996) le

ma de la Universidad y del ''Ulises Criollo'', siempre estA de parte -

de ella y de la autonomla. Es mAs, figura entre los grandes educado

res de M~xico. El escritor Hanns-Albert Steger (67) dice de aquél -

que compara dos filosofías de la educación: la norteamericana y la -

latinoamericana. Seg6n Vasconce1os, e1 ''robinsonismo'' norteamericano 

es e1 fanatismo de reso1ver prob1emas y poder de encontrar o descu-

brir sustitutos. Se 1e opone e1 "odiselsmo" de1 latinoamericano a -

quien mAs interesa e1 preguntar siempre por que y hacer concepciones 

genera1es y fantAsticas. Para e1 autor de 1'la raza cósmica'' esa es -

1a diferencia fundamenta1 entre e1 norteamericano y e1 1atinoameric~ 

no. Es esa, una teor~a que busca la identidad y la autocomprensión -

socia1 .. 

- El 10 de enero de 1923 por medio del decreto n6mero 106 

del Estado de San Luis Potes~ encabezado por e1 gobernador Rafael 

Nieto, es establecida 1a Universidad Autónoma del Estado (68). Es un 

antecedente muy importante. Sirve de catapulta o impulso para dar 

tendencia de independizar la cultura superior de los poderes p6b1i--

(66).Ibid· 

(67). Hanns-A1bert Steger, Op. cit., pp. 262-263. 

(68). Jes6s Silva Herzog. Op. cit., pp .. 32-35. 
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cos. Es p1enamente autónoma (artlcu1o 1º): tiene persona1idad jurid~ 

ca propia con autonomia en su organización cientifica, t~cnica y do-

cente y puede administrar 

nezcan (artlcu1o 4°). 

toda 1ibertad 1os fondos que 1e perta-

- El 27 de agosto de 1923, 1a Federaci6n de Estudiantes de 

México, presenta en 1a Cámara de Diputados e1 denominado "Proyecto -

de Autonomla de 1a Federación de Estudiantes de México, Departament2 

Técnico", publicado en Congreso de la Unión, camara de Diputados, -

Diario de 1os Debates, 6 de septiembre de 1923, M6xico. Incluye 

''nos adherimos a la petici6n de 1a autonomla universitaria'' de, en-

tre otros, grandes figuras de la 6poca como: Pedro de Alba, Jorge -

Prieto Laurens, JosC Manue1 Puig y Casauranc, Candelario Garza, E. -

Padi11a, Ignacio Garcla Téllez, E. Breceda, Agustln Arroyo Ch. y Ju

lio Esponda (69) .. 

Piden "en nombre de los ma5 nobles intereses"quc se decre-

te la autonomla de 1a Universidad Nacional de M6xico: 

I.- Autonomla de los planes de estudio y de las escuelas -

(que no dependan de directrices del gobierno). 

II.- Autonomla para nombrar profesores, directores y emple~ 

dos. 

III .. - Autonomia en cuanto a propiedad de edificios. 

IV .. - Autonomla para disponer de los fondos que señala el -

presupuesto .. 

La Universidad serla reglamentada por el rector y e1 Cons~ 

jo Universitario .. El Presidente de la Repüblica designarla a1 rector, 

de una terna propuesta por la Universidad (profesores y alumnos) .. El 

secretario de la SEP podria dar opiniones y sugestiones al Consejo -

(69) .. Jorge Pinto Maza!. Qe~-' pp. 109-112. 
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Universitario: igualmente 1a Federaci6n de Estudiantes podria opinar 

a trav~s de sus representantes. 

E1 1imite de esa autonomia: 1a Constituci6n o 1as 1eyes. -

Se puede disponer libremente de las cantidades que señale cada año -

el presupuesto, dando cuentas. 

Este proyecto no prospera en l.a práctica. E1 pais sigue t~ 

niendo momentos diflci1es. Gobierna Alvaro Obregón. Es 1a época del_ 

caudi11ismo en México. Existen problemas financieros. En 1924 se pr~ 

duce 1a rebe1i6n de1ahuertista que provoca fuertes gastos: se reba-

jan 1os sueldos de los empleados p0b1icos: se suspende el. pago de l.a 

deuda p6blica. Lo mAs acertado de l.a carrera del. Presidente Obregón_ 

es haber elegido "al. célebre José vasconcel.os" para l.a SEP (1921) ... -

Además, ''Vasconcel.os dirigi6 l.a educación, y no el. Presidente'' (70). 

Aparte de todo, me pregunto dpor qué hasta entonces a pe

sar de l.os envios de proyectos e iniciativas de autonomla para l.a -

Universidad l.as camaras no aprueban? Porque l.a mayorla de l.os repre-

sentantes en esos cuerpos colegiados se opone precisamente a tal. --

autonomia ... Algunos l.egisl.adores entonces aducen que el. dar autonomia 

a l.a Universidad, es crear un poder dentro de otro poder, un Estado_ 

dentro de otro Estado (71). 

- En el. año de 1923 tiene l.ugar el. Tercer congreso Nacio-

na1 de Estudiantes en Ciudad Victoria, Tamaul.ipas, M~xico. El prime-

ro acaece en el. Distrito Federal. en 1910; El. segundo en Puebla, Pue ... , 

donde se acuerda que el. diez de octubre sea ''el. dia del. estudiante", 

(70). Stephen Spencer Goodspeed. Op. cit., pp. 57-60. 

(71). Leonardo G6mez Navas ... Pol.ltica Educativa de México, México, -
Editorial. Patria, 1968, p. 132 ... 
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en recuerdo que ese dia 1540 se crea en e1 Estado de MichoacAn 

"1a primera universidad de l\ml!rica" scglln ta1 Congreso. La importan

cia de1 de Ciudad Victoria, es que ahl se da un antecedente de 1a -

autonomla. Porque 1os congresistas toman e1 acuerdo de pedir la aUtQ 

nomla de 1a Universidad. E1 proyecto lo dan a conocer al gobernador_ 

de Tamaulipas, licenciado Emilio Portes Gil. Esto informan loo que -

con el tiempo llegan a ser lideres del movimiento de 1929, los licen 

ciados Jos~ Maria de los Reyes y Baltazar Dromundo. 

En 1926-1927 se verifica el cuarto congreso en Oaxaca, Oax. 

En 1927-1928 se realiza el quinto congreso en CuliacAn, Sinaloa. Por 

Tamaulipas asiste el estudiante Alejandro Gbmez Arias, flamante cam

peón Nacional. de Oratoria. Y futuro gran dirigente pro autonomla to

da su vida (72). 

- De1 28 de jul.io a1 30 de noviembre de 1924 figura como -

secretario de 1a SEP, e1 médico y escritor 9ernardo J. Gast0lum, a1_ 

que no es dab1e hacer mayor cosa, excepto: que presenta a1 Presiden

te de 1a Rep6b1ica,A1varo Obreg6n,en 1os cuatro 61.timos meses de su_ 

mandato, un proyecto de 1ey para dar1e autonomla a 1a Universidad. -

Y es aprobado. Con autonomla rel.ativa, porqt1e e1 rector seria nombr~ 

do por el. Ejecutivo mediante una terna propuesta por el. Consejo U11i

versitarior l.os directores de l.as facul.tades serian designados por -

el. secretario de l.a SEP y por el rector. Los abogados y educadores -

Ezequiel. A. ChAvez y Antonio Caso intervienen como consejeros del. -

doctor GastCl.um. Don Ezequic1 tambi0n habla asesorado al. licenciado_ 

Vasconcel.os durante su bril.l.ante época. Total.: el. acuerdo de l.a SEP_ 

no al.canza Vigencia porque el secretario de llacienda, ingeniero 

(72). Guadal.upe Appendini. Op. cit., pp. 37-51. 
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Al.berto J. Pani aduce razones de carActer económico y pide apl.az!!. 

da l.a apl.icaci6n. En verdad: consecuencias de anomal.~as en el. erario 

(tesoro p6bl.ico del. Estado) por l.a rebel.i6n del.ahuertista (73). 

- En enero de 1929, en Mérida, Yucat~n, es cel.ebrado el. 

Sexto Congreso Nacional. de Estudiantes. El. universitario Al.ejandro -

G6mez Arias ya es Presidente de l.a Confederación Nacional. de Estu--

diantes. Por Tamaulipas asisten Ciro R. de l.a Garza (futuro abogado_ 

e historiador de su Estado) y Gil. Peña. Tratan el tema de la autono

m~a económica y administrativa de l.as escuel.as oficial.es de l.a Rep6-

bl.ica; y la fundación de l.a Ciudad Universitaria en la capital. mexi-

cana. Una de sus concl.usiones ''l.a independencia de la Universidad 

Nacional respecto del Estado. E1 gobierno de la Universidad debe re-

girso por una ley conferida por el profesorado y los alumnos. G6mez_ 

Arias no asiste a esta reuni6n, pero acepta las conclusiones. Decla-

con 6nfasis la imperiosa necesidad de luchar por la independencia 

de 1a Universidad; hace hincapié en las conquistas logradas en ese -

sentido en otros paises del continente. 

A 1o que se aspira en Mérida, YucatAn, 1a f6rmul.a de l.a 

reforma universitaria de c6rdoba y Buenos Aires; de san Marcos en P~ 

r6; de la Universidad de la Plata, la Universidad del Litoral, la de 

TucumAn; y la Universidad de la Habana. Todos con idearios autonomi~ 

tas anteriores a 1929. Empero posteriores a lo que se propugna en M~ 

xico desde 1881 y 1910 (74). 

No fal.tan quienes opinan que en 11 1.os congresos nacionales_ 

de estudiantes, en ning6n caso trataron, hasta antes de 1a huelga 

de 1929, el tema de la autonomla de la Universidad" sól.o "en el. seno 

(73) .. Ibid , pp .. 132-133 .. 

(74). Ibid 
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de sus organizaciones proponlan la independencia absoluta". Tal 

asevera en uno de sus escritos don Lucio Mendieta y N6ñez (75). 

La tercera década del siglo XX en México culmina con la -

autonom~a universitaria. Es el anhelo acariciado desde el 10 de fe--

brero de 1881 por don Justo Sierra. El movimiento de huelga esrudian 

til de 1929 es culmen de un ideal que se consigue. El pensamiento 

por la autonomla se gesta desde 1881 por el ''Maestro de América''. Es 

un anhelo que se transmite de generación a generaciOn. Ya los estu--

diantes universitarios n1exicanos están agrupados. Hay antecedentes 

y el pensamiento de la autonomla es el ideal. 

En 1929, M6>:jco vive momentos muy apurados: persccusi6n rg 

ligiosa; guerra cristcra; i1nposici6n de Alvaro Obreg6r1 para reelc--

girse como prcsidc11te do la Hep6blica; el ~sostnnto del ''manco de Sg 

nora"; el "maximato" de Plutarco Ellas Calles {el "~jefe m~ximd'); la -

campana ''a muerte'' electoral del ingeniero Pascual Ortlz Rubio y el_ 

licenciado Jos6 Vasconcclos. Es un clima de descontento y confusi6n. 

El Licenciado Emilio Portes Gil~cl 1 de diciembre de 1928,oueda 

Presidente provisional {76). llay polltica contra e1. maximato de Ca--

11es y su filial Portes Gil; contra el reeleccion~smo de Obreg6n que, 

en 1928,con el consentimiento de Calles planea y logra reelección 

modificando la Constituci6n en reelección no sucesiva. El movimiento 

de 1929 es cmincr1tc1ncnte polltico,dice testigo y protagonista el_ 

C.P.T. don Alfredo F. Guti6rrez,a cuya iniciativa fundada .la Fa cu 1-

tad de Comercio y Administración luego de lograda la autonomla. 

{ 75). Lucio Mendieta y N6ñez. "La huelga de 1 929", en Jerga Pinto M!!_ 
zal, op. cit., p. 134. 

(76). Guadalupe Appendini. Op. cit., pp. 107-156. 
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E1 conflicto surge por problemas acad~micos, con e1 prete~ 

to de reconocimientos trimestrales. Pero el movimiento es politice -

en contra Ca1les. Hay ma1estar contra el callismo. La persecución r~ 

ligiosa tiene furioso al pueblo. El ''sufragio efectivo y no reelec-

ci6n" se quiere abolir. Para reelegir a ObregOn. Para volver al por

firismo. Eso tiene en tensi~n al pueblo. Y se refleja en el mundo e~ 

tudiantil. ( 77). 

se suscita el problema en la Facultad de Derecho. A raiz -

de que el licenciado Antonio Castro Leal., rector de la Universidad -

informa que se implanta un nuevo sistema de reconocimientos trimes--

tral.es. Esto mol.esta a los universitarios, principalmente a los de -

Jurisprudencia. El. licenciado Narciso Basso1s, director de Leyes, e~ 

tA de acuerdo en imp1antar 1os tres reconocimientos. Desde el 28 de_ 

abri1 de 1929 e1 que sale 1a noticia en los periódicos, comienzan 

las protestas (78). Suceden siete dias de conversaciones entre estu

diantes de Derecho. el rector, el secretario de la Universidad, el -

licenciado Daniel Coslo Vil1egas. asi como el secretario de la SEP -

don Ezequiel Padilla. Mon6logos, no se entienden, no ceden. Se radi-

caliza el conflicto. La hue1ga comienza el 5 de mayo de 1929. La SEP 

y el Presidente de la RepUb1ica dicen: obedezcan al rector y al dire~ 

tor. si clausura Derecho, la SEP prefiere a las escuelas rura-

1es. E1 lunes 7 de mayo de 1929 por acuerdo de1 Presidente Portes --

Ci1. ------------------------------------------------------------

(77). Alfonso de Maria y Campos. op. cit., pp. 181-234. 

(78). ''Yo nunca he temido que las revoluciones puedan generarse.en -
las universidades: pero si el mal no es extirpado, saldrA de -
ellas toda una generación de revolucionarios". carta de Metter 
nich a Freidrich Von Genz, 1819, ibid., p. 181. -
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cerrada 1a Facu1tad de Derecho. Es c1ausurada. Su presupuesto en 

guida es para para las escu~las politécnicas. La Universidad y el 9Q 

bierno la c1ausuran al unisono. Para el dla 9 de mayo de 1929, los -

estudiantes de JurisprudQncia ya tienen designado su ''comit& Direc-

tor de Huelga'' (79). 

Se nota en el conflicto: 1) desprecio y amenazas: relación 

del mando universitario muy estrecha con el Estado y especialmente -

con la burocracia gobernante. 2) Amenaza econ6mica: se prefiere la -

educación primaria sobre la profesional. Asl el qobierno pretende -

aparecer como popular y hasta revolucionario y cr~tico de una educa

ción elitista. El secretario de Educación, don Ezequiel Padilla se 

muestra improcedente, demagógico. 3) Renace el asunto aquel de la -

Escuela de Jurisprudencia en 1912, cuando el licenciado Luis Cabrera, 

director, quiere implantar reconocimientos cada tres meses. Bien, a 

los diecisiete años vuelve a plantearse el problema. La historia se_ 

repite, pero no en forma idCntica. 

Deducción: ninguno de los grupos se interesa en soluciones; 

no dan paso~ para ello. La huelga tiene como resultado la clausu-

de Jurisprudencia. Aun as!. los universitarios piden al Presidt:!ute 

que act6e en calidad de Arbitro. Pero quiere. Y el conflicto se -

agudiza. Luego se retira la petición de arbitraje, por ignorarlos._ 

Sigue abierta campaña para recabar fondos para informar al pue--

blo y al extranjero. 

La primera colisión entre universitarios y bomberos es el 

lunes 7 de mayo de 1929. La confederación Nacional de Estudiantes e~ 

yo presidente es Alejandro G6mez Arias se solidariza con los estudian 

tes de Derecho. Solicitan a todas 1-as escuelas t~cnicas, norma las - - -

(79). Vid.supra, para 1-os nombres de los integrantes. 



115 

y universidades que dec1aren un dia de huelga como solidaridad. La -

situación se convierte en problema nacional. El 21 de mayo de 1929,_ 

la escuela nacional preparatoria se adhiere al movimiento. Se exige_ 

la renuncia del abogado Narciso Bassols como director de Derecho, --

por aceptar los reconocimientos sin consultar a los alumnos. En una_ 

reuni6n hecha en la Preparatoria, los bomberos agreden a los estu--

diantes. Hay heridos de ambas partes. El dia 23 de mayo de 1929 du-

rante la manifestación de la plaza de santo Domingo a la Avenida JuA 

rez, los bomberos y la policia agreden. Hay pedrea, disparos, heri-

dos (80). El resultado: todas las escuelas se unen a los universita-

rios incluso muchos catedrAticos. Nótese: a1 inicio no tiene simpa--

tia e1 movimiento de Derecho, por no aceptar 1os tres examenes. Pe-

ro a1 ser agredidos por 1a polici~, se enfurece el estudiantado. El 

23 de mayo todos aceptan la huelga por la agresión. En esa genera--

ción de 1929 no sólo se incluye Derecho, sino todos profesores,_ 

universitarios, técnicos, veterinarios, normalistas, escuelas priva-

das, 1a Escue1a Libre de Derecho, preparatorianos, escuelas secunda-

rias, de Be11as Artes y otras. 

Siguiendo a la autora Guadalupe Appendini nos dice que el_ 

mismo 23 de mayo, Alejandro G6mez Arias entrega una carta al jefe -

del Departamento del Distrito Federal, doctor José Manuel Puig casa~ 

ranc. El escrito pide la autonomla de la Universidad. Puig insta al_ 

Presidente de la Rep6b1ica a que el asunto sea resuelto de acuerdo -

(80). ''Hubo muertos y heridos en los zafarranchos que frecuentemente 
provocabamos nosotros y, ante la magnitud del conflicto, una -
vez mAs Portes Gil exhibió una consumada habilidad". Mauricio_ 
Magda1eno en "Las Pal.abras Perdidas", citado por Alfonso de M.,e 
ria y Campos, op. cit., pp. 186-187. 
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con 1as demandas estudiantiles, no limitar 1a opini6n estudiantil, -

escuchar1os, no rechazarlos. ''La ingerencia de 1os estudiantes en --

1os organismos de 1a Universidad es ~bso1utamente necesaria y deter-

minante. La autodeterminaci6n universitaria no es ideal anárquico 

•• " E1 25 de mayo de 1929, renuncia e1 licenciado Narciso Bassols 

a 1a direcci6n de 1a F~cu1tad de Derecho. 

- En la misma fecha anterior, e1 doctor Josb Manue1 Pui9 -

Caeauranc, dirige al Presidente Portes Gil un memorandum, sugiriendo 

la concesi6n de la autonomia de la Universidad Nacional de México. 

Declara lo siguiente: 

En el conflicto se presentan dificultades: A.- De carácter 

técnico: la situación de tener que co11siderar las peticior1es de las_ 

diferentes escuelas. B.- De carActer disciplinario: el caos reina 

con ocasión de la huelga. C.- De decoro: el peligro de afectar la 

autoridad del Presidente. 

clc6mo resolver el conflicto? Asl: conceder absoluta autong 

mla técnica, administrativa y económica a la Universidad Nacional. --

Real y completa. El claustro universitario de la propia Univers~ 

dad resuelve la totalidad de las peticicnes con la con~i~iOn rlcl re-

greso inmediato a los cursos. En cuanto a las finanzas el presupues-

to no serla menor al de 1929. Y la Contralorla tendrla el contro1 de 

ingresos y egresos sin intervención en partidas, sueldos, gastos, 

etc~tera, los cuales, un reglamento propio de la Universidad, señal~ 

ria. Los profesores designan a su director, oyendo la opini6n de los 

estudiantes. Por otra parte el Consejo Universitario propone a tres_ 

o cinco personas al Presidente de la RcpUblica para rector. 

''Modus facicndi'' (81): el Congreso de la Unión se halla --

(81). ''Modus facicndi'': procedimiento a seguir, manera de l1acersc. -
La traducci6n del latln,cs del autor. 



117 

en periodo de sesiones extraordinarias, por 1o mismo 1a Comisión Per

manente puede expedir un decreto sobre 1a l.ey constitutiva de 1a UnA 

versidad Autónoma que iniciarla e1 Ejecutivo incluyendo 1as reformas 

de presupuesto. 

Hasta ahi es e1 memorandum (82). Puig prueba su cariño a -

l.a Universidad, su "a1ma mater". Es más,. años adel.ante en 1934, cuan

do es rector el. l.icenciado Manuel. G6mez Mor!n, regal.a una imprenta,_ 

linotipo y prensa con valor de 25 000 dOl.ares para l.asediciones de 

l.a Universidad. Se ha dicho tambi&n que el doctor Puig simpatiza con 

los estudiantes, les ayuda y presenta él. mismo al. Presidente el. me-

morandum, por tratar de atacar asi al licenciado Ezequiel Padil.l.a, -

como a veces se dice, con ''intriga pa1aciega''. 

- Por otra parte, un pliego de peticiones que aprueba 1a -

asamb1ea genera1 y e1 Comitl? de Hue1ga cuyo secretario Ricardo 

Garcia Vil1a1obos, queda entregado el 1unes 27 de mayo de 1929 a1 1~ 

cet1ciado Portes Gil. Pero no dice una sola palabra acerca de la autg 

nomia de la Universidad. Se concreta a solicitar las renuncias de --

1os licenciados Padi1la, Moises Sáenz (subsecretario), Castro Leal;_ 

y de todos los directores de escuelas universitarias, asi como de a~ 

gunos jefes policíacos (83). Importante: en el considerando septimo, 

los huelguistas solicitan paridad porque ''todas las dificultades prg 

vienen de que la voz y voto de los estudiantes en el Consejo Univer-

sitario, no tiene ningbn va1or''. Quieren igualdad,y bnicamente que el 

rector tenga voto de calidad para caso de empate (84). 

(82). Guadalupe Appendini. Op. cit., p. 119. 

(83). Leonardo G6mez Navas. Op.cit., p. 142. 

(84). Pliego de peticiones de la asamblea general convocadapor el CQ 
mité de Huelga, firmado por e1 secretario Ricardo Garcia Víll~ 

lobos. Consu1tado en Jorge Pinto Mazal, op. cit., pp. 122-126. 
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- E1 28 de mayo de 1929, e1 Ejecut~vo en carta 1os estu-

d~antes. promete 1a autonomia de la Universidad. Seña1a: que so1o -

hay un camino, la autonomia. He formulado, dice, un proyecto de de-

creta para estab1ecer1a. En cuyo gobierno participen maestros, alum

nos y e~1umnos. E1 rector sa1drA de una terna propuesta a1 Ejecuti-

vo por e1 Consejo Universitario. E1 Estado proporcionarA subsidio 

cada año dentro de un limite mlnimo que 1a Universidad señale. Es de 

significaci6n: que concomitante con la autonomia,~1 Presidente Por-

tes Gil exhorta a los estudiantes a que asuman la responsabilidad --

que les corresponde como universitarios y como hombres en posesión -

de cultura para obedecer los dictados de 1a raz6n y de1 interós so-

cia1. Insiste en que, junto con la libertad, contraigan cabalmente el 

peso de todas las responsabilidades ''todos los l1ombres de extracción 

universitaria~ Además les expresa que virilmente cstón prestos "para 

defender el tesoro que quedará en sus manos, lo mismo contra las ba-

jas pasiones, que contra los actos arbitrarios de las autoridades'' -

(85). 

La Comisión Permanente discute e1 proyecto de ley. La huei 

ga sigue hasta el 10 de junio. El secret~rio rlc la SEP, Ezeq11ie1 Pa

di11a expone en la CAmara de Diputados el criterio del Ejecutivo re~ 

pecto a 1a ley de autonomia, el 4 de junio de 1929. Resulta ser un -

largo discurso donde hace eco al Presidente Portes Gil. Finalmente -

desquita de los universitarios que no lo quieren (no habrá botin_ 

de guerra para los impreparados, les dice). Respecto a la Universi--

dad profiere que tiene bases tan falsas que son de barro. Sin embar-

go los co11voca a la responsabi1idad, a estar con e1 pueblo, a impla~ 

(85). Carta del Presidente Emilio Portes Gil al comit~ Genera1 de -
de lluelga e1 28 de mayo de 1929. Ibídem, pp. 127-130. 
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tar el. esplritu investigador, "para que sepan responder con actos al. 

inmenso sacrificio de un pais pobre'' (86). 

Por otra parte, el rector Antonio Castro Leal. emite al. Col! 

greso su opini6n: "en el. fondo del problema se encontraba la autono

mla, el. ideal. m~s nobl.e y mAs antiguo de la Universidad''. 

El 10 de junio de 1929 es promul.gada la l.ey de autonomia._ 

El. mismo dla diez renuncia el. directorio de huel.ga para redactar un_ 

informe final.. El directorio cesa al. ser inaugurada l.a Universidad 

Nacional. Autónoma de México. El mensaje de Alejandro G6mez Arias a 

l.os estudiantes de México es el. siguiente: ''hagan que l.a UNAM, que -

formamos con l.a revoluci6n de nuestra sangre, de nuestra huel.ga y de 

nuestra pal.abra, viva cada dia más fuerte, más pura, y más mexicana~ 

E1 dia 14 de junio de 1929 presenta su renuncia e1 1icenciado Castro 

Lea1. Y e1 Presidente designa como rector al licenciado Ignacio Gar-

cia T~l.1ez. 

La primera Ley Orgánica de l.a UNAM tiene fecha del. 10 de -

jul.io de 1929, pero es publicada en el. Diario Oficial. el. dia 26. Du-

ra cuatro años. En 1933 es reformada. Ya anteriormente hemos visto -

como e1 Presidente Portes Gil cumple en parte. s~, hay autonomia, p~ 

pl.ena (87). AÜn asi tal Presidente es e1 segundo, después del._ 

Sexto Congreso Nacional de Estudiantes en Mérida, que en el. art~culo 

5º de l.a iniciativa de ley llega a proponer, entonces, l.a construc--

ci6n de la Ciudad Universitaria. De l.a cual despu~s ya 

a ocuparse para nada, ni siquiera la insinúa. 

vue1ve a -

(86). Ezequiel. Padilla. consu1tado en Jorge Pinto Mazal., op. cit., -
pp. 137-142. 

(87). Jesós Silva llerzog. Op. cit., pp. 53-59. 
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En consecuencia 1a autonom~a de1 régimen de Portes Gil. (88) 

como opina don .Jesó.s Sil.va Herzog padre, es "una autonomia precaria,_ 

incomp1eta, un remedo de autonomia .. No se concede en real.idad l.a aut.Q 

nomia" .. 

Para el. autor Leonardo GOmez Navas (89) esa autonomla consiste 

una Universidad como persona moral., con existencia propia, con 92 

bierno de acuerdo a convicciones y orientaciones que marque el. Cense-

jo Universitario, con brganos nuevos seno, l.as academias mixtas 

de profesores y al.umnos (articulo 6° del.a Ley OrgAnica de 1929) .. Pe-

ro no es autonotnla plena y total-: primero, no nombra de modo 1ibre al._ 

rector, sino que cada tres afias emerge de una terna propuesta por el. 

Ejecutivo (articulas 13 y 14); segundo, parte de1 subsidio federa1 se 

reparte en becas, esto significa una re1acibn subordinada de la UniveE 

sidad con el gobierno (art~culo 35); t~rcero, la Universidad no es --

realmente autbnoma porque el poder pÜblico puede vetar resoluciones -

del Consejo Universitario (articulo 35); cuarto, el Estado puede in--

tervenir, revisar y controlar en cualquier tiempo los gastos de la -

Universidad (articulas 38, 52 y 54); quinto, el rector queda ''aplast~ 

do" (90) por una subordinaci6n tripartita, pues tiene que "enviar. un_ 

informe anual al Presidente, al Congreso de la Uni6n y u la Secreta-

ria de Educaci6n Pbbl.ica'' ( artlculo 21). La Ley OrgAnicu de la UNJ\M de_ 

1929, la conserva expresamente como una institución de Estado. SegOn_ 

el. maestro Gabino Fraga queda como ''una descentra1izaci6n por servi--

cio" (91). Quiere decir, que la realizacibn de una de las atribuciones 

del Estado de orden t~cnico, permanece en manos ---------------------

(88). Vid. supra. 
(89). Leonardo G6mez Navas, op. cit., pp. 145-146. 
(90). Jesbs Silva Herzog. Op. cit., p .. 56 .. 
(91). Gabino Fraga .. Citado en Leonardo Gbmez Navas, op. cit .. , p. 146. 
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de un instituto con persona1idad jur1.dica y patrimonio propio y man~ 

jado por 1os mismos e1ementos t~cnicos, profesores y a1umnos, que in 

tegran e1 servicio. 

- E1 historiador y escritor mexicano don Ju1io Jiménez Rue

da ( 1896-1960), universitari.o., en su obra .. Historia Jur1.dica de 1a -

Universidad de Mé.xico"C92) dec1ara que: "en 1os considerandos de 1a_ 

Ley de 1929, e1 Estado expresa que 1a Universidad debe ser democrAt~ 

ca, que asuma responsabi1idad ante e1 pueb1o; que e1 postu1ado demo

crAtico demanda 1a socia1izaci6n, 1a co1ectividad en 1a direcci6n de 

1a misma. Que aunque aut6noma, 1a universidad seguirA siendo nacio-

na1 y por tanto, una instituci6n de Estado que deberA irse convir--

tiendo e1 tiempo en institución privada y que, por tanto, no de-

berA tener derecho para imponer su criterio en la calificación de -

las instituciones libres y privadas". Recuérdese: el Presidente Por

tes Gil es un abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Pros~ 

gue el exdecano de la Facultad de Filosof~a y Letras, señor Jiménez_ 

Rueda: ''se decreta la autonomla bajo la vigilancia de la opinión p6-

blica de la Revolución y los órganos representativos del gobierno''._ 

El mismo Jim~nez Rueda manifiesta: se ve por los considerandos, que_ 

resumen todas las ideas entre los politices que gobiernan entonces -

el pals. La ley es un producto de la demagogia imperante. La organi

zación que se le da a la Universidad contiene en g~rmen su propia d~ 

solución_ No es un acto generoso y magnAnimo, sino un expediente pa-

ra desacreditar a una instituci6n que es molesta por sus anteceden--

tes y desagradable por sus posibilidades en el futuro. La designa---

(92). Julio Jiménez Rueda. Consultado en Jorge Pinto Mazal, op. cit., 
pp. 115-117. 



122 

ci6n de directore~e 1as facultades es hecha por profesores y estu-

di8ntes. Esto favorece compañas de tipo po1ltico también, y e1 auge_ 

de una demagogia que alcanza proporciones desorbitadas; mAs por in-

tervenci6n de elementos ajenos a l.a Universidad y de grupos po1lti-

cos, que de fuera tratan de obtener posiciones dentro para su propios 

fines. La primera terna para rector es concebida en ta1 forma que la 

e1ecci6n ''debla recaer, precisamente, en 1a persona que 1a encabeza-

ba, po1ltico sin antecedentes académicos en 1a Universidad. Nuevo -

obstá.cu1o para la marcha de J.a misma institución". 

- Desde el. año de 1914: Pedro HenrJ.quez Ureña (1884-1946), 

historiador, humanista precl.aro de Hispanoamérica (93)
1 

en e1 escrito 

"La Universidad" pub1icado en su obra Universidad y Educación, UNAM, 

México, 1969, pp. 70-83, ya se adelantaba a1 opinar: 1a alta cultura 

no es un lujo. Los pocos que la alcanzan son guardianes del conoci-

miento. Poseen el laborioso y sutil secreto de la ~erfecci6n en el -

saber. Solo ellos, maestros de maestros, saben dar normas ciertas y_ 

nociones seguras. La cima es la Universidad. 

Prosigue: parece que el hecho de sostener pecuniariamente, 

produce el derecho de administrar. Se declararla que la Universidad, 

instituida por el Estado, debe administrada. por el. Pero n6. PoE 

que en 1os negocios, aunque e1 dar sea producto de una obligaci6n, -

no produce el derecho de administrar. Ejemplo: en la obligación de -

dar alimentos. Frente a los derechos individuales, el Estado, s6lo -

tiene obligación de dar garant~as. En la instrucci6n p6blica, la --

principalob1igaci6n del Estado es sostenerla pecuniariame11te. 

Aclara: la Universidad en la Edad Media rara vez depende -

(93). Pedro J-lenriquez Ureña. Ibid. , pp. 93-104. 
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del. Estado. Es internacional., con privil.egios papal.es, fuero den 

tro de 1a nación y de1 municipio. Su internacionalidad se reve1a en_ 

el. "jus ubique docendi": e1 derecho de educar y de instruir en cual.

quier territorio o zona (94). Pero el. poder po11tico acaba por arran 

car1e los fueros. Cuando se reorganiza en el. sigl.o XIX, no conserva_ 

sus antiguos fueros, pero si su independencia. Todas, del. poder eje-

cutivo,.han ido l.ibertAndose poco a poco, como Francia. Las uni--

veraidades ingl.esas, se gobiernan autonOmicamente de hecho. De dere-

cho se apoyan en estatutos aprobados por el. Parlamento. Las universJ:. 

dades al.emanas reciben del. gobierno leyes y organizaci6n, pero se 

dictan oyendo a l.a institución. Son independientes en su gobierno 

propio, su rector, su Consejo, su disciplina para la cnsefianza y 1a 

investigacibn. De hecho son independientes dentro de1 Estado. 

Es exp1lcito a1 proferir: 1a Universidad de México depende 

de1 Poder Legis1ativo para 1eyes constitutivas (95). Y depende del -

Poder Ejecutivo administraci6n. La voz póblica pjde autonomla. 

Para poner coto a los abusos cometidos por los poderes pÜblicos. Los 

tres poderes impiden a la Universidad ser libre por cu1nplcto. Sus in 
intervenciones pueden reducirse a justos términos. 

Cita a Guillermo de Humboldt (1767-1835), no el gc6grafo _ 

y naturalista, sino su hermano el escritor, estadista y fundador ---

(94). La traducci6n del latln,es del autor. 

(95). La inicial Ley Orgánica del 10 de julio de 1929 aOn 1a expide_ 
el Ejecutivo de la Unión, gozando de facultades extraordina--
rias que le concede el propio Congreso. Desde luego, 1as bases 
contenidas en la iniciativa de la ley enviada al mismo Congre
so, provienen del Ejecutivo. Jesós Silva tlerzog. Op. cit., p._ 
58. 
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de 1a Universidad de Ber1in, el cual manifiesta que e1 gobierno 

debe tener otro pape1 que e1 de suministrar e1 subsidio; nunca debe_ 

mezclarse en asuntos internos de 1a Universidad; debe tener presente 

que no es capaz y que so~o sirve de estorbo. E1 Congreso aprobarla -

e1 presupuesto, pero aqul es indispensable poner cortapisas para que 

no reduzca 1as partidas, sin criterio fundado, pues la Universidad -

puede quedar sujeta a una vida precaria o a una distribuci6n absurda 

de su gastos. Y en cuanto a1 Poder Ejecutivo es innecesario que nom

bre a uno siquiera de los proLesores. Todo nombramiento debe ser he

cho dentro de la Universidad. La libertad de los profesores no debe_ 

tener otra restricción que la relativa a la instruccibn religiosa. 

En cuanto a la Universidad como persona jurldica moral,_ 

indica que el ejercicio de1 derecho, es 1o que caracteriza 1a per-

sona1idad juridica. La Universidad de México es persona juridica de_ 

derecho p6blico, creada por 1ey especial. En consecuencia: tiene ca

pacidad para adquirir y administrar bienes. dTier1e 1os mismos dere-

chos que 1a persona privada a la inviolabilidad de1 domicilio? No. 

Porque no es privada, sino parte de 1a administracibn, esta sometid~ 

a las reglas de carActer oficia1. De todos modos, su personalidad j~ 

ridica es comienzo de independencia y de entidad aut6noma. Y conclu

ye: ''1a Universidad creada por Justo Sierra debe realizar con e1 --

tiempo cuanto él quiso que realizara. Dlgalo, si n6, su supervivencia 

en medio de furiosos ataques••. 

- El mismo autor Pedro Henriquez Urefia escribe el articulo 

"Las Universidades como Instituciones de Derecho POblico", que apar~ 

ce en el periódico Las Novedades, New York, 24 de agosto de 1915, --

p. 7 (sin firma), en 1a secci6n a cargo titulada:''Instituciones,_ 

Leyes y Costumbres'' (96). Su mensaje principal e~ e1 sigu~ente: en -

(96). ~I~:~ ~~~r~~~=To~:eña. Investigado en Jorge Pinto Mazai, 2.2..::.. -
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América Latina, e1 mal de nuestras universidades estA en el poder 

excesivo de 1os gobiernos sobre e11as. sus intereses pueden parecer-

les mAs importantes que los de 1a cultura. En cambio la Universidad -

de La Habana se ha11a libre. A111 s61o su claustro decide. Por tanto, 

1a so1uci6n indispensable es que ónicamente 1os profesores y 1os a1um 

nos regulen cuanto se refiera casas de estudios. 

Advi&rtase como don Pedro Henriquez Ureña y todos 1os ide612 

gos de 1a autonomla previos a1 movimiento de1 1929 hicieron saber, -

previnieron, notificaron de m61tip1es obstáculos e inconvenientes. Y_ 

ni asi. En 1929 1a universidad sigue sin ser realmente autónoma. El -

poder gubernamental puede vetar todavla al Consejo Universitario. 

Muy numerosos resultan los documentos y testimonios que av~ 

lan, que aprueban, lo familiar de la autonomla en 1a nación mexicana. 

Igualmente importantes que todos los anteriores me permito indicar a~ 

gunos otros escogidos. Y son los siguientes (97): 

- "La Ley de 1929 y la Autonomla de la Universidad", de Ju

lio Jiménez Rueda. 

- "Pliego de peticiones de la Asamblea General convocada 

por el Comité de Huelga", firmado por el secretario Ricardo Garcia Vi 

11aiobos, del 27 de mayo de 1929. Visto ya. Pero valga aqui el nombre 

completo_ 

- "Carta del Presidente Emilio Portes Gi1 a1 Comité General 

de Huelga••, el 28 de mayo de 1929. Visto. Valga su denominacibn inte-

gra. 

- "El. Movjmiento Universitario de Autonomla", de Mauricio_ 

(97). Jorge Pinto Mazal. Op. cit., pp. 113-172. 
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Magdal.eno (protagonista, abogado, escritor). 

- "La Autonomla de l.a Universi.dad", de Emi1io Portes Gil. .. 

- "La Huel.ga de 1 929 1~ de Lucio Mendi.eta y N6ñez ( juriscon-

su1to, soci6l.ogo y escritor) .. 

- "Discurso pronunciado ante l.a cAmara de Diputados para -

exponer el criterio del. Poder Ejecutivo respecto de la ley que otor

ga l.a autonom~a del.a Universidad", de Ezequiel. Padil.l.a (1890-1971. 

Protagonista adverso a l.a causa estudiantil., estadista, diplomAtico_ 

y pol.ltico, nacido en Coyuca de Catal.An, Guerrero, México~ Ya tratado. 

- ''Considerandos de l.a Ley OrqAnica de l.a Universidad Na-

cional. AutOnoma" (1929). Aqul el. gobierno del.a RepUbl.ica en base a_ 

l.a denlocracia (co11si.derando 1), la dclegaci6n de funciones, la divi

sión de atribuciones y responsabilidades, la socialización y la par

ticipaci6n (considerando 2), promete la autonomla universitaria (co~ 

siderandos 3, 5, 6) y dar a alumnos y profesores real manejo de la -

Universidad (considerando 7). Para al final concluir que la autono-

mla queda bajo la vigilancia del mismo gobierno (considerando 19). 

- .. Objeciones hechas a1 Presidente de 1a Rep6b1ica por e1 

Directorio de llue1ga Estudianti1, respecto de 1a Ley de Autonomla -

Universitaria'', de fecha 27 de junio de 1929, por el Director~o de -

Huelga: Alejandro G6mez Arias, Car1os Zapata Vela, Francisco J. Ram~ 

rez, Alfonso de Gortari, Efraln Brito Rosado, F1avio NAvar y u. En -

este documento los estudiantes destacan los siguientes aspectos: 1.-

Se defienden de duros ataques y acusaciones de ''orientadores'' de 1a_ 

juventud. Y se declaran revolucionarios (principio 1 ). 2.- Solicitan 

una autonomla amplia y generosa, para que en el porvenir no se les -

acuse de culpables. Si no autonomla absoluta, si en el aspecto poll

tico (principio 3). 3.- Lu constituci6n del Consejo universitario no 
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responde a 1as aspiraciones de 1os estudiantes. 4.- Que el Consejo 

Universitario se suprima a1 delegado de 1a SEP. Es mas, que no existan 

relaciones entre la Universidad y 1a SEP. S.- Que e1 profesorado sea_ 

nombrado por e1 consejo Universitario a propuesta de 1as academias de 

profesores y alumnos porque en 1as academias reside e1 gobierno de 1a 

·universidad. 6.- Que se suprima e1 informe a la SEP. 7.- Que se elim~ 

ne el veto del Ejecutivo contra las decisiones del Consejo Universit~ 

ria. 8.- Que de cuatro mill.oncs seicicntos mil pesos anuales quo 

son suficientes, se aumente el subsidio a seis millones. 9.- Que la -

terna para elegir rector sea presentada por el Consejo y no la desig

nación de la terna por el Ejecutivo, porque ''una institución libre -

tiene derecho de elegir sus gobernantes y nuestra Universidad Aut6no-

debe ejercitar el ~ivismo''. ioue dignidad y madurez del estudiant~ 

do de 1929! Pero el Presidente Portes Gil se sale con la suya: deja -

una autonomJ.a "precaria, incompleta, un remedo de autonomla" como la 

tilda el ilustre don Jesü.s Si.lva IIerzog. 

- "Los Fines de 1a Universidad Nacional", art.icu1o de A1fon 

so Caso (1896-1970, historiador, arque61ogo, rector de la UNAM de 

1944 a 1945) en el periódico El Universal, Mexico, 25 de junio de 

1929. De este escrito, para nuestros objetivos, es notable lo siguien 

te: ''que la Universidad cuente con recursos suficientes''. No puede 

realizar sus fines de educación superior, investigación y difusión 

(extensión). Con menos de trecientos mil pesos (en 1929) no logra fo

mentar la investigación y la extensión. Pues casi todo el subsidio lo 

absorvc la educación superior. Y"las cuotas de colegiatura son menos_ 

de la mitad de lo que debieran El presupuesto no es suficiente_ 

siquiera para cumplir el primero de los fines''. AsJ.•1a Universidad no 

siente responsable de no realizar sus finalidades", puesto que no_ 

se 1e proveen recursos suficientes. Según don Alfonso Caso, cinco mi-
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11.ones de pesos como subsidio, ser~an adecuados .. 

- La "Ley Orgán:lca de 1a Universidad Nac:lona1 de Méx:lco, -

Aut6noma .. o Ley Portes Gil., del. dla 10 de jul.io de 1929 .. Su mérito -

es que deja que l.os universitarios manejen l.a Universidad .. si. .. ~ero_ 

maniatados, vigil.ados, aherrojados, demasiado control.ados .. Eso no es 

autonomi.a dice don Jesús Sil.va Herzog, padre. Tambi~n ya desde enton 

ces marca: l.os tres cl.Asicos fines que son el. impartir educación su

perior, l.a investigación cientlfica y l.a extensi6n universitaria (a~ 

tlcul.o 1): hace ~nfasis en que es "corporaci6n pábl.ica, autónoma, --

con personal.i.dad jurldica" l.as l.imitaciones señal.adas por l.a 

Constituci6n de l.a Repábl.ica y l.a propia Ley orgAnica (articulos 2 y 

3). Dentro de las autoridades no figuran la ''junta de gobierno' 1
, ni 

e1 ''patronato'', estos son inc1uidos hasta e1 afio 1945. La jerarquia_ 

de mando es:"e1 Consejo Universitario, el rector, 1os directores de_ 

facultades, 1as escuelas y las academias de profesores y a1umnos" -

(articulo 6). se inicia el aplastamiento de 1a autonomia en los 

articu1os 13, 14 y 32, porque el Ejecutivo es el que propone 1a ter

na para nombrar rector y porque este cada año debe rendir un informe 

a tres órganos gubernamentales: al Presidente de la Repbblica, al Con 

greso de la Unibn y a la secretaria de Educación Pbblica. Tanto la -

1ey de autonomia como esta ley orgánica de 1929 son expedidas por el 

Ejecutivo, quien lo hace asi porque pide autorización al propio con

greso para expedirlas "con determinadas bases". 

- "La Hue19a de Estudiantes de 1933° de Lucio Mendi.eta y -

NÚñez. El ilustre soci61ogo comenta que al no ser la autonomia com--

p1cta ni disponer de finanzas suficientes, la UNAM hace crisis 1a 

inquietud, el ma1estar, la anarquia, la desorganización. El X Congr~ 

Nacional de Estudiantes, en Veracruz, en agosto de 1933, acepta -

la proposición del licenciado Vicente Lombardo Toledano de que el ma~ 
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xismo sea la politica orientadora, 1a ruta a seguir, 1a gu~a de 1a_ 

enseñanza universitaria. Entonces don Antonio caso defiende 1a 1i-

bertad de cAtedra, e1 ec1ecticismo (metodo que consiste en adoptar_ 

de varios sistemas, 1o mejor) y los valores individuales. As~ 

declara en huelga la Facultad de Jurisprudencia secundada por otras. 

El rector, ingeniero qulmico Roberto Medellin a solo catorce meses_ 

su encargo, renuncia. Es el fin de la Ley Orgánica de 10 de ---

julio de1929 que es sustituida por la del 21 de octubre de 1933. -

El profesor Medellln habla sido sucesor en rectorla, del licenciado 

Ignacio Garcia T~llez. La Ley de 1933 le da plena libertad a la ---

UNAM para nombrar autoridades, sin ingerencia de1 gobierno. -

Es 1a democracia. Es e1 voto de profesores y a1umnos que e1igen --

rector y directores. Pero empieza 1a pseudopo11tica, 1a inquietud -

bastarda, 1a fricción, 1a divisi6n, a base de promesas, dinero, --

compra de votos, des6rdenes, golpeadores, imposici6n de 1a fuerza -

bruta, disturbios, hue1gas m61tip1es locales y generales, combates_ 

entre turbamultas estudiantiles exitadas y la po1icla, muertos, ---

renuncias. lL1os rectores les es imposible mantener e1 orden en una_ 

batahola de intereses agitadores y hasta extraños a 1a Universidad. 

Incluso se llega a dar e1 bochorno de que existan, ''a1 mismo tiem-

po, dos rectores sostenidos por masas estudiantiles divididas". con 

la autonomla, 1a Universidad no puede gobernarse por sl misma. El_ 

mal esta en e1 sistema de e1ecci6n de rector. Lo elige el Consejo -

Universitario. Este surge de1 voto de estudiantes y profesores. Lo_ 

cual genera mezquina po11tica de intereses y personalismos para 

integrar e1 Consejo Universitario o influir en é1 sobretodo a1 ele

gir rector. AOn asl, 11 afies dura 1a Ley OrgAnica de 21 de octubre_ 

de 1933. Los rectores durante su vigencia son licenciado Manuel --

G6mez Morln , módico Fernando Ocaranza, 1icen----------------------



130 

ciado Lu
0

is Chico Goerne, m&dico Gustavo Saz, 1icenciado Mario de 1a_ 

Cueva y licenciado Rodu1fo Brito Foucher. Todos éstos, con 1a Univer

sidad, sufrieron gravisimos problemas financieros. El áltimo cae por_ 

una huelga estudiantil violenta en 1944. A petición del Presidente_ 

de la Repáblica,licenciado Manuel Avila Camacho, seis ex rectores d~ 

aignan·a1 eminente pa1eont61ogo doctor Alfonso Caso como rector, --

quien formula un proyecto que se convierte en Ley Orgánica al ser -

aceptado por el Consejo Universitario Constituyente. su vigencia ~ª

del G de enero de 1945, fecha de su pub1icaci6n en el Diario Oficial. 

El nombramiento de rector seg6n esta ley corresponde a un nuevo 6rge 

no: la Junta de Gobierno1 compuesta de quince miembros, ''destacadas -

personalidades de extracci6n universitaria, pero ajenos a intereses 

de estudiantes y profesores~ No obstante, el clima que priva en la -

Universidad de inquietud constante. 

- La Ley Basso1s o "Ley Orgftnica de 1a Universidad 1\ut6no

ma de H~xico" del 21 de octubre de 1933. El anteproyecto es elabora

do por don Jesós Silva llerzog y don Luis Enrique Erro, entonces fun

cionarios de la SEP, subordinados al secretario de Educaci6n Narci_so 

Basso1s. La iniciativa de 1ey fue aprobada por el Congreso de la --

Unibn, durante el periodo presidencial del general Abe1ardo Rodrlguez 

(uno de los tres presidentes dependientes del "maximato" de Pl.utarco 

Ellas Calies que termina hasta el 10 de abril de 1936). Las tenden--

cias fundamentales de esta ley son: 

1.- Le quita a la Universidad el carActer de nacional. 

2.- Otorga la autonomla absoluta: ya que al rector lo cli-

ge el Consejo Universitario que a su vez es electo por profesores y_ 

estudiantes. 

3.- El gobierno tcdcral entrega diez millorics de pc~os a _ 

la casa de estudios parn que funcione • Los puede gastar de una sola 
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vez o aprovechar l.os réditos. ''cubiertos 1os diez mil.1ones, l.a Uni-

versidad no recibirA mAs ayuda del."gobierno" (artlcul.o 9). 

"La final.idad del. Estado era bien el.ara: reducir a l.a Uni

versidad por hambre. Los profesores renunciaron a sus sueldos o aceE 

taren minimas: l.as autoridades percibieron honorarios simb61icos. se 

creaba el. Instituto Pol.itécnico Nacional., para que a l.a l.arga, l.l.en~ 

ra las funciones de l.a propia Universidad. El. rector vi6 en 1a n!:!!_ 

cesidad de pedir al. Estado por favor lo que antes recibia por derecho. 

La Universidad se mantenla en perpetua actitud mendicante", dice don 

Jul.io Jim~nez Rueda, citado por Jorge Pinto Mazal. 

- Discurso del. l.icenciado Narciso Bassol.s como Secretario 

de Educación P6b1ica en la cAmara de Diputados para sostener e1 pro

yecto de 1a Ley OrgAnica de 1933 (98). Segbn este, el gobierno busca 

1a forma lega1 justa, capaz de solucionar 1a situación complicada de 

la Universidad. PrActicamente es un regaño a los universitarios, les 

dice que han caldo en ''deficiencias'', en ''agitaci6n est6ril, ociosa, 

destructiva'', en ''contiendas perpetuas, luchas violentas'' y que ''en

trega a 1os estudiantes universitarios un r6gimen de plena y absolu

ta autonomla con cuatro entidades de gobierno: el consejo, el rector, 

los directores y los profesores y alumnos'' y sus ''diez millones de -

pesos para el sostenimiento''. Pero ''deja de ser Universidad Nacional¡ 

deja de ser órgano del Estado encargado de la funci6n educativa pro

fesional", para ser solo una universidad mAs en la Repbblica, donde_ 

la competencia la ha de ubicar en el lugar que le corresponda. Incl~ 

les dice que es cien veces preferible que se vayan ''fuera de la -

ciudad de M6xico". 

Es entendible el. regaño. El "maximato" estA en su apogeo._ 

(98). Jes6s Sil.va Jlerzog. Op. cit., pp. 65-72. 
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Quiere e1 marxismo. La Universidad, con don Antonio Caso como pensa-

dor., no 1o cree asi. El gobierno de Abelardo Rodrlguez, testaferro de 

Ca11es, un poco despubs el 10 de octubre de 1934~hace reforma de1 

art~cu1o tercero constitucional para crear la llamada educación so--

cialista que~••para responder a la 6poca'~ entonces es moda, y ''cuya -

meta consiste en cambiar la mentalidad tradicional de la mayoria de_ 

los mexicanos" (99). Note usted, el viacrucis de la Universidad: ca~ 

9ada de autonomla, regañada por uno de los "honestos" de entonces, -

incomprendida, en la miseria, ya "Nacional", y por si fuera P.2. 

coque se vaya "cien veces fuera de la ciudad de M~xico". Le sucede_ 

lo mismo que a Agar la madre de Ismaél, el llamado padre de los ára-

bes, la cual es corrida de los lares patriarcales por el mismlsimo -

Abrahém, el progenitor. Ese trato le da el nefasto ''maximato'' a la 

Universidad. Es la época de la venganza descarada. Cuasi de las hor-

cas caudinas, o sea, sufrir la deshonra de hacer por la fuerza lo --

que no se quiere. Por ejemplo, verse en el extremo de pedir no por -

derecho, sino por favor. Asi le toca sufrir su rectorado a1 licenci~ 

do Manuel G6mez Morin y subsecuentes. 

- "La Universidad de México, su Funci6n y Razón de Ser de 

Autonomia''. Es un amplio y erudito folleto del rector Manue1 G6--

mez Mor~n, del mes de septiembre de 1934. Lo hace porque aparecen -

''los ataoues pol~ticos con su tufillo demag6gico 11
: que la Universi-

dad es reaccionaria ''en contra de la revolución y del gobierno''. G6-

Morin se ve en la necesidad de defender la autonomia en su trat~ 

do de cincuenta pAginas. Clama que ''la miseria sea reemplazada por -

(99). Jos6 de Jesós Nieto L6pez, Maria del Socorro Betancourt suArez, 
Rigoberto F. Nieto LOpez. Historia. Tercer curso, México, editQ 
rial Santillana, 1994, p. 150. 
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una dotaci6n econ6mica suficiente no para necesidades burocrAticaa, 

sino para instal.aciones, equipo, y servicios". Un mes después, a fi-

nes de octubre de 1934, renuncia ante una hue1ga en su contra, pues_ 

"ciertos pol.1.ticos infl.uyentes no ven con buenos ojos su rectorado". 

A pesar de esto, en su vida funge como abogado, escritor, financiero 

y pol.ltico: presidente del. Banco de México, impul.sor del. Banco de -

Crédito Rural., subsecretario de Hacienda¡ pl.antea u11a reforma fisca1; 

y funda el. Partido Accibn Nacional. que, el 21 de agosto de 1994• figu

ra ya como l.a segunda fuerza pol.~tica de México con al.rededor del -

treinta por ciento de l.os votos; el. Partido Revol.ucionario Institu-

cional. con el. cincuenta por ciento; y e1 Partido de 1a Revo1uci6n De-

mocrlJ.tica e1 diecisiete. 

Vo1viendo a noviembre de 1934, e1 Consejo Universitario d~ 

signa como rector a1 médico Fernando Ocaranza, quien inmediatamante_ 

de que LAzaro CArdenas es Presidente el 1° de dic~cmbre de 1934,---

acuerda dos miUones de pesos para 1a casa de estudios, como subsidio. 

El ilustre médico deja la rectorla en septiembre de 1935. Lo substi

tuye e1 1icenciado Luis Chico Goerne, quien rige durante casi tres 

afies (100). Recuérdese que e1 nefasto ''maximato'' acaba e1 10 de---

abri1 de 1936, cuando Calles, Luis N. Morones, Luis L. Lebn y Me1chor 

Ortega son expu1sados de México por Ordenes de1 Presidente cArdenas. 

- "La Ley de 1 933 y la Autonomla Abso1uta'~ de Jul..io Jimt!-

nez Rueda. Aqul el prollfico historiador mexicano analiza la Ley Ba

ssols concluyendo que el. Estado "habla querido dar muerte por inani

ción~ a la Universidad. Comenta favorablemente un programa de reforma 

universitaria del rector Manuel G6mez Morln, que por la inopia y la 

(100). Jesbs Silva Hcrzog. Op. cit., pp. 72-77. 
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enemistad del. gobierno no se pone en prActica. Con este mismo rector, 

a pesar de haber durado un escaso año como tal., se aprueba un estatu

to que compl.ementa l.o dispuesto por 1a Ley OrgAnica para evitar l.a --

huel.ga el. motin. El. estatuto formul.ado por el. consejo Universitario 

entra en vigor el. 1 de marzo de 1934. El. siguiente rector, m~dico Fe~ 

nando ocaranza cae tambi~n pronto, por crear unos cursos proped~oti-

cos "de iniciaci6n universitaria, antecedente de l.os dos años prepa

ratorios''. El. Estado l.o toma ''como flagrante viol.aci6n del. art~cul.o -

tercero constitucional., recientemente reformado, y un ataque directo_ 

a su pol.itica'', y por ende~extrema 11 1.as medidas de coacci6n econ6mica''. 

Por eso es 1a sa1ida de1 doctor ocaranza. E1 estatuto es desconocido_ 

a1 e1egir como rector a1 1icenciado Luis Chico Goerne, quien e1abora 

otro nuevo estatuto que se promu1ga en 1936 (101 ) .. 

- "Discusi6n de 1a iniciativa de reforma a 1a Ley OrgAnica_ 

de 1a Universidad Naciona1 Autónoma, expedida e1 21 de octubre de ---

1933" ( 102). En esta discusi6n en la cAmara brilla por su ausencia: -

que nadie defiende a la Universidad .. Todos son diputados que vienen -

de1 Partido Nacional Revolucionario, fieles al. "maximato" y su ''dedo-

craciá~ Claman contra 1a casa de estudios por querer ser genuinamente 

autónoma. Se 1e ataca inmisericordemente .. Y mAs por e1 licenciado NaE 

ciso Bassol.s, secretario de Educación, el proponente y obligado a de

fender el punto de vista del Ejecutivo, Abe1ardo Rodr~guez¡si fama de 

(101). Jorge Pinto Maza1 .. op. cit., pp. 173-187. 

(102) .. Ibid. , pp .. 189-225 .. 
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"honesto" (103) tiene, ahi. no l.o demuestra. Todo, porque 1os univers.!_ 

tarios piden: que e1 Consejo no sea vetado por e1 Presidente: que -

1a terna para rector no l.a proponga e1 Ejecutivo; que e1 subsidio de

je de ser repartido en becas por el. mismo Presidente; que no haya 

ap1astante informe tripartito del. rector para e1 primer mandatario, -

e1 Congreso de 1a Uni6n y 1a SEP; que e1 Estado no revise y control.e_ 

e1 subsidio; y que no haya un del.egado de 1a SEP en e1 consejo. No es 

p1iego de peticiones. Son el.amores de 1a opinión p0b1ica universita--

ria. Se 1es tilda de mezquinos, enemigos de la revo1uci6n, con "cbmu-

lo de inmora1idades'' que deben purificarse y reencauzarce. Como si 

Abe1ardo Rodriguez no fuese tahbr que en base a juego y apuesta 1g 

gra sus mi11ones pa~a 1uego ser Presidente 1acayo de Plutarco E1ias -

Ca11es, jefe mAximo o poder tras e1 trono. Asi pues, todos a una, 1os 

ciento dieciocho diputados de aque11a CAmara1 por unanimidad, condenan 

a 1a Universidad a ser 1ibre pero que se muera de hambre. ''Vivirla'' -

de1 r~dito de diez mi1lones, bien saben que no suficiente. Le qui-

tan por decreto lo ''Naciona1''. !Obtusos, insensatos! ¡como si 1o nacig 

na1 e1 Estado se 1o pueda quitar con motivo de divergencia ideo1Ógica 

o 1ucha po1itica a1 riva11 A1 contrario, e1 Estado siempre debe resp~ 

(103). E1 1icenciado Narciso Basso1s es tan famoso por su honestidad. 
De ~1 es el apotegma "o se tienen ideas, o se tienen cosas". -
En efecto, 1uego de la cartera de Educaci6n, es 11amado por e1 
Presidente Abelardo Rodriguez para ocupar la de Gobernaci6n. -
Ahi se atreve a elaborar y mostrar a1 Ejecutivo un documento -
c1ausurAndole dos elegantismos clubs: e1 Casino de 1a Selva en 
Cuernavaca y e1 Foreing Club en la frontera norte. El Presiden 
te le dice: eso no es posible, son mios. Bassols:ibien, señor= 
Presidente, aqui estA mi renuncia irrevocable1 En aquellos --
dias ambos casinos se ti1daban como"sitios de perdici6n". Rea
der•s Digest. capitu1os Olvidados de la Historia de M~xico, -
M~xico, Edici6n de Readcr•s Digcst de México, Primera Edici6n, 
1994, p. 306. 
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tar 1o nacional.. Y sia1guien 1o merece entonces, es 1a Universidad. 

Tan sol.o por el. origen. "Nacional.", un término que prende asJ. como_ 

l.a denomina, desde 1881, el. padre de 1a Universidad, don Justo Sie-

rra. Pero el. poder marea. Y aque11os representantes de 1933 estaban 

mareados por su "maximato" y su autoritarismo (104). Es mAs hubo 

ah~ un representante zafio, cruel., 11.amado Al.berto Bremauntz que d~ 

manda que a l.a Universidad se den recursos, ni siquiera l.os diez 

mil.l.ones. ÍQué especimenes de representantes suel.en 11.egar a veces 

a l.as cAmarasl iOjal.A en el. tercer milenio l.os mexicanos sepAmos --

escoger mejor a nuestros padres conscriptos, que as..!..!.lama la anti--

gua Roma a sus representantes! La Universidad pues, queda 1ibre, --

sin nombre, y echada a 1a ca11e por el propio Estado mexicano que,-

entonces, no sabe o quiere comprenderla. O sí comprende. Y de --

ahi precisamente la cruel venganza de1 "maxim<'lto". Porque la Unive_E 

sidad, 1os estudiantes, los profesores, piensan, no son tor1tos y se 

aatodeterminan, no se agachan ante 1as exacerbaciones de Ca11es y -

sus presidentes pe1elcs. Y para muestra basta un botón: en 1929 el 

gobierno de Portes Gil reprime a 1os vasconcelistas, apresa a 1nuchos 

de e11os y fusi1a a medio centenar en Topi1ejo. Los universitarios 

son vasconcclistas, apelan a1 sufragio, ---------------------------

( 1 04).. iouC contraste! En cambio sesenta y dos años mb.s tarde en Mé 
xico, D.F., e1 domingo 19 de febr~ro de 1995, en la cercmo= 
nia del ola del Ej6rcito, el Presidente Ernesto Zedilla Pon 
ce de Lebn reitera muy diferente rumbo, ante el mismlsimo -
ej~rcito, al decir: "iautoridad, si! iPero nunca autorita-
rismo! iQue quede claro!" .. TELEVISA. Noticiero ''Al Despcr-
tar'', conductor: Gui1lermo ortega, de 7 a 10:00 horas, M6xi 
~o, D.F., lunes 20 de Tebrero de 1995, 7:05 horas. -
IY mayor vue1co aón! El mismo Presidente e1 vie. 8 de dic., 
ante 01 rector Sarukhhr1 y la Fundación UNAM y dcbirlo a tan
tos 6ltimos ataques al plante1 en 1995 (vea pp .. 62 a 65), -
pronuncia que la UNAM es agredida y que se coartan sus int2 
reses pro pais; enfatiza: "quienes sirven a la UNAM, sirven 
a M6xico. Quienes 1a honran, honran a la nación .. Todo el -
respeto a la autonomla universitaria .. Todos debemos respe--
ifáe~cf~1 u~~~~raN~~~ X~r!~1gA~~a~ ~~ntlgri:r~ia~dªd~e~~~ª~~~ 
'.f~~5 :oR C/\BLJ;;. Noticieror M~xico, D.F., vie. 8 de dic .. de =-
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sostienen 1a autonom~a. Y eso no 1o puede olvidar Calles (105). 

- "La orgianizacibn jur.ldi.ca de 1a Universidad Naciona1 de -

México .. (106). Este articulo comprende unas conclusiones del H. Cons~ 

jo Universitario, de noviembre de 1933. Va al rescate de la dignidad_ 

universitaria escarnecida y vilipendiada por el Presidente sustituto_ 

Abe1ardo Rodrlguez con su ley de plena autonomia de 1933. Aclara que_ 

la Universidad: es nacional por haberlo sido siempre, por ser la Ley -

OrgAnica de 21 de octubre de 1933, una ley federal mexicana, dictada_ 

por poderes federales, en ejercicio de facultades que otorga la Cons

titución Mexicana, y para satisfacer una necesidad educativa de la R~ 

pbblica Mexicana (conclusi6n II). 

-"E1 control de1 Estado sobre 1a Universidad" de Manuc1 Sta!} 

chez cuen, Antonio Carril1o F1ores (economista, politice y diplomáti-

co, secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores, cmb.Q_ 

jador en EE.UU.) y Anqe1 Carvajal (tantbi6n secretario de F~tado). En_ 

1934, tales distinguidos jurisperitos demuestran que el servicio que_ 

corresponde al Estado, no lo puede abandonar completamente, en base a 

1a doctrina del derecho administrativo que explica la naturaleza de 

las corporaciones pOblicas en general, cuya esencia consiste el -

''control do la entidad de derecho p6blico inferior, por la entidad de 

derecho p6blico superior, o sea el Estado''. 

- "Presentación ante e1 Consejo Constituyente Universitario 

de1 Proyecto de Ley Orgé\nica. 1944 .. de Alfonso Caso, fungiendo como -

rector. Luego de once años de penuria financiera y de seis martiriza-

dos rectores que sufren el agobio ccon6mico derivado de la Ley Bassols, 

en este documcr1to el doctor Caso plantea lo siguiente, ur1a reforma -

con tres principios: primero, llevar a. la. prltctica la educación supe-

rior, .la invcsti9aci6n y la extensión de la cultura; Sf:?lJttndo, se¡>arar. 

~~ O~~:o~~~éd d:j ~~~6~v~~c~~ Li~e~11~~r*~~d O~~c~i'f~: ~~:c;4~:_1 Sb~cepci6n 
(106). Jorge Pinto Mazal. ~!_., pp. 231-274. 
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de 1a Universidad como comunidad de maestros y alumnos no con fines 

antagónicos, sino complementarios: ''ense&ar'' y ''aprender''. 

Define la Universidad asl: es una corporaci6n pbblica naci2 

na1 (porque estA unida a la vida de la nacibn Y, sus escuelas, nacionª 

les son), descentralizada, dotada de plena capacidad jurldica y de -

autonomla, no ajena a la organización del Estado mexicano, sino sim--

plemente descentralizada para formar profesionistas, investigadores,_ 

profesores y técnicos ütiles a la sociedad; organizar y realizar in-

vestigaciones acerca de las condiciones y problemas nacionales y exte~ 

der con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura (arti

culo 1). 

El Estado debe reconocer e1 derecho abso1uto de 1a Univers~ 

dad para organizarse libremente para realizar su fin, impartir sus e~ 

señanzas y rea1izar sus investigaciones. E1 principio de 1ibertad de_ 

c6tedra y de investigación debe quedar consagrado, junto con e1 prin

cipio de autonom~a. 

La autoridad ejecutiva va estar encomendada a 1a Junta de -

Gobierno, personas de ciencia y mora1 indiscutible, y totalmente ale

jadas de los intereses inmediatos de los universitarios, con funciOn_ 

de nombramiento y Arbitro. La autoridad t~cnica se entrega al consejo 

Universitario, supremo cuerpo que expide 1eyes y reglamentos donde in 

tervicnen profesores y estudiantes. En orden tercero sigue e1 rector, 

que es la autoridad ejecutiva mAxima. En cuarto, los directores de --

1as facu1tades, ejecutivos también subordinados a1 rector. Y en quin-

to, 1as academias mixtas, que son órganos necesarios de consu1ta, y -

que cada facultad, son el consejo técnico por excelencia. 

Las quince personas de la primera Junta de Gobierno son el~ 

gidas por voto del consejo Ur1iversitario Co11stituyente. Aque11as nom-
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bran a1 rector, aprueban el nombramiento de directores, designan 

tres e1ementos para el Patronato y resuelven los conflictos entre las 

autoridades universitarias. El rector en adelante, tiene derecho de -

veto contra e1 Consejo si se mezcla en asuntos po11ticos: el Consejo_ 

puede oponerse a.!.!:ector si toma decisiones t~cnicas que no le son con 

soltadas. Pero la b1tima decisi6n es de la Junta de Gobierno. E1 abo

gado general es el que representa a la Universidad en asuntos judi-

ciales. El rector puede reelecto una sola vez. El Patronato disc~ 

te y aprueba el presupuesto que formula el rector, asi como inversio

nes, auditorias, modificaciones, incrementos. A los directores los d~ 

signa el rector, con aprobaci6n de 1a Ju11ta de Gobierno. Todo profe-

sor nuevo: que gane su cAtedra en concurso por oposicibn, ademas de -

tener grado de facu1tad. Eso sirve pura estar seguro de conservar e1 

puesto. Recomienda 1a creaci6n de1 profesorado de carrera: para --

asegurar a1 catedrAtico un salario decoroso dedicado exc1usivamente a 

1a docencia y a la investigaci6n. Para lo cual solicita al Estado un_ 

aumento de subsidio. 

En el articulo 14, fracci6n VII, el Estado tiene la ob1iga

cibn de contribuir anualmente con un subsidio, 1o que en realidad --

siempre ha hecho, a pesar de la prohibici6n de 1a Ley Bassols de 19 -

de octubre de 1933. sugiere al Estado, para ''fomento de la investiga

cibn, e1 producto de ciertos impuestos y dcrecl1os''. El articulo 16 

marca que los ingresos y bienes de la Universidad no estén sujetos a_ 

impuestos. Se habla de que ''desde el a~o entrante (1945) puede cmpe-

zarse a realizar la vieja idea, tan cara a los universitarios de con~ 

truir la Ciudad Universitariaº, como asl ocurre, pues durante el rég.!. 

men del licenciado Miguel AlemAn (1946-1952), antiguo estudiante del 

movimiento de 1929, es constru1da la magn1fica e.u. 
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- "Ley OrgAnica de 1a Universidad Nacional. Aut6noma de Méx.!, 

co" o Ley Al.fonso Caso, pub1icada en el. Diario Oficial. de 6 de enero_ 

de 1945 (107). Esta 1ey es promu1gada en 1as postrimerias de1 régimen 

educativo, me atrevo a decir, del Presidente Manue1 Avi1a Camacho --

(1940-1946), quien desde ''fines de 1941 indica que quiere modificar -

1a 1egislaci6n relacionada con la cducaci6n'' (108). Y una muestra: -

realiza la reforma del articulo tercero cosntitucional, la cual e1im~ 

na el car~cter socialista, impulsado por el gobierno de Abelardo Ro

driguez y sobre todo de LAzaro CArdenas, y le asigna el de laica, de

mocrAtica y nacional (diciembre de 1941, es la época del P R M). De -

modo que una temporada, diriamos, bonacible. 

Los requisitos para ser miembro de 1a Junta de Gobierno son: 

ser mexicano por naci1nicnto; mayor de treinta y cinco y de se--

tenta afios: grado superior a bachiller; ser distinguido en su especi~ 

1idad, haber sido docente o investigador, haber demostrado inter6s 

en la Universidad y ser persona honorable y prudente (articulo 5). --

c!oonde está lo de 11 ajenos a intereses de estudiantes y profesores"? 

I11tegran el Co11sc10 U11iversitario: el rector; los directo-

res; representantes profesores y alumnos de cada una de las faculta

des, segUn forma que determine el estatuto; un profesor representante 

de extcnsiOn; un representante de los empleados; el secretario gcnc-

ral de la Universidad (articulo 7). Los directores: los designa la -

Junta de Gobierno, de ter11as que forma el rector, quien previamente -

los somete a la aprobación del consejo t6cnico respectivo (articulo -

11). Los consejos t~cnicos: los integra un representante profesor por 

(107) .. Jes6s Silvn llcrzog. Q~~., pp .. 84-149. 

(108). Stcphcn Spcncer Goqdspeed et al - Q~., p. 135. 
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cada eapecia1idad de facu1tad y dos representantes de todos 1os a1um

( art~cu1o 12). Nótese que en éstos 6rganos no hay paridad a6n. -

Son órganos de consu1ta y decisi6n intra facu1tad. 

Las sociedades de a1umnos de facu1tades y su federacl6n son 

independientes de 1as autoridades y se organizan como 1os mismos est~ 

diantes determinen (artlcu1o 18). 

E1 patrimonio: se compone de inmueb1es; efectivo, va1ores,_ 

créditos, mueb1es, equipo y semovientes; 1egados, donaciones y fidei

comisos; derechos y cuotas; uti1idades, intereses, rentas, aprovecha

mientos, esqui1mos (provechos de cu1tivos y ganaderia); rendimientos_ 

de inmueb1es, derechos que e1 gobierno federal le destine; y e1 sub-

sidio anua1 que e1 gobierno le fije en e1 presupuesto de egresos de -

cada afio. "De manera que e1 subsidio no es una gracia que concede e1_ 

Estado a 1a Universidad sino una ob1igaci6n impuesta por 1a ley'' ema

nada de1 Congreso de 1a Uni6n. ''Lo que si es o puede ser pe1igroso es 

que 1a fijacibn de1 monto del subsidio queda cada afio a1 arbitrio de1 

Estado''-

Con ansias el doctor Alfonso caso deja el honroso cargo de_ 

rector (1944-1945). Sigue c1 licenciado Genaro FcrnAndez McGregor -

(marzo de 1945 a febrero de 1946). ''El puesto de rector es e1 mAs di

fici1 de1 pals''. Despu6s el doctor Salvador ZubirAn logra del Presi-

dente Avila Camacho la donación de ''extensos terrenos para construir 

1a,hacía tiempo, soñada Ciudad Universitaria; establece e1 profesorado 

de carrera. En una huelga porque e1 rector eleva la cuota de ciento -

ochenta a doscientos pesos, un majadero le da una patada a ZubirAn. -

Este presenta su renuncia irrevocable (abril de 1948) sugerida por el 

Presidente Miguel AlemAn (1946-1952), se dice, a causa de que aquel -

anteriormente niega el doctorado honoris causa al Presidente Harry 
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S .. Trumao, por lo de 1a bomba atómica a Hiroshima y Nagasaki. .. 

E1 C.P .. T. Alfonso Ochoa Raviz~ funge como rector, de1 24 de 

abri1 de 1948 hasta e1 31 de mayo siguiente .. Despu~s el 1icenciado 

Luis G. Garrido (penalista) es designado. Pero, jóvenes descontentos, 

contrariando la Ley OrgAnica designan al licenciado Antonio Diaz soto 

y Gama .. Durante mas de dos semanas hay dos rectores, el legal y el -

ilegal .. Se dice que alguien del gobierno advierte a Soto y Gama que -

''puede ser encarcelado por usurpaci6n de funciones''. Lo cierto es que 

el viejo zapatista se retira de rector intruso. En el periodo del li

cenciado Garrido en abril de 1950 es creado el doctorado en derecho~-

construida la Ciudad Universitaria, pues el cinco de junio de 1950 

coloca la primera piedra del primer edificio, el de la Facultad de_ 

Ciencias, con discursos del rector, del constructor arquitecto Carlos 

Lazo y asistencia de don Adolfo Ruiz Cortines, secretario de Goberna

ci6n representando al Presidente Alemán Valdez. El 7 de agosto de ---

1950 son colocadas las primeras piedras de Derecho, Economla y Filos_Q 

f~a y Letras; hay abundancia de discursos del rector Garrido, del li

cenciado Gilberto Layo, director de Econo1nla; del licenciado Jos& Ca~ 

tillo Larrafiaga, director de Derecho; y del doctor Sa1nt1cl Ramos, di-

rector de Filosofia y Letras. 

El IV Cente11ario de la Universidad mexicana se cumple el 21 

de septiembre de 1951. La idea de celebrarlo parte desde con1ienzos de 

1948, del licenciado Jes6s Silva lierzog, padre. Se festina con un im

portante Congreso Cientlfico Mexicano cuya comisi6n organizadora la -

dirige el doctor Alfonso Caso. Abarca todas las ciencias y discipli-

nas filos6íicas; con la prcscntaci.6n de 1216 ponencias. Son invitados 

var~os cicntlíicos de diversas naciones y algunos Premios N6bel. El -

29 de septiembre se efect6a la ccsi6n de cl~usura; el balance arroja_ 

saldo favorabl.e. Cooperan no solo el Gobierno Federa1Jtambi6n otras -
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personas e instituciones patrocinadoras. La comisi6n logra la edición 

de la memoria con grandes esfuerzos, hasta el año de 1953. 

El 20 de noviembre de 1952, el Presidente Miguel A1emAn --

(1946-1952), hace la solemnisima dedicación (inauguracibn) de 1a Ciu

dad Universitaria y del Estadio. El 10 de febrero de 1953 renuncia el 

rector, licenciado Luis Garrido cuya gestión es de paz, de "obra emi

nentemente 6til, desinteresada y constructiva". El rector entrante --

el doctor Nabor Carrillo Flores (1912-1967), ingeniero civil, fis~ 

coy matemAtico; cuyo rectorado es de 1953 al 12 de febrero de 1961. 

Con bl, 1953, es el traslado hacia la muy nueva Ciudad Universita-

ria. En el mes de julio de 1954 se trasladan Fi1osofla y Letras, Der~ 

cho y Economla. Es 1a época de1 Presidente don Ado1fo Ruiz Cortinez -

quien a través de escritura pbb1ica ordena que 1os edificios y terre

nos sean propiedad de 1a Universidad, esto ocurre entre 1957 y 1958. 

La hoy Facu1tad Naciona1 de Ciencias Po1lticas y Socia1es queda cons

truida e inicia 1abores en 1959. En este b1timo año 1ectivo como rec

tor, Carri11o F1ores menifiesta que ''en forma casi tota1 se advierte_ 

progresivamente un mayor rendimiento en profesores, a1umnos e invest~ 

gadores, con una transformaci6n positiva en e1 c1ima de 1a Universi-

dad. La sa1ud de nuestra Instituci6n ha mejorado de manera impresio-

nante ••• Pero ha venido surgiendo también un prob1ema cuyas caract~ 

risticas nos preocupan ondamente: e1 crecimiento exp1osivo de 1a po-

b1aci6n universitaria ••• "· E1 secretario genera1 de 1a UNAM, doc-

tor Efrén C. de1 Pozo, e1 29 de agosto de 1960, externa ese tremendo_ 

problema: "se presentan mayores demandas de preparación superior de -

parte de los jOvenes. Esta demanda es universa1 y de muy dificil so1~ 

ci6n; 1a presiOn demogrAfica estudianti1, es mayor que las capacida-

dcs docentes de las universidades. La gigantesca Ciudad Universitaria 



de México, se ha vue1to insuficiente''. 144 

El 13 de febrero de 1961 toma posesi6n como rector el doc-

tor Ignacio ChAvez sanchez (1897-1979), médico cardi61ogo, educador y 

escritor; fundador del Instituto de Cardiologla (1935), y dc1 Colegio 

de M~xico (1943), rigi6 la UNAM de 1961 a 1966. Asevera en el inicio_ 

de su rectorado que de los problemas, ''el mayor de ellos, el que está 

la ralz misma de los otros es e1 de la sobrepoblaci6n escolar, --

treinta y cinco mil alumnos dentro y veinticinco mil afuera en las -

preparatorias, ese torrente humano que 1o compromete todo, lo ahoga -

todo. No podemos más que mirar con dura prCocupaci6n, casi con espan

to, la pl6torn qt10 nos al1oqa. Amenaza una cducaci6n de masas, Jn1pcrsg 

nal, tecnificada, antihumana''. En 1996 decimos ''Universidad de masas''. 

Creo yo que el doctor Ignacio CJ1ávez acu~a el término en 1961. El tr~ 

tadista don Jesós Silva llcrzog admoniza que el mejor de los rectores_ 

desde 1910, es el doctor Cl1Avez: no solo por su sabiduria y dignidad, 

sino por sus hechos ya que sabe defender su autoridad como rector aun 

que le cuesta el puesto; adernás lleva a la Universidad a ''primer ran

go", mejora la discip1ina, los planes de estudio y programas. Eleva -

el nivel acadómico. Hace que los becados en e1 extranjero tengan la -

obligaci6n da regresar a servir su Universidad de origen por cierto -

n6mero de años. Construye edificios en la preparatoria. En 1964 hace_ 

que los estudios de bachiller aumenten da dos a tres afias. Lagislati

vamente, reforma el estatuto universitario de 23 de octubre de 1962; 

estatuto del personal docente de 9 y 10 de ju1io de 1963;ycstatuto 

de1 personal administrativo de1 20 de diciembre de 19GS. 

E1 doctor Chávez cae porque defiende 11 la autonomia univers_! 

taria en el orden administrativo y acad6mico frente al Gobierno Yode

ral" de Gustavo D1az Ordaz. En 1965 "un jefe de prensa de la Presido~ 

cía comienza a entrometerse la Universidad, en la Facultad de Eco-

nomia". Por otra parte un grupo de agitadores de la Facultad de Dere

cho solicita al rector que el licenciado cesar Sep~lveda no sea 
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incl.uido en l.a terna para otro periodo como director. E1 rector nada_ 

ofrece .. Y este detal.1.e, combinado con otro que "el. Presidente no ---

ocultaba sus opiniones hostil.es a ChAvez con sus secretarios de Esta-

do y otras personas", hacen que a l.a postre de varias triful.cas "cada 

vez mAs exigentes y agresivas'', generan que el. doctor dimita el. 27 de 

abril. de 1966 ante 1.a Junta de Gobierno .. 

El. 5 de mayo de 1966 es nombrado el. ingeniero Javier Barros 

Sierra como rector. 

llasta aqul: es la muestr~ representativa de l.o 11 famil.iar 11 de 

l.a autonomln en l.a nación mexicana. La visi6n histdrica, como se ha -

constatado, abarca hechos y opiniones relevantes desde el. 10 de febre-

ro de 1881 cuando don Justo Sierra recl.ama "que c1 tiempo de crear 1a 

autonomia ha 11egado'', hasta e1 5 de mayo de 1966 en que e1 nieto del 

padre de 1a autonomia y de la Universidad, es desij"ado rector. Es só

lo una muestra. Porque el que esto investiga, no tiene como meta tot~ 

1jzar. 

Esta muestra representativa ha sido un caleidoscopio donde_ 

se multiplica!!_2.fanes, valores, derechos y garantias enmarcados en el_ 

articulo 3° de 1a Constitución Mexicana, como "1a libertad, la solid~ 

ridad en la indcpcnd~t,cia, la justicia y el desarrollo equitativo'', -

mencionados tambi6n en la iniciativa. Resa1ta en esta el "compromiso_ 

permanente del. Estado'' para "respetar j,-restrictamente la autonomia"_ 

y "fortalecer estas instituciones arraigadas y obligadas con la col.e~ 

tividad naciona1'1 • Pero ' 1 debcrAn responsabilizarse primeramente ante 

las propias comunidades y en 6ltima instancia ante el Estado. • • 11 

Me preocupa la iniciativa con su exposición de motivos. Ha 

sido.el. titular del Poder Ejecutivo quien formula la propuesta sorne--

tiOndola a consideración de las Cómaras. La iniciativa tiene su des-
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tinataria que es la cAmara de Diputados, siendo aqu~ recibida por la_ 

Secretariade 1a Mesa Directiva. En el. documento:.va l.a exposición de -

motivos en que la iniciativa se apoya, el. fundamento juridico en que_ 

el promovente finca su derecho, la denominación del decreto propuesto, 

el texto de l.a norma, las disposiciones transitorias que su caso -

tengan lugar, sitio y fecha. En este caso, la eY~osici6n de motivos -

~del Presidente Jase L6pez Portillo es demasiado breve y apoyada en h~ 

chos concretos, nada de complejidad. 

Las iniciativas presidencial.es, las propuestas de ley o de

creto que tienen su or~gen en el Poder Ejecutivo, y tal es el caso, -

son presentadas al órgano legisl.ntivo correspondiente a traves de la 

Secretar~a de Gobernación que por disposición de ley es la encargada 

de 1os trAmites y las relaciones del Ejecutivo con los dem~s poderes_ 

de la Unión. Estas iniciativas tienen el carActer de privilegiadas, -

porque pasan de forma inn1ediata para su estudio, a comisiones. 

B. - EL DBCRl~'l'O BN EL DIARJ.O 01''1.C.IAL DIO.: t~/\ 

FBDERACION EL 9 DE JUNIO DE 1980, EN 

LO REFERENTE. 

LEY O DECRETO. Las iniciativas aprobadas se convierten en -

ley o decreto. Son resoluciones ambas de carh.cter normativo, pero con 

diferencias entre si: 

1 .- Las leyes s6lo emanan del Congreso ·General o del Congr~ 

so de una entidad federativa. 

2.- Los decretos pueden surgir, ademh.s de los congresos, e~ 

resoluciones del Presidente de la Repóblica, con el rcCerendum del 

secretario del ramo del asunto que corresponda. 
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3.- La 1ey es toda reso1uci6n del Poder Legislativo de 

rActer obligatorio, general, abstracto, e impersonal que trate sobre_ 

materia de inter~s com6n. 

4.- Decreto es toda resolución del Legislativo o del Ejecu

tivo de carácter obligatorio particular, concreto, e individualizado, 

relativo a determinados tiempos, lugares, corporaciones o personas --

( 1 09). 

COMENTARIO PERSONAL SOBRE EL DECRETO. 

Este decreto es e1 elemento jurldico necesario, sustancial, 

constitucional, indispensable para otorgar la garantla de legalidad -

constitucional a la autoridad y autonomla universitarias en M~xico. -

A mi juicio, por las siguientes sucintas (breves) razones: 

En primer lugar, las mismas "universidades p6.bl.icas del. ---

pals han solicitado que se legisle a nivel. constitucional. para garan

tizar el. ejercicio de su autonomla ••• con la finalidad de hacer com_ 

patiblcs tal autonomla y l.os fin.es de las instituciones de educación_ 

superior. Esta precisión auxiliarA a que l.as universidades cump1an c~ 

da dia mejor sus finalidades y se superen, académicamente para que M.Q. 

xico pueda lograr su indcpe1~dcncia cier1t~~ica y tccr1ol.6gica''. Asl ---

consta en la exposición de motivos. Es una de las bases que el Presi-

dente de la Rcp6.b1ica arroga (se apropia) para fundamentar. su decreto., 

Por otra parte, entre la iniciativa y el. decreto median diez meses, -

obstante que 1as iniciativas presidenciales sor1 privil.egiadas. Pa

mi gusto, la tramitaci6n no es rApida, a pesar de la procedencia -

de 1a iniciativa. Por la siguiente causa: en comJ ~od enes se estudia y_ 

dicta1uina; pasa luego a la asa1nblca parn su lectura y dictamen, el d~ 

(109). Ley o decreto. Articulo publicado por el periódico mensual ''El. 
Legislador'', órgano de divulgación de la LV Legislatura de la_ 
Cc!imar.::i de Diputados, ~ cit., p. s. 



148 

bate, 1a aprobaci6n, modificaci6n o reclamo; despu~s va a la cAmara -

revisora; en seguida, se requiere que las reformas o adiciones sean -

aprobadas por la mayorla de las legislaturas de los Estados; el Con-

greso hace el c6mputo de los votos de las legislaturas y la dec1ara-

ci6n de haber sido aprobadas las adiciones o reformas (articulo 135 -

constitucional); se remite la postre al Ejecutivo. La iniciativa,--

que nos ocupa, es de fecha 10 de octubre de 1979; el decreto es del -

6 de junio de 1980; el Diario Oficial que se promulga es del dia -

9 del mismo mes y afio. Entra en vigor al dla siguiente de su publica

ción oficial.. 

En sequndolugar ~no basta el argun1ento (que ya he comentado 

aqul) de cien afias de lucl1a, desde al 10 de febrero de 1881 l1asta el 

10 de junio de 1980? Es un siglo de i11veterada (arraigada) contienda 

ideol6gjca, socjal., jurldica y flsic,1 par~ que co1npetn a las u11ivers~ 

dades póblicas la preeminencia (privilegio, superioridad) constit:uciE 

nal que salvaguarde (proteja, salve) su erudición (sabidurla, ilustr~ 

ción), sus propósitos legales, ltonrndos y razonables. Legal es lo que 

se realiza conforme a derecho. ''1~1 cimiento d0 la rlomocraciél la --

honradez", una máxima de don Benito Juti.rez. "El origen de la le-y -

es la razón'', d~ctamina el padre de la cjcncia polltica, Aristóteles 

( 11 o). 

En tercer lugar, demasiado retrazada llega la autonomla a -

las universidades mexicanas. Recuórdesc: en las postrimcrlas del mc-

dievo ya hay realidades autonómicas, la Universidad de Bolonia, Ita--

1ia, por cjcmp.lo. Hacia linos del sjqlo XIX, igualmente en las unJvcr-

(110). Benito Juárcz y Aristóteles. Ibid •, pp. 3 y 4. 
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aidades europeas y 1as de EE.UU. En América Latina tempranamente 

1917 en MichoacAn, Mex.; en 1918 C6rdoba y Buenos Aires, Argenti--

na; y 1923 en San Luis Potosi, México. dNo resu1ta pues, hasta tardlo, 

digamos, este decreto? Se hace esperar mucho tiempo. Pero no menosca

ba, no desacredita, no deteriora, sino que compe1e, apremia, incita,

hacia fecundas, férti1es, propicias y emancipadas superaciones de es

tos centros de docencia, investigación y extensión. 

En cuarto 1ugar dcué1 es e1 ''esplritu de la 1ey'' en e1 de-

creto? dqué estA atrAs de e1? Jqué lo genera, causa o motiva? dqué 

realidad o realidades subyacen tan poderosas para su advenimiento? 

El espiritu del decreto es la realidad sociol6gica, que no_ 

cesa nunca, de una serie de peticiones y demandas, cruentas e incruen

ta~ del mundo sapiente universitario que no necesita, para ~er, -----

actuar y superarse,de las riendas gubernamentales, sino por constitu_!E 

se como un ente erudito, fraguado (confirmado, consolidado) y avezado_ 

(experimentado) en la refl.exi6n, por eso mismo, no requiere l.a hegem2 

n1.a (dominaci6n suprema), ni la potestad absoluta (poder) del gobier-

estatal.. De este sol.o compele (apre1nia) una certidumbre: en que 

le proporcionen recursos financieros, crediticios y materiales para 

salvaguardar su fecunda naturaleza y actividad. La Universidad p6bli

s6lo parte del pueblo estudioso que demanda lo mismo que propo_E 

ciona (recursos), del. mismo pueblo donde se origina, a través del me

dio normal que es la administración p6bl.ica. 

En quinto lugar, la autonomía es realidad dial.óctica. -

Porque de ninguna manera es un privilegio. Sino mAs bien, una tremen

da responsabilidad que hay que convalidar dla cor1 dla y que significa, 

''in oxtrcmis'' (rigurosamente) si somos ortodoxos: la obligaci6n de Cf?. 

rrcspondcr y satisfacer las dcn1andas y rcclan1os reivindicatorios del 
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puebl.o, porque 1a Universidad es de1 pueblo y a &l. se debe absoluta

mente de modo que debe rendirle utilidad, servicios y provecho. In-

c1usive1 si no corresponde y no act6a con esmero para servir a1 pue-

b1o, debe ser obligada la Universidad, igual. que en derecho civil., -

derecho penal, o derecho mercantil., a reparar su falta, agravio, at2 

n~a o dolo con la comunidad social, que generosa todo l.e da irrestri~ 

tamente. Pues el pueblo, l.a naci6n, nunca estA interesada en generar 

el.itismos, ni zAnganos social.es. "En la democracia el. pueblo es el -

soberano'', asevera John Locke (1632-1704), filósofo, inglés partidi~ 

rio de la expcrie11cia y ln sensación ayudadas por la reflexión (111). 

C. - l\LGUNJ\S NO'l'AS QUE CONTRIBUYEN A INTEGRAR El .. 

CONCEPTO JURIDICO DE AUTORIDAD 

UNIVERSITARIA (112) • 

Primero veamos lo ~ue ontológicamente es la Universidad: 

I.- La Universidad Nacional Autónoma de México es una cor-

poraci6n pUblica -organismo descentralizado del Estado- dotado de -

plena capacidad jurldica (Ley organica, articulo 1 ). 

II.- La Universidad de México es una institución nacional -

por origer1, por haberlo sido siempre, por ser su ley que la crea, 

una ley federal, dictada por poderes federaies, en ejercicio de facu~ 

tades soberanas que otorga la constitución Federa1, y para satisfac

ción de una necesidad de la Rep6blica entera. 

III.- La Universidad Nacional Autónoma de México tiene el c~ 

r~cter de institución, porque csth constituida para fin perenne,_ 

trasccdcntal, no 11.gndo a lil vid<i de un ind.ividuo o de un grupo, ni a 

~Jofi"n rjoc~;.c. Ibid., p. 8. 

(112). Jorge Pinto Maza!.~-, pp. 227-230, 265-269. 
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1a difusi6n o defensa particu1ar de una teor~a, sino a 1a rea1ización 

de un prop6sito naciona1 permanente de cu1tura. 

IV.- La Universidad Nacional Autónoma de México es una insti

tuci6n del mAs alto interés p6b1ico, porque tiene como misión legal -

exclusiva, la de: A) "impartir educación superior para formar profe-

sionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos 6ti-

les a la sociedad''; B) ''organizar y realizar investigaciones, princi

palmente acerca de las condiciones y probl.emas nacionales"; C) "y ex

tender con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura" -

(Ley OrgAnica, articulo 1). 

V.- La Universidad Nacional de México es autónoma del Estado 

cuanto a que ella misma ha de organizarse y determinarse, para el_ 

mejor cumplimiento de misión, sin otra restricción interna que 1a_ 

de ajustar su trabajo al fin que le es propio y sus estatutos a las -

bases generales contenidas en 1a ley que establece su autonomia. 

VI.- La Universidad Nacional Auton6ma de M6xico estA sujeta -

al poder pÜblico, como todas las personas o instituciones que viven -

en el Estado: es decir, esta obligada a acatar las disposiciones y r~ ' 

so1uciones legislativas, judiciales o administrativas. en todo aque--

110 que no se refiera al orden interno de la Universidad misma, ampa

rado por la autonomia. 

VII.- La Universidad Nacional Autónoma de M6xico tiene capaci

dad patrimonial y los bienes que constituyen su patrimonio le perten~ 

cen. en propiedad, sin otras restricciones externas que las estableci

das por razón de orden pÜb1ico respecto a toda propiedad, y sin otras 

restricciones internas que las derivadas del hecho de estar todo e1 -

patrimonio universitario afecto al fin de 1a institución. 
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VIII.- La Universidad Nacional Aut6noma de México tiene como 

fin exclusivo, un prop6sito reconocido por e1 Estado mismo como esen

cia1 para 1a comunidad, y su situaci6n fisca1, por ende, es 1a de exen 

ci6n de gravamen. En 1995, la Ley de1 Impuesto sobre 1a Renta, tltu1o 

III, articules de1 68 a1 73 vigentes, marca que no son contribuyentes 

las personas morales con fines no lucrativos a que refiere el tit!!_ 

lo, dentro de las cuales estAn las ''sociedades que se dediquen a la -

enseñanza, con autorizaci6n oficial". Contradictorio serla que el Es-

tado reconociera su obligaci6n de cumplir con el alto fin cultural --

que a la Universidad corresponde y de proporcionar a la Universidad,-

por tanto, n1edios econ6micos para capacitarla a realizar esa misión,_ 

y que a 1a vez, quisiera gravarla como a las personas o empresas que_ 

persiguen propósito o ganancia mercantil, o que, a6n sin tener una 

finalidad de lucro, s61o tienen un propósito indifcrer1te a la comuni-

dad o no reconocido por esta como esencial a su vida. 

IX.- ''La Univers~dad Nacional Aut6noma de M6xico tiene dere--

cl10 para Jn1part·tr sus e11scfianzas y desarrollar sus investiqacio11es de 

acuerdo co11 el principio de libertad de chtedra y de investigaci6n'' -

(Ley Orq~nica, articulo 2, fracci6n II). 

X.- La Universidad Nacional Aut6noma de M6xico, en cumpli---

miento de su misión, puede: otorgar grados, certificados, honores -

que acrediten o r.ecompensen los estudios, investigacione~ trabajos_ 

culturales; expedir titulas que certifiquen la capacidad para ejercer 

6tilmente una profesi6n o funci6n t6cnica en la sociedad, conformo e1 

articulo quinto co11stitucional; ''otorgar, para fines acad~micos, val~ 

dez a los estudios que se hagan en otros establecimientos educativos, 

nacionales o extranjeros, incorporar de acuerdo con sus reg1amentos, 

enseñanzas de b.:tchi1leratos o profcsionnlc>s" (Ley Orgánica, articulo_ 
2, fracciones IV y V). 
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En todo caso, 1os titu1os de 1a Universidad de acuerdo con_ 

1a ley, tienen validez en toda la Rep6blica. 

Diferencias: de1 Estado difiere en que es aut6noma, no so-

berana. De 1as empresas privadas, en que nq!;.iene fin lucrativo. De -

las instituciones ordinarias de cultura, de recreo o de beneficien--

cia,en que su misión no 

blico sino que consiste 

ci6n. De las empresas 

s61o de utilidad general, de interes p6---

atender una necesidad esencial para la 

instituciones de servicio p6blico, en que la_ 

formaci6n y extensi6n de la cultura no son prop6sitos que encuen--

tran, en el mismo nivel juridico que los otros servicios, ni la Uní--

versidad una concesionaria del servicio de cultura sino una insti-

tuci6n constituida especial y exclusivamente para prestar ese servi-

cio. Y difiere da las instituciones de Estado, en que no ejerce en -

forma alguna el poder p~blico. 

El Estado no s61o crea la Universidad en virtud de la ley: 

tampoco nada m~s la reconoce. Parte de una realidad histórica y 

cial: la existencia de la Universidad (profesores, alumnos, con 

fin esencial a esa comunidad, conveniencia técnica y pol~tica de que_ 

fin sea alcanzado por una instituci6n que en vez de estar sujeta_ 

a las vicisitudes de la polltica o de las organizaciones de Estado, -

se gobierne a si misma), y en uso de sus facultades. le da una forma_ 

jurldica especial, adecuada a la realida.d e.xistente y al prop6sito -

perseguido .. 

Ahora. estas son las notas caracter~sticas que contribuyen_ 

a integrar e1 concepto jur~dico de autoridad universitaria: 

I .. - Las disposiciones generales o particulares que dentro -

de su competencia dicten o aprueben los Órganos de la Universidad, 

son obligatorios para los interesados no porque tengan el carActer e~ 

tatal de actos de autoridad po1ltica, sino porque constituyen la Ley_ 
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OrgAnica propia de 1a institución, o derivan de e11a como 1os estat~ 

tos. 

II.- La pa1abra "autoridades" que emp1ea 1a 1ey al. referirse 

a l.os Órganos de l.a Universidad, no tiene el. sentido de 6rganos del. 

poder póbl.ico, sino el. de órganos de representación y decisión de l.a 

institución en el. campo propio de acci6n de esta del.imitado por su -

Ley OrgAnica y estatutos. 

III.- En l.a Universidad Nacional. Aut6noma de México una es l.a 

autoridad ejecutiva y otra l.a autoridad t~cnica. En primer l.ugar, l.a 

autoridad ejecutiva estA encomendada a l.a Junta de Gobierno, quince_ 

personas de jerarquia ''cientlfica y moral. indiscutibl.e, y total.mente 

al.ejadas de l.os intereses inmediatos de l.os universitarios, y que -

tiene una {unci6n de nombramient·o y círbitro": designan al rector, -

a los directores, al patronato y resuelven los conflictos que surjan 

entre autoridades universitarias (Lay DrgAnica, articulo 6). Las --

quince personas son electas por el CcJnsejo (Ley Orghnica, articulo -

4). 

En segundo lugar, la autoridad t6cnica se deposita en el -

Consejo Universitario, supremo cuerpo legi~Jntivo que expide todas -

las normas generales de organizaci61l y funcionamiento t6cnico, docen 

te y administrativo¡ conforn1e a lo anterior conoce los asuntos de su 

competencia que le sean sometidos y los qua no correspondan a algu11a 

otra autoridad (Ley OrgAnica, articulo 8). Su presidente es el rec-

tor, con los otros componentes que son los directores, los represen

tantes profesores y alumnos de cada facultad, un profesor de exten-

sibn, un representante de los emp10ados y el secretario general de -

la casa de estudios (Ley Org.~111ica, articulo 7). 

En tercer lugar, el rector; on cuarto, el patro11ato; en -

quinto, los directores¡ en nexto, los co11sejos t&cnicos de coda [a--
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cultad (Ley OrgAnica, artLculo 3). 

ACLARACION: La autoridad y el orden en la Universidad no _ 

se fundan en un poder coercitivo, sino en una fuerza mora1 e inte1e~ 

tual, que s61o depende de la conciencia,· la reflexi6n y la capacidad 

de cada uno de los universitarios (113). 

D.- LA AUTONOMXA. 

Para el Pequeño Diccionario Larousse Ilustrado, aütonom~a_ 

es la~potestad particular que poseen algunas entidades dentro del E~ 

tado~ 

El Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Reader•s -

Digest la define como 11 Potestad que dentro del. Estado pueden gozar_ 

organismos, municipios o regiones para regirse mediante normas pro--

pías". 

Florencc Elliott (114) 6nicamente advierte que autonomla -

palabra de origen griego <''auto 1ey''> que significa autogobierne. 

La autonomla 1 segOn e1 Consejo Universitario de 1a UNAM ---

(115)~ es ''organizarse sobre 1as bases general.es que seftal.a l.a l.ey'' -

para que l.a casa de estudios pueda "decidir por sl misma en cuanto a 

final.idad especifica. No es un Estado soberano,estA sujeta" en t.Q 

rto 1o que no ampara su Ley OrgAnica, ''a l.a actividad y al. poder de -

decisión de1 Estado:derecho comOn sobre propiedad, posesi6n, disfru

te, adquisici6n o disposici6n de bienes, y sobre obl.igaciones y con

tratos; l.eyes, regl.amentos y disposiciones general.es, administrati-

( 113). Javier Barros Sierra. La Autonomia Universitaria (Decl.araci6n 
del. Consejo Universitario, 1966), ibid., p. 276. 

(114). Fl.orence El.l.iott. Diccionario de Pol.itica, Barcel.ona, Edito--
rinl. Labor, 1970, p. 33. 

(115). El. Consejo Universitario de 1933,en Jorge Pinto Mazal.. Op. cit., 
pp. 229-230. 
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vos y de po1icla y buen gobierno; decisiones judicia1es en l.os casos_ 

en que l.a Universidad sea parte". Ha recibido del.. mismo Estado 1a au

tonomla, "que no 1a erige en Estado soberano, ni l.a arroja fuera del._ 

Estado, sino que l.a dota de capacidad para decidir y resol.ver por si_ 

misma sobre su propia estructura, sobre sus medios de vida, sobre su_ 

forma de trabajo, sobre organización y funcionamiento interiores,_ 

con l.a l.imitaci6n Onica de cumpl.ir su misibn y de seguir el. sistema -

general. de estructura que l.e fija la l.ey de autonomia. 

Del. Estado difiere en que es aut6noma, no soberana; y difi~ 

re por fin, de las i11stitucio1,0s del Estado en que no ejerce en forma 

al.guna el. poder pó.bl.ico". 

As~mismo el Consejo Universitario (116) indoctrina que: ''1a 

autonomla de 1a Universidad está definida imp1icitamentc en su Ley -

OrgAnica''. Y ''es csencia1mente,la libertad de cnscfiar, investigar y -

difundir la cultura. Esta autonomla acad6mica, existirla si la Un~ 

versidad tuviera el derecho de organizarse, de funcionar y de apl~ 

car sus recursos econOmicos como lo estime mAs conveniente, es decir, 

si no poseyera una autonomia administrativa¡ y si no disfrutara de -

una autonomla legislativa, que es su capñcid~d para dictarse sus pro

pios ordenamientos. 

Ita de respetarse esa autodeterminacibn de la Universidad¡ -

los problemas acadCmicos, administrativos y politices internos deben_ 

ser resueltos, exclusivamente, por los universitarios. En ningUn caso 

es admisible 1a intervención de agentes exteriores y por otra parte,_ 

el cabal ejercicio de la autonomia requiere el respeto a los recintos 

universitarios; no pretende que autonomla equivalga a sustrae-

ciOn a las leyes de obscrvaci6r1 comUn ni, en particular, n Ja impuni-

(116). E1 Consejo Universitario de 1966. Ibid., pp. 275-276 .. 
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dad de 1os actos delictucsos cometidos por universitarios, dentro 

fuera de sus recintos. 

Hay vio1aci6n de la autonom~a cuando el Estado, por cua1--

quier medio, coarta 1a independencia acadhmica de 1a Universidad o i~ 

pide que ella se rija internamente, pero tambi~n existe cuando una 

corporaci6n privada, un partido pol~tico, un grupo y en general, cua~ 

quier entidad o fuerza externa interviene en la vida de la Universi--

dad, sea alterándola, dificultando el cumplimiento de sus tareas l~ 

mitando de un modo o de otro las libertades que la sustentan • 

La autonom~a, mAs que un privilegio, entraña una responsab~ 

lidad para todos los miembros de la comunidad universitaria: la de --

cumplir con nuestros deberes y hacer honor a 1a instituci6n". 

E1 docto don JesO.s Sil.va Herzog, padre, opina (117) "que 1a 

autonom~a consiste bnicamente en l.a 1ibertad de 1os universitarios pª 
ra organizarse académica, administrativa y financieramente. A1 mismo_ 

tiempo consagra como principio fundamental. l.a l.ibertad de cAtedra" y 

de investigaci6n (Ley OrgAnica, art~cu1os 2, 3, y 15). 

Hace énfasis en que eso, para nada, signifique extraterritg 

ria1idad. Esta pertenece del. todo al. Ambito del. derecho internacional. 

y consiste en ''considerar l.as misiones dipl.omAticas -el. l.ocal. o ].oca

l.es que ocupen- de una naci6n dada como parte del. territorio de l.a -

propia naci6n". 

Los autores Ram6n Ramlrez y Al.ma Chapoy, por su parte, ind~ 

can (118) que l.a Universidad para cumpl.ir sus fines, necesita de la -

(117). JesO.s Sil.va Herzog. Op. cit., pp. 91-93. 

(118). Ram6n Ram~rez y Al.ma Chapoy. Estructura del.a UNAM. Ensayo So
cio-econ6mico, México, Editorial. Fondo de Cul.tura Popul.ar, 
1970, pp. 85-87. 
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ayuda y protecci6n del pais y que econ6micamente depende de 1os pode

res gubernamenta1es. La presi6n oficia1 es muy ostensib1e. Por eso 1a 

autonomia es mAs relativa que rea1 como infinidad de hechos y actitu

des 1o dan a conocer. Citan a alguien de honorable memoria, que sufre 

mucho por 1a autonomia, por disturbios, atropellos y malos entendidos, 

al rector Javier Barros Sierra quien,cl 23 de septiembre de 1968,dice: 

''la Universidad es todavia aut6noma, al menos en la letra de su ley;_ 

pero su presupuesto se cubre en gran parte con el subsidio federal y_ 

se puede ejercer sobre nosotros toda clase de presiones". Los autores 

terminan externando que la autonomla no lleva en si la independencia 

de la Universidad ante los problemas sociales del pals sino al contrª 

rio, su mayor vinculación a ellos. 

OPINION PERSONAL SOBRE LA /\U'l'ONOMIA. 

La autonomia es: la potestad que la ley atribuye a una corp2 

ración páblica denominada Universidad la finalidad de que esta, -

mediante una desccntralizaci6n por servicio y los recursos suficien-

tes financieros asignados por el Estado, se administre y organice co-

lo decida n1hs conveniente Jmparticndo educación superior, realizan 

do investigación cientifica y difundiendo extensión cultural en base 

a la libertad de cAtedra, de legislación, de pensamiento y de invest~ 

gaci6n para beneficio de México y del mundo. 

La autonomla no significa cobijo para disturbios, asonadas, 

agitaciones y abusos ni internos ni externos, ni privados, ni gubern~ 

me11Tales y para nada implica extraterritorialidad. Pero no por ello -

ninguna violencia flsica o moral inclusive la dol Estado, antijurldi

ca e irreflexiva1ncntc ha de atropellarla o mancillarla. Y quien asl -

delinca debe tener una correspondiente sanción, además de la repara-

ci6n del daño y de los perjuicios. Jamás la autoridad gubernamental,_ 
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venganza, a1taneria, o abuso de poder , 

1a Universidad, ni oril.1arl.a a 1a penu-

ria financiera ya que, obviamente, eso es conculcar 1a autonomia. -

"Ad hoc" parece la sentencia de séneca el fi16sofo rnoral.ista y esto.!_ 

co que nos advierte: "la moderaci6n es la l.ey de las l.eyes" ( 1 1 9) .. 

El. autonomicismo no es privil.egio, ni patente de corso, ni 

de impunidad. Es responsabilidad porqueJautonomia en su mAs puro sig 

nificado,es el poder de gobernarse a si mismo .. Y esto se merece con_ 

denuedo, estudio, ref1exi6n, capacidad y desarrol.lo en base a resul

tados que hay que probar ante la comunidad social humana. 

LA AUTONOMIA COMO RESULTADO DE LA LIBERTAD .. 

A las personas nos es eficiente seguir planes, ordenanzas_ 

y admoniciones. Pero a la gente no le place que la manden. Parad6ji-

camente la autonomla resultado del ejercicio de la libertad de tQ 

mar decisiones propias. La autonomla ha de aumentarse progresivamen-

te, pero tambi~n con ella su responsabilidad por las consecuencias._ 

Esta autodirecci6n puede observarse en la creciente libertad del ser 

humano al elegir sus opciones, asl también por antonomasia1 la Unive~ 

sidad es sinónimo de capacidad para poder decidir por sl misma. ~a -

autonomla, la autodisciplina,deriva de la experiencia de la libertad 

que es un valor filosófico tan grande, que por alcanzarlo y practica~ 

lo se matan, a veces, lo mismo individuos que colectividades. Tan v~ 

liosa es la libertad que, inclusive, las doctrinas mas cáusticas (es-

trictas, duras) como el dogma religioso,enseftan que t6 o yo,cada quien,. 

es libre plenamente, tiene libertad omnlmoda para salvarse, o n6. D~ 

pende de cada quien. 

Se adquiere autodisciplina y autonomla, no cuando a la Un~ 

versidad se le hace callar, se le castiga, o se le inhibe, sino 

( 119) •. Lucio Anneo Séneca. En el periódico "El Legislador", op. cit., 
p. , 2. 
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cuando se ia permite par1ar, expresar, comunicar y obrar segbn sus -

anhe1os que representan su idiosincrasia, su propio temperamento, su 

sentir mAs hondo. 

Para el1o es rigurosamente necesario evitar la imposición_ 

de sometimientos arbitrarios. Los actos creativos de autodisciplina_ 

son Otiles. Sin embargo, los inOtiles o destructivos son peligrosos_ 

para la Universidad o para los demas. Por tal, han de ser impedidos_ 

desde un principio y suprimidos poco a poco. La libertad de la Uni-

versidad ha de tener por limite el interes colectivo. 

1.- LA TRIADA UNIVERSITARIA: LOS FINES DE_ 

EDUCACION SUPERIOR, INVESTIGACIONES -

y EXTENSION DE LA CULTURA. COMENTARIOS 

PERSONA.l~ES. 

La Universidad tiene como misibn legal exclusiva: 

a)''Impartir educación superior para formar pro[csionistas, 

investigadores, profesores universitarios y t~cnicos btiles a la so

ciedad". 

Don Justo Sierra el ilustre padre e ideólogo de la Uni

versidad, de la autonomia ldesde el 10 de febrero de 1881), de sur~ 

fundación (el 26 de abril de 1910 la propone la Chmara baja), de_ 

su financiamiento (ya desde 1881 dice c6mo), de la c~tedra por opas~ 

cibn (en 1881), de tres idiomas como requisito para ingresar a escu~ 

las profesionales (1881), de derecho de ingreso de las mujeres a to

das las facultades (1881), de que la Universidad imprima las obras -

de sus profesores (1881), de no una universidad particular sino na-

ciona1 (1881), también en su "Iniciativa para Crear la Universidad"_ 

de 26 de abril de 1910, ahi implicitamcnte propone la triada: la 
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''educaci6n superior'', 1a ''creaci6n de ciencia'' (investigaci6n), y --

11extensi6n de su acci6n sobre todos 1os ámbitos de 1a naci6n mexica-

na". ¿c6mo e1 abogado y maestro Justo Sierra ha de ser e1 primer_ 

universitario mexicano en e1 transcurrir de1 tiempo si hasta e1 ter

cer mi1enio nadie a6n 1o ha superado? 

Muchos de 1os universitarios i1ustres que escriben mencio

nan 1a triada. A veces completamente, a veces s61o uno o dos de sus_ 

componentes. Por ejemplo cuando lee a don Felix F. Palavicini, o_ 

al doctor Ezequiel A. Ch6vez, o al rector Jos6 Natividad Macias, --

etcétera. La Ley Portes Gil del 10 de julio de 1929 ya en su articulo 

primero la preceptóa completa e irreprochablemente. 

Es don Alfonso Caso el inicial en estudiarla el 25 de ju-

nio de 192~ quince dias antas de que apareciera en la ley. Conforme_ 

a e1, la triada en su primer fin, hace enfasis en que la Universidad 

''no sale fuera de su campo de acci6n'' al impartir las 11 1nodalidades -

mAs altas de la cultura nacional" (Ley OrgAnica de 1929, articulo 1), 

dentro de la cual queda incluida la enseñanza para formar profesio--

nístas. Pero la Universidad ''sostenida en gran parte con los 

dineros del pueblo, con fondos del Estado, sólo puede justificarse -

si el profesional va a revolver (regresar) mAs tarde en forma de --

acción social los beneficios que recibi6". 

COMEN'rARIO PERSONAL: 

Dos importancias sobresal.en: "formar profesionistas", etc~ 

tera y que debe11 ser ''6tilcs a la sociedad''. Ambas muy relevantes. _ 

Profesionistas que no sólo sean eso, sino que actOen como tales y 

con responsabilidad, con autodisciplina. No par"!..!a comodidad y el 

placer propio, sino para el bien de la comunidad y en pro de la ver-

dad. Es un proceso peligroso. Pero asl la educaci6n y la vida. --

Existe peligro (en potencia y en acto) de universitarios y seudo uri,!_ 
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versitarios que no sean capaces de 11evar el peso de la libertad que 

se les brinda. El camino incierto y peligroso de la educaci6n supe-

rior autOnoma sigue siendo el mejor para que el profesionista pueda_ 

desarrollar su independencia y madurez para que la comunidad descu-

bra la verdad y se beneficie. "La Universidad no instituci6n_ 

aislada de la comunidad'' (Manuel G6mez Morin). 

b) ''Organizar y realizar investigaciones, principalmente -

acerca de las condiciones y problemas nacionales''. 

Ya el elocuente orador romano Cicerón, unos setenta y cin-

ca afias antes de Cristo decia ''investigatum efit quod latebat'': ''se -

ha descubierto lo que estaba oculto''. ¿Qu6 es investigar? (120). ''Es 

simplemente una sistemática y refinada tecnica de pensar, que emp1ea 

herramientas, inot.rumentos y procedimientos especiales con objeto de 

obtener una solución más adecuada a un probl.~·ma que ser.la imposible_ 

reali~ar con medios ordinarios. (Elemc11tos de Investigación, Frederick 

Whitney) • .! Para que sirve? Para saber" .. Por oti::a parte, en nuestros_ 

dlas, el universitario, pol.ltico y ex gobernador Bnrique GonzAlc: P~ 

drero (121) sentencia: ''la Univer~~aaa va no puede ense&ar a creer -

sin ense~ar a dudar''. 

La opinión del gran sabio don Alfonso Caso, a mi parecer,_ 

es un poema a la investigación. Declara que: ''no se concibe una Uni-

versidad que solamente transmitiera los conocimientos. No se concibe 

c6mo un instituto de cultura superior pueda realizar esa cul.tura sin 

investigar en todos los Ordenes y, precisamente los cursos que en la 

terminologla universitaria se llaman: 'de seminario', son los que 

tienen por objeto realizar investigaciones. Pero hay mAs todavla• 

T12Ci1":-"Añ9e1es Mendieta Al.aterre. ~etodos de Investiqac~ Manual 
Academice, Mexico, Editorial Porr6a, 1975, pp. 3-6. 

(121). Enrique GonzAlez Pedrero. Universidad, Polltica y Administra
~, M&xico, UNAM, FNCPS, 1970, p. 51. 
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muchas universidades, d~ partamentos comp1etos estAn dedicados 1a_ 

investigaci6n y a 1a pub1icaci6n de resu1tados''. 

Por su parte e1 autor E1iezer Mora1es Arag6n, declara 

(122): 1a docencia y la investigación, tanto teórica como aplicada, 

"son dos aspectes de una actividad 6.nica. En estrecha re1aci6n e_ 

interdependencia se sustenta la capacidad misma de 1a casa de estu-

dios de renovar y ampliar el conocimiento. Asimismo, constituye una_ 

garantla para acceder a un equilibrio entre la formaci6n (enfoques -

globales) y la informaci6n (enfoques relevantes, concretos, singula-

res)". 

COMENTARIO PERSONAL. 

dc6mo puede una universidad realizar actividades sin estar 

comprometida no s6lo con proyectos, sino con la cosificación de 1a -

investigación cientlfica? ¿Cómo sin un control y sin 1a publicación_ 

de resultados positivos o negativos, favorables o desfavorables? Ya_ 

México por voz del cientlfico don Alfonso Caso desde 1929 1o exije. 

El alumno universitario debe realizar como meta, mlnimo --

investigación, de cierta extensi6n, seriedad y requisitos inelu-

dibles; un ensayo, una monografla en su vida, al menos la de su pro-

pia tesis profesional, con directa supervisi6n, rigor y control téc-

nicos. Es el ''alumbramiento'' nacer de un profesional, el resultado 

demostrativo de su capacidad y desarrollo universitarios y de toda -

su vida intelectual y educativa. Es una elevada y humilde manera de_ 

decirle a la comunidad social: mira, esta es mi trabajo inicial, al

go de 1o fructlfero que se hacer, lo hago por tl y en lo posible pa-

(122). Eliezer Morales Aragbn. Reforma Universitaria, Educación Supe 
~ior Y Sindicalismo Universitario, México, Universidad Nacio
nal Aut6noma de México - Universidad Aut6noma de Zacatecas,--
1990, pp. 67-68. 
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ra tu beneficio. Es ur1 n1Lnimu111 de 1111 bagaje para el can1ino de 1a vida 

profesional .. 

e) ''Y extender con la mayor amp1itud posib1e, los benefi--

cios de la cultura''-

Nuestro gula don Alfonso caso nos lleva de la mano: la ex-

tensión universitaria es transladar .. la cultura superior a aquellos -

que no pueden asistir a las cAtcdras, porque est~n dedicados a una -

ocupaci6n o n~ienen recursos su[icicntcs para hacerlo, y que sin em

bargo anhelan los beneficios de esta cultura porque comprenden que e~ 

tar~an asl mejor capacitados y tendria11 una concepci6n del mundo li-

bre de prejuicios. 

Extensi6n universitaria no quiere decir enseñanza primaria. 

La labor que realice la Universidad ha de ser conservando siempre su_ 

carActer universitario; es decir, de cultura superior; pero es indudª 

b1e que los principios generales de esta cultura superior se pucde1~_ 

poner a1 alcance de aquellos individuos que no han hecho una 

universitaria; es indudable que pueden explicarse de un modo sencillo 

cuestiones filosóficas, cientificas e históricas y llevar 1,n.sta el -

pueblo las grandes obras de arte, educándolo de este modo y preparan

do1o para una concepción mAs alta y mejor de 1a vida. 

No se eren Ri1l cmbar:-gn, que s6lo n.l rc-illizilr ~stc fin la --

Universidad s~ acerca al pueblo. Se 

nes con sinceridad y con honradez. 

siempre que cumple sus fi-

La preparación de (profesionales y) t~cnicos; la investiga-

ci6n cientifica, y la extcnsi6n universitaria, son fines populares en 

e1 sentido de que la Universidad realiza una función social al cumpli~ 

los. 

Ni el pueblo ni la Revolución tienen que temer 11ada de la -

ciencia. Tienen que temer cambio de la ciencia a medias, y de las 
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prédicns de Limar al. pueb1o hechas a cada momento por personas 

nes se ve claramente el fin individual que persiguen''. 

quie-

Otro faro lumJ.nico de la Universidad, don Manuel G6mez Mo--

r~n, tambi~n arriba citad~ a su vez, argumenta que ''La Universidad tie

ne un claro destino social: lograr en cada uno ese fruto complejo y r~ 

qu~simo, que es la cultura; divulgar lo m~s ampliamente que sea posible 

los frutos culturales alcanzados, porque la Universidad no es una ins

tituci6n aislada de la comunidad, sino que estA hondamente arraigada -

en ella, unida a las demAs instituciones sociales estrechamente, y --

obligada por su esencia misma a revertir sobre la sociedad entera el -

fruto integro de su trabajo". 

DIGRESION PERSONAL: 

La cul.tura en mAs amplio sentido se define como: todo l.o 

hecho por el. ser humano. La col.tura superior es el desarrollo intel.ec

tual., l.a pl.enitud del. saber, 1os testimonios y obras relevantes reali

zados por l.a humanidad. 

Ahora bien, surgen tres aspectos. 

Primero: aspecto psicol.Ogico. La extensi6n cultural. esta 

reñida con el ego y el. hedonismo icl.aro! La represión absol.uta per-

judicial.. El. yo y el p1acer estAn unidos al. hombre. Por eso la repre-

sión absol.uta es perjudicial.. surge un coníl.icto entre el individual.i~ 

mo y l.a sociedad. Pero ni el. ego, ni el. hedonismo cerrados son l.a sol.~ 

ción. De ah! que l.a Universidad insta a llevar extensión cultural. a l.a 

sociedad. ''Unus versus ad all.ia'', de esto deriva l.a palabra ''universi

dad'1: l.a individual.idad de un ente que se proyecta sobre muchas cosas_ 

o seres. 

Segundo: un aspecto co11tractual..Hay un contrato t~cito. Un_ 

''do ut des'': ''doy para que des'' como d~ci~n 1os cl.~sicos romanos. O -

sea: l.a sociedad, el pueblo, la nación, da hasta de lo que m~s ncccsi-
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ta para 1a Universidad. Y esta, en reciprocidad, queda obligada a cum

plir con e1 deber ineludib1e de corresponder al menos con extensión __ 

cultural. Advi~rtase e1 contractualismo tAcito, la obligatoriedad, la_ 

voluntad de ambos contratantes y la reciprocidad. Contrato que carece_ 

de forma escrita. Joui~n sanciona si uno de estos contratantes no cum

ple? JA1 menos se puede vislumbrar qui6n es mAs proclive a no cump1ir_ 

con su parte que le corresponde? ,¿La Universidad misma, o el Estado, o 

la naci6n, el gobierno? 

Tercero: un aspecto gregario. La Universidad nunca ha caldo 

aislamiento (123), ni en un elitismo. se harla impotente cultu-

ralmente, caerla en la irresponsabilidad social, en el alejamiento de_ 

los intereses humanos. Una Universidad enferma se hundirla en la sole-

dad y el error. No podrla simpatizar, ni apiadarse del sufrimiento, ni 

del problema ajeno, no le interesarla su entorno. El aislamiento es 

destructivo. La Universidad necesita de la sociedad. Por dcfinici6n 

tiene que revertirse hacia ella, ser miembro de ella al menos por la -

extensi6n cultural. AdemAs a la Universidad le conviene la lealtad a -

la naci6n, le es necesaria para mantener la unidad que requiere la 

pervivencia. La extensi6n cultural es el regreso del alma mater a la -

naci6n. Es encontrarse a si misma en e1 pueblo en pro de la humanidad. 

(123). Considere usted al menos la intención. Fehacientemente, prueba_ 
de esto, es que en México, D.F., el lunes 27 de febrero de 1995, 
en un auditorium de 1a torre de rectoria, con motivo de su in-
forme de 1994 y p1an de 1995, el rector de la UNAM, doctor Jos~ 
SarukhAn, declara: 11 

••• daré un gran impulso a 1a educación a_ 
distancia ••• '' TELEVISA. Noticiero ''Al Despertar'', conductor:_ 
Guillermo ortega, de 7 a 10:00 horas, M~xico, D.F., martes 28 -
de febrero de 1995, 7:35 horas. 
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Es mAs, 1a democracia plural en que vivimos admite 1a variedad y per

mite 1a critica. Esto es conveniente y aceptable, para no caer en el._ 

extremo llamado totalitarismo. 

2.- LA POLITICA EN LAS UNIVERSIDADES. 

a).- EL .. VOTAR EN LAS ELECCIONES .. DEL ARTICULO 35 

CONSTITUCIONAL J QUE GENERA EN EL .. CAMPUS" UNIVERSITARIO? OIGRESION -

PERSONAL Y OPINION EN PRO Y EN CONTRA. 

DIGRESION: 

El"votar en l.as elecciones" es la primera de las "prerroga

tivas" del ciudadano mexicano en el articulo 35 de l.a Constituci6n M!'! 

xicana. 

"Prerrogativa" J que significa? 

La pal.abra viene del l.atin "prae", que significa superiori

dad o preeminencia o antes de¡ y de rogativa, del verbo ''rogare'', ro

gar, pedir con ruego. 

Prerrogativa significa, pues, arbitrio supremo, lo que con_ 

autoridad pide antes que nada; es m~s, en una democracia no ya 1o_ 

que se pide, sino lo que se exige antes que nada por y para el ciuda

dano. 

La prerrogativa es mando, disposicibn, orden. 

Y el articulo 35 constitucional lo primero que exige, manda, 

dispone y ordena en favor del "cives" (ciudadano) es que pueda "votar 

en las elecciones". ''cives romanus sum" prof ierc el mAs grande propa-

gador del cristianismo en el universo, Pab1o de Tarso, a sus enemigos 

y con los paraliza, al solo conjuro de decir: jsoy ciudadano rom.§!_ 
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nol Ser ciudadano: 1a mayor prerrogativa en e1 imperio esc1avista de_ 

1os omnlmodos césares de Roma. Los ciudadanos mexicanos tenemos pre-

rrogativas. La primera es ''votar en las elecciones populares''. 

¿Eso qué gc11cra en las universidades? 

Genera que los universitarios inquietlsimos como son, quie

ran participar. Tienen conciencia de su pertenencia y les importan -

las elecciones. Son ciudadanos mexicanos y como tales tienen el dere-

cho y el deber de intervenir en la vida polltica de sus colectivida-

des (Constituci6n Mexicana, articulas 35 y 36). 

Note: pero no solo votar en las elecciones. La constituci6n 

mexicana desde su articulo 3° va más allá. Adopta la democracia como_ 

''sistema de vida fundado en el constante mejoramiento econ6mico, so-

cial y cultural del pueblo" para atender "a la comprensión de nues---

tras problc111ns aJ aprovecl1an1icnto de 11uestros recursos, a la dcfc11ua_ 

de nuestra independencia politica, al aseguramiento de nuestra inde-

pendencia econ6mica y a la continuidad y acrecentamiento de nues~ra -

cul.tura". 

OPINION PERSONAL EN PRO DE LA PARTICIPACION EN LA DEMOCRJ'\-

CIA POR PARTE DE LOS UNIVERSITARIOS: 

Juridicamente los universitarios tienen el derecho y la ---

obligaci6n de colaborar activamente buscando el bien de la sociedad,_ 

asi podr~n orientarla hacia los valores de la democracia. Transformar 

la comunidad hacia la justicia (precisamente el doctor Ernesto Zedj_-

l.lo Ponce de León, Presidente de la Rcp6blica Mexicana a partir de~ -

1º de diciembre de 1994, tiene como de sus tres principales obje-

tivos, diriqi.r la Patria hacia el valor de la justicia), la fraterni

dad, la paz, el respeto al derecho. Están l.lamados a originar una vi

da social cercana a esos valores. Estos y su prActica en la polltica, 
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es lo que se considera como una bósqueda del bien com6n. f Qué feliz -

coincidencia! También la finalidad de 1a ley es el encauzamiento de -

la actividad social hacia el bien comñn. 

Los universitarios tienen o tenemos en base a esos criterios, 

el quehacer de discernir cuAl o cuáles de las fuerzas pollticas exis-

tentes o es o son mAs próximos a esos valores. CuAles de esos parti--

dos pollticos, sus programas, concretizan esos valores. De acuerdo 

a su historia, qué partidos pollticos realmente se han manifestado -

mAs proclives a vivir la polltica,a practicar la polltica (no la---

pseudo politica), a ejercer el poder de manera contigua a esos vale--

res. CuAl de esos partidos, su praxis, ha permitido que la sacie--

dad camine de manera mas adyacente al bien comün, en la igualdad, la_ 

libertad, la unidad, el crecimiento y el desarrollo. Y de esos crite-

rios hacer una opción: emitir nuestro voto, pues ha da ser una deci--

sión personallsima. El derecho al sufragio ha de ser objeto de com 

praventa, ni de trar1sacción, ni de soborno de ninguna especie. Porque 

los derechos subjetivos pollticos como el derecho a votar y ser electo 

para los cargos de elección popular, no es licito venderlos. Y ni tam 

poco veladamente obtenerlos. Segün el mismo derecho civil y mercantil 

""no están en el comercio''. Y en efecto, pues no son cosas mercantiles. 

Y con toda raz6n, pues su contenido no es de carácter patrimonial eCQ 

n6mico, es decir no son ni deben ser estimables en dinero, por razones 

de orden pÜblico. 

En 1993, Carlos Salinas de Gortari como Presidente de Móxi-

co, dice en su quinto informe a la nación: " .•• El cambio mayor 

el de mentalidad. Avanzar sin destruir •• En 1995 su sucesor Erne~ 

to zedilla Ponce de Le6n pone en práctica pacto entre los partidos 

oficialmente conocidos para evitar abusos y desventajas entre unos Y 

otros. Pero aün quedan m6s esperanzas de perfectibilidad. 



170 

En seguida ofrezco mi personal. opini6n sobre el. voto, pero_ 

en forma de poema. Es una poesla pol.ltica .. Rea1izada anticipadamente_ 

con motivo de l.a jornada e1ectora1 de1 domingo 21 de agosto de 1994,_ 

las elecciones para 1a renovación de poderes Ejecutivo y Legisl.at~ 

en 1a Rep6b1ica Mexicana. Vot6 casi e1 80% del padrón e1ectora1 .. Ta1 

caso ins61ito .. Fungl como presidente de casil.l.a b~sica ------------

1584-B, distrito el.cctora1 IV, sección 1584, de Ciudad Victoria, Ta-

maul.ipas, M~xico. 

I 

jQuien pudiera votar? 
oecl.an nuestros mayores: 
Para desatar l.azos, 
Para no ser peores. 

II 
Y el. voto l.leg6 
conquistado con sangre 
Por Villa. por Zapata ••• 
Pn ra no tener llnmhre. 

III 
L1eg6 ese ''juguete'' 
A nuestras mentes lelas: 
iNo 1o valoramos, 
Estamos entre tclns! 

IV 
Po1iticos partidos 
Nos 11aman al voto 
Muchos hay, si, 
Mas ••• i nos valn poco! 

V 
Despierta ciudadano 
De tu inercia tanta ••• 
Luego no rezongues 
De tu vileza fra11ca. 

VI 
¿Que subi6 la luz? 
iCon voto protesta! 
JQue subi6 el predi.al? 
iSufraqio mani~iesta! 

AL VOTO (124) 

VII 

dFederal. gobierno 
concul.ca tu armenia? 
dMunicipios torpes, 
Estatal cacofor,!a? 

VIII 
Esa es la manera 
De afectar a quien te afecta. 
Di1ejn6la 1o indigno. 
r:~ tu lt.."!gal b.tllc·~L.-:i. 

IX 
Abstencionismo es hoy 
De1 mundo: e1 enemigo, 
Si tU lo prefieres .•• 
T6 no estAs contigo. 

X 
dE1 ''statu quo'' te agrada? 
Si quieres vota por b1; 
Indiferencia no muestres, 
iVale mAs tu propia ley! 

XI 
Luego no te~uejes 
ÍRidlculo 11orar! 
Pues sin votar, votaste, 
iMa1 haya tu implorar! 

XII 
Sigue tu calda, 
Sigue tu derrota; 
Sólo una voz dice: 
i La pr6xin1a vez, vota! 

(124). Con respeto y admiraci6n para quien toda su vida ha luchado y_ 
lucha por la democracia. el voto, y ''el amparo en materia po1A 
tica", el doctor en Derecho Cdnst.itucional., Juan Antonio Marti
nez de 1a Serna. 
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La Universidad lo que puede hacer es, segbn propias con 

diciones 1o permitafi, mostrar esos criterios, ayudar a c1arificar esos 

va1ores y auxi1iar, dentro de 1a mayor prudencia posib1e, a que 1os -

universitarios decidamos con 1ibre a1bedr1o (1ibertad abso1uta que PQ 

see todo ser racional), cuA1 o cuA1es partidos po1lticos son mAs cer

canos a esos valores. Aclarando: que se debe evitar e1 engaño de con-

vertir la Universidad c11 un partido politice, o en el bastión apoyador 

de un partido po1ltico, vocacJ.On a que no estA llamada. 

El voto se presenta como el lugar privilegiado en el ejerc~ 

cio de la democracia. dou~ alcance tiene la participaci6n en la deme-

cracia 11 estructura juridica, régi1nen politice y sistema de vida'' (Con~ 

tituci6n Mexicana. articulo 3)? 

Una interpretaci6n es: 

Primero: la participaci6n en 1a democracia tiene importan--

cia porque ahi 1os ciudadanos tenemos el derecho. el deber y la opor-

tunidad de elegir gobernantes y representantes en 1a direcci6n. 

trol y coordinaci6n del pais. 

Segundo: reducir la praxis de la democracia a las eleccio--

nes de cada seis años. creo que es un grave error. Porque limita 1a -

participaci6n. 

Democracia es participación constante. es ''sistema de vida''. 

Esa particiPaci6n se ve en la jornada e1ectora1. pero tambi6n es o d~ 

be ser post-electoral aunque no se vea. La democracia no acaba en las 

elecciones de cada seis años. ni es un contrato de depósito de respo~ 

sabi1idades en los que han sido elegidos. Sino que tiene que ver con_ 

la capacidad de una sociedad para participar permanentemente y que --

elige representantes que favorezcan esa participación permanente de -

1os ciudadanos. 

Tercero: el Estado y su conducción es un factor. Pero hay -
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otros e1ementos en 1a sociedad que son importantes. Como los organis

mos (no solo 1os partidos, también 1as asociaciones po1~ticas y 1os -

grupos de presi6n) con participaciOn de los ciudadanos en e11os, que_ 

pueden estar en capacidad inclusive de influir en los mecanismos del_ 

Estado. Porque la base de todo es el pueblo, es el soberano, y "tiene 

todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la for

de su gobierno" (Constituci6n Mexicana, articulo 39). 

cuarto: con las el.ecciones del domingo 21 do agosto de 1994 

se cierra un ciclo polltico, el del todopoderoso ~entrallsmo aplastan 

te, unilateral, humillante, dogmAtico. Y se abre otro ciclo: el de -

la participaci6n ciudadana real, con posibilidad paulatina, porque no 

automAtica, para una mejor forma de hacer po1ltica, manera quizA -

mAs positiva de participación (por ejemp1o, por primera vez en setenta 

y cinco años de actividades un candidato dc1 partido en e1 poder, e1_ 

Revo1ucionario Instituciona1, a gobernador de1 Estado de Ja1isco, e1_ 

sAbado cinco de noviembre, es postu1ado no por e1 gobierno cantra1, -

sino que de entre varios aspirantes se escoge uno, e1 de mayoria de -

votos dentro de1 partido loca1mente, y aün asl posteriormente es de-

rrotado en las urnas), col.tura de diA1ogo (tan pisoteado en aque1 año 

de 1968), col.tura de concertacibn o transacción, col.tura de presencia 

de actores con demandas concretas. Tal es e1 nuevo esti1o de hacer po 

l.itica. El. Presidente car1os Salinas de Gortari adi6s, en su 

sexto informe de gobierno de1 1 de noviembre de 1994, asi 1o confiesa 

ante el. pl.cno del. congreso de la Unibn. a partir de estos dias ya na

die ''puede aspirar a la unanimidad, porque la riqueza de M~xico es su 

diversidad". Es mAs, hay un recurso agotado porque no es eficiente pa 

ra nadie: las interpelaciones, los gritos, los ruidos, las interrup-

cioncs, porque no tiene beneficios pollticos. A1 contrario, sus cons~ 

cuencias son muy negativas, ya que l.os electores no son tontos y a1 -
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parecer> en 1994,votan por una oposici6n mAs sensata. La expresi6n de_ 

intolerancia y 1a estrategia de 1os gritos son obsoletas,. deben ser -

sustituidas por formas civilizadas de expresiones de inconformidad. -

Heberto castil.1o,. maestro univer~itario, opositor de toda su vida, 

fl.amante senador a partir de diciembre de 1994, l.o expresa asl: "a 

mentadas de madre no se ha caldo ning6.n gobierno" (125). 

UNA OPINION PERSONAL EN CONTRA DE LA ACTIVIDAD POLITICA EN_ 

LAS UNIVERSIDADES: 

Primero: fal.ta de garantlas de orden y disciplina. Si 

existen garantlas de orden dentro de la Universidad para exponer 

punto de vista, estoy (con perdón por hablar primera persona) en -

contra de l.a actividad pol.ltica en el.la. Por lo tanto el. "votar en --

1.as el.ecciones popul.ares" y el. "ser el.ecto" de l.a Constituci6n Mexic.2. 

na, articul.o 35, ''per al.tisimas causas'' (por motivos muy el.evados) de 

orden, discipl.ina, paz y tranquil.idad, no 

rar o exponer ahl. como l.a Universidad 

deben real.izar o prepa-

autbnoma y genera su propia 

organizacibn, tiene permiso para Lmpedirl.o, por propio bien: para_ 

que no se generen posibl.es disturbios, motines, destrucci6n y hechos_ 

de sangre. 

Segundo: no confundir 1as metas, l.os objetivos. Si hay que_ 

evitar que la Universidad se convierta en un partido po11tico o peor_ 

abn en mantenedora, bastibn, bal.uarte o santuario de un partido pol.~ 

tico, porque esa no es su meta, ni su vocaci6n, entonces estoy en con 

tra de l.a actividad politica profesional., o agitadora, o gol.pista en_ 

l.a Universidad. 

Por otra parte, el. Estado cel.oso de "dar a cada cual. 1o que 

le corresponda'' y de que algunos partidos en las instituciones de ed~ 

(125). Heberto Castil.l.o. Citado en el periódico ''El Norte'', Monterrey, 
N.L., mi~rcol.es 2 de noviembre de 1994, año LVII, n6mero 20, -
440, p. 2A. 
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caci6n superior, ta1 vez, se vean favorecidos con 1as comparecencias_ 

de candidatos en campaña y otros no, y acaso para evitar resentimien

tos, con fecha 25 de marzo de 1994, se pub1ica en e1 Diario Oficia1,_ 

un decreto por e1 que se reforma y adicionan diversos articu1os de1 -

C6digo Pena1 para e1 Distrito Federa1 en materia de fuero camón y pa

ra toda 1a Repüblica en materia de fuero federal. Entre ellos se 

forma el articulo 407, el cual queda como sigue: "Se impondrán de do~ 

cientos a cuatrocientos dias de multa y prisi6n de uno a nueve años -

al servidor pÜblico que: 

Fracci6n III.- Destine fondos, bienes o servicios que tenga 

a disposici6n en virtud de su cargo, tales vehiculos, inmuebles, 

equipos, al apoyo de un partido po1ltico o de un candidato, sin per-

juicio de 1as penas que puedan corresponder por e1 de1ito de peculado, 

o proporcior,c apoyo a travcz de sus subordinados usando del tiempo 

correspondiente a sus 1aborcs para que estos presten servicio a 

partido po1ltico o candidato. En 1a comisi6n de este delito no habrA_ 

e1 beneficio de la libertad provisional''. 

Claramente se colige que esta reforma alcanza, inc1uyc, in

volucra, a todas las instituciones educativas centrales {dependientes 

1inea1mcntc de la Secretarla de Educaci6t, P6blica). Poro no a las -

institucio1,es de educaci6n superior aut6nomas ya que, precisamente por 

esto, tienen ''la facultad y responsabilidad de gobernarse a si 1nis-

mas'' (Constitución Mexicana, articulo 3º, fracción VII ) y ade1n6s 1a_ 

UNAM ''tiene derecho para organizarse como lo estime mejor''(Ley OrgAn~ 

ca, articulo 2). 

Nota al respecto: es tanta la fuerza y recursos diversoz -

del partido oficial que para nada o muy poco se le afecta con el art~ 

cu1o expuesto. Aón asl, por tantlsimos rec1amos y exigencias de pari

dad democr6~ica, no est6 lejano el dla cri que los apoyos e insumos d~ 
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cacibn superior, tal vez, se vean favorecidos con las comparecencias_ 

de candidatos en campaña y otros no, y acaso para evitar resentimien

tos, con fecha 25 de marzo de 1994, se publica en el Diario Oficial,_ 

un decreto por el que se reforma y adicionan diversos articulas del -

C6digo Penal para el Distrito Federal en materia de fuero combn y pa

ra toda la Repbblica en materia de fuero federal. Entre ellos 

forma el articulo 407, el cual queda como sigue: "Se impondré.o de do!!_ 

cientos a cuatrocientos dlas de multa y prisibn de uno a nueve años -

al servidor póblico que: 

Fraccibn III.- Destine fondos, bienes o servicios que tenga 

a disposicibn en virtud de su cargo, tales vehlculos, inmuebles, 

equipos, al apoyo de un purtido po1itico o de un candidato, si1, per-

juicio de l.as penas que puedan corresponder por el. del.ito de peculado, 

o proporcione apoyo a travc% de sus subordinados usando del tien1po 

correspondiente a sus labores para que estos presten servicio a 

partido politice o candidato. En la comisiOn de este delito no habrb_ 

el beneficio de la libertad provisional''. 

Claramente se colige que esta reforma alcanza, incluye, in

volucra, a todas las instituciones educativas centrales (dependientes 

linealmente de la Secretarla de Educación Póblica). Pero 110 a las --

instituciones de educaci6n superior autónomas ya que,prccisamcntc por 

esto, tienen ''la facultad y responsabilidad de gobernarse a sl tnis-

mas'' (ConstituciOn Mexicana, articulo 3°, fracci6n VII ) y adembs la 

UNAM "tiene derecho para organizarse como lo estime mejor" ( 1~cy orgbn!_ 

ca, art:1.cul.o 2). 

Nota al respecto: es tanta la fuerza y recursos diverso~ -

del partido oficial que para nada o muy poco se le afecta con el art~ 

culo expuesto. Abn asl, por tantlsimos reclamos y exigcncins de pari

dad democrb~ica, no estA 1ejano el dla en que 1os apoyos e insumos d~ 
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rectos e indirectos de1 gobierno a1 partido oficia1, 1e sean retirados. 

Y efectivamente, en Quer~taro, Qro., e1 d~a de 1a Constituci6n Mex~ 

cana, e1 S de febrero de 1995, Ernesto Zedi11o Ponce de Le6n indica -

so1emnemente un nuevo rumbo: que ya no hay para e1 PRI " ••• ningñn pr~ 

vi1egio fuera de 1a 1ey ••• ". De1 Presidente no se duda. Fa1ta que 1a_ 

burocracia de1 pa~s asimi1e eso. So1o que previamente a1 21 de agosto 

de 1994 posib1emente 1os que sufren 1as consecuencias de1 art~cu1o --

4071 fracciOn III 1 de1 Cbdigo Pena1 para e1 Distrito Federa1, son 1os -

partidos de oposici6n. dPor quC? Porque mAs de verse con poco apoyo 

o so1os como ''vox c1amantis in de~erto'' (1a voz de1 que c1ama en e1 -

desierto, sin ser escuchado), se quedan también sin foros, sin Agoras 

importantlsimas intelectuales como son los centros del saber o de es

tudios. 

Tercero: la responsabilidad. La Universidad es persona jur~ 

dica. Tiene capacidad plena para ejercer derechos, adquirir bienes y_ 

para cumplir obligaciones. Por tanto es plenamente responsable de sus 

actos y compromisos. Es mas, la autonomla la obtiene, entre otros 

tivos, porque quiere que la mAs alta cultura quede al margen de -

los caprichos de la polltica. Maestros y alumnos manejan la autonomla 

porque son responsables. No existe un derecho sin responsabilidad (d~ 

ber, obligacibn de corresponder a un beneficio recibido, o de indem

nizar incluso, por el daño causado por culpa o negligencia contra los 

que estAn bajo nuestra dependencia, o por el riesgo resultante de una 

actividad). Por tanto, en base a la ~esponsabilidad, la caprichosa pg 

lltica como actividad para la conquista, acrecentamiento, defensa y -

desarrollo del poder pbblico, debe estar fuera de la Universidad. 

MAxime que ninguna polltica activa debe utilizar la Univer

o idad para sus caprichos y avatares (vicisitudes, cambios}. Por tanto, 
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1a Universidad como ente responsable que es, debe abjurar (renunciar) 

de la polltica activa, precisamente porque ademAs de responsable, de

fiende, cuida asl, su propia autonomla. iclaro1 Al ciudadano univers~ 

tario le queda todo el mundo ancho y ajeno para contactarse con la -

polltica y ejercerla, se puede, a manos llenas en pro del pueblo. La_ 

Universidad sabe asl responder, con actos, al inmenso sacrificio de 

los que pagan las contribuciones y de los más que componen un pals PE 

bre. ioh paradoja! A n1ndiados de 1994 el lla1nado primer n1undo catalo-

ga a México como uno de los doce; el doce precisamente de los paises 

mAs ricos del orbe. Jc6mo estarán los de1nás? Si sólo de noventa mill2 

nes de mexicanos en 1994, m~s de la mitad son menores de edad y pobres. 

A6.n asl, d.c6mo que ya nos graduamos del tercet: mundo? ¿ c6mo que somos 

ya potencia n1edia? (126). En el mundo ya l1ay mAs mexicanos que espa--

~oles. Por eso rnbs vale atender a Ct1iapas y a las otnids. La Uni-

versidad con ::;u e11ormc rc~pnnsnbi l idad puede coopcri'lr, 110 ninlnrsn. -

Participar propio campo de acc16n. Es la realidad. Lo que le c2 

rresponde. Es la divisl611 del trabajo como asienta el derecl10 adm~ni~ 

trativo. Desde luego, hay riesgos. Muchos. Ya sabemos que desde di---

ciembre de 1994 y en 1995, las finanzas pób1icas mexicbnas extern3s e 

internas sufren la peor de catástrofes inesperadamente. 

(126). No lo digo yo, en 1994 lo asevera el embajador mexicano Jorge_ 
Alberto Lozoya Legorrcta. En su conferencia "La Poll.tica Exte
rior de M•xico'' en la Facultad de Comercio y Administración de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamau
lipas, Mexico, viernes 9 de septiembre de 1994. 
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b). - ,¿EL ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA DE LA UNAM 

VIOLA LA CONSTITUCION MEXICANA EN SUS ARTICULOS 3 Y 357 UNA OPINION-

PERSONAL EN PRO Y EN CONTRA. 

ONTOLOGIA CONTRADICTORIA: 

Existe una onto1ogla contradictoria de1 mundo y de 1a Uni-

versidad en e1 tercer milenio: la naturaleza de 1as cosas en e1 orbe_ 

y en e1 alma mater es l1oy discordante. Yo debo describir eso, para 

comprender a la Universidad respecto de la Constitución Mexicana. 

Veamos. Este un fin de siglo dificil. Fin de milenio. Ya 

es el siglo XXI, ya es el tercer milenio. Las caracterlsticas que ob-

servo son las siguientes: 

I.- Naturaleza contradictoria y transformación de lo cientA 

~- Mi generaci6n no concibi.6, ni entendi6 como hoy .. Antes era un -

racionalismo con lógíca de causas y consecuencias. Por ejemplo: A, B, 

e, D, etcétera. Pero ya no. Hoy es simul.tánco todo: no hay orden, no_ 

secuencia. Todo se da, acaece.Suceden las cosas de repente, e 11 ipso --

facto" se saben todo el. mundo. Y hay cicl.os. Todo se repite. ltay -

intuición: no razón, no mente. Y más que l.eyes: hay seguridad, si-

no accidentes y concertaciones. Por eso l.a opinión pltb1ica en México_ 

pide o exige el regreso a la l.ey. Asl el ~resídente de l.os E.U.M. 

(1 de diciembre de 1994-30 de noviembre del 2000),Ernesto zedil.lo Pon 

de León, algo de l.o que más recoge en su campaña por obtener votos 

son peticiones de justicia, seguridad póbl.ica, imperio de la 1ey. Ya_ 

cierto que sobresal.e el mejor. La vida es incertidumbre. Ya tu_ 

diez, no te sirve. Ahora sol.o queda inseguridad. No hay seguridad. --

Sin embargo todo es caos en sentido de hecatombe y fatalidad. Mucho 

se puede hacer aón. 
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II.- G1obal.izaci6n y Universidad de masas. La comunicaci6n -

con sus fenómenos de te1evisi6n, tel6fono, informAtica, fax y perio--

dismo de mi1 caras, son ubicuos, todo 1o invaden, todos l.o mismo_ 

en el. g1obo terrAqueo. 

S61o queda un imperio, el de l.os EE.UU. Con su enorme con---

trol., el. "robinsonismo" norteamericano ( 1 27), en l.as comunicaciones y_ 

en l.as dcmAs cosas de la vida. Y doquiera existe "como reto ineludi--

bl.e l.a geografla de la desigualdad'' (128). La Universidad cst~ capta-

da hoy como Universidad de masas, en el mundo que se abre al tercer m~ 

l.eni~ que ya estA amanecido. Le 11a 11.cgado la 6poca de globalizaci6n_ 

del. saber, del cambio acelerado, de presencia m~s activa de la sacie-

dad civil. que se afana en integrar la democracia. Con huelgas, plant2 

nes, consignas, marchas; enorme nUmero de gente¡ desplegados, manifc§. 

taciones¡ masas abigarradas y diversas¡ porrismo, irregularidades y -

presiones¡ asl es u11a insLiCucJ611 cclucnl:iva de cnor1ncs di1nc11sioncs. 

La autora Axel Didriksson profiere que "se llega a asegurar que (la -

Autónoma de México) es la Universidad m~s grande del mundo, escenario 

cargado de eventualidades y conflictos", unn masificación educativn 

que busca ''asociar la expansión cu~ntitativa ~on el m~jorami~nto cua-

litativo". Asl vemos una Univcrs1clad critica, pero que tamblCn quiere 

(127). Vid. p. 100. 

(128). Jos~ Angel Pescador osuna. secretario de Educación Páblica ma
yo-noviembre de 1994, palabras en la ceremonia del Dia del Mao§. 
tro en la residencia oficial de Los Pinos, el 15 de mayo de --
1994, Periódico ''Sepamos'' de la SEP, M6xico, D.F., n6mero 3, -
III época, quincena del 16 al 31 de mayo de 1994, separata p._ 
1V. 



179 

ser Universidad de exce1encia (129). Inc1uso es ya una tarea aceptada 

por el. Estado mexicano el. "consol.idar la universidad de masas, porque 

muchas ya estAn ahi'' y hay que hacerl.as ''instituciones de prestigio -

que correspondan al.as demandas del mercado'' (130). 

III.- CentrifugaciOn.Con esto quiero decir que siguen en el. 

mundo l.as guerras externas e internas. Pals contra pals. Y no sOl.o 

eso, también vecino contra vecino; fascismos. A veces, en al.gün rin-

c6n del. mundo, sucede que un mil.l.On de gentes quieren ser l.ibres; --

otros pel.ean cal.le contra cal.l.e. No falta que hay exigencias por ahl_ 

de "que mi. idioma o dial.ecto se habl.e"; fanatismos; y cul.tura contra_ 

cul.tura. 

IV.- Delincuencia, narcóticos, contrabando y terrorismo. --

Existe ahora e1 crimen organizado en gran esca1a y poderlo, con 1iqu~ 

dez (a superior a la de algtinos pa1ses) y que con inf1uyentismo 

vu1neran aqul y alla. Es la delincuencia mundial organizada: corrom--

pen, se infi1tran, van contra toda mora1 y lanzan atrazos. 

V.- Jc6mo andan la humanidad y M~xico? En e1 mundo hay mas -

de veinte mi1lones de refugiados. 800 mi1lones de gentes sin trabajo. 

2000 mi11oncs son analfabetas. De 10 personas que trabajan, 7 son mu

jeres. En Asia sur est~ el 50% de los pobres del mundo. EE.UU. otorga 

c1 25% del presupuesto para 1a ONU, pero es el primero que le debe.--

(129). "Excelencia acadómica": consiste en mejorar 1os esfuerzos de -
estudiantes y docentes en t6rminos mediblcs, es mejorar 1os in 
dicadores de los resultado~ del proceso educativo. Axe1 Didrik 
sson. Politica Educativa v Movimiento Universitario, 1983-1988, 
M~xico, Edici.on€:s de Cultura Populat.- - Universidad Aut6noma de 
Zacatecas, 1989, p. 228. 

(130). José Angel Pescador Osuna. En la Qui.nta Reunión Ordinaria del. 
Consejo de Universidades POblicas e Instituciones Afines,en 1a 
Ciudad de Oaxaca, Oaxaca, Peribdico "Sepamos" de la SEP, Mex.ico, 
D.F., nOmero 8, III 6poca, quincena del 1 al 15 de agosto de -
1994, p. 2. 
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PORCENTAJE DE SUBSIDIO 1994 A LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL PAIS 

:'\:":;;:;-:~,;;·:v .. ~,:r~~~~;,:\;.},··::;··. · ...• ;. P.ORCEfllT.A.IE · 
FEDERAL• : E'STATA_I;. 

AGUASCALIENTES 76.00 22.00 

BA.JA CALIFORNIA 5.5 00 ~5 00 

BA.JA CALIFORNIA SUR 85 00 15.00 

CAMPECHE 71 00 29.00 

U.A. DEL CARMEN 65 00 :35.00 

COAHUIL.A 50.00 50.00 

COLIMA 90.90 9.10 

CHIAPAS 76.00 24.00 
CHIHUAHUA 60.00 40.00 
U.A. OE CD . .JUAREZ 72.00 28.00 
DURANGO ea.oo 12.00 

GUANAJUATO 68.30 33.70 

GUERRERO 90.00 10.00 

GUA DALA.JARA 52.00 46.00 

EDO. DE MEXICO so.oc 50.00 

MICHOACAN 70 00 :!O DO 

HIDALGO 7Q.OO 21.00 

MORELOS 82 00 18 00 

NAYARIT Q.4 00 6 00 
NUEVOLEON e2 ~o 37.60 

OAXACA 90.00 10.00 

PUEBLA 80 00 20.00 

QUERETARO 64.00 16.00 

SAN LUIS POTOSI 89.00 11.00 

SINALOA 87.50 i2.5o 

SONORA 50.00 50.00 

INS. TEC. DE SONORA 50 00 50.00 

TABASCO eo oo 40.00 

TAMAULIPAS 80.00 40.00 

TLAXCALA ea oo 20.00 

VERACRUZ 46 ºº 54.00 
YUCA TAN ea oo 10 00 

ZACATECAS 88 00 12.00 

QUINTANA ROO 50 00 50.00 

Este cuadro estadlstico revela de qué viven las univers~ 
dades p6blicas aut6nomas estatales mexicanas (El subsidio de 1a -
UNAM y del Politécnico 1o comento más delante). El cuadro es pro-
porciona~amablcmente, de su archivo particular, por el C.P. y -

M.A. Victor Miguel SalmAn Alvarcz , catcdrhtico de la Facultad de 
Comercio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Ciudad Vict2 
ria, Tam.,el miércoles 6 de septiembre de 1995. 
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Mi1 mi1lones de humanos viven con un d61ar a1 dla. un nino de EE.UU. 

consume mAs energla que 6 niños mexicanos y 422 etiopes. De noventa -

millones de mexicanos mAs de la mitad es menor de edad. De esos noven_ 

ta, s6lo treinta son económicamente activos, o sea, esos treinta man

tienen a todos los demAs. En los E.U.M., mlnimo existen 21 lenguas -

y variantes dialectales. Y apenas en 1993 se hizo obligatoria la edu

cación secundaria. 

La inversión educativa en 1994 durante el sexenio de Carlos 

Salinas de Gortari (el ''Presidente educador'', asi le denomina su pro

pio secretario de Educaci6n, Jos6 Angel Pescador), se ubica como la -

más alta del siglo y, sin embargo, es menor al gasto por estudiante -

en 1981. Ello se debe a1 muy rApido incremento de 1a matrícu1a. Y as~ 

es, cada vez mAs mexicanos demandan su ingreso a 1a educaci6n. 

En 1995 c1 presupuesto para educaci6n es aOn mayor que en -

1994: con e1 Presidente Ernesto Zedi11o Ponce de Lc6n se incrementa -

un 19% mas (131). 

De 1os noventa mi11ones de habitantes, el 75% tiene como m~ 

xima escolaridad la educaci6n secundaria. 

La poblaci6n estudiantil tecnol6gica es de un millón 200 -

mil. Los tecnol6gicos (nivel superior) tienen 200 mil. En la educa--

ci6n superior de universidades póblicas est~n aproximadamente un mi--

116n 200 mil. 

En 1994 se dedica el 25%, 1a cuarta parte del presupuesto -

del gobierno federal, a la educaci6n. El m~s alto. Pero en 1995 es s~ 

(131). Asl lo anuncia Miguel Lim6n Rojas, secretario de la SEP (post~ 

rior inmediato a Fausto Alzati en tal secretar~a en el gobierno 
zedillista). TELEVISA. Noticiero ''Veinticuatro Horas'', conduc
tor Abrahám Zabludovsky, de 14 a 15:00 horas, M~xico, D.F., -
miércoles 8 de febrero 1995, 14:15 horas. 
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perio~ como ya digo .. E1 estigma de 1a pobreza es grande en Mexico: 

hay 40 mi1lones d~ pobres y 12 mi1lones en la pobreza extrema .. Es di-

f!.cil. todo. Muy competido y paradójico. Mucha necesidad .. 

Ahora hay que educar en la inseguridad y en el riesgo. 

Las universidades en Mexico Jde qu& viven? Su financiamiento 

proviene en un 90% de subsidio del gobierno federal. Algunos Estados_ 

aportan a sus universidades pUblicas el 4o 6 50% de su gasto, pero en 

general el 82% es subsidio federal .. 

Toda la educación superior tiene presupuesto de alrededor 

de 6 mil millones de nuevos pesos 1994. La Universidad Nacional --

(como la bautiza el maestro Justo Sierra) capta poco mAs 2 mil mi-

llenes; el Politecnico (uno de cuyos fundadores es e1 ingeniero Wilfri 

do RuLz Massieu, cuyos descendientes ante la opinibn póblica mundial, 

desde diciembre de 1994 son tan desdichados por asesinatos e infortu

nios), poco mAs de 1 mi1 mil1ones. El resto se distribuye en las---

otras 32 instituciones pUblicas de educaci6n superior (132). 

El salario de los catedrAticos universitarios y tccnol6gi--

cos es irrisorio: alrededor de 200 nuevos pesos por materia a la quin 

Lo que pasa es que siguen azotados con la inopia ya desde la --

época de los grandes padre~ de la docencia mexicana, Ignacio M. Alta-

mirano y Justo Sierra. Desde siglos quizA. El miércoles 14 de dicicm-

bre de 1994, el entonces nuevo secretario de Hacienda Jaime Serra Pu-

cha promete, al salir de la chmara de Diputados a donde acude a expl~ 

(132). Jos6 Angel Pescador Osuna. Ante el grupo de damas periodistas_ 
denominado Veinte Mujeres y Un Hombre, Periódico "Sc-pamos" de_ 
la SEP, M6xico, D.F., n~mero 9, III época, quincena del 16 al_ 

~l ~~b~g~s~~ ~Ic~ 9 ~!'1~~5, 1 p;;r 1 iELEVISA (noticiero de 7:00 a -
8:00 l1~s.), se da a conocer el presupuesto de la UNAM para ---
1996: 4 mil millones de nuevos pesos; más lo que proporciona -
1a Fundación UNAM que en esa fecha es de 102 m~lloncs. 
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car 1as finanzas p6blicas del. inicia1 sexenio gubernamental, que 

''a revisar el salario de los n1aestros u11iversitarios 11 (133). 

Pero ioh desgracial Serra Puche cae como secretario de Est~ 

do mismo mes, al sobrevenir el ''error de diciembre'~ como lo llama_ 

el ex Presidente Carlos Salinas, quien del jueves 2 al viernes 3 de_ 

marzo de 1995, en Agualeguas, Nuevo Le6n, México, inicia huelga de --

hambre para que su sucesor el qobicrno, Ernesto Zedilla Por1cc de -

Le6n lo declare exento de culpa en el ''error de diciembre'' {134). 

(133). TELEVISA. Noticiero ''Al Despertar'', conductor: Guillermo Orte
ga, de 7 a 10:00 horas, México, D.F., jueves 15 de diciembre 
de 1994, 7:30 horas. 

(134). El ''error de diciembre''. Ocl cual, la siguiente rni perso11al 
compilación: 

El 1 de diciembre de 1994, en los E.U.M. hay inicio do -
sexenio gubernamental. Sale Carlos Salinas de Gortari, entra 
Ernesto Zedilla Ponce de León, ambos de profesión eco11omlstas
y doctorado el primero en Harvard, Universidad la mas prcsti-~ 
giada del mundo y el segundo, doctorado en el Polit&cnico Na-
cional. Bien. Pues a pesar de sus conocimientos y cxpcricncla, 
los dos, o uno, u otro, co1neten ''el error de diciembre•• de ---
1994. El equivoco es que por su descuido, M&xico se queda si11_ 
recursos financieros, sin divisas, sin capital y con dófjcit -
en su cuenta corriente. Y como consecuencia se debilita el pe
so Crente al dólar. En vez de tres por uno, ahora so11 seis por 
uno. Sin recursos y con la deuda externa,mAs los in~creses noE 
males y los moratorias. Rccuórdese: todo iba bien. dQu6 ralla? 
Que el presupuesto gubernamental mAs equilibrado puede derrum
barse. Lo que cualquier gobierno siempre tiene, es el siguien
te reto: controlar la continuidad de1 bien camón, la paz póblL 
ca, el derecho, la justicia, la equidad, la democracia~ la in
flación, el tipo de cambio, que no se fuguen los capitales, -
que no haya déficit en su cuenta corriente. Todo elloJ si fall~, 
más si no se previenen los imponderables e influencias de la -
economia global, puede dar al traste con el m6s excelente pre
supuesto. Casi todo eso le ocurre a México en 1995, de al1l su_ 
grito desgarrador de auxilio para poder cubrir su presupuesto, 
por medio de lo peor que es ln deuda póblica. M6xico es ya el_ 
pals más endeudado del mundo. En Amórica latina, en 1995,aón la 
carga fiscal es reducida o poca. Contrasta con los paises dese 
rro11ados donde la cuota captada del producto nacional neto es 
entre el 30 y el 40%. En México acaso est6 entre un 15 y u11 --
20%. Estas bajas recaudaciones obljgan a los gobiernos a redu
cir las obras, los servicios, disminuyen las inversiones; las_ 
remuneraciones son pobres, y hay déficit fiscal. Lo que obliga 
a pedir pr6stamos externos (en 1995, por parte de M~xico a los 
EE.UU. se le piden prestados 40 mil millones de dólares, lo --
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Para no señalar s61o problemas y fatalidades, algunas de 

las respuestas reales y actuales que se están dando en México, son 

cual es suicida) y los que generan intereses que nunca se aca 
ban de amortizar. En Francia, en el siglo pasado, Juan BautiS· 
ta Say (1767-1832) se pronunciaba contra las deudas: 1a deuda 
es improductiva porque el dinero se consume, quedando el pue
blo obligado a pagar intereses, s6lo invertida en obras es be 
neficiosa. David Ricardo (1772-1823) en Inglaterra decia que:;: 
la deuda póblica es ''una lacra inventada para arruinar a una 
naci6n". Gonzalo Martner. Planificación y Presupuesto por PrO 
grama, Móxico, Siglo XXI, 1976, 511 p., pp. 1-43. 

Al respecto, Salinas o Zedil.lo cometen el error que Gu-
nnar Myrdal (sueco, Premio N6bel de Econom~a 1974) señala -
desde los años sesentas: contra la teorla económica muchos -
creen, de p6b1icos y de Congresos, que los gastos del presu-
puesto federal deben equilibrarse mediante impuestos. "Lo que 
se necesita no es un presupuesto equilibrado sino una econo-
mla que lo esté y que en un momento dado puede precisar un -
presupuesto desequilibrado''- Gunnar Myrdal, citado por Paul -
Nash. 2E...:.._cit., p. 21. 

Eso, y-rr ... por la relación estrecha entre la incerti-
dumbre polltica y los mercados financieros •.• se pierden rg 
servas y divisas en semanas. Y se dcvalüu el peso. Cualquier_ 
desplante o declaración de los pollticos tiene consecuencias_ 
en los bolsillos. Lo más importante es el factor politico. -
Pero además el cambio de gobierno {en Móxico, el 1 de diciem
bre de 1994) no tranquiliza a los mercados financieros ••• ''
El martes 20 de diciembre de 1994 ocurre la devaluación del -
peso frente al dólar. Sergio sarmiento. Economista invitado -
como comentarista en Televisión Azteca, Noticiero ''A Primera 
Hora'', conductora: Maria Luisa Manzo, de 7 a 9:00 horas, MéxT 
co, D.F., lunes 6 de marzo de 1995, 7:42 horas. -

A1 martes 7 de marzo de 1995: 111.59% se ha devaluado el 
peso mexicano. Hechos: 1.- Escasez de divisas: huyen ante la_ 
inseguridad politica que significa la guerrilla en Chiapas, -
México, y los asesinatos de connotadas personalidades. 2.- -
Ajuste: siete pesos y algo más, por un dólar. 3.- Se espera -
35% de inflaci6n en 1995, quizA más. En 1994 es de 18%. 4.- -
El programa o ajuste económico, de 1995, aón no se da a cono
cer por el gobierno, por no tener liquido todavia 1o del pré~ 
tamo acordado con EE.UU. Y porgue las Cámaras en México, no -
lo han discutido y votado. 5.- Cuestión psico16gica: pAnico,_ 
miedo de la gente a perder en su patrimonio y en su bo1si11o. 
6.- Las grandes reservas de la venta de los bancos y las pa-
raestatales, se gastaron en surtir al mercado y especuladores, 
ydcn el pago de intereses? 7.- Sin dólares no podemos comprar 
en e1 exterior. 8.- Impacto: en 1993 el d6ficit de los EE.UU. 
es de 255 mil millones de dólares, porgue ''el tio Sam 1

' compra 
mAs que lo que vende. Por eso y, luego en 1995, por estar con~ 
tituldo ya como socio de México en el TLC(Tratado de Libre CQ 
merci~, viene ''el efecto tequila'' y se devalóa también el dó
lar en marzo de 1995. José Antonio Pérez Stuart. Economista -
comentador en TELEVISA, Noticiero ''A~ Despertar'', conductor:_ 
~~i~~~i~ºa~rf§~~. d~:Joªh~~~~? horas, México, D.F., martes 7 -
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1as siguientes: desde e1 15 de mayo de 1994, e1 72% de 1os maestros -

mexicanos ganan cuatro sa1arios minimos (palabras de1 Presidente Car-

Por fin, a casi tres meses de finanzas mexicanas enfer-
mas, 11ega 1a ''piedra fi1osofal'' o remedio heroico. El jueves 
9 de marzo de 1995, a las 20:00 horas, el secretario de Ha--
cienda, Guillermo Ortiz, expone el programa 1995 de emergen--

~c~~*~i~:;aN~o~~r~i~~ i~ª~~f~:~i~~.ª~a~~ ~~u~!~~P:~:c~~a~ 
y estabilización del peso mexicano, equilibrar el mercado, -
preservar la planta productiva, recuperar la estabilidad de -

~~~c~~=c~1:ª¿~6!~~r~~ ~~~~~ª~i~1l~~~e=~ ~=~u~:b:~ :~~~~ ~i ~~ 
IVA (impuesto al valor agregado): sube de 10 a 15% (¿que de -
raro tiene? Asi se inicia con 20 y 15% en enero de 1980 has-
ta noviembre de 1993. en que e1 Presidente Salinas 1o disminu 
ye a1 10%). y en las fronteras sigue igual. La gasolina y di= 
sel: suben un 35%. También desde uno y hasta cuatro sa1arios 
mlnimos: se incrementan hasta el 10%. Sigue la flotación de1-
peso. La electricidad y el gas: suben 35 y 20%. En cuanto al
empleo: se congelan las ''vacantes''. El transporte: aumenta e~ 
2.5% por mes. El IMSS (seguro social) otorga pr6rroga en sus 
beneficios 6 meses mas. y no sólo dos, para los derecho-habi0n 
tes que queden sin trabajo. E1 d61ar hasta esa fecl1a alca11za -
una cotizaci6n de 1 por 8.20 pesos. Para el sbbado 11, el dó= 
lar baja a 6.50 - 7.00 pesos. Ante eso los empresarios (por -
ejemplo, Germán CArcova, presidente de la Comunidad Empresa-
ria! dice: queremos menor gasto pbblico¡ y la COPARMEX: no al 
alza de impuestos, que el gobierno se apriete el cinturón), = 
no quieren sacrificarse. dPor qué todas esas emergencias? El_ 
secretario de Comercio Herminio Blanco, el ctla 10 lo explica: 
que las causas son por la escasez de recursos, en consecuen-
cia se restringe el gasto: todo es para recuperar el crecimien 
to¡ asl los EE.UU. (el Presidente Bill Clinton), acceden a --
prestarnos en realidad mAs de 20 mil millones de d61ares, por 
nuestro exceso de qasto, por eso so devalüa el peso; es para 
reordenar las finaOzas. -

De Televisión Azteca el economista Sergio Sarmiento. tam 
bién el dla 10 esclarece: que se trata de una medicina amarga 
y drástica, para eludir el desplome, para evitar el d6ficit -
presupuesta! y para rehuir mayor calda. 

El economista chileno HernAn Buchi (ex secretario de Ha
cienda de Chile, con Augusto Pinochet) manifiesta también a -
Televisión Azteca, e1 dla viernes 10 de marzo de 1995, a las 
22:00 horas: que para México el progreso de repente se inte-= 
rrumpe. Adi6s ilusiones. México habla avanzado. Pero su grave 
falta, es que descuida el ahorro interno. Todo se derrumba.-
Y ahora e1 gran desafio es: que tiene que combinar factores -
y enfrentar la rutina para ahorrar. El ahorrar significa sa-
crif icar. sacrificio de la nación. La recuperación va a ser -
muy lenta, 10, 20, y hasta 30 años. Es durlsimo. Hay que ---
ahorrar, pero e1 prob1ema inmediato y peliagudo es el desem-
p1eo. No es fácil recuperarse. OjalA sea con el minimo sufri
miento. douien tiene 1a culpa de todo esto? En el programa --
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1os Sa1inas de Gortari e1 Di.a de1 Maestro, e1 15 de mayo de 1994); 1a 

demanda de 1989 de 100% de aumento e~tA cumplida. 

de anAliRis televisivo de Sergio Romano (TELEM/\X, llcrmosi1lo, 
Sonora, M6xico, viernes 10, milrzo, 1995, 22:00 liaras): para -
el Banco Mundial, la culpa es del ex Presidente-Salinas. Se-
g6n el Departamento del Tesoro norteamericano: ''se le advirti6 
a Salinas" desde 1 993, y"'"no hi.zo caso~ Asi. "se perd16"' el ---
40% del poder adquisitlvo. Por su parte, Eduardo Freí, presi
dente de la Rcp6bltcn de Chile (TELEVISA, sAbado 11, marzo, -
1995, 1(1:3(1 horas) opina: la causa do la devaluación y de La 
escasez de div:isas en Móxicoºcs la transferC?ncia de fondos -= 
especulativos". Y eso, cuando fall.a, puede destruir .. De ----
Massachussets, EE .. UU .. , un anA1ista económico declara (TELEVI
SA, sAbado 11, n1arzo, 1995, 9 a 10:00 horas): culpables hay -
2, Salinas en u1, 55% y el Tesoro de los EE .. UU. que no nct6a -
n tiempo. 

El. ajuste presenta algunos colchones o suavidades para -
los mAs dóbilcs: pues contin6¿1 la tasa cero en impuestos para 
alimentos y medicinas; para uno (desde enero de 1979) y dos -
(desde novíc1nbrc de 1993) salarios mlni111os; p3ra pcrsor1as mo
rales r~o contribuyentes como partidos politices, escuelas ofi 
ciales, ig1esias, cAmaras empresariales, sindicatos, hospita= 
les, sociedades culturales y cicntlficas, ctcótera; para cxpoE 
tacioncs; y para subsidios a la tortilla y básicos. Conscc.~
~spcradas: aOn asl, la economlu. mexicana en 1995, 110 só-
1.o no crecer& sino que se contraerá a menos 2%. I.~ inflaci6r1 
de 18% en 1994, pasar& hasta el 42% en 1995. Recordemos que= 
en 1993 hay superAvit fiscal de 13 mil millones de d61ares, -
pero en 1995 el d&ficit redondeado ser6 de 2400 mil1ones de -
dólares, pero ya no de 50 mil millones. El d61ar a futuro dc
bcrA quedar a 6 pesos por uno. Sergio Sarmiento opina que son 
medidas dramAticas para una situación dram~tica, para poder -
qenerar el al,orro interno; lo bueno del aju~tc es que tic•,c -
~cntido y ya no ),ay incertidumbre; es un ajuste a las Flndn-
zas; pero en cconomla no 11ay nada seguro. 

El comentarista de TELEVISA (10 de marzo de 1995) Jos6 -
Antonio P6roz Stuart puntualiza, qt1e se requiere: que el Con
greso de lo Uni6n a partir del dia miórcolcs 15 do marzo, te~ 
ga reunión para hacer el an6lisis, estudio, discusión y vota
ción del ajuste, cuya entrada en vigor es hasta su publica--
ción en el Diario Oficial. Es evidente que e1 6xito del ajus
te dependo de la confianza que al 1nismo despierte en el n1undo 
de las finanzas. ServirA, si se lo tiene confianza. 

"Sic transit gloria mundi" (asJ. pasa la gloria del mundo). 
En efecto, inclusive hasta noviembre de 1994, somos cataloga
dos como e1 n6mero 12, entre los 25 paises con economlas mAs_ 
desarrolladas del inundo. Sin embargo, estrepitosa1nc11tc calmos 
de un dulce suefio y ''canto de las sirenas'' a un aclbar c611st~ 
co presente y real.. Pero ahora, "o tempera, o mores" ( ioh --
tiempos? oh costumbres!) inadie quiere sacrificarse! Tenemos -
un ejemplo contrario: los puebl.os nórdicos del planeta, 11asta 
por su ideas religiosas, progresan, se l.evantan por sü "horno 
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En 1993 entra en vigor 1a Ley Genera1 de Educación que re--

organiza 1a docencia-aprendizaje base a1 federalismo. Se distribu-

yen como texto gratuito, 35 libros en 21 lenguas y variantes para 1os 

aborigenes. En el sexenio gubernativo 1989-1994 son construidas 81 

mi1 350 aulas y laboratorios: el analfabetismo s~ reduce del 13.7% a_ 

9.8%. 

Se crean 114 planteles de bachillerato técnico 

educación superior. 

y 16 de --

En educación técnica, es fundada la alternativa de univers~ 

dad tecno16gica y de este tipo operan ya 5 en la Rep6blica: en Guana

juato, México, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo. Se espera que fu~ 

cionen diez en 1995. Son para hacer frente al alud de inversiones y -

demanda de recursos humanos inmediata, para garantizar ocupación en -

e1 mercado de trabajo y sobre todo por 1os retos de1 Tratado de Libre 

Comercio, para responder a las exigencias de la globalización y comp~ 

faber'' (hombro fabricante, industrioso), por su esfuerzo. El 
mundo de religión protestante, es riguroslsimo, seg6n Max --~ 
Weber (citado por Pau1 Nash), al1l el hombre se esfuerza por-
que necesita tener ln aceptación de Dios. El calvinismo puri
tano va ''plus ultra'' (más allA) pues el esfuerz~ o no esfuer
zo, significa salvaci6n o condenación predestinada. Y para los 
que hoy la religión no cuenta, se esfuerzan por el temor psi
col6gico de culpa, de ansiedad y de olvido total. Se sienten_ 
culpables si no trabajan; y aumentan los suicidios y depresiB 
nes en 1as ''neurosis dominicales'' (segón edto, cuando hay des 
cansos, ocurren más suicidios). Los n6zdícos utilizan la ten= 
sí6n del trabajo, para eliminar otras y menos tolerdblcs. Asl 
que el trabajo es salud mental y flsica. Ya que el cuerpo me
diante inacción se destruye. México no puede quedar al mArgen. 
de la comunidad trabajadora. Tiene que subir a costa de esfo_!::. 
zarse de nuevo y no repetir los errores. Recuerdo ahora a Pa
blo de Tarso, el muy antiguo patrono de la Universidad, qt.den 
dice: ''el que no trabaja, que no coma''. 
Otr.a pifia: Juan Bautista Say, David Ricardo, Gunnar Myrdal,
la tcorla econ6,nica, a ciertas pcrsona1idades p6blicas mexic!:!_ 
nas, al Congreso, a 1a administración püb1ica zedi1J.ista, pa
recen importarles poco. Y eso que el Presidente Zedi11o por -
formaci6n es doctorado en economla. En mi humilde concepto 
¿cuál es su error? Pues que, ante este ajuste presupuesta! --
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tencia· internacional. Funcionan para 1os Estados, donde e1 gobierno -

federa1 aporta 50% y la entidad 50~ del presupuesto anual. El consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnologla apoya mAs de 2 mil 500 proyectos de_ 

investigaci6n cientlfica y s6lo en 1994 oto~ga 14 mil becas, ocho ve

ces mAs que en 1988, de las cuales tres mil son en el extranjero y --

once mi1 en nuestro pals, para estudiantes en condici6n de excelencia. 

E1 Sistema Nacional de Investigadores cuadruplica el nómero de sus in 
tegrantes (135)- Ya que México es graduado del tercer mundo (dde qué_ 

sirve si ahora es el mAs endeudado?), también pertenece a la OC (Org~ 

nizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico). Quiere decir 

que, por un lado es''potencia mediá". Y por otro, necesita otra conduc-

ta. Si no de pobre, si a6n como ••suj<!tO de cródito'', casi e11 la sus--

pensi6n de pagos. Y como para 1995 está pronosticado crecimiento 

(135). 

1994 - 1995 (el cual oficial111entc se denomina ''Programa de -
Acci6n para Reforzar el Acu0rdo de Unidad para Superar la Emer 
gencia Econ6mica". Aprobado por el. Congreso el sábado 18 de -
marzo de 1995), de nuevo l1acen a un lado los principios te6ri 
cos de l.os impuestos. Por eicmplo, dol valioso tratadista y= 
meritorio ex director do la Facultad do Dorec?10 - UNAM, Ernco 
to Flores Zavala, entresaco tres reglas ''sine qua non'' que, ~ 
mi juicio, serian pertincntlsimns ahl: 1.- "La producci6n no -
debe ser nunca diricultada por los impuestos". 2.- "t .. os impuce 
tos deben ser reducidos o abolidos cuando amenazan a disminuir 
el. consumo". 3.- "Los impuestos no deben jamás pesar fuerte e 
inmediatamente sobre las clases pobres''. Porque hacer lo con
trario puede acarrear ''muchas molc$tias, vejaciones y opresio 
nes innecesarias''. Es m~s, evoca a John Stuart Mill (1806 - -
1873. Fi16sofo, sociólogo y economista ínglé~. Para quien el_ 
trabajo es la ünica fuente de valor), quien advierte que, en_ 
impuestos, el sacrificio debe ser diverso y e1 menor posible. 
Este mismo, sabiarnente, remata asl: no a 1a ''pretcnsi6n exce
siva de impuestos por parte del Estado''. Ernesto Flores zava
la. Elementos de Finanzas Póblicas Mexicanas. Los Impuestos,_ 
México, Editorinl Porr6a, Vigósi_mQ_¿cxta Edición, 1985, pp. -
133-150. 

Periódico ''Sepamos'', do la SEP, México, D.F., nhmcro 15, III 
Epoca, quincena del 16 al 30 de noviembre de 1994, pp. 2-4, = 
1 o. 
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y cero desarro11o, dudo enormemente que seamos el. doce del. mundo. Ya

cemos en e1 derrumbe, en "1a barranca", casi en 1a debacle. En l.a OC 

estAn l.as veinticinco economias mAs desarro11adas del. p1aneta. Las -

cual.es se encuentran exi.gentes, d.ijera yo "de pocos amigos", y ahora 

ya nos exigen un trato al. tú por tú, de igual. a igual., sin considera

ciones: una responsabi1idad ~ompartida. Por ejempl.o, a mas tardar p~ 

ra e1 2000, en M~xico, el. 0.7% del. Producto Interno Bruto debe estar 

destinado a l.a ciencia y tecnol.ogla: deben estar mejorados 1os sal.a-

rios de docentes investigadores; deben ha11arse superados el. post-

grado en general. y el. doctorado en particular porque sus titu1ados -

pocos respecto a 1os que ya debe tener e1 pais; debe haber ya m~ 

yor participación de1 sector privado; debe encontrarse 1a coopera--

ci6n interinstitucional y regional en conocimientos y su ap1icaci6n; 

deben existir fortalecidas la evaluación y medición académicas. 

Ya en e1 mundo se nos exige ser un pals abierto a 1a comp~ 

tencia internacional a trav~s de recomendaciones y sugerencias el.aras 

y francas para un nivel homog~neo o,al menos parecido., al de 1os otros 

paises de la OC, la cual nos ha evaluado en 1994, e1 dla 10 de octu-

bre, a traves de libr2._l.lamado "Reviews of Nationa1 Science and --

Tecnol.ogy Pol.i_cy: Mexico". 

En el. recibn transcurrido sexenio salinista se 1e da prio-

ridad a 1a primaria y a la secundaria con el. Acuerdo Nacional para -

1a Modernización de la Educación BAsica, que propone tres metas: pr.!. 

mera, federal.izar 1a educación de 170 mil centros educativos. Ya es

tb. ~La segunda, reformular contenidos, m6todos y materiales didActi

cos. En septiembre de 1994, eso co11cluyc. La tercera, reva1orizar al 

trabajo del maestro, no s6lo por su antiguedad y experiencia, sino -

por el. resultado en sus alumnos. 
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Un marco legal, claro, efectivo, se hace con reforma a los 

art~cu1os 3 y 31 constitucionales y se promulga una nueva Ley General 

de Educaci6n para que haya equidad, entender l.a eficiencia, y 

sos crecientes para l.a educaci6n en términos del comportamiento de -

los precios en toda la economia. 

Con excepci6n de 1 993, durante e1 sexenio sa.1inista el. cr~ 

cimiento de la economia (2.8%) es superior al de la población (1.8%), 

1o que significa (hasta entonces) un sano equilibrio en los finanzas 

y en el. crecimiento econ6mico. Las empresas paraestatalcs con saldos 

rojos, o subsidiadas, o deficientes en producci6n, se deslncorporan, 

se venden. 

En 1994 el presupuesto para la educaci6n es de 55 mil 1nillo-

nes de nuevos pesos, q_sea un 6.1% del Producto Tntcrno nruto, ya ce.E_ 

ca del 8% que recomienda la UNESCO (136). 

La Quinta Reunión Ordinaria del Consejo de Universidades -

P~blicas e Instituciones Afines, en 1994 en Oaxaca, naxacn, define -

los objetivos de las instituciones de educación superior; las funci2 

nes de docencia, investigación y extensión; y las tareas que debetl -

realizar en el futuro inmediato. Por ejemplo: g_prim~, es lograr_ 

una mejor relación entre cada institución de educación superior y sus 

respectivos sindicatos; la segunda, vincular la educación superior _ 

con las necesidades Y caracterlsticas del desarrollo social y regio

nal; la tercera, dar la batalla por la excelencia relacionada con la 

eficiencia Y la evaluación en todos los aspectos y campos cotidiana

mente; además ampliar la capacidad d0 innovación e introducir ntievos 

(136). Periódico ''Sepamos'' de la SRP, M6xico,D.F., Nómcro 14, III 
Epoca, Quincenü. del 1 al 15 de noviembre de 1994, pp. 2-4, 10. 
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esquemas de financiamiento. Pero que a mi criterio, intuyo que 

1996 estarAn frenados, por los motivos de 1a deva1uaci6n del peso 

que ya he comentado. Son los retos para el mediano y el largo plazo_ 

necesarios para el crecimiento y el desarrollo de las universidades. 

Las acciones deben partir de los siguientes principios: 

El inalienable de la autonom~a con la renovación permanen 

te acadómica: procedimientos democrAticos sin detrimento de lo acad~ 

mico; respetar la libertad de cAtedra, sin descuidar la responsabil~ 

dad de docentes e investigadores; favorecer una universidad critica_ 

pero tambi6n una universidad de excelencia; consolidar la universi-

dad de masas como institución de prestigio que responda a las deman

das del mercado; fortalecer la pluralidad ideológica, sin descuidar_ 

la preparaci6n de profesionales de alta calidad; demandar mayor pre

supuesto pero tambi&n mejor utilización del mismo, con normas y pro

cedimientos eficaces y evaluación (137). 

UNA OPINION PERSONAL: 

Una opinión personal en pro, o afirmativa de que el artlc~ 

lo 2 de la Ley Org~nica de la Universidad es violatorio de la Const~ 

tuci6n Mexicana sus articules 3 y 35, no la encuentro. 

Seg6n el articulo 2, la Universidad ''tiene derecho para --

organizarse como lo estime mejor''. La organización seg6n la ciencia 

de la administración consiste en proporcionar a un ente los elcmcn-

tos (6rganos) que necesita para lograr sus objetivos. Los objetivos_ 

de la Universidad son: 1.- Educación superior (formar profesionistas, 

investigadores, profesores y t~cnicos). 2.- Investigaciones cientl

ficas (organización y realizarlas). 3.- Extensión (y difusión de la_ 

(137). Periódico ''Sepamos'', NOmero B. Op. cit., pp. 1-2. 
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cultura). 

Por tanto, en el tercer milenio, en medio de una natural~ 

za contradictoria, globalizaci6n y universidad de masas, centrifuga

ci6n, delincuencia, dificultades mil, competencia, paradojas, insegg 

ridad, riesgos y salarios no remuneradores a la cátedra, la verdade

ramente heroica Universidad opino que~con el articulo 2 de su Ley -

Orgánica, para nada viola los artlculos 3 y 35 de la Constituci6n de_ 

la Repóblica. 

Lease el 3, y se colige que la Universidad no está encarg~ 

da, ni organiza para atacar, destruir, corromper el amor a la pa-

tria, la independencia, la justicia, el progreso cientLfico, la dem2 

cracia, el nacJonalismo, la comprensión de nuestros probJomas, la in 
dependencia y cultura, la conciencia humana, la dignidad de la persE 

na, la integridad de la familia, el i11terés general de la sociedad,

la fraternidad e igualdad, la libertad de cátedra y el libre examen_ 

y discusión de las ideas. 

L~asc el 35, y se infiere que nuestra alma mater forjadora 

no conculca las prerrogativas (prerrogativa: lo qua sn pide, se rue

ga, o se exige primeramente, antes que otra cosa) del ciudadano. 

dAcaso clara o veladamente la Universidad i!_!:ravés de sus autoridades 

impide la asociación libre y pacifica para tomar parte en los asun-

tos politicos del pals? Pudiera ser que aiguna autoridad universita-

ria muy precavida, timorata, o de plano hip6crita, seg6n su conver1i~ 

en la campafia electoral de 1994, se f1aya atrevido en veces a autori

zar, en veces a no autorizar en su campus no ya la asociación, si ni 

siquiera la reunión libre y pacifica de un partido candidato 

los universitarios en plan de comunicación, examen y discusión de las 

ideas politicas. Creo, seg6n mi leal saber y entender, que 11i aón 

asl e1 articulo 2 do 1a Ley Orgánica vio1a e1 3 y el 35 ~rticulos 
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constitucionales. Simplemente, porque 1a Universidad "tiene derecho_ 

para organizarse como 1o estime mejorº, segbn permiso del Congreso -

de 1a Uni6n. 

E1 articulo 2 de la Ley OrgAnica de la Universidad no vio

la de ninguna manera los articules de la Constituci6n Mexicana, 3 y_ 

35, en mi concepto. 
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e o N e L u s I o N E s 

Como resu1tado final dc1 trabajo y a 1a luz de 1a tesis -

que expongo, comprometidamente defiendo las siguientes conclusiones: 

PRIMERA.- A la autoridad la necesitamos los humanos to-

da relaci6n, en toda comunidad, en todo grupo, en toda reuni6n, to-

da empresa, toda institución. 

Y, por ende, en el caso de la Universidad ante el tercer -

milenio, la reclamo necesaria porque aunque es una organización de ma-

sas, al~l actóan alu1nnos, catedr~ticos y trabajadores administrativos e 

incluso inciden intereses diversos. 

~slmismo en la Universidad a mhs de recursos humanos, hay_ 

bienes materiales y elementos inmateriales como las normas, las 6rdc-

nes, 1.os sistemas, los procedimientos y el. crédito. Ahi. se requiere la 

autoridad. 

Se necesita jurldica, académica y administrativamente por

que ayuda alcanzar los objetivos comunes del grupo, porque invita y -

compele a lograr la meta propuesta; porque sin ella las comunicaciones 

y las relaciones serian imposibles cnt.re las personas. 

!lace falta la autoridad universitaria para que dirija a la 

gente hacia los objetivos comunes del grupo. Se requiere porque ----

alguien debe haber que distribuya, supervise V controle las tareas. Es 

indispensable para que coordine los esfuerzos de la comunidad. Es me-

nester para que indique el mejor camino para hacer el trabajo. Es re-

querida para que compara los rcsulLados con los planes establecidos y_ 

para que corrija los errores y las desviaciones. Es determinante para_ 

que armonice todo el rico caudal de las energlas individuales y grupa

les en el proceso del trnbajo. 

l>or Lodu 05u, se ncccsit.n la autoridad. Doquiera es la --
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pieza maestra. TrAtese de una oficina, de un gobierno, de una empresa_ 

privada, de una escuela, de una facultad o carrera universitaria. Es -

más, en cualquier grupo humano, todos sabemos aunque a veces no quere

mos admitirlo, siempre debe haber autoridad. 

SEGUNDA.- Despues de toda esta monografla, en la Universi

dad la autoridad que propongo, ansío y sugiero es: 

Aquella que se pone al servicio, aprovechamiento y uti1i-

dad de los universitarios y del bien comunitario; la que preve, plani

fica, organiza, integra, dirige y controla el trabajo ordenado, simul

tAneo y armonioso para lograr eficientemente los objetivos de la ----

enseñanza-apredizaje; la que es capaz deªducir argumentos en base ra-

ciona1, objetiva, veraz y comprobable; la que segura de su capacidad -

intelectual evita las iniciativas descabelladas, sin bases, sin conte

nido, ni sustento; la que sabedora de que si no cuenta con los medios_ 

necesarios, no irrita ni descarga su ira sobre l.os demás; la que 

busca la causa de las antipatias a fin de disminuir sus efectos; la 

que define bien el sentido de los vocablos, para evitar malentendidos; 

la que respeta al pr6jimo como se debe respetar a un ser humano; la 

que dominando sus reacciones agresivas, evita la descortesla, y a6n la 

ironla; la que pone el ejemplo en el trabajo, antes que la imperativi

dad; la que trata de conocer mejor a los elemenLos humanos de los gr~ 

pos, a fin de comprenderlos y adaptarse a la personalidad de cada unos 

pero en beneficio de la Universidad; la que sabe que detrás del traba-

jo de los individuos encuentran instintos muy poderosos, pero que -

puede tornarlos armoniosos y productivos canaliz~ndolos intel.igen-

cia; l.a que La modestia las discusiones y piensa que quiza ten-

ga razón la parte contraria y, si no es asl, trata de comprender sus -

razones; la que es ejercida eon asentimiento de las mayorlas, conforme 
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a 1as normas universitarias y que, sabedora de su tempora1idad y ca

rActer provisiona1, educa y 1ibera: 1a que se somete a 1as normas de 

1a justicia¡ 1a que no s61o tiene 1a intenci6n sincera y pura de ser 

vir, sino que efectivamente sirve a traves de una estrategia y técn~ 

cas correspondientes. Y no una estrategia y técnicas rutinarias, r~

gidas y obsoletas: sino d0cti1es, veraces, raciona1es, objetivas y -

actuales. 

TERCERA.- dOué propongo o recomiendo con toda mesura y -

respeto que hagan las autoridades universitarias para dirigir id6ne~ 

mente? Con todas mis limitaciones y deformaciones intelectuales su-

giero lo siguiente: 

Que desen1pehen, cuando menos lo preceptuado en el articulo_ 

tercero constitucional fracci6n VII, y en las norma5 u11iversitarias: 

siempre que sean suficientes, pues toda obra implica el inicio de -

otra: que te11gan presente (mandantes y 1nandatarios), que hay que man 

dar sin infactuaci6n, obedecer sin servilismo, respetar la autoridad 

sin ido1atrar1a, controlarla sin debilitarla, ejercerla sin avidez,_ 

dejarla a su debido tiempo sin recelo; y por 61timo: que tanto si la 

conferimos como si se nos confiere, tener en cuenta que se trata de_ 

asumir una responsabilidad, morigeraci6n y sacrificio con plena con

vicci6n y vocaci6n generosa de servir a los demAs. Ya que, dialecti

camente entendido, hacer por los dcmbs es hacer por si mismo: como -

la educaci6n a distancia. 

CUARTA.-En mi raqultico pensar, la esencia de la autori

dad universitaria a la luz del primer aspecto de la fracci6n VII del 

articulo tercero constitucional, co11sistc: en que las universidades_ 

que son aut6no1nas, 110 son 6rqai1os del poder p~blico, sino que se go-
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biernan, administran, deciden y resue1ven por si mismas con razonabi--

1idad, investigaci6n y va1oraci6n. Es gobierno acad~mico, administrat~ 

vo y financiero propio para un prop6sito naciona1 permanente de cu1tu

ra, reconocido por e1 Estado como esencia1 para 1a nación que 1e pro-

porciona recursos econ6micos, que deben ser suficientes. Pero eso de -

ninguna manera significa independencia de1 poder pób1ico, ni mucho me-

soberanla, ni extraterritorialidad, ni escapatoria o sustracci6n a 

las leyes de1 Estado, lo cua1 seria ilegal, inmoral e injusto. 

Autonornla sinónimo de actos creativos de autodisciplina, 

de capacidad para poder decidir por si mismo. Significa: derecho de 1~ 

gislarse (autonomla jurldica): de administrarse, de coordinarse, de 

organizarse y de funcior1ar (autonomia ad111inistrativa o t6cnica). De lo 

cual. deriva la libertad de pensamiento, ln l ibcrt.'.ld de enseñar ( auton.Q 

mla de cAtedra): de investigar y de difundir la cultura (autonomla --

académica y social): y de proveerse de recursos financieros (autonomla 

económica). La autonomla no es un privilegio es una responsabilidad, -

tanto para quien 1a confiere (el Estado) como para quien la recibe --

(la Universidad). 

QUINTA.- El enjuiciamiento general de este trabajo pre~ie

ro evaluarlo como de orden teórico y de ordün pr~ctico. Te6ricamente: 

sigo el m~todo deductivo por el cual. logro llegar a una simple y breve 

reflexión ontológica acerca de la autoridad universitaria a la luz del 

texto constitucional.. Pr~cticamcnte: aunque sea en Corma molccular~y -

nada del otro mundo, 1ogro esbozar alguna sugerencia , de ninguna ma-

nera meritoria, para mejorar 1a autoridad universitaria su praxis._ 

Por otra parte, persisto en mi utopia: ojal6 a1gón dla pueda servir -

como incipiente fuente de consul.ta. 
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