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Introducción 

L a presente investigación obedece a una búsc¡ue

da personal por conocer a fondo los medíos de 

comunicación alternativos; el contexto en el cual 
son creados, sus características !:l limitaciones, así 

como su importancia. 

Asl mismo, la ínc¡uíetud por indagar más acerca 

de c¡ué ha!:l detrás de las versiones ofícíalístas presen

tadas en los medíos masivos, los cuales pretenden ser 

un espacio plural e ínclu9ente interesado en tener una 

relación de empatía con su público. De igual forma, re

conocer el esfuerzo de los medios insertados en un es

c¡uema establecido c¡ue se han preocupado por tener 

una actitud critica .Y defender su libertad de expresión 

!:l objetividad. 

Las nuevas propuestas de comunicación ge

neradas a través de los medios alternativos surgen de 

diversos sectores interesados en tener un espacio para 

manifestarse de una manera contestntaria al discur

so domínnnte. 

E.n este sentido, es importante señalar mí inte

rés en estudiar de una manern metórlic;i, los pro9ectos 

de comunicación alternativa de tipo impreso, .Yª c¡ue a 

través de la palabra escrita, los estudiantes de la fa

cuitad de Ciencias F olrticas .Y Socí;iles (f CF 95) 

lograron difundir su pensamiento re,;pecto a algunos 

acontecimientos suscitados en la dé.cada de los no

venta del siglo XX. 
Ln tare;i centr;il de este tr-;ibnjo consiste, en 

analizar c¡ué si.¡;niÍicó para los jóvenes re<ilízar sus pro-

.}~ 
~yt~;.· 

1'; I ~ 
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píos medíos de infonnación .'J preguntarse cuáles fue

ron los temas de su interés, así como revisar los obje

tivos perseguidos por los creadores de las publica

ciones estudiantiles. 

Dado la naturaleza de los medios alternativos 

.'J el periodo de estudio, me fue difícil recopilar las pu

blicaciones estudiantiles, sobre todo las realizadas en 

los primeros años de la década de los noventa, motivo 

por el cual, no logré localizar todos los números edita

dos de algunas de dichas publicaciones. r orotra parte, 

establecí una red de contactos para llegar o conocer 

a alguna persona 9ue tuviera en sus manos o hubiera 

sido partícipe de las publicaciones estudiantiles. De 

tal manera, consulté tanto a profesores como a alum

nos de las diferentes licenciaturas impartidas en la 

FCF.'JS. pues algunos pro.'Jectos de los jóvenes se 
gestaron en las aulas de esta f acuitad, cuando ellos 

cursaron determinadas m;iterias, en las cuales tuvie

ron la .oportunidad de crear sus espacios de expre

sión. E.sta bús9ueda me permitió, en algunos casos, 

conocer a los autores de los pro.'Jectos alternativos .'J 

enri9uecer el presente trab.,_¡o. 

Una vez recopiladas las publicaciones estu

diantiles, leí todos los artículos en su modalidad de 

nota ínÍormatÍvél, crónicil, entrevista, entre otros, para 

poder establecer las categorías del análisis de conte

nido .'J posteriom1ente clasificarlos para saber los 

rubros 9ue fueron del interés de los jóvenes. 

r or otra parte, en relación a los medios de co

municación masívos, conocer cómo han logrado conver

tirse en partícipes !J testigos de diversos acontecí-
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mientos sociales, económicos .Y políticos a lo largo de 

la historia. 

Ahora bien, pretendo conduir9ue los jóvenes de 

la FCF _yS al realizar sus pro_yectos estudiantiles, fue
ron universitarios comprometidos con. la socíedad .Y 
con la Universidad Nacional Autónoma de México. 

De igual forma, señalar9ue generalmente cuando surge 

alguna problemática en el entorno social de los estudi

antes, a la par, nacen medíos de comunicación, a tra-vés 

de los cuales los jóvenes manifiestan inconformidades, 

opiniones, análisis, críticas, etcétera. 

Asf mismo, este trabajo tiene como finalidad 

demostrar 9ue la ma_yoría de Tos medíos de comunica

ción masivos a_yudan a la clase dominante a fomentar 

su ideología .Y por lo tanto el modelo económico neoli

beral. r or ello, no ejercen la función social 9ue implica 

su práctica periodistíca en la cual se seleccionan con

tenidos, elabornn mensajes, .Y se transmiten a los di

ferentes públicos. Además, de hacer evidente la falta 

de espacios en dichos medios, en los cuales puedan 

manifest.-irse diversos sectores sociales, cuando éstos 

así lo re9uíeren. 

La presente investigación esta dividida en tres 

capitulas. E._n el primero, parn comprender de una ma

nera más protund,. el signíticado 9ue para México 

tuvo 1,. implementación del modelo económico neoliberal, 

reviso algunos de los acontecimientos trascendentales 

en los ámbitos económico, político .Y social. 

f"_n el aSf'ecto económico abordo el desarrollo del 

neoliberalísmo, escenario de los medíos de comunica

cíón alternativos, sus C<lracterísticas .Y consecuencias. 
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E_n relación al segundo aspecto, do!:! una expli

cación acerca de las tres principales fuerzas electo

rales: fR.I. f AN !:! fRD, las cuales contribu!:leron ª 
cambiar la vida polftica del pals !:! tuvieron un interés 

en los jóvenes dado 9ue éstos constitu!:Jeron la ma!:Jor 

parte de la población mexicana !:! por lo tanto un nú

mero importante de electores. E_n lo 9ue se refiere al 

aspecto social, reviso algunas de las organizaciones!:! 

movilizaciones generadas por diversos sectores de la 

sociedad, tales como el femenino, estudiantil e indíge

na, espacios 9ue son materia de trabajo de las Cien

cias Sociales. 

E_n el segundo capítulo, expongo sobre los me

dios de comunicación masivos, dando un panorama 

general del desarrollo de la prensa, radio!:! televisión 

!:! de la importancia 9ue éstos tienen en la sociedad. 

Asl mismo, hablo aceren los medios de comunicación 

alternativos: las causas de su aparición .Y sus efectos. 

E_n el tercer capítulo, abordo las publicaciones 

creadas por los jóvenes de la FCf _y5 en la década 

de los novent_a, CU!:JOS nombres son: Hojas 5ueltas, 
Colectivo, (_un-CicnC1:~ /olítica, Tierm /rometida, 
/mágenes, /nteléthos, R:ebc/dín, /artenogéne.51s, Di

vergenC1:·1, /atrfr1 .'J Universidad, La ovc/a negra .lJ 
Comunicarte. De las cu;iles, reviso su presentación edi

torial !:J hago un ;infllisis de contenido con L. finalidad de 

conocer las temátic<ls abordadas por los autores. 

E_lafán pors;ibermás acerca de los medios al

ternntivos me motivó " realizar este tr<1bajo. La con

vicción de demostrnr 9ue existen sectores sociales 

9ue1 ante la necesid<1d de manifestarse sobre diver-

~ 
... •, 

1 .......... iw.:.,. + "·'1';. 
~\...: .. , 
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sos asuntos, crean sus propios medíos de información, 

me cond~o a hacer una investigación fundamentada, la 

cual tuviera un aporte al fenómeno de la llamada comu

nicación alternativa. 

finalmente, el tema de esta tesis tiene como pro

pósito contribuir a la reflexión sobre el trab~o reali

zado parios estudiantes de la facultad de Ciencias 

F olrticas !:J Sociales !:J darles un reconocimiento por 

idear los mecanismos !:J estrategias necesarias para 

originar sus propios espacios de comunicación !:l ven

cer los obstáculos 9ue se les pusieron en el camino. 





Capítulo! 
Marco histórico: México 1990-2000 
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'Frieclman Milt<>n lj l"rieclmnn K<";<". L.ol>atilcl ele elegir, h.1-

cia un nu~vo l1her.1li!'lmo económico. f.,.16-19. 
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De manera.general, la .Propuc,,;ta del neolibe

ralismo cs_la F'ri"'.~ti2'.".ci~n.de.cmpr.esa.S f'araestatales, la 
reducción del gasto públiéo cn.serviciós sociales as( 

como de s~bsídios públicos !j una apertura comercial 
total. · ·. · 

b)Las nuevas políticas económicas 

E.n el caso de México, el modelo económico ncoli

beral se implementó con el presidente Miguel de la 

Madrid Hurtado 9uc abarcó el período de 1 982-

1988, e inició con una crisis económica por el aumento 

de la deuda externa, la calda de los precios del pe
tróleo, la fuga de divisas !:J la inflación, la cual llegó a 

ser del 98 por ciento. Debido a dicha situación, Mi

guel de la Madrid puso en marcha el f'rograma Inme

diato de R.cordcna-ción E.conómica (f'IREJ 9ue con
tenla diez puntos: 

1. •Disminución del crecimiento del gasto público; 

l. f'rotección al empico; 

~-Continuación de las obras en proceso con 

criterio de selectividad; 

1·. R.etorz<1miento de las normas 9ue aseguren 

disciplinil, adecuada programación, eficiencia !:J 
escrupulos<1 honradez en la ejecución del gasto 

público autoriz,,do; 

5. f'rotección !:J estímulo a los programas de pro

ducción, importilción !:J distribución de alimentos 

básicos paril alimentilción del pueblo; 

6. Aumento de los ingresos públicos para frenar 
el desmedido crecimiento del déficit !:J el canse-
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cuente aumento desproporcionado de la deu

da pública; 

7. Canalización de crédito a las prioridades del 

desarrollo nacional, evitando especulación o des

viación de recursos a financiamientos no justi

ficados para la producción, procesamiento, dis

tribución 9 consumo de los bienes 9 servicios 9ue 

re9uieren los consumos ma9oritarios 9 el interés 

de la nación; 

8. Reivindicación del mercado cambiario con la 

autoridad 9 soberanía monetaria del Estado; 

9. Reestructuración de la administración pública 

federal para 9ue actúe con eficacia 9 agilidad 9 
1 O. Actuación con el principio de rectoría del Es

tado 9 dentro del régimen de economía mixta".' 

Fara 9ue el programa económico pudiera cum-

plirse, Miguel de la Madrid implementó una estrate

gia de Renovación moral, pues según él, no se daría 

un desarrollo de la nación si se contaba con funciona

rios corruptos. F orlo mismo, expidió la Le9 Federal 

de Responsabilidades de los Servidores fúblicos, la 

cual consistió básicamente en 9ue los se,.,idores pú

blicos realizarían su trab~o de maner<" eficiente ade

más de tener la oblig<"ción de dar" conocer su patri

monio cé>da año 9 con la restricción de no contratar a 

parientes. 

i f ércL. 1:: e:rn/indez, C1erm.;n, 11 Qcl corporiltÍv15mo de estado 

al corpnrativís~10 social" en México, .-1115c, ,-:ris1~., .lJ.. c?f.usü! de 
5azdresch, (.arios, 5uca.Y, Nísso, Loileza, Soledad .Y 
l_usting Nora (coord), p.+!. 
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Otro ':Íe de la política de Miguel de la Madrid com

prendió una m'3orplaneación !:! resultaba de la labor con

junta con la sociedad para acabar con la inflación!:! crear 

fuent:es de empleo. (J n elemento más fue la rectoria eco

nómica del Estado, es decir, se realizaron reformas a la 

Constitución con el fin de est:.,blecer una economía con 

participación del sector privado!:! social, en donde el Esta

do sería el rector, el encarg<1do de vigilar la economía. r or 

último, el reforzamiento del federalismo, la consolida

ción de la democracia!:! la descentralización. 

Todo ello, a desarrollarse en tres f-ases, la primera 

de 198?-198+, en la 9ue se superarinn los princip,.lespro

blemas del pals; 1 9 8 5- 1 9 8 6 serían los nños para la re cu pe

ración !:! por último 198 7-1 9 8 8 en donde habria un cre

cimiento para llegar a una estabilidad en los precios. 

E_n lo 9ue concierne ni sector empresnrial, este 

manifestó su descontento por 1,.s medidas tomadas en 

el sexenio anterior del presidente José López F ortillo. 

Así el nuevo mandatario trató de ganarse Sil confianza .Y el 

día 9ue tomó posesión de su cargo anunció la repri

vatizacíón del ?"!· por ciento del c;ipital de los bancos 

nacionalizados!:! en el primer año de su gestión empezó 

a indemnizara los exban9w,ros. Adern;\5, en 1 98"'.> dió 

apo_yo al 5ectorprivado con el objetivo de 9ue se recu

perara económicamente .Y reestr~1cturara 5U deuda ex

terna externa.' f or ello, creó el Fideicomiso para la 

Co-bertura de f\.iesgos Cnmhiarios (f icorca). 

'Delgado ele Canlo"1, Gloria M. / f,;,tonc1 de M¿.xfca 2, Lst.1-
da mvcÍcrno !I cnsis en <"'/ M<'.xico de-/ ,;tgfv xx. p.++o. 
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Con la idea de promover una ma_yor compe

titividad, el Estado intervino en el funcionamiento de 

los mercados para impedir la concentración de em

presas .Y por lo tanto de los monopolios. Así tam

bién, trató de evitar el surgimiento de normas o reglas 

c¡ue negaran el acceso al mercado internacional de 

nuevos competidores. r ar lo mismo, el Congreso de la 

Unión, en diciembre de 1982 decretó la Le_y de Com

petencia Económica. 

El sector agropecuario continuó con la política 

de José López F ortillo, la c1rnl daba prioridad ª la au

tosuficiencia alimentaria" travét; del f rograma Nacional 

de Desarrollo Kural Integral c¡ue pretendía otorgar cré

ditos, contrarrestar el efecto de "1 inílación en los pre

cios de garantía .Y tener un;¡ mejor organización con la 

finalidad de hacer a dicho sector más eficiente. 

La política industrial del gobierno de Miguel de 

la Madrid fue resolver los problemas de dicho sector 

e impulsarlo a través del f rogmma de Fomento Indus

trial .Y Comercio Exterior c¡ue pretendía tener una 

mejor tecnología.':! un uso adecuado de recursos na

turales .Y capitales.Toda ello, con la organización de 

las empresas pec¡ueñas, mediC1nas .':!grandes, pues así 

en regiones industriales las pr-oducciones no se cen

tralizarán.':! se producirla un desc11Tollo ec¡uilibrado. Lo 

cual incluía un plan de coordinación con el sector pií

blico, privado .Y social dirigido por· el E_stado 9ue con el 

tiempo genera ria empleos !J fortalecerla el mercado in

terno.':! a su vez, hari;i m<\s eficiente ;il sector indus

trial para competir en el merc;ido externo. L" estrategi" 

p<1ra cumplir con éstos objetivos fue cíert" ilpertura 
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comercial en donde no existiera un excesivo protec

cionismo del Estado. 

Aunc¡ue en general el pro_yecto de de~arrollo 
del gobierno contemplaba un lapso de seis años para 

aplicarse. Desde los inicios de la gestión de Miguel 

de la Madrid los objetivos propuestos fueron condu

cidos hacia extremos opuestos, no obstante hubo re

cuperaciones económicas c¡ue a_yudaron a solventar 

los problemas del país como una disminución de la ín

ílacíón en 198} .Y a principios de 1985. 

La nueva administración para corregir el desec¡ui

librio fiscal c¡ue existía, incrementó los precios .Y servi

cios otorgados por el Estado; aprobando la Le_y de 

Ingresos de la federación por medio de la cual se au

mentó el Impuesto al Valor Agregado (IV A), no obs

tante, a algunos productos considerados como básicos 

se les exento de este pago. De igual forma, se aumen

to el impuesto sobre I"' renta de las personas c¡ue ga

naran más de cinco salarios mínimos. 

El gobierno pretendía "recuperarse• a través 

de sus propios gobernados pese a la situación preca

ria en la c¡ue se encontraban. Las crisis económicas al 

parecer, empezaban a ser características del pé!fs. 

Dadas las condiciones de la nación, fue indis

pensable re negociar 1,, deuda externa con el f ando 

Monetario Internacional (f MJ), la comunidad banca

ria internacional .Y el gobierno de E_stados Unidos. 

E_n noviembre de 1982 el gobierno firmó una Carta de 

Intención con el FMI. documento en donde se esta

blecían los lineamientos c¡ue debla seguir la industria 

.Y el comercio exterior para su internacionalización en 
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un plazo de tres años (198,-1985), estos lineamien

tos destacan la disminución del paternalismo del Es

tado, aumento de precios .Y tarifas de bienes .Y servi

cios del sector público, menos endeudamiento externo, 

disminución de la inflación .Y un crecimiento constante 

de la producción .Y el empleo. 

En 1 9 8' el pals tuvo una ligera recuperación con 

lo 9ue se ganó la confianza de la banca internacional .'J 
se dio paso a la primera fase de reestructuración de la 

deuda externa; la productividad .'J el empleo, en efec

to, habían crecido al igual 9ue las exportaciones no pe

troleras .Y la inversión pública .Y privada. F ero esto sólo 

fue una consecuencia de los salarios b~os, del aumento 

de los precios .Y ta ritas del sector público, .Y de los sub

sidios 9ue .'Jª no proporcionaba el Estado. El go
bierno S<lcriticó ilSÍ al sector social P"rn cumplir con los 

acuerdos firmados con el fMI. 
F ese a los esfuerzos de establecer e impulsar la 

ec.onomía, se dan varios sucesos, los cu,.les producen 

una nueva crisis en el país en 1985. EJ petróleo volvió 

a tener un descenso debido a 9ue el gobierno desaten

dió dicho sector para impulsar las exportaciones no 

petroleras; se generó un déticit público como conse

cuencia de los compromisos económicos 9ue debian cu

mplirse con acreedores extranjeros a alt<1s tasas de 

interés .'J con constantes devaluaciones. Aunado a 

esto en el mes de septiembre se suscit<ln sismos 9ue 

causiln b muerte de miles de personas, lo cual implicó 

económicamente reducir las exportaciones .'J aumentar 

las importaciones, además de destinar más dinero al 

sector público. 
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EJ gobierno mexicano comenzaba a considerar 

9ue el modelo de sustitución de importaciones, por el 
cual se había regido la economla en los últimos 40 años 

_ya no era viable, debido a la falta de inversión privada 

en el país, el decrecimiento del empleo aumentaba .Y 
había una regulación del E_stado 9ue con el tiempo 

frenó el desarrollo de la actividad empresarial. Ade

más las industrias se concentraron en zonas metropo

litanas como las ciudades de México, Guadalajara .Y 
Monterre_y, hecho 9ue ocasionó no tener una infraes

tructura adecuada en carreteras .Y puertos .Y obsta

culizó los propios interc;imbios económicos al interior 

del país pero sobre todo al extranjero. 

A su vez, el insuficiente desarrollo tecnológico 

provocó 9ue los empresarios no tuvieran interés en 

mejorar la calidad de sus productos .Y por lo tanto no 

modernizaran su ma9uinari;i, lo cu;il implicó el alza de 

precios .Y productos de m;ib calidnd, 9ue no podían 

venderse en el extr<injero por no cubrir las normns 

internacionales. 

Ante tal situación, el gobierno optó por implemen

tar un nuevo modelo económico: el neoliberal. E._llo con 

la finalidad de solucion;ir los diver<>os problemi1s del 

país. Así, en 1985 se inicia un programa de ajuste de la 

economía con el apo_yo del FMI par" fortalecerla po

lítica financiera .Y liber.,rlos mecanismos comerciales .Y 
de cambio. 

E_( gobierno trató de 9ue su economía tuviera 

un;i apertura comerci;il p;ira obtener más ingresos .Y 
pagar la deuda externa. Además, su mercado debe

ría ser competitivo ;i nivel internacional.Far ello, tam-
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bién se dió paso a la inversión privada extranjera, la 

cual se controló a través del pago de aranceles. 

E_n abril de 1985,elgobiernoÍirmócon los E_sta

dos Unidos el E_ntendimiento en Materia de Sub

sidios !:J Derechos Compensatorios, lo cual fue un 

punto decisivo para la apertura comercial. f' ero con la 

crisis de ese mismo año se apresuraron las negociacio

nes !:J se insistió en 9ue México ingresara al Acuerdo 

General sobre Aranceles !:J Comercio, por sus siglas 

en inglés (GA TT), ante la necesidad del gobierno 

de cambiarlas políticas económicas !:J el modelo de sus

titución de importaciones, negociación 9ue se le faci

litó por9ue los sectores financieros mostraron menos 

resistencia 9ue en el sexenio ;interior, para participar 

en un sistema de libre mercado. 

"Méxícoe.c;tuvo dispue..c;to" otorgnrconcesiones pa

rala reducción de aranceles en algunos productos, pero 

mantuvo la exigencia de salvagum·darciertos principios, 

tales como el reconocimiento de su condición como país 

en desarrollo !:J por lo mismo la aplic'1ción de un trato dife

rente al de los países con economías desi"lrrolladas; el res

peto a la soberanía nacional sobre los recursos natu

rales, en particular los energéticos, _y la prioridad en el 

tratamiento ni sector agropecuario".' 

Cuando México ingresó formalmente al GA 11 
en 1986 los acuerdos arancel.~ri<>S posibilitaron el rá

pido acceso de los productos mexicanos al mercado 

internacional. 

• lbicl. P· ++6. 
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EJ nuevo modelo económico, implicó ciue el go

bierno apo_yara a las grandes industrias con tecnología 

.Y capital suficiente para competir en el mercado inter

nacional. A su vez, las peciueñas .Y medianas empre
sas cerraran por falta de recursos económicos, pues 

no adciuirieron maciuinaria modema ni pudieron capa

citar a su personal. 

Ahora bien, desde antes de la entrada de Méxi

co al GA Tf, el gobierno .Yª habla tomado la deci

sión de privatizar algunas empresas paraestatales, 

consideradas como no prioritarias _ya ciue éstas se ha

bían burocratizado .Y generaban más costos .Y deudas. 

Así mismo, a otras empresas se les a_yudó para ciue no 

ciuebraran .Y salieran adelante pues eran fundamenta

les en el desarrollo del país. Sin embargo, cuando el go

bierno las había salvado, se pusieron a la venta al sector 

privado. 

Lo anterior fue el principio de la desincorpora

ción de las entidades estatales, la cual se incrementó 

con la entrada del país al GATf. Asl para 1987 
"+o6 entidades fueron desincorporadas, lo ciue signi

fica ciue, en promedio, se privatizaban poco más de 1 1 

empresas por mes, es decir, algo más de una empresa 

cada ~ días!".' 

A pesar de la apertura comercial acordada, pa

ra ciue la economía mostrara crecimiento, el aumento 

de la inAación en 1986 a los 105-7 por ciento, provo

có un nuevo recorte presupuesta!, debido a la dismi-

'G;irciil l::)edo!J, t1umberto. N<'ohbcrak•mo <'n Mdxico, ca
ractcr6ifÚ:i1f;, límitr . .:; .'J consl!c1Jcncü1s. p 1 7. 
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nución de las importaciones!:! la inversión privada, la 
escasez de crédito intemo, el alza de las tasas de in

terés!:! el mal funcionamiento del mercado. r or otro 
lado, los empresarios del sector privado aumentaban 

los precios de sus productos para recuperar el capi

tal invertido~ obtener ma!:!ores ganancias. 
Ante esto, surge la economla informal, a través 

de la cual algunos trabajadores pretendían tener un 

mc:jor ingreso!:! ser sus propios patrones, para no li
diar más con los despidos a causa de la "modernización" 

de las empresas privadas. Otra parte de los trabajado

res sin empleo, optó por emigrar ilegalmente a los E.s

tados Unidos, con la esperanza de conseguir un tra

bajo bien remunerado. 

Así pues, el programa económico 9ue el gobier

no se había propuesto no cumplió con sus principales 

objetivos: la estabilización!:! crecimiento de la econo

mía, es más entre 1986-1987 el f roducto lntemo 5ruto 

(fl5) decreció, la producción !:! el empleo no fueron 
nada alentadores. E.l sector obrero perdió su poder 

ad9uisitivo casi a la mitad !1 se enfrentó al problema 

de conseguir trabajo o conservar el 9ue tenía. r ero 
no sólo este sector se vio afectado; las clases medí., !1 
alta al invertir capital en la 5olsn Mexicnna de Valo

res (5MV), sufrieron grandes pérdidas cuando se dio 

una b~a en b E:>olsa de Nueva York 9ue a su vez re

percutió en la E:>MV en octubre de 1987 !1 provocó su 
caída.6 Dejando como resultado una economía débil 

'Dr.lgado de Canttí, C1lnria M. Üp. cit. f'· "l-48. 
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por la fuga de capitales .'J por el aumento de los pre

cios de los productos. 
Debido a esta situación el gobierno confonnó 

en diciembre de 1987 con el sector privado, obrero .'J 
campesino, el Facto de Solidaridad E_conómica 

(f SEJ, el cual se comprometía a subir los sueldos en 

el mes de diciembre .'J enero .'J un nuevo aumento a partir 

de marzo confonne subieran los precios de los produc

tos de la canasta básica.' J ero a su vez, un aumento de 

las tarifas del sector público como la electricidad, trans

porte .'J teléfono. Además de una reducción del gasto 

público (sin dejar de tomar en cuenta los sectores so

ciales m.1s necesitados), lo cual iría, a la p<ir de la de

sincorporación de las empres<is estatales 9ue fueran 

consideras como no primordiales, pues según el go

bierno se estab<i dando subsidios no redituables. 

No obstante, no se cumplió con lo acordado en el 

FSE...'J se deterioró n1ín m.1s el poderad9uisitivo de los 

trab~adores. E_llo propició 9ue b inflación disminu.'Jera 

.'Ja final de su sexenio Miguel de la Madrid entregara a 

su sucesor un país en m<jores condiciones de las 9ue se 

lo habían dado a él. La economía no est.-.ba en las mejo

res condiciones pero mostraba un cierto crecimiento. 

c)E..l "pase" al primer mundo 

E_I periodo presidencial de Carlos Salinas de 

Gortari, fue señalado como la continuación del pro_<Jecto 

1 ()rtlz Wadwmar, ;\rt11rn. El fracaso ncolifx,ml en México. 
f" 97-100. 
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delamadridista. En primer lugar, porque Carlos Sali

nas, un sexenio antes, había fungido como representan

te de la Secretarla de f rogramación .Y f res u puesto; .Y 
por consecuencia de su orientación socio-económica. 

El nuevo mandatario consideraba que el modelo 

económico neoliberal era el ideal para organizar_y con

ducir al pals al primer mundo. f orlo tanto, la econo

mía debla basarse en la libre competencia, la mano de 

obra .Y materias primas, pues sólo así la nación entra

ría a la anhelada "modernidad". 

Una de sus primeras acciones fue poner en mar

cha a finales de 1 988 el f rograma Nacional de Soli

daridad CfRQNASQLJ, el cual se creó para en

frentar la pobreza .Y la llamada pobreza extrema del 

pals, tomando en cuenta tres rubros¡ bienestar social, 

producción .Y desarrollo regional. Además, de tener 

prioridades para los grupos indígen<1s, h"bitantes de 

zonas marginadas .Y campesinos.' 

f ero la ª.Yuda de dicho programa era condiciona

da; tan sólo en lo que respecta a los grupos indígenas 

.Y habitantes de zonas marginadas, en la ma_yoría de 

los casos, ellos debí,,n poner la mano de obra .Y fR.0-
NASOL sólo el materi,,1 pa1<1 construir o arreglar sus 

comunidades. De tal fornw, el gobierno con poca inver

sión proporciona ha los servicio,; que en realidad estaba 

obligado a ofrecer. Con el FR.ONASQL se consi

guieron algunos beneficio,;, no ob,;tante, como no ata-

"Ménd<"'I' .. ~únchc-.1, Lc.nn.irdCJ. "l .t 111odc:rniLac.ión en la politi
c.01 5, lCÍ01I en r.1 f>Cxe.11io dr.I prc:sh~c~11tc Salin.-is" en /5al'1nCc de/ 
S<"><<"nio salm1~•f ·'.-!..,De K<'.>!,>1 V ..;lc-z,. Jo~¿ Kaf .,..,( (coorcl), p:113 . 

. ~~ 
\•C..·~ 
~~i'~·-~. , 2 1 

) ¡' ""'° 



Capltulo 1 •.....•....•.•....•........•...•.....•..••.••...••...•• 

có problemas de Fondo sino sus consecuencias, dejó 

un gran rezago social !:J por lo tanto la pobreza en vez 

de disminuir, aumentó. Además, el frograma se con

sideró irregular, debido a acusaciones de 9ue se pre

tendía utilizarlo como recurso para las campañas elec

torales del partido en el gobierno. 

Dentro de las pro9ectos de la administración 

de Carlos 5alinas se contempló la recuperación del 

crecimiento económico !:J una reducción de la inAación 

pues al inicio del sexenio era de 5 1 .7 por ciento; el 
o~etivo del gobierno era 9ue llegará a un dígito. rara 

lograrlo recurrió al F acta E.conómico de Crecimien

to !:J E.stabilidad (fE.CEJ: 

1. "!\juste diario de un peso en tipo de 

cambio a partir de enero !:J hasta junio de 1 989. 
2. Aumento a las precios de los produc

tos !:J servicios del sector público, sin incluir los 

9ue tienen un ma9or impacto inAacionario como 

gasolina otros derivados del petróleo. 

).Modificar la estructura de aranceles a la 

importación para racionalizarla apertura comercial. 

+.Impulsar la actividad agropecuaria me

diante estfmulos regionales !:J la revisión de los 

precios de garantía para el ciclo otoño-invierno. 

5 .R.evisión de los precios privados 9ue pre

senten rezagos externos. 

6.R.enegociación de la deuda externa 

para disminuir el peso de ésta•.9 

'Ürtlz Wayg1¡mar, Arturo. Op. cit. p. I 1 O. 
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Así, uno de los primeros pasos en este sexenio 
fue la renegociación de la deuda externa con el pro

pósito de reducir la transferencia de recursos al exte

rior, para permitir a su vez, una disminución del pago 
de la deuda e inversión extranjera. EJ presidente tra

tó de convencer al sector privado, nacional, extranje

ro !J sobre todo al gobierno de E..stados Unidos de 

9ue la polrtica económica 9ue se pretendía seguir en 
el pafs era la más adecuada. 

Las negociaciones empezaron en febrero de 

198 9 9 meses más tarde se firmaron los primeros acu

erdos con el fMI, el 5anco Mundial (5M) !J el Club 

de f aris, al 9ue posteriormente se le conoció como 

flan 5rad!J. Al año siguiente se firmó la reestructu
ración de la deuda externa, la cual se redujo en más 

de 20,000 millones de dólares.'º 

fara lograrlo, se consideró alcanzar una inver

sión de 6 mil millones de dólares anuales. E..llo, propició 

la apertura de la iniciativa privada, nacional 9 extran

jera, 9 9ue el gobierno otorgará todas las facilidades 
9 las garantfas a éstos en sus inversiones, a su vez, se 

presentó una baja de la inversión pública. Un ejem

plo favorable de lo anterior fue en 1 989, cuando el 
(fl5) creció 2.6 por ciento. 

Además hubo una captación del capital por 1 6, 
072 millones de dólares en 1991, una parte significativa, 

proveniente de los E_stados Unidos. E_sos flujos pro

cedfan de alianzas estratégicas entre empresas me

xicanos ~j norteamericanas1 venta de acciones de em-

'ºDel¡;a.-lo Canlú, Gloria M. Üp- c.il. p. ?0-1. 



CapftiJlo 1-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• 

presas mexicanas .Y sobre todo la repatriación de ca

pitales fugados. 1 1 

La apertura a la iniciativa privada, fue forzada 

por los mismos capitalistas (nacionales .Y extranjeros), 

pues ellos expresaron su deseo de modificar la le.Y de 

inversiones extranjeras, las le.Yes laborales .Y la Cons
titución con el o~etivo de aumentar sus inversiones. 

E.ntre sus peticiones, consideraban la desaparición 

de las coaliciones de trabajo, la libertad de 9ue los 

obreros se afiliaran o no a fas sindicatos, asf como el 

establecimiento del contrato por hora .Y despidos por 

baja productividad e ineficiencia, .Y el reparto de utili

dades conforme al desempaño individual. 

Foca a poco se introdujo en el país una forma 

de relación llamada "capitalismo salvaje". EJlo, impli

có una reforma del E_stado, 9ue en México consis

tió en su disminución .Y en la reprivatiznción de la eco

nomía al máximo. La cual se hizo de manera selectiva, 

pues se favoreció a algunos grupos de empresarios, 

provocando la concentración de empresas privatiza

das .Y eso más tarde se convirtió en monopolios. 

E.ntre 1991 .Y 1992 " ... las ventas más altas se 

han obtenido de Teléfonos de México ( 1 2.5 billo

nes de pesos), 5anco Nacion<il de México (5ANA

ME.X, 9.7 billones) .Y 5anco de Comercio (5AN

COME_I\.. 8.6 billones aproximadamente). E.1 monto 

de estas tres ventas -J0.8 billones- representa el 

7y¡, del total recibido hasta esas fechas por las desin-

''Garcia j'),,cJo~, ¡--jun1berto. Op. cil. p. 24. 
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corporaciones, +2 billones 1 1 9 mil 1 6;:,.; millones de 

pesos"." 
No se debe olvidar 9ue éstas empresas produ

cen cuantiosas ganancias 9 son de gran pro9ección para 

la economía del país. Además a partir de este momento, 

se comienza a especular sobre la presencia de compa

ñlas privadas extranjeras en F etróleos Mexicanos. 

También con la idea de ceder el paso a la libre 

empresa, el gobierno concesionó a inversionistas priva

dos la construcción de carreteras. Lo anterior con una 

duración de doce años para la recuperación de dicha 

inversión, más determinadas ganancias monetarias. 

Así mismo, Carlos Salinas propuso impulsar 

la producción agraria por medio de la organización de 

productores con facilidad de manejo sobre el crédi

to, la asístencía técnícn, comercializncíón .Y creación 

de agroindustrias para capitalizar el campo. E._s de

cir, una aplicación de la politic;i global 9 de repliegue 

del E..stado, por lo 9ue se dio un etecto de repri

vatización, irregularidades en el mercado, ma9or pro

ductividad, 9 por supuesto un rezago en el sector 

agrario. 

Además, hubo un desmantelamiento de las 

paraestatales agropecuarias, como Taba calera 

Mexicana CT abamex), Instituto Mexicano del Caté 

(lnmecaté), Azúcar 5.A.,. F or otra parte, la disminu

ción de Consejo Nacional de Subsistencias F opula

res (CONA.SU f Q), la cual tenla una actuación fun-

"lbicl. P· 1 B. 
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damental por ser com~rcializadora; con almacenami

ento!:! distribución de los productos agricolas. Del 
.- m-ismo modo hubo una baja de actividades de 5anco 

Nacional de Crédito Rural CE>ANRURALJ. Mien
tras 9ue algunas instalaciones de paraestatales se trans

firieron a pe9ueños grupos de campesinos organiza

dos, no obstante la ma9or parte 9uedó en manos de 

caci9ues. 
E.n general, este proceso implicó en México un 

abandono a la producción de granos básicos!:! de ali

mentos; al mismo tiempo creció una dependencia al ex

terior de estos productos!:!• por consecuencia se pro
vocó una crisis alimentaria !:! un riesgo a la soberanía 

nacional.Toda ello, pese a 9ue Carlos Salinas afir

maba en su Flan Nacional de Desarrollo de 1989,9ue 
la soberanía alimentaria era su propósito esencial de la 

estrategia agropecuaria !:! seria apo9ada mediante una 

ma9or productividad. 
Far otro lado, la economía no pudo estabilizarse 

parla especulación de capital alentada por el gobierno 
mexicano, el cual le daba todas las facilidades, como 

las operaciones bursátiles exentas de pagar impuestos 

a finales de 1 992. Además Carlos Salinas prometió 

ciertas reducciones al sector privado pero sólo se las 

dio al capital especulativo. E_llo, provocó 9ue cada vez 

más el país dependiera del capital extranjero. 

E.I gobierno en su afán de apertura comercial 

creó dos instituciones para promover una mejor com

petitividad en el mercado internacional. Así a instan

cias del Ejecutivo, el Congreso aprobó la Le9 de f ro
piedad Industrial para el desarrollo tecnológico del 
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pals .Y a su vez se creó el Instituto Mexicano de la fro

piedad Industrial CIMfl) H el Centro Nacional de 

Metrologfa CCENAM).') El primero tendria la fun

ción de registrar las marcas, tramitar patentes H di

fundir información sobre la nueva tecnología. 

Mientras el CENAM trabajarla en coordina

ción con los sistemas de metrologfa del mundo, por lo 

cual en 1991 se aprobó una nueva Le_y de normaliza

ción .Y metrologfa a través de dos rubros, uno la Nor

ma Oficial Mexicana Obligatoria 9ue debía propor

cionar información al consumidor acerca del uso de 

los productos, así como un apartado para el cuidado 

de recursos naturales. Mientras 9ue el segundo rubro, 

fue la creación de normas no obligatorias a las cuales 

se les llamaron "solamente mexicanas" .Y fueron crea

das por organismos privados para difundir los bene

ficios de los productos. 

Conjuntamente con la Cámara Nacional de la 

Industria de Transformación (CANACINTl\.A), 

la empresa IE>M ofreció a los dueños de empresas 

en vias de crecimiento asesoramiento para la compra 

de tecnología .Y a su vez varias Secretarias, Cáma

ras .Y Nacional financiera promovieron programas de 

capacitación técnica, con la meta de 9ue dichas em

presas llegaran hacer competitivas. 

La apertura comercial, la privatización de empre

sas paraestatales, los privilegios al capital financiero 

"Argucllr.s, Antonio. El nuevo modr:/o de desarrollo econó
mico. P· 18. 
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lc:jos de tener un crecimiento económico provocaron ma

_yorrezago soda! por la aplicación de políticas neoliberales. 

EJ campo fue uno de los sectores más afecta

dos, pues en 1992 se reformó el artículo 27ª de la 

Constitución por el agotamíe"nto del reparto 

agrario, 11 motivo por el cual, Carlos Salinas un año más 

tarde, creó el frograma deApo_yos Directos al Campo 

(fR.OCAM- f Q), con el objetivo de otorgar sub

sidios a los campesinos para 9ue tuvieran un mejor 

ingreso .Y contribu_yeran a la producción de insumos 

agropecuarios. 

EJ FR.OCAMFQ apo_yó a organizaciones in
dependientes, al sector agrícola no exportador, .Y a los 

productores de bienes exportables por medio de la ban

ca .Y de un fideicomiso. Al mismo tiempo, el gobierno im

pulsó acuerdos de producción entre capitalistas .Y cam

pesinos con el fin de m':iorar la capacidad productiva del 

c:jido .Y modemiz.,r al cnmpo. f ero el control de dichos 

acuerdos 9uedó en manos de capitalistas o caci9ues. 

Ahora bien, ante los procesos de intemacionnlim

ción del capital, C_arlos Salinas, enfocó toda su política 

económica hncin b culmin<1ción del T rat.ado T ribteral 

de Libre Comercio con t_stados Unidos .':J Canadil 

CTLC). E_I cual fue iniciativa del presidente de 

E_stados (Jnidos, George 5ush, pues pretendía 

9ue el continente americano formara un mercado co

mún capaz de competir con 1,, Comunidad E_conó-

, .. c ·1onz~1le" .. Schm¡1I, Ka1·11. 11 l _.1:=o rcíorm•1s constitucionales en 

c-l se.xenio de. .. ':).ilin¡15" rn /jal.1ncc dc/scxcnivsalinistadc De 
r\egil Vélez, Jo5c\ r\afac-I (courd), P· ~8-~9-
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mica Europea. Su propuesta se concretizó en la lla

mada lníci~tíva de las Américas 9ue buscaba impulsar 

las economías de los países del surde Estados Uni

dos a través de tres estrategias; reducción de la deu

da, libre comercio !J inversión de capital. 

La negociación del TLC se inició en 1991 !J 
terminó un año más tarde, una vez redactado todo el 

documento el Congreso de Canadá lo aprobó en ju

nio de 1 99' mientras 9ue en México !J Estados Uni
dos se demoró la firma debido n 9ue existieron resis

tencias de diversos sectores de ambos países por las 

condiciones tan desiguales entre ellos.'' 

Los gobiernos de México !J Estados Unidos 

firmaron en noviembre el TLC, entre sus caracterís

ticas, prevé disposiciones sobre la propiedad intelec

tual, así como la protección ecológica, además de re

conocer la interdependencia económica, la vinculación 

de bienes !J servicios conjuntamente con los movimien

tos del capital !J basarse en los principios de GA TT. 
"Los princip,,les temas contenidos en el texto del 

TLC son: comercio de bienes, comercio de servicios, 

inversión !J normas; así también disposiciones generales 

aplicables a: comercio, compras del sector público, prá

cticas desleale5, s;ilvaguardas; movilidad temporal de 

personas de negocios !J propied;id intelectual".'' 

fara el gobierno de Carlos 5,,lin,,s, el TLC 

dab" la posibilidad d., una economía abierta 9ue 

"\:)elgnclo ele Cnntti, C1l<>n.i M. Llf'· cit. f'· 507. 
"Centro de r~stud105 r _:;t r·atégico::. del 5i5t~mn. /~ntr.ndicn
do e/ T/_C f'·~· 
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permitirla un crecimiento financiero !J una ma!jor pro

ducción en donde los consumidores tendrlan matJores 

opciones a menor costo !J de mejor calidad, pues esos 
mismos productos competirían en el mercado interna

cional. Además esto traerla como consecuencia una 

modernización para el país tl no sólo en el aspecto eco

nómico sino también en lo político !J social. 

EJ TLC se constitu!JÓ como una herramienta 

para el desarrollo de la economía mexicana por la atrac

ción de capital extranjero. La entrada en vigor del TLC 

permitió a otros países de América Latina incorporar

se al mercado internacional, es decir, México se convir

tió en el pase de entrada a los E_stados Unidos. 

Sin embargo, ello pe9udicó a productores, sec

tores industriales tl empresarios mexicanos, debido 

a las importaciones de dichos países, sobre todo asiá

ticos. Dado 9ue " ... el número de empresas 9ue ha lo

grado exportar en Í-orm;i consistente no rebasa las 

1 5 mil, de un universo de m'1s de 1 50 mil empresas in

dustriales".'' No obstante, el TLC permitió un cre

cimiento de la producción industrial del 80 por ciento, 

las industrias tendieron a concentrarse en el norte tl 
en el occidente del país, por su impacto geográfico. 

La firma del TLC permitió 9ue la economía 

mexicana tuviera cierto crecimiento, pero esto sólo 

beneficio a los empresarios de grandes capitales, 

9uienes incrementaron su ri9ue.za, por9ue ellos con-

' 7 Ku bio, L u i 5. Trc:s c:ns.~'fºS' fc.,/,.,proa, privatización !J TL C. 
P· 1 ~7-1 ~11. 
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taban con los recursos necesarios para invertir en 

tecnología ~ poder competir internacionalmente¡ lo 
cual se les facilitó con la nueva apertura 'comercial 

iniciada en enero de 1 99+. 

d)J:,ienestar para la familia 

EJ nuevo mandatario, E_rnesto Zedillo f once de 

León, continuaría con el reforzamiento de las polrticas 

neoliberales, no obstante, cargaba en sus espaldas los 

errores polrticos ~económicos de su antecesor, los cua

les se acentuaron por la presión de la población 9ue 

exigía respeto de su decisión en las urnas, así como 

una m':Í_or calidad de vida. 

E_I primer problema con el 9ue se enfrentó fue 

la devaluación del peso, en febrero de 199 5 declaró 

haberle tocado un gobierno "9uizás en las condicio

nes más difíciles 9ue ha~a recibido cual9uier presi

dente de México en muchos años"." 

r ero dicha crisis se vio condicionada por di

versos acontecimientos ocurridos antes de 1 99+, 
por ~jemplo el asesinato del obispo de Guadalajara, 

Juan Jasé fosadas Ocampo en ma~o de 199~, el 
surgimiento del ~jército Zapatista de Liberación 

Nacional en Chiapas el primero de enero de 1 99+. 
r osteriormente los asesinatos del candidato priísta 

Luis DonaldoCalosio el 2~ de marzo~ el 28 de sep-

"Rnclrlg11ez l_ópez, Leticia. "Llam;¡ Zedíllo i1 b unidad n,,cio
nill" en [J r=innncicro, México, 16 de febrero de 1995, P· ~B. 
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tiembre el del Secretario General del FR.I, José 

francisco R.uiz Massieu.' 9 

Todo ello bien puede decirse 9ue se encuentra en 

el rubro de la política nacional, no obstante, influ_yó en el 

aspecto económico, pues en diciembre de ese año se 

registró una fuga de capital, estimada en 2},+o2 millo

nes de dólares 9ue abandonaron la nación.'º E.s decir, 

en cuanto se dio la devaluación, el capital especulativo 

abandonó el pafs .Y el capital financiero extranjero dis

minu_yó considerablemente. 

Dada esta situación, E_rnesto Zedilla, buscó 

tener un crecimiento en la economía .Y disminuir la in

flación, lo cual lograría con el flan Nacional de Desa

rrollo 1995-2000, en donde el gobierno se apo_yaría 

de cinco puntos primordiales: 

l ."Hacerdel ahorro interno In base fundamen

tal para financiar el crecimiento, 

2.E_stablecer condiciones de estabilidad .Y cer

tidumbre para las actividades económicas, 

'.).fromoverel uso eficiente de los recursos, 

4.Desplegaruna política ambiental sustentable, .Y 
5 .Aplicar políticas sectoriales".'' 

1"Cc.ballos 1 Adalbcrto. / a r.conomía "''~"1Cana r.n e/ contexto 
de j.·1¿;fvbalizaoón. P· 180 'J 184. _ 

'º(1onz:.;lez Amador, Koberto, d.al. "5e fugaron del país 2} 

mil +02 mdd en el transc11rso de 1 991" en /_a Jornada, Mé:xi
cn, 4 deencro_cle 1995,f"'·~7· 
" Anclrad<", ( ,.,rcb r .. ( 1rac1.-:I ... "rJ blind"J"· P"rncardas 
e.mcr~cntc. l~C b rolit1c1 cconómic.a Led11list.a" en El1íltilno~1;;0-
hwmo d,,/ rKI d<: ( JilíCÍd M.;r911cz:, 1 ~·_nri9uc, ()rtcga, Max 'J 
5ulís d" Alh.1, An.i Alici" (coord), P· ~11-~9. 
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Además el gobierno de E.mesto Zedilla pro

puso el Acuerdo de Unidad para Superar la Emer

gencia Económica CAUSE.EJ, pues tenla como 

o~etivo disminuir la inflación 9ue se habla dado por la 

devaluación, as! como mantener los programas sociales 

!:J tener crecimiento económico en el pals. 

No obstante, la crisis económica de 199+,9ue 

habla afectado gravemente a México, aún no se su

peraba. Con la devaluación del peso, los intereses 

de créditos bancarios se incrementaron considerada

mente. E_llo hizo imposible 9ue los deudores paga

ran, 9 el gobierno realizara unn campaña de fomento 

al pago sin ningún resultado, pues la ma9orla de los 

deudores pedian préstamos p;ira comprar casas, co

ches o poner algún negocio 9 por lo mismo no tenían 

solvencia económica para pngar sus deudns, lo cual 

provocó un vencimiento de cnrteras. 

f arn amortigunr dicho problema 9 a9udar tan

to a las micros, pe9ueñas empresas, personas tísi

cas 9 al sistema bancario, el :'10 de marzo de 199 5 la 

Secretaría de Hacienda !j Crédito f úblico 

(SHCf) creó el programa de renegociación de 

deuda a través de Unidades de Inversión (UDIS). 

f or medio de este sistema los bnncos hicieron una 

división de la tasa de interés de mercado; "una tasa 

de interés real !j otra e9uivalente ,.1 indice inflacio

nario, en virtud de 1,. presión 9ue significaba la iníl;i

ción, los bancos propusieron 91JC~ los deudores pa

garan, por el momento, solamente b tasa de interés rea 1 
9 el resto, la parte iníla-cionari;i, se .,greg;irin al c;ipi

tal principal (c;ipitalizacíón de intereses) pag;idero de 
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conformidad con las modalidades según la capacidad 

del deudor"." 

De tal manera, como la administración presi

dencial estaba e9uivocada en su conducción .Y pre

sionada por los capitalistas nacionales .Y extranjeros, 

ésta nuevamente planteó otra iniciativa para mejorar 

la economía del país, mediante el frograma de Ac

ción para R.ei:orzarelAUSE..E..(f ARAUSE..EJ, 
la meta de este nuevo programa era estabilizarlos mer

cados ¡:inancieros. 

fara ello se restringió el gasto social, mientras 

9ue el Congreso aprobó la propuesta de incrementar 

los impuestos, es decir, subió el IVA de 1 O a 1 5 por ci

ento, así como el incremento de :; 5 por ciento a la ga

solina, 20 por ciento a la energía eléctrica .Y al gas.2
) 

E.n 1988, se creó el fondo 5ancario de fro

tección al Ahorro (fOE:>AFR.QA), para avalar sol

vencia en el sistema bancario. Así, los ahorradores tu

vieron la garantía de no perder su dinero. 

No obstante, en el sexenio de E.mesto Zedilla 

varios bancos 9uebraron .Y la devaluación de 1 99+ 
ocasionó 9ue los intereses se incrementaran demasia

do .Y los deudores no los pudieran pagar, motivo por el 

cual, la administración zedillista destinó recursos eco

nómicos pero no con el objetivo de ª.Yudar a los deu

dores sino a los ban9uero-s. Sin embargo, esta medi

da no i:ue sui:iciente, más tarde el gobierno empezó a 

comprar a los bancos la cartera vencida para venderla 

"C,.,h,.llos, Adalherto. (Jp.c1t. p· 2011-209. 

" (hiel. P· 206. 
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en un mercado secundario a un precio interior a su 

monto original, además, ad9uirió pa9uetes accio

narios de bancos !J diversos programas de reestruc
turación de deudas. 

Dichas medidas no solucionaron el problema 

!J ante la inminente crisis financiera, Ernesto Zedi

lla presentó ante la Cámara de Diputados una ini

ciativa para 9ue el fQE>Af'KOA, se hiciera deuda 

pública, la cual se aprobó en diciembre de 1998 !J en 

consecuencia la cantidad de 5 50,000 mil millones21 de 

pesos serian pagados por los mexicanos. El gobier

no sólo se interesó por declarar al FOE>Af'KQA 

como deuda pública !:J no se preocupó por realizar una 

investigación profunda 9ue detectara los malos mo

vimientos. 

f'or ello, el fQE>Af'KOA se ha considera
do como uno de los ma.'::lores fraudes ocurridos en 

México, pues sí bien es cierto que en 1995 los deu

dores no podían pagar las elevadas tasas de interés, a 

su vez, existieron muchas irregularid.,des en donde em

presarios .'::! principalmente banqueros aprovecharon 

la situnción !:J obtuvieron algún beneficio, por ejemplo, 

se crenron empresns tantnsmas, las cuales fingieron no 

poder pagnr el crédito que se les habín otorgndo, o 

transtirieron al fQE>A-f'KOA pérdidas sufridas 

en sus negocios por la crisis económica. Así, muchas em

presas con los recursos para cubrir sus deudas tuvie

ron la oportunidad de no hacerlo, pues el gobierno se 

iba a encargar de ello. 

"Ortlz Wncl.",'Jmar, Ar-tura. Op. cit. p.18~. 
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Así, en un artículo publicado en la revista Fro

ceso, Carlos Monsiváis señaló 9ue a E.mesto Zedillo 

sólo le interesaba ª!Judar a los ban9ueros !J 9ue el 
" ... fQE>AFR.OA se hace notar por el desaseo ex

tremo 9ue rodea las privatizaciones; por la impunidad 

del sa9ueo bancario,!) la falsedad de las promesas de 

recuperación !J de aplicación de la justicia ... E.I régi
men solicita el sacrificio voluntario efe la población, re

novable cada seis años ... "" 
Las medidas tomadas por la administración ze

dillista lejos de beneficiar al país, lo pejudicaron, pues 

se acentuaron aún más los problemas 9ue existían, ade

más, como era de esperarse, el sucesor de Carlos Sali

nas siguió con la política de privatización, una de las 

más importanks fue la de ferrocarriles Nacionales, !Jª 
9ue ésta implicó el despido de miles de trabajadores. 

Así mismo se intentó venderla petro9uímica !J la elec

tricidad, consideradas como sect:ores estratégicos, pero 

el gobierno no pudo ante la resistencia de la sociedad 

expresada mediante protestas !J movilizaciones. 

Sin embargo, en lo 9ue se refiere a servicios de 

salud, el gobierno promovió un" inici;.t:iva para refor

mar la le!J del Instituto Mexic,.,no de Seguridad So

cial (IMSS), la cual en realidad era una forma de pri

vatíznrlas jubilaciones. Antes los trabajadores daban 

sus cuotas !J éstas se destinaban a un fondo común !J 

1
' Mons1v._"iis, (~;irlo5 .u[_rnesto Zedíllo: cid desvanecimien

to de l.1 eternidad prilst.1 11 en /'roc~so, n. 1 Z.56, México, 
noviembre de 2000 1 P· 8. 
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de ese mismo fondo se les pagaba su pensión a los 

jubilados. EJ dinero sobrante se utilizaba para cons

truir clínicas en beneficio de todos. F ero a partir de 

1996, la orientación del crecimiento en este rubro se 

realizó por medio del Sistema de Ahorro para el Re

tiro .Y sus Administradoras CSAR-AfORE.5), 
en donde las pensiones dependerán del tiempo 9ue 

se trabaje .Y del salario 9ue se gane, no obstante, ese 

dinero constantemente se invierte .Y por lo general 

se especula con el. 

E.n este sexenio, el descuido del sector social 

fue una más de las políticas aplicadas en México, 

pues la pobreza, el desempleo .Y las malas condicio

nes de trabajo se acentuaron deteriorando el nivel 

de vida de los mexicanos. No obstante, E.mesto 

Zedilla se había comprometido a 9ue todas las fa

milias de escasos recursos tuvieran acceso a la canasta 

básica, a servicios de salud, educación, .Y así mismo a 

contar con créditos para la construcción de vivien

das .Y empleo. 

E.n 1 995 para combatir la pobreza el gobier

no creó el f rograma de Alimentación .Y Nutrición 

familiar (f ANf), el cual se canceló, así 9ue un año 

más tarde se puso en march., el F rograma de Aliment.-.

eión, S.,lud .Y E_ducación CF ASEJ. el cual también 

se suspendió. E_n el mismo Clño se lanzó Alianza para 

el Crecimiento, programa 9ue funcionó determina

do tiempo pero finalmente fue cancelado. E.n 1997 
se creó el f rogram" para la E._ducación, la 5,.lud .Y b 
Alimentación CfROC1R.L_SA), su objetivo era apo

_yar a l<1s f<1milias más pobres de manera monet<1ria .Y 
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en especie.26 Sin embargo, una vez más, dicha a!juda 

fue restringida !j sólo atacó las consecuencias de los 

problemas 9ue se hacían cada vez más evidentes en 

el país. 

EJ sexenio zedillista terminó con una tasa de in

flación baja, finanzas públicas aceptables, expansión 

del comercio exterior, generación de 84-0 mil plazas de 

trabajo por año en el último lustro; reservas interna

cionales por ".;12 mil +7 5 millones de dólares !j un abas

to regular de alimentos, medicinas, combustibles !j 

otros bienes de consumo general. f ero en contraste 

indu!jÓ una constante volatilidad del peso, tasas de in

terés altas, baja en los salarios reales de los trabajado

res !j pobreza extrema." 

e)EJ recuento de los daños 

EJ gobierno de Miguel de la Madrid consideró 9ue la 

economía de México no podía regirse más por la sus

titución de importaciones, pues !jª no traía beneficios 

al país, sino ril contrarío crisis financieras, las cuales 

también repercutían en el ámbito político !j social de la 
nación. 

"Soria, Víctor M. "Desigualdad y empobrecimiento en la 
administración zedillista" en Elú/timo¿;obi<!rno ,/.,,/ FI\/ de. 
Garda Már9uez, Lnn911e, Ortega, Max y Solís de Al6a, 
Ana Alicia (coord), ~'· 1 1 ~-1 1 +. 
''Vargas Me,~111,1, l\¡;11stln. •Z.,dillo d<]ar•i una 
macroC":c.onomía ("'.st.1hle pero muchos pohres11 e.n J · rnceso, n. 

12.,5, México, J''lio el., Z.000, p-~6-,7. 
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Ante dicha situación, se optó por tener una 

economía más abierta, para c¡ue se tuvieran ma9ores 

ingresos 9 los productos mexicanos pudieran ser compe

titivos a nivel internacional; lo cual erradicaría la mala ca

lidad de ellos 9 disminuirla su precio. Además, sí la si

tuación económica del país mejoraba, se iba a tener la 

confianza de los inversionistas tanto nacionales como 

extra~eros. 

Dentro de este contexto, parecía serc¡ue el E.s
tado era "excesivamente proteccionista", parlo t.->nto de

bla cambiar 9 sólo regular la actividad económica, motivo 

por el c¡ue se puso en práctica 9 se desarrolló, desde el 

gobierno de Miguel de la Madrid has!:.-> E.mesto Zedíllo, 

un nuevo modelo económico: el neoliberal. 

Una de las primeras acciones del gobierno mexi

cano fue la privatización de empresas paraestatales, 

pues según su punto de vista, exístbn empresas no redi

tuables. No obstante, la venta de dichas empresas 

llevada a lo largo de los tres sexenios provocó el des

pido de miles de trabaj,.dores 91" venb de P"raesta

tales consideradas como sectoref. estratc':gicof. para 

la economía mexic<lna. Sin olvidar las empres,-¡s vendi

das al capital privado c¡ue después el gobierno tuvo 9ue 
rescatar por estar en la 9uiebra, !J más tarde, vol

verlas a vender ,.1 mismo capít .. 1, t,.I es el C<lSO de ca

rreteras 9 bancos. 

L" privatiz<lción de empresas paraestatales 

provocó ma9ordesempleo 9 9ue el salario real de los 

trabajadores perdiera poder ad9uisitivo, pero de te

ner una mala remunerélción a no tener nada, los em

ple,.dos la aceptab<ln. EJ des<lrrollo de las políticas 
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neoliberales también ocasionó la violación de los con

tratos colectivos de trabajo, la disminución de presta

ciones así como de salarios!} la imposición de reglas no 

escritas, las cuales debían cumplirse si se 9uería con

servar el trabajo pese a las malas condiciones. 

r orotra parte, la apertura comercial sólo benefi

cio a los dueños de las empresas c¡ue contaban con el capi

tal suficiente para modernizarlas!} competir a nivel in

ternacional, pues las pec¡ueñas !} medianas empresas 

9uebraron ante la falta de recursos económicos, dado 

c¡ue no cumplían con las reglas o normas de mercados 

más grandes. 
Durante dichos sexenios, la calidad de vida de los 

mexicanos empeoró. EJ E_stado sólo se encargó de dar 

lo más elemental a través de los distintos progra-mas so

ciales, los cuales pretendían combatir la pobreza, oljetí

vo 9ue no se logró, pues lejos de esto el número de po

bres aumentó considerablemente a 70.9 millones en 

1999." 
E_I modelo económico neoliberal no trajo buenos re

sultados para México como se creía, la estabilidad econó

mica del país era ficticia, dado 9ue en ciertos períodos de 

tiempo se presumía un crecimiento. r ero ello, sólo era con

secuencia de la mala situación interna, relacionada con los 

bajos sabrios, la reducción de subsidios !:J el gasto social 

público!} el aumento de los impuestos de dichos servicios. 

E_s decir, los gobiernos mexicanos 9uisieron recuperar su 

estabilidad económica a través de sus gobernados, motivo 

por el cual, no les importó sacrificar a la sociedad. 

"Son•t, Vktor M. ()p. cit. p. 107. 
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2. EJ sistema pohtico 
a)Ascenso de los partidos de oposición 

• F artido Acción Nacional (F AN) 

E._n los años setenta se suscitaron cambios importan

tes en el F AN, pues aparecieron dos corrientes: los 
bárbaros del norte 9 los neopanistas. La primera co

rriente se caracterizó por ser menos apegada a los 

principios religiosos del F AN 9 por el escaso estu
dio 9 discusión de los problemas nacionales, mientras 

9ue la segunda se confonnó de empresarios 9 ex diri
gentes de organismos empresariales, los cuales "súbi
tamente descubrieron una vocación democrática e in

gresaron al F AN".29 

F osteriormente, en la década de los ochenta, la 

corriente neopanista predominó en el F AN, 9a c¡ue 
optó por el populismo calificado de derecha 9 recu

rrió a técnicas 9 lenguajes de publicidad; todo ello per

mitiría la consolidación de Acción Nacional como par

tido de oposición. 

F or otra parte, los empresarios considerados 

como de una tendencia dura ocuparon puestos de 

elección popular 9 otros participaron en asociacio

nes no partidistas, tales como: Desarrollo Humano 

Integral, Asociación Civil CDH IAC), o Cultura 9 Li
bertad. Así, el f AN logró " ... promover la formación 

de agrupaciones 9ue le son afines, pero 9ue revisten 

un carácter autónomo. De esa manera Acción Na-

,. l\rriola, Carlos. r:_¡ r AN. rª"!J l. tr.wsición dcmocrát1~ 
c.1. f" 18. 
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cional consigue varios fines. r or un lado, se multipli

ca el número de agrupaciones 9ue sostienen pun

tos de vista sem<:jantes a los su_yos. r or otro lado da 

espacio para reunirse a 9uíenes abominan de los par

tidos. Y. finalmente, se hace menos vulnerable, pues 

cual9uieracción contra el partido propiamente dicho 

-el retiro de su registro, por ejemplo, por las causas pre

vistas por la le_y electoral- puede ser enfrentada por 

estas agrupaciones, 9ue también pueden reemplazar
lo en varios sentidos".)º 

rara las elecciones presidenciales de la R.epú

blica de 1988,elf AN postuló a ManuelJ.Clouthier, 

9uien se convirtió en el candidato ideal de la corriente 

neopanista, pues fue presidente de la Confederación 

Fatronal de la R.epública Mexicana CCOF AR.

ME.X) .Y del Consejo Coordinador Empresarial. F or 

ello, recibió un importante ªPº.Yº de militantes de su 

partido .Y de dichos grnpos ~enos al F AN. 

No obst.·rnte, otra parte del partido, fundamen

taba su razón de ser por medio de una doctrina, la cual 

consideraba a 1,. nélción por encima de cbses o grupos. 

Y si bien, el E.stado tenía c¡ue procurar el bien colecti

vo así como la imp<lrtición de la educación, eso no sería 

igual a fincar dict.-,duras, sino a dejar a 1,. iniciativa pri

vada promoverse~ a garantiLar la seguridad económica 

de los individuos. Aunado a ello, el E.stado debía pro

porcionar una calidad de vida en valores .Y bienes per

sonales de los ciudadanos 9ue integraran el pais. 

~ºCitado por ;\rnnb, c·.arlos en f-:_nsa~i¡o.o; ·""/,rr. rl r AN. 
p.-1·1' 
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Asl mismo, se dió una ma.Yor división en el 

F AN. pues por un lado para Acción Nacional lo 
relevante era mantener su permanencia en la vida po

lítica del pals, mientras 9ue para los neopanistas el 

objetivo era derrocar al f artido Revolucionario 

Institucional (fRI), el cual habla dirigido por tantos 

años a la nación. 

Además, otro de los problemas al interior del par

tido, fue 9ue no se coincidía con Manuel J. Clouthier 

en la forma de conducir su campaña, pues se criticaba 

el lenguaje 9ue empleaba, así como sus discursos im

provisados .Y la manera de abordar los problemas na

cionales, los cuales, en su ma.Yoria desconocía. 

No obstante, el candidato panista considera

ba 9ue tenía la capacidad de dirigir al país debido a 

su experiencia como empresario .Y por ello recurrió al 

ªPº.Yº popular .Y organizó un movimiento llamado Re

sistencia Civil Activa .Y F aclfica CRE..CAF). con el 

argumento de 9ue estaba en juego la democracia .Y 

por ello debía surgir un grupo conformado por la po

blación para contrarrestar el régimen autoritario exis

tente en el país. 

Las acciones emprendidas por el RE'_CAf' es

tuvieron a cargo de f'_ubén f'.a.Ymundo Gómez. Así, 

el candidato panista se deslindab<t de cual9uier res

ponsabilidad .Y a la vez utilizaba la resistencia civil como 

propaganda electoral. 

Una de las estrategias de la campaña de Ma

nuel J. Clouthier, Fue evidenci<ir las injusticias .Y el 
abuso ejercido por p<1rte del gobierno en tumo, moti

vo por el cual, convocó a la sociedad civil a protestar 
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de manera pacifica, a través de marchas 9 en caso de 

9ue éstas no tuvieran ningún efecto, se realizarían 

diferentes acciones, las cuales se nombraron de no

cooperación; plantones, boicots, paros 9 huelgas 9 
si esto no era suficiente, blo9ueos en las principa
les carreteras. 

No obstante, tales acciones no se cumplieron, 

".,Íemplo de ello, fue la falta de compromiso de Manuel 

J. Clouthier con sus simpatizantes, el cual manifestó 

9ue en caso de cometerse un fraude electoral, realiza

ría un blo9ueo en las principales carreteras del país, sin 

embargo, no se llevo a cabo alguna acción. Además, la 

huelga de hambre iniciada por el pan is ta a la par de la to

ma de posesión del candidato electo, la suspendió para 

ir a la cena de navidad con su familia. 

Los conflictos al interior del F AN provoca

ron algunos problem;is 9 deserciones 9ue anularon 

la posibilidad de gan;ir las elecciones presidenci;iles. 

f ese a ello, Manuel J. Clouthier dió un giro impor

tante a Acción Nacional, d,.,do el apo90 de diversos 

organismos autónomos!) el primer intento de integra

ción civil (R.E.CAF), por parte de la oposición. De 

tal manera, la corriente neopanista, contribu9ó a te

ner un país más plural e inclu9ente. 

Después del proceso electoral de 1988, Car

los Salinas, logró la creación de nuevas condiciones po

líticas !J electorales, las cw1les dieron pie a 9ue los partidos 

de oposición tuvieran puestos políticos !J participaran 

en el desarrollo de la vida política. Sin embargo, el nue

vo mandatario no lo hizo con el propósito de tener un 

país democriibco sino p;irn mejorar su imagen !J la del 
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gobierno naciente, pues las elecciones presidenciales 

prácticamente se hablan calificado de fraudulentas. 

F ortal motivo, Carlos Salinas se alió con el enton

ces dirigente del (.omire yecutívo Nacional (CE_N) 

panista, Luís H. Alvarcz, catalogado como líder históri

co del partido !J representante de la corriente los bárba

ros del norte; con Diego F emimdcz de Cevallos, opera

dor pohtko de Acción N<>cÍonal !:J; con Carlos Castillo 

F eraza, al cual posteriormente se le reconocería como el 

ideólogo de la nueva política del F AN. 

Dichos dirigentes entendieron la necesidad de 

la alianza, debido a 9 ue el F AN trató de recobraríu

erza pohtíca !:J credibilidnd nnte sus bnses. F or ello, 

Acción Nacíonnl accedió¡¡ modiÍicnr sus relaciones 

con el E_jecutívo para acceder a puestos políticos. 

E_[ primer encuentro se renlizó el 2 1 de noviem

bre de 1988 .'J los pnrticipantes Íueron Diego fer

nández de Cevallos !:J Carlos Cnstillo F eraza. Un 
año más tarde se firmó "una c01rta de intención", en 

donde" ... el gobierno de Salinns se comprometió a res

petar las victorins p<inístns <t nivel loc<il .'J ,, iniciar una 

nueva reíorma ª b le.'J electoral. A cambio, el F AN 
cooperó con el gobierno sobre todo en el ámbito del 

poder legislativo. Se inició con ello un cierto maridaje 

con el gobierno, el cual Íue cnlífícndo irónicamente por 

la oposición de iz9uíerd,. como concertacesíón".~' 

~ 1 Cansíno1 c·_és.1r. "Crisis de r_articlus .Y C&-imbios en el sistema 

ele p.,rtielos' 19s 5-199 r en Vc:spuds de:/ f'F:! f., .• cle.cáoncs 
de I :l:l /-.'/los e..,ccnanvs dc /¡¡ lr.>nsición cn Mc!xico. P· 6 2.. 
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EJ presidente en turno, Carlos Salinas, nece
sitaba construirla legitimidad 9ue las urnas sólo le ha

bían dado de forma dudosa, !J en ese contexto se ubicó 

la reforma electoral de 1 989. Donde el F AN propu
so entre la lista de reformas electorales la credencial 

de elector con fotografía, motivo por el cual, en algu

na medida se d9o 9ue Acción Nacional contribu!Jó a 
la consolidación de una cultura democrática en el país. 

r ero además el porcentaje de electores cambio, des

pués del triunfo del FRI. la aAuencia electoral fue de 

79.+8 porciento.H 
Asr, los cambios realizados en cuestión electo

ral en este sexenio, beneficiaron al F AN H en general 

a la incorporación de la oposición, !Jª 9ue se logró la ti
pificación de delitos electorales, incorporando la par

ticipación de los consejeros ciudadanos, la obtención 

de resultados preliminares, una ma!Jor apertura a los 

medios de comunicación !J una reducción a los topes 

de campaña. 

EJ acercamiento del F AN con el gobierno, per

mitió a este partido fortalecerse !J ganar algunas go

bernaturas, así como, la aprobación de reformas 9ue 

durante mucho tiempo se había pretendido, por ejem

plo, las modificaciones a los artículos constituciona

les :'.;!u, 27 !J 1 :'.;10; pero también logró una buena parte 

de deslegitimación !J confrontaciones directas de la 

llamada "nueva íz9uierda", por su alianza con el parti
do en el poder. 

\lf\.11(":rla f eiro, J.5ahel. Md.'4:1Í:o:cnSiS, r~t:structuración econó

mica, socia~'} polihc::a. P· l06. 
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Lo anterior se confirma con los actos suscita

dos durante la campaña presidencial en l 99+, en don
de al F AN. aunc¡ue obtuvo el segundo lugar dentro de 
la competencia en las urnas, se le calificó como un 

instrumento más del fR.I para legitimar su permanen
cia en el gobierno. Dicho de otro modo, el F AN ac
tuó como adversario cuando en realidad sabia c¡ue 

el candidato prilsta ganaría una vez más la presiden

cia de la República. 

f or ejemplo, el panista Diego femández de 
Cevallos fue a votar !j señaló 9ue esperaba unas elec

ciones transparentes, tran9uilas !j limpias, al conocer 
los resultados preliminares éste de inmediato recono

ció el triunfo del candidato príísta. 

No obstante, los comicios de 1 99+ fueron una 

confrontación cerrada, !j compleja, en la cual parti

ciparon nueve partidos políticos en primer lugar el 

FR.I con su candidato E.mesto Zedillo F once de 

León; por el F AN. Diego lern<lndez de Cevallos; 
por el F artido de la Revolución Democrática CFRD). 

Cuauhtémoc Cárden"" 5olórz'1no; por el F artido 

del Trabajo CFTI. Cecilia Soto; por la alianza Far
tido Demócrata Mexicano Unión Nacion'11 Opo

sitora, f ablo E_milio Madero 5alden; por el F artido 

del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, 

Rabel ~uilar -r alamantes; por .,,1 F artido Verde 

E_cologista de México (fVL.M) Jorge Gon

zález T orr.:s; por el F artido F opular Socialista 

crr S).Marcela Lomb .. rdo :¡;por el r artido Autén

tico de la R.:volución Mexic,,na CF ARM). Alvaro 

F érez T reviño. 
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E_I candidato panísta, Diego f ernández de 

Cevallos, en dichas elecciones obtuvo el segundo 

lugar, lo cual se atribula en gran parte a el debate te

levisivo del 1 6 de ma_yo de 199+ con los candidatos 

del FRI .Y del FRD, .Yª 9ue a consideración de los te
levidentes, éste había ganado dicho debate, motivo por 

el 9ue declaraba dispuesto a " ... seguir confrontando 

ideas, planteamientos .Y platafonnas. Vamos a supe

rar el mal gobierno, a acabar con el hambre .Y alcanzar 

la democracíaª.n 

r ero sí bien los resultados en las urnas colocaron 

a Diego f ernández de Ceballos como la segunda fuer

za electoral en México fue gracias a b fuerte personali

dad 9ue tuvo en su campaña .Y a su capacidad de orador. 

EJ candidato panista redujo " ... mu_y ligeramente 

la proporción de votos 9ue capt" C 1 6.8% Clouthier .Y 
1 6.6% f ernández de Cevallos), pero obtiene seis mi

llones más de votos("~ .2 millone,; el primero .Y 9 .2 millo

nes el segundo).,. Ademá,; este partido aumentó sus 

votos en los distritos con porcentaje,; más altos de po

blación dedicada a los servicios, ar comercio, finanzas, 

restaurantes .Y hoteles. 

f ese a los <1CUerdos llegados con el partido en 

el poder, el f AN se siguió consolidando como fuer

za opositora con sus propias c'1racterísticas llegan

do a tener cargos políticos en diferentes estados en 

donde se han reconocido sus triunfos, lo cual permi-

~~Ma.ljolo Lúpr:.z, f""~1·n.:inc~o. "Di~go l_:r.rn;:índez., e.n b noche: 

~e stJ tnunÍo" e.n froc.C".::.o, n. 91 5 MexicL1 1 m.,_yo de 1 99+, P· 8. 
"Kuccb f<'im, lsab~J ()p. c:il. P· ]_ 1 O. 

?a:~'· +B "'.".¡,,· 
e:;:::- ·, '• ...... 



.. . . La voz estudiantil de la FCf'tiS ......................................... -.... -.. -.. -. -. -.. -... -
tió consolidarse !J posteriormente ganar las.eleccio

nes presidenciales del 2000 con la candidatura de 

Vicente fax Quesada. 

•f artido de la R.evolucíón Democrática 

E_n la segunda mitad de la década de los ochenta, se 

dio una fuerte división al interior del FRJ, pues algu

nos militantes priístas manifestaron 9ue el partido se 

había olvidado de los postulados revolucionarios a 

seguir. Además, no se estaba de acuerdo con las polí

ticas económicas aplicadas en el país, por el entonces 

presidente, Miguel de la Madrid, sin olvidar, la exigen

cia de abrir canales de participación con el objetivo de 

tener un partido realmente democrático .Y no nada más 

una organización 9ue apo!Jaba todas las decisiones 

tornadas por el yecutivo. 

E_n este contexto, surgió dentro del FR.I. la 

Corriente Democr<Hica (CD), una instancia autó

noma del gobierno, la cual en un principio señaló los 

aciertos .Y errores del partido .Y a la vez rompió con las 

formas corruptas ejercidas por él. 

E_n dicha corriente de autocrítica se encon

traban: Horacio flores de la f eña, Víctor Manuel 

flores Olea, lfigenia María Martínez .Y Hernández, 

F ortirio Alejandro Muñoz Ledo !J Lazo de la Vega, 

Cuauhtérnoc Lázaro Cárdenas 5olórzano .Y R.o

dolfo González Guevara, 9uienes en un primer mo

mento se desempeñ~ron como coordinadores, aun-

9ue éste último dejó de ªPº.Yªr a la CD. en cuanto 
ésta se hizo pública. 
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La Corriente Democrática tenia como finalidad 

9ue "el fRI se actualizara, 9ue su discurso estuviera de 
acuerdo con las necesidades del momento !j 9ue decía 

ser la vanguardia de los derechos humanos !j civiles, !j 

sugerirle al gobierno los cambios necesarios, conforme 

a lo 9ue establecían los propios principios prilstas".)' 

Como era de esperarse, dicha corriente no fue 

del agrado de los partidarios de las decisiones guber

namentales, 9uienes, desde un principio consideraron 

9ue la CD no representaba ningún peligro !j por lo 
tanto no significarla un riesgo para el partido, motivo 

por el cual, en un primer momento se dejó a la deriva 

las acciones de sus integrantes. 

Ante el nacimiento de la Corriente ·Democrá

tica, el fRI manifestó ser un partido abierto !j plural, 

dispuesto a escuchar a sus militantes, sin embargo, el 

22 de agosto de 1986, el presidente de ese partido, 

no la reconoce como t;il. 

No obstante, la CD continuo como una orga

nización, su principal demandn era 9ue el fRI se de

mocratizara!:! por las .nccione5 emprendida5 se ganó 

el ªPº!Jº• no sólo de militantes priístas sino de otros 
sectores de la sociedad, los cuales también pugnaban 

por un cambio en el sistem;i político mexicano. Sus 

principales simpatizantes provenían de la clase popu

lar; una parte de la población 9ue había sufrido los 

embates del desempleo, la escasez de alimentos, así 

como, la reducción de los servicios públicos. 

~'T olerlo ()bscnéig;1, Mano. /_.1 ,-,wn~ntc clcmocrAtica dc/ 
//\/.una h1~.-;fon~.,por1·c>nlar. P· '1 ~. 
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Las movilizaciones de la Corriente Democrá

tica, empezaron a preocupara la dirígencía priísta por 

el impacto 9ue estaba teniendo, pues diversas orga

nizaciones políticas .Y sindicales la apo.Yaban. Ante esta 

situación los militantes priistas a favor a Miguel de la Ma

drid trataron de dar una imagen conciliatoria a través de 

algunas reuniones con la CD, en donde se aseguró 9ue 

se iban a tomar en cuenta sus consideraciones. 

Dentro de este contexto surge una nueva dife

rencia entre el FRI .Y la CD: las elecciones presiden

ciales de 1 988, pues aun9ue el presidente Miguel de 

la Madrid había platicado con la Corriente Democrá

tica .Y manifestaba su deseo de cambiarlos mecanismos 

para elegir al sucesor, en la práctica actuaba de mane

ra contraría, con procedimientos anti-democráticos. 

Dicha situación provocó la salida de la Co

rriente Democrática del FRI. la cual, posteriormen

te se alió con el f artido Auténtico de la !\.evolución 

Mexicana, .Y más tarde con el f artido f opular So

cialista .Y el F artido Social Demócrata .Y en menor 

medida con el f artido Verde E..cologista de México, 

9uienes postularon a Cuauhtémoc Cárdenas como 

candidato presidencial. Sin olvidar, 9ue unas sem;i

nas antes de las elecciones, el f artido Mexicano 

Socialista .Y Heberto Castillo acordaron retirar su 

candidatura .Y unirse a la de Cu;iuhtémoc Cárde

nas, motivo por el cual, se constitu.Yó el Frente De

mocrático Nacional (fDM). 

E..n julio, cuando se llevaron a cabo las eleccio

nes presidenciales, la campaña cardenista ganó millo

nes de adeptos en todo el país, los cuales votaron en 
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las urnas por Cuauhtémoc Cárdenas 9 vigilaron los 

comicios. No obstante, surgió algo inesperado el sis

tema de cómputo se ca9ó 9 se retrasaron los resulta

dos de la votación. 

Tal situación, provocó un desconcierto nacio

nal, 9 las organizaciones del fDN, acusaron algo

bierno de realizar un fraude electoral. E_llo cond~o a 

la realización de diversas protestas, sin embargo, Car

los 5alinas tomó posesión de su cargo como presi

dente en diciembre de 1 988. 
Después de las elecciones presidenciales, la 

Corriente Democrática buscó registrarse como un 

nuevo partido político, no obstante, ello representa

ba cierto peligro P"ra el partido oficial por la fuerza 

9ue había ad9uirido la CD, razón por el cual, el go

bierno de c .. r-los Salinas le negó el registro 9 ante 

dichas circunstancias los expriístas se aliaron con el 

PM5 para conformar en ma.':io de 1989, el Partido 
de la Revolución Democrática. )o 

A pesnr del gran ªPº.':iº 9ue había tenido 
Cuauhtémoc Cárdenas en 1 988 por diversos sec

tores de l.. sociedad, no sucedió lo mismo en 1 994, en 

donde una vez más el expriísta se postuló como can

didato a la presidencia de 1,. República. 

La circunstancins del p"ís ernn diferentes,!,. cre

dibilid,.d <lnte ¡,. pobl,.cíón no era 1,. misma, pues no hubo 

un descontento masivo como en 1 9 8 8, además, el gobier

no habia lanzado una c..-.mpaña de desprestigio contra el 

PR.D, pues acusaba a sus integrantes de traidores. 

"lbid. f" 1 54. 
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Aunado a esto, el candidato perredista realizó 

su campaña, de una manera personal, es decir, prefe

ría visitar zonas marginadas, hacer mítines 9ue presen

tarse en los medios de comunicación, los cuales te

nían un impacto masivo. Sin olvidar, 9ue el expriísta 

ante la opinión pública había perdido el debate te

levisivo con Diego F eméndez de Cevallos del F AN 

!J E_mesto Zedilla del FR.I. 

Todos estos factores contribu!Jeron a 9ue 

Cuauhtémoc Cárdenas, pese al ªPº!Jº 9ue tenía de 

los ciudadados !J de diferentes organizaciones, no pu

diera llegar a la presidencia !J Íinalmente E_mesto 

Zedilla ganara las elecciones presidenciales, en las 

cuales, nuev;imente los simp;ltiL;intes del FR.D decb

raban 9ue se había cometido un fraude "descomunal" 

!J defenderían el voto. No obstante, las encuestas re

íl<jaron 9ue Cu<>uhtémoc C;;rden<J5 redujo 5U5 votos en 

comparación de 1 988, cu;indo obtuvo el '.';10.6 porcíen

to, pues en esta ocasión bajó a 1 6.6 del total !J en cambio 

el F AN se colocó en el ,;egundo sitio. 

E..I FR.D. posteriormente firmó con el gobier

no los compromisos par<1 un <1cuerdo político nacio

nal aun9ue al principio dicho p;irtido por medio de 

CuauhtémocCárdena5 mostraba una obstrucción 

;il diálogo, pues éste in5i5tí" en 1,, renuncia de E_r

nesto Zedilla !J en la cre;ición de un gobierno de 

"salvación n;icional", pero adem;\5 por9 ue el F AN 

parecía servir de interlocutor del gobierno !J del 

FR.1. por lo cual se retiró por un tiempo breve de la 

mesa de negociación. Sin emb<>rgo, más tarde se lle

gó a firmar el documento. 
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Cabe mencionar, 9ue entre los logros del Far

tido de la Revolución Democrática, destaca el triun

fo de lajef.,;tura del Distrito federal en 1997, la cual 

9uedó a cargo de Cuauhtémoc Cárdenas. 

EJ nacimiento de la Comente Democrática, dió 

un cambio en la vida polrtica del país, pues se criticó a 

sus integrantes de utilizarla para conseguir cargos po

lrticos 9ue no hablan podido tener, por no pertene

cer al grupo de prilstas gobemante de la nación. Sin 

embargo, debe reconocerse 9ue el FRD logró 9ue 
existiera una nueva opción, es decir, oposición al FRI. 

el cual estaba acostumbrado a no tenerla, además el 

FRD tomó mucha fuerza en poco tiempo !;J se conso

lido como partido. 

b)EJ fin del régimen priísta 

EJ FR.I ha jugado un papel importante en la vida po

lrtica del país, pues permaneció como un partido he

gemónico durante 71 años, debido a su vinculación 

con diversos sectores de la sociedad !;Ja la ¡:alta de co

mpetencia con otro partido hasta la década de los 

ochenta, la cual, daría la pauta para 9ue el fl\.l se con

virtiera en un partido de oposición. 

EJ FR.l se mostraba como un partido !;J gobiemo 

democrático 9ue permitía la existencia !;J la contienda de 

!;J con otros partidos, pero en la práctica recurría a mé

todos ¡:raudulentos para no permitir una alternancia, 

lo cu<1l se lograb<1 con recursos t<1nto humanos como 

económicos !;J con la parcialidad de las autoridades 

electorales. "E.Jlo se trnduce en 9ue un sistem<1 de 
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partido hegemónico no sólo parece, sino 9ue también 

es menos represivo, más flexible, más •benigno' ~ 
tolerante hacía sus disidentes 9ue un sistema de par
tido único•.)7 

De tal manera, la cúpula gobernante permeaba 

la impunidad legal, pero las condiciones de 1988, las 

movilizaciones populares, los conflictos electorales, 

las confrontaciones entre los candidatos .Y las pre

siones polrticas de l 99+ contribu.Yeron a la derrota 

del fR.I en el 2000. La cual, se fue gestando con el na

cimiento de la Corriente Democrática, 9ue dañó gra

vemente al partido e hizo evidente la falta de demo

cracia existente en la toma de decisiones, no sólo en 

el ámbito polrtico sino en el económico~ en el social. 

Toda ello, provocó la salida de dicha corriente 9ue 

posteriormente se convertiría en el peor enemigo del 

partido, pues amenazaba con ganar las elecciones 

presidenciales. 

La aplicación de las políticas neoliberales en 

México realizadas por Miguel de la Madrid hablan 

afectado aún más a la población, pues se habla sacri

ficado al sector social .Y acentuado los problemas del 

pals, lo cual se manitestó en las urnas de las eleccio

nes de l 988. 
F ese a 9ue Carlos Salinas se convirtió en el 

nuevo mandatario de la nación, llegó con un imagen 

deteriorada, pues ante la ma.Yoría de la opinión pú

blica Cuauhtémoc Cárdenas habla ganado, motivo 

"Crespo Mencloza, José Antonio. ¿Tiene futuro el rKI:. 
p.2.~. 
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por el cual, procuró fortalecer a su partido H legiti

marse él mismo ante la sociedad mexicana. Además la 

falta de empleos H bajos salarios, así como el cierre de 

pe9ueñas H medianas empresas obstaculizaron lamo

dernización planteada por el presidente. 

De tal manera, en las elecciones de 1 9 9+, predo

minaba el descontento social, .Y la tuerza ad9uírida por 

el F AN .Y el FR.D hizo más difícil 9 ue el FR.I con

servara el poder, pues tuvo una fuerte competencia elec

toral. 5ín embargo, los asesinatos políticos como el del 

candidato Luís Donaldo Colosío, el levantamiento ar

mado de Chiapas .Y una incertidumbre trente al cam

bio en la población, inílu_yó p.-.ra 9ue b gente nueva

mente volviera a votar por el fR.I. el cu,.! "sí s<Jbí,. como 

gobernar al país". Aunado a esto, se empezó a gene

ralizar una campaña de miedo en donde se decía 9ue sí 

el FRI perdía las elecciones presidenciales se podía 

desencaden<Jr problemas mfis grnves par.-. la nación. 

Así, E_mesto Zedilla ganó bs elecciones, los 

resultados fueron, 1 7 ~ ~ 6 6 2 5 volos, o sea, el +8 por 

ciento del total de votantes. Aun9ue no sólo tue el 
temor de los ciudadanos <Jnte el c<Jmbio sino los trau

des hechos por el FR.I de díterenle maner<l, tales co

mo, la manipulación del padrón elector.-.! .Y la altera

ción de los resultados." 

Las elecciones de 1 99+ representaron la ma_yor 

pérdida del voto para el FRI. el cual, .Yª se estaba dispu

tando gobiernos estatales .Y ªHunt;,mientos con los par

tidos de oposición. 5in embargo, uno de los golpes más 
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fuertes para dicho partido, fue cuando Cuauhtémoc 

Cárdenas, ganó la jefatura del Gobierno del Distri

to Federal, por primera vez, después de anularse el car

go de regente de la ciudad. 

De tal forma, la oposición, en especial el f AN 

!J el ff<.D, provocó el debilitamiento del ff<.I. además, 

pesaban" ... más las deudas sociales !J polrticas que no 

habían sido encaradas sino paliadas !J en el tondo pos

puestas"~9 por el partido oficial. 

f ese a los cambios en el ámbito polttico, el ff<.I 

no supo renovarse H conlínuó con sus prácticas tradi

cionales para obtener más votos; la obstrucción de 

juicios políticos contr;i f.uncion;irios prifstas, quienes 

fueron delatados por la oposición, así como la adqui

sición de recursos destinados a las campañas priístas 

de maneril ilegal. AdemiÍs el gobierno resolvía los pro

blemas del país a través de la represión !J de la violen

cia aunque ante la opinión ptíblica se manejaba otro 

discurso. 

Algunos priístas manifestaban que •la polrticil 

económica del presidente Zedilla -siempre d~o que, 

por el bien del país, no le importabn tomar medidas impo

pulares, atín a costa de su popularidad- H el abando

no que hizo del ff<.I, se conjugnron para hacer posi

ble la derrota del 2 de julio".1° 

,. Aziz N""";í, Alb..,rto (conrd). M<'.,ico ""ª age:nda para r;·n 
d" ·•(e;lv. p-5 1 

·hJ Aco6ta C~ordovn, (~arios _lJ C ~orre~,, C1uillcrmo. "l_il agonia 

dr.1 l'KI ""'f'ezó con De l.. Madrid, 5.,linas lo desnhució '.1 
Zedillo lo enterróº en rroce.o¡o, n. 12~5, Méxíco,_juliu ~e 2000 
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Ahora bien, los problemas internos 9ue comen

zaron a gestarse dentro del partido acentuaron más 

las divisiones existentes, pues li:jos de resolverlos se 

dejaron de lado, lo cual provocó una ma.Yorfractura 

difícil de conciliar, ejemplo de ello~ fueron las elec

ciones realizadas entre los militantes priistas para de

signar al candidato de la presidencia de la Repúbli

ca del año 2000. 

EJ fR.J pretendió dar la imagen de un partido 

democrático, abierto e indu.Yente 9ue consultaba a las 

bases en la toma de decisiones .Y .Yª no practicaba el 
llamado •dedazo". 

No obstante, dichas elecciones pe~udicaron 
al f R.J. pues éstas hicieron evidentes las pugnas 9ue 

existían entre los priístas, los cuales se peleaban por 

los cargos públicos, sin olvidar, las diversas irregu

laridades en el proceso. f ese a ello, nombraron triunfa

dor a Francisco Labastida Ochoa, 9uien fue el primer 

candidato priísta 9ue pierde las elecciones presiden

ciales, al ser derrotad o por el contrincante histórico de 

su par-tido: el f AN. 

EJ partido 9ue condujo la vida de mexicanos du

rante 7 1 años había cambiado su posición privilegiada 

de estar en el poder, lo cual se debió principalmente, corno 

.Yª se mencionó a 9ue el fR.J no supo adecuarse a las 

nuevas circunstancias .Y siguió dirigiendo al país de una 

manera 9ue no le parecía a la ma.Yoría de la población, 

pues li:jos de beneficiarla, la afectaba gravemente. 

EJ candidato panista Vicente Fax, no ganó las 

elecciones por9ue la gente estuviera de acuerdo con 

sus propuestas de cómo gobernar la nación. EJ fR.I 
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perdió los comicios del 2000 debido a 9ue los mexica

nos .Yª estaban cansados del partido oficial .Y su forma 
de gobernar. 

"La explicación de la derrota del FRI ( ... ) es el 
resultado de la acumulación de los agravios c¡ue 

lastimaron profundamente a la sociedad mexicana. Es
tos facilitaron 9uc los medios independientes .Y 9uie
nes lucharon por la democracia, lograran, finalmente, 

construir una base de votantes partidistas e indepen

dientes 9ue pudieron indinar la balanza contra del ré

gimen",-<' 9ue finalmente paso de ser un partido domi
nante a uno de oposición. 

'' Ca macho Solls, Man u<: l. La "ncrncij-'</., .!J d"spués d,,/an-
tisuo régimt!n¿<¡ud?p.1 1 ~-1 1 +. · 
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;;. EJ impacto en la vida social 
a)Movimientos sociales 

•Luchas estudiantiles 

E.n las últimas dos décadas del siglo XX, se gestaron 

dos movimientos estudiantiles en la Universidad Na

cional Autónoma de México (U NAM), el primero 

surgió en 198 6 .Y los tivenes 9ue participaron en él, se 

concentraron en el Consejo E.studiantil Universita

rio (CE.U). E.I segundo se dio en 1 9 9 9, .Y los univer

sitarios 9ue se integraron a él, se aglutinaron en el 

Consejo General de Huelga CCGH). 
[a principal demanda de ambos movimientos fue 

la gratuidad de la educación pues se consideraba 9ue 

todos los mexicanos debían tener derecho a ella en 

cual9uiera de sus niveles, no obstante, se defendió de 

manera específica la educación media superior .Y su

perior impartida en la Máxima Casa de E.studios. 

E.I CE.U .Y el CC1H, respectivamente, afir

maron 9ue se pretendía privatizar la educación en 

la U NAM a través del pago de cuotas. Lo cual, 

sólo obedecía los lineamientos neoliberales aplica

dos en el país, pues como .Yª se mencionó, ,.1 pare

cer una de las políticas a seguir por el gobierno era 

privatizar todo a9uello 9ue se pudiern .Y la educa

ción no Íue la excepción, por ello, es importante 

revisar las medidas tomadas respecto " ella en los 

últimos tres sexenios presidenciales. 

Asr, desde inicios de la déc.""d" de los ochenta, 

se realizaron modificaciones en materia educativa. Una 

de ellas, fue reducir el presupuesto 9ue se le destina-
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ba, pues la educación debla responder a las necesi

dades económicas .Y no a las sociales. 

En la administración de Miguel de la Madrid, 

se dió un esencial ªPº.Yº a la educación media termi
nal o tecnológica. Ello con la finalidad de reducir con

siderablemente la matrícula estudiantil 9ue pretendla 

ingresar a las Universidades. Y a la vez, brindar una 

capacitación tecnológica a un ma.Yor número de jóve

nes, los cuales más tarde serian re9ueridos en eÍ cam

po laboral de acuerdo al desarrollo económico del 

país. 

Así el gobierno destinó un ma.Yor presupuesto 

al Colegio Nacional de E..ducnción F rofesional T éc

nica (Conalep), por considernr 9ue dicha institución 

respondla a la necesid<1d de crear técnicos, motivo por 

el cual, su pobl<1cíón estudiantil se incrementó pues 

en 1982 contab<1con71000 alumnos .Y para 1 988 con 

li-8000.11 

No obstante, la reducción de presupuesto en 

educación ocasionó la disminución de la población es

tudiantil, especialmente la de primaria, la de educa

ción normal .Y la superior. Acle más de agudizar los pro

blemas educativos. 

E..n el sexenio de Carlos Salinas, una de las 

políticas fundamentales tue impuls<1r el rubro de la 

educación, por ello se incrementó el presupuesto des

tinado a ella. De igual manera, se reformaron los arti-

Hlos rl.:ltos ele los tres pr.ríorlus pres1rlenciales fu("'.ron to

mados de La cduc.:u:ión t•n Mt:'x1co: s{_~/o .~'O de Gucvar..i 

C1onn\lez., lri5. p.87·1 1 9. 
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culos }" !:J } 1" de la Constitución, en los cuales se 

estableció sólo la educación secundaria como obliga

toria. Sin embargo, se continuó impulsando la educa

ción tecnológica pues el gobierno consideraba c¡ue 

ésta respondía a las nuevas necesidades del país. 

E.n este periodo dicha educación se empieza a 

impartir en los diferentes niveles educativos !:J aumen

ta su población. E.n 1 988 el número de egresados de 

educación media era del 1 9% !:J para 199+ del 2}%. 

Cabe mencionar, c¡ue el gobierno apo!JÓ principalmen

te a las instituciones de educación tecnológica crea

das en esta administración. 

F or otra parte la firma del Tratado de Ubre 

Comercio evidenció las limitaciones del nivel superior 

educativo, por ello, se pretendió vincularla educación 

con el nuevo pro!Jecto económico del país. Así, entre 

otros lineamientos, se planteó descentralizar la edu

cación superior, destinarle ma!Jores recursos financie

ros !:J modernizar las escuelas tecnológicas. 

Ahora bien, en el período presidencial de E.mes

to Zedilla el gasto nacional en materia de educación se 

incrementó pero esto se debió a los recursos aportados 

por los estados, municipios e instituciones educativas pri

vadas, las cuales aumentaron en este sexenio. 

De igual Íom1a, se desarrollaron más los pro

!Jedos educativos del C_onalep, del Instituto Nacio

nal de E.ducación de Adultos (1 NE.A) !:J del Comité 

Administrador del frograma federal de Construc

ción de E.scuelas CCAFFCEJ. 

Aunado a ello, en 1 9 9 5, en la ciudad de Méxi

co, se empezó a aplicar el examen tJnico para ingresar 
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a nivel medio superior, el cual propició el incrementó de 

la matricula estudiantil en este nivel pero a su vez gene

ró inconformidad en los jóvenes 9ue deseaban realizar 

sus estudios de bachillerato .Y posteriormente ingresar 

a la Universidad, pues fueron mandados a institucio

nes tecnológicas a hacer alguna carrera terminal. 

Asl mismo, en este periodo presidencial, no se 

apo_yó a las Universidades públicas sino a las tecno

lógicas. Ejemplo de ello, son los 69 institutos tec

nológicos .Y) 7 Universidades tecnológicas creadas. 

Además se disminu_yó el gasto 9ue se realizaba por 

un estudiante de educación superior, pues en 1 994 
se invertían 10208 pesos .Y para 1999 sólo 5477 pesos 

por alumno. 

E.n estos tres sexenios, se priorizó la educación 

técnica. A la educación pública se le dejó de dar apo

.'::lº .Y empezó a 9uitársele el carácter de derecho social. 

Así, se generó una industria educativa, la cual sólo es

tuvo al alcance de ciertos sectores de la sociedad. f or 

lo tanto la educación se empezó a privatizar. 

Los cambios suscitados en el país, también se 

reflejaron en la Máxima Casa de L_studios. EJ CE.U 

.Y el CGt-1 se gestaron cuando los rectores Jorge 

Carpizo .Y Francisco !::>arnés respectivamente, inten

taron realizar reformas en la institución con la finali

dad de seguir los lineamientos neoliberales. 

E.n el gobierno de Jorge Carpizo en la U NAM, 
se trató de privatizar la educ;1ción a nivel medio superior 

.Y superior a trnvés del pngo de cuotas .Y con el argu

mento de 9ue los alumnos no valoraban su educación, 

pues no les costaba lo suficiente. Además, se aducía 
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que la ma.Yoría de los universitarios de nuevo ingreso 

no estaban bien preparados .Y por lo tanto no mere

cía la pena admitirlos .Y hacer un gasto innecesario. 

No obstante, la inconformidad del sector estudiantil 

logró detenerlos cambios que pretendía realizareljefe 

nato de la Universidad. 

Respecto al gobierno de francisco E:>arnés en 

la institución, una de las reformas que más afectaron a 

los estudiantes fue la desaparición de dos de los cua

tro turnos de los Colegios de Ciencias .Y Humanida

des CCCH ·s), pues se redujo su matricula a la mitad 

.Y por lo tanto los jóvenes tuvieron menos posibilida

des de ingresar a fa U NAM a nivel medio superior. 

Aunado a ello, se realizaron modificaciones al 

Reglamento Genernl de Inscripciones.Todo alum

no sólo tendría derecho a terminar sus estudios en el 

tiempo que durara su carrera más el 50% adicional. Y 

por otra parte, se condicionó el pase <1utomi>tico, sólo 

los jóvenes con promedio de 9 que conclu.Yeran sus 

estudios de torma regular, podían elegir la carrera de 

su interés. Los estudiantes irregulares con prome

dio de 7 se les asignaría las carreras que quedaran 

disponibles. finalmente, el rector francisco E:>arnés, 

trató de priv,.tizar la UNAM, a través del pago de 

cuotas pero nuevamente la oposición del sector es

tudiantil lo evitó. 

Las modificaciones realizadas en la U NAM en 

estos dos periodos, lejos de beneficiar a los jóvenes 

los pe~udicaron, d"tos oticiales muestran que 7 de 

cada 1 o universit .. rios de la Máxima c .. sa de E.stu

diº"· son d,.dos de baja por no concluir sus estudios 
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en el tiempo establecido .Y el 62% de los lugares dis

ponibles en la institución, son ocupados por egre

sados de escuelas particulares. 

Sin embargo, se debe resaltarc¡ue gracias prin

cipalmente, a la lucha estudiantil se ha logrado man

tener una educación pública en la LlNAM, parlo cual 

a continuación se habla acerca de dos de los movimien

tos estudiantiles más importantes en la institución en 
las últimas dos décadas. 

ºConsejo Estudiantil Universitario CCE.LD 

E_n el mes de abril de 1 986 el rector de la (Jniversidad 

Nacional Autónoma de México (LlNAM), Jorge 

Carpizo Macgregor presentó al país .Y principalmen
te a la comunidad universitaria un documento llamado 

"fortaleza .Y debilidad de la LlNAM•. E_n él, se rea

lizaba un balance de las condiciones en las c¡ue se en

contraba la institución con el objetivo de reformarla .Y 
eliminar los vicios generndos en ella. 1

' 

Dicho documento h.,bbba sobre b numerosa 

población estudiantil de bachillernto .Y licenciatura, 

motivo por el cual .Yª no se podía <1umentarla matrícula, 

pues era imposible. Ademils de argumentar c¡ue la 

ma_yoría de los aspirnntes c¡ue re .. lizaban el examen pa

ra ingresarª la Máxima C"sª de Estudios no la apro

baban. También se mencionaban otros aspectos como el 

cobro de servicios .Y la burocraci., universitmia. 
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E._n realidad esto no fue más 9ue un intento de pri

vatizar la eduéación media superior.Y s¡_;pcrior a través del 

pago de cuotas, pues desde el punto de vista del rector 

los estudiantes no aprovechaban las oportunidades brin

dadas por la institución, pues las cuotas·.Y los cobros por 

servicios eran mlnimos. 

As! en la lógica de 9ue mientras más costará al alum

no su educación, éste en realidad la valorarla, he a9ul 

una de las consideraciones del entonces jefe nato de la 

Universidad: "las facilidades .Y el bajo precio del exa

men extraordinario han conducido a los estudiantes a 

una actitud de mínimo esfuerzo, casi de sometimiento 

alegre a lo 9ue les depare la fortuna .Y no sus conoci

mientos. Como resultado, la Institución desperdicia 

enorme cantidad de recursos .Y abate las exigencias 

académícas". 11 

La aparición del documento "fortaleza .Y Debilidad 

de la UNAM• para algunos fue favorable .Y para otros 

no tanto. F orcllo, el rector realizó un proceso de consulta en 

el 9ue se pidieron opiniones .Y propuestas a la comunidad, 

las cuales se publicaron en la gaceta de la U NAM pero 

no fueron realmente tomadas en cuenta, pues dicho proce

so sólo se realizó par;i simubr9ue la opinión de los universi

tarios era importante. 

As!, el rector decidió continuar con sus iniciativ;is .Y 

se ªPº.Yó de los medios de comunicación; •desplegados 

en la prensa nacional, recu;idros en l;i prensa sobre alguna 

de las bond;ides de la reforma, programas de televisión, 
con funcionarios, consejeros estudi;intiles e intelectuales 
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favoreciendo las modificaciones":'' r osteriormente el 

Consejo Universitario (CU), máximo órgano de la 

U NAM, en vacaciones escolares se reunió !:J aprobó 

las modificaciones a algunos reglamentos pese a las 

protestas de un grupo de consejeros. 

Ante la inconformidad por las reformas apro
badas en el mes de septiembre, el sector estudiantil se 

organizó !:J realizó reuniones en E..scuelas !:J facultades 

para discutir los nuevos reglamentos, después se hi

cieron asambleas !:J finalmente el ~ 1 de octubre, se 

conformó el Consejo E..studiantil Universitario 

(CE..U).16 Mientras los que manifestaban su ªPº!:Jº 
al rector conformaron la Unión Académica Estudian

til (UNA-CEJ, !:Ja su vez esta apo!:JÓ al grupo estu
diantil Voz Universitaria. 

E..I CE.U comenzó a movilizarse !:J logró un im

portante ªPº!:Jº• tanto de estudiantes como de pro
fesores e investigadores, los cuales se convirtieron en 

sus asesores. E..llo, enriqueció el análisis político !:J las 

propuestas surgidas aunque ernn los estudiantes quie

nes siempre tomaban todas las decisiones. 

Debido a la situación que se estaba viviendo en 

la U NAM, el CE.U convocó a un debate público al 

rector el dia 1 1 de noviembre; Jorge Carpizo no asis

tió pero mandó a una comisión para tener una reunión 

al dfa siguiente, el órgano estudiantil aceptó !:J las plá-

"(~eja Veli\z9uez, Ma. L11i5a. El movimiento estud1ántd en la 
l/NAM {lj'8Ó-l:J<97J.. o,.¡.,, cómvg.wamvs9 p.::rdimos t!I 
c·or~>;rt!so. p.70. 
"lbicl. p-7+. 
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ticas se realizaron. Mientras el CE.U organizó diver

sas a'ctividades, la más sobresaliente fue el "foro por 

la defensa de la educación pública .Y por la transfor

mación de la U NAM•. 

Las pláticas entre las dos partes frecuentemen

te se suspendieron .Y reanudaron, el CE.U utilizó co

mo estrategia las marchas para presionar a las auto

ridades, pues cuando se realizaba una, el número de 

participantes se incrementaba considerablemente. 

E.llo, llevó al rector .Y a su e9uipo a realizar un diálogo 

público, el cual más tarde, se organizó del 6 al 1 2 de 

enero del siguiente año .Y estuvo conformado por diez 

representantes de cada parte, dando la posibilidad de 

9ue los asesores participaran, así mismo sería transmiti

do par Radío Universidad !:)grabado por TV-UNAM 

.Y los acuerdos a los 9ue llegaran ambos comisiones se

rían retomados por el CU. 
E.I diálogo inició el d;,, 6 !:) se discutió la situa

ción general de la U NAM, del 7 al 9 los reglamentos 

aprobados en el mes de septiembre, los cuales se re

ferían a inscripciones, pagos, ex<1menes .Y permanen

cia en la institución. Los argumentos estudiantiles gi

raron en torno " la detensil de la educación pública, 

establecida en la Constitución f olítíca en el articulo 

tercero; en mejorar las conrliciones de estudio; conti

nuar con el pase automñtíco .Y tener apo_yos académi

cos .Y económicos para los estudiantes 9ue asl lo re-

9uirieran. Los días siguientes se fueron en propuestas 

!:) contrapropuestas, el di:llogo se alargó !:) duró 1 + 
sesiones pero ni las autoridades ni el CE.U se pusie

ron de acuerdo .Y menos a11n por9ue la comisión estu-
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diantil propuso la realización de un Congreso Gene

ral Üniversitarío.•7 

f or tal motivo, el órgano estudiantil el 29 de ene-. 

ro declaró la huelga .Y colocó en el edificio de la torre 

de rectoría banderas rojinegr.-.s, así mismo organizó 

comisiones para realizar diversas actividades, con el 

transcurso del conílicto surgieron medios impresos 

informativos creados por los estudiantes .Y lo más im

portante; se continuó con las movilizaciones, pues és

tas legitimaban las demand'1s del CE.U. 

EJ 9 de febrero el CE.U tuvo la marcha más sig
nificativa del movimiento, ésta se llevó a cabo de la fla

za de las Tres Culturas al Zócalo _y "fueron las dimensio

nes insospechadas de la capacidad de convocatoria lo 

9ue cambió el curso de los '1Contecimientos a favor de 

los estudiantes. E..ste movimiento fue, 9uizá, como nin

guna manifestación polltica lo había sino antes, 

multitudinario .Y festivo. Anticipaban, con las pirámides 

humanas .Y las consignas chuscas, una sensación de vic

toria (. .. ) medio millón de personas exigiendo la deroga

ción de las reformas .Y un Congreso resolutivo".<-' 

Dicha moviliz.c-.ción definitiw1mente repercutió en In 
decisión 9ue dos díéls después tomó el CU, pues estaba 

de acuerdo en la realización del C.ongreso Universitario 

.Y suspendía los regbmentos aprob,,dos en septiembre. 

d~ándolos como '1gend.-. p.-.r;i el (~ongreso . 

.. , Lo5 rlnlns Anhre_el e ~on5(":J() l _5tllc~iantil L\niversitarín Íut".
ron tomadus l1e "(_ns1:'1 de la llniver::;icL1cl q C".I movimienhl es

tudicint.I, ,._¡ C_\_::_L\" ,1e (~úmc-L, l_111~ t_:_. ,;,, {_"ns1~~!f s11¡<'fn:' 

socú1l<'!.'i (9(1 M<1:x1co, 1 tomo el(". r)~ Li e .Ffflil ·r ol(':cl(.1, f_::;'_n-ncpu· 

"lbid. ¡'.267. 
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Una vez tomada la decisión se tormó la Comi

sión Especial del Consejo Universitario CCECU), 

integrada por ocho representantes de cada parte, .Y a 

su vez la Comisión Organizadora del Congreso Uni

versitario (COCU) por 6+ comisfonados, los cua

les deberían ser elegidos en urnas .Y representara toda 

la comunidad universitaria. La COCU tendría la res

ponsabilidad de organizar reglas, agenda, composición 

.Y techa del Congreso (jniversitario. 

En 1989 se organizaron toros locales en don

de la comunidad discutiría los mismos temas a tratar 

posteriormente en el Congreso como la Universidad 

.Y su vinculación con la sociedad, la estructura acadé

mica, métodos de enseñanza .Y aprendizaje, ingreso .Y 
permanencia en la institución, entre otros. 

En el mes de marzo se nombraron por elección 

a los delegados;) 1 9 protesores,) l 9 estudiantes, 99 
investigadores .Y 5 5 trabajadores. Más 5 5 autorida

des 9ue no tueron elegidas a través de las urnas. 

El Congreso Universitario se realizó del 1 +de 

ma_yo al+ de junio de 1 990 .Y se dividió en tres etapas; 

1) en una primera plenaria p"ra aprobar el funciona

miento; 2) mesas de trabajo en donde se discutirían 

los temas .Y)) otra plenaria, en la cual se ratiticarán o 

moditicarán los acuerdos de las mesas. 

La moviliz<'!CÍÓn estudiantil generada en 1 986-
1987 logró la derog<'lción de los reglamentos aproba

dos en septiembre .Y un Congreso Universit<'lrio en la 

Máxima Casa de Estudios, realizado hasta 1 990. 
Sin embargo, su composición .Y las Fracturas al inte

rior del CE_U. impidieron 9ue la ma_yoría de los acuer-
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dos se cumplieran. f ero no se puede dejar de recono

cer 9ue el ó~no estudiantil detuvo la privatización de 

la educación medía superior .Y superior en la Ll NAM. 

ºConsejo General de Huelga 

Como un intento más de privatizar la educación en la 

Máxima Casa de Estudios, el rector Francisco 

5amés de Castro el l l de febrero de l 9 9 9, presen

tó el documento "Universidad responsable, sociedad 

solidaria", en el cual se propontan modificaciones al 

l\.eglamento General de fagos (R.Gf), a través de 

aumentos significativos a las inscripciones .Y colegia

turas, pues así la institución con ta ria con más recursos 

para desempeñarse m~or. 
EJ principal argumento del rector era 9ue estas 

modificaciones se aplicarían a estudiantes de nuevo 

ingreso .Y por lo tanto no afectarían a los alumnos _ya 

matriculados en la UNAM. Además, 9uien no pu

diera pagar las cuotas no lo ha ria pues se realizarían 

estudios socioeconómicos para identificar a los uni

versitarios de pocos recursos, mismos a 9uienes se 

les daría una especie de beca, la cual debtan cubrir 

al finalizar s11 carrera profesional. A su vez, las fami

lias 9ue tuvieran más de dos h~os estudiando en la 

institución pagarían menos con la finalidad de no 

afectar su situación económica. 

Dado las circunstancias, el sector estudiantil de 

la Ll NAM, expresó su inconformidad ante las pro

puestas del rector, pues consideraba 9ue la educa

ción debta ser pública .Y gratuita como lo establect.A la 
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Constitución F olrtica, motivo por el cual, se organi

zaron .Y empezaron a dar información en las aulas. Así 
mismo, llevaron a cabo asambleas .Y marchas para de

mostrar su inconformidad. r osteriormente se formó 

la Asamblea Estudiantil Universitaria CAE.L.I). 

E.1 1 5 de marzo el Cons~o Universitario fue 
convocado para discutir las propuestas del rector, a 

lo cual la AE_(J respondió con un plantón en la ex

planada de rectoría para impedir la sesión. Sin em
bargo, esta se realizó tuera de las instalaciones de la 

(JNAM, en el Instituto Nacional de Cardiología .Y 
las modificaciones al R.Gf fueron aprobadas. De 
tal manera, las cuotas a pagar por alumnos de nuevo 

ingreso, se establecieron en 1 020 para bachillerato .Y 
1~60 para licenciatura.' 9 

Ante la resistencia de las autoridades a no es

cuchar a los universitarios, la AE_U decidió estallar 
la huelga el 20 de abril, techa en l.. que se conformó el 

Consejo General de Huelga (CGH), .Y respectiva

mente su pliego petitorio: 

-"Gratuidad: abrogación del R.eglamento Gene
ral de r agos, con le. consecuente eliminación de 

todos los cobros ilegales en nuestra Universidad. 

-Derogación de bs modiÍícaciones impuestas por 

clCons<3o Universitario, el 9 de Junio de 1997, so
bre el pase automático .Y la permanencia en la 

LlNAM. 

"Martlnez, Alberto. "Aprueba U NAM cuotas• en /(e for
ma, México, 1 6 de marzo de 1 999, p.1. 
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-Desmantelamiento de toda la estructura po

licíaca montada por la Rectoría para vigilar, 

controlar .Y reprimir a los universitarios. Anulación 

de to-das las actas .Y sanciones contra los partici

pantes del movimiento. 

-Un congreso resolutivo para discutir otros 

puntos de la plataforma de lucha .Y la transfor

mación global de la Universidad. 

-Correr el calendario escolar .Y administrativo 

por el tiempo 9ue dure el movimiento. 

-Anulación de los vínculos de la U NAM con el 

Centro Nacional de Evaluación (Ceneval).'0 

El rector declaró estar dispuesto a una huel-

ga larga, no obstante, días después convocó al CGH 

a tener un encuentro para discutir sólo el RGF. el 

órgano estudiantil rechnzó b propuestn .Y exigió un 

diálogo pi;blico, el cual las nutoridades universitarins 

no aceptaron. L_I CGt-J continuó con sus movi

lizaciones .Y brigadeos con 1,, finalidad de enterar a la 

sociedad de lo 9ue pasab<t en In UNAM, así mismo, 

los profesores simpatizantes del movimiento se aglu

tinaron en la Asamblen Universitaria Académica 

(AUA). Ello, reforzó b luchn estudinntil. 

A casi un mes de huelga, el rector Francisco 

E:>arnés integró unn Comisión de Enlace .Y Encuen

tro conformada por 1 O directores e investigadores de 

la U NAM, con la función de recibir propuestas acer

ca del RGf. EJ órgano estudiantil la rechazó por no 

'º{s/~l ). "La profecí.t" rn /_,n1c~·.'io, 5 .. edición especi01l1 Mtxi
co, diciembn:: de 1 999, f'-1 l.. 
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ser resolutiva, por lo 9ue eljefe nato de la Universidad 
le dió a su Comisión el carácter de resolutiva, asl, el 

CG H la reconoció!) llegó a tener algunas reuniones 
pero no se firmaron acuerdos. 

E.I } de junio el rector convocó· al CU!) se mo

dificó el R.GF, dc:jando las cuotas en "aportaciones 
voluntarias".'' Lo cual en realidad no dio solución al 

conflicto, motivo 9ue llevó a la Comisión de Ciencia 

!) T ecnologla de la Cámara de Diputados a propo
nerse como mediador entre el CGH !) la Comisión 
de Encuentro. Sin embargo, no se realizó ninguna re

unión por la insistencia de la Comisión del rector de man

tener un diálogo a puerta cerrada!) sin los medios de 
comunicación. 

Más adelante, se dieron algunas pláticas en

tre la Comisión de E_ncuentro !) el CGH. sin embar

go, estas no prosperaron pues ambas partes se 
condicionaron en lo 9ue se refería al diálogo!) no lle

garon a un consenso. F orlo tanto suspendieron las 

reuniones. 

E_llo cond~o a la realización de diferentes pro

puestas para terminar con el conflicto, entre las más 

sobresalientes se encontró la de los ocho eméritos de 

la U NAM, la cual fue discutida ampliamente al inte

rior del movimiento, no obstante, éste no la aceptó por 

considerar9ue no solucionaba sus demandas. 

La incapacidad del rector Francisco 5amés de 

resolver el conflicto lo llevó a renunciar el 1 2 de novi-

" M,.rtfn"'• Alberto." Aprueba U NAM cuotas" en /(t::ror
ma, México, 16 de marzo de 1 999, p.1. 
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embre." La Junta de Gobierno nombró al nuevo jete 

nato de la Ll NAM:Juan Ramón de la Fuente, 9uien 

fungía como Secretario de Salud. 

r osteriormente, el rector .Y su comisión se reunie

ron con el CGH en el F alacio de Minería, ambas par

tes acordaron iniciar el diálogo el primero de diciembre. 

EJ 1 O del mismo mes, la comisión de rectoría .Y el 

CGH, firmaron cuatro acuerdos: 1. E.J diálogo es la 

única vía de solución al conflicto; 2. La agenda del diá

logo son los seis puntos del pliego petitorio;). EJ 
diálogo será transmitido por Radio (jniversidad .Y 
grabado por TV-LlNAM .Y+. EJ único interlocu

tor para solucionar el conflicto es el CGH.n 

E.n los siguientes dias las discusiones se en

fangaron pues la comisión de rectoría .Y la del CGH 

no se pusieron de acuerdo, .Y las sesiones se fueron 

en propuestas .Y contra propuestas de ambas partes. 

E.I 22 se da el último encuentro pues la comisión de 

rectoría se para de la mesa de diiilogo .Y el 6 de enero 

del 2000 presenta al (~(j" una propuesta institu

c.íonal, la cual consistió en suspender el RGf, el Re

glamento General de Inscripciones .':l E.x.imenes de 1 9 9 7 

"Mongc, Kaiil lj OrtíL r . .rdo, f'r;:inctSC<>. "Llna llamada d.., 
Los finos !J rr•,~nciscn 5arn~srr~:;r:ntt'"> su rr:.n1Jnc.ia", en /ro
ceso, n. l lOl, México, novícmbre ele 1 999, p.8. 

"' Garcluño, Kobcrto. ''frimr:.r- c.onsC"'.nso c-:.ntrr: rr:.ctorla tJ 
CCJt-!; Íirma de cuatro ac11crdos". La .Jornada, México, 1 1 

de d1c1embre de 1999, p.50. 
,.. Las Í("'.ch.:15 ·''datos dt":. C".ncro., f("'brr:.ro Íueron tomadas de 

·UNAM. c.~si un año en f'"der ,1"1 C ".CiH", en I'J Univcr
.... 1, México, b de fdm:ro <e 2000, r· A1. 
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!J el CE.NE VAL con la finalídadde ser discutidos en 
el próximo Congreso. Así como rdirar, dentro del ám
bito de su competencia, las actas levantadas durante 

la huelga a los participantes del 111DYÍmiento !J regula

rizar la situación escolar de los estudiantes. La pro

puesta fue aprobada !J sometida a un plebiscito a la 
comunidad universitaria el 20 deenero. 

Cinco días después el rect:orsc presentó en la ex

planada de rectoria a entregar los resultados del ple

biscito alegando 9ue la comunidad universitaria estaba 

de acuerdo en su propuesta !J e~ó la devolución de 

las instalaciones. Sin embargo el CGH se mantuvo 

en su postura !J pidió el cumplimiento de los acuerdos 
firmados el 1 O de diciembre. 

E_I primero de febrero la folicía Federal Fre
ventiva (jff) violó la autonomía universitaria e ingresó 

a las instalaciones de la Freparatoria }, bajo el pre

texto de "poner el orden" entre un grupo def CGH !J 
universitarios en contra de la huelga, los cuales estaban 

llegando a un acuerdo para discutirla situación actual 
de la institución. E_n realidad el conflicto se inició por 

personal de Auxilio U NAM, ocasionando la deten

ción de 25 1 estudiantes. 

Como un ultimátum, el rector el+ de febrero citó al 

CGH en la Antigua E_scuela de Medicina a una reunión 

a puerta cerrada en donde condicionó a los integrantes 

del órgano estudiantil pues ofreció paneren libertad a los 

universitarios detenidos en la r reparatoría } sí le devol

vían las instalaciones. fJ CGri no aceptó !J ese mismo 

dra realizó su plenaria en el auditorio Justo Sierra, (Che 

Guevara), de la f acuitad de filosofia !J Letras. 
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E_n la madrugada del 6 l;i FfF, entró a Ciudad 

(.J níversitaria, operativo en el cual según datos de au

toridades federales se detuvo a 7+5 estudiantes.~' 
Más tarde el rector pidió la libertad de los estudian

tes que no hubieran cometido delitos ma_yores .Y el 

presidente E.mesto Zedilla se responsabilizó del in

greso de la FfF. 
E.se dra se re;ilizó una m;ircha del Ángel de la 

Independencia al Monumento de la Revolución como 

una forma de protesta por lo que estaba pasando en 

la Máxima C;isa de estudios. E_n los días siguientes 

se dejó libre a la ma_yorla de los cegeacheros, pero el 

8 de "febrero se les dictó ;iuto de formal prisión a 8 5 
estudiantes, acusándolos de terrorismo, lesiones, aso

ciación delictuosa, sabotaje .Y robo. E_I 9 se realizó 

otra marcha qu,e pidió la libertad de los universitarios, 

esta vez, del Angel de la Independencia al Zócalo, 

asistiendo más de )00 mil personas en repudio a la 

represión. ' 6 

Aunque la huelga terminó por el U50 de la fuerza 

pública, el movimiento estudiantil detuvo un:. vez más el 

intento de privatizarla educación en la LlNAM .Y a la 

parla realización de un Congre5o Universitario. E_llo, 

se logró por la resistencia de b "minoría" de los univer

sitarios que mantenían las inst<1l<1ciones cerradas, 

pues a pesnr de la constante represión .Y los ntaques 

de los medios de comunicación, los cegeacheros de-

·•V.,lc-rio M•u-ín, !'cl;f'<'· (ir. c•t. f'·-'61. 
"Sotdo Val<'ncia, Adni\n. /_a hu..-{.;a <"11 f.., {_JNAM ,, f;n.•
/c-:s ,/e s¡glo. f'· 1 B l. 
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•EJ sexo •débil" 

fendieron sus convicciones!) se mantuvieron firmes en 

su lucha, no obstante a 9ue entre ellos existieron di

ferencias en la forma de conducir el movimiento!) por 

lo tanto al interior del CGH diferentes corrientes 

políticas, como la llamada ultra a la cual se le atríbu!JÓ 

el actuar de una forma radical !J la corriente modera

da a la 9ue se le acusó de seguir los lineamientos del 

f artido de la Revolución Democrática: FRD. 

r or todo ello, se debe reconocer la lucha estu

diantil emprendida en 1 999 pues •las movilizaciones 

del CGH, como la de los padres de familia, han cons

tituido ante la escala de violencia de las autoridades 

un medio eficaz de resistencia civil en defensa de los 

presospohticos para impedir nuevas imposiciones !J 
constitu!Jen por lo mismo un ejemplo de dignidad uni

versitaria, pero además de elÍo están teniendo un im

pacto lo mismo en el ámbito nacional 9ue internacional. 

La lucha de los estudiantes de la UNAM. ha sido 

!Jª reconocida por expertos en el continente como un 

episodio determinante en defensa de la universidad 

pública latinoamericana ... "" 

EJ papel de la mujer en los últimos 20 años ha sido 

significativo pues Íejos de la idea de •las mujeres a su 

casa", el sexo femenino ha emprendido diferentes lu

chas, con9uistando espacios en la sociedad. A pesar 

' 1 C1arrido, Luis Javier. "La (~rnccta", en L.>Jornacla, Méxi
co,~ 1 de marzo de .lOOO, p-.l~ 
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de vivir en un país como México, en donde predomina 

el machismo .Y tradicionalmente se considera a las mije

res como seres débiles e inútiles c¡ue sólo sirven para 

tener h~os, ser amas de casa .Y •buenas esposas"; pa
trones culturales heredados con el transcurso del 

tiempo, los cuales han provocado prejuicios e intole

rancia en contra de este género. 

Ahora bien, dentro de estas luchas se pueden 

distinguir dos tipos de movimientos: los femeninos .Y 
los feministas; el primero demanda mejor calidad de 

vida, vivienda digna, servicios de salud, respeto a los 

derechos humanos, entre otros. EJ segundo se refie

re específicamente a la problemática de la mujer. 

Los femeninos adc¡uirieron ma_yor fuerza con el 

movimiento urbano popular, pues la participación de 

mujeres se fue incrementando considerablemente, so

bre todo cuando ocurrió el terremoto en septiembre 

de 1 985, dado 9ue los daños ernn graves .Y muchas 

familias se habían c¡uedado sin vivienda. Ante dicha 

situación, se contormaron diversas organizaciones, al

gunas de ellas dirigidas por mujeres .Y emprendieron una 

lucha en común; mejorar las condiciones de vida de 

los capitalinos. E_n ~onsecuencia el sexo femenino se 

involucró en la política nacional, percatándose de la 

socied,,d en 9ue viví<! .Y de sus c<!renci<ls, luchando es

pecialmente por los sectores más necesitados. E..llo, 

las llevó a relacionarse con otros grupos como los 

ecologistas, juveniles, intelectuales, .Y coordinar acti

vidades en la ciudad de México. 

La lucha de las mujeres se intensificó principal

mente en la Coordinadora Nacionnl del Movimiento 
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Urbano F opular, la Asamblea de 5amos !:J en el Sin

dicato de Costureras, llamado 1 9 de septiembre; or

ganismos en donde las mujeres se politizaron!:) apren
dieron a defender sus derechos, además se dió una 

solidaridad entre ellas 9ue les permitió crecer como 

personas. 

Aun9ue al principio no hubo una buena or

ganización en las luchas de las mujeres debido a 

las opiniones encontradas de sus integrantes!:) a la 

conducción 9ue deberlan seguir, con el tiempo se dio 

una planeación entre ellas, la cual les permitió hacer 

sus labores domésticas, atender a sus h~os !:J reali

zar sus tareas políticas. Con su participación como 

activistas en diferentes movilizaciones ad9uirieron 

experiencia, realizaron acciones!:) estrategias con el 

objetivo de consolidar sus movimientos!:) conseguir 

sus demandas. 

E.n lo que respecta a los movimientos feministas, 

estos sostienen 9ue entre las mujeres !:) los hombres 

debe existir una igualdad, es decir, los mismos dere

chos!:) obligaciones, para así acabar con esos mode

los sociales, los cuales definen los roles 9ue deben 

desempefiarcadauno. 

E.I movimiento feminista al inicio de los ochenta 

se caracterizó por numerosos encuentros, reuniones, 

toros en donde las mujeres intercambiaban sus pun

tos de vista, los problemas que existían desde sus pers

pectivas!:) las estrategias a seguir. 

Las Organizaciones No Gubernamentales 

(QNG 's)tueron de fundamental importancia, pues mu

chas mujer<"s se integraron a diversos programas !:J par-

~""'•, 71.-· .~ .. 
80 .i·~·~y 
~\.". 
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ticiparon en cur~os·, pro.Yectos, pláticas, congresos .Y 

foros internacionales. Ello les ª.Yudó a tener más 
contacto con grupos feministas de diferentes par

tes del mundo. Mientras 9ue al interior hicieron alian

zas como es el caso de la Red Nacional de Mujeres 
en 1982, la cual se creó para no perder la comunica

ción entre los distintos grupos .Y participar de manera 

conjunta.'" 
El f rimer Encuentro Nacional de Mujeres, dió 

la oportunidad a feministas (aun9ue estas no parti
ciparon formalmente), .Y a integrantes de los movimientos 

de mujeres de acercarse para hablar de los problemas de 

cada sector .Y de las medidas 9ue se debían tomar. 

Dicha discusión evidenció la poca relacíón en

tre los dos movimientos, pues según consideracio

nes de feministas no había existido la preocupación 

de coordinarse con la lucha de mujeres, 9uienes de

mandaban una mejor calidad de vida. 

Así 9ue se conformó el grupo Acción F opu

lar de Integración Social, el Grupo de Educación 

f opular con Mujeres, el E._9uipo de Educación Fo

pular de Mujeres .Y el Grupo de Mujeres Revolu
cíonarias, el Comité feminista de Solidaridad 9ue 

más tarde le dio vida a Mujeres en Acción Sindical. 

De tal manera, aparecieron publicaciones como la 

revista f cm., el suplemento Doble Jornada .Y la re
vista Debate feminista, las cuales difundieron estudios 

"Garrido, Luís Javier. "La Cruceta", en L.1Jomada, Mé><i
co,' 1 de marzo de 2000, p.2,. 
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acadé.micossobre la mtjer.n También se dieron alian

zas 9 encuentros con grupos de mtjeres lesbianas. 

EJ interés del género femenino en asuntos de pa
lrtíca 9 economía del pals, dió la pauta para la creación 
de instituciones 9ue se encargaran ·sólo de asuntos 

relacionados con la mujer, como el área Mujer, (denti

dad 9 F oderen la Universidad Metropolitana, el Fro

grama (nterdísciplinario de E.studios de la Mujer en 

el Colegio de México 9 el Centro de E.studios de la 

Mujer, en la facultad de fsicologla de la LINAM, 
los cuales empezaron a realizar estudios sobre la mu

jer 9 posteriormente talleres 9 seminarios. 
Además en la década de los ochenta 9 a princi

pios de los noventa, se realizaron siete encuentros na

cionales con el o~etivo de coordinarse con grupos de 

diferentes estados 9 de realizar un balance en donde 

se concretaran sus posturas !J las acciones a seguir. 

"Aun9ue la proporción de feministas respecto 
a la población total femenina del pals sigue siendo 

irrisoria, el movimiento constitu9e una minarla activa, cu-

9as prácticas 9 discursos generan preocupación polí
tica en varios ámbitos".6° Tal es el caso del proceso 

electoral de 1988, en el cual las mujeres apo9aron la 

postulación de Cuauhtémoc Cárdenas, por conside

rarla posibilidad de plantear sus demandas en la cam

paña del candidato. 

"Lamas, Martha. •EJ movín1íento femínísta en la década de 
los ochenta• en Cnsis .'J s<jctos sociales en México, 11 tomo, 
p.557. 
'º(bid. p.565. 
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Asl, feministas .Y mujeres integrantes de movi
mientos urbanos .Y sindicatos se unieron al frente De

mocrático Nacional para apo_yar a Cuauhtémoc Cár
denas .Y después de las elecciones se conformó la Coor

dinadora de Mujeres 5enita Galeana .Y la asociación 

Mtjeres en Luéha por la Democracia, mismas 9ue pro
testaron por considerar de fraudulento el proceso 
electoral. 

f osteriormente, en la década de los noventa el 

feminismo se caracterizó por las alianzas 9ue se hicie

ron entre diversos grupos, pues en la idea de igualdad, 

las mujeres demandaron una apertura democrática en 

al ámbito polrtico, exigiendo espacios para desarro

llarse; la ma_yor .Y mejor oportunidad fue con el f!ZD. 

Las mujeres preocupadas por la participación 
polrtica se organizaron .Y realizaron diversas activida

des 9ue les permitiera ingresar a cargos públicos. 

Llna de ellas fue la Convención Nacional de Muje

res por la Democracia (CNMD) en 1991, .Y la cam

paña Ganando E.spacios un año más tarde.6' 

La CNMD tenia como objetivo proponer un 

grupo de candidatas para diputadas .Y senadoras de 

diferentes partidos políticos; las 9ue fueran elegidas 
tendrían la obligación de promover una iniciativa en el 

Congreso, la cual est.-,bleciera los derechos de la mu

jer en la política formal. Gracias a dichos acuerdos 

con la CNMD, lfigenia Martínez llegó al senado .Y 

"F emández ronce la, Anna M. (cornp). ··r articipación social 

.Y pohtica de las mujeres en México' un estado de la cuestión" 
en Las mtjeres en Mdxíco al Hnalde/ milenio, p.5 5-56. 
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ocho mujeres más a la Cámara de Diputados. A su 
vez, cumplieron presentando al Congreso la pro
puesta de reforma electoral surgida del E.ncuentro 

Nacional Feminista en 1.9.92.. E.n ella, se pedía 9ue 
existiera un ~0$ de representación femenina en los par

tidos políticos a cargos públicos por elección popular. 
La· respuesta sólo consistió en una recomendación 

para 9ue los partidos indu.Yeran en sus listas de can

didatos a mujeres.62 

Ahora bien, las mujeres han participado en la 

polrtica formal pero dichos espacios han sido mu.Y po
cos en comparación a los obtenidos por los hombres. 

For lo cual "en esta última década, las feministas se 

han persuadido de la necesidad de aprender a re

lacionarse con las instancias gubernamentales, tan

to nacionales como internacionales, por lo 9ue han 

diver-sificado sus prácticas .Y se han transformado 

en feministas 9ue integran el movimiento propia

mente dicho; 9uienes participan en los organismos 

gubernamentales, tanto para la superación de la mu

jer como en el terreno de la política formal; 9uienes 

desarrollan .Y promueven pro_yectos enfocados ha

cía las mujeres; a9uellas 9ue dentro de los parti

dos militan en el ámbito legislativo con objetivos de 

género .Y las académicas 9ue asesoran con sus aná

lisis a todas éstas".6~ 

61 Hemáncle.z Monzo!J, Anclira. Las mujeres enla política mex1~ 
cana de los noven fa, el caso de las agrupaciones políticas na
cionales de m.uJeres. p.8-9. 
"Mastr.,,ta, Angeles. Op. cit. P· } }. 
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nes o por desesperación", siempre .Y cuando "depon
gan su conducta violenta e ilegal".6 ' 

No obstante, los zapatistas se mantuvieron fir

mes .Y plantearon sus condiciones al gobierno federal 
para iniciar el diálogo, las cuales eran reconocí miento 

como fuerza beligerante, cese al fuego de ambas par

tes, retiro de las tropas federales .Y la conformación 
de una comisión nacional de intermediacíón.66 

Manuel Camacho Solís, 9uien fungla como 
Secretario de Kelaciones Exteriores, fue nombrado 

Comisionado para la Faz .Y la Keconciliación en Chia
pas, los enfrentamientos de fuego se terminaron el l 2 

de enero .Y posteriormente el E.ZLN propuso una 
agenda para solucionar el conflicto, debido a lasco

incidencias 9ue tuvieron, los zapatistas dejaron en 

libertad a Absalón Castellanos .Y el 2 l de febrero 
iniciaron las pláticas con el gobierno federal, el 2 de 

marzo terminaron, Ca macho Solrs presentó un do

cumento como vla para restablecerla paz, tiempo des

pués el EZLN lo rechazó .Y no se llegó a ningún acu

erdoni con Jorge Madraza, 911ien sustitu.Yó al primer 
comisionado. 

E.n noviembre el obispo de San Cristóbal de 

las Casas, Samuel Kuiz, simpatizante de los zapa

tistas, propuso integrar la Comisión Nacional de 

Intermediación (CONA!), .Y un mes más tarde la Se-

., Ana E_sther 9 Zaragoza, José. "Cronologla del conílíc:to 1 

de enero-1 de diciembre de 199+" en Chiapas, P· 1 )+. 

"lbid. p.157. 
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cretaría de Gobernación la reconoció como instancia 

mediadora. 

Cuando E.mesto Zedilla asumió la presiden

cia, declaró 9ue no habría violencia en Chiapas por 
parte del gobierno. Sin embargo, trató de resolver el 

conflicto parla vía de la represión, en el mes de febre
ro de. 1995 afirmó haber descubierto la identidad de 

dirigentes del E.ZLN !J giró órdenes de aprehensión 
contra ellos, mientras tanto el c:jército avanzó sobre 

las poblaciones, lo cual provocó 9ue muchas comuni

dades se refugiaran en la Selva. 

Aun9ue los zapatistas le exigieron al gobierno 
un diálogo pacifico, este no hizo caso !J siguió actuan

do por su cuenta, ejemplo de ello, fue la iniciativa de 

Le9 para el Diálogo, la Conciliación !J la Faz Digna 

en Chiapas del presidente !J la Comisión Legislativa 

de Diálogo !J Conciliación en el estado de Chiapas, 
la cual rechazó E.mesto Zedilla. 

E_l22demarzopormediodela CONAl,seman

dó a los zapatistas la propuesta gubernamental «5ases 

para el Diálogo !J la Negociación del Acuerdo de Con
cordia !J F acificación ... (Jn mes después se inició el diá

logo pero nuevamente no se llegaron a acuerdos. 

f osteriormente, por mandato presidencial, el 5 
de septiembre, la Comisión de Concordia !J F acifica

ción del Congreso de la (Jnión (COCOF ,AJ, con

formada para solucionar el conflicto, invitó al E.ZLN 

al diálogo. La negociación empezó con el movimiento 

armado !J se realizaron varias reuniones con el objeti

vo de determinar la logística de las pláticas, así como 

numerosos foros !J consultas. 
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EJ 1 6 de febrero de 1 9 9 6, los zapatistas !J el go
bierno federal firmaron Los acuerdos de San Andrés 

Larráinzar, los cuales se referlan básicamente a 9ue en 
el país debla existir el derecho de los pueblos indios a 

tener su propia cultura !J ser respetada, as! como sus 
formas de vida, además el derecho a la libre determi

nación, es decir, autonomla para organizarse. 

Así, el E..Z.LN !J el gobierno "se pronuncian 
conjuntamente por impulsar reformas en materia de de
rechos .Y cultura indígenas, tanto en el plano constitu

cional como en el de las le!Jes secundarías .Y en el nivel 

de las instituciones encargadas de la atención a las 

comunidades indígenas !J personas 9ue la integran. EJ 
respeto a los órdenes de gobierno constitucionalmen

te establecidos !J a la igualdad juridica de todos los 

mexicanos se constitu!Jen, a lo largo de los documen

tos acordados, en los límites legales de los pronuncia

mientos pohticos conjuntos, así como de los compromi

sos gubernamentales para el estado de Chiapas"!' 

No obstante, en enero de 1997 el E.ZLN de

cidió suspender las pláticas, pues el gobierno se negó 

a cumplir Los acuerdos de San Andrés Larráinzar, 

ante esta situación b COCOF A propuso una ini

ciativa de Le.Y 9ue recogía los acuerdos del 1 6 de fe

brero, motivo por el cual, el LZ.LN la aceptó as! como 

el gobierno. Sin embargo éste último se retractó !J el 

67 Arias Milrln, Alán. "Solución f" olítici1 !! voluntad democrá
tica en el conflicto con el L.ZLN" en L.h1;•pas los desa(;os 
d.,, fa paz de Arson, C9nthia 9 E:>enltez Manaut, R,aúl (coord.), 
pn. 
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15' de diciembre envió su propiá p~pu.esta al Con

gn::so. E.I principal argumento·4ct gobierno, para no 
cmoplirlo tirmado, era 9ue si se le dába autonomía a 

los pueblos indígenas esto podrla provocar una divi

siálidcl país. 
Algunos pueblos indígenas no esperaron más !j 

se conformaron como municipios autónomos. E.llo le 

diO~gobiemo el pretexto para utilizar la represión en 
conlra de ellos, tal es el caso de la comunidad de Ac

tcal en Chenalhó, en donde el 22 de diciembre de 

1917 fueron asesinados +5 indígenas indu!:Jendo mu-

jeres !:J niños.6
• Las versiones de las autoridades res

pecto a este hecho, tue 9ue la matanza se debió a con
flictos intercomunitarios e intratamiliares. 

mAI crimen de Acteal le siguió una cadena de 

hechos violentos, protagonizados todos por el gobier

no, cu!:Ja dirección tue clara: romper toda iniciativa de 

paz, destruir toda esperanza de una solución paclti

ca del contlicto ... "6 9 

F osteriormente, el ejército entró a comunidades 

zapatistas con el objetivo de poner "el orden", expulsó 

a observadores internacionales por inmiscuirse en asun

tos políticos !:J trató de desprestigiar al EZLN, por 

c:jemplo se hizo creer 9ue algunos zapatistas hablan 
entregado armas al entonces gobernador de Chiapas, 

Roberto Albores Guillén; fo cual se manejó como el 

•• 5ubcomandantc Marcos. Detrás de nosotros estamos 
ustt:des. p.19. 
0 fbld. 
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rendimiento del E.ZLN. Sin embargo, sólo fue un re
curso más- para tratar de desprestigiar al movimiento 
armado. 

La administración de E.mesto Zedillo trató 
de solucionar el conflicto del estado de Chiapas 

pero a su manera, es decir, por medio de la repre
sión .Y la intimidación a militantes .Y simpatizantes del 

E.ZLN. Sin embargo no lo logró, pues los 

zapatistas resistieron .Y el ªPº.Yº civil de la socie
dad mexicana .Y de algunos grupos de la comunidad 
internacional evitó 9ue el gobierno federal no to
mara medidas más radicales. 

A través de estos años el E.ZLN ideó las es
trategias adecuadas 9ue lo hicieron crecer como 

movimiento .Y consolidarse, la formación del Frente 

Zapatista de Liberación Nacional le fue de gran 

ªPº.Yº para coordinar foros .Y encuentros tanto 
nacionales como internacionales, así mismo diver

sos sectores de la sociedad se movilizaron a fa

vor de dicho movimiento. 

E.I gobierno se comprometió a no usar la 

violencia contra el E.ZLN, a respetar Los Acuer

dos de San Andrés Larráinzar .Y tratar de dar una 

solución pacifica al conflicto. Sin embargo, en su ac

tuar Ernesto Zedillo hizo todo lo contrario .Y aún 

asf declaraba: "ellos .Yª me conocen perfectamente 

bien, saben 9ue so.Y una persona mu.Y tolerante, sa

ben 9ue h~ hecho hasta lo indecible para evitar la 

violencia, .Y si tuvieran un gramo de buena fe, pues 

_ya podrlan haberse sentado a dialogar, .Y saben 9ue 
van a encontrar respuestas tolerantes e incluso pro-
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•Resistencia social 

puestas generosas".'º Fara el presidente E.mesto 
Zedilla el conflicto annado en Chiapas era sólo "un 
incidente" más en la historia, lo cual demostraba su in

terés en los problemas nacionales. 
Lc:jos de acabar con el conflictO de una manera 

pacifica, dicho gobierno le apostó a la vía de la repre

sión, así como a 9ue la opinión pública se pusiera en 
contra el E.ZLN o se olvidara de él con el transcurso 

del tiempo, razón por la cual durante este sexenio se 

reali-zaron diversas campañas gubernamentales con el 
objetivo de desprestigiar al movimiento. No obstan

te, el yército Zapatista de Liberación Nacional cre
ció, haciendo cada vez más urgente la necesidad de 

mejorar la calidad de vida de los indígenas. 

A lo largo de la historia los movimientos sociales han 

surgido como una manera de expresión o más bien de pro

testa para demandar mejores condiciones de vida, parti

cipación política, cuidado del medio ambiente, respeto a 

las preferencias sexuales !:J religiosas, etcétera. 

EJ autor Alexis [)orís, los define como "una 
acción colectiva de un sector de la sociedad dividida 

en clases, 9ue partiendo de reivindicaciones e inte

reses de su entorno social, cuestiona el sistema so

cial 9ue ocasiona sus desventajas, pone en juego sus 

energías adoptando formas organizativas, tácticas !J 

10 (s/n )."Acusa Zedilla a zapatistas de no tener un gramo de 
buena Fe• en L,, ,Jornada, México, ~O de enero, 2000, P· 7 
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estrategias, .Y perfila un sistema de ideas c¡ue racio
naliza su proceder, dando lugar a un programa para 
una utopía altematíva•.7 1 

Asl, la mala distribución de la ric¡ueza .Y el desa
rrollo del modelo económico neoliberal desde la déca

da de los ochenta, ocasionaron c¡ue consecuentemen
te los gobiernos mexicanos descuidaran a los sectores 

más necesitados, es decir, les dejaron de dar subsi

dios .Y estimulas, aunado a esto, cada vez más, se les 
restringía el acceso a empleos, educación, vivienda 

digna, servicios públicos, entre otros. 

Ante dicha situación, en la c¡ue las diferentes 

administraciones presidenciales se negaron a escu

char a sus gobernados, la gente optó por organizarse .Y 
luchar par sus demandas de una manera solidaria, en don

de todos se apo_yaran .Y emprendieran acciones con

juntas, las cuales pudieran ser trascendentales, pues 

parcela ser la única manera de llamar la atención de 

sus gobernantes. 

De tal manera, surgieron los movimientos so

ciales mencionados, cada uno con sus propias carac

terísticas .Y vertientes pero en el tondo mu_y pareci

dos, por ejemplo el CE.U, el CGH .Y el E.ZLN 
evidenciaron c¡ue las politicas neoliberales aplicadas 

en el país estaban afectando a diversos sectores de la 

sociedad. F or su parte, el movimiento de mujeres pe

día respeto a sus derechos como seres humanos .Y a 

su participación en diferentes ámbitos. 

11 Alexis 1 5oris. Movimientos socír:'Jles y cambios sociales. 
p.9. 
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Aun9ue algunos de ellos no lograron todas 
sus demandas, es importante señalar 9ue sí obtu

vieron ciertos beneficios para los sectores de la so

ciedad más marginados o excluidos. EJ CEU ,!j el 

CGH impidieron la privatización de la educación 

a nivel medio superior,!j superior en la Máxima Casa 

de E.studíos. 
El movimiento de mujeres hizo 9ue se discutie

ra sobre la igualdad de sexos H exigió las mismas opor

tunidades~ derechos 9ue los hombres. r or su parte 

el E.ZLN hizo evidente las condiciones paupérrimas 
en las 9ue vivían los indígenas desde hace años debido 

a los abusos sufridos en contra de ellos~ a la falta de 

atención del gobierno. Lo cual motivó a 9ue se discutie
ra más sobre la situación de los indígenas pero no sólo 

en Chiapas sino en el país. 
Lo relevante de esto, es la movilización de diver

sos sectores de la sociedad; la capacidad de organi

zarse~ manifestarse en contra de lo 9ue creían injusto. 

Lo anteriores un signo import<lnte, pues el modelo eco
nómico neoliberal, no ha logrado fomentar del todo el 

individualismo. Asi mismo, se debe resaltar 9ue la ma

,!JOIÍa de los actores de dichos movimientos no necesa

riamente tenían experiencia, no obstante, la convicción 

pardetendersus de-rechos como seres humanos los llevó 

a desarrollar sus capacidades, a concientizarse ~ a no 

9uedarse callados ante las injusticias cometidas en con

tra de ellos. 

Ahora bien, se trataron dichos movimientos so

ciales, por9ue los jóvenes de la F acuitad de Ciencias 

F olíticas H Sociales en la década de los noventa, 
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mostraron una preocupación por ellos, es decir, en las 

publicaciones alternativas estudiantiles, se encontra

ron escritos respecto al CE.U, CGH .Y a el E.ZLN, 
así como al papel de la mujer en la sociedad. 

De tal forma, el hablar acerca de estos temas 

a_yuda a entender el por9ue los universitarios mos

traron interés en ellos, los cuales en su ma_yoría sólo fue

ron consecuencia de l<is pclíticas neoliberales aplicadas 

en el pals .Y una muestra de los sectores sociales sacri

ficados por el gobierno. 

E_n el siguiente capítulo se hablará acerca de 

los medios de comunicación masivos como la prensa, 

televisión !:} radio .Y por otra parte de los medios de 

comunicación alternativos, en especifico de los impre

sos. E_llo con la finalidad de conocer sus efectos .Y ca

racterlsticas. 
Así mismo, se revisará por 9ué diversos secto

res de la sociedad .Y en particular el estudiantil recu
rren a crear sus propios medios de expresión para 
manifestarse sobre diversos asuntos. 





Capítulo2 
De la comunícacíón formal 
a la comunicación alternativa 
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1. Medíos de Comunicación Masivos 

a) frensa 

A lo largo de la historia, los medios de comunicación 

masivos como la prensa, la radio .Y la televisión han sido 

participes de diversos acontecimientos sociales, eco

nómicos, polfticos .Y culturales de la sociedad mexica

na, cada uno de dichos medios ha tenido sus propias 

características 9ue los han consolidado .Y hecho 

merecedores de un público en especifico. 

La prensa ha jugado un papel relevante, pues 

a través de ella, se ha podido difundir el pensamiento 

de diferentes épocas del país. Desde 1 5)9, se es

tablece en América la primera imprenta. E._n ese tiempa 

surgieron las hojas volantes 9ue eran papeles sueltos .Y 

tenfan un carácter informativo, el cual generalmente 

se referla a noticias de E._uropa. "E.stos impresos reci

bian indistintamente los nombre:; de relacione:;, nuevas, 

noticias, sucesos o traslado:;, .Y todos los historia

dores del periodismo están de ,-,cuerdo en conside

rarlos como germen del periodismo, aun9ue carez

can de periodicidad".7 2 

Más adelante, ªP"reció b Gaceta de México 

.Y Noticias de Nueva E.spaña, en donde se dio ma.Yor 

importancia a los acontecimientos locales; las noticias 

se clasificaban de acuerdo a lugar del 9ue procedlan .Y 

de manera cronológica, no exist!a aún la jerar9ui

zación de ellas ni análisis o comentarios de ninguna 

1'f\.eed T arres, Luis tl RuiL Castañeda, Maria del Carmen. 
El pt!riodismo t!n México .?OO iJños <Ít! histona. P· ; 7. 

"'-~ ~~.99 
t'_,, .. l ¿Q 
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índole. E.n dicha gaceta predominaba la informa
ción religiosa. 

Ahora bien, el nacimiento del periódico Diario 

de México marcó la pauta para hacer otro tipo de pe
riodismo, pues fue un medio relacionado con diferen

tes esferas sociales; recibía H publicaba colaboracio

nes sobre asuntos religiosos, científicos o culturales, 

etcétera. Además, se empezaba a cuestionar la forma 

de gobemar a la Nueva E.spaña; los abusos e injusti
cias cometidos en contra de sus habitantes, motivo por 

el cual, los escritores firmaban con un seudónimo. 

E.I Diario de México se publicó durante casi 1 2 

años, finalmente desapareció, Hª c¡ue las autoridades es

pañolas tomaron represalias contra sus colaboradores. 

F osteriormente, en la lucha por la independen

cia de México, Miguel Hidalgo H Costilla al ocupar 
la ciudad de Guadalajara, fundó el 20 de diciembre 

de 1 8 1 O, E.I Despertador Americano, el cual se con

virtió en un método de propag<rnda para atraer a más 

partidarios H posteriormente el Ilustrador Nacional a 

cargo de José María Cos. E_llo reAejó c¡ue a partir 
de 181 O " .•. surge paulatinamente una minoría cons

ciente c¡ue a tientas busca su destino en la Historia !;J 

cu9os periódicos constitu9en una parte de sus méto
dos de lucha por el ideal anhelado"/) 

Después de la consumación de la Independen
cia de México, la prensa tuvo una ilimitada libertad de 

expresión c¡ue se caracterizó por ser polémica H 
orientadora de la opinión públic<1. Sin embargo, cuando 

"(bid. P· 1 24. 
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Agustín de lturbide es declarado emperador, co

mienza otra vez la censura H represión para varios pe
riódicos H sus colaboradores, pues sólo se permitió 

la publicación de a9uellos afines al nuevo imperio. Lo 
mismo sucedió en la guerra con Estados Unidos H en 
la intervención francesa, es decir, la prensa fue· utiliza

da como un método de lucha de grupos conserva

dores H liberales. Una vez, 9ue l:)enitoJuárezasumió 

la presidencia, la prensa ad9uiríó de nuevo libertad de 

expresión H demostró su preocupación por los proble
mas nacionales. 

Durante la dictadura de f orfirío Draz, se vigiló 

sigilosamente a la prensa H se tuvo consideraciones 

con 9uienes la apo9aban, asl como se reprimió .Y cas
tigo de diversas maneras a los 9ue atacaron su admi
nistración. Lo cual, declaró• . ..la guerra entre el poder 

H los escritores disidentes, la oposición se extremó H 
se convirtió en radical .Y sistemática. Salta a la vista la 

trascendencia 9ue la situación anormal de la oposi
ción pública, desprovista de sus canales ordinarios de 

manifestación, habla de teneren la acumulación de ma

teriales eruptivos .Y en la gestación progresiva de una 
concíencía revolucionaría".'"* 

La R.evolución Mexicana de l 9 l O, propició 9ue 
la prensa tuviera un ma_yor auge, pues dadas las circuns

tancias, sufBieron periódicos con dos posturas polrtícas; 

la primera defendía el gobierno de f orfirio Draz H la se

gunda pretendía derrocar la dictadura existente .Y dar 

un giro a la vida social, polrtíca, H económica del pals. 

1•tb;d. P· 2' 1. 
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Más adelante, la idea de conformar una prensa 

moderna originó 9ue entre 1.91 6 .Y. 1 .9)0 surgieran pe
riódicos con mejor contenido, los cuales .Yª incluían 

ilustraciones 9 gráficas. yemplo de ello, son EJ U ni
versal .Y el E.xcélsior. 

De tal manera, se empezó a percibir en la prensa 
mexicana artículos de opinión; así como secciones de 

entretenimiento .Y a la vez, la venta de espacios pub(¡_ 

citarios, convierte a dicho medio de comunicación ma

sivo en un negocio redituable. Cabe mencionar 9ue 

en éste periodo se fundó La F rensa 9 E.I Nacional. 

fara las décadas de 19+0 .Y 1950, la Segun

da Guerra Mundial propició el control 9 la manipu
lación de la información externa hacia el país. E_n 

1.9+0 se fundó Selecciones del Reader' s Digest, 

tres años más tarde, E_I fronterizo en Ciudad J uá

rez, el cual se convirtió en la Cadena García Valseca 

.Y para 1960 tendria) 6 periódicos, .Yª en 1 97!1, cam

bia de propietario .Y se llamaría Organización E_di

toríal Mexicana." 

Ahora bien, en los años 50, la Revolución Cu

bana, la intervención norteamericana en Vietnam .Y 
los movimientos sindicales en el pals, fueron los te

mas de los cuales se hablaron en algunas revistas 9 
periódicos, a la par de ser censurados. Y a en la dé

cada de los 60, se percibió una intensa actividad 

polrtica, pues se apo9aron movimientos campesinos 

.Y se demandó a liberación de los presos ferrocarri-

"Arrcdondo Kamírcz, f' ablo !J Sánchcz R,uiz, E.nri9uc L· Co
municación socia/, poder.'J democr • .c1;, en Mdxico, P· ~7--+8. 
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leras !j magisteriales. No obstante, dicho período 
termina con la matanza del 1. de octubre de l 9 6 8 en 

la plaza de Tlatelolco. 
E.n los setenta, los movimientos estudiantiles re

conocieron la necesidad de vincularse con otras lu

chas sociales de diversos sectores de la población !:} 

es en éste periodo, en el cual los estudiantes crearon 

sus propios medíos de difusión, mismos en los 9ue no 
sólo informaron sino analizaron acerca de los dife

rentes acontecimientos del pals. 

Sin embargo, por otrn parte, el periodismo 

"institucional~ fue atacado por el gobierno de Luís 
E_c.heverrla Alvarez, ejemplo de ello fue E._xcélsíor, 

dirigido entonces por Julio Sc.herer, 9uien debido 

a las intromisiones de dichaadministración, se vio obli

gado a salir del periódico junto con un grupo de re

porteros, redactores!:} trabajadores de los talleres. 

"Ln respuesta, parte de este grupo organizó el se

mana río f roceso con el propósito de llenar el vacío 

c¡ue 9uedaba en la actividad informativa. Desde esta 

revista se emprendió un vigoroso pro_yecto de perio

dismo independiente. f' oc.o después aparece Uno

másU no, b."'jo b direcci<>n de Manuel E:>ecerra 

Acosta !:} con la participación de otros disidentes 

del grupo 9ue saliera de E_xcélsior".7° 

E_n la siguiente década, surgieron periódicos 

especializados en economía como E_I financiero!:} EJ 

1•( ·_asasob, Ai;ustin. El pod<'r ,/,,f., ima~>:en !J ?• imag<'n d,,/ 
poder fntogmli.,s d" pr<'nS<J d,,/ porl;ri,•to ,, la E.poca actual. 
P· ''J. 
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•Medios impresos 

Economista, a su vez, dado la fuerza ad9uirida por la 

iz9uierda mexicana en los ochenta apareció La Jor

nada, 9ue se caracterizó por ªPº.Yªr los movimientos 
sociales de diversos sectores del pals, asl como criti

car.Y denunciar al aparato gubernamental.'( a para los 
años noventa se fundó Refonna, la revista E.poca .Y el 
·diario Milenio. 

De tal manera, se puede concluir 9ue a través de 
la prensa ha trascendido el pensamiento del hombre .Y 

de igual manera los diferentes acontecimientos susci
tados en diversos lugares del mundo .Y en el propio pals, 

lo cual se ha logrado gracias a 9ue la prensa permite la 

rápida difusión .Y reproducción del conocimiento. 

La letra impresa se convierte en un medio de comuni

cación indispensable para expresar todo tipo de ideas 

.Y sucesos, pero ello no sólo se reduce a periódicos .Y 
revistas sino a hojas volantes, carteles, triptícos, así 

como a libros, entre otros medíos impresos. 

Las h~as volantes, los carteles .Y triptícos se ca
racterizan por contener información publicitaria o 

propagandística .Y repartirse .Y pegarse en la vía públi

ca, respectivamente. Los libros son un co~unto de 

hojas de papel impresas cocidas o encuadernadas, en 

las cuales se encuentra todo tipo de temas !:J son de 

di-terente tamaño .Y 5Ín periodícídad.11 

17 Koclrlgu<:z fin<:clil, l_uii; Arturo. Com11níc.c,cióngráf.·c.,, Ma
n11.1f rar.• clcd!for. P· 66-75 



..••......•.•........•.....•••••.••..•..•••..•.•...••.• 

F or otra parte, en los periódicos, se encuentran 
noticias tanto nacionales como extranjeras, las cua

les se distribu9en en las distintas secciones 9ue con

forman los periódicos .Yª sean; economía, sociedad, 
cultura, deportes, espectáculos, etcétera. Tienen pe

riodicidad .Y en sus páginas también se pueden ver 
anuncios publicitarios. 

EJ periódico es un medio de comunicación sig-

nificativo dado 9ue es: 
-"Fuente de conocimiento. 

-Instrumento importante para la investigación de 
los conocimentos 

-Archivo donde se conservan multitud de da

tos .Y todo tipo de información"/' 

Cabe mencionar, 9ue los periódicos se carac

terizan por publicar todo tipo de escritos, como: nota 
informativa, crónica, entrevista, editorial, articules de 

opinión, columna .Y reportaje. Géneros periodísticos 
con sus propias particularidades. 

Ahora bien, •las revistas son un medio de co

municación permanente 9ue selecciona a sus lectores 

.Y se adapta a la vida de éstos. E_stas publicaciones 
cubren a todo clase de públicos, durante todos los 

días de la semana .Y son leídas repetidamente por sus 

compradores .Y por sus lectores secundarios" .79 

1' Olivares Valentines, H~riberto. /_a comunicc.'lCión .!/los me
dios. P· 11.6. 
"E>dtrán !J Cruces, Knúl E.mesto. /ublicíd.~d en medios im
preso.•. P· 70. 
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b) Radio 

Tienen periodicidad, la cual suele ser sema

nal, 9uincenal, mensual o incluso bimestral. Sus con
tenidos son mu_y variados por los temas especializa

dos 9ue tratan, por ejemplo de economla, pohtica, 
sociedad, cultura, gastronomla, deportes, entre 

otros. 
En las revistas se puede también encontrar co

lumnas, artlculos de opinión, entrevistas .Y reporta

jes, pues su periodicidad permite profundizar más 
sobre algún tema o asunto. Además, se caracterizan 

por estar divididas en diferentes secciones, las cua
les se conforman de acuerdo a (;is temáticas de di-

chas publicaciones. 

La llegada de la rndio a México data de 192 1, en la 

ciudad de Monterre_y, lugar donde el ingeniero 

Cons-tantino de -r árnaba, inició las trasmisiones de 

la estación: T-ND. La cual, en un principio sólo di

fundió mú-sica grabada .':J consiguió financiamiento 

para no sa-lir del ilire," través de ilnuncios comer

ciales. f osteríormente, surg10 l., primera 

radiodifusorn d., l., ciudad de México, la Jri de 

José Herrán, así como la CYL (La Casa del Ra

dio del Universal) .Y l., CY5, más adelante XEE>, 

propiedad de 1,., Comp;iñía Cigarrera, El buen 

Tono. Y él p;ira 1 9 2 5, se reconoce l;i existencia de 

1 1 emisor;is, siete operan en la capital .Y cinco en el 

resto del país. (~inco <1ños después, nace una de 

las estaciones m<ls importantes del pals: la XEW, 
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con el lema "La voz de la América Latina desde 

M6xico". ªº 
La XE W, fue inaugurada por 'f_milio Azcárraga 

Vidaurreta t;I pronto se convirtió en la consentida del 

público mexicano, pues ern el espacio en donde lo

cutores, cantantes t;I actores desarrollaban su capa

cidades t:I talento. Además, se creó una variedad de 

programas, tales como, musicales, humorísticos, de

portivos, infantiles 9 de concursos, sin olvidar la pro

ducción de las Kadionovelas 9 los Kadioteatros, los 

cuales eran dirigidos a todo tipo de espectadores. 

De tal manera, la "W", se consolidó rápidamente 9 a 
ocho años de ser fundada, sus trasmisiones se 09e

ron en toda América Latina. 

EJ éxito de la estación XE.. W trajo ganancias 

redituables, 9ue pennitieron fundar la XE..Qen l 9; 8, 

la cual pronto se convirtió en la competencia de la 

"W", dado su programación novedosa." 

La XE..a puso especial interés en las cam

pañas electorales presidencinles 9 realizó programas 

con el o~etivo de a9udnr ni nidio-escucha, tal como 

el de "Quiero trabaj;u-'', 9ue tomaba en cuenta las 

aspiraciones del público pnra conseguirle trabajo. 

Asl mismo, surgieron otrns radiodifusoras 

como la XE.. del f artido Nélcional Kevolucionario, 

•
0 De Anda~ Ramus, r ranci5u>. ¡_..,radio. El despertar del 

gi_gant". P· 64-6 5 . 
... Mejía rrieto, Jorge. Histon~1 ,/e L1 r.1dio !J l.1 tclcwSión ""n 
México. P· 6 1-61.. 
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fundada en 19"}1, fa cual posteriormente darla vida a 

faXE.fO .Y a la XE.UZ, R.adio Nacional de México. 
Además, XE.QY, R.adío Mil, la XE.QR, Cadena 
R.adio Continental, fueron inauguradas en 19+2, esta 

última en un principio contó con diez emisoras. E.n 

19+7, nació la XE.X, "La voz de México"." 
La XE.X, se caracterizó por dar oportunidad a 

nuevo talento artístico .Y transmitir información, entre

vistas, crónicas .Y reseñas sobre diversos temas. 
Ahora bien, en la década de los sesenta, la ra

dio se transformó, pues con la idea de modernizar di

cho medio de comunicación, los programas empezaron 

a cambiar, .Yª no eran en vivo sino grabados !:J los jóve

nes mostraron su afición por la música en inglés. Ade

más, se dió una apertura .Y se habló de diversos temas como 

la se-xualidad .Y la demanda de aparatos de radío co

menzó a ser ma_yor 9ue la de los televisores. Ya en los 

años setenta, se inició "la radío de formato hablado" .Y 
por tanto surgió XE.R.E.D .Y las emisiones del progra

ma Monitor, a cargo de José Gutíérrez Vivó. 
De tal manera, la radio se adecuó a los cambios 

fundamentales 9ue se dieron en la sociedad, razón por 

la cual surgieron los noticieros, el debate político, los 

comentarios críticos, los programas culturales, entre 

otros. 

Así, la radio se convirtió en un medio de comuni

cación masivo, su programación llegó a entretener a 

todo tipo de públicos, .Yª fuesen niños, jóvenes, amas 

"fbid. '5-19· 
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de casa, obreros, etcétera. F arte de su éxito, se debe 

a las ventajas de la radio, tales como: 

- "La radio es el método de comunicación más 

rápido !:l persuasivo. 

- E_s un medio fácil, ase9uible !:J transportable. 

- ... Los especialistas definen a la radio como un 

medio "caliente" !:Ja la televisión como un medio 

"frío". La TV hace del espectador un prisione

ro de la imagen. La radío le deja libre, tanto en 

sus movimientos físicos, como en su imaginación. 

- La radio es un instrumento mu!:l eficiente para 

la educación !:J para revalorizar la cultura propia. 

E.n muchos lugares se ha constituido en instru

mento de desarrollo !:J de verdadera promoción. 

-F or su rapidez .'::l ílexíbílídad la radío es el me

dio por excelencia para trabajar en directo. E_s 

un instrumento de gran autonomía"!' 

Cabe mencionar 9ue un factor determinante 
para la consolidación de la rndío, fue el crecimiento 

de la industria discogr.-Ííca, pues en muchas estacio

nes, la ma_yoria de sus programas eran musicales, mo

tivo por el cual, difundían los temas de los cantantes. 

Además dicho medio de comunicación se mantuvo 

económicamente de le. venta de espacios publicitarios. 

A su vez, el avance de la tecnologfa dió la posibilidad 

de realizar mejores trasmisiones .'::l 9ue éstas tuvieran 

un ma!:Jor número de espectadores !:l llegaran a más 

lugares. 

"Ülivnrcs Valcntincs, Heríberto. Op. c:ít. p-1 2.6. 
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c) Televisión 

U no de los inventos más significativos ha sido la tele

visión, pues gracias a ella, los espectadores se encon

traron con las imágenes, las cuales al igual que otros 

medios de comunicación infonnaron .Y entretuvieron. 

No obstante, "la televisión ... tardó varios siglos en ha

cer su aparición, .Y requirió del conocimiento .Y del es

fuerzo conjunto de miles de hombres en diversas par

tes del orbe".'1 

La llegada de la televisión a México, se debe al 

ingeniero Guillermo González Camarena, quien des

pués de realizar varios experimentos, logró en 1 9+2, la 

primera trasmisión a través de la estación XH IGC. "' 

De tal manera, los gobiernos de Manuel Avila 

Camacho .Y de Miguel Alemán Valdés, recibieron 

solicitudes de numerosos empresarios mexicanos~ ex

tranjeros para que se les otorgara la concesión ~ pu

dieran tener sus propios canales de televisión. 

E_n 1 9+6, surgió Televisión Asocinda, la cual 

se conformó por los pi-incipales propietarios de las ra

dío-difusoras de América Latina con el o~etivo de 

tener una organización Íuerte que permitiera presio

nar a los gobiernos latinoamericanos .Y hacer uso co

mercial de la televisión. Un año más tarde, por órde

nes del presidente Miguel Alemán Valdés, Salvador 

Novo .Y Guillermo González Camarena realizaron un 

"(.2J1i1ada Soto, Miguel Ángel. La televisión. p. 1 1. 

"T rejo Delabre, Ra•íl. (coord.). et . ..,l. Televisa. El 91J1nto 
poder. P· 20. 
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viaje para observarla manera de operar de los dos prin

cipales sistemas de televisión; el de Estados Unidos, 
en donde las concesiones estaban otorgadas a empresas 

privadas .Y el de Gran 5rctaña a cargo del E.stado."6 

Miguel Alemán Valdés optó por la televisión 

comercial, pues Guillermo González Camarena, así 
se lo recomendó, dado 9ue tal medida permitiría un 

rápido desarrollo de dicho medio de comunicación 

en el país. 

E.n 1950, se inauguró XHTV, canal+, a car

go de Televisión de México, S.A. empresa de 
Rómulo O 'f arril, las transmisiones se inician con el 

IV Informe de Gobierno de Miguel Alemán Valdés. 

Fosteriormente surgió XE.WTV, canal 2, conce

sión otorgada a la compañia T elevimex, S.A. pro
piedad de E.milio Azcárraga Vidaurreta, así como 

XHGC, canal 5, perteneciente a Televisión 
González Camarena. •1 

Canal+, la primera televisara comercial mexica

na, contó en un principio con el patrocinio de Reloj Ome

ga .Y la tienda Salinas .Y Rocha Al;imeda. Far su p;irte, 

XE.WTV, transmitió eventos deportivos .Y películas 
mexicanas. 

Más adelante, canal+, 2 .Y 5 se agruparon en la 
empresa T elesistema Mexicano, S.A., no obstante, las 

concesiones siguieron perteneciendo a 9uienes en un 

principio las ad9uirieron. Tal fusión, permitió un rápido 

des;irrollo de la televisión, pues en provincia se instala-

•• (bid. P· 21. 

•l Mc¡ia f rieto, Jorge. Op. cit. P· 1 8 2- 1 8 9. 
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ron retransmisoras !:J sur;gieron televisaras locales. De 

tal manera, el número de espectadores aumentó consi

derablemente .Y con ello la demanda de televisores, sin 

olvidar c¡ue la aparición del video-tape;: dió la posibili

dad degrabar_y editar programas !:J diversos acontecí-' 
mientas. 

· F orotra parte, el E.stado fundó canal 1 1, el cual 

9uedó a cargo del Instituto F olitécnico Nacional !:J no 

representó ninguna competencia para T elesistema 

Mexicano. 
E.n la década de los sesenta surgió la empresa 

T eleprogramas Acapulco, c¡ue pertenecía a T elesis

tema Mexicano,_y tenla el objetivo de producir progra
mas para difundirlos a nivel nacional, asl como en E_sta

dos Unidos !:J América Latina. Aunado a ello, las 
telenovelas comenzaron a tener un ma_yor auge, motivo 

por el cual, se realizaron numerosas producciones. 

Así, para 1966, las transmisiones de la televisión 

empezaron a ser de color, el primer programa emitido fue 

E_scaparate ~60 a través de canal 4·. Un año más tar
de, cuando funcionó regularmente la televisión a colo

res, se transmitió b serie inglesa: Los Thunderbird. 88 

Ya para 1968, se inauguró canal 1 ~.Y 8, la con

cesión de éste último se otorgó a la empresa fomento 

de Televisión, S. A- de C.V., 9ue pertenecía a Te

levisión Independiente de México. Canal 8 debutó 

con la emisión del Informe f residencial de Gustavo 

Draz Ordaz. forotra parte, en 1972 la compañia So-

"T rejo Delahre, Kai"JI. (coorrl.). et. al. Üp· cit. P· 29. 
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mex compró acciones de canal 1 :'.>,el cual operó de 

manera independiente con el objetivo de 9ue su pro
gramación tuviera un contenido social .Y cultural.•9 

La televisión mexicana ª ... realizó series 9ue apa

sionaron a un inmenso .Y creciente público; pro_yectó 

en el momento de estar sucediendo, acontecimientos 

de profunda repercusión; creó !dolos de popularidad 

no alcanzada hasta entonces; presentó a grandes per

sonalidades de los más diversos medíos; suscitó fa

vorables comentarios, a veces divergencias de opinión, 

nuevas formas de vívir".90 

Cabe mencionar 9ue T clesistema Mexicano no 

tuvo competencia hasta la aparición de la T clevísíón In

dependiente de México, lo cual ínflu_yó en la creación 

de programas de larga duración, como Sábados de la 

fortuna .Y Domingos Espectaculares de canal 8 .Y Ho_y 

Domingo .Y Siempre en Domingo de canal 2. 

En 1 969, la empresa Cablevisión, S.A., par

te de T elesistema Mexicano, ad9uirió la concesión 

para tener el servicio de televisión por cable en la ciu

dad de México. 9 ' 

f osteriormente, T elesistema Mexicano .Y Te

levisión Independiente de México se fusionaron pa

ra crear T clevisión Via Satélite (Televisa), la cual 

más adelante, ad9uirió acciones de la compañia 

5panish lnternational Communication de los Es-

"Mejfa f rieto, Jorge. Üp· cit. P· 192-195· 
9

" lbid. P· 1 9 t 
'' T rejo Del..bre, f'aúl. (coord.). et. al. Üp· cit. P· H. 
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t:ados Unidos 9 creó (Jnivisión.Asr,T devisa comen

zó a exportar a través de Univisión las producciones 
mexicanas. 

E.n la década de los ochenta, Televisa se com

prometió con la Universidad Nacional Autónoma de 

México, a dar espacios televisivos a programas como 
- fritroducción a la Universidad 9 Divulgación de te

mas 9 tópicos universitarios. Además, cambió la ma

nera de operar del canal 8, pues se pretendía conver
tirlo en un canal de divulgación cultural. 

De esta manera, Televisa monopolizó la televi

sión mexicana 9 se convirtió en la única opción del pú

blico. No obstante, en el gobierno de Carlos Salinas 

de Gortarí, canal trece se desincorporó del E.stado 

9 surge T v Azteca, 9ue pronto se muestra como una fu

erte competencia para T devisa. 

Así, la televisión se consolidó rápidamente, 
pues a través de ella se pudo trasmitir imágenes 9ue 
cambiaron la manera de percibirlos diferentes aconteci

mientos de la sociedad 9a fuesen políticos, sociales, 

económicos o culturales. Su programación fue de lo más 

variada, la cual, al igual 9ue la radio se ha basado en el 

gusto de los diversos públicos-

2. Modelo de Comunicación dominante 

E.I estudio sistemático de los medios de comunicación 

masivos ha conducido a definirlos como dominantes, 

pues pertenecen a manos privadas 9ue tienen su per

sonal punto de vista de entender 9 usar la comunica

ción. Lo cual sólo es una consecuencia del sistema 

~\) 
l l+"l~;:.,'f 
o- \"~· 
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pohtíco-socíal imperante, en donde se mantienen al 

margen a diversos sectores de la sociedad de la toma 

de decisiones .Y del control de dichos medíos. 

Los medíos de comunicación como la televisión, 

la radío .Y la prensa se caracterizan por ser institucio

nales, dado 9ue operan de una manera legal, es decir, 

bajo el régimen de propiedad, pagan impuestos .Y tie
nen un personal, el cual recibe un salario. f or tal ra

zón, los dueños de ellos son 9uíenes los manejan .Y 
jerar9uízan todos los hechos acontecidos en las so

ciedades, es decir, deciden como elaborarlos mensa

jes .Y transmitirlos. 

EJ modelo neoliberal por el 9ue se rige el pais 

se manifiesta en todos los ámbitos, en lo político, eco

nómico, cultural, tecnológico. Ante esta dinámica, en 

donde todo se ve como una mercancía; los medíos de 

comunicación masivos no son la excepción, pues se 

rigen por los intereses personales de sus dueños, en 

donde al parecer lo importante es obtener grandes 

ganancias .Y no servir a la sociedad, por esto, también 

se les llama comerciales. 

Los medios de comunic'1ción masivos tienen la 

responsabilidad de ejercer una función social a tra

vés de la cual se informe, o¡-,ine, reflexione, analice 

sistemáticamente los acontecimientos suscitados en la 

sociedad .Y en otras partes del mundo. Algunos de di

chos medíos se han interesado .Y sobre todo han lu

chado por no insertarse en la ideologfa del modelo eco

nómico neoliberal .Y mantenerse como medios indepen

dientes, los cuales en efecto ejercen su función social 

.Y pugnan por una libertad de expresión. 
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No obstante, prevalece una tendencia -dominan

te, pues la ma9oría de los medios de comunicación masi

vos se manejan de acuerdo a políticas editoriales en las 

9ue los hedías no se tratan de una manera profunda. 
Ahora bien, el neoliberalismo hace de los me

dios de comunicación masivos, su principal instrumento 
para· mantener el orden establecido. Los dueños de 

ellos comparten la misma ideología, entendida ésta 

"como el conjunto de percepciones 9 valorizaciones 

· de la realidad 9ue comparten los miembros de una de

terminada clase social 9 9ue tiene incidencia en la for
ma de actuar de la misma" .9' 

F ort:al motivo, a través de dichos medíos se pre
tende crear estilos de vida en donde se de una 

homogenización de conductas en los índividuos,9 se 

les íncul9uen determinados patrones 9 valores. 

Aunado a ello, la tarea de transmitir conteni

dos tanto en televisión, radío 9 prensa 9ueda delega

da en pocas personas, las cuales generalmente son 

especialistas en materia de comunicación 9 cumplen 

con determinadas criterios, en donde se da la auto

censura 9 la manipulación. 

F or tanto, el problema es como se man':Ían 9 son 
empleados los medíos de comunicación dirigidos por una 

minoría de una dase social poseedora de poder económi

co 9 político, la cual decide las políticas editoriales 9ue 

se deben seguir en las diversas co9unturas sociales. 

••Citado por flores Rom,-\n, Jorge Javier en La Comunica
ción aft.,,mativa durante .,,¡ movimil"nfo <'studJant,/ de I Jlt{// en 

México. P· 19. 
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Dicha clase, trata de producir .Y reproducir lo es

tablecido por9ue le pennite mantener el contro~unto con 

el sistema, .Y obtener grandes utilidades. •No en balde 

se ha hablado de la infonnación como el "9uinto poder", 

en la medida en 9ue su empleo está ligado a la toma de 

decisiones económicas .Y políticas. n 

r ar tal motivo, la opinión pública se ve manipu

lada, pues el objetivo de 9uienes manejan los medios 

de comunicación no es sólo infonnarsino 9uesus con

sumidores crean todo lo 9ue les dicen. r ar ello se apo

.Yªn de los lideres de opinión, de la edición de cintas 

tanto de televisión como de radio .Y de lo no publi

cado en la prensa. 

De tal manera, la opinión pública la forman los 

medíos de comunicación, en beneficio al sistema so

cial imperante. Además, se hace creer al público 9ue 
se le toma en cuenta tan sólo por realizar encuestas .Y 

darles breves espacios en dichos medíos, sin embargo 

ello no es así. Lo 9ue hacen los medios de comunica

ción masivos es entretener a los espectadores sin 

analizar a tondo lo acontecido en la sociedad. 

Así mismo, se hace creer a los individuos 9ue 

gracias a la tecnología desarrollada pueden cono

cer todo tipo de información de una manera opor

tuna .Y veraz. f ero como .Yª se mencionó, los 9ue se 

encargan de dirigir dichos medíos institucionalizados, 

lo hacen con su particular punto de vista. 

"Regalado ~Cleza, Mn. E._ugenia. ComunicacúJnAftcrnativa 
.!f Derechas /-/umanos. f" 1.8. 
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Lo anterior, es posible por dos ra~ones prin

cipal-ente; la primera es por9ue la ma_yorla de las 

per.sonas no tuvo o no tiene acceso a una educa

CÍÓllfun-al, I'.' cual les permita analizar el papel des

empeñado por los medios de comunicación masivos 

!J la influencia ejercida por ellos. La segunda razón, 

se debe a la ditícultad de desarrollarse en un modo 

de producción 9ue pone lo individual por encima de 

lo colectivo. 
Ahora bien, la publicidad es determinante para di

chos...cdios, debido a la gran dependencia entre los due

ños de ellos .Y sus anunciantes, pues generalmente a 

ambos les interesa seguir con el modelo de comunica

ción dominante, dado 9ue comparten la misma visión 

de la realidad. 
No obstante, los anunciantes también estable

cen sus propios lrmites .Y condiciones, por ejemplo, si 

al dueño de un producto anunciado en televisión no 

le gusta la programación o el rumbo tomado por la tele

vísora, hace una llamada de atención para 9ue esta 

cambie su polrtica editorial o amenaza con retirar la 
publicidad de su mercancía. Lo cual repercute en las 

ganancias .Y ello no les conviene a sus dueños, pues 

recordemos 9ue los medios existen .Y se mantienen en 

gran parte de la venta de esp<1cios publicitarios. 

Cabe mencionar 9ue la publicidad también es 

fundamental para enajenara los individuos, pues pro

duce una fuerte influencia comercial .Y cultural e impo

ne formas de vida .Y valores, los cuales sólo refuerzan 

el modelo económico neoliberal. 
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?;!. Medios de Comunicación Alternativos 

r ese al poder de los medios de comunicación masivos 

.Y el constante bombardeo de información a través de 

mensajes e imágenes manipuladas, éstos no han logra

do 9ue los individuos no se preocupen por indagar, dis

cutir, reAexionar acerca de sus entornos sociales. 

Al respecto Máximo Simpson opina: "los me

dios son poderosos, pero no omnipotentes. A lo lar

go de la historia, siempre las elites han usufructuado 

el monopolio de la palabra escrita, a lo 9ue ho.Y agre

gan el de la voz .Y la imagen, a escala de ciencia fic

ción. f ero sí los medíos fueran esos maravillosos 

reproductores de la sumisión, esos todos podero

sos conformadores de conciencias, el orden social 

serla inmovible. E.n tal caso, debería clausurarse con 

resignación fatalista toda posibilidad de cambio; ha

bría 9ue renunciar a todo pro.Yecto, por modesto 9ue 

fuera, tendiente a construir los puentes para la de

mocratización de las estructun°•s económicas, políti

cas .Y sociales. f ero afortunadmnente no vence la gue

rra de las palabras .Y las imágenes, sino el principio de 
la realidad". 9• 

La realidad se impone a la penetración ideo

lógica de los dueños de lo:; medios comerciales .Y de 

la clase dominante, los individuos dla a dla en su for

ma de vivir se dan cuenta de su situación, la cual no 

9+Simpson Grinbergi Máximo. 11 Cl101unicación Alternati,.:1: 
dimensiones, limites .Y consccuenci.:l~u en (.~on111nic,1c10n ~1-
ternativa !J C-anrbio ,5oci,,/. p.1 50-1 5 1. 



Capltulo2 

·•·····•···••••·•·•·•·····•·•·•••••·•···•·••··•·•••·•·• 
es precisamente la mencionada pc:irJa-t~levisión o la 

radio. E.llo conduce a percibir 9ue IC>s medios de co
municación masivos no tienen la verdad absoluta tJ por 

lo tanto, las personas intentan expresarse en ellos, 
de una manera contestataríá; 

Sin embargo, el acceso de diversos sectores de 

la sociedad a dichos medios es casi imposible, pues no 

se les da la oportunidad de participar con sus puntos 
de vista por9ue la ma_yorfa de las veces son distintos a 

los difundidos por los medios institucionalizados. 

Además la clase social dueña de ellos los monopoliza 

9 no reconoce el derecho de los individuos de mani

festarse a través de esos canales masivos. 

Ante esta situación, ha_y dos caminos, el prime

ro es darse cuenta de lo 9ue esta pasando pero acep
tarlo como parte del sistema en donde el individuo se 

hace a la idea de 9ue nunca cambiaran las cosas, sí 

acaso empeorarán pero no mejorarán. E.I otro, es 

cuando las personas se organizan .Y se interesan en 
discutir diversos asuntos, lo cual las conduce a com

prender las coincidencias 9ue tienen, los problemas 

en común 9 es en éste camino en donde la enajena

ción gener<1da por los medios masivos, empieza a dis

minuir 9 surgen otras opciones de comunicación, las 

cuales se caracterizan por no ser dominantes ni au

toritarias 9 por no tratar de imponer interpretacio

nes de la realidad al público consumidor sino dejar 

9ue se forme su propia opinión con base a los argu
mentos proporcionados. 

f or tal motivo, se crean otros mecanismos de 

comunicación en donde exista la posibilidad de maní-
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festar in9uietudes. "5e trata, en efecto, de individuos 

9ue, desde distintas ideolog!as, tienen un denomina

dor común¡ el cuestionamiento radical de la sociedad 

actual, asentada sobre _relaciones se subordinación .Y 
competencia,_y la lucha por la construcción de la socie

dad autogestíonaria del futuro 9ue deberá asentarse 

necesariamente sobre relaciones de asocíación".9 ) 

É.stos medíos de difusión se originan cuando 

los individuos se organizan colectivamente .Y se acre

centan más, cuando dentro de la sociedad acontecen 

hechos importantes 9ue afectan a los sectores más re

zagad os, co-mo la privatización de empresas 

paraestatales, el aumento a las tarifas de los servicios 

públicos, la delín-cuencia, etcétera. Lo cual ocasiona 

una ma_yor unión .Y solidaridad para denunciar lo 9ue 

esta pasando, pues se empieza ad9uirir conciencia del 

mundo en 9ue se vive dado 9ue las cosas .Yª no sólo 

se ven de una manera aislada sino se analizan en su 

conjunto. 

Generalmente, dichos medios se contraponen 

a la versión oficialista sobre el acontecer nacional por-

9ue informan con otra perspectiva de la sociedad. 

E_llos son los portavoces de diversos sectores, pues 

se manifiestan libremente, además .Yª no sólo se trata 

de informar sino de establecer una comunicación con 

su público en donde exista una retroalimentación. 

EJ término para nombrar a dichos medios ha pro

vocado polémica, se le llama comunicación mar:ginal, po-

"Cornil, Manuel. Cvmunicacíón popu/.~r!I necesul.,de.• ra
dicales. P· 1 09. 
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pular, autogcstionaria, alternativa, contestataria, de con

tra-infonnación. Cada autor utiliza su propio concepto 

para referirse a los efectos .Y características de este ti

po de comunicación. 

Desde mi punto de vista éstos ténninos no se 

contraponen sino se complementan, no obstante, para 

fines de este trabajo considero 9uc el concepto 9uc se 

opone a lo dominante de los medios institucionalizados 

es el altemativo, pues se presenta como una opción no 

autoritaria interesada en rescatar .Y cnri9uccer el pro

ceso comunicativo. 

Sin embargo, algunos autores consideran a los 

medios alternativos como exclusivo de las "iz9uicrdas 

oficia listas" los cuales se caracterizan por estar siem

pre en contra de todo, por ejemplo, Annando Ca

sígoli, opina 9ue dichos medios sólo son "ruido", pues 

la infonnación publicada no trae análisis profundos, 

son poco serios .Y mu.'::J superficiales. A su vez, 

distorsionan el mcns~e transmitido por los aparatos 

ideológicos del E.stado. Adem;,s, d público consu

midor es pc9ueño .'::J por más 9ue se intente nunca se 

van a poder ec¡uilibrar con los medíos masivos. 

Dicho autor menciona: "Tal como el débil cris

tiano satisface su conciencia al dar una limosna a la 

salida de la iglesia, el débil iz9uícrdista piensa 9uc com

prar una revistilla 9uc nadie lec es hacer efectivamen
te la revolución".q 6 

90 C.issigoli, Arm;rncto. "Sobre l., contrainFormación ~los asf 
llanlildos medios illternativos" en ( ~om11nicaciónAltcrnatíva !1 
Cambio.5oc1~,/cle Simpson Grinberg, Máximo, P· 6+ 
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Fara Annando Casslgoli el papel de los medios 
alternativos se ha subestimado pues son muchos fac

tores los 9ue inílu.Yen para en verdad ad9uíriruna con
ciencia social. 

D~sde mí percepdón, los medíos alternativos a 
menudo suelen ser descalificados por9ue no se les 

considera importantes en tanto 9ue no son masivos, 

su contenido se critica por no ser serio .Y generalmen
te no tener a personalidades relevantes del mundo del 

periodismo a su servicio, además de carecer de una 

buena presentación editorial atractiva. 

Vidal E::>ene.Yto opina: " .. .lo alternativo es popu
lar o se degrada en juguete _y/o má9uína de dominio. 

Y popular9uíere decír9ue hace posible la expresión 
de las aspiraciones .Y expectativas colectivas produci

das por .Y desde grupos sociales de base.Tanto ma
.Yoritarias como minoritarias, tanto a nivel latente como 
patenten.91 

Como .Yª se mencionó antes, los medios alter
nativos surgen como respuesta a la necesidad de los 

individuos 9ue desean expresarse. 5on grupos de 
la sociedad con particularidades especificas como 

un contexto social en el 9ue se desarrollan .Y buscan 
en la medida de sus posibilidades rescatar el derecho 

a la comunicación, el cual no debe ser dominio de una 

pe9ueña minarla, " ... diremos 9ue es alternativo todo 

medio 9ue, en un contexto caracterizado por la exis

tencia de sectores privilegiados 9ue detentan el po-

97Citaclo por l'egnbclo ¡:,ª"'-"• M.-.. r_ugeni" en Comuni
cación Aft<!mati••a .'J D<'r<!chos /-ftJmanos. p.' 9-+o. 
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derpolrtíco, económico .Y cultural( ... ) implica una opción 

frente al discurso dominante; opción a la c¡ue con
Au_yen, en grado variable, los sistemas de propiedad, 

las posibilidades de participación de los receptores 
en la elaboración de los mensajes; las fuentes de 

financiamiento .Y las redes de distribución, como ele
mentos complementarios•,9 • 

Cabe hacer dos aclaraciones, respecto a los 

medios alternativos, la primera es 9ue no sólo surgen 
de sectores populares, de sindicatos, de grupos de iz

c¡uierda sino también de jóvenes, de mujeres, de ho

mosexuales, los cuales desean expresarse sobre dife
rentes temas. 

La segunda, es en el sentido de 9ue dichos me

dios generalmente incitan a ponerse en contra del mode

lo económico neoliberal. No obstante, existe comu

nicación alternativa 9ue hace referencia a la música, 

poesía, literatura, cine, etcétera, en donde algunas veces 

se llega a hablar del neoliberalísmo enfocado desde 

una particular perspectiva, pero no es una prioridad. 

De tal forma," ... la comunicación alternativa sur

ge desde las fibras más íntimas de la sociedad; la fami

lia, la escuela, el trabajo, la iglesia, la cultura, las orga

nizaciones sociales de base, los partidos políticos, la 

movilización social, los medíos de comunicación -más o 

menos- masivos".·~ A través de las cuales nacen vídeos, 

•• Simpson Grinberg, Mi\ximo. Op. cit. p.149. 
"f ortales CiFuentes, Diego. "¿f'or911d la comunicación altcr
natíva ?" c::n l~/lcr (le comunicaciOnes. P· 9. 
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obras de teatro, revistas, periódicos, radio "piratas", 

con una diversidad de contenidos, los cuales puede ir 
desde reivindicar derechos sociales, pohticos .Y eco

nómié:os, como hablar de deportes .Y hasta de los me
dios de comunicación comerciales." 

E_ntre las características de los medios alter-

nativos, se encuentran las siguientes: 

•Surgen de grupos con diferentes posturas 

ideológicas c¡ue están determinadas por sus 

propios entornos sociales. 
•E_I alcance es limitado pues no son masivos .Y 

aparecen con poca regularidad. 

•La elaboración .Y difusión de contenidos se 

presenta como una opción a lo transmitido por 
los medios institucionalizados c¡ue monopolizan 

la información. 

•Mu.Y pocos llegan a perdurar con el tíempc, parc¡ue 
no se tiene un pro.Yecto bien definido o par no con
tar con los recursos económicos para financiarse. 

•!Zara vez, se venden espacios publicitarios de

bido a dos razones; así lo decidió el grupo c¡ue 
originó el medio o a c¡ue es difícil tener anuncian

tes por las pohticas editoriales seguidas. 

•Suelen ser reprimidos, pues no operan legal

mente (especialmente el caso de las llamadas ra
dio "piratas•). 

•Nacen espontáneamente .Y 9uienes crean el 

medio, generalmente no son especialistas en 
materia de comunicación. 

Ahora bien, como menciona Máximo Simpson, 

"sin discurso alternativo no ha.Y medio altemativo", 
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lo cual depende de la elección de los temas, de su 

jerar9uízación .Y de la manera de tratar la ¡;,formación. 

Fara dicho autor es el contenido del mensaje lo 9ue 
hace la diferencia con los medios de comunicación 
masivos. 100 

Los medios alternativos pretenden ser una opción 

plural e indu.Yente, la cual este dispuesta a escuchar 
diferentes puntos de vista tanto similares como opues

tos .Y no sólo los convenientes a sus intereses, pues sí 

fuera así, se actuaria de la misma forma 9ue lo hacen los 

medios institucionalizados .Y se trata de sustituirlos .Y 
no de reemplazarlos. 

De tal manera, "una práctica alternativa de la 
comunicación tiene la tarea de realizar la dialéctica de 

lo particular .Y lo universal, garantizando al mismo tiem

po la presencia .Y el debate de los diferentes grupos o 

movimientos en cuestión. Ünírestos eslabones entre 

sí es el único camino para concretarla cadena del sen

tido entre lo 9ue afecta a cada cual .Y lo 9ue afecta a 
todosn.101 

F or tal razón, es importante 9ue dichos medios 

trabajen con seriedad .Y responsabilidad, en donde 

se expangan con conocimientos .Y argumentos los temas a 

tratar .Y de una manera conjunta, es decir, se analice el 

contexto politico, económico .Y social de lo sucedido. 

"'ºSimpson C1rinherg. Máximo. Op. cit. p.1 +9. 

'º'Citad~or faiva, Alfredo c:n •La (~onurnicación Alterna
tiva: sus Campos de )nflucncía, sus Limitaciones 9 sus Fers
pectivas ctt"'. Desarrollo• en Comunic.,c1on alternativa !J bús
quedas dcnwcrátic.c1s de Re.':les Matta, r= e mando, p.+o. 
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De tal fonna, establecer desde un principio cuáles son 

los objetivos de un medio altemativo, 9ué pretende lo
grar, ti de ahr delimitar las polrtícas editoriales, pues 
de esta manera no se cae en sectarismos ní en un au

toritarismo e~ donde sólo pa"rtícipen los 9ue lo hacen 

posible. 

Asl, los medíos altematívos pretenden hacer de 

la información un servicio público por9ue •la confron

tación de las ideas, valores ti protlectos diversos 9ue 
emergen en toda sociedad, constítutlen su patrimo

nio más valioso. Los lrmítes 9ue impone el bien común 
sólo pueden ser determinados por la voluntad de la 

mat1oría, 9ue debe ser capaz no sólo de reconocer los 
derechos de la minoría, sino de darles la oportunidad 

real de convertirse en matloria, de ejercitar su dere

cho inalienable a no estar de acuerdo".'"' 

Algunos autores consideran 9ue hatl individuos, 

grupos e instituciones 9ue juegan un papel determín;in
te dentro de la comunicación ;iltemativa, pues aún sin 

pertenecer a las clases populare5 se organizan con 

ellas para crear medíos de difusión, además coordi

nan diversas actívídadespolític'1s !:! culturales para 

concientízar a dichas clases. 

Generalmente se trat;i de los llamados inte

lectuales, los cuales desde sus distintas disciplinas !:J 
posiciones se comprometen a realizar acciones 9ue de-

101 C 4 ontreras, Marcelo en "L11s J\.C":vist.,s Alternativas: E._x.
e_resion~s Democr,;Licas en medío de loM Autoritarismo~; 
t_xitns !1 F rilC:itso5" e.n Cam11n1Cou.-ic>n altt":mr'1tiviJ JJ h1t'4qtu·~
da .. democr.itic.~s de Re!JeS Matta, {"' ernando, f'· 1 5 ~. 
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De tal manera, el origen de medios alternativos 

se debe principalmente a dos razones. La primera, se 

es por la necesidad de algunos sectores de la socie

dad de manifestarse sobre diversos asuntos. Motivo 

por el cual, surgen todo tipo de organizaciones 9ue 

desean expresar su sentir pero de una manera más for

mal 9 para ello utilizan los medíos a su alcance 9 surgen 

volantes, pintas, carteles, canciones especialmente co

rridos, así como periódicos, revistas hasta llegar a te

ner otras posibilidades más efectivas de comunicación 

alternativa 9ue atraiga a más público. 

La segunda razón por la 9ue surgen este tipo 

de medios, es cuando en algún entorno social ocurre 

algún suceso 9ue afecta a sus integrantes, los cuales 

también se organizan e idean los mecanismos necesa

rios para mostrar sus desacuerdos 9 por lo tanto crean 

medios de comunicación alternativos. 

Ahora bien, muchos de éstos medíos tienen un 

periodo corto de vida, por no están bien definidos o 

por9ue se originan en determinados circunstancias, 

por <:jemplo, en una huelga de obreros, se decide pu

blicar un folleto para hablar de la situación laboral; de 

la jornada de trabajo, despidos, prestaciones, etcéte

ra, no obstante, en cuanto se termina la huelga con ello 

también se acaba la movilización de dicho sector~ por 

lo tanto desaparece el órgano de difusión 9ue se creó. 

A su vez, la taita de recursos económicos propi

cia 9ue los medíos alternativos tengan un periodo corto 

de vida, pues éstos surgen principalmente de secto

res sociales con poca solvencia económica, razón por 

la cual, los contenidos se producen, como menciona 
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R,aúl T rejo, de una manera artesanal, es decir, no 
se utilizan tecnologías modernas. 

Los medios institucionales se mantienen en gran 
parte de la venta de espacios publicitarios, sin embar

go, los alternativos no cuenta con estás facilidades, 

pues • ... dificilmente pueden romper el aislamiento 9ue 
sus contenidos implican para el aparato publicitario. 

Agendas de publicidad .Y empresas anunciantes porra
zones ideológicas o por temor no apo_yan esos in

tentos, ¡ni 9ue decir respecto de la publicidad guber
nativa!".'º> Además, en algunas ocasiones los grupos 

9ue conforman una opción diferente de comunicación 

rechazan dicha publicidad por considerar a los anun

ciantes como parte del mismo sistema social con el 
cual están en desacuerdo. 

E.s importante señalar 9ue los medios alter

nativos no son masivos .Y raras veces perduran, sin 
embargo, a través del transcurso de la historia han 

sido también partícipes .Y protagonistas de las 

transformaciones políticas, militares, sociales .Y cul
turales de la humanidad. 

Son la opción de diferentes sectores de la 

sociedad, el canal en el cual pueden expresarse .Y 
pese a la gran competencia de los medios de comu

nicación institucionales por el poder tanto económi

co como pohtico para manejarse, los alternativos, 
demuestran la no homogenización de conductas, 

'º' f ortales C.íFuentes, Diego. "f erspectivas de la comuni
cación alternativa en América Latinan en Taller de comu
nicaciones de VECTOK P· 6+. 
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pues los diferentes individuos tienen su particular pers

pectiva de lo 9ue ven, escuchan !:J experimentan. 

Dichos medios buscan " .. .la democratización de 

las comuni(:;3ciones como el concepto central de una 

comunicación alternativa. Democratizar significa ha
cer9ue el derecho a la comunicación esté garantizado 

para todos, 9ue no sea el privilegio de una minoría, 
menos aún si ésta se constitu!:Je a raíz de su poder 

económico. Democratizar significa 9ue la sociedad 

hace posible la realización de ese derecho sobre la 

base de la participación organizada !:J el financi
amiento social de la actividad comunicativa". •o+ 

Asr, los medios de comunicación alternativos 

son el <jemplo más completo de 9ue el poder de los me
dios masivos nunca podrá ser ma!:Jor al principio de la 
realidad. 

a)f ublicaciones alternativas 

Dentro de los medíos alternativos, los más frecuentes 
son las publicaciones impresas, objeto de mi estudio, 
pues difícilmente se puede contar con un espacio te
levisivo por todo lo 9ue ello implica. 
Las radio "piratas" son un fenómeno más común pero 

aún con demasiadas limitaciones, por9ue en cu-anto son 

detectadas se destru!:Jen sus <1ntenas o sus instalacio

nes por operar de una manera clan-destina. Así, los me

dios impresosseconviertenenlamejoropción para los gru

pos interesados en realizar pro_yectos alternativos. 

'""lbicl. r· 58 
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Raúl T rejo suele llamar a este tipo de co

municación, prensa marginal, con la cual se refiere a 

las publicaciones 9ue por su contenido .Y métodos 

d.e trabajo se diferencia de la prensa comercial. 

Los mediós impresos, generalmente, nacen 

espontáneamente. r or ello a veces su propuesta 

editorial no esta bien definida, .Y sus escritos care

cen de información o datos 9ue permitan dar un 

panorama completo a los lectores de lo aconteci

do en la sociedad. Además, se comete el error de 

repetir si-empre el mismo discurso, en donde se lle

nan páginas pero realmente no se dice nada. Sin 

olvidar, la falta de recursos económicos, 9ue im

posibilita una presentación más atractiva en don

de se utilice materiales de mejor calidad para su 

impresión. 

f or tal razón, diversos autores de la co

municación alternativa insisten en tener una ade

cuada planeación, en la cui11 se jerar9uicen las 

funciones de cada uno de los 9ue conforman di

cho medio, pues de esta manera aumentan las 

posibilidades de conservar una nueva opción de 

comunicación. 

Así, "la prensa marginal tiene dos formas 

de ser útil, en dos etapas distintas de la lucha 

por el cambio social. f rimero para despertar la 

conciencia de sus lectores H• después, para 

promover H facilitar la organización de los mis

mos. Como tal, la prens., marginal no puede 

reducirse a abordar problemas de una sola co

munidad. Aún a los periódicos locales más pe-

,,<"~ 
~ii~ 1 !11 
r . .1 ~ 
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9ueños le.5 es necesario ofrecer una visión gene

ral de lo 9ue ocurre en el resto del país".'º' 

Cabe mencionarla importancia de los medios al

ternativos miginados de manera focal por9ue condu

cen a una ma.Yorcomunicadón interpersonal .Y contri

bu.Yen a una unión sólida entre los individuos, pues se 

habla en ellos de sucesos comunitarios, los cuales de 

alguna u otra manera afectan a todos. No obstante, 

es importante ir de lo general a lo particular para te

ner el contexto de los diferentes entornos sociales. 

Ahora bien, dichas publicaciones se originan 

de grupos politizados por diversas razones .Y sue

len hablar de lo 9ue beneficia .Y afecta a las clases 

más rezagadas, sin embargo, a veces no se vinculan con 

ellas .Y no se realiza un trabajo de base, el cual les 

permita conocer más allá .Y profundizar sobre los di

ferentes sucesos. De tal forma, es importante 9ue 

las publicaciones impresas alternativas perciban los 

cambios sociales. 

Uno de los autores 9ue ha realizado un estudio 

sistemático de las publicaciones impresas es RaúlT r':Ío 

a través de su libro "f rensa Marginal", su aportación 

ha sido relevante, pues ella ha permitido conocer más 

sobre el fenómeno de 1,. comunic;ición ;ilternativa, mo

tivo por el cual he retom;ido l;is características 9ue des

de su punto de vista integran la prensa marginal, así 

como su clasificación de los diferentes tipos de publi

caciones existentes, las cu;iles se perfil;in como una 

opción distinta a los medíos de comunicación masivos. 
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Raúl T rejo considera a la prensa marginal como 

la 9ue: 
"1 . No se limita a informar. Ofrece una opinión 

sobre el significado de los acontecimientos 9ue 

relata e incita a sus lectores a reaccionar ante 

estos hechos. 
2. Adopta un compromiso con los protagonistas 
de estos acontecimientos. No es una prensa im
parcial pues rechaza la posibilidad de un periodis

mo "puro", sin responsabilidades políticas. 

~.Adopta el punto de vista de la clase proleta

ria, tanto en la información como en el análisis. 

E_s editada por9uienes participan en las luchas 

populares o por observadores comprometidos 

con ellas. 

+.Tiene como función no solamente informar .Y 
agitar sino además organizar a sus lectores. 

;. E_s marginal por9ue manifiesta una clara oposi

ción política al E_stado .Y por9ue a menudo sus 

sistemas de distribución e impresión no son los 

9ue emplea la prensa burguesa. 

6. No tiene propósitos comerciales".' 06 

fara dicho autor, el valor de las noticias deber 

ser diferente al 9ue le dan los medios comerciales, se 

debe indagar causils, significados .Y consecuencias. 

Asl como decir ante todo la verdad de lo acontecido 

.Y no utilizar un lenguaje estereotipado, el cual sólo de

muestre estar en contra de todo .Y sin ar:gumentos. 

'º'lbid. P· 50. 
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Ahora bien, por los contenidos de la prensa 

alternativa, hace una clasificación !J distingue cuatro ti

pos de publicaciones; 1) las doctrinarias; 2) las de pro

paganda; ~)las populistas !J +)las integrales. 
1) Doctrinarias. Difunden el pensamiento de 

un grupo político, así como también se discuten otras 

posturas, no contienen información de movimientos po

pulares !J sus lectores son los mismos 9ue integran el me

dio alternativo. 

La ma9oría de estos grupos pertenecen a un 

partido cu9a finalidad es utilizar la publicación como 

una estrategia para germinar un movimiento revolucio

nario, en el cual otros sectores se aglutinen !J se em

piecen a realizar acciones concretas 9ue permitan una 

transformación social. 

2) De f'ropaganda. 5on grupos con una pos

tura ideológica definida pero más inclu9entes, pues in

forman sobre los diferentes acontecimientos de una 

manera general, aun9ue con su particular perspectiva. 

Dentro de sus objetivos esta consolidar grupos 

de trabajo para realizar Tabores colectivas !j así organi

zar a los lectores para hacer acciones conjuntas. 

f' or el público al 9ue 9uieren llegar, se clasifi-

can en: 

•De difusión general. f' retenden atraer a diver

sos sectores !j ser de circulación nacional. 

•E_studiantiles. 5on las publicaciones más nu

merosas dentro de la llamada prensa marginal, 

los temas manejados son mu9 variados pueden 

ir desde derechos humanos, movimientos socia

les hasta tratar sólo problemáticas 9ue afectan 
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a sus escuelas. Aun9ue surgen con frecuencia, 

tienden a desaparecer rápidamente cuando ter

mina el año escolar o sale la generación 9ue con

fonnaba la publicación. 

•De campesinos .Y colonos. De este sector casi 

no se originan medíos alternativos .Y cuando sur

gen es en condiciones 9ue afectan sus intere

ses, generalmente son boletines en los cuales se 

habla de sus derechos constitucionales, del pro

blema de tierras .Y de los organismos de gobier

no. La ma!Joria de las veces son editados por 

estudiantes o colonos 9uc tienen ma.Yor cono

cimiento del contenido a tmtar. 

•Especializados. E_n ellos se habla sólo de un 

tema .Yª sea de ciencia, de literatura, de cinc, et

cétera. Dichas publicaciones son realizadas nor

malmente por grupos artísticos o culturales. 

;) f opulistas. Tienen la temática de las luchas 

populares emprendidas por la sociedad, normalmente 

se realizan por organizaciones .Y activistas intelectuales, 

los cuales se preocupan por diversos acontecimientos 

.Y editan un medio alternativo en donde se utiliza un 

lenguaje distinto P"rn 9ue el contenido sea compren

dido con ma.Yor facilidad. Se distribu.Yc en colonias .Y 
fábricas. 

+) Integrales.También en ellas se habla de las 

luch<is populares pero de una manera más general. Se 

intenta dar un amplio panornma, en el cual se retome 

el punto de vista del sector proletario, su objetivo no 

es manejar detenninada lfneil f,olftica sino analizar, cri

ticar, proponer, para 9ue exista una mejor organiza-
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ción de las clases populares!:) los lectores se sumen 

a ella. 

Ahora bien, ante la necesidad de ser escucha

dos, diversos sectores de la sociedad mexicana han 

creado nuevas opciones de comunicación, las cua

les han tratado de difundir con sus propios métodos. 

E..s por ello, 9ue en las calles, vagones de( metro, 

camiones, mítines en plazas públicas, se suele ver !:Jª 
sea a organizaciones sociales o a individuos tratando 

de ofrecer sus publicaciones, mismas 9ue tienen un 

precio fjo o son de cooperación voluntaria!:) van des

de un volante, un cartel hasta folletos!:) revistas. De 

manera general, sus contenidos se pueden clasificar 

en dos grupos, en el primero se encuentran los pro

,Yectos culturales. 

E..n el segundo grupo se ubican l?s 9ue hacen 

alusión a alguna problemática social. E..stos últimos 

prevalecen!) las temáticas tratadas son mu.Y variadas 

pues se habla acerca de la discapacidad de niños !:) 

adultos, del virus del SIDA, de las huelgas de traba

jadores, de las condiciones en las 9ue viven los cam

pesinos, de movilizaciones estudiantiles, de la forma 

de actuar del gobierno federnl, de asuntos interna

cionales entre otros temas. 

Dichas propuestas de comunicación son una 

suma de mensajes aislados !) producidos por indivi

duos interesados en el acontecer de la sociedad. 

Ta les mens'1jes, se pueden considerar como alterna

tivos pues presentan una visión diferente a lo 9ue 

muestran los medios de comunicación masivos!:) 9uie

nes realizan dichas propuestas buscan los mecanis-

1~6~ 
e:=. \.,> 
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mos !J estrategias necesarias para editarlos. 
Los medíos alternativos, representan la libertad 

-de expresión negada a diversos sectores sociales, la 
cual se entiende ª ... como el derecho 9ue tienen los ha

bitantes de un país no solamente a ínfonnar !J ser en

terados, sino también de opinar, presentar sus pun
tos de vista diferentes, refutar los juicios dominantes 

9 proponer ciertos criterios !J pro9ectos ... n. IOJ 

b)f ublícaciones estudiantiles 

Los jóvenes tienen la ín9uíetud de ser escuchados 9 
expresar sus puntos de vista, criticas, sugerencias 9 
soluciones de los entornos sociales 9ue los rodean. 

Conseguir un espacio en donde puedan hacerlo es una 

tarea dificil, debido a la exigencia de 9ue los escrito

res deben ser especialistas en el tema a tratar !J sobre 

todo tener artículos publicados, es decir, experiencia. 

Las publicaciones impresas comerciales a me

nudo cuentan con un e9uipo de periodistas predilec

tos, 9uienes realizan análisis profundos !J tienen años 

dedicados a su profesión, además de ser conocidos 

ampliamente por el público lector. 

Dichas publicaciones, tienen un prestigio 9ue 
les interesa conservar. f' or ello se siguen determina

das políticas editoriales, las cuales sólo penniten es

cribir acerca de lo aceptable para el director, consejo 

editorial o patrocinadores 9 anunciantes. 

'º1Contrcras, Marcclo. Op. cit. 1 +7. 
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f orfo mismo, los jóvenes dispuestos a manifes

tarse sobre diversos temas deciden crear sus propios 

medios de información, pues no fes interesa ser voce

ros institucionales, su objetivo es 9ue las personas se 

abran a más posibilidades. Y ante dos elecciones, es 

decir, seguir reproduciendo un sistema establecido o 

estructurar un modelo de comunicación distinto para 

opinar !j difundir su pensamiento respecto a diversos 

asuntos. 5e impone el crear publicaciones alternati

vas, fas cuales se convierten en el espacio ideal para 

trasmitir temas desde un ángulo diferente. 

Las publicaciones alternativas tienen varios 

matices son "una agencia de utopías; el derecho !j el 

deber de comunicarnos, en prosa o en verso con 

imágenes o metáforas; la rebeldía crítica a través 

de la palabra; o simplemente una revista cultural 

independiente.'º" Así al realizar revistas, folletos, vo

lantes !j carteles manifiestan inconformidades, maneras 

de pensar !j formas de vivir. 

Los jóvenes se interesan en hablar de movimien

tos sociales, man':Ío de la información en los medios de 

comunicación, formas de organización !j sistemas socia

les. E.scriben cuentos !) poesías, hacen reseñas de li

bros !j obras de teatro con la meta de cambiar un poco la 

manera de ver, percibir!) sentir las cosas 9ue pasan, no 

sólo en la sociedad mexicana sino en el mundo entero. 

Lo más importante es el contenido !j las publi

caciones alternativas estudiantiles se caracterizan por 

su variednd temiitica, en las cuales no sólo se trata de 

10
• "Ldítorial• en f\'cvu<!lta.~. [..dícíón especial, México, {s/í}. 
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informar sino exponer, argumentar .Y criticar pero siem

pre con una responsabilidad social. 

EJ autor R_aúl Delabre menciona 9ue 9uienes 

hacen prensa marginal a menudo cometen diversos erro

res, los cuales propician contenidos pobres, es decir, 
la información no se entiende o no aporta nada nuevo, 

ha.Y faltas de ortografía, el papel es de mala calidad al 

igual 9ue la impresión. Todo ello, ocasiona publica

ciones poco atr<'ICtÍvéls. 

F ero dicha situación, ubicfrndome en mí objeto 

de estudio, se debe a 9ue en un principio los jóvenes 

no cuenta con la experiencia necesaria para editar una 

publicación, pues 9uízás se tienen los conocimientos 

teóricos pero éstos son expuestos en práctica hasta 

la creación de un medio alternativo. 

Sumado a esto, se encuentran las limitaciones eco

nómicas .Yª 9ue como dichas publia1ciones no son masivas 

es díflcíl vender espacios publicitarios .Y si se venden es a 

un precio mucho más bajo al de los medios comerciales. 

Además se debe considerar otro obstáculo, 

norm,.lmente la ma.yoria de éstas publicaciones en sus 

contenidos trat<ln de problemáticcis 9ue <:xisten en 

las E_scuelns, motivo por el cual, constantemente se 

ataca a b5 autoridade5 resp<:ctivas por no contar con 

una biblioteca adecuada, no tener laboratorios de 

cómputo, no contratar" los profesores necesarios, 

etcétera. E_llo con lleva" 9ue éstos medíos alternati

vos no sean ªPº.':lados .Y s<: trate de desintegrar a 

9uíenes lo conforman. 

5in embargo, todos estos problemas se resuel

ven cuando cada uno de los miembros se involucra con 
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aptitudes, las cuales penniter;i presentar un m<:jorórga
no de difusión al público lector!} consolidar un e9uipo 
c¡ue coincide en una propuesta alternativa editorial. 

+.Organización estudiantil 

E.s importante hablar acerca de las organizaciones 
estudiantiles, pues generalmente las publicaciones al

ternativas son creadas por ellas. 

Dichas organizaciones se conforman por jóve

nes preocupados por asuntos sociales, políticos, eco
nómicos, culturales, entre otros. E_llo con la finalidad 

de realizar acciones colectivas 9ue conlleven algún be

neficio a la población estudiantil o a la sociedad en 

general. Una de sus caracteristicas principales es la 

autonomía 9ue tienen para poder movilizarse !:l luchar 
por sus demandas. 

Dentro de dichas organizaciones, " ... es posible 

distinguir varias dimensiones, pero dos parecen fun

damentales: la dimensión gremial !:l la politica"'º9 • La pri
mera se refiere a defenderlos derechos estudiantiles 

!:Iª establecidos !:I a con9uistarotros, tales como, gra
tuidad, inscripción a cursos, exámenes ordímtrios !:I ex

traordinarios, bibliotecas, comedores, etcétera. E_sta 

lucha, la ejercen desde sus propios terrenos, es de

cir, en las E._scuelas !:I Universidades. 

'º9Solari, Aldo [
7 

•• "Los movimientos estudiantiles univer

sitarios en América Latinaº en /\e vista Mcxican~-i de Socio
fogí.•. n. -1·, Mé"ico, octubrc:-<licic:mbre, 1967, P· 8 5} 
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La segunda tiene 9ue ver con la manera de con

duciro gobemarlas instituciones educativas .Y la socie

dad en general, pues los estudiantes se oponen a las de

cisiones autoritarias, exdu_yentes o antidemocráticas. 

Asr mismo, los grupos estudiantiles pueden te

ner demandas 9ue son una mezcla de la dimensión gre

mial .Y la dimensión polltica. 

Dentro de la dimensión gremial, una de las peti

ciones más solicitadas por los grupos estudiantiles, es la 
de mantener abiertas las puertas de las Ll niversidades a 

los sectores sociales de más bajos recursos, motivo por 

el cual, se ha defendido, sobre todo, la gratuidad de la 

educación, para 9ue un número ma_yor de jóvenes ejer

za su derecho de prepararse .Y tenga acceso a una ca

rrera profesional. 

Ahora bien, las organizaciones estudiantiles 

suelen agruparse por Facultades, Escuelas .Y Uni

versidades.Toda depende de sus pliegos petitorios 

pues no siempre son las mismas problemáticas las 9ue 

afectan a dichas org<mizaciones, por ejemplo en una 

Facultad se puede demandar un laboratorio de cóm

puto, lo cual sólo se reduce a cierta comunidad estu

diantil afectada. f' ar otra parte, la gratuidad de la 

educación 1 9uízás uniría a díversas ínstitucíonefi edu

cativas del país .Y ello ocasionaría una ma_yor .Y más 

fuerte organización estudiantil con ma_yores posibili

dades de conseguir su demanda. 

Así mismo, una de las caracterlsticas de las or

ganizaciones estudiantiles es 9ue tienen un periodo de vi

da 9ue se relaciona con el tiempo de pennanencía de 

los jóvenes en las Escuelas, en las cuales no siempre 
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ha.!:! un mismo grupo estudiantil por las diferencias ideo

lógicas entre otros aspectos. 

f orotrolado, • .. .los estudiantes de algunas dis

ciplinas como historia, sociología tienen a exhibir el más 

alto grado de participación activa en tanto 9ue los de 

ingeniería el más bajo. Las demás carreras ofrecerían 

casos intermedios. Estos resultados son importan

tes por9ue revelan 9ue las diferencias en la participa

ción se deben, por lo menos en parte, a la socialización a 

la 9ue es sometido el estudiante una vez 9ue ingre

sa a la universidad".''º 

Otro factor de las organizaciones estudiantiles, 

es 9ue se conforman de jóvenes 9ue participan activa .Y 
pasivamente, es decir, los primeros se. caracterizan por 

tener un vínculo ma_yor, se comprometen más con la or

ganización .Y por lo tanto asisten a marchas, mitínes, 

asambleas, realizan propaganda de sus demandas, in

forman en los salones, etcétera. Mientras los segun

dos sólo apo_yan las acciones de sus compañeros pero 

no se involucran de manera más seria. 

Algunas organizaciones estudiantiles por sus 

demandas llegan a ad4uirir una fuerza importante, la 

cual les permite convertir su agrupación en un movi

miento social, .Yª no sólo concentrado en una f acul

tad, E.scuela o institución educativa, es decir, rebasa 

tales lrmites !j se involucra con diversos sectores de la 

sociedad, pues hace propia la luch" estudiantil por 

considerar 9ue sus peticiones beneficiaran a la po

blación en general. De tal manera, se ejerce una ma-

• •
0 lbicl. r· a,,. 
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.Yºr presión .Y aumentan las posibilidades de triunfo 

del movimiento estudiantil. 

De tal manera, las movilizaciones estudianti

les se caracterizan por " .. .la búsqueda de mejores 

status¡ la modernización de los sistemas educati

vos 9ue crea en el estudiante necesidades de cam

bio social; la transform<1ción económica del pafs 9ue 

ésta sujeto, como en todo proceso de cambio" in

numerables tendenci<1s .Y conflictos, .Y 9ue condu

cen a la discusión constante sobre los objetivos 

económicos zj sociales 11
• 

1 1 1 

Las organizaciones estudiantiles surgen con 

ma.Yor frecuencia cuando se presentan situaciones 

9ue afectan los intereses de los jóvenes o de la 

sociedad, es decir, los grupos estudiantiles se pueden 

conformar para realizar diversas actividades como 

periódicos murales, conferencias, cursos, etcétera. 

F ero cuando se suscitan hechos, .Yª sea, en las pro

pi<1s instituciones educativas o fuer;i de ellas 9ue 

tienen un impacto más fuerte en la comunid,.d estu

dinntil, dichos grupos se consolidan más rápido .'J a 

1,. par nacen otros con una posturél en específico 

respecto a lo 9ue acontece .'J <:s entonces cuando 

existe una ma.Yor efervescenci;-i polrtica. 

E..n el siguiente capítulo se analiz<1r'1n las diver

sas publicaciones alternativas 9ue realizaron algunas 

organizaciones estudiantiles de la FCF.YS en la dé-

1
'

1Martinez M11rc10 1 Los C'st11d1.-1nte5 rildicale::::.: s11 ideología 

!j organirnciún política. p.1 1. 
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cada de los noventa, 9uienes se interesaron en crear 

su propio espacio de expresión. 
E_n la primera parte se describirá la forma físi

ca de los pro_yectos estudiantiles con la finalidad de 
saber cómo fueron editados, así como su perfil. F os

teriormente, se clasificarán por categorías los escri.:: 

tos de los estudiantes para conocer los asuntos 9ue 
para ellos fueron recurrentes. 
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1. La voz: estudiantil de la FCF t1S 

Los estudiantes de la F acuitad de Cien cías Fo líti

cas ti Sociales, en la pasada década de los noventa, 

tuvieron la in9uietud de expresar su punto de vista 

acerca de diversos asuntos, tiª fuesen económicos, 

pohticos, sociales o culturales. 

De tal manera, crearon sus propios espacios 

de comunicación, a los cuales se les ha nombrado al

ternativos. Como tiª mencioné en el capitulo anterior, los 

medios de comunicación masivos niegan no sólo a 

los estudiantes sino a diferentes sectores de la so

ciedad, la oportunidad de manifestarse en sus es

pacios, pues generalmente cuestionan la manera de 

actuar de la clase dominante. Y es 9ue dichos me

díos son manejados de acuerdo a las políticas edito

riales imple-mentadas por dicha clase, a través de las 

cuales controla la información ti decide 9ué se debe 

transmitir a la sociedad. 

Ante tal situación, surgen los medios de comu

nicación alternativos, 9ue abordan diversos asuntos, 

algunos de los cuales también son tratados por los me

dios masivos, pero lo h,.cen con una perspectiva dis

tinta, en la 9ue la información generalmente es acom

pañada de un análisis .Y una critica. Asi mismo, estos 

medios tienen como objetivo tener un espacio de ex

presión plural e indu_yente. 

Los estudiantes de la fCf _yS realizaron pro

_yectos alternativos de comunicación .Y en específico de 

tipo impreso, los cuales se convirtieron en la m-:jor op

ción para los jóvenes, pues es más accesible cre<lr .Y 
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mantener una publicación 9ue una estación de radio o 
televisión alternativa. 

Las propuestas editoriales de los jóvenes na

cieron con determinadas caracterlsticas !J matices pero 
con un objetivo en común: difundir su pensamiento res

pecto a lo 9ue acontecía en la sociedad mexicana !J en 
·otros lugares del mundo. 

Como !Jª mencioné dichas propuestas, surgen 

principalmente por dos razones. La primera se debe a la 
necesidad 9ue tienen algunos sectores de la sociedad 

cuando se organizan !J re9uieren un espacio en el 9ue 
puedan manifestarse de una manera libre, sin censura. 

La segunda razón corresponde a la necesidad 

de divulgar una problemática enfrentada por un gru

po, motivo por el cual crean medios alternativos para 

socializar su lucha. 

Las publicaciones estudiantiles en la década de 

los noventa nacieron principalmente por la primera ra

zón expuesta. No obstante, en el año de 1999, sur

gió un ma9or número de dichas publicaciones, pues el 

movimiento estudiantil generado en la U NAM, creó 

una necesidad en los jóvenes de ser escuchados !J de 

expresarse acerca de lo acontecido en la Máxima 

Casa de E_studios. 

Asl, los estudiantes realizaron pro9ectos edi

toriales alternativos, los cuales permitieron comunicar 

a la sociedad mexicana sus motivos para defender la 

educación universitaria pública !J gratuita !J las reper

cusiones sociales 9ue tendrla permitir su privatización. 

r orotra parte, dichos pro9ectos no fueron rea

lizados exclusivamente por estudiantes de la carrera 



La voz estudiantil de la FCf' .Y5 ...•.•...••.••.•••••............•..•.•.•.........•....• 

de Ciencias de la Comunicación, sino por los de las de

más carreras impartidas en la f acuitad, lo cual produ

jo como resultado un trab~o en e9uipa en donde cada 

9uien desempeñó la actividad 9ue mejor sabia hacer 

en el proceso editorial de las publícaciones. 

Los pro_yectos altemativos creados por los jó

venes conFormaron un medio de expresión 9ue me

rece ser estudiado de una manera sistemática, pues 

en ellos se demostró interés en hablar no sólo de mú

sica, poesía o autores, sino del acontecer de la U ni

versidad Nacional Autónoma de México .Y de la so

ciedad en general. 

2. E_strategia de Investigación 

EJ método de investigación c¡ue elegí para estudiar 

las publicaciones altemativas estudiantiles fue el aná

lisis de contenido, pues ... "es una Fase del procesa

miento de la información en la cual el contenido de la 

comunicación se transforma mediante la aplicación 

objetiva .Y sistemática de reglas de categorización, en 

datos 9ue puedan sintetizarse .Y compararse".''' 

De tal manera, el análisis de contenido en esta 

investigación tue utilizado como una técnica para iden

tificar los temas recurrentes del discurso estudiantil, 

a fin de descubrir .Y dasiticar los asuntos 9ue mere

cieron 9ue los jóvenes escribieran. 

'"[ .<'m11s l':i11endi,1, ;\Iba [.stela. Análts1~~ de- conl<"nído de las 
r.dit< )(1, 1'r~'i '1~ lc J5 ,/1.Jrf( JS L~:..:ct!:lsior, r-:J Nacional IJ rl Unv me-is 
uno: .o;r/r.coón ,/rl c~imlid.--110 rnlst.tJ ,,.ara la prc~1elr.ncia clr. la 
Ker,¡f,¡,¿, 1.<l.<8-l_<l_.,1.p.61. 
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Corrio.uníverso de trabajo tomé 1 2 publicacio
nes estudíar;itíles; las cuales surgieron de la ín9uíetud 

de los jóVenes de establecer sus propios medíos de 
comu nícación en el periodo 1 '} '}0-2000 en la f acuitad de 

Cienciasf olíticas .Y 5ociales . 
. Cabe mencionar 9ue dado mí interés personal 

por estudiar de una manera metódica las publicacio

nes alternativas estudiantiles, elegí dicho periodo por-

9ue se me facilitarla un poco más recopilar los pro.Yec

tos editoriales de los jóvenes de la FCF .YS· F or otra 
parte, me enfo9ue en la década de los noventa, por 
los cambios fundamentales suscitados en el país en 

todos los ámbitos debido al desarrollo del modelo 

económico neoliberal implementado en el sexenio presi

dencial de Miguel de la Madrid. Así mismo, tuve el afán 

de conocer cómo los jóvenes estaban percibiendo dichos 

cam-bios .Y su opinión acerca de ellos. 

f orotra parte, es importante mencionar9ue las 
publicaciones a ltemativas rea liza das por los estudian

tes tuvieron grandes dificultades para continuar vivas 

.Y trascender. E.llo ocasionó 9ue muchas de ellas fue
ran efímeras. 

Además, dado el periodo de estudio, fue dificil 

localizar todos los números de cada una de ellas, lo cual 

9ue me condujo sólo a analizar el material 9ue pude re

copilar. 

EJ siguiente cuadro comprende las publicacio
nes analizadas. 
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Nombre de la NúmerC>"s Años 
F ublicación analizados 

Hojas sueltas l 1997 
Colectivo 1 1994 
Con-Ciencia F olitica 2 1996 
Tierra F remetida 2 1996, 1997 
Imágenes 2 1998 
lnteléthos 2 1998 
Rebeldía 6 1999, 2000 

F artenogénesis 2 1999,2000 
Divergencia 1 2000 

f atria .Y (Jníversídad 2 2000 

La oveja negra ' 2000 

Comunicarte 2 2000 

J. E..structura del análisis 
a) Descripción física 

Con la finalidad de conocer de manera Hsica las publi

caciones creadas por los estudiantes de la fCF.YS• 

revisé un ejemplar por cada pro.Yecto alternativo, para 
describir sus características en cuanto a formato .Y dise

ño, así como las secciones 9ue lo integran .Y las fotos e 

ilustraciones, si las contienen. E..n síntesis: su forma. 

Asl mismo, se revisaron algunos elementos 9ue 

se inclu.Yeron en las publicaciones estudiantiles como 
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símbolos, colores !:J formas utilizadas por los jóvenes 

para presentar sus propuestas, los cuales demostra
ron también la in9uietud de ellos de no ir con lo esta

blecido !:J manifestarse, protestar, discutir acerca de 
diversos asuntos. 

b)F erfil de las publicaciones 

Las publicaciones alternativas realizadas por los es

tudiantes de la fCF!:J5. nacieron bajo diferentes 

matices !:J fueron creadas por grupos con distintas pos
turas ideológicas pero con un fin en común tener un 

espacio para expresarse !:J opinar respecto a las pro
blemáticas de la sociedad mexicana. F or tal motivo, la 

información recopilada de cada una de los pro!:Jectos 

de los jóvenes, se expuso con la finalidad de conocer 

más sobre ellas, asl como de sus autores. 

c) Categorias de investigación 

Las temáticas abordadas las dasifi9ue en grupos, a 
fin de conformar las distintas categorías de análisis, 

cuidando 9ue fueran mutuamente exclu!:Jentes. 

EJ universo de trab~o fue constituido por los 
textos en su modalidad de notas intormativas, cróni

cas, cuentos, poeslas, carteleras o cápsulas. Con res

pecto a estas últimas, las tomé en cuenta por grupos 

pues se refirieron a un asunto en particular !:J así apa

recieron en las publicaciones estudiantiles. 

/$,"'· '» ,.,..r\,;,· 
15+ .... ~ 

e::- \ .... "''. 
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Asl mismo, en algunas de dichas categorías, al 
ser desglosadas, se repitieron ciertos rubros por la 
orientación o esencia de los articulas. 

For otra parte, el análisis 9ue realicé de las 
publicaciones alternativas originadas en la pas_ada dé
cada de los noventa, lo dividí en tres niveles. 

EJ primer nivel es el numérico H se puede ob
servaren los cuadros 9ue comprenden las categorlas 
de análisis, pues en ellos se encuentran el total de ar

tículos localizados en cada rubro. 

Enseguida de cada cuadro, se localiza el se
gundo nivel: el descriptivo, en el cual se da informa

ción de los temas recurrentes para los jóvenes escri

tores de la fCFHS· 
finalmente, se ubica el tercer nivel 9ue es el 

interpretativo, en el cual, una vez clasificados los tex

tos en las diferentes categorías de análisis H sus 

rubros, asocié los d;itos numéricos con algunos de 

los acontecimientos suscitados en la década de los 

noventa, ta-les como el surgimiento del Ejército 

Zapatísta de Liberación Nacional en 199+ H el mo

vimiento estudiantil de 1 999 en la LlNAM.• 

• Véa~c Cilpitulo 2. 
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a) Descripción flsica 

·H~as Sueltas· 

F ortada. E_stá impresa en papel bond blanco, en tinta 

negra. E_n la parte superior, se encuentra el nombre 

de la institución .Y la f acuitad de la cual proviene la 

publicación. F osteriormente, su nombre: H~as Sueltas. 

E_n la parte inferior, al centro, se indu.Ye el número de la 

revista, así como una síntesis de lo que se puede encon

traren ella; poesía, ensa.Yos, artículos de opinión, entre 

otros.Toda éstos datos se ubicaron enmarcados por 

márgenes de diferentes dimensiones. La publicación 

es tamaño doble carta. 

E._n la página 2, se localiza la editorial del número. 

F áginas interiores (~-1 9). E._stán impresas tam

bién en papel bond .Y en tinta negra. E._I formato de la 

caja tipográfica, la cual indica bs medidas de los már

genes en las que se indu.Ye el contenido de los artícu

los así como fotos e ilustraciones, varía. E_n la página 

1 9 se encuentra el directorio de la publicación. 

Se conforma de cinco secciones: F olítica e~ pági

nas), Cultura ("~/5 páginas), Deportes(+ p<iginas), E._s

pectáculos (2/5 páginas) .Y r oe,;Ía (2 páginas), lafi cua

les se distinguen por el tamaño ,.J<; la letra que es ma.Yor a 

la de los título,; de los artículos. e_fitos últimos, están en 

ma.Yúsculas, así como lo,; nombre,; de los autores. E._1 tipo 

de fuente .Y tamaño de letra en el contenido es el misma. 

La publicación indu_ye cinco fotografías .Y diez 

ilustraciones, en lo que se refiere. a la primeras, ningu

na trae pie de Íoto .Y en cuanto il las ,;egundas sólo 

una tiene su crédito. 
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La contraportada, esta en blanco, es d~cir, no 

se ocupó para ningún tipo de infonnació;, o publíci-
da~ ·· -

La portada del primer número de la publicación 

H<jas Sueltas, se encuentra en la siguiente página. 

··-·· 
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•Colectivo 

F ortada. Está impresa en papel bond de color amari

llo .Y en tinta negra. En la parte superior, al centro, se 

encuentra el nombre de la revista: Colectivo .Y debajo 

de el, de lado derecho, el número, mes .Y año. F oste

riormentc, se inclu.Ye una ilustración. En la parte infe

rior, de lado derecho, se localiza una slntesis de los 

articulas 9ue contiene la publicación. La revista es ta

maño carta. 

2•. De forros. Esta en blanco, no se destino a 

ninguna información o publicidad. 

F áginas interiores ( 1-2+). Están impresas en 

papel bond blanco .Y a tinta negra. En general, el for

mato de la caja tipográfica es de 2).5x17.7. El folio 

(número de página) se ubica en la parte superior; en 

las páginas par de lado iz9uierdo .Y en las impar, de 

lado derecho. La comisa Ougar donde se encuentra 

alguna información 9ue se 9uiere resaltar), esta en la 

parte superior,junto al lomo de la revista .Y trae el nom

bre de la publicación. Los tltulos de los artículos es

tán tanto en ma.Yúsculas como en minúsculas, el tipo 

de fuente .Y tamaño de la letra en ellos es igual .Y van 

firmados por el nombre de la revista. 

Colectivo inclu.Ye dos ilustraciones .Y dos cari

caturas, estas últimas llevan su crédito. 

)•. De forros. Se encuentra en blanco. 

+" De forros. Se destinó a un relato .breve; el 
cual contiene diversas ilustraciones. . 

La portada de uno de los números d~ I~ ~ubli9'1-
ción Colectivo, se encuentra en la siguiente página. 

'~t~ -~~t'},"1 ;9 
t,._ !' .:::O 
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Y UN REMEDIO 
PARA LA DESMEMORIA 
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•Con-Ciencia F olltica 

F ortada. E..stá impresa en papel couché, en dos colo
res: negro!) azul. E..I fondo es una foto. 

E..n la parte superior, del lado derecho se encu
entra en color azul: año de la revista, número, mes, año!) 

época. Después de dichos datos, esta el nombre de la 
publicación: Con-Ciencia F ohtíca, las letras de abajo 

hacia arriba, empiezan en blanco !J van obscureciendo ha
sta ad9uirir un tono azul. Enseguida del nombre, esta 

una pleca (linea). f osteriormente, de manera centrada, 

esta el título de uno de los artículos, más ab~o, de lado 
derecho se encuentra otro más. La revista es tamaño 

carta. 

E.n la parte inferior, del lado derecho, se men

ciona a los autores de las fotos 9ue aparecen en la pu

blicación. f or último, se ubica otro título. 

2 •.de forros. E.stá en blanco, es decir, no se ocu

pó para ningún tipo de información o publicidad. 

f ágina 1. Se encuentra el E.dítoríal a dos co

lumnas con tres fotos. E.n la parte inferior, del lado iz-

9uierdo se sítúa el folio, el cual esta dentro de un cua

dro !J en blanco. Arriba del cuadro, de manera vertical 

se encuentra la cornisa: "Con-(._iencia f ohtica, N.O, 

r rímera época•. 

f áginas interiores (2-24). La caja tipográfica 

tiene un formato de 2~ x 1 6.5 cm. Todos los títulos de 

los artículos están en ma!Júsculas, el tamaño de la letra 

varia, así como la manera de presentarlas, pues en al

gunos de ellos las letras son todas cafés !j en otros, 

sólo el contorno de ellas es café. 
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EJ nombre de los autores es de diferente fuente 

.Y tamaño de letra, así como las capitulares de los tex
tos (letra de ma_yortamaño al principio de un artículo). 

E.n estos últimos se usan sangrias _y la ma_yoria de ellos 

están editados en ma_yúsculas. 

La revista indu_ye 26 fotos .Y 2 ilustraciones, res

pecto a las primeras, ninguna trae píe de foto, míe.n
tras 9ue las segundas sí tienen su crédito. Algunas de 
las fotos publicadas se ubicaron de distinta manera, 

por ejemplo en una sola hilera al derecho .Y al revés o 
se puso una misma foto de manera normal .Y de cabe

za. Además de los colfages. 

Respecto a anuncios publicitarios, se encontra

ron+, todos ellos cubren la mitad de una página .Y tan

to la fuente como el tamaño de letra es variada. 

E.n la página 2+ se sitúa el directorio, el cual tie

ne un fondo blanco .Y un margen alrededor conforma

do de fotos. 

De la página 1 a la 2+, la publicación se impri
mió en papel cultural .Y en color café, cada una de ellas 

con su respectiva comisa .Y folio situado tanto en pá

gina par como en impar en la parte inferior _y junto al 
lomo de fa revista. 

!I" de forros. E.stá en bfa neo, es decir, no se ocu

pó para ningún tipo de información o publicidad. 

+•de forros. Se destinó para un anuncio pu
blicita río. 

La portada del primer número de la publicación 
Con-Ciencia F olítica, se encuentra en la siguiente 

página. 



La voz estudinntíl de la J'"CF !15 ...................•...................•......•...••.•. 

..... ..__:~ 

Tf~.IS CON 
FALLA LE ORiGEN 

7;¡¡ 
- =:...::i::. _____ -=::;;¡¡a 



c.,pftulo} 
······················································· 
·Tierra F romctida 

F ortada. Está impresa en papel couché en ncsro 9 
gris. E_n la parte superior, al centro, se encuentra el 

nombre de la revista Tierra frometida, asl como la fe

cha, precio 9 número de la publicación.Todo dio en 

un cuadro 9ue tiene el fondo gris. 
F osteríormentc esta un cuadro, en el cual se en

cuentran varías imágenes 9 en la parte superior, a la 
iz9uicrda, uno de los títulos de los artículos. E_n la parte 

inferior, al centro, se ubican otros dos títulos con sus 

respectivos autores, las letras están en blanco. La re

vista es tamaño carta. 

2• De forros. 5c destinó a un anuncio publici

tario, impreso en negro 9 gris. 
F ágina 1 • 5e encuentran dos columnas, la pri

mera corresponde al directorio mientras la segunda 

al índice. 

f áginas interiores (2-28). La caja tipográfica 
tiene un formato de 22x 1 8 cm. La revista se confor

ma de seis secciones: fuente alado (6 páginas), Mu

sco de incidencias (7 páginas), Rescatando letras ( l 

página), Creaciones(+ páginas), Ojo abierto(+ pá

ginas), Dispendio de solaz ( l página). 

Los títulos de los artículos!) los nombres de los 

autores son de ma9or tamaño de letra. 5e utiliza la 

misma fuente para toda la revista. E_n los textos se em

piezan con letra capitular. 

E_n la parte superior, al centro, se ubica la cor

nisa 9 el folio. La primera se empleó para poner los 
nombres de las diferentes secciones, las cuales están 

. . ·!'?"'·') 
''16+·f~ 
e;;,;·· '\·.: ".!, 
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en un fondo negro .Y con letras en blanco. EJ fo lío esta 
al contrarío, es decir, el fondo blanco .Y el número de 

la página negro. Cabe mencionar 9ue esta r.ublíca
ción tiene otra comisa en la parte inferior, .a centro, 

en la cual se indu.Ye número .Y fecha de la revista. 

E.n este número indu.Yó siete ilustraciones .Y dos 
fotos, ninguna de ellas tiene píe de foto. 

De la página 1 a la 25, la revista se imprimió en 

papel bond .Y en color negro. Cada una de las pági
nas tiene sus comisas .Y folio. La página 26 se desti

nó a anuncios publicitarios .Y la 27 .Y 28 se ocupó para 
dar una ma.Yor difusión a la revista. 

,. De forros. Se ubica un anuncio publicitario. 

-tA De forros. E_stá en negro .Y sólo en la parte 
inferior, de lado derecho se ubica una cita textual, en 
la cual las letras están en blanco. 

La portada de uno de los números de la publi

cación Tierra f rometída, se encuentra en la siguien

te página. 
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•Imágenes 

r ortada. Está impresa en papel bond 9 en tinta negra. 
En la parte superior se encuentra el nombre de la re
vista así como su slogan: "ReAc:jos del pensamiento•. 

r osteriormente se ubica una ilustración, de lado 

ízeJuíerdo, de manera horizontal, está el año, número 9 
publicación. En la parte inferior, de lado íz9uíerdo se es

cribe de 9ué Escuelas son los eswdíantes 9ue a_yudan a 
realizar tal publicación. La revista es tamaño carta. 

r ágína 2. Se ocupó para el directorio e índice. 
fágínas interiores (;-15). Están impresas en 

papel bond .Y en tinta negra. Los títulos de los articu
las se encuentran en ma_yúsculas .Y minúsculas. La fuen

te .Y el tamaño de la letra en todos los textos es igual. 

El formato de la caja tipográfica es de 18.5x1 2 cm. 
En esta publicación se índu_yeron dos fotos, 

ninguna de ellas tiene píe de foto. EJ folio esta en la 

parte inferior, de lado iz9uierdo en las páginas pares 

.Y de lado derecho en las páginas impares. r or último, 
cada artículo termina con su remate (símbolo 9ue se 

pone cuando finaliza un texto), 9ue en este caso en 

un cuadro negro. 
Dicha publicación la conforman las secciones: 

Opinión (8 páginas), Cultura (;/5 páginas), Depor

tes (/5 página) 9 Música (/5). 
Contraportada. Contiene una sección, la Car

telera ( 1 página). 

La portada del primer número de la publicación 

Imágenes, se encuentra en la siguiente página. 
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•lnteléthos 

f ortada. E.stá impresa en papel couché, en dos 

colores: negro 9 azul. EJ principaltltulo; como la 

foto 9 el escudo de la LlNAM c¡ue se prese~tan, 
están sobre un fondo blanco. E.n la parte sup~rior 
se ubica el nombre de la revista: lnteléi:hos, las le.:. 

tras son blancas con un contorno azul, 9 debajo de 

ellas ha9 una pleca. 

Después del nombre de la revista se encuen

tra el slogan: "~e los ojos nos sirvan de espejos 

para 9ue las palabras tengan resonancia", en cursi

vas. E.n el siguiente renglón se inclu9e: los meses, 

el año 9 el número de la publicación. 

E.n la parte inferior, del lado izquierdo, se en

cuentra en un fondo blanco el escudo de la 

UNAM en color azul 9 con un recuadro. A lado 

está un subtitulo, en el 9uc las letras son blancas. 

E.n la parte inferior, del lado derecho, se en

cuentra el título del principal artículo de la revista, 

las letras están en blanco. De bajo de dicho titulo 

se inclu9e el precio de la revista, el cual no se apre

cia bien por9ue las letras están recortadas, es decir, 

no salieron completamente impresas en la publica

ción. La revista es tamaño carta. 

2 • De forros. E._sta el editorial del número, im

preso en tinta negra 9 a tres columnas. 

E.n la parte inferior, del lado iz9uierdo, se en

cuentra el folio de la revista, el cual esta dentro de un 

pe9ueño cuadro 9 acompañado de la letra "e" con acen

to. E.I fondo tanto del folio como de la é es blanco. 

·~ ,..,, ~ . . .. ~. 
"7,_i~ 169 , . ,. ""° 



Capitulo} ........... -· ...... • ..... ·-· ... -~ .__ .... -· ·-· ... -· -· ·-.... -·. ·-· .. ·-·---
E.n la parte central, está la comisa, en este caso 

es el nombre de la revista; su contorno es negro 9 su 

fondo blanco 9 debajo del nombre ha_y una picea'. 

Fágina j. E.stá dividida en dos partes, de fado 
iz9uicrdo se encuentra una columna con el directorio 
de la revista 9 del lado derecho, en dos columnas el 
Indice del número. 

Fáginas interiores (+-j8). E.n general, la caja ti
pográfica tiene un formato de 1 7.7 x 2+.2 cm. 

La revista se conforman de cuatro secciones: 

Directorio ( 1 ), F olrtica ( 1 +páginas), Cultura ( 1 2 pá

ginas), U níversidad (8 páginas) 9 F acuitad ( 1 pági
na), Rincón poético ( 1 ), Cartelera ( 1 ). 

Los títulos de los artfculos, están escritos tanto 

en ma9úsculas como en minúsculas. La ma9orla de los 

nombres de los autores están en cursivas, además de

bajo de ellos ha.Y una picea. E.n lo 9uc se refiere a los 
articulas, éstos inician con capitular. 

E.n su primer número indu.Yó 20 fotos, todas ellas 

tienen píe de foto, el cual se encuentra de manera verti

cal. Además ha.Y 2 ilustraciones.Tanto las fotos como 

las ilustraciones .Y los recuadros son de diferente tama

ño pero todos ellos aparecen con un margen. 

E.n cuanto a las e.itas de pie de página 9ue apa
recen en la revista, éstas se colocaron de lado dere

cho de los artículos, en otra columna separada por una 

pleca. 

De la página+ a la j8 la revista se imprimió en 

papel bond .Y en color negro. Cada una de dichas pá

ginas tiene comisa (en la parte inferior, al centro) .Y 
folio en los extremos. E.n los articulas se usa sangria. 

~s;i 
170f1-'ll'r 
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) • De forros. Se utilizó para otra sección de la 

revista (Facultad). E..sta impresa en tinta negra H tam
bién tiene comisa H folio. 

+" De forros. E..I fondo es blanco, en la parte 
central superior se encuentra el escudo de la F acui

tad de Ciencias r olrticas H Sociales, deb~o de él una 
foto. E..n la parte inferior, de lado derecho se presen
ta un anuncio publicitario. 

La portada del primer número de la publicación 

lnteléthos, se encuentra en la siguiente página. 
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•R.ebeldía 

f' ortada. E.stá impresa en papel bond .Y a tinta negra. 
E.n la parte superior, al centro se encuentra el nom
bre de la revista, abajo su slogan: •Y en la calle codo a 
co-do ... somos mucho más 9ue dos", a un lado se ubica 

la fecha .Y más abajo el año .Y número de la publica

ción. E.n esa misma página empiezan los artlculos. La 
revista es tamaño carta. 

f áginas interiores (2-~). E.stán impresas en pa

pel bond .Y tinta negra. E.I formato de la caja tipográ
fica es de 2~.;x 17.; cm. La fuente!:! el tamaño de la 
letra es igual en toda la revista a excepción de los títu

los de los artlculos, los cuales son más grandes .Y es

tán en ma9úsculas. E.n los articulas se utilizan san

grías. E.I folio se ubica en la parte interior, al centro. 

Además, in-clu.Yó dos fotos 9 dos ilustraciones, nin

guna de ellas tiene píe de foto. 

Contraportada. Se ocupó para un articulo. 

Cabe mencionar 9ue aun9ue esta publicación 
en sus inicios fue mu_y sencilla poco a poco fue mejo

rando, en contenido 9 diseño. De igual manera, au

mentó de+ a 20 el número ele páginas .Y se ínclu_yó un 
cartel en cada número. 

La portada del primer número de la publicación 

R.ebeldra, se encuentra en la siguiente página. 
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y EN LA CAL!E copo A copo .. WHOS Hl!CHO HAf OVE pos 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968 

Una[ill& entre cstudianlcs y la brutalidad 
con que fue respondida por la polida pondria en 
evidencia para lodos los estudiantes el caniclcr 
represivo del Estado; los jóvenes cstud1an1cs 
mexicanos eran habitantes de un pais donde ~ les 
consideraba en edad de trabajar pero no se les 
pcnnitia c:ii:presarsc. Un pals en ti que ti c1Crc1to 
cslaba diseñado y preparado no para cnfrcnt.1r una 
,guerra extranjera, el de ellos y el dr- nosotros es y 
era un país con un c1C-rc110 qur- masacraba 
campcsmos y maestros, un CJbc11n que k h;:icia Ja 
[!m•:.a J. los mc.\tcanos m3s pobres 1.-0'i cc;1ud1a'11co; 

mcx1canoo; de 19<>8 eran hah1tan1es de un pa1s donde 
se prohibía organizarse, d1scu11r y prmc1palmenle la 
h~nad, los estudiantes de 1999 habJlamos un país 
dunde la demoaac1a es una 1lu<>16n )' el derecho a 
'<1\1r c~ta en función de la nquc1..41 que 5e posca 

El 26 de JUlto Je l W:i!\ co1ncuhri;in en d 
lkm1c1clo a Juárez una mamfestac1ón contra la 
represión n los esh!d1anfc<;. )' un.1 mar.:h.i t"n &flliyo a 
la Re\·oluc10n C.uhana, amhas fueron rc¡mrna1.a., ~ 
de e!<.c he..:!10 nact•ria una de [a<; nmrdmac1uct"~ m;i.-, 
11npt1Man1cs en li! h1 .. to11a dd tno\ 11111t•11:0 ¡•1,r;,i'.11 
St· cn:n1t•nza a dr"'cullr en l.:1-. n .• :m·Ja,. 1 .. 1c1• d 
l.\l!l~c.10 Nac1onal de llucl!!a (CNlll, m:cpd1h• 
fundamcntalmenk por repre~cntJntc., del J'(ll I ~ l,1 
t•N:\~1 que estallan se mtcgrn t·hap1ngo y t'n ,·;1n.1<;. 
umvcr<;.H{ades de hVi Fsta<los ~e discute v se ~11111.11· a 
l;i m•1nllz.ac16n · 

La'> m.•vd11.ac1unc<;. nc..:cn, 1.1., 
mamfc-stacmncs ~e mtc~ran traha1adorc~. t:I 
tlhw1m1ci;to ra no sülo c.. c,1udi:mtd. e-. 
movmm·nto popular de d1mcm1110c!. 1mport;111te. 

FI mov1m1cnto es E?Cncroso. 110 ~e limita a 
plantear demandas internas, levanta como demandas 
1:1 exigencia de libertades democriticas y el cese a la 
represión; de los presos polit1cos dc Jos cuales st' 

p1dc la libertad en un 1mc10, nmguno es estudiante, 
lodos eran lideres ferrocarrileros, maestros. médicos 
democn\ticos )' campcsmos .. 

17+~ 
e;:,. \/". ---------".':"'-.., 

ifUS cr.N 
FALLA LE ORlGEN 

AN0-1 NlfMf.R0-1 



.... _ 

___ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ Lavozc:studipntiJdc}a ECF..,S_ ··············································•········ 
•f' artenogénesis 

f' ortada. E_stá impresa en papel cartón de color azul. 

E..n la parte izc¡uierda, de manera horizontal, se en

cuentra el nombre de la revista en letras rojas. E..n la 

parte superior, al centro, el lugar, número !:l año de la 
publicación !:l señala c¡ue es de cooperación volunta

ria. Más abajo se ubica el rndice. F or último, se en

cuentra una foto c¡ue tiene su crédito. La publicación 

es tamaño doble carta. 

F ágina 1 • Se encuentra el E..ditorial del núme

ro !:l un poema c¡ue hace alusión al por c¡ué la publica
ción se llama así. 

F áginas interiores (2-1 + ). E..stán impresas en 

papel cartón azul, en tinta negra. E..I formato de la caja 

tipográÍica es de 17.5x 1 2.5 cm. La ma_yorla de los tí

tulos de los artículos están en minúsculas, la fuente !:l 
el tamaño de la letra, generalmente es igual en todos. 

E..n este número inclu!:JÓ dos fotos !:l nueve ilustracio

nes, las primeras tienen su crédito. 

Contraportada. Se utilizó para un artículo !:l 
para publicar el directorio. 

La portada del primer número de la publicación 

r artenogénesis, se encuentra en la siguiente página . 
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"p '. Huelg@·uNAM. N#Q,::Dic. 1999 
~. ·. <?o~eMef.ó#.~. 
'c;;;...a,.: ·;l PIÍrténogEn~~ ".::'.:'. . · · ·:Pablo Ncruda. 
· ---. :2 El P.ue.blo. Sabio. : ' E. Rojas . 
. _._ . 3 Esperanza Eterna y · · t. Co'nfürin!:imo Anuncla,io. lvWl. 
• 4 Recapitulaciones. .·, · Jesús ArWljo. 

· .s A mis compalleros... Javier A. (Jhon). 
·~ 6Tarcas Urgentes. . ·•.· Kenya. 
. '--"' 7 "Un Comentarlo". . . · nosotros(LyS) . 
..._....,. 8 De la Ultra a la Moderada." Luis Rojas. 
_._ ..L 9 El Plan Bamh : : . Vlctor Rucias y 

C> aalió castrado. . . . · . , . . JavierVelázqucz. 
. ·· 10 La Relvlndlcai:16n.de lit atupld~z..Luis Rojas. 
· ~ 11 •. Loa eicluldos del acolllJti.rallsmo;Edy _Aguirre . 
.Z::::::,: -. Libertad. 

- Fo«> 
Lul1 Rojas. 
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*Dívcr~,~~ncia 

r ortada. E.stá i"'f"C5" en papel bond !J en tinta ne
gra. E.n la parte 51ofC'1or, se encuentra, el nombre de 

la publicación, asicomo fecha !J año. Más abajo se 
ubica una foto !J seda una síntesis de lo 9ue vienen 
en las páginas intoiorcs. 

E.n la parte inferior, de lado iz9uierdo están 
otros datos como correo electrónico, teléfono !J lu

gar. La publicacióaes tamaño doble carta !J el forma
to de la c~a tipagráÍica es de 1+.Jx1 2.5 cm. 

2•. De forros.Se ubica el directorio !J el índice. 

F áginas interiores ~- 1 1 . Los títulos de los artí
culos están en ma!JÜ'Culas. La fuente !J el tamaño de la 

letra es igual. Ademas, indu9e cinco fotos !J tres ilustra

ciones. De las primeras, sólo una tiene crédito. E.I folio 
se ubica, en la parte inferior, al centro, mientras 9ue las 

comisas en la partcsupcrior, de lado iz9uierdo. 

~·De forros.Se utilizó para un articulo. 

+"De forros.Se utilizó para un artículo. 

La portada del primer número de la publicación 
Diver:gencia, se encuentra en la siguiente página. 

JfSIS CON 
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•Fatria 9 Universidad 

F arta da. E.stá impresa en papel bond 9 en tinta ne
gra. E.n la parte superior, al centro, se encuentra el 

nombre de la publicación, enseguida su slogan: "La 

lucha de los estudiantes universitarios parla defensa 

de las derechos de su pueblo es la lucha por la libera

ción de la r a tria misma". 

Más ab~o, se ubica, el órgano estudiantil 9ue 

realiza tal publicación así como la F acuitad a la 9ue per

tenecen. r osteríonnente, se encuentra el año, número, 

fecha. Na tiene un precio f~o pues es de coopera

ción voluntaria. La publicación es tamaño carta. 

E.n la portada comienzan los artículos, los títulos 

están en una letra más grande 9ue el texto. La fuente!;! 

el tamaño de letra en ellos, generalmente es la misma. 

EJ fonTiato de la caja tipográfica es de 25x 1 9 cm. 

La portada del primer número de la publicación f' a

tria !;! U níversidad, se encuentra en la siguiente página. 

TESIS CCN 
FALLA DE ORlGEN 
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•La ov<ja negra 

f ortada. E..stá impresa en papel bond H en tinta ne
gra. E.n la parte superior, de lado iz9uierdo se encuen
tra su logotipo, una oveja .':J a lado de ella, el nombre 
de la publicación asf como su eslogan, número, fecha, 

lugar .':J año.Todos esos datos se encuentran ence

rrados en un rectángulo. E..n esa página se encuentra 
el editorial. La publicación es tamaño carta. 

E.1 formato de la caja tipográfica varia. Los tí
tulos de los artículos están tanto en ma.!;Júsculas como 

en minúsculas. La fuente .':J el tamaño de la letra es di
ferente en todos los artículos. E..n dicha publicación 

se inclu.':Jen dos fotos .':J cinco ilustraciones, ninguna 
de ellas tiene crédito. 

Contraportada. Se encuentra un artículo .':J el 
directorio. 

La portada del primer número de la publicación 

La Oveja Negra, se encuentra en la siguiente página. 

TESIS CON 
FALLA· DE ORIGEN 
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•Comunicarte 

r ortada. E.stá impresa en papel couché, a selección 

de color. E.I nombre de la revista .Y sus datos, así como 

algunos tltulos de sus artículos, se presentan sobre un 

fondo de color morado (en la parte central), 9ue se va 

aclarando hacia los costados hasta llegar a ser de co

lor blanco. Así mismo, en la portada se encuentran va

rias líneas blancas, situadas de diferente forma. 

E.n la parte superior, se encuentra el nombre 

de la revista: Comunicarte, en letras de color rojo .Y 
debajo se sitija el slogan de la publicación: "Expre

sión sin interferencia". 

r osteriormente, está una ilustración. E.n la par

te inferior derecha se encuentra una síntesis de lo 9ue 

presenta, las letras son de color amarillo. 

E.n el lado iz9uierdo de la revista (al lomo), de 

manera horizontal se indu_ye los siguiente datos: año 

de la publicación, número, mes, año _y correo electró

nico en letras de color negro. La revista es tamaño 

carta. 

2°. De forros.Toda la página se destinó a un 

anuncio publicitario 9ue esta impreso en tinta negra .Y 
en un tono gris. 

r ágína 1 • E..stá dividida en dos columnas, de 

lado iz9uierdo sólo tiene impreso la palabra Conte

nido .Y los números de las páginas en las 9ue se en

cuentran los artículos. De lado derecho se sitúa el 
logotipo de la revista !:l el nombre de los artículos. 

Todo ello impreso en tinta negra. finalmente en la 

parte interior, al centro, esta la cornisél, la cual se divi-



Capitulo} _ _ _ _ _ ..•..••......•..•..•••.••....•....•...•..•.••...••••.•• 

de en dos partes, pues en medio ita el número de folio, 

c:jemplo:Camunic1arte. _ _-- e 
r áginas interiores (2-2+ ). La caja tipográfica 

tiene un formato aproximadamente de 25.3 x 17.2. E_n 

la página 2 de encuentra de lado iZ9uierdo el directo

rio de la revista .Y del lado derecho, separado por una 
hnea el editorial. 

La revista se conforma de las siguientes sec

ciones: Directorio ( 1 ), Qué si, Qué no ( 1 ), Lo9uax 

(5), fropaganda .Y f ublicídad (+), Mass Media (6) 
.Y Miscelánea (2) Cartelera ( 1) .Y E:>uzón (2). 

Los titulas de los artículos son de diferente ta

maño .Y están escritos en ma9úsculas .Y minúsculas, el 

nombre de los autores es de igual tamaño .Y las letras 

están en cursivas. Además tiene remate, el cual es un 

rectángulo con el contorno negro. 

E_n lo 9ue se refiere al formato de los articulas, to

dos inician con letra capitular, se u tí liza n sangrías .Y la letra 

del contenido de ellos es también del mismo tamaño. 

La revista, en éste número contiene 6 fotos .Y 5 
ilustraciones, ninguna de ellas tiene referencia .Y am

bas son de diferente proporción. 

De la página 1 a la 2+, la publicación se impri

mió en papel bond .Y en tinta negra. Así mismo cada 

una de ellas cuenta con su comisa .Y folio. 

3• De Forros. Se utilizó para un anuncio pu

blicitario impreso en negro .Y un tono gris. 

+•De forros. La página trae impreso un anun

cio publicitario a selección de colores. 
La portada del primer número de la publicación Caen 
la siguiente página. 
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Ahora bien, es importante señalar9ue en sus pro.Yec

tos alternativos los estudiantes de la fCF.Y5• de
mostraron la existencia de un pensamiento indepen

diente .Y cuestionador, el cual no sólo se manifestó en 

sus artfculos sino en la manera de presentar sus pro
puestas editoriales. 

r or lo tanto, las publicaciones estudiantiles 

pese a sus limitaciones plasmaron esa in9uietud de 
los jóvenes de iren contra de lo establecido. De mane

ra general, se puede mencionar 9ue los autores de 
ellas, se interesaron en exhibirlas a sus lectores de una 

forma diferente. r or ello, en algunas de dichas pu

blicaciones, los encabezados de los artfculos .Y los 
nombres de sus autores se pusieron con diferente 

tipo de letra .Y tamaño, asf mismo se inclu.Yeron recua
dros, óvalos, rectángulos, hexágonos, donde se co

locó información, fotografías e ilustraciones, lo cual 

se realizó de acuerdo a la imagen 9ue pretendfan dar 

los pro.Yectos estudian-tiles. Ejemplo de ello fue la 

revista Con-Ciencia r olítica, pues se jugó con to
dos los títulos de sus textos. 

Algunas de las publicaciones contaron con un 

logotipo en el 9ue también se manifestó esa preocu

pación de los jóvenes de poner en sus pro.Yectos ele
mentos no convencionales, por ejemplo la publica

ción La oveja negra, tenía como logotipo una oveja 
negra, ante Ía idea de 9ue dicha publicación tenla una 

propuesta editorial distinta. r or ello la oveja era ne

gra en vez de blanca, pues las ovejas blancas han sido 

identificadas con los individuos 9ue siguen •el buen 

camino" .Y actúan de la forma esperada por la clase 
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dominante. Las negras son a9uellas personas 9ue se 

descarrilan 9 se conducen de manera contraria. 

Así mismo, el nombre de ciertos pro9ectos alter

nativos mostró ese afán de los estudiantes de la f CF 95 

de crear propuestas de comunicación 9ue tuvieran su 

sello particular, ejemplo de ello son Colectivo,Tierra 

f rometida, Imágenes, lnteléthos, R.ebeldía, f artenogé

nesis, Divergencia 9 f atria 9 (...lniversidad. Nombres, 

9ue agruparon los intereses e ideas de los jóvenes. 

E.n ciertas publicaciones las artículos se ilustra

ron con fotografías o ilustraciones tomadas de perió

dicos e internet. Sin embargo otras se caracterizaron 

por exponer el otro lado de las hechos acontecidos 

en la sociedad, es decir, no se mostró las mismas imáge

nes presentadas por las versiones oficialistas. Auna

do a ello, algunas de las fotografías expuestas ironi

zaron sobre determinados asuntos. 

Far otra parte, se debe mencionar 9ue en de

terminados pro9ectos alternativos, las jóvenes es

critores realizaron sus propias caricaturas e ilustracio

nes para sus artículos, los cuales trataron sobre diversos 

hechos suscitados en sus entornos sociales. También 

hicieron dib1~os de acuerdo a lo~ cuentos 9 poesías escri

tas, ejemplo de ello son H~as .=,ueltas, Colectivo 9 R.e

beldía. E.sta última en cada número editó un cartel en 

el 9ue se indu9ó una imagen junto con un verso o frag

mento de algún escrito, los cuales siempre hicieron 

referencia a la lucha social mantenida por algunos sec

tores de la sociedad. 

Asl mismo, los pro9ectos alternativos origina

das a raíz del movimiento universitario de 1999en la 
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U NAM, tuvieron en común 9ue las fotos publica

das, generalmente fueron tomadas por los propios 

creadores de dichos pro_yectos. r ar tal motivo, los jó
venes tuvieron la oportunidad de plasmar lo 9ue de

seaban difundir respecto al movimiento universitario. 

Se debe señalar, c¡ue las fotograflas publica

das en los pro_yectos estudiantiles, se ubicaron de 

manera indistinta, es decir, a veces se puso una misma 

foto al derecho .Y al revés, rodeando al texto, se hicie

ron collages .Y no siempre se les dió una misma pro

porción, es decir, a algunas fotos se les destino un 

ma_yor espacio 9ue a otras. 

Las publicaciones alternativas impresas en un 

sólo color se caracterizaron por cambiar el diseño 

de ellas .Y jugar con los distintos elementos, por 

ejemplo en los encabezados las primeras letras iban 

todas negras mientras c¡ue al final sólo el contorno 

de ella5 er" del mismo color .Y viceversa o sólo en 

medía de los títulos de los articulas se recargaba el 
negro, etcétera. 

A su vez, sólo dos pro.!::lectos alternativos con

taron con los recursos necesarios para imprimir a se

lección de color sus portadas; Con-Ciencia r olítí

ca .Y Comunicarte. No obstante, Colectivo .Y r arte

nogénesis, imprimieron a dos tintas, la primera sólo 

utilizó un color en la portada; amarillo de una tonali

dad fuerte, lo cual hizo más llamativa la publicación. 

r artenogénesís, empleó en su segundo número dos 

tintas; In negra .'::! la roja, colores utilizados por dife

rentes sectores de la sociedad para declarar una lu

cha .Y en el entendido de c¡ue esta public<lción nació 
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durante el movimiento estudiantil, sus autores 

retomaron el negro 9 rojo como un slmbolo de su lucha. 

F or otra parte, fas publicaciones estudiantiles 
en sus primeros números generalmente privilegiaron 
contenido sobre diseño, es decir, se interesaron más 

en editar los articulas c¡ue darles a sus pro9ectos una 

identidad. No obstante, algunas pro9ectos alternati

vos en sus números posteriores mejoraron su presen
tación editorial. 

b)f erfil de las publicaciones 

Las publicaciones estudiantiles creadas por los estu

diantes de la facultad de Ciencias Folíticas 9 So
ciales como 9a se mencionó, surgieron de la inc¡uietud 

de esos jóvenes de contar con un espacio propio en 

el cual pudieran manitestarse sobre diversos asuntos. 

Así mismo, nacieron por los cambios suscitados en uno 

de sus entornos sociales, pues no estaban de acuer

do con ellos e idearon estrategias para mostrar su in

conformidad 9 por lo tanto, realizaron medios de co

municación alternativos de tipo impreso. 

He ac¡uí algunas de las características de las 
publicaciones estudiantiles realizadas en la década de 

los noventa. E..s importante señalar, 9ue dado el pe

riodo de estudio 9 por la naturaleza de dichas publi

caciones tue difícil conocer el perfil de todas ellas, 

razón por la cual, a continuación sólo expongo la in

formación encontrada de cada una de ellas. Asl mis

mo, de los pro9ectos estudiantiles 9ue se logró locali-
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zar el primern,úmero se presenta un i:ragmento escrito 

por los propios jóvenes, en el cual mani¡:iestan algu
nos de los o~etivos por los cuales i:ueron realizados. 

•Hojas sueltas. Se creó en el año de 1 99; por 
estudiantes de la licenciatura de Sociología, 9uienes 
se encontraban concentrados en la materia de Me

todología. Su ¡:inalidad era 9ue los universitarios tu

vieran un espacio propio, libre e independiente !j utiliza

do con responsabilidad, en el cual pudieran expresar sus 
opiniones con objetividad acerca de uno de sus entor

nos sociales: la U NAM. A continuación se cita el si
guiente i:ragmen,to realizado por dichos jóvenes en el 

primer número de la publicación. 

". .. hcjas sueltas ha nacido con distintos o/jeti

vos, distintas metas, alcances!/ pro!Jectos, tantos como 
el e9uipo 9ue lo conforma. 
Sin embargo, todos ellos se pueden resumir en un solo 
"crear un espacio libre para la opinión, el pensamiento 
!/las ideas de univer.sitanos (..)es precisamente nues
tra labor; canalizar todo ese entusiasmo!/ capacidad 
por metfto de una publicación(..). reconocemos las ca
rencias propias de L-. pub/icación, sin embargo son ellas 
las c¡ut::concret:an nuestras convícciones ... ,,, 1

., 

•Colectivo.fue realizada en el año de 1 9 9+ por 

alumnos de las carreras de Ciencia F olrtica, Socio

logía!) Cienciils de la Comunicación impartidas en la 

FCF!JS• mismos 9ue se coni:ormaron en un cubículo 
estudiantil ubicado en el edi¡:icio E> de la f acuitad. 

'" •E_clítorial•. /icyas.5uc:/tm;. n. I, México, 1 99,, P·'· 
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·Con-Ciencia F olrtica. fue realizada en el año 

de 1996 porjóvenesdelas facultades de Ciencias fo
lrtícas (de las carreras de Ciencia Fo lítica, R. elaciones 

internacionales .Y Ciencias de la Comunicación), fdo

sofla .Y Química así como de la Universidad Autó
noma Metropolitana, plantel Xochimilco, del Instituto 

r olitécnico Nacional, plantel Zacatenco H de la Universi
dad de las Américas, campus ciudad de México. 5urgió 
ante la falta de espacios de expresión reflexión, dis

cusión, en la propia f acuitad H en la comunidad univer

sitaria. Dicha publicación se asumió como una revista 

de periodicidad bimestral, su costo fue de nueve pe

sos por c:jemplar H ofreció a sus lectores suscripcio
nes trimestrales .Y anuales. A continuación se cita el si

guiente Fragmento realizado por dichos jóvenes en el 
primer número de la publicación. 

Con-Ciencia F olí ti ca "nace del esp1ritu dejó

venes universitarios c¡ue poniendo a pn1eba el patendal 

del conocimicnto ... nos aventuramos a aportar pro

puestas vla el análisis !J la reflexión para lograr expo

ner, en cotjunto, los grandes problemas c¡ue ho!J 

ah-onta nuestro pal.-; !J nuestra Universidad As1ínís

mo, nace de la voluntad de jóvenes dispuestos.-. com

babr desde nuestra pec¡ueña tnnchera a una de las 

grandes miserias nacionales: la cultural•.' " 

*Tierra f rometida. fue creada en el año de 

1996 por estudiantes de Ciencia Folrtica. 5u apari

ción fue bimestral H cada ejemplar se vendió en siete pe

sos H su tiraje tue de 1 000 ejemplares. 

' .. •[..ditorial• Cvn-{_ ~'""CI•• rolítica. n.o, México, 1996, p.1 
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•Imágenes. fue realizada en el año de 1998 por 

jóvenes de las F acuita des de f ilosofia, lngenierla, De

recho, Economía 9 Ciencias r olrticas (de las carreras 

de Ciencias de la Comunicación !:l Kelaciones lntema

cionales). Nació con el o~etivo de tener un espacio en 

el cual los universitarios pudieran manifestarse sobre 

diversos asuntos de una manera libre sin censura. Su 

tiraje fue de 500 ejemplares !:J no tenía un precio ~o, 
pues era de cooperación voluntaria. A continuación 

se cita el siguiente fragmento realizado por dichos jó

venes en el primer número de la publicación. 

"Una de las temibles posturas en las c¡uc se pue

de caer es la autoccnsura, aún más grave c¡uc lacen

sura misma porc¡uc es el rcfic::jo directo del miedo a las 

autoncladcs !J a una sociedad llena de:: prt:Juícíos( .. ) 

Nosotros, como cstudíantc::s dcbc::mos buscarla po

sibíhclad de expresar de forma abiert:a: dc::nuncías, ínc¡uic

tudcs, prc::fcrcncías, opiníonc::s, etc., .-;in tc::mordc rc::pro

bacíón por/o c¡uc hacemos. Lo c¡uc:: manífc::stamos abier

tamente:: es aceptar, de a{guna manera, lo c¡uc somos, lo 

9uc:: buscamos"'. 1 
', 

•lnteléthos. fue creada en el año de l 998 por es

tudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación. 

Sui;gió ante la falta de espacios en los 9ue los jóvenes 

se pudieran manifestar sobre diversos asuntos. Dicha 

publicación se asumió como una revista, su costo fue de 

diez pesos !:J no tuvo una periodicidad ~a. A continua

ción se cita el siguiente fragmento realiz.-.do por dichos 

jóvenes en el primer número de la publicación. 
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ªLa falta de espacios acordes con las necesida

des de expresión de una generación permeada por la 

inacción !J la apatla provocaron c¡11e un grupo de es

tudiantes comprometidos con los rec¡uerimíentos de 

nuestro tiempo propusieran soluciones a los proble
mas c¡ue se tomaron insufribles; soluciones c¡ue se han 

demorado por la abundante polarización de los acto

res involucrados en el acontecer .'iocia/1~' 16 

*Rebeldía. fue creada en el año de 1999 du

rante la huelga estudiantil por un grupo de jóvenes 

9ue se presentó como una corriente independiente 

dentro del CGH. los cuales pertenecían a la f re

paratoria 2, ?i ~ 6, a las E._scuelas Nacionales de E..s

tudios f rotesionales, planteles Aragón e lztacala ~ 
a las facultades de Ciencias f' olíticas (de esta fa
cultad, participaron estudi,.ntes de todas las carre

ras impartidas en ella) ~ Contaduria. Dicha publi

cación se asumió como revista, su ~slogan se retomó 

de un poema de M<>rio 5enedetti llamado "Te 9uiero". 

Su periodicidad no fue tija al ig11al 9ue su precio, 

pues ern de coopernción. voluntaria. E._n su primer 

número sólo contó con cuatro p•\gínas posteriormen

te llegó a las 20 p<\ginas. Así mismo, su tiraje en un 

principio Íue de 1 000 ejemplares. [J gnJpo 9ue la editó 

se concentró en el edificio A de b f 'Cf ~Sen un cubí

culo estudiantil, nombrado también R.ebeldia. A con

tinuación se cita el siguiente fragmento realizado por 

dichos jóvenes en el primer número de la publicación. 

'•• "r_ditonal•. lnt,.,/c'thos. n.o, M<'xi<"<>, ;ibnl-m.-.~J'" 1 998, p.2. 
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"Nuestra huelga es ho!I uno de los más impor
tantes momentos en la historia del movimiento mexica
no; es uno de los espacios más claros de resístencia al 
neoli-beralismo, h-ente al capiralismo salv'!f_e !I la oFen
siva del imperealísmo contra los pueblos, hemos alza
do nuestra vo:Junto a miles de estudiantes en todo el 
mundo ... Nos caracterizamos por mantener una posi
ción critica !I ser de los c¡ue trab<jamos dra a dra en la 
constrvcción del triunFo de este movimiento".' '7 

•f artenogénesis. fue realizada en el año de 

1999 durante la huelga estudiantil por jóvenes de las 

carreras de Ciencia f olítíca, Sociología !:l Ciencias de 

la Comunicación, los cuales se caracterizaron por perte

necer dentro del Cons-:jo General de Huelga a la co
rriente 9ue se le nombró moderada. Nació ante la ne

cesidad de tener un espacio plural en el cual no 

existiera la exclusión ni la descalificación por mani

festar desacuerdos en la form;i de conducir el CGH. 

Su nombre se retoma del poema de f ablo Neruda 

llamado "f ;irtenogénesis", su tiraje fue de 500 ejem

plares !:l no tenía precio f~o pues era de cooperación 

voluntaria. F osteriormente el grupo 9ue editó dicha 

publicación se aglutinó en el edificio 5 de la f acuitad, 

en un cubículo estudiantil al cual llamaron Camilo Cien

fuegos. A continuación se cita el siguiente fragmento 

realizado por dichosjóvenes en el primer número de 

la publicación. 

"Hemos creado este espacio con la linne con
vicción de la pluralidad, el respeto a las ideas !I el 

111•E_clitonal". /\'e be/día. n. I, Mé><ic:o, octubre de 1999, p.+. 
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destierro de los añ':)os vicios ªpollticosª c¡ue antepo
nen los intereses personales a los fínes comunes; con
templando la partícípacíon de los distintos sectores 

de la U NAM-!I la sociedad civ1~ comprometidos con 
el actual movimiento estudiantil Expulsando los m¿
todos, procedimientos !facciones de concerf:aciones, 

negociaciones oscuras!/ politíc¡uerfa de com"cntes ~' '• 
•Divergencia. Fue creada en el afio 2000 por el 

grupo estudiantil: Divergencia Independiente R.evolu

cionaria E.studiantil, el cual estaba constituido por jó

venes de las carreras de Administración f ública, Cien

cia F olrtíca, Sociolog1a .Y Ciencias de la Comunicación. 

Nació con la finalidad de atender las problemáticas de 

la comunidad universitaria .Y organizar al sectorestudianbi 

para la realización del Congreso en la UNAM. Su 

tiraje fue de 1 00 ejemplares, era cooperación voluntaria 

.Y se asu-mió como una revista. A continuación se cita el 

siguiente fragmento realizado por dichos jóvenes en 

el primer número de la publicación. 

ª/reocupados por el rumbo de la umvers1dad, 

hemos conformado un gropo de trab•'!/º pofltico, socia/ 
!/ culturat enfoa.do al anáhsis de diversas temábeas, c¡ue 
sean de/interés de la comunidad universitaria. De esta 

manera extcrnamos nuestro pro!lecto de trab<jo me
diante esta revista ªDiveQJencia '; c¡ue es un cúmulo de 
ideas, entrevistas, arl:lcufos, fotografras; referentes to

dos al movimiento enc.-.bezado poref CGH~' ' 9 

'""E.dítoríal". /artcnogénc.•is. n. 1, México, diciembre de 
1999, p. l.. 
'" •E.ditorial". Divcr;.t;cnc1a. n.o, México, Ma.Yo de 2000, P· ::O, 



Capitulo) 

··········•···•······••·•·•·•···•······················ 
•f atria !j Universidad. Nació en el año 

2000, fue creado por el frente de Lucha Estu

diantil Julio Antonio Mella (fLE.JAM), el cual 
se encontraba ubicado en un cubículo del edifico 

5 de la fCf !jS e integrado por estudiantes de 
las carreras de Ciencia F ol!tica, Sociología !j 

Ciencias de la Comunicación. 

Surgió con el o~etívo de difundir los argumen

tos de la lucha universitaria así como la postura del 

fLE.JAM ante las diferentes co!junturas por las 

9ue paso la UNAM. No contó con una periodici

dad ~a !j era de cooperación voluntaria. 

Dicho pro!jecto alternativo fue editado por uno 

de los grupos 9ue durante la huelga estudiantil se con

sideró perteneciente a la llamada corriente ultra. 

A continuación se cita el siguiente fragmento rea

lizado por dichos jóvenes en el primer número de la 

publicación. 

ªLa luch.-. estudíantd 11niversítari.-. está pre

sente en la UNAM ( . .)Con 1.-. ruptura violenta 
de la h11e/ga por parte del Est.-1do mexicano, .o;ólo se 

ha marcado /.-,pauta a 11na n11eva etapa !J sobre 

todo da pie para la creación de or;_-;anizaciones !J 
frentes de lucha estudiantil 911c reco/Jen la expe
riencia de casi un año de hue[-;.-. para enfrentar la 

embe.o;tida del Estado. ( .. )El compromiso, pero 
sobre todo la necesidad de diftmdir todos los ele

mentos c¡uejustifican la lucha univer . .;itaría, lleva a 

los miembros del Frente de L11cha E. . .;t11diantilJu

lio Antonio Mella a la creación de /.1tria !J Uni
versidad Ór;_-;ano de dtf11sidn donde se plasm.-. 



La voz estudiantil de b fCF_yS •........•........•.•....•••.•............•.•.•.......• 

el resultado de la discusión honesta !f comprometi

da de todos sus integrantes".''º 

•La oveja negra. Fue realizada también en el 

año 2000, por estudiantes del Colegio de Ciencias 

!J Humanidades, plantel sur, de las f reparatorias 5 !J 
9 de las Facultades de Filosofía !J Ciencias F olrticas 
(de esta facultad, participaron estudiantes de las ca

rreras de Ciencias de la Comunicación !J Ciencia 

r olrtica). 5e originó con el objetivo de tener un espa

cio de expresión en el cual se pudiera contrarrestar 

la información proporcionada por los medíos de co

municación masivos respecto al movimiento universita

rio generado en la U NAM. así como para reorgani

zar la lucha estudiantil. No tuvo una periodicidad f~a 
al igual 9ue su precio pues también fue de coopera
ción voluntaria. A continuación se cita el siguiente 

fragmento realizado por dichos jóvenes en el primer 

número de la publíc<lCÍÓn. 

ªLa ov'Ja negra es un pro._t¡ecto de comunicación, 

debate !f 01ganización encaminado a contribuir a la cons

t1Vcción de formas de lucha.-; 9ue permita al movimiento 

estucÍtant1I enfrentar de la me/or m.mera los planes del 

Estado.!:/ el capit.>len el.-;.,ctorecÍt1cativo . ..fa.-; luchas es

tucÍtanbles por reivind,C.-.ciones !I reformas, son el caldo 

de cultivo donde se fonnan -en parfo-fas teorias, l-,s prác

ticas !J los gn1po.-; promotore.-; de/ cambio ... L., tarea es 

enorme pero puede .!f deb<' ser divertida ".' 1' 

!louE._ditoriill". r.atn.J .Y Llmverñid.:-u'11 n.1, Méx.ico, ma~o de 

lOOO, p.1-1.. 
'l •"Ldítori;,I". La ovrf'i Nr.._~ra. n. 1, Mé,..íca,_íunio ele 2000, r-+-
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•Comunicarte. fue realizada en el año 2000 por 
estudiantes de octavo semestre de la carrera de Ciencias 
de la Comunicación, los cuales se encontraban con
centrados en la materia de Taller de edición de origi
nales. Surgió ante la falta de una ·publicación en la 

f CF H5 9ue abordara en específico los medios de 
comunicación. Dicha publicación se asumió como re
vista, su costo fue de diez pesos H su tíraje de 1 000 

ejemplares. A continuación se cita el siguiente frag

mento realizado por dichos jóvenes en el primer núme
ro de la publicación. 
"La revista Comunicarte nace del imperal:ivo de lle
var los esfuerzos!/ las inc¡uietudes de los alumnos de 
Ciencias de la Comunicación de la Facultad de 
Ciencias /ol!ticas !/ .5ociales ( . .) en pos del opu
len l:o caudal en materia técnica, conceptual, 

formativa, labora/, artlstíca, etcétera {...} ínl:entamos 

también obturar una falta, c¡ue desde hace años es 

mol:ivo de polémica -¿9 vergüenza?- en la facultad, al 

crear un espacio abierto en el c¡ue ac¡uellas personas 

interesadas en el estudio!/ análisis del proceso de 
comunicación puedan expresar sus ideas. La revista 

Comunicarte es un foro c¡ue apenas nace, ha9 mu

cho porhacer9 también por aprender".''-' 

'" • L_ditorial•. Comunicarte. n. 1 . Mé><ic:o, agosto de 2000, p.2. 
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c) Categorias de investigación 

EJ análisis sobre las publicaciones alternativas estu

diantiles realizadas por alumnos de la f CF _yS, en
cuentra sustento en el estructuralismo, pues constitu

_ye "un método de conocimiento c¡ue intenta dilucidar 
la realidad• . 12 ~ 

Ciertamente una estructura esta fonnada por 

diversos elementos, los cuales son independientes en

tre si pero a la vez tienen una relación reciproca. EJ cam

bio o transformación de alguno de ellos repercute en 

los demás. Dichos elementos "sólo encuentran senti

do en su conjunción, en el todo, pues en la integración 
ad9uieren su identidad correlacionada•.' H 

Asl, a través de una estructura social es como 

los individuos colectivamente se organizan .Y vinculan 

entre si .Y los diferentes ámbitos de una sociedad, _ya 

sea lo polrtico, lo económico, lo cultural etcétera. Di

chos ámbitos cuentan con sus propias caracteristicas 

.Y son parte de un conjunto, de una estructura 9ue les 
da una identidad. 

Una sociedad se contonna por distintos grupos 

de personas pertenecientes a una misma área territo

rial, las cuales tienen en común un sentimiento de uni

dad .Y cultura,'" mismas 9ue tienen características par-

"'Gutiérrez fantoj<•, C1abriel. Metodología de l,,s Ciencias 
,5ociale.• l. P· 1 9 7 
'"lbid. p.198 
'"Theodorson, Achilles C, . .'l Theodorson, George A. Díc
c1on.>n'o de .5ociolvgía. P· 1. 6 5. 

{>~ 
~~·199 
(.f &O 
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ticulares .Y le dan vida a los diferentes entornos. r or 

ello, surgen todo tipo de organizaciones, .Yª sean, 

económicas, polrtícas, artísticas, etcétera. Además 

predomina una misma ideología, valores, tradiciones .Y 
costumbres. Entendiendo ideología como las ideas 

compartidas por un mismo grupo, los valores como 

pautas de comportamiento, las tradiciones como la 

manera usual de actuar .Y finalmente, las costum

bres se refieren a la forma correcta e incorrecta de 

conducirse. 

Así mismo, una sociedad se rige por institucio

nes ciue garantizan su adecuado funcionamiento .Y la 

satisfacción de las necesidades primordiales de los se

res humanos. 

Cada uno de los individuos tiene un status .Y un 

rol. El primero hace alusión a la posición ciue la per

sona ocupa dentro de un grupo, lo cual establece sus 

derechos .Y obligaciones. 

El rol, es el comportamiento 9ue la sociedad es

pera de un individuo, cada persona puede desempe
ñar diferentes roles por la relación sostenida con otros 

miembros de la sociedad. 

Ahora bien, existen cinco instituciones funda

mentales en una sociedad: la de la familia, las educacio

nales, las religiosas, las económicns .Y las gubernamen

tales, mismas ciue forman una estnictura social. 

La institución de la familia tiene como función la re

producción de sus miembros de generación en generación. 

Además del cuidado de los hjos .Y el sustento económico 

para 9ue ésta pueda tener un;i buena calidad de vida. 
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Las instituciones educativas, se confonnan con 

el objetivo de transmitir conocimiento acerca de diver

sos asuntos. De igual manera, enseñar a los individuos 

las pautas de comportamiento 9ue deben seguir para 

poder ser aceptados en una sociedad. 

Las instituciones religiosas, son una opción para 

las personas interesadas en buscar una identidad mo

ral, una explicación de su existencia .Y lo 9ue los rodea. 

Las instituciones económicas, tienen como fun

ción la producción de bienes .Y servicios, de igual for

ma su distribución .Y consumo. 

r or último, las instituciones gubernamentales se 

encargan de crearle_yes a través de los órganos legisla

tivos, de solucionar conflictos 9ue se dan entre los miembros 

de una sociedad, de proveer de 5CrvÍcios edu-c.ativos, de 

salud, de vivienda, etcétera. Y por 1íltimo de defender a 

los ciudadanos de cual9uíer agresión extema. '"º 
E_s conveniente rescatar bs ideas de Ira J. Cohen 

respecto a la reprodu=ión de un sistema social, pues mani

fiesta la necesidad de 9ue los actores 9ue pretenden asu

mir el control _y pennanencia de él, tengan los recursos ~J 
la capacidad de manejarlos, pues de ello dependerá 9ue 

puedan ascender a una posición de superioridad _y 
subordinar a otros actores, a tr<wés de estructuras de 

dominación. Sin embargo, ello no implicará 9ue no exis

tan individuos 9ue a pesar de desarrollarse en dicho sis-

tema social estén en desacuerdo con la manera en la 

cual se conduce. Al respecto Cohen menciona 9ue 

, ,. Cohen, Elruce .J. et . al. T<'c>rÍ.J -'' rroblem.35 de /ntrod1K
ción .1 la .5ociologf.1. P· 7) 
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"Aun cuando los agentes superiores tienen acceso a 

recursos más poderosos, nunca pueden controlar por 
completo las actividades de los subordinados . ..los 

agentes subordinados, por el hecho de 9ue tienen 

cierto grado de control sobre sus actos, conservan 

por lo menos una capacidad mlnima de 'actuaren otra 

forma' H• por ende, también un grado mlnimo de au
tonomla o libertad .... ningún agente subordinado está 

tan obligado por, o es tan dependiente de, los recur

sos controlados por los superiores H por las sanciones 

asociadas con el uso de esos recursos, 9ue pierda toda 

posibilidad de responder de un modo distinto al 9ue 

los superiores prefieren tácita o explrcitamente" .127 

E_n el desarrollo de una sociedad, el compor

tamiento de los individuos depende de sus entornos 

pero a la vez de cómo ellos los perciben e interpre

tan, lo cual impone de cierta manera, la transforma

ción de estructuras. 

Lo anterior, permite puntualizar 9ue el interés 

de los jóvenes de la F acuitad de Ciencias r olrticas H 
Sociales en crear medios alternativos H escribir sobre 

diversos asuntos en la década de los noventa, se rela

ciona con ese grado de libertad 9ue tienen los indivi

duos de actuar H pensar de diferente forma a lo esta

blecido. No obstante, se debe recordar 9ue mi objeto 

de estudio son las publicaciones alternativas H no sus 

autores. 

" 1 Cohcn J., Ira. Tcori,• .le la Estructuración Anthon9 
(;1ddcns !J la constitución de/., vicia socia/. p.17 '· 
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R.etomando el análisis 9ue he realizado, es im
portante señalar, 9ue una vez leldos todos los articu

las publicados en los proHectos alternativos de los 

estudiantes, se considero algunos ámbitos sociales H 
posteriormente se constru,!JÓ un modelo de análisis 9ue 

pennítíera clasificar el contenido de dichos pro,!Jectos 

H darles una interpretación. 
De tal manera, se realizaron seis categorlas de 

análisis: Sociedad, Educación, F olrtíca, E_conom1a, 

Medíos de comunicación masivos H Medíos de comu
nicación alternativos. 

Cabe mencionar, 9ue se índuHeron las catego

rlas de Medíos de comunicación masivos H Medíos de 

comunicación alternativos, puesto 9ue también son una 

parte fundamental e íníluHen en una sociedad, en ma

,!JOr H menor grado respectivamente. 

Asl mismo, para enumerar los textos, éstos los 

consideré como artículos, aun9ue fueran notas infor

mativas, crónicas, cuentos, poeslas, etcétera. 
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•Sociedad 

•Educación 

-Valores sociales 
-Consumismo 

-Individualismo 

-Libertad 

-Respeto 
-Rebeldía 

-Género 
-EJ p;ipel de la mujer en la 
sociedad 
-feminismo 

-Aborto 

-Sistem;i educativo 
-Educación superior 

-UNAM 
-Gobierno 

-FCF.YS 
-Reform;is 
institucion;iles 

-Ürganiwción 
estudi;intil 

-1968 
-1986 
-1999 

-Medios 
de comunicación 

m;l5ÍV05 
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-Cultura 
-Cartelera 
-Cinc 
-Cuentos 
-E.ntrevistas 
-Música 
-foesla 
-Reseñas 

-Autores 
-E.ven tos 
-Libros 
:.folletos 

-Miscelánea 

•f olrtica -G~biemo Federal 

-Medios de comunicación 

masivos 

-Cine 

-f rensa 

-Televisión 

-Gobierno del Distrito Federal 

-fartidos políticos 
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•E.conomra 

•Medios de comunicación 

masivos 

•Medios de comunicación 

alternativos 

-FRD 
-FRI 

-Medios de comunicación 

masivos 

-Televisión 

-Organizaciones sociopolrticas. 

-Lucha social por un E.stado-na-

-5istema neoliberal 

-Frivatización de empresas 

-Internet 

-Televisión 

-Frogramación comercial 

-Frogramación cultural 

-Gral+iti 

-Frcnsa 
-Radio 
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•Sociedad 

A continuación se presenta cada categorla de 

análisis con su resp~ctivo cuadro, en el cualse 

observa el número de articules c¡ue los jóvenes 

escribieron sobre los diversos rubros e informa

ción acerca de ellos. 

-Valores sociales (cinco articulas). 

-Consumismo (dos articulas) 

-Individualismo (un articulo) 

-Libertad (un artículo) 

-Respeto (un articulo) 

-Rebeldía (un articulo) 

-Género 

-EJ papel de la mujer en la 

sociedad (tres artícúlos) 

-Feminismo (un articulo) 

-Aborto (dos artículos) 

Al revisar las publicaciones alternativas, encontré cin

co artículos sobre el tema de los valores. 

De ellos, uno afirma 9ue los valores de cada 
persona dependen del entorno social en el cual se 

desarrollen. No obstante, eso no significa 9ue to
dos loa individuos se van a comportar de la misma 
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forma, pues ello, esta marcado por su contexto per

sonal, las experiencias ad9uiridas .Y la forma de perci
bir lo acontecido a su alrededor. 

Otro artículo, explica 9ue las personas 9ue no 
siguen los valores impuestos por la sociedad a menudo 

suelen ser criticadas o juzgadas, pues actúan de mane

ra diferente .Y se rigen por su personal punto de vista, 

lo cual las conduce a no perder esa autenticidad úni

ca de cada ser humano. 

Los tres artículos resl:c,ntes, mencionan 9ue en 

la sociedad se imponen determinados valores para 

controlar a los individuos .Y mantener cierto orden. De 

tal manera, las personas siguen patrones _ya estable

cidos; adoptaban estilos de vida .Y tradiciones, con el 

objetivo de no ser excluidos en sus entornos. 

Respecto al valor del consumismo, localicé tres 

artículos. 

E_n ellos, se expone 9ue se ha hecho creer a la 

sociedad 9ue es importante tener dinero .9 ad9uirir 

cosas materiales para poder tener una vida completa

mente feliz. Lo cual, según dichos textos esta siendo 

fomentado por el modelo económico liberal. 

Otro artículo hace alusión ..,1 valor del individua

lismo .Y manifiesta 9ue las personas se están compor

tando de una manera egoist.,, pues sólo se preocupa

ban por si mismas. 

r orotra parte, ubi9ué un sólo artículo 9ue aborda 

el valor de la libertad. E_n él, se expone 9ue la libertad 

no existía como tal en la sociedad, pues las personas 

con poder económico .Y político se han encargado de 

definir dicho valor en base a sus intereses partícula-
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res, además de hacer válida su opinión a través de di

ferentes mecanismás como las le_yes. 

E_n uno más, se expresa que debe existir re

beldía en el país para luchar por una mejor calidad de 

vida, en la cual ha_ya democracia e iguaídad. Además 

de mencionar el término rebeldía como la fuerza que 

impulsa a los jóvenes a defender sus derechos. 

E_I último articulo, hace alusión al valor del respe

to. E.n él, se menciona que todas las personas deben 

ser respetadas sin importar su color de piel, religión, 

edad, costumbres o condición económica, pues se debe 

aceptar el derecho de cada individuo a ser diferente 

para poder tener2 1 O una mejor convivencia en la so

ciedad. 

Ahora bien, respecto al papel de la mujer en la 

sociedad localicé tres artículos. 

Tres de ellos, exponen que a lo largo de la his

toria, las mujeres han luchado por defender sus dere

chos como seres humanos, pues se les niega educa

ción, empleo, .Y hasta la oportunidad de expresarse 

acerca de lo acontecido en sus entornos sociales. No 

obstante, se les sigue considerando como el sexo dé

bil que no tienen la capncidnd de pensar ni razonar. 

E_n lo que se refiere al feminismo, hallé un solo 

artículo, el cunl se considera 

como un movimiento crendo a favor de los derechos 

de la mujer .Y una lucha consrante contra los hombres .Y 
no la igualdad entre ambos sexos. 

Los últimos dos artículos, hacen alusión al aborto. 

E_n dios, se explica que el aborto debe ser un 

tema de discusión en el cual las cosas no se reduzcan 
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a vida o a muerte, sino a otras problemáticas impor

tantes como la falta de recursos económicos para man
tener a un niño, pues las mujeres se están muriendo 

por practicarse un aborto en lugares con pocas con

diciones higiénicas !J con personas río capacitadas, lo 
cual es consecuencia de la falta de educación sexual 

en el pals, pues tal situación se evitarla sí se propor
cionara más información acerca de métodos anti

conceptivos !J se fomentara una cultura de prevención. 
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•Educación -Sistema educ,;tivo 

(dos artículos) 

-Educación. superior 

(cinco artículos) 

-UNAM 
-Gobiemo (26 artículos) 

-FCF.YS 
(siete artículos) 

-R.eformas 

Institucionales 

(un artículo) 

-Organización 

estudiantil 

(tres artículos). 

-1968 

(siete artículos) 

-1986 

(un artículo) 

-1999 

(2. 1 artlculos) 

-Medios de 

comunicación 

masivos 
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(dos artículos) · · 

-Cultu~a 

-Cartcl~;a5 (9 artículos) 

.:Cuerit¡:,~(dícz artículos) 

-Cinc (tres articulas) 

-Entrevistas (cinco articulas) 

-Música (seis articulas) 

-F oesía (doce artículos) 

'-Reseñas 

-Autores (ocho artículos) 

-E.ventas (un artículo) 

-Libros, documentos o 

folletos (nueve artículos) 

-Miscelánea (seis <1rticulos) 

E.n el área de educación, los escritores realizaron dos 

articulas en relación al Sistema educativo del pals. 

E.I primero expone 9ue debe existir una educa

ción (en todos los niveles), en la cual se les enseñe a los 

alumnos a ser críticos!:! analíticos, es decir, a pensar!:) no 

sólo a memorizar las cosas, pues asl aprenderán mejor!:) 

se preocuparán por su sociedad. 

EJ segundo artículo, mnnifiesta 9ue el modelo 

económico liberal por el 9ue se rige el pals, consíde-
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ra todo como.una mercancía, a la cual.se debe sacar 

el ma9or benefíéio. r or ello, se pretende privátizar el 
sistema educativo 9 darle un carácter técnico. 

E.n lo 9ue respecta a Educación superior, lo
calicé cuatro artlculos. 

Uno de ellos, aborda 9ue la educación superior 

debe ser gratuita, pues si el gobierno federal acepta 

pagar deudas como el f obaproa 9 rescates carrete
ros, entre otras cosas, entonces debe hacerse cargo 

de algo tan primordial para el país. 
Otro, critica el sistema de becas 9ue pretende 

implementar el gobierno de Vicente f ox a nivel su
perior, el cual sólo fingirá financiar la educación uni

versitaria de los jóvenes, pues cuando éstos termi

nen su carrera profesional, tendrán la obligación de 

pagar una parte o toda la beca .Y ante la falta de em

pleos en el país, se verán en la necesidad de trabajar 

para empresas privadas 9 ello sólo beneficiará a los 

grandes capitalistas. 

E.n el siguiente articulo, se manifiesta 9ue algu

nas universidades norteamericanas están siendo ma

nejadas como si fueran empresas privadas, por tal 

motivo, 9uienes las dirigen sólo pretenden obtener 
grandes ganancias de ellas. 

E.I último artículo, es una entrevista con Guillermo 

Alme9ra, profesor de la f acuitad de Ciencias f olfticas 
.Y Sociales, el cual resalta 9ue las univen'iidades de

ben ser públicas 9 gratuitas, así mismo, enseñar a tra

vés de ellas un pensamiento critico a los jóvenes. De tal 

forma, dichas universidades tienen 9ue ser indepen

dientes del E.stado .Y de las empresas, las cuales pre-
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tenden implelllentaren el pafs una educación técnica 

para los estúdiantes. 
Ahora bien, en lo 9ue respecta a la U niversi

dad Nacional Autónoma de México, en relación a 

Gobierno ubi9ué 27 artículos. 
EJ primero, es una cronologfa en la cual se ha= 

álusión a los diferentes acontecimientos t) reformas rea

lizadas en la Máxima Casa de Estudios, como el mo

vimiento estudiantil del Consc:jo Estudianb1 Universita

rio CCEU) en 1986, el Congreso de 1990, las refor

mas de 15'9 7, las modificaciones al R.Gf tj el moví miento 

estudiantil del Consejo General de Huelga CCGH). 
E.n el siguiente articulo, se expone 9ue la elección 

de carrera en una farsa más de las autoridades uni

versitarias, pues la matjoría de las veces le dan a los estu

diantes las licenciaturas con menos demanda!) asf cum

plen con no negarle a nadie el pase automático a nivel 

superior!) por otro parte, se ocupan las carreras no 

saturadas. 

Uno más, explica 9ue las autoridades univer

sitarias pretenden crear un nuevo protjecto de U niver
sida d con base en las políticas neoliberales 

implementadas en el pafs, por tal motivo, se ha redu

cido la matrícula, el limite de permanencia !) el pase 

automático a nivel superior.También se menciona 9ue 

una de las acciones a emprender por dichas autorida

des, es la descentralización de las Escuelas t) Fa

cultades, para darles autonomla 9 poder ser maneja

das como rectoría lo ordene. 

En otro artículo, se crítica al rector Francisco 

E>amés de Castro, por reducir la matrícula de ingre-
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so a nivel medio superior .Y superior !:I realizar cambios 

en los Colegios de Ciencias !:I Humanidades 

CCCH 's), así como el 9uerermodificarel {Zeglamen

to General de Fagos. 

E_n el articulo posterior, se manifiesta 9ue un 

problema fundamental de la UNAM es la t~ma de 

decisiones, pues no se consulta a la comunidad sino 

sólo a pe9ueños grupos con intereses ajenos a la Uni

versidad, lo cual propicia conAíctos de diversa índole 

en la Máxima Casa de Estudios. 

Uno más, aborda c¡ue el rector francisco 5ar

nés de Castro, no toma en cuenta el punto de vista 

de la comunidad universitaria, pues sólo pretende im

poner su criterio .Y acatar los lineamientos del enton

ces presidente E.mesto Zedilla, del Fondo Mone

tario Internacional .Y del 5anco Mundial. 

E_n otro articulo, explica c¡ue las autoridades 

universitarias no tienen los argumentos necesarios 

para defender su plan de privatizar la educación en la 

Máxima Casa de Estudios, .Y por lo mismo preten

den intimidar a través de la violencia a los estudiantes 

c¡ue han emprendido un lucha contra el autoritarismo 

.Y la antidemocracia existentes en la institución. 

EJ siguiente articulo critica la manera de actuar 

de las autoridades universitarias, por considerar c¡ue 

el rector francisco 5amés, toma sus decisiones sin 

consultar a l;i comunidad estudiantil, como el c¡uerer 

aplicar el E_xamen General de Calidad frofesional 

en la U NAM. pese al rechazo de los estudiantes a 

esa propuest;i. Además se hace alusión a las múlti

ples irregularidades existentes en la institución, ejem-
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plo de ello es el cobro a los alumnos por cursos pro

pedéuticos, exámenes diagnósticos~ otros servicios es

colares no estipulados en R.eglamento General de 

Fagos. 
E_n el art!culo posterior, se menciona 9ue si el 

jete nato de la Universidad, Juan R.amón de la fuen
te, hace un llamado a defenderla educación pública no 

es por9ue en verdad le interese respetar ese derecho 
de los mexicanos sino por el temor a perder sus cotos de 

poder en la institución. 

Otro artlculo, expone 9ue si el Fa trona to de la 

Universidad mancjara adecuadamente el presupuesto 

de la institución, esta última, tendria el dinero suficiente 

para solventar una educación gratuita, no obstante, co

mo se gastan recursos económicos en sueldos vitali

cios, viajes, eventos, entre otras cosas, no alcanza para 

tener una mejor Universidad. 
Uno más, aborda 9ue las autoridades universi

tarias están aceptando a individuos de la élite en el 

poder, a los cuales les otorga privilegios, como la opor

tunidad de presentar dos exámenes de admisión para 
ingresar a la institución o tener el examen de selección 

anticipadamente. Todo ello, con el objetivo de cam

biarla educación humanística impartida en la UNAM. 
por una educación técnica 9ue va_ya de acuerdo con 

las pohticas neoliberales aplicadas en el país. 

Los tres artlculos posteriores, manifiestan la 

manera antidemocrática de elegir a los representan

tes de la comunidad universitaria, f'ues las decisiones 

sólo las toman unos cuántos, ejemplo de ello, es la 

Junta de Gobierno, a la cual sé le atribu~e la desig-
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nación de rectores, directores de E.scuelas, f acuita

des e Institutos, asl como la del F atronato. F or tal mo
tivo, se critica c¡ue los universitarios no tenga el derecho 

de elegir a sus autoridades a través del voto libre .Y 
secreto. 

E.I siguiente articulo, menciona c¡ue el rector 
Juan Ramón de la fuente, sólo demuestra su falta de 

capacidad para solucionar los problemas generados 
por él mismo, lo cual, pone en evidencia el interés de 

pec¡ueños grupos de poder representados por las au
toridades universitarias, 9uienes han sido capaces de 

actuar de cual9uier manera a cambio de mantener sus 

privilegios en la institución. 

Otro articulo más, expone 9ue las autoridades 
universitarias están organizando el Congreso sin la 

participación de la comunidad. E_llo, con la finalidad de 

mantener el control de él, a través de su composición .Y 
de sus delegados, por lo cual, han tratado de tener re

uniones con consejeros estudiantiles, profesores!:! di

rectores para llegar a determinados acuerdos. 

E.n el posterior articulo, se manifiesta 9ue las auto
ridades universitarias no 9uieren solucionar las de

mandas del movimiento estudiantil de 1999. f or el 

contrario, lo alargan .Y descalifican con diversas de

claraciones, en las cuales señalan 9ue organizacio

nes sociales .Y partidos políticos lo manejan .Y finan
cian, además de hacer acusaciones absurdas como 

la de peligrosidad social en contra de integrantes del 

Cons_:jo General de Huelga. 

L_n otro articulo, se critica la manera de actuar 

de las autoridades universitarias en el conflicto con el 
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CGH. pues en las reuniones suscitadas entre ambas 
partes, no han resuelto ningún punto del pliego 

petitorio del movimiento universitario. 

EJ siguiente artículo, aborda c¡ue no puede exis
tir normalidad en la UNAM cuando las autoridades 

universitarias terminaron con la huelga estudiantil de 

i.Jna manera represiva, es decir, con el encarcelamien

to, linchamiento ~ persecución de integrantes del 

CGH. Además, se explica c¡ue si existe dicha nor
malidad por c¡ué el rector convocó nuevamente al 

CGH a un diálogo, sí lo ha calificado como un grupo 
minoritario de la comunidad con intereses ajenos a la 

Universidad. 
Otro artículo, expone c¡ue el examen único para 

ingresar a nivel medio superior violenta la autonomía 

universitaria, pues la Máxima Casa de E_studíos debe 

elaborar sus propios mecanismos de evaluación como 

lo estípula su E_statuto General en el Reglamento de 

Inscripciones. 
Dos artículos más, critican al rector Juan Ra

món de la fuente, por violentar de nuevo la autono

mía universitaria ~ dejar las instalaciones al cuidado 

de la rrr en el período vacacional de la institución. 

Respectoª la F acuitad de Ciencias F olrticas ~ 
Sociales, localicé siete artículos. 

E_I primero, informa 9ue los profesores de la 

f CF ~S. están trabajando para hacer algunas refor
mas en los planes de estudio de las diferentes carre

ras impartidas en dicha f acuitad. 

E_I siguiente articulo, aborda el proceso de aus

cultación 9ue se realizó para elegir nuevo director en 
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CGH, pues en las reuniones suscitadas entre ambas 
partes, no han resucito ningún punto del pliego 

petitorio del movimiento universitario. 

EJ siguiente artículo, aborda 9uc no puede exis
tir normalidad en la U NAM cuando las autoridades 
universitarias terminaron con la huelga estudiantil de 

una manera represiva, es decir, con el encarcelamien

to, linchamiento ~ persecución de integrantes del 

CGH. Además, se explica 9ue si existe dicha nor
malidad por 9ué el rector convocó nuevamente al 

CGH a un diálogo, sí lo ha calificado como un grupo 
minoritario de la comunidad con intereses ajenos a la 

(jniversidad. 

Otro artículo, expone 9ue el examen único para 

ingresar a nivel medio superior violenta la autonomfa 

universitaria, pues la Máxima Casa de E.studíos debe 

elaborar sus propios mecanismos de evaluación como 

lo estípula su E.statuto General en el Reglamento de 

Inscripciones. 
Dos artfculos más, critican al rector Juan Ra

món de la Fuente, por violentar de nuevo la autono

mfa universitaria ~ dejar las instalaciones al cuidado 

de la FFF en el período vacacional de la institución. 

Respectoª la F acuitad de Ciencias F olrticas ~ 
Sociales, localicé siete artículos. 

E.I primero, íntorma 9ue los profesores de la 

FCF ~S. están trabajando para hacer algunas refor

mas en los planes de estudio de las diferentes carre

ras impartidas en dicha F acuitad. 

E.l siguiente artículo, aborda el proceso de aus

cultación 9ue se realizó para elegir nuevo director en 
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la f acuitad de Ciencias f c:>hticas .Y 5ociales, el cual, 
se considera como un engaño-de las autoridades uni

versitarias, pues se explica 9ue en el sector académi
co algunos profesores obtuvieron más de 1 00 votos 

para ocupar dicho cargo .Y sin embargo, se designó a 
Femando F érez Correa, 9 uien sólo tuvo 2} votos a su 
favor. 

E.notro artículo, se localizaron pe9ueñas cáp
sulas, las cuales critican e ironizan la manera de ac

tuar de los académicos .Y de las autoridades de la 

FCF.YS. 
Uno más, expone las diferentes actividades 

realizadas por los académicos de la f CF .YS en ma
teria de comunicación, tal como la creación de un nue

vo laboratorio de cómputo, una agencia de noticias .Y 
seminarios a=rca de los medíos de comunicación. Asr mis

mo, en dicho espacio se proporciona información acer
ca de pro.Yectos estudiantiles como revistas, produc

ción de cortometrajes .Y una estación de radío. 

E.n el artícuÍo posterior, se manifiesta 9ue hace 

falta una videoteca en la F acuitad de Ciencias F olí

tícas .Y Sociales, motivo por el cual, un grupo de jóve

nes esta realizando un pro.Yecto para tratar de solu

cionar dicho problema, no obstante se menciona 9ue 

si no ha.Y ªPº.Yº por parte de las autoridades de la 
f acuitad, será imposible contar con la .Yª menciona

da videoteca. 

Otro articulo, aborda como se originó .Y desa

rrollo la F acuitad de Ciencias F olrticas .Y Sociales. 

E.I último articulo, son pe9ueñas cápsulas en 

las cuales se menciona 9ue los e9uípos de futbol 
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soccer .Y vole.Yball de la F CF .YS• han obteniendo en los 
últimos años importantes triunfos 9ue los consolidaron 
como los mc:jores de la Máxima Casa de Estudios. 

Respecto a Reformas Institucionales en la fa

cuitad de Ciencias f olrtícas .Y Sociales, hallé un sólo 

articulo. En él, se aborda 9ue el Consejo Técnico de la 

fCF.YS• el ~O de octubre de 1998, aprobó el surgi
miento de la maestria en Estudios f ohtícos .Y Sociales. 

Ahora bien, en lo 9ue se refiere a Organización 
estudiantil en general, localicé tres artfculos. 

Dos de ellos, expusieron la incapacidad de los uni
versitarios para organizarse .Y discutir acerca de las 

problemáticas de la (j NAM, pues se argumenta 9ue 
los deberes no son sólo asistir a clases .Y sacar bue

nas calificaciones sino preocuparse, opinar .Y propo
ner soluciones sobre lo 9ue acontece en la institución. 

f osteriormente hallé seis articulas 9ue hicieron 
alusión a la movilización del sector estudiantil de 1 968. 

EJ primero en sí, es una cronologia en la cual se 

menciona lo acontecido el 2 de octubre de 1 968 en la 

plaza de Tlatelolco. 

Otro artículo describe la masacre ocurrida el 2 

de octubre de 1 968 en la plaza de Tlatelolco. 

El siguiente artículo, expone 9ue el movimiento 

estudiantil de 1 968 se debe recordar como un legado 

histórico e inicio de luchas estudiantiles, las cuales se 

deben de dar para mejorar el sistema educativo del pais 

.Y la calidad de vida de los mexicanos. 

Los cuatro artículos posteriores explican 9ue 

la organización estudiantil originada en la Máxima Casa 

de E..studios en 1 9 68 ,fue una import.•nte movilización de 
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jóvenes, pues a través de manifestaciones, pintas 9 colec
tas, lograron tener la simpatla de diversos sectores so

ciales. Ello dio la posibilidad de consolidar el movimiento 

estudiantil 9 consiguió cierta apertura democrática en 
el país, además de servir de ejemplo a posteriores mo
vimientos sociales en defensa de los derechos del pue

blo mexicano. 

En lo c¡ue respecta al movimiento estudiantil del 

Consejo Estudiantil Universitario de 1'}86, ubic¡ué un 
sólo artículo. En él, se aborda al Consejo Estudiantil 

Universitario, como una importante organización es

tudiantil c¡ue impidió privatizar la educación media su

perior 9 superior en la U NAM. 
En lo subsecuente encontré 2 1 artículos c¡ue tra

tan sobre la organización estudiantil de l 'J'J'J. 
Uno de ellos, en una cronología sobre los acon

tecimientos más importantes del movimiento estudian

til de 1 '}'}'},en la Universidad Nacional Autónoma de 

México, tales como la aprobación del R.eglamento 

General de Fagos CR.GF), las modificaciones realiza
das a éste, la renuncia del rector francisco E:iarnés de 

Castro 9 la asignación del nuevo jefe nato de la insti

tución Juan R.amón de la f uent.;. 

Otro, es un poema c¡ue hace alusión a la lucha 

emprendida por los universitarios durante el movimien

to estudiantil de 1 '}'}'}en defensa de la educación pú

blica 9 gratuita. 

r osteriormente, localicé algunos pensamientos 

acerca del Consejo General de Huelga, en ellos se 

menciona c¡ue se han formado lazos de hermandad 9 
solidaridad entre sus integrantes, lo cual no sólo ha he-
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cho soportar el cansancio tlsico, el hambre, el trio .Y las 
agresiones tlsicas a sus participantes, sino continuar 

con la lucha estudiantil. 

EJ siguiente articulo, expone la renuncia del rec
tor francisco 5amés, como un logro del movimiento es

tudiantil, no obstante, se menciona 9ue el pliego 

petitono del Consc:jo General de Huelga no ha sido 

resuelto .Y por lo tanto se debe seguir luchando por 

una educación pública .Y gratuita. 
E..n un articulo más, se realiza un balance del movi

miento estudiantil del CGH. en el cual se explica 9ue a 

pesar de haber sido atacados sus participantes por el 

E..stado, la Iglesia, los partidos polrticos .Y los medios de 

comunicación, la organización se ha fortalecido, pues di

cho movimiento ha sido democrático, plural e inclu_yente. 
Uno más, hace alusión a los estudiantes en des

acuerdo con el movimiento estudiantil pues se mencio

na 9ue si se han cerrado las escuel<1s ha sido con el 

objetivo de defender la educación pública .Y gratuita 

en la institución para 9ue otrosjóvenes tengan la opor
tunidad de continuar con sus estudios. 

E..n otro articulo, se aborda la Convención De

mocrática Universitaria 9ue organizaron los estudian

tes durante la huelga estudi;rntil de 1999, en la cual 

se discutieron las diferentes problemáticas de la Máxi

ma Casa de E..studios, como su estructura de gobier

no, planes de estudio, m<1tricul<1, entre otros temas. 

E_llo con el objetivo de sentar las bases para la reali

zación de un Congreso en la institución. 

Uno más, hace un llamado a los universitarios 9ue 

participan en el CGH. para retomar la organización 

~,. 
222 ;:<~ 
C>o ~. 
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del movimiento !:J poder asl, sacar de la cárcel a los com

pañeros detenidos el 6 de febrero de 2000 !:J posterior

mente realizar el Congreso Universitario.Aunado a ello, 

se menciona 9ue es momento de dejar de lado el oportu

nismo, la descalifícación !:J el linchamiento, pues ello ha 

dañado gravemente a la organización estudiantil. 

E_n los siguientes cuatro artículos, se menciona 

9ue las asambleas generales del órgano estudiantil 

CCG H), se han enfrascado en discusiones sin senti

do, en las cuales se utiliza la descalificación !:J agresión 

entre las diferentes posturas. F or ello, se invita a re

evaluar la situación del movimiento para asl poder co

rregir los errores. Además, se critica la actitud de algu

nos integrantes del CGH por violar acuerdos de la 

asamblea general del órgano estudiantil !:J tomar deci

siones 9ue no a9udan a solucionar el conflicto con las 

autoridades universitarias. 

Otro artículo, expone 9ue al interior del CGH, 

existieron diversas corrientes pohticas, las cuales diri

gieron al movimiento estudiantil !:Ja la vez expulsaron a 

compañeros por su disidencia en la forma de conducir 

la huelga. 

E_n el artículo posterior, se critica al movimiento es

tudiantil por considerar 9ue !:Jª no existe respeto a la di

ferencia de ideas !:J tolerancia entre sus integrantes, pues 

el CGH ha 9uedado dividido entre los llamados ultras !:J 
moderados, los cuales han olvidado 9ue es un movimien

to de universitarios !:J no de corrientes pohticas. 

{jn artículo más, expone las fracturas internas 

del CG H, las cuales se generaron por la falta de acu

erdos, pues cada una de las corrientes originadas en 
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el movimiento estudiantil 9uiso imponer su punto de 
vista acerca de cómo se debe dirigir dicho ó~gano. 
Además se menciona 9ue no se ha dado la oportuni
dad a otros compañeros universitarios de integrarse a 

la defensa de la educación pública. 

E.n el siguiente articulo, se critica a los estudian

tes 9ue durante el movimiento estudiantil del CGH, 
se les llamó moderados, pues se les considera como 

personas con intereses ajenos a la Universidad, los 

cuales no sólo han dañado al órgano estudiantil sino 

dividido a la opinión pública a través de declaraciones 

!j acciones descalificativas. 

Otro articulo, explica 9 ue si la F olic1a Federa 1 

f reventiva CFFF), ha violado la autonomla de la 

UNAM, ello se debe a la falta de organización del 

CGH, pues dicho órgano no ha sabido defenderla 
institución. 

E.n los siguientes dos artículos, se expone 9ue 

uno de los logros relevantes del CGH, fue el Con

greso universitario !j por tal razón la comunidad estu

diantil debe estar atenta a su composición, tiempos, 

loglstica, procedimientos de elección de los delega

dos, entre otras cosas, pues sólo asl no sucederá lo 

mismo de 1 990. 
E.n otro artículo, se realiza una propuesta para 

el Congreso Universitario, en la cual se discutan las 

diferentes problemáticas de la Máxima Casa de Es
tudios, tales como: su estrnctura de gobierno, presu

puesto, funciones sustanciales de la institución (do

cencia, investigación !j difusión), asl mismo, relación 

U NAM-,;ociedad, entre otras. Además se propone 
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9ue la composición de dicho Congn=so sea en proporción 
al número de cada sector de la comunidad!} la elección de 
los delegados a través de asambleas. 

E.n el siguiente articulo, se crítica 9ue al interior 
del movimiento estudiantil del CGH, en las asambleas 

locales de la F acuitad de Ciencias f' ohticas H Socia
les, no se les de a los compañeros de nuevo ingreso la 

oportunidad de expresarse !} proponer propuestas, 
pues se les exdu9e de participar en la lucha por una 

educación pública. 
Con respecto a organización estudiantil en re

lación a Medios de comunicación masivos, localicé 

dos articulos, los cuales critican a los dichos medios, 

por la manera de tratar la información con respecto 

al movimiento estudiantil de 1 999, en la Máxima Ca

sa de E.studios, pues se considera c¡ue descalifican, 

tergiversan la información!} culpan a los estudiantes 

de no 9uerer solucionar el conflicto.Todo ello, con 

la finalidad de poner a la opinión pública en contra 

delCGH. 
Ahora bien, en la subcategorla de Cultura, lo

calicé los siguientes articulas. 

E.n lo 9ue se refiere a Carteleras, se localiza

ron 9 articulas, los cuales recomiendan pehculas, obras 

de teatro, conciertos de música, exposiciones, talleres, 

videos, etcétera. 

R.especto a Cine, encontré tres artículos. 

E.I primero, aborda el cine como una fábrica de 

sueños e instrumento de conocimiento, 9ue a su vez. re

Aeja los cambios sociales, políticos !} económicos de 

cada época. 
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E_n el segundo, se hace alusión al surgimiento 

del cine como la fábrica de sueños, que inventó el hom

bre al utilizar su creatividad e imaginación, el cual po

co a poco se fue perfeccionando para poder contar, 
narrar cualquier tipo de historia. 

finalmente el tercero manifiesta que el movimien

to de 1968, posibilitó la filmación de diferentes mate
riales, en los cuales se trataba de registrar los aconteci

mientos más importantes de la sociedad 9 se hablaba de 

temas como: el desempleo, la corrupción, los lideres sin

dicales, el derecho a huelga, la violación 9 el aborto. 

E_n lo que se refiere a cuentos, ubiqué diez articulas. 

E_I primero, trata sobre una especie de castillo, 

en el cual se le da cierta esencia a cada una de las co

sas que lo rodean, tales como, los árboles, las rocas, las 

paredes, las escaleras, etcétera. 

E_n el siguiente artículo, un joven muerto recuer

da como se accidentó él 9 su novia, a la par de mencio

nar que esta en un lugar tran9uilo en el cual 9a no se 

puede solucionar nada. 

Otro articulo, manifiesta como un hombre adulto 

ha= el recuento de su vida 9 lamenta no habertras=ndí

do de la forma 9ue el 9uería, pues de ser una persona pre

ocupada por b sociedad, pasteriormente paso a formar 

parte del gobierno que tanto criticaba. 

E_I articulo posterior, narra la historia de un jo

ven que para saciar su curiosidad entra a escondidas 

a un Convento, !J a pesar de ser descubierto, sostiene 

una relación sexual con una de las monjas. 

Uno más, relata la historia de un padre de fami

lia humilde, el cual descubre el abuso sexual que el pá-
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rroco de su pueblo ejercla en contra de su pe9ueña 
h~a. . 

EJ siguiente articulo, hace alusión el sufrimiento 

.Y soledad de un hombre 9ue pierde a su mujer. 

Otro artículo, aborda la relación amorosa de un 

profesor .Y una alumna, en él se describe el gran amor 

9ue uno siente por el otro. 

EJ artículo posterior, tiene como protagonista a 

una libélula, 9uien de acuerdo a lo 9ue ha observado 

en sus vi~es por diferentes lugares, propone aprove
char los medios de comunicación para difundir las di

versas culturas existentes en la sociedad mexicana. 

Uno más, se refiere a la pasión 9ue se puede 

llegar a tener por una mujer con tan sólo verla. 

EJ último artículo, trata sobre el ambiente gene

rado en el llamado Salón México. 

R.especto a Música localicé ocho artículos. 

Uno de ellos, explica 9ue la droga se ha relacio

nado con la música heav.Y-metal, elja= .Y el punk pero 

principalmente con el rock, pues es el género en el 9ue 

varios artistas en sus c;:rncíones hacen alusión a ladro

ga, además de utilizarla para desinhibirse .Y ser más 

creativos, lo cual en algunas ocasiones los ha llevado a 

la muerte por sobredosis de dicha sustancia. 

E_n el siguiente artículo, se lamenta la desapari

ción de la estación de radío rock 1O1 , pues era un es

pacio con el cual los jóvenes comulgaban por ser una 

opción distinta, dado 9ue el tipo de música transmitida 

por dicha frecuencia, permitió conocer otras produc

ciones discográficas de rock pero no sólo del país sino 
d,.,I mundo. 
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Uno más, trae la letra de una canción H las no

tas para tocarla en guitarra. 

E..n el artículo posterior, se menciona 9ue el gru
po The Doors dió una sentido importante al rock. por 
la letra de sus canciones, en las cuales se referían de 

una manera peculiar al mundo en 9ue vivían. 

Otro articulo, hace alusión al grupo llamado Sin 
Dios, confonnado por tres integrantes, 9uienes a tra

vés de su música !1 de sus canciones, difunden la ideo

logía anar9uista. 
E..n el siguiente artículo, se aborda a The 

5eatles, como el mejor grupo 9ue ha existido, debido a 

la diversidad de música H a la forma libre de expresarse 

H transmitir mensajes de paz!:) amor. 

Uno más, hace una reflexión acerca de The 

Doors, en la cual se reconoce al grupo como un fenó

meno musical 9ue hacía falta a tod.-. esa gente en des

acuerdo con lo convencional. 

E..I último articulo, recomienda el disco de 5ob 

D!:!lan, llamado •Highwa!:l 6 1 R,evisitcd", pues se men

ciona 9ue a través de está producción discográfica, uno 

puede entender un poco más, los cambios sociales, polí

ticos !1 musicales suscitados en la década de los sesenta. 

Respecto a F oesra encontré 1 2 artículos. 

E..n el primero, una personi1 expresa lo mal 9ue 

se siente emocionalmente por perder a su hermano, 

pues no le encuentra Hª ning1ín sentido a su vida. 

Otro artículo, aborda la "estupidez•, en él se 

menciona 9ue los seres humanos pretenden 9uerer 

todo o nada, pues si van obteniendo en su vida lasco

sas poco a poco se consideran personas fracasadas. 
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Dos articulas, se refiere:> al gran amor 9ue ha.Y 
entre un homb~e'.Y una mujer. 

Uno más, ha= alusión a un hombre, el cual se ha 

perdido ásl mis~o .Y no encuentra .Yª ninguna razón para 
vivir. 

EJ siguiente articulo, aborda una mtjer9ue se siente 
completamente sola .Y vive únicamente de sus recuerdos. 

Otro articulo se refiere a la muerte como la ma

nera de entregar un cuerpo prestado .Y enfrentarse a 
la no existencia. 

EJ articulo posterior manifiesta 9ue un hombre 

.Yª no tenla ninguna razón para vivir, pues lo había per
dido todo, el amor, las ilusiones, la valentía, el carácter, 

etcétera .Y por ello, encontró en la muerte el mejor des

canso. 

Uno más, aborda el amor 9ue una mujer tienen 

por su pareja. 
EJ siguiente artículo, aborda la cotidianidad de 

la vida, en la cual existen hombres .Y mujeres de todas 

formas .Y colores, es decir, altos (a), b~os (a), flacos 

(a), gordos (a), etcétera, 9uienes viven .Yª de manera 
rutinaria sin valorar las cosas. 

Otro articulo manifiesta el amor en silencio 9ue 

un hombre tiene por una mujer. 

EJ último artículo, trata sobre la vida .Y la muerte. 

E_n lo 9ue se refiere a reseñas hallé dieciocho 
articulas. 

Ocho de ellos, son una reseña sobre la vida de 

diferentes autores, tales como: Camilo Cienfuegos 

(un articulo), E._rnesto Guevara de la Serna (tres artí

culos), Vladimir llch Lenin (un articulo), Julio Anto-
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nío Mella (un articulo), León T rotskt;1 (un artículo) t:I 
E..mílíano Zapata (un articulo). 

R.especto a eventos, localicé un sólo artfculo. 

E.n él, se hace una reseña sobre la presentación 
de una revista estudiantil de la Facultad de Ciencias 

f olftícas t:I Sociales: Comunicarte. 

Ahora bien, ubi9ue diez artfculos sobre rese
ñas de libros, documentos o folletos. 

E.I primer articulo, trata sobre la obra •E.I arte de 

la polémica•, de Héctor Cevallos Garibat;11 en el cual 

se habla acerca de polrtica, ideologfas e ideas de diver

sos autores 9ue hacen reflexionar acerca del presente. 

E.I siguiente artfculo, invita a leer "Documentos 

para la critica .Y debate sobre las asambleas .Y la organi

zación del movimiento estudiantil", pues explica 9ue en 

dichos documentos se hace un análisis obíetivo del pa

pel desempeñado par el Cons':Ío General de Huelga, en 
el cual se crítica sus errores pero también se elogian sus 
aciertos. 

Otro articulo, hace una reseña del libro •La vo

luntad de ser", el cual señala 9ue las mujeres para empe

zar a ser iguales 9ue los hombres, deben incorporarse al 

trabajo, a la actividad intelectual .Y al ejercicio polrtico. 

E.I artículo posterior, hace afusión al libro "In

fluencias burguesas sobre el anar9uismo•, del autor 

Luiggie F abrí, en él se adara lo 9ue significa e implica 

el anar9uismo. 

Uno más, aborda la obra "Masa .Y f oder" de 

E.lías Cnnetti, obra en la 9ue el autor hace una seve

ra crítica a los elementos 9ue le hacen perder al hom

bre su individualidad. 
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Otro articulo, trata acerca del libro "Seis pro

puestas para el próximo milenio", de !talo Calvino, en 

el cual se resalta 9uc la obra invita a romper con viejos 

cs9ucmas .Y vivir de una manera diferente, utilizando la 

imaginación. 

E.n el siguiente articulo, se realiza una reseña 

sobre el libro "La ficción de los héroes•. E.n él, se rela

ta la historia de una maestra rural 9uc se dedica al 

activismo pohtico para mejorar el sistema educativo del 

pais .Y• sobre todo, el de su propia comunidad. 

Uno más, recomienda leer una serie de folletos 

temáticos, en los cuales se tratará de dar los elemen

tos teóricos más importantes para encaminar de mejor 

manera la lucha social contra el sistema capitalista. 

f or último, se recomienda leer los "Cu a demos 

de T corla Sociológica .Y Modernidad", los cuales pro

porcionan el análisis del pensamiento de algunos au

tores .Y corrientes representativas de las Ciencias 

Sociales. 

Respecto a E.ntrcvístas, sólo ubi9ué un articulo. 

E.n él, se hace una entrevista a la pintora Martha fíña, 

.Y se resalta el amor la pasión que dicha pintora tiene 

por su trabajo .Y cspcclÍícamcntc por sus cuadros. 

E.n relación a Miscelánea, localicé seis articulas. 

E.I primer articulo, explica 9uc la sociedad suele 

tener miedo a la muerte, .Y por ello a veces no disfruta 

de la vida; del reír, amar, odiar, llorar, etcétera. No valo

ra los momentos significativos, los deja pasar como de

sapercibidos, pues la prcocup<lción más importante de 

las personas, es cuánto tiempo van a vivir como sí eso 

les garantizara una buena calidad de vida. 
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EJ sig~iente articulo, manifiesta 9ue actualmente los 
seres humanos viven mu.Y de prisa, es dedr, no se dan tiempo 
para valorar, sentir o percibir, la manera de desarrollarse per
sonalmente, pues se vive con una absoluta indiferencia. 

Otro artículo, explica 9ue los mexicanos suelen 
olvidar con facilidad lo acontecido en la sociedad. De 

tal forma, se invita a reflexionar .Y darle su valor a cada 
momento de la historia del país. 

Uno más, se refiere a el verbo •chingar" por te

ner diversos significados, los cuales se entienden de 

antemano por el tono en 9ue se pronuncia .Y las cir
cunstancias en las 9ue se utiliza. 

EJ artículo posterior hace alusión a la Zo

na Rosa, en la cual existen diversos lugares para diver

tirse, tales como antros, bares .Y centros de table dan

ce, .Yª sea con poco o mucho dinero. Así mismo, se explica 
9ue en dicha zona se ejerce la prostitución no sólo de 

mujeres sino de hombres .Y homosexuales. 

EJ último artículo, manifiesta 9ue el futbol soccer 
se ha convertido en un deporte universal, no obstan

te, la pasión de los aficionados ha provocado diver

sos accidentes, en los cuales se han muerto .Y herido a 

personas. f or ello se recomienda vivir la fiesta 

futbolera de una manera sana, sin violencia. 
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•F ohtica -Gobierno Federal 

(25 artículos) 

-Medíos de comunicación 

masivos 

-Frensa (un artículo) 

-T elevísión.(un artículo) 

-Gobiern~·delÓÍstritofederal 

-F ¿¡rtidos p.;llticos 

(u.:. artlcul.:J). 

-Medíos de comunicación 

-T clevisión (dos artículos) 

-Organizaciones socíopolrtícas 

(siete artlculos). 

-Lucha social por un E.stado-nación 

(tres artículos) 

Los estudiantes en las publicaciones alternati
vas, en relación al Gobíemo federal, escribieron 25 
artículos. 
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En el primero, se exige al gobierno adarar el crimen 

de Luís Donaldo Colosío, pues se menciona 9ue el priísta 

representaba a un régimen autoritario 9 antidemocrático, 
no obstante, también era un ciudadano. 

En el siguiente artículo, se menciona 9ue los 

gobernantes tienen como objetivo mantener el or

den en la sociedad 9 por ello, crean diversas institu

ciones, las cuales.junto con el estado, tienen la fun

ción de vigilar la forma de actuar de los ciudadanos, 

para 9ue éstos no violenten las normas impuestas 

por la clase dominante. 

En otro artículo, se critica el presupuesto pro

porcionado por el Estado a diversos partidos polltí

cos, pues se considera 9ue éstos no tienen pro9ectos 

de verdadero análisis de los problemas nacionales. 

Uno más, expone como los diferentes presiden

tes priístas, se han preocupado sólo por sus intereses 

personales 9 se han olvidado de las principales necesi

dades de la sociedad, lo cual ha propiciado un ineficiente 

sistema político en el país, así como un abuso de poder 

por parte de algunos funcionarios pi;blicos. 

El siguiente artículo, aborda 9ue el Instituto Fe

deral Electoral, (IFEJ sólo es una Íarsa del gobierno 

para aparentar democracia en el país 9 evitar así, las pre

siones sociales 9ue puedan alterar el orden existente. 

Otro artículo, denuncia a través de una narra

ción 9 dibujos, el abuso ejercido por caci9ues en con

tra de campesinos, a 9uienes les exigen dinero o par

te de su cosecha para no ser molestados ellos o su 

familia. Asi mismo, se manifiesta 9ue los líderes campe

sinos sólo se han preocupado por defender sus in-
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tereses personales 9 ante dicha situación el gobiemo fede

ral no ha hecho nada para mc:jorar la calidad de vida de sus 
gobemados. 

EJ artículo posterior, es un poema 9ue crítica a 

los gobemantes del país por defender sus propios in

tereses, engañar al pueblo mexicano 9 ocasionar ham

bre, injusticia 9 desigualdad social. 

Uno más, es un poema 9ue se refiere a la ma
sacre del 2 de octubre de 1968 en la plaza de 

Tlatelolco, el cual menciona el autoritarismo 9 la vio

lencia ejercida por parte del gobierno mexicano. 

[os siguientes dos artículos, manifiestan 9ue el 

E..stado siempre soluciona los conílictos sociales a 

través de la violencia, motivo por el cual, en toda la 

R.epública mexicana se han desplazado grupos mili

tares, los cuales en vez de servir al pueblo atentan 

contra él por oponerse a los intereses económicos 9 
políticos del gobierno. 

Otros dos artículos, explican 9 ue la F oli

cra Federal F reventiva, se creó con el objetivo de aca

bar con la delincuencia, la corrupción 9 ef narcotráfico. 

Sin embargo, se ha utilizado para reprimir cual9uier 

descontento social generado en el país. 

E..I artículo posterior, critica al presidente E..r

nesto Zedillo por la manera de conducir a la nación, 

pues lejos de traer bienestar para el pueblo, como 

lo había prometido, ha provocado una ma9or injus

ticia 9 desigualdad entre los sectores más rezaga

dos de la sociedad, los cuales 9a no tratan de vivir 

sino de sobrevivir con los pocos recursos económi

cos c¡ue tienen. 
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Llno más, expone 9ue cuando existe una movi
lización social por alguna inconformidad, Hª sea de 

estudiantes, trab~adores o campesinos, el gobierno H sus 
funcionarios se empeñan en no darte importancia H en calí

ficarta como un grupo minoritario de la sociedad con 

intereses particulares. No obstante, se menciona 9ue 

el gobierno es 9uien representa a un grupo minoritario, 
el cual sólo se preocupa por conservar su hegemonla 

H sus privilegios en el pals. 
E.n los siguientes tres artfculos, se critica al 

gobierno, por no tener la disposición de solucionar 

de manera pacifica el conHicto con el Ejército Za

patista de Liberación Nacional, como ejemplo de 
ello, se menciona el incumplimiento de [os acuer

dos de San Andrés Larralnzar, la masacre de 

Acteal H la constante militarización de las comuni

dades de base zapatista. 

Otro articulo, es una entrevista a un campesino 

9ue narra como el 22 de diciembre en la comunidad de 

Acteal, el gobierno a través de grupos paramilitares 

reprimió H mato a simpatizantes del E.ZLN. 
E_n el siguiente artículo, se critica. a el gobierno 

de E.mesto Zedillo, por considerar 9ue no se ha pre

ocupado por una mejor distribución de la ri9ueza, edu
cación !j salud adecuada para los mexicanos, por el 

contrario, sólo ha defendido los intereses de la clase 

en el poder. f or tal motivo, se menciona 9ue SUS go

bernados se han visto en la necesidad de solucionar 

sus problemas por si mismos, como ejemplo de ello, se 

hace alusión a los desastres naturales ocurridos en los 

estados de Oaxaca, Chiapas !j fuebla, los cuales 

~~·'.· 
;tt~~!:~ 

2}6 ,. ''.¡ 
C'- \ ' 
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pese a 9ue se enfrentaron a graves inundaciones ti 
temblóres, no redbieron ªtiuda del gobierno. 

E.n el articulo posterior, se critica la manera de 

actuar del entonces presidente E.mesto Zedilla, por 

considerar 9ue utilizó su informe de gobierno como pla

taforma polrtica, pues su deber era presentar un ba

lance de su último año en la presidencia de la R.epúbli

ca. No obstante, se enfocó a resaltar la democracia 

9ue existla en el pals por aceptar sin matior problema 

el triunfo del panista Vicente f ox. 

E.n los tres últimos artículos, se opina 9ue el go

bierno aceptó el triunfo de Vicente f ox. E.llo con la 

finalidad de demostrarle a los mexicanos 9ue viven en 

un pals democrático. No obstante, dicho acontecimiento, 

sólo fue una alternancia en el poder, pues no se trans

formarán las estructuras sociales cada vez más apar

tadas de las necesidades de los mexicanos ti se conti

nuará gobernando de la misma manera, a través del 

modelo económico neoliberal. 

Uno más, critica al gobierno de Vicente f ox, 

por considerar 9ue no resuelve de fondo los proble

mas de los mexicanos ni disminu~e la injusticia ti des

igualdad existentes en el P"ís. 

E.n el último artículo, se expone 9ue Vicente f ox 

pretende gobernar al país como una empresa, como 

ejemplo de ello, se menciona a algunos integrantes de 

su gabinete, 9uienes provienen de empresas privadas 

ti se caracterizan por buscar su propio beneficio. 

R.especto al gobierno federal, en el rubro de 

medíos de comunicación, localicé un sólo articulo 9ue 

hace alusión a la f rensa. E.n él, se manifiesta el con-
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trol 9ue el Estado, en manos de Luís Echeverria, pre

tendía c:jercer hacía la prensa mexicana, sobre todo al 
periódico Excélsíor, al cual el gobernante consideraba 
como su enemigo por criticar su manera de conducir al 

país. 

De igual manera, ubi9ué un solo artículo 9ue 
aborda la televisión. Es una entrevista con una especia
lista de los medios, florance T oussaint, en la cual se 

menciona 9ue el Estado debe tener más cuidado al 

otorgar concesiones a las televisaras, pues no se revi

sa minuciosamente los pro~ectos proporcionados por 
estas, ~ello ocasiona a largo plazo una programación 

de baja calidad. 

R.especto al Gobierno del Distrito federal, en

contré un sólo artículo. E_n él, se aborda la represión 

ejercida por parte del gobierno del Distrito federal, 

al movimiento estudiantil de 1999, en una marcha 9ue 

realizaba el Consejo General de Huelga, de T v Az
teca a Televisa, en la cual, los granaderos agredieron 

~golpearon brutalmente a estudiantes sin justificación 

alguna. 

Ahora bien, en relación a partidos, de manera 

general, localicé un sólo artículo. E_n él, se manifiesta 

9ue los partidos políticos modifican constantemente 
las le~es del sistema electoral, con la finalidad de con

trolar la vida política del país, la cual se ha convertido 

en exclu~ente ~ autoritaria ~ ha dado la posibilidad de 

mantener al FR.I por tantos en años en le gobierno. 

E_n relación a f'artidos en el área de medios de 

comunicación masivos, ubi9ué dos artículos, los cua

les hace alusión específicamente a la Televisión. 



La voz estudiantil de la FCF.<JS .......•......•..••••....•..........••....•••...•.•.... 

EJ primero, expresa que los pohticos han encon
trado en la televisión el medio adecuado para ganar 

más simpatizantes, pues han optado por presentarse 
al teleauditorio como un producto más, en donde el que 

tiene ma_yores cualidades es el ganador, lo cual ha lle

vado a aspirantes a cargos públicos a aceptar invita
ciones de todo tipo de programas. 

EJ siguiente articulo, es una entrevista con una 

especialista de la publicidad, Carola Garcfa. En ella 
se explica que los candidatos a la presidencia de la 

R.epública 9a no se interesan en mostrar sus pro_yec

tos de nación sino sólo en vender su imagen 9 sus cua
lidades al teleauditorio como si fueran cualquier otra 

mercan el a. 

En relación a un partido en particular, hallé dos 

artlculos, los cuales se refirieron al fR.D. 

El primero, expone que la visita a la Máxima 

Casa de Estudios por parte de Cuauhtémoc Cár
denas, candidato por tercera vez a la presidencia de la 

R.epública, sólo fue una estrategia política del fR.D 

para demostrar a la sociedad que tienen un importan

te apo90 en la Universidad, por representar a la iz
quierda nacional. 

El segundo, aborda que para una parte de lapo

blación, el fKD representa una opción pohtíca, la cual 

si se preocupa por las necesidades de la sociedad. Sin 

embargo, se critica a dicho partido por considerar que 

no ha rechazado del todo el gobernar a través del mo

delo económico neoliberal, es decir, d;i soluciones in

mediatas a los problemas de los ciudadanos pero no 

los resuelve de fondo. 
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Respecto al FRI, encontré también dos ar

tículos. 

Uno de ellos, critica al FRI por utilizar el voto 

del miedo en las elecciones presidenciales de 1 99+, 
pues en los discursos dados a la opinión pública, ma

nc:jaron la idea de c¡ue sólo dicho partido garantizaba 

estabilidad, tranc¡uilidad !-} paz en el pa!s. 

EJ otro, hace alusión a la pugna existente entre 

los pri!stas Carlos Salinas !-} E.mesto Zedilla, en la 

cual, mutuamente se responsabiliz..,n de los problemas 

sociales, polrticos !-} económicos del pa!s, para no de

teriorar más su imagen ante la opinión pública 9 poder 

así acceder a otros cargos polrticos en la nueva admi

nistración panista. 

E_n relación a organizaciones sociopolíticas, lo

calicé siete artículos. 

Uno de ellos, aborda c¡ue la izc¡uierda esta 

resurgiendo en México 9 será una mejor opción de 

gobemabilidad, por la manera de regirse; en la cual las 

decisiones se toman de manera plural e indu9ente !-} 

sus representantes son integrantes del pueblo 9 no 

de grupos dominantes 9ue sólo ven por sí mismos. 

Cuatro artículos, exponen 9ue la sociedad debe 

organizarse para conformilr un verdadero grupo de iz-

9uierda, el cual posteriormente gobierne con le9es 

adecuadas 9 se preocupe por los problemas de los 

ciudadanos pues así, se erradicara la achial iz9uierda mexi

cana, caracterizada por sus vicios e intereses perso

nales de 9uienes la dirigen. 

E_n el siguiente art!culo, se explica 9ue en di

versos lugares del pl<ineta existan m<inifestaciones de 
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protesta en contra del modelo económico neolíberal, 

én las cuales los pueblos se han organizado para lu

char contra la injusticia !j desigualdad social. 

EJ último artículo, aborda 9ue debe formarse una 

organización fuerte para luchar contra el sistema capi

talista, el cual considera al ser humano como una mer

cancla más. f orello, se propone tener una organización 

indu!jente !j plural e ir conformando diversos grupos de 

manera local para tener una ma!jorfuerza cuando todos 

éstos se aglutinen en uno sólo. 

R.especto a lucha social por un E_stado-nación, 

ubí9ué tres artículos. 

Uno de ellos, menciona 9ue Haití, no ha podido 

ser libre !j organizarse por sí mismo, pues en sus inten

tos por lograrlo, siempre ha intervenido E_stados Uni

dos, país 9ue sólo finge respetar su autonomía en la 

manera de gobernarse. 

E_n el siguiente artículo, se da un panorama ge

neral del golpe de E.stado al gobiemo de Salvador 

Allende en Chile, en el cual se menciona 9ue la bur

guesla inconforme por las medidas tomadas en el país 

empezó a organi:wrse con las Í"erzas militares para de

rrocar a dicho gobierno .'J dar paso al sistema económi

co neoliberal. 

E.n el último artículo, se aborda la lucha 9ue han 

emprendido los pueblos palestinos con la finalidad de 

conseguir un E_stado propio, la cual ha ocasionado la 

muerte de numerosas personas .'J un constante enfren

tamiento con los E_stados Unidos, por interesarle a 

dicho pals el petróleo del territorio. 
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*Economía -Sistema neoliberal 

-F rivatización de empresas 

(un articulo) 

E..n relación a el área de E..conomfa, los estudiantes 
sólo realizaron un articulo. E..n él, se hace alusión a la 
privatización de empresas, pues se explica 9ue los go
biernos al regirse por el modelo económico neolibernl, 
han privatizado las empresas para estatales, lo cual por 
un lado, ha disminuido los subsidios sociales .Y por otro, 
provocado ma_yor desempleo .Y pobreza. 
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··Medios de .comunica.ción 

masivos (tres artlculos) 

.. · 
-Internet (un artlculo) 

-Televisión (dos artlculos) 

-Frogramación comercial 
(tres artículos) 

-Frogramación cultural 

(un articulo) 

Los autores de las publicaciones estudiantiles en re

lación a medios de comunicación masivos, realizaron 

tres artículos, en los cuales se refieren a ellos de ma

nera general. 

Dos artículos, manifiestan 9ue los medios de co

municación masivos, pretenden a través de su progra

mación !j publicidad imponer estilos de vida !j cambiar 

la cultura !j tradiciones del pals por otras ajenas. 

E_n el siguiente artículo, se expone 9ue los me

dios de comunicación difunden determinados valores, 

identidades !j culturas, así como, entretenimiento 

9ue llega a saturar a los espectadores !j no les per

mite analizar toda la información proporcionada a 

través de ellos. 

Respecto a internet encontré sólo un artículo. 

E_n él, se hace una reflexión acerca de dicho medio, 

en la cual se menciona 9ue las grandes empresas 

trasnacionales involucradas en el negocio, se han de

dicado a pregonar los grandes beneficios de un me

dio como éste. Sin embargo, se crítica 9ue la infor

mación proporcionarla en tal medio sea poca espe-
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cializada .Y analítica, además, de no ser un medio 

confiable por los fraudes de servicios en la red. 

E.n relación a la televisión, hallé dos artlculos 

9ue hacen alusión a éste medio, de manera general. 

E.1 primero de ellos, aborda la historia de la 

televisión mexicana en México, a ;o años de sus naci

miento, en el cual se mencionan sus antecedentes, de

sarrollo .Y evolución, así mismo se explica 9ue si bien 

dicho medio se ha caracterizado por su programación 

de baja calidad no puede dejar de reconocerse 9ue 

ha sido testigo de acontecimientos sociales, polrticos, 

culturales .Y económicos del pals. 

E.I otro articulo, expone 9ue la televisión mexi

cana, ha manipulado la información de los diferentes 

acontecimientos de la sociedad, con la finalidad de 

9ue los televidentes no cuestionen el orden económi

co imperante en el pals. 

R.especto a programación comercial de la tele

visión, ubi9ué tres artículos. 

E.1 primero, critica la programación de la televi

sión mexicana por considemrla de corte amarillista, la 

cual explota el morbo .Y presenta los problemas so

ciales como una forma de entretenimiento, en donde 

no importa la calidad de lo transmitido sino el raiting 

9ue pueda generar. 

E.l siguiente artículo, critica el contenido de los 

talkshows, pues en ellos se tratan los problemas co

tidianos de las personas de una manera sensaciona

lista, en la cual se provoca .Y permite la violencia .Y las 

agresiones tanto flsicas como emocionales para ele

var el raiting de los programas. 
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EJ último artículo, manifiesta 9ue la programa
ción- comercial de la televisión, se caracteriza cada vez 

más, por sus contenidos violentos, los cuales van diri

gidos tanto a adultos como niños !J propician a la vez, 

conductas agresivas en la sociedad. 

E.n relación a programación cultural, encontré 

un articulo. E.n él, se hace una reflexión acerca de la 

televisión universitaria, en la cual se menciona 9ue TV 
UNAM realiza programas educativos !J de calidad, 

pero la falta de recursos económicos !J espacios para 

presentarlos, ha frenado la producción !J difusión de 

ellos. 
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•Medios de comunicación 

alternativos (nueve artlculos) 

-Graffiti (un artículo) 

-F rensa (un articulo) 
- . . . . 

-Radio (un artículo) 

E.n el rubro de medios de comunicación alternativos, 

los escritores realizaron doce articulas refiriéndose a 
ellos. 

Nueve de ellos, abordan c¡ue las publicaciones 

estudiantiles creadas por los jóvenes de la FCF 95, 
surgieron con el objetivo de tener un espacio libre para 

expresarin9uietuJes, opiniones, reflexiones, propues
tas, análisis sobre los diversos asuntos acontecidos 

en la U NAM 9 en la sociedad en genernl. 
E.n lo subsecuente localicé un articulo c¡ue hace 

alusión al grafitti corno una nueva fonna de expresión 

de los jóvenes, en la cual ellos manifiestan in9uietudes, 

preocupaciones, enojos sobre diferentes asuntos sus
citados en la sociedad mexicana. 

Otro artículo, se refiere a la prensa, pues se ex

plica c¡ue el periódico "Machetearte", surgió corno un 

espacio de expresión para todas ac¡uellas personas 

9ue no encontraban un papel donde plasmar sus cri

ticas 9 opiniones acerca de los problemas de la socie
dad mexicana. 

E.I último artículo, aborda la "Ke huelga", una 

estación de radio creada por jóvenes universitarios 

durante el movimiento estudiantil de 1 9 9 9, la cual sur

gió como un espacio alternativo para contrarrestarla in-
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formación proporcionada por los medios de comuni
cación masivos, pues se menciona 9ue dichos medíos 
constantemente descalificaban a los integrantes del 

CGH !J tergiversaban los acontecimientos suscitados 

en la Máxima Casa de E.studíos. 
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+.Análisis de las publicaciones 

Nombre de la 

publi~acíón 

Hojas 

Sueltas 

Colectivo 

Con-Ciencia 

Folrtíca 

La ín9uietud de expresar su pensamiento, condujo a 

los jóvenes de la F acuitad de Ciencias F olrtícas 9 
Sociales, en la década de 1 990-2000, a realizar todo 

tipo de escritos en sus publicaciones alternativas, como 
cronologías, notas infonnativas, artículos de opinión, 

poesía 9 cuentos. Así mismo, dichos artículos trata

ron, como !Jª se mencionó anteriormente, de diversos 

asuntos,9a fuesen de la (jniversidad Nacional Autó

noma de México o de la sociedad en general. 
E_n el siguiente cuadro se muestra la fecha en 

la 9ue surgió cada una de las publicaciones estudian

tiles así como en algunos casos, su tiraje .':l números 

editados 9 analizados. 

Fecha en la Números Números Ti raje 

9ue surgió editados analizados 

Abril 1 1 Se 

199~ desconoce 

Noviembre 2 1 1000 

199+ ejemplares 

Agosto 2 2 ·1000 

1996 ejemplares 
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Tierra Septiembre- 5 2. 1000 

frometida Octubre -:jemplares 

1996 

Imágenes 1998 2. 2. ;oo 
ejemplares 

lnteléthos Abril- 2. 2. 1000 

Ma_yo -:jemplares 

1998 

R.ebeldra Octubre Continúa 6 No. 1 9 2 

1999 editándose 1000 

ejemplares 

No.~. 1 ;00 

ejemplares 

No.+,;,6 

1000 

ejemplares 

r artcnogénesis Diciembre 2. 2. 1000 

1999 ejemplares 
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•Divergen~ia 

•La Ov<:ja Negra 

•Comunicarte 

Ma_yo 'ººº 
c:jemplares 

2 2 'ººº--
c:jcmplar~s 

Continúa 

editándose 

2 

Ai;osto 

2000 ejemplares 

Los estudiantes de la FCF_y5 escribieron un total 

de 22"1- artículos de los cuales 1 +~ pertenecieron a la 

área de E.ducacíón, "!- 1 a F olítíca, 17a5ocíedad, 1 2 

a Medíos de Comunicación Alternativos (Me.A), 1 O a 

Medíos de Comunicación Masivos (MCM) .Y final
mente 1 a E.conomla. 

La siguiente gráfica muestra el porcentaje 9ue 
tuvo cada una de las categorias de análisis respecti
vamente. De tal forma, se puede percibir los rubros 
recurrentes para los jóvenes. 
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Como se puede observar en la 

gráÍica, en la categoría de E_duca

cíón, es e11 la 9ue más se agruparon ar

tlcu los. Los escritores expresaron 

su preocupación acerca del sistema 

educativo, pues consideraba11 9ue 

C1'/o4"/o se prekndía privntizar b educación .'J 
D."",º"'1 darle un car3cter técnico, ello con la 

Dfsu'll..'"'· 1 finalídad de continu3r con las políti-
cas 11eoliberales implementadas en el país. 

f or otra parte, en la Aren de gobierno en la 

(J NAM .Y organiLación estuckrntil """ aglutini1rOn más 
escritos, los cuales demostraron 9ue los Jóvenes se 

interesaban por lo acontecido en l., Máxima Casa de 

Estudios. 

E_n relación al n1bro de e;ohierno en la LlNAM, 

cuatro son las idccis predo;¡nantes en los escritos, 

la primera es 9ue en la Universidad se trata de 

implementar un sistem;i educ;,tivo diferente, el Clli11 

se base en 1.-is políticas económic<Js ncolibcr;ilcs 

aplicadas en el país. f or t;il motivo, los autores de los <1r

tfculos se pronunci;rn por un<1 cctucación ptiblica !J 
gratuita. 

La segundn, h;ice ¡¡lusión ci ciue 1.--.s ¡¡utoridil

des universitarias tomiln diversas decisiones, pues 

eligen a rectores, miembros de la Junta de. Gobier

no .':J directores de Escuelas, f ..,cultades e Institutos. 

Asl mismo, realiLan modiÍ1cac1ones q reformas.Todo 

ello sin consultar a b comunid..,d, 9;1ien la m;i!Joría de 

las veces es la más aÍecti1da por b mcinera en 9ue las au

toridades un1vers1tanas cond1Jcc;n L1 1nsbtución, lils 

Tf f l S criN 
FAL.}, ·· 
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titucíón, fas cuales son calificadas por los escritores 

de los articulas como autoritarias !j antidemocráticas~ 
La tercera idea, aborda fa falta de interés de 

las autoridades universitarias en llegar a acuerdos con 

ef Consejo General de Huelga, pues se opina 9ue 

sólo han alargado el conílicto !) descalificado el movi

miento con diversas acciones!) declaraciones. 

La cuarta!) última idea, es 9ue fas autoridades 

universitarias han violentado constantemente fa auto

nomía de fa institución, pues !jª no elaboran sus pro

pios mecanismos de evaluación para aspirantes de 

nuevo ingreso!) han dejado las instalaciones al cuida

do de fa fofícla Federal freventiva. 

Respecto a la área de organización estudiantil, las 

luchas emprendidas porlosestudi;rntesen 1968 !j 1986 
se ponen de -:jemplo para continuar defendiendo el de

recho 9ue tiene toda persona a la educación. E_n el caso 

de la organización estudiantil de 1 968, también se hace 

referencia a ella como un movimiento preocupado por 

defender otros derechos de los mexicanos. 

E_n relación a la lucha estudiantil de 1 999, dos 

son los temas predominantes. e=J primero, se refiere al 

Consejo General de Huelga como la lucha de estu

diantes plural, indu!jente !) democrática, la cual gracias 

a los lazos de solidaridad formados entre sus integran

tes !ja la defensa de b educ.cición pt:iblica !) gratuita 

ha logrado crecer!) consolidarse. 

E_I segundo hace alusión a los órganos de co

municación originados para manítestar los desacuer

dos!) criticas 9ue se tienen respecto al Consejo Ge

neral de Huelga, lo cual hace evidente la división al 
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interior del CGH. F orlo tanto, dichos medíos se con

virtieron c:n espacios-de denuncia de los estudiantes. 

E.n lo 9ue respecta a la subcategoria de Cultu

ra, cabe mencionar 9ue los jóvenes se interesaron en 

tratar diversos temas, como música, poesía, cuentos, 

reseñas, etcétera. r ero lo importante de ello, es 9ue lo 

hacían con cierta particularidad, es decir, cuando trata

ban sobre música, los escritos se referían a grupos o 

solistas fuera de lo convencional, los cuales a través 

de su música .Y su letra transmitían mensajes diferen

tes a los jóvenes. 

E.n relación a las carteleras realizadas por los es

critores de las publicaciones alternativas, se observó 9ue 

están difundían eventos culturales, como expo-sícíones, 

conciertos de música clásica, obras de teatro, cursos .Y 
talleres, los cuales aportaban algún mensaje a la socie

dad .Y no eran tan comerciales. Aunado a ello, en cier

tas carteleras se anunciaba en 9ue facultades se po

día ir a comer, sacar copias .Y ver una película. 

r or otra parte, las reseñas hechas sobre auto

res se identificaron por habl:.r sobre la vida de perso

najes 9ue de alguna u otra manera se consideraron 

como luchadores sociales, 9uienes a su vez, se preocu

paron por mejorar la calidad de vida de sus sem":Ían

tes. E.n relación a reseñas de libros .Y documentos o 

folletos, éstas trataron de diversos temas al igual 9ue 

las poesías .Y cuentos. 

E.I segundo rubro en el 9ue se interesaron los 

escritores de las publicaciones alternativas, fue en la 

área de r ohtica, en relación al gobierno federal .Y tres 

fueron las ideas predominantes en los artículos. 
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La primera hace alusión a 9ue los gobernantes 

del F artído R.evolucionario Institucional .Y en particu

lar E.mesto Zedillo, sólo se han preocupado por de

fender sus intereses particulares .Y no los de sus go

bernados, pues no ha.Y una distribución e9uitativa, ni 

subsidios públicos en el sector educativo .Y de salud 

pero si ma.Yor desempleo .Y pobreza. 

La siguiente idea, se refiere a 9ue el gobierno 

mexicano se ha caracterizado por resolver los proble

mas de la sociedad, a través de la violencia, por tal 

motivo, ha creado grupos como la F oliera Federal F re

ventíva .Y ha mandado a militarizar diversas zonas del 

país. E.n especifico, se menciona la violencia 9ue se 

ha ejercido en contra el yército Zapatista de Libe

ración Nacional. 

La tercera idea, aborda 9ue el triunfo de Vi

cente f ox en las elecciones presidenciales del 2000, 

sólo es una alternancia en el poder, pues se conti

nuará gobernando de la misma forma 9ue el fR.I. es 

decir, a través del modelo económico neoliberal. 

R.especto a organizaciones sociopolíticas, 

pude observar la manera de pensar de los escritores 

en diferentes co_yunturas, es decir, en un articulo rea

lizado en 1 996 se mencionó 9ue la iz9uierda estaba 

resurgien-do .Y m;1s adelante gobem<>ría el pals de una 

maner<> inclu_yente .Y plural en la cu,.( se tom<>ría en 

cuenta" los goberncictos. 

r osteriormente, hallé artículos 9ue criticaban a 

esa iz9uierda por no preocuparse por los problemas 

de la gente .Y por caracterizarse por sus vicios e inte

reses de 9uienes la conduelan. 
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. r ar otra p¿irte, los j<Sven~s también se interesa
ron en habl.ar·de lasorganizaciones sociales 9ue se 
conforman en diferentes partes del mundo con la fina
lidad de pr.;,testar en contra del modelo económico 

neolibcral imperante. 

Los escritos de las publicaciones alternativas, 
le dieron el tercer lugar de interés a la categoria de 

Sociedad. Los jóvenes se preocuparon por hablar 
acerca de los valores sociales, tales como el con

sumismo .Y el individualismo, los cuales han sido fomen

tados por el mo-delo económico 9ue rige el país. Así 
mismo se hizo alusión a los valores de la libertad, el res

peto~ la rebeldía, en el sentido de 9ue como seres hu
manos los hemos perdido de vista~ no les damos la im

portancia necesaria. 

La idea predominante en dichos artículos es 9ue 

en la sociedad se imponen determinados valores para 

mantener cierto orden .Y tener controlados a los indivi

duos, a través de patrones .Yª establecidos. 

Otro punto de interés de los autores de los es

critos en ésta área fue el papel de la mujer en la so

ciedad mexicana, pues manifestaron 9ue las mujeres 

ha lo largo de la historia han luchado por defender 

sus derechos como seres humanos. A la vez, han de

mostrado ser capaces de realizarse en diversas acti

vidades al igual 9ue los hombres, no obstante, se les 

sigue considerando como personas débiles 9ue no 
piensan ni razonan. 

También los escritores expresaron su preocupación 

acerca del aborto, pues manifestaron 9ue no es una problo

mát:ica de vida o muerte sino de educación~ prevención. 



Capitulo;> ....•.......••.•...•..•••.••••••.....••..•.........•..• 

EJ cuarto rubro en el 9ue los jóvenes mostra
ron derta in9lJiet..;d fue en el de Medios de comunic:a

dón masivos !:) dos son los temas predominantes. E.1 
primero se refiere a 9ue dichos medios pretenden a 

través de su programac:íón imponer estilos de vida con 
ciertas caracterlsticas, así como una cultura ajena a la 

del país. 
E.1 segundo tema, hace alusión a 9ue en los me

dios de comunicación masivos se transmite mucha in

formación !:) entretenimiento, el cual llega a saturar a 

los espectadores!:) no les permite analizar todos los 

mensales recibidos. 
Far otra parte, en ésta área, los autores de los 

artlc:ulos hicieron especial referencia a la Televisión 

!:) se manejaron dos ideas, la primera es 9ue dicho me
dio de comunicación se ha caracterizado por manipu

lar los diferentes acontecimientos de la sociedad con 

la finalidad de 9ue los televidentes no cuestionen el 
orden imperante en el país. 

La segunda idea aborda la televisión mexicana 

9ue se ha caracterizado por tener una programación 

de baja calidad !:} de corte amarillísta, en la cual tam

bién se permite la violencia, en específico se hace alu

sión a los talk shows, por presentar los problemas de 

los ciudadanos como una forma de entretenimiento. 

E.I interés de los autores de las publicaciones 

estudiantiles en la categoria de Medíos de comunica

ción alternativos, condujo a ubicar tal área en el 9uin

to lugar. De tal manera, la idea predominante en ésta 

categoría fue 9ue las publicaciones alternativas se 

crearon con la finalidad de tener un espacio propio 
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Nombre 

de la publicación 

Hojas Sueltas 

Colectivo 

de expresión, en el cual los jóvenes pudieran escribir 
acerca de cual9uier tema o asunto sin ser censurados. 

Aunado a ello, se habló de otros medíos alter

nativos como el grattiti, la prensa !:J la radio pirata, es

pacios es los 9ue los jóvenes se manifiestan sobre asun
tos culturales, económicos, políticos o sociales. 

finalmente, la sexta !:J última categoría es la de 

Economía, en la cual sólo ubi9ué un artículo 9ue abor
da la privatización de empresas paraestatales !:J con 

ello el aumento del desempleo !:J la pobreza. 

En el siguiente cuadro se muestra a 9ue Licen

ciaturas pertenecían los jóvenes de la fCf'9S, los 
cuales elaboraron las diversas publicaciones estudian

tiles, así como, las categorías abordadas porcada una 

de dichas publicaciones. 

Carreras a las9ue 

pertenecían los 

estudiantes 

Sociología 

Ciencia F olitíca 

Comunicación 

Sociologlil 

f orcentaje de 

temáticas abordadas 

Educación T'J% 

f' olttica 1 8% 

MCA 9% 

f' olttica 7 1 'L 

Educación 2.9% 

-'~ \1.¡11~~ 
"~t?,. 2.5 7 

/ ¡ .:-;:O 
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Tierra F rometida 

Imágenes 

lnteléthos 

R_ebeldia 

C~mÜnicaciÓ~ • .. _--. 

_R_e.lado~es_ -
lnter:nacioil~I~~ .-.-

. Ciencia F ohtica 

Comunicación 

_ R_eladones 

Internacionales -

Comunícacíbn 

Admínistración 

Fública 

Ciencia F olrtica 

Educación 50% 

Sociedad+}% 

Folrtica 7% 

Educación 77% 

Fohtica 15% 

MCAB% 

Educación 6+% 

Folitica 16% 

Sociedad 1 +% 

MCA7% 

Educación 68% 

Folitíca 21 % 

Sociedad 7% 
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f artenogénesís 

Divergencia 

fa tria!) Ll niversidad 

La oveja negra 

Comunicarte 

Ciencia F olrtica 

Comunicación 

Relaciones 

Internacionales 

5ociologfa 

Administración 

f ública 

Ciencia F olrtica 

Comunicación 

5ociologfa 

Ciencia F ohtica 

Comunicación 

5ociologfa 

Ciencia Fo Ir ti ca 

Comunicación 

Comunicación 

MCAa 
MCM2cr. 

Educación 80% 

MCA2ocr. 

Educación 72% 

folrtica 1+% 
MCA1+cr._ 

Educación 67% 

f olrtica 25% 

Economía 8% 

Educación +8% 

MCM26cr. 
MCA 1;cr. 
f ohtica 11% 
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La ma9oria de los artículos aunc¡ue pertenezcan a ca

tegorias de análisis diferentes hacen alusión al mode

lo económico neoliberal por el cual se rige el país, pues 

los escritores de las publicaciones estudiantiles conside

raron c¡ue dicho modelo inAu9ó en todos los ámbitos 

de la sociedad pero no de una manera benéfica sino 

pe~udicial pues como !:lª se vio en el capitulo uno, la 

apÍicación de las polrticas neoliberales ocasionó la dis

minución se subsidios, un ma9or desempleo !:l pobre

za, en síntesis: una desigualdad social. 

De tal forma, dicha situación es plasmada por 

los jóvenes en sus escritos aunc¡ue con diferentes ma

tices, por la variedad de temas tratados c¡ue en sumo

mento fueron de su interés. 

Ahora bien, en la categoría de educación se 

aglutinaron más artículos, esto se debe principalmen

te a dos razones. 

La primera es c¡ue en México desde el gobiemo 

de Miguel de la Madrid se empezó a aplicar un nuevo 

modelo económico, el cunl parcela exigir la privatización 

de todo ac¡uello c¡ue se pudiera, por tal motivo, el Esta

do empezó a vender sus empresas !:l privatizó sectores 

estratégicos para el país, en ese sentido la educación 

no paso por desapercibidn, !:l por ello en la Máxima 

Casa de E._studios, desde el período del rector Jor

ge Carpizo se pretendió priv,.tiz;ir la educ,.ción me

día superior !:l superior imp,.rtida en la Universidad 

Nacional Autónomn de México. Sin embargo, el plan 

no funcionó por la resistencia de los universitarios 

agrupados en el Consejo Estudiantil Universitario. 

Un nuevo intento, lo realiz:ó el rector Francisco 
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E:> arnés, pero fracasó por la lucha estudiantil generada c::I 

Cons<jo General de Huelga. Dado tale5 antecedentes, 

se puede comprender por9ue los autores de los artículos 

constantemente se pronuncian por una educación pública 

!:!gratuita 
La segunda razón, por la cual los jóvenes se in

teresaron en escribir acerca del rubro de educación es 

por9ue como .':Iª se mencionó en el capítulo anterior, 

cuando surge algún tipo de organización .':Iª sea parti

dista, sindical, económica, etcétera, a la par se originan 

también medios de comunicación, los cuales infonnan a los 

demás lo acontecido en su entorno social. 

E.n este sentido, la organización estudiantil de:: 

1999 c::n la LlNAM, inílu.':ló en la creación de órga

nos de comunicación, tales como los realizados por 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias F olítícas 

.':I Sociales: f artenogénesis, Rebeldía, La oveja Ne

gra, Divergencia .':I f atria .':I Universidad, a través de los 

cuales manifestaban sus puntos de vista respecto a lo 

acontecido en la U NAM- F or tal motivo, en las pu

blíc<lciones ,.lternatívas se halló una ma_yorcantidad de 

art1culos 9 ue trataban sobre el c:C1H .':I el papel des

empeñado por las autoridades universitarias. 

E.I movimiento esturlíantil clel Consejo Ge

neral de Huelga ínflu~JÓ en creación de medios de co

municación, sin embargo, es importante resaltar 9ue 

las publicaciones alternatívns también se originaron 

por la necesidad de contar con un espacio propio 

par<J expresarse, puesto 9ue en tal co.':luntura no se 

les permitía manifestarte en lo,. medíos de comunica

ción ma,.ivos. 

,.,···~~$. 
"':;:;\ "z.6 1 

,. ¡' .,:;::;:: 
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EJ segundo rubro de interés para los jóvenes 

fue el de r olrtica, pues dado el descontento social c¡ue 

se tenla con el gobierno federal por la manera de con

ducir la nación, los jóvenes expresaron sus inconfor

midades en las publicaciones alternativas, las cuales 

fueron de diversos tipos, pues dentro del contexto c¡ue 

se vivía en el país, al presidente E.mesto Zedillo pa

rcela no importarle el bienestar de sus gobernados. 

Asr mismo, los escritores de los artículos manifes

taron c¡ue el gobierno se estaba caracterizando por re

solver los conflictos a b"avés de la violencia, pues la ma_yo

ria de las organizaciones o movimientos 9ue se confor

maban en protesta o en contra de alguna situación en 

particular (9ue en general se involucraba con la manera 

de dirigir al país), eran reprimidos por el gobierno, como 

<jemplo de ello, se encuentra el yército Zapatísta de 

liberación Nacional, al cual la adminisb"ación de E.mesto 

Zedillo nunca le 9uiso dar una solución pacífica sino todo 

lo contrario trató de resolver el problema a través del au

toritarismo .Y violencia. De igual manera, en el caso de la 

huelga estudiantil del CGt-1 en la UNAM, la Folicia 

Federal F reventiva entró ª las instalaciones universita

rias .Y detuvo a todos los integrantes de dicho órgano. 

Respecto a la área de E..conomía, es interesan

te observar c¡ue los autores de los artículos no traten 

de manera específica el rubro en el cual giran todos 

los demás, es decir, lo social, lo político .Y cultural. 

F or otra parte, los Medios de comunicación 

masivos, se manejan como una herramienta más del sis

tema, a través del cual se trata de manipular a los es

pectadoref> sobre los diferentes acontecimientos de 
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la sociedad, así como entretene~os con programación 9ue 

no aporta nada e impone estilos de vida superficiales. 

E.n relación a los medios de comunicación alter

nativos, es un poco contradictorio 9ue no se le ha_yan 

dado más espacios a artículos 9ue hicieran alusión a 

ellos, pues sólo en una revista (Comunicarte), se pu

blicaron escritos sobre dichos medios. 

Los artículos que se localizaron .Y se referian a 

los medios altemativos, sólo se presentaron en el pri

mer número de las publicaciones estudiantiles, en el cual 

los jóvenes explicaban 9ue ante la falta de un espacio 

de expresión se habían creado tales publicaciones. 

Haciendo un balance general, se puede perci

bir que los artículos escritos por los jóvenes, iniciaban 

un análisis .Y discusión sobre divers.;s asuntos, sin em

bargo, no presentaban mfis elementos a los lectores 

9ue les permitier<in adentrarse .Y conocer de una for

ma más seria lns preocupaciones e inquietudes de los 

escritores. Aun<ido a ello, los tem<is o asuntos elegi

dos por ellos, no eran más que un reílejo de lo aconte

cido en b sociedad o en sus entornos. 

Así mismo, los jóvenes también se interesaron 

en hablar de cultura, la cual "se refiere a la totalidad de lo 

9ue aprenden los individuos en tanto miembros de una 

sociedad; es una forma de vida, un modo de pensar, 

de actuar .Y de sentir'.'" f' or ello hablaron en sus artícu

los acerca de música, .Y escribieron sus propias poe

sías .Y cuentos desde su particular punto de vista. 
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E_s importante señalar c¡ue en algunos de los 

pro9ectos alternativos colaboraron jóvenes 9ue per
tenecían a otras E_scuelas ..Y facultades. Sin embar
go, en la ma9orla de los casos la dirección de dichos 

pro9ectos reca9ó en los estudiantes de la fCf 9S. 
finalmente, cabe mencionar, 9ue en la sociedad se 

da un condicionamiento de patrones establecidos, se tra

ta de impregnar a los individuos de una determinada 

ideología para mantener un orden. No obstante, lo re
levante de la creación de éstas publicaciones alternati

vas estudiantiles, aún con sus deficiencias, es 9ue en 

ellas se refleja un pensamiento libre ..Y contestatario. 



--
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Conclusiones 

L as publicaciones estudiantiles de la f acuitad 

de Ciencias F olítícas .Y Sociales en la década 

de los noventa, se caracterizaron por ser crea-

das por grupos con diferentes posturas ideológicas, 

algunas de ellas, fueron efímeras debido a 9ue la gene

ración o generaciones de los jóvenes 9ue integraban el 
e9uipo de trabajo de tales publicaciones condu.Yeron 

su carrera protesional. Otras, desaparecieron, pues 

sus autores no contaban con los recursos económicos 

para sostener sus pro.Yectos alter·nativos. 

E..n cuanto a la presentación editoriill de las pu

blicaciones estudiantiles, se debe reconocer el esfuer

zo realizado por los jóvenes de la f CF _yS, pues como 

.Yª se mencionó es difícil 9ue los medíos alternativos 

tengan el dinero necesario P"rn originor pro_yectos de 

comunicación. No obstante, los jóvenes demostraron 

ser capaces de sacar ,.,delante su" publicaciones .Y no 

sólo eso sino ~n algunas ocasione::., mejorarlas en nú

meros posterior·e!'>. 

Lo relevnnte de lo,. pro_yecto" ,.,ltematívo" de los 

estudiantes es "u contenido, los artículos 9ue e"cribíe

ron, pue" en ello" demostraron "" opinión respecto a 

determinado,,. asuntos. Sin embargo, se debe señalar 9ue 

· la manera de presentar dichas propue,,.tas de comunica

ción también reílejó a través de símbolos, colore" .Y formas 

esa ín9uietud de no ir con lo convencional, ,..,,.; como el ma

nifestarpreociipilcÍones, protestas, de,,.élcuerdo,,., respecto 

a las diferentes problemáticas de la "ocíedad. l_o cual se 

pla,,.mó en b mant"'ra de editor sus publicociones. 
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f or otra parte, los estudíantes de esta facul

tad tuvieron una ma~or ín9uíetud por expresar sus 

puntos de vísta en relación a su entorno socíal, <jem

plo de ello es el movimiento estudiantíl originado en 

1999 en la Máxima Casa de E_studíos, el cual propí

cíó la creación de cínco publicaciones alternatívas: 

R.ebeldra, f artenogénesis, Dívergencía, f atria ~ 
Llníversidad ~ La oveja negra. 

Así, R.ebeldra fue creada en el año de 1 999, por 

un grupo de estudiantes de las E_scuelas Nacionales 

de E_studíos f rofesionales, planteles Aragón e lzta

cala ~de la F acuitad de Ciencias F alíticas ~Sociales, 
los cuales se autonominaron como una corriente inde

pendiente dentro del Consejo General de Huelga, 

llamada también Rebeldía. Nació con el objetivo de 

difundir !J reorgcrnizar la lucha estudiantil. 

f art..,nogénesis, surgió también en el año de 

1 999, por un grnro 9ue incluía estudiantes de las ca

rreras de Cienci" r olítica, Sociología !J (~iencias de 

la Comunic<1ción. Dicho grnpo perteneció a la co

rriente 9ue se le llamó moderada dentro del movimien

to universitario !J posteriormente también se concen

tró en la propia f'(~f ~JS; con el nombre de Camilo 

Cienfuegos. r= ue creadn con la finnlidad de tener un 

espacio plur<1I e inclu~ente, en el cual se pudiera mani

festar desacuerrlofi por l..., forma de conducir!.... lucha 

estudiantil ~J en efipecífico el CGt·-J. 

Divergencia, nació en el año 2000 1 una vez 9ue 

termina la huel.~a efitucliantil, fue public<1da porelgrn

Pº estudiantil llamado Divergencia Independiente R.e

voluciona1i<1 r=_ ... tudiantil, el cual se conformó por jó-

~-~; 
~f,.~~~ 

l68 .··::-
~ ....... 
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venes de diferentes semestres !:J de todas las licenciatu

ras impartidas en la fCF!JS· Dicho grupo se perfiló 
como una corriente independiente dentro del CGH, 

9ue se interesó en editar una publicación en la cual se 

abordaran las diferentes problemáticas de la UNAM. 

f atria !:J (Jniversidad, se realizó en el año 2000 

!:J• fue editada por el ,srupo estudiantil Julio Antonio 

Mella de la f CF ~· E.ste grupo perteneció a la corrien
te 9ue durante el movimiento estudiantil se le nombró ul

tra. Surgió con el objetivo de difundir los argumentos 

de la lucha estudiantil !:J su postura ante las diferentes 

problemáticas de b LlNAM. 

La oveja negra, surgió también en el 2000 por 

estudiantes del Colegio de Ciencias !:J Humanidades, 

plantel sur, así como de las f reparatorias 5 !:J 9 !:J de las 

facultades de filosofía !j Letras !:J de la fCf !)5, 
9uienes participaron en el movimiento universitario !:J 
se concentraron de una manera fonnal después de la 

ruptura de la huelg<> con el objetivo de crear un órgano 

de comunicación 9ue contrarrestara la infonnación pro

porcionada por los medios masivos respecto al movi

miento universitario. 

r orlo tanto, se puede comprender 9ue al revi

sar las publicaciones estudiantiles se ha!Ja encontra

do un ma!jor mí mero de artículos sobre el movimiento 

estudiantil. A s11 vez, se hace evidente la necesidad 

de los jóvenes de expresarse !:J ser escuchados a tra

vés de los órganos de infonnación creados por ellos 

mismos, en las cuales manifesbron desde su perspec

tiva críticas, opiniones !j propuestas respecto a lo su

cedido en la institución. 
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Así mismo, en relación a los artículos escritos por 

los jóvenes se puede apreciar 9ue éstos trataban de 

explicar .Y analizar diferentes asuntos. Sin embargo en 

algunos casos, no se daban elementos 9ue permitieran a 

los lectores conocer de una manera más profunda lo 

acontecido en sus entamas sociales pero si se trataba la 

información de una manera diferente .Y se daba un pano

rama general de las diversas co_yunturas. 

Ahora bien, los autores de las publicaciones al

ternativas se pueden clasificar en dos grupos, en el 

primero se inclu9en todos los jóvenes caracterizados 

por participaren organizaciones estudiantiles origina

das en lri propia f acuitad, motivo por el cual, se en

contraban de cierta manera politizados. E_n el segun

do grupo se ubican los estudiantes 9ue poco a poco 

fueron integrando su e9uipo de trabajo para tener un 

espacio de expresión. 

No obstante, a las díferencÍéls entre ambos grupos 

se puede concluir 9ue fueron universitarios compro

metidos con la sociedad .Y en ma_yor grado con la insti

tución educativa a la 9ue pertenecí;rn. Además, dichos 

universit<irios se interesaron en invol11craren sus pro_yec

tos editoriales a más jóvenes, p11es en los escritos 

constantemente se invitó a participar de diversas mane

ras, _ya sea escribiendo un artículo, revisando la redacción, 

enc.,r-gándose de una sección en específico, etcétera 

.Y para ello también se invitó a los estudiantes a reunio

nes de trabajo. 

f' or ¡,;tanto, se puede mencionar 9ue los auto

res de las publicaciones alternativas mostraron una 

preocupación por convocar .Y aglutinar ;i más estudian-
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A su vez, en dichas publicaciones se pudo per
cibir como se va transformando el pensamiento de los 

individuos ante los diferentes cambios económicos, 

politicos !J sociales en el país. 
Finalmente, la voz estudiant~ de la f acuitad de 

Ciencias F ohticas !J 5ociales demostró 9ue en la so
ciedad todavla existe un pensamiento libre, 9ue aún 

con sus limitaciones trata de sobrevivir en el sistema 

económico neoliberal !J se ha convertido en testimonio 
de algunos de los acontecimientos suscitados en los 

últimos diez años del siglo pasado. 
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tes, los cu;iles a la vez analizarán, rellexionarán, opinarán 

sobre las diversas problemáticas de la sociedad. ~emplo 
de ello es el e9uipo de trabajo de la revista Comuni

carte, el cual presentó de manera formal la publicación 

en dos eventos realizados; uno fuera de la Universidad 

!J el otro en la propia f acuitad, en los 9ue incluso parti

ciparon 9 asistieron profesores. Aunado a ello, los 

creadores de dicha revista lograron vender los 1000 

ejemplares editados, mismos 9"e en su ma9orla se dis

tribu9eron en la fCf 9S. 

Las publicaciones estudiantiles 9ue surgieron en 

la década de los noventa, se caracterizaron por elabo

rar mensajes contestatarios, pues en ellos se hablaba de 

diversos asuntos pero con otra perspectiva, es decir, se cu

estionaba 1.-.s versiones oÍici.-.listas tr.rnsmitidas por .-.lgu

nos de los medios de comunic.-.ción masivos.Asimismo, los 

pro9ectos alternativos gestados durante el movimiento 

estudiantil de 1999 en I" UNAM, L;imbién respondie

ron a I,., infonn.-.ción proporcionad" por rectoría. 

De tal manera, en los prº!Jectos estudiantiles sí 

se encontró una prensa alternativci, la cual tuvo, entre 

otros objetivos, 9ue los lectores .,clc¡uirieran una con

ciencia soci,.I sobre determinadas problemiitic'1s. 

Lo trélscendr-:nte dr-: las publiccicíonr-:s ,.ltern;iti

vas estudiantiles, r-:s 9ue los Jóvr-:nr-:s demostrélron c¡ur-: 

no existió un condicionamiento tot:il de ellos como ciu

d.-.danos pues <\stos se preocuparon por lo sucedido 

a su alrededor !J mfis aiín crearon sus propios medios de 

comunic.,ción, a través de los cuales se expresaron de un;i 

maner;¡ conteslnb1rio sobre díversnfl asuntos ,Y cues

tionaron el ordr-:n imperante. 



........•.............................•................ 

A su vez, en dichas publicaciones se pudo per
cibir como se va transformando el pensamiento de los 
individuos ante los diferentes cambios económicos, 

pohticos !J sociales en el país. 
finalmente, la voz estudiantrt de la f acuitad de 

Ciencias F ohticas !J Sociales demostró 9ue en la so
ciedad todavía existe un pensamiento libre, c¡ue aún 

con sus limitaciones trata de sobrevivir en el sistema 

económico neoliberal !J se ha convertido en testimonio 

de algunos de los acontecimientos suscitados en los 

últimos diez años del siglo pasado. 
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