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INTRODUCCIOM 

Todo trabajo de investigacibn representa de alguna manera, 

una respuesta a una necesidad vital del investigador, •n au 

conformación como sujeto histOrico. Esta tesis no es para mi 

1·a excepcibn; en cierta Terma me llevb a una reflexibn 

profunda de mi quehacer universitario.A medida qu• abordaba 

acontecimientos y sujetos ., me enfrentaba a una realidad 

que se imponla exigiendo tomar posiciones, sin quv m•diara 

en ocasiones la oportunidad de un proceso de teorización. No 

pude evitar el identificarme con sujetos y proyectos o 

rechazarlos. La lucha entre la objetividad y la subjetividad 

estuvo presente durante la realizacibn de todo el trabajo y 

se integrb al mismo. En forma impl le ita, mi propia 

percepción ideolbgica de la vida universitaria queda 

plasmada en mi esfuerzo de recuperacibn de la vida 

univ•rsitaria del pal&. 

Este trabajo que presento a la DIVISION DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

DE LA UMAM para sustentar el exilrnen de grado de- maestrla en 

sociologJa, quiso ser la respuesta al proceso vivido en las 

aulas, en donde la confrontacibn de diversas teorlas 

sociales, at.lnadas al intercambio de opiniones y experiencias 
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c:on los docentes y 1 os compañeros de grupo, me permi ti b 

ampliar la concepcibn de la educ:acibn, que e& &l t.ema 

central de mi mis estudios debido al el ejercicio de mi 

profesiOn de pedagogo. 

Otra .fuente importante de experiencias que ha influido en 

forma determinante •n la ccnformacibn de una viaibn mks 

amplia de la problem~tic:a universitaria ha aido, 

indudablemente mi ac:tividad docente en la UNAM y •n otras 

universidades de provincia, c:on los profesores 

universitarios en ejercicio. Lo anterior me ha dado 

oportunidad d• participar en mdltiples discusiones sobre la 

universidad, que no responden a 

los foros d& 

cuestionamiento 

especialistas, 

de la prActica 

las exigencias formales d• 

si no que par t•n del 

universitaria miama en su 

compleja relaciOn diAlectica entre el conoc:imi•nto y la 

realidad social. 

Estas actividades de docencia, me han permitido campr•nder 

la dificultad que entraña la c:Oher•ncia entr• la t•orla y la 

prActica1 la resistencia a los cambio& en el proceso 

educativo; la .forma en que se concretan las pollticas 

estatales en las instituciones educativas y sus proyectos; 

la distancia que hay entre los modeles universitarios 

proyecta.dos y la realidad; asl como la cosi+icacibn d• loa 

~upuestos &pistemolOgicos teóricos y metodol69icos que 

sustentan los proyectos universitarios mAs significativos. 
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SimultAneamente, 

universitarios, 

de -formas de 

he sido testigo del compromiso que, coma 

han asumido algunos docentes en la bdsqueda 

participacibn polltica y acad•mica para 

col'~solidar un papel activo y critico de Jas universidades en 

Ja transformacibn social, a partir de proyectos de docencia 

e investigación y de la promocibn de formas de organización 

democrAtica. Indudablemente, esta interaccibn con el 

personal docente universitario 

problem~tica universitaria y 

expresar mi reconocimiento. 

ha ampliado mi visibn de la 

en estas lineas quisiera 

Lo señalado anter.iormente explica la ra2bn por la cual 

resulto particularmente atractivo para ml elegir a la 

universidad como nllcleo problem~tico para desarrollar un 

investigación que culminara con Ja tesis de grado. 

La universidad puede ser anali2ada desde diversas ópticas, 

elegir el aspecto politice ideolOgico implico una opcibn qu• 

me enfrento a problemas de orden teorice y metodolbgicc que 

se iniciaron con la dificultad misma de definir el conc•pto 

de idaclogfat y cpt~ por la ccncepciOn marxista de la misma. 

Sin desarrollarlo en el presente trabajo, me enfr•nt• a la 

conformación de la conciencia histbrica y el papel qu• •n 

el la juegan los mecanismos ideolbgicos de ocultamiento y 

reificación de la realidad. 
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Para los fines de este 

ldeologla despoj !lndolo 

trabajo, 

de su 

asumiremos 

carlt.cter 

el concepto d• 

peyorativo y 

recuperando su carga pol!tica y, 

estrecha vinculación con el poder. 

en consecuencia, su 

Resueltos estos problemas teóricos en un primera instancia, 

1 a el e.ce i On del per ! odo a estudiar que reca.yb sobre el de 

José LOpez Portillo, debido a las interrogantes que me 

planteaba, entr• estas rescato las sigui_entes: ¿como •• 

reflejarla la crisis econ6rnica y el proceso inflacionario •n 

las universidades?, ¿qué impacto tendrla la Reforma Polltica 

en las universidades?, ¿cu~les eran las consecuencias del 

Plan Nacional de D•earrollo?, ¿que implicaciones tenla la 

elevación a r-ango const i tuc i anal de la autonomla 

universitaria?, ¿qu& habla pasado con el aindicaliamo 

universitario en este perJodo?. 

En el momento de plantearme este trabajo, el Estado Mexicano 

instrumentaba ya otro proyecto educativo, la abortada 

Revolución Educativa. ¿Qu~ habla quedado del Plan Nacional 

de Educación? Estas interrogantes entre otraD 1 rne condujeron 

a seole-ccionar un perlado de la vida universitaria menea 

conocido para mi que por ejemplo los efectos de la R•farma 

Educativa, tema que habla abordado ya en otros trabajos. 
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Durante el desarrollo mismo de la investigacibn, 1tncont.rf!o 

sumamente compleja la conformacibn el marco teórico que la 

or~entarla, por la misma naturaleza compleja del objeto de 

estudio -la universidad- tanto por sus relaciones, como por 

su dinamismo, y su pr-opia especificidad que ae rct&i&tSI' a 

someterse a limites de constructos teOricos. Con las 

limitaciones propias d• ••t• trabajo, intento partir del 

materialismo histórico para realizar el an~lisis. 

En cuan~o a la reconstruccibn del pertodo •legtdo, me 

interesa hacerlo conforme se fueron configurando en la 

cotidianidad, las luchas ideolbgicas y transformando la 

correlaciOn d• fuerzas, a part.ir d•l impacto qu• tuvieron 

las tilcticas y estrategias, tanto del Estado como de laa 

instituciones y las organizaciones sociales,entre 

el sindicalismo universitario: es 

las 

decir cuales destacaba 

recuperar la dinkmica que tuvo la lucha ideolOgica asi como 

la compleja red d& la& interrelaciones donde &• definieron 

antagonistas, proyectos y conflictos. 

En 1 uga,.. de 

especialistas, y 

acced•r • 1 ª" 
preferencialment• 

que dedicaran 

acudir ii. los anillisi& realizados por 

public:ados •n raovistas y libros, dec:idl 

fuent•s deo informaciOn dir•cta 

a travfts de las peribdicos de la •paca, 

suficiente espacio a las noticias 

univ•rsitarias. Con tal motivo seleccion• tres fuentesJ 

Noticias Universitarias, que concentra toda la informacibn 
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aparecida en los rotativos sobre la universidad en el lt.rea 

metropolitana y •n la provincia, y cuando esta falta•• en 

los periódicos Uno mAs Uno y Exc~lsior. La abundancia de la 

información obtenida me obligb a buscar la mejor manera d• 

organizarla y proce5arla, ya que una noticia podla aparecer 

en siete diarios, y conformarse a lo largo de varios dias o 

meses. Ademll.s debe presumirse que se interpreta siempre d• 

acuerde con la pcaic!bn !declbgica del diario y del 

corresponsal. De 

condensa.e iOn de 

tal manera que proc•d1 a una relectura y 

la informacibn de acuerdo con mi propia 

óptica de anAlisis:esta es la ra2bn por la cual esta part• 

(investigación concreta) no contiene citas, ya que, cuando 

extraje algO.n articulo o parte, integre los dato& 

referentes, pero ~&to constituye la mlnima parte del 

planteamiento de la información. La informaciOn acumulada en 

el periodo de siete aKos, que fue lo que se revisb, es muy 

abundant•, implico la revisión de 216 voldm•n•• 

hemerogr&ficos. Esto me obligo a condensar la infcrmacibn d• 

acuerdo a los propOsitcm de la investigacibn. 

La presentacibn final del trabajo •• organizb 

partes, integradas por varios capltulo& 1 

introducción y de la bibl!ogra~!a: 

la. FundamentaciOn t•orica. 

2a. InvestigaciOn concreta. 

3a. Conclusiones. 
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Para finalizar, deseo expresar mi agradecimiento al doctor. 

Gi lberto Gim~nez, quittn fungiO como Asttsor da T•sis y m• 

brindó invaluable ayuda en la critica de •ste trabaje, cuyas 

limitacion•s y debilidades asumo completamente. 

México, D.F., noviernbre de 1988. 
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FUNDMIENTACION TEORICA 

CAPITULO I. IDEOLOGIA, PODER Y ESTADO. 

J. La educaciOn como pr~ctica social. 

La &ducac: i bn 

civilizador, 

es 

sus 

una práctica 

-finalidades 

inherente 

pueden ii&r 

a toda prace•o 

expl le ita• • 

impl!citas y se refieren a la vez a la perpetuacibn de una 

tradición y a la posibilidad de un -futuro diferent•. 

Lo que obtenemos a trav~s de la educacibn es una relacitln 

conflictiva que brinda opciones, y no solamente la 

transmisión cultural. Es escencialmente una funcibn de toda 

la sociedad, que no se agota en la instancia de las 

in•tituctone9 e5colares, si no que compromete a la comunidad 

social int•gra. Mo es posible concebir un cambio social 

profundo, sin procurarse los_ medios de una educacibn que 

permita la construccibn de las condiciones subjetivas para 

al cambio. Pero la educacibn no set •xplica solamente a 

partir d• una teorla pedagbgica que d• cuenta de ella desde 

su construccibn disciplinaria: es, ante todo, una accibn 

polttica que, en iorma intencionada, organiza el Estado para 

asegurar su reproducción. 
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Ardoinol dice sobre la educaciOn: nes una funciOn social qu• 

preparar al hombre para tiene corno princ:!pal objeto 

desarrollar de modo óptimo sus condiciones de existencia, en 

primer lugar para respetarlas, luego para transformarlas en 

el sentido de un progreso, si se descubren, se adquieren o 

se inventan sus capacidades•. 

La educacibn, al preparar al hombre para sus condicionas de 

existencia, interviene en la configuracibn del proyecto 

social global, pero esta intervencibn se da mA.s en la 

preparación subjetiva para el cambio que e-n la incid•ncia 

directa en la producción. Con la divisiOn social del trabajo 

y su cons~guiente especializacibn, se consolida la 

institución que se encarga de la transmisibn de la cultura: 

la eacu•la. Esta se organiza en un complejo sist•ma 

directam•nte controlado por •1 E&tado, que otorga una 

d~terminada calificaciOn para la incorporaciOn al trabajo. 

La escuela es una i nst i tuc i bn que reproduce 1 a soc i•dad 

clasista, 

mi to de 

pese a que 

la Igualdad 

la versibn burguesa 

social. La escuela 

se escude en 

no acaba con 

el 

la 

desigualdad estructural sobre la cual se finca la sociedad 

de clases, y es un factor determinante para la calificaci~n 

y distribucibn •n el mercado de trabajo. Su funcibn de 

reproducción est• implicita en Jos sistemas educativos, p•ro 

no por el lo deja de ser descubierta, esto constituye un 
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aspecto ideológico de la educacibn formal, el encubrimi•nto 

d• las diferencias sociales. 

El concepto de reproduccibn, que tiene su origen en K.l"tarx, 

ha sido privilegiado, tanto por una visibn antagbnica a la 

educación liberal como para la construccibn d• la• t•orl•• 

criticas de la enseñ'anza. H Giroux .2 dice: "En mi opinibn, 

los educadores radicales presentan un serio desa-fio al 

discurso y a la lOgica de las perspectiva& liberales en la 

enseñanza ••. Despojaron a la escuela de la inocencia polttica 

y la conectaron a la raíz social y cultural de la 

racionalidad capitalista. En e-fecto mostraron que 1las 

escuelas son reproductoras en tres sentidos. Primero, las 

escuelas proporcionan a las diferentes clases el 

conocimiento y las habi 1 idades necesaria& para ocupar su 

1 ugar respectivo en una fuerza de trabajo estrat i-f i cada en 

cla••, razas y Segundo, l .... escuelas son 

reproductoras en el sentido cultural, pues funcionan en 

parte para distribuir y legitimar -formas de conocimiento, 

valor•s, l•nguaje y estilos que constituyen la cultura 

dominante y •u• inter•s••· T•rcero, las eacuelaa -forman 

parte d•l aparato estatal, que produce y l•gitima los 

imp•rativos económicas, ideolOgicos y pollticos qu• subyacen 

al·poder del Estado.• 

Las teor tas sobre 1 a reproduce i bn en 1 a educac: i bn ti •n• 

tambi~n una deuda con Althusser, quien en su trabaja 
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"Ideolo91a y Aparatos Ideolbgicos 

toda formacit:>n social resulta de 

de Estado•, señal a que 

un modo de produce i bn 

dominante: •Toda iormacibn social debe, al mismo tiempo qu• 

produce, y para poder produc: ir, reproducir 1 as condiciones 

de su producciOn. Debe por lo tanto reproducir: 

1. Las fuerzas productivas. 

2. Las relaciones de producci6n existentes.•3 

La educacibn se ocupa las relaciones sociales de 

producción, Althusser considera que el aparato ideolOgica d• 

la escuela, es dominante en el sentido que es el <Lnica 

aparato que tiene asistencia obligatoria por un gran n<Lmero 

de aKos y varias horas al df a durante cinco o seis dlas a la 

semana. Nos dice refiriendose a la escuela: ªEs por eso qu• 

nos sentimos autorizados a proponer la tesis siguiente, con 

todos los riesgos que esto significa: pensamos que el 

Aparate Ideolbgico de Estado, 

dominante en las formaciones 

consecuencia de un violenta 

ideológica contra el antiguo 

que fu6 colocado en posicibn 

capitalistas maduras, como 

lucha de clases pclltica • 

Aparato de Estada, •• •1 

Aparato 

ta-nemes 

Ideo!09lco escolar .•• consideramos entone•• 

d•trlt.s d• 

qu• 

IDS ra.:zones poderosas para p•nsar que 

jue9os de su Aparato Ideolbgico de Estado Pollticc ocupant• 

del proscenio d• la escena, lo que la burgesla colecta como 

su Aparato Ideo!09ico No,1 y por lo tanto dominant• 1 fu• •1 

apara to escolar que, de 
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en sus funciones al antiguo aparato ideolOgico dominal'."te, la 

iglesia. Podemos all.n agregar la pareja escuela -+amilia 

substituyó la pareja iglesia -familia."4 

Regresaremos pos ter- i ormente al trabajo de Al thusser en la 

sección referida a la ideolo9la, solamente lo cite.moa por la 

importancia que ha tenido en el desarrollo de las teortas 

reproduccionistas5. Queremos destacar sin embargo, 

diferimos de Althusaer en 

que asigna a la escuela, 

1 o que respecta a 1 a prepotencia 

asl mismo consideramos que la 

familia, que •1 coloca como par de la escuela, diflcilmente 

puede ser considerada como Aparato de Estado en un sentido 

estricto. De los AIE analizados por Althusaer, el de la 

información (prensa, radio, televisibn> es tan o ma.a 

determinante que el aparato escolar en la conformacibn de 

una ideologla legitimadora del Estado. La pareja de AJE 

familia -escuela,efectivamente incide en las primeras etapas 

de la conforme.e i bn de 1 a conc i•nc i a social, pero su acc i bn 

se ve di&minuida conforme los sujeto& participan en otras 

instituciones socialaa y est• mediatizada por otro• AJE. Por 

otro lado la familia es una institucibn resistente a la 

acción del Estado en su organizaciOn interna. 

Sin n•gar 

reconocemos 

el 

su 

carll.ct•r reproductor de 

papel transformador, de la 

1 a educac i bn, 

misma que •• 

man¡ f i •sta en 1 a oposil:: 1 On que presentan diferentes 9rupos 

al interior del aparato escolar. Este enfoqu• construye las 
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llamadas teorlas de la resistencia de las que Giroux ••un 

brillante expositor, y esta es la perspectiva que 

adoptaremos para realizar el anAlisis de la vida 

universitaria mexicana en el periodo comprendido entre 1977 

y 1982. 

caracterizaremos brevemente la teorla de la reaistené:ta6. 

Para estoe teóricos, las escuelas 

disfrutan de una autonomla relativa, 

son tnstttucione• qu• 

ya que no •• posible 

som•ter la cultura a un control total, ni adn con el ejercio 

lleva por ejemplo, a la d• la represibn abierta, que 

prohibición de la circulaciOn de determinadas publicaciones, 

a la qu•ma de 1 ibros o a otras acciones si mi lares, siempre 

se dan espacios de resistencia que permiten la ciculacián 

clandestina de la informacibn prohibida. En razbn de esta 

autonomla 

P'"rmlten 

relativa, en las 

la conformaciOn 

escuelas se dan espacios que 

de grupos d• oposlc16n 

<estudiantes, trabajadores> 1 que ofrecen resistencia a l•• 
posiciones autoritarias y unilaterales. Las escuela• op•ran 

dentro de los ltmite-s impuestos por la sociedad, pero en 

ello• participan, y su accibn puede contribuir a modificar 

las relaciones con la sociedad y los objetivos mismos que 

les son impuestos. 

•Aparte de cambiar el fundamento teOrico para el anlLl i•i• 

del comportaml•nto d• opo&lclOn 1 •1 concepto de resistencia 

••A'a.l a una serie de &upoaiciones y preocupaciones que son 
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generalmente descartadas tanto por la p•r•p•ctiva 

tradicional d• la enseKanza como por las teorlas radical•• 

de la reproducción. En primer lugar saca a la luz una nocibn 

dialéctica de la intervencibn humana que correctam•nt• 

define a la dominación como un proceso que no es ni est~ttco 

ni completo. Concorni tantemente, los oprimidos dejan d• ser 

vistos como seres simplemente pasivos -freilte a la 

dominación ••• A&f 

sol o como modo de 

el poder es unidimensional, 

dominio, sino tambiltn como 

•• ejerce 

un acto 

no 

de 

resistencia ••• Por llltimo, inherente a una nocibn radical de 

resistencia, se encuentra la e&peranza expresa d• una 

transformación radicat.R7 

Esta nocibn d• resistencia posibilita la explicacibn de la 

función liberadora de la educaciOn, que permite a loa grupos 

opositores construir un proyecto educativo que desentraKe la 

reificacibn y al ocultamiento de la ideologla dominant•, 

politizando la acc!On de la escuela y recuperando el terreno 

cambiante de la lucha e impugnación. 

La nociOn de r-esistericia, aunque fit& suger-ida por- Gir-oux p-.ra 

la •laboracibn de una peda909la ct""ltica, es un impot""tante 

instrumento para analizar la relacibn del Estado con la 

escuela, y •n 

univerwidad. 

caso 

FUNDAMENTACION TEORICA 
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La educacibn es una práctica social que tiende 

las relacione~ sociales de produccibn como 

funciones impllcitas. Expllcitamente es 

a reproducir 

una de sus 

una acc i tin 

encaminada a conservar y transmitir conocimientos, valores y 

actitudes. Tiene una funcibn potencial de cambio y de 

transformac:iOn. su tratamiento teorice implica la 

determinación de los diversos niveles de an~lisaen que puede 

ser abordada, desde el macro que desentraffa su relacibn con 

el Estado y las formas estatales de organizaciCJn en un 

sistema. complejo, hasta el nivel del aula que supone la 

consideración de las formas de interrelacibn entre los 

sujetos y de estos con el conociroiento. En este trabajo nos 

cer1traremos exc l us i varne1'\ te en el ani!lllsls poli tlc:o e 

ideolOgíco de las relaciones Estado-Unive1~sidad, con lo que 

no invalidamos la presencia de la ideologta en otros niveles 

del acto educativo. 

2. E5tado -organizador social. 

Es irnportar1te a definir el concepto de Estado, por dos 

motivos: el papel fundam~11tal que tiene en el desarrollo del 

capitalismo, y la estrecha relacibn que suarda con la 

delimitación de los proyectos educativos. El papel del 

Estado ha variado en el tiempo y ha generado un sisterna 

polftico estructurado y jer6rquizado. 
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Gramsc i abr.n"'da. s- 1 problema del Estado a partir de las 

re l ac i enes entre la estrL\C tura y 1 a superestructura de 1 a 

sociedad. "La. estructura y la 

"bloque histórico", o 

contradicto1'io ~ discorde 

sea 

de 

superestructura forman un 

el conjunto complejo, 

la superestructura e& •l 

reflejo del conjunto de 

pri::Jducción."8 

Entre la estructura y la 

reciprocidad necesaria, como 

qLle determina di rectamente 

las relaciones sociales 

superestructura se da 

proceso dialbctico real. 

la accibn pol 1tica no es 

de 

una 

"Lo 

la 

estructura econbmlc:a. 1 sino la interpretacibn que se d~ de 

ésta y las llamadas leyE-s que rigen el desarr·ol lo. 11 9 

El bloque histbrico 

social las clases 

est b. conforrnado por una estructura 

que depende di rectarnente de las 

relaciones productivas, y por otra una superestructura 

ideológica y polltica. 11 La vinculacibn orghnica entre estos 

dos elementos la efectuan ciertos grupos sociales 

función es operar no en el nivel econbmico, sino 

superestructura!, los intelectuales 11 .10 

cuya 

en el 

En la superestructura del bloque histórico se distinguen dos 

esferas escenciales: la sociedad polltic:a o Estado, que 

tiene una funcibn de dominio directo que se expresa en el 

gobier-no jur\dico 'I agrupa el conjunto de las actividades 

que dan cuenta de la funcibn de cohesibn. La segunda 
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esfera es la sociedad civil, que esta formada por el 

conjunto de los 

corresponden a la 

dominante ejerce en 

or9al"1 i smos 11 amados privados y que 

funcibn de hegemonla que el grupo 

toda sociedad. El carnpo de la sociedad 

civil es el de la hegemonla, uno de sus aspectos escenciales 

consiste en su articulacibn interna que permite la difusibn 

de su ideoJog\a a través de una organizacibn a la que 

GraMsci llama estructura ideológica. 

La sociedad civil estb. formada por- tres conjuntos 

culturales: la iglesia, la organizacibn escolar y les 

organismos de prensa. Estos constituyen la base d• la 

estructura ideolbgica. Como organismos secundarios, Gramsci 

seR'ala las bibliotecas, los circules y los clubs, que 

tambi~n influyen en la formaciOn de la opinibn pdblica. 

"La organizaciOn escol·ar, ya sea que est~ bajo el control de 

Estado o bien de organismos privados, e incluso las 

universidades populares, 

de 1 a sociedad c i vi 1 , 

forman el segundo conjunto cultural 

donde volveremos a encontrar la 

9radaciOn de la. ideolo91a, esta vez baje el control de la 

Universidad y de la Academia (esta ~ltima, en la medida que 

ejerce una funcibn nacior1al de alta cultura especialmente 

como depositaria de la lengua nacional y por lo tanto de una 

concepciOn del mundo>."11 
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La difusibn de la cultura reqL\iere de una articulacibn 

extrernadamente cornpleja de la sociedad civil. 

NLa sociedad polltica se define por las situaciones donde es 

utilizada; Gramsci distingue dos: 

·-

"-

La mt\s habitual consiste en el control de los 

sociales, que no " consienten" con la direcciC>n 

grupos 

de la 

clase fundamental: dado un cierto grado de desarrollo de 

las r-elaciones sociales y econbrnicas de estos gr-upes 

clases subalternas - entr·an en contradiccibn con la clase 

dirigente. Para mantener su domi naci bn, esta utiliza. 

entonces la cohersión en mayor o menor medida "legal". 

La. segunda situaci bn es m~s excepcional y transitoria, 

or9Anica: la puesto que se trata d~ los periodos de 

clase dirigente pier·de- el control de 

crisis 

la sociedad c:iV!l y 

se apoya sobre la sociedad pol1tica para intentar mantener 

su dominación. 11 12 

En arnbos casos la sociedad pol ltica se apoya sobre el 

aparato de Estado. 

La divisibn entre sociedad pol ltic:a y sociedad civi 1 debe 

ubicar-se en Una unidad dialec:tica donde el consenso y la 

coesión se dan it'ldistir1tamente segó.n convenga a la he9emon'la 

de las clases dominantes, en una relacibn constante entre 

1 a. s dos sociedades, ya que de hecho no 
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2 

.. 

existe una separ·acibn or9knica entre ellas. Para que ae 

forme un bloque histbr·ico es necesario que la estructura y 

la superestructura esten ligados. Cada bloque histbrico es 

llnico y responde a la historia de los pueblos. En un bloque 

h i stór i e.o coexisten necesar i arnente los dos rnecan i smos de 

consenso y col·1esitin, serla utbpico suponer que un estado 

pL\d iera sostenerse exclusivamente por consenso. 

La d 1 stl ne: lbn metodológica entre est ruc tura, y 

superestr-uct\.\ra, y dentr-o de ella, entre sociedad civil y 

polttica tiene su base en una sociedad de clases sociales 

a.ntagónica, lo que se r-efleja en toda la for-macibn social. 

Cornplementando lo r·eferido a la nocibn de Estado, retomamos 

a Gim~nez, quien 

politicas solo son 

sost ier1e: 11 Los estados Y las forma5 

inlele9ibles como elementos de un sistema 

social global <la forrnt:>.cibn social> y no pueden explicarse 

si110 por refe1 .. encia a este sisterna. Y como las formacione& 

sociales se especifican por un modo de producciOn dominante, 

el Ct""iter-io pt""incipal de clasificacibn se identificarlt. con 

este modo de produccibn considerando sus di+erentes tases y 

en sus diferentes marcos 9eogrA+icos o regiona1es.u13 

Desde otra prespec:tiva : 11 El Estado es una mistificación, una 

it,stituciOn conc:1 .. eta que sirve a los intereses de la clas• 

dominante, per e que intenta autoretratarse como 
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sirviendo al conjunto de la. nac:ibn, desdibujando con ello 

los perfiles básicos del antagonismo de clase. Asl el Estado 

repr·esenta una. universalidad, pero una universalidad falsa, 

una comunidad ilusoria. 11 14 

El Estado juega un papel apar-ente de ~rbitro en los 

conflictos en nombre de la sociedad. Su posicibn es por lo 

tanto •• equidistante", pues pretende actuar en 

"representación" de los intereses generales de la sociedad, 

que en definitiva son los intereses de la clase dominante • 

Este papel "conciliador" del Estado no es aceptado por los 

teóricos marxistas, e11tre ifa.stos destacarernos a Althusser-

para quien: "el Estado es una mé.qu i na de repres i C>n, que 

<en el si9lo XIX a Ja claB• permite a las clases dominantes 

burguesa y a la clase de 1 º" grandes terratenientes) 

asegurar S\.t dominio sobre la clase obrera para someterla al 

proceso de extorsibn de la plusval la (es decir-, la 

explotación capitalista) 15 

En este trabajo nos guiaremos por el concepto de Estado 

desarrollado por Gramsc:i, apoy•ndonos en la.s consideraciones 

que hace G. Gim•nez sobre las diferentes fases de su 

degarrollo y los marcos 9eogrl:lficos o r-e9ionales que lo 

influyen. 

3. Aparatos de Estado. 
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L.os tebricos marxistas del Estado han desarrollado la 

cat.egorf a de 

basa.remos en 

aparato de Estado. En éste trabajo nos 

la de Althusser, dos conceptualizaciones, 

conter1ido en el trabajo der1orninado "Ideologia y Aparatos 

Ideológicos de Estado" y la de Fossaert 11 amado "Los 

Apal"'atos de Estado", que representa una lectura critica de 

Althusser. 

Para Al thusser ~ el Estado es antes que nada el aparato de 

Estado, con esl9' térrnino er1tiende 11 no solamente el apal"'ato 

especializado '~n el sentido estr·icto) cuya existencia y 

necesidad hemot; reconocido a partir de las exigencias de la 

Pl"'i1Ctica jurldii:a., a saber: 

cérceles; sino tambi~n el 

la pol icla, los tribunales, 

ej~rcito <el proletariado 

la& 

ha 

pagado con su sangre esta experiencia> que interviene 

directamente como fuerza represiva complementaria, como 

llltimo recurso, Cl.tando la pcl icla y sus cuerpos auxiliare» 

son superados por los ~conteciroientos; y por encima de este 

conjunto, e 1 jefe de estado, el gobierno y la 

Toda lucha pol ltica gira alrededor del Estado. Se deben 

realizar dos distinciones adicionales entre el aparato de 

Estado y el poder de Estado. El poder de Estado implica la 

conservación o toma del po'der·. Los apar-atos de Estado ae 

dividen en ideolb9icos y represivos. Estos \lltirncs esthn 
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representados por la pol fcia '/ el ej~rcito, '/ basan su 

dominio en la represión '/ la violencia. 

Los AIE <Apara.tos Ideolbgicos de Estado> son instituciones 

precisas y especial izadas que funcionan por presibn 

ideológica para a lograr el consenso. 

Althusser presenta una lista emplrica de los AIE, que 

pr~pone sea examinada, 

orden de enunc i ac i bn 

rectificada y corregida: en ella el 

no tiene un significado especial, la 

lista es la siguiente: 

"- El <AJE> religioso (el sistema de las diferentes 

iglesias> J 

- El <AIEJ escolar (el sistema de diferentes escuela 

p~blicas '/privadas>; 

- El CAIE> familiar; 

- El <AIEI jur!dicc 

- El <AIEI pcl!ticc 

diferentes partidos) 1 

- El CAIEJ sindical; 

<el sistema polltico con &us 

- El <AIE> d" la lnfcrmac!On <prensa, radio, 

televisión, etc~tera>; 

- El CAIE> cultural <letras, bel las artes, deportes, 

etcétera>." 17 

E 1 AE comprende 1 os dos cuerpos antes sefi'al ad os los AER y 

los AIE. Althus5er resume su teorla de la siguiente forma: 
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1. Todos los aparatos de Estado funcionan al mismo tiempo en 

forma represiva y en +orma ideol~gica, 

que el Aparato (represivo> de 

con la diferencia 

Estado funciona 

preferentemente c:on represibn, mientras que los Aparatos 

Ideológicos de Estado funcionan 

ideo logia. 

preferentemente con 

2. Mientras que el Aparato <represivo> de Estado constituye 

un todo organizado, en el cual los diTerentes miembro& 

estAn centralizados bajo una unidad de mando, la unidad 

de la polltica de lucha de clases aplicada por lo• 

representantes pol ttic:os de las clases dominantes que 

detentan el poder de Estado, los aparatos ideolbgicos de 

Estado son mL\ l ti ples, distintos, "relativamente 

a.utOnomos 11 y susceptibles a ofrecer un campo objetivo a 

las contradicciones que expresen, bajo -formas un tanto 

1 irnitadas y extrernas, los efectos de los choques¡ entre la 

lucha de clase capitalista y la lucha de clases 

proletaria, asl como sus formas subordina.das. 

3. Mientras la unidad del Aparato <represivo> de Estado estA 

ase9urada por su organizacibn centralizada, unificada 

bajo la direccibn de los representantes de las clases en 

el poder que ejecutan la polttica de la lucha de clases 

de las clases en el poder, 

aparatos ideoltlgicos 
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muy a rnenudo en forrna contradictoria, por la ideologla 

dominante de la clase dominante.nJB 

Diferimos de Altthusser, en el sentido de dar a todos los AI 

un carkcter de AEI, ya hemos señalado en este sentido a la 

farni 1 ia, el AI sindical no es necesariarnente de Estado, el 

AI cu 1 tural tamb i ~n es resistente a 1 a acc i bn de 1 Estado 

aunque este por su lógica de poder trate de someterlo. 

Fossaert nos advierte 11 El estudio de les AE debe abarcar 

todos los aparatos que sean el poder del Estado. P•ro 

debemos abstenermos de postular como A 1 thusser, que todos 

Jos AI son ipso facto AE o AIE: saber si un aparato 

ideoolOgico depende o no del Estado es una cuest·ibn de hecho 

que debe estudiarse en concreto. 11 19 

Para Fossaert, en cualquier pals la m~quina de Estado estk 

constituida por una red de instituciones que deben tomarse 

como rnateria prima de an~lisis de un Estado concreto en un 

momento histórico determinado. Hay tres tipos de actividades 

en que se puede repartir teóricamente a la poblacibn: la 

producción, el poder o la ideologla y un buen n~mero de las 

instituciones participan a la vez en el poder y la 

ideologla. 

Fcssaert20 elabora una tipolog!a. de los AE elementales en 

base a tres criterios: 
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1. AE ESPECIFICAMENTE POLITICOS 

MUCLEO 

Estado. 

Organo central coordinador, encarna el poder del 

Organiza el grupo de los subordinados y su 

maquinaria. 

E3ERCITO El primero de los aparatos que todo poder 

especializa incluye en su seno a la policta y su 

papel es mantener el orden establecido. 

FINANZAS - Su funciOn es atender su red de impuestos, gasto. 

ASUNTOS LOCALES Al desarrollarse el Estado se construye 

una geograf 1 a c:on un sistema de aparatos 

articulados al centro estatal. 

ASUMTOS EXTERMOS - Articula al Estado con los dem!l.s estados 

del sistema mundial. 

ASUNTOS ECOM0~1I CDS Su func i bn es la de 

medios ticnicos y patrimoniales 

gestionar de los 

en funcibn de la 

utilidad pdblica en caminos, telecomunicaciones, 

estatizaci~n, nacionalizacibn. 

2. APARATOS CON VOCACION 

PARCIAL U OCASIONAL 

IDEOLOGICA Y CONTROL ESTATAL 

IGLESIA - La. mayor parte se escapan a la tutela del Estado. 
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ESCUELAS 

JURIDICO 

La total rnonopolizacibn del sistema escolar y 

universitario es la forma limite de un aparato que 

a rnenudo aparece o se desarrolla paralelamente 

bajo formas dom~sticas mercantiles o asociativas 

no sujetas al Estado o poco sujetos al mismo. 

Aparato que regula y justi-fica la actividad 

social. 

JURIDICIAL 

ASISTENCIA - Aparato Sanitario 

Il'IVESTIGACIOl'IES El Estado organiza en torno a si una 

actividad de investigaciOn o de incitac:ibn a la 

investigaciOn. 

COMTROL IDEOLOGICO E~lISJOM DIRECTA O IMDIRECTA DE LA 

PROPAGAMDA ESTATAL o control 9eneral del conjunto 

de las actividades ideológicas 

3. APARATOS ElUE A VECES SOM APREHEMDIDOS POR EL ESTADO, 

EDICION - Puede ~star acaparado total o parcialmente por &l 

Estado. 

ASOCIACIOMES - Sindicatos y partido que son los principale& 

resortes de la institucionalizacibn fuera de la 

esfera del Estado. Hay estados que someten a su 

tutela en todo o en parte a las asociaciones 

existentes. 
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Los AE elementales se organizan en los AE buroc:rti.tic:os lo 

que implica que el Estado se equipe simult~neamente c:on los 

cuatro AE elementales siguientes: 

- Ut-l NLICLEO, que alcanza o supera la fase de la cancillerla. 

- AE FIMAl'ICIERO - proveedor de recursos. 

- AE JURIDICO Y JUDICIAL comporta una justicia estatal 

especializada, emplea la intervención polimorTa del E&tado 

en toda clase de asuntos. 

- AE DE ASUMTOS LOCALES -

"El anAlisis de los AE, surnado a los Al y al de los aparatos 

económicos, permite lograr una representacibn detallada del 

Estado, pero también de Ja sociedad civil. Esta altima puede 

concebirse como un conjunto de los p~deres dotados de 

aparatos fuera del Estado, y por lo tanto al lado di!' las 

instituciones econbmicas y mercantiles, como al lado de las 

asociaciones y diversos AI no estatales. En consecuencia, la 

sociedad entera se vue 1 ve representable como un &i stema de 

poderes caracterizado por cierta atencibn y 

equilibrio entre el Estado y la sociedad civil.•21 

cierto 

Creemos que la tipolog1a presentada por Fossaert permite el 

anAlisis del poder del Estado no como una escencia 
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abstracta e intr:-mporal: esto permite tambien c:aracterizar la 

intervención del Estado en la educac:ibn superior en M~xico. 

La consideracibn de los Al no estatales posibilita analizar 

la presencia de dos instancias importantes en el conflicto 

politice de la ~poca que estudiamos: la prensa y el 

universitario, sindicalismo 

i ndepend i er1te en relacibn a.! 

que tiene 

Estado. La 

un carActer 

tlpolo9la. . de 

Fossaert abre el carnina para el establecirniento de nuevos 

aparatos conforme a las necesidades del anélisis concreto. 

4. EL PODER 

Esta categorla r·esulta indispensable en el anlt.l isla 

ldeol09ic:o de la educacibn. Entendemos por poder una 

relación social circunscrita al dominio y a la sumisibn. 

Gramsci dice al rr ~pecto: "Un grupo Gocial ~s dominante de 

los grupos adversi" · ios que tiende a 1 iquidar o a someter aun 

con la fuerza artnada y es dirigente de los grupos a-fines o 

a.1 i ad os. 11 22 

La conceptualizacibn del 

logrado en el trabajo 

peder es sin duda un aspecto muy 

de Gim~nez23, por lo que nos 

centraremos en éste para los fines del presente trabajo. 

"Poder• &5 la capacidad de hacer algo por sí mismo. Es 

también la capacidad de hacerlo por medio de otros, la 

pcslbi l idad de disponer de la capacidad de accibn de otros 
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para deterffiinados fines, lo que supone alguna forma de 

dominio sobre los otros y la emergencia de disimetrla5 y 

desequilibrios er1 1 as re l ac i enes soc: i al es. 11 24 

Del trabajo de Gim~nez, retomamos los conceptos b~sicos 

relacionados c:on el ejercicio del poder que utilizaremos en 

este trabajo, estos son: 

J, CORRELACION DE FUERZAS. 

2, ESTRATEGIA. 

3. TACTICA. 

J. CORRELAC IOM DE FUERZAS ªEs el equilibrio provisorio 

resultante de la desigualdad de la situacibn y de 

potencial d" poder entre dos o m~s protagonistas 

Cindividuos, grupos, naciones) confrontados entre st.n25 

Es resultado de luchas anteriores y c:ondic:ibn del 

surgimiento de nuevas luchas, tiene un car~cter mOvil y 

desplazamientos incesantes que permiten analizar una 

coyuntura. La coyuntura se descornpone en ºmomentos" 
• 

ante crisis, precrisis y crisis y c:onsta de uno o mhs 

nudos crf ti ces que se identifican con los momentos de 

mayor condensación de las contradicciones y, pcr lo 

tanto, de mayor presión y tensibn. 

2. ESTRATEGIA - ºArte de entablar cualquier tipo de lucha en 

condiciones favorables ••• la lucha tiene un carácter 

relacional y supone un antagonista ••• implica un plan 
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elaborado en funcibn de un enernigo real, 

concreto o potencial .•. 

imaginario, 

3 .. TACTICA - Es una estrategia a .corto 

1 ogro de objetivos coyuntural es que 

plazo orientada al 

se relacionan sólo 

medianamente con 1 os intereses fundamental es en ju ego. 11 26 

El poder del Estado se ejerce a trav~s de las instituciones 

organizadas en los aparatos que se cristal izan en torno al 

n~cleo o aparato de gobierno, que constituye la sede 

material del poder del Estado. El poder constituye un 

sistema de relaciones. 

5. IDEOLOGIA 

5.1 CONCEPTO GENERAL 

Una categorta b~sica para 

ideologia cuyo desarrollo 

el trabajo 

se debe 

sociolbgico e& 

principalmente 

la de 

a los 

teóricos marxistas y tiene conexiOn con el desenmacaramiento 

de los fentJmenos del poder, que frecuenternente encubren, 

mitifican, encubren o rei f i can las concepc i enes sobre 1 a 

realidad social. 

Abordar el problema de las ideologla.s es 

encontramos las mll.s diversas posiciones que van 

panideologismo, en que se identifica la palabra 

complejo, 

dttsde un 

ideolo9ia 

con la produccibn de ideas, sin embargo, no todas ellas &en 
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ideol09icas .• El panideologismo lejos de ayudar a resolver 

el problema dificulta el anAlisis. 

Una aspiraciC>n utOpica ha sido la desapar-icibn de las 

ideologlas por el ejercicio permanente 

los fenC>menos intelectuales de la 

de la conciencia en 

apropia.cibn de Ja 

realidad, pero la practica social misma hasta ahora ha 

implicado la producciOn ideolbgica.El concepto de ideologla 

es un concepto construido. Para los fines de este trabajo 

asurni remos la concepcibn de ideologla desarrollado por 

Baechler27 : "Decido entender por ideologla los estados de 

conciencia ligados a la acción polltica. " 

El papel de la ideologla en Ja sociedad ha sido ampliamente 

estudia.do, sin embargo, quedan oscuras muchas de sus 

implicaciones teóricas. La formaciOn de la conciencia social 

va ligada a la actividad socialmente organizada, que tiene 

una base ideolbgica corno n\lcleo generador. Generalmente la 

ideologia se internali:za en forma inconciente, a. través de 

la participacibn del sujeto en la realidad social y en ra 

acción de los diferentes aparatos que ejercen su influyen en 

su habitus. 

La ideologla, como toda 

condiciones particulares de 

finalidad es la cuestibn 

produccibn social, supone 

emisibn y reproduccibn. Su 

social, que se traduce en 

orientaciones de la accibn. Todo acto pol ltico requiere 
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para su consolidacibn de una producci~n ideolbgica que 

propicie el consenso de los sujetos en torno a su 

cosmovisión. La idelologla no es privativa de las sociedades 

de clase, sino que se presenta como un fenOmeno constante en 

las sociedades, desde las primitivas hasta las de clase. 

•La produccibn ideolb9ica se puede dar el lujo de disfrazar, 

despla2ar o desviar los conflictos o laº potencialidad de los 

mismos, puede incluso acrecentarlos o atenuarlos al 

articular 

efectivas. 

una disputa 

La ldeolo9la 

irnaginaria en las 

se rebe 1 ar a de tal 

poderes y 

potencialidades 

manera como un 

como espacio instrumento permanente de los 

simbOl ico en el cual éstos se legitiman o impugnan, se 

refuerzan o debilitan incesantemente.•28 

Muchos autores presentan como opuesto a lo ideolbgico el 

conocimiento cient lf ico. En realidad mc\s que oponentes, son 

sistemas complementarios. La diferencia estriba en que la 

ciencia se preocupa por la verdad de su& afirmaciona& y 

trata de verificarlas, confrontandolas con la realidad. Para 

1 "' ideologla, la conformac i bn de lo verdadero no es 

importante, lo que interesa es la conformación de un sistema 

coherente de representacibn de la realidad, para poder 

actuar sobre el la. Esta actuacibn se presta al juego de los 

contrarios, entre los que se establece el conflicto social, 

asf hablamos de ideologla conservadora o 
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revolucionaria. La primera pretendera lograr un consenso 

para conservar las relaciones de poder que le favorecen como 

clase dorninante y la segunda de revolucionar, o cambiar 

violentamente las relaciones de poder para el beneficio de 

su propia clase. 

Si r1 embargo, 

sirnpl if !cada 

en la realidad social, esta relacibn 

no es +Aci lmente observable, porque la 

ldeolo9!a tiene como funciOn enmascarar los con+lictos, y la 

•verdadera insercibn de la pol~mica ideolb9ica en la 

polérnica social permanece oscura, ya 

pensamiento dominante o 

crJ t ice, sin embargo, 

producciOn ideolbgica y 

caricaturizada 

este vinculo 

el desarrollo 

sea negad a por el 

por el pensamiento 

social entre la 

de los conflictos 

sociales es el que mantiene y ha interrogado el pensamiento 

polftico clAstco."29 

La conformación de la ideologla sOlo puede entenderse si la 

relacionamos con el 1nantenimiento de un sistema social 

concreto en un espacio y un tiempo determinados. Como acciOn 

que se rnani+iesta tanto en la actuacibn de los grupos ,e.eme 

en proyectos, poltticas, leyes e instituciones. La ideolog!a 

se desarrolla en la misma estructura social y tiene dentro 

de ella un papel cotidiano y activo. 
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La ideologia es un concepto polltico, pol~rnic:o y c:rltico,que 

se aborda en estrecha relaci~n con el problema de la 

dominación, y estk envuelto desde sus orlgenes en la 

problem~tic:a de una dicotomia entre la realidad y su 

representación, denota un conjur1to de creencias orienta.das a 

la accibn y organizadas en sistemas coherentes, en estrecha 

relación con la política. 

Gi lberto Gim~nez sostiene que el tratartiiento teOrico y 

metodológico de la misma está lejos de resolverse: 11 hoy como 

ayer, la teor-la y el anAlisis de las ideologlas con+ronta 

terribles dificultades de lndole teórica, metodolbgica y 

hasta epistemolbgica. La rafz de estas dif ic:ultades est~ en 

la aparente imposibi 1 idad de definir de una manera 

suficientemente un~voca un ambito homog~neo de los fenbmenos 

que pueden denominarse ideolOgicos. En efecto, la ideologla 

forma parte de una familia de conceptos globalizantes como 

cultura, mentalidades, imaginarios social, etc., que tiene 

como referente com~n el ~mb!to de los s!mbblico - un kmbito 

de por si rebelde a la aprehensibn conceptual y susceptible 

de los m~s diferentes enfoques. 11 30 

En la actualidad, hay un renovado interés por las ideologlas 

en las ciencias sociales, y se han producido importante& 

trabajos que desmienten el 11 a9otamiento de la teorla de la 

i deol 091 a•, principalmente en su versión 
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marxista, y su eventual suplantac:ibn por otros tipos de 

anAlisis relacionados con la linguJstica, la semibtica Y 

otras disciplinas afines.31 

Frente a la produccibn contempor~nea sobre la teoria de las 

i deolo9 i as, 

tendencias: 

Gim~nez32 

concepciones 

las organiza 

extensivas y 

en dos grandes 

restrictivas. Las 

primeras hacen referencia a teorices como Gramsc: i, 

A 1 thusser, Fossaert y Therbon de trad i e i bn marxista. Las 

concepc:iones restrictivas y neutrales responden a la 

sociologla del conocimiento anglosajona ,en las que incluyan 

a Manheim, Sel iger y Gouldner. "Frente a esta manera d• 

plantear las cosas han surgido <e insurgido> algunos pocos 

aunque significativos, intentos de devolver a la ideologla 

toda su carga polltica original, rec:onectandola con los 

fenómenos del poder y la dominacibn. Se trata entonces de 

recuperar la 

inicialmente 

perspectiva 

funcibn 

asociada 

escenc i al rnente 

al contexto. 

" 1 ané.Jisis de Ja 

crltica y 

Dentro 

ldeoJ~gl a 

negativa 

de esta 

Implica 

automáticamente la critica º• par lo menos, el 

desenmascaramiento del poder que le subyace.M33 

Giménez sit~a como uno de Jos representantes de ~sta 

concvpción a John Thompson, quien propone los contornos para 

un enfoque alternativo para el anAlisis de las ideologlas. 

Destaca tres Areas problemAticas: 
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1- Llbicacibn de la ideologla dentro de una teorla soc:ial 

general que explore las relaciones entre la ac:ción de las 

instituciones poder y dominaciOnl 

2- Una metodologla que incorpore las dimensiones del 

anAlisis social y discursivo; 

3- El Area epistemolbgica, 

ideologla, no puede evadir 

la justificación. 

ya que el problerna de la 

los problemas de la c:rltica y 

Su propuesta pal"'a el anAlisis ideolbgico consta de tres 

niveles escenciales: "1 anhlisis social 

discul"'sivo y la intel"'pretacit:in profunda, 

discursivo, 

en cada uno 

el 

de 

estos niveles se realiza un aspecto del fent:imeno del poder. 

Para Thompson34 11 El concepto de ideologla no pued• 

considel"'arse aislad amente, si no que debe situarse dentro de 

un marco general de una sociedad." 

La teorla de las ideologlas contempor~neas de tradicibn 

marxista, se ve influida por la relectura de los clhsicos 

<Marx y Engelsl, los trabajos de Gramsci y Althusser y los 

post althusserianos, entre los cuales citaremos <ademlls de 

1 os se fil al ad os) a Robert Fossaert y Goran Therbon, como 

autores que han influido en nuestra concepción tebrica sobre 

la ldeolo9!a. 
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5.2 DEFINICIONES DE IDEOLOGIA 

Retomaremos los conceptos de idolo9la 

citados, por considerarlos trascendentes 

del debate actual sobre las ideologlas. 

de 1 os autores 

en el seguimiento 

Gramsci sostiene: "Entendemos por ideolog{a cualquier forma 

socialmente procesada y socialmente eficaz de representac:iOn 

o esquemat i zac: i bn de 1 a realidad, presente por lo menos 

impltcitamente no sólo en el discurso sino en cualquier 

pr~ctica social, como una dimensibn posible de an:..lisis ••• 

El significado mAs alto de ideologla es el de una concepcibn 

del mundo que se rnanifiesta implicitamente 

derecho, en la. actividad econbmica 

en 

y 

el 

en 

arte, en el 

todas las 

manifestaciones de la vida individual y colectiva."35 

El concepto 

partir de 

de 

l a.s dos 

"Ideolog!a y Aparatos 

una Investigación": 

de Althusser lo 

tesis que presenta 

Ideolbgicos de Estado 

conformamos a 

en su tr-abaj o 

- Apuntes para 

''Tesis I: La Ideologla representa la relacíbn imaginaria de 

los individuos en sus condiciones reales de existencia. 

Tesis II: La ideologla posee una existencia material."36 
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Para Therbon Goran la ideologla es: "Aspecto de la condicibn 

humana bajo el cual los seres humanos viven sus vidas como 

actores conscientes de un mundo que para ellos tiene sentido 

en difer-entes formas y grados. La ideologla es el medio a 

travlf.s del cual operan esta conciencia y esta 

significaciOn."37 

"La lucha ideolbgica no se entabla sOlo entre visiones del 

mundo en competencia 

subjetividad particular, 

sino tambi~n en torno a 

ejemplo, los universitarios. 

una 

Las 

ideologtas son versatiles pueden identificarse conforme a su 

origen, tema, contenido o sujeto interpelado. 11 36 

Fossaert39 se abstiene de responder con una def iniciOn 

univoca a la pregunta que es la ideologla: 11 No se trata de 

encerrar la inmensa materia ideolbgica dentro de la armazbn 

de una definicitu-. formalmente satisfactoria, sino de 

establecer una red precisa de conceptos dialécticamente 

1 i gados entre si, de modo que expresen correctamente la 

dialéctica real de los hombres en trance de representarse su 

mundo ••• 

"De esta manera se obtendrar's cuatro definiciones 

provisionales, compatibles entre si y debidamente 

jerárquizadas. Voy a catalogar cada una de ellas por la 

abreviatura ID seguidas por un ndmero que va del O al 3 ••• 
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ID O puede designar la ideologla en general, es la funcibn 

com'1n a todas 1 as sociedades cuyo objeto es la 

representaci6n de la relacibn imaginaria de los 

individuos con sus condiciones reales de existencia ••• 

ID 3 apenas merece figurar aqul: es la ideologla considerada 

en un sentido polémico unilateral ••• Esta concepcibn de 

la ideologta - o mAs bien de la "horrendolog\aM ya que 

la palabra estA cargada de connotaciones horrendas - e& 

una de las mas difundidas, porque no se puede salir de 

la definicibn !JL_2, si no se reconoce plenamente la 

omnipresencia de la ideologla, es decir, la validltz 

general de !.IL_Q. '/ su alcance concreto en la sociedad 

considerada, sin reservarse en otra parte algbn 

santuario no "ideol6gico". 

ID 2 corresponde a lo que Al thL\SSer llama ideologias 

regionales ••• 

ID 1 en cambio, sOlo puede s~r una definicibn univoca. Es el 

conjunto de la materia ideolbgica propia de una 

sociedad determinada en un motnento determinado de su 

desarrollo. n 

MEl anill isis del poder y de la dominacibn situado en el 

contexto de una explicaciOn de la relaciOn entre la accibn ~ 

la estructura, proporc:aria e 1 telón de tondo 
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desde el cual quiero reconsiderar el problema de la 

ideologfa ••• estudiar la ideolo91a equivale a estudiar las 

forrnas en que el sentido <la signiTicacibnJ sirve para 

sustentar las relaciones de dominacibn. Entre las diversas 

maneras en 

centrales. 

que operan 

En primer· 

la ideologla pueden citarse tres como 

lugar las relaciones de dominacibn 

pueden ser sostenidas si se representan como legitimas ••• 

La segunda manera en la que opera la ideologla es a trav~s 

del ~ncubrimiento ••. 

Una tercera man~ra en que opera 

reificación ••• 

la ideologla es por 

Estas tres formas de operar• de la ideologfa: la 

legitimaciOn, el encubrimiento y la reif icaci0n 1 no deberlan 

considerarse ni como exhaustivas ni como mutuamente 

excluyentes.• 

Para el desarrollo de nuestro trabajo, nos interesa la 

concepciOn de la ideologla polltica 1 lo que implica la 

consideraciOn del f enbmeno del poder y de Ja hegemonta. nLa 

hegemonfa no puede confundirse ni con la axplotacibn 

económica ni con la dorninacibn pol ltica 1 constituye una 

tercera relacibn -fundamental entre las clases... La 

he9emonfa no es ,.~cflejo de la explotacibn, su papel es 

hacer que el mundo parezca "naturaln en su diversidad 

concreta, incluyendo la diversidad de las relaeianes 
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económicas que encierra ••• La dominacibn tiene siempre un 

centro materializado por el n'1c:leo de su AE, rnientras que !A 

he9emonta no tiene nunca un centr~ rea140. 

El concepto del poder lntimamente asociado al de ideolog\a y 

sustentado en un mornento histbrico concreto, el periodo 

presidencial de Jo'5~ LOpe:z Porti 1 lo, es consustantivo al 

anAlisis social de la coyuntura y las prActicas pollticas y 

discursivas de los antagonistas, para, a partir de ello 

intentar la interpretacibn de la caracterizac:ibn ideolbgica 

de ese régimen frente a la Universidad estatal. 
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CAPITLILO II 

LA UNIVERSIDAD INSTITUCION DE LA SUPERESTRUCTURA. 

J. El problema educativo y la universidad 

La educac i bn 

social, ya 

conservación 

ocupa 

que 

del 

un lugar de privilegio en la discus;ibn 

tiene una relac:ibn directa can la 

patrimonio cultural y con la construccibn 

de nuevos conocirnientos que deber~n propugnar el cambio. 

Para poder analizar la educacibn y sus instituciones, entre 

las cuales estll la universidad, debemos ubicarnos •n una 

sociedad determinada y analizar la relación que existe entre 

ésta y la educacibn. 

La primera dificultad que 

gran variedad de enfoques y 

problemas educativos. 

universalmente vAl ida 

Ya 

de 

encontramos es precisamente 1 a 

niveles 

que no 

con que se abordan los 

hay una concepcibn 

la sociedad, sino diversas 

interpretaciones de ésta. 

retrase de la ciencia, 

Esta pluraridad ne obecedece 

ni a la incapacidad de 

a un 

los 

investigadores, sine que se encuentra en la naturaleza misma 

de la propia realidad social 1 en les movimientos sociales 

concurrentes, contrarios; en los proyectos de reforma social 

y en las pollticas para resolver el problema de cambio. 
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Si bien es cier·to que se ha discutido mucho en torno a los 

prob 1 emas educativos, esta di scu5 i bn no ai empre rebaza el 

nivel de opinibn, ya que por el hecho de pertenecer a una 

colectividad aocial se 

la educacibn,de sus 

tiene un concepto de la finalidad de 

instituciones y sus métodos. Sin 

embargo, hay una produccibn cientlfica en torno a lo 

educativo que, 

disciplinario, 

si bien debe consolidarse adn mAs como campo 

cuenta con un bagaje suficiente para poder 

fundamentar, desde diversas perspectivas lo educativo. 

La educacibn debe situarse en el marco global de los 

proyectos histbricos de las sociedades y, por lo tanto, 

vi ne.u lar se al resto de 1 os componentes de 1 a sociedad total. 

Los educadores, consciente o inconscientemente apoyan uno de 

los dos proyectos la modernización o el cambio estructural. 

La modernización presenta la educaciOn como neutral, insiste 

en la racionalizacib1,, la despolitizacibn y tecnificacibn. 

Compara el desarrollo de las institución educativa al de una 

gran empresa rnoderna y sus necesidades. La modernización en 

educación lleva a la falsa premisa de que el cambio social 

se da a trav~s de las educacibn.En nuestra opiniOn,la 

educación por si sola no produce el cambio social, pero, a 

su ve:z, éste no se da sin educacibn. La educacibn puede 

preparar al cambio, y ésta serla una de las funciones de la 

univet•t;ida.d. 
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En el estudio 

de todas las 

de 1 a edt.lc:ac: i bn podemos encontrar- el reflejo 

el tbpico corrientes de pensarniento, asl, 

universidad es abordado por el idealismo, el positivismo, el 

funcionalismo y el materialismo histbrico. Todas ellas 

c:orrientes de interpretacibn de lo socia 1 • Ademas 

enc:oJ'~tramos estudios que se centran en lo que, dentro del 

campo educativo se llama educacionismo, que es una corriente 

que pretende qt.le el cambio social se da a partir de la 

educación. Mosotros pretendemos desarrollar este breve 

estudio a partir del materialismo histCJrico, aunque 

acudiremos a autores de diferentes corrientes, trataremos de 

conservar el materialismo histOrico como Optica de an~lisis. 

Esto nos lleva a considerar a la sociedad como una totalidad 

en la que se establecen divel"sas relaciones sociales 

condicionantes de la actividad total de los hombres¡ aqul 

esté.n implicadas 

~ideológicas como 

las relaciones 

u11a compleja 

econOmicas, pollticas e 

red. La sociedad estll 

supeditada al devenir de un proceso histbrico en donde dan 

contr-adicciones y con-flictos, enmarcados en una situac:ibn 

mater-ial concreta. 

Esta t"eal i dad va a determinar 

ca rae: ter-1 st i c:as y funciones de 

en 

la 

gran 

las 

medida las 

instituciones 

educativas. En las sociedades modernas, la educaciCJn formal 

constituye un subsistema del sistema social, y la ctlspide 
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es la universidad. Actl.lalmente la universidad tiene entre 

sus func:iones la de forrnar profesionistas, pero como veremos 

en los ortgenes de esta instituci bn t!osta no era una de sus 

finalidades. Como toda instituc:idn social, la universidad ha 

ido cambiando y reconc:eptualizando sus funciones Trente el 

sistema social global .Cabe destacar,sin embargo, que los 

grandes cambios sociales no han surgido de las 

universidades, sino de las bases de trabajadores y 

campesinos. E 1 papel de la universidad frente al c:ambio 

social es una de las cuestiones más debatidas actualmente, y 

desde luego el debate toca la relac:i bn de esta insti tJ.ucibn 

con los modelos de desarrollo de las naciones. 

La universidad constituye la 

educativa, su finalidad es formar 

Cl.\Spide de 1 a pirllmide 

los profesionistas que la 

sociedad requier·e para su c:onservaci bn y transTormacibn, y 

tiene como especificidad, la produc:cibn y trasmisibn de los 

conocimientos Esta especiTicidad Ja ubica bAsicarnente como 

una institucibn de la superestructura, y se inscribe en el 

campo de las prodl.tcc i bnes cultura.les 1 entre cuyas iur1c i ories 

estA la critica a la misma sociedad a la que pertenece. La 

existencia de la universidad actual estll basada en las 

necesidades sociales. Mo concebimos la universidad como un 

claustro ajeno a la problemAtic.a y organizaciOn social, sine 

como un aparato de Estado c:on au tonornl a relativa. 
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Esta autonomla. relativa le da su c:arllcter plural, pero no 

por eso deja de actuar como reproduc:tora de los intereses y 

valores de la c:lase dorninante. Por su misma ubic:ac:ie>n en el 

sistema, la universidad tiene un car~u::ter elitista que va 

mAs al lll de los requisitos de ingreso y permanencia que 

establece, ya que es la situaciCln de clase de la familia de 

los alumnos lo que en realidad asegura el ingreso en el la. 

Fuentes Molinar! señala que solamente 10 de c:ada cien 

alumnos q1..te ingresan al si~tema educativa nacional ae 

inscriben en la universidad, y de estos solamente la mitad 

termina la 1 icenciatura. Este e ar lle ter elitista e& 

frecuentemente negado por los grupos democr&.ticos, pero en 

realidad rebaza las acciones de éstos, ya que tiene un 

carActer estructural. Tampoco tiene que ver con el monto de 

las cuotas de las instituciones universitarias, pues aUn 

siendo gratuitas no se puede romper con la estructura de las 

clases sociales desde el subsistema universitario. 

61uisi6ramos recalcar que consideramos a la univRrsidad como 

un Aparato IdeolOgicc de Estado, por lo que act!la por 

consenso y no por represibn. Tiene una funciCln ideolbgica y 

no sol amente e ier1t _l f ica, como algunas veces se pretend• 

presentarla. Dentro de su seno trabajan los intelectuales, 

es decir, los trabajadores de los valores, signos y slmbclcs 

de la. cultura, entiende por cultura una forma de expresibn 

de lo social. Insistimos en que la universidad 
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per-o· esta 

(como l'o 

l deo lógica, 

aulonon,ra 110 es solamente a 

tratare-rnos posteriol""rnentel, 

1 o que 1 a. pos i b i l ita ;:... ser 

nivel legislativo 

es escencialmente 

t:rltic:a fr-ente al 

Estado. La rela~ibn universidad- Estado es compleja y esta 

lejos de ser r-esuel ta, o de solucionarse sola1nente a travt!s 

de ·una le9islacibn, ya que ~sta contempla sólo sus aspectos 

formales. 

2. origen ·y de9arrol lo d& la universidad. 

La universidad surge durante la Edad Media, a mediados del 

siglo XII l. Sus precedentes ·fueron 1 as escuelas que 

fl6rec:ieron junto a rnor1asterios '/ catedrales a finales del 

si·z¡lo x~1. En \!Islas esct.lelas se iJRpa.r-tla teologla, medicina 

y 'terecho, y en algunas de ellas, ·filosof\a. Destaca, entre 

otr·as, 1~. E5cuele. de Medicina de Salerrno, famosa ya en el 

si,lo !~~. A estc?.s -t?<act.telas st: les conoc\a e.orno Studium 

§enerale ,o como LI1~iversitas designacibn que se refer\a m~s 

a los rniernbros dr= la asociacibn que a las rnaterias: se 

nombraba asi a las asociaciones esponthneas de profesores y 

estudiantes. "Sin orobar90 poca a poco la palabra Universltas 

se +ue generali2~ndo en su connotacibn y se fué aplicando a 

la instituciOn, <1~ su~1~te que en 1261 la vemos aplicada a la 

mis~a universid~(I de P~1~1s pa~a designar a la institucibn."2 
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Las universidad es funcionaban con 1 a bula papal, que se 

11 arnaba Licencia Docenti, y pr-etend 1 a defender a la 

universidad de las rnental idades cerradas de algunos jeriiircas 

religiosos. En 1231, Gregario IX publica la Bula Parens 

Sa•ntiarum, carta -fundamental de la Universidad de Parls, 

cuya redaccibn imitan casi todas 1 as universidades 

medioevales. 

La universidad medioeval era una i nst i tuc i bn al tarnente 

polémica, en cuyo seno tenlan lugar 

sobre el conocimiento de ese tiempo y 

importantes debates 

las interpretaciones 

teolOgicas, las cuales rnuchas veces no eran cornpartidas por 

los ecle~iAsticos de ese entonces haciendo uso de su 

autonomla relativa. Esta autonomla relativa en relacibn al 

poder temporal de la Iglesia y del Estado no es una 

caracterlstica consustancial a la institucibn universitaria: 

la evoluciOn histOrica de la misrna nos rnuestra que en f!.pocas 

posteriores tiende a perderse. Tampoco lo ea, el promover el 

cambio social. Con -frecuencia la universidad ha jugado un 

papel conservador, como es el caso de las universidades 

coloniales en Hispanoam~rica, que se inclinaron ha seguir 

dependiendo de la corona espaKola. 

La universidad nace en plena Edad Med i a 1 

Idea 

cuando decae .,¡ 

réog i rnen feudal y 

responder 

adaptar 

a 

la 

las 

vida 

va surgiendo la 

necesidades sociales, 

intelectual a las 
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pollticas y sociales. Esto supuso una conciencia de libertad 

y de cuerpo, de suerte que la libertad personal habrla de 

venir no de la pertenencia a un señor, sino a un cuerpo. 

Aparece entonces 1 a idea de comunidad, que habr 1 a d~ 

permacer a travbs del devenir histbrico. Frente a loa 

problemas del sindicalismo universitario, Lop~z Portillo 

retoma este viejo concePto y enTrenta a los sindicalistas a 

una disyuntiva, ejercer el sindicalismo o conservar el 

carActer de comunidad, que por mucho tiempo ocultb a los 

trabajadores universitarios su car~cter de trabajadores y 

por lo tanto de clase. 

Regresando al ti!> pi ce de la universidad medio&-val, 

r-ecapi tu 1 arernos d ic i en do que dos conceptos 1 a mantuvieron 

libre de la injerencia de poderes extraños a ella: el de 

autonom!a relativa y el de comunidad. Esto condujo a la 

defensa de la libertad de c~tedra y preservacibn de i·a 

universidad. Es intresante ver como las coyunturas 

histOricas particulares de la universidad como institucibn, 

ha.c&>n renacer viejos conceptos y enarbolan nuevas luchas en 

torno a •llos: tomemos por ejemplo el de la libertad de 

c~tedra, que revive en la Tamosa pol~mica Caso-Lombardo, o 

el de la autonom1a, que en 1929 marca la conflictiva mlls 

importante de la relacibn universidad- Esta.do, o el de 

comunidad, que en los setentas se es9rimiO para mediar la 

relación Estado- universidad. 
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La universidad como institucibn social claramente definida 

es una corporacibn de maestros y alumnos que se reunen para 

conservar y trasmitir- la cultura.Desde su inicio se puede 

a.na 1 izar corno un aparato ideolbgico especializado, 

ori9inalmente ligado a la iglesia, y después conforme avanza 

la c:onstrucci6n de tos Estados, a las monarqulas absolutas y 

posteriormente a los primeros estados nacionales. Desde su 

origen gozb de fueros y privilegios, a fin de asegurar su 

labor, en beneficio de la legitimacibn de los valores de la 

clase dominante. 

En la ·universidad medioeval esto es palpable, no sblo por la 

composición social de sus profesores, casi todos r·eligiosos, 

sino tambi~n por el tipo de problemas que aborda y plasman 

en sus curriculos. La Universidad de Parls, en el siglo XII, 

se dedicb a los estudios de fi losofla y teologia. La de 

Bolonia,al estudio del derecho romano. 

Los tres prirner-os siglos de la Edad Media significaron un 

florecimiento universitario europeo al terminar el siglo XV. 

Existen universidades ~uy prestigiadas desde entonces, como 

las de Oxford y Cambridge en Inglaterra; las de St.Andrews y 

Gl asco\'1 en Ese ocia; 1 a de Par l s en Francia; 1 as de Praga, 

Heidelber y Viena. en el Imperio Alemllnl la de Upsala en 

Suecia, la de Lobaina en Béclgica, las de Padua, Salernc y 
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Bolonia en Italiaf las de Salarnanca, Barcelona y Valladolid 

en España. 

Al comenzar la Reforma, eran ya ao las universidades creadas 

por bulas papales, decretos imperiales o carta real.Pero el 

aumento cuantitativo se acompaKO de limitaciones 

cualitativas: pierde su carActer espont~neo para convertirse 

en una institucibn que meramente da enseñanzas. El 

florecirniento del absolutismo pol ltico se refleja en la 

desaparición de la libertad acadf:tmica y la conciencia de 

••ta. Renacimiento y Reforma (siglos XV y XVI> acentban la 

rutina y la pérdida de libertad acadii-mica, aunados a la 

crisis de la unidad del saber que la Reforma plantea. Los 

nuevos estudios que aparecen con el Renacimiento se imparten 

inicialmante en instituciones extrauniversitarias, como el 

Colegio de Francia: este es uno de los primeros slntomas de 

la pérdida del monopolio del saber de las universidade~. 

La universidad tal lb en la as!m!lacibn de la gran corriente 

re~ancentista, concretamente 

actitud qua adoptb frente a 

el 

la 

humanismo. Debido 

nueva fil osof ! a que 

a la 

naci• 

fuera de sus muros, sufrió una excesiva injerencia del poder 

papal o imperial. En este proceso pierde su car•cter 

internacional universal ista. En 1972, Pablo Gon:zlllez 

Casanova inicia la reforma de la UNAM, 

ha per"dido el carllcter de universalidad 

Los principios que en 
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estuvieron vigentes en la universidad medieval, si bien && 

cierto son diluidos en algunas épocas histOricas, vuelven a 

aparecer resignific~ndose en func:ibn 

los diversos momentos histbricos 

de las exigencias 

le plantean a 

que 

la 

universidad como instituc:ibn. Este proceso dial~ctico le ha 

permitido a la universidad sobrevivir como aparato 

ideológico especial izado, 

estructurales, que han 

hicieron posibles. 

a pesar de 

sufrido las 

los cambios 

sociedades 

incluso 

que las 

La universidad medioeval fue una instituc:iOn muy interesante 

y completamente alejada del concepto ideolb9ico d• 

obsc:uranti!lmo que generalmente tenemos sobre este per1odo 1 

"Si hachamos una rnirada a cualquier universidad medioeval 

nos habrtamos encontrado a los estudiantes de toda la Europa 

hablando y est1..\d i ando juntos sin Occidental 

dlflc:ultad. Las universidades eran entonces 

la menor 

verdader-aa 

instituciones internacionales "3 

La decadencia de la univer•sidad medioeval en Europa •• 

inició en el siglo XVI y se consuma de manera definitiva en 

los &!9los XVII y XVIII, c:on la actitud de la univ•r&!dad 

frente a Ja ciencia positiva y experimental que empezaba a 

surgir c:on poderoso lmpetu. Esta universidad decadente y 

alejada del progreso cientlfico es la que dar~ erigen a las 

universidades latinoaméricanas, copias de las universidades 

de la metrOpol I. Aqul se puede encontrar una 
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de las razones del retraso cientif ico y tecnOlogico de los 

patses latinoam~ricanos, universidades que no tenlan la 

Infraestructura para el desarrollo cienttfico y tecnblogico. 

Con la creacibn de los Estados nacionales, en el siglo XV, 

la iglesia pierde el monopolio de la eduac:ibn y se inician 

las escuelas independientes, creadas por comerciantes. 

Con la Revolucibn Francesa, la universidad francesa sufre 

una crisis que tendrk repercusiones posteriores. El 5 de 

septiembre de 1793 se suprimieron todas las universidades y 

se crearon las escuelas especiales. 

Des acontecimientos del siglo XIX hacen resurgir las 

universidade6: las ideas del Barón Alejandro de Humbolt y la 

concepc iOn napolebnica sobre 

acantee i mi ente ti ene como fecha 

el Estado. EL 

significativa. el 

primer 

año de 

1810 cuando se crea la Universidad de Berlln. El segundo,el 

año de 1806 1 fecha en que fue creada la Universidad Imperial 

por NapoleOn. Para Humbolt, la universidad debe partir de la 

mtstica de la unidad del saber, incorporando la ciencia a la 

universidad. A su juicio, ésta debe cumplir dos misiones: la 

enseñanza y la investigacibn y regirse par el principio de 

1 ibertad acadlP-mica. Para Napolebn la universidad debe s•r 

estatal, scrnetlda al peder y al arbitrio del Estado.Y les 

profesores universitarias deben 
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ser considerados Tl.\ncionarios de la administracibn central. 

La institucibn universitaria debe ser anticlerical, por lo 

tanto destierra del Ambito universitario la teologla. 

Tanto Humbol t como l'lapolebn dan importantes l inearnientos 

para la creaciOn de las universidades modernas, como son: la 

inclusiOn de la ciencia, la separacibn de la universidad de 

la iglesia y la concresibn de la apropiacibn del Estado de 

este aparato ideolbgico. Estos dos modelos influyeron en la 

conformaciOn de las universidades latinoamericanas una vez 

que los Estados pudieron independizarse de la colonia 

e3paKola, constituy~ndose como Estados capital islas 

dependientes. 

El modelo ingl~s tuvo mayor influencia en Estados Unidos que 

en Am~rica L~tina. Este se baso en 

como ~uente de progreso de la 

enseKanza a la accibn inmersa 

la idea de la universidad 

sociedad, orientando 1& 

en la realidad, cor1 un 

estrecho contacto con las empresas y todas las Tuentes de 

riqueza de donde obtiene fundamentalmente sus fondos: razbn 

por la cual se le dice la universidad empresa. 

Dado los modelos que influyeron en la universidad m&xicana, 

es el Estado el encargado de proporcionarle les fondos 

necesarios para. su fur1c i onami ente, estab lec i ~ndose una 

relaciOn compleja que frecuentemente hace crisis; el 
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financiarniento es insufic•nte para la. investigaciOn lo que la 

convierte en muchns universidades estatales, mi!.s en una 

aspiración de la institucibn universitaria que en una 

posibilidad concreta. La dependencia del Estado como dnica 

fuente de financiamiento de las universidades estatales 

constituye su talbn de Aquiles. para poder ejercer su papel 

de critica social. 

La universidad latinoamericana siguib para su desarrollo 

modelos europeos y permanecits mb.s o menos ajena a los 

carnbios estructurales que se dieron con la independiencia de 

los paises de las metrbpol is europeas. El papel de las 

universidades ante las luchas sociales fue relativamente 

pobre; con frecuencia los nuevos gobiernos tenlan que 

cerrarlas por ser el lugar donde se congregaban los nficleos 

mAs conservadores. Darcy Riveiro nos dice: 11 En verdad, la 

ciencia cultivada por la universidad no llegb a ser, en 

parte algur1a L\n prctagonista activo del progreso. 11 4 La 

universidad latinoamericana sufre un procaao de 

tl"'ansfol"'mac iOra que la 

identidad y a c:lar!flc:ar 

lleva gradualmente 

su papel -frente al 

a buscar su 

cambio social. 

Este movimimiento que se inicib a rafz de la reforma que se 

llevo a cabo en Córdoba, Argentina en 1918, pro~to tuvo una 

expansión en el resto de los paises latinoamericanos. 

La reforma de Córdoba supone, ' 

que va mAs al l ;t. 
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las ca.sas de estudio. Al extertderse por Am6rica Latina, 

aunque conserva elementos comunes, se centra en lo& 

indicadores del desarrollo econbmico, social y polltico de 

las distintas soc:indades latinoamericanas. 

Dicha reforma constituyb el movimiento universitario mlls 

importante de la primera mitad del siglo XX, ya qu~ permitiO 

a la universidad latinoarnericana su transformac:iOn histbrica. 

con respecto a su papel en la conformacibn de los estados 

nacionales. 

El proceso iniciado en Argentina cunde rApidamente a 

Uruguay, Chile y Pero, para posteriormente influir en otros 

paises latinoamericanos, 

México. 

entr-e los cuales se encuentra 

Para Mari hlel3L\ i 5: "Este movimiento se presenta i nt i mamen te 

conectado con la marejada postb~lica ••• En el mejor de los 

casos la Reforma directamente entendida y aplicada puede 

evitar que la universidad sea, como es en rigor en todos loa 

pal ses, • • • una Bast i 11 a de 1 a reacc i e>n, es+orzlt.ndose por 

ganar las alturas del siglo.• 

Las peticiones de los estudiantes universitarios 

concretan, seg~n Roda Velasco6, en lo siguiente: 

11
- Democrat i zac: ión de la enseñanza. 

- Libertad de c~l~dra. 
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- Docencia libre. 

- Perlodlc:ldad de cAled ra para su renovac: iOn y 

actual izaci6n. 

- Aplicación necesaria del m~todo cient!fico. 

- Participación 

universitario. 

de los 

- Gratuidad de ta enseñ~nza. 

- Asistencia libre. 

estudiantes en el gobierno 

- Seminarios y otr-as forrnas de interaccibn activa de la 

enseñanza. 

- Vinculacibn de la universidad con el pueblo." 

Marii\tegui7 señala que conforrne el movimiento universitario 

cobró fuerza y 

la extensibn 

se extend i CJ, se 

universitaria 

consolidaron 

como medio 

efectiva de la universidad y la vida social. 

la autonomla y 

de vi ncul ac i bn 

La clase media, alejada de las esferas del poder, buscaba su 

acce»o en la universidad, lo que llevb a acentuar la 

importancia polltica de la universidad, descuidando su 

vinculación con el aspecto econtnnico. 

La contradiccibn de fondo de la universidad latinoamericana 

•• estructural, y solo un modelo de desarrollo totalm•nte 

diferente podr!a dar la solucibn, "el problema de fondo es 

que cuando la enseñanza es una opcibn abierta a cent~nares 

de mi les de personas, la estructuf de la universidad ae 
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.torna insuficiente para proveer su adiestramiento."ª La 

universidad de masas, a la que se refiere el autor, 

i nf 1 u ene i a en Mbx ice, y se conecta con el 

vi gente a partir 

tuvo su 

modelo 

de les desarrol 1 ista de cambio· social 

cincuentas. En la universidad, el 

un carllcter populista, pretendib 

modernismo, revestido de 

democratizar la sociedad 

global mediante un ingreso indiscrimidado a la universidad. 

Con ••to se satisfacla a la creciente y poderosa clase media 

y se planteaba la universidad corno fuente de movilidad 

social. Pero en realidad ne se lograron cambios 

estructurales que dieran oportunidad de empleo y movilidad 

social a los que ingresaban a la universidad. 

La universidad de masas representa un triunfo de les 

reformistas, pero se crea una oferta de trabajo muy superior 

al sistema productivo, y plantea una contradiccibn que et 

capitalismo no pl\ede resolver, relacionada con la divisibn 

social del trabajo. 

Entre los problemas que plantea la universidad de masa&, quv 

responde a la tendencia de la universidad estatal, tenemcs: 

1- Desequilibrio entre 

trabajo 

la oferta y la demanda de 

2- Dificultad para crear una infraestructura acad~mica 
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La 

3- Choque entre los conocimientos adquiridos en las 

universidades y los problemas que se enfrentan en la 

r-ealidad 

4- Desvalorizac:iOn de les titules. 

masific:acibn de las universidade5 esta tale& ha 

tenido,entre otras, dos consecuencias importantes : 

1- El deterioro del nivel acad~mico 

2- La proletarizaciOn del egresado. 

La universidad 

desarrollista, es 

de masas, consecuencia del modelo 

la tlpica universidad estatal, y refleja. 

claramente el CP.ntralismo del sistema T&deral. Gramsci dice 

al respecto al'3D qLle nos hace meditar: 11 La universidad, 

excepto en algun:,s paises, no ejerce una acciOn uniTicadora; 

con frecuencia \.\n 1 ibr·e pensador tiene mi'ls inTluencia que 

toda. 1 a i nst i tuc i bn uni versi tar i a.. . Uno de los hechos que 

contribuyen a que la universidad no j~flu~a su~icientemente· 

en la vida cultural e~ at.1e no estk organizado el contacta 

entre estudiantes y enseñantes"9. 

La universidad de masas no es la respuesta necesaria a la 

compleja relación estructural Sociedad- Estado -Universidad. 

Si bien es cierto que no podenlos pensar en claustros 

cerrados ajenos a la problématica social, no debernos confiar 

a un a respuesta populista problemas tan 
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.importantes para el desarrollo nacional como son la 

dependencia cientlfic:a y tec:nolbgica de nuestro pafs. En 

realidad, ~s una falsa reivindicacibn social el ingreso a 

una institución tlniversitaria, si ésta no puede asegurar una 

preparac iór1 

promueve es 

ader:uada a los 

el credencialismo, 

profesionistas. 

el ii'Umento de 

Lo 

lc6 

que 

años 

se 

de 

escolaridad para poder ocupar un lugar en la producc:iOn. 

Las universidade5 estatales deben pugnar por consolidar una 

infraestructura para la investigacibn que contribuya a 

resolver los problemas econOmicos, pollticos 

tanto regionales como estatales. En vez de 

masivas como la UNAM, que ce-ntralizan 

y sociales, 

universidades 

1 os recursos 

econOmicos y cientfficos, se debe pugnar por el 

fortalecimiento de otras universidades estatales, tanto en 

la zona metropolitana como en provincia. El sistema 

universitario rnexicano r-efleja en su composicibn el 

centralismo del modelo federal, que no es ni igualitario ni 

funcional. Las reivindicaciones por la democratizacibn y 

justicia social de los grupos econOrnicamente 

deben de buscarse en forma estructural en el 

marginadas, 

seno de la 

soc:iedad global, por que de hecho no se resuelven con el 

mero ingreso a una institución de educac:iOn superior. 

3. Conceptualización de la universidad 
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La universidad constituye la cO.spide del sistema educativo, 

es un aparato ideológico de estado con una especificidad: la 

trasmisión y producc:ibn de conoc:imientos, que permiten la 

formación de profesionistas, el avance de las discipl ina!5 

cient.ff icas y la promoci6n de las manifestaciones artlsticas 

Y. culturales. Diversos autores han trabajado sobre su 

conceptualización, 

selección de ellos. 

en este apartado presentaremos una 

•.Junto a las funciones educativas generales, propias del 

sistema, y como parte de ellas, la universidad debe atender 

a una demanda objetiva que se origina en el funcionamiento 

del aparato productor y en la necesidad de proveer diversos 

servicios particulares y que define una de sus funciones 

especificas: preparar profesionales en cantidad niv•l y 

cualidad adecuadas a aquella demanda. 

Este tipo de conexibn especifica entre la institucibn y su 

contexto econbmico y social constituye otra fuente de 

ajustes y desajustes, tensiones y conflictos que deben ser 

anal tzados•10 

Vasconi centra su anl<l!s!s en la produce Ión de 

prof••ionistas, con especial enflf.sis en la relacibn del 

aparato productivo con la universidad y la calidad de los 

egresados. Esta preocupacibn por formar profesioniatas 

adecuados a las necesidades del aparato productor es vt.l!da 
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siempre que la universidad conserve su hegemonla respecto a 

la orientacibn y contenidos de los currlculos que promuevan 

la formación de los alumnos, a fin de que no se convierta en 

reproductora de un modelo de desarrollo que favorezca sblo 

los intereses de una clase, y por lo tanto Jnaqui ladera 

acrltica de las necesidades del mercado. Por otro lado, no 

puede descuidar las necesidades propias del avance 

disciplinario, 

cientlf ica y 

estructurales, 

universidades 

ya que esto acentuarla la dependencia 

tecnol6gica que se da por razones 

pero que deja un margen de posibilidad a las 

para una produccibn cientlfica. La relacibn 

universidad

atravesada 

aparato 

por la 

productivo es compleja, 

estructura clacista de la 

y esta 

sociedad 

capitalista dependiente, 

Las tensiones y conf 1 ictos que se generan entre el aparato 

productor y la universidad deben ser analizadas con cuidada, 

considerando la especificidad de cada una de las demandas 

d•l aparato productor en relacibn con los servicios 

universitarios,y matizando esta relacibn con el problema de 

la ab&olescencia de los conocimientos. La universidad no 

.puede regirse, como criterio d.nico, por las nRcesidades 

pragrn•ticas del m•rcado de trabajo, ya que correrla el 

r 1 esgc de que sus egresados fueran producto de desecho en 

unos cuantos años. Tampoco puede aislarse en una torre de~ 

marf i 1 y seguir generando curr1culos d.nicamente a partir 
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de las disciplinas y 

Para poder relacionar 

no de los problemas de la 

el trabajo universitario 

real !dad. 

con loa 

problemas de la realidad social 

universidades estatales una 

se requiere promover en 

in~raestructura para 

l ª" 
la 

investigaciOn, que tienda a resolver y a operativizar la 

relaclOn universidad aparato productivo, as! como la 

relación conocimiento - sociedad. 

Las relaciones universidad desarrollo social deben ser 

abordadas en Terma mé.s profunda, para que esta i nst i tuc i bn 

pueda contribuir en forma estrecha al desarrollo social, y 

evitar, como dice Gramsci 1 la influencia poco significativa 

de la universidad en el proceso social. Esta relacibn 

universidad necesidades del aparato productivo, debe 

apoyarse en la autonomta relativa de la universidad, para 

preparar, como señal a Vasconi, profesionistas con un 

adecuado nivel de calidad y cantidad. 

•La universidad es una institucibn del Estadci, la finalidad 

esencial del Estado es mantener el sentido vigente de la 

dominación, es decir, conservar la misma clase social coma 

dominadora y las demlls como dominadas. La Universidad 

Estado debe en consecuencia producir universitarios que al 

trabajar mantengan la dominacibn establecida. La prcduccibn 

de la ideologla debe tender a orientar al estudiante· •n 

función a la dom!nac!bn, bien negando u ocultando entre la 

función productiva técnica cientlf ica, 
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1 a func i bn de coord i nac i bn y la func i bn de dorn i nac i bn que 

cumple el universitario.ull 

La posicibn del autor refleja la aceptacibn de la funcibn 

reproductora de la educacibn como la dnica posible.Si bien 

es cierto que la educac:ibn, y por ende la universidad, 

cumplen un papel reproductor, 

la concepcibn dialéoc:tica de 

éste no es su dnic:o c:ar•cter, 

la educac i bn !mpl!c:a la la 

lucha antagbnica entre los contrarios: conservacibn y 

cambio, en este juego de contradicciones se generan los 

espacios crlticos. La universidad no puede ser simplemente 

un aparato mecanice, ya que el conocimiento, al no ser copia 

fiel d• la realidad, tiene la posiblidad real de ampliar los 

llmit~s de la conciencia, lo que permite ejercer la funcibn 

critica.Al dar a la universidad dnicamente un car~ctar 

reproductor se le niega la posibilidad de la critica y los 

proyectos alternativos, y se cae en un pesimismo que 

sacrifica los pocos espacios crlticos que tiene el sistema. 

•La universidad debe configurarse como una escuela de alta 

cultura y de elaboraciCJn critica y cientlfica, per~ en la 

cual no puede prescindirse de una did•ctica y da una 

d!sc:!pl!na •• 12 

En esta d•finicibn Gramsci, reconoce 

!deológlc:o de la universidad,y 
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de la cultura como especlf ico de la universidad; i>sta 

conforma las visiones del mundo y de la vida, en este 

sentido, es un espacio ideolbgico ... No hay una concepcibn 

dnica de cultura, sino una concepcibn hegembnica, -señalada 

por Olmedo en la cita anterior- pero, en la recuperacibn de 

la elaboración critica y cientlf ica que hace Gramsci rescata 

el c:arllcter dial~ctico del proceso universitario... Para 

Gramsc i, una funcibn bAsica de la universidad es la 

ense~anza, de ah! la necesidad de la didActica, que es la 

teorla de la enseñanza y la disciplina que asegura •l 

trabajo intelectual independiente de los universitarios. Asl 

la disc:iplina no implic:a perdida de la libertad, por el 

contrario, es indispensable fomentarla como preparaciOn para 

•1 trabajo revolucionario. 

•La universidad no es un simple centro de adiestramiento, d• 

instrucción, sino de educacibn de Tormacibn. En ella se 

forman ne seguidores de la sociedad, no simples 

instrumentos, sino actores, los indi.viduos que hacen de ella 

lo qu• •&y puede llegar a ser.n13 

En esta definicibn, Zea hace •nfasis en la formacibn de la 

conciencia como un medio de enfrentarse a la sociedad con un 

esptritu critico y no como mero instrumento de un juego 

reproductor. El papel de la universidad ea problematizar la 

r•&lidad, pero no siempre s" cubre este 
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pape 1, par la que advertirnos en esta definicibn m•• 
elementos del deber ser de la universidad que del ser. 

•en la .universidad tienen cabida todas las corrientes del 

pensamiento y la opinibn. En ella hacen polltica todos los 

grupos y partidos <unos abiertamente y otr·os negando que lo 

hacen>, confrontando sus puntos de vista, que al conformarse 

en el rigor del ani1lisis cientlfico, acercan iiil la verdad. 

Siempre es fructlfero el intercambio 

pareceres. • 1 4 

En este comentario se enfatiza un aspecto 

institución universitaria, su carl.\cter 

•J•rcerse, Impide el dogmatismo, y el 

de distintas 

importante de la 

plural, que, de 

adoctrinamiento, 

creando cond i e iones propicias para 1 a formac i bn de una 

conciencia critica, que permita enfrentar los pr·oblemas de 

la realidad. 

En las definiciones seleccionadas, que desde luego no agotan 

el p•nsamiento de los autores sobre la universidad, podemos 

reconocer que a pesar de sostener posiciones distintas, 

vinculan necesariamante Estado, Sociedad y Universidad. 

La universidad actual, en 

realidad social, la ciencia 

su compleja relacibn can 

la ideologla, no puede 

la 

ser 

entendida como guardiana de la cultura universal, coma 

pret•nden las posiciones idealistas que signan al sistema 

del saber con un estatus especial. La universidad actual 
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sOlc puede analizarse vinculada a sus condiciones materiales 

de existencia., en un sistema social en que se dan 

contradicciones, luchas de clase y relaciones de dependencia 

y he9emonla, es decir, considerada como una institucibn de 

la superestructura, 

de intelectuales 

con una función especifica: la produci~n 

y del conocirniento cientlfico, que 

contribuyan a la transformación social. 

4. Superestructura y universidad 

La universidad, por inscribirse 

cultura, actCla dentro del ~mbito 

dentro del campo de 

de lo simbbl ico y en 

la 

la 

conformación e interpretacibn de la realidad, por lo que lo 

ideológico estlt. presente en su accibn. En su interior se 

pueden presentar focos de resistencia cuya repercusión en la 

vida colectiva varla segbn las circunstancias concretas. En 

ocasiones, la universidad, como institucibn, representa un 

frente combn contra el Estado, en otr.as, son grupos¡ de 

resistencia de una misma institúcibn. Para poder determinar 

el papel que desernpeña la universidad frente al Estado 

necesitamos acudir a los examenes concretos <como lo haremos 

en los capltulos correspondientes al anillisis de la vida 

universitaria en el periodo de LOpez Portillo>. 

Se9dn Gramsct15, 

pu•de consistir 

momentanea, de 

"El modo de ser del nuevo intelectual ya no 

en la elocuencia motora, exterior y 

los afectos y las pasiones sino que el 
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intelectual 

prAc:tica 

aparece insertado 

como constructor, 

activamente en la vida 

organizado!'.", persuasivo 

permanente y no como simple orador". Si bien es cierto,qu9 

la& universidades son conservadoras, no se puede negar que 

mantienen espacios de ref lexibn y accibn donde se articulan 

intelectuales no orghnicos a.l sistema. A diferencia de un 

partido politice, cuyos miembros tambidn pueden considerarse 

intelectuales, éstos son org~nicos a un grupo o clase, cuya 

función primordial es iormar sus propios componentes, 

re-producirse ideolOgica.mente y tomar el poder en la 

sociedad. En la universidad, el intelectual tiene 

posibilidad de sostener una posic:ibn ideologlca contraria a 

la ideologla dominante de la institucibn o del sistema 

politice y oponer resistencia, que se manifiesta en 

proyectos y acciones que tiendan a conformar una alternativa 

social. 

Frente a la resistencia, el Estado opone dos mecanismo& 

básicos, la acción de los aparatos represivos y el manejo d& 

los subsidios. Estos dos procesos los veremos en el an•lisis 

concreto de la polltica de LOpez Portillo en relacibn a las 

universidades estatales. 

Solamente retomando el car~cter de autcnomla relativa de la 

universidad frente al Estado, 

entr-e des tOpicos relacionados: 

podremos 

el papel 

ampliar el debate 

de la universidad 

frente al cambio social y la crisis universitaria. 
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4. La autonomfa universitaria 

El tema de la autonomla universitaria es sin duda 

coni-lictivo. Durante los primeros tiempos del peribdo de 

López Portillo oC::upO grandes espacios en los diarios: la 

interpretación del mismo como extraterritorialidad permitib 

a grupos de delincuentes, comunmente llamados porros, 

apoderarse de recintos universitarios, tanto en el interior 

de la Rep~blica, como en la UNAM. Situacibn lamentable 

porque perdieron la vida algunos estudiantes y otros 

resultaron heridos, lo que revivió un vieja pol•mica. 

Emilio Portes Gil, quien concediO,fungiendo como presidente, 

la autonomla universitaria a la UNAM, lo que constituye el 

primer antecedente en las universidades mexicanas, fue 

entrevistado por el periOdico Excelsior en 1977.En dicha 

•ntr•vista sefi'ala con e 1 ar id ad que la autonomfa 

universitaria implica la capacidad de los universitarios 

para autogobernarse, ejercer su presupuesto, elegir sus 

autoridades y fijar sus propios planes de trabajo. Pero en 

ninguna medida se puede esgrimir para prot•9er a 

delincuentes del orden com~n, afirmaciOn con la que estamos 

totalmente de acuerdo,y coincidimos con Garcla Cantta.16 en 

que dichos grupos constituyen un asedio externo a las 

instituciones universitarias, que debe ser denunciado y 

combatido, ya que su origen generalmente estA conectado a 
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Termas i 1 icitas de ejercer el poder y a ccrrupcibn de 

algunos iuncicnarios que, amparados en el anonimato, 

destruyen las posibilidades de progreso social que brindan 

las instituciones universitarias. 

La autorn1a universitaria representa un 

preservar espacios de crl ti ca y produce i bn 

esfuerzo por 

social de . 1 os 

conocimientos; aunque fue caracterlstica de las 

universidades medioevales, se perdib, con lo cual se 

deterioro la posiblidad real de las instituciones educativas 

de ejercer su autonomla relativa en TunciOn de las acciones 

de la sociedad polttica .. En Arnt=irica Latina la reconquista dtt 

la autonom1a universitaria es tardla, se da en 1918 can la 

Reforma de Córdoba, y en M•xico se logra hasta 1929. 

La autonomla universitaria como se entendiO en la Reforma de 

Córdoba.17• consiste en la capacidad de las universidades 

para formular su propia legislacibn, designar sus 

autoridades, planificar su actividad académica y disponer de 

sus fondos con plena libertad•. 

"Las universidades estAn en mejor condiciOn para desarrollar 

sus finalidades si tienen posibilidad de resolver libr•mente 

los siguientes puntos: 
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al cualquiera que sean las formalidades para los 

nombramientos la universidad deberk tener derecho 

seleccionar su propio cuerpo de profesores. 

bl la universidad deberll responsabilizarse 

selecciOn de los estudiantes 

d& la 

e: l es responsabilidad de 

de los curr\culos y 

niveles acadOmicos. 

la universidad la formulacibn 

el establecimiento de los 

d) decidir sobre sus programas de investigaciOn 

el distribuir sus recusas financieros P(lS> 

La autonomla fortalece la posibilidad de producir cultura y 

tr-ansmitirla. •La fuerza de la autonom\a univer-sitaria se 

encuentra, justamente, 

responsabilidad del 

en la delimitacibn que establece la 

se conocimiento cuando se enseña, 

apr•nde o se inv~sti9a en una institución, independiente del 

partida polltico que distribuye el poder entre sus miembros 

y les no alienados; cuando la independencia de los no 

al i•nados s~ fortalece y amenaza la sol ide:z con que se ha 

eostenldo un gobierno de instituciones, entonces el Estado 

&• sostiene con su propia fuer:za las armas. 

la cultura se convierte entonces en 

unlv•rsitaria restringida y comprometida. 
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Si la universidad cumple los objetivos para los que fue 

creada, entonces se plantea un di lema inevitable en lo!i 

efectos que produce la enseñanza: el estudio de las ideas y 

teorlas universales incluye el rigor analltico de los 

métodos del pensamiento actual: orden, slstematizaciOn de la 

información, pende rae i bn de los recursos existentes y 

planteamiento de hipOtesis. 11 19 

En base a la autoncmla universitaria, la UNAM pudo, en 1968, 

presentar un bloque de resistencia colectiva frente al 

aparato represor del Estado. El papel de otras instituciones 

ttducativas que no ten1.an autonomla frente al Estado, fue 

menos significativo, tomemos como ejemplo el IPM. 

Las agresiones delincuentes o represivas de la polic1.a o •l 

ejército a las universidades, suscitan fuertes corrientes de 

optnlOn que critican los hechos. Pero hay una agresibn a la 

autonomta universitaria que es tolerada con mucho menos 

resquemor, la injerencia de los partidos pollticos. En 1977 

se pedla la lntervencibn directa de los partidos pollticos, 

lo consideramos violatorio de la autonomla, por la 

participaciOn directa que tendrlan dichos par""tidos en la 

elección de las autoridades, y por lo tanto, todas las 

f armas de poder, con 1 o que se 

id9ol0gica que es tan necesar·ia 

función de la critica social. 
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La injerencia de los partidos como organizaciones polltica&, 

cuya -finalidad es la toma de poder, es perjudicial a la 

vida universitaria, ya que fomenta el adoctr-inamiento. El 

partido politice se organiza en funcibn de una ideclogla de 

clase o ~raccibn de clase concreta, con intereses muy 

definidos en la sociedad civil. El ejercicio de la critica 

se J imita por la necesidad de fortalecer el programa 

doctrinario del partido. El proyecto acad~mic:o no llega a 

consolidar-se porque atrae hacia él 

ha sucedido en las universidades 

la lucha partidaria, como 

de Puebla, Guerrero y 

Na y ar i t. Por otro lado, la fuerza que brindan las 

universidades en este sentido, resulta un espejismo para los 

mismos partidos ya que la fuerza estA dada por las masas, y 

las universidades estructuralmente constituyen una· bltite 

que estA muy lejos de poder actuar como una clase social. 

Las universidades son reflejo de la vida social. Y la 

injerencia de los partidos pol ltic:os en su vida ·refleja la 

ausencia de espacios democrhticos de lucha partidaria. Les 

partidos de oposic:ión, C:l\)'a posibilidad real de conquista de 

escaños de poder es muy limitada, encuentran mAs accesibles 

los espacios universitarios, donde la relativa autonomfa del 

aparato les permite ejercer una acc:ibn de oposicibn al 

sistema. 
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Cuando López Portillo asume el papel de candidato a la 

presidencia se hace evidente la necesidad de una reforma 

polftica 1 ésta no fue sino un paliativo, una viA.lvula de 

escape para proteger el sistema politice méxicano, mi1s que 

para posibilitar una democratizacibn en el sistema. Cuando 

inicia su sexenio ya como presidente, la injerencia de los 

partidos pol \tices en las universidades era abierta y se 

pretendfa que se rompieran las cortapisas que formalmente 

contenta la participacibn de los partidos en las mismas. EL 

PCM y el PRI se lanzaron en una fuerte campaña para lograr 

la participacibn abierta de los partidos; daban por hecho 

que 109rarfan legitimar este argumento, pero esta presibn no 

tuvo éxito, prevalecieron los argumentos en favor de no 

intervención, ya que ésta amenazaba la autonomla y la 

pluralidad bases del ejercicio de la critica social. 

Aunque hemos hablado de los partidos de oposicibn, no 

queremos con esto decir que el PRI, como partido, se 

mantuviera al margen de la organización y la vida interna de 

las universidades. Muchas d• 

universitarias, tanto de la UNAM como 

los funcionarios 

de las universidade& 

dv provincia, obtuvieron tales puestos por la injerencia de 

ese partido; la mayor parte de las veces, la accibn del PRl 

es velada, pero no por ello deja de ser evidente. De los 

rectores de la UNAM, es significativo que los dos ~ltimos, 
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el doctor Soberbn y el doctor Rivera Serrano ocuparan 

puestos en el Gobierno Federal. La intervencibn del PRI en 

la designacibn de las autoridades universitarias no esta 

documentada, sin embargo, hay elementos suficientes para 

suponerla, lo cual constituye tambit!-n una violacibn a la 

autonomfa universitaria. 

Todo un i ver-si t ar- i o, ya 

administrativo, tiene la 

pertenecer 

organización 

B un partido 

SDC i al cuyos 

sea estudiante, acadttmico o 

1 ibertad constitucional para 

pol ltico, o 

fines sean 

a cualquier 

licites; esto 

otra 

de 

ninguna manera es violatorio a la autonomla, solamente lo es 

el hecho de que sea a partir de las dirigencias de partido 

que se elijan a las autoridades universitarias,el que se 

bloqueen proyectos académicos, se distraiga presupuesto para 

fines partidarios, y que se adoctrine a los alumnos a partir 

de la relaciOn de poder· que se establece en el aula. 

La E!'Xistencia de los grupos gansteri les, conocidos como 

porros, que enarbolan la autonomla universitaria signiTica 

un asedio externo a la universidad y deben ser recocido!! 

como grupos cuyos intereses ajenos a la universidad. García 

Canttl sostiene que el asedio a las universidades se da en 

dos frentes, forajidos <porros> que 

quebrantan la vida universitaria, y 
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diferentes ideologtas que tratan de imponer formas de 

gobierno contrarias a las vigentes. 

Segón Garcia Canto, el asedio a las universidades empieza en 

1933, despul:!os del Pr tmer Congreso de Universitarios 

Mexicanos, cuando Lombardo Toledano escribe • los 

conservadores, contando con el decidido apoyo de la prensa, 

de la Iglesia CatCJlic::a y de los llar11ados comunistas en 

México estos extremos se han juntado muchas veces - pasaron 

de la palabra a los hechos. Se apoderaron del edificio de 

Rectorfa de la Universidad por la fuerza. El Gobierno se 

cruzó de brazos y dejo hacer. n20 A partir de esa fecha, 

seg~n Garcia Cant~, se ha vivido una obra de exterminio de 

la universidad¡ entre algunos hechos concretos destaca, la 

invasión de recintos universitarios en ~lonterrey, y el 

asesinato de Enrique Cabrera en 1972 1 en Pueb 1 a, o 1 a 

renuncia forzada de Pablo GonzAlez Casanova. 

De 1929 a la fecha, la autonomla ha sido frecuentemente 

quebrantada. por la ocupacibn de·l ejército o la polic:la. 1 por 

la ·1egislacibn, por la corrupciCJn de l!deres estudiantiles, 

por la persecusiCJn pol ltica, por la actuacibn de grupos 

fa.cistoides como el ~IURO, en la UNA~I. 

El control de los l!deres estudiantiles, a partir de 1968 1 

se ha caracterizado por una satanizacibn de los movimientos 

auténtico~, que ha llevado al encarcelamiento y muerte; 
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r-ecu~rdese la situacibn vivida en los años setentas en la 

Univ~rsidad de Sinaloa. En otras ocasiones los l!der-es son 

corrompidos por la manipulacibn de grupos afines a los 

intereses oficiales. El fin perseguido es obvio, restarles 

libertad a los universitarios y vulnerar la autonomla. 

Lograr la autonomla universitaria signific6 un largo proceso 

de lucha. En 1917 Venustiano Carranza señala la necesidad de 

la misma, pero es hasta el 1929 que se. logra, a ralz de un 

movimiento de lucha por unos examenes extraordinar-ioa. En 

ese entonces juega un papel decisivo la Facultad de Derecho. 

Ha habido momentos de crisis en los cuales la autonomla se 

ha visto mAs amenazada en el caso de la UNAM, como sucedib 

en 1968. El entonces rector Javier Barros Sierra, encabeza 

un movimiento de protesta por la intervencibn del ej~rcito 

en los recintos universitarios: los disturbios costaron la 

vida a varios estudiantes. Dicho movimiento representa la 

crisis mAs importante de las universidades nacionales, ya 

que las llevb al replanteamiento de sus funciones. A partir 

de este movimi•nto surgirAn proyectos universitarios nuevos, 

pero se torna m~s dlTicil la relaciOn Estado-universid~d. En 

1977, ante las protestas de los diferentes grupos 

universitarios por el nombramiento de Gustavo Dlaz Ordaz 

como embajador en España, Lbpez Portillo reconoce que la 

r•laciOn universidad -Estado est• 
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marcada por la desconfian:za que tiene sus bases histbricas 

en el movimiento del 68. 

El 31 de julio de 1968, cuando el problema ya se habla 

iniciado, el rector Barros Sierra declaró 1 ''La autonomla es 

escencialmente la libertad de enseñar, investigar y difundir 

la cultura. Estas funciones deben respetarse. Los problernas 

acad~micos, administativos y pol lticos deben ser r-esueltos 

exclusivamente por los universitar·ios. En ningfin caso es 

admisible la intervencibn de los agentes exteriores. El 

cabal ejercicio de la autonomla r-equiere el respeto de los 

recintos universitarios. La educacibn requiere 

1 ibertad.r La 1 ibertad requiere de 1 a educación. n21 

de la 

La autonomla universitaria debe ser defendida y promovida 

por algunas universidades estalas que a~n no la logran, como 

por ejemplo la de Veracruz. La autonomla universitaria 

permit• ampliar el campo de ejercicio de la critica y abr• 

las posibilidades para lograr una Institución m~s amplia que 

la universidad liberal que le diera origen. 

En mi\& de una ocasibn la autonomla universitaria ha sido 

amenazada por la violencia, que no es el camino para 

resolver los problemas politices o ideolOgicos. La fortaleza 

de la autonomla universitaria repercutirk en la posibilidad 

que tenga t}sta, como institución, de 
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contribuir al cambio social. "La autonomla serll una 

conquista. plena en condiciones de libertad personal, lograda 

a trav~s de la cultura y la discusibn ideolbgica, no es un 

estado de ignorancia, formación limitada e improvisacibn. La 

autonomfa es tarnbil:on una utopla rnientras el gobierno y la 

Universidad no cumplan los fines establecidos por las 

1eyes.1122 

La intervención de los partidos pollticos, abierta o velada, 

en la vida universitaria, debilita Ja autonomla. El respeto 

a ella es una contribución importante para el 

fortalecimiento interno de las universidades y favorecerll 

que estas jueguen el importante papel que en la historia 

moderna tiene el conocimiento para la vida social. Sin 

embargo, hay muchos problemas alrededor de ·la autonornla; 

uno de ellos es la necesaria relacibn de dependencia 

económica de las universidades; otro es el relacionado con 

la vida polltica del pals, que ha llevado a algunas 

universidades a convertirse en universidades partido, lo 

cual significa la negacibn de la institucibn educativa, que 

requiere ser plural para cumplir con sus funciones. Tanto el 

control financiero como el control politice de las 

universidad es mexicanas han hecho que la educac i bn superior 

quede sujeta al dominio del Estado. Aunque la autonomla se 

logro formalmente en 1929 y se elevb a rango constitucional 

en 1979, por J'LP, todavfa es una func:iOn 
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por ejercer, con pleno dominio por las instituciones 

univer.sitarias. Las luchas sociales que se han generado 

alrededor de la autonomia universitaria no deben quedar como 

una aspiración no lograda. El pleno ejercicio de la crltica 

implica gozar de una auténtica libertad. 

~. La universidad y el cambio social 

El concepto de cambio social ocupa un lugar irnportante en la 

discusión teOrica sobre la universidad. Los distintos grupos 

que la integran conceptualizan esta relación de acuerdo con 

su ideologfa y la relaciOn que sostienen con la ideologla de 

la clase dominante. La concepcibn sobre el papel de la 

universidad frente al cambio social se expresa en proyectos 

de acción concretos, pollticas universitarias y discursos. 

Para Algunos grupos, el cambio social sOlo se puede lograr 

a trav~s de una revolucibn y no mediante la lucha polltica y 

parlamentaria. Desde ésta perspectiva, la universidad 

tendrla que ser promotora de una revolucibn social que 

23 arrebatara el poder a la bur-guesla. Salvador Allende 1 

quien llevb a su pals a una trans-formacibn pro-funda· por la 

vla paclf ica, dice en su discurso, "La revolucibn social y 

las universidades": 11 La Revolucibn 

Universidad, 

por las 

y esto hay 

grandes 
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hacen los pueblos; la RevoluciOn la hacen escencialmente les 

trabajadores. 11 

Si bien la revolucibn no la hac:eri las universidades, su 

acc iOn puede contribuir a prornover un proyecto de nac i bn que 

destierre la explotacibn capitalista, re.fuerce el sentido 

nacionalista y contribuya a la democratización del pals. 

El dinamisrno de la relacitln sociedad - universidad permite 

confrontaciones que generan procesos de concientizaciOn que 

llevan a las instituciones universitarias a redefinir su 

papel fr9nte al cambio social. 

A partir de 1968 se obser-va en las universidades mexicanas 

un rompimiento muy marcado con la ideolo9la del Estado. Este 

rompimiento se conc:reta en una conciencia gener-alizada de 

cr-isis, es decir, las instituciones educativas que 

frecuentemente son muy severas con la cr-itic:a externa y muy 

toler-antes consigo mismas, empezaron un serio proc:eso de 

cuestionamiento, en donde se abordó la relaciOn universidad

c:ambio social, lo que se concretb en diversos proyectos que 

viavilizaban la concepcibn de ideologla, saber y poder, en 

relación con el cambio social. 

La crisis universi~aria, cristalizada a partir del conflicto 

del 68, se concretb en un movimiento nacional de reforma 

universitaria que se llevb a cabo durante el r~ctirnen dp 
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Luis Echeverrla. Esta tuvo corua antec~nte la demanda social 

de la educacibn superior durante los cincuentas, cuando, en 

un ·a+~n de democratizacibn, y en concordancia con las 

pollticas de modernismo y desarrollismo del Estado M~xicano, 

la matricula se expande en forma expectacular. Castrejbn 

Di ez24 señal a que en 1959 habla 70 1 728 estudiantes en 

educación superior, y en 1970 llegaron a ser 194 1 090. 

La pol lt.ic:a gubernamental del Estado mexicano durante la 

época de Echeverrla se caracterizb por un intento de 

reconciliación con las universidades. AntE-s del 68 1 las 

contradicciones entre la universidad y el Estado eran menas 

agudas, a partir de esta época se hacen evidentes las 

discrepancias entre la universidad y el Estado ,respecto al 

camino que llevarla al pats al cambio social, haciéndose m~s 

clara la lucha ideolbgica y agudiztlridose los ataques de loa 

grupos conservadores en torno a las universidades. 

empieza a retomar 

masificaciOn 

consec:uenc:ias1 

de 

el 

mi!.s frecuentemente el tema 

la enseñanza universitaria 

problema del finaciamiento 

de 

y 

de 

Se 

la 

SU& 

las 

universidade!5 se debate en -forma intensa, y periOdicament.• 

surgen tendencias reaccionarias que pretenden que las 

universidades dejen de depender financieramente del Estado. 

López Portillo se mostrarh sensible a estas demandas, y 

declará en 1977, que la Federacibn est~ materialmente 
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imposibilitada para mantener el gasto que significa la 

expansión universitaria. 

Durante el perlado de Luis Echeverrla la demanda estatal a 

las universidades, frente al 

pedfa la contribucibn para 

cientffica y tecnolb'3ica del 

cambio social era clara, les 

propiciar la independencia 

pa!s. El Estado se mostrb 

sensible a apoyar los proyectos que irnpl icaran expansibn y 

promociOn de las actitvidades de investigacibn y evaluacibn 

institucional. Su polltica frente a la universidad era 

coherente con el popul isrno de su. sexenio. Oficialmente 

promovió la Reforma Universitaria, como una parte integral 

de la reforma educativa que su r~gimen implementb. Lbpez 

Portillo, en su campa~a, señalaba la necesidad de iniciar 

una verdadera reforrna universi tarta, para que las 

universidades dejarar1 de pr-oducir profesionistas frustados 

que no ten\an cabida en el sistetna productivo. En esas 

declaraciones hi20 evidente una caracterlstica del sistema 

polttico mexicano, el desconoc:irniento de lo que se ha hecho 

en el régimen anterior, negando asl el carActer histbrico de 

los procesos de cambio. La reforrAa universitaria ya se habla 

iniciado no solamente corno un deseo, pues existfan proyecto& 

concretos que habrlan de consolidarse, acciones y pollticas 

que tendlan a reactualizar las relaciones del quehacer 

universitario frente al cambio social. 
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Mendcza Rojas25 señala algunos de los elementos que, desde 

la perspectiva oficial, caracterizaban la crisis 

universitaria: 

"al Baja calidad de la enseRanza como consecuencia de 

la masificacibn: falta de profesores adecuados en 

cantidad }' calidad, para hacer Trente a la 

expansiOn de la matrlcula; insuficiencia de las 

instalaciones flsicas; falta de disponibilidad de 

material did~ctico necesario; métodos dida.cticos 

tradicionales que se basan en una docencia de tipo 

magistral. 

b> Poca difusibn de la cultura y pobre investigacibn 

cientlfica, por tener la universidad un car~cter 

eminentemente profesionalista. 

e) Eficiencia terminal baja dado los altos Indices dR 

deserción. 

d) Predominio de las carreras tradicionales, como 

consecuencia del prestigio social de determinados 

estudios: derecho, medicina, administracibn 1 

ingenierla, etc. Desempleo creciente de este tipo 

de profesionistas tradicionales. 
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el Estructura universitaria tradicional que no 

responde a 1 as nuevas ex i gene i as que 1 a sociedad 

plantea .. 

f> Ausencia de un sistema de educac:iOn superior. Falta 

de articulaciOn entre las universidades, duplicidad 

de acciones, proliferaciOn de carreras, etc .. 

g) Falta de orientac.ibn vocacional efectiva que haga 

un contrapeso al prestigio social de determinadas 

profesiones. 

hl Servicio social poco eficiente e irrelevante para 

el pals. 

i) Escasos recursos financieros para enfrentar el 

proceso de expansibn e irracional utilizacibn de 

los mismos. 

j l Administrac:iC>n universitaria poco eficiente y de 

tipo tradicional. 

k) Carencia de planeaciC>n universitaria que rst&Uelva 

estos problemas .. 

ll Crecirniento 

cuales han 

anA.rquico de 

cree: ido como 
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sociales sin enfocar su trabajo al tipo de 

profesionistas que requiere el pafs. 

m> Desvinculación de la universidad con el desarrollo 

económico del pats, al no responder a lo• 

requerimientos del aparato productivo, en mater-ia 

de recur-sos humanos calificados, de lo cual se 

deriva un desequ i 1 i br i o entre egresados y mercado 

de trabajo." 

Estas crticas oficiales coincidlan en gran medida con las de 

las mismas universidades, pero su confrontacibn harla 

evidente las contradicciones en cuanto a la soluc.ibn que 

daban. ~1ientras que las po11ticas estatales se inclinaban 

por una refuncionalizacibn de la educacibn universitaria 

para hacerla mAs a+ln al rnodelo capitalista dependiente, las 

universidades se pronunciaban por cambios no solo dentro de 

las universidades., como aparatos ideolOgicos, las cuales 

reflejaban en gran rnedida las fallas del sistema, sino que 

hactan crlticas al modelo de desarollo seguido y al sistema 

pol!tico que lo posibilitaba. Si bien as cierto que en la 

6poca de Echeverrla se logro relativizar las contradiccicnea 

universidad Estado, éstas segulan presentes y tenian 

apoyo en una funcibn bé.sica de la universidad, la critica 

social. 
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El sistema universitario se reTormaba: se reconccla la 

caducidad de las instituciones Trente a las exigencias 

objetivas de la sociedad civil. Surgieren proyectes que 

posibilitaren a una nueva concepcibn universitaria, entre 

ellos podemos citar la creacibn de la Universidad 

Metropolitana, para responder a la demanda de matricula en 

el Area metropolitana. Desde el principio se. negarla a 

constituirse en una universidad de masas, como le habla 

sucedido a la UNAM. 

La UAM se ocupar 1 a de la creac i bn de nuevas car-reras que 

respondieran a las 

especial •n+asis 

nuevas 

en la 

necesidades sociales, 

participacibn directa 

poniendo 

d• la 

universidad en programas de desarrollo comunitario, en una 

nueva organi zaciOn académica que impl ic:ara una 

reorganización de las A.reas del saber. En esta -forma se 

decla, lil univ•rsidad podrll contribuir mil.& directamente con 

el cambio social. La UAM se organizb en tres centros 

universitarios que 

siendo 

promovieron distintos 

el m~s interesante, desde universidad, 

vista de la organizacibn del conocimiento 

modelos de 

el punto de 

la Unidad 

Xochimilco, que implementa 

indudablemente constituye un 

el sistema modular, 

elemento importante en 

movimiento de innovación de la universidad mexicana. 

que 

el 

Otra institucibn importante 

•xpansiOn universitaria es 

en 

la 

esta época 

Universidad 

de reforma y 

Autbnoma de 
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Nayarit, que en su proyecto original concibiO la universidad 

directamente articulada al aparato productivo y ponla 

especial enf~sis en su conexibn con el proletariado, 

promoviendo, a traves de las acciones curriculares 

concretas, el desarrollo de cooperativas de produccibn, en 

carnpos regionales de desarrollo econbmico regional. Esta 

universidad concebla su contribucibn al campo social 

interviniendo directamente en la produccibn. La relacibn 

saber poder se matizaba claramente por un car4cter de cla&•. 

Se organizaron nuevas carreras relacionadas c:an las 

necesidades regionales, como, por ejemplo, ingenierla 

pesquera. Se promovla una concepciOn de Universidad abi•rta, 

mAs all~ de la desescolarizacibn y el abatimiento d~ 

horarios, recogiendo la experiencia emplrica dlit los 

trabajadores, y 

trabajo. A esta 

concretando la relacibn conocimiento 

institucibn se dirigieron los ataqu•• de 

grupos hegembnicos que veian directamente afectados sus 

intereses econOmic:os par 

Surgida durante el gobierno 

pronto atrae los ataques 

las 

de 

de 

acc i enes un i vers i tar i as. 

GastOn Mercado del PPS, 

los m~s diversos grupos 

conservadores y le es impuesto un mi 1 i tar como rector• que 

reorienta el proyecto original. 

El potencial de promociOn para el cambio social del modelo 

nayartta apuntaba a cambios estructurales, por lo cual 

implicaba un peligro real para la clase dominante, al menos 
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a nivel regional, ya que incidta directamente en lo 

econOmi ce y prop i e i aba 1 a toma de cene i ene i a en 1 as c 1 ases 

dominadas. Esta universidad tenla problemas internos 

derivados de dos fuentes principales: la presencia de grupos 

de oposicibn al proyecto, y la falta de consolidacibn 

acad~mica del proyecto universitario mismo, acentuada por la 

carencia de un cuerpo de profesores con una adecuada 

for-maclOn teOr-lca y disciplinar-la. Per-o lo que en r-ealidad 

lleva al desgaste de este modelo son 1 as agres i enes 

externas. 

En la UNAM, sin enfr"ent•miento con el gobierno, Pablo 

GonzAlez Casanova iniciarla un movimiento de Reforma 

Universitaria cuya finalidad era tambi~n promover la 

vincula.ciOn universitaria a la problemktica social, y de 

esta forma acrecentar la potencialidad del aparato frente al 

cambio social. La Reforma parte de una nueva 

conceptualizaciOn de la universidad y sus funciones, con el 

reconocimiento de que ésta habla perdido su carllcter de 

universalidad, y se encontraba fragmentada e i r.cluso 

espacialmente organizada en feudos del saber, lo cual 

repondla a caducas clasificaciones del saber que se 

cl:t.sicas, concr•taban en 1 a existencia de profesiones 

sujetas mAs a la tr-a.dicibn que a las necesidades sociales. 

Gonz61ez Casanova propone un 

univ•rsidad,y quiz• r~tomando 
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necesidad cambiar los m~todos pedagOgicos, 

propugna por una nueva didat:tica que cambie 

profesor alumno y contenido Tnétodo. 

es decir, 

la relacibn 

GonzAle2 Casanova no teme a la universidad de masas, como 

una forma de lograr una universidad crltica, democrktica y 

popular, que es la lucha de la izquierda universitaria 

mexicana, pero tampoco desconoce las resistencias al cambio 

que se generan en importantes grupos de la institucibn que 

dirige y, ante esto, elabora estrategias de cambio qu• 

permitirlan gradualmente ir formando conciencia y hacer del 

proceso de cambio universitario un proceso de crecimiento 

que r•tomara la tradiciOn universitaria y las necesidades de 

renovación de la instituciOn, de manera que estuviera acorde 

con las necesidades que objetivamente le planteaba la 

sociedad a la universidad. 

Frente a la universidad de rnasas, Gonzhles Casanova, ampl la 

la matricula universitaria, creando el Colegio de Ciencias y 

Humanidades, que incrementar\a el nllmero de bachiller•& y 

obligarla a abrir la matricula de las licenciaturas en sblo 

tres años, ya que desde 1966, c:on Barrios Sierra, estas 

alumnos tenlan derecho al pase automAtico. Esto representaba 

un reto para la UNAM, en instalaciones e infraestructura de 

decencia. 
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Gonzé.lez Casanova crea tambiéf1 la Universidad Abierta, con 

la clara intenciOn de ampliar la cobertura de la UNAM, 

considerando las necesidades educativas de la nacibn. EL 

proyecto contemplaba, desde una visibn marxista del 

conocimiento, recuperar la experiencia y conocimientos 

empl ricos de los trabajadores ·y hacer que 1 a un i ver si dad 

fuera a los centros laborales. Con ello proponla una 

polltica concreta para ro1nper c:on la ya tradicional 

separaciOn de aparato productivo universidad. 

Con el proyecto del CCH, Gonz~lez Casanova consolida una 

concepción distinta de 1 a forma.e i bn del bac:hillel" .. 
implementa una estrategia de cambio interesante y efectiva. 

La formación de los bachilleres de la UNAM estaba entonces a 

cargo de la Ef\IP <Escuela Nacional Preparatoria): ésta era 

una institucibn anquilosada que constitula uno de los 

n1lc:Jeos mé.s conservadores de la universidad. Su currlculo 

era enciclopltdico, la enseñanza magistral y habia fuertes 

resistencias al cambio, por lo que ~ste era dificil de 

1 ograr. Frente a esta i nst i tuc i bn conservadora, opone otra 

que imparte enseñanza al mismo nivel y que obtiene la misma 

legitimaciónl sus alurnnos tienen tambi~n derecho al pase 
1' 
1 automAt.ico. La reacciOn es fuerte. El CCH implicaba una 

concepciOn diferente de la carga curricular, para estimular 

j la investigac:ibn entl"e les alumnos; una nueva Dl"ganizac:ibn 

del conocimiento en el currtculo por •reas: una nueva 
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concepcibn de 

pos!b! 1 !dad de 

de su Unidad 

!nBt!tuc!On 

los espacios flsicos. Adem~s, contemplaba la 

lograr nuevos estudios de posgrado o travl!os 

de Posgrado, lo que hacia del CCH una 

importante en el proceso de cambio 

universitario. La ENEP pronto tuvo que afrontar la necesidad 

de cambio en sus curr!culos y sus m~todos pedagOgicos. 

De los tres proyectos que hemos mencionado, dos de ellos, el 

de Mayarit y la reforma de Gonzl\lez Casanova, sufrieron 

agresiones •xternas que ocasionaron la redefinicibn de los 

proyectos originales, conforme a un enfoque tecnocr~tico de 

la universidad y de su rol frente al cambio social. En la 

UNAM, la linea tecnocrhtica ha permanecido como hegembnica. 

El proyecto de la UAM Xoch!ml leo sin duda constituye una 

innovación importante en el campo de la educacibn superior 

max icana, pero se ha deb i 1 i lado en cuanto a su pote-ne i al 

trasformador, debido a crisis internas que se cristalizan en 

hue l 9as. frecuentes y a 1 a Tal ta de una infraestructura 

adecuada para la investigacibn educativa que revitalice el 

proyecto. 

Cuando los proyectos 

cambio social afectan 

contradicciones entre 

universitarios- que ae proponen el 

en alguna medida la produccibn, las 

universidad gr upes hegembniccs 

externos se agudizan y terminan generalmente en una serie de 

presiones sobre las instituciones educativas, las cuales 

tienen dos vfas de solución, el retroceso da la 
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universidad, 

la sociedad 

o bien las luchas continuas y des~astantes 

poi ltic:a, que terminan por debilitar 

c:on 

los 

proyectos ac:ad~micos y, por ende, su potencialidad par-a el 

cambio. 

Cuando la accibn de las universidades se concreta en la 

esfera de la asistencia social, donde su actuacibn no 

acelera las contradicciones de la base econbmica, estas 

acciones cristalizan casi sin dificultades. Proyectos de 

asistencia social, corno promover la salud comunitaria, se 

1 levan a cabo sin osthculos importantes. Si el proy•cto 

universitario se queda en la. prestaciOn dv &ervicioa 

profesionales tiene todas las posibilidades de viabilidad, 

pero si en alguna forma pretende incidir en el cambio de las 

·relaciones sociales dentro del mismo sistema de salud, la 

acciOn universitaria en la comunidad se cancela. 

Esto obliga a re-flexionar respecto al concepto mismo de 

cambio social. Es innegable el t"'ol de las universidades en 

el cambio social; para que c!-ste se pt"'oduzca, la sociedad 

polltlca requiere de la accibn de la universidad, que "e• 

una lnstituc:ibn en cierto sentido peculiar, un ,..odaje del 

aparato estatal cuya misión es formar técnicos y cientlf icos 

seg~n las necesidades del desarrollo social, entendiendo 

•stas de un modo histOricamente conct"'eto.-26 Pero el cambio 

social no puede partir de una instituciOn de la 

superestructura. Por otro lado, tendrlamos que definir 
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nuestra concepciOn de la relacibn de la universidad con la 

produciOn, y de ésta con el cambio social. 

Para aclarar la relación universidad producciOn, retornaremos 

a Tecla Jimenez27: uLa universidad insistimos desde el punto 

de vista de 1 a produce i bn, es improductiva. Su -func i bn 

consiste en instruir a la capacidad de trabajo ·y no en la 

fuerza del trabajo, de aqul que su relacibn con las -fuerzas 

productivas, se dé en una forma indirecta, como una forma 

desdoblada del régimen de la producibn. La universidad en 

ningdn momento puede ser considerada integrada al r~gimen de 

la producciOn, est~ situada tanto en la esfera de la 

superestructura como de la estructura." 

Concordamos con Tecla Jimenez en que la universidad es una 

instituciOn de la superestructura, sin relacibn directa con 

la producción y tomamos el carActer de relaciOn secundaria y 

desdoblada que tiene con la producciOn, corno una forma 

concreta de vincular la universidad y la estruc~ura social. 

La universidad, al abrir sus muros, se vincula orgAnicamente 

a la producción, no en el sentido de abandonar sus funciones 

sustantivas superestructura.les, sino de establecer vinculas 

•ntre el saber y la realidad, la que lleva necesariamente a 

alterar las relaciones entre los actores sociales 1 como 

consecuencia de esta acción 
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desdoblada o secundaria. Al rornper sus muros, la universidad 

juega un papel m~s sustantivo en la lucha por la democracia. 

Como promotor del cambio democratice en las relaciones de 

poder que atraviesan el aparato productivo, ha atraldo sobre 

el movimiento universitario a las clases dominantes las 

cuales han •jercido un acoso constante a trav~s del control 

ldeo!Oglco y polltlco. 

El de que los grupos de poder dentro de las universidades 

luchen por lograr la h.egemonla, no es slntoma de 

debilitamiento interr10, como se pretende hacer creer. En las 

univeraidades se vive la relacibn saber -poder, y Be viv•n 

conflictos y contradicciones, pero es precisaTnente esto, lo 

que caracteri%a Ja dialtaoctica del movitniento universitario. 

Lo amenazante son las intervenciones externas que, violando 

la autonomla de las instituciones, hacen de ellas botines 

apetecibles para las luchas partididarias, y no que los 

p~oyectos tvngan una orientacibn polltica definida. La 

educación es un acto eminentemente polltico, donde se 

re-flejan necesariamente las distintas c:onc:epciones de 

ciencia, realidad y sociedad. 

La acciOn de los grupos se concreta en proyectos que tienden 

a la conservación o al cambio. Esta lt..lcha entre conservaciCJn 

y cambio debe ser entendida como el motor de la dinllmica 

universitaria, es lo que agudi%a las contradicciones y 

a 1 a universidad "u llnica 
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posibilidad de contribuir al cambio social. Y no sirviendo 

como instrumento ciego a los intereses de la clase 

dominante. Consider-amos que Jos lugares de fractura, de 

resistencia y de cr!tica son consustantivcs al quehacer 

universitario. 

Bernfeld, comparaba en su libro "Slsifo o los limites de la 

educación", el trabajo educativo con las acciones de ~sta 

c•tebre figura mitolOgica, 

la parte més alta de 

que arrastraba una piedra hacia 

un empinado montlculo, la que 

periódicamente 

hablan pod l do 

nunca. Asl se 

regresaba, descendiendo los pasos que se 

ascender; el trabajo de S!fifo no terminaba 

antoja el trabajo universitario +rente al 

cambio social: los avances logrados parecen amenazados por 

sinndmero de elementos internes y externos que cancelan los 

paso& logra.do&, sin embargo, esta dinO:..mica. no refleja mlt.s 

que la situaciOn social, y pese a las dificultades, las 

univ•rsidad•s juegan un papel importante en el cambio 

social, pero éste no es ni mecahico ni lineal. 

Stavenhaven dice respecto al cambio social y la universidad: 

•Las universidades pueden prepare ion ar elementos par-a el 

cambioJ proporcionar ideolcglas y una de sus funciones 

también esenciales, es ir generando ideologlas, pero ademks 

de esto las universidades pueden y deben generar 

conccimi•ntos y estudiar esos procesos de cambio ••• Creo que 

aqut •s donde las universidades en su capacidad de 
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evaluac:i bn 

ideológica, 

c:rttic:a, 

en su 

en su 

capacidad 

muchlstmo que aportar. 11 28 

capacidad de pr·oducc:i bn 

de investigacibn, tienen 

La universidad no es la dnica institucibn que lograr lt. e 1 

cambio social, pero si es una instituciOn indispensable. Los 

conflictos y tensiones que el cambio social genera, se 

tendrén que concretar en proyectos que impliquen estrat9g\as 

y tActicas para enfrentar el cambio, en los mA.s diversos 

nivelas de su accionar. Tanto lo polltico como lo acad~mico 

se tienen que concretar en lo curricular, que aglutina la 

ac:ciOn de la universidad respecto a una de sus funciones 

sustantivas: la docencia. 

Una cond i e i bn i nd i spensab 1 e 

contribuya al cambio social, 

para 

es la 

que la Univer&idad 

conf orrnac: i bn de una 

conciencia critica, lo que i rnpl i ca necesariamente una 

formación cientlfica que permita a los egresados identificar 

los problemas de la realidad, desde una posicibn pol ltica 

que los lleve a identificarse con la reivindicacibn de las 

mayorias. Darcy Riveiro29 funda la consolidacibn de una 

conciencia critica en la superaciOn de la conciencia ingenua 

por medio de dos elementos importantes: el dominio de una 

metodologfa cientlfica y el grado de identificaciOn nacional 

y autonomla critica lograda por los pensadores. 11 La 

elaboración de una conciencia critica es la dnica forma d• 

dejar atrils • 1 
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arcaismo del saber tradicional y de escapar a la alienacibn, 

fatal para todos los que toman en préstamo una visibn 

forAnea del mundo. Tal conciencia critica debe fundarse en 

la investigaciOn cientlfica intencional izada, ligAndose a la 

comprensión objetiva de la realidad nacional, al diagnbstico 

preci•o d• los problemas que el la plantea y a la bO.squeda 

pri\ctica y activa para vencer el subdesarrollo •n un plazo 

previsible." 

No •• en la doce ne i a donde ¡¡e agotan 

universidad frente al cambio social, 

i nvest i 9ac ión y ex te ns i bn deber lt.n ser 

las acciones d• la 

las pol lticas d• 

redefinidas o bien 

implementadas, para lograr una mayor participacibn de las 

universidades en la formacibn de una conciencia colectiva 

que fortalezca el concepto de nación independiente. 

Para finalizar, citar~ nuevamente a Salvador Allend•30: "Ya 

Lenin le dije - yo he aumentado la cifra para impactar mlls 

en mi patria 1 Lenin dijo que· un profesional, un t•cnico 

valla por 10 comun!atasl yo d!90 qu• por l50, y por 80 

socialistas. Ya •DY socialista. Les duele mucho a los 

compaReres que yo diga e•ol pero lo digo, ¿por qu•?, porqu• 

he vivido una polltl:zaclbn •n la Univ•rs!dad, llevada a 

extremo• tales que el estudiante olvida su responsabilidad 

fundamentall pero una sociedad donde la t•cnica y la ciencia 

adqui•r•n lo• nivele• que ha adquerido la sociedad 

ccntempcri'lnea, ¿come no requerir precisamente capacidad y 
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la capacitaciOn a les r•volucionarias?, Por lo tanto, •1 

dirigente polttico universitario•• mAs autoridad moral, sti. 

acaso es tambi~n un buen estudiante universitario.• 
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I I I, EL SISTE~1A POLITICO MEXICANO Y LA ELECCION DE JOSE 

LOPEZ PORTILLO. 

1. El sistema polltico mexicano 

En este capitulo haremos una breve caracterizaci~n d•l 

sistema pol ltico mexicano, cuyo funcionamiento explica &l 

fenómeno de! presidensialismo, la presencia del partido 

oficial, el rito del tapadismo y el car~ctar casi 

omnipotente que, desde su eleccibn, adquiere el postulado 

prllsta. 

Costo Vi 1 legas sostiene, refirif!.ndose al presidencialismo: 

"El problema pol ltico mas importante y urgente de M•xico •• 

contener y adn reducir en alguna forma ese poder excestval. 

El sistema polltico mexicano surge de la constitucibn 

revolucionaria del 17. •Et texto constitucional de México -

como los demlls paises latinoamericanos - se inspira en las 

ideas de la Ilustrácibn Francesa y de los constituyentes de 

Filadelfia. Las ideas de Rcusseau sobre la •sob•ranla 

pcpu lar • , 1 as 

equilibrio de 

de 

los 

Montesquieu sobre 

ªtres poderes" y de 

la 

los; 

divisibn y el 

•contrape•o• y 

balanzas• del poder estatal, a las que se refiere Madison en 

El Federalista, son. el fundamento tebrico jur\dico de 

nuestra• constituciones pollticas."2 

INVESTIGACION CONCRETA 105 



El régimen pol ltico rnexicano esta caracterizado en los 

siguientes articules constitucionales: 

"Art. 40 - Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en 

ur1a reptlb l i ca representativa, democr kt i ca, federal, 

compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo 

concerniente a su r~gimen interior; pero unidos en una 

federación establecida segtln los principios de esta ley 

fundamenta.1. 11 3 

"Art. 49 - El supremo poder de la Federacibn se divide para 

su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y 3udicial. 

No podr~n reunirse dos o m~s de estos poderes en una sbla 

persona o corpor-acibn 1 ni depositarse el Legislativo en un 

individuo, salvo en caso de facultades extraor-dinarias al 

Ejecutivo de la Unibn, conforme a lo dispuesto en el 

articulo 29. En ningbn otro caso, salvo lo dispuesto en el 

se9undo p~r-rafo del artlculo 131 se otorgarkn facultades 

extraordinarias para Jegislar."4 

ªArt. 50 El Poder Legislativo de los Estados Unidos 

l"lex i canos, se deposita en un Congreso General 1 quec se 

dividir~ en dos cámaras, una de Diputados y otra de 

Senadores. ,.5 
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"Art. 80 

Ejecutivo 

Se deposita el 

de 1 a Un i bn en 

ejercicio del Supremo Poder 

un sOlo individuo, que se 

denomlnarA upresldente de los Estados Unidos Mexicanos". 11 6 

11 Art. 94 - Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la 

Federacibn en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales 

de Circuito, colegiados en rnateria de amparo y unitarios •n 

materia de apelación y en Juzgados de Distrito ••• "7 

Para Costo Villegas, •La Constucibn del 17, creb un 

Ejecutivo extraodinariamente poderoso, y de alll muchas de 

las facultades amplias que goza en México el Presidente de 

la Repll.bllca,B 

Para Gonz!\lez casanova, 11 La compal"'acibn del modelo. con la 

realidad no sblo ~eja entrever una imagen de un l"'egtmen 

presidencialista, sino que a cada paso hace crecvr la idea 

de que el poder presidencial no tiene limites. SOlo el 

anAlisis de los verdaderos factores del- poder y de 

Ja del.lmitaciOn 

la 

estructura internacional conduce a y 

relativización dal poderlo presidencial. 11 9 

Los grupos que detentan el poder en Nt!ox i co son, seghn 

Gonzillez Casanova: 11 al Los caudillos y caciques regionales y 

locales; b) El ejército¡ e> El clero; d) Los latiTundistas y 

los empresarios nacionales y extranjeros. Se trata en todos 

les casos de instituciones que 

directamente en la decisiCJn 
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ac:cibn corno instituciones pol\tic:as no solo era ajena a la 

teorJa eur•oamer icaria de Ja democ:raci a Cpara la vida 

polfticas todos ellos deber·lan haberse organizado c:omo 

ciuda.da.nosl, sino que incluso la ma.yorJa eran blanco de toda 

la ideoto9fa libera1.n10 

La condicibn de M•xico como pais capitalista dependiente lo 

hac:e espec:ialrnente vulnerable en relac:ibn a los Estados 

capital isla es un Unidos, cuyo desarrollo 

ac:ompa.P:a la dir·ect1 .. iz de la economla nacional 

las eY.plicaciones de sus crisis econOmicas. 

-factor que 

y e& una de 

El· sistema pol!tic:o mexicano se carac:ter iza por Ja 

S\.\bordinación r·eal de los poderes Legislativo y Judicial al 

Presider~te, y por la presencia de un partido oficial, el 

PRI, que se funda en 1929, con el nombre de Partido Nacional 

Revolucionario. "Con la finalidad de contener el 

desgajamier~to del grupo revolucionario; 11,staura.r un sistema 

civilizado derimir las luchas por el poder y dar una alcance 

nacional a la acción polltica-administrativa para lograr las 

metas de la Revolución Mexicana.•11 

Los partidos 

perdido una 

e: a.rae: ter f st i co 

de oposición han sido incapaces de 

poder del PRI, que desde su fundación no ha 

elec:cibn presidencial. El tercer 

del sisterna pol!tico mexicano es el 

factor 

avance 

1 ogr ado por mlls de 20 a ñas 'I frena.de 
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s~bitamente por una aguda crisis econbmica que se ha vivido 

en los tres ültimos sexenios,y constituye el hecho mlls 

importante de la sociedad méxicana en las dos altimas 

d~cadas ya que afecta al sistema social en su conjunto. 

"Una cornprensi bn verdaderamente cient 1f ica de esta crisis 

resulta fundamental no sólo desde un punto de vista 

acad~mico sino tambi~n politice.La crisis es el escenario en 

el cual se da la reproducción del sistema economice y social 

de nuestro pafs. La reproduccibn del capital en el marco de 

la crisis establece el terreno en el cual se libra la lucha 

entre las clases que integran la compleja y polar sociedad 

mexicana. n 12 

•La crisis de la formaciC>n social mexicana no es un mera 

reflejo de la crisis que padecen 

No obstante " 1 desarrollo 

los paises desarrollados. 

del sistema capitalista 

internacional y la existencia de relaciones de dominacibn -

dependencia entre los paises imperialistas y los paises 

subdesarrollados provocan que los problemas se transmitan de 

un punto a otro del sistema, las contradicciones que 

determinan la crisis en Mltxico son fundamentalmente 

internas, es decir, responden a la dialhctica de su propio 

procese de reproducción del capital. 1113 

La crisis econbmica, indudablemente ha tenido repercusiones 

polfticas, el gobierno reconoce la 9rav....-aad 
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de los problemas y el carl\cter estructural de la crisis. 

Per-o a diferencia de A. Guill~n quien la achaca a factores 

de orden interno, el gobierno la inscribe en el contexto de 

una crisis generalizada en la ec:onomla mundial. Una de las 

repecursiones politicas de la crisis econbmica es la 

disminución 

bienestar 

austeridad, 

financiero, 

dependen 

del gasto pllblic:o destinado a las pol lticas de 

social. La apl!cacibn de las pollticas de 

que tienen repercusiones directas en el aspecto 

ha afectado a las universidades pdblicas ya que 

casi en su totalidad de los subsidios 

gubernamentales. 

"Frente a la escasez de recursos del gobierno, se impone la 

necesidad de hacer una reasi9nación de los mismos, ~ntre loa 

distintos niveles del sistema educativo, notAndose una falta 

de apoyo 

diferencia 

a las instituciones de 

de los que se hablan 

inicios de la década pasada."14 

educac:ibn superior, a 

venido dando desde 1 os 

2. Situac:iOn nacional e internacional en la campaña de Jgs~ 

LOpe+ Portillo 

La época de Jos~ López Portillo <J L P>, ofrece multitud de 

elementos para un anAl is is ideol b9ico, por varios 

acontecimientos, siendo sin duda los mAs destacados el hecho 

de ser candidato presidencial finico, y las coyunturas 

nacional e internacional de esos momentos. En este trabajo 
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soto haremos un breve recorrido de la situacibn que privaba 

en el pa!s al asurnir su candidatura a la presidencia. 

2.1 Situacibn internacional 

En 1976 se recrudece el conflicto de Angola, enfrent~ndose 

Estados Unidos, Cuba y Rusia,lo que provoca momentos de gran 

tensibn internacional. 

En América Latina hay crisis politic:a y ec:onbmica. Carlos 

Andrés P~rez nacionaliza el petrbleo y se rumora el ingreso 

de México a. la. OPEP. En Chile persiste la dicta.dura de 

Pi noc:het. En Argentina, Estela Pert>n es presionada para 

abandonar el gobierno. El SELA. reporta inflac:iOn, desempleo 

y fuerte desequilibrio en las balanzas de pagel se proponen 

reformas al sistema monetario internacional a fin de 

permitir a los paises latinoarneric:anos renegociar modelos de 

desarrollo y pa90 de deuda externa. 

En et t"ledio Oriente la situac:ibn es delic:adal Palestina y 

Siria se enfrentan a un conflicto que culmina cCn la toma de 

Liba.no, el 22 de enero de 1976 • 

En Estados Unidos hay descontento de la administrac:ibn de 

Ford, con México por su pronunciamiento jubiloso frente a la 

derrcta. sufrida por los norteamericanos en abril del 7~ en 

Vietnam. 
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2.2 Acontecimientos nacionales 

Con una situacibn polttica de gran intra.nqui 1 !dad, el 

gobierno de Luis Echeverrta Alvarez se enfrenta a los grupos 

de los industriales de Monterrey, a mediados de 1975, 

acus~ndolos de ser antinacionalistas y en febrero de 76 1 de 

ser kukusclaneros y profascistas por haber realizado de una 

junta secreta, en la cual, estaba restringido el acceso: se 

requerfa una identific.acibn la finalidad de la reunibn era 

discutir el proyecto de Ley Sob1"'e los Asentamientos Humanos, 

que regulaba el c.recirniento de las comunidades urbanas, 

planeaba los asentamientos de la poblacibn y hacla 

previsiones de uso de las reservas destinadas a la 

conserva.e ión de ti erras, a9uas y bosques. 

Ec:heverrta levanta una ola de protestas 

La afirmacibn de 

por parte de la. 

iniciativa privada, que alega que tales declaraciones son 

precipitadas y defiende la libertad de opinión y reunibn que 

consagra la constituc.iOn polltica. 

En 1976, la deuda externa, 

650 millones de dólares, 

del grupo Monterrey ascendla a 

por el uso de patentes y 

tecnologta. Ese. el""a un motivo podel""oso para que Echeverrla 

pensase que se jl.lgaba con la soberanla nacional haciendo 

alianzas secretas con Estados Unidos. Este acontecimiento, 

unida a las declaraciones presidenciales del 5 de enero, 

donde afirma que el pa\s se ve amenazado por el comunismo y 

el fascismo que tienden a desestibilizar la nacibn, crea un 
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clima de profunda desconfianza de la poblacibn en el 

gobierno. Aunque el problema se centra entre la iniciativa 

privada y el gobierno, la desconfianza pronto, es sentida 

por otros sectores de la poblac:iC>n. Este fue un ambiente 

propicio para desatar los rumores, en el sentido de que 

darla un golpe de estado el 20 de noviembre, lo que llenb da 

pi\nico a varios sectores de la poblacibn. El descontento 

social era evidente. 

Villero dice refiriendose al clima vivido en los O.ltimos 

tiempos del populismo de Luis Eccheverrla, 

uuna crisis general izada de confianza 

que se present b: 

y un desastre 

econórRico que condujo en 1976 al colapso de la inversibn 

priva.da, a 1 a devaluac i bn de 1 peso y a 1 a fuga de 

capitales. 11 15 

En cuanto a la polltica exterior de México las relaciones 

se tornan 

ocasiona 

di f 1 e i J es, con 

la renuncia 

Bel ice, Israel y España, lo que 

de Relaciones del Secretario 

Exteriores, Emilio o. Rabaza. 

La planta pr-cductiva astil en situaciOn precaria¡ la 

industria automotriz amenaza con el cierre de algunas 

filbricas. Hay un elevado n\lmer-o de d•tsempleados. Gobierno • 

iniciativa privada hacen acuerdos par-a estimular la 

producción y el empleo. 
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La. crisis y la inflacibn son evidentes: de inmediato •• da 

una reducción én el gasto destinado a los sectores sociales 

del gobierno. En 1976 no se amplia el presupuesto para la 

infraestructura de salud. En educacibn se acentuk la 

desigualdad socialJ Pablo Latapt publica la cifra de 25 

millones de analfabetos. 

El Ft"II otorga préstamos con un 

condición ejercer vigilancia 

i nt~res muy al to y 

sobre el gobierno 

c:cn 

en 

la 

le 

referente a créditos blandos y duros. Se necesitaban 450,000 

empleos, y la creacibn de cada nuevo trabajo costaba se~n 

estudios económicos de la &poca, 30 1 000.00 pesos. 

Se organizan grupos para pedir la amnistla de lo& 

polfticos, que, segtln un arttculo periodlstico de 

preso• 

Marcui! 

Pard i ñas, eran 1, 200 y estaban ene arce 1 ad os en di versas 

regiones del pais. Los universitarios tenlan varios g~upo& 

po 1 f tices para apoyar esta causa. Uno de estos grupos logra 

entrevistarse con .lLP durante su campaña. Este movimiento 

seguirA activo durante los primeros años del sexenio. 

En las universidades se vive una gran agitacibn; la 

relación universidad Estado habla ·sufrida una 

transformación. l-uis Echeverrla inicib una pol\tica de 

conciliación y apertura que se manifestb en la creacibn 
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de nuevos proyectos universitarios, en 

del sindicalismo universitario y en la 

grupos intelectuales de i :z qu i e r da 

universidades. 

el fortalecimiento 

consolidacibn de 

dentro de las 

No obstante la relaciOn universidad - Estado no estaba libre 

de tensiones, sobre todo para las universidades llamadas 

democrAticas, entre las que figuran la de Guerrero y la 

Benito 3uArez de Oaxacal la primera tiene conflictos con el 

9oberr•ador Rub~n Figueroa y la segunda se enfrenta a 

problemas de violacibn de la autonomla por el gobierno 

estatal. Abordaremos estos acontecimientos posteriormente, 

al anali2ar su concresibn durante el perlado de 3os~ Lbpe:z 

Portillo. 

En 1975 se crea la Universidad del Ej~rcito y las Fuerzas 

Armadas: Esto fue vivido por muchos sectores universitarios 

como una provocacibn, en razbn del enfrentamiento del 

ejército con la universidad, en 68. 

2.3 -Campañp presidencial 

En 5eptiembre de 1975 se ll•vó a cabo una v~z m•s uno de lo• 

rito• car•cterlsticos de la ocultaciC>n 11 democrlltica 11 del 

sistema polltic.o mttxicano, el 11 desta.pe 11
• Cos\o Villegas 16 

nos dice sobre este proceso: •El sistema tapia.dice a del 

tapadismo produce siempre un resultado, d• 
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que el candidato presidencial del PRI, sorprende a la 

ciudadanfa, a pesar de haber sido durante los 6 aKos 

anteriores secretario de estado, y a pesar tambfen de que su 

nombre, junto con otros dos o tres, halla sido ~arajado como 

posible candidato dl.\rante los meses anteriores a su 

proclamación formal. 11 

El destape de Jost? López Portillo eviedencib, por un lado, 

la tradición priista de que sea el presidente en turno quien 

elige a su sucesor 1 en este caso, el lenciado Luis 

Echeverrfa eligib a un viejo amigo, que en •se mom•nto 

ocupaba la Secretarla de Hacienda;y por otro lado, el 

malestar interno del partido oficial por la designación. Sin 

embargo, el presidencialismo se impone, y se inicia un 

pr-oc~so po11tico de legitimacibn, tanto del candidato 

seleccionado como d&l proc•so mismo por el cual fU& 

declarado candidato. 

Se inicia la construccibn de la fisura pol!tlca del 

aspirante a la presidencia, bajo la directiva del IEPES y el 

CEPES, que hacen de J'LP un &ujeto carit=tm~tico qua en sblo 

unos meses es conocido por el 80% de los ciudadanos. 

En cuanto a los partidos pol lticos opositores, el PPS y el 

PARl't se solidarizan con López Portillo. El PCM no cuenta 

entonces con registro legal, y el PAN, que se identificaba 

como el l.l.nico contrincante decide deep1,.Llts de una disputa 
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interna, y ya iniciada la campaña de López Portillo, no 

presentar candidato a la presidencia. El 27 de enero del 76 

plantea la necesidad de una reforma polltica que haga 

posible avanzar hacia la democracia. 

Los acontecimientos obligan a López Portillo a lanzarse 

contra el abstencionismo, y Moya Palencia, Secretario de 

Gobernación, declara que la decisibn del PAM es nociva para 

el desarrollo de la democracia mexicana. 

l.a campaña sigue tal como se habla planteadol LCpez Portillo 

ajeno a la situación de ser el Onico candidato, 5& envuelve 

en un monblogo donde se contempla la presidencia como una 

posibilidad y no como un hecho contundente en que ni 

siquiera permite la duda del jllego electoral: "Les ofrezco 

que si el voto del pueblo me lleva a la Presidencia de la 

Repdblica, haremos un esfuerzo constante y permanente, para 

estudiar juntos en la duda y actuar siempre tambi~n juntos 

en la fe, en la buena fe". 

La cita 

continuar 

anter 1 or demuestra que 

adn cuando no habla 

el juego pol lt!co debe 

contrincante. El sistema 

politice mexicano era lo que en realidad estaba en juego. 

Sensible a esto, López Portillo implementarA en los primeros 

tiempos de su gobierno la reforma pol ttica, cuya apertura 

real no representa nin9\ln peligro de arrebaterle el peder al 

PRI, como clara.mente lo harta notar en su 
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campaña el siguiente candidato por el PRI a la presidencial 

Miguel de la ~ladrid. 

La campaña electoral por la Presidencia de la Rep~blica, es 

uno de los ritos que contribuyen a la conservacibn dal 

sistema pol \tico que el PRI ha censal idado a lo largo de 

varias decAdas. El rito tiene como función en la vida social 

la conservacibn del mito, por lo tanto retardatario del 

cambio. El mito es una creencia con visos de verdad, que 

orienta representciones colectivas, mé.s o menos 

sistematizadas, de la realidad. La creación y circulacibn de 

mitos es una de las funciones de la ideologfa. 

En el caso de la campaña presidencial, el PRI, parte de la 

hipótesis de que su partido dominark completamente en las 

urnas, pero no por eso descuida 

que le darkn legitimidad. 

las estrategias ideolbgicas 

Emprende un trabajo de 

construcción 

legitimados y 

ideolbgica que reactualiza 

crea nuevos, dando c&nfasis en 

lo& mito& ya 

la -figura d•l 

candidato pr~sidencial. 

En concordancia con el carActer de estado capitalista, 

la campaña electoral no se construye en -funcibn de la 

ca.tegorfa de lucha de clases, por lo que no encontramos en 

toda la produccibn discursiva los 

proletario, ni en las producciones 

respuestas o peticiones que se le 
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premisas de la economla mixta }" la sociedad igualitaria 

conformada por diversos sectores todos ellos con la misma 

jerarquia en et aparato legislativo nacional. 

La campaKa se puede dividir en tres fases. 

l. La c:onstrucciOn del sujeto "candidato presidencialª 

2. La construccibn del 

partido. 

candidato como hombre 

3. La construcciOn del candidato como llder popular. 

del 

Las tres fases cumplen la funcibn de señal izaci bn, 

reconocimiento, 

tf picas de los 

comunicac:ibn y c:ontr-ol 

procesos ideolbgicos. 

social qua aon 

De este modo se 

pretende conformar la conciencia nacional acerca de lo real; 

mediante el control de su emisibn y reproduccibn se busca 

crear el consenso, ocultando la realidad y legitimando el 

sistema po l l ti ce. En e 1 caso que analizamos, destaca &l 

hecho de que el candidato dnico jam~s tocarA el problema del 

agotamiento del ejercicio democrktico del sistema polltico. 

La necesidad de una reforma polltic:a a fondo no fue 

anunciada durante la campaña. Dicho tema fue introducido en 

enero de 76 por el presidente del PAN, Manual Gonz•laz 

Hinojos~ y retomado por el PCN en la vez de Ar-neldo 

Hartlnez Verduzco ambos piden la reforma a la ley electoral. 

Mo se menciona ningbn acontecimiento polltico 
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reciente durante la 

tangencialmente emite 

campaña, y 

e 1 candi dato 

los comentarios qu• 

sobre sucesos de la 

realidad, como por ejemplo, la junta de r-tonterrey, solo se 

reTieren a expresiones de apoyo al Presidente.Tal 

comportamiento durante 

escrita del sistema 

presidente para poder 

anterior. 

1 a campaña responde a otra regla na 

pol!tico mexicano: esperar a ser 

lanzar alguna critica al r~gimen 

1.-La construcciOn del sujeto candidato presidencial. 

Esta es la primera Tase organizada de la campa~a, y se 

inicia desde que el candidato es postulado precandidato d•l 

partido en el poder. SimultAneamente se hacen las primeras 

demostraciones de apoyo partidarias. A partir de esta etapa 

son de vital importancia los llamados medios masi'!os de 

comunicación: radio, prensa y televisibn. 

El millonario gasto de 

masivos de ccmunicacibn 

la 

en 

campaña incluye, los 

manos de particulares 

medios 

ITV, 

periOdicos, radio> pero se muestra como si espontanéamente 

cooperan cediendo espacios en primera plana en el caso de 

los peri bd ices y en cabeza de not i e i eros en TV, en Terma 

permanente durante toda la campaña, cuidando solamente de na 

ceder el mejor espacio, ya que ~ste corresponde a la figura 

presidencial. En el caso del peribdico Excel~ior que ea •l 

qu• analjza.mos 1 las noticias del candidato ventan casi 
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siempre en el ~ngulo inferior derecho de la primera saccibn. 

Al inicio de la campaña, el sujeto elegido es un desconocido 

para la ciudadania. La meta que se propusieron en la campaña 

de JLP fue la de lograr la identi+icacibn de la figura 

construida por la masa popular en todo el territorio. Seg~n 

las declaraciones hechas al t~rmino de lci sexta etapa de la 

campafi'a, en el mes de mayo, hablan logrado que el 80% de loa 

mexicanos reconociera no sólo la +otograf la de 3LP sino 

también su ideario polltico. 

La primera fase de construccibn de este mito colectivo &e 

ocupa de la vida personal del candidato¡ se explotan todos 

los aspectos personales que permiten consolidar y legitimar 

la figura magnificada del candidato. En este caso, habla 

muchos elementos que permittan dar un cariz populista a un 

hombre que es extra'ldo de la alta burguesla pol ltica. Su 

padre, figura pol'ltica secundaria,sirve como antecedente 

para crear la image11 de una familia de &ervidores 

p'1bl icos~or tradicibn desviando asi la atencibn sobre las 

auténtica tendencia polltica aristocratizante de la familia. 

Como nada se deja al azar, se explota el aspecto de su 

personalidad referido al trabajo intelectual: •u• 
actividades docentes universitarias y su producc:ibn como 
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escritor un librito llamado Quetzalcoatl, que habla tenido 

una aceptacibn bastante fria en el ambiente intelectual. El 

libro es redescubierto y se convierte en éxito de librarla. 

Se explota el hecho de trabajar intelectualmente sobre 

nuestros orfgenes, corno signo inequlvoco de patriotismo. Sue 

actividades en la docencia universitaria se utilizaron para 

hacer pllb l i co que es un maestro responsab 1 e y ex ig•nte J un 

hombre de letras, y no solamente un pol ltico. Sin embargo 

esta ima~en de intelectual destacado no es del acertada para 

un candidato populista; impactarh, sólo a un reducido sector 

de la población destinataria. 

Se explotan también otros rasgos de su personalidad como son 

los antecedentes fami 1 iares y escolares; su noviazgo y su 

paternidad. Se publican fotograffas del candidato cuidando a 

sus hijos adn pequeños y ejercitando 

esta forma se 

pr i rnera parte 

campaña sin 

construye cuidadoea 

del hombre mito que 

contrincantes, una 

diversos deportes. 

pero rApidamente 

ha de lograr, en 

autl!-ntica mfstica 

De 

la 

una 

dtt 

esperanza en torno a su -figura. Durante su campaña, .JLP se 

encargarA de acentuar los rasgos populacheros de su imagen: 

cantar6, harll gala de sus habilidades de jinete Y. •• 

disfraza c:on todos los stmbolos de poder de los pueblos 

indfgenas. Pero evitar&. enfrentamientos o debates con la 

oposición que permitan a la ciudadanla ampliar los limites 

de su conciencia 
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respecto a. los problemas pollticos, econbmicos y sociales 

que vive el paf s. 

2. La construcción del candidato como hombre del partido. 

La designación de 3LP causb malestar dentro del partido¡ se 

llego incluso a hablar de la necesidad de un~ 

reorganización, para 

democriltico. Porfirio 

del PRI, declarb: 11 Mo 

máquina funciona bien". 

personaje serla una 

hacer de 

f"1uA'oz Ledo, 

este un 

entonces 

organismo m;..s 

11 d•r nacional 

hay necesidad de ninguna reforma, la 

Algunos años después, en 1987, este 

de las cabezas del movimiento 

democr&tico del partido. 

La campaña fue organizada por el IEPES, con la colaboracibn 

de los CEPES regionales, los cuales habrlan de cuidar los 

detalles de las visitas locales. El papel de la ciencia 

social institucionalizada para conformar de la ideologla de 

las masas, no ha sido suficientemente estudiada en Ml!-xico. 

La campaña, que se c:ubr i b en siete etapas, c.onst i tu ye un 

trabajo sistemAtic:amente organizado: se aplican principio• 

cientlficos para construir una base ideolbgica de apoyo al 

poder politice del PRI, que viene a svr partido de masas. La 

campaña se inició oficialmente el 9 de octubre de 1975, pero 

la complejidad de la organizaciCJn hace suponer un trabaje 

previo. 
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Los tres sec:tores del PRI, adhieren al candidata, asf cama 

el sector juvenil y femenil. Frente al partido, 3LP declara: 

"El PRI ha hecho todo por el bien de México". Se establecen 

alia1-.zas, entre los priistas que han d~ acompañar a 3LP a la 

gira se encuentra ya el sucesor: Miguel de la Madrid. Se 

escoge como 1 ema "La sol uc i bn somos todos", de e 1 ar-e corte 

pcpul ista. 

La campañ'a implicb que el candidato recorriera ~4,709 Km, 

prenunciara 1,278 discursos, visitara 983 poblaciones. Su 

estrategia pollea se baso en los energ~ticos y los alim•nto• 

como necesidades basicas de M~xico. 

3. El candidato como lfder popular-. 

A partir del mes de .octubre se inicia una fiesta popular que 

tiene una doble finalidad: la primera lograr los votos de la 

ciudadanla y la segunda de car~cter ideolbgico e impl\cito, 

desviar la atencibn de la comunidad sobre los problemas 

polfticos y econbmicos que estaban inquietando a la nacibn. 

En ese tiempo se empezaba a padecer los efectos de la crisis 

econtJmica: la inflac:itJn, el desempleo, los enfrentamientos 

del gobierno con les diversos grupos de la iniciativa 

privada y la evidente crisis de democrhcia del sistema 

polftic:o. 

Durante toda la campaña, 3LP pide a los miembros del PRI la 

unidad en torno al partido. Se entrevista con los ltder•• 
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que son piezas clave del sistema. A Barra9kn Camacho (l\der 

~etrolero> frecuente~ente se~alado como corrupto, le dice: 

ªVamos a hablar del bien de México, pero en serio • De 

ninguna manera lo cuestiona y en cambio se compromet• a 

combatir la corrupcibn sindical, con et reconocimiento 

implfcito de que juegan el mismo juego y lo van a seguir 

jugando. Declara que el petroleo da equilibrio y afianza la 

seguridad naciotial ,y que éste, junto con la energ\a 

eléctrica sólo podr~n ser controlados por el Estado: ªlos 

energéticos exclusividad del Estado son la base con la que 

construiremos y afianzaremos al pafs 11
• 

Pero hay un silencio ideolbgicamente interesesante en torno 

a las relaciones de poder 

energ~t ices, 1 o cual hace 

que giran 

muy endeble 

alrededor de 

la posicibn 

lea 

del 

gobierno en la fijacitln de pol\ticas de desarrollo, que 

seglln JLP llevar\an a la autosuficiencia. Hay que recordar 

que su poi \ti ca petrolera fue uno de los elementos que 

contribuyó a acrecentar- los problernas econbmicos del pa\s. 

Algunas universidades tambittn entraron en el juego de la 

costrucc: iOn de 1 rni to, en base a sus mc!-r i tos como profesor 

universitario, la Universidad de Chiapas lo declara 11 Mae•tro 

Honoris Causa". En esa ocasibn 1 se presenta corno pr-ofesor 

universitariol habla de los hécroes nacionales, r-etcrAa las 
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figuras de Morelos y la de Fray Bartolom~ de las Casas y 

promete luchar contra el latifundio y el caciquismo. 

Durante la campaña JLP estab lec: e c:ontac:to con las 

universidades, 

de l?stas, de 

significativos. 

y pronuncia algunos discursos sobre la misión 

los cuales retomaremos los aspectos m•s 

En ese tiempo la vida universitaria no era del todo 

tranquila, las universidades de Guerrero y Oaxaca ten tan 

enfrentamientos con los gobiernos estatales, cobraba fuerza 

la c:onsol idac:itln del sindicalismo universitario, •• 

iniciaban los recortes de algunos presupueatos 

universitarios, entre ellos el de la UNAMI el PCM 

manifestaba abiertamente su ingerencia en la lucha de 

algunas universidades, entre el las la de Puebla y la de 

Guerrero. La universidad de Nayarit, con una concepcibn 

distinta de la relacibn conocimiento sociedad y una 

organización basada en unidades y cooperativa6 de 

producciOn, tenta frecuentes 

la iniciativa privada y del 

en.frentamientos con grupos de 

Estado. En estas universidades 

en crisis y efervescencia polltica, .JLP no realiza labor 

electoral, pero si lo hace en las de Chiapas y Yucat~n donde 

la situación polltica es realmente tranquila. 

Durante su paso por Michoac~n, en las primeras etapas de la 

gira, se le enfrentan grupos de normal is tas y 
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universitarios, lo que constituye el primer acto violento en 

su campaña. L6pez Portillo, se apresta a declarar que tal 

suceso no representa ning~n problema mAs all~ d• la ener9\a 

natural de los jOvenes, relativizando as\ el carhcter 

polftico del suceso. 

En Tabasco declara que la desconfianza que histbricamente ha 

existido entre la universidad y el Estado que. deberh 

desaparecer. Pide a los universitarios que que lo tomen cama 

t.\n hombre de buena fe frente a la universidad. ªLas 

universidades no sólo son para investigar y difundir sino 

para cuestionar y criticarª. El 2 de abril, en una reunibn 

con universitarios, pide que no se den 

solidaridades internacionales que los; lleven 

pasos hacia 

lealtad a t-tt!-xico: 11 los jovenes estudiantes no deben servir a 

oscuros intereses econbmicos o turbios manipuleos pol\ticos 

internacionales." En esta época, Luis Echeverr\a declararla 

que habta intereses internacionales que pretendlan instaurar 

en México el fascismo. 

•La universidad es en 

conciencia, conciencia 

l"htxico centr-o 

que busca la 

fundamental de 

comprensit>n y 

la 

la 

dimensión de su tiempo. su afAn por investigar la verdad por 

difundirla y pcr ensefiarla. 11 Pero desconoce y rehuye 

anfrontar los plantemientos crltic:os que hacen distintas 

9rupos univer~itarios acerca de la situac:ibn pal \tica y 
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econbmica, la falta de democracia y la existencia de presos 

polf t. leos. 

JLP se declara durante la campaña en contra de los sistemas 

de enseñanza vigentes en las universidade»: •1as 

universidades no deben empeñarse en mantener estructuras 

caducas, en mantener las disciplinas tradicionalea que 

tentan sentido en otra sociedad y que no la tienen en una de 

servicio como la nuestra. La misiCln de la universidad •• 

preparar profesionales al servicio del pueblo con una 

condiciOn bAsica: 

casas de estudio. 11 

Lbpez Portillo, 

la cotnunicac\on entre el Estado y las 

propone \.\na reforma universitaria para 

acabar con las estructuras caducas y la incomunicacibn con 

el Estado: •quiero una sincera y honesta. corr.unicacibn entre 

el Estado y las universidades, para emulsionar el 

conocimiento de nuestra realidad e inducir su trasformaciOn. 

Eso es lo que quiero y espero de las univer~idades.• 

Si analizamos con cuidado el discurso, encontramos un 

reconocimiento impllcito de las dificultades de la relacibn 

universidad Estado. Esta situacibn se ori9inb en el 

movimiento del 1969 1 a partir de entonces se desarrollaren 

diversos focos de critica al sistema. La izquierda, que 

ten! a pocas oportunidades de lucha en las 
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urnas, se re+ugib en algunas universidades 

entablaba un enfrentaniento con el gobierno, 

nivel estatal. El sindicalismo independiente 

las universidades cuestionaba seriamente 

y desde ahl 

sobre todo a 

que surg1a en 

e 1 aparato 

burocrático, y representaba una amenaza para el sindicalismo 

oficialista. El reconocimiento implfc:ito de las dificultades 

de la r·e1ac:ibn universidad - Estado se evidenciaba en do& 

hechos: la desconfianza que histOricamente existía entre 

ellos y la negativa a tener un debate polltico con 

instituciones u organizaciones universitarias disident•s de 

la pcllt!ca estatal. 

De11de 1 a campaña., JLP anuncia que aj ustark el quehacer de 

las universidades a las necesidades da la produc:ciC:.n, y 

manifiesta su preocupacilln por la relacibn polltica de la 

universidad con el Estado. Asume que es responsabilidad del 

Ejecutivo la definicibn de las pol1tic:as universitarias, 

dejando traslucir el presidencialismo y su omnipotencia. 

l-a campaña l legb a su Tin, en un ambiente ambivalente. Las 

fricciones entr"'e el gobierno y los grupos calificados como 

el igilrquicos se acentu~n, y los rumores de golpe 

afectan encrmente a la población. En este momento 

la primera fuga masiva de capitales que serla 

de estado 

sa inicia 

sólo un 

antecedente de 

posteriormente. 

situaciones similar-es que se vivir\an 

Las relaciones con los Estados Unidos sen 

muy tensas, 1 a deuda externa se incrementa y ya da&d• 
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e1"1tonces se torna impa9able, el sistema pol ltico parece 

estar agotado y en crisis. 

El partido oTicial, pieza clave del sistema polltica 

mexicano, concluta con la nominacibn de J'LP como Pra¡¡idente 

Electo, una m~s de las acciones que le permitirlan detentar 

el poder y ejercer sus funciones ideolbgicas de dominacibn, 

legitimación y ocultamiento de la realidad. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS COYUNTURAL Y DISCURSIVO DE LA RELACION UNIVERSIDAD 

- ESTADO (1977 - 1982) 

J. VisiOn general 

La relación universidad - Estado es compleja, y esth sujeta 

a un permanente juego 

lado la dependencia 

funciones mismas de 

de contradicciones que marcan por un 

la 

independencia, y 

universidad y su 

por otro, 

relacibn can 

las 

el 

proyecto de cambio social con el que ambos, en alguna 

medida, estan comprometidos. En estas relaciones se reflejan 

problemas estructurales, y no solamente deseos voluntaristas 

y personales de ambos lados. 

El problema de la crisis •conbmica que s• inicia a la mitad 

del régirnen de Echeverrta, se agudiza en el peribda 

anal izado. Desde su campaña, J'-LP declara que es imposible 

para el Estado asurnir la responsabi 1 idad del -financiamiento 

de las universidades. 

Ante esta situacibn surgen diversas posiciones pollticas. 

Basados en el art\culo tercero constitucional, algunos 

'3rupos sostienen que es obligación del Estado el 

finaciamiento total del sistema educativo, y otros sugieren 

que las universidades vendan servicios, aumenten cuotas y 

establezcan convenios con la iniciativa privada, para su 
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financiamiento. Los sectores m~s conservadores sugieren la 

modificac:ión del artlc:ulo tercero constitucional para 

1 iberar al Estado de la carga econbmica que significa la 

educación superior. 

Cuando .JLP torna el poder, las universidades viven t.odav\a 

momentos de gran eTervescencia pol\tica. La nueva 

administración, intenta desde el principio acabar con ella, 

para el lo se propor1e legislar sobre las relaciones laborales 

en las ur1iversidades y esgrime la autonomta como un 

argumento indirecto para atacar el sindicalismo, 

cari!.cter independiente se fortal ec la en 1 as 

universidades del pafs. 

que con un 

distinta• 

JLP propone inscribir a las universidades dentro de un 

proyecto estatal 

Para tal efecto 

contenido en el Plan Nacional de Educ:aciOn. 

en 1977 convoca a los rectores dR las 

universidades a participar en diversas jornadas destinadas 

a elaborar el plan, y en 1970 se inic:ia El proyecto 

politice contenido en este plar1 es de corte tecnocrktico, 

implica un cuestiona.miento impllc::ito a los proyectos 

innovadores surgidos durante el réogimen anterior CUAM y 

CCHJ 1 la preocupacibn por el financiamiento de la educacibn 

se refleja en el ~nTasis que se le da a la enseñanza media 

tel"minal 1 surg<>n 200 CONALEP. 
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El E~tado, priS-ocupado por restarle poder pol ltico a la& 

universidades, obliga a varias de el las mediante presionas 

presupuestarias y 

preparatorias y ast 

pol \ticas 

reducir el 

a desprenderse 

n~mero de alumnos. 

de sus 

Hecho que 

es solamente una medida polttica y no responde a un proyecto 

educativo concreto. Tal fué al caso de la Universidad 

Autónoma de Baja Caliiornia, entre otras, pero la presibn se 

ejerció sobre otras universidades, entre ellas la de Sinaloa 

e incluso la rnisma UNAM. Para contraponerse a las 

preparatorias universitarias, crean el Cole~io de 

Bachilleres <CB> como un subsistema nacional y dependiente 

directamente de la SEP. Como institucibn, el CB no ofrece 

nin9una alternativa novedosa para la <formacibn d•l 

bachiller, ya que el caract~r de la institucibn es de corte 

bastante tradicional y burocr~tico. Exist1an modelos de 

iormaciOn del bachiller en las distintas universidades e 

institutos de enseRanza superior mucho mas desarollados. El 

CB cumpl ib dos -fL\nciones: ampliar cuantitativamente la 

matricula y convirtirse rApidamente en el modelo hRgembnicc. 

El afAn de control pol ltico de la administrac:ibn de JLP 

sobre las universidades, se 

importantes, se fortalecib 

concretb 

el papel 

en 

de 

otras accione& 

1 a Asee i ac: ion 

Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior 

<ANUJES> para controlar las universidades a trav~s de 
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polltlcas subsidios adic:ionales para 

universidades que acataban et prnyecto estatal; se fundb el 

Centro de Forrnac i bn f\lac: ioná.1 de Educac i bn Superior; se 

crearon los centros de planeación de las universidades, bajo 

la directriz 

P 1 aneac ión de 

de 

la 

la Coord i nac i bn Nacional 

Educ:ac:ibn Superior (COMPES) y 

Para la 

con el las 

surge un nuevo tipo de intelectual: el plani+icador, casi 

desc:onoc ido hasta entonces en 1 as un i ver si dad es, los que 

·-implementan una gran cantida.d_d_e_c;gontros, entr-a tos que 

citaremos: Consejos Regionales 

CCORPES), Comisiones Es.tatales 

de 

de 

Educaci bn 

Educ:ac: i bn 

Superior 

Superior 

CCOEPESJ, Unidade-s Institucionlles de Planeacibn <UIP>. Con 

todo este sistema buroc:r~tico de centros se pret•ndla 

dirigir el c:r-ec:imiento de 

supuestarne1,te significarla 

las universidade& 1 

una rae: i onal i zac: i C>n 

lo 

de 

que 

IOB 

recursos y 1 en esta forma 1 alegaban, se llegarla a auperar 

el nivel académico. 

Otro acontecimiento importante y c:aracterlstico de •ste 

pertodo es la elevac:ibn a nivel constitucional de la 

autonomla universitaria, y paralelamente, la regulaciCln de 

las relaciones laborales en las universidades. 

Hasta aqu l hemos proporcionado una visibn 

periodo que analizaremos con mks detalle 

general 

siguiendo 

del 

•l 

acontecer cotidiano de las instituciones universitarias, 
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sec:L,,ún fue registrado en les órganos de informacibn de la 

~poca. Para ello haremos una periodizaciOn anual. 

2. 1977 - El inicio de la estrategla estatal 

Casi simult&.neamente al inicio 

doctor Guillermo Soberbn como 

del régimen, 

rector de 

se reelige el 

la UNAM. Est .. 

personaje ju9ar~ un papel importante en la c:onsol idaciCln del 

proyecto estatal, no sólo por el carActer nacional que tien• 

la institucibn que ~l representa, sino por su propia 

posic·ión ideolbgic:a ante los problemas universitarios de 

aquella •poca, 

universitario. 

sobre todo el referido al sindicali&mo 

Ya desde su primer periodo SoberOn se habla enfrentado a dos 

problemas que afectaban la calma de la comunidad; los 

porros, y el si1ldicalismo, que aunque tambiftn alteraba la 

tranquilidad universitaria, no estaba formada por 

delicuentes, sino por trabajadores que, organizados en 

sindicatos, exiglan a las autoridades universitarias sus 

derechos laborales, bajo la arnena:za de organi:zar un 

movimiento de huelga que paralizarla las actividades de la 

institución. El rnovirniento sindical universitario es vista 

con desconfianza por el sindicalismo oficial, a cuya cabeza 

est~ Fidel Vel~zquez, quien despectivamente se reTiere a &1 

como "la revotucitsn de primavera", y señala que sbla 

pretende desestabilizar al pa!s. 
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En el mes de enero, Guillermo Soberbn asume por segunda vez 

el cargo de Rector de la UNAM. En esta oc:asibn se pronuncia 

por una vocacibn acadit!omica y anal ttica de los problemas 

11acionales afirrna que disentir es privilegio de la 

inteligencia y propone como plan de trabajo para su segundo 

periodo tres puntos b~sicos: 

1. Conformar el flujo de la poblaciOn estudiantil 

2. Regular las relaciones laborales. 

3. Propiciar la superacibn acadfiomica y la proyec:cibn 

social de la unive1·sidad. 

Desde su primer pertodo el doctor Soberbn habla rechazado 

el proyecto de una universidad critica y de masas del Rector 

Gonz~lez Casanova, y es en este rnomento cuando define la 

polltica de la UNAM, no crecer mAs y ofrecer a concurso la 

totalidad de la capacidad instalada para nuevas plazas de 

ingreso1 pol\tica que ha sido respetada por loa des 

sucesore-s. 

Respecto a la regulacibn de las relaciones laborales, tomb 

la iniciativa de reformar el articulo 123 de la Constitucibn 

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, agregando un 

apartado e, que dejarla a los ~mpleados universitarios sin 

derecho a huelga. Esta propuesta marcb la lucha ideolb9ica 

entre los protagonistas principales, 
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los sindica.tos universitarios y las autoridades, encabezadas 

por el doctor Soberbn. La lucha por el apartado C se 

prolonga durante todo el año el doctor SoberOn constituye su 

m~s fuerte defensor, aprovecha foros nacionales • 
internacionales para proponer el veto a.l derecho de huelga 

de los trabajadores universitarios. 

La superacibn acad~mica y la proyeccibn social son la 

bandera que se enarbola para negociar mayor presupuesto. La 

Ut-IAl"t tenla en ese entonces 265,000 estudiantes y contaba con 

5 1 834 mi 1 lones de pesos de presupuesto. Si bien es cierto 

que significaba el mAs alto de los presupuestos 

universitarios, ya resultaba insuficiente desde entonces 

para sostener la infraestructura de investigacibn, que fue 

uno de los logros rné.s importantes de esa administracibn. 

El presupuesto \.\O i ver si tar i o representaba un serio problema 

para las instituciones; la inflacit>n y la crisis unificaban 

las demandas de las universidades frente al estado en torno 

al auménto presupue11tal. La Univer&idad Veracruzana contaba 

eólo con 500 millones de pre5upuesto y tenla 29,000 alumnas. 

La Universidad de Baja California Norte contaba con 200 

mi llenes y atend\a. a 17,804 estudiantes. La relacibn de 

estudiante presupuesto siernpre ha sido mlls alta en la UNAt1 

en relaciOn a otras universidades. A la UNAH le corresponde, 

en esos tiempos una cuota de 20 1 000 pesos por alumno, centra 

6,ooo u e,ooo a otras universidades. 
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El inicio del r·eglmen es dificil para las universidades 

democrAticas cri tic:as y populares, que ya hablan vivido 

diversos conflictos y agresiones de los poderes esatatales 

locales. 

Una de estas es la Universidad Autbnoma de Guerrero <UAG>, 

que tiene un proyecto popular denominado universidad-pueble¡ 

su estructura de gobierno, es democrktica el rector es 

elgido por votacibn 1 y pretende dar una formacibn con 

contenido cr\tico. Pronto se convierte en un foco d• 

resistencia al gobierno ol igi!lrquico de Rub~n Figueroa, por 

lo ql\e se la presenta como centro de formac i bn de 

guerrilleros. La intervencibn del PCM en la UAG es abiert~, 

lo cual recrudece las contradicciones, ya que el propbsito 

es acabar con la oposiciOn; la represiOn se ju&tif ica por la 

intervención de dicho partido pol1tico en la vida 

uri i vers i tar i a. 

En enero, el ejér-cito, invade la UAG y allana tambiltn los 

domicilios de sus dirigentes. El pretexto es la intervención 

del PCt'11 se alega que la universidad funciona como partido 

politice y olvida la rnisibn para la que fue creada. Loa 

problemas no terminan ahf, seguirlln durante todo al 77. En 

abril !Se recrudece la violencia de las clases dominantes 

contra 11 la Universidad Pueblo " <UAG>, que vuelve a sufrir 

el ataque polic\acoJ toman presos a algunos universitarias, 

a qui enes pretenden aplicarles el articulo 
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115 del código penal, 

Las autoridades de 

tipificadas cometidas 

por 

la 

por 

el delito de disolucibn social .. 

UAG documentan 482 agresiones 

el gobernador Rubt!-n Figurea en 

contra de la UAG. Esta Universidad recibe el sexto subsidio 

mAs bajo dentro de los presupuestos universitarios. 

Otra universidad democr~tic:a, critica y popular, la AutOnoma 

Benito Ju~rez Oaxaca <UABJOl, se encuentra paralizada desde 

hace 18 menes, ocupada por la Liga ComuniBta 23 de 

septiembre; el PCMI el Movimiento Sindical Ferrocarrilero y 

el Movimiento Re,1olucionario del Magisterio. En julio de 

1976 se habla elegido como rector al arquitecto Marco 

Antonio l'liño de Rivera, quien renuncia el 17 de octubre del 

mi!Smo ar:os la comunidad elige como rector encargado a Felipe 

Mart\nez Soriano per-o el gobernador ZArate Aquino, an una 

asamblea espuria, impone corRo rector a Tenorio Sandoval. 

Iniciandose asl una lucha que en realidad r"'esponde a dos 

proyectos de universidad contrarios. Las fuezas democrAticas 

pretenden orientar la universidad hacia los obreros y 

c.ampesit,os, y el proyecto del gobernador hacia los interese• 

del c:ac:iquismo. 

Martf ne2 Soriano recibe el apoyo de 20 universidades. Era en 

UABJO una tra.dicibn la unibn con los obreros y campesinos 

para la soluci C:in de problemas sociales que los afectaban. 

Estaban agrupados en la Coalición de Obreros y Campesinos de 

Oaxac:a (COCEO> y la Coal!c:!On de Obreras 
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Campesinos y Estudiantes del Itsmo <COCEI>. Los trabajadores 

y estudiantes de la UABJO se fusionan en el Frente Unido 

Popular Contr-a la Repr-esi C:Jn y organi:zaron una mar-cha a 

México para pedir: 

- aumento de salarios, 

- soluciOn al conflicto 

Interviene el Gobierno Federal, en el conflicto la Comisibn 

Permanente del Congreso de la Unibn nombra a tres diputad09 

y a dos senadores para investiga•"' el caso. La iniciativa 

privada apoya al gobernador y decreta un paro del 90 % de 

los comercios. El Gobierno Federal reconoce la necesidad d•l 

plebiscito y retira el subsidio de la UABJO, como presibn en 

la solucibn del conflicto. Esto provoca un gran movimi&nto 

universitario de apoyo a nivel 

paro general de universidades 

nacional, que amenaza con un 

en demanda de un refer~ndum 

que resue 1 va 1 a presencia de 1 os dos rectares. La pres i bn 

nacional logra que el refer~ndun se lleve a cabo en marzo, 

quedando t'tartf ne2 Soriano como rector. Dado que e 1 conf l icta 

no se resuelve satisfactoriamente, en unos meses m~• 

esta! laril de nuevo, al fraccionarse las grupos que apoyaban 

a Marttne2 Soriano. 

La Universidad Au t C>noma de Zacatecas <UAZ> entra en 

conflicto por la ac:c:ibn de grupos porriles, que, apoyados 

por gente extraña a la universidad, se apropian del edif icia 
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central y de las preparatorias. Se dan enfrentamientos muy 

iuertes, e interviene e 1 Gobernador Fernando Pil.menes como 

mediador.PAmenedes se apoya en el Comittt Coordinador d• la 

Asamblea Universitaria de Estudiantes y Trabajadores de la 

UAZ, el cual repudiando el ataque a la universidad, logra 

desalojar a los porros. El rector interino denuncia la 

intervención del PCM en estos problemas. 

El dos de marzo, la Universidad de Morelos se declara en 

huelga por violacibn de la autonomla universitaria: el 

goberr1ador impone como rector interino a 3esbs Mart inez, 

mientras la cornunidad universitaria habla elegido a Manuel 

cavas. 

En l'layarit, el 17 de 

destruido el Instituto 

Universidad Autbnoma de 

marzo 

de 

es ametrallado, saqueado 

Estudios Econbmicos de 

Na y ar i t <UAN>. Rogel io 

't 

la 

Curiel quien fungla como jefe de la policia del D.F. 

FLores 

el 10 

de junio de 1971 C\.\ando la matanza de San Cosme, y en esos 

momentos era uno de 1 os gobernadores mi 1 i tares del pa1s, 

recibió las quejas de las autoridades universitaria& sin 

manifestar inter~s alguno por el conflicto. Los autor•s d•l 

ataque pretendla.n imponer una junta de gobierno presidida 

por el coronel 3oaqutn C~novas, con el objeto de romper una 

estructura basada en la partic:ipacibn igualitaria d• 

trabajadores, profesores y estudiant&s, ademlls, pretendlan 

desconocer al rector Rub~n Hernllndez de la Torre, quien 
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encabeza la 

universitario, 

protesta 

quema de 

por 1 os 

archivos, 

daños al patrimonio 

robo de proyectas de 

investigación y agresi6n a funcionarios e investigadores. 

En abril, la corrier1te democrlltica de la UAl'I que apoya a 

Hernández de la Torre firma un convenio con la Secretarla de 

Gobernación para la realizacibn de un ref~rendum previste 

para el 20 de abril, con la condición de que las autoridades 

judiciales del estado saquen y sancionen a los porros qu• 

crearon el el irna de violencia. La corriente democrlltica la 

integran el Sindicato de Trabajadores, una de los das 

sindicatos del personal acad~mico, una de las dos fracciones 

de la Federac!bn de Estudiantes y el Cole~lo de Director•• 

de las escuetas universitarias. La otra parte del conflicto 

estaba integrada por grupos de estudiantes y mae!5tros qu• 

defendfan la votacibn de la .Junta de Gobierno que ellos 

mismos crearon. 

Dentro esta situacibn de tensiC>n, LOpez Portilla da los 

primeros pasos que definen su politica univerSitaria. Pide a 

los universitarios unidad, trabajo y orden: habla de la 

legislación inadecuada, de los problemas de centralizacibn y 

la penuria econobmica del Estado para el sostenimiento de 

las universidades y promueve una evaluacibn nacional de la 

educación superior. 
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La ANUIES, órgano oficial de control de las universidades, 

le hace- eco a las palabras de LOpez Portillo y le solicita 

incluir en el 

adecuada para 

Plan Nacional 

definir qué 

de Educac:ibn, una legislacibn 

es la automom\a, regular las 

relaciones laborales y regional izar la educ:ac:ibn superior. 

Para tal efecto, convoca una junta de rectore¡¡ con el 

Presidente, donde se desarrollen los 

~lacional de Educacibn deberh contener 

Educación Superior. 

puntos que e 1 P 1 an 

en le referido a la 

A finales de enero se efectt.1a la junta en la cual los 

rectores presentaron los siguientes problemas: 

- Crecimiento acelerado de la demanda de educacibn 

superior. 

- Dificultades para hacer congruente la -f ormac i bn 

profesional con las necesidades del pafs. 

- Deficiente planeacibn acad~mica, 

financiera. 

administrativa y 

- Fa! ta de exploración de nuevos métodos 

financimiento que coadyuden al costo de la educación. 

- Subempleo profesional. 

- Centralizacibn educativa y de investigacibn. 
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En esa reunibn, a la cual asistib LOpez Portillo acompañado 

de Porfirio HuA'oz Ledo, dio oportunidad a los rectores no 

sólo de solicitar el incremento de sus presupuestos, sino dv 

externar a la opinibn phblica algunos comentarios sobre la 

situación univer:>itaria. 

Soberón acu:>a a los lideres del sindicalismo universitario 

de responder a consignas de los partidos polltic::os. En esta 

reunión, los rectores, en voz del Antonio HuitrOn, rector de 

Universidad Autt:>noma del Estado de f'léxico (UAEMl 1 denuncian 

otro gran problema existente en 1 as instituc::ionew 

universitarias: los porros, sosteniendo que son instrumentes 

deliberadamente formados por pol lticos interesados en 

deformar la imagen de la universidad y que deben ser 

diferenciados de los estudiantes incorformes que exigen 

demandas legftimas a las autoridades universitarias. 

Terrazas, rector de la Universidad Autónoma de Puebla CUAP>, 

seflía 1 a que 1 a universidad se ha empeñado en conservar 1 as 

estructuras 

operatividad 

con las 

social 

cuales nacib 1 y que su +alta de 

la ha convertido en una instituc:ibn 

vac:Ja. Hay atraso acadl!mic::o en las instituciones, y las 

universidades han suirido una serie de ataques por parte de 

intereses ajenos a la realidad nacional. Los rectores 

universitarios cuestionaban a sus instituciones y el rol que 

estas jugaban -frente a la realidad social, pero ne 

constitulan un bloque homog~nec. Las diferencias 
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ideo 1 bgi e as eran marcadas. Terrazas representa a 1 a l l nea 

democr4tica universitaria en esta reuniOn de rectores. 

La injerencia de los partidos polfticos en las universidades 

constituye el gran problema en esta época. En esa oc:asibn se 

pide a los partidos pol ltic:os que dejen las universidades, 

porque el juego universitario y el juego polltico responden 

a diferentes reglas. Denuncian la partic:ipac:ibn del PCM y 

solicitan su registro, a fin de que pueda ejercer libremente 

su juego del poder e1-. otros ámbitos. Señalan, adem:t.s, la 

paticipación de otros partidos como el PRI, PAN y el PPS. 

El PCf"1 es el tlnico partido que reconoce abiertamente su 

i nj er"enc i a en los mov i mi entes democ:rat i zador"es de las 

universidades. Arnoldo 'Martlnez Verdugo, vocero de esta 

partido, hace frente a los ataques y no solamente justifica 

su ac:c i bn, si no que dec 1 ara que el PCM no ac:tua 

encubiertamente c:omo lo hace el PRI, haciendo clara 

referencia a los problemas que se vivlan en Guerrerro y 

Oaxaca. 

La participacibn de los partidos pol lticos en la• 

universidades democrAticas, criticas y populares ha sida 

nefasta. Han agudizado las contradicciones y la lucha 

abierta contra el gobierno, en detrimento de los proyectos 

universitarios de estas instituc:iones, que son altamente 
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resc:atab 1 es y que representan una opc: i br1, no só 1 o 

desarrollo universitar-io sino para las comunidades 

que establecen contacto. 

para el 

con 1 as 

Durante el peribdo analizado, la represibn a estas 

universidades fue i1'ecuente, manifestkndose en tres formas: 

retiro de 1 

represivos, 

subsidio; 

pe 1 i c i a y 

intervenc:ibn 

ejército, y la 

de los 

elec:c:ibn 

aparatos 

de las 

autoridades universitarias por los gobernadores estatales. 

La insistencia de JLP, 

relaciones laborales 

por legislar sobre la autonomia y las 

tiene como finalidad concreta el 

controlar estos ndcleos de poder partidario, que al no 

encontrar otros espacios, utilizaban la universidad como 

fuente de resisten~ia al PRI. En estas universidades se vive 

una ciega lucha interpartidaria encubierta, que dificulta 

realizar la especificidad institucional. 

El sindicalismo universitario cobra fuerza en la coyuntura 

del cambio de poderes. En el Area metropolitana, en el me~ 

de febrero, se unen el Sindicato del Personai Acad~mico de 

la. UNAM CSPAUNA~1l, el Slndlc:ato de Trabajadores y Empleados 

de la UNAM !STEUNAM> y el Sindicato Independiente d& 

Trabajadores de la UAl'1 CSITUAf"1>, constituyendo un primer 

anteceder1te de este ti pe de alianzas en ese régimen. En 

conjunto piden: 
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- contrato colec:tivo para los trabajadores ac:adttmic:os 

de la UNAM , 

- aumento salarial para los trabajadores de la UAM, 

- reconoc:imiento del carácter mayoritario del SINTBC, 

- respeto al proceso democrAtico de la UAB30 ~ 

- respeto a la autonomfa de la UAG. 

El ataque 

r~gimen: 

sindical 

no se hizo esperar, la pol ltica no dec:larada del 

hasta ese momento era debilitar el movimiento 

universitaro, se c:entrb en el ataque al SPAUNAM, 

que terminarla por desaparecer en pocos meses. Se ataca por 

dos frentes: por un lado la retarla de la UNAH ofrece en vez 

del cont.r-ato colectivo, una figura jurldic:a que llamb 

Condiciones Gremiales, y por otro lado, la Secretarla del 

Trabajo le niega el regist.~o al SPAUNAM. Las pláticas entre 

rect.orfa y el SPAUNAM se inician el 13 de enero, el SPAUMAM 

las abandona el 18 del mismo mes, por considerar que las 

autoridades asumen una actitud hermética. 

Dentro de la UNAN, las autoridades promueven la c:reac:iC>n de 

la APAUNAl'I, asoc:iacibn blanca que tiene como finalidad 

obtener la representación mayoritaria del personal acad•micc 

y liquidar asi al SPAUNAM, que por otro lado, se debilita 

i l'~ter·namente, debido a 

masivos en relacibn a 
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el SPAUNAM contaba con una membres\a. aproximada de 4,500 

afiliados; en 1977 cuenta con 3,549; a pesar de este 

debilitamiento con la bandera de titularidad y registro, 

amenaza con un paro. El doctor Soberbn responde que en caso 

de darse el paro se descontarlan salarios; y recrudece su 

campa.Ka en defensa del apartado C, poniendo en juego todos 

institucionales para los recursos 

antisindical. Organiza un refer~ndum 

promover 1 a campañ~ 

para definir cual de 

las agrupa.e iones es mayoritaria y por lo tanto, cual tendrll 

la representac:ibn del personal 

def in i ti varnen te al SPAUMAM. 

acad~mico1 con ello derrota 

El APAUMAtl acredita 5, 139 

rniernbros, muchos de el Jos profesores de asignatura. Esto 

constituye sin duda un fuerte rev~s no sOlo para el SPAUMAN, 

sino pa1~a el movimiento sindical universitario en lo 

general. 

Contemplando et movimiento sindical universitario en su 

totalidad, los lideres del SPAUMAM y del STEUNAM deciden, 

sin consultar a las bases, fusionarse en un s~ndicato dnica: 

el Sindicato de Trabajadores de Ja UNAM (STUNAM> 1 a fin de 

unir fuerzas. Quedan como Secretaria General Evarista P•r•z 

Arr"iola, 1 fder del STEUMAM, y como Secretario de 

Organización, Elia2er Morales, el 

creación del STUNAM se considera 

formación de 1 SUNTU, Sindicato 

Universitarios. 
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La creac i bn del STUNAM desencadenar:.. una aerie d• 

conflictos. Las fuerzas del SPAUNAM disminuyen aun m4s, dado 

que 1 a af i 1 i ac i b n al nuevo sindicato es voluntaria, por un 

acad~mico no considera tener los mismos lado el personal 

conflictos del personal administrativo, y por otro los 

trabajadores administrativos, <20,000 sindical izados> 

sostienen que no tienen por qué luchar por un contrato 

colectivo de los acad~micos. Surge una corriente disident• 

que conserva las a1lti9uas siglas del STEUMAM, y que sostiene 

que el STUNAM es ilegal porque fue creado sin consultar a la 

base, esta fraccibn sobrevir~ hasta noviembre, medio de un 

referéndum se evidenciarA la mayorla del STUNAM. 

E 1 STUNAt'1, creado e 1 17 de marzo, pretende 1 a firma de un 

contrato colectivo que aglutine a académicos y 

administrativos y amena.za con huelga si las autoridades no 

lo reconocen. 

Las autoridades de la UNAN, afianzan su ataque al 

sindicalismo, declarando en todos los rnedios masivos qu• no 

reconocer.!n juridic:amente al STUNAM, no pagarah salarios si 

negociarkn 

con dicho 

estalla la huelga, ni 

referidos al apartado C 

emplaza a huelga el 19 de 

constituye como sindicato 

marzo, un 

dnico. 

asuntos acad~mico& a 

organismo. El STUNAM 

d 1 a despults de que •• 

La huelga habria de 

est.al la1• el 20 de junio: se pide la solidaridad a las 

universidades del pafs. 
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Con este emplazamiento a huelga se recrudece la tensibn en 

las t.\niversidades. En marzo, Nicollt.s Olivos Cuellar, 

Secretar·io General de la Federacibn de Sindicatos de 

Trabajadores Universitarios CFSTU>, se manifiesta preocupado 

por la situaciOn universitaria del pals. Seis universidades; 

t-layarit, f".luevo León, Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala y Oaxaca 

se encuentran al borde de la crisis, y el denominadador 

com~n son Jos problemas con las autoridades locales por 

Violación de su autonom1a. Tambi~n los sindicatos abogan a 

favor de la autonornfa pero con un sentido di-ferent.e al grupo 

que encabeza el doctor Soberbn, ellos piden el respeto a la 

autonomfa y mils que insistir en nuevas legislaciones al 

respecto piden que se cumpla la normatividad vigente. 

La unibn y la creciente fuerza de les sindicatos 

universitarios es vivida corno amenazante. Fidel Velllzquez 

habla de la pc,.!bilidad de ctr-c 68 y a-firma que Ja Li'3a 23 

de Septiembre 

dinero del 

se esconde en 

Grupo Monterrey 

universitarios. E5to es, los 

las t.lniversidades y que el 

apoya a 

dos grupos 

los sindicatos 

opositores al 

gobierno, los comunistas y los empresarios, contribuyen a 

desestabilizar el pal s, con 1 a finalidad de desconocer al 

nuevo gobierr10. .Jor·ge Cruicl<shanl< habla de retirarle el 

subsidio a las 1.\niversidades, reviviendo el debate sobre 

qu !én debe pagar 1 a educ:ac: il:m super- i or- y qui> pape 1 puedtt 
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jugar ~sta en el desarrollo cient1fico y tecnolbgico del 

pafs. Esta es indudablemente una etapa dificil para las 

universidades, pues se hallaban sometidas a dos juegos: el 

de la ultra derec:ha y el de la ultra izquierda, la5i 

presiones son internas y externas. 

Mientras el clima tensibn entre universidad - Estado crece, 

LOpez Portillo da a conocer los objetivos del Plan Nacional 

de la EducaciOn: 

- Democ:ratizar la organizacibn del sistema educativa 

nacional. 

- Elevar la calidad de la enseñanza. 

- Vincular la educacibn mhs estrechamente a las 

necesidades de desarrollo. 

- Establecer un sisterna de compromisos nacionales en 

torno a la educación • 

La formu l ac i bn de los objetivos de su plan vagamente dejan 

ver cual ser~ la respuesta a las demandas concretas de las 

universidades: respeto a la autonom1a y aumento a los 

subsidios. En referencia a lo dltimo declara: "resulta 

p~ohibitivo para la Federación y los Estados, subvencionar a 

las universidades, debe pensarse inclusive en cobrar la 

educac iót' ~uper i or. Las un i ver si dad es deben buscar formas de 

autofil)anciamiento 11
• Esta=:: palabras recogen la opinibn 

INVESTIGACIOH CONCRETA 157. 



respecto a la educacibn superior que ya habla expresado en 

su campañ'a 1 e implica un desconoc:imiento del papel de las 

universidades estatales en la realizacibn de un proyecto 

nacional, considerandolas como un lujo que el pa!s no se 

puede dar. Estas declaraciones tienen su efecto en la lucha 

universitaria y contribuyen a acrecentar la desconfianza 

frente al Estado. 

El c:onf l i c to de la UNAl"t acapara 1 a atenc i bn conforme se 

acerca la fecha del ernplazamiento de huelga; las partes no 

parecen llegar a ningbn acuerdo; la ANUIES se ofrecv como 

mediadora. El 18 de junio las autoridades universitaria• 

rec:onoc:erL\n que e 1 STUNAt'I es e 1 resultado de 1 a fu si bn d•l 

SPAUMAf't y el STEUNAf'1 1 pero no estt..n dispuestas a perder el 

c:·ontrol de los trabajadores acad'°mi cos, que constituyen •l 

punto prob l em~t i c:o de las negoc i ac i enes. No he.br 1 a contr¡¡,to 

colectivo para ellos y quede.ria vigente el T\tulo d• 

Condiciones Gremiales que se habla acordado con el APAUNAM. 

El Estado toma partido en el asunto, Gober-nac;:ibn exige que 

no se llegue al paro y la Secretarla del Trabajo niega el 

registro al STUNAN, dejhndolo fuera de la le~. El conflicto 

rebaza los limites de lo laboral y se convierte en un 

problema soc:iopbl!tico. La intervencibn del Estado es 

abierta, declara estar dispuesto a enfrentar el movimiento 

de la UNAM. 
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El sindicalismo universitario en su conjunto analiza la 

actuación de Gobernacibn, de la Secretaria del Trabajo y la 

posición de las autoridades universitarias, interpretandolas 

cono una pol \ti ca de Estado frente al sindicalismo y a las 

universidades. Lo que sucediera en el conflicto de la UNAM, 

sor!a determinante en la definición la pol!tica 

universitaria del r-~gimen que se iniciaba. Se organiza un 

movimiento de solidaridad con el STUNAM, y el 19 de junio se 

efectti.a una marcha de apoyo con la asistencia de 15,000 

personas. Ademas 30 l.lniver·sidades de la repUbl ica y alguno~ 

sindicatos independientes,manifiestan su solidaridad con la 

lucha sindical de la UNAM. 

Con Pérez Arriola a la cabeza, e 1 STUNAM rec:ha:za 1 a 

propuesta de rector\a porque excll.lye al personal acadC!mico. 

En su pliego petitorio reclama: 

- firma de un contrato colectivo para académicos, 

- 20% de aumento salarial, 

La hu.el9a estalla el 20 de junio, y las autoridades la 

declaran ilegal e improcedente. El movimiento de huelga•• 

cornbate haciendo gala de recursos: la administracitln de 

Soberón implementb un sistema 

dfas despu~s de iniciado el 

de cAtedra extramuros siete 

ccnf l icto, con la ayuda de 

las cadenas privadas de televisión. 
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Las autoridades universitarias declaran que no se trata de 

un problema laboral, sino de un plan &ubersivo a nivel 

nac lona l ,· del cual es responsable e 1 PCM <donde mi 1 i tan 

P~rez Arriola y Morales). A pesar de tener en su contra a 

Jos medios rnasivos de comt.lnicacitJn, controlados por el 

gobierno y la iniciativa privada, el sindicato niega la 

intervención del PCM y trata de llevar el problema por un 

cauce rneramente universitario. La presitJn ejercida sobre el 

STUNA~I era muy -fuerte, los diputados del PRI, PAN y PARM, 

acusan en la Cámara al PCM de provocar el conflicto, y •ste 

no pudo demostrar su inocencia. La opinión pdblica que tiene 

acceso a 1 os rned i os de comun i cae i bn se pronuncia.· por 1 a 

intervención directa del Estado. La condicibn de Soberbn 

para dialogar con los huelguistas es la entrega. de loa 

recintos universitarios. 

J'LP interviene llamando a conservar la tranqui 1 idad y no 

adoptar actitudes que quieren demostrar una fuerza que no 

ti e nen, en forn1a arne1'\azante retoma su discurso de la 

universidad como una comunidad dirigida solamente par 

profesores y estudiantes. La i ntervenc i bn de JLP, es una 

demostración de fuerza, su gobierno no se desestabilizarla 

por el conflicto universitario. El Estado tenla poder y 

estaba dispuesto a ejercerlo. Las autoridades universitariAs 

solicitaron se declare inexistente el paro, cesa que 
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finalmente obtuvieron, y la intervenc:ibn de 

policiaca para recuperar las instalaciones. 

la fuerza 

Las 30 universidades que se solidarizaron con el STUl'IAM 

amenazaron con paros 

sir1dicalisrno indendiente 

nacionales 

manifestb su 

escalonados y el 

apoyo. E 1 conf 1 i c:to 

creció y ac:abb . siendo efectivamente un problema 

sociopolJtico. Quiz~ esta fue la razOn por Ja cual el STUNAM 

basandosé en ané.1 is is ilusorios ac:tub siempre durantP eJ 

c:onfl ic:to con la c:onviccibn de estaf' S'anando posiciones 

Interpretó las palabr·c:.:: f!rec:;idr.~r1c:iales no como una amenaza, 

sino como un rec:onoc:imiento de su fuerza, por lo que no 

intentó ninguna pol \tic:a de negociacibn. La intervenc:ibn 

pol ic:faca fue realmente sorpresiva para los 

sindicalistas y muchos de ellos fueron detenidos. 

Aunque la cabeza visible del conflicto, es el rector 

Soberón, la iniciativa de llevar las fuerzas policiacas a la 

UMAM responde a una pol_)tica de Estado implementada por 

Reyes Heroles, pal ltic:a que se repitib en otras ocasiones. 

El STUMAM nunca se dió cuenta que luchaba contra el Estado y 

no con el rector Soberbn, sus ani1! ísis los llevaron incluso 

a suponer que este movimiento de huelga concluirla con la 

cafda de Soberbn. 

La disparidad de re~ursos c:on 

STUMA~I y rec:torla se puede 
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cuadr-o, elaborado por j.A.Pescador 

publicado por Pablo Latapl en la revista Proceso el cinco da 

septiembre de 1977: 

COSTO DE LOS DESPLEGADOS DURANTE EL CONFLICTO UNAM STUNAM. 

Periódico No. de desplegados ce.to total 

1-COSTOS DE LA UNMI 

Exc•lsior 171 2,804,030.00 

Universal 171 2,804,030.00 

Heraldo 147 2,648,314.00 

Novedades 138 2,588,516.00 

El Dla 108 1,986,400.00 

El Sol de M~xico 53 1,086,950.00 

Total 788 13,918,240.00 

2-COSTOS DE OTRAS DEPENDENCIAS O INSTITUCIONES 

UNIVERSITARIAS 

Exc•lsior 

Universal 

Heraldo 

Moved ad es 

El Sol de M~xicc 

Total 
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52 

6 

1 

12 

123 

684,000.00 

684,000.00 

70,200.00 

9,100.00 

124,800.00 

l, 57 l, 300. 00 
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3-COSTOS DEL STUNAM 

Excélsior 

Universal 

El Dla 

TOTAL 1-2-3-

8 

8 

4 

923 

273,000.00 

273,000.00 

145,600.00 

16, 181 ,940.00 

Este- cuadro 

pos lb! 1 !dad 

muestra solamente un aspecto refer"ido a. la 

que tuvieron las autoridades universitarias de 

contar con fondos adicionales para su campaña en los medios 

masivos, ya que su gasto representb casi el 20 % de su 

presupuesto total. El Estado contaba con otros aparatas para 

controlar el conflicto universitario. El 27 de junio la 

3unta Federal de Conciliación y Arbitraje declara ilegal la 

suspensión de labores por: 

Me haber presentado ante la Junta Federal del Trabajo 

un pliego petitorio con el emplazamiento a huelga, tal 

como esta previsto en la Ley Federal de Trabajo. 

Se da un plazo a los sindicalistas para devolver las 

instalaciones y reanudar las labores, bajo amenaza de perder 

el empleo. El STUNAH no devuelve las instalaciones y la 

Ut-IAt'I, usa un nuevo recurso: ofrece en los medios masivos la 

contratación de nuevo personal. El desempleo ya se hacia 

evidente, 

esperanza 

asf 

de 

que 

obtener-

acudieren muchas 

un trabajo que 
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solucionarse el conf J icto les fue negado. El sindicato, a 

través de su abogado general, Fern~ndez del Real, considerb 

que el fallo de la 3unta no tenla validez porque no existla 

la figura jur-ldic:a de 11 suspensibn ilegal de labores", una 

muestra m~s de los ani11 is is tr-iunfal is tas y simples del 

sir\dicato. La actitud intransingente de los lideres 

universitarios provocb un retroceso en las luchas 

progresistas y del sindicalismo independiente. 

El lo. de julio Soberon declara haber pedido la intervencibn 

del Estado al Ejecutivo e inicia una nueva campaña de 

presi enes 1 suspende e 1 servicio de luz 'I agua y acusa al 

sindicato de sabotaje y despojDI rescinde el contrato d• los 

lideres. El rector de la Universidad Autbnoma de Nuevo L•bn 

tUAMLl, Luis Toad, se ofrece como negociador y es rechazado. 

Una corriente impor-tante en la UNAM se pronuncia porque 

ambas partes resuelvan el conflicto dentro de los l lmites 

universitarios sin instancias externas y no son escuchados. 

Las contradicciones se agudizan. 

El conilictc termina el a de julio con el desalojo de e.u. 
por 14 1 000 ml'lnbros poi lc\acos. El 9 de julio el STUNAM 

acordó levantar la huelga, los acuerdos -fueron: 

a> Libertad inmediata a los detenidos incluyendo a los 

miernbros del Comité Ejecutivo Sindical. 
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b> Suspensi01i de las resciciones de contrato 

el Desalojo de la policfa de las instalaciones de e.u •. 

d> Entrega de los locales sindicales 

e) Pago del 26% de los salarios caldos. 

El sindicato 

apr·ovechados en 

tuvo errores estratt-gi ces 1 que fueron 

contra de todo el movimiento sindical 

independiente. La posicibn 

dividida. El doctor SoberOn, 

sindical salib debilitada y 

quien actuaba como vocero de la 

polftica estatal, sefiaJb refiriendose a la forma an qua se 

resolvió el conflicto, que habla sido una severa advertencia 

para los que quisieran desestabilizar el pafs y para quien•• 

olvidan el concepto de comunidad de las instituciones 

universitarias. "El Presidente externb su preocupacibn de 

que Ja crisis es el reflejo de que el concepto de comunida~ 

se ha desquebrajado; pues cuando se plantean otras 

exigencias, la c:ornLlnidad tiene que verse de otra manera. A 

Ja mejor ésta es la transici6n que estamos contemplando." El 

concepto de comunidad es la tOnica dominante en el discurso 

universitario de jLP. 

En agosto, JLP re~uerza su polltica universitaria convocando 

a la AMUil!S para insistir en la necesidad de legislar las 

relaciones univeorsidad Estado y las 
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relaciones laborales universitarias, asl como la promociOn 

de la deceritrali:zac:ibn. Reconoce la crisis universitaria 

como un reflejo de los diffciles momentos por los q\.\e paaa.ba 

el pafs; su gobierno enfrentarla esta crisis con medidas de 

o~ganizaciOn o financieras. La ANUIES, a su vez propone el 

autofinanciamient.o de las universidades, idea expresada por 

JLP, en su campaña. 

Otros problemas relativos a la educac: i Cln superior 

legal de 

.... 
la• ventilan en esa ocasibn: planeacibn, estatuto 

i.nstituciones, coor·dinaciOn entre sistema medio y superior, 

crecimiento de las instituciones, planeacibn de carreras 

cortas, superacibn d~l profesorado, reconceptualizacibn del 

servicio social, becas, creación de centros de excelencia. 

En su primer informe presidencial, López Port·;, l lo dice 

repec:to a las universidades: "No hay re 1 ac: iOn 

empleo-universidad. Casi cada 

Los problemas bAsicos de 

estado tiene su universidad. 

las universidades !aon: 

desvinculación con 

problema financiero, 

los planteamientos nac:ior1ales 1 el 

quiebra del concepto de comunidad 

universitaria por los 

1 aborales i nvo l ucr·ando 

problemas de 

e 1 concepto 

rnasificac:ibn 

de autonofnia 

y 

y 

le• 

la 

necesidad de nor·mar la re l ac it!ln de tr-abaj o en el seno de 1 as 

u11 iversidades. 
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11 Convoc:arnos al inicib del régimen a rnaestros, autoridades 

acad~micas y administrativas, a la luz del Artlculo Tercero 

Constitucional, ordenamos la responsabilidad inequivoca del 

Estado en -materia educativa en un plan de congruencia en el 

que acoplar~a la 1 ibertad con la voluntad de servicio; el 

derecho del indivic.Juo a formarse con el derecho de la 

sociedad a certificar. 

De esta consulta. surge el Plan Nacional de Educacibn con 

cuatro propósitos: 

1- afirmar el c.ar~cter democrktic:o y popular de la. 

educ:Ación, 

2- e 1 e'Jar· su eficiencia promover el desarrollo 

integral del hombre, 

3- vi ncul DI" m.is estrechamente el proceso educativo al 

proceso de desarrollo, 

4- compron1eter la responsab i 1 i dad de todos. 

Asurno el compromiso asumido con los maestros de establecer 

la Universidad Pedagógica. 11 

En estas pocas palabras .JLP, rnuestra su posicibn frente al 

problema universital'·io. El antagonista. principal de V'&te· 

proceso, el PCl'\, r-esponde que no asume la acu5acibn del 

presidente y que seo131.\ir-k actuando en las universidades, no 

sólo en la organizacibn de los sindicatos sino en toda la 

vida interna de ellas. 
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Scberón, aliado de JLP, propone una Reforma Universitaria, 

<misma que es retomada despu~s en ·el mismo sexenio por 

Rivero Sel"rano), que responde a los lineamientos oficial••• 

en sfntesis, contiene los siguientes puntos: 

1- Necesidad de un mal"co jurldico especlf ico que 

conduzca las relaciones laborales en las univel"sidad 

2- Reglamentar las huelgas de los trabajadores 

universitarios para permitir el cumplimiento de les 

fines de las instituciones educativas 

3- Respeto de asociacibn con respeto al pluralismo y a 

la diferenciación acad~mica y administrativa 

4- Elevación a rango constitucional de la cuestibn d• 

la autonomfa 

5- fl.lo negociabi 1 idad de los asuntos acad~micos 

6- Compatibilizar los derechos de la UNAM y ID& de lo• 

trabajadores 

7- Respeto a la libertad de cli.tedra y a la deciaibn o 

afiliación personal polltica, ideolbgica 

Esta reforma muestra claramente la iuerza que temo el doctor 

Soberbn con el movimiento de junio-julio .. El STUNAH, •l 

principal afectado, organiza un foro sobre ella y define a 

la autonomla. universitaria como "libertad para que la 
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Universidad ejerza su influencia social sin interTerencia 

del EstadoJ libertad de c~tedra1 para definir colectivamente 

el contenido y orientación de la tarea universitaria y la no 

uti 1 ización de la coercí bn. Es un derecho colectivo no 

individua1 11
• 

Como 

Proponen 

- Transformar los 

colegiadas que 

instituciones. 

órganos de 

garanticen 

gobierno en instancias 

1 a democracia de las 

- Ampliar el acceso de los hijos de los obreros y loa 

campesinos. 

- l'lodificar de ralz los planes y programas de estudio. 

- Transformar el contenido y orientación de la doc•ncia 

y la investigación. 

se puede observar, 

representan dos proyectos 

las dos reformas propuestas 

de universidad distintos. La del 

sindicato es m4s amplia y abarcadora del papel social de la 

universidad, mientras que la primera privilegia ma.6 el 

control pol ttico. Soberbn logra implementar su reforma y 

c:ont i ntla Ja batalla i deol bgic:a en otros frentes; el 21 de 

septiembre envla al Poder Legislativo la prepuesta de 

reforma al Articulo Tercero Constitucional, con la inclusibn 

del apartado C. 
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El STUHAH hace valer su carll.cter mayoritario y obliga a las 

autoridades universitarias en octubre a desconocer al 

STEUNAl'l, (-fraccihn discor·dante a la que hablan financiando 

desde marzo) y a entablar con ellos negociaciones por un 

nuevo emplazamiento a huelga por revisibn del contrato 

colectivo y aumento salarial.Sin embargo la posicibn del 

STUNMI sigue siendo débl l. 

En la UABJO, los problernas se agravaron por la divisibn 

interna de los grupos que apoyaban a Hartfnez Soriano, y por 

la actuaciCJn de un grupo paramilitar, el 11 Nicollls Guillttn• 

cuya finalidad era reorientar a la universidad a la derecha 

y convertirla en una universidad elitista alejada del 

movimiento popular. Tales luchas intestinas agudizan las 

condiciones para provocar una represibn del Estado. S• 

inicia una campaña de desprestigio contra Har·tlnaz Soriano, 

quien pide la intervenciOn de Gobernacion para investigar la 

actuación de los partidos politices, PRI, PC, PST. Acuaa al 

nueve gobernador general, El iseo Jiml?nez Ruiz 1 de ser el 

artffictt de la nueva crisis universitaria, . dividiendo la 

base . 

Para los analistas de la ~poca, lo que sucede en Oaxaca es 

una muestra de la cligarqufa que gobierna el pals 1 y no sbla 

un problema universitario. Se VU9lve a retirar el &ubsidio 

federal. La ANUIES es el corolario forzoso del retiro d•l 

subsidie. El año finaliza con el desconocimiento 
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del rector y la creacibn de una Ccmisibn Coordinadora 

Paritaria, compuesta por dos estudiantes, dos profesor•• y 

l.ln trabajador .. Su función es regularizar la vida académica y 

administrativa de la universidad, realizar una auditol""ia y 

elaborar un proyecto de Ley Org~nica. 

Otra universidad democriktica, la de Si nalca CUAS>, presenta 

problemas con el gobierno estatal; en diciembre Je r•tiran 

el Eubsidio 1 y son apresados durante las manifeetacicn•• de 

protesta son 14 estudiantes. 

En el roes de diciembre renuncia Porfirio Muñoz Ledo a la 

SEP, el hecho se interpreta dada la tendencia izquierdista 

del funcionario, como una giro del gobierno a la d•recha. Sa 

prevlf.n repercusiones antigobier-nistas en el sector- de las 

universidades, lo cual podrla llevar a un for-talec:imiento 

del sindicalismo debilitado desde julio. Se nombra como 

titular de la SEP a Fernando Solana. 

Resumen 

El año de 1977 se considera tr.1gico para las universidades 

sobre todo para las dernocrAticas. JLP, recurre a la 

represión hay i1-.tervencibn directa de Ja policla y el 

ej~rc:ito en Nayarit, Oaxaca, Guerr·ero y la UNAl"1 y manejo 

polftico de Jos subsidios. Las relaciones universidad 

Estado son más diflc:i les que al inicio del sexenio. 

Cuestiona a la universidad en su conjunto y propugna por una 
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reforma universitaria ll.nica para todas las universidades, 

que fortalece el cont1 .. ol de las mismas por parte del Estado. 

La participacibn 

interna de 1 as 

Guerrero, Oaxaca, 

de los gobiernos estatales en la vida 

universidades es reiterada <t-layarit, 

Estado de Néxico>; la intervencibn dtt 

GobernaciOn para controlar los disturbios universitarios es 

constante. 

Entre los rectores de las universidades se pueden distinguir 

dos grupos: uno progobiernista, que serll recompe".'zado con 

la polltica estatal de mejores subsidios, y otro opuesto a 

control. El sindicalismo y otras formas 

democrA.tica son atacadas. Renuncia el 

de organizacibn 

Secretario d• 

Educac iOn Porfirio Muñ'oz Ledo y es reemplazado por Fernando 

So 1 ana. Se denuncia Ja presencia de guerr i l leroa en la• 

universidades. Se propone el Plan Nacional de Educación. 

:3. 1978 Recuoeracibn sindical y coordinacibn estatal 

SEP-ANUIES 

JLP inicia su segundo afio de gobierno,en el marco d• una 

conflictiva universitar-ia acentuada. La crisis de la UABJO 

continda sin resolverse satisfactoriamente. En enero del 78 

se ordena una auditoria a Martlnez Soriano y se descubre un 

fraude de dos millones de peses; secuestran a su secretario 

particular, Vicente Coronado Franco, y lo torturan para que 

confiese sobre la existencia de las casas 
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de seguridad de la Unibn del Pueblo, grupo guerrillero 

ligado a la UABJO. 

Este hecho agudizb nuevamente el conflicto. Estudiantes y 

ernpresarios por separado se entrevistan con el gobernador •1 

general, Eliseo Jirn~nez Ruiz, con Reyes Heroles Secretario 

de Gobernación y con Fernando Solana el nuevo Secretario de 

Educación. La respuesta inrnediata fue la realizacibn de 

n1aniobras militares en las cercan1.as de la universidad, con 

10,000 efectivos, como demostracibn de fuerza por parte de 

las autoridades. Para enero, se hablan perdido ya dos affos 

de clases. El conflicto se cornplicaba por la actividad de 

diversos universitarios y no ura i vers i ta.r i os. 

Intervienen las autoridades locales y federales, los 

de educac: i bn superior, organismos colegiados 

policfacas y militares, agrupac i enes empresarial es 1 

fuerzas 

gremios 

de trabajadores y los dos grupos universitar-ios en disputa 

por el poder: el Movimiento Democr~tico Universitario, que 

apoya al rector Nartlnez Soriano, y la ComisiOn Coordinadora 

a la que le imputan el secuestro del secretario del rector. 

Actda tambien la U1-.ie>1-. del Pueble con actividades 

guerrilleras clasistas contra empresas, industrias y 

comercios. La universidad es -foco de actividades pol lticas 

antagónicas y ajenas, en 1nuchos casos, a la tarea espectTic& 

de la universidad. 
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La disputa entre los grupos que tenlan un prcyectc de 

universidad popular <Movirniento Democr.:itico Universitar-io y 

la Comisión Coordinadora>, es aprovechada por el gobernador, 

quien desconoce al 

mediante la fuer·za 

rector Mart\nez 

pllbl i ca a los 

Soriano y 

sorianistas 

edificios centrales, nombrando rector a Antonio 

expulsa 

de los 

Niño de 

Rivera, de la. Comisibn Coordinadora, a quien le entrega el 

subsidio, Esto constituyb un grave ataque a la autonom\a 

universitaria. La fuerza con la que intervienen las 

autoridades locales en esta universidad, no se explica mb.& 

que por la resistencia que oponen algunos grupos de la 

burguesfa local al concepto de universidad popular, que e& 

en realidad lo que est~ en juego en el conflicto. Ello va a 

implicar un reequilibrio de la sociedad en crisis y una 

nueva correlacibn de laG fuerzas pollticas social&& y 

laborales. 

L·a intervenciOt'l del gobernador Jiméonez Rui:z en los problemas 

de sucesibn universitaria, agravb la lucha entre sectores. 

En abri 1 es asesinad e un miembro de la Camlsión 

Coordinadora, y se desconoce nuevamente al rector. Se 

promueve la di scus i bn de 1 a Ley Orgkn ica en e 1 Congreso 

Local. Dicho documento definla la autonomla universitaria y 

tipificaba tambit!n las relaciones de la universidad con su 

personal. Esta ley era solicitada por diversos grupos 

democráticos universitarios del pafs como una esperanza de 
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solllcibn al conflicto UAB30 y, ademks, se esperaba que 

sirviese en cierta forma como contrapunto de la reforma a la 

legislacibn universitaria que iniciara ese año Guillermo 

SoberOn en la UMAl"I. 

Para el 

ed if le: i e 

mes de junio la UAB30, 

central custodiado por 

segula sin rector, 

el ejél"c:ito. Hay 

y el 

dos 

candidatos a rector, 3orge Ayala, apoyado 

PRT, e Idelfonso Zorrilla, apoyado por 

poi' el PCM y el 

el Sindicato de 

Tr·abaj adores Un i ver si tar i os de la UAB..lO, la Coa! ic ión Obrero 

Estudiantial de Oaxaca y el Bufete 3urldico Popular; este 

~!timo candidato resulta vencedor. 

En 78 (que es U11 añ'o mucho mi!.s tr-anqui lo para las 

ur1iversidades que el 77, pue5 aunque exi5tlan huelgas por 

razones sindicales en las universidades del Estado de 

México, More los, Mayari t, no se registran nuevos 

conflictos>, el PCM pierde las elecciones universitarias, no 

sOlo en Oaxaca, sino tambiéon en Guer·rero, donde en una lucha 

electoral muy importante, sobre todo por los matices 

económicos y pol lticos que privaban en el estado, Wences 

Reza vence al PCM. 

En una de sus primeras dec la rae i enes como rector Wences 

Reza, deja entrever claramente su discordancia can el PCM, 

aclara que la UAG no es una universidad socialista 

incrustada en un sistema capitalista, sino que responde al 
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modelo de desarrollo del pafs y es impulsora del cambio: • 

La Universidad no va a hacer la revoluciOn, esa es tarea de 

obr·eros '/ campesi1'\os y otros sectores explotados pero 

propugna por una u1l i vers i dad dem'ocré.t i ca que ayude al cambio 

revolucionario." Sostiene tambil!on que es necesa.r-io aumentar 

el subsidio de las universidades, para que estas contribuyan 

er1 forma rni1s efectiva al desarrollo del pa.fs, el gobierno 

deberla, segbn ~1, adoptar el criterio de la UNESCO que 

recomienda se gaste el 8% de PIB En el pais sostiene, se 

gastü. menos de la rnit.ad, lo que no condidera el gobierno es 

que la i nver-s 1 tin 

soberania nacional 

en 

y 

las universidades repercu~e en la 

1 a depende ne i a tecnol bg i ca. En este 

discurso Wences Reza redefine el papel universidad- Estado y 

se enfrenta abiertamente a JLP, quien insistentemente desde 

su campaña se rnt.testra renuente al financiamiento d• las 

universidades. 

EL discurso de Wences Reza, qLlien se convertir:.. en una actor 

impOrtante en la vida universitaria nacional, dttb• 

int.repretarse en varios planos, por un lado tiene coma 

finalidad 1 imar e 1 en-f retarni ente con el Estado que tanto 

daf{o habla hecho a la UAG, clarificando la posicibn d• la 

univer-sidad fre11te, tanto, a la revolucitin corno al cambio 

social, no implica ruptura 

universidad democrhtic:a, sino mi!s 

entre los grupos univer-sitarios y 
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~·r1 lt~ relaci. \6r1 Es lado- universidad. Ademt!s presenta una 

posición crJ:lica respecto a la pol ltica del financiamiento 

Ht"tiversi'tario de JLP. 

Otro '.universid~d 

.e;.stra·ea9·i_a.' 1 ci que 

democ:r~tica 

11 aman 1 a 

la UAS, se 

"universidad 

propone 

critica", 

como 

que 

también c·lari"f ica su relacibn con el Estado, evitando los 

en-f r€-n l:.am·i er1l.os abi er·tos con éste, y tratar1do de recuperar 

su ~rnbJto pc•cu.liar. Esto, aunque sencillo en apariencia, 

i_ri'!.pl ir.:¡, _defin_il"' la par·tici.pacibn de la ur~iversidad en el 

cambio. f>Oc:Jal asf como el papel del conocimiento en dicha 

trasforrnac: iór1, · prob l ornas complejos sin duda y nunca 

re-st\eltos tol"lmer1tc:·, ya que i1nplican la relac:ibn con la 

realldnd, y és\a es cambiante. 

~lo es coinci~encia que las univ~rsidades democ r kt i c:as 

carnhi<.\ran er. 7S su estrategia de relacibn con el Estado y 

que en los t1~e~ casos mencionados el PCM perdiera fuerza y 

por lo tanto ~l pap!?l que tenia. Este partido habla perdido 

influencia por su intervencibn en la huelga del 77 en la 

UMMI, con 5E·r i as consec:uenc:ias para el sindicalismo 

universitario. 

Var-ios anal ista.s dé la época coincidlan en que el revlfs 

suTrido en la UMAM se explicaba en gran par·te por las 

consignas partidarias asuu1idas por- los lideres. Por otro 

lado la vida interna de las universidades habla resentido 
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seriamente el enfrentarniento con el Estado. El caso de la 

UABJ'O preocupaba a los grupos democrtt.t ices un i ver si tarios, 

as! como la pol ltica de mano dura con que Gobernacibn 

i:;.nfrentaba ese conflicto que en realidad con 

manifestaciones, se presentaba en esa época 

universidades con proyectos democr~ticos. 

difttreont.eos 

en otras 

En otra lJnea id~olb~ica 1 la derecha, surgen ataques por la 

intervencilon del PCM en las universidades. En rnayo el 

Cense-jo Macional de Estudiantes, que agrupa a 22 

aso e i ac i ones 1 se rellne en 1 a Universidad de Queretaro y 

desde aht lanza a todo el pals un comunicado en el sentido 

de que su misibn es expulsar de las universidades a lcli 

comunistas y a los exiliados sudamericanos; acusan a Pablo 

Gonz~lez Casanova y a Enrique Semo de tramar un co1nplot para 

tornar las univef"sidades mexicanas. Su lema &s ªUniv&riiidad 

sl, 1"1arxismo no". El PCl"1 1 dicen, utiliza las universidades 

para agitar el campo y crear el c:aos social. El llder de 

este consejo es Alejandro Guti~rrez. Lo preocupante de este 

or9ani srno es su carat: ter fase i sto i de; agrupC!- 1 entre otras 

asociaciones, al MURO; actba apoyado por autoridades de 

distintas universidades, y ocupa un espacio en los medios de 

informac:iOn nacional. 

En este aR'o surgen dos nuevas universidades de carllcter 

totalmente difef"ente. Por un lado la Escuela Nacional de 

Agricultura de Chapingo es elevada al rango de Univeraidad 
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Agr\cola de Chapingo, su proyecto representa un fuerte 

compromiso con 1 os sectores productivos agropecuarios del 

pafs, ya que se aleja del proyecto agroprcductor d• la 

burguesfa. Su creacibn, el 13 de mayo, se considera una 

conquista de la tendencia democratizadora de la educacibn, 

pues se pronuncia por una educacibn popular y gratuita, por 

la libertad de cAtedra y por la eleccitJn de sus mla.ximas 

autoridades rector, y vicerec:tor por medio del voto 

universal. Incrementa su poblacibn estudianti 1 de 4,000 a 

10,000, y, con la intención de no repetir la macrnr-L~•-~ ~

la UNAM se propone crear centrog ·-'·'-"'··-: ,..,,.,o.inn;tlPct ,:i.n 

todo el paf s. El rector, Eduardo Casa Diez, sostiene que los 

a.grónomos deben ir a 1 campo en vez de ocupar puestos 

administrativos. Afirma que al cabo de una d•cada Mltxica 

habrá. resuelto la produccibn de alimentos bAsicos con-forme 

el propósito de JLP. Esta meta pclltica no se logrb. 

La otra universidad es la Pedagbgica Nacional.Su creaci'on 

responde al compromiso por3LP con los maestros durante su 

campaKa presidencial. Esta viene a ser una cristalización d• 

la alianza sindicato <SENTES) - gobierne, su estructura de 

gobierno es burocrAtica. 

Otro hecho importante en el aspecto educativo lo consituye 

la creacibn del Colegio Nacional 

Tec:nica (CONALEP>, la cual se 
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c:olaborac:iOn de los sectores laboral y empresarial del pais, 

por dec:reto presidencial. Esta 

proyecto ideolb.3ico de formac:ibn 

el rnodelo de desarrollo 

esc:uela responde un 

de cuadros medios, para 

técnico emprendido por el apoyar 

Estado. La función de la instituc:iOn serA el de preparar los 

técnicos del nivel medio que se requerir~n dentro de 25 años 

lapso de tiempo en que se cuadriplicarh, seg~n estimacione& 

oficiales, el Pt-IB. Se inicia c:on a centros ubicados en a.reas 

de gran desarrollo manufacturero en la zona metropolitana. 

Los sindicatos universitarios critican duramente a .JLP, 

qui en ya desde su campaña, habla señalado la desconfianza 

como caracterlstica de la relacibn universidad Estada, 

por su politica frente a la crisis y la inflacibn. Estallan 

huelgas rior at11o'le11to salarial en diversas universidades, que 

se niegan a aceptar que el peso de la crisis y la inflacibn 

lo lleven a cuesta los trabajadores. Aunque el gobierno 

'concede a1..unentos, éstos siempr-e son inferiores a lo 

pretendido por los trabajador-es, que se ven obligados a 

levantar huelgas con aumentos poco signific.ativas, 12% y 

14%. Se9ün i nforrnaci Cln proporcionad a por la ANUIES 1 las 

universidades pedlan un incremento de un 20% de su subsidio 

para hacer frente a las demandas salariales. 
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JLP insiste en la necesidad de lograr la conTianza &ntre 

Estado- universidad: 

culminante de la 

"Las universidades significan el 

capacidad intelectual del pals 

punto 

y el 

gobierno, el motor ejecutivo de los proyectos. Resulta 

absurdo que ambas entidades esten alejadas y frecuentemente 

enfrentadas en vez de permanecer en un estado de continua y 

permante comunicación. 11 Esto lo dijo ante los universitaria& 

veracruzanos &l 7 de abril, reunibn que ttl mismo calificb 

como "la primera altamente positiva que he tenido can una 

univer-sidad." 

En el momento de estas declaraciones ya tenla un año, cuatro 

meses en el poder. El problema de la UABJO, que él considera 

su primera crisis universitaria, segula sin reaolvers•I la 

acciOn del gobierno era evidentemente represiva. Es 

precisamente de las universidades democrkticas y de los 

grupos democr•ticos universitario& de donde surgen las 

criticas a la polltica econbmica que sigue su r•gtmen, asl 

como los cu~stionamientos a la reTorma polltica. Arqulmide• 

Morales <antecesor de Wances Reza como rector da la UAG>, na 

solamente se enTrenta a.l gobierno local, sino que denuncia 

que es falso que exista en el Estado de Guerrero la Ley d• 

la Amnistla, que fue uno de los puntos de la reforma 

polttica de JLP. Pese a las declaraciones del pre&identtt 1 

referidas a 1 a relación entre 
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el Estado- universidad,estos acontecimientos acentu~n la 

desconfianza. 

Ya desde la campafla 

universidades tendrlan 

JLP, 

que 

habla rnan i Testado 

re-formarse, pcl'que 

que 

estaban 

produciendo proTesionistas frustados que no encontraban 

trabajo en el sector productivo. En su mandato, hizo 

selectivo el otor-gamiento de financiarniento 1 se apoyaba 

económ i e: amente a las i r1st i tuc: i enes que presentaran nuevas 

carreras que, a juicio de las autoridades fueran mAs acorde& 

con las necesidades de la producciOn, en detrimento de las 

profesiones tradicionales. A partir de febrero el subsidio 

se deterrninaba en fur'lcibn del "nivel académico", sin 

precisar en qué indicadores se basaban para determinar dicho 

nivel. 

Complementado esta pol ltic:a, el Subsecretario de Educacibn 

Superior de Ciencia y Tecnologla de la SEP 1 Elíseo Mendoza 

Berrueto, anuncia que se propondra que la autonomla 

universitaria se eleve a rango constitucional, se estudia a 

fondo las relaciones laborales entr-e la universidad y sus 

trabajadores y se planeen y asignen les recursos de acuerdo 

a las prioridades, asf como decidir, con el consenso con laa 

autoridades universitarias, las carreras que se dvb•n 

impulsar. 
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Un antagonista i1nportante para JLP, en las universidades fu• 

el sindicalismo, ya que en términos generales se trataba d• 

sindicatos independientes, que no solamente propugnaban por 

mejoras salariales, sino ademlls exiglan regularizacibn de 

las formas de contratacibn y se oponlan al concepto 

tecnocrAtico de universidad. Aunque golpeado en ·77, •l 

sindicalismo siguib adelante, fortaleciendo el FSTU, con 

l'licolé.s Olivos Cuellar como llder, y con la pretensibn de 

incorporarse al Congreso del Trabajo por considerar que •to• 

intereses de la clase laboral estlln encima de las 

diferencias ideológicas.º No lo logran porque son vistas con 

desconfianza por los grupos pollticos qu• dominan •l 

movimiento obrero. sin embargo, el movimiento sindical, ·p••• 

a no incorporarse a esta c\lpula, cobra Tuerza •n 7B. Stllo 

las universidades de Guadalajara, Colima, Yucatlln, Agua• 

Calientes, Campeche y Chiapas no tienen sindicato. 

En la UNAl"I, al STUNAM trata de reocuperarse, pera ha p•rdido 

definitivament• la repre••ntación de les acad•micoa. En ••ta 

•poca pretende fusionarse al SENTE y formar con •1 un sola 

orc;rani!!mo. El SENTE rechaza esta -fusibn, que, por otro lada 

no contaba can la simpatla de todos lo• agr•miados del 

STUNAM, pues implicaba una mucho& problema& pol 1 ti coa y 

amenazaba la relativa autoncm\a de los trabajador•• 

universitarios frente al Estada. 
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En el Primer Con9reso Ordinario del STUNAM, llevado a cabe 

el 17 de febrero, Evaristo Pérez Arriola. empittza 

respondiendo a la acusaciOn hecha por JLP, en el sentido d• 

que la huelga de junio-julio de 77 1 habla sido una consigna 

partidista; Pér·ez Arriola lo niega 

anticomunista, no apolltic:o y 

y 

en 

se declara 

lucha por 

no 

la 

democratización del pals, por lo afirma que esta dispuesto a 

emprender un movimiento unificador con los otros sindicatos 

universitarios, as! como con las asocia.cienes proletarias, 

el Congreso del Trabajo. Asimismo, señala que el Sindicato 

evaluar~ el Plan Nacional de Educacibn. Se discuten tambi•n 

los estatutos y la posicibn del STUNAM frente a la Reforma 

de la LegislaciOn Universitaria propuesta por el doctor 

Soberón. 

En esa misma reunibr1 el FSTU pide que se apliquen los 

criterios de los organisrnos internacionales en el sentido 

que 1 os pal ses deben aportar el S'Y. de 1 Producto l nterno 

Bruto <PIB> para la educ:acit:in, ya que el problema de la 

dependencia c:on el exterior se ve acentuado por la 

ignorancia. Se propone como meta par·a 78-79 la creacibn d•l 

Sindicato Unic:o Nacional de Trabajador•• 

Un!versitarlos<SUNTUJ. 

En la luc:ha por la legislacit:Jn universitaria 1 el 

pronl\nc: i a por 1 a autonom 1 a un i vers i tar i a como un 

FSTU se 

agregado 

del articulo 3o. c:onstituc:ional, y por regular las 
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relaciones laborales de la Universidad par el artlculo 123 

apartado A constitucional,y por a9rega~ tambien al articula 

tercero la obligatoriedad del -financiamiento de las 

universidades por parte del Estado. 

sfntesis de la plataforma de la 

Esto constituirla la 

lucha le9al de los 

sindicatos f'rente a la 

universidades del ré9imen 

argumentos que exponen 

polltlca 9lobal hacia las 

de 3LP. Plantean ademlls otros 

la poslclbn ideolb9lca del 

sindicalismo universitario frente el Estada: 

1- Reforma fiscal 

empresarios. 

que grave las ganancias de las 

2- Reforma del presupuesto de esresos de la Cill.mara d• 

Diputados 

3- PlaneaciOn econOmica que elimine el desempleo 

4- Reglamentación de la inversiOn extranjera. 

s- Nacionalización de la banca privada. 

6- NacionalizAciOn de la industrias ~armace~tica y del 

transporte. 

7- Establecimiento de escala mbvll de salarios. 

a- Aumento de emergencia a las salarias. 
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9- Control de cambios y comercio exterior, moratoria de 

la deuda externa y rechazo a la polltica de 

austeridad dictada por el FMI 

Pérez Arriola, ql\ien es reelecto Secretario General del 

STUf\IAM por tercera vez consecl\tiva, en el mes de marzo, 

aaegura una lfnea polltica de continuidad, en detrimento de 

otras posiciones que se dan dentro del sindicato y que desde 

esa fecha cuestionan las pol lticas seguidas por al 

dirigente. En mayo intenta incorporar al STUNAM al Congr••o 

del Trabajo sin éxito. Tambi~n se le niega la participacibn 

en el desfile obrero del primero de mayo y en resputtsta 

realiza jl\nto a los sindicatos independientes una marcha el 

mismo dfa prirnero simbolizando su desacuerdo con el 

cc::intingente oficial de la CTM. Sin embargo el acto es mil• 

simbólico que trascendente pollticamente hablando. El 

sindicalismo universitario es obligado a sujetarse a su 

propio ilmbi to, car1celando asl el propbsito de los l ld&r•& de 

tener un marco m.is amplio de acci C>n, no obstante logf"'a una 

alianza polftica que le es de gran utilidad: el Congreso d&l 

Trabajo apoya a los sindicatos universitaf"'io& en su lucha 

contra el Apartado c. En su Asamblea General Ordinaria lea 

permite participar en calidad de delegaciones fraternales 

con derecho de voz y apeglt.ndose 

medida eminentemente polltica por 

al temario; esta es una 

ambas par tes. Por parte 

d e 1 sindicalismo un i ve rsi tar io esto 
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le permite actuar c:cn mAs Tuerza en el debat• del 

financiamiento de las universidades, y oponerse en mejores 

condiciones al proyecto SEP - ANUIES. 

La oposicibn mAs fuerte al sindicalismo universitario en esa 

época estaba encabezada por el Rector Sober6n 1 quien, por un 

lado, habla logrado controlar al personal acad~mic:o de su 

institución a trav~s de las Asociaciones Autbnomas de 

Personal Acad~mico <AAPAUNAM> 1 

organizála en un sindicato blanco. 

que poDteriormente se 

Por otro lado emprendla 

una Reforma a la Legislacibn de la ~lé.xima Casa de Estudios, 

encabeza.da por el abogado general, Diego Valadez, tal 

reforma constitula un modelo a emular, y su pret•nsibn 

impllcita era dejar incolumne el sistema de eleccibn d• la• 

a.utorida.des y, en consec1.\encia de los diversos Organos de 

autoridad de la Ut'IAM. Aunque entre la comunidad 

universitaria llega a haber alguna agitacibn politica, 

surge, por ejemplo, el MES <Movimiento de Estudiantes 

Socialistas> 1 que se pronuncia por la &laboracibn de una 

nueva ley org!lnica que elimine a la Junta de Gobierno y 

confiera al Consejo Universitario la mAxima autoridad, scbre 

la base de paridad entre profesores y estudiantes, la 

estructura de autoridad de la UNAM no cambia. 

Otra iniciativa legal importante del doctor Soberbn •• la 

adiciOn del apartado e al articulo 3o 1 que desconocerla •l 

derecho de huelga para los trabajadores universitarios. 
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Soberbn dec 1 ara 

JLP para 1 ograr 

unánime de los 

que contaba con el apoyo y la simpatla de 

sus propOsi tos, pero no obtuvo el apoyo 

rectores. En junio, los rectores de las 

universidades de Col irna, Guanajuato, Naya,..it, Guadal ajara y 

MichoacAn, recha2an esa iniciativa. Este hecho, sin embargo, 

no desanimb al doctor Soberbn, quien aprovecha su prestigio 

y el de su institución para inciar una impresionante camparía 

para &1 logro de sus prop6sitbs. 

El gobierno, por su parte, consolida su 

las universidades. En junio tiene lugar 

pol l ti ca ft"ente a 

en la ciudad de 

Morelia la Cuarta ReuniOn Nacional de Rectores, organizada 

por la AMLIIES, para trabajar sobre el Plan Nacional d• 

Educación, cuyos propOsitos centrales son: 

- Defi11ir los objetivos de las instituciones de 

educación superior, su rumbo y orientracibn. 

- Crear nuevas carreras. 

- Determinar los programas de investigaciOn cientlf ica. 

- Establecer los medios de financiamiento. 

Se ~armaron doc~ grupos 

de unidad institucional 

de estudio para llegar a un esquema 

de la educaciOn superior¡ la idea 

central es racional i2ar el gasto de las universidades. El 

Plan Nacional de Educacibn se inscribla dentr-o del Plan 
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Educat f vo de 3. L. P cost i tu 1 do por tr.es programas, Educac i On 

para Todos, Educacibn para Marginados y Plan Nacional d1t 

Educac:iOn. 

En Ja cuarta Reunibn Regional de la ANUIES, se hace •nfasis 

en la necesidad de planeacibn de la educacibn superior. 

Seglln la ANU!ES 1 la planeacibn es indispensable para la 

r-acio1-.al izaciOn de los ingresos, pero ésta, se ve 

obstaculizada por los conflictos internos d• las 

instituciones <con-flictos que se podrlan ejemplificar con 

el caso de 1 a Universidad de Baja Cal iforna Sur, dende 

existen dos rectores y dos consejos>, acentuando •1 probl•ma 

del financiamiento. Propone la creacibn del impuesto para 

los egresados y la consol idacibn de un plan nacional de 

formac iOn de profesores. La ANUIES se dec 1 ara en pro del 

apartado c. 

El problema del financiamiento universitario en •s• año •• 

puede calcular con las siguientes cifras! 4,560 millones de 

pesos para las universidades estatales; de los cuales 2,742 

correspcndfan al S'-lbsfdio federal y 1 ,388 millones a las 

gobiernos estatales, el 9% fue aportada par las 

universidades. Se atiende a una pablacibn 609,000 

estudiantes, de los cuales el 48 % se encuentra en •1 

D.F.,segdn informa la Dirección de Estadistica de la SEP. 
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Resumen 

En este año se consolida el sindicalisrno, fortaleci6ndcse al 

FSTU. El PCM pierde espacio en las universidades. Las 

universidades democ:rb.tic:as de Guerrero y Sinaloa redefinen 

su pol lt.ica frente al Estado, evitando las confrontaciones 

directas. Se recrudece el conflicto de la UAB30 y nuevamente 

es intervenida por e 1 e j ~re i to. Soberbn i ni e i a una reforma 

universitaria que deja incolumne la estructura de autcridad 

de la UNAM. La ANUIES promueve el desarrollo del Plan 

Nacional de Educacibn y se pronuncia por el apartado C del 

Articulo 123 Constitucional. 

4. 1979 - Af:iO DE LA ELEVACION A NIVEL CONSTITUCIONAL DE LA 

f!UTONOMIA UNIVERSITARIA 

Se cristal izan las pol lticas del reglmen respecto a las 

universidades. Se quiere ver solamente un problema formal en 

la relacttJn Estado univer·sidad, ocultando la lndola 

polltica e ideolb13ica. que necesariarnente atraviesa esta 

relación. Se pretende reducir el problema a una cuastibn 

meramente legal, para lo cual se ar1uncia un perlado 

extraordinario legislativo del Congreso de la Unibn, a fin 

de resolver sobre la legislacibn universitaria y las 

instrumentos jurldicos a nivel constitucional, regular las 

relaciones laborales y eliminar el porrismc • 
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El antecedente inmediato es la Ley de Coordinacibn de la 

EducaciOn Superior, aprobada el 20 de diciembre del 78, que 

dejaba sin resolver un asunto bilsico, las reformas 

c:onst i tuc i ona 1 es necesarias para asegurar, por un 1 ado, el 

funcionamiento de las instituciones, y por otro los derechas 

laborales de los trabajadores. Se abriO una pol&mica a niv~l 

nacional en la que intervinieron figuras destacadas, cama el 

investigador Carlos Muñoz Izquierdo, quien opinaba que la 

ley era floja y demasiado respetuosa de la autonom!a 

universitaria. El rector de la Universidad Autbnoma d• 

Sinaloa consideraba a dicha ley violatoria de la autcnom!a. 

En los periOdicos, la comunidad se manifestaba en forma 

mayoritaria en contra del Apartado c. 

El 17 de enero tiene lugar una importante junta entr• los 

rectores y el titular de la SEP, Fernando Solana, dende &• 
definen las polltic:as estrat•gic:as en relacibn al ramo 

educativo del r~gimen. Solana declara que la educac:ibn 

sup@rior 

primera 

estark siempre baje el control del Estado. Por 

vez en la historia del pals la SEP y la ANUIES 

establecen una estrateg!a comon; instalan -formalmente el 

coordinac:ibn nacional mecanismo de 

permanente de la educac:ibn superior, 

siguientes proyectos: 

para la pl aneoac i bn 

dando prioridad a los 

- Vinculacibn de los sistemas de formador y empleador 

de profesionistas. 
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- Criter-ios para la implementaciOn de nueva& 

licenciaturas y posgrados 

- Establecimiento de unidades regionales de formacibn y 

actualización de profesores. 

- Desarrollo del sistema bibliotecario y de información 

documental. 

- Establecimiento de unidades institucionales de 

planeaci6n para la educaciOn superior. 

- Elaboración de diagnOsticos y programas para la 

planeación de las instituciones de educacibn 

superior. 

- VinculaciOn con el desarrollo regional. 

- Criterios para la estimacibn de los recursos 

económicos federales y estatales pa¡;-a instituciones 

de educación super-ior. 

Estas pollticas generales son la base de la reforma 

universitaria emprendida posteriormente por el doctor Rivera 

Serrano en la UNAM, conocida como "Tiempo de Cambio•. 

En esta reunibn se discutib el problema d• la legislacibn 

un i vers i tar i a, sobre todo 

laborales. Habla diversas 

en lo referido a 

posiciones, 

acuerdo en 1 o referente " 

pero 

los 
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sol idaridad 1 manifestaron su repudio, aclarando que eso no 

implicaba poner restricciones al derecho de huelga. 

En Tebrero 1 la ANUIES celebra en M•rida una Asamblea General 

Extraordinaria para definir el criterio que debe preval•cer 

en las relaciones laborales dentro del marco constitucional. 

Anuncia que .1LP, ha prometido convocar a sesiOn 

extraordinaria al Congreso, para constitucionalizar la 

autonomf a y establ ~cer un marco j ur l dice que redondee, 1 a 

legislación universitaria aprobada en diciembre; asl como 

tambi~n que 75 universidades entr-egaron a JLP 1 un acuerdo 

mayoritario que rechaza definitivamente el apartado e, esto 

se considera un avance en los criterios para reglamentar las 

relaciones laborales de las instituciones d• educacibn 

superior. La ANUIES propone modificar el apartado A d•l 

artfculo 123, agregando 11 '1nicamente las universidades 

pdblicas y autOnomas 11
• Lo que pretendla era debilitar las 

posibilidades de un sindicato llnico a nivel nacional, p•ra 

no tuvo eco con los rectores. Soberbn hace un llamado a 

salvar las universidades y conservarlas académicas. 

El sindicalismo retoma el discurso de la. legitimidad y 

necesidad d• lograr- el consenso, como señala .1LP. Haci•ndo 

suyas las palabras presidenciales critica a la ANUIES parque 

solamente convoca a los rectores, que constituyen un sbla 

sector de las comunidades y exige su derecho a participar en 
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este tipo de reuniones. El FSTU, representa a 40 1 000 

miembros de la comunidad universitaria. 

Como estrategia 

simultAneamente a 

de contraataque del 

la reunibn de M~rida de 

FSTU, organiza 

los rectores, su 

sexto Congreso Macional con dos temas bésicos: 

1- Alternativa democrét ica del sindicalismo 

universitario frente a la legislación nacional 

2- La contratacibn colectiva l.\nica en la perspectiva. 

del SUNTU. 

Tambi•n en contrapartida de las acciones tanto de la ANUIES 

como de Soberbn, las fuerzas democrhticas organizan un 

Encuentro Nacional sobre Legislacibn Universitaria en la 

UAG. En este encuentro plantean la necesidad de •levar a 

rango constitucional la autonomla universitaria, rechazar la 

injciativa de las autoridades en el sentido de que sea la 

Junta de Conciliacibt' y Arbitraje la que falle sobr-e lo& 

conf 1 i e tos 1 aboral es y proponen en su lugar a los consejas 

internos de las instituciones educativas. 

En es~a reunibn se decreta tambi~n un 

30 universidades (sOlo 18 pararon) 

paro por 24 horas en 

por una le9is,lac:IC1n 

laboral no restrictiva y apoya solidario a las universidades 

de Nayar·it y Guerrerol la primera en-frenta problemas con el 
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Estado, y la segunda un conflicto interno intersindical. La 

UNAM no para, pero organiza un mitin de apoyo. 

El problema mAs serio que se enfrentaba en esta lucha por la 

legislación laboral era el derecho de huelga. Soberbn habla 

suirido una derrota cuando los rectores rechazaron por 

rnayorl a e 1 Apartado e, pero se segu l an haciendo intentos 

para limitar este derecho, como se ve en la propuesta de la 

Al'IUIES. Los trabajadores universitarios reciben un apoyo 

insospechado; el l!der Fidel Velhzquez opina que no debe d• 

haber una ley especial para los universitarios, ya que serla 

contraproducente para el sindicalismo: "Dichos trabajador•• 

tienen derecho a huelga y a la sindicalizac:ibn 11
• Este apoyo 

s•rA decisivo cuando se presente al Congreso de la Unibn la 

iniciativa para elevar a rango constitucional la autonomla. 

Pese a los aparentes avances en el asunto de la le9islac:iOn, 

en las universidades se segulan viviendo conflictos. Es 

necesario considerar la propia especificidad de cada uno de 

el los, ya que aunque aparentemente son id~ntic::os, porque 

todos en alguna forma recurren a la huelga como medio de 

presiOn, cosa que refuerza la idea de que los problemas 

universidad- Estado se resuelven can una legislacibn, 

ocultando el carécter politice ideolOgico de los movimientos 

y, en consecuencia de las instituciones. La relacibn 

poder-saber también estA presente y 
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constituye un problema sin resolver, porque no se aborda con 

esa perspectiva, determina el carlz pol ltico de las 

instituciones de educación superior y concreta la accibn del 

conocimiento en la trasformación social. 

Uno de estos conflictos tiene lugar en la UAG, donde el 

rector Wences Reza despide a 56 maestr-os en el mes d• 

s&pt i embre de 1978 y contrata profesores para las 

preparatorias sin intervencibn del sindicato, por lo que •• 

empl a.zado a huelga e 1 2 de enero por la USCUAG <Un i bn 

Sindical de CatedrAticos de la Universidad de Guerr•ro) 1 que 

lo acusan de no respetar el contrato ccilectivo, de aaf ixiar 

económicamente al sindicato, no presentar ninguna 

alternativa ideolbgica al problema sindical, propiciar por 

el contrario, 

forma en que 

un sindicato blanco que por su actuación y la 

surgi b se asemejaba mucho al que promovi b 

en la UNAM, buscando la escisibn. Califican Lechuga Wences 

la actitud del 

coinciden otros 

universidad, y 

rector 

grupos 

que se 

de 

de 

antidemocrll.tic:a y ant.isindical 1 

izquierda que accionan en la 

unen a. los pri istas de la misma 

al dnico sindicato independient.• instituciOn para destruir 

que exist!a entonces en Guerrero. 

La USCUAG exige respeto a su titularidad y representaclbn 

mayoritaria en la negociaciOn de su contrato colectivo. Pide 

solidaridad a todas las or9anizaciones democr&.ticas y 

convoca a un encuentro en Chilpanc:ingo para el 14 de enero, 
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la huelga debe estallar el dla 17. Cuenta con el apoyo d• 19 

universidades, entre ellas la UNAM. Stmult~neamente acusa al 

gobernador Figuttroa de presionar a los amnistiados para 

formar grupos de presibn o cheque dentro de la UAG so pena 

de reaprehenderlos, y acusa al rector de coludirstt con •1 

Gobernador. 

El conflicto 

fragmentación 

de 

y 

la 

el 

UAG es 

desgaste 

importante porque 

de lo• grupos de 

revela la 

izquierda 

despu~s de un largo y cruento enfrentamiento con los poder•• 

estatales, en un estado que, por su gran represibn polttica 

ha obligado a la izquierda a resguardarse en la universidad, 

por la relativa proteccibn que tiene la instttucibn al 

amparo de su autonomla. Ahl •• han puesto •n pr~ctica 

diversas concepciones 

universidad, en cuanto 

de la izquierda respecto a 

a su iuncibn y organizacibn, y 

cuanto al sindicalismo universitario. 

La huelga del la UAG estalla el 18 de enero, hacil!ondose 

evidente que es un conilicto intersindical. WC!'nces Reza 

declara qutt la 

lo• huelguistas 

rectorta s• manti•n• al margen y exhorta a 

y al resto de 1 a comunidad a no ca•r"' •n 

provocaciones que 

armada del gobierno 

ocasionen nuevamente una 

enemigos mAs serios 

eatatal, a quien 

de la UAG. Esta 

considera 

actitud 

i nterv•nc i On 

uno de loa 

del rector 

i~pidiO que un problema interno que respondta mas bien a la 

fragmentaciOn de los grupos universitarios futtse tomado 
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·come un pretexte para la intervencibn de los enemigos de la 

universidad, 

el interior 

evidenciando ademlls que 

de las uni ver si d'ades 

se pod 1 an reso 1 ver 

de izquierda •u• 
conflictos, con lo que refuerza el concepto de autonomta que 

costituye uno de lo aspectos mA.s pol•mic:os durante este 

sexenio. 

Los de la USCUAG mantienen su movimiento como una lu.cha 

interna, aunque sus peticiones indicaban la oposic:ibn a la 

politica de austeridad econbmica que impone el r~gimen a las 

universidades. Sus peticiones se concretaban en· los 

siguientes puntos: 

- 30 'l. de aurnento salarial (el gobierno ofrecla 15%) 

- ISSTE para los trabajadores 

- 2 me6es de aguinaldo 

- ReinstalaciOn de los despedidos. 

No lograron el control total de las instalaciones de la UAG, 

sblo doce de lo5 treinta y siete planteles •staban 

semiparalizados. Aparece un actor social important•, el 

estudiantado, que fue recuperado por Wences Reza como una 

fuerza activa en la lucha por la democracia interna, sin que 

se pierda de vista los abusos de poder de las autoridades 

locales. El rector ofrece a les huelguistas el 17'4 de 
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aumento salarial y discutir los problemas laborales de las 

maestros. 

SegOn Martlnez l'li1teras, comentarista de la época, en la UAG 

se dirirnen cuestiones que reclaman lucidez, capacidad de 

autccritica, rectificaciones 

sectarios de las distintas 

algunos desnaturalizan el 

funciones. propias de las 

sectoriales. Es necesario 

y acercamientos de los grupos 

fuerzas democrAticas, ya que 

proceso institucional y las 

organ i :zac i enes de e 1 ase y 

replantear acciones para un 

reencuentro democri1tico, el conflicto debe resolverse sin la 

intervenciOn de autoridades externas. 

Otro punto interesante en el conflicto 

constituye la extraccibn misma del rector, 

puesto sindical ·apoyado por los sectores 

USCUAG -UAG lo 

que sal e de un 

de la izquierda, 

sobre todo de los marxistas, quienes esperaban una accibn 

Estos lo acusan de vendido a los intereses d•l mé.s radical. 

gobierno, de 

confundir con 

no 

su 

buscar 

actitud 

el dialbgo sino la hegemonla y de 

a la m~sma !zquie~da. Esta huelga 

ocasionó un gran desgaste interno para la UAG; se levantb el 

6 de febrero, con un 18% de aumento salarial y la promsa• de 

dialogar sobre las condiciones de trabajo del personal 

acad~mic:o. En este sentido la ac:tuacitln de Wences Reza no 

significo ningbn avance en lo referente a la polltica 

gubernamental frente a 

universidades, a pesar 
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sindicalismo univer&itario como medio para favorecer la 

democracia y la vida acad~mica. Se levantb la huelga sin la 

temida intervenciOn de la policla. 

En 1 a. UNAM, 1 a po l l!m 1 c:a 

recrudece. La posicibn 

respaldada por su amistad 

entre Soberbn y el sindicato &• 

del rector est~ fuertemente 

con el Presidente de la Repdblica, 

con el cual afirma coincide en sus posiciones frente al 

sindical isrno universitario, declal"'acibn que hace en 

respuesta a un comentario de Evaristc Pérez Arriola sobre un 

contrato colectivo llnico para administrativos y acadttmico& 

donde dice: "en tal posicibn estlln de acuerdo d&sdtt el 

Presidente de la Repó.blica, el rector Guillermo Soberbn, 

hasta los abogados de la facultad de derecho". El rector 

desmiente 

relaciOn 

este discurso, haciendo 

con Josb LOpez Portillo: 

9ala de su 

"el Presidente 

estrecha 

t tene un 

criterio muy diferente aceorca detl sindicalismo 

universitario. 11 Aunque Soberbn sostiene que es el l ldar 

sindical el que tiene una pcsicibn intransigente, 61 mi•mc, 

movido por su lucha contra la sindicalizacibn d• les 

acadérnic:os, busca posiciones hegembnicas y -foros de 

legitimación para su discurso • 

La pol~mic:a entre Soberbn y P~rez Arriola, que en el fondo 

implica. dos concepciones diferentes sobre el car&..cter de 

e: 1 ase de 1 trabajador acadttmic:o y dos formas de resol ver 
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el problema de la neutralidad de la ciencia, se revive ante 

la proximidad de la -firma del contrato colectivo de los 

trabajadores acad~m!cos entl"e el APAUNAM y la l"ectol"\a. El 

STUNAM dec 1 ara que e J 80% del total del pe,.sonal acadltmica 

trabaja bajo contrate y no tiene posibilidad•s de obtener •U 

deiinitividad, ademlls, la mayor parte de ello• san 

improvisados. Estos problemas deben ser considerados por lo• 

AAPAUNAM en la revisi~n del contrato colectivo. 

Aunque se discutta la posibilidad de un contrato colectivo, 

UNAH -AAPAUNAM, en razOn de la s!tuac!On agitada y en c!el"ta 

medida caótica de la 

u~niversidad - sindicato, 

momentos el arreglo de 

relac i bn Estado-universidad y 

se declara •improcedente en esta• 

un contrato colec.t ivo para los 

académicos. Ya que dado el carActer centralista y su reflejo 

en el sistema universitario, las decisiones tomadas en i'a 

UNAM servirll.n d• base para nuevas demandas de las 

universidad es de provine i a, en dos frentes rectores en la 

ANUIES y sindicatos en las demandas de las bases, 

se decide seguir estudiando el asunto.• El 

por lo que 

T\tula de 

Condiciones Gremiales se considera vigente, y sirve de bas• 

para las discusiones laborales que aiectarhn a los 18,000 

trabajadores académicos da la UNAM. En el mes de febr•ro •• 

lleva a.cabo la revitsibnl se logra un 13%. de aum•nto y un 

paquete de prestaciones. 
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La lucha entre Soberbn y el STUNAM sigue vl9.,nt"1 ltste 

llltimo, incapa2 de conquistar lo que perdlb en 77, ensaya 

nuevos frentes para luchar contra la polltica econbmica del 

pals 1 organiza un boicot contra los artlculos de consumo 

bé.sico que han Sl\bido de precio, propone la creacibn de 

cornités de vigilancia en las colonias proletarias para 

vigilar a los comerciantes abusivos y se pronuncia en favor 

de causas populares. Es indudable que para el anA.lisis de 

este per\odo es indispensable seguir la pol~mlca Soberbn -

STUNAM, ya que el carhcter centralista de la UNAM determina 

en gran medida la definicibn de los antagonistas en el 

discurso politice universitario. 

Otro tipo de conflicto se vive en la UAN. Once miembros del 

Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAN 

(STESUANl son detenidos y torturados por soldados de la 

décima tercera zona rni litar y despu~s, son tortur-ados en 

presencia del rector Dlaz Ponce. Los sindicalistas denuncian 

los hechos pero son ne43ados por el Ministerio Pllblico de 

Santia430 Compostela, lugar de los hechos. Es.ta universidad 

e5taba en huelga desde el primero de diciembre d• 78, por lo 

que se interpreta que la a43resibn tuvo lugar para intimidar 

a los sindicalistas. 

El rector de la UAN se diri43e a las autoridades y a la 

comunidad universitaria, denunciando, a su vez, que 129 
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trabajadores del STESUAN, qu• dirige Eduardo Salcedo 

Fuvntes, desean crear un clima de violencia y anarqufa en la 

UAN, tratando de impedir el retorno a las laborea normales 

de 12,489 estudiantes, 798 catedr!lticos y 261 empleados 

administrativos, agrupados en el SETUAN (sindicato 

blanco> ,asl se trasforma de victimario en victima. 

Dfaz Ponce, decide plantear su 

Después de esa consulta privada 

conflicto a 

y al cumplirse 

la ANUIES, 

50 dla& d• 

huelga, 

Judicial 

los trabajadores son desalojados por agentes de la 

y obligados a levantar 1 as barricadas. Las 

autoridades que apoyan 

en la UAN se deben 

al rector señalan que los problemas 

a la partlclpaclbn del PCM. Lea 

huelguistas se trasladan a un parque para continuar 

slmbOllcamente su huelga. El rector Petronllo Dlaz Ponce fue 

Impuesto por el gobernador militar Flores Curie!, d•l cual 

es amigo personal. El gobierno estatal, en consecuencia 

apoya al rector y stt muttstra indiferente respecto a la 

solución del problema. 

En situación desesperada, las fuerzas democr•ticas de la UAN 

s& aglutinan para la lucha polltlca, y exigen la destltuclbn 

del rector y la salida de la pollcla da! campus 

universitario. Actores importantes en este conflicto son los 

e&tudiantes Ctanto nayaritas como de otras entidades> y las 

sindicalistas universitarios aglutinados en el FSTU, en teda 

la repdblica se ejerce preslOn pelltlca 
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rnediante paros de solidaridad, desplegados, marchas v otras 

ac:c:iones de apoyo a las Tuerzas democrlJt leas r1~ lA UAN· 

frente a la olig;:i.rn11l.::l local que apoya al rector. La lucha 

se concentra en tres puntos estratégicos: la destitucibn del 

rector, el desalojo policlac:o y el desconocimiento del 

SETUAM. 

El 21 de febrero, el FSTU da a conocer la situacibn de la 

UAN. En el desalojo, dos trabajadores fueren asesinadas, 7 

heridos y muchos detenidos. Se anuncia la posibilidad de una 

huelga general de las universidades. El problema nayarita 

obligó a algunos rectores a pronunciarse en apoyo a la UAN, 

entre este grupo destaca la actuacibn del ingeniero Luis 

Rivera Terrazas, de la UAP. 

El confl ic:to de Nayarit vuelve a hacer presente la amenaza 

de la huelga nacional. La ANUIES, que indirec:tamente le ha 

prestado apoyo al rector de la UAN, argumenta que los paros 

de solidaridad no tienen validez jurldica y que son 

atentatorios contra· la autonornla universitaria, pera calla 

respecto a la violacibn a la autonomla coroetida can la 

designaciOn del rector por un gobernador, la presencia 

polic:!aca en las instalaciones y las torturas a que fueran 

sometidos los sindicalistas. 

El 26 de febrero tiene lugar un paro solidar-io. Este paro, 

desde Juego, fue considerado ilegal, por la que se descuenta 
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a los trabajadores su inasistencia a las labores. Soberbn 

critica la huelga de 24 horas, pese a que en 73, él mismo 

habla promovido un paro de solidaridad en apoyo a la UAP. 

El conflicto nayarita pierde su car:..cter local para 

convertirse en un problema nacional, que evidencia la 

polltica represiva del régimen frente a los conflictos 

universitarios que, en alguna forma, involucre~ a loa 

sindicalistas como actores sociales. 

Los trabajadores universitarios organizados en el FSTU 

entregan un pliego petitorio a la Secretarla de Gobernacibn 

y al Congreso de la Unibn, siguiendo en esta Terma los 

canales de solución de conflictos pollticos que ha permitido 

el sistema, desde una perspectiva critica de la reforma 

poi 1 t ic:a. 

El pliego petitorio c.ontenla Jos siguientes puntos: 

- Consignación penal del Rector Petronilo Dlaz Ponce 1 y 

del gobernador Flores Curie!. 

Desaparicibn de los poderes de Nayarit, por falta de 

9arantfas constitucionales para los habitantes. 

- Indemnización de los farniliares de los muertos. 

- Libertad para el Secretario General del STUAN. 

- ReinstalaciOn de 72 trabajadores. 
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- DesapariciOn de la policla universitaria. 

La lucha polltlc:a se tornb franca y abierta, los 

sindicalistas retomaban el discurso de la legitimidad, para 

ob l lgar al récgimen a rectificar su pr-opla violencia 

represiva. Sin abandonar la presibn dir·ecta ejercida por 

medio de los paros. El FSTU convoca a una nueva reuniOn para 

discutir sobre la huelga indefinida hasta la destitucibn de 

Flores Curiel, esta iniciativa no llega a consolidar, pero 

cubre la funcibn de ejercer una presibn polltica. La huelga 

se levanta el 20 de marzo y resulta favorable a lo& 

intereses del sindicalismo democratice. 

Los conflictos de la UAG, la UNAN y la UAN son variantes de 

la lucha ideolbgica en las universidades. La primera es un 

conf 1 teto interno entre los grupo& de la izquierda 

universitaria. En el caso de la Uf\lAM, es el enTrentamiento 

de dos fuerzas antagbn i cas con diferente concepc i bn de 1 a 

universidad y su funciOn social, y en la UAN se confrontaron 

la oligarqula militar con un grupo de oposici.On demacrlltica 

de ca.rae ter nacional. SOio el ll.l t lmo conf 1 icto tuvo 

repercusiones nacionales, ya que se generCJ un movimiento 

s.ol idario tjue, con carhcter de conf 1 icto pol llicc, pid• la 

intervenciOn del Estado a trav•s de la acciOn de Gcbernacibn 

y lo denuncia llev~ndolo al Congreso de la UniOn • 
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Pero en la vida universitaria no todo es enfrentamiento con 

el régimen, se dan tambien alianzas adulatorias. En enero de 

1979, la Universidad Autbnoma de Tabasco, siguiendo uno d• 

los rituales caracterlsticos del sistema polltico mexicano, 

enaltecer la Tigl\ra presidencial como una forma de ganar 

influencia polltica, nombra a Jos~ LOpez Portillo Doctor 

Honor is Causa. Halagado, el presidente pronuncia el 

si9utente discurso: "La gran responsabi 1 id ad contempor~nea 

de las universidades respecto al genero humano es convertir 

lo e6tandar en universal. Como centros de excelencia tienen 

el deber histbrico de recoger del mundo lo general y 

aprovecharlo en lo particular." En este discurso expresa el 

concepto de centros de _excelencia que subyace en la polttica 

de la ANUIES, para otorgar presupuestos dirigir programas y 

acciones, y para la creacibn de centros de excelencia 

regionales. A la fecha es un concepto central en el discurso 

universitario de dicho aparato. 

La UNAt-1, que conmemora los cincuenta años de la autonomla 

por lo que prepara una serie de eventos acad&micos, 

deportivos y recreativos,que empiezan el 22 de enero y 

culminan el 3 de diciembre. Aunque el hecho en si am•ritaba 

un festejo, el que se realizb de ninguna +arma reflejaba la 

crisis qu• se vivla. Frente a un panorama de austeridad •• 

organizaba un acontecimiento suntuoso, con eventos como la 

e)(cursiOn al Himalaya, c:uyo c:osto, harla dudar a varios 
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pa\ses desarrollados. Las buenas relaciones del rector 

SoberOn con el gobierno estatal se· reflejan en el 

presupuesto asignado para 1979, cuyo monto es de 9,844 

millones. L.a autonornla se convierte en tbpicc central 

durante todo el año. En contrapartida a los gastos 

suntuarios, el STUNAt'1 propone elevar a rango constitucional 

la autonom\a universitaria como la mejor Terma de cel•brar 

el medio siglo de vigencia de este derecho universitario. 

L.a evidente presencia de los partidos pollticos •n las 

universidades, agrava la discusibn sobre la legitimidad. 

Soberón insiste en que las universidades no deben ser botln 

pollt!co de un par ti do y predice que para 1980 las 

instituc:iones de educac i bn superior estarkn reguladas 

jurldicamente en su situaciOn laboral. 

Paralelamente a las luchas pol\ticas que se estkn viviendo, 

los porros vuelven a ser un problema candente. En abri 1, 

éstos secuestran a la estudiante de la UNAH Hbnica 

Pérez.Olay, para pedir dinero a la familia, .la polic\a lo• 

aprehende en los recintos universitarios. En esta ocasiOn en 

que cla.r-amente se trata de un delito de or-den c:omhn, la 

comunidad no protesta. Este asunto reviviO la polémica de la 

extraterr-itorialidad y la presencia de guerrilleros en las 

universidades; los secuestradores perteneclan a la L.ig .. 23 

de Septiempre. En la captura hubo un muerte y 13 lesionadas. 

Se hizo evidente la participac!On de la negada 
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ubrigada blanca 11 del Campo Mi 1 itar No. 1, que frecuentemente 

era denunciada en relaciOn a los presos polltico&. 

No se puede negar que habla elementos de la Liga Comunista 

23 de Septiembre infiltrados no sblo en la UNAM, sino en 

otras universidades, como la de Sinaloa, la de Oaxaca y la 

de Puebla. En la primera, en ese mismo mes de abril das 

veladores hablan sido heridos por dos guerrilleros, quienes 

actuaban amparados por la extraterritorialidad, a bien por 

las legltimas acciones pol lticas de los sindicatos y otros 

grupos universitarios de izquierda. 

En rnayo de 79 1 .JLP, asiste a las .Jornadas sobre la Cultura y 

el Humanismo en Muestro Tiempo, que se realizarbn en la 

Universidad Aut~noma de Tabasco, misma que no ha jugado un 

papel relevante en la polltica universitaria. Los 

intelectuales le piden que se revisen los falsos conceptea 

de autonomta y legislacibn, que han colocado a las 

universidades en callejones sin salida, obligando al Estado 

a defender su representatividad acudiendo con mayor 

frecuencia a policlas y reglamentos. LOpez Portillo, a su 

vez, invita a una reflexibn pro+unda sobre la conciencia y 

la dignidad, y ataca a los que defienden una participacibn 

diferente para las universidades. 

En ese mismo mes se pide su intervencibn para resolv•r los 

s&rios problemas que afronta la Universidad de Guadalajara, 
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debido a la actitud de animadversibn del gobernador, quien 

el 19 de febrero al lana la Universidad desalojando con 

pol ictas y a balazos a los miembros de la facultad de 

Econornt a. La ref lex i bn que JLP propone en Tabasco, se torna 

necesaria no sOlo para los grupos universitarios, sino para 

algunas autoridades estatales. El conflicto se re&uelve con 

1 a intervención de f'lendoza Berrueto, de 1 a SEP. 

Ante esta situacioh, la unificacibn de los sindicatos &e ve 

como una alternativa para las universidades en lucha. La UAN 

hace un llamado a la unibn 1 a fin de poder actuar como 

elemento de fuerza frente al Estado y al patrón universidad. 

Las autoridades universitarias antisindicalistas ven con 

preocupación la creacibn de un sindicato dnico. Se 

instrumenta una campaña para acusar al PCM de d istra•r 

fondos de 1 as universidad es de Puebla, Guerrero 1 Nayar i t 1 

Sinaloa y Oaxaca, asl como de la UNAM, a trav&s de el lld•r 

del STUNAH, para financiar los gastos del partido. Esta 

acusación llevar~ en pocos meses a un manejo m•s rigurosa d• 

los presupuestos universitarias. 

En el mes de mayo renuncia Reyes Heroles a Gob&rnacibn, •es 

una decisiOn personal por el bien de la Rep6blica•, declara 

JLP. Reyes Heroles habla sido un hombre de mano dura en 

relaciOn a los conflictos 

nombran a Enrique Olivares 
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gobernadores de Guerrero, Nayarit, Oaxaca Puebla y Sinaloa, 

para discutir las problemkticas de las universidades 

autonomas y Tijar polltic:as estales respecto a ellas. 

Los sindicalistas siguen consolidando su estrategia de hacer 

un sindicato dnico; Olivos Cuellar organiza en junio una 

reunión en la UAP con tal iin <ya era 'candidato para una 

diputación-en el D.F. por el PCM>, funje como llder del FSTU 

y define los fines que tendrla el SUNTU : 

- Democratización 

universitar-io. 

e i ndependenc: i a del 

- UniiicaciOn de la educaciOn superior. 

sindicalismo 

- CoordinaciOn de 1.os planes de estudio de todas las 

instituciones. 

Olivos Cuellar amenaza el 10 de junio con la realizacibn de 

una huelga general 

subsidio a la UAP, 

Nicaragua. 

en 35 universidades, por la entrega del 

apoyo a Nayarlt y a los sandlnlstas de 

Los dos sindicatos de la UAP, el SUTUAP y el STAUAP, ... 

hablan declarado en huelga el 31 de mayo, para presionar a 

los gobiernos federal y estatal a a.urRentar el subsidio. Loa 

apoyan el Consejo Universitario y los estudiantes. La 

bandera de lucha era "contra el plan de austeridad de JLP•. 

El gobierno n\e9a que el problemñ de lon •llbiii\di.o¡¡, d• 
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Nayarit y Puebla sea de orden polttico, lo presenta corno 

administrativo. Rivera Terrazas, rector de la UAP califica 

de dolosa y manipuladora la actitud del gobierno. A su vez, 

es acusado de mal versac i CJn de i-ondos en provecho de 1 PCl'"1, 

surge esta acusación del Comit~ Coordinador Permanente de la, 

Ciudadania del Estado de Puebla, erganizacibn de carllcter 

derechista y conservador, que tambi~n pide a Gobernacibn la 

aplicación del articulo 33 a los extranjeros comunistas 

inT i ltrados en la UAP. EL gobierno del Estado contesta que 

el presupuesto de la UAP es muy alto y esto desestabiliza al 

Estado. 

La pol~mica respecto a los verdaderos interesados en parar 

las universidades del pats se reactiva. El rector de la 

Universidad de Colirna sostuvo: 11 en México hay muchos 

gobernadores inte-resados en mantener las instituciones 

desestabi 1 izadas y con problemas de agitacibn, se trata de 

que no se estudie en las universidades''• El gobernador de 

Colima f\loriega se negb a aumentar el subsidio pc·r 6 afies, 

por lo que la UC vio Trenado su cre.cimientc. Les 

sindicalistas tambi~n señalan al gobierno como el m:is 

interesado en agitar a las unive~sidades, pues r•tiene los 

subsidios y obligan a los trabajadores a declarar la huelga 

por falta de pago. Se realiza una encuesta con los tesor•rcs 

de las universidades de Aguas Calientes, Baja California 

Mor te, Coa.hui la, Chihuahua, Durango 1 Guerrero, 
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Sinaloa y Chiapas y se constata que la SEP no hab!a 

entregado el aumento del subsidio. Lo que evidencia el uso 

polttico de los subsidios universitario& por parte d•l 

Estado. 

Aprovechando esta situacibn de descontento generalizado por 

el problema de los subsidios, la UAP nombra a una 

Coordinadora para negociar el subsidio directamente en el 

Distrito Federal. Al final izar la ronda de plilticas se 

informa que la SEP y el gobierno del Estado de Puebla 

ofrecen un subsidio total de 108 millontt& 1 contra los 339 

millones que se pedlan, la UAP r~considera su peticibn y la 

r•duce a 230J organiza una marcha de protesta de Puebla a la 

ciudad de t'léxico, el 26 de junio y proyecta un mitin en el 

edificio de la SEP el 29. El gobierno aumenta su propuesta a 

201 millones, por lo que el Consejo Universitario se levanta 

la huelga. 

El problema del uso polltico de los &ubsidios no sOlo •• 

manifiesta en Puebla. En Chiapas, el gobernador suspend• •l 

subsidio con el pretexto da ccnf lictcs internos entre grupos 

de poder, hay des rectores. El problema se prolonga durant• 

cuatro meses, hay balaceras, se pide la intervencibn de la 

ANUIES. La crisis econtlmica hacia particularmente dificil •l 

subsidio de las universidades. En julio la SEP otorga un l~~ 

de aumento a los subsidios, lo 

presi enes. El criterio pol ltico 
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• 

para determinar el monto del subsidio. En octubre de 79 

encontramos las siguientes ci~ras: 

10,000 millones, UNAMI 

731 millones, Universidad de f\luevo Leen; 

542 millones, Universidad de Guadalajara y de 

Veracruz ; 

34 millones, Universidad de Hidalgo, la de 

menor presupuesto 

R•specto al asunto de la legitimidad, la reforma l•gislativa 

llevada a cabo por el doctor Soberbn en la UNAM culmina en 

julio, con la el aborac i bn del Estatuto G~neral. Este 

documento i-ue fuertemente repudiado, ya que respetaba la 

estructura de autoridad que prevalecla en la UNAM, y la 

forma de eleccibn sus las autoridades,una de las cu•stion•• 

que constitufa en el fondo la pugna los grupos de izquierda, 

encabezados por el STUNAM, y el proyecto Soberbn. El 

sindicato nunca propuso una nueva co~cenpciOn de 

universidad, sus demandas se centraban en el cambio de la 

estructura de autoridad, lo que desde su punto de vista 

llevarla a una nueva universidad. 

El repudio al documente se iniciO con la protesta de la APAC 

<AsociaciOn de Personal Acad&mico de Carrera) quv agrupaba a 

10 colegios de profesores.Seglln esta asociaciOn 
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el nuevo estatu.to restringla la part.icipacibn del personal 

académico y la libertad de asociaciOn y de investigacibn. El 

STUMAM y grupos estudiantiles se suman a la protesta, por el 

carll.cter autoritario del documento. La primera reaccibn de 

la rec:torfa -fue descalificar· las manifestaciones de rechazo, 

e informar que la elaboracibn del proyecto de Estatuto &e 

l levO dos años, durante los cuales se· real izaron consultas 

obteniendose mll.s de 1,000 propuestas de reforma y •• 

elaboraron 106 ponencias. Todo parecla indicar qu• •l 

Estatuto General serla aprobado sin mayor trAmite el 25 de 

julio,dla en que se darla a conocer en el Consejo 

Universitario. Pero esa noche, un grupo de estudiantes tomb 

el recinto del Consejo alegando que no se habla consultado a 

la comunidad universitaria; en medio de una gran agitacibn 

se suspendib la reunitu,. La comunidad demandb que se 

continuara con la interrumpida sesibn y repudib la 

violencia. 

Arnoldo Martlnez Verdugo, llder del Comitl! Central 

reconoce que actba p~bl icamente en la UNAM, y 

abiertamente al Estatuto que quiere imponer 

del PCM, 

se apene 

Sobebn, 

asegurando que lo seguirk haciendo, ya que considera qu• la 

lucha demccrAtica es el mejor medio para la toma de poaicibn 

de las mayorlas. Ante la fuerza de 

repliega y pide al Consejo 
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el per-lodo de reflexibn y an~lisis 

noviembre 23. 

del Estatuto hasta 

Este acontecimiento revivib la lucha por el poder •n el 

interior de la UNMI, y 

externas, como el FSTU 

se 

que 

reflejb en 

trato de 

otra& instancias 

fortalecerse y el 

Consejo f\lac i onal Estud i a.nt i 1, que organizó una man ifestac i bn 

frente la embajada cubana, donde quema una bandera marxista 

y las esfinges del Che, Marx, Lenin y Castre, acto que na es 

impedido por las autoridades. 

El 5 de agosto se realiza el Segundo Congreso del STUNAM, 

donde se toman las siguientes resoluciones: 

- Mantener una postura unida frente al imperialismo 

- Ingresar al Congreso del Trabajo (ya como SUNTU) 

- Rechazar el Proyecto de Estatuto de Ja UNAM 

- Vincularse al sector estudiantil para Juchar por una 

reforma tanto del Estatuto como de la ~ey OrgAnica. 

- Realizar en octubre 12, 13 y 14 un Congreso Nacional 

de reconocimiento del SUNTU. 

La creaciOn del SUNTU cobra fuerza1 hay 34 sindicatos 

interesados en dicha organizacibn, destacan, entre •lloa1 

los de las universidades de Puebla, Oaxaca 1 Nuevo L•an 1 

Estado de Mttxlco y Colegio de Bachl l leres. El FSTU pide •l 
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apoyo de todos los trabajadores uni ver si tarios para luchar 

contra el Estatuto de la UNAM, argumentando que por ser una 

universidad central, lo que suceda en ella a+ectarll. en 

alguna medida las reformas legislativas que se lleven a cabo 

en otras universidades. Estrat~gicamente, es el momento de 

unirse para avanzar la consolidaciOn del SUNTU. 

Las un i ver-si dad es democr~t i ca.s, constituyen un frente de 

lucha contra la administrac:iOn de JLP, tanto en lo reTerente 

a su polltica econbmic:a como a su reforma pollt.ica. La UAS 

convoca a un Foro Nacional por la Amnistla General y la 

PresentaciOn de los Desaparecidos Politices. Se señala que a 

pesar de la Ley de Amnistla del 78, 

en los penales de Topo Chico, en 

a~n hay presos polltico• 

Nuevo Lebn: Oblatos en 

Jalisco1 la penitenciaria y los reclusorios del DF, asl como 

en Oaxac:a 1 Guerrero, Vera.cruz, l'torelos y Sonora. Un centenar 

de mexicanos esthn presos por sus ideales. Luchadores 

sindicales del STUNAl'1, Nac:ozari y el Hospital General estll.n 

sujetos a proceso por sus luchas en el ejercicio del derecha 

a huelga. En este evento se analizan otras situac:ione.s 

latinoamericanas,. La UAS cumple asl su funcibn de critica 

social, pese a los continuos amagos sobre restricciones 

presupuesta.les. 

En el mes 

pollt!ca 

de 

de 

septiembre 

apoyo a 

se 

las 

hace evidente la estrategia 

autoridades universitarias 

progobiernistas. Los lideres del STEUNAM lfracciOn 
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disidente del STUt-IAM>, con Alvaro Lechuga a la cabeza, se 

organizan para forrnar un sindicato nacional d• 

universidades, al que llaman SNTU, y convocan al Primer 

Congreso Nacional para el 5 de octubrel postulan a Marco 

Antonio l'liño de Rivera, de Oaxaca <quien fue rector de la 

UABJO, por desiciCln de ZArate Aquino, y destituido>, como 

llder nacional. Su programa bAsico esta organizado en torno 

al repudio de 01 ivos Cuél lar, P~rez Arreo la y el PCM. Se 

rednen en Nayarit y proponen: 

- Apoyo a todo lo que signifique defensa de los 

intereses de clase, haci~ndose extensivo a todos los 

movimientos progresistas que los obreros de México se 

propongan para cambiar el curso de la historia. 

- Rechazo a todo Intento de manipulacibn de la 

autoridades universitarias, gubernarnentale& o 

partidos polltlcos y de las 

tradicionales • 

centrales 

- De.fel''lder la democr!t.cia interna de laS agrupacion•& 

afiliadas. 

- Defender la autonomla de las instituciones que form•n 

el SNTU en sus estrate9las y t•ctlca& pol lticas y 

1 abcrales. 

- Conservar las siglas de los sindicatos afiliados. 
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- Los miembros del SNTU son libres de profesar la 

ideologla o credo religioso que adopten, asl como 

acogerse al partido politice que quieran o mantenerse 

fuera de él. 

La estategfa polltica era clara, debilitar la creaciOn de un 

sindicato universitario dnico, controlado por el PCM, y por 

lo tanto fuera del control pol ltico del sistema. La t.Lnlca 

forma de sobrevivir, para el STEUNAM, era recibir ayuda y 

apoyo económico y politice de alguna autoridad. 

Ideológicamente aprovechaba el rechazo que muchos 

trabajadores pueden tener al PCl"1, por eso destacan con 

especial enfAsis el respeto a las religiones o partidos. 

En septiembre se agravan los problemas en la UAG 1 que tiene 

una relacibn c:onfl ictiva con el gobernador Figueroa. Este 

denuncia graves irreg\.llaridades en el manejo del subsidio y 

lo retiene convocando a una consulta pop~lar de 30 dlas para 

hacer reformas sustantivas a la Ley Orghnica de la UAG. 

Intenta separar la normal superior y las preparatorias de la 

ur1iversidad 1 porq\.te éstas dan mayor poder polltico a los 

lideres universitarios. El PCM y el PRT acusan a Figueroa de 

involucrar a la UAG en el asunto de la suceaibn 

gubernamental. Wences Reza afirrna: "la UAG deienderlt. su 

autonomfa hasta sus dltimas consecuencias con las armas de 

los univer5itariosn, se pronuncia por la creacibn del 
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SUNTU, pero rechaza 

Trabajo. El gobernador 

su incorporacibn 

se muestra altivo: 

al Congreso del 

11 Voy a cerrar esa 

buhardilla llamada UAG", declara el 27 de septiembre. 

Figueroa quiere suspender el subsidio a la universidad Y 

modificar su Ley Org~nica, de manera el gobierno estatal 

tenga absoluta i nj erenc i a en los asuntos internos de la 

institución. "En la universidad, no existe cll.tedra ni 

catedr~ticos. Son alborotadores y se dedican a dilapidar el 

subsidio". 

Este problema desata una ola de inquietudes, pues se teme 

que la medida sea secundada 

estados. La ANUIES descarta 

por otros gobernadores 

esa posibilidad, el 

de lo& 

doctor 

Ra~ael Velazco Fern~ndez, secretario ejecutivo, señalo: 

"Hasta ahora todos los mandatarios son respetuosos de la 

autonomla" <cosa que no es cierta, recuhrdese Sonora, B.C. 

sur, Mayarit, Oaxaca y la misma UAG>. Tambil!n señalb que no 

habla ningfin proyecto de la SEP de que los gobi•rnos 

estatalea controlaran los presupuestos univel"sitario&, sin 

embargo, la SEP anuncia la iniciativa d'e control de 

presupuestos universitarios por el gobierno estatal. Esta •• 

una de las pol \ticas del rttgimen de JLP, para justificarla 

se crea una corriente de opiriibn en el sentido de que las 

universidades distralan fondos 

Las universidades 

t!nicamente 

deberlan 

a 

INVESTIGACION CONCRETA 

para los partidos polltico&. 

de presentar sus cuentas 

sus Consejas 

215 



respectivos, hacerlo tambil:!n a las autoridades estatales 

implica una lirnitacit:in en el ejercicio de la autonomla. Lo 

que sucede en Guerrero no es un hecho aislado, aunque 

pr-esente ciertas peculiaridades, debido a la personalidad 

del personaje politice que Tue Ruben Figueroa. 

El mes de octubre es importante para las universidades por 

tres hechos: se real izan los Congresos de creacibn del 

SUNTUI el 12 de cctut>re se a9lutinan treinta y cuatro 

sindicatos; MicolAs Olivar Cul:!ollar es el Secretario Gen&ral, 

Eliezer Morales, Secretario de Organización y Evaristo P~rez 

Arrecia, Secretario de Trabajo. El SNTU surge tambi•n en la 

primera quincena de octubre, es minor-itario, aglutina sblo 

tres sindicatos, con Marco Antonio Niffo de Rivera y Alvaro 

Lechuga a la cabeza. Ambos sol ic:itan su l"egistro en la 

Secretar! a de Trabajo. El tercer hecho importante es la 

iniciativa presidencial para elevar a rango constitucional 

la autonomta. 

EL 10 de octubre, 3osl:! Lbpez Port i 11 o env i:.. al Congreso de 

la Unibn una iniciativa de ley que eleva a rango 

constitucional la autonomla univer·sitaria, propone la 

adiciOn de la Trace i bn octava al Articulo Tercero 

Constitucional,en el siguiente texto: 

"Las universidades 

super i ar a 1 os que 

y 

la 
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facultad y la responsabilidad de gobernarse a sf mismos: 

real izar~n sus fines de educar investigar y difundir la 

cultura, de acuerdo con les principios de la libertad de 

ciltedra e i nvest i gac i bn y del libre examen y di scus 1 bn de 

las ideas. 

11 Asl mismo se les faculta para fijar los t~rminos de ingrese 

y permanencia a su personal acad~mico y administrar su 

patrimonio. 

11 El Estado respetera irrestrictacmente la autonomta • 

•La autonomta jamlls como fbrmula de enfeuda.miento qu• 

implique un derecho territorial por encima de las facultades 

primigenias del Estado . 

11 Las universidades e instituciones de educación superior que 

disfruten d& la autonomla deberlln resposabilize.ree ante el 

Estado del cumplimiento de sus planes y programas, m~todos 

de trabajo y recursos que han sido destinados para sus 

fines. 11 

En el asunto de la elevacibn a nivel constitucional de la 

autonom!a habla coincidencia de todos los sectores 

universitarios del pafs 1 pero el texto presidencial dejaba 

ausente las consideraciones de las relaciones labo~ales el 

problema mAs candente. Tampoco resolvia de manera gen&rica 

el asunto de la autonom 1 a de las instituciones de 
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educaciOn superior, ya que sOlo se hacia ref,rencia a las que 

lo disfrutaran; ni alude a los tipo& de gobierno de las 

universidades. 

La legislacibn sobre la autonomla universitaria era un 

asunto que centraba muchos intereses pollticos y su debat•, 

el 13 de noviembre, no fue rutinario. A las puertas de la 

CAmara de Diputados los trabajadores universitarios pedlan 

regirse por el apartado A. Los diputados de los siete 

partidos participan en el debate que durb 10 horas. Los 

di putadas de 1 PRI, PCM 1 PDM, PARM estuvieron en centra de 

los diputados del PPS, PAN, PST y lograron una votacibn de 

266 votos a favor y 44 en contra. El PPS se manifeatb •n 

contra porque esta adición abrla las puertas al clero en las 

universidades y mantuvo cerrada oposicibn, primero propuso 

una moción suspensiva y después la apertura de un perlado de 

consulta 

mayor fa. 

popu 1ar 1 propuestas 

Se iniclb el debate, 

desechadas pcr abrumadora 

32 diputados se inscribieron, 

se registró gran violencia verbal entre los comunistas y las 

panistas, estos dltimos acusaron a los comunistas de 

distraer el dinero de la.s universidades y de agitar los 

centros de educación superior del pals. El diputado Valentln 

ca.mpa, de 1 PCM, propuso un agregado: 1 as re 1 ac i enea 

laborales se regirAn por el apartado A del articulo 123. 
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La redaccibn corr-egida por el diputado Luis Farlas quedb 

asl: 

"Las universidades y dernhs instituciones de educacibn 

superior a las que la ley otorgue autonomla, tendrla.n la 

facultad y la responsabilidad de gobernarse a st mismos, 

realizarAn sus fines de educacibn, investigaciOn y difusibn 

de la cultura de acuerdo a los principios de e-ste artlculo 

tercero, respetando la libertad de c:Atedra y de 

investigación y el 1 ibre exarnen y disc:usibn de las ideas, 

determinaran sus planes y prograrnas, Tijarc\n los términos de 

ingreso promoc:ibn y permanencia de su personal a.cadflmico y 

administra.r~n su patr·imor1io. Las relaciones laborales tanto 

del personal acad~mico como del administrativo, se normarla.n 

por el apartado 11 A 11 del artlculo ciento veintit.rfts 

constitucional, de manera que concuerden con la autonomla, 

la libertad de c:Atedra e investigac:ibn y los fines de laa 

instituciones a las que esta fracción se refiere". 

La iniciativa del ejecutivo no establecla la +arma que 

tendrtan las relaciones laborales entre universidad y 

Estado¡ este fue, sin duda un triunfo para los sindicalistas 

universitar-ios. Fidel Velhzquez invittl al SUNTU a 

incorporarse al Cor19re-so del Trabajo y di b un apoyo que fue 

decisivo en la CAmara, con Jos diputados obreros. 
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La intencibn de elevar a rango constitucional la autonomla 

universitaria, respond la, por parte del gobierno, a una 

estrategia de mayor control de las universidades, ya que en 

en otras t!ostas se man i+estaba con rnks fuerza que 

instituciones de la nacibn la incorTormidad ante el sistema 

polltico, se haclan criticas al sistema y se evidenciaba la 

falta de democracia existente, que habla llevado a 3LP a 

instrumentar la reTorma pol ltica. Para el presidente, el 

problema universitario era polltico y las soluciones 

tendrfan que darse en este mismo sentido. Joaquln Gamboa 

Pascoe, vocero 

elevación a 

universitaria, 

de 1 sisterna, no deja 

rango constitucional 

permitirh que el Estado 

lugar 

de 

a 

la 

pueda 

dudas: 'L.a 

autonomla 

compromiso de aportar fondos ec:onbmicos a las 

suspender su 

instituciones 

que 

que 

no 

el 

cumplan 

Estado 

con sus objetivos educacionales. 11 Es claro 

implementaba una +ur1cibn de vigilancia del 

manejo de los +ondosJ en el caso de la UNAM 1 se nombra a l• 

Contadurla Mayor de la Secretarla de Hacienda, que depende 

del Congreso de la Unión para implementarla. 

Es impol"tante destacar- que en este juego pol ltico no &e 

cumplieron mecAnicarnente los designios del presidente, se 

presentaron focos de resistencia que, aprovechando los 

nuevos espacios abiertos por la reforma polltica, lograron 

cambiar el texto presidencial e incorporaron lo referido a 

las relaciones laborales, que constitula una tltsis 
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la disyuntiva ldeolbglca que JL.P totalmente contraria 

habta planteado a 

a 

las universidades con .. 1 concepto de 

1 o que hemos comunidad. Con este hecho 

señalado en otra parte de 

queremos destacar 

este- trabajo. Pcr un lado, •1 

cari\.cter pol ltic:o de la educ:ac:ibn, y por otro, su carll.ct.er 

dialéctico, que desmiente a las teorlas rnecanicistas de la 

reproducción en la educacibn. 

La discusibn sobre la autonomla universitaria ocupo a les 

diversos grupos durante los meses de octubre y noviembre y, 

aunque a~n faltaba la aprobacibn de los senadores, se 

considero ya un hecho, por lo que la UDUAL (Unibn de 

Universidades Latinoaméricanas), en su VIII Asamblea General 

acordó: 

- Felicitar a L6pez Portillo por su iniciativa. 

- Apoyar al doc ter Gu i 11 ermo Soberbn con un vot.o de 

solidaridad por su denodada lucha en favor de la 

autonomla. 

Indudablemente se pod!a considerar un 109ro important• tanto 

del presidente como de su principal vocero universitario, el 

doctor Soberbn. Pero es innegable que abr-la nuevas 

pespectivas pollticas par-a la vieja lucha de las 

universidades por el respeto a su autoncmla. Es de llamar la 

atención que la ANUIES· no hiciera declaraciones ni convocara 

a les rectores para analizar la problemiltica 
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universitaria a la luz de esta 11ueva situacibn legal de la 

autonom!a, y sobre todo de las relaciones laborales, que 

hab!an sido el talOn de Aquiles en este sexenio, 

1,Jences Reza; de la UAG pide a la ANUIES el 14 de noviembre 

que convoque a una reuniCJn de rectores, y denuncia 

nuevamente la actitud represiva de Fi9ueroa: la forma en que 

egt~ hecha la iniciativa presidencial deja a la UAG en manos 

de F i gueroa. Sin embargo, hasta este personaje tuvo que 

Ynodificar su actitt.\d frente a la UAG, quien ese mismo dla 

declara: ªne trato de quitar el subsidio a UAG, 

~sta rinda cuentas al Congre5o, la autonomla 

sino de que 

siempre ha 

existido, nunca he tratado de viola.rla. 11
, Sus pretenciones de 

quitarle la autonom\a a la UAG son contenidas por la 

elevaciOn a nivel constitucional de la misma, 

Otro grupo que se expresa en estos momentos es e 1 Consejo 

Mac ional de Estudiantes, que se reune en Durango y pide que 

se le<3isle para sacar al PCM de las universidades. 

Para el sindicalismo universitario representa qan~~ vna 

batalla pollt.ica qt.\e le perrnite recuper~"" et es.pae.ia perdido 

en 77. 1'1iguel Concha, periodisti=' rt~ 1 Ut~O t:.:1s U!'JO escribe el 

respecto: "el sindicalismo tiniversitario lucha por lograr el 

pleno t .. econocimiento de la clame obrera para incidir en la 

reorientaciOn del rumbo de la. nacibnl mii.s allll de 

capitalismos reaccionarios y por encima 
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mcdiiicaciones reformistas y populistas se abre pase la 

lucha racional, popular y demccrAtica, desde .esa coyuntura y 

colocados desde la perspectiva actual 

gariancia parcial lo de la elevacibn 

aut.omonla. Habr la c¡ue conquistar 

del pals se considera 

constitucional de 1 a 

un Estatuto General 

verdaderamente democr~tico, una coherente reglamentacibn de 

la. Ley Federal de Trabajo, en el apartado da trabajos 

especiales, que ampare al personal 

Estado cumpla con su obligacibn 

iondos a la educación superior". 

académico y lograr que el 

de otorgar suficientes 

Para culminar los festejos por los SO años de la autcnom1.a 

de la UNAl"I, el doctor· Soberbn invita a JLP a la clausura.En 

esa ocasión un grupo de estudiantes boicotea la ~er•monla y 

el PCM publica un desplegado, declarando persona "non grata• 

en la LINAM al Presidente. Este hecho viviiica el debate d• 

los partidos pollticos en las universidades. El doctor 

Sober6n expresa su repud i b al acto del PCM, contando con el 

apoyo de otras universidades del pals. El PCM declara su 

iranca oposicibn al régimen de JLP y su intencibn de 

conservar su posi e i bn e1-. 1 as un i ver-si dad es. Es un reto a.l 

gobierno tan iranco como el de 1977 y sin relacibn con los 

problemas univer-sitarios. El PCt'1 aprovecha un espacio de 

lucha, pero desde un punto de vista partidario. La 

declaraciOn de perso~a 11 non grataual reierirse a JLP no es 

un hecho que se pueda atribuir al sindicalismo. 
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JLP, declara en Cuernavaca ese mismo mes: 11 No debe haber 

divorcio entre las universidades y el Estado~. En Chihuahua 

diré.: 11 De alguna rnanera es i~negable el divorcio ocasional, 

circunstancial, no deseable, pe~o real, que existe entre la 

universidad y eol Estado, hay que entender que si es· por 

razones pol lticas, t.endra y no extrañe a nadie tratamientos 

politices •.• Pero tarnbi~n hay que entender que la pol\tica 

superior nos lleva 

es a que 11 a capaz 

a la estimaciOn de 

de educar para 

que una sociedad sana 

el trabajo para •1 

aprovechamiento Opt ir1\o de los recursos 11
• 

Es un h~cho que en la mitad de su sexenio todav\a no logra 

superar el divorcio ·que desde su campaña electoral ha 

remarcado. La reforma polltica, aunque ha ayudado, ha dejado 

muchos t?Jementos de fricci bn que se han agravado por el uso 

polltic~ de los subsidios y lo insuficiente de ~stos, 

aden\és, el problerna con el PCM en la UMAM deteriora iW.n m~a 

esta relación. 

El debate sobre la autonomla universitaria se reactualiza el 

13 de dicier.\br-e. El Senado regresb a la Cé.mara de Diputado¡¡ 

la minuta que adiciona al Arlculo Tercero constitucional la 

autonomla universitaria. Despu~s de un acalorado debate 

entre los senadores pri\stas y el dnico senador de la 

oposición, JorgE- CruicV..shank, del PPS, quien hablb en 

contra, 5e re9res6 a la CArnara de Diputado& por 
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lo referente al apartado A del artlculo 123, "que no da 

cabal solucibn ni permite el debido desahogo de la& 

relaciones labo~ales", se propone la siguiente redacción: 

"Las relaciones laborales tanto del personal acad~mico como 

por el apartado A del 

en los t~rminos y con las 

del administrativo, se nor1nar~n 

a~tfculo 123 de esta constitución, 

rnodal idades que 

las 

e-stablezca la Ley Federal de Trabajo 

conforme a caracterlsticas propias de un trabajo 

especial, de manera que concuerde con la autonomla, la 

libertad de cAtedra e investigacibn y los fines de las 

instituciones a que esta fracciOn se refiere''. 

La asee i ac i enes autónonlaS se ce 1 eg i aron a nivel nac i anal con 

la.s siglas ANASPAN; exigieron propugnar por la firma de 

contratos colectivos de trabajo y la titularidad de los 

mismos. Esta asee i ac i tln, creada para oponerse a los 

sindicatos universitarios agrupados en torno a al SUNTU, •• 

ef fmera. 

Resurnen 

El ~Ro de 1979, tercero del reglmen de 3os~ L6pez Portillo, 

es el año 

diferentes 

polltico 

actores 

en 

y 

que se definen 

c:oni l ictos. Se 

los carnpos 

con so 1 ida 

de 

el 

sindicalismo, se eleva a rango constitucional la autcnomla, 

se def inet' las pautas normativas de las relaciones laborales 

y se establecen muchas de las medidas que han de normar la 
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relacibn de universidad - sindicato , universidad - Estado. 

En la lucha pol\tica de los grupos democr~ticos se obtiene 

un irnportante triur1fo al lograr la modificacibn del texto 

presidencial sobre la autonomla universitar-ia y la 

regulación de las relaciones laborales por el apartado A del 

Artlculo 123 de la Constitucibn, contraviniendo a&f la 

voluntad presidencial y debilitando el presidencialismo. 

El sindicalismo se ve ~ortalecido no sblo por dichos logros, 

sino tambit!in por la. consolidacibn de las organizaciones 

na.c:lonales SUMTU, SMTU y la ANASPAN, 

La violencia pol iclaca estuvo nuevamente presente en la UAN 

y arroJO dos muertos. 

Para los sindicalistas del SUNTU 1 esto r-espond la a un 

complot organizado por los rectores de la UNAM, Nayar-it. 1 

Guanajuato, Chiapas, Oaxaca y Yucatll.n .. En esta. maniobra 

está.o interesados tambi~n los gobernadores para lograr el 

c:ontrol pol ltico de las universidades, pero muestran 

centrad ice iones, por un lado, coTnbaten al sindicalismo, 

considerado por e 11 os mismos corno inadecuado y por otro, 

promueven la creacibn de sindicatos blancos. Se amparan 

contra el 1"10 registro del SUNTU. 

El debate sobre la legitirnacibn de las relaciones laborales 

era atacado 5istemt\tican,ente por la ANUIES y los rectorea 

progobiernistas. El 22 de febrero, la ANUIES organizo una 
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reunibn de rectores, y como resultado de la misma, publican 

un desplegado el 27 del rnismo mes, titulado l.AS 

.UNIVERSIDADES NEXICAMAS OPINAN SOBRE LAS MODALIDADES DE LA 

LEY FEDERAL DE TRABAJO. El titulo es rirnbombante 1 ya qua no 

es la opinibn de la comunidad 1 se d!O sin consulta 

democrática, no inclu':Je la opinibn 

administrativos, maestros y alumnos. La 

de t r abaj ad ores 

publ!c:a.c!C>n del 

mismo fue resuelta por velación, logr~ndose 30 votos a favor 

y 4 en contra. El in9eniero Luis Rivera Terrazas argumentb 

en contra del procediroiento, se aprobaba en bloque un texto 

elaborado por nueve instituciones,· las cuales no hablan 

incorporado los tr·abajos real izados por la UAS y UNISOM 1 que 

hablan hecho su entr·ega en noviembre del 79. 

El objetivo era menoscabar los derechos constitucionales de 

los trabajadores universitarios, oponerse a la 

sindicalizaciOn nacional y limitar los causales de huelga. 

El taxto era: "En las universidades e instituciones de 

enseñanza Sl.lperior solCl ser~n aplicables los siguientes 

causal es de hue 1 ga; ce 1 ebrac i C>n del contratO ca lectiva de 

trabajo, cumplimiento del contrato y revisibn de salarias•. 

En esta reunibn se volvib a combatir el paro por 

solidaridad, acto que representa un gran potencial para 

ojercer el papel critico de la universidad contempo~hnea. 

En esta reunión se insistib en: 
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- la necesidad de deslindar dos tipos de trabajo, el 

académico y el administrativo; 

- la no paticipacibn de los sidicatos en la seleccibn, 

prornociOn y definitividad del personal acadltmicol 

- repudio a la creación de sindicatos nacionalesl 

- no injerencia de 

universidad es. 

los partidos pol\tico& en la& 

El SUl'ITU ofrece r·esistencia. a la legitimacibn de eaa 

reunión, declara: 11 Las formas 

trabajadores 

cuestiona 1 a 

soto son competencia 

representatividad 

organizativas de los 

de 

de 

los 

ese 

trabaja.dares.• Y 

comunicado que 

representa sólo a un sector de las universidades. 

La reunibn de la ANUIES reactualiza el debate acerca de la 

permanencia de los partidos politices en las universidades. 

El PRI lo retorna en marzo, abandonando su posici bn del 78 1 

en el cual pedlan la particiC:>aciOn abierta de los partidos. 

En 80 dice que t!stos deben de permanecer fuera. Lo qua se 

esconde es el problema de la ialta de democrAcia del si&tema 

pol!tico me)(icano. En efecto, los partidos pol tt.ic:os 

deber!an de salir como tales de las universidades, pero ni 

el PRI ni los otros partidos y organizaciones pollt.icas se 

enfrentan al 
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con.flicto del poder, en especifico del "Saber es Poder 11
, que 

nunca es realrnente debatido, se disfraza la discusibn con 

argurnentos polftico acad~micos. 

En el 1nes de rnarzo, la SEP y AMUIES anuncian el plan de 

desarrollo de las universidades, conocido co1no: Plan 80-90, 

donde se hace evidente la intencibn tecnocr~tica de ajustar 

las universidades a los requerimientos del sistema 

productivo, tal como fue expresado en 77 por JLP. 

En este aRo que 1 como ya hemos expresado, 

las pol \ticas universitarias, no se logra 

es cruc i a 1 para 

acabar con 1 as 

huelgas universitarias por demandas salariales, ya que la 

in.f lación no es controlada y los presupuestos universitario& 

no crecen al mismo ritmo. En marzo se presentaba este tipo 

de huelgas: la UAG, Cha.pingo, Durango y Chiapa&. 

El conflicto de Chapingo requiere de una atencibn espvcial. 

Chap i ngo estaba en huelga desde el 20 de .febrero, el 24 de 

marzo, el Comit~ Ejecutivo Nacional de Egresados d•nuncib 

que el conTlicto era promovido por el PCH para ganar 

posiciones claves dentro de la institucibn. Como una medida 

de"' presibn, renuncian trece rniembros del Consejo 

ellos miembros del 

vu 1 neran de modo 

PCM. Con ea ta 

inadmiaible la 

Universitario, todos 

decisión partidista 

autoridad de uno de los brganos de gobierno m.is altos de 
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la L1ACH y el finic:o c:on plena autoridad para trazar las via» 

de solución del conflicto. Todo ello responde a una tkctica 

para reforzar el control polltico del sindicato, exi9iendo 

exc: lusi vi dad para contratar 1 as1 

manejo del sindicato, del 30% de 

externos. 

corno la entrega, para el 

las plazas de los alumnos 

E 1 rector de 1 a UACH manifiesta en otro 

trabajadores de la UACH, agrupados en 

mayoritaria denominada STUACH, estallaron 

aumento salarial del 38.~ •¡. y la fir·rna 

desplegado: 11 L.os 

la or9anizac:ibn 

en huelga por 

de un convenio 

colectivo de trabajo. El gobierno federal ofreció el 20%. El 

Consejo entro en pl~ticas bilaterales, nombrb a una Comisibn 

l'legoci•dora. Esta decidiO consultar con la m3.xima autoridad 

de la UACH <la Comunidad) ,y entonces renuciaron los trece 

miembros del Consejo. Coincidentemente, la Comunidad 

<estudiantes y profesores>, se preparaba para luchar por una 

amp 1 i ac i On de 1 subsidio de 1980 par a poder hacer i rente a 

las necesidades. Es significativo que en este memento 

estalle la huelga precisamente por reinvicacione& 

salariales .. L.o que constituye un boicot a las gestiones 

desarrolladas para el aurnento del subsidio. Se hizo una 

consulta a la Comunidad y ésta apoyb la demanda del 38,~ %, 

se negocio y se obtuvo, pero el STUACH insiste en mantener 

la huelga que estk utilizando nuestra univermidad 
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para el logro de intereses no universitarios y que incluso 

van contra la misma institución." 

El 24 de marzo aparece un desplegado de la Asociacibn 

~lacicnal de Egresados de Chapingc, denunciando lo siguiente: 

11 Chapin90 siempre se hab\a cal"acteri:zado por su formalidad 

en el cumplimiento de sus compromisos, ahora el problema se 

quiere presentar como laboral, lo '1nico que pretende es¡ 

boicotear el proyecto educativo que nos caracteriza desde 

nuestra fundación y que se expresa en nue&tro lema hEnae~ar 

la explotación de la tierra no del hombre• 

Rectorta de Chapingo publica otro comunicado ( 2'1 de 

rnarzo) ,donde aclar·a a la comLtnidad nacional le absurdo de 

este conflicto, ya que se desconoce la situacibn real de la 

instttuctOn y ademib.sJ la comunidad ya habla. aceptado el 

ae.s•t •. Rector\a plantea en el desplegado unas preguntas 

interesantes: LPor qué sucede en este momento decisivo para 

la institución? ¿por qué el STUACH hace estallar una huelga 

esclusivamenle por 11 reividicaciones 11 haciendo a un lado 

altaneramente la participaciOn de alumnos y de profesores? 

Este es el momento en que la Comunidad coordinaba •n un 

sólo movimiento las demandas de todos los sectores. La 

comunidad so dispersó, bAsicamente por la -falta de s•rvicias 

y el STUACH emprendió una campañ'a peri odlstica 
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para qL\e no se presentaran los estudiantes a dar su opinibn 

sobt"e el problema, tildando de esquiroles a los que 

quisieran regresar. Pese a el lo, el Cons.ejo Universitario 

pudo organi :zar un per lodo de c:onsul ta lo que ocasiono que 

los trece miembros del Consejo renunciaran rompiendo el 

quorum mlnimo y dejando el problema en manos del rector. 

La huelga de Cha.pingo se resolvib hasta el 7 de abril, con 

una reindic:acibn econbmtca del 20 y el 25,,. de aurnento 

salarial y el 50% de los salarios c:aidos. 

Este conflicto evidencib el papel que jUgb en est~ época •l 

PCM en las universidades. Ya hemos seKalado otros c:onflictas 

en los que la intervenc:ioti del PCM, como partido, sirvib 

para agudizar las contradicciones. 

En este mismo sentido analizaremos el conflicto que est.e 

mismo mes sufrla la UAG, donde se disputan el cent.rol de la 

universidad, el PCl'1, eL SUNTU, los maoistas 1 Punto Crttico y 

el gobierno estatal, los cuales la convierten en un campo de 

batalla, en perjuicio de cerca de 40 1 000 alumnos. Wence• 

Reza, señala categOrico, que la lucha polltica ~artidaria se 

da en todas las universidades del pais; relativisa la lucha 

interna y seña.la que es la participacibn del gobernador 

Figueroa, quien pretende tomar el poder que se le escapa de 

las manes sin irnpcrtar-le desestabilizar a la universidad, lo 

que realmente perjudica a la UAG. Esta •• 
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parcialmente cierto, ya que el PCM no logrb imponer a su 

candidato a rectorla. 

que rec rudec: i b 1 as 

Wences Reza no pertenecla al PCM, lo 

pugnas internas. La fragmentacibn 

hegemónica de la UAG restaba solidez a su modelo ac:ad~mic:o, 

lo cual tendrla que reflejarse en la calidad acad~mic:a de 

1 os alumnos egresados en é-sta ~poca tan conf l i c:t i va. Esta 

disputa hegembnica interna era aprovechada por el enemigo 

ac~rrirno de la AUG 1 el gobernador Figueroa 1 quien retiene el 

subsidio estatal hasta el mes de abril y ejerce toda clase 

de presiones legales en contra de la UAG. 

Respecto a las pol lticas universitarias del gobierno, se 

c:omuntc:a que el 15% del pr-esupuesto se ha de dedicar en 

todas las universidades a la investigaclon. La distribucibn 

of lcial del subsidio era: 70~. a la docencia, 15,,. a la 

investigación, 10% a la difusibn y extensibn y el 5% a los 

gastos administrativos. El dedicar sblo un 15 % d• un 

presupuesto ya 

tr1terée de J'LP 

de por sl 

de valerse 

raqultic:o, evidencib el paco 

de las universidad es estatales 

1 ".\ra 1.frontar los pr-oblemas nacionales referidos 

d~sarrnllo de la Ciencia y la Tecnolog!a. 

Par-a prornover la 

desde su campaña 

reforma universitaria, 

y que supuestamente 

que anunciara 

11evar1 a a 

al 

JLP 

las 

univer-sidades a abandonar sistemas caducos y ajustarse a las 

necesidades de la produccibn, 1 a AMUIES concreta el 
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Prograrna de Cooperacibn Acad~mica Institucional CPECAI l. 

Este prograrna fue visto como ambicioso e irreali:iable, Jaime 

Castrejbn Diez, ex-rector de la UAG, al ser entrevistado 

sobre la posibilidad de una reforma universitaria integral a 

nivel nacional declara: 11 Considero que la reforma 

universitaria ha sido permanente 

un Sl.leño irnposible transformar 

mexicanas. 11 

sin embargo considero como 

todas las universidades 

En o pos i e: i bn a 1 a re-forma of i e i al, 1 os di versos grupos 

proced irnientc de la 

En ese año cobraba 

democ:ri1ticos propon\an cambios en el 

elección del rector de la UNAN. 

importancia esta. demanda, ya que se efectur ian 

elecciones para el cambio de rector. Las presiones en torno 

a btl.squeda de formas democrkticas de eleccibn no tuvieron 

nin9~n efecto ni en el periodo analizado ni posteriormente. 

Por ese procedimiento se han elegido dos rectores mAs de esa 

época a la fecha. 

La elección del rector en la UNAM, es sin duda interesante, 

ya que repite a nivel micro el proceso de los tapados y el 

destape del candidato oficial del PRI a la presidencia de la 

repOblica. La coml.lnidad pone en circulac:ibn los nombres d• 

1 as personas que supuestamente rehnen los méritos y se 

inicia una campaña de promociCJn del candidato que culmina 

c:cn una entrevista con la Junta de Gobierno para promovel" a 

los candidatos. 
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Los candidatos, a su vez inician una campaKa a través de lo& 

medios 1nas i vos de comun i cae i bn. En esta época e i rcu 1 aron 7 

nombres y se fueron rnanten i en do con mayor o menor Tuerza 

desde mar20 a diciembre, cuando se tomaba la decisibn. Lo 

notable de esta eleccibn es que nunca Tigurb vl nombre del 

doctor R i vero Serrano <seg Un pud irnos de te e tar en el 

seguimiento de esta carnpaña desde marzo a noviembre). Los 

nombres de les posibles rectores eran: Pére2 Correa, Melina 

Piñeiro, Reyes Heroles, Velaico Ibarra, Flores Olea, Carpizo 

y 3imenez Esprih, quien contaba con tnayor apoyo y era 

considerado por los analistas de la época como futuro 

rector. 

El proceso de elec:cibn del rector es antidemocrktico, la 

comunidad no conoce les programas y el modelo univer&itario 

de los candidatos, ni los criterios en que se basa la Junta 

de Gobierno para hacer tan irnportante eleccibn. GauizlL en 

otras époc:as de 1 a UNAN, este proc:ed imi en to pudo haber soldo 

efectivo, pero definitivamente no lo es en la moderna 

universidad de tnasas. La Uf\IAl"I actualmente realiza na •Ola ta 

función de docencia, con toda la infraestructura que 

requier• la realización de esta compleja actividad, sino que 

tambi~n juega un papel decisivo en el terreno de la 

i.nvestigación cient\fica del pa!s y en la diiusibn 

universitaria, responde a un concepto complejo y dinlt.mico 

como la es el de la cultura. 
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En la moderna universidad de masas resulta inoperante seguir 

el procedimiento de la Junta de Gobierno ( ascu l tac: i bn y 

entrevistas) para conocer las necesidades o proyectos de la 

comunidad. La Junta se ve obligada a tomar la decisibn con 

pocos elementos y los derivados de la personalidad del 

candidato, res\.l l tan sobresal lentes que aquellos 

conectados con los diversos proyectos institucionales. 

La -forma de 

acción de 

estr·echarnente 

elecc:ibn del 

los grupos, 

ligados a 

rector en 

politices 

grupos de 

la UNAM pr-opicia. la 

algunos de ellos 

poder externos. La 

elección es eminentemente polltic:a y el proyecto acad~mico 

pasa a un segundo plano. 

Resulta inexplicable, en el proceso de 1980, la decisibn en 

torno a un candidato que nunca jugo un papel en el limitado 

proceso electoral de la UNAN, no es mencionado por ningtln 

comentarista. En todo el segundo semestre del 80 1 sOlo ful! 

entrevistado una vez por el peribdico, y su disertacibn 

versó sobre la sobresaturacibn de las escuelas de medicina. 

Rivera Serrano es sin duda alguna un fiel representante d• 

este régimen que se caracterizb por -funcionarios p~bl ice¡¡ 

que eran cuando menos polémicos. Rivero Serrano e5 el r&ctor 

elegido por- Josl> López Por-ti! lo. Al doctor- Sobed>n 

simplemente lo ratif icb en su puesto. La gestibn de Riv•ra 

Serrano se vive como otra 
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etapa en cuando a la consecusibn del proyecto oficial para 

las universidades . 

El so año electoral para el pals, cambian los rectores de la 

UMAM, UAP, UAG, UAS. Estos rectores y sus universidades 

habfan jugado un papel prota96nico en el campo universitario 

tanto por sus posiciones pollticas, acad~micas e 

ideolOgicas. En octubre se destapa como candi·dato del PRI 

pal'a la presidencia de la Repllbl!c:a al Lle.Miguel de la 

Madrid Hurtado. Su in-fluencia pol ltica se maniofieata 

inmediatamente. En sus prime-ros pronunciamier1toa pl!l.blico& 

habla acerca de la polftica que seguir~ en las 

universidad••· L6pez Portillo pasa en la r•al idad a un 

segundo plano polltico, sin embargo, ya habla logrado 

definir su proyecto universitario en el Plan Nacional de 

Educación, que se fija metas para 10 años. 

Por su lado, los 

fortalecerse como 

sindicalistas 

grupo polltico. 

sindicatos independientes formando 

universitarios buscaban 

Se agruparon con otros 

el Frente Aut~ntico del 

Trabajo e hicieron su propio desfile el lo de Mayo. 

Marcharon mAs de 10 1 000 personas y se dio a conocer que la 

Coalición de Izquierda presentarla a las CAmaras un proyecto 

de modi-ficacibn a la Ley Federal de Trabajo .. Pérez Arreola 

dec 1 aró que e 1 Congreso de 1 Trabajo y la Conferac i bn de 

Trabajadores de México no les hablan permitido desfilar. La 

!ns!stenc:!a de Pére2 Arrecia par la 
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alianza con el sindicalismo oi'icial len el sexenio 

anal izado,· intentb ir1corporarse al Congreso de Trabajo '/ al 

SEl'ITE>, crea divisibn entre los sindicalistas y otros 

miembros de la izquierda universitaria. Wences Reza declara 

su rechazo total al sistema de Fidel VelAzquez, por ser 

propicio .para la burguesla y el imperialismo, y critica la 

posición de Pérez Arreola. Esta confrontacibn es importante 

porque pone de manifiesto las discrepancias entre dos 

miembros destacados de la izquierda universitaria. 

Gilberto Rincbn Gallardo, hombre de clara lucha polltica y 

en aquel entonces diputado de la Coalicibn de Izquierda, se 

mostró optimista frente a la divisibn de los grupos de la 

izquierda. mexicana. 11 Esta unidad puede darse sobre bases 

idiológicas". El tiempo harla que esas frases se antojaran 

proféticas; la izql\ierda se encuentra dividida a'1n hay diez 

aKos despu~s de esas dec 1 arac iones. Su optimismo permite a 

la izquierda experimentar nuevas formas de organizacibn, no 

todas relacionadas con las universidades, ya que a lo larga 

de estos diez años se ha hecho conciencia de las 

limitaciones estructurales que la misma universidad entraRa. 

El sindicalismo blanco, encabezado por Lechuga, hac:la 

grandes esfuerzos para recuperar la representatividad de la 

UMAM, asf como otros centros educativos importantes, como el 

Colegio de M~xico, no prosperaba porque no t•nlan la 
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representat i vi dad teta 1 de 1 personal ad mi nstrat i ve, y los 

acad~miccs, estaban controlados por las autoridades a trav~s 

de las asociaciones autbnomas que tambi~n hablan pedido su 

registro con car4cter nacional. 

El -fenbmeno de las huelgas universitarias se segula 

presentando, a pesar de los esfuerzos de la ANUIES y algunos 

r&ctores, los cuales -frente a la victoria de las -fuerzas 

democr~ticas en la legislacion laboral de las universidades, 

implementaban campañas de desprestigio entre la oplniOn 

pll.bl ica, buscando el consenso para impedir el registro d• 

los sindicatos universitarios a nivel nacional, "" 
argumentaba que eran amenazantes para las universidades y se 

corr\a el riesgo incluso de que éstas no cumplieran con •u 

función. Rezorzaron .sus acciones pidiendo al EJ ecutlvo 

protección para las universidades contra los sindicatos 

nacionales. La Secretarla del Trabajo por su parte, niega el 

registro a los sindicatos universitarios a nivel nacional, 

alegando, en julio, que aO.n ne se determinaba la 

legislación laboral. Sin ernbargo, el 10 de junio se habla 

publicado el texto lntegro del Arttc.ulo Terc•ro 

Const i tuc ion al despuf]s de su aprobac i bn en ambas C&.marats. 

Reproducimos el texto Integro: 

"Las universidades y demb.s instituciones de educac.ibn 

superior a los que la Ley le otorga autoncmla, tendrkn las 

facultades y la responsabilidad de gobernarse a si mismaa, 
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realizarkn sus fines de educar investigar y difundir la 

cultur"a de acuerdo con los principios de este artlculo 

respetando la libertad de cAtedra y de !nvestlgaclbn y del 

libre examen y discusibn de las ideas determinaran sus 

planes y programas fijar~n los términos de ingreso promocibn 

y permanencia de su personal ac:ad&mico: y administrar:t.n su 

patrimonio. Las relaciones laborales tanto del personal 

acad~mico como del administrativo, se normaran por el 

apartado 11 A" del articulo 123 de esta Constituc:lon. En los 

t~rminos y modalidades que establezcan la Ley Federal d• 

Trabajo conforme a las carac:terlsticas propias de un trabajo 

especial, de manera que concuerden con la autonomla la 

1 ibertad de cAtedra e investigac:ibn y los fines de la& 

instituciones a las que esta fracción se refiere. 11 

Apoy~ndose en este 

limite o niegue el 

texto, la ANUIES, intenta lograr qua se 

der-echo a huelga. En la XIX reunibn 

el 20 de julio, acuerdan pr-esentar al anual, celebrada 

Congreso de la Uni~n un documento en que se solicita que la 

labor de los trabajadores agrupados en el SUNTU sea 

considerada como actividad especial en la Ley Federal del 

Trabajo, ya que en esta forma no podrla obtener el registra. 

La iniciativa es pr-ornovida por el Serc:retario General 

Ejecutivo doctor Rafael Velazco, quien junto con Soberbn y 

otros r"ectores, muestran una abierta oposición 
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al sindicalismo porque responde, segfl.n ellos, 

intereses partidarios. 

a claros 

En esa misma reunibn dan a conocer los avances logrados en 

afi'o y medio con el Plan f'.lacional de Educación Superior. Para 

julio del SO se hablan realizado 962 proyectos, invertiendo 

600 millones de pesos. La distribucibn del presupuesto era 

la siguiente: 

Apoyo a la Docencia ••••••••••••• 48% 

Investigación .••••••••• 38% 

Difusión •••••••••••••• 13 % 

Desarrollo Académico •••••••••••••• 1% 

Los proTesores que hablan participado en 

formaciOn y actualizacibn eran 21 1 000. 

algfl.n •v•nto de 

Hay un aumenta 

considerable el el rubro de la investi9actcn cienttfica1 ya 

que ademll.s del incremento presupuestal ... craoaran o 

consolidaron 57 centros y departamentos con este fin. Est• 

cambio tan favorable para las univeraidades, en un r•gim•n 

que habla desarrollado un polltica m~s bien hó&til 1 •• debib 

quiz~ a la crisis econbmica, que se presentaba can car•cter 

incontrolable en el régimen haciendo consciente la 

necesidad de tener un plan global de ciencia y tecnalagla 

que redujera el pago de divisas por ese rubro. 

Dentro de eGa misma linea de desarrolle cienttfico y 

tecnol09ico, y en concordancia con el proyecto expresado 
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desde la campa«a presidencial de vincular las universidades 

al aparato productivo, se realizan 17 convenios entre ••tas 

y las empresas del sector privado y pOblico. Entre ellos 

destaca el firmado el 10 de julio entre la Ufl.IAH y Somax, que 

agrupaba a importantes empresas industriales e instituciones 

bancarias paraestatales. Los univer-sitarios podrlan 

capacitarse y realizar investigaciones en la industria 

qulmica b~sica 1 la petroqulmica,la automotriz y en la 

producción de aparatos doméosticos 1 a Tin de acelerar el 

desarrollo del pals a trav~s de la creaciCJn de una 

tecnologla propia. Tan importante es la firma de este 

convenio para el régimen, que JLP asiste- como testigo. 

Declara: "todo esfuerzo que se derive hacia la 

autodeter-m i nación tecno l bgi ca. 1 que va desde lo qua debemaa 

investigar en H~xico, hasta lo que debemos importar y qutt es 

lo que aqul podetnos desarrollar, lo estimo fundamental para 

nuestros propbsitos de desarrollo". La pol ltica que 

implementa en este acto no tiene antecedentes en los tres 

años anteriores de su gestión. Este convenio desperto muchas 

expectativas, al grado de que se le considerb el inicio de 

la anunciada Reforma Universitaria. 

En 1 a reun i bn de D\.\rango pi den, su i n9reso a la ANUIES 38 

instituciones mas, lo que viene a fortalecer a este aparato 

de Estado. Se organiza otra reunibn en Aguas Calientes, que 

se llama Tercer Encuentro Nacional de PlaneaciOn 

INVESTIGACION CONCRETA 242 



c:on los responsables de Universitaria, 

planeación de 33 universidades pll.bl icas; 

las A.reas 

el obJ"t!vo 

de 

era 

revisar el estado de las actividades de planeacibn en las 

universidades mexicanas. Este ~nfasis en la planeacibn 

respode a una lOgica de poder del Estado 

tecnocr~tica pretende controlar no sOlo 

también lo politice er1 las universidades. 

que con una vislbn 

lo acad~mico. sino 

Los sindical is tas agrupados en el SUNTU no se intimidan 

frente a la actitud de la ANUIES y otras autoridades 

pl"ogobiernistas derechistas. Los sindicatos blancas 

pierden gradualmente fLterza, sobre todo en lo ref&rente al 

control de los trabajadores administrativos¡ aunque 

conservan las representatividad de los acad6micos,por •l 

apoyo institucional can que cuentan, cuando menos en la 

UMAM .. Insisten en su exigencia de registro, y amenazan con 

huelga general. El recuso de la huelga general se esgrimla 

tan frecuentemente entonces y nunca se llega a realizar que 

empieza a deteriorarse como discurso de poder. 

La huel13a general era dificil de organizar, ya que el mismo 

acuerdo de creaclon del SUNTU le concedla autonomla a la& 

secciones.. Una universidad pod!a estar en huelga por 

probleroas laborales, sin que las dero~s estuviesen, ni 

necesariamente las secciones er-a.n antagbnic:as a las 

autoridades. Cerne SL\cedib en el mes de mayo 1 con la sec:cibn 

15 la UAP, cuando el sindicato se solidariza can 
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las autoridades par-a exigir aumento en al subsidio. Esta 

universidad 

colectivo 

registro. 

es 

c:on 

tarnbi~n la pr·irnera 

el SUNTU, que a~n 

en 

no 

celebrar un contrato 

habla obtenido el 

SUNTU y se defin!b Con esta +irma se legitimb al 

una actitud frente a la derecha universitaria que impugnaba 

dicho reconocimiento. 

Per~z Arreola, al hablar sob~e el registro, hace importa~tes 

declaraciones. MAs que ingresar al Congreso del Trabajo, le 

interesa constituir un sindicato dnico con el SENTE 

iniciativa que se propone 11 evar a 1 Congreso Nac i anal del 

Se pretende la unificacibn de lo& 500 1 000 

SEf\ITE con 1 os 70, ooo trab aj ador•s 

SUf\ITU en agosto. 

miembros del 

universitarios de 

se reglan por-

todo el pals. Los trabajadores del SENTE 

el Apartado 11 B 11 del Articulo 123 

constitucional. Evaristo Pérez Arrecia se propone luchar por 

derrogarlo, para que todos los trabajadores de la educacibn 

se rijan por el apartado "A 11
, de rnanera que cuando se logr• 

el registro del SUMTU in9resen al Congreso del Trabaja. 

Es notable, por lo repetivo, la insistencia del l!der P•rez 

Arreola en que los universitarios entren en el juego del 

sindicalismo oiicial. Lo intenta en diversas ocasiones, 

encentrando primero rechazo de Fidel Velllzquez y cuando 

obtiene la anuencia del jerarca, es frenado en sus 

iniciativas por los sindicalistas universitarios, que ni en 
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la UNAM, ni de las otras universidades estales tenlan 

interés por constituirse en un apéndice del pulpo que 

representa al sindicalismo oficial. La intención de Evaristo 

es claramente hegemónica y est~ relacionada con el n~mero de 

curules que puede ganar su partido, sin ernbargo e& 

controlado por 

universitario. 

la democrhc:ia interna del sindicalismo 

En el mes de agosto tiene lugar el Segundo Congreso General 

Extraodinario del SUf'lTU. Se propone una huelga general para 

el mes de noviemb~e si no se obtiene el registro; votan 181 

a favor, 3 en contra y ninguna abstenc:ibn. Piden el 

reconocimiento del Contrato Coletivo Unic:o y acuerdan una 

marcha el 10 d• septiembre frente a la CA.mara d9 nin11t;:p·1 .... c. 

para presionar por el registro. El 

50,000 afiliados de un total 

universitarios de todo el pais 

SUNTU era ~~deroso. tenla 

de 100,000 trabajadores 

La ANASPU, que representaba a las asociaciones del personal 

académico, era la otra organizac:ibn que en ese tiempo hacia 

la contraparte del SUNTU 1 ya que contaba con 20 1 000 

académicos, tambiitn bu&ca su registro. Toma partido •n -el 

proceso electoral de la UNAH, declarando que no aceptarla a 

ningl\n advenedizo. Negaba 

semejanzas y coincidencias 

ser 

con 

sindicato blanco, 11 la• 

las autoridades es por 

nuestro sentido de compromisou. Esta asoc:iac:ión siempre goza 

de una excelente relación con las autoridades. 
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El r-egistro de los sindi.catos o asociaciones nacionales 

nunca prosperb el ata.que mAs Trecuent·e era al SUNTU que &e 

vivfa como ar1lenazar1te. Soberbn pr"opicia entrevistas 

p~riodfsticas con varios abogados de la. UNAM de orientacibn 

derechista entr·e lbs que destaca el licenciado I. Burgoa, 

quien declara a los medios de informacibn, que el SUNTU 

acabarla con la autonomla. La legislacibn y el derecho son 

uti 1 izados nuevamente como un medio de control ideclbgicc, 

utiliza los medios de comunicacibn como un aparato 

ideológico de Estado, para formar un consenso y en este caso 

utiliza a sus intelectuales como productores de ideologla. 

La animadversibn del 

obliga al STUMAM, a 

deseperada: subrogar 

rector Soberbn hacia el sindicalismo, 

intentar una estrategia pol ltica casi 

el contrato colectivo de los 

trabajadores administrativos al SUNTU. Con ello se quer\a 

presionar, ademAs, para obtener su reconocimi•nºto 

realizandp una accibn similar a la de UAP. La respuesta no 

se hizo esperar, Diego Valad~s, abogado general de la UNAM, 

no lo acepto y reTor·zO la campaña per-iOdistica en contra del 

registro de un sindicato llnico. Se entrevista a Rafa•l 

Velazco Fernb.ndez, de la ANUIES quien declara: "Nuestra. 

organización nunca se ha opuesto a la sindicac:iOn pero si al 

registro de un sindicato dnico nacional como si se tratara 

de una empresa." 
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Los dirigentes del SUNTU, buscan nuevamente el apoyo de 
• Fidel VelAzquez, el viejo llder obrero, de quien hablan 

obtenido el apoyo necesario en la camara de Diputados con el 

asunto de la autonomla. El llder dio. su apoyo pero no lo 

sostuvo. La indefiniciC>n de. los sindicatos nacionales se 

sigue debatiendo hasta el 3 de octubre, cuando L.opftz 

Portillo toma cartas en el asunto mandando al Congreso de la 

Unibn una iniciativa de Ley para adicionarse a la Ley 

Federal de Trabajo. D,icha ley respeta el derecho de los 

trabajadores a la huelga, pero se opone a la formación de un 

sindicato nacional; sOlo podr:.n formarse sindicatos por 

institución y pueden ser de tres tipos: de personal 

acad6mico, de personal administrativo y los de institucibn 

Las huelgas un i ver si tari as que es tal 1 aron en este primer 

semestre se deben en su mayor parte a razones econOmicas, ya 

que la inflacibn hacla estragos sobre los trabajadores. En . 
el mes de mayo 1 a Federac i bn Estud i anti 1, en este caso 

estatal, se posesiona de la Universidad Autbncma de Morelos 

qu• estaba en huelga. Armados de piedras y varillas golpean 

a los trabajadores, que llevaban 44 dlas en huelga. En e»te 

caso sl podemos decir que estos estudiantes actuaron como 

esquiroles o porros. Lo que no resulta clara •• qu.iltn 

apoyaba a esta Federacibn de Estudiantes, cuya definicibn 

es de la ultra derecha. Los movimientos 

estudiantiles en este sexenio son irnportantes en !Oli 
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con-flictos universitarios y no est~r1 identificados con las 

as oc i ac i ot"tes antes roen e i o nadas. Destacaremos sol amente 51.L 

participaci6n en Chapi1"tgo, la UAG y la UAP. 

El problema de los porros en las instituciones educativas de 

nivel superior es apr-ovechado hAbi lrnente por el jefe de la 

pol icfa, DL\ra20 Morer10, quien se pone en contacto con el 

grupo facistoide, Federaci~n de Estudiantes de México, y se 

compromete a sacar a \os porros sin violar la autonomfa. Los 

movimientos estudiantiles son impartar1tes e-n este 

porque eropiezan a recl.lperarse del desgaste 

sexenio 

de las 

asociaciones de estudiantes posteriores al 68. 

En Querl!taro, surge un rnovimiento interesante por el nClmero 

de estudiantes que participan: 7,ooo. Protestaban por las 

reformas en la Normal Estatal y fueron repritnidos por la 

policta, que tomo los planteles universitarios. El rector de 

la UAQ apoya a 105 estudiantes y declara, el 21 de mayo, que 

as el gobernador del estado, y na los estudiantes, el 

culpable de los hechos violentos, y que ha actuado contra la 

autanomla universitaria. Este movimiento es importante por 

dos razones: 

part i e i paran, 

la 

y 

pr irnera, el nllmera de estudiantes 

la segunda, que nuevamente desernboca 

que 

•1 

confl teto en un ataql.\e a las preparatorias (ese fenbmeno se 

habla presentado en Sinaloa y Guerrero) con la finalidad 

restarle 

pe lit lea 

poder a una 

del réogitner1. 
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padres de familia <actor social no frecuente en los 

conflictos universitarios), presentan a JLP 1 una propuesta 

para 'l'nejorar la preparatoria, que obliga a las autoridades a 

respetar a la UAG, ya que los estudiantes no se enfrentaron 

en forma directo. al Estado, oblig~ndolo con actitud a pedir 

al gobernador el retiro de las Tuerzas polic\acas y la 

normalización de las actividades universitarias. 

Los movimientos de huelga de este ar<o afectan nuevamente a 

las llamadas ur1tversidades deroocrta.ticas. La UABJO vuelve a 

estallar la huelga, y que dura m~s de 25 dlas. En Zacatecas, 

el SPAUAZ efectda un paro de actividades con el propbsito de 

que la rectorla cutnpla con el contrato colectivo ·de 

trabajo.Se pedla el pago snlarios de proTesores retroactivo 

de 1974 hasta 1990 1 retabulacit::in de los profesores y 100 

lotes en el fraccionamiento universitario. El secretario de 

la UAZ reconocit::i que en esta situacit::in no es culpable 

unicamente el rector Dlaz casas, sino en mayor medida el 

gobierno federal y del estado, que no han destinado recursos 

econbrnic:os a esa casa de estudios. Los sindicalistas no 

logran ninguna reivindicación nuevai casualmente es otra vez 

una universidad dernocr-ta.tica, la que no recibe el subsidio 

que requiere por parte del gobierno, ya que éste es sometido 

a criterios pol lticos y no se 

reales de la instituc:iOn. 
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•studiantes tambiitn se solidarizan con el aindicato 1 es un 

ndmero impcirtante: 7 1 000. 

Las +uerzas democrAticas no dan por terminado el debate por 

la legisl.ación y se organiza para contrarrestar el ataque de 

la derecha. El 3 de junio entrevistan al doctor Trueba 

Urbina 1 director del Seminario de Trabajo en la Facultad de 

Derecho de la UNAM, sobre el derecho de huelga y el no a la 

requisa que demandaban los sindicatos independientes. 

Declara: •si se cancela la huelga sOlo queda la revoluciOn y 

es el l.lnico camino que le queda a los trabajadores en el 

sistema poi ttico nacional. La requisa se debe combatir con 

el amparo ya que es anticonstituciana1.• 

Tambi&n se organiza lo que de hecho es un contra Toro de la 

legislación o+icialista sobre las universidades. El 26 y el 

27 de septiembre se real iza el Encuentro Nacional Sobre 

Legislación Universitaria, en Chilpancingo Guerrero, con •1 

auspicio de la UASG. Se oponen al pro)'ecto de la ANUIES 

sobre las formas de arganizacibn de los trabajadores 

universitarios. Acusan al Estado de arrastrar al 

sindicalismo a un vacfo jurldico. Denuncian que la direccibn 

nacional del SUNTU act6a en forma antidemocrAtica, ya que 

sin consultar a la base ha negociado con el Estado las 

restricciones a los trabajadores universitarios. El gobierno 

designb una comisibn especial en la Cll.mara de Diputados y 

otra oficiosa en 1 a Secretarla 
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del Trabajo para pretender arreglar entre la ANUIES, el 

Comit~ Ejecutivo del SUNTU y los representantes de la 3unta 

de Conciliacibn, aspectos que compromenten la vida de todas 

las universidades. Se critica a la direccibn nacional del 

SUMTU por caer en el juego del Estado y negociar al margen 

de las universidades, a pesar de que el Estado ha ejercido 

represión violenta en los movimientos universitarios de 

tilayarit, Guanajuato, Estado de l'l~xico, Oaxaca y Chiapas. 

Ponen como ejemplo de la transformacibn legislativa lo 

sucedido en 1 a UAG, donde se ha dado una tr-asformaci bn 

integral en el campo legislativo, que dernuestra que cuando 

se ejerce la autonomla no hay por que pedirle al Estado que 

legisle sobre la universidad. Llaman a la comunidad 

universitaria a pronunciarse por la defensa del sindicalisma 

democr~tico y contra la legislacibn estatal sobre las 

universidades, porque ~sta serk restrictiva. Hacen una 

critica al sisterna por su polltica de auste-ridad y los topes 

salaria.les. En el llltirno llamado que hacen a la comunidad, 

manif-iestan su 

al Congreso 

repudio al sindicalismo blanco y al ingreso. 

del Trabajo. Firman el dccument.o 19 

organizaciones de varios estados, en la cual esta.. t.ambittn 

represent.a.da la UNAM, pero no por el STUNAM. 

Jos~ LOpez Portillo tenla un concepto claro de lo que quer\a 

de las universidades; este se puede sintetizar en 

eficientismo. El 19 de junio ante el Consejo Mexicano de 

INVESTIGACION CONCRETA 251 



Ciencias Sociales y los Centros e Institutos de 

Investigación en Ciencias Sociales, 

al Plan Nacional de Desarrollo. 

Berrueto hablO como vocero de la 

les ·pide que se ajusten 

En esa ocasi On Mendoza 

pol l tic.a 

•planear nuevas carreras, instituciones o 

presidencial: 

proyectes de 

investigación es una tarea acad~mica que debe realizarse en 

el ejercicio pleno de la soberania intelectual que no admite 

ni de fuera ni de dentro atentado alguno." 

3LP recibe en este año dos distinciones universitaria• 

importantes: en mayo la Universidad de la Sorbona le otorga 

el titulo de Doctor Honoris Causa, convierti~ndose en el 

primer presidente de México que recibe ese galardbn; en el 

acto estuvo presente el mandatario franc~s Valery Giscard d 

Estaing, es& titulo honor1f ico lo obtuvo por ser presidente 

de M~xlc:o ya que su produccibn intelectual no l>B 

sobresaliente, ni siquiera en el Ambito nacional. En junio 

recibe en Pachuca la distincibn de Maestro Emérito. En esa 

ocasiOn dijo: •Los universitarios deben integrarse a la 

realidad nacional y no quedarse sólo en las alturas donde la 

luz deslumbra y el aire enrarecido convierte los seres en 

est•riles ••• El hito modular de la vida universitaria est~ 

cifrado en la dialéctica de lo universal y lo particular, de 

modo que al aprehender los maximos valores se tenga 

suficiente conciencia de la realidad para aplicarlo a 

problemas reales" Este discurso 
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en que ataca a la cultura de élite, se contradice en lo 

interno pues esta procesado con un barroquismo que restringe 

su comprensibn a una f:ol ite, capaz de hacer descodifica.cibn 

simbOlica de su sentido y significado. Una constante en sus 

discursos sobre la universidad es el cariz moralista, en 

tanto que reprocha desde su campaña a las universidades de 

no estar relacionadas con la realidad, y a los intelectuales 

universitarios de ser seres enajenados, situados, como él 

dice en las 11 alturas". 

Sin embargo, las universidades del pais en su conjunto 

habf an presentado un frente de resistencia a 1 as acc i enes 

del PRI-Gobierno en relacibn a los presea pollticos, la 

democratización del sistema polltico mexicano y al modelo 

económico, asl 

costitucional 

como en 

de la 

lo relativo a la elevacibn a r-ango 

autonomla universitaria. Todas las 

acciones de esta lucha, implican relaciones con la r-ealidad, 

pero no necesariamente concordancia con las pollticas, 

programan y acciones que lleva a cabo el gobierno. Esta es 

la función critlca de la universidad, pero no es apolltica, 

como se desprende del discurso de Jos~ LOpez Portillo para 

quien la universidad debla solamente .forrnar profesionistas 

para las necesidades del aparato productivo, que es otra 

constante a la que remite a las universidades. 

En el Oltimo año de gobierno del rector SoberOn se retoma la 

le9islaciOn universitaria interna de la UNAM. El 
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que habla sido rechazado por Estatuto General, 

autoritario de su 

etapa de anAlisis 

imposicibn se hallaba ttn junio en 

que: "posibi l itark el ejercicio de 

lo 

una 

la 

Democracian. Las reformas que hicieron sin embargo, fueron 

m!nimas, la Junta de Gobierno permanece, sOlo cambian los 

criterios para su integracibn, se propone que los miembros 

sean representantes de las diferentes &reas del conocimiento 

y que cuando menos ocho de sus integrantes sean del personal 

acadf!mico¡ el Consejo Universitar-io designar:.. a los 

integrantes del Patronato presentando una terna a la Junta 

de Gobierno; se ampl la tambil!n la integracibn del Consejo 

Un iversi tar i o cuando 1 as dependenc: i as cuenten con mA.s de 

1,500 alumno& ~endrkn derecho a presentar un Conaejero 

Profesor Titular, un Consejero Alumno propietario asf como 

sus respectivos suplentes, los que excedan de 40,000 tendr~n 

derecho a un propietario mll.s. La lucha de Soberbn por 

fortalecer las estructura& autoritarias en la seleccibn del 

rector triunfa. 

Los grupos democr~ticos, 

el STUNAM ped 1 an para 

entre los que destacan el SUNTU y 

la elecciOn del rector campaKas 

abiertas en las que se presentaran programas y una votacibn 

univ•rsal y secreta. 

Ot.ra de las batallas finales de Soberbn que triunfa es la 

relacionada con el asesinato de H.Margain y el secuestro de 

M6nica P~rez Olgaray. El 5 de junio son presentados ·1os 
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delincuentes, cuatro sujetos pertenecientes a la Liga 23 de 

Septiembre. Este constituyb el dltimo contacto del doctor 

Soberón con la policla. No significb, sin embargo la 

soluciOn al problerna de la infiltracibn de guerr-illeros en 

las universidades, problema que se soluciono a medida que se 

ampliaron los logros de la reforma polltica, pero no fue en 

este régimen. Tampoco se dio una solucibn definitiva al 

problema de los porros. 

Un logro trascendente de SOberon, es su tlltimo año de 

gobi•rno, fue la intervencibn de Jos~ LOpez Portillo en el 

asunto del re9istro de los sindicatos universitarios 

nacionales, asf como la retencibn por parte de las AAPAUNAM 

de la representación del personal acad~mico. 

SoberOn se as~9ura un tiltimo triunfo respecto a la 

sindicaciOn del personal acad~mico. En noviembre tiene lugar 

un recuento para votar sobre su representaci bn sind leal, 

contienden el STUNAM y la& AAPAUNAt-1. El padrbn electoral 

estuvo formado por 2~,ooo profesores, 7,598 eran los 

a+ i li a.das a las AAPAUNAM ·y 2, 986 al STUNAM, Pugnaban par la 

titularidad del Contrato Colectivo y la representacitln 

oficial. La Secretarla del Trabajo supervisb el ev&nto 

presidida por Ojeda Paulladal se Instalaron 104 casillas¡ 

las c~dulas de votaciOn fueron impresas en la Secretarla del 

Trabajo basadas en el listado de ntlmina de octubre que 
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presentb 1 a UNAM. Ganaron 1 as AAPAUNAM con 7, 500 votos 

contra 6,500 del STUNAM. 

Es ind.udable que la presencia de el doctor Soberbn en la 

rector! a de la UNAM cubr i b toda una etapa en la vida 

universitaria y fue definitiva para resolver las relaciones 

laborales. Queda clara la idea de universidad despolitizada, 

tecnocr~tica y ef icientista que se persiguib en durante este 

régimen -fue asumida y per-feccionada por el rector. Con el 

Dr. Soberbn se inicia la derechizaciOn de la UNAM, cuya 

tendencia es todavla dominante en nuestros dlas. 

Resumen 

Entre los conflictos universitarios de este año destacan: la 

huelga de Chapingo, en que el STUACH boicotea una estrategia 

de la comunidad para solicitar un aumento en el subsidio con 

una huelga. Asl también los conflictos internos que se viven 

en la UAG entrg los diversos grupos de izquierda que aspiran 

al poder y que es canalizadp por el gobe~nador Rub~n 

Figuerca. 

En la UNAM llega a término el rectorado del doctor Scberon, 

quien logra redondear su reforma legislativa con la 

aprobación del Estatuto General. Las AAPAUNAM ganan un 

recuento sobre la titularidad de los académicos. JLP bicatea 

a los sindicatos universitarios nacionales con su 
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i niclatlva de ley .. Trabajo en la Universidades • 

Instituciones de Enseñanza Superior Autónoma~ por Ley•. 

El proceso electoral del pals se hace presente en las 

universidades con las visitas de los candidatos a varias de 

el 1 as. 

6. 1981 - Confrontacibn entre proyectos democrllticos y el 

Estado. 

En este año LOpez Portillo considera consolidado el proyecto 

universitario. Se hablan obtenido definiciones important•a 

que .habrlan de marcar los derroteros de la polltica 

univ1trsitaria del pals mas allll de su mandato. D&clara: •La 

educaciOn superior es la clave fundamental de lo que s•r• •1 

pats en el próximo si9lo'1
••• La educacibn superior ha 

logrado un avance sin precedentes en los ~!timos cinco años, 

ha aumentado la matrlcula en un ?'o%•... La ANUIES se ha 

convertido en un aut~ntico sistema de educaciOn superior del 

pals, se ha cumplido un proceso social de gran 

trascendencia. La ANUIES es ya una organizacibn maciza que 

nos permite no sOlo identificarnos en la unidad, subrayarnos 

en la diversidad e identi+icarnos en la simultanedad de las 

cuestiones plantear y pl"oyec:tar con responsab i 1 i dad 

histórica las universidades del pals.• 

Indudablemente 

ANUIES, como 

la pcl lt!c:a de este régimen fcrtaleciCJ a la 

un Aparate IdeclCJgicc Espec:lalizadc d•I 
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Estado para et control pol ltico de las universidades. A 

partir de este sexenio la presencia de asociacibn en la 

solución de los conflictos universitarios es obligada. 

El quinto año del sexenio se inicia en forma violenta para 

la UAS. En el acto de toma de posesibn como gobernador de 

Sinaloa, Antonio Toledo Corro, ante la presencia del 

Presidente, manifiesta su apoyo a ·la UAS, ucon la condi"cibn 

de que se dediquen a estudiar y actu~n dentro de la ley ••• 

no patrocina remos organ i srnos 

educativos se dediquen a otras 

que siendo 

actividades 

aparentemente 

escencialmente 

pcltticas y erninenternente destructivas ••. no queremos que se 

pierda la autonomla pero no aceptaremos que se desvirttLe y 

se aplique torcidamente''• 

Frente a la agresibn 9ratulta del gobernador, el rector 

ingeniero Eduar-do Franco, publica un desplegado el 6 dtt 

enero, en que manifiesta la inquietud de la UAS pcr la 

actitud agresiva e ilegal de Toledo Corro y protesta por la 

inciativa de ley que el gobernador envib al Congreso Local, 

proponiendo quitarle a 

universidad tenla 26 

la UAS las escuelas preparatorias. La 

preparatorias en 13 municipios y 

exist!a 

todo el 

un proyecto de expansibn del servicio para abarcar 

estado, que se enc:.ontraba 1 imitado por Tal ta de 

financiamiento. 
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Franco demanda que no se impongan limitaciones de orden 

politice y rechaza la acusacibn de que la UAS no cumple con 

sus funciones. Solicita al Gobernador someter esa iniciativa 

a una discusibn previa, sobre todo lo referido al nivel 

medio-superior antes de enviarla al Conc:treso Local. 

Finalmente hace un exhor-to a los universitarios a enfrentar 

los grandes actos académicos que en ese entonces propon\a la 

UAS, como eran la definiciCltl del proyecto de universidad 

democrAtica, critica y popular en un Congreso Universitario 

que estaba en puertas. Al ic:tua.l que el c:ambio de r"ector. 

Antonio Toledo Corr·o no atendiO las detnandas universitarias; 

el 20 de enero envib al Congreso Regional su proyecto de 

ley, titulado "Ley de Educacibn para el Estado de Sinaloau. 

La iniciativa iue aprobada un mes despu~s. En ella se daban 

de la UAS, se las bases 

anunciaba 

para 

1 a. 

retirar 

creacibn 

instituciOn de corte 

los 

de 

bachilleratos 

la Universidad de Ocidente, 

empresarial, patrocinada por 

funcionarios de estado y con carkcter privado. Con elle se 

pretendla la iormaciOn de profesionistas que compitieran ccn 

los de la UAS. IdeolOgicamente la formacibn de los nuevos 

profesionistas estarla orientada al apoyo de la burgesla 

local. El proyecto de la UAS era vivido como amenazante por 

la burgesla, que era la clase social del gobernador. La 
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iniciativa de ley repr-esentaba una estr·ategia para fr~nar el 

d~sarrollo de la UAS. Esto abriO muchos focos de resistencia 

y critica, tanto en el estado como en el resto de la 

repdblica. En el debate del Congreso Regional presentaron 

oposiciOn los diputados del PCM y el PAN, logrando que se 

precisara que la r1ueva norma no se aplicarla en la UAS. 

El conflicto de la UAS preocupo a los grupos democrAticos de 

las universidades del pals, ya que no se considerb un hecho 

aislado. Olac Fuentes comentaba en su columna del Uno tnU. 

b!D..Q..L •El problema de la UAS, visto en su conjunto y 

relacionado con otros hechos pol lticos corno el de Baja 

California, es m~s que un ataque a una universidad crltica. 

Es el avance contra todas las universidades en las que 

act\.\an fuerzas democrttt i cas y rn:t.s todav 1 a una arnenaza contra 

lo que queda de popular en la educación p~blica nacional.• 

Aunque se logrb arnorti2ar los efectos de la ley en la UAS, 

Toledo 

estatal. 

Corro ej er--ce 

Establece un 

presiones contra 

sistema propio de 

la universidad 

enseñanza media 

·superior y amena2a con quitarle el reconocimiento oficial a. 

los estudios realizados en los bac:hilleratos de la UAS. 

Pedla que ésta cediera sus 26 escuelas preparatorias y las 

2~· incorpor-adas <la UAS tenla 30,000 estudiantes en el nivel 

medio superior) la UAS enfrento al Gobernador y 
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defendl b su autonomla contando con el apoyo de las 

universidad es estatales y cosa rara, logrb que la ANUIES 

publicara un manifiesto en donde los rectores repudiaban la 

a.ctitud del gobernador y pedlan respeto a la autbnom\a. 

E~ momento politice para la UAS era dificil, ya q~e viv\a un 

1rtenso proceso de consolidacibn demOcrktica interna. No se 

cOnsidera casual que en esos momentos de fortalecimiento el 

gobernador atacara la UAS e hiciera gala de .la buena 

relación que tenla con el Presidente. Ademhs, la situacibn 

se complicaba por el periodo particularmente complejo que 

vivta la nacibn, ya que es aKo electoral y su coincid•ncia 

con el cambio de autoridades de la UAS. En estas 

circunstancias toma la rector\a Jorge Medina Vieda, quien 

asume la lucha contra Toledo Corro. En julio acu&a al 

Gobernador de estar coludido con el sector industrial del 

estado, para aniquilar a la UAS, d.lt.ndole todas las 

prerrogativas a la Universidad de Occidente, que estaba en 

etapa de fundac:iC:Jn y de retener el subsidio que otorgaba la 

SEP para las escuelas preparatorias. 

Medina Vieda bl\sca apoyo oficial para el asunto del subsidia 

y acude a Fernando Solana, pugnando por la intervenciC:Jn de 

la SEP por violaciones al Articulo Tercero Constitucicnall y 

pide ademhs se descono2ca la ley de educacibn que promovib 

Toledo Corro ar9umentando estar salpicada de elemento•' de 

privatizaciOn, que llevarla al Estado a ceder 
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a los sectores privados la educacibn que debla estar en sus 

manos. Solana no interviene aduciendo· que es un Problema 

del gobierno del estado. 

Medina Vieda sostuvo que el ataque que se hacla a las 

universidades constitL\la una regresibn en el sistc:o""''"' 

educativo 

criticas. 

Si na loa a 

que no afectaba solamente ~ 

Gestionb una demand~ contra 

tr"v~s de 1 a AMUIES lo9rando 

comprometida • 

. -- 111•-: •·=ol"'c::.i ri.::\rlP~ 

el gobierno del 

su intervencibn 

Toledo Corro, en forma prepotente, creb un sistema paralelo 

de preparatorias, con la aserorla del Colegio de 

Bachilleres, cristal izando la intervencitln de un organismo 

federal en el conflicto universitario de Sinaloa. Se expresó 

as! la pol ltica de control gradual de la ensen'an.za media 

superior por parte del Estado Federal. 

El 23 de jlll io aparece un desplegado del Congreso del 

Estado, con la siguiente inforrnaciOn: 

1- La autonom!~ no fue violada. 

2- La autonomla no es un concepto abstracto para 

defender opiniones partidistas. Esth clarament& 

definida por la +racc:lon VIII del articulo tercero 

de la Constitución. 
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3- El ar-tlculo 15 de la Ley Federal de Educ:aci bn 

seKala: "el sistema educativo nacional comprende los 

tipos elemental, media y superior en sus modalidades 

escolar y extraescolar.n 

4- El art lculo 17 señal a: 11 el tipo medio tiene el 

cará.c: ter formativo y terrn i nal y comprende Ja 

educación secundaria y el bachillerato.'' 

5- El articulo 18 

compuesto por 

precisa: 11 el tipo 

la licenciatura 

ac:adt!-mic:os de maestr!a y doc:torado. 11 

superior estb. 

y los grados 

Esta es la raztJn por la que el Gobierno del Estado 

desea "ampliar las posibilidades de acceso a un ndmero 

mayor de jovenes y ofrecer sus ser·vicios en forma 

gr-a tui ta, ha decidido establecer un sistema estatal 

especifico para este nivel educativo." 

La argumenta.e: i bn presentada por el Cbngreso Regional no 

proporciona elementos legales para cercenar la UAS. Antonio 

Toledo Corro mani4iesta cuatro dlas despu~s que entregarla 

el subsidio a la UAS, cuando ésta cediera las preparatorias 

al gobierno. La universidad no acepta; el rector Medina 

Vi e das se entrevista en tres ocasi enes con el gober-nador, 

pero resultan infructlferas. Se realiza entonces·una campaña 

de apoyo a la universidad y llegan a recabar trescientas mil 

firmas, 
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universidades democr~ticas; acuden_ el rector de·'·ª· UAG .y el 

de la UAP, quienes coinciden que lo que pasa en la UAS no es 

un asunto solarner1te de esta institucibn, sino de todas las 

universidades ya que lo que esta en juego es la autonomla. 

El rector Medina Viedas anuncia un paro por solidaridaridad 

con la UAS en lS universidades, el 10 de septiembre; dicho 

paro que s\ :e l levb a cabo, es de universidades no de 

sindicatos. 

A peso.r de la lucha. emprendida por la UAS en diversos 

fr-entes y las rnuestras de solidaridad tar,to del pueblo 

sinaloense, como de rectores y universidades el gobernador 

no entrega el subsidio. La UAS inicib sus cursos con una 

inscripción de 53,000 alumnos y sin el pres1.1p1..lesto que 

otorgaba la SEP para las preparatorias. 

Este conlicto es sin dud~ la m~s clara expresibn del ataque 

de la burgesta a las universidades democratic:as, que en su 

conjunto se caracterizan por su estrecha unibn con nhcleo& 

sociales proletarios de su reglen. La UAS presento una lucha 

en defens~ de la or·ienlacibn ideolOgica. que la car-ec:tizaba 

desde 1966, q1..\e es de franca tendencia dernocr-~tica 'I de 

izquierda. 

El atat1ue de Toledo Corro a la UAS -c:or1sist·io en la retenc:ibn 

del subsidio hasta el rnes de diciembre en que se creCl una 

c:Omisión formada por la UAS, la SEP, la· ANUIES 1 
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Gobernac i bn y e 1 gobierno del estado para 11 egar a un 

acuerdo. Me obstar1te: en este primer año el gobernador 

institucionalizó un proyecto educativo antagOnic.o y, adem~s, 

habfa hecho victima a. los universitarios, no sólo se la 

presión econbmic.a sino de la represibn pol le.laca cuando 

estos protestaban ante el Congreso Local por una nueva 

iniciativa de Toledo Corro, discutida en noviembre, para 

rnodificar el destir10 del impuesto que la C.i\.\dadania local 

pagaba para ·1a universidad, y que tenfa 20 años de vigencia. 

Segl.\'n los universitarios,. durante estos actos r.epresivos 1 

hubo muerto~, hecho que negb el gobierno. Les trabajadores 

de la UAS, ~ueron solidar·ios con la institucibn a pesar de 

no percibir su salario desde el mes de julio. No esta! la.ron 

la huelga hasta el 16 de- noviembre como un elemento m~s de 

presiOn que podla manejar la UAS en la comisiOn mixta que se 

formó para resolver el problema, y que no logrb que Toledo 

Corro devolviera el subsidio a la UAS hasta el 

diciembre. 

17 de 

En este conflicto no se atacaba dir-ectamente a un partido 

polftico, sino al proyecto educativo 1nismo por- su concepci~n 

del saber y poder-, asf como por su orientacibn ideolbgic.a. 

Los proyectos universit~·H-.ios son poi itic:o ideolOgic:os, no 

son neutraless por lo mismo no puede ser apol ltic.o la. 

universidad por su propia i-uncibn de critica social lo que 

implica r-esolver la relación poder y saber. 
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Los c:onoc:imientos rni srnos se generar• para comprender, 

conservar y transformar la propia realidad social. Esto no 

tiene un sentido dnic:o, ya que la sociedad est~ conformada 

por clases sociales antagOnicas. Hay univer·sidades que no 

han retomado el anb.1 is is y la definicibn ideolt:i9ica de su 

acción per-o no por esto dejan de ejercer su dominio en lo 

simbólico, y su relacib11 con la prodL\c:iOn e~ indirecta y 

mediada • 

El partido pol \tico no pal itiza a la universidad, ya que 

ésta es por esencia polltica e ideolbgica;· conserva, 

transmite y prodl\c:e conocimientos que, aplicados desde una 

perspectiva clasista, c:oayudan a transforr1'\ar las relaciones 

de produc: i bn. En e 1 caso de Si nalca, se ataca e 1 proyecto 

educativo q\.\e itnplica una concresibn de izquierda del 

sentido de la edL\caci bn superior. Es tnas clara la inter"JciCJn 

del ataque porque no se relaciona directamente con una lucha 

partidaria, como ya hemos visto sucede en otras universidads 

de provincia. Es la pugna d.e dos proyectos antagbnicos e 

inrreconciliables de unive1~sidad. 

O'tro conflicto itnportante, por la intervencibn d'irecta del 

e
1
stado, es el de Baja California Morte. La universidad habla 

estallado la huelga el 17 de noviemb~e de 1980, los 

trabajadores ac ad t>1n i cos y adtninistrativos tenlan dos 

sindicatos afiliados al SUNTL1 1 el STSUABC <1a.Seccibn del 

SUMTUI y el STAUABC (Sec:c:ibn 34 del SUNTUI. titulares de 
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los contratos c:olecti.vos de trabajo. El rector Rub~n Castro 

Bojórques descor1oc:e a lo:s sindicatos del SUMTU y firrna con 

otros dos sindicatos, con 'el SUTU por los tr-abajadores 

administrativos, y con el SPASU por los acad&micoa, y 

registra lo~ contratos en la Junta Local de Conciliacibn y 

Arbitraje. 

Los sindicatos que tenlari la titularidad se van a la huelga 

Y.· ta Junta Local la declara inexister1te. El rectOr despide 

738 trabajadores. El SUt-lTU que apoya a los huelguistas, 

propone a los 55 dtas de huelga, que se reinstale a los 

despedidos y se celebre un r-ecuento para determinar- quien 

tiene la tnayorla en cada gremio. Los trabajado1 .. es en huelga 

(30) denunc i at., que 1 as a1.l ter id ad es universitarias les 

reprimen, la pol lcia los i1-,tirllida. El 7 de enero grupos 

paramilitares 'J porros se enfrentan a los par-istas con 

garrotes, varillas y pistolas, y, custodiados por la policla 

recuperan do5 de 1 os ed i + i e i os. E1-. e 1 encuentro hubo 4 

heridos, la accibn se desarrollo en Tijuana, 

Mexic:al 1. 

Tecate y 

En la ciudad de M~xic:o las or'9ani:zaciones universitarias y 

polfticas repudiaron el ataque. El CorRit~ Central del PCM 

solicitó audiencia cor. el Presidente e hizo responsables a 

las autoridades universitarias y al gobernador Roberto de la 

t-1adr id. Las un i ver si dad es del norte tarnb i ~n expresaron su 

repud'io. Se realí:tb una manifestac:ibn en la ciudad de 
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Mbxic.o y va~ios sindicatos universitarios expresaron su 

apoyo a los sindicalistas dernocráticos en huelga. 

Ante las presiones ejercidas, el 14 de enero las autoridades 

de la UABC reinstalan 600 trabajadores su5pendidos, cubren 

el 25 '!. de los salarios caldos,. pagan el aguinaldo y aceptan 

el recL\ento para los dlas 15 y 16. Est~ registr-b serias 

irre9ularidades y los sindica.tos afiliado5 al SUNTU 

perdieron. El conflicto preocupo a los grupos universitarios 

dernocr~ ti e.os, por-que er·a ut'la. nueva mani-testacibn de una 

polltica no decla.Y.ada de este r·égimer1, el debilitamiento de 

los sindicatos democy.~ticos en luchas con sindicatos blancos 

y nuevamente e 1 uso de 1 as fl.\erzas represoras tpol iclal, 

asl como de porros al servicio de autor·idades universitarias 

que por medio de la violencia_ se apoderaban _de 1 ª" 
universidades, y la inteY.vencibn directa e impune del 

Gobernador. La represibn siguib despubs del recuento; el 26 

d~ febrero renuncian 5 directores y 29 maestros, presionados 

por el 9obier1lo estntal y la rectorla, recibieron un 

ultimatdro: renunciar a sus cargos o de lo contrario serlan 

expulsados del estado. Nuevamente la autonorola era violada, 

el gobier-no estatal actt.\aba francamente en contra de una 

universidad au tónorna. 

En la UMAM se verifica el cambio de autoridades. En su 

'"'ltimo dfa como rector el Dr. Soberbn mar1ifiesta que la 

268 
INVESTIGACION CONCRETA 



--.---·-

nueva legislacibn acabb con los abusOs cometit ·:s con la 

aU.tonornfa y recalcb que lo academic:o no es negociable. Su 

sat i sf ac:c. ión de haber sacado de la p~gina roja a la 

universidad e impedido hasta cierto punto, la injerencia de 

los partidos pol ltic:os en las universidades. El 5 de enero 

toma posesión el doctor Oc:tavio Rivero Serrano, en su prirner 

di sc:urso se refiere a las re 1 ac i enes 1 aborales como un 

problema ya superado. 

R i vero Serrano sost i er1e que el Estado no sujeta a la UNAM 

con el aurnento del subsi.dio, 'I durante todo el primer año 

la institucibn pueda verse afectada por la 

cuestión electoral. Nuevamente la universidad!es apolltica. 

Las AAPAUNAM 1 se rnuostran tar1 sal idarias con el nuevo rector 

como lo fueron en el pasado c:on Soberbn. La c:orrelacibn de 

fuerzas no c:ambió 1 si bien, hay que destacar que respecto al 

sindicalismo, el nuevo rector actuó en forn\a c:onci 1 iatoria 'I 

no ocupo nunca un papel protagbnico a nivel nacional contra 

el sindical istno u1,iversitario, aunque tampoco hizo 

concesiones al STU~IAM respecto a la representacibn del 

peronal ac:adl:rnico, que en su Tercer Congreso Ordinario, 

! levado a cabo en rnarzo, se pronuncia por conqL\istar ese 

contrato colectivo. Llna muestra m.!s de las buenas r-e.laciones 

entre el Estado y la UMAM, es que en este año obtiene el 

m~yor aumento en su presupuesto el 53%. 
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A19unos comentaristas, corno Olac Fuentes, se pronunciaron 

por igualar proporcionalmente el incremento de los subsidios 

para las universidades de provincia con la UNAN, ya que en 

el las hay una grave crisis econbmic:a y los trabajadores 

r-ecibtan emolunentos rnenor-es que los de la UNAM. En este 

tiempo la UNAH cuenta con 354,000 alumnos. Los criterios de 

distribución del presupuesto siguen siendo fijados por la 

burocracia universitaria, a pesar· de las muchas propuestas 

.~.e los gr~po_~ dernocré.ticoS. La pol !tica de este i:-ec:tora~o no 
; 

contempla la disminuC::ión de la burocracia Oc obstante que el 

reconozca 
! 

universidad. 
1 

que constituye un prob l erna en la 

Otro rector irnportante en la lucha universitaria deja su 

cargo: Wences Reza, .de la UAG; lo sustit1..vye Enrique 

Gonz~les Rut:z, quien torna posesibn el .::¡ de rnayo. Con ello 

cambian si9nificativomente los actores en la lucha 

universitaria, signif ic:a la ausencia de dos figuras 

protagOnicas y a11tagbniccis c:omo son el rector Soberbn, 

antisindicalista, y el rector sindicalista Wenc:es Reza. 

Ya casi para final izar· el año, en noviernbr·e ,deja el cargo 

Luis Rivera. Terrazas, de la UAP. quien tarnblen habla jugado 

un importante papel en la definicibn de las fuerzas 

democ.ré.tic:as de las universidades, deja el car·go a Vftlez 

Pl lego. Quien se hace cargo de la rector la despu~s de un 

proceso electoral corifl ictivo debido a la intervenc:ibn del 
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gobernador, 

subsidio que 

agudi:zado 

l levb al 

P,roc:eso electoral que 

por un 

SUMTLIAP a 

tenla que 

problema de 

la huelga, 

llevarse a 

dlas antes del 

cabo el 6 de 

noviembre, Terra::as acusó al sindicato de promover .la huelga 

para favorec:er a ur1 9rupo en la sucesión rectoral. 

Una fuerza importante en la vida universitaria de esta 

época, el SUNTU, se apresta a presenta~ una nueva lucha que 

deje sin efecto la enrnienda de ley propuesta por 3LP en 

octubre de 1980; é-sta declaraba anticonstitL\cional a los 

sindicatos llnicos. La contienda va. en un doble plano, el 

rescate de los derechos laborales y la democratización de la 

universidad. Sol ic:itar·A St..l r·egistro corno FederaciOn Sindical 

el 14 de agosto. Se sigue presentando corno un foco de 

resistencia al r~9imen criticando su modelo econbmico. 

~toral es Aragbn ·se pronuncia contra les programas de 

restricción a las pollticas de bienestar· social y por una 

polltica salarial 

mejoramiento de 

tr-abaj adores. 

a largo plazo que se complemente con el 

las prestaciones sociales para les 

El SUNTU cue1"ita con 40,000 afiliados de 19 universidades 

-~~present~ 

Constituidos 

la asociacibn n~mericamente 

c:omo FSUl•ITU, los sindicalistas 

m!ls f1..\erte. 

democrkticcs 

s~9uen actuando pol lticarnente al r11ar-9en de su r-egistro. En 

el mes de septiembre amenazan con una huelga generalizada si 

las autoridades educativas no ofr·ecen solucibn a los 
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c.onflic.tos de retencibñ de subsidio a las univer-sidades de 

Sinaloa y Guerre1~0, asl e.eme a la negat~va de la Universidad 

de YucatAn de rec.otloc.er la or-9anizaciOn sindical, al intento 

de las autor-idades de la UAl·1, de desconocer 102 c.latlsula& 

del contrato e.electivo y la negativa al ~egistro del 

Sindicato de Trabaj11dores y Empleados al Servicio de la 

Universidad de f\layar·it. 

Presentan ante 1 a C~rnara de Di putadas un proyec. to de reforma 

a la legislación universitaria reci~n apr"'obada. Reproducimos 

la propuesta de FSUN~U a la ley sobre Educacibn Superior de 

3LP <publicado en la revista Cr"'itica Polltica SEP 1991) 

11 Artlculo 353 I 

"Los sindicatos que se constituyen en las universidades 

e instituciones a las que se re+ier"'e este ar-tlculo 

Ser-c\n: 

l - De personal Acad~mic.o 

II - De personal administrativo~ 

III - De instituc.ibn, se comprende a ambos tipos 

de t1~abaj adores. 
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IV Nac: ior,ales, formados por trabaj. ores que 

prester1 'SUS servicios a dos o mé.s 

u'niversidades. 11 

11 Artfculo 353 3 

"Las disposiciones de este capitulo se aplican a las 

re 1 ac. i enes de trabajo entre los trabajadores 

administrativos y academices y las universidades e 

instituciones de enseRanza superior y tienen por objete 

conseguir el equilibr·io y la justic:ia social en las 

relaciones de trabajo de tal modo que concuerden con la 

autonomla y libertad de c:htedra e investigacibn 
i 

fines propios de las instituciones. 11 

ªArticulo 353 L 

y les 

11 Corresponde e xc l l.\S i \1 amente a las univer·sidades e 

instituciones de edl.\cac i bn superior- regular los 

aspectos académicos. 

"Todo trabajador acadérni e.o i ngresarh a 1 as 

instituciones por concurso de oposicibn abierto. Los 

requisitos serAn definidos rnediante el Or-gano acadl!mico 

c:omp~tenté. El tr-abajador qu~ realice el concurso de 

oposición quedar~ contratado por tiempo indeterminado. 11 
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En esta Terma los sindicalistas der11oc:raticos trutaron de 

contr-arrestar la legislacibn vigente, int~oduciendo el 

concepto de sindicato nacional. También pretenden cambios en 

la legislación de varias instituciones, entre ellas la UNAM 1 

en su Estatuto del Personal Acadi:ornic:o. Las iniciativas no 

Por su parte, los sindicalistas que estabar1 bajo la 

direcciOn de Lechuga y t-liño de Rivera <SUTU~, crean tambiitn 

un ·nuevo organismo, la ConTederaciOn f\lac:i onal de 

Trabajadores Univet"·sitarios <CONTUJ y tramitan su registro. 

Gradualmente han tomado Tuer:za, Ja COMT.U es fruto de la 

unión de la Federac:ibn Unica de Sindicatos Administrativos 

Universitarios 
1 

adrni ni strat i vos 
1 

IFUSTAUl, que agrupa 

de a universidades de 

a los sindicatos 

provincia, mas el 

STEUNAM y uno de los sindicatos del Colegio de Mi:oxico. 

Asimismo, incorpora al AMASPAU <Asociaciones AutCJnomas del 

Personal Acad~mico> a la que pertenece, corno la mAs fuerte 

organización las AAPAUt-lAl'1, y por dltimo la FederacieJn de 

Asoc:iac:iones y Sindicatos del Personal Acad~micc de las 

Universidades Pllbl icas <FENASPAU>. La CONTU Terma en su 

conjunto un bloque contra el sindicalismo democ:rAtico. 

La lucha entre la linea derechista y la izquierdista en las 

universidades segl\la en diferentes frentes. En la UAM, se 

desarrolló u~ conflicto entre las autoridades y el sindicato 

por el Reglamento Org~nico que habla de 
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, t'rascender por que nuevamente era un campo de batalla entr-e 

dos concepciones de organización univer-sitaria. 

Lo que se jugaba en la UAN era la imposicibn de una 

estructura autoritaria que pretend1a desaparecer las formas 

participativas que desde su fundacibn habla seguido, de 

acuerdo con el modelo original, nacido durante el régimen de 

Echeverr i a, y que comprend i a nuevas forrnas de organ i zac i bn 

para las funciones de docencia investigaci bn y extenslon. 

Estas 4ormas colectivas de trabajo promovieron la aparicibn 

del SITUAM, que obtuvo el contrato colectivo m~s avanzado de 

la época y se convirtiO en un sindicato muy combativo. Las 

autoridades deseaban restarle fuerza mediante este 

re9larnento orgAnic:o, el cual adem~s amenazaba seriamente las 

condiciones académicas que ha.clan viable el modelo original. 

Las relaciones entre el sindicato y tas autoridades se 

tornaron Algidas • 

La UAl"f ocupo ese año un lugar destacado en la lucha de 

sindicatos y autoridades; el rector Fernando Salmerón vino a 

ocupar el lu9ar dejado por Soberbn. Se c:aracerizb por una 

polftica dura e intransingente 4rente al SITUAM. En un acto 

temerario pidiO a la Junta de Conciliacibn y Arbitraje 

<octllbreJ que desconociera 102 clal!lsulas referidas al 

persor1al ac:adl:omic:o y 

desconocer al SITUAM, 

presentb, 

con el 

Contratos Colectivos desde 1976. 
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Esto 1 leva a la UA~1 a la crisis m&.s grave desde su 

-fundación. Salmertln desconoce adern~s al Colegio Acad~mico, 

el órgano colegiado de esa institucibn. El problema era 

politice y no de interpretaciOn le9al. Tenla el PropCsito no 

confesado de renovar el 

la UAM 

A'MUIES. 

cuenta c:on e 1 

apartado e de Soberbn. El rector de 

apoyo de Velasc:o Fern"1.ndez, de la 

Er1 . la pr· i rner·a quincena de octubre, 

estudiantes y trabajadores de los tres planteles 

al paro ex.i9iendo la renuncia del Rector General 

Sal mer"6n. El conTlicto se radical izb; la 

maestros, 

se -fueron 

Fernando 

Junta de 

Conciliación dictb un laudo desconociendo varias clabsulas 

del contrato colectivo. El SlTUAl-1 se ampar"b y estallb la 

huelga el 6 de noviernbre, y nuevamente pidib la renuncia de 

a su 

apoyo 

Salmerón. La huelga dura S d!as¡ el rector renuncia 

cargo el 19 de noviembre; el SITUAM que contb con el 

del Con9reso del Trabajo se adjudica la vi¿toria. Con la 

en ~sta renuncia no se acabb el conflicto, la situacibn 

universidad era inestable y el proyecto acad~mico original 

pel i9raba. En diciembre es nombrado el Tlsico Sergio Reyes 

Luj~n Rector General. 

En este año se aprueba el Plan Nacional de Educacibn 

Superior, en su versibn definitiva, se espera que ~ste 

regule el crecimiento y la orientacibn de la educacibn 

superior por Jo años. El siste1na pol 1tico mexicano impon1.a 

su ló9ica. Ya la figura presidencial se de-sdibujaba, el 
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proceso electoral empe2aba a desplazar los poderes pollticos 

reales. SimbOlicamente, se consolidaba un proyecto 

universitar-io rné.s allk de los vaivenes sexenales. El Plan 

Nacional supuestamente sentaba las bases 

un i vel""s i tar i a hasta las cercan las del 

de la 

siglo 

polltic:a. 

XXI, La. 

formalización se llevo a cabo en un un acto solemne el 10 de 

agosto en 

Por-tillo. 

Los Pi nos, 

Implicó la 

ante la 

reun1on 

presencia de 

en pleno 

Jos~ 

del 

Ltipez 

CONPES 

(Coordinación l'lacional de la EducaciCJn Superior, integrada 

por los rectores de la ANUlES y funcionarios de la SEP>; el· 

orador fue Rivera Sel""rano, quien ya a partir de ·esta reunión 

empieza a modificar su discurso, dejando a un lado la 

administración de las riqLle2as. De su discur·so destaca, por 

~as implicaciones que tiene en la vida de las universidades, 

lo siguiente: 11 Las u11iversidades estatales deber~n emprender 

programas i nst i tuc i anal es para generar recursos propios, 

pues los enormes subsidios del gobierno ·f eder·a l no pueden 

seguirse sosteniendo". Tambi~n sefialb que en la década de 

los ochenta todas las universidades estatales contarlan con 

ur1idade-s de planeaciti11. En esta forma Rivera Serrano se 

solidariza con una de las posturas m~s combatidas por las 

universidades en este sexenio en su lucha con el Estado, que 

es el referido al p~oblema- del subsidio. 
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Rivero Serrano evidenc:ib .siempre en sus discursos un 

desconocimiento de la problemh.t.ica universitaria nacional¡ 

se mostrb como un f\.lnc ionar·io estatal cuya pr-eocupac i bn 

bAsica era negar probler1l~t.icas universitarias y retomar el 

discurso del Ejecutivo legitifntJ.ndolo. La figura prot.agbnic:a 

que desde su propia 11 nea ideolbgica tenla Soberbn se 

perdió, y aur1que la U1'1Af'I, por su engranaje en el sisterna de 

educación superior, siguia siendo irnportar&te, la· voz de su 

rector no representaba ur1 liderazgo un iversi tar io. 

Rivera Serr-ano pretende liberar al Estado de su compromiso 

económico, pero no ofrece alternativas a las instituciones 

de ed\.lcac i bn superior par-a afr-ontar sus crecientes 

necesidades en plena c1~isis inflacionaria. El enf~sis puesto 

en la necesidad de l ibe1 .. ar al Estado de el gasto excesivo, y 

en el apoyo a las unidades de planeacibn como la .panacea 

un iversi tar i a caracterizan esta etapa del rectora.do 

riverista, que, en lo general, se caracteri2arh. por la 

ausencia de plantearnientas afnplios scbr·e les problernas 

estructurales universitarios y por la conciliacibn con los 

diversos grupos de poder en el interior de la UMAf'1. 

Resumen 
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Este aKo estLlVO marcado por dos con+ l i e tos impc:ii .. tantes y 

v,iolentos. El de la UAS, que se enfrentb a Toledo Corro en 

defensa de su proyecto educativo, y el de la UABC, donde los 

sindicatos se enfrentaron c:on el rector Rub~n Castro 

Eojorquez y el gobernador Roberto de la ~ladrid. En la UABC 

hay intervencibn pol iclaca. Er1 la UAM se presenta la peor 

crisis de su historia: por el desconocimiento de 102 

cla\lsulas del contrato colectivo y la iniciativa del doctor 

Fernando Salmerbn de desconocer el SITUA~I, que culmina con 

la renuncia del rector. La iniciativa del SUNTU de reformar 

la ley expedida por JLP, respecto a las instituciones de 

educación superior no progresa. 

7. 1982 - Fin del p~rtodo lópezportillista. 

El dltimo aP:o del sexenio, se va a 

in-fluencia del proceso electoral en 

caracterizar 

el interior 

por la 

de las 

universidades; los candidatos de los diversos partidos 

visitan las universidades. y hablan de las perspectivas 

pollticas de la universidad méxicana y los retos que les 

plantea la crisis econbmica, as! como del papel que deberhn 

jugar para enfrentar la crisis, que en este aP:o entra en una 

etapa ·de tensi6n que amenaza al sistema social. La represibn 

que durante este régimen se ejer-cib en las universidades 

problema del firianciarniento se cent i rula, el 

h 'a e: i e n d o nuevamente crisis 
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las universidades dernocrkticas que ven aroenazada su 

existencia. 

Los con+lic.tos en las universidade-s de pr-ovinc.ia y. los 

problemas de -financiamiento se acentüan. La UAG se va a la 

huelga el primer·o de enero, por el aumento del subsidio, 

contando COll la solidaridad del \"'ector E.Got"l%~lez R11i"' ' -

LlAG cent i nha con una lucha en trE"·~· :. · - ···+ ·-"= ~ 

gobierno del esta.de. oue lleva 10 años consecutivos de 

t•.1chaf otr"'o entre los distintos grLlpos de poder que se dan 

derttro de la UAG, que los lleva a enfrentarse entre sl 1 

llegando incluso a las armas 1 como sucediO el 18 de febrero, 

cuando el Cornitb Central Ejecutivo de de la USCUAG y del 

STAISUAG agreden al Consejo Universitario, ~ste, a pesar de 

la huelga, habia organizado un Foro Estatal de Defensa de la 

UAG, que se llevb a cabo en ple~a v!a pOblica. Este 

conflicto fue consecuencia de un pleito i nte: no ent.re 

fracciones del PESlll'1 y el FRT. L:- huelga se convierte en un 

asunto pol\tir:o, la solidaridad inicial del rector con los 

sindicatos se conv i er·te en enfr-entamiento. El tercer- frente 

es con el Gobierno Federal, que le asigna bajos subsidios y 

los suspe11de cuando hay conflictos internos; en este año, la 

SEP le retiene 300 millones de pesos, agravando los 

prob l arnas de 1 a UAG. 

Gon%h.le% Ru.iz agrava el conflicto sindical al pretender 

Sustituir el contrato colectivo por un: pacto 
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laboral y agredir al 1 lder del UCUAG. Se organiza una rnarcha 

a ·la ciudad de México, encabezada por el rector. La huelga 

se prolonga hasta el 29 de marzo. y termino con una 

negoc iac iOn pol\tica entre los grupos internos y una 

negociación con el Estado. 

Se l ogrb: incorporacibn al ISSTE de todos los 

trabajadores;. la devolucibn del rancho Tamarindo; una 

biblioteca; el cornp¡-•omiso de la Secretarla de Comuriicaciones 

y Transporte de considerar el otorg~niento del permiso para 

Radio Pueblo; las r1egoc:iaciones para discutir el aumento del 

subsidio en .82, y la arnpliaciOn del programa de construccibn 

de escuelas del CAPCE. La situacibn interna se a~reglb con 

la firma de contratos colectivos con el STAISUAG y el 

USCUASG. Per.o la huel1"3a pol \tica habla costado 57 dlas de 
' 

trabajo, lo que debilitaba adn m~s el proyecto acad~mico. 

En cuanto al conflicto de la UAG por los subsidios, éste se 

sigue reteniendo y se les niega el permiso para Radio Pueblo 

en junio; se organi~an plantones en Chilpancingo y Acapulco, 

obteniéndose, por lns presiones pol1ticas, el permiso; Radie 

Pu.eblo empieza a trasmitir el 4 de julio. Los conflictos 

politices internos si'3uen desgastando a la universidad. Tal 

situaciOn continOa hasta el t~rmino del sexenio. 
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Al inici~ del nuevo r~gimen, la UAG est:.. debilitada y 

amenazada de desaparición. En esta universidad, 

particularmente, la izquierda se muestra incapaz de llegar a 

acuerdos i nterr1os que permitan censo 1 i ciar· su proyecto 

ac:at:lémico. El desgaste del proyecto universitario en esta 

éopoca no se puede if1lpt.\tar· exclusivamente a la acciOn del 

Gobi~rno F~deral Esta.tal, aunque éstos man iTestasen 

tarnbién una actitud agresiva fr-ente a la universidad. 

La UAS, que afr-onta el conflicto 

Corro, obtiene un triunfo pol\tico 

17 di! diciembre del Ell 1 que el 

con el gobernador Toledo 

importante, al lograr el 

gobernador entregue el 

subsidio que reten\a hasta 

conservando las ese u el as. 

la entrega de 

Mo obstante 

las preparatorias, 

no logra frenar el 

proyQc:to educativo de Toledo Corr-o. Sin ernbargo, el rector 

Medina Viedas logra que los grupos internos concilien 

di fe rene i as y sigan trabajando 

reforma universitar·ia que hablan 

concepto de universidad c:r\tica, 

~n la c:onsol idacibn de la 

emprendido, de acuerdo al 

for-talec:iendo su relaciOn 

de universidad 

gobierno estatal 

e arnb i o socia 1 • Pero los problemas con 

y federal subsisten hasla el firi 

"1 

del 

sexenio, por la retenc:iOn de subsidios. 

En la UAB30, 1 a si tuac i bn po 1 1 ti ca se vue 1 ve a tornar 

critica en a.bri 1, debido al 

grupo de Niño de Rivera 

proceso de elecciOn rectoral. El 

se propone tomar nuevamente la 

rec:torfa, postulando a Graciela Rojas, esposa de Niño de 
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River-a., como c:andidatQ. a r·ector-. A esta se oponen los 

representa11tes del STELIABJO, titular del contrato colectivo, 

los miembros del PESUM y la ComisiC:in Pol 1tica del PRT. L.a 

candidata es vencida, pero este proceso de lucha interna 

debilitó nuevarnente la estabilidad de laUABJO, que no logrb 

recuperarse en este sexenio del desgaste de las luchas 

pol!tic:as que habla sostenido desde 1975, de tal manera que 

se enfrenta al nuevo sexenio debilitada en lo polltico y en 

lo académ i c:o. 

La. UAP 

aun1ento 

terminb este sexenio tambi~n con 

salarial y de subsidio, en abril 

una huelga por 

y criticando el 

modelo econbmico que el régimen ha impleme1-.tado y que· ha 

! levado al deterioro del nivel de vida de los trabajadores 

y a la limitación de los programas universitarios. 

La inflaciC:in sigue haciendo 

Hay di versos emp l azarn i en tos 

estragos en las universidades. 

po1' aume11tos sal~~iales en las 

universidades. 3LP disminuye el gasto p~blico en un 8% 1 lo 

que impl ic:a recortes en los presupuestos universitarios. 

Se l le9a a la huelga en Chapingo, la. UAP, UNISON 1 UAG. Las 

dernandas bAsicas son los aummentos salariales. El problema 

de los subsi.dios hace crisis en julio, la ANUIES, como 

estrategia dilatoria, exige que antes de negociar au~entos, 

se rindan cuentas de los mismos. Los rectores de varias 

universidades, encabezados por Sergio Reyes Luj~n, de la 
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UAM, proponen 

pol"'centaj e del 

c:¡ue 

PMB 

se destine en forrna 

al sector" universital"'io, 

pel"'manente 

con el fin 

un 

de 

aseguJ"ar 1 a per-maner1c i a de los pr-ogramas de trabajo. Se 

formal"'on grupos de investigadores para estudiar las 

posibilidades de un autofir1aciamiento de las actividades de 

investigación en las universidades, pero los posibles 

resultados no eran inmediatos y no solucionaban la amenaza 

que el presente plar1teaba par-a la consecusibn de los 

trabajos. Tambi~n el SUNTU pl"'omueve reunione~ de anAli&iS de 

la situacibn univef"sitaria dentro del contexto global del 

recrudecimiento de la crisis econOrllica del pals, pidiendo un 

aumento general del 50% 1 bajo amenaza de huelga general. 

El problema econbmico en las universidades, en este aKo, 

fue parttcularrnente grav~, per-o no se pod\a ·pen•ar en 

r-ecu1'sos de emerge ne i a, ya que 1 a si tuac i bn del pal s era 

c\.-ttica. 

Entre los acontecimientos pol\ticos importantes de este aKo 

destaca el proceso electo~al por la pJ"esidencia. Visitan las 

universidades Miguel de la Madrid <PRI>, Rosario Ibarra 

<PRT>, Arnoldo Martinez Verduzco <PSUMl y Pablo Madero 

<PAN>. En estas reuniones los c:andidatos exponen su proyecto 

universitario. Niguel de la Madr-id se comprornetiO a respetar 

la autonornla y se pronuncio port. la salida de los par-tidos 

polfticos de las universidades. 
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Un a.contec:irniento irnportante para la izquierda universitaria 

fue el Foro sobre La 

convocado por el PSUl"t, 

mayo. En bl se hace 

izquierda. Entre los 

I:zql\ierda y la Universidad Mexicana, 

la VIC, el pos, y la es, en el mes de 

una autocrltica de la acc:iCJn de la 

oradores destacan. las part i e i pac i enes 

de Pablo GOme:z, Secretario General del PSUM, quien c:onsiderb 

que la_ izquierda habla perdido fuerza en la universidades, 

sobre todo en su 11 nea progra1na ti ca y en su re l ac i On con las 

masas. Reconoció procesos de divisibn y enfrentamiento entre 

las corrientes de izquierda, citando a la UAG y a la UAP. 

Con si derO que el rnov im i en to estud i anti 1 estaba postrado y 

sin partic:ipaciOn en lucllas importantes y se pronuncib por 

la no partic::ipac:ibn de los partidos en el interior de las 

universidades: "~lo se deben asumí r 

universidad como si fueran asientos 

pos i e: i enes en 1 a 

en la C~mara d& 

General del SUt-ITU, Diputados". Eleazer Morales Secretario 

def lende la democracia univer-sitaria como c:onfrontacibn de 

opiniones. ~e analizan los logros globales durante el 

sexenio y se proponen lltieas prograrnktic:as para ·la accibn 

polltica de.la i2quierda universitaria. 

Los sindicatos ~nic:os siguen luchando por obtener- la 

derogación de ley sobre el trabajo en las instituciones de 

educación superior-, y actuando corno organi2aciOn pol ltica al 

margen de cualquier reconocimiento oficial. 
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En esta forma continda la vida universitaria, hasta concluir 

e·1 régimen, en el cual se habla co~solidado - el aparato 

burocrAtico que habrla de mediar la relacibn Estado 

urtversidad: for-talecido la legi s 1 aci On universitaria, 

elevando a rango constitucional la autonomla 1 definiendo las 

re 1 ac i enes laboral es }' vetando 1 a f ormac i bn de sindicatos 

nacionales; se habfa delimitando los campos de accibn de los 

actores sociales. Sufrido un proceso de represibn que 

implicO el uso de la +uer:za po11c1aca y rnilitar, en ta 

solución de conflictos universitarios, con la excepcibn del 

dltimo año, y se hablan sufrido los estragos de la crisi!D 

econOmica que se reflejb en los Sl.\bsidios y en la 

paupertzac:iOn del trabajador- universitar-io. El r~girnen logrb 

el control polltico de las universidades y la¡ imposicibn de 

criterios acad~micos a tr-av~s del Plan Nacional de 

Educación. 
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V. COMCLUSIOMES 

1. Introduccibn. 

Los a.na.lisis realiza.dos confirrllan ind.udablernente la tesis 

-sostenida por diferentes autores desde hace tiempo- de· que 

el Estado, histOricarnente ve por su propia lógica interna, 

tiende a controlar institucionalmente el orden de la cultura 

y, por consi9l\iente su cornponer1te institucional mlt.B 

importante: la universidad. La razón estriba en que el poder 

y por lo tanto la hegemonla, implica tambi~n la capacidad de 

imponer slmbolos significados y saberes legitimas -fr-ente a 

una resistencia actual o potencial, y no puede permitir que 

la legitimidad cultural se desarrolle libre y criticament.9 

poniendo en peligro la reproducciOn del poder. 1 

Maturalmente, el orden cultur-c:\l y dentro de su é.mbito 1 las 

nec:eosidades, r10 se sornenten dOci lmente a este intento de 

__ cooptac:ión por- par·te del Estado, _'/ desarr·ol la en si. m_ismo 

mllltiples mecanismos de resistencia que obstac:l\l izan 

permanentementQ las pr·etensiones d-el poder. 

LO que hemos ir1tGnto.do en este trabajo es pr·ecisamente la 

identificación y el anB.lisis por·rnenorizado de los mecanismos 

a trav~s de los Cltale:-s el Estado mexicano a intentado 

refor'Zar y a'11-. , .. obustec:er su control pol ltic:o sobre las 

u1' i vers id ad es en el sexenio de José LO pe~ 
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Portillo asl como los diferentes dispositivos de resistencia 

desarrollados por la comunidad univer~itaria· frent~ al 

designio del control estatal. 

El resultado de este conflicto sexenal ha sido una situacibn 

de compromiso que no responde del todo 1) i a 1 os proyectos 

originales del poder de Estado ni a las reivindicaciones de 

autonomla y democracia d~ las corrientes progresistas de las 

universidades; si bien no se puede negar que el proyecto 

autoritario del Estado con respecto a la univer-sidad tuvo 

avances importantes er1 el perlado estudiado y todavi la 

c:ondic:iona la vida universitaria y las relaciones 

universidad-Estado hasta nuestros d!as. 

2- Aparato estatal. 

Durante su sexenio, JLP 1 se relacionb con las universidades 

fortaleciendo un 1·1\l.cleo de poder de Estado, como brgano 

central de control de institucioneG y de la vida 

universitaria. Este nt\c:leo estaba forroado por el propio 

Ejecutivo, la Secretar-la de Gobernacibn, la Seer-et.arla de 

Pro9ramaciOn y Presupuesto y la Secretarla de Educacibn, y 

reforzado por 1 a Secretar 1 a del Tr-abaj o, que j ugb un papel 

importante, aunque sec\.\ndario, en la calificacibn de los 

con~lictos laborales y en el ~egistro de los sindicatos. La 

funci6t) do este t)\lcleo era controlar a las 
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L\niversi dudes. Aunque aparentemente actuaba por c:onse1-.so, 

ejerc:ia c:oacciC>n indirecta sobre las rnisrnas a travt;!s del 

rnanejo de los subsidios u directa con la ac:ciCJn de las 

fuerzas arr1ladas. 

Este nll.c:leo central tenla ingerencia directa en la vida de 

las universidades .de la nac:iOn. Actuaba en estrecha r-elacibn 

con los aparatos de asuntos locales <gobiernos estatales>, 

que ·representaban los intereses de la burgues\a local. Esta 

complicidad fue evidente en varias universidades: citaremos 

de Guer·rer-o, Oaxaca, Si na loa,, Baja California, 

Zac:atecas, Sonora y Nayari t, en 

pudieron imponer desde rectores 

las cuales los gobernadores 

hasta modelos educativos y 

l ,i deres 

la SEP, 

sindicales, apoyados 

con la estrategia 

b~sicar11er1te 

ideolbgica 

por· 

de 

autonomia de les gobiernos estatales, 

Gobernac: i tin y 

legitimar la 

f ortal ec ier1do 

relaciones de domina.e i tin y r·epr inli en do man i fes tac i enes de 

resistencia. En esta forma se c:onsol id aba estructuralmente 

el proyecto ideolOgico de control universitario del r~gimen. 

Otro aparato ideolb9ico que jugb un papel importante en la. 

consolidación de la pol\tica de JLP e1'\ las universidades 

estatales fue la AMLIIES, que se puede considerar un AIE 

es pee i ali za.do por su Arnb i to l"educ ido a las i nSt i tuc: i enes de 

educaciOn 

p<l.bl !c:as 

super' ior· y 

y privadas. 
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importante, ante el n\l.c. leo central 

respecto a las universidades. Aporta 

en 

la 

las decisiones 

conc:ePc: i bn del 

perspectiva debe modelo universitario mexicano, qua desde su 

perseguirse. Este modelo, que se desal"rollb s6lo en grandes 

lineas busca unificar las instituciones a trav~s de: 

al Programas de formación de personal ac:adéornico ten docencia 

e 1nvestigaciOnl. 

bl Asignación de presupuestos preferenciales a proyectos de 

investigac:iOn, que prom\..leven lineas consideradas 

prioritarias por la ANUIES. 

el Promoc:ibn del proyecto educativo del Ejecutivo Federal, 

en este caso el Pla1' Nacional de Educac:iOn. 

dl Promoc:iOn de un modelo uniforrne de los organismos dQ 

planeaciOn de las universidades. 

La ANUIES es el aparato que 

el proyecto del Ejecutivo 

reuniones con los recto~es 

en forma espec\fic:a desarrolla 

Federal. Para ello promueve 

de _todas las in?tituciones, 

tendientes a log1~ar el consenso y operativizaciOn en torno a 

la polftica o-ficial. Acto.a como un 6rgano que presiona para 

orientar las decisionas pol\ticas de las universidades. 

Durante el 

opositor 

peribdo 

en la 

CONCLUSIONES 

que estamos analizando 

lucha que por 

j ugb un pape 1 

el derecho 
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huelga, a sindicalizacibn y a cambios democratic:os en las 

estruc:utras de poder universitario, ped \an los grupo• 

democ:rAticos, 5u funciOn es el control. 

La AMUIES sur·ge corno respllesta a los problernas que se 

presentaban en el sistema universitario, cotno consecuencia 

del centralismo. Esta debla promover el +ortalecimiento de 

1 as universidades de provincia y 1 a consecuente 

rac:ionalizac:iOn de la matricula. En su desarrollo se va 

consolidando co1no prornotora de re+orn1as universitarias que, 

a partir de una regional izacibn, tienden a consolidar una 

visiOn y c:on rasgos eficientistas de la 

universidad. · 

Las re·formas, qlle tienden a prornover la c:reacibn de unidades 

de planeacibn, rest1~tngir el pase automhtico de los niveles 

roed i o Sllper· i or a 

integrado, o 

superior en 

a separar 

la instituciones que 

1 as preparatorias 

lo tienen 

de las 

universidades, respo1iden a la influencia de las pol!tic:as de 

la Al'IUIES, mAs que a las necesidades senlidaS por las 

pi~opias instituciones. Ya de5de esta época se promovieron 

reformas de este tipo. La AMUJES se consolida en e&te 

régimen gracias a dos hechos fundamentales: 

- El apoyo del Ejecutivo 

El ingreso de 3B instuc:iones m~s en 1979. 
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1_·a SEP y 1 a ANLIIES apoyan 1 a coni-ormac: i Cln de un aparato 

buroc:rat ice que sostenga sus acc: i enes, con·f-ormado por 1 os 

si9uientes organisrnos: 

CONPES 

Educ:at i va J 

(Coordinacibn Nacional Para la Planeacibn 

CORPES (Consejos Regionales de Planeacibn de la Educacibn 

Superior> 

COEPES CCornisibn Estatal de Plar1eaciOn de la Educacibn 

Superior-> 

- U!P CUn i dad es Institucionales de PlaneaciOn>, que se 

promueven en el interior de las universidades. 

Este aparato burocrktico controlaba el crecimiento de las 

matr! c:ul as universitarias, tanto en lo r-eferido a un 

preset-ite inmediato 1 como a proyecc i enes pr-ospect i vas de 1 a 

misma. Otra función de estos organismos es promover reformas 

universitarias de acuerdo con la perspectiva de las 

polfticas dictadas por· la ANUIES. 

La red de relaciones ideo16gicas, y por lo tanto de poder, 

del Estado con las universidades se ·consolida a trav~s del 

juego complejo 

construyendo un 

del r111cleo, los AE 

proyecto educativo 

y las or-ganizaciones, 

or-ientado a apoyar- el 

modelo de desarr-ol lo del r~9imen. Este se conc:r-eta en la 

époc:a anal izada en el Plan Nacional de la Educac:iC:Jn 1 que 
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establece metas a corto, mediano y largo plazo, y propone 

objetivos que deben ser 'asumidos por las instituciones de 

educaciOn superior. 

La conformacibn del aparato de control universitario, que 

i,nvolucra tanto al nllcleo de poder corAo a otr-os aparatos y 

organizaciones, tiende- a ase-gurar- el dor1linio y sumisiOn de 

las universidades, disponiendo de la capacidad de acción que 

~stas tengan, para hacer realidad los fines que pretende el 

Estado. La estrategia consiste en comprometer a las 

instituciones con las premisas del gobierno federal, 

mediante acuerdos pol \tices y econbmicos que se les irnponen 

en forma 1inea1 y ª'-\ter i tar i a. Las t"euni enes de los 

rectores, organizados por la ANUIES, tienden a asegorar esta 

estrategia; presionan para llegar a acuerdos que comprometen 

el desarrollo de las instituciones universitarias al margen 
1 

de las respectivas comunidades universitarias. 

La visiOn del Estado respecto a las universidades se impone 

de manera autorital"'ia a los rectores .. Ello explica algunos 

de los conflictos que se vivie!"'on en esta época en las 

instituciones universitarias. Al violentarse la estructura 

de autoridad de algunas universidades, donde se contemplaban 

formas de participaciOn de la comunidad en la toma de 

decisiones, por asumir compl"'omisos institucionales en forma 

se generaron internos que 

ac:.entuaban la lucha pol \tic:a confrontando dos concepc:ione& 
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de la unive1"sidad, la oficial y la propia de la institucibn 

un i vers i tar i a. 

Esta si tuac i Cln ocas io11b el recrudecimiento de las 

contradicciones de la universidad - Estado, y se reflejó en: 

aJ Posición antagbnic:a de los rectores dentro· de la ANUIES, 

forrn~ndose dos grandes bloques; rectores de oposicibn 

<UAP - UAS - UAG>, y rectores oficialistas tUNAM - UAM -

UA de EN> que orientaron el debate interno. 

b) Pres.iones econtnnicas ejercidas por ol Estado que se 

concretaron en la retención de subsidios y la negativa de 

ampliarlos <UAS, UAG, UAZ, UAP, UAN entre otras). 

El nllcleo del poder estatal inter-viene en ior-rna represiva 

utilizando las fuerzas polic:\ac:as y ejército en ccrnplic:idad 

con el aparato local, llegando a"l extrerno de encarcelar y 

t.orturar <UAN> universitarios, e incluso de tener que 

l amantar a 1 gunas mt..\ertes. Los gobernadores que durante este 

Sexenio tienen una actitud Trancar11ente hostil hacia sus 

universidades, son: 

(f'.layarit), Z~rate 

Rub~n Figueroa <Guerrero>, Fores Curiel 

Aqui r10 <Oaxac:a), Roberto de la Madrid 

\'lorte>, Antonio Toledo Corro <Sinaloa>. <Baja Cali-fornia 

Aunque los estados C:t..lentan con una il\.ltonom\a relativa, las 

a.gresi enes ej ere: id as por estos gober·nadores implicar-en· 1 a 

anuencia del grupo c:entral.. Es tes 9obernadcres 
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cometieron violaciones a la autonom!a de las ins(ituciones 

universitarias, minando las estructuras de autoridad de las 

mismas y ejerciendo 

construcc iOn de nuevas 

un poder 

redes en 

favorables a sus intereses. 

cuya final !dad era la 

las relaciones del peder, 

Las acciones de los gobie~nos estatales no pueden ~erse como 

independientes, responde~ a una estrategia glóbal del 

régimen que se concreto en tActicas def desconocimiento • 

imposiciOn de rectores, desconocimiento de sindicatos 

legales y promociC>n de un sindicalisrno coludido con las 

autoridades locales o universitarias, de las cuales obtenlan 

apoyo económico y politice para su subsistencia. 

La estrategia ideológica de control polltico contO ademks de 

la ANUIES, con otra institución que jug6 un papel importante 

en la consol idaci bn del proyecto l.\niver·sitario del Estado: 

la UNAM, con la actuación de dos rectores: el doctor Soberbn 

y el doctor Rivero Serrano. Durante este régimen la UNAM se 

convirti6 en un cuasi apa~ato de estado que fortalecib et 

proyec:to universi tar-io estatal. La identificacibn con el 

r~gimen no 

!deo!Og!ca 

es explicable solamente a partir de 

de los rectores; a t}sta se suma 

la posicibn 

el carllcter 

central de la UMAM y la concentrac:ibn de los recursos 

econOmic:os y humanos que se ha dado en el la como 

consecuencia del rBcde 1 o federal centralista del 

mexicano. E 1 apoyo de 1 a UMAM, 
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decisivo en la creacibn de los centros de 'planeacibn 

promovidos por la ANUIES 1 ya que puso a disposicibn de este 

organ i Sfno sus recursos y j ugb un i fnportante · papel en la 

lucha contra el sindicalismo universitario. 

A pesar de la presencia del aparato estatal burocratico y de 

1a. burocracia interna., las univers·idades mexic:an·as son· 1 a.s 

i~stituciones del sistema educativo menos sujetas al control 

bU.rocrAtico y conservan un gran potencial para 

transformaciones internas y la reali2acibn de proyectos de 

desarrollo de la ciencia y la tecnologla. Este potencial se 

ve limitado por aspectos financieros, ya que dependen en su 

mayor parte del presupuesto que les otorgue el Estado. 

El control polttico d~l nUcleo del poder, reside en el Poder 

Ejecutivo, a partir del cual se generan las pollticas 

generales que orientan la accibn guber·nafnental. El Poder 

Legislativo, dado el fenbmeno del presidencialismo, 

generalmente sblo actfia como apoyo legitimador de las 

iniciativas presidenciales. En el periodo analizado hubo una 

oposición a la iniciativa. del Ejecutivo respecto al te)(to 

que deberla modificar el Articulo 3o. Constitucional, lo que 

se explica como una consecuencia de la reforma polltica, que 

aur1que limitada, 

en las cé.maras. 

pernitió fna.yor participacibn de la oposicibn 

Esto es sin du.da un logro pol ltico 

importante de los grupos democrAticos universitarios, ya que 

trascendió e 1 Amb ! to 
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meramente universitar·io, 

contribución a.l avance de 

politice mexicano. 

y representa tamb i t!-n una 

la dernocratizaciCln del sistema 

3- El proyecto universitario de JLP. 

El inter~s bAsico del proyecto universitario del rt!gimen 

est~ centrado en el control pol ltic.o de las universidades, 

ya que gran parte de ellas constitulan focos de resistencia 

organizados que criticaban el modelo polltic:o-econbmico del 

gobierno, la falta de demccr·acia del sistema, la existencia 

de presos polfticos y la permanencia del PRI en el poder. Al 

mismo tiempo 

luchaban por 

Estado. 

actuaban apoyando y promoviendo grupos que 

reivindicaciones frente a la burguesla y el 

Ante 

una 

las universidades politizadas, JLP se pr-opone 

univer-sidad apol ltica y comprometida con el 

pr-omover 

aparato 

manos de la productivo, que en su mayor parte esth en 

burguesfa capitali5ta. 

La intención no declarada del control pol!tico por parte del 

E~tado en 1 as un i ver-si dad es 11 eva a la creac i bn de dos 

instituciones CL\ya fir1alidad es por un lado controlar la 

matricula 

frenar la 

en la.s un iversí dadas 

demanda de ingreso 

establecidas, y por otro 

a las instituciones de 

educación superior. Estas son el Cole9io de Bachilleres y 

los CONALEP. El primero de el los se basa en la pol llica ·de 
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separar a los bachilleratos de las universid~des, que tuvo 

~xito en la algunas de ellas Sonora). Otras universidades, 

entre las que se CL\enta la UAS, presentaron una lucha 

abiel"'ta al Estado en defensa de sus escuelas prepal"'atorias 

conservando las, pero ft.\eron impotentes ante 1 a creac i bn de 

instituciones del Colegio de Bachillel"'es que absol"'Vieron un 

ndc:leo importante de la poblacibn escolar. El Colegio de 

Bachilleres fue creado r:on una fuerte orientaciCJn 

buroc:rélt ica y autoritaria; sus a.utori dades centrales eran 

directamente elegidas por el Estado, del cual recibieron un 

apoyo sustantivo que les hizo ocupar" una posición hegemClnic:a 

en el nivel medio superior en el pa'is. 

Los CONALEP constituyen una alianza del Estado con la 

i,nic:iativa privada, dueña de los 1'nedios de pl"'oduc:c:ibn. Esta 

conformaba, junto con los funcionarios de estado, el cuerpo 

directivo que reglamentaba el proyecto del Estado, aunque 

éste si e1'npre def er1d i b una pos i e: i tJn hegemtln ica dentro del 

sub-sistema. Supuestamente los COl'lALEP servirtan de apoya al 

proceso de indust~iali:acibn a gran escala que se persegu\a 

en los primeros años del sexenio, meta que nunca se logro. 

Otl"'a institucibn 

Estado 77-82>, 

fue el l"'eSt.\ltado 
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SEMTE. Este proyecto contb con un apoyo financiero que 

permitió una expansibn en diver-sos Estados de ~a Rep~blica y 

que contr-asta con la pol \ti ca econbmic:a ejercida en las 

universidades p~blicas. 

Este sexenio se carac:terizb por- un proyecto educativo 

desmesuradamente atnbicioso. Se pretend\a fijar las bases 

para el desarrollo de la educac:ibn super·ior hasta los 

albores del siglo XXI. Se expandib la matrlc:~la en un 70%, 

lo que agudizó las contradicciones en cuanto al problema del 

financiamiento. Se pretendió una reforri\a generalizada de las 

universidades, que respondla a un modelo tl.nico. Esto 

constituyo un el"'ror tActico, ya que las instituciones de 

educación superior constituyen un conjunto heterogl!oneo que 

cristal i 7.a en proyectos educat i v~s divergentes, y essto d ib 

como resultado la oposicibn a las pollticas del régimen que 

se manifestO en diversas institt.lciones, sin que se observara 

incremento alguno en la calidad académica, con10 se pretendla 

.en el r~gimen. La i1'\tenciCJn de t.!na reforma universitaria 

uniforme, promovida desde la ANUIES, esconde la pretencibn 

de regular la vida pol1tica de estas instituciones'. 

El proyecto t.\niversita.rio de JL.P se caracterizb por tratar 

de imponer mediante el Plan Nacional de Educacibn un modelo 

eficientista que pron1ov i er·a la racionali2acibn en las 
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universidades; por ello destaca el énfasis en el desarrollo 

de los organismos de planeación durante este régimen. 

Se promueve la vinculaciOn con 

creaciOn de nuevas carreras, 

la producci0n 1 no sOlo con la 

sino con la celebracibn de 

convenios con la iniciativa privada, como el celebrado por 

el doctor SoberOn con SOMEX, de lo c:ual fue testigo el 3LP. 

En conc:ordanc:ia c:on la polltica de reduc:cibn de las 

polfticas de bienestar· social, se frena el crecimiento de 

las carreras humanlsticas. El caso mks grave fue el de las 

escuelas de medicina, que reducen su matrfc:ula al no abrirse 

plazas en el sector salud para los egresados, sin que ello 

implicara la resolucitin de los problemas de salud de la 

población. <Esta pol ltica cent i nuar k en el siguiente 

sexenio, afectando a otras carreras orientadas al servicia 

social, como por ejemplo la de enfermerfa y la de normalista 

donde aumentan los requisitos de escolaridad). 

La buroc:ratizac:iOn del sistema universitario se consolidb en 

esta época. Lo implementado durante este régimen, es vigente 

hasta la fecha y mediatiza la relación universidad - Estado. 

4. Estrategias de control estatal. 
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La c:onsolidac:iOn de la estrategia ideolOgic:a del Estado para 

conservar y ampliar su hegemon\a se dió. a trav~s de tres 

tActicas b~sicas: 

A. Legislación. 

B. Financ:iamiento. 

c. DivisiOn Sindical. 

El an~lisis de estas estrategias es: 

A. E 1 Estado logró cor.trol ar pe 11 ti e amente a las 

universidades, creando una legislac:ibn que sentb las 

bases para regular las r-elaciones laborales, en torno a 

las c:uales se hablan vivido c:onfl ic:tos que agudizaban lati 

contradicciones entre el Estado y las universidades. 

Alrededor del procese legislativo se vivieron luchas 

polltic:o-ideolbgic:as 1nuy importantes, que er• Terma 

indirecta ha.br\an de contribuir a la democ:ratizacibn 

paulatina del sistema politice. 

La elevación a rango constitucional de la autono1nla, debe 

entenderse desde una perspectiva pol itic:a. El Estado 

actuó en forma diametr·altnente opuesta a como lo habla 

hecho en 1929 cuando EJBi 1 io Portes Gi.l, concediO la 

autonomla a la UMAt'1. En esa ocasibr•, el Estado inugurb 

una nueva forma de relacibn con las unive'rsidades, 

.-----.---. -_ ... - otorgandoles independet,cia respecto a aiste. Este. fué el 

'1. 
1 

i -n i e i o 
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universitarios a 11 i ve l na.e: ional que propugnaron por 

lograr la a\.\tonomia para varias ur1iVersidades de 

provincia. En 1979 la elevac:ibn a ran90 constituc:icnal, 

tiende a devolver al Estado parte del control perdido y 

aunque hubo modificaciones por la acción de los grupos de 

izquierda, la redacc:ibn implica la legitimac:ibn de 

aspectos que escapaban al c:ontr·ol del Estado, como es el 

del destino de _los subsid-ios. JLP no promovib el r~gimen 

de autonom!a para las instituciones de educac:iOn superior 

que no disTrL\tar·an de ~l. l'li el Plan Nacional de 

Educ:ac: ión, 

amp 1 i ac: ión 

ni 

de 

la AMUJES promueven 

esta c:ategor\a a 

en este per\odo la 

otras i l"ISt i ~uc iones 

educativas itnporta11tes, corno poi" ejer1lplo el IPN. El 

Esta.do Mexicano no ha sido un promotor del concepto de 

aut.onom!a, dos te se ha logrado por 1 as presiones de las 

instituciones. La U~iversidad Autónoma de Cha.pingo, hnica 

u11iversidad que logró la autonon1la en este sexenio, habla 

iniciado su proceso en el régimen anterior y en ~st.e sblo 

culminó el proceso de legitirnacibn. Las instituciones 

creadas por JLP son dependientes del Estado. En este 

terreno poco pudieron hacer los grupos democrkticos para 

extender el r·égimel'I de autonomla a todas la universidades 

estatales, }' a excepción de la Universidad de Y_uc:atan, na 

surgen movirnientos importantes con tal or ientac_ión. 
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En los prirneros dos afli'os del sexenio parec:\a que el 

control a trav~s de la legislac:ibn, culminarla en el 

plano de las relaciones laborales c:on la aprobactbn del 

Apartado e 'J la su pres i bn de 1 derecho de huelga. Esta 

creencia era fortalecida por la crisis del 77 en la UNAM. 

Sin embargo, los grupos democr~ticos logran que se 

incluyan la reglilncibn de las relaciones laborales 

regidas por el Apar·tado A del Articulo 123. El texto 

original de .JLP, no tenia ningbn pronunciamiento al 

respecto; tal omisiOn no puede ser casual, ya que los 

conflictos m~s fuertes giraban en torno a las relaciones 

laborales y las hue..-lgas. 

El inesperado apoyo proporcionado por Fidel Velhzquez, a 

través de la actuacibll de los diputados o~reros del PRI 

en la Cámara, a fines del 79, es diametralemente opuesto 

a la actitud del .l!der en el 77. S6lo analizando la 

correlación de fuerzas de ese momento, podemos encontrar 

explicación al silencio presidencial y al apoyo del 

sindicalismo oficial. El sindic:alismo universitario se 

habla constituido en un movimiento orgknico que 

aglutinaba las -fuerzas de oposicibn al sistema, y que se 

presentaba como una iuerza opositora al aparato sindical 

oiicial. Su presencia como -fuerza polftica era creciente. 

Si se negaba el derecho a h':lelga, era pr."~visible un 

movimiento nacional de paros en las 
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universidades. El empleo de la represibn polic:laca o del 

ej~rci.to, con lo que muchas veces se solucionaron lo& 

confl ic:tos universitarios, habla podido justificarse en 

esos casos porque se rnanejaban como casos aislados, donde 

la intervencibn del Ejec:Utivo no era evidente. El 

descontento social y la falta de credibilidad en el 

sistema se acentuabar1, 

inf lacionS.rio cree la. 

en 1 a rned ida en que e 1 proceso 

La reforma 

proporcionar val V\.l las de escape 

polltica creada 

al sistema que 

para 

le 

permitiera conservar su hegemtlnfa., aunque limitada, habla. 

abierto nuevos espacias de lucha pol ltica. Estos ser1an 

aprovechados en caso. de una represión masiva, "de modci que 

no podrla negarse la intervencibn directa del Estado lo 

que habrfa llevado a un conflicto tan fuerte.come el del 

68 1 pero con un Estado debilitado. 

Los grupos democ:rhticos universitarios canalizaron la 

situación 

sociedad 

pal\ tic a, logrando una 

pol\tica y demostrando 

victoria fl"ente a la 

que los movimientos 

sociales no pueden controlarse mec~nicarnente a trav~s d~ 

la legitimación de los intereses del Estada-

El Ejecutivo 

contrarre5tó 

obtuvo una 

Ja creciente fuerza pol!tic:a 

que 

del 

sindicalismo universitario, al impedir la creación de los 

sindicatos uníver~itarios nacionales. 
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B. La segunda ti!ctica de control ideolbgico fue usar el 

f inanc:iamiento, como arrna de negoc:~acibn pol ltica. Las 

dec: l arac i enes que d\..lrante su campaña electoral y su 

primer ar{o de gobiarno hiciera JLP sobre la necesidad de 

autosuficenc:ia de las universidades, encierran en s\ 

mismas una contradiccibn, ya que la autosuTicienc:ia 

impl icaria para el Estado perder el contr·ol hegembnico 

sobre ellas. Este punto de la autosuficiencia financiera 

es asumido en el Plan Nacional de Educación, que pretende 

que las universidades busquen en forma creativa allegarse 

recursos. 

La expl ic:aci6ra de rnuc:has huelgas de esta ~poca <UAS, UAP, 

UAZ, UAGl est~ pr-ecisamente en la retenc:ibn de los 

subsidios, que orillaban a las instituciones a no cumplir 

sus compromisos salariales. 

El probl.ema del financiamiento, 

contradicciones del Estado~ por 

hac la 

un 

e\Jidentes las 

1 a40 · deseaban 

controlar las huelgas en 

estas perjudicaban al 

las uni\Jersidades, señalando que 

pais, pero las propiciaban 

reteniendo los SL\bS id i OS o Por otro lado, en el Plan 

Mac i onal de Educac. ión se pretend la la decentral i zac i bn de 

la vida uni\Jersitaria; JLP decia refirir~ndose a la UNAM: 

"Es un error, Ulla macrocefalia c¡ue tendr•emos c¡ue 

corre9ir 11
, pero en 79 1 a.utorizaba una extensibn de la.s 
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labores de la. U~IAM c:on la c:reaciCJn del Centro Cultural 

Universitario. 

e:. El sindic:alisrno c:onstitu!a una. amenaza para el Estado, ya 

que no formaba parte del engranaje of ic: i al, c:omo es el 

caso del SENTE, que controlaba a los trabajador-es de la 

educación. Surgen gr-upes disidentes, como es el caso del 

STEUNAM, a par-tir de 1977, cuando se crea el STUNAM. Los 

sindicatos disidentes contaban _con el financiamiento de 

las autoridades 1..ln i ver-si tar- i as 1 aunque no r-ec i b l an 

directamente del Estado par·tidas par-a su sobrevivencial 

éste toleraba su existencia, por 

té.ctic:a global del Estado, 

organizaciones sindicales. 

lo que c:onsider-amos una 

par-a debilitar- las 

Dicha tAc:tic:a se si9uiO en var-ias universidades, como en 

la UNAM, UABC, UE de M, UAN, UABJ y en otras, por lo que 

no se puede asumir como el resultado de una corr-elacibn 

de fuerzas interna en bllsqueda del poder·. Como hemos 

seRalado anteriormente, estos sindicatos blancos actuaron 

c:omo 9r-upos de c:hoq\.\e en algunos de los conflictos 

universitarios, como por ejemPlo en la UAN y en· la UABC. 

s. Sindicatos 

Estas organizaciones constituyen un antagonista importante 

al proyecto ideo 1 b9 ice del Estado, respecto a 1 as 
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universidades. Sin en1bar90 creemos que ne llegan a 

representar en su conjunto un antiapar-ato, ya que se dan 

contradicciones internas que les restan organicidad. 

Es dH !c:i 1 hac:e1"' t.lna tipol igizaciOn de los sindicatos 

universitarios, pues responden a diversos criterios de 

organización, oritentac:iOn ideolOgica y combatibidad. En las 

orga"niza.c:iones ac:tt.\antes en este sexenio distinguimos tres 

grandes grupos, todos ellos se conservan independidentes del 

aparato sindical estatal. 

A) Sindicalismo d~moc:r~tic:o 

El sindicalismo llarnado democ:ri1tico, se aglutina en el SUNTU 

y sus sindicatos mils importantes son el STUNAM, el SITUAM, 

el SUTUAP y el STAUAP. Sus lideres son Nicol~s Olivos 

Cuel lar, Ev-aristo Pére2 Arreo la y -El iezer 1'1orales, los -tres 

miembros del PCM. 

·Las cor1tr·adic:ciones inter·nas mAs fl\ertes se dan por la 
i 

intención de los l lderes de ingresar al Congreso del Trabajo 

y de unirse al SEt-ITE. Sin embargo, Trente al Estado logran 

hacer. planteamientos de bloque. Son la crgan 1 zac: i C>n 

mayoritaria que presenta una plataforma polftica mA.s amplia, 

expresa una oposición clara al proy.ecto econbmico y polltico 

del gobierno y real iza actos sol ida.rios de apoyo a las 

causas latinoamericanas. Creernos no obstante, que ne 
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logran construir un pl"oyecto claro de universidz.d que !ie 

enf~~nte al modelo eficientista propuesto por el Estado. 

B) Sindicalismo blanco 

Surge como una fuerza de oposicibn al primer grupo y busca 

lograr la hegemon\a. Se declara anticomunista y apol\tico y 

no mantiene relaciones manifiestas con ningün partido 

politice. t-\antiene buenas relaciones con las autoridades 

universitarias y disputa contratos colectivos que estAn_ bajo 

el control del primer grupo. Niega ser sindicalismo blanco. 

Se aglutina en el SMTU. Sus llder·es son A. Niño de Rivera 

<ex-rector de la UABJOl y Lechuga Wences <de la UNAM>. 

C> Organizaciones de personal acad~mico 

Sustentan la repres1?ntatividad del personal acadltmico. 

Surgen propiciados por las autoridades para evitar la 

sindicalizaciOn del personal acad~mico. Se a~lutinan en la 

Afl.aASPAU, que constituye la segunda organ i zac i6n 

numéricamente hablando. No est~n relacionados e.en ninghn 

partido pol \tico, actban corno tnediadcres de los conflictos. 

La a.so e i ac i bn 

fundación, en 

participa.c!On 

universitario. 

m:is fuerte son las AAPAUNAM, que desde su 

1977 nunca se han ido a la huelga. Su 

pol\tica es m\nima y reducida al kmbita 

Actban en for·ri\a independiente de los das 

9rupos anteriores • 
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6.Universidades democrkticas 

Estas jugaron un papel importante en los conf 1 ictos 

universitarios durante este sexenio. Bajo esta denominacibn 

se agrupan principalrnente las siguientes universidades: UAP, 

LIAS, UAG, LIAZ, UAM y UAB30. 

Creemos que en su conjunto no forman un grupo homogéneo. Los 

proyectos tienen diferente nivel de desarrollo y han sufrido 

distintos desgastes en su c:onfrontacibn con el Estado. Los 

proyectos universitarios de i2quierda han sido incapaces en 

su conjunto de desarrollar estrategias de relacibn con el 

Estado que impidan la confrontacibn directa y aseguren la 

consolida.e ión de 1 os proyectos un i vers i tar i os, los cual es 

con frecuencia se ven sometidos a tensiones externas e 

internas que reflejan las divisiones internas que existen en 

los diierentes grupos dentro de las instituciones • En este 

sexenio el problema de la divisibn de la izquierda se vivib 
1 con particular énfasis en la UAG. En cuanto al perjuicio 

ocasionado por las tensiones externas, fruto de la relacibn 

con el Estado, los proyectos universitarios mAs a-fectado& 

durante este sexenio fueron los de 1 a UABJO, la UAN, y la 

UAG. En el caso de la UAS la confrontacibn con el Estado 

llevó a una consol idacitJn interna de los grupos, lo que 

favoreció su proyecto original. 
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La situacibn vivida por las universidades democrkticam 

invita a hacer un estudio particular para determinar la 

distancia que 

situación real 

existe entre los proyectos originales y la 

de la institucibn, sobre todo en lo referido 

a su incidencia en la transformación de las comuni~ades. 

La izquierda universitaria mexicana necesita hacer una 

profunda reflexiOn de su actuaciOn polltica y académica para 

fortalecer 

propugnen 

sus 

por 

proyectos 

un cambio 

universitarios y hacer 

social. El ani\l is is de 

que 

los 

acontecimientos de este sexenio deja entrever que no es 

solamente el Estado quier1 ha minado estos proyectos; tambi•n 

han contribuido las divisiones internas y las 

contradicciones que han llevado a ur~a sobrepolitizaéibn de 

las instituciones. Es indispensable recuperar el potencial 

de trans-formacibn social y de produccibn de conocimientos 

que conformjn los proyectos ori9iniles. 

7:Intromisiones externas 

No qu.isierarnos concl\.\lr este trabajo sin hacer un 

se~alamientc sobre los grupos externos que, amparados en una 

st.\puesta participacibn pol ltica, se incrustaron en las 

universidades generando situaciones de violencia que eran 

ajenas a la problem::t.tica universitaria, y cuya presencia 

evidencia una intervencibn externa que tiende a destruir la 
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accibn de las universidades. No es claro quien patrocina 

estos grupos, si son partidos politices, grupos de la 

derecha o de la ultra.izquierda, solamente haremos referencia 

a.tres de ellos cuya presencia fue m~s evidente: los porros, 

e'l Consejo Nacional Estudiantil y la pre•encia de diversos 

gil""upcs guel"" r i 11 er·os. 

En esta forma concluimos con el an~lisis de un periodo que a 

nuestro juicio, fue muy importante en la vida universitaria, 

y que marcb derroteros para el futuro de las institucion•• 

educativas. Lejos se est~ de haber resuelto los conflictos 

de las universidades que estan llamadas a ocupar un papel 

rnA.s significativo ero la promocibn de la independencia 

cienttf ica e ideolOgica del pals. 

Consideramos que para que las universidades mexicanas puedan 

jugar su papel histórico tendr~n que fortalecer su autonomia 

y consolidar" su 1 a.bol"', a fin de poder construir los 

criterios que orienten las reformas que emprendan para 

afrontar los retos que les impone la vida contemporánea. Se 

debe considerar tambi~n la especificidad de cada una de las 

instituciones educativas; en cada universidad hay distintos 

pr-oblemas derivados no sólo de las r-elac=iones de dominacibn 

sino de la forn1a en que los univer-sital"'ios l"'esuelven ttl 

problema del saber- y el poder, contruyen sus proyectos y se 

erlfl"'entan al cambio, superando resistencias y ·aglutinando 

voluntades. 
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La relacibn con el Estado sigue siendo compleja. L.a 

buroc:ratizaciOn constituye un obstaculo al libre ejercicio 

de la critica .. La pauperi:zac:ibn de las instituciones lirnita 

las posibilidades reales de constrl.lC:cibn de nuevas 

tecnologlas 1 desarrollo de proyectos, asistencia social y 

extensiOn a la cornunidad. Adernks contribuye a aurnentar la 

iuga de cerebros, lo que 

distancia que separa al 

aunado a lo anterior, amplia la 

pals, del logro de. una cierta 

independencia cient\iica y tecnolbgica; avi:zorkndose 

bree: has cada vez rné..s · rnayores, 

dependen e: i a econOm i ca. 

que prolongan nuestra 

L.a part icipac: i ~n pol \tic:a. de las universidades debe 

propiciarse, sin que con el lo estemos pugnando por una 

posición pa1··tidista, la planteamos como una ac:tuac:ibn arllplia 

en el sistema social en su conjunto, ejerciendo las 

funciones que les son propias derivadas de la producc:ibn y 

transmisión de los conocimientos y el ejercicio de la 

critica, y no solamente como un apoyo al sistema productivo 

como se pretendió en el r~gimen de JLP. 

Citas 

1 FOSSAERT R, La Societ~ 1 tomo 3,Les Appareils 

p.151 y 35. y 

ACCARDO A, lnitiation a la sociologie de l'illu 

sionnisme social. o.69 y ss. 
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