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INTRODUCCION 

En las últimas décadas la Psicología Clínica se ha interesado por conocer 

al individuo no sólo en el contexto de su familia, sino en el contexto so--

cial de su comunidad; por lo que ha seguido el camino de pasar del estudio -

del individuo aislado y de las psicoterapias individuales, a los intentos de 

comprensión de los transtornos provocados en el individuo por los aspectos -

negativos de la psicodinamia familiar. Surge asi, el interés por establecer

aquellos principios que de alguna fonna regulen las interacciones que ~ueden 

darse a distintos niveles entre el individuo y su entorno; haciendo de algu

na manera necesario, el desarrollo de modelos explicativos y/o de investiga

ción que pennitan abordar, con un enfoque sistémico, los problemas con que -

- 1 -



- 2 -

se enfrenta el el lnico moderno. 

Tal es el caso de la Psicotera~ia Far.iiliar y de la Psicologia Comunita-

ria. la prif!1era abarca al individuo y la relación con su propia famil'la, ya 

que ésta re;>resenta el primer contacto del ni'lo con el medio ambiente; fo-

mentándose asi' la integración a él. La segunda trata de ir mcis allci en el -

estudio del individuo, ya que engloba un á'.rea limitada de su comunidad, la 

cual influye directamente en su familia y por consi9uiente en él. 

A.si', consideramos que la Ecología Humana representa en los últimos años

una aproximación científica al estudio de los distintos escenarios donde el 

individuo se desarrolla, y nos permite valorar con un enfoque distinto, las 

circunstancias que pro~ician un mejor desarrollo y aquellas que en alguna -

forma lo impiden. 

Bajo esta pe·rspectiva, la presente investigación es un intento de ex.plo

rar dentro de la situación actual, los procesos de desarrollo humano en la 

Uni\lersidad Nacional Autónoma de México, a través de un estudio de opini6n

de campo y utilizando como marco de referencia la Teoría Ecoló~ica del Des~ 

rf"ollo Humano de Ur\ Sronfenbrenner. Así, esta teoría es una alternativa h~ 

cia el estudio de los problemas con que se enfrenta el cli'nico moderno; y -

es pues un nuevo enfoque en cuanto a la noción de la persona en desarrollo, 

del medio ambiente y especialmente de la cambiante interrelación entre am-

bos. 

Por tal, este estudio se deriva de la situación que se vive en la UNA.'\,

ª partir de las Reformas Universitarias propuestas por el rector Jorge Car

pizo en abril de 1986; y el efecto que éstas tuvieron en la comunidad uni-

versitaria (principalmente nos referimos a la fonnación de dos posiciones -

antagónicas, es decir, Rectoría y el movimiento estudiantil CEU, pues de -

éstos, escencialmente, se derivó el actual conflicto). 

Creemos que el enfocarnos en el estudio de este proble111a, bajo una idea-
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ecoloaista {que se perfila hacia la comprensión de las causas que fomentan

el desarrollo humano) nos pennitirá abocarnos a los diferentes sistemas que 

están interactuando dentro del mlsmo1 y abrir esta vertiente como 'instrtDTie!!. 

to para el estudio de nuevos problemas. 

Hemos así, considerado a la UNAM un escenario ecológico especffico. en -

el cual tratamos de investigar c6mo el desenvolvimiento y adaptaci6n del e~ 

tudiante en la UtlAM (microsistema); la relación con su familia y maestros -

(mesosistema); la influencia que tienen los acontecimientos de la UNAM, au.'l 

que el estudiante no participe directamente en ellos(exosistema) y la opi-

nión que se ha fonnado la sociedad de esta institución (macrosistema), afef_ 

tan el desarrollo de sus estudiantes. Con base a ésto, la infonnación requ~ 

rida para el estudio del microsistema y del mesosistema, se ha obtenido .de 

la aplicación de tres cuestionarios cerrados {previarmnte piloteados, con-

fiabil izados y validados, con una mu~stra similar a la final) siendo éstos, 

un cuestionario par~ los estudiantes de la UNNt, otro para sus padres y uno 

más para sus maestros. 

A su vez, para el estudio del exo y macrosistema, se ha recopilado la i.!!. 

fonnación publicada, en diversos periódicos capitalinos, a partir de las R.!!. 

fonnas Universitarias propuestas por el rector Jorge Carpizo en abril de 

1986 hasta abril de 1988. 

Ahora bien, esta investigación está estructurada de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se expone, en ténninos generales, la Teoría de Uri 

Bronfenbrenner. Esta teoría como se mencionó anterionnente, es una nueva 

perspectiva en cuanto a la noción de la persona en desarrollo, del medio a~ 

biente y de la cambiante interacción entre ambos, encontrándose así. que la 

característica fundamental de esta postura es encaminar esta idea ecologis

ta hacia la comprensión de las causas que fomentan el desarrollo humano. 

La investigación se continúa con una síntesis histórica de la UNAM, des-
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crita en el capítulo dos. Esta se llevó a cabo porque constderamos que los 

sucesos históricos de la UtlAM fonnan parte y son reflejo de la historia de 

la sociedad mexicana. Por tal, el pasado de la Universidad vi-ene a ser un -

escenario que es esencial en el presente y más concretamente en los momen

tos cruciales que vive esta Institución y que, por lo tanto influye en el -

desarrollo personal del estudiante. 

Por otra parte, en el capitulo tres se da una expl icaci6n de los elemen

tos metodológicos empleados en la investigación, continuando en el capítulo 

cuatro con el análisis de los resultados. En el capítulo cinco se exponen -

las conclusiones a las que se llegaron y finalmente en el capítulo seis, se 

presenta una autocrítica (a manera de discusión) y un panorama de las limi

taciones de este trabajo. 

Para concluir esta introducción, nos es necesario recordar que éste es -

sólo un primer intento dentro de la investigación ecoldgica humanista y co

mo tal debe ser considerado. 



CAPITULO 

ECOLOGIA DEL DESARROLLO HUMANO 

TEORIA ECOLOGICA DEL DESARROLLO HUMANO DE URI BROtlFENBRENNER 

La Teoría Ecológica de Uri Bronfenbrenner, ofrece una nueva perspectiva -

teórica para la investigación del desarrollo humano. 

Esta perspectiva es nueva en el grado en que estudia a la. persona que in-

teractúa con su medio ambiente y c6mo se influyen mutuamente en una relación -

dinámica y cambiante. 

De esta fonna Bronfenbrenner nos introduce en su teorfa mencionando que 

la ecología del desarrollo humano, involucra el estudio cientffico de la pro-

gresiva y mutua acomodación entre una actividad (ésto como comienzo del desa-

rrollo humano) y las propiedades cambiantes del escenario en el cual la perso

na en desarrollo vive, cómo este proceso está siendo afectado por relaciones -

entre estos escenarios y por los grandes contextos dentro de los cuales 
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están i ne rus ta dos. 

Bronfenbrenner también nos da a conocer su concepción de desarrollo di-

ciendo que, el desarrollo humano es un proceso a través del cual la persona 

en crecimiento adquiere una diferenciación más extensa, y una concepción -

más válida del medio ambiente ecológico, que le pennite modificar orees--

tructurarlo en niveles de similar o mayor complejidad en forma y contenido. 

Así, en ecología del desarrollo humano, el medio ambiente está fonnado -

por un arreglo de estructuras sobrepuestas, cada una dentro de la siguien-

te. Para estructurar más esta idea se recuerda a las muñeca> rusas (son una

serie de muñecas huecas que disminuyen de tamaño de acuerdo a un original y 

se colocan una dentro de la otra). De esta manera el nivel mas profundo (la 

muñeca más pequeña) contiene a la persona en desarrollo, es decir, al estu

diante universitario. 

Hasta ahora esta aproximación se muestra poco novedosa, pues marca los -

cánones tradicionales de la investigación. que sobre ecología se realiza ª.f. 

tualmente. Sin embargo, en el siguiente nivel, esta linea se descontinúa, -

pues se mira más allá de simples escenarios relacionados entre sí. Aquí ya

se habla de interconecciones que real iza la persona, que son tan importan-

tes y decisivas para el de sarro 11 o, cono lo es el lugar que ocupan 1 os eve!!_ 

tos dentro de los mismos escenarios (en esta investigación los escenarios -

interconectados son el hogar y las universidad). 

Sobre el tercer nivel, se dice que dentro de la investi~ación, su aplic2._ 

ción es muy limitada y c'.'oca una hipótesis de que e1 desarrollo de una per

sona está profundamente afectado por eventos ocurridos en el escenario en -

el cual la persona no está presente {en este caso se tornó la opinión de la

Comunidad universitaria, con respecto a la UNAM). 

Finalmente el nivel más extenso (o la muñeca más grande) muestra un fen§.. 

meno sumamente importante, ya que cobija a cualquier escenario~ nos referi-
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mas a cualquier cultura o subcultura {la opinión de la sociedad, con respe.f_ 

to a la situación actual de la UNAM). 

El medio ambiente que se concibe dentro del esquema anterior difiere de

formulaciones anteriores en el contenido y la estrur:tura. 

En cuanto al contenido, se encuentra frecuentemente que psicólogos y so

ciólogos 1 levan a cabo extensas definiciones operacionales del término, pe

ro rarísima vez llevado al campo de la investigación, y si ésto sucede nos

encontramos con enfrentamientos de variables, tales como conducta, y mani-

festaciones del desarrollo vs. medio ambiente, olvidando el cómo es percibi. 

do y cómo existe en la "realidad objetivaº. 

Ahora bien, sobre la estructura, se tiene que, de acuerdo a este acerca

miento, no se olvidan las teorías convencionales. Sin embargo el medio am-

biente no es visto como una variable lineal, sino más bién como sistemas. 

Asl, remontándonos al nivel o sistema más profundo encontramos como uni

dad principal de análisis a la DIADA o sistema de dos personas. Sobre este

ténnino se menciona, frect.. mtemente, como una de sus características princi 

pales, la reciprocidad. Lamentablemente ésta en la práctica no se toma en -

cuenta, y es precisamente en esta aproximación el elemento que más se resal 

ta. 

La importancia de la Diada como un sistema de dos personas, se lleva más 

allá al hablar del sistema N+2, es decir, la triada, tetrada y una gran es

tructura interpersonal. 

El mis100 principio de la triada se aplica a la relación entre escenario. 

Asi la capacidad de un escenario depende de la existencia y la naturaleza -

de las interconecciones sociales entre escenarios, incluyendo la unión, la

participación, la comunicación y la existencia de infonnación dentro y a tr~ 

vés de diversos escenarios. 

Otro componente importante de análisis dentro del nivel más profundo es-
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lo que Bronfenbrenner maneja como TRANSICIONES ECOLOGJCAS, entendidas como

el cambio de rol que experimenta una persona en desarrollo durante su vida. 

La importancia de las transiciones ecológicas nos lleva a su vez a otra uni 

dad de análisis; el ROL, ésto es. lo que se espera de la conducta de una -

persona asociada a una posición social particular. 

Como se ha visto, se resalta sobre manera el medio ambiente como la fuer. 

za principal que lleva a una persona a realizar actividades, pero bajo el -

contexto del desarrollo humano, se ha visto que si algunas personas reali-

zan cierta actividad, motivan a otra a realizar una similar. Esta idea nos

introduce al concepto de ACTIVIDAD MOLAR, la cual moment~neamente y típica

mente carece de significado e intención. 

Así, la compleja interacción dentro del escenario inmediato es referida

como el MICROS!STEMA. 

El principio de interacciones entre escenarios en donde la persona en dg_ 

sarrollo participa activamente es manejado por Bronfenbrenner co!OO MESOSIS

TEMA. En contraste en aquellos escenarios en los cuales esta misma persana

NO participa activamente, pero que aún así, lo que acontece dentro del ese~ 

nario lo afecta di rectamente, es conocido como EXOS !STEMA. 

Finalmente la compleja maraña de interconecciones entre escenarios, que

son vistos como patrones de ideología y organización de las instituciones -

que son comunes a una cultura o sub cu 1 tura particular, es concep lua 1 iza do -

como MACROS!STEMA. 

A continuación se explicaran más detalladamente cada uno de estos siste

mas. 
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El microsistema como ya se dijo, tiene tres elementos importantes: 

1. LAS ACTIVIDADES MOLARES. 

Las actividades molares son la primera manifestación del desarrollo de -

los individuos, así como de las causas que influyen en él¡ y su exhibición

nos permite percatarnos de la calidad y la naturaleza del crecimiento psiCQ. 

lógico y de la situación medioambiental que influye sobre el desarrollo de

una persona. 

Bronfenbrenner define a las actividades molares como "una conducta que -

se va dando, la cuál posee en un momento dado sus propiedades y es percibi

da como la de tener el sentido de los participantes en el escenario''. (Bro_!!. 

fenbrenner, 1979). 

Los ténTJinos utilizados por Bronfenbrenner para definir las actividades

roolares son manejados para hacer énfasis en que una actividad molar es más

que un evento momentáneo (conducta molecular) y cada una-de ellas tiene un

movimiento, ya que es un proceso continuo que vincula etapas o eventos. 

Ejemplos de actividades molares podrían ser: mantener una conversación -

(con un profesor, padre o madre, etc.), leer un libro, etc. 

Ovsiankina (1928), destacó una propiedad de las actividades molares, la

cual menciona que éstas persisten a través del tiempo y son capaces de re-

sistir interrupciones hasta que la actividad esté completa; a lo que Biren

baum (1930) agregó que ésto se debía a que existe un deseo por parte de los 

individuos a ser uno mismo, su propia causa o medio para concluir después -

de una interrupción. 

Las actividades molares var'ían en calidad y en complejidad y ésto se re

fleja a lo largo de dos dimensiones de carácter fenomeno16gico: 
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A) PERSPECTIVA DE TIEMPO: 

Está detenninada por el momento en que la persona

percibe la actividad, e influida por los sucesos ocurridos a lo largo de -

una trayectoria que trasciende los 1 imites de 1 a acción encauzada (ya sea -

en el pasado o en el futuro). 

B) META ESTRUCTURADA: 

Es el grado en que es percibida (conscientemente) la -

actividad, porque todo camino que lleva hacia una meta es directo e incluye 

un curso de acción. 

Las actividades roolares también difieren en cuanto a su tamaño {pueden -

incluir gente, objetos, eventos que no están presentes}, éste se puede dar

a partir de relatos, conversaciones, fotografías , pinturas, etc., que re-

flejan la extenSión del mundo fenomenológico de la persona. Así, es posible 

hablar de una "Ecología de la vida mental". porque si una persona es capaz

de hablar sobre sus actividades molares de un escenario, en otro escenario, 

está mostrando la aptitud de crear un mesosistema mental. 

Algunas actividades mol ares incluyen interacciones con otras personas, -

otras, sin embargo, pueden ser llevadas a cabo en soledad. Esto varia de -

acuerdo a 13 cornp1~jirlad de las actividades molares, ya que algunas son re~ 

tringidas a experiencias en y del escenario inmediato. 

Al comienzo de la vida del ser humano, se tiende a ser diádico, esto es, 

incluir solo una persona cada vez, en el momento de realizar una actividad

molar en compañía. Después, cuando el niño es capaz de relacionarse con dos 

o más personas simultáneamente, el mantenimiento y la eventual creatividad

se representa baja la siguiente fónnula: 

N+2 SIS TEMAS 
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Esto, es un principio importante en la ecología del desarrollo humano,-

porque el campo fenomenológico del niño se extiende para incluir,más amplia 

y diferenciadamente, aspectos del ambiente ecológico (Bronfenbrenner, 1979) 

ya que participan más activamente en el ambiente, lo modifican y adicionan

estructuras y contenido. El surgimiento de actividades molares en el ser h.!:!. 

mano refleja la complejidad del medio ecológico percibido, tanto dentro co

mo más allá de los escenarios inmediatos. 

Cuando las actividades nx>lares son exhibidas por otras personas en el 

escenario inmediato actúan directamente en el crecimiento psicológico de la 

persona en cuestión y esto va desarrollando la capacidad de alterar el me-

dio de acuerdo con las necesidades que se !Jresenten, y, esta actuación pue

de ser debida a una participación en conjunto de las actividades o por una

a tracción i nmerSa. 

Bronfenbrenner menciona que para observar un aprendizaje, es necesario -

poner atención a otras personas y eventos que sucedan alrededor del indivi

duo, porque una tendencia del ser humano es 11 evar a cabo actividades real i 

zadas por otros. 

Por otra parte también afirma que los diferentes aspectos de los juegos

(deportes o juegos simbólicos) están relacionados no sdlo con el desarrollo 

de la autonomía del individuo sino también con la evolución de fonnas parti 

culares de la función cognitiva. 

Para finalizar, el autor hace mención de que las consecuencias psicológi

cas de la pérdida de experiencias humanas, trae complicaciones sociales. T2,. 

dos hemos sufrido ma 1 es, so 1 edad y 1 a necesidad de ayuda, confort y compa-

ñi a. La sociedad no puede alargar el hecho de sostenerse a si misma a menos 

que sus miembros aprendan las sensaciones, motivaciones y destrezas que in

cluye el tener una relación con otras personas. Y, la escuela es el primer

escenario que lleva la responsabilidad de preparar a la gente joven, para -
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una participación efectiva en la vida adulta. 

El proyecto de Bronfenbrenner, para describir su teoria, es ilustrar los 

conceptos ecológicos y sus implicaciones para la investigación del desarro

llo psicológico, ya que en cualquier tipo de ambiente humano se pennite el

asesoramiento del status del desarrollo de la persona y el poder de las ac

tividades molares para estimular el estilo del crecimiento psicológico¡ de 

este modo, las actividades molares wanifiestan funciones en una gran diver

sidad del desarrollo humano, y sirven igualmente y a veces simultáneamente

como causa, contexto y consecuencia del crecimiento psicológico. 

De aquí Bronfenbrenner, desarrolla la hipótesis siguiente: 

11 El desarrollo de una persona es una función de la variedad sus-
tantiva y de la complejidad estructural de las actividades "10la
res. comprendidas por otras que fonnan parte del campo psicológi 
co personal, y cualquiera es incluido en una unida participacióñ 
por medio de su atracción de la atención". 

II. ESTRUCTURAS INTERPERSONALES. 

Se dice que se obtiene una relación cada que una persona en un escenario 

pone atención o participa en las actividades de otros. La presencia de una

relación en ambas direcciones establece y define la condición minima para -

la existencia de una diada¡ una diada es fonnada cada que dos personas po-

nen atención o participan en actividades con otros. 

La diada es importante para el desarrollo en dos aspectos; primero cons

tituye una crítica al contexto en que se desarrolla; segundo (sirve como b!_ 

se), es la piedra del edificio del microsistema, hace posible la formación

de grandes estructuras interpersonales (triada, tetrada, etc.). 

La diada puede funcionar en tres diferentes fonnas: 

J.- UNA DIADA OBSERVACIONAL: 

Ocurre cuando un miembro está cerca y mantiene

su atención hacia la creatividad de otro. Por ejemplo, un niño que observa-



- 13 -

a uno de sus padres preparar harina. Una vez. que se ha dado una diada obser

vacional, se desarrolla una diada más activa. 

2.- UNA DIADA EN ACTIVIDAD: 

Es aquel la en lil cual dos participantes se perci

ben a si mismos como una sola cosa, cada quien se ocupa de la actividad de -

acuerdo a su experiencia y ésto los hace diferentes pero complementarios·. E~ 

ta diada presenta especiales condiciones favorables no solo para el aprendi

zaje en las actividades en común, sino también por la motivación que se pre

senta al trabajar juntos. 

3. - UNA DIADA PRIMARIA: 

Semejante diada parece como un esfuerzo, como una po

derosa motivación aprender y a manejar el curso del desarrollo en la pre-

sencia y ausencia de otras personas; así un niño e~ más probable que adquie

ra habilidades, conocimientos y valores a partir del contacto que tuvo con -

una persona con la que tiene una relación diádica primaria y tiene actualme!!_ 

te una influencia en algún escenario. 

Aunque tienen distinciones propias, las tres diadas no son mutuamente ex

cluyentes, pueden ocurrir en fonna simultánea o separada. Una madre y un hi

jo preescolar pueden leer un 1 ibro juntos, es obvio que es una diada en acti_ 

vidad, tomando lugar en el contexto de la primera diada; pero los niños esc!!_ 

chan con atención cuando la madre lee en voz al ta y la diada es también cla

ramente observacional; como se puede esperar,semejante combinación de estru.s_ 

turas, posee un impacto en el desarrollo más fuerte que el que encierra una

diada de un solo tipo. 

Asi, el desarrollo de una actividad en común deriva de un engrandecimien

to de los factores y de ese modo exhibir, marcar más, ciertas propiedades -

que son características de todas las diadas: 

a) Reciprocidad: En la relación de una diada y especialmente en el curso de-· 
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la actividad en común (diada}, cómo A influye a By viceversa, es de

cir, la coordinación de las actividades del uno con el otro. La reci-

procidad con su concomí tante mutua retroalimentación genera un momen

to que motiva a los participantes no sólo a perseverar sino a compro

meterse en patrones de interacción progresivamente más complejos. 

b) Balance de Poder: Aunque los procesos guiados son recíprocos un partici-

pante puede estar más influenciado que otro. El grado en que en una -

relación diádica, A domina a B, es referido como balance de poder.

Hay evidencias que sugieren que la situación optima para el aprendiz~ 

je y desarrollo es una en la cual el balance de poder cambie gradual

mente en favor del desarrollo de la persona. 

e) Relación Afectiva: Como !Jarticipante en la interacción diádica, es proba

ble que t:n el desarrollo se produzcan emociones entre unos y otros. -

Estas relaciones pueden ser mutuamente positivas, negativas, ambiva-

lentes o asimétricas (cuando A es parecido a B, pero B tiene aversión 

por A). Semejante relación afectiva se diferencia más y se acentúa en 

el curso de la actividad en común, el grado en que es positiva y reci 

pro ca, facilita la ocurrencia de procesos de de sarro 11 o. También fa c.!. 

lita la fonnación del tercer tipo de sistema "dos-personas", una dia

da primaria. 

Con respecto a las diadas Bronfenbrenner, formula las siguientes hipólc--

sis: 

11 Que dos personas comiencen a prestar atención el uno hacia el --
otro en sus actividades, es más probable cuando se ocupan de acti 
vidades juntos; por consiguiente una diada observacional se inclj_ 
na a transformarse en una diada de actividad conjunta". 

"Cuando dos personas participan en una actividad juntos, es más -
probable que se de sarro 11 en y pennanezcan sent imi en tos hacia e 1 -
otro. Por consiguiente, una diada de actividad juntos se inclinaª transforinarse en una diada primaria. ti 
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11 El impacto en el desarrollo de la diada se da en función directa-
al equilibrio de la reciprocidad, al mutuo sentimiento positivo--
y al gradual cambio de balance de poder en favor de la persona --
en desarrollo". 

"El aprendizaje observacional es facilitado cuando el observador--
y la persona observada se consideran, ellos mismos, en una activi
dad juntos. Así el impacto en el desarrollo de una diada observa-
cional es engrandecido cuando tiene lugar en un contexto de una -
diada en actividad". 

"El impacto en Pl desarrollo, en el aprendizaje observacional y en
actividad conjunta, 9uede engrandecerse cuando tiene lugar en el-
contexto de la diada primaria. caracterizada por un mutuo sentimie 
to positivo. Cuando un mutuo antagonismo ocurre en el contexto de-:
una diada primaria. provoca la ruptura de la actividad conjunta e
interfiere en el dpr·endizajc observacional". 

"El aprendizaje y desarrollo es facilitado por la participación y -
el desempeño de la persona, en un progresivo y más complejo modelo 
o patrón de una actividad recíproca y con algunos con quien esta-
blece un fuerte lazo emocional {un apego) y cuando el balance de -
poder va cambiando graduolmente en favor del desarrollo de la per
sona. Una relación positiva entre los miembros de una diada es --
escencial tanto como que los participantes empleen un patrón pro-
gresivo y más complejo de actividad reci'proca''. 

11 La capacidad de una diada de funcionar efectivamente como un con-
texto de desarrollo, está relacionada con la existencia de un ter
cero que tenga una relación positiva con ellos. Una diada en un -
sistema de tres personas puede ser afectada por los otros dos s asís 
una tercera parte puede engrandecer o impedir la capacidad de una
diada para desempeñar su fUnción en el desarrollo". 

Algunos trabajos fueron más allá de la diada madre-hijo y ampliaron·----

el modelo N+.2. hdLict e:1 J.náli~is d~ líl fílmilia como un sistema dirigido, ---

inevitablemente, más allá de la relación de el escenario inmediato del niño 

(microsistema), reconociéndole influencias que vienen de los mas remotos ni_ 

veles del medio externo, en otros términos el meso, exo y macrosistema. Esta 

capacidad de la diada madre-hijo de llevar a cabo la fUnción del desarrolla

se ve que depende de la conducta de otros miembros, no solo de los de casa -

sino también de personas fuera de ella. Algunas de estas personas (como la -

niñera) interactúan con el niño en otros escenarios (mesosistema) otras (ta

l es como amigos del trabajo) pueden estar as oc i actos con 1 a madre y nunca te

ner contacto con el niño (exosistema). Finalmente la existencia de fuerzas -
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exteriores y las creencias predominantes en el sistema de una institución -

(macros is tema). 

Muchos de los efectos de segundo orden descritos anteriormente son opera

tivos aún cuando todas las partes involucradas no interactúen simul táneamen":' 

te. Tal interacción secuencial en el sistema, constituye lo que Branfenbre--

nner llama red social. 

11 !. ROLES COMO CONTEXTO DEL DESARROLLO HUMANO. 

Bronfenbrenner menciona que una aproximación ecológica corro 1 a que nos --

ocupa. requiere algunas roodificaciones en la definición generalmente acepta

da de Rol, es deci:-" de "la conducta que se espera ocupe una persona de acuer. 

do a una posición o status dado 11
• Esta nueva orientación es tomada dentro de 

una cantidad de elementos en reciprocidad centrada en los sistemas. Sin em-

bargo, esta característica no es solo incluida aquí~ sino también en las fo.!:_ 

mulaciones del constructo del rol dadas por G.H. Mead (1934) y Cottrell 

(1942). 

Esta nueva concepción abarca no solo las expectativas acerca de cómo una

persona dada su posición social, interactúa hacia otros; sino cómo los otros 

actúan hacia esa persona. 

Ya en ténninos generales Bronfenbrenner,. maneja la definición ecológica -

de rol, de la siguiente fonna: "Un rol es una serie de actividades y relaciQ 

nes que se esperan de una persona, que ocupa una posición particular en la -

sociedad y de otros en relación a esa persona". (Bronfenbrenner, 1979). 

Hablar de los roles, es hablar comúnmente de etiquetas usadas para desig

nar varias posiciones sociales en una cultura. Hay diferenciaciones tfpicas

como la edad, sexo, tipo de relación, ocupación o status social; y paráme--

tros más extensos como son: etnicidad y religión. 

Operacionalmente el asignar a una persona cualquier etiqueta o rol, dice-· 
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mucho acerca de quién es la persona; sin embargo para esta perspectiva ec.Q. 

lógica cuenta tanto la persona corno el contexto social en el que se encuen

tra ésta. 

Asociados con cada posición en la sociedad2 los roles son expectativas -

acerca de cómo el portador de la posición está actuando y cómo otros actúan 

hacia él. Esta expectativa pertenece no sólo al contenido de actividades -

sino también a las relaciones entre las dos partes. En términos de análi-

sis los roles son similares a las diadas ya que se estudian a través de las 

características de: 

a) Reciprocidad 

b) Relaciones afectivas 

c) Balance del poder 

Por ejemplo2 al contrastar los roles de padres y maestros, de ambos se -

espera sean una gufa para el jóven, y de éstos que acepten tales guías en -

una relación caracterizada por al tos niveles de reciprocidad, mutuo afecto 

y balance de poder en favor del adulto. Pero con los padres el grado de r~ 

ciprocidad y el afecto mutuo es presumiblemente más al to y la autoridad pa 

ternal abarca un segmento más amplio en la vida de los niños en comparación 

al maestro. 

No hay que olvidar que aún cuando el concepto involucra una integración

de los elementos de las actividades y las relaciones, en ténninos de expec

léltivas sociales y se maneja en el nivel de mlcrosistema. tiene sus orfge-

nes en un nivel superior, el macrosistema. Así el rol se relaciona con la 

ideología y las estructuras institucionales. 

Es el establecimiento de roles, en este cr:ntexto. el que les dá su espe

cial poder de influencia en la conducta de las personas y su reciprocidad -

con otras. 

Así Bronfenbrenner remarca la importancia de la distribución del rol en 
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la conducta a través de la fonnulación de una serie de hipótesis iniciales: 

11 La colocación de una persona en un rol tiende a evocar percep-
ciones, actividades y patrones de relaciones interpersonales -
consistentes con la expectativa social asociada con ese rol, 
que pertenece a la conducta tanto de 1 a persona que ocupa el 
rol, como los otros con respecto a esa persona". 

11 La tendencia a evocar percepciones, actividades y patrones de -
relaciones interpersonales consistentes con la expectativa del 
rol es aumentada cuando el rol es bien establecido en la estruc 
tura institucional de la sociedad, con un amplio consenso en 1a 
cultura o subcultura, acerca de esa expectativa, perteneciente 
a la conducta de la persona que ocupa el rol y de los otros con 
respecto a esa persona 11

• 

11 La mayor tendencia de un ro 1 utilizado para 1 a obtención y ex-
pl otaci ón del poder en una posición subordinada, responde al -
incremento de la sumisión, dependencia y falta de iniciativa 11

• 

Con respecto a la influencia de las condiciones medioambientales, la te!!_ 

dencia de los roles a evocar la conducta, está acorde con la expectativa sg_ 

cial. Esto nos habla de la extensión de los niveles del rol y recuerda la 

influencia de terceras personas en un sistema N+2. 

"La tendencia a evocar conductas en concordancia con las expect~ 
tivas de un rol, está en función de la existencia de otros ro-
les en el mismo escenario que invitan o inhiben la conducta as.Q._ 
ciada con ese rol 11. 

"La colocación de personas en un rol social, en el cual ellos es 
peran actuar competitiva o cooperativamente, tiende a elicitar 
e intensificar actividades y relaciones interpersonales compati 
bles con la expectativa dada". -

Sin embargo se nos recuerda que un rol como arOitrari<trr.cnte asignado. 

puede producir efectos socialmente destructivos, asi como deterioro social. 

Como se había manejado anteriormente, las tesis básicas de la teoría de 

los roles fueron desarrolladas por G.H. Mead (1934); Thomases (1927, 1928); 

Sull ivan (1947) y Cottrell (1947) y eotos autores podrían facilitar el en--

tendimiento de la progresiva diferenciación de roles. 

Esta teoria involucra dos fases complementarias: 

1.- Un niño crece psicológicamente de acuerdo a qué tanto se le facilite la 

interacción con ambientes ricos y variedad de roles. 
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2.- La intensidad de esta interacción lo lleva a desarrollar una identidad 

más compleja. 

En ténninos de Bronfenbrenner esta fonnulación es dada en la siguiente -

hipótesis: 

"El desarrollo humano está facilitado a través de la interacción 
con personas quienes ocupan una variedad de roles y a traVés de 
la participación en un amplio repertorio de roles". 

Si anal izamos las fuerzas que afectan los procesos de socialización. y d_Ei 

sarrollo a nivel del mesosistema, encontramos que usamos muchos de los con

ceptas empleados para delinear la estructura y operación de los microsiste

mas; ésto es, actividades molares, roles, estructuras interpersonales en -

forma de diadas y sistemas variados N+2 en estado de reciprocidad, balance 

de poder y relaciones afectivas. La diferencia descansa en lo natural de -

las interacciones implicadas, ya que a nivel de microsisstema, las diadas y 

los sistemas N+2, la transacción de roles y las actividades molares, todas 

se encuentran dentro de un mismo escenario, en cambio en el mesosistema, e~ 

tos procesas toman lugar a través de varias escenarios. 

De esta manera Bronfeubrenner define el ~sosistema como "el conjunto de 

interrelaciones entre dos o más escenarios, donde la persona en desarrollo 

se vuelve una persona activa". 

Ahora bien, ¿qué clase de interconecciones son posibles a nivel del meso

sistema?. El autor propone cuatro tipos generales: 

1.- Participación en múltiples escenarios. 

Esta es la fonna básica de inter. 

conecciones entre dos escenarios, pues es la que penni te 1 a formación del 
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mesosistema. Ocurre cuando una misma persona se compromete en más de un -

escenario, por ejemplo, cuando el niño pasa el tiempo tanto en la escuela -

como en la casa. Como dicha participación ocurre secuencialmente't puede -

también ser definida "como la existencia de una red directa o de primer or

den social a través de escenarios en los que la persona en desarrollo es un 

partí ci pan te". 

Como vemos, se da esta red y por lo tanto el mesosistema, cuando la per

sona en desarrollo entra a un nuevo escenario, da lugar a una instancia de

nominada transición ecológica, pues hay aquí una transición de un escenario 

a otro. 

A esta persona que participa en más de un escenario de un mesosistema, -

se le denomina eslabón primario, otras personas que participan en los esce

narios se les denomina eslabones suplementarios. 

CASA 

A 

ESCCELA 

B 

t:,51..1\BON t!5LABON (5lABON 

5\JPlC:H(!NíAf?IO rr.IMt.r.!O suru:.MtN:/\i-:10 

í1 E D OlílEC íA o DE 1er or.oi::N SOCIAL. 
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2.- Conexión indirecta. 

Se refiere a cuando dos personas que no participan -

activamente en ambos escenarios del mesosistema y hay una tercera persona -

que establece la conexión entre éstos, se trata de un eslabón intennedio en

tre las personas de los dos escenarios. 

Todos ellos son miembros de una red de segundo orden entre escenarios. E§_ 

tas conexiones de la red pueden ser más renx:>tas implicando dos o más eslabo

nes intennedios en el encadenamiento de la red. 

C/.\51.1 

/.\ 

/ 
ESLf\BON 

INi' t:f'!.HC:CIO 

ESCUE:L/.\ 

B 

t11\C:S-Tr.Q 

1 ~I o 1 r. ¡;: e T /.\ o o¡;: 2clG o r. e e: M 5oe1 /,\ L . 

3. - Comunicaciones en interescenarios. 

Son mensajes transmitidos de un escit_ 

nario a otro con la intensión de proporcionar infonnación especifica a las 

personas que están fonnando el escenario. Los mensajes pueden ser transmi-



- 22 -

tidos: del eslabón primario a un eslabón suplementario, de un eslabón suplg_ 

mentario a otro y de un eslabón intennedio a un e~labón suplementario o vic~ 

versa. Esta comunicación puede ser: 

- Directa (interacción cara a cara) 

- Por conversación telefónica 

- Por correspondencia 

- Por mensajes escritos 

- Por noticias, etc. 

La comunicación puede darse en una sola dirección o en ambas direcciones 

(del escenario A al escenario By del escenario B al escenario A). 

Ct.\St.\ 
t.\ 

Ct.\St.\ 
t.\ 

~~ 

(AOr.~ AL CM NO 
'\. .!' 
MENSl\JE 

'-

C::SCUELt.\ 
8 

) 
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4.- Conocimiento interescenario. 

Es la infonnación o la experiencia que tie

ne un escenario sobre el otro a través de: 

- Comunicación interescenario (mencionada anterionnente) 

- Origen exterior (por ejemplo, libros de biblioteca) 

Además de estas interconexiones hasta aquí explicadas. Bronfenbrenner de

sarrolla, en una serie de hipótesis sobre la evolucionante participación en 

múltiples escenarios en los cuales una persona crece, y que no son sólo es -

resultado del desarrollo, sino muchas veces son también la causa del mismo. 

Las hipótesis son las siguientes: 

11 El desarrollo potencial de un escenario en un mesosistema es -
mejorado si la transici6n inicial de una persona al escenario -
lo hace sola, es decir, si entra al nuevo escenario en compañía 
de una persona o más personas con quienes ha participado en :-
escenario·s previos 11

• 

A este respecto el autor menciona dos tipos de relación: una relación 

con transición única donde el niño entra solo a la escuela. y una relación -

o transición dual donde es acompañado a la escuela por su madre o hennano. -

Con base en esto podemos hablar de mesosistema en el cual la única relación

además del eslabón primario, es directa, y nos dará una relación débil y un 

mesosistema en el cual haya más de una persona que sea participante activo -

en ambos escenarios. dando una re 1 ación múl tiple y fuerte. Esto es importa!l 

te para el desarrollo de una persona en los escenarios. Asi una transición

dual dará lugar a la fonnación de un sistema de tres personas inmediatamente 

después del ingreso al nuevo escenario. Esto da lugar a la importancia de -

ser acompañado a un nuevo escenario, pues puede servir como un recurso de S_!t 

guridad proveer un modelo de interacción social y reforzar el desarrollo de 

la iniciativa personal. 
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ºEl desarrollo potencial de los escenarios en un mesosistema me
jora, si el papel demandado en los diferentes escenarios es com 
patible, dándose la confianza mutua, orientación positiva, con-= 
senso objetivo entre escenarios y balance de poder en favor del 
desarrollo personal". 

Esta hipótesis se refiere a que se da una mejora en el desarrollo. si al 

pertenecer un sujeto a diversos escenarios cumple en cada uno de éstos el -

rol demandado. 

11 El desarrollo es mejorado como una función directa del número -
de escenarios de diferente estructura, en los cuales la persona 
en desarrollo participa en una variedad de actividades articula 
das y diadas primarias con otros, particulannente cuando estoS 
otros son maduros o experimentados". 

Esta hipótesis se refiere a que hay una mejora en el desarrollo de una -

persona si ésta, participa o ha participado en varios escenarios, con una -

gran variedad de personas, sobre todo personas maduras y experimentadas, de 

manera que se incrementa el alcance y la flexibilidad de su habilidad cogni 

ti va y su destreza social. De manera tal 1 que al ingresar a un nuevo escen~ 

ria, puede sacar mayor provecho, que alguien cuya experiencia haya sido li-

mitada. 

''Los efectos positivos del desarrollo, dados por la participa--
ci ón en múl tiples escenarios, son mejorados cuando 1 os escena-
ríos se encuentran en contextos culturales o subculturales que
son diferentes uno a otro, en ténninos étnicos. de clase so---
cial, religión, grupo de edades u otros factores de fondo". 

Esta hipótesis hace referencia a que las diferencias en actividades, ro

les y relaciones son maximizados cuando los escenarios se encuentran en di

versos ambientes cultura les. 

"La capacidad de una persona en beneficiarse de una experiencia
desarrollada, varia directamente como una función del número de 
diadas transcontextuales, a través de una variedad de escena--
rios, en los cuales ellas han participado a priori a esta expe
riencia11. 

Esta hipótesis hace referencia a que así como es posible para una perso

na comprometerse en actividades en r.iás de un escenario, también puede la -

diada hacer ésto, denominandosele 11 diada transcontextual". Asi' la ocurren--
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ci a de diadas transcon textual es, en la vi da de una persona, pueden operar -

para mejorar la capacidad personal y la motivación de aprender. De esta hi

pótesis se desprenden las siguientes: 

11 Niños con experiencia cultural, que alientan la fonnación y el -
mantenimiento de diadas transculturales. son más prometedores a 
beneficiarse de nuevas experiencias de desarrollo". 

"El desarrollo potencial de los escenarios de un mesosistema, es 
mejorado si los roles. actividades y las diadas de relación per
sonal, se ocupan en los dos escenarios en fomentar el crecimien
to de la confianza mutua, la orientación positiva, el consenso -
objetivo entre escenarios y un evolutivo balance de poder respon 
sable de actuar en favor de la persona en desarrollo. Una rela--=
ción suplemantaria que satisfaga estas condiciones es referida -
como una relación de apoyo". 

"El desarrollo potencial de un escenario es incrementado como una 
función del número de relaciones de apoyo existentes entre ésto
y otros escenarios. Asl la condición menos favorable para el de
sarrollo, es aquella en la cual las relaciones suplementarias -
están sin apoyo o completamente ausentes. cuando el mesosistema
está enlazado débi lmente 11

• 

11 El desarrollo potencial de los escenarios en un mesosistema, es 
mejorado cuando las relaciones de apoyo constan de otros a los -
que el desarrollo personal ha desarrollado una diada primaria y 
quien se acopla en actividades articuladas y diadas primarias -
con miembros de nuevos escenarios". 

ºLas relaciones positivas de apoyo. expiicadas en las hipótesis -
anteriores., varían inversamente con la experiencia a priori en el 
desarrollo personal y el sentido de competencia en los escena--
rios implicados". 

Esto hace referencia a que las relaciones suplementarias de apoyo ayudan 

más a 1 desd rrol lo. cuando 1 a pers1Jn~ comienza a enfrentarse a nuevos escen'ª

rios. 

"El desarrollo potencial de un mesosistema es mejorado a tal 
grado que existen lazos indirectos entre escenarios que fomentan 
el crecimiento de la confianza mutua, la orientación positiva, -
el consenso objetivo y un balance de poder responsable de actuar 
en favor del desarrollo personal 11

• 

Esta hipótesis alude a la importancia de las redes sociales de segundo -

orden, las cuales sirven como canales de transmisión de infonnacidn o acti

vidades al"i:ededor de un escenario a otro, lo cual influye directamente en -

el desarrollo. 
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El autor menciona también otro punto importante en el desarrollo poten-

cial del mesosistema, es la comunicación entre escenarios, la cual puede 

tomar una variedad de formas y puede correr en varias direcciones, y por 

tanto mejorar el conocimiento interescenario. Esto se expone en las siguie!! 

tes hipótesis: 

11 El desarrollo potencial de participación en escenarios múltiples 
varía directamente con lo fácil. extenso y bidireccional de la -
comunicación entre estos escenarios. La importancia clave a este 
respecto~ está en la inclusión de la familia en las redes de co
municación". 

"El desarrollo 9otencial de los escenarios es mejorado a tal 9ra
do, que el modo de comunicación entre ellos es personal". 

"El desarrollo mejora a tal grado, que antes de cada entrada a un 
nuevo escenariot la persona o miembra; involucrados en ambos esce 
narios están provistas con infonnación, avisos y la experiencia-:
relevante a la inminente transición". 

11 Después de' entrar a un nuevo escenario, el desarrollo personal -
mejora a tal grado, que la infonnación válidat avisos y la expe
riencia relevante a un escenario está disponiblet en una conti-
nuidad basica en el otro escenarioº. 

"El desarrollo potencial de un mesosistema es mejorado cuando las 
personas implicadas en actividades articuladas o en diadas prim_! 
riast en diferentes escenarios, fonnan una red de actividades -
cerradas, esto es, cuando cada miembro del sistema se acopla en 
actividades articuladas con cada uno de los otros miembros. Este 
patrón se vuelve ó::itimo si cada parte interactúa con otra en ca
da escenario, y está sujeto a la calificación que el balance de 
poder gradualmente cambia en favor del desarrollo personal y -
af)uel lo principalmente responsable para su bienestar". 

Un exosistema se define como aquel que consiste en uno o más escenarios

en los que no se involucra la persona en desarrollo como un participante ac

tivot pero en el cual ocurren eventos que lo afectan o son af.ectados por lo 

que pasa en ese escenario. 
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Para demostrar que el exosi stema opera como un contexto que influye, es 

necesario .establecer una secuencia causal que involucra por lo menos dos P-ª. 

sos: El primero conecta eventos del escenario externo con procesos que ocu

rren en el desarrollo de la persona, y el segundo enlaza los procesos del -

microsistema con los cambios evolucionistas de una persona dentro del esce

nario. La secuencia causal puede ocurrir en dirección opuesta. la persona -

en desarrollo puede estar en procesos de movimiento dentro del microsistema 

que tenga reververaciones en cuartos distantes. En el otro caso debe demos

trarse que una secuencia causal ha ocurrido. 

Existen muy pocos estudios que presenten este doble requisito, en lugar

de ésto, uno u otro eslabón es dado por sentado. 

El error para hacer la conexión final en una secuencia causal, principia 

en un exosistema y ocurre más frecuentemente en estudios de influencia ex-

terna 4ue afectan la socialización dentro de la familia. 

Mac Allister y sus colaboradores (1973) enfatizaron la interacción so--

cial de ambos padres dentro y fuera de la familia como una función de la -

presencia de un niño retardado en casa. Las familias con niños retat·dados,

mostraron niveles más bajos de interacción padres-hijos dentro de la casa.

Como los autores indican, los datos no penniten detenninar la causa y el -

efecto y por lo tanto, la pregunta que pennanece es, si" hay menos interac-

ción en la familia por la conducta retardada, o si el niño es retordado ce~ 

mo resultado de la poca interacción. 

Los resultados referentes a la interacción extrafamiliar difieren en la

dimensión de la formalidad. No hubo relación entre la presencia o ausencia

de un niño retardado y los padres miembros de las orqanizaciones, pero hubo 

una tendencia confiable para los padres de niños retardados que realizan -

visitas poco frecuentes con los vecinos y menos aún con los parientes. Asi", 

la participación diferencial fue más pronunciada en los vecinos, "en donde-
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el niño retardado es más visible". El área menos afectada fue la de los 

miembros de las organizaciones fonnales donde se puede participar sin nece

sidad de que se llegue a saber que en la fami 1 ia hay un niño retardado. 

Lamentablemente todo el error en esa fonnulación representa un exosiste

ma que enfatiza la importancia de un consenso entre los escenarios y de ro

les compatibles con acciones a favor de las personas en desarrollo, tal co

mo se menciona en el mesosistema. La versión del exosistema es diferente sQ. 

lo en ténninos que diferencian los dos niveles de sistemas. En el mesosistg_ 

ma 1 a persona en de sarro 11 o es activa en ambos escena ríos, junto con el es

labón suplementario. En el estudio anterior, si nosotros consideramos a la

persona en desarrol 1 o como un niño retardado o no retardado, esa persona es 

colocada primeramente en su casa. Desde que las interacciones sociales de -

los padres en la comunidad fueron fijadas, ellos proporcionaron el eslabón

examinado en este estudio entre el escenario familiar y extrafamiliar que -

constituyen el exosistema para el niño. 

Por otro lado, si se hubiera contado con la información de la relación -

entre la interacción intra y extrafami1iar, la conducta y el desarrollo de

los niños retardados y no retardados, se podrfa probar el principio dado en 

el mesosistema, sobre como el desarrollo potencial de un escenario es incrg_ 

mentado en funcfón del número de relaciones de apoyo existentes entre estos 

y otros escenarios, a nivel de un exosistema. Así, el principio afinna que

el desarrollo potencial de un escenario es engrandecido por la existencia -

de eslabones sostenidos con escenarios externos. Aplicado a la familia del

estudio de Mac Allister, ésta proposición lleva a la predicción de que la -

interacción de los padres con sus hijos, tendrá un impacto más grande entre 

más numerosos sean los eslabones sostenidos entre el escenario familia y el 

medio ambiente externo. 

Las implicaciones de este tipo de investigaciones, para la ecologfa hum~ 
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na están resumidos en forma de hipótesis y pertenecen tanto al mesosistema -

como a 1 exos i stema. 

"El desarrollo potencial de un escenario es engrandecido por la -
existencia de 1 azos di rectos e i nd l rectos, de escenarios pode ro-
sos, a través de los cuales participantes en el escenario origi-
nal, pueden influenciar los recursos y el hacer decisiones que -
respondan a las necesidades de la persona en desarrollo y los es
fuerzos de quienes actúan en su favor". 

"El desarrollo potencial de un escenario varia inversamente con el 
número de lazos inmediatos, en la red de cadenas que conectan ese 
escenario con un escenario de poder 11

• 

El macrosistema se refiere a la consistencia observada dentro de una cul-

tura o subcultura dada en la fonna o contenido de un micro, meso y exosiste-

ma constituyentes; asl como cualquier sistema de creencias o ideologías sub-

yacentes a tales consistencias. De esta manera, las culturas o las subcultu

ras pueden esperarse que sean diferentes de una a otra, pero relativamente -

homogéneas internamente en lo siguiente: el tipo de escenario que contienen, 

los tipos de escenarios que las personas tienen en diferentes etapas de la -

vida, el contenido y la organización de las actividades molares9 roles y re

laciones encontradas dentro de cada tipo de escenario y la extensión y natu

raleza de las conexiones existentes entre escenarios que afectan la vida de 

la persona en desarrollo. 

En términos operacionales el macrosistema se manifiesta en la continuidad 

de 1 a fonna y contenido reve 1 ado por e 1 análisis de una cultura o subcultura 

dada con respecto a los tres niveles anteriores del medio ambiente ecológico 

incorporado a nuestro marco de referencia. 

Hay un área de investigación de las influencias del macrosistema en el d~ 
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sarrollo, las cuales se piensa que utilizan concepciones más diferenciadas

del medio ambiente ex.terno; estas son las investigaciones de cambio social

y sus efectos en el campo psicológico, aunque estas primeras investigacio-

nes usan medidas convencionales en la fonna de tests psicológicos y proce-

dimientos de laboratorio, esta limitación está compensada por la amplitud y 

la brillantez de su tratamiento para los procesos de desarrollo. En suma, -

estos estudios de cambio social contribuyen a una nueva y completa dimen--

sión de la concepción ecológica del macrosistema. 

Uno de estos estudios consistió en observar, en la Unión Soviética, la -

transición a una economía colectivista y el reajuste de la vida a nuevos --

principios sociales. Este periodo ofreció una oportunidad única de observar 

cómo todas estas fonnas desicivamente afectaron no solamente la amplitud 

del panorama. si.no también produjo cambios radicales en la estructura de 

los procesos cognitivos. 

Esta investigación se hizo en las regiones remotas de Vzbekistan, Kirghi_ 

zia y Jzhailaus, fue conducida por Luria y se vió que a pesar de los altos

niveles de creatividad en la ciencia, el arte y la arquitectura alcanzados

por la vieja cultura de estas ciudades, las masas han vivido por siglos ba

jo un estancamiento y una gran ignorancia, además de que su desarrollo se -

entorpece, entre otras cosas, por su religión islamica. Por consiguiente, -

solamente una reestructuración radical de la economía eliminarla rapidamen

te esta ignorancia y abriría un nuevo punto de vista del mundo, es decir, -

sería una genuina revolución en la actividad cognitiva. 

Las conclusiones de Luria son: que hay cambios en el autoconcepto de la

personalidad, lo cual avanza hacia un alto nivel de conciencia social y as~ 

me nuevas capacidades. tales como: el análisis categórico de la motivación, 

acción, propiedades intrínsecas e ideosincrasias. 

Así un hecho hasta ahora menospreciado por la psicología, llega a ser --
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aparentemente e1 cambio sociohistórico. 

El 1 ugar de la tesis de Luria en el contexto de nuestro marco de referen

cia, el macrosistema, también experimenta un proceso de desarrollo haciendo

movimientos lentos a todos los sistemas que están abajo del nivel de la 

persona. Así, los niveles de cada sociedad experimentan cambios físicos. in

telectuales, emocionales y sociales. 

En 1962, Glen Elder, un psicólogo investigador, realizó su diseño de in-

vestigación oara una catástrofe social natural. Como resultado de ésta, se -

fonnularon las siguientes hipótesis: 

"El desarrollo del niño es engrandecido a través del incremento -
desde la ñiñez, de tareas orientadas a actividades fuera del ho-
gar, que le ponen en contacto con adultos diferentes a sus pa---
dres11. 

Esta hipótesis es la mue5tra de que la calidad del balance de poder que -

gobierna tales responsabilidades gradualmente en la dirección del niño, pero 

no inhibe su capacidad de iniciutiva y su creativa contribución a su tarea. 

"El desarrollo potencial de un escenario es una función de la ex-
tensión en la cual los roles. las actividades y las relaciones 
ocurren en ese escenario sobre un período de tiempo, un escenario 
en movimiento y patrones de motivación y actividad en al persona
en desarrollo. Como resultado, cuando 1 a persona entra en un nue
vo escenario, el patrór1 es llevado con ella y la ausencia de con
trafuerza llega con más intensidad. El microsistema que exhibe -
estas ¡iro;JiPrlru1ec; es referido como escenario primario". 

"Los efectos del desarrollo no son probables que se manifiesten. -
hasta que la persona se mueva nuevamente dentro de su escenario -
primario presente a otro escenario primario potencial. Es decir.
de un escenario que ha instigado y que generalmente mantiene el -
nivel presente de la persona y la dirección de funcionalidad de -
otro escenario requerido por la persona, para tomar la iniciativa 
de encontrar nuevas fuentes de estimulación y sopor'te. Tal transi 
ción entre dos escenarios primarios es llamada tr~nsición prima-=
ria". 

"La dirección y el grado del crecimiento ecológico está gobernado
por la extensión de oportunidades para entrar en escenarios que -
conducen al desarrollo, en varios dominios que están abiertos o -
cerrados para la persona en desarrollo". 
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"Los efectos del desarrollo de una transición de un escenario 
primario a otro, es una función del juego entre la trayectoria
del desarrollo generada en el escenario viejo y el balance de -
poder entre el reto presentado por el nuevo escenario y sus 
interacciones con el viejo". 



SINTESIS HJSTORICA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL A!ITONCMA DE MEXIOJ 

CAPITULO 

Cuando Hernán Cortés 11 egó a 1 a región geográfica hoy conocí da como Ci u

dad de México, se inició el período de la conquista que culminó el 13 de -

agosto de 1521 con la caída de Tenochtitlan. A partir de este momento lle9~ 

ron los misioneros franciscanos, dominicos y agustinos, quienes fundaron -

las primeras escuelas con el propósito de afianzar el dominio de la corona

española, modificar las creencias de los indígenas e introducir la religión 

católica. 

Fueron el Virrey Antonio de ~1endoza y el Obispo y Arzobispo de México, -

Fray Juan de Zumárraga, quienes solicita ron al rey Carlos V que fundara en

es tas tierras una universidad similar a las españolas en la cual se enseña

ran las ciencias, el arte y la teología. 

- 33 -
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Así pues, las universidades de ros siglos XII y XIII. Eran asociaciones

que surgían en torno a un estudio general ya existente. 

La aparición y proliferación de los gremios está ligada estrechamente a

la gran expansión de la sociedad medieval que se inicia en la mitad del si

glo XI. Este momento es de crecimiento agrícola y recuperación demo~ráfica, 

que posibilita un aumento de los intercambios comerciales y la revigoriza-

ción de la vida urbana. Así la creación de la universidad es una manifesta

ción de una renovada vida urbana, ya que la sociedad medieval habría de ca!!_ 

tinuar siendo preponderantemente agrícola, pero el auge del campo permitió

el desarrollo di.!"ámico de la vida urbana, la cual trajo consigo nuevas nec~ 

sidades, entre otras, la de un nuevo tipo de educación. 

Por regla general las corporaciones gremiales son autosuficientes econó

micamente y tieriden a establecer un monopolio en la actividad que les es 

propia; sobre éste punto la universidad presenta una peculiaridad, su auto

suficiencia económica no fue nunca completa, e incluso crece su dependencia 

hacia los príncipes al final del período medieval, de la misma manera su m~ 

napa l i o sobre 1 a enseñanza fue plenamente efecti ve. 

Como en las otras corporaciones en al Universidad Escolar hay una coincj_ 

dencia entre el interés particular que se desea proteger mediante la organi_ 

zación gremial, y el de controlar sus actividades por parte de la duloridad 

pública. Ha obstante el hecho de este interés coincidente, no impedía la -

existencia de conflictos, sobre todo porque diversas autoridades se disput~ 

ban el ejercicio de ese control. 

Para el papado, empeñado en su pal ítica de construcción de una monarquía 

eclesiástica, la liga con los estudios es de gran utilidad. Ellos :Jroporci~ 

naron importante personal técnico y dirigentes para esa empresa, pero la -

presencia del papado en las universidades no impide la de otras autoridades 

públicas según ios mecanisroos del orden feudal. 



- 35 -

La organización corporativa supone la igualdad de los miembros. En vir-

tud de ello, los miembros eligen una cabeza o rector que los representa, p~ 

ro la autoridad reside en los miembros de la corporación y no en su rector. 

Por tal, la universidad se dá así misma un régimen de gobierno y elige sus

autoridades. 

En el período de vigencia del régimen feudal ésta situación no di6 lugar 

a problemas insolubles. pero al darse una mayor centralización monárquica,

se h iza evidente que 1 os problemas democráticos, propios de su estructura -

corporativa chocarían con la nueva realidad política. El Renacimiento cons

tituyó un período de domesticación de las universidades. 

Para el siglo XV, la tendencia del grupo universitario a convertirse en

una casta celosa de sus privilegios era ya dominante, y ésto la llevaba ta~ 

bién, por la vía de los subsidios económicos y las prevendas, a una crecie!l. 

te dependencia respecto del poder público. Predomina ahora el papado de la

institución como provedora de funcionarios y burócratas, es decir, la uni-

versidad en la segunda mitad del siglo XV, va cambiando para adaptarse a -

las condiciones del creciente absolutismo monárquico. 

La Universidad Colonial de México fue fundada por real cédula del 21 de

septiembre de 1551, a partir de entonces la Nueva España contaría con un -

gremio de profesores de enseñanza superior capacitado para conceder a los -

criollos que estuvieran en condiciones de estudiar los grados académicos de 

bachiller, licenciado, maestro y doctor. 

Gracias a la naciente universidad se creaban las condiciones para formar 

aquí mismo una minoría de letrados capaz de desempeñar los cargos medios de 

la burocracia estatal y eclesiástica. en vez de que los criollos tuvieran -

que dirigirse a España para obtener dicha capacitación. 

Los cursos fueron iniciados el 5 de junio de 1553, sin embargo ya ante-

riormente existían en México centros para la enseñanza elemental como supe-
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rior, además todas las órdenes religiosas tenfan casas para enseñar a sus _ 

frailes arte y teología, y no era infrecuente que acogieran alur.inas exter-

nos. Hacia la misma fecha se abrió el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco,

en donde los nobles indígenas podlan cursar todos los estudios medios y su

periores, tal como si estuvieran en una universidad, poco después el ayunt!!_ 

miento fo11nó un colegio para mestizos, el de San Juan de Letrán que duraría 

hasta el siglo XIX, pero que no impartió enseñanza superior. 

Pero apesar de ésto, las escuelas aunque impartieran una enseñanza supe

rior, no constituían por ello misrro una Universidad de Letras o Universidad 

de Todas Ciencias, pues era el gremio o corporación de doctores y maestros

bajo cuyo cuidado estaría un estudio general capaz de admitir todo tipo de 

estudiantes, los cual es recibirían en él los di versos grados académicos. 

El gremio universitario tenía tal capacidad en virtud de una legislación 

propia que era sancionada, y a veces dictada por una autoridad competente.

Como dicha sanción legal fue otorgada a la Universidad de Todas Ciencias Mg_ 

xicana por e~ rey de Castilla, ésta llevó en su nombre el título de Real, -

mismo que después de la Independencia cambió por el de Imperial y de la 

creación de la República hasta su clausura por el de Nacional. 

Ahora bien, puesto que la Universidad de México concedía entre otros los 

grados de Teología y de Derecho canónico, es decir, eclesiastice. era nece

sario que el Papa, en tanto jefe de la iglesia, sancionara también dichos -

estudios. La Real Universidad de México sólo a fines del siglo XVIII empezó 

a llamarse así misma Real y Pontificia. El edificio estaba ubicado en la -

esquina de lo que hoy son las calles de Guatemala y Seminario en la Ciudad

de México. El origen papal de las universidades hispanoamericanas provenía

de la influencia de la iglesia en la creación de las mismas y de las mate-

rias eclesiásticas que se impartían. El origen real se justificaba porque -

era la corona española quien la sostenía y dotaba de patrinx:mio. En la com-
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posición de la universidad se distinguían tres planos: el Corporativo, por

el cual se autogobernaba a través de los distintos claustros y por el rec-

tor; el Administrativo y financiero¡ y por último, el Académico que incluía 

la provisión y lectura de cátedras, actos académicos y los grados que se -

concedían a quienes cursaban las lecciones. Por encima de estos tres planos 

estaba el monarca que se limitaba, en teoría, a sancionar las leyes y a prQ._ 

veer el sostenimiento económico de la universidad, y el maestrescuela o ca!!. 

ci 11 er que representaba 1 a autoridad del Papa, misma que se limitaba a 1 a -

confinnación canónica de los grados universitarios. 

En tanto que corporación o gremio, la universidad constaba de 4 tipos de 

claustro, es decir, órganos de carácter consultivo y ejecutivo compuesto 

por los doctores y maestros graduados en la universidad o incorporados a 

ella. Estos órganos eran de cuatro tipos: 

a) El Claustro Pleno.- Integrado por el rector y la totalidad de doctores y 

maestros de la universidad. 

b) El Claustro del Rector y Conciliarías.- Cuyas funciones eran las de ele

gir rector y la de organizar todos los pasos que los estatutos pres

cribían para la provisión de las cátedras cada vez que vacaban. 

e) El Claustro de Doctores.- Que se reunía bimestralmente en compañía del 

rector, para asuntos ordinarios. 

d) El Claustro de Oiputado.- Que también se reunían bimestralmente en compª

ñia del rector. 

Al frente de todos los claustros estaba el rector encargado de presidir

y coordinar cada uno de los actos de la universidad que no fuesen competen

cia del maestrescuela. 

La universidad le au.xiliaba para sus di•1ersas funciones de un aparato -

administrativo notablemente reducido: los bedeles, encargados de la inten-

dencia, mensajería y de controlar la asistencia a clases de los catedráti--
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cos; un secretario que vivía en las instalaciones de la universidad y debía 

dar fé y relación de todos los claustros y actos académicos; un tesorero -

síndico encargado de cobrar .. recibir, gastar y distribulr las rentas de la

universidad; un contador encargado de verificar las cuentas del tesorero y 

por último un maestro de ceremonias encargado sobre todo de acomodar a los

del gremio de la universidad asistentes a los distintos actos públicos. 

Con respecto a la organización de los estudios, éstos estaban dispuestos 

por facultades: la Facultad Menor o de Artes y las cuatro mayores: de Medi

cina, Derecho civil, Derecho eclesiástico y Ecología. Las primeras que se -

impartieron: Teología seguida de Escritura, Cánones, Artes, Retórica y Gra

mática. Posteriormente se crearon las de Medicina, Derecho, Idioma Mexicano 

y Otomí. El ~rimer rector fue el doctor Antonio Rodríguez de Quezada y el -

estatuto orgánico de la universidad se basó en la constituci6n de la Univer. 

sidad de Salamanca. Los grados universitarios que se otorgaban eran: bachi-

1 ler, licenciado o maestro y doctor. El número de alumnos que ingresó a la

l'"eci én fundada institución fue aproximadamente de cien. 

El bachiller cursaba sólo una escala de estudios en alguna facultad. Pa

ra obtener el grado de licenciatura y doctor, los aspirantes debían cumplir 

diversos y complicados requisitos. Se presentaban dos exámenes, uno privado 

:; otro público. 

El examen privado duraba dos horas que se median con reloj de arena~ los 

alumnos tenían que disertar sobre varios temas que se las indicaban un día

antes. 

El acto público era ante los doctores de la Facultad los que tenían que

dar un voto con A (aprobado) o con B (reprobado) según el caso. El acto se 

realizaba con gran solemnidad y duraba varios días. 

La Jurisdicción territorial de la Universidad de México se extendía a tQ.. 

das las Indias Septentrionales e incluso a Filipinas. mientras no se funda-
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ran sus universidades ahijadas, de Manila (1648), Guatemala (1676) y Guada-

lajara (1774). 

La Nueva España comenzaba desde principios XVIII a florecer, la población 

indígena se recuperaba, la minería elevaba sus índices de producción y de -

agricultura, h. ganadería y demás oficios, también prosperaban. En la Nueva

España fueron sustituidas las divisiones políticas de alcaldías y corregí-

mientas implantados en el sigla XVI, por intendencias. En materias económi-

cas se instituyeron diversas medidas con el propósito de aumentar la produc

ción minera y la actividad comercial y también se buscó fomentar la agricul

tura. tan to aque 11 a que es taba en manos de español es como la produce; ón indi 

gen a. 

En materia de educación los Barbón (quienes ocuparon el trono de España -

al derrotar a los Hasburgo) reestructuraron el sistema educativo de la Nueva 

España. 

La Rea 1 Universidad de Méx i ca fundada en 1551, se ocupaba por entero de -

la Educación Superior. Con el fin de reorientar las instituciones educativas 

e impulsar una educación pragmática, los Barbón llevaron a cabo las siguien

tes medidas: 

1.- Eliminaron paulatinamente de las escuelas primarias la participación del 

clero regular. 

2.- Expulsaron a los jesuitas de todo el reino. 

3.- Fundaron tres instituciones de educación e investigación superios. 

La Real Universidad de Méx.ico no estuvo totalmente al margen de las inno

vaciones introducidas por los Barbón. 

El 1777
1 

junto con varios ayuntamientos y cabildos eclesiásticos, protes

tó por el decreta del 21 de febrero de 1776 en donde el rey ordenó que las -

prebendas eclesiásticas y plazas otorgadas en las iglesias y tribunales de -

España se ocuparan con es paño 1es 1 mi en tras que en el reino de 1 a Nueva Espa-
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ña dichas plazas debían ser cubiertas consulta previa con el reyt y además-

se exigía reservar una tercera parte de éstas para los españoles indianos, -

entonces la Universidad se unió a la protesta, porque de alguna manera esta

institución criolla fue concebida para que los hijos de los españoles obtu-

vieran una educación suficiente y de calidad en América. 

El conjunto de reformas propiciadas por los Barbón, fue visto por los --

criollos, como medidas que restaban su poder político, económico y social -

dentro de la Nueva España. Las refonnas tendían a reforzar la presencia de -

los españoles peninsulares en las actividades de mayor peso pal ítico y econ§_ 

mico del reino y a minusvaluar la capacidad de los americanos. 

Por otra parte, el establecimiento de tres instituciones de educación su

perior por el régimen Borbón (La Real Academia de Bellas Artes de San Car--

los, el Jardín Botánico y el Real Seminario de Minas} amenazaban con desti-

tuir a la Universidad de sus !Jrivilegios y canonjías como rectora de la Edu

cación Superior en la Nueva España, sin embargo9 pese a esta situación la -

Universidad no fue renovada confonne a las idPas ilustradas de la época~ si

no que conserva su estructura o:;:iera ti va y 1 as cátedras que dictaba, ésto 11 ~ 

vó a que el pensamiento ilustrado de la época se produjera fuer'l de la Uni-

versidad. 

Así la Real y Pontificia Universidad de Mi!.t.ico, alcanz?I los albores del -

siglo XIX en condiciones organizativas y estructurales sumar.lente deteriora-

das, su ordenación académica no supo renovarse y capacitarse para responder

ª los requerimientos de los nuevos tiempos. 

Hacia principios del siglo XIX se evidencian en territorio novohispano, -

movimientos conducentes a la conquista de su independencia y de su autodete.r 

minación. Así en septiembre de 1821 después de un prolongado movimiento rev2_ 

lucionario llegaba a su fin la etapa de dominación espaiiola en tierra mexic! 

na. Liberales y Conservadores re?resentaron las bandas ideológicas que a la-· 
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largo de esa centuria pugnaron por apropiarse del dominio político. Esta --

disputa involucró a todos los sectores de la población, y de una manera casi 

inexplicable arrolló a la Universidad, la cual se tornó en símbolo partidis

ta defendida por conservadores y atacada por 1 ibera les, la Universidad duró

hasta 1833. año en que fue extendida su primera acta de defunción. 

Esta clausura inicial encabezada por los liberales que pretendieron 

efectuar el primer intento de refonna en México, siguó su reestablecimiento 

tan pronto como los conservadores recuperaron el timón pal itico, así subsi~ 

tió hasta 1865 y sufriendo su condena definitiva 1 esta vez de manos del se

gundo imperio mexicano. 

Oe esta manera el 30 de noviembre de 1865 Fernando Maximiliano emperador 

de México condenaba a muerte a la antigua Universidad. 

Una vez restaurada la República y encabezada ésta por el presidente Juá

rez, se sentaron las bases del Estado Mexicano bajo la tutela del liberali~ 

mo triunfante. Una de las tareas prioritarias fue la concerniente a la ins

titución pública, es decir, conquistar la paz con el fin último de alcanzar 

el progreso.siendo posible sólo mediante la educación. l\sí exclusivamente -

a través de un sistema de enseñanza homogéneo y basado en el método cientí

fico se lograría superar las rencillas partidistas que mantenían div"ididos

a los mexicanos. Con tan caros ideales. se nombró una comisión que habría -

de efectuar la revisión y la reestructuración de la instrucción pública, e~ 

ta junta fue integrada por Francisco Oíaz Covarrubias, Pedro Contrcras Eli

zalde, Ignacio Alvarado, Eulalia M. Ortega y Gabino Barreda quien fue consj_ 

derado como responsable de la Ley Orgánica de Instrucción Pública del 2 de

diciembre de 1867. Este código tenía tres razones fundamentales: 

l.- Crear una institución de estudios preparatorios, es decir, la Escuela -

Nacional Preparatoria. 

2.- Respetar la detenninación del gobierno imperial de clausurar la Univer-
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si dad. 

3.- Establecer en el D.F. una serie de escuelas. algunas de las cuales su--

pl irian los estudios de antaño impartidos por dicha institución. 

Así el año de 1867, con el apoyo del gobierno republicano encabezado 0or

Benito Juárez, bajo la tutela ideológica de Gabino Barreda y a partir de la

Escuela Nacional Preparatoria, arranca en México el proyecto positivista. 

A partir de entonces y hasta 1910 en que surge la Universidad, la E.N.P.

representa la columna vertebral de la organización educativa. 

La Preparatoria no gozó del apoyo mayoritario de la sociedad¡ por el con

trario, ésta rechazó franca y ~nérgicamente el nuevo plantel, en primera por 

su carácter laico, sim embargo, la E.N.P. supo capotear todos los embestidos 

y mantener su señorío sobre la organización educativa de la República. 

Así la Universidad tradicionalmente atacada por el partido liberal, al 

consolidarse éste en el poder se vió excluida del ordenamiento acadér.iico de 

México. 

Los argumentos en su contra atendían principalmente a su origen medieval¡ 

a su carácter escolástico y a su incapacidad de renovarse y transfonnarse de 

acuerdo a los nuevos métodos y corrientes del pensamiento. 

Intentarsu restauración representó todo un reto, significó emprender una

campaña en contra de prejuicios arraigados. 

El ll de febrero de 1881, apareció un artículo en el periódico "La Liber

tad" escrito por Don Justo Sierra Méndez. En dicho artículo pretendía dar a 

conocer un proyecto para la creación de una Universidad, afinn6: "Somos par

tidarios de todo lo que tienda a ampliar la acción del Estado en nuestro --

país ... 11 Dijo también que "la instrucción debería ser dirigida científicame!!_ 

te y debido a que su papel en la educación pública era de gran interés para

la sociedad, era común que el Estado marcara las condiciones con que ha de -

unir sus fines principales y facilitar los medios con que ha de realizar----
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1as 11
• 

Sierra hizo notar que debido a los acontecimientos que habían agitado al

mundo escolar en los últimos meses de 1880, el Estado había dominado el des~ 

rrollo de la Instrucción Pública y que el tiempo de crear la autonomía de la 

enseñanza pública había llegado. 

Elementos del Proyecto de Sierra. 

Art. lo. Establecimiento de la Universidad Nacional. 

Art. 2o. Integrar lo colonial con lo que se pretendia establecer. 

Art. Jo. Se le reconocía a la Universidad capacidad jurídica. 

Art. 4o. En el gobierno de la Universidad habría la representación de direc

tores y alumnos, y e 1 Di rector Genera 1 sería nombrado por el Presiden. 

te de 1 a Repúb l i ca. 

Art. So. Se le autorizaba al Ejecutivo para definir y reglamentar las atri

buciones de las autoridades y lo referente al mecanismo interior de -

la institución. con sujeción a seis prevenciones: 

1. El Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda subvenciona 

a la Universidad con las cantidades acordadas por la Cámara de -

Diputados. 

11. La obtención de bienes rafees debia sujetarse al Art. 27 de la 

Constitución de 1357. 

111. Las autoridades podían iniciar refonnas, resolver sobre planes 

de estudio y aunque el presidente de la República podfa suspen-

der por un año tales disposiciones, si el cuerpo universitario -

en sus dos terceras partes insistía, debían ser aceptadas. 

IV. Tendría la capacidad para dar titulo y convalidar los expedi--

dos por otras instituciones fuera de ella. 

V. Al profesorado universitario se llegaría por oposición, salvo-

casos especiales y se ascendería por mérito de la enseñanza y --
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por antiguedad. 

VI. La vigilancia del Ejecutivo en la marcha de la Universidad se 

llevaría a cabo por medio de personas nombradas dentro del ramo 

de 1 a Instrucción Pública. 

Art. 60. El ejecutivo modificaría los planes de estudio en vigencia, de la

siguiente manera: 

l. Reforma a los estudios preparatorios mediante una especie de-

tronco común para varias carreras. Durarían seis años y se les

otorgaría un diploma a los alumnos que les daría derecho y !)re

ferencia para el ingreso a distintas instituciones. 

11. Tanto la Escuela Nonnal como la de Altos Estudios tendrían --

por objeto la preparación de profesores y se pensaba que en la

medidad que los recursos de la Universidad lo pennitieran, se -

irían abriendo nuevas carreras. 

III. Las mujeres podrían cursar todas las carreras, aunque sólo se 

les darían diplomas. Se titularían como los hombres en la Escu~ 

la Nonnal y en la de Altos Estudios. 

IV. Los profesores que hubieran obtenido la 1 icenciatura para en-

señar, podrían abrir cursos retribuibles por los alumnos. Si el 

curso era aprobado por la Universidad, el profesor podría pasar 

a ser profesor universitario. 

V. "El estatuto dirá en qué caso y en qué condiciones la enseña!!.. 

za universitaria podrá ser gratuita". 

VI. Veía la posibilidad de establecer internado. 

Art. 7o. Establecía ali cien tes para que 1 os profesores uni vers i tari os prep~ 

raran textos que la insti lución pagaría y vendería, cediendo al au-

tor el producto de las ventas cuando estuvieran cubierto el gasto de 

la publicación. 
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Art. So. Necesidad de un infonne anual. 

Después de una serie de confrontaciones promovida por el Lic. Justo Sie

rra, leyó el 7 de abril de 1881 en la Cámara de Diputados su proyecto para

la creación de la Universidad Nacional. 

Este infonne fracaso, debido a que se formaron tres objeciones: 

1.- lSe queria resucitar a la Pontificia Universidad? 

2. - lEl Estado se 1 ba a desprender de sus facultades, 1 as cuales él pagaba, 

para que otro la gobernara? 

3.- Si no existía una base suficiente en la instrucción elemental. 

l.Cómo construir un edificio de enseñanza superior? 

Finalmente Sierra abandonó el proyecto. 

Veros cómo la proposición de Sierra es un simple esbozo que somete al 

consenso general, concretiza los aspectos que le llevan a romper con los 

viejos prejuicios y obligan a resucitar la ignorada institución y bosqueja

algunas de las cualidades que caracterizan casi 30 años después, la Univer

sidad de 1910. 

Sierra, percibía la urgente necesidad que México tenía de elevar su ni-

nivel cultural 1 de mejorar la educación que se impartía en las diversas es

cuelas nacionales 1 de mejorar y aún crear su propia ciencia y de dar unidad 

institucional a la estructura no integrada entonces de la educación supe--

rios. 

Pero al fundarse la Universidad Nacional de México el 22 de septiembre -

de 1910, Sierra, Secretario de lnstrucc1ón Pública y Bellas Artes desde ---

1905, consumaba una vieja meta. 

Así la Universidad quedó constituida por la reunión de las Escuelas Na-

cionales Preparatorias de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros. de -

Bellas Artes y de Altos Estudios. 

El ministro de Instrucción Pública era su máxima autoridad y el preside!!, 
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te nombrarla al rector. 

El 26 de mayo de 1910, el presidente de la República, General Porfirio -

Díaz, dictó la Ley Constitutiva de la Universidad de México, la cual se dió 

a conocer el 18 de junio del mismo en el Diario Oficial. 

Los artículos 9 y 10 le otorgaban personalidad jurídica y un patrimonio

propio. El primer rector fue el Licenciado Joaquin Eguia y Lis quien prote~ 

tó, para tal puesto, el 22 de septiembre de 1910 y ese mismo di'a fUe inaug.!!_ 

rada la Escuela de Altos Estudios. 

Durante esa época se fonnó el partido antirreleccionista (con Francisco

¡. Madero a la cabeza) para ev.itar que el General Diaz volviera a lanzar su 

candidatura. lo cual sucedió. Esto motivó la reacción revolucionaria para -

que se hiciera efectiva su renuncia. 

Posteriormente Madero tomó el poder en este ambiente tenso. El rector --

Eguia y Lis presentó su informe en el cual mencionó entre otras cosas: 11 La

idea de que la Universidad debe llegar a ser independiente de la autoridad

del Ejecutivo, debe tener como ~rincipal elemento la labor del Consejo Uni

versitario ... (y) nuestro deber es procurar que Ta Universidad funcione por 

sí sola tan eficazmente que su grandeza sea tal para imponer respeto a todo 

gobierno, hasta que llegue a conseguir su autonomía plena 11
• 

Dos años más tarde, tanto la Universidad, la Escuela de Altos Estudios y 

el régimen verdaderamenle democrático que Madero intentaba llegar, se vie-

ron seriamente amenazados. El diputado Ezequiel A. Chávez defendió y logró

salvar el presupuesto universitario y con ello la vida de la Institución, -

ya que este era un pretexto para su supresión. 

Después, como Madero ejerció su cargo dentro de una gran agitación, fue

atacado tanto por partidarios suyos como por miembros del antiguo régimen.

El comandante Victoriano Huerta se entendió con los sublevados de la Ciuda

dela, fonnando la revuelta 1 lamada la "Decena Trágica" en contra de Madero-
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Y del Vicepresidente Pino Suárez, procediendo a su aprehensión y forzándolos 

a renunciar. Estos últimos fueron asesinados el 22 de febrero de 1913. 

El gobierno del General Huerta fue llevado en un marco histórico difícil

y en la Universidad se anhelaba la manera de librarla de las intervenciones

políticas que interferían en su vida académica. 

A partir de entonces la Universidad se vió 1 igada en gran medida a las -

vicisitudes del comflicto annado. 

Los estudiantes que asistían a la Universidad, constituían una minoria 

privilegiada, hijos de una clase media de profesionistas. 

Desde que Justo Sierra habló se sus primeros proyectos de la Universidad

acerca de una independencia de esta institución frente al estado, la idea de 

la autonomía universitaria estaba vigente en los primeros años de la instit.!:!_ 

ción. 

Así en 1914, se creó una reforma en el Plan de Estudios de la Escuela Pr~ 

paratoria. Al ºviejo" plan barrediano se le incorporó una serie de cátedras

traidas del campo de las humanidades. Este plan no duró mucho, dado el am--

biente en que se desarrollaban los hechos. 

El J de mayo de 1914, el periódico "El País", informó de la apertura de -

clases en la Preparatoria y el día 6 anunció el horario del servicio militar 

de 12 a 13 diariamente. 

A mediados de 1914, Obregón, Villa y Pablo González pertenecían a las trg_ 

pas de Carranza; avanzaron presionando a las tropas federales de Huerta. Ta!!!. 

bién lo presionaron los norteamericanos para que renunciara, y éste al enea.!!.. 

trar su causa perdida, renunció al poder. Obregón tomó posesión de la Ciudad 

de México el 15 de agosto. Carranza era el primer jefe del Ejército Constit!!_ 

cionalista y nombró al ingeniero Félix F. Palavicini corno titular de la Se-

cretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes, y éste nombró rector de la -

Universidad al ingeniero Valentin Gamma el 11 de septiembre. 
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Palavicini dió un discurso donde atacaba al clero y señalaba: "Creemos -

que la Universidad debe subsistir ... independiente y libre, donde no se ten

ga que limosnear al Estado y donde la jerarquía de sus rectores y la compe

tencia de sus catedráticos sean el resultado de su propia responsabilidad". 

También mencionaba que debla fomentarse la libertad de enseñanza y exigir -

sacrificios a los que aspiran a una cultura superior. Que e 1 gobierno ofre

cía a la Universidad el mantenimiento de sus edificios y la conservación de 

su mobiliario, dejando a sus estudiantes la obligación de pagarse su educa

ción universitaria. 

También, Palavicini trataba de suprimir el Ministerio de Instrucción Pú

blica porque decía que: "solo cuando se sustraiga la educación del Gobier-

no, se fonnarán caracteres independientes". 

El 30 de septiembre de 1914 , don Venustiano Carranza finnó un decreto -

11 refonnando la ley Constitutiva de la Universidad Nacional ... Este proyecto

de Ley para dar autonomfa a la Universidad fue el publicado por Palavicini

varios años después, el día 14 de julio de 1917 en el diario "El Univer---

sal 11
• 

Se convocó a una Convención en México y después continuó sus actividades 

en Aguascal ientes. All i se nombró presidente a don Eugenio Gutiérrez y co

mo Carranza no aceptó los acuerdos, optando por retirarse a Veracruz. 

Se llevaron a cabo dos situacion~s educativas al misma tiempo. Las de -

Carranza en Veracruz y las de Eulalia Gutiérrez en la Ciudad de México. En

Veracruz, el encargado de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Ar

tes era el ingeniero Félix F. Palavicini y en México el licenciado José 

Vasconcelos. 

Los días 2, 5 y 7 de diciembre de 1914 fue discutido y aprobado por pro

fesores universitarios un proyecto de Ley de Independencia de la Universi-

dad Nacional, formulado por don Ezequiel A. Chávez: 
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Art. Jo. Se decreta la independencia de la Universidad Nacional de México.

No dependerá del Gobierno Federal, quien administrará los fondos in

dispensables para su subsistencia y desarrollo, además de que la 

Universidad será una institución laica. 

Art. 2o. La Universidad realizará sus funciones por medio de la Escuela Na

cional Preparatoria y de las facultades establecidas por las escue-

las universitarias. 

Art. Jo. Se consideran propiedad de la Universidad Nacional, los inmuebles

de propiedad federal en Tos que se encuentra. 

Art. 4o. La Universidad contará con los bienes que le conceda el Gobierno -

Federal incluida en los presupuestos de egresados de la federación.

los concedidos por otras leyes, los que adquiera por otros medios y 

los que detente en virtud de concesiones. Los subsidios se otorgarán 

asignándole con libre distribución de la Universidad, una suma no m!:_ 

nor de dos mi 11 ones de pesos. 

Art. So. El gobierno de la Universidad estará distribuido entre un rector.

un consejero universitario, un director y un subdirector de cada una 

de las instituciones constituyentes, juntas de personal docente o -

técnica y profesores. 

Art. 60. El personal docente o técnico desempeñará un cargo en virtud de -

elecciones que organice la Universidad o mediante contratos o nombr~ 

mientas. Nadie del personal universitario podrá ser removido o sus-

pendido sino de confonnidad con el reglamento, y ni el rector, diref_ 

tor, subdirector o individuo del personal se decretará si no es por

acuerdo del Consejo Universitario. 

Art. 7o. El funcionamiento de la Universidad se efectuará de acuerdo con el 

reglamento y podrá modificarse sólo por el Consejo Universitario. 

Art. So. El rector presentará ante el Ejecutivo un informe anual. 
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Art. 9o. El Consejo Universitario servirá de cuerpo consultivo al Gobierno

Federal para el mejoramiento de la educación. 

ARTICULOS TRANSITORIOS: 

l. La convocatoria para la primera elección del rector será dada por la S~ 

cretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

11. En cuanto esté fonnado el Congreso Federal, el Ejecutivo iniciará la -

expedición de la ley, con las rrodificaciones que el Consejo Universi 

tario decida. 

Un mes después (el 19 de enero} la Convención designó en lugar de don -

Eulal io Gutiérrez al nuevo presidente provisional don Roque González Garza

y pos terio nnente' 1 os convencían i stas nombraron a 1 1 i cenci ado Franci seo La-

gas Cházaro como presidente, época en que Carranza ocupó 1 a Ciudad de Méxi

co el 14 de abri 1 de 1916. 

Por esas fechas se estableció el Congreso Constituyente (en Querétaro) -

cuya tarea era dar sentido institucional al nnvimiento revolucionario a tr!_ 

vés de La Carta Magna, dicho congreso se clausuró el 31 de enero de 1917. 

En 1918 el Secretario de Educación era José Vasconcelos, el rector de la 

Universidad era Antonio Caso y el director de ld Prt:!paratoria el licenciado 

Vicente Lombardo To 1 edano. 

En la Preparatoria se dieron inconfonnidades ante ciertas disposiciones

de Vasconcelos, y algunos estudiantes buscaron el apoyo de la Confederación 

Regional Obrera Mexicana con la cual estaba vinculado el licenciado Lombar

do y tanto éste como Vasconcelos presentaron sus renuncias. 

El nuevo rector don Ezequiel A. Chávez trató de lograr una conciliación 

entre los huelguistas y el Ministro de Educación. 

En este contexto, la Federación de Estudiantes de México presentó a la-
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Cámara de Diputados el proyecto de autonomía elaborado por su Oepartamento

Técnico; en dicho proyecto se pedía la autonomía completa de la Universidad 

con respecto del Estado, asegurando en ello la representación estudiantil y 

el otorgamiento de un subsidio concedido por la Secretaría de Educación Pú

blica, de la cual dependía la Universidad. 

En este año los acontecimientos sobre la autonomía universitaria fueron: 

-Enero 31 El presidente General Carranza finnó la Constitución. 

-Febrero 5 El periódico "El Pueblo 11 publicó decretos de Carranza sobre Se--

cretarías y Departamentos de Estado. 

Art. lOo. Los Departamentos _serán el Judicial, el Universitario y el de

Bellas Artes. 

Art. 90. Al Departamento Universitario y de Bellas Artes corresponden -

todas· las escuelas que dependan de la Universidad Nacional, ade

más de cien establecimientos docentes o de investigación cientí

fica que se elaboren des~:rnés. 

Art. 150. El Departamento Universitario y de Bellas Artes se denominará

"Universidad Nacional" y estará bajo el manda del rector. 

Art. So. Transitorio. Esta ley comenzará a regir el día lo. de mayo de-

1917. 

Art. 73avo. Fracción XXV. Uno de los objetivos del Congreso era estable

cer escuelas profesionales de Investigación Científica. de Be--

llas Artes, de Enseñanza Técnica, Escuelas Prácticas e Institu-

tos concernientes a la cultura superior 9eneral. Los títulos que 

se ex pi dan surti ran sus efectos en toda 1 a Repúb 1 i ca. 

Posterionnente 1 la autoridad de Carranza se desconoció. Se alzó la rebe

lión de Agua Prieta y éste murió en Tlaxcaltongo en 1920, viniendo el inte

rinato de Adolfo de la Huerta para posteriormente tomar la presidencia el -
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Gral. Alvaro Obregón. Según esta nueva disposición, la Universidad pasaba a 

ser competencia directa del Ejecutivo Federal, mientras la educación 9rima

ria y secundaria iban a depender de los gobiernos federales. 

Carranza planteaba que la Universidad debería estar separada de la polí

tica del pai's. ?UCS aunque sea cierto que los dirigentes politices son egr~ 

sados de la E.H.P., ésta no debe cambiar de acuerdo a la política de cada -

presidencia. 

Carranza plantea que la autonomía debe ser tal que la Universidad cumpla 

con 11 los altos fines para que fué creada, subsistiendo ajena a las fluctua-

ciones de la política, independiente del poder público, libre de toda inter. 

vención oficial y sin las limitaciones, la esclavitud burocrática y la tute

la ministerial con que fué establecida en 1910". (l) 

Es a partir de 1917 que los estudiantes empiezan a pedir que la Universi-

dad sea autónomat hay así estudiantes que opinan que la Universidad se rija

por sus propias leyes y tenga su propio rector y mientras tanto. hay otros -

estudiantes que dicen que la Universidad debe estar cada día más sujeta al

estado. Paralelamente a este suceso que crea la Universidad Popular fundada

por Lombardo Toledano, quien piensa que la gente de escasos recursos también 

tiene derecho a la Universidad. Surge también otra figura importante en la -

Historia de la Universidad, Gómez Morín quien considera que en la Univer;i-

dad debe tenerse presente la desigualdad social, pues él busca que los eqre

sados de la Universidad sean como la generación de 1915, "El Ateneo de la J!!_ 

ventud 11
• Esta agrupación la inició Caso con las conferencias y discusiones -

de temas filosóficos, en el Salón del Generalito de la Preparatoria y tomó

cuerpo de Ateneo con la llegada de Henriquez Ureña, espíritu formalista y a

cadémico. José Vasconcelos dice 11 10 de Ateneo pasaba, pero llamarle de la ju 

(l) García Cantú, 1988. p. 18 
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ventud cuando ya andábamos en los 23, no complacía a quien como yo se si!!_ 

tió siempre más allá de sus años". (2) 

El abanderado de la agrupación fué siempre Antonio Caso y el apoyo de -

Boutroux, pues su libro sobre la contingencia de las leyes naturales apro

vechado por Caso, destruyó en el Ciclo de Conferencias toda la labor posi

tivista de los anteriores 30 años. Vasconcelos comenta que el movimiento i 

deológico del Ateneo tenía una doble dirección racionalista e idealista -

con Caso, antiintelectualista, voluntarista y espiritualizante en el ánimo 

del propio Vasconcelos. 

Los literatos Pedro Enriquez, Alfonso Reyes, Alfonso Cravioto, y Martín 

Luis Guzmán, imprimieron al movimiento una dirección cultista. Era pues el 

Ateneo un grupo que se reunía a discutir lecturas, intercambiar opiniones, 

escribir libros, poesi'as, etc., y tenia una gran influencia en la vida de

la Universidad. 

El 14 de Mayo de 1917, protestó como Rector de la Universidad Nacional

y Director del Departamento Universitario y Bellas Artes, el Lic. José Na

tividad Macias. El 8 de julio del mismo año, el Senado acuerda la supre-

sióndel Departamento Universitario. El 10 del misroo mes, se aprueba que -

la Universidad y demás establecimientos docentes y de investigación cien

tífica que se establezcan poslerionr,antc dependerán de la Secretaria de -

Estado. El 11 de julio, el Rector Madas dió a conocer los puntos que él

había elaborado para la organización que debía tener el departamento uni_ 

vers i tari o. 

1.- El departamento dependería del Rector de la Universidad, comriues

to por ésta y por la Dirección General de Bellas Artes. 

7 .- El rector tendria todas las facultades administrativas, económi--

(2) Vasconcelos, 19B3. 



- 54 -

cas y representativas correspondientes. Sería nombrado por el presidente y

duraría un año. 

9.- Con respecto a lo técnico. la autoridad sería el Consejo Universita

rio, compuesto por el Rector, Directores de Facultades, el Director General 

de Bellas Artes y un alumno por cada escue 1 a. Estos propondrían un candi da

to para la Rectoría, al Presidente de la República. También el Lic. Macias

declaró que si su departamento Universitario se suprimía, él renunciaría a

su cargo. 

El 22 de Septiembre, el Rector Macias dió un discurso al celebrarse el -

VI 1 aniversario de la fundación de 1 a Universidad en el cuál mencionó que -

las circunstancias actuales exigen la Autonornia Universitaria. 

El 2 de Octubre, se recibe en la Cámara de Diputados un telegrama envia

do por la Federación de Estudiantes de Michoacán solicitando que se apruebe 

la autonomía. 

Durante los meses de Octubre. Noviembre y Diciembre, se buscó estructu-

rar las dependencias del poder Ejecutivo, incluyendo el Departamento Univer_ 

sitario y de Bellas Artes. La Universidad siguió siendo una dependencia del 

Estado. 

En el infonne de Carranza de 1918 habló de los donativos de Particulares 

que tenían por objeto realizar la autonomía de la Universidad. También M2:n

cionó que se advertía la necesidad de un Hospitdl Policlinico, pues las cli 

nicas del Hospital Juárez no respondían a la labor integral que exigía la -

Facultad de Medicina, por lo que se trasladaron las el ínicas antes dichas -

al Hospital General. 

Del 9 de junio de 1920 al 12 de octubre de 1921, fué nombrado Rector Jo

sé Vasconcelos quien se perfilaba como el transfonnador de la educación en 

México. El proyecto educativo de Vasconcelos abarcaba todos los niveles de-
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educación, pero su interés se concentraba en la educación básica y en las -

campañas nacionales de alfabetización. Fué Vasconcelos quien "presentó al -

consejo de educación, el escudo de la Universidad: el águila y el cóndor.de 

la nueva tentativa cultural para nuestros países. Las antiguas nacionalida

des, hijas de la guerra y la política debían sustituirse por las federacio

nes de la sangre y el idioma comunes. La Universidad de México. sería la d~ 

positaria del basto empeño del destino, fundir la propia patrias la gran pa 

tria hispanoamericana. Por ello el mapa de su escudo es el de la América -

Latina y su leyenda, la de la raza que crearía una cultura en libertad". -

(3) 

Posterionnente en 1923, la federación de estudiantes presidida por José-

L. Larrea_ presentan a la Cámara de Diputados un proyecto de Autonomía. 

A Vas con celos·, su cedió Mari ano Si 1 va y Aceves del 12 de octubre. a 1 12 -

de diciembre de 1921 y a éste, Don llntonio Caso que fué Rector, del 7 al 11 

de mayo de 1920 y del 12 de diciembre de 1921 a agosto de 1923. lllfonso Pr_I!. 

neda, Rector de 1924 a 1928, trató de unificar el conjunto de Escuelas Na-

cionales que eran la Universidad de entonces con decisiones administrativas 

centralizadas, con reformas a los planes de estudio en todas las escuelas,

haciéndolas académica y administrativamente, partes integrantes de la Uni

versidad Nacional. 

Para 1929 1 en las elecciones, Vasconcelos se postula como candidato a la 

Presidencia y su fuerza emana del apoyo J~ los c~tudiantes univers~tarlos,

su postulado fundamental era: "La Autonomía Universitaria 11
• 

Emilio Portes Gil, entonces Presidente Interino, invita a los líderes u

niversitarios y les ofrece la autonomi'a, la cual es aceptada, esta autono~l 

q no corresponde al planteamiento inicial de 1917, debido a que fué el re--

(3) García Cantú. , 1988. p. 27-28. 
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sultado de una coyuntura política pues era la fonna de acabar con el apoyo

de los estudiantes a la candidatura vasconcelista. 

En este año, empezaron los problemas entre estudiantes y autoridades un.i. 

versitarias en la facultad de Jurisprudencia y en la E.N.P. ya que la Fede

ración Estudiantil Universitaria pugnaba para que se pusiera en vigor un a

cuerdo que había expedido en 1928 José M. Puig. Secretario de Educación Pú

blica; este acuerdo otorgaba voto a los representantes de los alumnos en el 

Consejo Universitario. 

El 9 de mayo del mismo año. con la oposición de los estudiantes a una -

nueva fonna de exámenes en la escuela de Jurisprudencia y a un nuevo plan -

de estudios en la E. N. P. empezó un movimiento estudiantil que fué creciendo 

hasta convertirse en un grave problema social !Jara el Presidente Emilio Por. 

tes Gil; el Secretario de Educación Pública, Ezequiel Padilla y el Rector.

Antonio Castro Leal. (1929) 

Los estudiantes declararon la huelga en la Escuela nacional de Jurispru

dencia ante el f;·acaso de las pláticas entre los estudiantes y el Secreta-

ria General de la Universidad. 

El Presidente Portes Gil, ordenó la clausura de la Escuela de Jurispru-

dencia, pero los estudiantes reforzaron su organización, fonnaron un comité 

de huelga integrado por delegaciones de todas las escuelas del O. F. En e~ 

ta situación ya grave del conflicto, inlt!niino MJ.nuel Puit] Casrturane~ Se-

cretario de Educación Pública, de 1924 a 1928, ofreciendo a los estudiantes 

intervenir ante el Presidente. 

Los líderes estudiantiles mandaron a través de 12 cartas sus demandas, -

entre las que destacaron el castigo contra el Jefe de Pal ida y el retiro -

inmediato de las fuerzas del orden público de las cercanías de la Universi

dad. Emilio Portes Gi 1, contestó con el ofrecimiento de una ley de autono-

mía universitaria como única solución del conflicto. 
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Con la promulgación, el 10 de junio de 1929 de la Ley Orgánica de la -

UNAM, la cual constó de 19 considerandos, 6 capítulos y 67 artículos, de

los cuales 12 se declararon transitorios; el 11 de junio de 1929 tenninó

el movin1iento. Sin embargo, en la ley Orgánica de 1929, la autonomía uni

versitaria era muy limitada. 

l) El Presidente reserva el derecho de presentar una terna al Consejo

Universitario para nombrar al Rector. 

2) El Presidente tenía derecho de veto sobre ciertas resoluciones uni

versitarias. 

3) la S.E.P. contaba con un delegado en el Consejo Universitario con -

voz informativa. 

4) Entre las obligaciones del Rector, figuraba enviar anualmente un i!!. 

fonne al Presidente de la República, al Congreso de la Unión y a la 

S. E.P. 

5) La Universidad no tenía patrimonio propio, su subsidio sería otorgª

do por el gobierno. 

6) El Presidente vigilaría el manejo de los fondos con que se contri!!_u 

yera al sostenimiento de la Universidad. 

Después de haber obtenido la autonomía, en la universidad se presentan 

problemas centrales que son: 

lo. En los aílos previos al Congreso de 1933, hay una afluencia de est!!_ 

diantes desproporcionada. 

20. El crecimiento económico del país llevó a muchos jóvent!s a cr~er -

que su destino se cifra en un título universitario. 

3o. La Universidad era vista ya como ámbito clave para la pol ftica ge

neral". (4) 

(4) !bid.' p. 33. 
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De 1930 a 1933 em:>ieza a observarse la infiltración de partidos pol iticos 

a la Universidad, lo cual trae como consecuencia que suban y caiaan rectores 

y por consiguiente, la educación decline. 

En 1933, es nombrado Rector el Lic. Manuel Gómez Morín, ~ara quien "La U

niversidad no es una institución aislada de la comunidad, sino que está hon

damente arraigada en ella, unida a las demás instituciones sociales estrech_! 

mente y obligada por su esencia misma a revertir sobre la sociedad entera el 

fruto íntegro de su trabajo". (5) 

Después de un año como Rector, el Lic. Gómez Morín, renunció debido a una 

huelga que hubo en su contra, surgida de la oposición, la cual según autores 

era sostenida por personajes pal i'ticos. 

Siguió como Rector interino, el Dr. Enrique O. Aragón y posterionnente en 

noviembre de 1934, el Consejo Universitario designó como nuevo Rector, al 

Dr. Fernando Ocaranza, quien debido a la situación económica que vivía la U

niversidad, realizó varias gestiones a fin de lograr ayuda gubernamental. En 

ese entonces la Estructura Universitaria era la siguiente: 

- Escuela Nacional Preparatoria. 

- •Faculta des: 

a} Facultad de Filosofía y Bellas Artes. 

- Filosofía y letras. 

- Arquitectura. 

- Artes Plásticas. 

- Superior de Música. 

b} - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

- Derecho. 

- Economía. 

(5) !bid .• p. 34. 
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- Comercio y Administración. 

c) Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. 

- Medicina (con dos secciones: Medicina y la de Enfennería y Obs-

tetricia.) 

- Odontología. 

- Medicina Veterinaria. 

- Departamento de Ciencias Biológicas. 

d) Facultad de Ciencias Físicas y de Matemáticas. 

- Ingeniería. 

- Ciencias Químicas. 

- OepartaMento de Ciencias Físicas y de Matemáticas. 

En ese año, algo que afectó la estabilidad de la Universidad, fué la madi_ 

ficación del Art. Jo. Constitucional, el 12 de diciembre de 1934, que esta-

blecía como un principio nonnador de la enseñanza pública "el socialismo" . 

. Aunque en realidad este artículo solo hacía referencia a la educación eleme!J.. 

ta1 y media, pretendían se extendiera a la educación superior. El Rector, -

dió a conocer el propósito oficial, por lo que varios profesores, siendo al

gunos de e 11 os, par ti dari os del socia 1 i smo, presentaron su renuncia en re ch~ 

zo del do!]matismo que estaban tratando de imponerles, pues consideraban que

ésto ponía en peligro "la autonomía y la libertad de pensamiento de los uni

versitarios". la renuncia fué redactada a nombre de todos los maestros que -

finnaron la misma, por Don Ezequiel A. Chávez. 

En seguida de este suceso el Rector Ocaranza renunció. 

Siendo en este ento~ces Presidente de la República. Lázaro Cárdenas, Lom

bardo Toledano adopta el Materialismo Dialéctico y contempla el futuro como

!Jn régimen socialista. El junto con Antonio Caso van a cambiar el censo teó

rico-académico de la Universidad. 

Así mismo. el rompimiento de varios sindicatos con la C.P.O.M., da origen 
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a un enfrentamiento que fue respaldado por los universitarios de izquierda, -

lo cual lleva a que en el Congreso de Estudiantes se efectúe una discusión -

entre Lombardo y Antonio Caso, que tennina con la revisión de ideas, teorías 

y actitudes morales ante el país y la Universidad. Es pues, muy famosa la P2. 

lémica Caso-Lombardo, donde Lombardo trata así de imponer la tesis que llev~ 

rían a la Universidad a tener una educación filosófica exclusiva o preponde

ranternente marxista; mientras que Antonio Caso defendía la libertad de cáte

dra, diciendo que la universidad no podría sobrevivir con una sola filosofía 

y un solo cuerpo de ideas, porque entonces era aceptar solo ideológicos o pg_ 

líticos. 

Posterior a Ocaranza, ocupa la rectoría el Lic. Chico Goerne~ durante dos 

años nueve meses. (1935 - 1938). 

El 15 de julio de 1936, Goerne sustituye el estatuto aprobado por el ant:!._ 

gua rector. 

En esos años llegaron de Europa excelentes universitarios como Daniel Co

sía Villegas y Victor Manuel Villaseñor, con estudios de post9rado, quienes

dieron auge a la Escuela de Derecho, y a que se cree en ese año de 1936, la

Escuela de Economía. 

En ese entonces, el número de institutos de investigación se redujo a 4: 

- Geología. 

- Astronom1a e Inve~tigaciones Físico-Químicas. 

- Biologia. 

- Investigaciones Sociales y Estéticas. 

Se crea también el Departamento de Acción Social. 

En el año siguiente, 1937, se fUnda Radio Universidad y a principios de-

1938, el Instituto de Física. En ese últiiro año, este hábil Rector, apoya -

el acto de la expropiación de la industria petrolera. 

Finalmente el Lic. Goerne renuncia en junio de 1938. 
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Del 21 de junio de 1938 a fines de 1940, fue rector el Dr. Gustavo Baz,

médico de renombre, quien promulgó un nuevo estatuto el 19 de diciembre de-

1930. Gustavo Saz. indicó que "la Universidad era una comunidad de cultura

al servicio de la sociedad, dotada de µlena capacidad juridica cuya acti

vidad se fundaba en los principios de libre investigación y de libre cáte-

dra. Indicó también que en el seno de la Universidad, están representadas -

todas las corrientes del pensamiento y las tendencias todas de carácter po-

1 itico y social, en cuanto éstas se mantengan puras. sin relaciones direc-

tas con grupos de política militante o con intereses personalistas". (6) 

En este período las relaciones entre el Estado y la Universidad me.jora-

han cada vez, lo cual fue una situación peli'Jrosa para la autonomía, pues,

el subsidio que el Estado ofrecía, la obligaba a mantener buenas relaciones 

con éste. Además el Estado siguió otra 9olftica, el otor!Jar a los directo

res de facultades o escuelas, puestos importantes en las Secretarias de 

Estado, particularmente en Educación Pública, con la finalidad de asegurar

una representación considerable en el Consejo Universitario y por tanto, -

el que la Universidad no interfiera en el gobierno. 

Finalmente, el Dr. r:Justavo Baz renuncia a la rectorfa al ser nooibrado -

Secretario de Salubridad y Asistencia, siendo en ese entonces. Presidente -

de la República, el Gral. Avila Camacho. 

Como rector interino y en un plazo menor a dos años (1940-1942), es no'!!_ 

brado el Lic. Mario de la Cueva, quien en mayo de 1942, presenta un informe 

sobre las distintas actividades de la Universidad, donde se destaca que fug_ 

ron dos los factores que pennitieron el que la Universidad superara su si-

tuación económica durante junio de 1938: el subsidio del Gobierno Federal y 

las cuotas estudiantiles. 

(6) García Stahl, 197!>, pág. 148. 
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Al tenninar el periodo de este rector~ la Universidad tenía dos candida

tos a la rectoría, el Lic. Salvador Azuela y el Dr. Rodolfo Brito Foucher.

El nombramiento fue otorgado a Brito, quien desde el principio encontró una 

fuerte oposición. Brito " ... creó el profesorado de carrera y quiso modifi-

car los planes de estudio para dar a la enseñanza un contenido más adecuado 

a las modernas corrientes de la ciencia y la ped~gogía; pero chocó en todo

con la incomprensión de maestros y estudiantes y la desconfianza manifiesta 

del Estado". (7) 

Durante su rectoría se crearon: 

- Departamentos de Investigación Científica y de Humanidades. 

- Instituto de Matemáticas. 

- Instituto de Investigaciones Biomédicas. 

- Hemeroteca ·Nacional . 

Sin embargo, los problemas no se hicieron esperar, y así, las elecciones 

de directores de dos es.cuelas: la Escuela Nacional Preparatoria y la de Me

dicina Veterinaria, fueron el pretexto de la oposición, iniciandose un se-

rio conflicto en la Universidad, a grado tal, que se separó en dos bandos,

cada uno con su propio rector. Ante ésto, el entonces Presidente, el Gral. -

Avila Camacho. propuso que en una junta fonnada por los exrectores: García -

Tellez, Gómez Morín, Ocaranza, Chico Goerne, Baz y De la Cueva¡ se llevara

ª cabo la elección del futuro rector. Resulto electo el jurista y arqueólo

go Alfonso Caso (lg44). Caso hace una crítica al régimen legal de la Unive!. 

sidad y consideró necesario organizarla sobre bases estables, por lo que -

convoca a los miembros del Consejo para elaborar un anteproyecto de Ley Or

gánica, pues ve que ésta adolece de múltiples imperfecciones que impiden la 

reorganización de las bases de la Universidad. 

(7) Citado en García Stahl, 1975, pág. 149. 
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La elaboración de la Nueva Ley tiene tres principios fundamentales: 

l. Definición de la Universidad como una corporación pública. 

2. Distinción en los aspectos del carácter de las autoridades universi-

tarias. 

3. Concepción de la Universidad como una comunidad de cultura. 

"NUEVA LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

(30 de diciembre de 1944) 

Art. lo. Define a la Universidad como 'una corporación pública -organismo 

descentralizado del Estado- dotado de plena capacidad jurídica y que 

tiene por fines impartir educación superior para formar profesionis

tas, i nVest i gadores, profesores universitarios y técni ces útil es a -

la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente 

acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la 

mayor amplitud posible los beneficios de la cultura'. 

Art. 2o. 'La Universidad Nacional Autónoma de México, tiene derecho a: 

I. Organizarse corno lo estime mejor, dentro de los lineamientos

generales señalados por la presente ley; 

I l. Impartí r sus enseñanzas y desarrollar sus investigaciones de 

acuerdo con el principio de libertad de cátedra y de investi

gación; 

III. Organizar sus bachilleratos con las materias y por el número

de años que estime conveniente, siempre que incluyan con la -

misma extensión de los estudios oficiales de la Secretarla de 

Educación Pública, los programas de todas las materias que 

fonnan la educación secundaria, o requieran este tipo de edu

cación como un antecedente necesario. 
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A los alumnos de las escuelas secundarias que ingresen a los 

bachilleratos de la Universidad se les reconoceran las mate

rias que hayan aprobado y se les computarán por el mismo nú

mero de años de bachillera to al igual que aquellos que hayan 

cursado en sus escuelas¡ 

IV. Expedir certificados de estudio, grados y títulos. 

V. Otorgar, para fines académicos. validez a los estudios que -

se hagan en otros establecimientos educativos. nacionales y 

extranjeros, e incorporar, de acuerdo con los reglamentos. -

enseñanzas de bachilleratos o profesionrlles. Tratandose de 

las que se imparten en la primaria. en la secundaria o en 

1 Las 

l. La 

2. El 

3. El 

4. El 

5. Los 

6. Los 

las escuelas nonnales. y de las de cualquier tipo o grado 

que se destinen a obreros y campesinos, invariablemente se -

exigirá e 1 certificado de reva 1 i daci ón que corresponda y de

berá ser expedido por la Secretaría de Educación Pública; e~. 

te requisito no será necesario cuando el plantel en que se -

realizaron los estudios, que se pretenden revalidar, tengan

autorización de la misma Secretaria para impartir esas ense

ñanzas•. 

autoridades universitarias serán: 

Junta de Gobierno. 

Consejo Universitario. 

Rector. 

Patronato. 

Di rectores de Escuelas, Facultades e Institutos. 

Consejeros Técnicos de a que se refiere el Art. 12'. 

1 Corresponderá a la Junta de Gobierno: 

l. Nombrar al rector. conocer de la renuncia de éste y r ... emoverlo 
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por causa grave, que la Junta apreciara discrecionalmente. 

Para el ejercicio de las Facultades que ésta fracción le oto_i: 

ga. 1 a Junta explorará, en 1 a fonna que es time prudente, la -

opinión de los universitarios. 

lI. Nombrar a los Directores de Facultades, Escuelas e Institu--

tos, de acuerdo con lo que dispone el arti'culo 11. 

III. Designar a las personas que fonnaran el Patronato de la Uni-

versidad. 

IV. Resolver en definitiva cuando el rector, en los ténninos y -

lineamientos señalados en el articulo 9. vete los acuerdos -

del Consejo Universitario. 

V. Resolver los conflictos que surjan entre las autoridades uni

versitarias. 

Vl. Expedir su propio reglamento. 

Para la validez de los acuerdos a que se refieren las fracciQ_ 

nes I. y V. de este artfculo se requerirá por lo menos~ el -

voto aprobatorio de diez de los miembros de la Junta'. 

Art. lo. El Consejo Univer~itario estará integrado: 

I. Por el rector; 

II. Los Directores de Facultades, Escuelas e Institutos: 

III. Representantes de profesores y de alumnos de cada Facultad o 

Escuela; 

IV. Un profesor representante de los Centros de Extensión Univer

sitaria; 

V. Un representante de los empleados de la Universidad, y 

VI. El Secretario General de la Universidad, lo será también del

Consejo. 

Art. Bo. El Consejo Universitario tendrá las siguientes facultades: 
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1. Expedir todas las nonnas y disposiciones generales encamina-

das a la mejor organización y funcionamiento técnico. docente 

y administrativo de la Universidad. 

11. Conocer de los asuntos, que de acuerdo con las nonnas y dispQ_ 

siciones generales, a que se refieren 1 a fracción anterior, -

le sean sometido. 

III. Las demás que esta Ley le otorga, y en general, conocer de -

cualquier asunto que no sea de la competencia de alguna otra

actividad universitaria. 

Art. lOo. El Patronato estarci jntegrado por tres miembros; serán designados 

por tiempo indefinido; desempeñarán su car~o sin recibir retribu-

ción o compensación alguna; administrarán el patrimonio universit-ª. 

ria y s·us recursos ordinarios; fonnularán e1 !Jresupuesto general -

de ingresos y egresos; presentarán a1 Consejo Universitario, den-

tro de 1os tres primeros me.o;es a 1a fecha en que concluya su ejer

cicio. la cuenta respectiva¡ designarán al controlador y auditor -

interno de la Universidad y a los empleados que de él dependan; d~ 

tenninarán los cargos que requerirán fianza para su desempeño y 

gestionarán el mayor incremento del patriroonio universitario. 

Art. llavo. Los Di rectores de Facultades o Escuelas serán electos mediante

ternas formadas por el fector, quien previt\mente la sometera a la

aprobaciónde los consejeros técnicos respectivos, pero los DirectQ_ 

res de Institutos serán nombrados por la Junta a propuesta del re!:_ 

tor. 

Art. 12avo. Los consejeros técnicos se fonnarán por un representante de ca

da una de las especialidades r¡ue se impartan y por dos representa!!_ 

tes de todos los alumnos; además para coordinar la labor de los 

Institutos. se integrarán dos consejos: Uno de la Investiqación 
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Cienti'fica y otro de Humanidades. 

Art. 14avo. Personal Docente. Las designaciones definitivas de profesores 

e investigadores, deberán hacerse mediante oposición o por 

!Jrocedimientos igualmente idóneos para comprobar la capacidad 

de los candidatos y se atenderá a la mayor brevedad posible,

ª la creación de profesores e investigadores de carrera. Para 

los nombramientos no se establecerán limitaciones derivadas -

de posición ideológica de los candidatos, ni ésta será causa

que motive la remoción. No podrán hacerse designaciones de -

profesores interinos para un plazo mayor de un año lectivo. 

Los articulas 15 y 18 se relacionaron con lo referente al patrimonio uni

versitario. 

La Ley constó, así mismo. de ocho artículos transitorios, y un estatuto

derivado de la misma 11
• (B) 

Posterionnente, del 24 de marzo de 1945 al 2B de febrero de 1946, ocupó -

la rectori'a de la Universidad, el jurista Lic. Genaro Fernández MacGregor. -

Durante su rectorado se fundaron diversas dependencias, como por ejemplo: El 

Instituto de Geofísica, la Escuela Nacional de Enfennería y Obstetricia y el 

Instituto de Investigaciones Históricas. 

Por otro lado, del 4 de marzo de 1946 al 2B de febrero de 1947, es nombr.!!_ 

do como provicional y del 20 de febrero de 1947 al 23 de abril de 194B como

propietario, el rector Dr. Salvador Zubirán .. quien logró el mayor presupues

to de aque 11 os años. Durante su estancia se desató una huelga en su contra,

bajo el pretexto de que subieron las cuotas de la colegiatura anual de ---

$180.00 a $200.00. Finalmente el Dr. Zubirán renunció. 

Así, mientras se encontraba al candidato para la rectoría, la Junta de 

(B) Tomado de García Stahl, 1975, pp. 152-156. 
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Gobierno encargó al Señor C.P. T. Alfonso Ochoa Ravizé, se hiciera cargo de -

1os asuntos más urgentes de la Universidad. Poco después, fue nombrado rec-

tor, el Lic. Luis G. Garrido, más los jóvenes estaban descontentos con su d!:._ 

signación y organizaron. en contra de la Ley Orgánica, el nombramiento como -

rector al Lic. Antonio Diaz Soto y Gama {antiguo zapatista y profesor de De

recho) apoderandose así del edificio de Justo Sierra 16, para darle posesión 

del cargo. Sin embargo, semanas más tarde, tanto estudiantes como el propio

Soto y Gama abandonaron el movimiento. De este modo, el Lic. Garrido pudo -

rendir su protesta corno nuevo rector. Durante su período (julio de 1948 al -

31 de mayo de 1952), se expidió el Reglamento para la Elección de Represen-

tantes de profesores y alumnos ante los consejeros técnicos. Puso especial -

empeño en la construcción de la Ciudad Universitaria, C.U. 

Así. el 5 de junio de 1950 se colocó la primera piedra del primer edifi-

cio de la Futura C.U., siendo éste el de la Facultad de Ciencias; el 7 de -

agosto se colocaron las primeras piedras de las Escuelas de Jurisprudencia,

Economía y de la Facultad de Filosofía y Letras; y se fundaron en 1951 la -

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Departamento de Psicopedago-

gía. 

En este año, 1951, se celebró el IV Centenario de la Fundación de la Uni

versidad. llevandose a cabo en el mismo, por iniciativa de Silva Hcrzog, un

Congreso Científico Mexicano que abarcaba todas las ciencias y todas las -

disciplinas filosóficas, contando así con distinguidos científicos e intelef.. 

tuales de la República Mexicana y del extranjero. El presidente del Congreso 

fue el Dr. Alfonso Caso y el vicepresidente el Lic. Jesús Silva Herzo9. La -

ignaguración del mismo se llevó a cabo en el Palacio de Sellas Artes el 21 -

de septiembre. 

El Lic. Garrido quien terminaba su perfodo el 31 de mayo de 1952, es 

reelecto por el resto del período del presidente Alemán (que terminaba en n!!_ 
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viembre del mismo ailoJ renunciando así a la rectoría hasta el 10 de febrero 

de 1953. 

El 14 de febrero de 1953, toma posesión como nuevo rector~ el Dr. Nabor

Carril lo. Durante su rectorado, se llevó a cabo el traslado de los diferen

tes planteles e institutos a la e.u.; se obtuvo el subsidio suficiente para 

tenninar las construcciones; y poder conseguir maestros de tiempo completo

y medio tiempo. Posteriormente, siendo presidente Adolfo Ruiz Cortines, se

resolvió que los edificios y terrenos de la e.u. fueran propiedad de ésta -

misma. otorgándoseles las escrituras de las propiedades. 

En 1956, el Dr. Nabar Carrillo fue reelecto, durante su segundo perfodo, 

ocurrió lo siguiente: se llevaron a cabo huelgas estudiantiles en 1958; se 

incorporó a la Universidad La Casa del La~o, que pasó a depender de la Di-

rección General de Difusión Cultural de la Universidad y se fundó Voz Viva

de México. Finalmente el 12 de febrero de 1961 tenninó el segundo período -

rectoral del Dr. Nabar Carrillo; había tenninado ya el sexenio de Adolfo 

Ruiz Cortines y las relaciones entre la Universidad y el Gobierno habían si_ 

do cordiales. El nuevo presidente era el Lic. Adolfo López Hateas. 

De 1961 a 1966 fue rector Ignacio Chávez. Durante su período buscó que -

el futuro de los estudiantes universitarios fuera como el de él, ya que se 

distinguió tanto como estudiante como médico. Su actuación en la Universi-

dad fue muy es tri eta, sin embargo cometió dos grandes errores: 

l. Apoyo a los jóvenes que representaban a los universitarios en la FEU 

(Federación de Estudiantes Universitarios) a los cuales les ofreció una bol 

sa de dinero enfrente del campus; 

2. El director de la Facultad de Derecho, el Dr. César Sepulveda, renunció

ª su cargo, lo cua 1 no fue adrni ti do por el Dr. Chávez y se encargó. E!l per

sonalmente, de dirigir a la Facultad de Derecho y ésto no les a~radó a los

estudiantes. 
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En la Facultad de filosofía y Letras, estudiantes de diversas Escuelas y 

Facultades, or9anizaron un grupo que se 11amó Consejo Estudiantil Universi

tario (CEU) que planteaba la renovación universitaria como elemento funda-

mental para que se continuara la política educativa del Dr. Chávez. 

Posterionnente. el Dr. Ignacio Chávez renunció. 

Los universitarios de derecha condenaban el arribo de Fidel Castro y la

conversión al comunismo de Cuba; el Director de la Escuela de Economía. Emi 

lío Mujica, expulsa a dos líderes comunistas (Luís Felipe Coello y Guiller

mo Vélez Pelayo). En estos años surge el Movimiento Universitario de RenDV-ª.. 

dora Orientación (M.U.R.O.), que impugnó al rector Ignacio Chávez y señala

ba con él, a la universidad como centro de agitación marxista, es importan

te señalar que este movimiento se oponía a la influencia de la U.R.S.S. en 

la Universidad. la influencia del M.U.R.O. fue reduciendose paulatinamente, 

quedando su representación en 1 a Facultad de Derecho, has ta su desapari ---

ci ón en 1968, por varias causas: "La defensa de la Universidad, la conducta 

de Barros Sierra, y los argumentos de la protesta contra los artículos 145-

y 145 bis del Código Penal que dieron al movimiento un contenido social de

mayor alcance". (9) 

De 1966 a 1970 fue rector Javier Barros Sierra. Fue director de la Facul_ 

tad de Ingeniería y fundador de la División de tstuct1os Superiores; fue Se

cretario de Obras Públicas (S.O.P.) y uno de los fundadores de la !.C.A., -

renunció a ésta para regresar como rector de la UNN-1. En su discurso de po

sesión senaló que una condición esencial de la Universidad es vivir en un -

régimen de libertad, considerando importante el diálogo y la persuación. -

A pesar de su postura, lo que afectó su período, fue el Movimiento Estudia!!. 

til del 68. 

(9) García Cantú, 1988, pág. 53. 
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Sierra es un rector que defiende a sus estudiantes tanto dentro como fue

ra de la Universid~d, un ejemplo de ésto, es que rechaza la intervención 

dt:1 ejército en e.u. y la realización de la marcha en silencio. 

Se dice que el Movimiento Estudiantil del 68 comenzó así: el 22 de julio

de 1968, estudiantes de las Escuelas Preparatorias del I.P.N. riñeron con -

estudiantes de una Escuela Preparatoria privada 11 Issac Ochoterena". La riña

se repitió el día 23, pero los estudiantes del l.P.N. se fueron a sus escue

las y los granaderos aparecieron con el propósito de ocuparlas; los estudiarr. 

tes se opusieron en una lucha que duró 3 horas e involucró a 3000 estudian-

tes y 200 granaderos. Todo tenninó al intervenir los directores de las escu~ 

las, quienes arreglaron que la policía se retirara. 

Posterionnente la Federación f~acional de Estudiantes Técnicos del I.P.N., 

organizó el 26 de julio una manifestación de protesta contra la represión -

ocurrida. Simul tánearnente cerca del lugar donde era la manifestación, había

otra donde se estaba conmemorando el Aniversario de la Revolución Cubana. -

Así, de la marcha estudiantil con aproximadamente 50000 personas, se despre.!!_ 

dió un grupo con 5000 para marchar hacia el Zócalo. Ante ésto, los granade-

ros intervinieron nuevamente y la lucha involucró tanto a estudiantes como a 

cubanos. Esta lucha que se presentó en el Zócalo, cerca de los edificios de

la Universidad, involucró a la confrontación con estudiantes de otras dos E~ 

cuelas Preparatorias diferentes que eran de la Universidad. Esta lucha con -

diversos grupos duró 4 horas y terminó con la intervención de uno de los di

rectores de las escuelas de la UNAM, que hizo que los granaderos se retira-

ran. Pero mientras tanto, la tarde de ese día se hicieron varias detenciones 

no solo en el campo de batalla sino también en las casas de los líderes est!!_ 

diantiles y comunistas. Al día siguiente, 27 de julio, los estudiantes de la 

UNAM protestaron contra la represión pal iciaca y demandaron la 1 ibertad de -

los estudiantes en prisión. El problema era tal que el día 30, el ejército -
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fue llamado a intervenir, ocupándose asl, las cuatro escuelas preparatorias

de la UNll."1 y del IPN. Para lo~r•r entrar destruyeron una de las antiguas y -

simbólicas puertas, la de San Idelfonso, lesionando a más de 400 oersonas y 

aprendieron a más de 1000. Ante ésto, el rector de la UNA"I declaró un día de 

luto para la comunidad universitaria. 

"Varias hipótesis surgieron para explicar causas inmediatas del movimien

to. Un grupo de hipótesis apunta hacia conflictos gubernamentales internos.

en vista de la sucesión presidencial de 1969. Otro grupo señala el propósito 

de dar base al gobierno para encarcelar a varios comunistas durante los Jue

gos Olímpicos, para de este modo, asegurar una 'paz oli'm!)ica'. Otro grupo se 

refiere a una acción concebida por los E.U.A., pues el Sr. Hower, director -

del FBI, había declarado a principios de 1968 que en ~éxito se estaba cons-

truyendo una conspiración comunista por lo que en consecuencia debería pro

seguir una represión de comunistas. Sin embargo, independientemente de por -

quién o cómo fue iniciado el conflicto, el hecho fue que éste creció y se di_ 

fundió en las siguientes semanas fuera de toda proporción de su propósito 

original". (10) 

El lo. de agosto el rector de la Universidad, encabezó una manifestación

con aproximadamente 100 000 personas, siendo éstos, estudiantes y profesores 

para protestar por la violación de la autonomía universitaria~ oara el 5 de 

agosto el IPN convocó a una reunión de estudiantes y su posición comenzó a -

radicalizarse. Para el 9 de agosto se creó un Consejo Nacional de Huelqa y -

el día 13 se llevó a cabo una manifestación de 150 000 estudiantes que tuvo

lugar en el Zócalo. "Los puntos de las demandas estudiantiles eran: 

l. Libertad a presos políticos; 

2. Renuncias de los tutelares de la r>olicía¡ 

(10) Basañez, 1982, pág. 171. 
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3. Abolición del cuerpo de granaderos; 

4. Abrogación de dos preceptos de la legislación penal, definitorios al deli 

to nominado de 'disolución social 1
; 

5. Indemnización a los familiares de los estudiantes muertos y heridos dura~ 

te el conflicto; y 

6. Abrir una investigación que clarifique todos los acontecimientosº. (11) 

El 27 de agosto se 1 levó a cabo una manifestación en el Zócalo con aproxi_ 

madamente 400 000 personas quienes decidieron pennanecer ahí hasta obtener -

respuesta a las demandas planteadas y pudiera así desarrollarse un debate -

público el lo. de septiembre,día del Informe Presidencial. Ante ésto, el -

ejército fue llamado nuevamente a intervenir. 

Después de este díat el movimiento estudiantil comenzó a perder fuerza y 

a experimentar divisiones internas. 

El 9 de septiembre el rector de la Universidad declaró que las demandas -

de los estudiantes habían sido en cierta fonna satisfechas en el Infonne Pr~ 

sidencial. Pero como una parte del Consejo Nacional de Huelgas desistió, 9or 

lo que se llevó a cabo una "Marcha Silenciosa 11 que reunió a 250 000 perso--

nas, el día 13 en el Zócalo. 

El 18 de septiembre el ejército volvió a entrar en C.U. lo cual revivió -

el conflicto. Al día siguienti:?, el rector apeló de nuevo a los estudiantes -

para 1 levar a cabo una "defensa moral de la Universidad". Al parecer ésto 

produjo un ataque desde el Congreso y el PRI, por la posición que tomó el 

rector, provocando finalmente su renunia el dfa 23. Al saberse ésto en la 

UNAM 1 la Coalición de profesores declaró que si se aceptaba la renuncia del 

rector, ellos también renunciaban. Por tal. el dfa 25 se rechazó la renuncia 

del rector y el 30, el ejército abandonó e.u. A pesar de ésto, el 2 de octu-

(ll) !bid.' pág. 172. 
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bre el movimiento estudiantil recibió el golpe definitivo; la "Matanza de -

Tlatelolco". Así, el 4 de diciembre terminó la huelga estudiantil y el día-

6, se disolvió el C.tLH. sin que hubieran resuelto todas sus demandas. 

De 1970 a 1972 fue rector de la UNA!~, Pablo González Casanova, quien fu~ 

ra el candidato favorito de los estudiantes y además de que siempre se mo-

vi6 dentro de lo que es la Universidad. Un factor que influyó para que su -

período fuera tan pequeño, fueron los acontecimientos de Jueves de Corpus -

(10 de junio de 1971) con los que se buscaba impedir la reanudación del mo

vimiento estudiantil y acabar can la carrera política de Alfonso Martinez -

Oomlnguez, jefe del D.0.F.; y como además, González Casanova, fue el primer 

rector de 1 izquierda 1
, el gobierno teniia que el estudianLado uni11ersitario

reanudara sus demandas. 

Durante su estancia. hay dos causas que motivan su corto período: lo. Al 

considerar e 1 P.M. C. que él era un hombre de izquierda, creen que va a res

ponder afinnativamente a todas sus demandas; 2o. Las demandas del sindica-

to, pues precisamente durante su periodo se fonna el ririmero t1971). Poste

rionr.ente se le conoció como STUNAr\ y su líder, desde entonces, es Ebaristo 

Pérez Arreola. Cabe mencionar que este sindicato desde sus orígenes, ha si

do un grupo de presión dentro de la Universidad. 

Bajo el periodo de González Casanova se fundaron: 

l. El Centro de Didáctica. 

2. El Colegio de Ciencias y Hum•:iicades. 

3. El Sistema de Vniversidad Abierta. 

Finalmente en el 72 Pablo González Casanova renuncia. 

De 1972 a 1980 fu2 rector de 1 a UNAM Guil lenno SoberÓn. Con 1 a 11 egada -

de Sober6n se constituye en definitiva el sindicato. Se considera a la UNAM 

como una empresa y se quería registrar al sindicato en el Apartado B.Debido 

a ésto, el STUNAM se amparo para no pertenecer al Apartado B, dado que la -
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estructura de la UNAM no es de una empresa, propósito que se les concedió -

finalmente. También una pequeña organización de profesores pidió se le rec.Q._ 

naciera como sindicato de profesores, surgiendo asi el APAUNAM. El segundo

perfodo se caracterizó por la ofensiva del STutlAM y otros grupos, y por la

difusión de artículos en contra del rector, ya que lo acusaban de tener co~ 

premisos extrauniversitarios por asistir a varios actos del gobierno. 

Cabe mencionar que es Soberón el único que ha pasado de una rectori'a a -

una Secretaría de Estado. 

Durante su período se creó la Biblioteca r~acional; la Sala de Conciertos 

y la Zona Cultural Universitaria. 

En marzo de 1975 Echeverría visita la UNAM para inaugurar los cursos. 

Durante sus dos peri'odos, Soberón hace un análisis de la situación de la 

Universidad, mericionado " ... que el papel que juega esta institución en el -

desarrollo del país, es muy valioso, en la medida que cumple con sus fines

sustantivos de prestar educación superior; de realizar investigaciones y de 

difundir los beneficios de la cultura o más ampliamente, extender los resu!_ 

tados del trabajo universitario, coadyuva en la expansión, superación y CO!!.. 

sol idación del sistema educativo a nivel superior, a la vez que participa -

en la crítica decisiva de la sociedad mexicana. Así, entre la Universidad y 

la sociedad se establece una constante interacción. Se pueden identificar -

los siguientes fenómenos que. en las últimas décadas, han repercutido de -

manera importante en la Universidad: 

- Un proceso acelerado dé crecimiento de la población y una acentuada co--

rriente migratoria desde la mayor parte de los estados hacia la capital -

de la República, situación que delenninó una enorme concentración urbana, 

refuerza el centralismo político, económico, cultural y social. 

- Un desarrollo acelerado en la generación del conocimiento científico y 

tecnológico, el desenvolvimiento de un proceso de expansión de la indus--
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tri.1lización en el pais y una ampliación significativa de los servicios -

a cargo de 1 Estado. 

El acentuamiento de contrastes económicos y de tensiones sociales entre

distintos componentes de la sociedad, así como la modificación y crisis

en el sistema de valores sociales y culturales. 

Al tomar posesión como rector. en enero de 1973 Soberón Acevedo, la --

UNAM se encontraba agobiada por grandes problemas. Era necesario, reestabl,g_ 

cer el funcionamiento nonnal de la institución, atendiendo y dando solución 

a esos problemas a fin de reencauzar las funciones de la Universidad. Fue -

posible, después, cuando las circunstancias fueron propicias, d~finir e im

plantar programas orgánicos de superación académica y proyección social. 

Por eso en estos dos peri'odos rectorales pueden distinguirse dos li'neas

genera 1 es de acción que no necesariamente, const i tuycn etapas sucesivas: -

una del restablecimiento institucional; otra la superación académica y pro

yección social. 

Aunque la primera fue predominante en los primeros años, se ha extendido 

en algunos aspectos a los últimos tiempos, particulannente en los que atañe 

a los problemas laborales. Así mismo, si bien desde temprano se iniciaron -

acciones para restaurar la vida académica de la Universidad, éstas fueron -

más notorias en los últimos años. 

PROBLEMAS. 

ANARQU!A: 

La vida académica de la Universidad se vió gravemente afectada por 

las movilizaciones de orden pal itico para procurar la remoción de activida

des al margen de los ordenamientos y procedimientos legales. También el cr~ 

cimiento de 1 a Institución implicó 1 a admisión de numerosos contingentes de 
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profesores con un carácter interino, que se tradujo, al poco tiempo, en una 

presión que exigía su incorporación y promoción mediante procedimientos que 

de haberse aceptado habrían significado violar la legislación universitaria 

y en consecuencia, el desarrollo académico se alteró de manera significati

va. 

SINDICALISMO: 

Según la época, 1 as uni vers ida des se han enfrentado a di versos 

problemas. La década de los setentas vió surgir la inquietud laboral en 

nuestras casas de estudio. las legislaciones nacional y universitaria no e~ 

taban preparadas para contender con este nuevo fenómeno. La relación labo-

ral universitaria no estaba precisada. Esto detenninó que, en varias ocasiQ_ 

nes, se vieran interrumpidas las labores de las universidades, y que los -

conflictos laborales llegaran, en algunas ocasiones, a darse con caracteres 

violentos. 

Esta situación, aunada a que en múltiples casos tampoco se había precis~ 

do el órgano jurisdiccional competente que para dirimir conflictos, config~ 

ró un estado de crisis laboral en las universidades públicas creando un clj_ 

ma de inestabilidad, dando lugar a la intromisión en el ambito universita-

rio de cuestiones que nada tiene que ver con las casas de estudio, ni con -

sus re 1 aciones 1abara1 es. 

VIOLENCIA: 

La anarquía academica, el ambiente generado por las relaciones lª

borales, el desánimo de la comunidad universitaria y la idea equivocada de

que la autonomía significa extraterritorialidad propiciaron que se confun-

diera el status jurídico del campus universitario. La violencia se manifes

tó de diversas fonnas: la ejercida por delincuentes del orden común, que 

aprovechaban las limitaciones de la vigilancia de la Universidad; la ejerci 

da por grupos de personas, algunas veces estudiantes que abusaban del estu-
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diantado y estaban a la disposición para alterar la vida universitaria; y -

la que ejercían grupos de activistas mediante el robo de papelería, secues

tro de vehículos, posesión de i.nstalaciones, etc. 

PRESION DE LI\ DEMANDI\ SOCil\L DE EOUCl\C!ON: 

La Universidad Nacional , a lo 1 ª!:.. 

go de los últimos años, fue objeto de una mayor demanda de educación. Esta

situación llevó en un lapso relativamente corto, a la masificación de nues

tra Universidad, pero es necesario entender que fué indispensable afrontar

la y que, de no haberse atendido, habrían ocasionado muy graves problemas -

al país: La rapidez en el crecimiento del número de alumnos no correspondió 

a un crecimiento paralelo de recursos educativos, situaci6n que repercutió

de manera trascendental en el nivel educativo. El desarrollo de la UNAM du

rante los años que siguieron a la construcción de C.U. hasta los primeros -

de la década de 1970, se tradujo en el crecimiento rápido y persistente del 

número de alumnos, de profesores, '1e investigadores y de personal adminis-

trativo, que se hizo explosivo de 1967 a 1972, haciendo de la Ciudad Unive.i:. 

sitaria y de otras entidades de la UNAM localidades sobresaturadas y disfu!l 

cionales. 

S!TUACION DEL COLEGIO DE CIENCIA~ Y HUMAHIDAD[S: 

Al inicio de mi gestión exi~ 

tía una gran inquietud en la comunidad del C.C.H .. Esa inquietud era produf. 

to, fundamentalmente, del crecimiento de la atención a la de la irregulari

dad y de una carga de tensiones y animosidades consecuencia, en buena par-

te, de luchas ideológicas libradas con anterioridad y el relajamiento de -

las normas de trabajo en algunos de los planes del colegio . 

. DESQUIC!AMIEHTO DEL CALENDARIO ESCOLAR: 

Diversas perturbaciones eslabonadas

en el transcurso de varios años, llegaron a la Universidad a iniciar sus --
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años lectivos en fechas considerablemente retrasadas con relación al inicio 

del calendario escolar que, desde 1976, ha regido el sistema educativo del

pais. 

El desfase entre ambos calendarios escolares representó un al to-costo -

social y económico en virtud de la inactividad de decenas de miles de jóve

nes aspirantes a ingresar a la UNAM, quienes durante periodos de hasta nue

ve meses tuvieron que esperar al principio de los cursos universitarios; y

también se presentaban dif\cul tades a los egresados de la UNP.M que deseaban 

incorporarse a cursos de posgrado en instituciones nacionales y extranjeras 

o a otras labores donde se los requería con la tenninación de estudios. 

SOLUCIONES 

REAFIRMACION DEL COMETIDO DE LA UNIVERSIDAD: 

Para el restablecimiento de la-

vida institucional, fue indispensable reiterar una y otra vez; que la UNAM

es una institución cuya misión es de gran trascendencia social para el 

país; que para el desempeño de sus labores sustantivas que requiere preser

var con cuidadoso celo el ambiente de 1 ibertad de cátedra, de investigación 

y autonomía que la caracterivm¡ que la autonomía universitaria se refiere-

a la 1 ibertad que la Universidad tiene para organizarse a sí misma dentro -

de los principios anteriores y para gobernarse por sí sola; que se vulnera

la autonomía cuando cualquier entidad o fuerza, externa o interna, altera -

la vida universitaria dificultando el cumplimiento de sus tareas o limitan

do las 1 ibertades que la sustentan; que la autonomía universitaria no impli 

·ca estraterritorialidad; que la libertad de disentir y el res!)eto a las ---

ideas de los demás es nonna de la vida universitaria; que la universidad es 

una institución plural y capaz de misma y con su entor-
~:? :·~~!: 
0iJ~~v ·¡ L;i;l¡_ 
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no, y por ello, debe existir el respeto a las distintas ideologías; que la

militancia partidaria no tiene cabida en la Universidad. 

Se ha procurado su atención inmediata, el conocimiento de sus causas, el 

análisis de las opiniones de solución, la difusión amplia y oportuna de in

fonnación a la comunidad y la implantación de medidas para su solución. Ha

sido pauta actuar sólo dentro de los 1 imites que el derecho pennite. Esto -

significa que, ade!11ás de velar por la preservación del orden legal vigente, 

se ha procurado, con el consenso de la opinión universitaria, definir dispQ_ 

siciones nonnativas para la vida institucional. Además se ha preservado la

naturaleza de los procedimientos académicos como una condición indispensa-

ble que la legislación le confiere. 

ATENC!ON DE LOS PROBLEMAS LABORALES: 

Una de las medidas que pueden calificar. 

se de detenninantes la constituye la atención de los problemas laborales. -

En efecto a lo largo de los últimos ocho afias se ha establecido un claro -

deslinde entre las cuestiones académicas y las relaciones laborales. 

DEFINICJON DE LA POLITICA DE ADMJS!Ofl: 

En 1973 se estimaba que de continuar

se con la tendencia de ingresos de años anteriores, la Universidad llegarla 

a tener en 1977 una ~oblación escolar de más de medio millón de estudian---

tes. 

Se estableció una política de admisión basada en la capacidad instalada

en la aptitud académica de los aspirantes, demostrada mediante el concurso

de selecci6n. Así, se fijó en 40 000 plazas el primer ingreso a educación -

media superior. También se fijó en 40 000 plazas el primer ingreso r>ara los 

estudios profesionales, considerando que 25 000 estudiantes provendrían de 

los propios bachilleratos de la UNAM y que 15 000 aspirantes serían admiti

dos mediantes concurso de selec:ci6n. 
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La apl icadón de la política de admisión se ha traducido en el logro de

sus objetivos. En efecto la población en una cifra aproximada a los 135 000 

estidiantes, más aún, desde 1976 los primeros ingresos han pemanecido praE_ 

ticamentc constantes en el l fmite establecido. En el nivel de estudios pro

fesionales se está entrando en el periodo de estabilización con una pobla-

ción cercana a los 170 000 estudiantes. 

Cabe referir también que se ha logrado una diversificación de la demanda 

educativa de las carreras más solicitadas, fundamentalmente debido a la in~ 

trumentación de campañas de orientación vocacional y a la derivación de fl.!:!_ 

jos entre carreras saturadas y carreras menos solicitadas. Debe señalarse -

que en 1973 las doce profesiones más solicitadas significaban cerca del 79~ 

del total de la demanda, en 1980 esta proporción ha descendido al 68%. En -

especial la carrera de Medicina ha disminuído su demanda en poco más de 50% 

entre 1974 y 1980. 

INSUFICIENCIA DE RECURSOS ACADEMICOS Y BAJA EN LA EFICIENCIA EDUCATIVA: 

El -

efecto deseado por la aplicación de la politica de admisión no sería inme-

diato. El crecimiento de la población estudiantil continuó en los años si-

guientes a 1973. Si bien la rapidez de ese aumento era menor a lo observado 

en períodos anteriores ya se habla gestado una diferencia importante entre

el número de estudiantes y el incremento correspondiente de los recursos -

educativos idóneos. Cabe señalar que el inicio del C.C.H. y la creación de

las E.N.E.P. se dieron durante un periodo de fuerte expansión del sistema -

educativo mexicano. Ocurren también en ese tiempo el nacimiento del Colegio 

oo8achilleres en 1973 y el de la U.A.M., em 1974. Esta situación se tradujo 

en una insuficiencia de profesores y una incorporación acelerada. y por ta!!. 

to inapropiada de recursos humanos para la docencia. El enonne crecimiento

de la Universidad incidió, asl mismo, en el detrimento de la eficiencia 
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educativa. En efecto, la saturación del espacio escolar, la magnitud del r~ 

querimiento de la planta docente, la falta de elementos de apoyo educativo, 

entre otros factore, se tradujeron en volúmenes cada vez menores egresados, 

en una preparación insuficiente del alumnado y en una alta deserción de la 

población escolar, sin embargo debe señalarse que en este fenómeno también

inciden factores ajenos a la Institución, principalmente de carácter econ6-

mi ca. Hay que mencionar también 1 a fa 1 ta de correspondencia de 1 os cuadros

profes iona 1 es que se forman y los que el desarrollo económico y social del

pais requiere. En efecto, la presión de la demanda social de educación su-

perior hizo más significativa Ja concentración en unas pocas carreras sin -

que ésta correspondiera a las oportunidades que el mercado ofrece. 

NECESIDAD DE DESARROLLAR EL POSGRADO Y LA INVESTIGACION: 

Como se ha señala-

do, la evolución acelerada de la ciencia y tecnología en el mundo, el pa~-

trón de desarrollo seguido por México, la rápida industrialización y ampliª

ción de los servicios a cargo del Estado, generaran una fuerte demanda de -

profesionales y científicos de alto nivel, así como la necesidad de investi 

gaciones que contribuyan a c:;tc proceso. Diversas razones, entre lds que se 

cuentan la falta de recursos económicos y la desvinculación entre los sect.Q_ 

res educativo, productivo y de servicios, pusieron de manifiesto un insufi

ciente desarrollo de los estudi"os de posgrado y de infraestructura de inve?_ 

tigación en las universidades e institutos de educaicón superior del país. 

Uno de los retos más significativos de las universidades mexicanas lo -

constituye su interacción en fonna creciente con la sociedad. Sin embargo,

las condiciones prevalecientes en el sistema de educación superior, a fina-

1es de la década de los años sesenta y principio de los ochenta, produjeron 

un distanciamiento entre las instituciones educativas y su entorno. Esta 

situación se tradujo en escasos beneficios de los resultados del trabajo 
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universitario para la sociedad. 

Las acciones emprendidas en la etapa de restablecimiento institucional -

pennitieron sentar las bases para un desarrollo, fundamentalmente cualitatj_ 

vo de la institución, así. la comunidad universitaria pudo encauzarse en un 

trabajo fecundo, recuperando 1 a confianza, superando e 1 escepticismo y ex-

cl uyendo el desaliento. Esta fue una de las conquistas fundamentales de los 

primeros años de la administración. La recompensa de restituir la confianza 

de la comunidad univers1~taria en si misma trajo consigo el estímulo de la -

sociedad y pennitió proceder a la aplicació:i de medidas concretas para sol.!:!_ 

cionar problemas universitarios y desarrollar diversos proyectos académi--

cos. 

Fue entonces que la comunidad universitaria redobló sus esfuerzo<; hacia

dos aspectos fundamentales: la superación académica de la institución y su

proyecto social. 

Esto significó el robustecimiento de los cuerpos colegiadosy que la com_!!. 

nidad se involucrara en mayor medida en el desarrollo de su propio proceso

de desenvolvimiento. En efecto, en gran medida, proyecto y obra de los cue..r.. 

pos colegiados y a través de ellos de la Universidad. 

A fin de promover y organizar los esfuerzos para la superación académica 

en la Universidad, en marzo de 1977, invité a los integrantes de competen-

cia, y además de sus funciones habituales, definierán y promovierán accio-

nes específicas en las que participará la comunidad y seguirán y evaluarán

el desarrollo de las mismas. 

Los distintos cuerpos colegiados han recogido proposiciones que se les -

hicieron, las estudiarán, las enriquecerá'n y establecerán compromisos de -

acciones de superación académica. Estas acciones han incidido en puntos el-ª._ 

ves del desarrollo de la Universidad. 

La respuesta de los cuerpos colegiados con ti tuye un esfuerzo concertado-
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que representa en si un programa de superación académica, ya que establece

acciones concretas evaluables y cuyo desarrollo se sujeta a un calendario -

decompromisos en que se especifican las fechas de tenninación de sus dife-

rentes fases. 

La superación académica y la proyección social desarrolladas por la UNAM 

se plasmande maneras diversas en los logros obtenidos para el mejor cumpli

miento de los fines sustantivos de nuestra institución: educación, investi

gación y extensión universi taria 11
• tl2) 

1981-lg84. OCTAVJO RIVERO SERRANO. 

Durante este perlado creció la burocracia 

universitaria y un cargo administrativo era salarialmente similar o mayor -

que uno académica. 

Con la creación de la Reforma Política de López Portillo se legitimaba -

la acción política de los partidos minoritarios por lo cual una de sus pri

meras consecuencias era que éstos salieran de la UNAM. La tranquilidad que

tuboen la UNAM se debió a la Reforma Política. 

La Universidad ha sido deteriorada por la particiapción de partidos poli_ 

ticos. Un ejemplo de ello es el declive de la Escuela de Economía. 

El 8 de diciembre de 1g33 el rector de la UNAM, Dr. Octavio Rivero Serr;!_ 

no, presentó a la consideración del Consejo Universitario un importante do-. 

cumento que trata sobre la evaluación y marcos de referencia para los cam-

bios académico-administrativo de la UNAM. 

Este documento se elaboró a partir de una larga serie de reuniones de -

evaluaci6n, iniciadas en agosto de 1982, con grupos de universitarios, erg-ª. 

nismos colegiados y a través de cuestionarios que han sido contestados por-

{12) Tomado del Informe del Rector Soberón, 1981. 
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representantes de diversos sectores de la Universidad. 

Oe esta larga serie de reuniones han sal ido dos ideas fundamentales. La

primera de ellas se refiere a los grandes logros que ha alcanzado la Univer.. 

sidad en sus diferentes sectores universitarios. 

1984-1988. JORGE CARPIZO MACGREGOR. 

Al tomar posesión de su cargo, Jorge Car. 

piza, encontró una aparente paz universitaria, además de una burocracia nu

merosa, debido al deterioro académico y administrativo de la UNAM. 

En enero de 1986, Jorge Carpizo enfatizó el problema que enfrenta la 

UNAM, al ir sacrificando la excelencia académica de esta casa de estudios .. 

por un desastre académico. También recordó que dentro de la Ley Orgánica de 

esta Universidad se menciona que ésta tiene como fines "impartir educación

supcrior para fonnar profesionistas, investigadores, profesores universi ta

rios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones, 

principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales y extender

con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura". (13) 

Así rectoría se propuso elaborar un diagnóstico de la situación real de 

la Universidad y fue así co1110 el 16 de abril de 1986, el rector presentó el 

documento denominado "FORTALEZA Y DEBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTQ. 

NOMA DE MEXICO". Este se presenta a continuación de fonna sintetizada. 

(13) Ruiz Massieu, 1987, p.p. 17-18. 
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"FORTALEZA Y DEBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NAC!OtlAL AUTONOMA DE NEX!CO" (14) 

16 de abril de 1986 

En este documento el actual rector de la UNAr,, Dr. Jorge Carpizo realiza

un diagnóstico de la situación que guarda nuestra Universidad, mostrando -

cuáles son sus problemas. 

Así, dentro de las FORTALEZAS que reconoce y da a conocer el rector, se -

en cu entran: 

a) Tener como función y finalidad la creación de un México rréjor. 

b) Ser un pilar fundamental de la conciencia crítica de nuestro país. 

e} Contar con el talento de sus 9rofesores e investigadores, en el impulso -

de sus estudiantes, en su compromiso con Méxi ca. 

d} La libertad áe cátedra y de investigación. 

e) Dentro de la UNAM se discuten y existen todas las ideologías. 

f) Cuenta con la infraestructura de investigación más i:nportante del pai's. 

g) Se han formado y continúan fonnandose los mejores profesionistas del país, 

contando además con el nivel acadér.iico más alto de México (aunque ésto -

sólo para algunas disciplinas). 

h) Se crea y recrea la cultura nacional. 

i) Es una de las casas editoriales más grandes e importantes de la lengua -

castellana. 

j) Dentro de la educación fonnal, fomenta en los alumnos su realidad social. 

k) Pennite a sus docentes e investigadores profesionalizarse para alcanzar -

mejores ni ve 1 es académicos. 

1) Muchos de los mexicanos más ilustres en la ciencia, el ryensamiento y el -

(14) Tomado del documento "Fortaleza y debilidad de la Universidad Nacional

Autónoma de México". 16 de abril de 1986. 
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arte fonnan parte de su personal académico. 

m) Cuenta con el acervo bibliográfico y hemerográfico y con los equipos de

laboratorios más importantes del país. 

n) Es fonnadora de recursos humanos para otras instituciones de educación -

superior del país. 

Ahora bien. el rector reconoce que como cualquier institución compleja.

la UNAM cuenta con DEBILIDADES que deben reconocerse y que, como se~ala el

Or. Carpizo " ... exponemos con claridad nuestros problemas porque queremos

resol verlos. porque existe en nosotros vol untad ~ara superarlos ... " 

Los problemas que tiene la UNAM. de acuerdo a su rector, son los siguie!!_ 

tes: 

1.- A nivel bachillerato, la UNAM cuenta con una capacidad instalada de----

40 000 lugares (inferior a la demanda) para alumnos de primer ingreso. -

Aceptando esta capacidad a alumnos ya sea que hayan aprobado o no el ex'ª

men de admisión. presentando una calificación !Jromedio, en una escala de 

diez, de 3.85. 

2.- A nivel licenciatura y para alumnos que presentan exámenes de admisi6n

se cuenta con diferentes calificaciones de cortes, así en una escala de-

10, se encuentra un promedio de 4.56, con cifras extremas de 3.54 r.iara -

carrera de Cirujano Dentista y de 6.10 para 1 a de Ingeniería en Computa

ción. 

La capacidad de 1 icenciatura está distribuida aproximadamente en un 

61.2% de alumnos y el 4.6% de egresados de preparatorias populares. 

3.- Tras un seguimiento de cuatro generaciones, se encuentra en el nivel ba

chillerato. que generaciones que deberían haber cubierto los créditos del 

plan de estudios, no lo han logrado y lo tratan de hacer tras de varios

intentos, con exámenes extraordinarios. 

4.- Hay un índice de no aprobación muy alto y un promedio de titulación de-
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7.9 años, contando a partir de su ingreso a la licenciatura. 

5.- Alrededor del 90% de la población de ~osgrado no tennina sus estudios. 

6.- La demanda de algunas carreras rebasa la capacidad instalada y contra-

riamente algunas son poco solicitadas, lo que lleva a la UtlAM a reubi-

car a estudiantes procedentes del pase reglamentario, que habían solici

tado 5U ingreso, y cerrar el ingreso por examen de selección. 

7 .- Por cada 10 exámenes ordinarios se presentan 3. 7 extraordinarios. A ni

vel bachi 11 era to por cada estudiante se dan 2 .6 inserí oci ones a exáme-

nes extraordinarios cada año. 

De estos alumnos puede decirse que uno de cada tres alumnos no se pre-

senta al examen. Además el alumno cubre un pago a los profesores de 

$40.00 por concepto de inscripción al examen extraordinario, y sólo el 

pago a los profesores es de $120.00 por alumno inscrito. Esto conduce -

al alumno a una actitud de mínimo esfuerzo_ 

8.- Muchos estudiantes no valoran el costo real de su educación, ni la aprQ_ 

vechan como deberían, defraudandose a sí mismos y a la sociedad que pa

ga sus estudios. 

9.- El servicio de Orientación Vocacional es escaso, deperdiciándose algu-

nas de 1 as 63 posibilidades profesionales. 

10.- El cumplimiento del Servicio Social no está generalizado a todos los -

estudiantes, y en varias cdn'eras ::on:.tituye sólo un trámite burocráti

co más. 

11.- Al fonnar un plan de estud1os, no se toma en cuenta el oerfil del prof~ 

sionista y el tipo de habilidades y conocimientos que se solicitan en -

el mercado de trabajo. 

12.- Existe ausentismo entre el personal académico. 

13.- Los profesores no presentan su programa de trabajo ni el infonne anual

sobre éste. 
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14.- Se hacen contrataciones inecesarias del personal docente, llegando a -

presentar la relación de un maestro por tres alumnos. As'i mismo las hQ_ 

ras por asignatura semana-mes, en algunas dependencias, crecieron sin

ninguna autorización presupuestal ni control de la administración cen

tral. 

15.- Existe rezago en la utilización y difusión de técnicas modernas que m~ 

joren la calidad de los servicios educativos. 

16.- El salario del personal académico de carrera es actualmente inferior -

al de otros sectores profesionales de nivel comparable en el país. Ad~ 

más existen académicos que, sin trabajar, cobran un salario, y persa-

na 1 de tiempo completo que tiene tambiGn Lic."111µ0 completo o medio tiem

po en otra institución. 

17.- Hay falta de cubículos para ubicar al personal académico. 

18.- La productividad y el compromiso del personal administrativo no siem-

pre son los deseables. 

19.- Existen obstáculos que impiden el desarrollo tecnológico. 

20. - Faltan mecanismos de promoción al desarrollo de nuevas áreas, y al de

las que tienen importancia para el progreso del pafs. 

21.- La libertad académica de los investigadores propicia la elaboración de 

investigaciones particulares y se pierden aquellas que se orientan 

hacia la resolución <lt: problemas nucionJ.lc:; de acuerdo con la política 

en la cual la UtlAM está empellada. 

22.- No hay vinculación adecuada entre docencia e investigación. 

23.- Las labores de planeación y evaluación. en muchas dependencias, se pe,r. 

ciben como un trámite burocrático más. 

24. - Se cuenta con una Universidad gi9antesca y mal or9anizada; centrando -

el control sólo en algunas dependencias y dejando fuera de éste otras. 

25.- La burocracia universitaria. 
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26.- Por causas políticas se han hecho necesarias diferentes concesiones 

que han deteriorado el nivel académico; como por ejemplo, las dos vuel 

tas en los exámenes; la posibilidad de presentar exámenes extraordina

rios ad infinitum; la supresión numérica de las calificaciones¡ la su

presión de la seriación de las materias, etc. 

Por otro lado se ventilan dificultades políticas ajenas a esta institg_ 

ción. Huy acentuado por tratar de definir y entender lo que es educa-

ción popular. 

27. - Los recursos presupuesta les han disminuí do. 

28.- Administración inadecuada del presupuesto universitario. 

29.- Existen problemas de seguridad. 

30.- La programación de las actividades y servicios de difusión cultural es 

poco sisterñática. 

La finalidad de este documento fue abrir un periodo de consulta, para la 

comunidad universitaria, para que manifestara la mejor fonTia de resolver e~ 

tos problemas, y se fijó el plazo del 31 de julio rora recibir propuestas. 

Posteriom1ente éste se extendió hasta el 3 de septiembre, a fin de que -

la comunidad universitaria tuviera todo el tiempo necesario para hacer sus 

aportaciones. 

La respuesta de la comunidad universitaria se manifestó con un total de-

1760 documentos; conteniendo 10 541 propuestas relativas a los problemas 

planteados en el diagnóstico y 252 más vinculadas a otros aspectos de la 

Institución. 

Estas propuestas se recibieron de Organos Colegiados, Consejos Técnicos

·de Facultades y Escuelas, Consejos Internos de Centros e Institutos y Cons~ 

jos Técnicos de la Investigación en Humanidades y de la Investigación Cien

tffica. También el STUNAM y las AAPAUNAM proporcionaron respuesta y el 47%-
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de los documentos provino de los alumnos. 

Dentro de este contexto podemos mencionar que todas las propuestas recibi-

das se publicaron en la GACETA DE LA UNIVERSIDAD y una sfotesis de las mis--

mas se puso, para consulta, a dis~osici6n de la comunidad universitaria en la 

Secretaría del Consejo Universitario. 

Posterionnente el 11 de septiembre el H. Consejo Universitario, aprueba -

las si°guientes modificaciones académicas enviadas por la rectoria. 

"MODIFICACIONES ACADEMICAS W LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO"(lS} 

1.- Ingreso en la licenciatura exclusivamente a través del concurso de selec--

ción, salvo para los estudiantes del bachillerato de la propia universi-

dad que hayan realiza do ese ciclo académico en tres años y hayan obtenido 

un promedio minimo de 8. 

2.- Establecimiento de una sola vuelta para los exámenes ordinarios. 

3.- Fijación de un número máximo de posibilidades para la presentación de ex~ 

menes extraordinarios. 

4.- Regreso a la calificación numérica para la evaluacidn de conocimientos. 

5.- Preparación de material de auto-aprendizaje y de autoevaluación para los

a1umnos en aquellas materias con alto índice de reprobai:iOn o de no pre-

sentación. 

6.- lmpartición de cursillos optativos sobre hábitos de estudio para los alu!'!_ 

nos. 

7.- Determinación de la bibliografía bá'sica en cada materia, para entregarla-

(15) Tomado del documento "Modificaciones Académicas en la Universidad Nacio

nal Autónoma de México". 1986. 
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a cada alumno al comienzo del curso, de esta bibliograffa, deber§ exi~ 

tir suficiente número de 1 ibros en las bibliotecas, 

8. - Fijación de un máximo a la reprobación de materias en cada ciclo acad~ 

mico. 

9.- Creaci6n o, en cu caso, consolidación del sistema de exámenes departa

mentales, por área o por materia. 

10.- Reforzamiento de las tareas de orientación vocacional a todos los nivg_ 

les del bachillerato. 

11. - lmpartición de cursos intensivos de actualización para el personal ac~ 

démico. 

12.- Publicación masiva de antologías para auxiliar en su actualización, al 

personal académico. 

13.- Intensificación de los cursos de formación docente. 

14.- Revisión y actualización de la seriación académica de las materias que 

integran los planes y programas de estudio. 

15.- Revisión y actualización, en su caso, de los planes y programas de es

tudio de las diversas carreras universitarias. 

16. - Baja del personal académico que cobre sin trabajar. 

17.- Cumplimiento cabal del personal académico con el número de horas a la 

semana que está comprometido a trabajar. 

18.- Evaluación real, por los Consejos Técnicos, de los infonnes de labores 

y emisión de una opinión sobre los programas de trabajo del personal -

académico. 

19.- Incremento de las cuotas de especialización, maestría y doctorado. 

20.- Incremetno de las cuotas de servicio como son: exámenes extraordina--

rios, examen médico y expedición de certificados. 

21.- Ejercicio efectivo de la actividad docente por parte de los investiga

dores. 
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22.- Revisión de la estructura ae los estudios de posgrado. haciendo requi

sito indispensable para inscribirse en este nivel. el de tener tftulo

de llcenciado, y creación del sistema de tutoría académica. 

23.- Definici6n y actua1izaci6n en cada instituto y centro, asl como en las 

facultades y escuelas, de su politica de investigación, la cual deberá 

discutirse en el respectivo Consejo Técnico. 

24.- Reforzamiento del diálogo entre los universitarios y el sector produc

tivo, tanto público y social como privado, con el propósito de que se 

realicen programas conjuntos con metas concretas para beneficio del 

país. 

25.- Elección directa y secreta de los consejeros universitario y técnico,

profesores y a 1 umnos. 

26.- Elección de los miembros del Patronato Universitario por la Junta de -

GobiernoJ de temas que le presente el Consejo Universitario. 

Por otro lado y en la misma sesión del Consejo Universitario. el re.ctor

Carpizo leyó un documento en el que daba a conocer lo que venia realizan_do

y lo que haría en forma inmediata. dentro de las medidas de rectoría. Así.

mencionó la instrumentación de acciones para apoyar a los alumnos en aque-

llas materias con alto indice de reprobación; el apoyo a los estudiantes -

a través de guias de estudio y cursillos¡ el incremento de la orientación 

vocacional, cursos de actualización, y de desarrollo docente; elaboración -

de antologias; comparación de la nómina de la Universidad con las de otras

insti tuciones a fin de detectar incopatibil idad en materia de tiempo compl!:._ 

ta; y acercamientos de la Universidad con los sectores productivos. 

Todo ésto encaminado a lograr una Universidad en donde 1 os alumnos estu

dien, los profesores ense~en y los investigadores investiguen. 

A causa de estos acuerdos y planteamientos, el 31 de octubre de 1986, se 
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constituyó el CONSEJO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO (CEU). 

Este grupo se manifestó como el principal opositor a las propuestas de -

rectoría, por ejemplo, acerca de los exámenes departamentales. se referían a 

ellos con desdén¡ otros los consideraban antipedagógicos; algunos má's dicen

que su implantación coarta la libertad de cátedra y arroja a la Universidad

ª la mediocridad, además de suponerlos la extrapolaci6n de modelos ajenos 

nuestro país y que se desatiende el contexto en el que se mueve la educacilJn 

en México. 

A ésto rectoría dice que la evaluación departamental tiene ventajas muy -

claras, de las que podemos destacar el que unifonna las exigencias académi-

cas para la acreditación de asignaturas; establece pautas mínimas para la 

evaluación del aprovechamiento académico y considera criterios objetivos en 

1 a evaluación. Además imp 1 i ca la homogeneidad de 1 os programas de es tu dio e 

incrementa el intercambio académico mediante el trabajo colegiado de los pro-

fesores. 

Otro punto de acaloradas discusiones es el incremento del costo de los 

trámites universitarios, a lo que rectoría recuerda que en 1948 las cuotas -

de inscripción a bachillerato y licenciatura equivalían a 50 y 66 días de -

salario mínimo, y que en 1985 tan sólo representan el 12 y 16 por ciento de

un dia de salario mínimo. 

Por otra parte, el Reglamento General de Pagos contempló alzas en algunos 

servicios educativos y en los estudios de postgrado. Sin embargo, es menes-

ter tener presente que .ª la par se creó un amplio sistema de becas que bene

ficia propiamente a todos aquellos estudiantes que cumplen satisfactoriamen

te con sus obligaciones académicas, eximiéndolos del pago de inscripción 

anual y que reglamentariamente están exentos del pago, los miembros del per

sonal académico y administrativo de la propia universidad. 

También se señala que las cuotas, para 1986, de inscripción anual serán,-
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para estudio de especialización, de dos mil pesos, seis mil en maestri'a y -

doce mil en doctorado. 

Así mismo y hablando de la docencia se implantarán medidas de impacto di

recto en la cal iddd de la enseñanza y en la preparación de los profesores, -

tales como la impartición de cursos intensivos de actualización; la imparti_ 

ción masiva de antologías y la intensificaci6n de cursos de formacidn docen

te, así como la revisión y actualización de la seriación académica de las~ 

terias y de los planes y programas de estudio. 

Estas discusiones y apasionados comentarios orillaron a que el 12 de no-

viembre se iniciaran las pláticas de una "Comisión Pública'', integrada por -

cinco representantes de la rectorla y cinco representantes del CEU. 

Inmerso en esta situación, el rector defiende una Universidad, que como -

él maneja, debe·ser: PLURAL (por ser un espacio en donde se discuten todas 

las corrientes del pensamiento), DEMOCRAT!CA (porque abre sus puertas a cual 

quier estudiante sin distingo de ideología, posición socioeconómica o nacio

nalidad), CR!l !CA (con el fin de coadyuvar en el destino y ~erfeccionamiento 

de1país) y PROPOS!TIVA (porque ofrece soluciones y plantea alternativas para 

superar la problemática nacional J. 

Así la ~laneación dentro de la urMH, sólo detennina pautas mínimas¡ busca 

ser un instruirento auxiliar en la toma de decisiones y, lo que debe acentuar_ 

se. incorporar elementos novedosos como lo ilt1tofijrn:i6n de metas, 13 autoev_! 

luación de las mismas y la obligación de informar resultados a la comunidad

y la incorporación de nuevos mecanismos de participación. 

Sin embargo, por suS dimensiones, se está conciente de las limitaciones -

y de los alcances de esta institución y a fin de dar una visión más global -

_de la alta concentración que vive la UNAM, cabe mencionar que la población -

total de la Institución en sus cuatro niveles educativos (bachillerato, téc

nico, licenciatura y posgrado) es de 328 000 alumnos. En el bachillerato se 
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cuenta con la Escuela Nacional Preparatoria y con el Colegio de Ciencias y

Humanidades. Nueve planteles del primero y cinco del segundo. En el nivel -

técnico puede estudiarse Enfermería y Música; en licenciatura se ofrecen 63 

carreras en 22 Escuelas y Facultades y en postgrado existen 86 especialida

des, 109 maestrías y 51 doctorados. 

En el área de investigación científica se cuenta con 14 Institutos y 7 -

Centros, además de estaciones de investigación. como es el caso de los ob-

servatorios de Tonanzintla y San Pedro Mártir o las instalaciones biológi-

cas de Chamela y Los1uxtla. Se cuenta además con mil investigadores y más -

de 800 técnicos académicos. 

En el área de la investigación humanística se cuenta con 9 lnsti tu tos y 

Centros que integran a 500 investigadores y 300 técnicos acadE1micos. Así

se realiza un total de 3 369 investigaciones. 

Esta gran concentración de población hacia Ciudad Universitaria, motivó

ª rectoría a planear un programa de de~centralización. En este se planeó la 

creación de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP). For-

mandose Cuautitlán en 1974 (hoy Facultad), Jlcatlán e lztacala en 1975 y Ar~ 

gón y Zaragoza en 1976, que en conjunto atienden casi al 503 de la pobla--

ción escolai· de la UN~.M. 

Para la descentralización de la investigación se llevaron a cabo las si

guientes modalidades: 

- Estaciones, observatorios y centros propios de la UNAH. 

- Centros establecidos como organismos descentralizados en los que parti ci-

pan el CONACyT, universidades locales, gobiernos estatales y la UHAM. 

- Centros constituidos como asociaciones civiles. 

- Centros fundados bajo convenio de la Utll'J'1 como de otras universidades. 

- Acciones derivadas del Programa de Colaboración Acadi!mica lnteruniversit~ 

ria (PCA!}. 
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Desgraciadamente como el crecimiento en el número de Instituciones de Ed!:!_ 

cación Superior no se acompañó de un programa de fonnulación de profesores e 

investigadores adecuado, existen insuficiencias de personal acad&nico capaz

de orientar, coordinar y realizar la tarea de investigaci6n en buen número -

de las nuevas Instituciones. 

Dentro de este marco de referencia se continuaron las fricciones recto--

ria-CEU, asi. tratando de calmar ánimos, el 4 de diciembre, la Comisión de -

rectoría propone la creación de una "Comisión Especial" para el estudio de -

las Reformas Universitarias. Esta comisiOn se integrarla con representantes

de todos los sectores universitarios y trabajarla del 6 de enero al 15 de -

abril de 1987, sobre una agenda de 11 temas. 

E1 12 de diciembre el CEU rechaza publ icamente la propuesta de rectoría -

y del CEU y se acuerda la creación de la Comisión Especial, que trabajará 

del 6 al 12 de enero de 1987 con el fin de revisar, analizar y en su caso 

elaborar propuestas conjuntas para discutir tres reglamentos impugnados, ad~ 

más de estar fonnada por 10 representantes de la rectoría y 10 representan-

tes del CEU. 

Posterionnente, el 11 de enero de 1987 la Comisión de rectoría propone a

la representación del CEU, 10 ajustes que flexibilizan las modificaciones a 

los reglamentos de inscripciones, !lagos y exámenes para, en su caso, ser en

viados al Consejo Universitario. 

Como respuesta, el 15 de enero, la representación del CEU rechaza la pro

puesta de rectoría y presenta una contra!Jropuesta de ajustes reqlamentarios9 

en los que se incluye la realización de un CONGRESO GENERAL UNIVERSITARIO y 

se ratifica la exiqencia de derogación de las modificaciones académicas. 

Ante esta posición, el 20 de enero, el rector envió un mensaje a la comu

nidad universitaria, en el que se manifiesta la aceptación de la realización 

de foros y/o congreso para el análisis de la ~roblemática general de la 
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UNAM, siempre y cuando este órgano determine las reglas de su desarrollo. 

Dentro de este ambiente se llevaron a cabo dos manifestaciones, una de -

apoyo a la rectoría (en C. U.) y otra del CEU (del Casco de Santo Tomás al -

Zócalo) el día 22 de enero de lg87. 

Por otro lado, el 17 de enero del mismo año, el CEU ratifica públicamen

te su exigencia de derogación de las modificaciones académicas y la realiz~ 

ción de un CONGRESO UNIVERSITARIO de carácter resolutivo. 

Contrariamente la rectoria propuso un CONGRESO UNIVERS !TAR ro dentro de -

la legalidad, siendo que el CEU lo encaminaba fuera de ésta, rompiendo la -

estructura juridica de la Casa. de Estudios y anulando al Consejo Universit~ 

ri o, por 1 o que fue con tunden temen te i naceptab 1 e. 

Caberrencionar que el Consejo Universitario tiene como función expedir t2_ 

das las nonnas Y disposiciones generales encaminadas a la mejor organiza--

ción y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la Universidad,

siendo dentro del orden jurídico universitario, el único órgano facultado -

para conocer las iniciativas respecto a la creación, modificación o, en su

caso, derogación de nonnas. Está integrado por el rector, por los directo-

res de Facultades, Escuelas e Institutos, por representantes profesores y -

representantes alumnos de cada una de las Facultades y Escuelas¡ por un re

presentante profesor de los Centros de Extensión Universitaria y por un re

presentante de los empleados de la Universidad. 

Así el 28 de enero, se rompe el diálogo en la Comisión Especial y el 29-

del mismo a las cero horas, el CEU declara a la UNAM en huelga y toma las -

instalaciones universitarias. 

Sin embargo, las comunidades de las Facultades de Derecho, Ingeniería, -

Medicina, Veterinaria, Odontología y Contaduría y Administración; manifies

tan que continuaran sus labores académicas extramuros. 

Tras de una nueva invitación, por parte de rectoría, hacia la comunidad-
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universitaria para buscar solucionar este conflicto. el 10 de febrero se 

reunió el Consejo Universitario, aprobando la propuesta del rector sobre el 

Congreso Universitario, en donde se sugería el establecimiento de una Comi

sión Organizadora in te grada por 64 personas. Las primeras 16, representan tes 

del Consejo Universitario, fungirían como Comisión Electoral para la desig

nación de los 16 estudiantes y los 16 académicos que, junto con 8 mier.ibros

del STUNAM y 8 de rectoría fonnarán la Comisi6n. 

Finalmente tras depurar algunos puntos de la Comisión Organizadora del -

Congreso Universitario (COCU); garantizar la no validacidn de las clases -

extramuros; 1 a ga rant la de no ejercer represa 1 ias ni 1 evan tami en to de actas 

contra estudiantes, maestros o trabajadores que hubieran participado en la

huelga¡ la rezponsabilización de las autoridades por el material "sustrai'-

do" de las instálaciones universitarias antes de la hu!!lga y la cesión al -

CEU <le espacios físicos a~í como la anulación de las actas levantadas con-

tra participantes en la huelga; el CEU la levanta el 18 de febrero de 1987. 

Esta fecha no se registra en la historia de la UHA"1 como el inicio de -

una tranquilidad en el campus universitario, sino todo lo contrario, ya que 

se inició el trabajo del H. Consejo Universitario para fonnar la Comisidn -

Organizadora del Congreso Universitario (COCU). 

En primera instancia, la Comisión Especial del Consejo Universitario de 

la UNAM presentó la organización y preparación del proceso electoral en el

que serán electos 16 miembros del personal académico y 16 estudiantes que -

habrán de integrarse a la COCU. 

Así dieron a conocer las bases de las votaciones que, de fonna sintetiz!!_ 

da, se presentan a continuación: 

l.- Las elecciones se llevarán a cabo el de diciembre de 1987. 

2.- Las casillas funcionarán de las 8:00 a las 22:00 horas. 

3. - Los miembros de 1 persona 1 académica e 1 i gi rán a 16 representantes: 12 CQ. 
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rresponderán al sistema de docencia y 4 al sistema de investigación. En 

el sistema de docencia, 4 corresponderán al nivel de bachillerato y B -

al de 1 icenciatura. 

4.- Los estudiantes eligir~n a 16 representantes: 6 corresponderán al nivel 

de bachi11erato, 6 al nivel de licenciatura y 4 al nivel de postgrado. 

5.- El voto será universal, libre, secreto, igual e intransferible. 

6.- Sólo podrán votar aquellos académicos y estudiantes que aparezcan en el 

padrón electoral. 

7.- El plazo para el registro de planillas será de 5 dias hábiles, que se -

iniciarán el día 13 de noviembre a las 17:00 horas y concluirá el día -

19 de noviembre a las 20:00 horas, en el 4o. piso de rectoría. (16) 

LAS PLANILLAS QUE SE REGISTRARON 

SECTOR ESTUDIANTIL: 

SECTOR ACADEMICO: 

CEU 

UU-UNAP 

DOCENTE 

CAU 

FAU 

AU 

Consejo Estudiantil Universitario. 

Unidad Universitaria-Uni6n de Alumnos de Pos-1:_ 

grado. 

Consejo Académico Universitario. 

Frente Académico Universitario. 

Academia Universitaria de Postgrado. 

(16) Tomado del documento "Reglas, instructivo y convocatoria para la elec-

ción de 16 miembros del personal académico y 16 estudiantes que se in

tegrarán a la Comisión Orga'nizadora del Congreso Universitario''., 1987. 
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INVESTIGADORES 

PUi Planilla Universitaria de Investigadores. 

CDrlSEJO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO (CEU) 

Durante la campaña electoral las pro?Uestas y actitudes de los miembros

del CEU fueron las siguientes: 

- La realización del Congreso Universitario. 

Impulsar la organización estudiantil por medio de la creación de: 

- Organos Infonnativos. 

- Círculos de Estudio. 

- Talleres (teatro, danza, fotografía, etc.) 

- La actualización del Plan de Estudios. 

Integrar una sola agrupación de estudiantes en el país. 

- Que la UNAM sea dirigida por académicos y no oor políticos. 

- Más presupuesto. (17) 

- Uno de sus represen tan tes. Imano 1 Ordori ka, man i fest6 que º ... el Conqreso 

que se organiza no sólo servirá para modificar programas de estudio y es

tructuras internas, sino para cambiar completamente la realidad de la 

UNAM ... 

- El mismo pidió.que no sólo continue el PASO AUTOMATICO, sino que se 

amplie y que aumente la matrícula de la Universidad para que los conoci-

mientos lleguen a todos los ciudadanos posibles, no sólo a los que necesl 

ta el gobierno o la iniciativa privada". (18) 

( 17) Tomado de 1 a propaganda electoral "VOTA CEU". 

(18) Rivaldeneyra, Eduardo. "La Universidad debe ser dirigida por acad~micos 

y no por políticos", Excelsior (México), 3 de Febrero de 1988, p.p. 35 

y 38. 
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Pretende además 11 
••• controlar directamente la presentación de los servi-

cios estudiantiles como detentador de una especie de contrato colectivo -

de estudio, fuera de toda realidad jurídica~ incluyendo la ausencia de -

una instancia de conciliaci6n y arbitraje". (19) 

UNIDAD UNIVERSITARIA-UNIDN DE ALUMNOS DE POSGRADO (UU-UNAP) 

Esta planilla propone la transfonnación de la UNAM. Tar.ibién, que es el -

momento de concebir un futuro para los estudiantes y de garantizar una pre

sencia efectiva en la toma de ~ecisiones. No se debe pennitir que la fuerza 

estudiantil sea manipulada y se margine del proyecto universitario que sur

ge a partir de hoy. 

Los estudiantes deben actuar unidas y consolidar una estructura democrá

tica integral que pennita alcanzar la excelencia académica. 

UU-UNAP genera el cambio en la comunidad, organizando desde ahora activ!_ 

dades que refuercen la preparación profesional. (20) 

Los miembros de esta planilla se comprometen a ser mejores estudiantes y 

profesionistas, siendo éste el único camino para transformar a la Universi

dad. 

Así, se postulan como la única opción estudiantil dispuesta a defender -

la verdadera pluralidad, la superación de su formación y la vida de la Uni

versidad. 

Finalmente proponen respeto para los que piensan distinto, ya que no ti~ 

nen partido político al cual responder ni ganancia pol ltica a que aspi-----

(19) Peláez, Alberto. "Universidad y Política Nacional", Excelsior (México), 

5 de Febrero de 1988, p.p. 1-2 

(20) Tomado de la propaganda electoral "UU-UNAP". 
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rar. (21} 

CONSEJO ACADEM!CO UNIVERSITARIO (CAU) 

El Consejo Académico Universitario tiene el objetivo de organizar al per 

sonal académico de la UNAM, para llevar a cabo una profUnda Reforma Univer

sitaria, mediante una participación activa en e1 próximo Congreso Universi

tario. 

Conciben a la Refonna Universitaria en el más amplio sentido del concep

to. No se trata solamente de que ésta abra espacios de participación y est_!L 

blezca nuevas fonnas de gobierno en la Institución, sino además de que se -

produzcan cambios que exigen el proceso de enseñanza-aprendizaje, la inves

tigación y la dfrusión de la cultura. El Congreso Universitario debe discu

tir y transfonnar la orientación de las funciones sustantivas de la Univer

sidad en relación con el problema del saber, de su generación, distribución 

y extensión. 

La Refonna Universitaria democrática por la que se lucha, se apoya en -

los siguientes postulados: 

l. Responsabilidad del Estado, las autoridades y nuevas relaciones Uni-

versidad-Gobierno. Orientadas a lograr un adecuado financiamiento pa

ra la expansión y mejoramiento cualitativo de la UNAM. 

!l. Vinculación con los problemas nacionales y los de las mayadas del -

pais. Contribuyendo a la no fonnación de profesionales para un supue~ 

to requerimiento del mercado de trabajo, sino en formar profesionales 

cuya educación y cultura los convierta en agentes innovadores con sO-

lida capacidad critica. 

(21) Tomado de la propaganda electoral "UU". 
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I lI. Plura 1 idad academi ca y nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, Rom-

piendo con la práctica académica unidimensional y burocrél.tica. Esto -

significa que la educación universitaria se abra al cambio y pueda fi

jarse objetivos, métodos. vocaciones y especializaciones sin una exce

siva reglamentación. 

IV. Autonomía y democracia interna. El ejercicio de la autonomía está di-

rectamente relacionado con el establecimiento de 1a democracia interna 

y a quienes realizan las actividades académicas corresponde tomar las

decisiones que hagan de las actividades científicas, cultura les y edu

cativas un trabajo innovador y creativo. El rector y los funcionarios

deben ser académicos de reconocido prestigio que cuenten con el aval -

de la comunidad y no representantes del Gobierno. 

V. Democratización del acceso a la Universidad. Contra un proceso de se-

lección relacionado con la situación socio-económica del aspirante, y

porque su incorporación no sea sólo un acceso forr.ial a la escolaridad

sino que se garantice su aprovechamiento y buen éxito académico. A 1 a

defensa del derecho a continuar los estudios universitarios, mediante

el pase reglamentario, es necesario agrandar hoy la demanda de mejores 

condiciones de estudio para todos. 

VI. Valoración del desempeílo academice, para posibilitar la profesional iz~ 

ción del trabajo academice tanto del docente como del investigador. 

VII. Fortalecimiento de la investigación científica y el posgrado. Se debe -

impulsar una mayor participación de la comunidad y los sectores involu

crados en estas tareas para definir las mejores formas de vinculación -

orgánica entre la investigación y la enseñanza en los diferentes ciclos 

y niveles. (22) 

(22) Tomado de la propaganda electoral "Planilla del CAU hacia la COCU". 
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fREN~_ADEIHC_O _UNJ.\'ER_SITARIO _(.f_AU_L 

El Frente Académico Universitario surge coroo respuesta al acuerdo tomado

en el Consejo Universitario del día 10 de Febrero de 1987. en el sentido de

integrar la COCU, un grupo de profesores de distintas facultades y escuelas. 

decidieron organizarse para la elección de personal docente que los reprcser~ 

te en dicha comisión. 

El propósito fundamental de este frente se enfocaba a transfonnar a la -

UNAM mediante la EXCELENCIA ACAOEMICA, con nrofunda VOCAC!Oll SOCIAL. 

Así las actividades que oostulaban fueron como sigue: 

l.- Lograr una Universidad comprometida con los problemas del país y no -

con intereses de ciertos grupos y personas. 

2.- Lograr una Univerc:.idad de masas con profunda vocación social que al-

canee la excelencia académica que Pl desarrollo del pais exige. 

3.- Velar por los intereses del sector académico, plantear los problemas

y posibles soluciones. 

4. - La superación académica debe ser integral. es decir debe comprender -

la superación de la enseñanza, de la investigación y del quehacer cul. 

tural de la UNAM. 

5.- El proceso de transfonnación debe respetar la legislación NACIONAL y 

UNIVERSITARIA, además de proponer los cambios que legalmente sean ob~ 

táculos para la transfonnación de la Universidad. 

6.- Exigen una revisión seria y profunda de la fonnas de participación de 

los diferentes sectores de la comunidad en los or9ános de gobierno, -

aún cuando consideran que no es posible asimilar la democracia univer_ 

sitaria a la democracia político-partidista. pues en escencia son di

ferentes. 
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7.- El Congreso Universitario es una extraordinaria ocasi.ón r.iara la sup~ 

ración de esta Institución. (23) 

PU\NILLA UNIVERSITARIA DE !NVESTJGACION (PU!) 

La Planilla Universitaria de Investigación como representante del 38% de 

los investigadores y técnicos académicos de los subsistemas de investiga---

cidn científica y humanista de la UNAM, manifiesta que los académicos dedic~ 

dos a la investigación son los más interesados en un cambio que lleve a la -

UNAM a cumplir mejor con sus tareas sustantivas: la docencia, la investiga--

ción y la difusión de la cultura. \24) 

Tras efectuarse en un el ima de tranquilidad las elecciones del día 3 de-

diciembre de 1987, los resultados que se dieron a conocer, de acuerdo al nú

mero de posiciones logradas dentro de la COCU, fueron como sigue: 

NOMBRE J!.E LA PLAtHLLA -----------~N~u~M~rn~ó~D~E~P~o~s~Ic=.c~Ji)~N~t~s-
coNsEJO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO \CEU) 16 
CONSEJO ACADEMICO UNIVERSITARIO (CAU) 4 
UNIDAD UN 1 VERS !T AR 1 A-
UN ION DE ALUMNOS DE POSGRADO ( UU-UNAP) O 
FRENTE ACADEM!CO UNIVERSITARIO (FAU) 8 
PLA:llLLA VN!VEPSJTAR!A DE INVESTI 
GACION -
ACADEMIA UNIVERSITARIA OE 
POSGRADO 

(PUi i 

(AU) 

\23) Tomado de 1a propaganda electoral "FAU". 

3 
TOTAL 42° 

(24) Tomado de: Lora, Felipe. "A los investigadores y técnicos académicos de 

la UNAM. A la Comuriidad \JnivPrsitarirt A líl Opinion Pública", Excelsior 

lMéxico1, 11 de Febrel"O je 1988. 
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Lograda la fonnación de la COCU, miembros de ésta y del H. Consejo Univer: 

sitario dieron a conocer algunas de las funcionP.s tanto del Congreso Univer

sitario, como de la Comisión Organizador·a 

1.-En el Congreso Universitario deben participar todos los universitarios -

{profe sores, i nves tigadore s, técni ces • académicos, es tu di antes, trabaja

dores y autoridades). 

2.-El orden jurídico universitario es el marco necesario para la realizacidn 

del Congreso. 

3.-Se discutircfo: la relación entre las organizaciones estudiantiles y las -

autoridades de la U!rnf.1, la inserción de los organismos de los estudian-

tes en distintas facetas de la vida universitaria y los mecanismos a tra

vés de los cuales se establezcan los apoyos materiales de la Institución

al sector estudianti 1. 

4. -La COCU tiene como responsabilidad 1 a organización de 1 Congreso y 1 os -

Foros Locales, asl como las normas oara 1 levarlos a cabo. 

5.-La COCU elaborará los lineamientos generales mismos que hará del conocí-

miento de la Comunidad Universitaria para iniciar de inmediato los traba

jos de análisis de la situación local y general de la Universidad. con e1 

fin de preparar el camino de los Foros Locales y el Congreso General. or

gani zilnd.c Seminarios de Oiaqnóstico ~ar centros de trabajo, y en su caso, 

por pf"oblemáticas afines. 

6.·Requisito para la realización del Congreso Universitario es un clima de -

resnet_o para las diferentes posturas. (25) 

(25) Tomado del documento "Garantías de leqalidad aceptadas por los inte--

qrantes de la Cornisión OrqanlZadord del Congreso Universitario", 1988. 
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Una vez formada la COCU, los primero desplegado!> que '5e hicieron notar -

fueron los delCEU, así a l"'aiz de haber obtenido cPrco del 41.26' en la vot_! 

ción general, los líderes ceuistas plantearon la neresidad de que· 

-Los Servicios estudiantiles deben ser objeto de la autogest ión a trav@s 

del CEU, por ejemplo: becas, comedores, Seguro Social, abono de transporte. 

uso de medios de comunicación, etc. no así en los que no hay manejo econó

mico como por ejemplo: la orientación vocacional, servicio social. la ex-

tensión universitaria, etc. {éstos quedan a cargo de la "gestión estudian

til"). 

-La organización de los estudiantes deberá desarrollarse de manera indepe!:l 

diente y sin injerencia de las autoridades universitarias. Tomando en cue~ 

ta lo anterior deberá contar con todo el apoyo material de las mismas. 

-Demandas más específicas: Medios de difusión lrevistas~ periódicos. radio

y televisión); un local por escuela o facultad; un local central del CEU · 

dotado de "la infraestructura necesaria"; dos microcomputadoras IBM-AT com

patibles; un teléfono directo; dos equipos de sonido de 8 canales con 2 000 

watts de salida¡ un microbus; uria máquina Multilit tamaño cuatro oficio. dQ. 

tación mensual de más de 600 mil hojas de papel, lápices, pluroones, c;tenci

les, etc. y financiamiento de esta orqanización estudianti 1. 

Posterionnente la toma de locales. el pretendido desconocimiento de autQ_ 

ridades. el planteamiento de fénnulas di: prPsión oolítica para la toma de -

decisiones académicas. la utilización del grupo de estudiantes no acepta-

dos en el proceso del primer ingreso, la organización repetida de paros y -

suspensión de actividades, el uso de la Comisión Organizadora como foro pa

l ítico y como pretendido órgano de gobierno paralelo son. entre otros mu--

chos actos que desvirtuaron el nroceso de organización del Congreso Univer

sitario. que complicaron lo~ trabajos de la COCU y que condic1onaron un am

biente de trabajo inadecuado para los. comisionados~ lo que oc.ac..ionó el retl 
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ro de 25 comisionados 

Los representantes del FAU ante los sucesos acontecidos en la COCU mani

festaron que: 

1.- Los comisionados del CEU y CAU convierten a la COCU en un foro donde 'e 

debaten aspectos po 1 i ti cos y no académicos. 

2.- Las propuestas del CEU y CAU han pretendido violentar el orden legal -

dictado por el Consejo Universitario para la celebración del Congreso. 

J.- Los representantes del CEU y CAU han proferido insultos verbales y es-

critos en contra de esta agrupación. rebasando el límite de lo tolera-

ble no pudiendo aceptar esa actitud. 

Por 1 o anterior. los Comisionados del FJ\U se adt1i eren a 1 a pro pues ta de

no seguir sesionando dadas las actitudes que se han presentado en el seno -

de la cocu. 
De igual forma el PUI considera que, en el clima de violencia verbal e 

injurias que han traido a la COCU algunos dirigentes del CEU, no es posible 

librar el debate académico por la transformación y mejoraniiento de la UrlAM

aque PUI se comprometió ante la Comunidad académicd. 

En consecuencia, PUI se decidió a retirarse de la COCU, conjuntamente-

con otros 24 comisionados. en tanto que no se den y garanticen el mínimo de 

andtiones para el debate académico. 

Por otro lado, el CEU, CAU y STUNAM consideraron que el retiro de los e~ 

misionados de rectoría ante la COCU es el más grave de los acontecimientos

ocurridos recientemente en e.u .. Los acusaron de intentar frenar el proceso 

ha:ia dicho congreso y los llamaron a regresar a las negociaciones ''como es

su deber". 

A su vez. el ceuista Ordorika atribuyó la retirada de los comisionados a 

que por primera vez la Rectoría se encontró en posición minoritaria. mencio-
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nó " ... no buscamos la calda del rector, sino que se abra un diálogo con las 

autoridades sobre las condiciones laborales y de estudio". (26) 

Ante esta situación los miembros que se retiraron de la COCU publicaron

un documento con 11 garantías para ranudar los trabajos de la misma, que de 

manera resumida, se presentan a continuación: 

l.- Respeto absoluto al orden jurídico universitario. 

2.- Respeto a la competencia y decisiones de las Jutoridades y órganos col~ 

giados universitarios. 

3.- Respeto a la legislación laboral del país y a las titularidades de los

contratos colectivos de trabajo suscritos con la Institución. 

4.- Suspensión de actos y hechos ilfcitos en la Universidad. 

5.- Entrega de locales e instalaciones universitarias ocupadas ilegalmente

por el CEU en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Es-

cuela Nacional de Trabajo Social. 

6.- Abstenerse de fonnular demandas que contravienen la legislación univer

si ta ria vigente. 

7.- Respeto a los acuerdos del Consejo Universitorio del 10 de í•orero de -

1987. 

8.- Reconocimiento de que la competencia de la Comisión Organizadora es, -

precisamente, la organización del Congreso Universitario. 

9.- Compromiso de que los foros y e1 Congreso Universitario se realizarán -

hasta que la Comisión Organizadora haya aprobado las reglas para ello. 

10.- Seguridad de que en los foros y en el Congreso Universitario estará re

presentada la pluralidad de la Universidad, bajo el compromiso de que -

(26J Sin autor. ""Bloquea el CElJ la Torre de Rectoría"", Excelsior (México),

¡ J de Febrero de 1988. pá~ 21 
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11.- Respeto para todos los miembros de la comunidad universitaria y entre

los integrantes de la Comisi6n Organizadora, abstenrnndose de proferir 

injurias o calumnias y promoviendo la existencia de un clima academice 

y universitario. (27) 

Ante este marco de ajustes y conflictos y habiendose aceptado las 11 ga

rant i'as para cent i nua r con los trabajos de 1 a COCU, se da por fin, a cono-

cer la Convocatoria para los Seminarios de Diagnóstico: 

"CONVOCATORIA PARA LA ORGAIHZAC!ON DE LOS SEMINARIOS DE D!AGNOST!C0"(28) 

La COCU convoca a la Comunidad Universitaria a la realización de los Se

minarios de Diagnóstico, ya que constituyen la fase inicial de los foros -

previos a la realización del Congreso Universitario. 

Tienen como propósito: propiciar y promover el análisis de la problemáti 

ca universitaria; contar con diagnósticos de la Institución que pennitan 

avanzar en la formulación de las propuestas y agendas de la segunda fase de 

foros y el Congreso y promover diversas formas de participación de la comu

nidad. 

Los Seminarios de Diagnóstico se realizaran obligatoriamente en cada una 

de las dependencias universitarias y habrá cinco Seminarios en los que po-

drán participar los universitarios adscritos a las dependencias universita-

(27) Comisionados designados !JOr el Consejo Universitario, "Reanudación de

trabajos sólo con garantías", Gaceta UllAM, número 2277 (Febrero 22 de -

1988) pág. 

(28} Tomado de: Comisión Organizadora del Congreso Universitario, ·convoca

tori'a para la Organización de los Seminarios de Diagnóstico''. Gaceta -

UNA!\, número 2287 tAbri 1 11 de 1988) pp. 1 a 
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rias de carácter administrativo de servicio. fstos serán: 

a) Patronato Universitario. 

b) Servicio a los estudiantes. 

c) Difusión cultural. 

d) Servicios al personal. 

e) AdministraciOn y servicios qenerales. 

Los consejeros técnicos internos o asesores organizarán los Seminarios -

de diagnóstico en todas las dependencias. 

En los Centros de Extensión se organizarán Seminarios en los que partici

parán, además de los miembros del personal académico,adscritos a dichos Cen

tros, los alumnos inscritos de acuerdo a las r.tadalidades previstas en la --

legislación universitaria. 

Participarán sin distinción algunas los estudiantes, los miembros del per 

sonal académico, los trabajadores administrativos, las autoridade~ y funcio

narios de la UNAM, además de acer>ta1~se la colaboración de egresados. 

La temática de los Seminarios de Diagnóstico estará abierta a todo asunto 

que ataña a la UNAM en todos sus niveles, de acuerdo con la estructura si--

guiente: 

!. REFLEXIONES GENERALES SOBRE LA DEPENOEllCIA. 

A) Análisis, evaluación y política de las funciones sustantivas de la 

dependencia. 

B) Análisis y evaluación de la organización •nterna de la dependen---

cia. 

C) Problemática estudiantil y condiciones generales de estudio. 

O) Problemática del personal académico y sus condiciones de trabajo. 

E) Problemática del ~ersonal administrativo y sus condiciones de tra

bajo. 

F} Vinc.ulación con otr~s deriendencias de la UUAM y con la sociedad en 
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sus sectores público, social y privado; así como con instituciones 

i nternaci ona les. 

!J. REFLEXIONES GENERALES SOBRE LA UNIVERSIDAD. 

AJ Universidad y Sociedad. Análisis, evaluación y politica de las fu!!_ 

ciones de investigación, docencia y extensión acadCmica. 

B) Relaciones entre Universidad y Estado. Autonomía. financiamiento y 

pal i'ti ca presupuesta l. 

C) Estructura académica, de gobierno y administrativa de la UNN1. 

D) La Legislación Universitaria. 

Ill. PROPUESTAS PARA LA ORGANIZAClON DE LA SEGUNDA FASE DE LOS FOROS DEL -

CONGRESO 

Las sesiones de cada Seminario de Diagnóstico serán coordinadas por una -

mesa de debates integrada por 5 funcionarios: un presidente, un secretario y 

tres relatores. 

Las ponencias podrán ser individuales, colectivas o colegiadas previa 

inscripción ante la mesa de debates. Al concluir cada sesión la mesa dará 

conocer los alcances y soluciones de ésta y entregarlas a los Consejos Técnj_ 

cos Internos. 

Los Seminarios se iniciarán en toda la Universidad el día 30 de mayo de -

1988 y se desarrollarán hasta el día 10 de junio, por lo más tarde. 

Las relatorias finales de cada una de las dependencias en que se hayan v~ 

rificado Seminarios de Diagnóstico deberán estar entregadas en la COCU, a 

más tardar el día 17 de junio de 1988, a las 20:0D horas. 

Posteriormente a la circulación de esta convocatoria9 el rector da a conQ_ 

cer un nuevo documento en el que se menciona que " ... 'en este momento en que 

la Universidad va a comenzar una etapa de reflexión sobre si misma, deseo C2_ 

1 aborar expresando en voz a 1 ta cuál es, a mi juicio. EL SER Y EL DEBER SER -
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DE LA IJNIVERS!DAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO'. 

Asi, en primer plano, el rector reitera el compromiso de la UNAM con el

país (ya que éste le da su carácter de Nacional) y menciona que se logra

rá si contribuye a crear la ciencia y la tecnología que afinnen su sobera-

nía e independencia, sólidamente académica y, a la vez, popular, no populi~ 

ta. 

A la par del carácter NACIONAL de esta Institución, también el rector r~ 

cuerda la AUTONOMIA UNIVERSITARIA, pues ésta implica un compromiso ante la

sociedad, ya que • ... la autonomía ... es una fónnula para garantizar que la -

Universidad y los proyectos académicos en ella desarrollados, estén al ser

vicio de los intereses y necesidades sociales, sin que aquella sea perturb-ª._ 

da por distintos grupos de poder político y económico ... '. 

Sin embargo también se menciona que. no es posible que esta Universidad,

de las muy diversas del sistema nacional de educación superior, atienda el 

derecho de educación de todo individuo. Confundiendo a la UNAM por su elev~ 

da matrícula, con una Universidad de MASAS. Pero, como el rector menciona -

• ... si por masas se entiende un conjunto integrado por individuos anOnimos

y carentes de vínculos só 1 idos entre s 1; un a] resada de sujetos cuyas acti tu

des y comportamientos son uniformes, sin diferencias entre ellos, en el --

cual los individuos pierden el sentido de su función particular dentro de -

un todo, entonces la Universidad no es de masas'. 

Así. esta institución, en tanto que se interesa par desarrollar las cua

lidades y capacidades de sus miembros, no puede configurar un proyecto aca

démico populista, el suyo es popular, en e 1 sentido de poner 1 a cultura su

perior al alcance del pueblo. 

Por consiguiente la excelencia que se debe propiciar por la comunidad 

universitaria reside en trabajar en busca del cumplimiento óptimo de sus fj_ 

nes y funciones propios de la Institución en su conjunto y de cada uno de -
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los sectores e individuos que la integran. 

En este sentido, indicó que todos los universitarios (docentes, investi

gadores, alumnos, funcionarios o egresados} tienen el compromiso insoslaya

ble de superarse cotidianamente en sus quehaceres. 

Por otro lado, también se menciona que 'en una Universidad püblica y au

tónoma la autoridad deriva de su legislación y de su naturaleza y fines 

esencialmente académicos'. 

En la Ley Orgánica, en concordancia con los fines asignados a la Univer

sidad, se define la estructura de su gobierno; Consejo Universitario; rec-

tor; Junta de Gobie¡·no; Patronato; Dirección de Escuelas, Facultades e Ins

titutos y Consejos Técnicos. Así mismo, dichas autoridades son de dos ti--

pos: colegiados y unipersonales. 

Además la misma Ley da sustento a la interrelación de las autoridades -

universitarias. Una parte de ellas es designada por la Junta de Gobierno, y 

la otra es electa por la comunidad. como ocurre en el caso de los miembros

de los Consejos Técnicos y de la mayoría de los del Consejo Universitario. 

En el seno del Consejo Universitario hay un equilibrio entre los miern--

bros designados por la Junta de Gobierno, como es el caso de los directores 

de Escuela, Facultades e Institutos; y los electos de manera directa por la 

comunidad: µr·urt:sorc:;, Jlumnos y tri'\bajadores. 

De esta manera en la UNAM, de acuerdo a su rector, ' ... priva la democra

cia representativa fundada en la Ley'. 

En cuanto a la administración de esta Institución se reconoce que se ha 

complicado en la medida en que ha ido creciendo. En este rengldn el Dr. Car_ 

pizo menciona 1 
••• intentamos descentrar las tareas administrativas ... se -

trata de agilizar la toma de decisiones y la tramitación de los documentos

respec ti vos, eliminando instan e i as innecesarias'. 

Para lograr este propósito se ha empezado a capacitar al personal admi--
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nistrativo (con educación primaria y secundaria o un nivel más elevado de -

acuerdo al requerimiento) designado a los propios académicos, para que ocu

pen puestos como el de directores y funcionarios. 

También dentro de los problemas administrativos de esta Institución, se 

reconoce el manejo del presupuesto que la Federación otorga a la Universi-

dad y de los recursos que proporcionan otras vfas. 

A este respecto el rector menciona que 1 
••• el 85't se emplea en el pago -

de salarios y prestaciones ... A los gastos irreductibles tales como agua, -

luz, teléfono, seguros, etc. se dedica el 7.5% del total del presupuesto. -

En este rubro cabe considerar las partidas dedicadas a la adquisición de lj_ 

bros y revistas técnicas y científicas ... Para el gasto corriente de la Ins

titución, resta 7. 5%. De esta suerte, la Universidad requiere de un mayor -

presupuesto, tomando en cuenta que los recursos económicos que tienen la -

educación como destino, constituyen una inversión. Necesita asi' mismo, am-~ 

pl iar el porcentaje dedicado a nuevos proyectos'. 

Dentro de un aspecto sumamente importante de una Institución de estas e~. 

racteristicas se encuentra su PERSONAL ACADEMICO ya que esta directamente -

relacionado con la calidad de preparación de sus egresados. 

Así dentro de la Ley Orgánica se define al profesor al mismo tiempo como 

investigador, ya que todo profesor debe investigar y todo investigador aebe

ejercer 1 a docencia. 

Con este fin la Universidad no debe contratar sino a aquel que demuestre 

la idoneidad de sus conocimientos y la solidez de su vocación. 

A este respecto, e1 Dr. Carpizo anuncia que ' ... La Universidad ha lucha

do y seguirá haciéndolo, con toda firmeza y convicción, por el logro de me

jores condiciones de trabajo para su personal, a fin de continuar, así, en

señando, investigando y difundiendo la cultura en cumplimiento del compromj_ 

so que tiene consigo misma y con México'. 
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La contraparte del personal academico es el ESTUDIAllTE UNIVERSITARIO y a 

ellos se les reconoce su derecho de recibir la mejor preparaciBn posible~ -

de recibir la orientación vocacional que concilie la libertad del estudian

te con las necesidades del país y con el juego de fuerzas de un mercado de 

trabajo cada vez más complejo y competitivo; el de una tramitación respetuQ_ 

sa y simplificada ante las dependencias universitarias; a fonnas de asiste!!_ 

cia relacionadas con la salud, la alimentación y la obtención de libros ba

ratos; y otras que contiene la legislación universitaria. 

Así como tiene derechos~ el estudiante universitario tiene obligación de 

esforzarse por alcanzar una preparación óptima y aprovechar las oportunida

des que la Universidad ofrece: debe estudiar. investigar, participar en ta

reas de difusión de la cultura, trabajar de raanera cotidiana por lograr el 

mejor desarrollo posible de todas sus capacidades; no ser autocomplaciente; 

importarle la adquisición de conocimientos y no la acreditación de materias; 

debe utilizar de la mejor manera los recursos que la sociedad le proporcio

na y ésto lo puede lograr con un servicio social eficaz, con la culminación 

de sus estudios en el plazo fijado y el cumplinñcnto de las actividades de -

los planes y programas de estudio. 

Sin embargo sobre la enseñanza se dice que no consiste en hacer exámenes. 

ni el aprendizaje en simplemante en acreditarlos. El motor del proceso son

la vocación y el interés del profesor y de los alumnos. Aún asi. por razo-

nes de diversa índole, es indispensable llevar a cabo detenninadas evalua-

ciones. pues es el medio del que se apoya la Institución para poder avalar

los títulos, diplomas y grados que expide. Por consiguiente el Dr. Carpizo

considera a las evaluaciones como ' ... un recurso indispensable para asegu-

rar que los alumnos poseen un mínimo de conocimientos, así como para va.lo-

rar el desempeño de los docentes y el cabal cumplimiento de los planes de -

estudio'. 
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Por otra parte el Sistema de Universidad Abierta debe contribuir, de ma

nera sustantiva, a las tareas docentes de la Universidad y a resolver algu

nos de los problemas que presenta el sistema; debe incursionar en nuevos -

campos de acción, como el de educación continua¡ y colaborar, en general, -

al logro de las tareas que la sociedad le ha encomendado a la Universidad -

Naciona 1. 

Otra parte integral de esta Universidad, es la realizaci6n de investiga

ciones. con las que colabora para que el país genere conocimientos científi 

cos y tecnológicos. A esto el Dr. Carpizo menciona • ... Hemos propiciado, -

desde hace años, la creación y consolidación de una comunidad de invc.stig;i

dores dinámica, madura e infonnada'. 

Sin embargo, los recursos que se destinan ~ara ésta no son suficientes -

creandose una 1 fuga de cerebros' que perjudica a la Institución. 

Sobre la DIFUSION CULTURAL, la UNAM ha creado diversos modelos, como --

ocurrió en la radio y en casas abiertas al pueblo {como por ejemplo La Casa 

del Laqo, El Museo Universitario del Chopo, El Palacio de Mineria y recien

temente La Casa Universitaria del Libro}. 

Así mismo busca difundir las mejores expresiones de la alta cultura, la

cultura popular, la cultura clásica, etc. 

Las actividades culturales han de curuµ1ementar lil fonnación que se de en 

las aulas, pero no sólo de modo que los universitarios reciban la cultura -

como simples espectadores, sino con el propósito de que participen activa-

mente en su creación, recreación y di fusión. 

Finalmente el Dr. Carpizo hace un llamado a la comunidad universitaria -

para que oriente a la Institución hacia 1a excelencia académica que busque

el saber en sus miis diversas expresiones para ponerlo al servicio del país, 

a lo que menciona 1 
••• Estamos en la Universidad, al filo de dos posibilida

des antagónicas e irreconciliables: o la Universidad afinna su ser y los --
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principios que la constituyen. o reniega de si y de su historia, de su mi-

sión y compromiso con la nacidn' 11 (29) 

Como se podrá observar, la crisi's que vive actualmente la UNAM. es una -

respuesta a toda esa situación histórica que 1a ha ido fonnando; a los mov.!_ 

mientas y cambios que se han gestado dentro de ella y a su relación directa 

con la política nacional. Por esta razón, esperamos que el universitario -

que vive este momento histórico sienta la misma curiosidad que nosotros por 

saber si ante esta situación, en la UliAM como escenario ecológico. se esta -

propiciando o impidiendo el desarrollo de sus estudiantes. 

(29) Tomado del documento "El Ser y el Deber Ser de la Universidad Nacional 

Autónoma de México", 1988, pp. 7, 9, 17, 20, 21, 22, 26, 32, 36, 41 



CAPITULO 

M E T O D O 

PROBLEMA DE INVESTIGAC!ON: 

lCoincide la opinión acerca de la UNAM (escenario -

ecológico) que manifiestan los estudiantes universitarios; los 

padres de éstos¡ los maestros de la UNAM; la comunidad univer

sitaria y la sociedad, de manera tal. que nos pennita entender 

que es lo que propicia o impide el desarrollo* de los estudia!!_ 

tes? 

*Esta concepción de desarrollo. debe verse a través de la luz de la teoría -

ecológica de Bronfenbrenner, es decir. como un proceso por medio del cual -

la persona en crecimiento adquiere una diferenciación más extensa, y una 
concepción más válida del medio ambiente en niveles de similar o mayor com

plejidad en forma y contenido. 
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Al existir relación entre el Microsistema (opinión de los alum--

nos}, el Mesosistema (relación entre la opinión de los padres de 

alumnos universitarios, éstos mismos y los maestros), el Exosist~ 

ma (opinión de la comunidad universitaria) y el Macrosistema (opi 

nión de la sociedad); se encuentra que esta relación influye en -

los estudiantes propiciando su desarrollo en la UNAM. 

!NO l CADO RES: 

INDICADORES PARA LA CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS. 

Microsistema: 

Es un patrón de actividades, roles y relaciones in-

terpersonales experimentadas por una persona en desarrollo en un

escenario determinado con características particulares físicas y 

material es. 

Los factores de actividad de roles y relaciones interpersonales -

constituyen los elementos del microsistema. Un ténnino crítico en 

la definición del micrasistema. es la experiencia (vivencia). Es

te ténnino no solamente incluye sus propios objetivos 1 sino tam·

bién, la forma en que estas propiedades son percibidas por la pe!: 

sana en ese medio. (Bronfenbrenner, 1979) 

Mesosistema: 

Comprende la interacción entre dos o más escenarios -

en los cuales la persona en desarrollo participa activamente. Eje!!!. 

plo de ello 1 es la relación de un alumno entre el hogar. la escu~ 

la y el grupo de amigos del barrio. En un adulto; la relación en

tre la familia, el trabajo y la vi da socia l. ( Bronfenbrenner, 

1979) 
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Exosistema: 

Se refiere a uno o más escenarios que no incluvc:n a la 

persona en desarrollo como participante activo, pero en el cual -

ocurren eventos que afectan o son afectados po.- 1 o que sucede en 

los escenarios que contienen a la person:i en desarrollo. Por eje~ 

ple, el caso de un escenari'o que puede incluir el lugar donde tre_ 

bajan los padres. (Bronfenbrenner, 1979) 

Macros is tema: 

Se refiere a consistencias en la fonna o contenido -

de un orden inferior de sistemas (micro, meso y exosistema}. que 

existen o que pueden existir en el nivel de la cultura y en el nj_ 

vel de la subcultura como un todo o junto con un sistema de cree!l 

cias o ideologías subyacentes a estas consistencias. Por ejemolo, 

dentro de una sociedad dada; un salón de clases. un café, un cdrn-

po de recreo, una oficina de correos, c;e ven o funcionan muy simi 

lannente una de la otra, pero todas ellas difieren en su contra-

parte de acuerdo a las características de otro país. Estas rela-

ciones entre el hogar y la escuela hay patrones consistentes de -

diferenciación dentro de éstas dos sociedades; en los dos mundos, 

el hogar, la guardería y las relaciones entre éstos, no son las -

mismas para la familia modesta que para la familia acomodada. 

( Bronfcnbrenner, 1979) 

INDICADORES PARA LA CLAS!FlCAC!ON DE LAS OP!N!OllES. 

Apoyo Familiar: 

Apoyo: Protección, ayuda. favor. 
Familia: El padre. la madre y los hijos que viven -

bajo un mismo techo. (Pequeño Larousse Ilustrado, p.p. 83 y 458,-
1975) 
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Económico: 

Administración, conjunto de actividades de una colectivi 
dad humana en lo que re~11ecta a la producción y al consumo de ri-=
quezas. Distribución de los gastos. (Pequeño Larousse flustrado. -
pag. 376, 1975) 

Expectativas: 

Actitud de esperar algo atentamente, por algo defini
do hasta cierto punto de una manera todavia muy vaga. (Diccionario 
de Psicología, pag. 118, 1967) 

Infonnación: 

Conocimiento de hechos o acerca de las cosas, a menudo 
se usa con la implicación de no ser sistematizado, sino que es de
rivado de la experiencia oida más que de la directa ( Diccionario
de Psicología, pag. 167, 1967) 

Maestros: 
El que enseña un arte o ciencia, profesor. precerJtor, ca

tedrático, pasante. El que es perito en alguna materia. 
Para dar una idea más exacta de este indicador. es necesa 

rio especificar. que dentro de éste, se considera también la Cali~ 
dad Académica. por consiguiente, tenemos: 

Ca 1 i dad: Conjunto de cualidades de una persona. 
Académico: Dícese de los estudios diplomas o títulos que

causan efecto 1 ega l. (Pequeño Larousse 11 us trado, p.p. 10, 181 y --
645' 1975) 

Nivel Académico: 
Nivel: Usado Técnicamente para indicar un plano. -

pauta o al tura con respecto a la eficiencia sensorial, la ejecu--
ción irotora, la capacidad intelectual, etc. (Diccionario de Psico
logía, pag.217, !9ó7) 

Académico: Dícese de los diplomas o titulas que 
causan efectos legales. (Pequeño Larousse Ilustrado, oag. 10, 
1975) 

Política: 

Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de un est!!_ 
do, modo de dirigir un estado. Arte de conducir un asunto para al
canzar un fin. (Pequeiio Larousse !lustrado, pag. 820, 1975) 

Posibilidades Laborales: 
Posibilidades: Aptitud, potencia u ocasión 

para ser o existir las cosas; aptitud o facultad para hacer o no~ 
hacer las cosas. (Diccionario Enciclopédico Hispano-Mexicano, s/p, 
1980) 

Laboral: Perteneciente o relativo al traba 
jo en el aspecto económico, jurídico y social. (Diccionario Hispa:
no-Mexicano, s/p, 1980) 
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Servicios: 

Organización o personal destinado a cuidar 1"-ntereses o -
satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o -
privada. (Diccionario Enciclopédico flispano-Mexicano, s/p, 1980) 

En primer ténnino se describirán las caracteri'sticas de los sujetos, 

asi, se tiene lo siguiente: 

Sexo de Asignación: 

Es el sentido de masculinidad y feminidad que -
se desarrolla generalmente de acuerdo al sexo biológico. también -
designado como sexo psicobiológico. (Higashida, 1983) 

Edad: 

Fisiológicamente, tiempo vivido por un determinado organismo
Y las condiciones de desarrollo toorfológico y funcional correspon
dientes; en el hombre se admiten numerosas edades y períodos (in-
fancia, adolescencia, juventud, edad adulta y vejez) cuya duración 
lejos de poder establecerse exactamente, depende de un gran número 
de factores tales como raza, época. historia, etc. (Enciclopedia -
de la Ciencia y la Tecnología, vol.3. pág. 1013, 1984) 

Aprovechamiento Académico: 

Adelantar en los estudios, diplomas o ti. 
tulos, tomando en cuenta: 
Promedio: Término medio, cociente resultante de dividir la suma de 
varias calificaciones por el número de ellas. (Boletín Infonnativo. 
Gaceta UNAM, 1984) 

Sen!t!slr~; 

Espacio de seis meses, los cuales equivalen a un grado e~ 
colar. (Gran Enciclo9edia del Mundo, vol.20, pág. 1133, 1966) 

lOónde estudió el Bachillerato?: 

Escuela o institución donde reali
zó sus estudios una persona para obtener el título de Bachiller. -
(Gran Enciclopedia del Mundo, vol. 20 pág. 163, 1966) 

Escuela o Facultad: 
Donde estudia el alumnos y/o dá clases el maes--

tro. 
Escuela: Establecimiento público en donde se dá

cualQJier tipo de instrucción. 



- 125 -

Facultad: Cuerpo de doctores o maestros de una
ciencia en una universidad. {Gran Enciclopedia del Mundo, vol. 20, 
p.p. 561 y 596, 1966) 

Vivir con uno o ambos padres: 

Familia: El padre, 1 a madre y los hi -
jos que viven bajo un mismo techo. {Pequeño Larousse Ilustrado. -
pág. 458, 1975) 

Escolaridad. 

Conjunto de cursos o grados es col ares que una persona
sigue en un establecimiento docente. {Gran Enciclopedia del Mundo, 
vol. 20, pág. 562, 1966) 

Ocupación: 

Empleo, oficio, ocupación habitual, cargo, profesión que 
desempeña una persona. (Pequeño Larousse 11 ustrado, pág. 734, 1975) 

Nombramiento actual en la UNAM: 

Documento en que se designa a una -
persona para un cargo u oficio.dentro de la Ut~AM. (Boletín Inform-ª. 
tivo. Gaceta U~IAM, 1984) 

Años trabajando en la UNAM: 

Año: Período de doce meses a contar del 
primero de enero inclusive. o de un día cualquiera. 

Trabajar: Ocuparse en cualquier ejerci -
cio, obra u ocupación. (Diccionario Porrua de la Lengua Española,
p.p. 48 y 758, 1983) 

El número de sujetos, fué como sigue: 

34 AlUl'lnos de licenciatura. 

54 Padres de alumnos de licenciatura. 

25 Maestros de 1 icenciatura. 

El muestreo realizado fué: 11 No probabilístico, intencional y por cuota" 

No probabilístico: Por no tener acceso a un lis ta •o de todos los estudian-

tes y maestros de 1 a UNAM, lo cua 1 hubiera permitido 11 evar a cabo 

un proceso aleatorio adecuado. 
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Intencional: Porque se seleccionaron a los sujetos por el simple hecho de

ser estudiantes sol teros, que vivan con uno o ambos padres y que

estudicn cualquier licenciatura en la UNAH. ésto en el caso de -

los alumnos¡ a los maestros se les seleccion6 si cumplian con el

requisito de trabajar, impartiendo cátedra, a ni·vel licenciatura 

en la UNAM. 

Por cuota: Por encuestar sujetos, hasta cubrir la siguiente cuota: 

34 alumnos de licenciatura. 

68 padres de alumnos de licenciatura (Solamente se lograron encue~ 

tar 54 padres, ya que algunos estudiantes no vivían con ambos -

padres). 

25 maestros de 1 i cenci a tura. 

ESCENARIO: 

Siendo la UNAM nuestro escenario ecológico principal, se le consj_ 

deró como un escenario ecológico donde se da el desenvolvimiento y 

adaptación del estudiante (microsistema), hay una relación con su

família y maestros (mesosistema), St! da la influencia que tienen -

los acontecimientos o eventos que se sucitan en la UNAM (ex.osiste

ma) y la opinión que se ha formado la sociedad sobre lo que acont_<t 

ce en la UNAM (macros is tema). 

La aplicación de los cuestionarios se llevó a cabo en el esce

nario natural de cada uno de los sujetos. 

A los maestros se les entrevistó en los planteles universita--

rios donde imparten sus cátedras; es decir: 

- En la Escuela Nacional de Estudios Profesionales. 

- Ciudad Universitaria. 
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A los ali.minos se les entrevistó en sus planteles educativos, es 

decir, en: 

- La Escuela Nacional de Estudios Profesionales. 

- La Ciudad Universitaria. 

A los padres de los alumnos se les entrevistó en sus ho9ares. 

INSTRUMENTO: 

INSTRUME:HO PILOTO. 

Para la realización del estudio piloto se --

utilizaron una serie de cuestionarios abiertos no estandarizados,-

aplicados a los sujetos {alumnos. padres y maestrosL con el fin -

de obtener información acerca de los diferentes sistemas investig~ 

dos. Así, los indicadores (apartir de los cuales se hicieron los -

reactivos} que se emplearon en cada uno de los cuatro sistemas que 

propone Bronfenbrenner, fueron los siguientes: 

Microsistema: Se consideró al microsisterna como la experiencia del 

individuo, sus actitudes, roles y relaciones interpersonales, da-

das a tril'Jé:; de su opiniún coroo estudiante de la UNAM, con base en 

los siguientes indicadores: 

Económica: 
El conocimiento del alumno sobre los recursos e inqresos 

con que cuenta la UNAM, con base en: 
- Cómo influye en la autonomía académica. 
- Su relación con el poder adquisitivo de su far.iilia. 
- La disposición y posibilidad del alumno en !larticipar en el in--

greso económico de la UNAM. 

Expectativas: 
La infonnación que maneje el alumno, la cual le nenni 

ta, a ~artir de la situación actual, con5iderar el futuro de la --= 
UNAM y por consiguiente su capacidad y prestigio profesional. Sie!!. 
do ésto: 
- Antes de ingresar a la UNAM. 
- Durante su perr.ianencia en la UNAM. 
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Apoyo Fami 1 iar: 
El conocimiento del alumno sobre cómo cree él que -

considera su familia las siguientes situaciones: 
- Elección~ ingreso y estancia en la UHAM. 
- Nivel académico en 1 ;lo UNAM. 
- Administración. 
- Problemas que se suscitan en 1 a UNAM. 

Infonnación: 
El manejo de infonnación por parte del alumno sobre la 

formación de la UNAM9 su historia, sus reglamentos y estatutos. 

Maestros: 
Cómo considera el alumno a los maestros de la UNAM de a-

cuerdo a: 
- Nivel Académico {preparación profesional). 
- Capacidad Docente. 
- Relación con el maestro. 

El maestro de la UNAM en relación con maestros de otras universi 
da des. 

Nivel Académico: 
Su desempeño como estudiante. de acuerdo a: 

- Su interés por estudiar y asistir a clases. 
La importancia que le da al promedio. 
El plan de estudios de su escuela. 
La calidad académica que ofrece la UNAM frente al gran número de 
estudiantes. 

Pal itica: 
El manejo, la opinión y la postura que toma el alumno an

te la actividad política suscitada en la UW\M, esto es: 
- Movimientos Estudiantiles. 
- Formación de grupos políticos en la UNN1. 
- La Refonna Universitaria. 
- La organización del Congreso. 

Púsibilidadc~ Labor:!.les: 
Es el conocimiento del alumno en cuanto a 

las alternativas de trabajo con que contará al finalizar sus estu
dios, partiendo de la fonnación profesional que considere llegue a 
tener en la UNAM. Alternativas en relación a: 
- Sector Público y Privado. 
- Bolsa de trabajo en la UNN·I. 

Servicios: 
Es el conocimiento y utilización por parte de los estu-

diantes, de las instalaciones y servicios que proporciona la UHAM; 
así como, su opinión acerca de la funcionalidad que prestan o han
prestado al estudiantado. Siendo los siguientes servicios: 
- Acceso a instalaciones y eventos deportivos. 

Becas a estudiantes. 
- Eventos artísticos y culturales. 
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A partir de estos indicadores, se construyó el cuestionario pi

loto de alumnos, el cual tuvo como objetivo r.>roporcionar infonna-

ción acerca de la relación alumno-UUAM. Dicho cuestionario constó-

de 75 preguntas. distribuidas de la siguiente manera: 

a) Económica (Preguntas 1 a 8) 

b} Expectativas 9 a 16) 

c) Apoyo Familiar 17 a 25) 

d) Infonnación 26 a 31} 

e) Maestros 32 a 39) 

f) rn ve 1 Acadérni ca 40 a 51) 

g) Pal ítica 52 a 60) 

h) Posibilidades Laborales 61 a 66) 

i) Servicios 67 a 75} 

VER APENOICE B 

Mesosistema: Se consideró al mesosistema como la relación que se -

dá entre la UNAM y el hogar por medio del alumno. Teniendo así: 

l. La opinión de los PADRES DE LOS ALUMNOS con base a los siguien-

tes in di cado res: 

Apoyo Familiar: 
El conocimlentu yío la influencia que tienen los p~ 

dres, de las actividades que realiza su hijo, tales como: 
-Movimientos Estudiantiles 
- Aspectos académicos 
- Cumplimiento del reglamento de la UNAM 
- Oisponibil idad de los padres de participar en las actividades de 

sus hijos. 

Económico: 
Información que tienen los padres acerca de 1os recursos 

económicos con los que cuenta la UNAM y su relación can la forma-
ción académica de su hijo. Tomando en cuenta lo siguiente: 
- Fuentes de ingreso can que cuenta la UNAM. 
- Alcances y limitaciones del presupuesto de la UNAM, en el desa--

rrol1o profesional de sus estudiantes. 
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Expectativas: 
La op1n1on del padre sobre el porvenir de su hijo en

la UNAM, y de ésta en la sociedad. Con base en: 
- Status Académico y social de la UNAM. 
- Status social de la carrera del hijo. 
- Formación de un pensamiento critico en los estudiantes de la ---

UNAM. 

Infonnación: 
El conocimiento que tienen los padres acerca de lo que 

acontece en la UNAM, a partir de las Hefonnas propuestas por el -
rector; y los medios que uti 1 izr1 el padre para obtener dicho cono
cimiento. 

Maestros: 
La infonnación que han recibido los padres a través de 

sus hijos, sobre cómo son los mdeslrus di:! la UNAA. De acuerdo a --
1 as siguientes características: 
- Capacidad docente del maestro. 
- El maestro comparado con maestros de otras universidades. 
- Responsabilidad del maestro. 
- Influencia que ejercen los maestros en los alumnos. 
- Relaciones interpersonales maestro-alumno. 

Nivel Académico: 
La opinión que tiene el pedre sobre los factores -

que influyen en la fonnación académica de su hijo. Siendo éstos: 
- Interés por estudiar y asistir a clases. 
- Plan de estudios. 
- Calidad Académica que ofrece la UNAM. 
- Interés de los universitarios por mejorar el nivel académico de-

l a UNAM. 

Polftica: 
La opinión que tienen los oadrcs sobre los movimientos PQ. 

líticos que se han dado en la UUAMy cómo ayudan o interfieren és-
tos en la fo!íiiJ.ción profc::>ionu.l de :;u hijo. EnglobJ.ndo lo '.;iryuicn
te: 
- Problemas suscitados a partir de las Reformas. 
- Existencia de grupos políticos. 
- Huelgas o paros estudiantiles. 
- El grado de influencia positiva que se dá en la UNAM a los alum-

nos. 

Posibilidades Laborales: 
La opinión que tienen los padres en cuanto 

a las diversas alternativas de trabajo con las que contará su hijo 
al finalizar sus estudios~ partiendo de la fonnación profesional -
que considere llegue a obtener en laUNAM. Considerando lo siguien
te: 
- Bo 1 sa de Trabajo en 1 a UNAIL 
- Campo de trabajo de acuerdo a la profesión. 
- Grado de demanda de la profesión. 
- Posibilidades laborales que tienen los estudiantes de todas las-· 

universidades. 
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Servici"os: 
Es el conocimiento y utilización por parte de los padres 

de los alumnos, de las instalaciones y servicios que proporcione -
la UNAM, asf como la opinión acerca de la funcionalidad que presta 
o ha prestado al estudiantado. Siendo éstos: 
- Servicios de Salud. 
- Bibliotecas. 
- Instalaciones deportivas. 
- Actividades cultura les y recreativas. 

2. La opinión del MAESTRO con base en los siguientes indicadores: 

Económico: 
Es la opinión del maestro acerca del presupuesto de la -

Universidad y su relación con: 
- Su autonomía económica. 
- Nivel académico de los alumnos. 
- Aportaciones económicas de los alumnos. 
- Aportaciones económicas de los maestros. 

Expectativas: 
Opinión del maestro sobre el futuro de la UNAM y de -

los universitarios. Con si de randa: 
- Preparación del alumno. 
- Influencia de la UNAM en la sociedad. 
- Congreso Universitario. 

Infonnación: 
Es el conocimiento por parte de los maestros de fen6m!:._ 

nos que afectan a la UNAM, los cuales la han llevado a una crisis
académico-política. Tales como: 
- Causas y características de los movimientos estudiantiles. 
- Proceso de organización del Congreso Universitario. 
- El conocimiento de los estatutos y reglamentos de la UNAM, así -

como la existencia de diversas organizaciones de maestros, las -
cuales han intervenido en su fonnación docente. 

Maestros: 
La opinión que tiene el maestro, del personal docente de

la UNAM, de la administración de la misma, de las oportunidades de 
desarrollo que ofrece y su comparación con otras universidades, r~ 
l aciana do todo con: 
- El sistema de selección del profesorado. 
- Desarrollo de la capacidad docente. 
- Desarrollo de la curiosidad científica. 

Ni ve 1 Académico: 
Es la opinión que tienen los maestros acerca de -

las condiciones académicas en las que se encuentran tanto los íllU!:!! 
nos como 1 a misma UNAM. Con base en: 
- Condiciones de los programas de estudio. 
- Manera de estructurar el currículum. 
- Requisitos de ingreso a las licenciaturas. 
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- Requisitos para impartir clases. 
- Sta tus académico. 
- Forma de los sistemas de educación. 

Pol ftico: 
La op1n1on que tienen los maestros con respecto a la si-..o 

tuación y los movimientos políticos que vive la UNAM. Siendo és--
tos: 
- Movimientos estudiantiles y de maestros. 
- Influencia de grupos políticos en la UNAH. 
- Manera de hacer cambios en la UNAM. 
- Status político en la UNAM. 

Posibilidades Laborales: 
Opinión que manifiesta el profesor acerca

de las posibilidades laborales y salarialüs del maestro y el alum
no de la UNAM y su relación con: 
- La elevación del nivel académico del maestro. 
-Capacidad profesional del alumno. 
- Contratación y oportunidades laborales y salariales. 
- El egresado de 1 a UNAM y e 1 campo de trabajo. 

Servicios: 
Es el conocimiento y utilización por parte del maestro,

de las instalaciones y servicios que proporciona la UNAM;, asf co-
mo, su opinión acerca de la funcionalidad que prestan o han presta 
do al universitario. Siendo así: -
- Funcionalidad de los servicios en lo enseñanza-aprendizaje. 
- Grado de aprovechamiento de los servicios par parte de los estu-

diantes. 
- Utilidad de los servicios para el desarrollo científico y acadé

mico. 
- Uso de los servicios culturales, recreativos, etc. 

3. Opinión del ALUMNO con base en los indicadores citados en el --

Mi eros is tema 

A partir de los indicadores tanto de padres como de maestros, -

se contruyeron los cuestionarios piloto para cada uno. 

Así, el cuestionario de Padres constó de 76 preguntas, distri--

buídas de la siguiente manera: 

a) Apoyo Familiar 

b) Económico 

c) Expectativas 

Preguntas l a 10) 

lJ a 19) 

20 a 25) 
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d) lnfonnación (Pre~untas 26 a 32) 

e) Maestros 33 a 39) 

f) Nivel Académico 40 a 47) 

g) Política 48 a 58) 

h) Pos i bi 1 ida des Laborales 59 a 66) 

i) Servicios 67 a 76) 

VER APENDICE B 

El cuestionario de Maestros constó de 64 preguntas abiertas, dis-

tribuídas de la siguiente manera: 

a) Económico (Preguntas 1 a 9) 

b) Expectativas 10 a 17) 

c) lnfonnación 18 a 21) 

d) Maestras 22 a 27) 

e) Nivel Académico 28 a 42) 

f) Política 43 a 56) 

g) Posibilidades Laborales 57 a 60) 

h) Serví cios 61 a 64} 

VER APEND!CE B 

Dado que nuestro escenario ecológico es la UHAM, se llevo a cabo uncl 

revisión de lo acontecido a partir de las Rcforrrias Universitarias~ la infor

mación obtenida se clasificó en los siguientes indicadores: 

- Apoyo Familiar Infonnación 

- Económica - Maestras 

- Expectativas - Nivel Académico 

- Política 

Po sibil ida des Laboral es 

- Servicios 
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De estos indicadores se elaboró una serie de reactivos, que confonnaron

tres cuestionarios; uno para maestros, otro para alumnos y un tercero para

padres de los alumnos. (VER APENOICE A) 

Con el fin de obtener la validez, los tres tipos de cuestionarios fueron 

aplicados a cinco jueces respectivamente, quienes detenninaron a que tipo -

de indicador correspondía cada reactivo, y si era o no relevante para los 

fines de nuestra investigación. De cada cue~tionario se desecharon las nre

guntas que no cubrieron el 80% de concordancia entre los jueces, ya sea por 

la relevancia del reactivo o la pertenencia a otro indicador (Cabe señalar

que aquellas preguntas con un 100% de concordancia '!n el cambio de indica-

dar, fueron reubicadas). 

Los tres tipos de cuestionarios quedaron constituidos de la siguiente -

forma: 

- Cuestionario de Maestros: De un cuestionario que constaba de 125 pregun-· 

tas, se desecharon 60, qued<tndo asl constituido el instrumento pi

loto con 65 reactivos. 

- Cuestionario de Alumnos: De un cuestionario que constaba de 101 preguntas. 

se desecharon 26, quedando constituido el instrumento piloto con -

75 reactivos. 

- Cuestionario de Padres: De un cuestionario que constaba de 102 preguntas, 

se desecharon 26, quedando así constituido el instrumento piloto -

con 76 reactivos. 

Todos los reactivos que en un principio habían confonnado el indicador 

Opinión General, con la validez por jueces, o cambiaron de indicador o se -

desecharon por ser irrelevantes, por lo tanto é~tc desapareció en la inves

tigación. 
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CONF !ABILIOAO: 

Una vez que se pilotearon los cuestionarios, se procedió a -

conbiabil izarlos a través de la técnica Análisis de Contenido, y poder obt~ 

ner así, el instrumento final. 

El Análisis de Contenido se llev6 a cabo con base en los siguientes cri

tf~rios: 

a) Preguntas dicotómicas: Aquellas donde la respuesta si' o la no presenta-

ron un porcentaje mayor al 50%. 

b) Preguntas de opción múltiple: Aquellas donde cada respuesta tenía aproxj_ 

madamen te un porcentaje del 20%, por opción. 

e) Preguntas abiertas: Aquellas donde cada respuesta, representó un 5%. 

d} Se desecho lil pregunta: Cuando ésta inducía la respuesta; no variaba su

contestación, es decir no daba infonnación novedosa; se repetía o 

incluía infonnación de otras preguntas. 

INSTRUMENTO FINAL. 

Los cuestionarios finales estuvieron estruct.!:!_ 

rados de la siguiente manera: 

Microsistema: Para el microsistema, el cuestionario de alumnos qug_ 

dó estructurado con 41 preguntas que proporcionaron información -

acerca de la relación alumno-UNAM. Cada i11dicddor estuvo constituj_ 

do por las siguientes preguntas: 

a) Apoyo Fami 1 i ar (Preguntas 1 a 7) 

b) Económico 8 a 10) 

e) Expectativas 11 a 14) 

d) Infonnación 15 a 18) 

e) Maestros 19 a 22) 
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f) Nivel Académico 

g) Político 

h) Posibilidades Laborales 

i) Servicios 

(Preguntas 23 a 26) 

27 a 31 J 

32 a 34) 

35 a 41) 

VER APEtlDICE C 

Mesosistema: Para el mesosistema, los cuestionarios quedaron es--

tructurados de la sigiente manera: 

El cuestionario de PADRES constó de 3B preguntas divididas en -

los indicadores, de la siguiente fonna: 

a) Apoyo F amil i ar (Preguntas l a 6) 

b) Económico 7 a 10) 

c) Expectativas 11 a 15) 

d) lnfonnación 16 a 18) 

e) Maestros 19 a 20) 

f) Nivel Académico 21 a 24) 

g) Política 25 a 30) 

h) Posibilidades Laborales 31 a 34) 

i) Serví cios 35 a 38) 

VER APENDICE 

El cuestionario de MAESTROS quedé con 32 prPguntas divididas en 

los indicadores, de la siguiente manera: 

al Económico (Preguntas l a 4) 

b) Expectativas a 10) 

c) Información 11 a 14) 

d) Maestros 15 a 16) 

e) Nivel Académico 17 a 21) 
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f) Política 

g) Posibilidades Laborales 

h) Servicios 

(Preguntas 22 a 26) 

27 a 29) 

30 a 32) 

VER APENDICE C 

Ahora bien, dentro de instrumento, consideramos conveniente de~ 

cribir cómo se constituyó la infonnaci6n del Exo y Macrosistema, -

así, tenemos: 

Exosistema: Eventos que se suscitaron en la UNAM durante el perio

do comprendido entre el 16 de Abril de 1986 (fecha en que se dió a 

conocer el documento"Forta 1 eza y Debi 1 i dad de 1 a UNAM") y e 1 16 de 

Abril de 1988. Estos son eventos que han afectado al estudiante, -

aún cuando no haya participado directamente en ellos. 

Para la realización de ·ésto, se consideraron las noticias publj_ 

cadas en los siguientes períodicos: 

- El Universa 1 

- La Jornada 

- El Uno más Uno 

- El Excélsior 

- El Sol de México 

- El Día. 

Toda esta recopilación se clasificó de acuerdo a los siguientes 

in di ca dores: 

Apoyo Familiar: 
La op101on de la comunidad universitaria acerca del 

papel que deben jugar los padres ante la situación actual de la -
UNAM. 
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Económico: 
Opinión de la comunidad universitaria sobre los recursos 

económicos con los que cuenta la UNAM. sus alcances y limitacio--
nes, con respecto a: 
- Presupuesto de la UNAM en relación a peticiones de aumento sala-

rial. 
- Presupuesto destinado a la investigación. 
- Colegiaturas y cuotas. 
- Presupuesto y subsidio. 
- El nivel académico y el presupuesto universitario. 
- El presupuesto destinado a actividades deportivas. 
- El presupuesto destinado a la docencia. 
- El presupuesto y los alumnos. 
- Donativos. 

Expectativas: 
Opinión de la comunidad universitaria sobre el porve

nir de la UNAM en la sociedad, asi como el de los universitarios.
con respecto a: 
- La transfonnación de la UUAM y su futuro. 
- La comunidad universitaria y su participación en el futuro de la 

UNAM. 
- El futuro de la UNAM y su relación con el futuro c:!el país. 
- Las Refonnas y el futuro de la UNAM. 
- El Congreso Universitario y el futuro de la UNAM. 

Infonnación: 
Opinión sobre la historia de la UNAM. su fundación, -

aniversarios. etc. 
- Historia de la UNAM. 
- Aniversarios de las instalaciones universitarias. 

Maestros: 
Opinión de la comunidad universitaria sobre la calidad -

académica de los maestros de la UUAM, con base en: 
- Administración laboral y profesional del maestro. 
- Los profesores univers ita ríos ante 1 as refonnas y /o po 1 í ti ca uni 

versitaria. -
- Capacidad académica dt! los profc~crcs e in'lcstigadores. 
- Homenajes, premios y demostraciones a la capacidad del profesar-

e investigador universitario. 

Nivel Académico: 
Opinión que se tiene acerca de las condiciones --

académicas en las que se encuentran tanto los alumnos como los -
maestros de 1 a UNAM, con base en: 
- Nivel Académico propuesto en "Fortaleza y Debilidad de la UNAM". 
- Nivel Académico en los bachilleratos. 
- flivel Académico en las facultades. 

Política: 
Opinión que se tiene sobre la intervención política de -

los estudiantes y los maestros lln la situación actual de la UNAM,
con respecto a: 
- La Refonna y sus procedimientos. 



- 139 -

El diálogo como poc10n a la transfonnación de la UNAM. 
- La intervención de fuerzas extrauniversitari.as en la problemáti-

ca de 1 a UNAM. 
- Sí a las Reformas. 
- No a 1 as Reformas. 
- Recto ria y las autori dactes. 
- El Ceu. 

Posibilidades Laborales: 
Opinión acerca de las posibilidades labor~ 

les del egresado de la UNAM, en relación a: 
- El nivel académico. 
- Las condiciones en que se encuentra el país. 
- La demanda de universidades privadas. 

Servicios: 
Que servicios brinda la UNA.'t y la opinión sobre la fun-

ci ona l i dad de éstos, de acuerdo a: 
- Actividades culturales y artísticas. 
- Actividades deportivas. 
- Convenios con otras instituciones. 
- Cursos, seminarios, coloquios, etc. 

Inauguración de nuevas instalaciones y serv1c1os. 
- Difusión de publicaciones y nuevas aportaciones. 
- Apoyo a 1 os uni vers i tari os. 
- Condiciones de los servicios. 

Macrosistema: En la opinión pública que se tiene de la UNAM. a Pª.!:. 

tir de las Refonnas Universitarias propuestas por el rector. El -

período comprendido para la recopilación de la infonnación es. del 

16 de Abril de 1986 (fecha en que se dió a conocer el documento -

"Fortaleza y Debilidad de la UNAM") hasta el 16 de Abril de 1988;-

considerando así. las noticias publicadas en los siguientes perlo-

dices: 

- El Universal. 

- El Excél sior. 

- La jornada. 

- El Sol de México. 

- Uno más Uno 

- El Día. 
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Apoyo Familiar: 
Opinión de los padres acerca de la si.tuación actual 

de la UNAM. 

Económico: 
Opinión sobre los recursos econ6micos con los que cuen

ta la UNAM. sus a 1 canees y 1 imitaciones, con base en: 
- Peticiones de aumento salarial. 
- Presupuesto y subsidio destinado a la UNAM. 
- Presupuesto destinado a la investigación. 
- El nivel académico y el presupuesto universitario. 
- Colegiaturas y cuotas. 
- Donativos. 

Expectativas: 
Opinión sobre el porvenir de la UNAM en la sociedad

así como el de los universitarios, a partir de: 
- La transformación de la UNAM y su futuro. 

El futuro de la UNAM en relación con el futuro del país. 
- El nivel académico en el futuro de la UNAM. 
- Las reformas y el futuro de la UNAM. 
- El Congreso Universitario y el futuro de la UNAM. 

Infonnación: 
Opinión sobre la historia de la UNAM, su fundación, -

aniversarios y homenajes. 

Maestros: 
Opinión sobre 1 a ca 1 i dad academi ca de los maestras de la 

UNAM, de acuerdo a: 
- Opiniones acerca de la capacidad académica del docente universi 

tario. -
- Homenajes, premios y avances socia 1 es de uni vers itari os. 
- Conflictos públicos de índole administrativo en la UNN1. 

Nivel /l.cadémi co: 
Opinión que se tiene acerca de las condiciones aca 

démicas en que se encuentran tanto los alumnos como los maestros 
de la UNAM, de acuerdo a: 
- Calidad de la educación. 
- Nivel de enseñanza. 

Pal ítica: 
Opinión que se tiene sobre la intervención polftica de -

los estudiantes y maestros~ en la situación actual de la UNAf.l, con 
base en: 
- Las Reformas y sus procedimientos. 
- El diálogo como la opción a la transformación de la UNAM. 
- La intervención de fuerzas extrauniversitarias en la problemátj_ 

ca universitaria. 
- Sf a 1 as reformas. 
- No a las reformas. 
- Rectoría y las autoridades. 
- El Ceu. 
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Posiblidades Laborales: 
Opinión acerca de las posibilidades labora

les del egresado de la UNAM, en relación a: 
- La situación del pais. 
- El nivel académico. 

Servicios: 
Que servicios brinda la UNAM y la opinión sobre la fun-

cional idad de éstos con respecto a: 
- Servicios a la población. 
- Comentarios sobre los servicios universitarios. 

PROCEDIMIENTO: 

TIPO DE ESTUDIO. 

Por el Objetivo se puede decir que fué un est~ 

dio de tipo descriptivo, ya que a pesar de que no se contd con bi

bliografía de estudios en que se manejen las mismas condiciones, -

sí se contó con las bases teóricas que sustentaron la investiga---

ción. 

Por el Lugar, fué un estudio de campo, ya que 

se 1 levó a cabo en un escenario natural como lo fueron las escuelas 

de la UNAM en las que se entrevistó a estudiantes y maestros; asl 

como el hogar de cada uno de los padres de los estudiantes entre--

vi5Lados {su cJrácter observ"cioni\1 no nos permitió tener un con-

trol de variables. por lo que utilizamos indicadores que de alguna 

forma limitaron nuestro escenario ecológico en la investigación). 

Por el Tiempo, fué un estudio de tipo transve.!: 

sal. ya que la investigación se llevó a cabo en pocos meses, toma.!l 

do en cuenta un segmento del desarrollo de los estudiantes. 

DISEflO. 

Fué un diseño de más de dos muestras independientes, de

bido a que de una muestra poblacional muy general, se tomaron en --
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cuenta: 

- Alumnos de diversas escuelas de la UNAM. 
- Maestros de diversas escuelas de la UNAM. 
- Padres de los alumnos universitarios. 
- Opiniones y eventos de la comunidad universitaria. 
- Opinión pública sobre los acontecimientos de la UNA"'\. 

(Estos dos últimos , se confonnaron con la recopilación de noti
cias publicadas en los períodicos, desde Abril de 1985 hasta -
Abril de 1988). 

ALUMNOS 

seilstre 
1 

Promedio 
1 

Bachillerato 

Li Jenci a tura 
1 

Sexo 

Edald 
1 

ESCENARIO ECOLOGICO 
(UNAM) 

MAESTROS 

1 . 
Uombram1ento 

1 
Años tra~ajando 

Escu
1
ela 
1 

Esca 1 aridad 
1 

Sexo 
1 

Edad 

Vivir con uno o ambos padres 

PADRES 
1 

Sexo 

Eda~ 
Esc~l aridad 

Ocu~ación 

* Consulte representación grá
fica del diseño, en la pági
na siguiente. 
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PROCEDIMIENTO DE APL!CACION. 
Primeramente, se real izó un estudio 

piloto con 56 sujetos; siendo asi, 15 maestros de la UNAM, 20 est!!_ 

diantes de la UNAM y 21 padres de los alumnos entrevistados. 

A cada uno de los sujetos se les dieron las siguientes instruE_ 

e iones: 

"Soy pasante de la Facultad de Psicología de la 
UNAM y estoy realizando mi tesis acerca de la 
opinión que se tiene actualmente sobre la UNAM, 
por lo cual le suplico me ayude contestando el 
cuestionario que le voy a proporcionar. Por fa 
vor, sea sincero en sus respuestas." -

Una vez que los sujetos aceptaron participar (maestros y alum

nos) se les dió el cuestionario agradeciendo de antemano su colabp_ 

ración. Posterionnente, se acudió al domicilio de cada uno de los

alumno~ entrevistados, para aplicar el instrumento a sus padres, -

dándoles las mismas instrucciones. 

El estudio piloto tuvo como objetivo reunir infonnacidn para -

la elaboración del instrumento final. La aplicación de éste último 

tuvo el J'1isl00 procedimiento que el piloteo, siendo nuestra muestra 

final de 113 sujetos; 25 maestros, 34 alumnos y 54 padres, de los 

alumnos. 



CAPITULO 

ANALISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultado!; se llevó a cabo de la siguiente fonna: 

Para analizar el MICROSISTEMA (relación estudiante-UNA..'!), se emplearon -

los datos obtenidos en el cuestionario de alumnos. Sometiéndolos asl, a dos 

programas: "Rompimiento o Segmentación de Variables" (cabe señalar que por -

ser este un estudio de campo, no se manejan variables, pero si caracterfsti

cas clasificatorias de los sujetos; pennitléndonos así, emplear este progra

ma con el fin de enriquecer este trabajo) y "Frecuenciasº. 

El primero se aplicó con el fin de conocer el número de subgru~os que -

componen la muestra de alumnos, la combinación de éstos con sus respectivas 

- 145 -



- 146 -

categorías y para conocer cual es la distribución de los sujetos en cada -

una de ellas. Las características segmentadas fueron: edad, sex.o, vivir -

con uno o ambos padres, estudios de bachillerato, estudios de licenciatu-

ra. semestre y promedio. 

En el segundo programa se sometieron a análisis los reactivos con los -

que se midió la opinión de los estudiantes. describiendo asl las frecuen-

cias obtenidad. 

Para analizar el MESOSISTEMA (relación padre-alumno-maestro)se el'lplea-

ron los datos obtenidos de los cuestionarios de maestros y de padres; som~ 

tiéndolos a los mismos programas estadísticos mencionados en el análisis -

del Microsistema. Oe igual forma, el programa "Rompimiento o Segmentación

de variables" se aplicó con el fin de conocer el número de subgrupos que -

componen 1 a muestra (tanto en padres como en maestras}, así como sus combi 

naciones de acuerdo a dlversas categorías y poder conocer cual es distri-

bución de los sujetos en éstas. Las caracteri'sticas segmentadas fueron. en 

el caso de los maestros: edad, sexo. dónde imparte cátedra, escolaridad. -

nombramiento actual y años trabajando en la UNAM. En el caso de los pa---

dres: edad, sexo, escolaridad, ocupación. 

Con el segundo programa se sometieron a análisis. por un lado, los reaE._ 

tivos con los que se exploró la opinión de los padres y por otro lado, los 

de los maestros. describiéndose así, las frecuencias obtenidas. 

Para analizar el EXOSISTEMA se hizo lo siguiente: de los noticias publi 

cadas en los periódicos, se tomaron en cuenta sólo aquellos eventos y opi

niones suscitados en la UNAM a raíz de las Refonnas Universitarias, que -

han afectado al universitario aún cuando éste no haya participado en ellos.. 

Una vez hecho lo anterior. se clasificó la infonnación por indicadores --

(ver Capítulo de Método). Esto se hizo con la finalidad de poder comparar

cualitativamente al exosistema con los demás sistemas. 
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Para analizar el MACROSISTEMA se hizo referencia a las noticias public!!_ 

das en los periódicos, tomando en cuenta sólo aquellas opiniones dadas por 

la sociedad, las cuales se refieren a la situación riue se vive en la UUAM 

a raíz de las Refonnas Universitarias. Al H1ual que en el exo-;istema la i!J.. 

formación fue clasificada por indicadores, con el fin de poder compararla

cual itativamente con los demás niveles que propone Bronfenbrenner. 

De esta manera se ·iniciará la exposición de los resultados encontrados

en los diferentes sistemas ecológicos, orincipiando con el más sencillo, -

es decir, con el microsistemas. 

A continuación se presentan los resultados del cuestionario de alumnos

(que dió infonnación acerca de la relación ESTUDlANTE-UNAM). Así, en pri-

mer término, se describirá el resultado del programa "Rompimiento o Segme!!_ 

tación de las características de los sujetos. 

Se trabajó con una muestra de 34 alumnos y el promedio de su edad fue -

de 22.64 años. De estos 34 sujetos, el 47.05% (16) eran de sexo masculi-

no, de los cuales el 25% (4) vivían con un sólo padre y el 75% (12) vivían 

con ambos padres. De los sujetos que vivían con un sólo padre, el 50% (2)

estudió el bachillerato en el CCH y el otro 50% (2) en la ENP. Con respec

to a los que estudiaron en el CCH, el 50% (1) estudia la licenciatura en -

la Facultad de Ciencias, siendo el 100% (1) de tercer semestre y con un -

promedio de B, el otro 50% (1) estudia la licenciatura en la ENEP-lztaca-

la, siendo el 100% (1) de séptimo semestre y con un ~remedio de S, el otro 

50% (1) estudia en la ENEP-Zaragoza, siendo el 100% (1) de séptimo semes-

tre y con un promedio de S. De los sujetos que viven con ambos padres, el-
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50% (6) estudiaron en la ENP. Con respecto a los que estudiaron en el CCH,

un 33.33% (2) estudia en la Facultad de Psicología , siendo el 50% (1) de -

sexto semestre y con promedio de B, el otro 50% (1) de noveno semestre y -

con promedio de B; el 16.66% (1) estudia en la ENEP-Zaragoza, siendo el 

100% (1) de séptimo semestre y con promedio de S; el 16.66% (1) estudia en

la ENEP-Acatlán, siendo el 100% (1) de quinto semestre y con un promedio de 

M8, el 16.66% (1) estudia en la ENEP-Aragón, siendo el 100% (1) de noveno -

semestre y con un promedio de B, el 16.66% (1) estudia en la Facultad de V~ 

terinaria, siendo el 100% (1) de noveno semestre y con un promedio de B. De 

los que estudiaron en la ENP, el 33.33% (2) estudia en la Facultad de Psic!!_ 

logia, siendo el 50% (1) de octavo semestre y con un promedio de B, y el 

50% (1) de noveno semestre y con promedio de B; el 18.66% (1) estudia en la 

ENEP-Zaragoza, siendo el 100% (1) de séptimo semestre y con un promedio de

s; el 16.66% (1) estudia en la Facultad de Química, siendo el 100% (1) de -

tercer semestre y con promedio de MB; el 16.66% (1) estudia en la Facultad

de Filosofía y Letras, siendo el 100% (1) de sexto semestre y con promedio

de B; el 16.66% (1) estudia en la Facultad de Ciencia, siendo el 100% (1) -

de octavo semestre y con promedio de B. 

Con respecto a los sujetos se sexo femenino que representan el 52.94% -

(18) del total de alumnos, el 22.22% (4) viven con un sólo padre y el 

72.77% (14) viven con ambos padres. De los sujetos que viven con un sólo p~ 

dre, el 100% (4) estudió el bachillera to en el CCH así, el 50% (2) estudia

la licenciatura en la Facultad ele Psicología siendo el 100% (2) de octavo -

semestre y dentro de éstos, el 5Q% (1) tiene promedio de MB y el otro 50% -

(1) de B; el 25% (1) estudia en la Facultad de Odontología, siendo el 100%

(1) de tercer semestre y con un promedio de By el otro 25% (1) estudia en 

la FES-Cuautitlán, siendo el 100% (1) de cuarto semestre y con promedio de 

B. De los sujetos que viven con ambos padres el 42.85% (6) estudió el bachi 
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llerato en el CCH, el 42.85% \6) estudió en la ENP y el 14.28% (2) restante 

estudió en una Preparatori.a Particular. Con respecto a los que estudiaron -

en el cch, el 50% (3) estudia en la Facultad de Psicologfa, siendo el 100 

(3) de noveno semestre y dentro de éstos. el 75% (2) tiene promedio de By

el 25% (1) de MB; el 33.33% (2) estudia en la ENEP-Acatlán, siendo el 50% -

(1) de séptimo semestre y con promedio de MB; y el otro 50% (1) de octavo

semestre y con ptomedio de B; el 16.66% (1) estudia en la ENEP-!ztacala, -

siendo el 100% (l) de segundo semestre y con un promedio de S. De los que -

estudiaron en la ENP, el 100% (6) estudia en la Facultad de Psicologia, --

siendo, el 33.33% (2) de sexto semestre y dentro de éstos, el so;:: (1) tiene 

promedio de By el otro 50% (1) tiene promedio de M8; el 16.66% (1) es de -

séptimo semestre y el 100% (1) tiene promedio de MB; el 16.66% (1) de octa

vo semestre y el 100% (1) tiene promedio de By el 33.33% (2) es de noveno

semestre y el 100% (2) tiene promedio de 8. De los que estudiaron la Prepa

ratoria Particular el 50% (1) estudia en la Facultad de Psicologia, siendo

el 100% (1) de noveno semestre y con promedio de S; y el otro 50% (1) estu

dia en la ENEP-Zaragoza, siendo el 100% (1) de séptimo semestre y con un -

promedio de S. • 

* Ver gráfica de la Segmentación de las Características de los Alumnos de -

Licenciatura de la UNAM, en la página siguiente. 
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El segundo programa "Frecuencias 11
, tuvo como objetiyq descri.bir la dis-

tribución de frecuencias de respuesta en el cuestionario que contestaron -

los alumnos; y así. averiguar que relaciones existen entre éste y su escue

la. 

Gracias a este programa pudimos darnos una idea de la visidn que la may.Q_ 

ria (así como la minoría) de los estudiantes. manifiestan hacia la Universi 

dad. 

Sin embargo cabe señalar, que la presentación escrita de los resultados

de este Análisis de Frecuencia, era demasiado p·esada y dificil de seguir; -

por esta razón se recurrió a la esquef'latización de la misma por medio de 

Tablas de Concentración de datos (en este caso de doble entrada), en las 

cuales se vació la infonnación a partir de su distribución en los indicado

res del microsistema (ya expuestos en el Capítulo de Metodo). 

En estas tablas se puede consultar tanto la frecuencia a respuesta~ así

como 1 a frecuencia relativa (porcentaje obtenido en cada una de las opcio-

nes de respuesta). 

Cada uno de estos cuadros se representd~ a su vez, en histogramas que -

contenían (en el eje de las ºX") las respuestas al cuestionario y (en el -

eje de las "Y") el porcentaje alcanzado en cada una de ellas. 

Finalmente se sugiere consultar, para una adecuada interpretación de 

estos datos, el instrumento final de alumnos, que puede encontrar en el 

Apéndice "C" de este trabajo. 
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A continuación se presentan los resulta dos de los cuestionarios de pa-

dres de alumnos de la Licenciatura de la UNAM y de los maestros de esta -

raisma institución (que dieron infonnaic6n acerca de la relación que existe 

entre PADRES-ALUMNOS-MAESTROS). 

Así, en primer Término, se describirá el resultado del programa "'Rompo

miento o Segmentación de las Características de los SUjetos". iniciando -

con los padres de los alumnos. 

l. PADRES DE ALUMNOS DE LICENCIATURA DE LA UNAM. 

El proioodio de edad de los 54 padres fue de 56.4 años de los cuales el-

46.3% (25) eran hombres, el 4% (1) de los hombres no tenfa ninguna ecolari 

das y era Carpintero 100% (l); el 24% (6) de los hombres había estudiado -

la Primaria de los cuales el 16.6-t (1) era empleado federal, el 33.3% (2)

estaban jubilados, el 16.6:1: (1) era comerciante, el 16.6:1: (1) administra-

dar y el 16.6% (1) restante era supervisor. 

Otro 24% (6) de los hombres había estudiado la Secundaria de los cuales 

el 66.6% (4) eran empleados federales, el 16.61: (1) estaba jubilado y el -

16.6% (1) era comerclante. 

El 8% (2) de los padres tenia estudios a Nivel Técnico siendo el 50:i; -

(1) empleado federal y el otro 50% (1) gerente de compras. 

El 20\ (S) de los padres estudio Preparatoria, de los cuales el 20:t (1) 

era empleado federal, el 40% (2) estaba jubilado. El 2D:i: (1) era taxista y 

el 20% (1) era miliatar y el 20% (1) restante de los hombres habfa estu-

dlado una carrera profesional, de los cuales el 4D:i: (2) estaban jubllados 
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el 20% (1) era juez, el 203 (1) agente de ventas y el 20% (1) estudiante. 

El 53.7% (29) de la muestra restante total eran mujeres de las cuales -

el 10. 34% (3) no tenían ningún estudio y el 66.6% (2) se dedicaban al ho-

gar y el 33.3% (1) era comerciante, el 41.37% (12) de las mujeres estudio

la Primaria y el 100% (12) se dedicaba al hogar; el 24.3% (7) estudio la -

Secundaria y el 100% (7) se dedicaba al hogar; el 13.79% (4) tenfan estu-

dios a Nivel Técnico y el 100% (4) se dedicaban al hogar, el 10.34% (3) -

restante tenía estudios Profesionales, el 33.3% (1) era ama de casa. el -

33.3'.t (1) profesora de Primaria y el 33.3% profesora universitaria.* 

El segundo programa "Frecuencias••, tuvo como objetivo describtr la dis

tribución de frecuencias de respuesta en el cuestionario que contestaron -

los padres de los alUmnos; y así, averiguar que relaciones existen entre -

éstos, los estudiantes y la UNA.M. 

Gracias a este programa pudimos darnos una idea de la visi6n que la ma

yoria {así como la minoría} de los padres manifiesta hacia la Universidad. 

Sin embargo cabe señalar, que la presentación escrita de los resultados 

de este Análisis de Frecuencia, era demasiado pesada y dificil de seguir¡ ... 

por esta razón se recurrió a la esquematización de la misma por medio de -

Tablas de Concentración de da la~ (en es te ca~o de doble entrada), en las -

cuales se vació la infonnación a partir de su distribuci6n en los indicad2_ 

res del mesosistema (ya expuestos en el Capítulo de Método). 

• Ver gráfica de la Segmentación de las··caracteri'sticas de los Padres de -

Alumnos de Licenciatura de la UNAM, en la página sigueinte. 
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En estas Tablas se puede consultar tanto la frecuencia a respuesta, así 

como la frecuencia relativa {porcentaje obtenido en cada una de las opcio

nes de respuesta). 

Cada uno de estos cuadros se presentó. a su vez, en histogramas que 

contenían (en el eje de las "X") las respuestas y (en el eje de las "Y") -

el porcentaje alcanzado en cada una de ella::;. 

Finalmente se sugiere consultar, para una adecuada interpretación de e.§_ 

tos datos, el cuestionario de padres, que puede encontrar en el Apéndice -

uc 11 de este trabajo. 
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2.MAESTROS DE LICENCIATURA OE LA UNAM. 

Se trabajo con una muestra de 25 maestros y el promedio de su edad fue

de 36.8 años. De éstos sujetos, el 40'.t (10) eran de sexo masculino,. de los 

cuales el 20% (2) dan clases en la ENEP-Iztacala Psicolog!a, otro 20% (2)

dan clases en la Facultad de Qulmlca, el 50% (5) en la ENEP-Zaragoza Inge

nieda Qutmica y el 10% (l) en la ENEP-Acatlán. Oe los maestros que dan -

clases en la ENEP-Iztacala Psicologia, el 100% (2) han estudiado la Maes-

tría, siendo el 50% (1) profesor asignatura A con 15 años de dar clases en 

la UNAM y el otro 50'.t (1) profesor asi9natura B con 10 años de dar clases; 

de los maestros que dan clases en la Facultad de Química el 100% (2) tie-

nen la 1 icenciatura terminada. siendo el 50% {l} profesor asignatura B con 

10 a~os de dar clases en la UNAM y el otro 50% (l) ayudante de investiga-

dor con 5 años de dar clases en la UNAM; de los maestros que dan clases en 

la ENEP-Zaragoza de Ingeniería Qui'mica, el 80% (4) tienen la licenciatura

terminada y el 20% (1) ha estudiado la maestda, en los de 1 icenciatura el 

75% (3) son profesores asignatura s. quienes el 66.6% (2) tienen 10 años -

de dar clases y el 33.3% (1) tiene 17 años; el 25% (l) restante es jefe de 

sección académica y tiene 12 años de dar clases; en los de maestrta el 

100'.t (1) es técnico académico asociado A y tiene 6 años de dar clases; el 

masetro de la ENEP-Acatlán 100'.t (1) tiene la licenciatura lenuinada y e~ -

profesor asignatura A con 7 años de dar clases en la UNAM. 

Con respecto a los sujetos de sexo femenino que representan el 60'.t (15} 

del total de maestros, el 26.6% (4) dan clases en la Facultad de Psicolo-

gía, el 26.6% (4) en la ENEP-Zaragoza en Ingeniería Química, el 20:t (3) en 

la ENEP-Zaragoza en Enfenneria y el otro 20% (3) en la ENEP-AcatUn. De -

los maestros que dan clases en la Facultad de Psicología, el 25:t (1) tiene 

la licenciatura tenninada y es ayudante de profesor con 4 años de dar cla-
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ses, el otro 75% (3) ha estudiado la maestría, siendQ asf un 75% (2) t~cnico 

académi.co asociadQ A donde el 50% (1) tiene 4 años de dar clases y el otro -

50% (1) tiene 8 años, el 25% (1) restante, es técnico acadl!mico asociado B -

con tres años de dar clases; de los maestros que dan clases en la ENEP-lzta

cala en Psicología, el 100% (1) ha estudiado la maestria y es profesor asig

natura A con 10 años de dar clases¡ de los maestros que dan clases en la --

ENEP-Zaragoza en Ingeniería Química, el 75% (3) ha estudiado la licenciatura 

y el 25% (1) el doctorado, en los maestros con licenciatura, el 66.6% (2) -

son profesores asignatura B donde el 50% (l) tiene 13 años de dar clases y -

el otro 50% (1) tiene 22 años, el 33.3% (1) restante es técnico académico -

asociado B con 13 años de dar clases; el de doctorado es profesor asignatura 

A con 5 años de dar clases; de los maestros que dan clases en la ENEP-Zarag2_ 

za en Enfermería, el 100% (3) ha tenninado la licenciatura, siendo el 66.6%

(2) profesor de asignatura A donde el 50% (1) tiene 4 años de dar clases y -

el otro 50% ( l) tiene 11 años, e 1 33. 3% ( l) es profesor asignatura 8 con 10-

años de dar clases; de los maestros que dan clases en la ENEP-Acatlán, el --

100% (3) ha estudiado la licenciatura y es profesor asignatura A, donde el -

66.fi:t (2) tiene 5 aiios de dar clases y el otro 33.3% (1) tiene 12 años de -

dar clases en la UNAM.* 

• Ver gráfica de la Segmentación de las Características de los Maestros de 

Licenciatura de la UNAM, en la página siguiente. 
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El segundo programa "Frecuenciasº 1 tuvo como obje.ti.vo de1;¡cribi'r la dis-

tribución de frecuencias de respuesta en el cuestionarto que conterstaron -

los maestros de licenciatura, y asi", averiguar que relaciones exi'sten entre 

éstos. los estudiantes y la UNl\M. 

Gracias a este programa pudimos darnos una idea de la visión que la mayQ_ 

ría (asf como la minarla) de los maestros manifiestan hacia la Universidad. 

Sin embargo cabe señalar, que la presentaci6n escrita de los resultados

de este Análisis de Frecuencia, era demasiado pesada y difi'cil de seguir; -

por esta razón se recurrió a la esquematizaci6n de la misma por medio de -

Tablas de Concentración de datos (en este caso de doble entrada), en las 

cuales se vació la infonnación a partir de su distribución en los indicadQ_ 

res del mesosistema (ya expuestos en el Capitulo de Método). 

En estas tablas se puede consultar tanto la frecuencia a respuestas, así 

como la frecuencia relativa (porcentaje obtenido en cada una de las opcio-

nes de res pues ta). 

Cada uno de estos cuadros se representó, a su vez, en histogramas que -

contenían (en el eje de las "X"} las respuestas y (en el eje de la "Y") el

porcentaje alcanzado en cada una de ellas. 

Finalmente se sugiere consultar, para una adecuada interpretación de es

tos datos, el cuestionario de maestros, que puede encontrar en el Apl!ndice -

11 C11 de este trabajo. 
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A continuación se presentan los eventos que se suscitaron durante el 

período comprendido entre el 16 de Abril de 1966 (fecha en que se dió a 

conocer el documento "Fortaleza y Debilidad de la UNl\W') y el 16 de Abril 

de 1988. Estos eventos afectaron al estudiante aún cuando éste no partici

pó directamente en ellos. 

Toda esta recopilación se clasificó de acuerdo a los siguientes indicadQ_ 

res: 

APOYO Fl\MlLIAR. 

En este indicador se recabó la opinión de 1 a comunidad universitaria 

acef"ca del papel que deben jugar los padres ante la situación actual de la 

UNl\M. Así se encontró que: 

Los padres de familia de los alumnos de la carrera de Ingeniería Agríco

cola de la FES Cuautitlán, apoyan el paro realizado por los estudiantes pa

ra exigir profesores capaci ldJus.. 

Por otro lado, en torno a1 diagnóstico "Fortaleza y Debilidad de la 

UNAM.", el área de Ciencias Experimentales del CCH señaló que en las escue-

las y facultades de la UNAM deben existir cubículos para atender a los pa-

dres de fdmil ia y para ciue se den a conocer los problemas de conducta y de 

aprovechamiento de sus hijos. 

Así mismo, Saúl Castorena. Presidente de la Asociación de Padres de Fa-

milia en el D.F .• demandó que sea aplicada la Ley a los porros de la UNAM,

quienes actúan al marl]en del régimen de derecho. Dijo, que el rector ha as!! 
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mido acciones responsables para erradicar tales acciones. 

ECotlOM!CO. 

El panorama general de los recursos económicas con los que cuenta la ---

UNAM, sus alcances y limitaciones; a nivel de Exosistema es: 

l. PRESUPUESTO DE LA UNAM Efl RELAC!ON A PETICIONES DE AUMENTO SALARIAL. 

En Mayo de 1986: 

El STUUAM emplazó para huelga el día 26 de Mayo a fin de lograr un aumen--

to del 40% amenazando con poner banderas de huelga. 

- El AAPAUNAM protestó contra el recorte presupuestal académico. 

- El surnu continúa con su demanda de aumento salarial. 

La inactividad sindical es una de las causas de los bajos salarios a inve.s

tigadores de la UNAM. 

El Srio. Gral. del STUNAM, dijo que el rector solapa a aviadores que co---

bran magníficos sueldos. 

Junio de 1986: 

La UNAM ofreció al STUNAM un aumento de doce mil pesos mensuales, misioos 

que éste rechazó. 

- El Srio. Gral. de la UNAM, José f~arro. ofreció al AAPAUNAM doce mil pesos -

mensua 1 es de incremento mismos que rechazó. 

Julio de 1986: 

- El Srio. Gral del STUNAM dijo que las condiciones salariales de su perso--

nal académico y administrativo son similares a las que privaron en 1976. 

- Cincuenta profesores de la ENEP-Zaragoza no han recibido el pago de horas -

trabajadas, desde Octubre de 1985. 

- Aceptaron STUNAM y AAPAUNAf\ el ofrecimiento de aumento de doc-e mil pesos 
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mensuales, retroactivos al lºde Junio, conjurándose la huelga que estaba fi

jada para el día 2 de Julio. 

Agosto de lg86: 

- El STUNAM noacepta la política de recortes presupuestales propuesta en el -

documento "Fortaleza y Debilidad de la UNAM 11
, pues éste precisa que el 

diagnóstico induce a una solución en la que el costo de la educación sea -

pagado por los estudiantes y por los bajos salarios de los trabajadores. 

- En el documento "Fortaleza y Debilidad de la UNAM" se reporta que el sala

rio del personal académico es actualmente inferior al de otros sectores -

profesionales de nivel comparable en el país, además existen áreas en que -

la UNAM ha perdido mucho de sus investigadores y de sus profesores, par---

ticulannente en la computación y en la ingenieri'a. 

Octubre do 1986: 

- El STUNAM acordó irse a huelga por aumento salarial. 

- Tanto trabajadores administrativos como académicos de 1 as ENEP' s I ztaca 1 a -

y Acatlán, iniciaron una huelga en demanda de aumento salarial del 50%. 

- Ofreció la UNAM aumento del 56% a empleados y administrativos y 20:~ a ----

académicos. 

Enero de 1987: 

- El ANASPU y el AAPf\UllAM declararon que es insuficiente el 17.5% de aumento -

c.onct:dido a maestro~ y cr.:plazaron a hu~l~a par~ pl 1º óP FPbrero. 

Marzo de 1987: 

-El STUNAM amenaza con un paro de labores para el día 9, para alcanzar el 

23% de aumento sal aria l. 

- El AAPAUNAM también demandó un aumento del 23 :t , sin que éstos amenaza-- --

ran con una huelga. 

La UNAM pidió una prórroga hasta el 25 para su emplazamiento a huelga, a 

lo que el STUNAM respondió que sería para el dia 26 y finalmente propuso 
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el 30 de .~bril el estal lamiento de huelga, además agregaron que estaban 

sorprendidos de que Rectoría no ofreciera nada hasta el momento. 

Abri 1 de 1987: 

- Se ofreció un aumento salarial del 18% al STUNAM, en respuesta a que de--

mandan un 23 %. 

Junio de 1987: 

- El 13 de Junio el STUNAM presenta una propuesta para aumento salarial. 

Julio de 1987: 

- Emplazamiento a huelga por miembros del STUNAM y MPAUNN1, el problema se

resolvió con un incremento salarial del 23k. 

Agosto de 1987: 

- Fue emplazada la UHAM por el STUNN1, el cual demanda un incremento salarial 

del 10% y otras prestaciones. 

Septiembre de 1987: 

- Pedirá salario emergente el STUNAM, solicita 25% de aumento. 

- Varios investigadores de la UNAM señalaron que la existencia del SIH ha "-

permitido a las autoridades de la universidad, desentenderse de un incre-·· 

mento satisfactorio en los salarios del personal académico. 

- El Srio. del surnu dijo que de no otorgarse el 35% de aumento salarial a -

los trabajadores de la UNAM, el SíUHAM emplazará a huelga a oartir del 

pr6x imo 25 de Octubre. 

Octubre y Noviembre de 1987: 

- El Sri o. Gral. de la UNAM, José Narro, COf11Unicó el ofrecimiento de la ---

UNAM del 251.. de aurrcnto de emergencia, para los trabajadores académicos y

administrativos afiliados tanto a las Asociaciones Autónomas del Personal

Académico como al Sindicato de Trabajadores de la UNN1. 

- El STUNAM aceptó el 253 de aumento de emergencia, cancelando asi el esta-

llamiento de huelga previsto para el día 21 de Octubre. 
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- La UNAM ofreció el 29 de Octubre un incremento salarial del 33~ a sus tr!!_ 

bajadores administrativos. 

- Autoridades universitarias ofrecieron la reinstalación de 16 trabajadores 

suspendidos a fi 1 i a dos a 1 STUNflJ.1 y acordaron, como dirigen tes de es ta agru

pación. reunirse para recibir respuesta a la proposición del 33% de aumen

to salar~al. Este aumento, declararon las autoridades universitarias, es 

el máximo esfuerzo económico que puede real izarse. 

- El STUNAM pedirá en Enero un aumento salarial del 46%. 

- Más de un centenar de maestros reunidos en el Auditorio Abraham Ayala 

González, señalaron que hubo un reporte de profesores universitarios, que 

afecta a más de 400 catedráticos de la Facultad de Medicina. 

- Fernando Cano Valle, Director de la Facultad de Medicina, dijo que pese a 

la crisis y a la disminución de las aulas y de grupos, la UNAM, no ha de

cidido recortar su personal académico. 

Enero de 1988: 

- La UNAM podrfa entrar en huelga el 1" de Febrero si no se resuelve la de

manda del aumento salarial de su personal académico y administrativo. 

- El STUNA.'-l ha emplazado a huelga por aumento salarial. 

- MPAUNN1 aceptó la propuesta de Rectoría para prorrogar su huelga, en de-

manda de un aumento salarial de emergencia del 46%. 

- El movimiento que estaba programado para las !2:00 hrs. del 12 de Enero, 

tiene como nueva fecha el día 31 a las 23:50 hrs., en demanda de un aumen

to del 60%. 

- La UtlAM ofrece 5% de aumento. A esto, el S!TUAM sugirió que el STUNAM y el 

AAPl\UNl\M rechacen el 5~ y se unan a su estallamiento de huelga. 

El STUllAM aceptó el 5:t de incremento salarial y una retabulación que equj_ 

vale al 10.5~ más. 

Febrero de 1988: 

Marcos Moshinsky realizó una manifestación por el paupérrimo aumento ofre-
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ci do a 1 sal ario de los maestros. 

- En un mitin frente a Rectoría, varios profesores demandaron el incremento 

salarial del 50% similar al del STUNAM. René Druker e Ignacio Madraza dij~ 

ron que da vergüenza el salario de los investigadores. 

- El AAPAUNAM decide hacer presión contra las autoridades universitarias, -

por lo que Rectoría responde con las annas que tiene a su alcance, dando a 

conocer pormenores del presupuesto y argumentando la insuficiencia de los

recursos disponibles. 

- Disidentes del AAPAUtlAM y miembros del CAU, efectuaron paros totales en -

los CCH's Sur, Vallejo. Oriente, Naucalpan y Azcapotzalco; en la FES Cuau

titlán; en Facult;::idcs de C.U. (entre ellas Psicología). en protesta al -

aumento salarial del 38 % que habían aceptado. 

- Los sindicatos de la UNAM demandaron un incremento salarial del 15'.t. 

- El STUNAM amenaza con un paro de 72 horas para el 22 de febrero en demanda 

salarial. 

- El Sindicato de Trabajadores de la UNAM anunció que no participará en el -

paro nacional de universidades, fijado para el 9 de Febrero, en demanda de 

aumento salarial. 

Marzo de 1988: 

- El Sri o. Gral. de la UNAM dió a conocer al Al\PAUNAM, una propuesta para i!!_ 

crcmcntar los tabuhrlores Pn un 4% retroactivo al 1° de Febrero y un 3% -

más, a partir de 1º de Marzo, lo cual días después, la Asamblea de Repre-

sentantes de dicho Sindicato rechazó. 

- El STUNAM rechazó el aumento del 3~ anunciado a los salarios mínimos, por -

lo que el bloque de sindicatos de la UNAM pidió aumento de emergencia del-

20 %. Esto se realizó después de que el CPA se reunió en el Auditorio Ho -

Chi Minh para discutir la respuesta a la retabulación pactada por el AAPA

UNAM y Rectoría, y éste aceptó el 4% de incremento retrospectivo al l" de 

Febrero. 
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Abril de 1988: 

- El STUNAM denuncia, por arbitraria, la actitud de la Junta de Conciliaci6n 

que rechazó el emplazamiento en demanda del 3% de incremento en el salario, 

incluyendo al personal académico. 

2. PRESUPUESTO DESTINADO A LA INVEST IGAC 1 Qrl. 

Mayo de 1986: 

El rector dijo que ningún área de investigación ha sufrido recorte presu

puesta]. 

- En la Filmoteca no hay presupuesto para la investigación. 

- El Instituto de Fio;;iología de la UNAM, vive una situación angustiante de-

bido al bajo sueldo que reciben los investigadores. 

Julio de 1986: 

- Por los altos costos que tiene, es muy limitada la posibilidad de la UNAM, 

de adquirir equipos de investigación. 

A9os to de 1986: 

- José Solleiro. Srio. Técnico del Centro de Innovación Tecnoló!:]ica (es -

precisamente el CIT. la Institución que tiene como función transferir la -

tecnología que se genera en la UNAM al Sector Público) s infonnó que por -

concepto de pagos de tran!:ferenci~ d~ uri total d~ 71 rroy~r:toc; tPr.noló!Ji-

cos a la planta productiva, ha ingresado a la UNAM, la suma de 500 millo-

nes de pesos, y se estima que por regalías reciba actualmente otros 500 -

mi 1 lones que se destinen a la investigación. 

Septiembre de 1986: 

- La UNAM declaró que los recursos económicos son insuficientes para la inve~ 

tigación científica y tecnológica. 

Mayo de 1987: 

-El Colegio de Personal Académico del Instituto de Fisiología Celular, seña• 
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ló que en los útlimos 8 años, la UNAM ha relegado a un segundo plano, la 

in ves ti gaci ón, a tal grado que 129 in ves ti gadores y 167 técnicos académi-

cos han renunciado por los bajos salarios. 

Agosto de 1987: 

- Los salarios que reciben los investigadores han disminuído en una tercera 

parte en los últimos años. 

- José Sarukhan Kennes, Di rector del Centro para la Innovación Tecno 1 ógi ca 

de la UNAM, dijo que pese a los adelantos en materia de investigación en 

en país. aún faltan apoyos a largo plazo en materia financiera. Aparte 

de que no existen condiciones salariales Ó!)timas para quienes desarrollan 

proyectos cientificos y tecnológicos. lo cual causa una fuga de cerebros a 

nivel es a 1 annantes. 

Septiembre de 1987: 

El presupuesto destinado la investigación para este año es de 20. 35::;, de 

un total de presupuesto de 317 000 millones. 

- El Director del Programa on·iversitario de Investigación Clínica de la UNAM, 

dijo que es urgente que las universidades, centros e institutos reciban un 

mayor apoyo económico para real izar sus tareas cienti'ficas. 

Octubre y Noviembre de 1987: 

- Humberto Muñoz, Coordinador de Humanidades, dijo que los recursos destina

dos a la investigación httn decrer:ido de 1982 a la fecha, de 0.87 a O.Jo;., 

con respecto al producto interno bruto, además de que es urgente que el -

financiamiento para proyectos de investigación sea aumentado. 

- Se dice también que para evitar el colapso de la investigación en la UNAM 

hay que obtener recursos adicionales destinados a ella. 

Febrero de 1988: 

- Durante el 50 aniversario del Instituto de Física de la UNAM .. el rector, 

se comprometió a obtener recursos adicionales al presupuesto de 1988 y así 



- 194 -

otorgar mayor apoyo a la investigación de la UNAJ1. 

- Especialmente sobresale el aspecto de la investi.gación que en 1987 tenía -

un 18.5% del presupuesto y este año (1988) tendrá el 27.87% del total. 

- El presupuesto destinado a la investigación para este año será de 21.87% -

de un to ta 1 de 815 998 mi 11 ones 665 mi 1 pesos. 

3. COLEGIATURAS Y CUOTAS. 

Mayo de 1986: 

- Se insiste en que las colegiaturas que percibe la UNftJi son simbólicas, 

pues presenta para las alumnos} un egreso anual de 30 cts. de dólar. 

- El rector exhortó a los alumnos a que cooperen voluntariamente con cuotas 

y dijo que "aquel los que tienen más, que paguen más 11
• 

Junio de 1985: 

- La Tesorería y Contraloría de la UNAM autorizó que se efectae el cobro de 

derechos de admisión para ingresar al bachillerato universitario, el costo 

planteado será de 1 500 pesos por aspirante. 

Julio de 1985: 

- Profesores de CCH Oriente y el Consejo Técnico de la Facultad de Economía 

rechazaron la propuesta dei rei..Lu.- de clc'.';:ir los rrPrios de las cuotas de 

los servicios de alumnos. 

Enero de 1988: 

- El rector hizo particular referencia~ a la conducta de solidaridad de los 

egresa.dos y a las cuotas voluntarias. 

4. PRESUPUESTO Y SUBS 1010 DE LA UllAM. 

Abril de 1985: 

- La distribución presupuestal de la mlAM es tan desequilibrada que sólo el 
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6% se destina a la tercera parte de la población, se gastan más de 25 mi-

llenes de pesos en personal administrativo y sólo 24 mil en personal aca

démico e investigadores; se han eliminado 250 grupos de este nivel. 

Mayo de 1986: 

- La UNAM espera recibir, por concepto de arrendamiento en el Estadio 01 ímpi 

ca, 1 a cantidad de 400 mi 11 enes de pesos, de 1 os cua 1 es, 240 se destinarán 

al fomento educativo. 

Se dice que la UNAM no puede seguir siendo un receptáculo de los recursos 

financieros que el Estado le proporciona. 

Octubre de 1986: 

- La potencia del rector para que las universidades públicas fonnaran una co

misión negociadora con el aval político de la SEP y obtener con esto un 

mayor subsidio federal fue aprobado en una ovación. 

- Se ha reducido en 50% el presupuesto de la UUAM en 5 años,dicen investiga

dores y docentes, en el foro "Estado, Crisis y Educación". 

- Las Refonnas del rector podrían llamarse un "modelo de reforma financiera 

inspirado en la consigna estatal de gastar menos y recaudar más". Si las 

cosas andan mal, las refonnas las podrían empeorar, las agravarían. 

Enero de 1987: 

- Los medios infonnativos desvirtúan el carácter y la fisonomía del movimiento 

estudiantil universitario, pero no dicen que cada dfa el presupuesto de la 

UNAM se torna más insuficiente. 

- Se apoya el hecho de que la Rectoría debería de pedir 100% más de recursos. 

- El presupuesto anual es insuficiente para cubrir la demanda ,no obstante que 

asciende a 134 millones anuales, de los que corresponde al subsidio fede-

ral 120 millones. 

- Es injusto que los funcionarios medios y altos estén ausentes en las criti

cas sobre las Reformas. ya que son ellos quienes manejan el presupuesto, -
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contratan y despiden personal y detenninan las normas de inscripción y -

permanencia de 1 os a 1 umnos. 

- El Colegio de Profesores del lnsti tuto de Astronomía creyó que cualquier 

tipo de Reforma será insuficiente si la UNAM no dispone de los recursos n~ 

nesarios. 

El requerimiento del aumento presupuestal de la UNAM hace necesario que

la comunidad universitaria luche por la moratoria a la deuda externa. 

-- Se llenó el Zócalo en la marcha del 21 y no hubo confrontación alguna con 

las autoridades constituidas, los jóvenes pidieron que se duplicara el -

presupuesto de 1 a UNAM. 

Abri 1 de 1987 

Según anuncios oficiales, este año se incrementó un 9m;: el presupuesto unj_ 

vers itario. 

Agosto de 1987: 

- Durante el foro "Estado, Crisis y Educación" que tuvo lugar en la FacUltad 

de Economía de la UNAM, se dijo que en los últimos 5 años, el presupuesto 

gubernamental para el gasto educativo, se ha reducido del 4~ al l.7é, del 

producto interno bruto. 

Septiembre de 1987: 

- El presupuesto de la UNAM de este año será asignado para las actividades -

docentes, así lo establece un documento presentado al Consejo Universi ta-

ria para la aprobación, el presupuesto total es de más de 137 mil millones 

de pesos, no había sido por el Consejo a pesar de que los fondos c.omenrn-

ron a utilizarse desde Enero pasado. El documento presentado al ór~ano le

gal de la Máxima Casa de Estudios, señala que el 65.23~ de presupuesto se

rá encauzado hacia la docencia, la educación recibirá el 20.35.~-~ el 8.3".' 

será asignado a la extensión universitaria. el 6.21% restante va a cumplir 

una función de apoyo. En esta ocasión, el presupuesto de la UtlN1 contempla 
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gastos de mantenimiento de las instalaciones universitarias. 

- Investigadores del Centro de investigaciones y Estudios Sociales de la F~ 

cul tad de Economía dijeron que el presupuesto de la UNAM continOa deterig_ 

rándose. 

Octubre y Noviembre de 1987: 

- El desarrollo del presupuesto gral. de la UNAM ha seguido una tendencia 

semejante en los últimos 16 años. 

Diciembre de 1987: 

- Por otro lado, Santos, del CEU, dijo que es indispensable que el presu-

puesto para la UNAM aumente en ténninos reales. 

Enero de 1988: 

- El rector afinnó que la administración central de la UNAM, se preo1..upa -

por obtener los mayores recursos posibles dentro del marco de la crisis

económica para mejorar las remuneraciones del personal académico y admi

nistrativo. 

- Representantes de diversos sectores universitarios, al darse a conocer -

el subsidio de la UNAM para este año (577.4 millones de pesos, superior-

en B4.5t en el 1 87L externaron su inconformidad., pues esto detenninaria 

más el nivel de vida de trabajadores, deficiencias académicas y suspen-

sión de importantes proyectos de investigación académica. 

- El subsidio que reciba la IJNAM en 1988 será el equivalente en términos -

rea 1 es a 1 que se di ó hace 10 años. 

Febrero de 1988: 

- El CAU con el STUNAM y el CEU, dijeron que el presupuesto desi9nado a la 

UN.AH era insuficiente para fomentar las actividades académicas y de in-

vestigación. Agregó que con éste, apenas alcanza detener la caída, hecho 

que se venía registrando desde hace años. Al lado de esas declaraciones, 

aparecen las de investigadores universi ta ríos, quienes afirmaron que la-
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universidad seguirá trabajando con un déficit de 60 mi.llones de pesos. 

- El CAU había dicho que este presupuesto producirá que la UNAM siga trab!!_ 

jando con un déficit de 64 % en términos reales. 

- Confonne con maestros e investigadores afiliados al STUNAA, con disiden

tes del AAPAUNAM y con gente del CEU y CAU fue fonnada una Coalición Ac!!_ 

démica Universitaria, el propósito de la Coalición sería conseguir el iD_ 

cremento salarial y el aumento del presupuesto para la UNAM. 

- El presupuesto de la UNAM para éste año es de 815,998 millones 665 mil -

pesos, y será presentado a la consideración del Consejo Universitario. 

- El Secretario General Administrativo de la UNAM, Contador Público, José

Romo Díaz~ infonnó lo anterior y manifestó que esta cantidad representa

con respecto al presupuesto de 1987,que fue de 317,844 millones 328 mil

pesos, un incremento del 156% y explicó que la participación perceptual

es la siguiente: 

Para clocencia el 64.60%. para investigación el 21.87X, para extensión -

universitaria el 8% y para apoyo de las funciones sustantivas el 5.53%.

Lo anterior demuestra que la política presupuestal de la universidad, de 

reducir el porcentaje del presupuesto encaminado a las labores de apoyo

para destinarlas a las labores sustantivas, es una realidad. 

- Del presupuesto de la universidad, el 85% es para cubrir las remuneraci2.. 

nes de su personal académico y administrativo y el 155:', restante, para i!!.. 

versión, equipo y gasto de operación. 

- Uno de 1 os puntos de con sen so a que ha 11 egado 1 a COCU, es e 1 de des ta-

('a r la falta suficiente de recursos cconómico'.i. 

- El Colegio de Profesores de Economía, dice que el presupuesto universitE._ 

ria es insuficiente para el cumplimiento satisfactorio de las funciones

de 1 a UNAM. 
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El Srio. Gral. de la UNAM dijo que no es necesario parali.zar la universi 

dad para obtener mejores porcentajes de retabulación. 

Marzo de 1988: 

- Se reunió el Consejo Universitario para analizar el presupuesto para ---

1988, así coro el ejercido en 1987. Se aprobO el incremento al presupue~ 

to de 1 a UNAM en un 156. 73%, lo que equivale a 815 mil 998. 7 millones de 

pesos. del cual el 84% son para salario. 

- El Director General de Finanzas dijo que el Estado reconoce la obliga--

ción de otorgar el sub~idio anual a la UNAM. 

- El presupuesto para 1988 del Depto. de Farmacología Clínica de la UNAM,

se redujo en un 60%, lo cual impedirá llevar a cabo el programa aprobado. 

5. RELAC!ON ENTRE NIVEL ACADEMICD Y EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO. 

Mayo de 1986: 

- Las razones del deterioro académico en la universidad son principalmente 

un tabulador anticuado y bajos salarios. 

Junio de 1986: 

- La austeridad en la UNAM provoca el deterioro de la Excelencia Académica. 

Agosto de 1986: 

- El Consejo Universitario y Profesores de la Facultad de Economía~ señal~ 

ron que el deterioro de la vida académica y de la eficiencia en las actj_ 

vidades universitarias, que el rector señaló en "Fortaleza y Debilidad -

de la UNAM"~ tiene como explicación de fondo las limitaciones económicas 

en que la institución se ha desarrollado en los últiJoos años. 

Diciembre de 1986: 

- El rector dijo que 1987 será un año difícil para la UNAM y que a pesar -

de las restricciones económicas que enfrenta la universidad, se seguirá-
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apoyando a las áreas básicas. 

Octubre y Noviembre de 1987: 

- Ernesto Schett ino. Di rector de 1 a E. N. P. di jo que ;.iara crear un tercer -

turno, sería necesario un al to costo tanto económico como administrati

vo de la UNAM. 

Diciembre de 1987: 

- El Director de la Facultad de Filosofía y Letras dijo que pese al escaso 

presupuesto, la facultad se empeñará en producir textos con un va 1 or de::-

50 mi 11 enes. 

- El Srio. Académico de la UNAM dijo que pese al recortado presupuesto unj_ 

versitario, la institución continúa cumpliendo con sus tareas docentes. 

6. PRESUPUESTO DESTINADO A LA DOCENC !A. 

Septiembre de 1987: 

- El 55.23% del presupuesto será asignado a la docencia. 

Febrero de 1988: 

- El 64.60% del presupuesto será asignado a la docencia. 

7. PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

Abril de 1986: 

- El presupuesto para la Dirección General de Actividades Deportivas para-

1986 es de 7 mil lenes. 

- El presupuesto para actividades deportivas en 1987 es de 3 millones 

aproximadamente. 
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8. DONATIVOS HECHOS A LA UNAM. 

Julio de 1986: 

- La generación 48-52 de la Facultad de Arquitectura hizo una donación. 

Marzo de 1987: 

- El equipo "Pumas Universitario", a través de su comité directivo, entre

gó al rector de Ja UNAM, un donativo de 20 millones de pesos para la uni 

versidad. 

EXPECTArIVAS. 

La opinión que se tiene sobre el 11 futuro de la UNAM en la sociedad 11 a -

nivel de Exosistema, a partir de las Refonnas, continuando el estudio has

ta Abril de 1988, es la siguiente: 

l. TRANSFORMAC ION DE LA UNAM Y SU FUTURO. 

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, -

fue analizada la situación de la UNAM y fueron vertidos elogios para los -

universitarios. El 1 fder de la Cámara Al ta dijo que lo acontecido, demos-

tró a plenitud que la UNAM puede construir por si sola su futuro. 

Por otro lado, Daniel Reséndiz, Director de la Facultad de Ingenieria, 

afirmó que tiene una enorme confianza en que la UNAM saldrá adelante y en 

que se fortalecerá el proceso en el que se encuentra irrnersa. 

Por otra parte, el rector de la UNAM dijo que "los momentos de crisis

son propicios para la reflexión, para el replanteamiento de problemas vi

tales y para preguntarnos en si'ntesis, qué universidad queremos".Opina tam,. 

bien que hay confianza en lograr los objetivos de transfonnaci6n que necesf. 
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ta la institución a finales de este milenio y en el umbral del Siglo XXI. -

También señaló que el rumbo que seguirá la UNAM no está exento de riesgos,

ya que la universidad populista, demagógica y mediocre es una posibilidad -

que no puede ser descartada. 

Por su parte, José Narro Robles, Srio. Gral. de la UNAM, dijo que ésta

se transfonna en el sentido correcto a pesar de algunos grupos. Por lo que

súlo a través del diálogo será posible que la UNfl.M cambie y se transfonne. 

El rector anunció que se continuarán los esfuerzos para hacer avanzar a 

la universidad, pues existe plena confianza de las autoridades y miembros -

de la comunidad en general, en la superación y dijo que los triunfos verda

deros están por venir. 

Por otro lado, el Director de la Escuela de Filosofia, dijo que la de-

rrota de la UNAM es el preámbulo del inicio de la crisis y de la inaprehen

sibil idad de la nueva realidad, aventurar lo que sucederá sería caer en es

peculaciones apocalípticas. 

Se dice que la UNN1 se encuentra frente a la existencia de un órgano C.2_ 

legiado que va a definir las actividades de la universidad en el año que 

inicia. 

2. LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EL FUTURO DE LA UNAM. 

El Srio. Gral. de la UNAM, José Narro Robles, dijo que todos los inte-

grantes de la comunidad universitaria somos responsables estrechos del fut~ 

ro de la UNAM en la consolidación de una casa de estudios más próspera. 

El Director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAH, 

León Diaz Morett, dijo que es urgente que la comunidad universitaria parti

cipe finne y decididamente para que se realice la transfonnación de la t1áxj_ 

ma Casa de Estudios, se superen los problemas, se recuperen los niveles ac~ 
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démicos y se fortalezcan aquellos donde ya existe excelencia. 

El Oirector del Instituto de Investigaciones Económicas, Fausto Burgue

ño Lomel f, afirmó que debemos demostrar a la sociedad que somos capaces de

transfonnar a nuestra universidad asi' como proporcionar alternativas. 

El Srio. Gral. Academice de la UNAM, precisó que el país espera que 

sean los propios universitarios quienes se exijan a sl mismos un esfuerzo -

que les permita autotransfonnarse para cumplir su misión de contribuir a la 

solución de los problemas nacionales. 

Se dice también que 1a UN~ elevará a un nivel académico si el universj_ 

tario reconoce su riqueza y la -magnitud de sus aportaciones. 

3. EL FUTURO DE LA UNAM EN RELACION AL FUTURO DEL PAIS. 

El rector puntualizó que si queremos que persista la roovilidad social,

tenemos que impulsar nuestras universidades públicas. 

El CEU dice que la UNAM adolece de gigantes fallas que exigen modifica

ciones profundas, la UNAM no cambiará de verdad si el pai's no cambia. 

El Director de la FES-Cuautitlán dice que la universidad debe de mante

ner claros sus objetivos fundamentales de fonnar recursos humanos y generar 

los conocimientos que el país necesita. 

El Dr. José Sarukhan Kermez, Coordinador de la Investigación Cientifica 

de la UNAM, señaló que la UNAM se encuentra por estimulo del rector y por -

voluntad de la comunidad en el umbral de lo que puede ser una transfonna--

ción profunda de la UNAM y del país. 

El rector señala que la riqueza más grande de un pafs son sus recursos

l:lumanos, es por e 110 que entre mejor sea la educación que reciban, mayores

serán las posibilidades que tenga el país de desan-ollarse. 

Burgueño, Director del I ns ti tu to de Investigaciones Económicas, aseguró 
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que el papel central corresponde al Sector Académico en la fonnulaci6n de -

la universidad, de manera que con los demás sectores, dicte los cambios ne

cesarios que desea un país que aspira saltar la barrera del Siglo XX e ini

ciar el paso a la universidad del Siglo XXI. 

Señaló el rector que la UNAM tiene un compromiso no sólo con la comuni

dad universitaria, sino con la nación. Hace así el juicio certero de que así 

como los universitarios discutilnas qué nación quereroos y cómo enfrentar los 

problemas nacionales, también,"la nación debe discutir qué universidad qui~ 

re y necesita". Sin duda, todos los mexicanos concientes sobre el papel 

trascendental de la educación superior, quisieran qu'~ la Máxir1a Casa de Es

tudios fuese en efecto, paradigma de excelencia académica. 

4. LAS REFORMAS Y EL FUTURO DE LA UNAM. 

El Centro de Enseñanza para Extranjeros apoya las refonTias del rector y 

dice que espera que gracias a tales medidas se comiencen a subsanar algunas 

de las debilidades de la UNAM. 

La ruta del rector es la única vía viable, pues ha hecho un análisis 

que conducirá a la UNAM hacia la excelencia académica y profesional a la al

tura de lo que requiere el pueblo de México. 

Las reformas propuestas son apenas. intentos de canee l ación de 1 a gra ti 

tud lisa y llana de la educación superior, los pases automáticos, el fomen

to de los llamados estudiantes fósiles, etc. Con el diálogo pueden mejorar. 

se pero no deben perderse de vista la reflexión de fondo sobre el tipo de -

universidad que nuestro país requiere para ser más libre. 
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5. EL CONGRESO UNIVERSITARIO Y EL FUTURO DE LA UNAM. 

El rector señaló que el Congreso habrá de ser sitio de absoluta liber-

tad y legitimidad de la confrontación de las ideas., es también una ooortuni 

dad para reflexionar y replantear los problemas centrales de la UNAM, por lo 

que el futuro de la UNAN, señaló, está en manos de los universitarios, ellos 

deben buscar la transfonnación. 

Se presentó el libro 11 Tendencias Actuales de la Educación Superior en -

el Mundo", Ruiz Massieu dijo que ésta obra es el punto de partida para la -

reflexión y el análisis de lo que es la UNA~t para el Congreso Universitario 

que está por realizarse. 

La Asoci uci ón Naci ona 1 de Asociaciones y Sindica tos de Persona 1 Acadé111i 

ca Universitarios dijo que en Congreso deben resol verse la serie de proble

mas que en 1 os últimos tiempos han azotado no sólo a la UNAM, sino a todas-

1 as universidades nacionales y que han repercutido en un bajo nivel académi 

co en el estudiante. 

Por otra parte, la Academia Universitaria que está integrada por los C2_ 

1 egios de Personal Académico donde se realiza la lnves ti gac ión, di ce que -

desea un Congreso Universitario capaz de aglutinar a los universitarios en

la búsqueda de una nueva universidad que esté a la altura de las demandas -

actuales de nuestro país. 

El CEU propone que en el futuro Congreso se plantee una universidad de

masas con base en un país con un proyecto de desarrollo independiente en los 

terrenos científicos y tecnológicos. Una universidad de masas con un alto ni 

vel académico. El CEU dice que faltan escuelas, no sobran alumnos ni maes-

tros. 

La Comisión del Mérito Universitario, sustenta en un desplegado que la

profunda trascendencia histórica del Congreso Universitario, se da en razón 
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de que es "partida de una renovación académica. científica y cultural que -

proyecte a nuestra Casa de Estudio hacia un futuro sólido de de~arrollo y -

superación congruentes con su pasado histórico y su gran tradición cultural", 

que el Congreso mismo, así coroo las actividades preparatorias deben buscar el 

cambio que supere las tareas que hoy realiza la universidad. 

Por otra parte, Imaz del CEU, dice que el CEU desea una universidad pa

ra todos donde pueda entrar el mayor número de personas. una universidad -

que forme sujetos críticos y creativos, que sea pública y gratuita, que ge

nere espacios para gente pobre, becas, bibliotecas y no más rechazados a la 

UNAN. 

Yernos también que la planilla del PU! dice que el Congreso es el vehÍc!!_ 

lo para 1 a búsqueda de fonnas y caminos que conduzcan a enriquecer a la un.!_ 

versidad y mejorarla para que pueda cumplir sus fines. Su platafonna ideol.2_ 

gica básica contiene 6 puntos: "La UNAM debe ser parte activa en la genera

ción de soluciones a la problemática del país, formando recursos humanos cª-

1 ificados que participen en la transfonnación y el personal académico debe

µarticipar en la toma de decisiones y planeación de la investigación. Enun

cia también los principios de libertad de cátedra y de investigación. 

Por otro lado, José Dávalos Morales, Director de la Facultad de Derecho, 

dijo que "queremos una universidad superada en un esfuerzo común de excele!l 

cia académica, donde impere la razón y el diálogo. Agregó que los universi

tarios desean una universidad vinculada a los problemas del pueblo y dedic~ 

da a servir mejor a la nación. 

Maestros del CCH Sur sostienen que la realización del Congreso Universi 

tario es una alternativa para la transfonnación académica de la UNAM. 
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INFORMAC ION 

l. SOBRE LA UNAM Y SU H 1 STOR !A. 

En Mayo de 1966 se nos recuerda que el Dr. Ignacio Chávez lrector de la 

UNAM en 1961), fue quién implantó los exámenes de admisión a nivel licenci~ 

tura y se opuso al pase automático, además de que él no inició el gigantis

mo en la UNAM. 

En Junio de 1986, se recuerda que el Dr. Gustavo Baz Prada instauró el

Servicio Social obligatorio. 

Así mismo. se menciona que en 1967, el rector Javier Barros Sierra, prg_ 

movió una reforma académica que reclamaba la participación de los estudian

tes y maestras. La par ti ci pací ón de 1 os primeros fue muy variada, pues en -

algunos de los planteles sí la habia y en otros había indiferencia, además, 

fue él quien dictó un acuerdo para eliminar el examen de admisión y la cali 

ficación mínima de 7 para ingresar al nivel licenciatura de alumnos de la -

E.N.P. 

En Septiembre de 1987, se comenta que la UNAM es por historia y dimen-

sión, la principal institución superior de nuestro país. Donde se realiza -

la mayor actividad docente, estudiantil y de investigución. 

Por otro lado, en Octubre de 1987, se recuerda que desde 1946 se ha da

do el predominio de los profesores universitarios en la vida pública nacio

nal. Desde 1930, la UNAM viene aportando entre el 50 y 70% de los hombres -

que gobiernan Méx i ca. 

En Enero de 1988 se recuerda que la carrera de Sociología tomó carácter 

en los S0 1 s, surge con propósitos humanistas, nacionalistas, latinoamerica

nistas, para despertar la conciencia crítica de sus egresadOs. 

En Febrero de 1988, se cuestiona la historia de la UNAM en la que se --
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han visto factores sociales que siempre han intervenido en su desarrollo. 

2. SOBRE ANIVERSARIOS DE LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS. 

En Mayo de 1986, se cumplió el centenario del Instituto de Geología. 

En Septiembre de 1986, se llevó a cabo la celebración del aniversario de 

la Facultad de Ingeniería, haciéndose un reconocimiento a las opciones pro

puestas por Rectoría. que tienden a superar la debilidad de la universidad. 

En Diciembre de 1986, se celebró el XXX aniversario del Centro de Estu-

dios Literarios. 

Por otro lado, en Agosto de 1987, se celebró el m~dio siglo cumplido por 

Radio UNAM con 5 episodios en la TV. 

En Septiembre de 1987, se conmemoró el XX aniversario del Instituto de -

Investigaciones en Materiales de la UNAM. 

En Octubre de 1987, el Presidente de la Academia de Humanidades de la -

ENEP-Acatlán, en su participación dentro de los actas para conmemorar las -

120 años de la Escuela Nacional Preparatoria, dijo que el origen de la UNA.,,, 

es social pero ésto no debe ser obstáculo para que combine el crecimiento -

de la universidad con el propósito de alcanzar la excelencia académica. 

Marzo de 19B8 fue un mes de celebración para la Dirección General de 

Orienldc.iún VocacionJl que cumple con s1J XV aniversario. De igual fonna se

celebró el 50 aniversario de la carrera de Psicologfa y de la Facultad de -

Psicología se celebró su XV aniversario. 
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En esta sección se presenta la opinión, que dentro de la UNAM, se tiene 

sobre la capacidad docente del maestro universitario y de los alcances pro

fesionales de sus investigadores. 

Los datos encontrados fueron durante el período de Abril de 1986, mes -

en que el Dr. Jorge Carpizo, rector de la UNAM, dió a conocer su documento

"Fortaleza y Debilidad de la UNAM", hasta Abril de 1988. 

La información se presenta dividida en secciones generales para así lo

grar una exposición más clara. 

l. ADMlrHSTRACION LABORAL Y PROFESIONAL DEL PROFESOR UllIVERSITARIO. 

En Mayo de 1986, el rector de la UNAM, Dr. Jorge Carpizo, dijo que los

maestros están mal distribuidos por la demanda que cada carrera presenta y

que una institución sin investigación condena a la docencia a la abstracción 

y al discurso sin sentido que desvía las mentes de los jóvenes y precipita

la frustracción y la deserción. 

Asi mistoo, se mencionó que como resultado del Censo Nacional Universit~ 

ria para 1985, la UNAM tiene contratados 32 mil académicos; de ellos sólo 5 

mil poseen contratos inferiores a las 8 horas. generalizándose la profcsio

nalización del trabajo académico. 

Ya en Julio de 1986, profesores del CCH Oriente pidieron que se aument!!_ 

ran 1 as p 1 a zas de maestras. 

En este mismo mes, un profesor de la ENEP lztacala, dijo que la mejoría 

al personal académico de 1 a UNAM es una burla. porque al estar contratando

por hora-clase, se obstaculiza la promoción de éstos y de investigadores, -

ésto se confirma al conocer que los profesores de la UNAM atienden entre 6-
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y 10 grupos mayores de 40 alumnos cada uno y unos cuantos disfrutan de su -

año sabático después de haber fonnado 15 generaciones de jóvenes. 

A su vez, los maestros de la UNAM que gozan de una plaza de tiempo CD!!!. 

pleto, concursaron por una "plaza de complementación", la mitad del contra

to anual a cambio de una investigación y la otra mitad de impartir clases .. 

Para Octubre de 1986, la Unión de Profesores de Odontología, dijo que 

es indispensable que el personal académico trabaje las horas que le son re

muneradas y declaró que apoya incondicionalrrente los acuerdos tomados por -

el Consejo Universitario. 

En [nero de 1988, Maribel Ríos, en un análisis avalado poi· el STW{AM 2.. 

firma que el 76.4% de los académicos de la UNAM, entrarán a ella, no por la 

vía del concurso, sino por criterios personales de funcionarios y autorida

des. 

2. LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS ANTE LAS REFORMAS Y/O LA POLIT!CA UIHVERSl 
TARIA. 

En Mayo de 1986, el jefe de Extensión Universitaria en la Unidad Cuau-

titlán, es una de las personas responsables que impiden que la causa que-

propone el rector prospere. 

Por otro 1 ado, en Julio de 1986, e 1 Di rector Genera 1 de 1 Centro de Es-

tudios Nucleares de la UNAM dijo que los cientlficos se han mostrada apáti

cos a tornar parte en las esferas políticas del desarrolla científico. 

Para Agosto de 1986, se encontró la demanda de aumento salarial, con-

trol estricto de asistencias y sanciones para los maestros faltistas, por -

parte de la comunidad universitaria, en respuesta a "Fortaleza y Debilidad-

de 1 a UtlAM". 

Remontándonos hasta Diciembre de 1987, se anunció que el CAU se hace -

escuchar al reiterar su mensaje sobre la dignidad de la carrera docente. 

Llama a la "profesionalización", como tema fundamental del CAU. Promover la 
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relación profesor/investigador {que debe tender a fundirse en una figura -

única), la relación profesor/profesor (que debe ser de colaboración-:¡ no de

enfrentamiento o aislamiento), la relación profesor/autoridad (que debe ser 

de respeto mutuo e interdependencia y no de subordinación y dependencia) y

la relación profesor/alumno. sustrato de toda la vida universitaria. 

Por su parte el FAU, por medio de Máximo Carvajal, formu16 un llamado

ª aquel los maestros que se abstuvieron de votar para que "hagan a un lado -

problemas particulares o sectoriales y apoyen a la UNAM, frente a quienes -

pretenden degradar al acadeismo universitario, para convertir la UNAM en -

populista entregada a facciones pal fticas 11
• 

En Febrero de 1988, Marcos Mushinsky dijo que los maestros tienen fama

de ser impermeables a la política. 

3. CAPACIDAD ACADEMICA DE LOS PROFESORES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS. 

En Julio de 1986, alumnos piden el cese del Director y de 36 maestros -

de la FES Cuautitlán por "corruptos''. 

Para Agosto de 1986, se encuentra que una demanda fue presentada por 

el grupo 2203 de la carrera de Matemáticas Aplicadas de la ENEP Acatlán, 

que denuncia la deficiente labor didáctica de un profesor del cual ya tiene 

conocimiento Celso Barrera. Coordinador General del Programa de Estudios -

Profesionales del Plantel. Dicen que "ante tantas irregularidades, parece -

claro que el maestro es protegido por las autoridades menores", pues creen

que habrá quien trate de hacer valer lo expresado por el rector en su ya cQ_ 

nocido documento. 

Sin embargo, la Directora del Centro de Investigación de Servicios Edu

cativos, dijo que para la UNAM, la superación del personal académico repre

senta una acción prioritaria para atender las necesidades de la educación y 
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enfrentar los desafíos de la universidad actual. 

Finalmente, Marcos Moshinsky, investigador del Instituto de Física, es

timó que es muy importante que la gente de mayor calidad en investigación -

también enseñe, pero para que esto suceda es necesario además que las insti 

tuciones de enseñanza superior estén interesados. porque desgratiddamentc -

aún dentro de la UUAM a veces no se muestra tal interés. 

Para el mes de Mayo de 1987, el investigador Luis Felipe Rodríguez, di

jo que la labor científica desarrollada en México es de alta cal ldad. 

José Narro Robles, Srio. de la lJNAM, indicó en Agosto de 1987 que la -

UNAM emprende nuevos caminos para la superación del personal docente para -

elevar su calidad académica. 

En este mismo mes, se anunció que para el 4 de Septiembre, el rector de 

la UNAM, declararía abierto el Centro de Educac.ión Continua de Estudios Su

periores del Deporte, cuya finalidad será preparar entrenadores que a su -

vez preparen deportistas de alto rendimiento. 

Por otro lado.el Lle.José Narro Robles, Srio. Gral. de la UNA."'1, di6 a f..º 

nocer los dos primeros volúmenes de AtHOLOGIAS, libros que forman parte d~l 

Programa para la Actualización de los Profesores de Enseñanz11 Media Superior 

y Licencia tura. 

El funcionario universitario indicó que esta tarea corresponde a la ne

ce5idad de encontrar caminos que favorezcan la soperación del personal do-

cente de esta institución a fin de elevar la calidad académica de los mis

mos. 

Ya para Septiembre de 1987. se anunció que con el propósito de impul-

sar la participación de los investigadores universitarios de diversas dis

ciplinas en proyectos que les son comunes, los grupos universitarios lle-

van a cabo actualmente el coloquio "Manuel Sandoval Vallarta", sobre sist~ 

mas complejos que se realiza en Oaxtepec, Morelos. 
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Así mismo, se reporta que investigadores de la UNAH han desarrollado una 

nueva tecnología para extraer el aceite de coco, mediante un proceso menos -

costoso y de la misma calidad al usado tradicionalmente. 

Entre Octubre y Noviembre de 1987, el Director de Servicios de Cómputo, 

expuso que la UNAM se esfuerza por brindar posibilidades de superación a su 

personal académico. Por su parte el rector dijo que en éstos JtXJmentos difí

ciles, el país demanda un aumento en la excelencia académica, añadió que es 

necesario un espíritu crftico para mejorar los resultados obtenidos de los

universitarios. Reconoció la tarea de los maestros de la Facultad de Dere--

cho por el esfuerzo que real izan por sus alumnos. 

En Febrero de 1988 se mencionó que los integrantes de la terna para Di-

rectores de la Facultad de Trabajo Social: Ma. Lourdes Apodaca, Alberto Me-

néndez y Aída Valero, cuentan con una amplia trayectoria profesional en el

campo del Trabajo Social y fuerte vinculación en el trabajo de investiga--

ción y docencia. 

Para Marzo de 1988, el Srio. Gral. Académico de la UNAM dijo que la do-

cencia tiene que cumplir de manera creativa, cultivando la investigación. 

Finalmente en Abril de 1988, la Coordinadora de Seminarios del Departa

mento de Química dijo que uno de los objetivos de la actividad a su cargo -

es la superación académica y la constante búsqueda de conocimientos que en

riquezcan y retroal imenten la fonnación de nuevos investigadores. 

4. PREMIOS Y DEMOSTRACIONES DE LA CAPACIDAD DEL MAESTRO E INVESTIGADOR UNI
VERSITARIO. 

Agosto de 1986 nos muestra un ejemplo de superac;ón con Ruy Pérez Tama

yo de la Facultad de Medicina, quien ganó el premio "Afda Weiss", sobre in-

vestigación del cáncer, por el trabajo "MECANISMO EN LA DESTRUCC!DN DEL CA~ 

CER EN LA MIELOMA MULTIPLE". El premio se entregó por parte del Programa --
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Universitario de Investigación Clínica de la UNAM. 

Otro, es el maestro emérito Adolfo Vázquez, acreedor de uno de los 11 Pr!t_ 

mios Universidad Nacional". 

Ya para Diciembre de 1986, Corral Quintero y de la Garza, recibieron el 

3er. lugar del III Premio Nacional de Investigación Económica. 

Así mismo la Facultad de Arquitectura otorgó premios a 5 arquitectos 

menores de 25 años en e 1 concurso de Comprensión Arquitectónica A 1 berta J. -

Pani 1986. 

Por otra parte, en el mes de Mayo de 1987, la Asociación Mexicana de M.§_ 

dices egresados de la UNAM propondrá a Ignacio Madraza para el Premio Nobel 

de Medicina, por sus trabajos en el alivio del mal de Parkinson. 

Fructífero se mostró el mes de Agosto de 1987, ya que el Instituto en -

Materiales de la UNl\M infonnó del hallazgo de materiales de alta resistencia 

a temperaturas críticas, los superconductores, a 150 grados Kelvin. El anun. 

cio fue hecho por Roberto Escudero, Eugenia López y Fernando Estrada, inve~ 

tigadores del mencionado instituto, quienes dejaron ver que en ese campo, -

tecnólogos de E.U. y Japón han venido trabajando y reportado que lo hacen -

en materiales que resisten hasta 200 grados Kelvin; pero que es lo descubier. 

to por la UNAM, lo que está en condiciones de 11 reproductibilidad y estabili 

dad comtJ nunci\ antes se hab1a reportado". 

Similarmente en Septiembre de 1987, se reporta que el Programa Universi 

tario de Alimentos, desarrolla un proyecto para encontrar nuevos recursos -

utilizables en la alimentación de cerdos, aves y pequeños rumiantes. La 

fuente al terna son los insectos. 

En Enero de 1988, fue abierta la IX Reunión de Invierno sobre Bajas Te!!! 

Pera turas Ffsicas: Superconductores de Al tas Temperaturas. En ella, José -

Sarukhán, Coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, dijo que -

el éxito de estas investigaciones puede revolucionar el quehacer cientifico 
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en el mundo. 

En este mismo mes, la UNAM desarrolló un proyecto innovador para prote

ger la cosecha de granos. 

Así también, del Instituto de Investigaciones del Mar y Limnología de -

la UNAM, Manuel Gallardo afinna que las 25 especies que por su abundancia y 

que se adecúan comercialmente. unidas a las que se producen en lagos natur~ 

les y artificiales. serian de inestimable riqueza para la dieta. si se impi 

diera la maniobra de intermediarios. 

Finalmente, la Dirección del Programa de Alimentos de la UNAM, infOnnó 

que son cuantiosas las pérdidas por la falta de sistemas para guardar ali-

mentas y en tal virtud, el Laboratorio de Estructuras Laminares. ha desar~ 

llado nuevos sitios, que resisten agentes naturales. 

Para Febrero de 1988, El Coordinador de Humanidades de la UNAM, entregó 

a los maestros César Thort y Federico Silva. diplomas y medallas de recono

cimiento por su trayectoria académica. 

Otros premios que se otorgaron, fueron los siguientes: 

En Abril de I986, el rector de la UNAM, recibió el premio de Derechos -

Humanos "Rene Cassin 1985''. 

Así mismo. en Julio de 1986 se entregaron los siguientes premios: 

- Premio Jurídico Nacional "Maestro Emérito Jorge Sánchez Cordero 11 al Dr. -

Guillermo Flores. 

- Premio "Tepanaxtli de Malinalco" al rector por "Presencia Universitaria". 

- Además se instaló el Jurado del Premio UNAM 1986. 

En Hayo de 1987, Eduardo Bl anque l, maestro de 1 a UNAM, fue galardonado

con una medalla por las tres décadas de haber enseñado en las aulas. 

En Junio de 1987. se anuncia que el rector entregó en la ceremonia del 

50 aniversario de la Fundación de Radio UNAM, medallas a los fundadores uni 

versitarios de la misma. Se hizo reconocimiento a los trabajadores con más 
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de lO años al servicio de la institución de comunicación radiofónica. 

Para Agosto de 1987, se llevó a cabo la entrega del Premio Universita-

rio Nacional a los 12 distinguidos universitarios en una ceremonia que pre

sidió el rector, y él mismo entregó un diploma y un millón y medio de pesos 

a cada uno. 

En este mes se dió a conocer que los integrandes de la terna para diri

gir la Facultad de Derecho aceptaron permanecer unidos, en tanto, el candi

dato al premio "Tena Ramírez" para los académicos y docentes más destacados 

de Derecho, sea elegido. 

De igual fonna, la UNM1 fue premiada por 4 programas de la serie que di 

funde la Dirección General de Radio UNAM. 

En Enero de 1988, el rector entregó los premios del concurso "El Estu-

diante en la tarea de la Superación Académica" 

Para Febrero de 1988, el Dr. Juan Cárdenas recibió el premio anual de -

Excelencia de Medicina de 1987. 

5. HOMENAJES A PERSOllALIDADES UIHVERSITAR!AS. 

En Mayo de 1986, la utlAM brindó un homenaje póstumo al maestro Jorge -

Sánchez Cordero, así también al Dr. Espinosa de la Luna por sus 35 años de

maestro. 

En cambio, de fonna colectiva, se brindó un homenaje a los maestros or~ 

paratorianos, en la Sala Nezahuelcóyotl. 

En Julio de 1986, se rindieron los siguientes homenajes: 

- Al pintor Antonio Rodríquez en la Escuela llacional de Artes Plásticas. 

- Javier Barros Siera, ex-rector de la UNAM. 

- Al Director del Instituto de Astronomía por sus aportaciones al conocímíe!! 

to de la radioastronomía. 



- 217 -

En Octubre de 1986, Héctor Fix Zamudio, recibió el homenaje del Jnstit!!_ 

to de Investigaciones Juridicas en ocasi"ón de sus primeros 30 años como iL1_ 

vestigador de la ciencia del Derecho de la UNAM. 

Para diciembre de 1986 se rindió homenaje póstumo al maestro emérito -

Francisco Zamora Padilla. 

Desafortunadamente este mes trajo consigo grandes pérdidas, ya que ---

Eduardo Blanquel, maestro al que la UNllM en 1986, otorgó una medalla por -

tres décadas de haber enseñada en sus J.ulas, expiró en Houston. Texas. 

Así mismo, para junio de 1987 la Escuela Nacional Preparatoria No. 4 

rindió homenaje al maestro José Huñoz Cota, orador brillante quien dedicó

gran parte de su existencia al bachillerato universitario. 

Además se rindió un homenaje póstumo al maestro Enrique del Moral~ por

arquitectos de la UNAM. Entre sus obras destaca C.U. , que planeó al lado

de Mario Pani. 

Finalmente fueron homenajeados en la Facultad de Letras, los filósofos

Eduardo Nicol, Adolfo Sánchez Vázquez, Ernesto de la Torre Villar y Miguel 

León Portilla. 

En agosto de 1987 el Dr. Jorge Carpizo asistió a la develación de una -

placa en honor a Héctor Fix Zamudio. en el auditorio "José Castillo Larra

ñaga", de la generación de abogados 1984, de la institución. 

De igual forma se homenajeó a Juan Die90 Tercero, maestro emérito, 

quien en el !V CPnt~mario de la Universidad compuso la Sinfonía, dijo que

la cultura universitaria sigue por el camino finne y generoso pcr el cual

se inició con aportes de nuevas personas que han heredado la intención de 

los iniciadores de este campo. La UllN1 ha cur.iplido cabalmente desde enton

ces hasta el 1 imite de sus posibi 1 idades. 

Hace un mes. el maestro fue objeto de un homenaje. 

Por el Centenario del nacimiento de José Vasconcelos, en Septiembre de 



- 216 -

1987, la UNAM editó la antología "José Vasconcelos y la UNl\M" y homenajeó a 

quien fuera su rector y autor del lema universitario vigente: ºPor mi raza 

hablará el espíritu". 

Otro importante homenaje se llevó a cabo en la UNAH, en Octubre de 

1987, en esta ocasión el elegido fue Gustavo Baz quien fuera gobernador del 

Estado de México y rector de la UNAM. Fue acompañado por el rector de la 

UNAM, quien atribuyó a Baz gran parte del desarrollo actual de la Máxima Ca

sa de Estudios. 

Así mismo, con la asistencia del rector se homenajeó a Carranza y a Ri-

vas. 

De igual fonna, Arturo El izando fue designado profesor emérito de la --

UNAM. 

En contraste con esta infonnación, se anuncia que muere a los 73 años de 

edad, Enrique Ruel as, maestro de 1 a UNAM y de 1 a E. tl. P. Decano y fundador de 

·1a Escuela de Teatro de la Facultad de Fi1osofía y Letras y creador del Fes

tival Cervantino. 

Además se recuerda que el ex-rector de la UNAM. Gustavo Baz Prada, muri6 

a la edad de 93 años. 

Por otro lado, se anunció que lgnacio Buryoct, maestro emérito de la UNfl..M, 

será uno de los oradores principales de la Segunda Asamblea anual del Centro 

Cívico de Solidaridad. 

Para Noviembre de 1987, José Dávalos, Director de la Facultad de Derecho, 

en un acto de homenaje _a la memoria de Ignacio García Téllez, quien fuera -

rector de la UNAM, dijo que en un momento trascendente de 1 a vida de aquél~ 

participó corno miembro de la Comisión Redactora del Código Civil, y que con 

este código se consagraban las tesis más avanzadas sobre la libertad jurídi

ca, la socialización del derecho, la protección de las clases económicamente 

débiles y la igualdad jurídica de la mujer. 
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Ya para Diciembre de 1987, la generación 57 de la Facultad de Ingeniería, 

hizo un homenaje a Bernardo Quintana Arrioja por su brillante trayectoria 

profesional y porque fue fundador y presidente de la Sociedad de exalumnos

de la Facultad. 

Enero de 1988 se anuncia con el homenaje póstumo al maestro emérito 

Alfonso Noriega Cantú, prestigiado jurista, el evento fue encabezado por el 

rector de la UNAM, y la comunidad universitaria. 

Por otro lado, el Dr. Jorge Carpizo, otorgó un reconocimiento a nombre

de la UNAM a José Antonio Pérez Porrúa. 

En este mismo mes, sucede otra defunción, pues muere Alfonso Noriega -

Cantú a los 79 años de edad; quien fungió como rector interino. Se celebró

un homenaje póstumo en su menKJria en el aula 11 Jacinto Pilares" de la Facul

tad de Derecho. 

Finalmente se llevó a cabo un homenaje póstumo de las autoridades de la 

UtlAM, al eminente físico, matemático y filósofo, Carlos Graet Ferniindez en

el Instituto de Física. Se recordó al profesor como uno de los fi"sicos más

importantes del país quien destacó por sus trabajos en torno a la energia -

nuclear. Además fue reconocido mundialmente como uno de los mejores físicos 

y matemáticos y fue Director de la Facultad de Ciencias y del Instituto de

Física; fundador y primer director del Centro Nacional de Energía Nuclear y 

del Instituto de Investigaciones Nucleares. 

Ya para Febrero de 1988, se clausuró el ciclo destinado a rendir homena

je al pintor Saturnino Herrán. 

De igual fonna, en la Facultad de Filosofía se rindió un homenaje a Oc

tavio Paz. 

Similarmente, para Marzo de 1988, se rindieron los siguientes homenajes: 

- Homenaje a la vida y obra del Dr. Carlos Graet por la comunidad académica 

de 1 a Facultad de Ciencias. 
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- Homenaje a Guillermo Alamilla por su medio siglo de vida docente en la -

Facultad de Medicina; él introdujo la práctica del uso cinematográfico -

para ilustrar su trabajo educativo. 

En el mes de Abril de igsa, se rindió un homenaje póstumo a Guillermo-

Ha ro en el Instituto Nacional de Astronomi'a. 

6. CAMBIOS Etl LOS CARGOS AOMINISTRAT!VOS Y EN LOS GRADOS OBTENIDOS POR PER
SONAL UNIVERSITARIO. 

Este reporte se inicia en Abril de 1986 con la presentación del rector, 

a la junta de gobierno, de la terna para la designación del nuevo Director 

del Instituto de Geología. 

Por otro 1 ado, en Mayo de 1986, El i de Gortari recibió el grado de In--

vestigador emérito de la UNAM. 

Por su parte, renunció a su cargo el Coordinador de Humanidades de la -

UNAM, Federido Reyes Heroles, supliéndolo Jorge Madraza. 

Así mismo, se anunció que 1 a Facultad de Qui' mi ca y 1 a ENEP Za raga za -

cuentan con nuevas rectores y de igual fonna el Sistema de Universidad Abier. 

ta cuenta con nuevo coordi nadar. 

Para Junio de 1986, Antonio Sacristán Colas fue nombrado maestro eméri-

to de la Facultad de Economía, pues ha cumplido 44 años como catedrático -

universltario. 

Por otro lado, el rector fue nombrado por unanimidad, Presidente de la

Unión de Universidades de América Latina. 

En Julio de 1986, tomaron posesión de nuevos cargos: 

- Juan Ursul por la Dirección Gral. de Proyectos Académicos. 

- Darvel io Castaño por la Coordinación de Colegios de Ciencias y Humanidades. 

- Miguel León Portilla por el miembro más antiguo de la Junta de Gobierno de· 

la UNAM. 
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- Además, la Facultad de Ciencias Pol iticas y Sociales se encuentra ante una 

encrucijada por el cambio de director. 

Aún más, en Septiembre de 1986 se reporta que la Dra. Garcia Barragán

fue designada Directora del Instituto de Investigaciones Estéticas de 1 a -

UNAM. 

Además el Consejo Técnico de Enfenneria y Obstetricia aprobó la terna -

enviada al rector para designar al próximo director de dicha escuela. 

En cambio, en Enero de 1987, se dice que hay nuevo director de teatro y 

danza tras la renuncia del anterior; y fue dada a conocer la terna para la 

Dirección de la ENEP Iztacala. 

Por otro lado, en Abril de 1987. el Consejo Universitario aprobó la de-

signaci ón de Rubén Bon i faz como nuevo miembro de la Junta de Gobierno de 1 a 

Universidad. Por otra parte, se anuncia que habrá cambio de director en el

CCH Naucalpan, al reanudarse las clases. 

Ya para Mayo de 1987, el patronato Universitario, designó el día 20 al-

C.P. Miguel Solórzano, Director General de Finanzas de la UNAM y a Esteban

Martínez Renovales como Director de Contro e Infonnática. 

Además, por otra parte el Director de la FES-Cuautitlán, Dr. José Luis

Galván Madrid, presentó su forma de actividades 1986. 

Finalmente~ el CCH Oriente finnó una carta a la que alzó una convocato-

ria para elegir director del plantel. 

Junio de 1987, en cambio, se anuncia con la aprobación de la terna por -

el Consejo Técnico de la Investigación Cientifica para designar al nuevo di

rector del Instituto de Biologi"a. Además se comunica que la comunidad uni-

versitaria apoya al candidato Guillermo Vázr¡uez para ocupar la dirección de 

la Facultad de Derecho. Contrariamente, Miguel Romero ha renunciado a la 

dirección de 1 a Facultad de Derecho para ocupar el cargo de magistrado de -

número del Tribunal de la Contienda Electoral, siendo aceptado dos dfas de~ 
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pués como presidente de ese organismo. 

Enero de 1988, el rector de la UNAN, Dr. Jorge Carpizo, diú posesión a 

Alfonso López como nuevo coordinador del Colegio de Ciencias y Humani'da--

des, por consenso de los directivos de los planteles. 

As f mi sroo, a fines de Enero se nombró nuevo di rector de 1 a Facultad de 

Ciencias Polfticas y Sociales. Se desea que sea egresado de la UNAM y no -

de la UfA, como el anterior. 

De igual forma, el rector de la UNAM, designó subdirector de prensa al

Lic. Andrés Ortiz Virgen. 

En Febrero de 1988, Rolando Tamayo fue designado director Gral. de Ex-

tensión Académica. 

En este mismo mes, se designaron tres profesores para integrar la terna 

del nuevo director de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAN. 

De fonna similar, el Consejo Técnico de la Investigación Cientifica de -

la UNAM, aprobó la terna de candidatos para ocupar la direccidn del Insti

tuto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. 

Por otro lado, en Marzo de 1988, tomO posesión por 1 a dirección del CCH -

Azcapotzal ca, Ismael Herrera. Así también tomó posesión del Consejo Técnico 

de la Facultad de Derecho. 

En Abril de 1988, el profesor de Ja Facultad de Derecho, Jorge Garizum~ 

ta fue nombrado presidente de Tribunal Universitario de la UNAM. 
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NIVEL ACADEMICO 

A continuación se presenta la opinión que tiene la comuntdad universit.e_ 

ria acerca del nivel académico tanto de alumnos como de maestros de acuerdo 

a sus condiciones e importancia, con base en los siguientes puntos: 

l.CONDICIONES DE LA CALIDAD EDUCATIVA. 

En Abril de 1986, se dice que la UNAM se enfrenta al problema entre la

a1 ta responsabi1 idad y el academisismo, contra una actitud del mfnimo esfuer:. 

zo escolar y dogmatismos ideológicos, disfrazados de altas teorías; por la

que el rector infonnó sobre la auscultación que se está realizando en la 

UNN1 can el fin de mejorar las condiciones educativas que influyen en el ni 

vel académico y en la lucha que emprendió contra las irregularidades que lo 

afectan; arrasa con ellas y trata de rescatar a la UNAM. 

Lo propuesto en "Fortaleza y Debilidad de la UNAt1 11 es necesario para el~ 

var la calidad académica y docente, además a más tardar, el rector entrega

rá, en Agosto de 1986, refonnas al plan de estudios de la UNAM, y dijo que

na está dispuesto a dar más concesiones cuando la calidad académica de la -

UNA:--1 está en crisis~ él opina que en México, todo joven tiene derecho a una 

superación educativa y a llevar una vida digna con base a ella, sin embargo, 

el lo no implica que todo joven tenga título profesional, ya que no se puede 

mejorar la calidad académicJ si no hay recursos. Por esto se dice que el -

rector fue muy atinado al formular dicho diagnóstico y al reconocer que al

go está fallando en el sistema educativo. Además dijo que su nivel académi

<;o (de la UNAM) no se verá afectado por sus problemas económicos, ya que la 

educación superior en México es un derecho social y la UNAM ya llegó a su -

límite y no debe crecer más. Entre otras cosas, el rector pi e ns a que se de-
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be suprimir el pase automático para elevar el nivel acadfünico, tambi~n se -

dijo que la UNAM tiene la obligaci6n de proporcionar profesionistas capaci

tados para hacer frente a los grandes desaffos contemporáneos, puesto que -

las universidades públicas prevalecen sobre las privadas por su misma infr~ 

estructura educativa. 

Por otro lado, los ex-alumnos y maestros de la UNAM dijeron que hay es

casa orientación vocacional, éstos últimos además, se cuestionaron sobre el 

demérito de la calidad académica de la UNAM; se habló también de que ésta -

recibe alumnos de muy distinta preparación y es dificil para ella tener que 

partir del bajo nivel de sus estudiantes y sacar de ello profesionistas de

excelencia, sin embargo se aseguró que es la UNAM quien saca los mejores e

gresados del pafs. Por esto, lo indispensable para ingresar a ella, no es -

tener un excelente promedio si no acreditar el examen de se 1 ección; por todo 

esto y más, el rector dijo que uno de los propósitos de la UNAM es es t imu--

1 ar la excelencia académica; a lo que el Director de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales agregó que también el rector trata de atacar con sus R~ 

fonnas la falta de titulación y su deserción. 

En oposición a ésto, los profesores del CCH Oriente proclamaron que no -

se elimine el pase automático al nivel superior. 

Por otro lado, el Or. Jorge Madrazo pidió que la UllAM se concrete a im-

partir la enseñanza estrictamente superior, por lo que debiera crearse una -

unidad independiente para que atienda los estudios de bachillerato; mientras 

que los a 1 umnos de 1 CCH Va 11 eje señal aron 1 a urgencia de una profunda refor

ma académica en la UNAM, sin menoscabo de los derechos de estudiantes de la

UNAM entre los que destaca el pase automático. Por otro lado la Comisión de

Trabajo Académico del Consejo Universitario propuso la necesidad de que la -

UNAM aplique el criterio de expulsión a aquellos alumnos que presenten 10 m~ 

terias reprobadas a lo largo de sus estudios a fin de evitar el fenómeno de-
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los fósiles, Asi mismo el investigador del Instituto de Matemáticas, Carlos 

Prieto, expresó que el examen de ingreso debe llevarse a cabo por facultades 

según la carrera solicitada y que este concurso debe estar dividido en una -

parte de conocimientos mínimos y otra de aptitud para la carrera deseada. -

Por su parte, el Director de la ENP y el Direc. Gral. de Proyectos Académi-

cos de la UNAM anunciaron medidas para apoyar a los alumnos en las áreas --

critiCas y para capacitar y reforzar los conocimientos del cuerpo docente. 

Por otro lado~ los alumnos dijeron que es intransigencia no reconocer -

que la realidad universitaria exige hoy una excelencia académica compatible

con el carácter gratuito de la educación y con la extensión y la difusión de 

la cultura. 

As f mismo, e 1 rector informó que no debemos penni tir que peligre 1 a au

tonomía y la 1 ibertad de cátedra y de investigación en la UNAM. 

Por otra parte~ en Enero de 1987, se llevó a cabo una reunión entre Rec

toría y el CEU con 7 horas de duración en donde coincidieron en que es nece

sario elevar el nivel académico de la UNAM pero no llegaron a ningün acuerdo 

en cuanto a la manera de hacerlo. 

2. IMPORTANCIA DEL NIVEL ACADEMICO Etl LA SOCIEDAD. 

En el mes de Abr-il de 1986, los organismos aglutinadores de la Educación 

Superior juegan un papel importante en la planeación de la educación que se 

imparte, además esta puede luchar y defender los valores universitarios, l!!_ 

chando pennanentemente por una superación académica. 

Por otro lado, Javier Valencia Direc. de la Facultad de Veterinaria, di

jo que el proceso académico de la universidad debe estar estrictamente vine!!_ 

lado al desarrollo económico y social del país, para dar un auténtico senti_ 

do social a la calidad académica, la investiqación y la cultura. 
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Por su parte, Narro Robles exhortó a la comunidad universitaria a seguir 

trabajando para la superación académica. También el rector en un discurso -

que dió en el mes de Junio de 1987, dijo que el reto que debemos superar to

dos los universitarios es de preparar a los profesionistas que México requi~ 

re con responsabilidad social para seguir inci.diendo en la ciencia, la tecn.Q_ 

logía, la cultura y el conocimiento; también dijo que en la UNAM hay espa--

cios académicos que son magníficos con :1os que podemos competir con las mejg_ 

res universidades del mundo; y como parte del Programa Académico de 1987, la 

UNAM celebrará el Concurso de Ensayas para alumnos menores de 25 años, cuyo

tema será 11 El estudiante en la tarea de superación académica en la UNAM 11
• 

Por su parte, la Escuela tlacional de Enfenncría y Obstetricia se ha dado 

a la búsqueda de los mejores enfor¡ues educativos para asegurar la eficiencia 

de sus egresados en el ejercicio profesional; asi la directora de este plan

tel agregó que la fori!lación de los estudiantes ha tomando en cuenta que el -

incremento y diversificación de oportunidades educativas para la enfennería

ha demandado una oferta competitiva de profesionales. 

En Septiembre de 1987 nuevamente el rector convocó a la comunidad univer. 

sitaria a recuperar el nivel académico que se ha perdido. separar lo que ya

es caduco y aceptar los nuevos desafíos; además dijo que la UNAM no se ha -

inmovilizado ni lo hará para seguir buscando la excelencia académica. 

3. INGRESO A LA U~tr.~. 

Se pide que la Ley Orgánica sea refonnada ya que es obsoleta y no res-

pande a las necesidades actuales. 

Con respecto a los alumnos rechazados en este ciclo escolar, el Director 

General de Proyectos Académicos de la UNAM advirtió que ésta no reconocerá

los estudios de alumnos rechazados que ahora son organizados por 9rupos con 

fines distintos a los académicos. a pesar de esto, el CEU y el STUUAM opin~ 
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ron que entre 80 y 90 estudiantes deben ingresar a un tercer turno en las -

preparatorias. 

Así también, Manuel Barqui'n, Abogado General de la Comisidn para el 

Diagnóstico de los Problemas del Bachillerato del CCH, hizo una declaración 

dada a conocer a Carpizo, donde dijo que es necesario impulsar los trabajos 

de evaluación del plan de estudios de bachillerato y que sus programas a -

través del trabajo comunitario y sistemático para la formaciOn y actualiza

ción de los propios alumnos. Además de establecer en cada Srea, un grupo de 

profesores que investiguen lo que en realidad aprenden, independientemente

de sus calificaciones. Por su parte, el FAU dice que, quien no estª capaci

tado no debe ingresar a la UNAM, no obstante, el CEU dijo, que la UNAM debe 

organizar la pennanencia y la conclusión de los estudios de los universita

rios carentes de derechos legales hasta ahora. 

El día 16 de Abril de 1986, e 1 rector de la UNAM, Dr. Jorge Carpí zo, 

presentó ante el Consejo Universitario un diagnóstico sobre la situaciéln 

que priva en la universidad y al que denominó"Fortaleza y Debilidad de la -

UNAM". En un documento de 30 cuartillas, él expone los problemas de la alta 

deserción frente a la baja calidad académica, ausentismo y simulacidn de la 

universidad con fines políticos, estos problemas son causa de los intentos

ambiciosos de las autoridades universitarias para buscar mejores posiciones 

dentro de la pal ítica nacional con lo cual se provocarla un gigantismo errQ. 

neo. Esto último lo dijeron miembros del Comité Ejecutivo del STUNAM y del

AAPAUNAM. 

Como respuesta a la radiografía expuesta por el rector, se suscitaron -
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desde ese día, grandes acontecimientos que ahora fonnan ya parte de la hist!!_ 

ria de la UNAM. Estos sucesos se relatarán a cont\nuacidn;- mencfonando las

opiniones de académicos, alumnos, investigadores, trabajadores, autoridades 

e incluso del mismo rector, alrededor de los siguientes aspectos: 

l. EL DIALOGO ENTRE AUTORIDADES V ESTUDIANTES COMO OPCION A LA TRAflSFORMA-
C ION ACADEM l CA DE LA UNAM. 

El Secretario General exhortó a nombre del rector.a los universitarios-

para que expusieran sus inquietudes y dijo "o actuamos ahora para resolver

nuestros problemas y disminuir nuestras flaquezas o lamentaremos a la vuel

ta de algunos años, el no haber actuado de manera decisiva y universitaria 11
• 

El Director de la Facultad de Economia dijo que entre el estudiantado -

se da una vi rtua 1 despreocupación por 1 os prob 1 emas de fondo de 1 a UNAM y -

del país. 

No habrá transfonnación si los universitarios no la secundamos. 

Exdirectores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales afinnaron-

que es conveniente discutir las refonnas. 

STUMM planteó que es el momento propicio para impulsar una refonna in

tegral de la UNAM mediante un Congreso General Universitario (lo anterior

fue inmediatamente después. de la aparici6n del documento del rector). 

Una vez. formada la Comisi6n para discutir sobre las Refonnas, un miem-

bro de el la dijo que eran más las coincidencias que las divergencias y que

era posible encontrar soluciones por la vía uni\'ersitaria, otro dijo que h~ 

bía consenso en lo relativo a cambiar a la UNAM, otro más dijo que la idea

central de las reformas se situaba entre el requerimiento de mejorar lo más 

pronto posible a la institución que va siendo rebasada por la realidad so-

cial 1 pero debe hacerse con el consenso .. 

CEU dijo que lo que está en juego es el futuro de la UNAM, de si "una -
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casa burocrática" que se ha negado a ejercer Ta critica institucional sobre 

los problemas nacionales seguirá (o si prevalecerá) la opin16n de miles de

estudíantes y profesores que han salido a la calle para exigil- el derecho a 

la educación. 

Los cercanos colaboradores del rector saben que él sí está dispuesto a

escuchar y analizar las contraposiciones del CEU, y en caso de que les asis 

ta la razón, someterá al Consejo Universitario las propuestas, pero espera.

que sean sensatas. 

Consejeros universitarios indicaron que el Consejo es un organismo dem~ 

crático en virtud de que respeta la voluntad mayoritaria de sus miembros. 

El Coordinador del CCH pidió no persistir en posturas radicales e into

lerables. 

El Director General de Orientación Vocacional, dijo que el diálogo es -

precedente de una fonna de gobierno en 1 a UNAM. 

STUNAM propuso que las negociaciones entre Rectoría y el CEU debía con

tinuar, cuando éstas se suspendieron a causa de que el CEU proponfa que pri_ 

mero se derogaran las Refonnas para después discutir sobre ellas~ y si no,

la huelga; a ésto, maestros del Servicio Social de las distintas facultades 

y escuelas dijeron que la huelga no procedía porque Rectoria había iniciado 

un canal de apertura con la modificación de las refonnas. 

El Colegio de Profesores de la ENEP lztacala manifestó que por ningún -

pretexto se rompa el diálogo, y profesores de la ENP pidieron llegar a un -

consenso en beneficio de la comunidad universitaria por medio de las Refor-

mas. 

Las Asociaciones de Egresados de la UNAM exhortaron a los universita--

rios a aceptar que la razdn, el diálogo y el respeto deben ser las Onicas -

actitudes que rijan en sus controversias. 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas hizo presente la satistacción 



- 230 -

por la abierta y democrática actitud de las autori.dades universitarias en

el diálogo. 

El diálogo entre Recto ria y CEU 11 eg6 a su el imax el dia 16 de Enero -

de 1987 en un auditorio lleno más allá de su capacidad por grupos de estu-

diantes presumiblemente convocados por las autoridades. 

En la Facultad de Filosofia estuvieron, el dia 20 de Enero, 250 mil m1E~ 

tras que reiteraron la necesidad del diálogo, y rechazaron la huelga. 

El rector envió un mensaje a la comunidad donde hizo un llamado al CEU

para que continuara con el diálogo y evitar asl la interrupción de las lab!L 

res. 

El Presidente de la Comi'sión de Rectoría dijo "buscaremos y procuraremos 

permanentemente el diálogo, corro fonna esencial para resolver los problemas 

universitarios. pero nunca sujetos a presiones de ninguna índole". 

Maestros del Instituto de Invest'igaciones Antropológicas acordd que el

·consejo Universitario debla convocar a la brevedad posible a un Congreso en

donde estuviera representada la comunidad universitaria 

Con ei STUNAM, el CEU acordó un pacto de solidaridad donde la huelga S!!. 

rá el último recurso. 

La Dirección Gral. de Orientación Vocacional propuso que el CEU no pre

juzgara sobre el resultado de las convers~ciones antes de que éstas se ini

ciaran. 

Profesores de las Divisiones de Humanidades y Ciencias Básicas de la -

EtlEP Acatlán, decían que el dialogo es la única vía para llegar a acuerdos

que pennitan mejorar a 1 a UtlAM e integrantes del Programa de Estudios de Po~ 

grado de la misma escuela se pronunciaban también por la continuación del -

diálogo entre Rectoría y CEU; así como el Colegia de Profesores del Area de 

Arquitectura. 

El Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filosdficas 
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expresó su apoyo a la reanudación del diálogo, así como la asamblea general 

del CEU. 

Profesores de la ENEP Zaragoza se pronunciaron contra la burocratiza--

ción y a favor del diálogo. 

Estudiantes de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Socia

les quieren un Congreso Universitario y el Claustro de Profesores de la Di

visión de Ciencias Administrativas y Sociales de la Facultad de Estudios 5!!_ 

periores Cuautitlán apoyaron el diálogo. 

El Secretario Gral. Académico dijo que si de verdad se tiene un genuino 

interés por la UNAM> el procesa de síntesis debe abrirse a todas las pers-

pectivas. 

Tan to CEU como Rectoría se mantuvieron firmes en sus pos i e iones :Recto-

ria, que se haga un Congreso pero sin que sea el Consejo el que lo organice 

y lo sancione. 

El Centro de Investigaciones sobre fngenierla Genética y Biotecnologia

acordó que no dictamine el Consejo sobre las propuestas del CEU o de Recto

rid para recoger todas las opiniones de la comunidad. 

El rector dijo que "ésta institucidn (UNAM) no debe verse como e'pacio

para una contienda política ni es instancia sectiirea para aplastar el supue~ 

to contrincante; tampoco extennina los punto!> de vista opueslos porque Jo 

que está en juego es la existencia de la UNAM. 

Académicos que apoyan el diálogo: 

- Instituto de Ciencias del Mar y L imnología. 

- Colegio de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología. 

- Carrera de Cirujano Dentista de la ENEP Zaragoza. 

- Carrera de Ingeniería de la ENEP Acatlán. 

- Instituto de Investigaciones Sociales. 

Alumnos de la carrera de Cirujano Dentista de la ENEP Zaragoza y Voz --
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Universitaria apoyan también el diálogo. 

El cantante cubano Silvio Rodríguez rechazó actuar en Cd. U111'.versitaria 

pues dice que no desea enredarse en movimientos estudiantiles politi.cos. 

El Director de la EflEP Zaragoza, precis6 que las escuelas populares no

tiencn derecho ni obligación a participar en las elecciones de la COCU. 

Rectoría dijo que deseaba que se realizara el Congreso y que podria ser 

la gran oportunidad de ahondar en las tareas de superación académica. 

Coinciden las autoridades y el CEU en que el retraso en el Congreso, f~ 

vorece a los que no quieren cambio. 

El Secretario General Auxiliar, expresó que la universidad requiere de

un Congreso en donde se revisen los rezagos y sean planeadas alternativas -

viables de avance; de un Congreso en que participen todas las ideologías -

tmayorfas y minorías}, y agregó que con el ejercicio de pluralidad y demo-

cracia y no donde una sola posición pretenda ser la que decida. Debe ser un 

Congreso donde se privilegie lo académico. 

El grupo "Benito Juárez" de la Facultad de Derecho y el Comité Estudia~ 

til de la Preparatoria Popular (Mártires de Tlatelolco) anunció el propósi

to de fonnar una Coordinadora Nacional de Estudiantes Mexicanos que sirva -

como puente entre la actua 1 situación y una futura organización. 

Un alumno dijo que el universitílrio debe ser optimista y esperar que -

poco a poco vayaroos mejorando. 

La Facultad de Contaduría indicó que a través de sus cuerpos académicos, 

destacan que están con una universidad comprometida con los problemas del -

pais,con una gran vocación social y que luche por una permanente superaci6n 

académica; por una autonomía universitaria y se pronunciaron por un Congre

so libre, académico~ democrático y plural. 

Negó Ruiz Massieu que obstaculizará el Congreso y dijo que el discurso

del CEU "resulta un instrumento vacío, aburrido y desgastado de acción poli_ 



- 233 -

tica 11
• 

Máximo Carbajal, del FAU, sostuvo que el Congreso Universttario es una

oportunidad excelente para que la comunidad influya en los destinos de la -

universidad y también exhorta a elegir libremente sin aceptar presiones de

ni nguna natura 1 eza. 

Las 6 planillas registradas ante la Comisión Especial coinciden en sus

planteamientos en la importancia de la transfonnación de la UNAM: 

- CEU desea una tranfonnación democrática. 

- UU-UNAP pugna por la transfonnación de la UNAM y que ésta se dé por la d~ 

mocracia, pluralidad, autonomía, la critica y la responsabilidad. 

- CAU discute la relación de la UNAM con la sociedad y el desarrollo, la -

planeación universitaria, el saber y la estructura del conocimiento y la

académica. 

- FAU admitió que es impostergable la transfonnación de la institución, adoe_ 

tanda como suyo el postulado de Excelencia Académica. 

- PU! pugna por el mejoramiento académico con base de la mejoda al personal 

académico. 

Por otro lado, se dice que el Consejo Universitario polariza tendencias. 

La de un proceso de diálogo y controversia dinámica. 

STUNAM dijo que se impone modificar y abandonar prácticas obsoletas en -

la institución, asl como dar una nueva orientación econ6mica y social a la 

UNAM para su función crítica y su capacidad organizativa. 

En una reunión plenaria en el auditorio "Ho Chi Minh 11 de la Facultad de

Economi'a. el CEU señaló que la comunidad universitaria debe resolver sus prQ_ 

blemas en el marco del diálogo y la democracia. 

La posición de los 25 comisionados que se retiraron de la COCU se mantu

vieron finnes de no regresar hasta que el CEU y el CAU suspendan sus activi

dades il icitas, principalmente lo que se refería a actos de paralizacidn de-
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actividades académicas. 

El Consejo Técnico de la EllEP !ztacala hizo un llamado a los 64 compone!!_ 

tes de la Comisión Organizadora a que reanuden los trabajos. 

Académicos y autoridades exhortaron a egresados de la UNAM a defenderla 

de grupos minoritarios. Maestros del CCH Sur dijeron que la política no de

be estar ausente del Congreso y que toda la comunidad universitaria puede -

participar en él. Algunas autoridades de la UllAM dijeron que todos los mexi_ 

canos debemos defender a 1 a UNAM porque a todos nos pertenece. 

El Director de la E.ILP. dijo que las nuevas garantías de legalidad 

aceptadas por la mayoría de la COCU evitaría que el Congreso se convirtiera 

en un foro pal ítico. 

El ex-rector González Casanova dijo que la CDCU ha enfrentado problemas 

porque no estamos acostumbrados a vivir dentro de un sistema democrático. 

El Secretario Gral. Auxiliar dijo que la COCU ya tenía instalaciones en 

el mes de Marzo de 1988. 

Imaz. dirigente del CEU, dijo que el rector había abierto una vía de SQ. 

lución para superar los problemas por los cuales atraviesa la UNAM. 

Se di jo que la pauta para que se realicen 1 os trabajos de la COCU es 1 a 

LEGALIDAO. 

El Director del Instituto de Fisiologia Celular, denunció el nivel de -

la discusión del Consejo Universitario, ya que aquellas que habían polariz!_ 

do en las acusaciones de los izquierdistas bajo acusaciones de "serviles y

rectoriles". Eso, señaló, no es la lucha política, sino fomento de un ámbij:o 

de pleito. 

Ante el rector, Carlos Martíncz Assad destacó que la investigación de -

las Ciencias Sociales enfrenta una de sus más severas crisis, pero dijo que 

las tareas en torno a la preparación del Congreso serán asumidas con respo!!_ 

sabil idad. 
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2. LA !NTERVENCION DE FUERZAS EXTRAUNIVERSITARIAS EN LA PROBLEMATICA DE LA -
UNAM. 

La UNAM organiza cada año un foro acerca del tema sobre el nivel acade-

mica y las cosas continúan igual o peor, esto debe deberse a la apertura -

universitaria, a grupos de convencionalismo político, lo que ha ocasionado 

una constante confusión que se refleja en el nivel académico. 

Raúl Cardiel, decano de 1 a Facultad de Ciencias Pol iticas y Sociales dj_ 

jo que el manejo de las instituciones académicas debe depostarse "en quie-

nes tienen plenamente definida su vocación y los que traten de utilizarlas 

como trampal i'n politice deben ser descalificados y echados de la UNAM". 

Los grupos que están contra las propuestas del rector, argullendo que -

Jas autoridades universitarias tienen como interés prioritario hacer que la 

UNAM sea elitista, incurren en una falacia y responden al propósito de ser

vir a núcleos pol'iticos extrauniversitarios. 

El Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales descartó -

que algún Secretario de Estado, pudiera tener injerencias en el roovimiento

estudiantil con miras a la próxima sucesión presidencial. 

La Comisión de Rectoría perteneciente a la COCU~ expresd que rechaza -

presiones a injerencias de grupos ajenos a la comunidad. 

Un mai?stro de la ENP dijo que el conflicto entre autori<la<les y estudian.. 

tes de la UNAfi debe resolverse sin interferencia de partidos polfticos ni -

de sindicatos académicos o administrativos. 

Un investigador emérito del Instituto de Biología dijo que "decidir so

bre el destino de la UNAM es derecho exclusivo de los universitarios por lo 

que no debe convertirse en campo de batalla de partidos poli'ticos". 

Otro maestro aseguró que existen grupos po 1 lti cos de izquierda y de de

recha que estimulan el conflicto universitario, con miras a lograr posicio

nes ante la sucesión presidencial. 
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Dijo Rui"z Massieu que ante la real izacidn del Congreso ha,y quienes pie!!_ 

san que es la oportunidad para convertir a la UNAM en un intrumento po11tj_ 

co Y no académico, para la transforrnacidn del pais, pero dijo que hay ing~ 

nuidad al pensar que los universitarios lo pennitiran. 

Ordorika, del CEU, dijo que existe linea gubernamental en el conflicto

CEU-Rectoría, que da luz verde a la actuación de las autoridades, pero que 

ellos no caerán en provocaciones. 

El rector dijo que la UNAM no será entregada a grupos políticos. 

Integrantes del Colegio de Biología de la ENEP lztacala dijeron que el 

PRT no tiene la fuerza legal, moral y académica para intervenir en cuestig_ 

nes universitarias. 

El Presidente de la Asociación Nacional de Sociologi'a Política, Arturo

Martínez, manifestó que ante la efervescencia política que vive el pai's -

por la sucesión presidencial, la ur~AM se encuentra en un estado de "pasiv.:!_ 

dad o paz impuesta" y pidió al rector que sea más abierto y emita su post~ 

ra ante los programas y proyectos presentados por los precandidatos del -

PRI. 

No se admitirá la participación de grupos ajenos. sean partidos políti

cos o chavos banda "lumpen squadristi" del CEU. 

Vocero del STUNAM afirm6 que el PR! debe ajustarse a las reglas y resp~ 

tar a la Casa de Estudios. 

Intervienen grupos agitadores en la UNAM, profesionales al servicio de

partidos políticos tan diferentes como el PRI, PNS, PAN, etc. 

UU-UNAP, al inscribir su planilla para la elección de los representan-

tes de la COCU, manifestó que el Congreso debe ser un proceso fundamental

mente académico en donde se ignoren aspectos sociales y que no se admita -

militancia partidista. 

José Yacamán y Juan José Sánchez Sosa de la Comisdn Especial del Congre-
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so Universitario, dijeron que personas ajenas a la universidad han tratado 

de impedir la realización de dicho congreso. 

A través del CEU, el PRT, de filiación troskista, alienado al extranj~ 

ro, pretende tener a 1 a mano instituciones tan importantes como nuestra -

universidad, afinnó un maestro de la UNAM. 

El Director del Instituto de Física, José Yacamán, hizo una seria adver. 

tencia al decir que el conflicto universitario todavía se mantiene dentro

de la misma UNAM, pero si se estalla la huelga propuesta para el 25 de Fe

brero de ¡g97 (en demanda de que el CEU pida que primero se derogaran las

Reformas para después hablar sobre ellas), el problema rebasarla entonces

estos li'mites y hasta podria sobrevenir la confrontación directa con el E.§.. 

tado. 

FAU advirtió que el Congreso no debe estar sujeto a los vaivenes polí

ticos ni cambios electorales pues está en juego la universidad. STUNAM es

tuvo de acuerdo en que maniobras progubernamenta.les han mantenido estanca

dos los trabajos a favor del Congreso. 

El rector dijo "siempre hemos exigido respeto a la autonomía de nuestra 

Casa de Estudios y como funcionarios debemos ser congruentes con nuestro -

decir y actuar. La UNAM no debe intervenir en actividades partidistas" por. 

que 11 recibirá los embates de los sectores inconfonnes deteriorándose asf -

la función académica que le es inherente. 11 

El Secretario General del STUNJIJ1 dijo que ningún partido debe inmiscufrse 

en los movimientos socia les de 1 a UNAM. 

3. SI A LAS REFORMAS. 

El rector dijo "no queremos una universidad apol ftica porque serfa una

utopía11. 
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"Los intelectuales de la UNAM afirmaron, tenemos poca influenc"(a en el

orden general de 1 as cosas debido a la demagogia ex is tente, por lo que las 

Refonnas son útiles como punto de partida para examinar el papel pol '!ti

co de éstos en la sociedad mexicana". 

En el mes de Julio de 1986 el STUNAM apoyó las reformas del rector y -

consideró que los cambios en la UNAM lograrian una estructura mtis democrá

tica e invitó a académicos y administrativos a analizar los puntos de vis.., 

ta en torno a las refonnas para que exista una mayor participaci6n en la -

toma de decisiones de estudiantes y académicos. 

El rector dijo "quieran o no, habrá reformas", además declaró que el P-ª.. 

se automático no es una medida elitista, sino una medida que hará que cue!!_ 

te con mejores estudiantes. 

El rector declaró en Octubre de 1986 que cree en 1 a acción transformad.2_ 

ra de la universidad y más en la relación que tiene M@xico con la UNAM. 

Académicos declararon que la UNJ\M como institución que promueve el pen

samiento crítico, acepta la critica pero rechaza a sectores disidentes, p~ 

rezosos y apáticos que impugnan las refoTTJJas. mlnimas que tienen como meta

elevar los niveles académicos; el rector afirmó que los universitarios de

ben ser autocríticas y tener la capacidad para realizar cambios con madurez 

e imaginación para que 1 a UHAM cumpl u con la función de preparar profes ion_!. 

les útiles al país. Federico Reyes Heroles dijo que la UNAM crecerá si rei 

tera su deseo de alejarse de cualquier tipo de autoritarismo, si unos y -

otros admiten y corrig~n posiciones o análisis cuando la contra-argumenta

ción sea válida. 

En el mismo mes de Octubre se real izaron reuniones estudiantiles entre

·1 a comunidad uni vers i tari a en favor de las refonnas. 

El rector recibió el apoyo a sus propuestas por alumnos de la Preparat~ 

ria 8, del Director de la Facultad de Ingeniería y su Consejo Técnico. 
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El Presidente de la Asociación de lngenierons (UME), califlcó de positi 

vas las Refonnas, aunque declaró que todas las etapas de la UNAM registran 

la existencia de excelentes~ buenos, mediocres y malos alumnos. 

Se recibió el apoyo a las Refonnas de parte del consejo Técnico de la

ENEP Aragón, persona 1 académico de 1 a ENEP Aca tl án de 1 a Facultad de Der~ 

cho, de la Escuela llacional de Artes Plásticas, el Consejo Técnico de Hu

manidades y José Narro Robles. 

El Director General de Planeación dijo que no es fácil lograr el canse!!_ 

so en una universidad tan grande y que no se puede hablar de una universi

dad elitista. Nada se hace a espaldas de la comunidad ni al vapor. 

El rector dijo que si la mayoría de las fuerzas actuantes hoy en la 

UNAM están de acuerdo en la necesidad de reformar, el problema se ubica en 

1 a manera de comenzar tal proceso. 

La rebeldía que se ha suscitado en la EHP y en el CCH en el mes de Di

ciembre de 1986, no tenia razón de ser si las medidas propuestas por el -

rector pretenden elevar la calidad de la educación. 

Un maestro dijo 11 no podemos estar ciegos a la necesidad de refonnas-

muy fuertes para poder mantener un buen nivel en la universidad, esto pue

de hacerse sin consenso de la opinión universitaria. 

Durante el peligro que se suscitó en el mes de Enero de 1987, de una 

huelga, las siguientes personas se pronunciaron a favor de las Refonnas 

y/o en contra de la huelga: 

A favor de las Reformas: 

- Concentración el día 13 de Enero de 1987 en las explanadas de diversas -

escuelas y facultades de alumnos y profesores. 

- Alumnos de la Facultad de Derecho. 

- Más de 40 mil catedráticos del ANASPU y AAPAUUAM, estudiantes y maestros 

de la Facultad de Medicina. 
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- Voz Uni'Jersitaria. 

- Profesores de la Facultad de Ciencias Poli.ticas y Sociales. 

- Instituto de Biologla, e investigadores. 

- División de Ciencias Juri'dicas, Coordinación del Programa de Derecho y -

grupo de profesores y alumnos que integran la Comisi6n para la revisi6n

del plan de estudios de Arquitectura de la ENEP Acatlán. 

- Profesores y Posgrado de la Facultad de Medicina del Hospital de Especi!!_ 

l idades del Centro Médico Nacional. 

- Consejo Técnico de la ENP. 

- Profesores de Física de la Preparatoria No. 2. 

- Dra. Helia Bravo Hollis, 

- STUNAM de la Preparatoria No. 8. 

- Alumnos de la Oivisión de Estudios de Posgrado de Derecho. 

- Alumnos de la Escuela Nacional de Enfenneri'a y Obstetricia. 

- Profesionistas del Instituto Nacional de Investigaciones Uucleares. 

En contra de la huelga: 

- Voz Universitaria. 

- Profesores, alumnos y directores de la Facultad de Odontología, Derecho -

y Medicina. 

- Comisión y directores del Instituto de Física. 

- Profesoresy alumnos de la Facultad de Medicina, Derecho y Veterinaria. 

- Colegio de Profesores de Derecho A.dministrativo, Derecho Fiscal. alumnos-

de la Carrera de Actuaría, Colegio de Profesores de Ingeniería y Matemáti_ 

cas de la ENEP Acatlán. 

- Catedráticos e Investigadores de la Facultad de Contaduria y Administra-

ci6n. 

- Instituto de Fisiología Celular. 

- Coordinación de Extensión Universitaria de la FES Cuautitlán, asf como -
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Las Divisiones de Ciencias Químico-Biológicas y F'isi.co-Ma.temáticas. 

- Maestros de la Escuela Nacional de Música y del Centro de !nici.aci6n 

Musical. 

- Alumnos, profesores e investigadores de la Coordinación General de Estu

dios de Posgrado, Investigación y Desarrollo Académico y profesores, es

tudiantes y pasantes de la carrera de Cirujano Dentista de la ENEP Zara

goza. 

- Instituto de Geología. 

- Profesores y alumnos del Area de Ciencias Políticas y el Grupo Académico 

1602 de Derecho de 1 a ENEP Aragón. 

- Académicos del Instituto del Mar y Limnología. 

- Estudiantes, profesores e investigadores invitaron a toda la comunidad -

universitaria a una concentración para celebrar en la explanada de Rec

toría el miércoles 21 de Enero de 1987 para rechazar el paro; y el mismo 

día se celebró una asamblea de generaciones de la Facultad de Ingeniería 

en la entrada del Auditorio "Javier Barros Sierra" para la misma deman-

da. 

Después, vino inevitable huelga de Febrero de 1987. 

El Director General de Planeación de la UNAM dijo en nombre de la Rect<!_ 

ria que las clases extramuros fueron libres democráticamente decididas -

por la voluntad de los individuos que componen las Escuelas y Facultades;

razón por la que las mismas t·ienen la validez que Tes da la libre elecció~ 

el ejercicio de la democracia y el pago a la legalidad. 

En 1 a Facultad de Trabajo Social se recuperaron los espacios tomados -

por CAU y CEU, para reanudar las clases y posterionnente en esta misma es

cuela, estudiantes y académicos llamaron al diálogo y la negociación y a -

rechazar acciones violentas y autoritarias. 

El rector en un llamado que hizo a los universitarios pidió anteponer -
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a los intereses pal íticos los valores acad€11)icos. 

Salvador Zubirán, ex-rector, calificó a la Universidad de masas como un 

absurdo. La UNAM -señaló- es una Institución elitista por excelencia y no 

puede dejar de serlo porque es la Institución que pretende la fonnacidn de 

los cuadros de hombres que han de dirigir los destinos del paf s. Se debe -

admitir sólo il los estudiantes que tengan capacidades, af&n, amor a la --

ciencia o al trabajo académico. 

Otro ex-rector, Pablo González Casanova, en un articulo se pronunció en 

contra de la Universidad de los "tecnócratasu, porque anula la investiga-

ción. el análisis. 111 interpretación que controla o busca controlar a su -

vez los efectos probables de las decisiones a partir de un poder democráti 

ca, popular y nacional. 

El Director de la Facultad de Medicina, señaló que la proouesta del CEU 

de implantar un sistema de representación donde se otorga mayores benefi-

cios al sector estudiantil 11 no estarla de acuerdo con la pluralidad y la -

democracia universitariaº. 

Guil1enno Alfara, presidente del Frente Unificador dijo que esta organi 

zación ofrece apoyo total a la política del rector. 

El rector dijo que los actos de violencia ocurridos en la Preparatoria

No. 2 (en Julio de 1987) son una intención de buscar un mártir que permita 

agitar y desequilibrar a la UNAM, sostuvo por primera vez que el CEU obst~ 

culiza y retrasa e1 Congreso y pidió a9oya al procurador de justicia para 

acelerar las denuncias que hizo, además dijo 11 hay que continuar con mano -

f i nne para poner freno a tanta desmán en Es cu e 1 as y Facultades de la Ins ti_ 

tución por lo que seguramente el número de estudiantes expulsados por pro

piciar violencia en fonna reincidente seguirá creciendo. 

El Secretario Auxiliar de la UNN1 publicó unos escritos bajo el nombre

" El Cambio en la Universidad" y dijo que éstos ayudarán a la UNAM a resca-
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tar su prestigio y excelencia acadi!mica (Septiembre de 1987}. 

El rector dijo que 11 hoy mas que nunca,la UNAM requiere ser crlttca, -

pluralista,democrática y propositiva para enfrentar los grandes problemas 

nacionales y proponer soluciones 11
• 

Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras obligan a un mejora--

miento en los niveles académicos,políticos y de convivencia. 

El rector dijo que la Universidad no se hará democrática por el hecho -

de suprimí r requisitos académi. cos, añadió que e 1 proceso no se basa en un -

criterio económico y elitista sino académico. 

El Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales afirm6 que 

más que actuar contra la vieja clase política es necesario acabar con los 

viejos procedimientos del quehacer pol i:ti ca. 

Enrique Villanueva señaló que hay que convencer a los que sufren del -

3utoengaño,del asambleisrno,de su error, y de los daños que le causan a la 

UNAM con el sólo intento de buscar establecer tal autogobierno. 

Fl\U recibió la adhesión total de maestros de la Facultad de Odontología. 

UU exhortó a la comunidad a acabar con la manipu·lación, el asamblelsmo, 

los paros, las marchas y las huelgas que organiza el CEU. 

En la Facultad de Derecho, tanto alumnos como maestros pretendieron im

pedir un paro que amenazaba en Febrero de 1988,pero el Director, José Dáv.! 

los Morales, evitó un enfrentamiento que pudo llegar a la violencia. 

Las 11 garantías que piden los 25 comisionados para incorporarse a la 

COCU después de la agresión del CEU, se resumieron en dos fundamentos: 

1.- El respeto al orden jurídico nacional y universitario. 

2.- El respeto que se deben los universitarios entre si. 

El Doctor en Derecho, Máximo Carbajal, representante del FAU, dijo que 

existe la posibilidad de que los alumnos pierdan el semestre, si se reali

za otra huelga a cargo del CEU o bien que se realice clases extramuros a -



- 244 -

fin de bloquear el paro. 

El 25 de Febrero de 1988 se reunieron miembros del Frente de Defensa de 

la UNAM, para resolver si realizaban el PARO INDEFINIDO; todo parecfa indi 

car que no estallarla la huelga indefinida en el primer minuto del día 26. 

Cervantes Ahumada, maestro emérito, dijo que el problema de la UNAM es 

del Estado. Sostuvo que la posición del rector se encuentra dentro del 

órden legal, porque busca importantes transfonnaciones en bien de la edu

cación superior. 

UU dijo que rechazaba la huelga general que el CEU quería imponer a la 

comunidad universitaria porque carece del concenso del estudiantado. Denu!!.. 

ció que el CEU se val ia de un medio anti democrático y totalitario, puesto

que cierra espacios al diálogo y provoca acciones de fuerza que buscan la 

violencia en la UNAM. 

El rector hizo un llamado en el mes de Febrero de 1988 a los universit~ 

ríos a defender a la UNAM contra los malos "universitarios politizados". 

En Abril de 1988, el rector señaló que el Congreso asumiría las resolu

ciones sin intervenciones del personal docente y acadQmico, la libertad de 

cátedra es un derecho de los profesores universitarios por lo que, "seña-

res del CEU -reiteró- este derecho es intocable". 

El representante de Rectoría ante 1 a COCU dijo que la apl icacidn indis

criminada de la política de autoridad en las universidades amenaza con dei. 

mante1ar la infraestructura de la investigación y es un obstáculo para al

canzar la independencia tecnológica del país. 

Representantes de Rectoría ante la COCU afinnan que más que buscar re-

fonnas a la Ley Orgánica, se deben hacer modificaciones a estatutos y re-

glamentos para lo cual está facultado el Consejo Universitario. 
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4. NO A LAS REFORMAS. 

El STUNAM consideró que el destiJ10 de la UNAM lo regta un func\onar\o -

que no es elegido por 1 a comunidad universitaria. 

AAPAUtlAM amenazó a emplazar a huelga para el 2 de Julio de 1986, a un -

mes de que se comenzaran a apli.car las medtdas anunciadas por el rector, -

El foro "Crisis. Estado y Educación" coincidió con acad&iicos y el ST1J

NAM en adoptar una posición que es contra el rector, además éste Oltimo -

dijo que era inconveniente que quedara en manos rectorales el análisis y 

el proyecto de las Refonnas y que debían recibir apoyo del consejo del 

CCH. 

A 1 umnos representantes de Facultades y ENEP' s, entre el los Imano 1 Ordo

ri ka, Antonio Santos y Alberto Monrroy, manejaban que con el documento " -

"FORTALEZA Y DEBIL!OAD DE LA UNAM", los que salen perdiendo son los alumnos 

y se tendía a caer en el centralismo. A su vez, consejeros de 10 Escuelas 

y Faculta des. propusieron que se inicie 1 a profesional i zación académica -

del personal docente. la desburocrati.zaci6n universitaria y que el Estado, 

otorge mayores recursos financieros. 

En Septiembre de 1986, unos 600 estudiantes de Escue 1 as, Faculta des, -

Preparatorias y CCH' s, acordaron en una asamblea "rechazar y desconocer" -

las Reformas propuestas por el rector. El dirigente del SUNTU, en un sor -

presivo viraje sobre lo que parecía ser la aceptación de las Refonnas, di

jo que virtualmente cancelan el acceso a la UNAM a jovenes de sectores de];. 

protegidos y que responden a polfticas de austeridad impuestas por el FMI: 

En un comunicado de la Asamblea General de la FCPyS, es rechazado el pro-

yecto de Reformas. En el primer punto, dice que la propuesta es llevada al 

margen de la comunidad universitaria en periodo de vacaciones y violando -

incluso el Reglamento del propio Consejo Universitario. lesiona profunda-

mente una serie de derechos y conquistas estudiantiles. 
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Un grupo de profesores universitarios, lanzó el 3 de Diciembre de 1986-

un documento en contra de las refonnas. 

CEU y la Asamblea Universitaria de Trabajadores,dijeron que se debe --

cambiar la forma de gobierno de la UNAM, 

CEU dijo que no renunciaría a la huelga general, hasta conseguir la de

rogación de las Refonnas, sin embargo dijo que su punto central de discu--

ción es el de analizarlas. 

STUNAM propuso para las Refonnas: 

-Establecimiento de un Código de Derechos y Deberes de los estudiantes, 

-Un pacto de concertación reformadora en que el STUNAM y el Consejo Univer. 

sitario. 

-La reforma del si.stema educativo nacional. 

-El otorgamiento de recursos suficientes y oportunos para la educactón su-

perior. 

-La modificación de la estructura de la UNAM. 

El estudiante dijo " con lo que no estamos de acuerdo casi la mayoria -

del estudiantado, es que las Refonnas sean impuestas desde arriba sin to -

mar en cuenta la opinión y discusión de nosotros. Se debe hacer una refor

ma democrática". 

Una asamblea de profesores dió a conocer los resultados de una sesi6n -

qu!! tuv0 111~ar e1 día 7 de Enero de 1987, en que resolvieron luchar contra 

el CEU. 

Un estudiante de Economía dijo que, 11 nuestra respuesta a la probable -

negativa de Rectoría de derogar el 1 El Plan Carpizo 1
, debe prepararse -

paros escalonados en las escuelas e incluso con un paro general estudian-

til ". 

CEU no aceptó las 10 modificaciones a las Reformas (mantener las cuotas 

vigentes de 1966 y fijar el pase automático en 7), y mantiene su propues-



- 247 -

Un grupo de Trabajadores, Estudiantes y profesores, se reunleron para -

rechazar todas las medidas tomadas por el Consejo Universii:ario y llamar a 

todos los universitarios a desconocerlas y a organi'zarse conjuntamente 

para ponerle un al to a Rectoría y al Conseja. considerando que son medi-

das elitistas. Durante la marcha para recordar a los caÍdos del 2 de Oct!:!_ 

bre en el Casco de Santo Tomás de 1968, se pidió el pase autom3tico, se -

opuso abiertamente a las Refannas. Ordorika afirm6 1 que en 1986 se gesta

ría un muro que echaría abajo las Refonnas. Ninguna medida de supera 

ción académica. tendrá su cabal interpretación. si no la entendemos en un 

contexto de apoyo a las condiciones de estudio, Refonnas en el otorgamien

to de becas alimenticias. material bibliogrcifico a bajo precio, etc., se -

anunciaron reuniones estudiantiles entre la comunidad universitaria contra 

1 as Reformas. 

El STUNAM se proclamó por la Universidad de masas; el movimiento estu -

diantil del CCH y Preparatorias, declaró que qtJienes se oponen a las pro -

puestas son estudiantes y profesores y no ultraizquierdistas, En una divi

dida expresión de solidaridad y rechazo hacia las Refonnas, se han regis-

trado actos en Ciudad Uni vers ita ria, las Refonnas se han derivado en dos -

posiciones antagónicas. 

11 Si no se derogan las Refonnas y no se llega a ningún acuerJo. se toma

rán planteles" - dijo el CEU - y después desconoció el acto de toma de po

sesión de la planta baja de Rectoría por parte del CCH 6, para despues 

convocar a un paro para el dia 14 de Noviembre de 1986 mismo que fue frac

cionado; la asamblea universitaria de profesores y los profesores del pla!.!_ 

tel Vallejo del CCH, exigieron la derogación de las Reformas. 

Estudiantes, profesores y trabajadores para poder protestar contra las 

Refonnas, advirtieron que de no tomarse en cuenta sus demandas, en Enero -

próximo iniciarían un paro total de actividades de la Ut~AM. 
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ta de que primero se deroguen las Refonnas para dar paso a un Congreso Un.i_ 

versitario, por lo que se decidl6 inic\ar la huelga en la UNl\M el dfa 29 -

de Enero a las cero horas y acusó a 1 as autoridades de haber generado el -

enfrentamiento. 

Alumnos de la Facultad de filosofia dijeron 11 El rector no se enfrenta 

a una bola de haraganes que no qui.eren estudiar sino a un movimiento pal f

tico que busca participar en la vida académica universitaria ", y otros -

alumnos dijeron que la respuesta de Rectoria era " Francamente insuficien-

te 11 

Ordorika dijo 11 mi generación aprendió lo que era una huelga gracias al 

STUNAM ". 

Pese al insólito y refrescante diálogo público entre el CEU y Rectoría -

anunciada pareci'a inminente. 

La protesta de huelga del CEU no es para cerrar la UNl\M; es para dar pa

so a un Congreso Universitario que la salve de convertirse en la anti-uni

versidad de 1 a burocracia. 

Para empezar a refonnar la UN/>!1, para que sirva al pueblo de México hay 

que aprovar o rechazar la Refonna democrática; ésto por ahora no se habi'a -

dado. 

Un dirigente del CEU dijo que éste agotará todas las posibilidades de -

di!logo y solución al conflicto y usará la huelgo como último r~curso. 

CEU, con 51 votos a favor y 27 en contra decidi6 formular una contrapro

pues ta a 1 a Rectori'a, que sos tendría su petición de 1 a deroga e i ón de 1 as -

Refonnas. 

A mediados de Enero de 1987, CEU continu•ba con los preparativos del pa

ro-marcha activo que se realizarla en 40 Escuelas y Facultades a partir de 

las 6:30 horas el día 21, y que culminó con una marcha que partió del Casco 

de Santo Tomás al Zócalo. 
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STUNAM convocó a todos los trabajadores a participar en la ºllnica mar-

cha en apoyo al CEU" , además dijo que no debe satanizarse el derecho con~ 

titucional a la huelga. 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dijeron que 

mediante el diálogo las Refonnas que se han impuesto han demostrado care--

cer de argumentos ºacadémicos". 

STUNAM calificó a los estudiantes sus "aliados naturales" fonnulando el 

anuncio de una marchas del Monumneto a la Revolución al Zócalo y a los em-

plazamientos de huelga. 

CEU inició la instalación. el día 27,, de los días de huelga en los plan_ 

teles escolares en los que tenía representación y uno de sus dirigentes, -

Antonio Santos, pidió a Rectoría que convocara a sesión extraordinaria al 

Consejo Universitario para discutir las propuestas del CEU. 

Los preparativos de huelga se disponían. en varias Facultades y Escue-

las de la UNAM. a hacerla estallar de no llegarse a un acuerdo a las cero 

horas del día 29. Pareció inminente el estallamiento de huelga para el -

día citado y se reunieron CEU-Rectoría a una última plática ese dla para 

evitar el paro de labores, cosa que no se llevó a cabo. 

Personalidades ue estuvieron en contra de las Refonnas /o a favor de 
a huelga: 

- CCH Naucalpan, Oriente, Vallejo, Azcapotzalco. 

- Corriente democrática y asamblea universitaria de profesores. 

- Trabajo Social. 

- CELE. 

- Alumnos de Posgrado de Arquitectura, Facultad de Ciencias Política y S.Q. 

ciales, Economía. Filosofía, Medicina y Quimica. 

- Asamblea General de Economía. 

- Académicos del Centro de Estudios Nucleares. 
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- Colegio de Profesores de la División de Estudios de Posgrado de la Facul 

tad de Economía. 

- Martínez Della, Asesor Académico del CEU. 

Después de la huelga de Febrero de 1987, en Marzo de ese mismo año, 

miembros del CEU, con alumnos de trabajo social efectuaron un bloqueo en -

Insurgentes Sur a la altura de Ciudad Universitaria en protesta porque se 

les había sustraído a su dominio los espacios que habían tomado en depen-

dencias académicas de la UNAM. 

STUtlAM y CAU externaron su inconfonnidad hacia todos los acontecimien-

tos sucedidos, pues dijeron que eran sólo maniobras para retardar el Con-

greso Universitario. Miembros del CEU de la Preparatoria No. 6, dijeron h~ 

ber sido desalojados de un cubículo "ganado", por un grupo comandado por -

Carlos Gal indo 11 El Caguamo", y de la Facultad de lngenierla. En el momento 

de ganar la realización del Congreso, el CEU decidió mantener los espacios 

ganados durante la huelga en la idea de utilizarlos para preparar el pro-

pio Congreso. 

El CEU hizo acusaciones (en Junio de 19B7), críticas y advertencias a -

las autoridades universitarias. Las acusaron de estar 11 super-representadas 

en la COCU y de seguir pensando como suya a la Universidad. Creen que son 

impresindibles en la UNl\M, pero deben saber que la Universidad puede fun-

cionar sin autoridades, pero nunca funcionarán sin estudiantes, trabajado

res y maestros 11
• El CEU deslindó su responsabilidad en la toma de cuatro -

camiones de la Ruta 100, que hace dos semanas tornaron miembros del Comitt?

de Estudiantes en Lucha. 

Antonio Santos dijo "algo aprendimos en estos últimos meses, que un mo

Vimiento se construye desde abajo, convenciendo con planteamientos académi._ 

cos y po l i'ti cos ahora debemos agitar po 1 íti camente, como al principio, pa

ra promover debates para el Congreso". 
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El CEU propuso que en el futuro Congreso de la UNl\M se planteará una Uni 

versidad de masas con base en un país, con un proyecto de desarrollo inde-

pendiente en los terrenos científico y tecnológico. Una Universidad de ma-

sas con un alto nivel académico. 

En el mismo mes de Junio, el CEU 1 lamó a un paro para el día primero de 

Julio con el objeto de "detener la violencia" y seguir exigiendo la destin,! 

ción de funcionarios de la UNAM, dicen que utilizarán ese dia para preparar 

foros y congresos locales. 

Fracasó el paro de labores impuesto por el CEU; las actividades académi

cas sólo se vieron interrumpidas en fonna parcial; se suscitaron encuentros 

violentos entre ceuistas y otros estudiantes que querían tomar clases. 

Los universitarios pudieron erradicur la violencia de la UNAM y prueba -

de ellos fue la renuncia del ingeniero Sergio Villanueva a petición del re.s_ 

tor. ya que el CEU lo acusó como responsable de los hechos violentos, tam-

bi én se hizo la expulsión de dos estudiantes, después de ser comprobada su 

agresión a alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria No. 2. Se declaró 

que era urgente realizar este año el Congreso y para analizar este problema. 

se reunieron el CEU, CAU y l\U, 

El dirigente de 1\1\PAUNl\M dijo que han sido respetuosos los del CEU y de 

que pueden agruparse, contra los que sí están en desacuerdo. en la vial en-

cía como un camino o conducta de los conflictos en la Universidad y se opo

nen a las represal las. 

Armando Quintero, del STUNl\M dijo que el reforzamiento de izquierda pue

de reflejarse en opinión de sindicalismo universitario en Jromento en que -

las propuestas se han estancado. 

Muy cerca de las elecciones del 3 de Diciembre, grupos rechazados de as

pirantes a la Licenciatura, amenazaron con tomar edificios y agredir. Fue-

ron encabezados por Santos. El Secretario General Ruiz Massieu reiteró que 
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no se aceptaría ningún alumno más, ni se pennitirian presiones que deteri.Q. 

raran las funciones académicas de la UNAM. 

El CAU seña 1 ó que la baja calidad de 1 a enseñanza es resulta do de 1 a P2. 

1 ítica gubernamental aplicada a las casas de estudio. 

El Doctor Máximo Carvajal indicó que el FAU luchará por lograr una Uni

versidad de masas con profunda vocación social y tratar de alcanzar la ex

celencia académica que el desarrollo del país requiere. 

Antonio Santos dijo que la Dirección de Vigilancia estaba tras actos de 

provocación. 

María Luisa Ceja (candidato de Posgrado del CEU) dijo que el reglamento 

vigente no sujeto a suspensión, pone todos los obstáculos para su correc-

ción. 

En la parte final de la marcha del 24 de Febrero de 1988, Evaristo Pé-

rez del STUNAM dijo que la reunión del día 25 en las que estaba inserta di 

cha organización sindical sería definitiva para resolver la huelga indefi

nida. 

5. SOBRE RECTORIA Y/O AUTOR!DADES. 

El rector dijo que existe un mutuo respeto entre la UNAM y el gobierno

y que es un fraude al país los resultados de ciertas actividades docentes

y de investigación, como robos, olvidos e irresponsabilidades; ademds <lijo 

que la no reelección limpiará las escuelas. 

En el foro "Estado, Educación y Crisis" se dijo que las recientes rect.Q_ 

das han estimulado la apatía, los feudos y el sindicalismo. CCH Azcapot-

za.lco pidió que se iniciar.:i un proceso de descentralización en la UNAM. 

CEU dijo que hay un grupo de jóvenes (Unión Académica Estudiantil) que 

recibe "alientos" de Rectoría, que se reunió con un grupo de consejero; un.!.. 

versitarios para decirles que ellos son los verdaderos representantes del 
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alumnado y que apoyan a la Refonna, además dijeron que Rectoría ha creado

las condiciones de un enfrentamiento en el que se requiere "derrotar" a -

quienes se pretende 11 fonnar". 

El rector cuestionó el papel de los estudiantes, propuso cambios a la e~ 

tructura y no argurr1entó nada contra las autoridades. 

STUNAM dijo que la Rectoría está en un pantano y que cada movimiento -

que hace la hunde más. 

El rector dijo que la verdadera autoridad no se impone. se gana cotidi~ 

namcnte y que es necesario buscar caminos que hagan más viable la transfo_r. 

mación de la Universidad, que al encontrar fónnulas más accesibles se for

talecerá a la UNAM y se evitarán diferencias de criterios que desenboquen

en la división y el enfrentamiento. 

En relación a las renuncias de los colaboradores de Rectori'a. se opinó: 

STUNAM: 11 Son cuestiones internas provocadas con el fin de que la Rectorfa

gane posiciones". 

SUflTU: "Tal situación podria alterar los proyectos del Congreso Resolutivo, 

di? ahi la importancia de fortalecer la posición sindical contra esa ma

niobra 

ANTONIO SANTOS (CEU): ·'La renuncias resultaran obvias, pues le habían fa--· 

ll ado al rector, durante el conflicto, y dependiendo de quién se quede

en esos cargos. se sabrá si la actitud de las autoridades se torna má's

flexible y más abierta a aceptar propuesta y negociaciones". 

Coinciden las expresiones del rector con las de investigadores, maes--

tros y agrupaciones estudiantiles en tomo a la gran responsabilidad de la 

UtlN1 en los momentos actuales y a un futuro pleUirico de cambios y no exe!!. 

to de riesgos. 

Imaz dijo: 11 las autoridades está'n buscando realizar el Congreso en las 

condiciones más propicias para ellos. tratan de desgastar al máximo la re?_ 
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puesta del roovimiento estudiantil, por contar el tiempo que falta para la 

campaña electoral, y que el CEU, al igual que los movimientos estidianti-

les en otros paises, se opone a los cambios promovidas por las autoridades

distintas universidades". 

Tras de cinco horas de discusión, en una reunión (Junio de 1987), San-

tos (vocero del CEU, CAU y STUNAM) dijo que las autoridades están creando

pel igrosamente el mismo cuadro político anterior al conflicto. 

El CEU rechazo que la PJDF aclare que los actos violentos y acusó a Ref_ 

toria de ser la que propicia la violencia en la UNAM, y se quejaron de que 

la misma no muestra ni el más mínimo interés por convocar al Congreso Uni-

versitario, dijo que pretende desgastar el roovimicnto, 

lencia'.'. 

"haciendo 1 a ViQ.. 

Diversos sectores estudiantiles de la UNAM, denunciaron el uso indebido 

que las autoridades de ahl hicieron con los domicilios de ellos, los alum

nos. En efecto, durante Juniode 1987, la mayoría de los estudiantes de la 

UNAM, recibieron por correspondencia propaganda contra el CEU. Esos sobres 

(enviados por el presidente de la Sociedad de Ex-alumnos de la Facultad de 

Arquitectura) contituyen una prueba finne, del uso indebido de los archi-

vos oficiales y de deshonestidad ante la buena fe de Íos estudiantes a·r e!!_ 

tregar sus datos personales. 

Ordorika dijo durante la sesión del 8 de Febrero de 1988 de la COCU, --

que el rector quiere entorpecer la realización del Congreso. 

CEU de la Facultad de Medicina dijo que son las autoridades quienes ca!!_ 

san los problemas porque se cambian los programas sin consultar a la comi-

dad universitaria. 

Tres consejeros: Pedro Rui z Martinez, Luis Serrano Prieto y Cé?sar Pérez 

Espinosa, dijeron que el Consejo Universitario es un organo que funciona -

aunque falta representatividad de bachillerato, además de que gracias al 
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Consejo se está dando la transfonnación en todos los ámbitos de la Univer

sidad. Los tres reconocieron que 1 a UNAM debe perfeccionarse. 

El director de la Facultad de Contaduría, Alfredo Adam rechazd que el -

Consejo Universitario se haya convertido en un mero apéndice de la admini~ 

tración central de la Universidad. Quienes así piensan obran de mala fe y

hacen gala de desconocimiento de la historia universitaria. 

6. SOBRE EL CEU (CONSEJO ESTUDIANTIL UNIVERS!TAIRO). 

Ordorika dijo, que una de las características de la Universidad en cri

sis, es la creación de centros de élite, alejados de los estudiantes. Tam

bién dijo que la Universidad está dividida: la excelencia en los Institu-

tos y la de masas mediocre en las Facultades y Bachilleratos. 

En Enero de 1987 ~ se cuestionó el hecho de que uno de los representan-

tes del CEU lleva ocho años en la Facultad de Fllosofia sin poder tenninar 

la Licenciatura. 

CEU dijo, que éste no está integrado por un grupo de muchachitos biso-

ños que tratan de demostrar su inconfonnidad juvenil ante 11 status 11
, sin e~ 

bargo, el Director General de Orientación Vocacional dijo que el CEU es la 

clara expresión de lo que no quieren los esturliantes de la UNAM. 

5TIJNAM dijo que el estallamiento de una huelga estudiantil "puede traer 

como consecuencia el fracaso del movimiento CEU", y que éste, es una orga

nización con alcances muy limitados al que se le puede ir el movimiento de 

las manos. 

La asamblea del CEU no anunció la nueva Universidad sino la vieja lucha 

para destruí rl a. 

El Director de la Facultad de Economía dijo que en la UHAM se vive aho

ra el resurgimiento de un movimiento estudiantil que habla sido apagado. 

Académicos hicieron un llamado aceptando que los planteamientos del CEU 
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recogen inquietudes más sentidas y mejor orientadas para mejorar el nivel

académico y la Refonna Universitaria. 

CEU hizo explicito que no se plantea remover toda la estructura le--

gal y el andamiaje administrativo de la UNAM. 

Profesores de la Escuela Nacional Preparatoria, del CCH,. de las Facult!. 

des de Veterinaria, Derecho, Ciencias y otras, denunciaron la toma de 

instalaciones universitarias que han hecho mie bros del CEU. 

El rector impuso una serie de cambios reglamentarios el 11 y 12 de Sep

tiembre que constituyeron el llamado ºPrimer Paquete de Refonnas". En res

puesta a estas modificaciones se inició y articuló el movimiento estudian

til siguiendo una estrategia de acumulación de fuerzas y conquistas de co!!. 

senso lmaz dijo que era poco probable la desaparición del CEU, pese a lo -

que tenían que enfrentar. 

Mienbros del CEU tomaron el plantel de CCft Oriente, encabezados por un 

profesor de éste, lo que puso de mJ.nifiesto que existen diferencias en re

lación a la designación de Luis Gutiérrez Romero, Director provisional del 

plantel. 

El dio 25 de Junio de 1987, se llevó a cabo un "acto político-musical"

que organizó el CEU, por lo que se exhortó a los asistentes a mantener un 

comportamiento propio de los universitarios, sin provocaciones ni violen-

cias~ en dicho evento ri'lrticiprtron i::antant~s como: Eugenia León y Q:;car -

Chávez. 

El CEU abogaba por la participación de alumnos de las Preparatorias y -

demás escue 1 as populares, lo que suscitó inmediatamente dudas. 

En el festival organizado por el CEU, un trabajador fue lesionado por -

estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria que se dirigían a dicho -

festival. 

En Julio de 1987, el rector sostuvo por primera vez que el CEU obstacu- · 
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1 iza y retrasa el Congreso. 

Mientras que en el CEU la disyuntiva es: 11 0 doblegamos a la Rector-fa o 

buscamos una salida política, no hay otra 11
• El conflicto no lo resolverá -

la Comisión Especial. 

UU expresó que ha sido objeto de una irresponsable campaña de prestigio 

por los supuestos líderes del CEU y pasó a hacer una relación suscitada -

por los hechos de violencia promovidos por el propio CE.U. 

Mario Ruiz Massieu, dijo que el Congreso General Universitario debe ce

lebrarse lo más pronto que sea posible~ pera señaló que la propuesta del -

CEU para que la reglamentación de las minorías se dé, dentro de la COCU,

es poco probable. 

El CEU está en el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería. 

Existe una división interna dentro del CEU. Mostró. además. la cara de~ 

pués de los argumentos impugnados a las Refonnas; se estableció el grupo: 

Santo, OrdorH:.a e Imaz. 

Una marcha en donde participó el SUNTU y CEU, en contra del pago de la 

deuda, se rea 1 izó a mediados de Octubre de 1987. 

Miembros del CEU tomaron el dia 5 de Noviembre, en forma violenta, loe~ 

les de la Preparatoria No. 1 con el fin de impartir ellos mismos, grupos -

propedeúticos a los rechazados de la UNAM. Las autoridades dijeron que era 

imposible recibir más alumnos de los 40 mil ya recibidos. 

Tomaron instalaciones de la Facultad de Química, doce alumnos y miem--

bros del CEU y pennanecieron en el salón de maestros por no seguir a su li 

de Santos, las autoridades solicitaron la intervención del Tribunal Unive!:_ 

sita ria. 

El CEU anunció en su festival que constituiría grupos extras para rech'ª

zados, aprovechando la existencia de maestros y horarios disponibles para 

dar clases. 
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Protestó la Facultad de Química por la violencia del CEU; ocupación 

del salón de exámenes el 13 de Noviembre. 

Ruiz Massueu dijo, ºes falso que en la Secretaría General Auxiliar a mi 

cargo, se aliente la violencia" y que no es la primera vez que los dirigen. 

tes del CEU mienten y agreden. 

El grupo del CEU cumplió con el concierto que había prometido como cie-

rre de sus jornadas de primer aniversario. 

Algunas decenas de estudiantes del CEU demandaron que los porros y ---

quienes los subsidian desaparezcan de la UNAM, pues el porrismo que está -

vinculado al control pal ítico que es ejercido desde las oficinas burocráti 

cas sobre la comunidad universitaria. 

Fabizio Mejía (Facultad de Filosofía) dijo que el CEU debe dejarse de -

dinámicas caudillescas y dedicarse a crear foros de discusión pennanente. 

El movimiento del CEU apareció como una manifestación de la voluntad de 

participar. organizarse y unificarse, y que la virtud del CEU fue el poner 

en movimiento a la UNN~. y la virtud de Rectoría. aceptar la confronta---

ción. 

El CAU mandó el cese a la represión política y la reinstalacion de Da-

niel Cazes (despedido del Instituto de Investigaciones Antropológicas) y -

Pilar Muriedas (investigadora en el CEUTES). 

CE:J y Ct"\U acordaron desconocer al nuevo director de la Facultad de Cie!!.. 

cias Políticas y Sociales, Ricardo Méndez Silva por ser la votación antid_g_ 

mocráti ca. 

Se denunció que CEU y CAU intentan desvirtuar el Congreso. 

7. PROBLEMAS INDEPENDIENTES DE LAS REFORMAS. 

Alumnos de la carrera de Ingeniería Agrícola de la FES Cuautitlán, que 

desde el 26 de Febrero se encuentran en paro indefinido por propuestas a -
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las condiciones académicas, realizaron un mitín el 17 de Abril de 1986 fre!!_ 

te a 1 a Rectoría. 

Con un mitín de 25 mil maestros, presionó el STUNAM para activar el em-

plazamiento a huelga, además de que protestó contra la campaña de difama--

sión de la UNAM por parte de Televisa, además pidió la desaparición de---

aviadurías" y dijo que así se resolverían muchos de los problemas que la -

agobian. También convocó una marcha para el día 21 a las 15:00 hrs. del Mo

numento de la Revolución al Zócalo en defensa de la soberanía nacional. 

La UNAM reponsabilizó al STUNAM de todos los daños que ocasionara la 

huelga. 

Profesores de la Facultad de Economía dijeron que los incidentes de po-

rros molestando a los maestros y alumnos requieren de una propuesta urgente 

por parte de las autoridades. Es dificil que se quiera engrandecer académi 

camente a la UUAM si existen dirigentes mediocres que promuevan las huel--

gas. 

La asamblea General de Ingenieria Agrícola de la FES Cuautitlan, cumplió 

meses de paro en protesta por las irregularidades que se han suscitado en 

dicha escuela; como por ejemplo: robos de materiales, despido de buenos pro

fesores y, pidieron la intervención de la UNESCO con el fin de mediar el -

conflicto de su paro. 

STUNAM rechazó que haya exceso de persona1 ad.7.ini!:trativo, que exista -

irresponsabilidad en su cumplimiento y pidió a Rectoría que suspenda la con. 

trataci ón de persona 1 de confianza. 

Tral::ajac:bres del comedor de la ENEP Arag6n, esperan que éste sea reabierto 

para que ellos sean rccontratados (Julio de 1986), y protestaron contra la 

-violencia académica de la misma. 

STUNAM se reunió con las autoridades para detenninar si iniciaban una -

huelga para el 2 de Julio a las 12:00 horas en demanda de aumento salarial. 
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Además, se negó rotundamente a ingresar al Congreso del Trabajo, ya que -

ese organismo se apoya en una política económica del Estado y es, en el -

presente, uno de los pilares en la imposición del Plan de Austeridad. Oe-

nunció también el surgimiento del porrismo en la Preparatoria tia. 2 a tra

vés del Grupo Cultural Universitario. 

El mes de Marzo de 1987 se inició con la amenaza, por parte del STUNAM, 

de llevar a cabo un paro de labores para el día 9, preionando así para que 

les concedan el 23% de aumento salarial. 

El 19 de Mayo, CEU realizó una asamblea para destituir al Director de -

la Preparatoria No. 3, José Annando Erazo León, en el reinicio del movi--

miento con el que pretende volver a alborotar a la UNAM. 

Los trabajadores manuales y administrativos del CCH Oriente, dijeron al 

rector que viven un clima de violencia (Junio de 1987) y agresión que. 

irresponsablemente ha generado un grupo, que intentan conseguir dirección, 

pues se han posesionado de sus instalaciones. provocando con ello. un caos 

en la escuela. 

Ante el Director de la Facultad de Derecho. fueron denunciados los he-

chas ocurridos en la mañana del 3 de Septiembre, cuando porros annados de 

chacos y cadenas, gol?e3ron en la explanada del plantel a Federico Ayala, 

Manuel Landa y Mauricio tL, quienes editan el periódico "Regeneración" -

que en diversas oportunidades ha denunciado actividades de violencia po--

rril así como la imposición de la directiva de la Sociedad de Alumnos. Un 

grupo de alumnos tomó las instalaciones. en Agosto de 19B7. de la Secret~ 

ría de la Facultad de Derecho, impidiendo el acceso a su titular. 

Maestros eméritos y catedráticos universitarios de reconocido presti--

gio, expresaron que hace falta una acción sindical más decidida y profunda 

por lo que la representatividad de AAPAUtlAM debe resurgir a partir del VI

Congreso con lo que esta asociación pugnará por adquirir la creatividad 
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fin de retomar el lugar de vanguardia que le corresponde a la Asociación -

represen tan te de los intereses mayoritarios de los trabajadores académi--

cos. 

El Consejo Nacional de Representantes del SUNTU en su IV Congreso, que 

se inició el día 28 de Agosto, planteó la necesidad del registro sindical

y dedicó el análisis de su participación en el Congreso Universitario y de 

la situación universitaria en general "para redefinir comportamientos y a~ 

tividades en el desarrollo de la educación superior en nuestro pals". 

CEU acordó una suspensión de labores para el 12 de Noviembre en apoyo a 

los estudiantes del IPN que estuvo en paro dt!sde el 25 de Octubre y 11amd

a hacer suyas las demandas de éstos. ya que dice el CEU, están vinculados

en la lucha ceuísta. 

César Martello, dirigente de AAPAUNAM solicitó a la UNAM el apresura--

miento de una respuesta a las demandas del personal académico. Por la no-

che de1 12 de Enero de )g88, el STUNAM aceptó la solicitud de prórroga pe-

ro para el 10 de Febrero a las 12:00 horas. tras de efectuar algunas 

asambleas, ésto fue como respuesta a la petición del Secretario General de 

uoa prórroga al estallamiento de la huelga de1 STUtlAM para el 31 de Enero

de lg88 a las 24:00 horas. 

El 20 de Enero se suscitaron dgitacion~s en torno al nombramiento del -

Director de la Facultad de Ciencia Políticas y Sociales. Un grupo de estu

diantes con apoyo de maestros y trabajadores, declararon el procedimiento

de 11 antidemocrático". 

Evaristo Pérez l\rriola y Arturo Marti'nez anunciaron un miti'n en el que 

la comunidad universitaria darla su apoyo a Cuauhtémoc Ca'rdenas para la S!:_ 

gunda quincena de Febrero. 

STUNl\M demandó ante 1 a Junta de Conci 1 iación y Arbitraje el recuento de 

académicos de la UNAM para antes del l "de Febrero, debido a que la mencio-
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nada dependencia dió entrada a la demanda del sindicato emplazado a huelga 

por aumento salarial de emergencia para los profesores. 

En Febrero de 1988 se desconoció al nuevo director de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales. Ricardo Méndez Silva. Se llevaron a cabo una 

sede de actos que culminaron con llevar el escritorio y silla del director 

a Rectoría con un cartel que decía: 11 Sr. rector. Gracias. Siempre no. Remi

te el CEU de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Queremos democr!. 

cia". Se dijo que prevalecen condiciones de legalidad vigentes y un orden -

de derecho que todos debemos respetar; por otra parte se declaró que el ac

to de pasear el ~scritorio es un acto simbólico de rechazo de la mayorfa de 

los estudiantes a un acto de gobierno fundamentado en la Ley Orgánica de la 

UNAM. 

La COCU, pidió en Marzo de 1988 que se coadyuve por el dialogo a la sol!!_ 

ción de problemas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la -

de Trabajo Social. 

Se anunció, en el mismo mes, la fonuación del Sindicato Independiente de 

Persona 1 Académico ( S 1 PAUNAM), que defienda real mente intereses docentes e 

investigaciones, ya que ni el STUNAM ni el AAPAUNAM lo hacen, a lo que es-

tos dijeron, que representa una acción divisionista por parte de las autori 

dades universitarias. 

El 11 de Abril de 1988 se reiniciaron las clases en Trabajo Social, lue

go de 39 días de paro académico. El problema que originó el conflicto era -

1 a des ti tuci ón de su di rectora Genera 1 , Lourdes Apoda ca. 

Fue reelecto Evaristo Pérez Arreola para Secretario General del STUNAM. 
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POSIBILIDADES LABORALES. 

Las declaraciones y comentarios que han hecho los universitarios sobre

sus posibilidades laborales~ a partir de la publicación del documento "Fer. 

taleza y Debilidad de la UNAM" son las siguientes: 

l. POSIBILIDADES LABORALES DE ACERDD AL NIVEL ACADEMICO DE LOS EGRESADOS -
DE LA UNAM. 

Considerándolas de acuerdo a su nivel académico, el rector dijo, en ref~ 

rencia a la incorporación de egr~sados de univt!rsidades privadas a altos --

cargos gubernamentales, que muchos de los profesionistas de escuelas oficia

les son lo5 mejor preparados y que quienes no alcancen un promedio de 7 en 

la Preparatoria deberfan dedicarse a recibir capacitación en algún arte u -

oficio. 

El rector, al rendir su informe anual de labores, llamó la atención so--

bre lo difícil que es para los egresados universitarios encontrar trabajo a 

causa del bajo nivel académico que tienen, asl también, al subrayar que en 

la UNAM hay egresados que difícilmente están siendo contratados, pidió a 

los estudiantes reflexionar sobre su responsabilidad como educandos y les -

recordó ~u dcr.iJnd.:i. in~ i !; tente parq que hagan 11 un esfuerzo pcr~ona 1 11
, ya que 

en México, como en todos los paises del mundo, la falta de preparación no -

se sustituye con nada. 

Un maestro dijo que el deterioro académico en que ha caído la UNAM pone 

en desventaja a sus egresados para la adquisición de algún puesto detennin~ 

do. 
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2. CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL PAIS. 

En cuanto a las posibilidades laborales de acuerdo a las condiciones en 

que se encuentra el campo en general, se comentó que los estudiantes del 

Centro Universitario de Estudios Cinemetográficos (CUEC) tienen posibilid!'. 

des sumamente reducidas o casi nulas de entrar a la industria cinematográ

fica, debido a la mafia y los intereses personales. 

La Dirección General de Orientación Vocacional dijo que, con la crea--

ción de opciones técnicas de la UNAM, se pretende que los alumnos de CCH y 

ENP tengan la alternativa de incorporarse a un mercado de trabajo. 

Jenifer Cooper. investigadora de la UNAM, en el ciclo de mesas redondas 

11 Crisis, Reestructuración Industrial y Trabajo en México", expresó que el 

avance de la tecnología en nuestro país, traerá como consecuencia un grave 

desempleo debido a que los equipos modernos ofrecen grandes desarrollos pg_ 

ro también la sustitución de la mano de obra. 

David Guillén A. presidente de la Asociación flacional de Egresados de -

la Facultad de Medicina, planteó como objetivo, el abordar los problemas 

de empleo y subempleo del médico. 

Guillenno Torres de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sostig_ 

ne que 1 a oportunidad de emp 1 ea, las 1 imi taci enes económicas para sos tener 

una carrera y la falta de espacios culturales y recreativos; "han confor

mado una generación de escépticos", a la que pertenecen la mayoría de 

los jóvenes manares de 35 años y cuyo afán primordial es tener empleo para 

subsistí r. 

El coordinador de Humanidades de la UNAM dijo que la presencia femeni

na en el mercado laboral ha generado cambios trascendental es en la organ i -

zación social, en la dinámica democrática y en la creación y producción de 

los valores. 

Por otra parte~ la directora de la Clínica Periférica de Azcapotzalco -
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de 1 a Facultad de Odontol ogfa, dijo que crecen los requerimientos, entre -

los grupos menos favorecidos, en los problemas dentales y faltan dentistas 

para atender estas demandas. 

Más de un centenar de maestros reunidos en el Auditorio "Abraham Ayala 

González, señalaran que hubo un corte de profesores universitarios que --

afecta a más de 400 catedráticos de la Facultad de Medicina. 

El CAU promueve estabilidad en el trabajo para los maestros por hora,

exigiendo: 

- Remuneración, pues junto con la caída del presupuesto de la UNAM (cuyo -

subsidio era en 1978 un .81X del gasto público y bajo a un .34%) se ha 

desplomado el sal ario académico. 

- Ingresos y Promoción para garantizar su justa evaluación acadérnica. 

- Tiempo, pues un profesor con 300 horas semanales no estudia, investiga o 

se actua 1 iza y no puede transmitir a sus a 1 umnos la capacidad para --

esos procesos. 

Los biólogos no se han vincul 1ado al sector productivo porque no exis-

ten organismos o programas que los integren a las diferentes actividades -

que ellos real izan. 

Daniel Reséndiz, director de la Facultad de Ingenieria afinnó que em-

prender la modernización del país requeriría, en los próximos 25 años, muJ_ 

tiplicar 20 veces el número de ingenieros con que cuenta México. La ingen~ 

ría asc1ende sin titubeos a las nuevas tecnologi'as para que los profe-

siena.les estén conscientes del valor que ésta tiene, como generadora de -

ventajas competitivas. 

Carlos Salas de la División de Posgrado de la Facultad de Economía, e~ 

timó importante que sea establecido el seguro de desempleo. 

El director de la Facultad de Química dijo que se están perdiendo pro

fesionales de carrera de alto nivel, para la enseñanza, y que ello tendrB-
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repercusión en el nivel académico, con una demanda disminuida por parte del 

sector industrial. También se dijo que hay que canalizar a la industria, -

los productos generados por la ur~AM para que exista una mayor vinculaci6n -

entre ellas. 

Por otro lado, el rector Carpizo, en el Seminario: 11 México y la UNESCO -

en el umbral del siglo XXI", dijo que no todos los egresados de institucio

nes de enseñanza tiene las mismas posi bi 1 idades de fonnar parte de la pobl~ 

ción económicamente activa, es decir existe un desajuste estructural entre

el desarrollo del sistema escolar y el comportamiento del mercado de traba

jo; el rector subrayó que se debe de explorar nuevas fonnas de articulación 

institucional con el sector productivo. 

3. LI\ DEMANDA DE EGRESADOS DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS. 

Finalmente con relación a universidades privadas, el rector dijo que la 

UNAM no puede cor¡fonnarse con que sus egresados sufran desplazamiento a 1a 

hora de ofrecer sus servicios profesionales, ya que "quienes venimos de unj_ 

versidades populares y autónomas como la UNAM, vemos con preocupación cómo 

los egresados de centros superiores de cultura privada, se están posesiona.!!. 

do de lo mejor del mercado de trabajo profesional del país y son práctica

mente los únicos aceptados para hacer estudios de posgrado en otro paises. 

SERVICIOS. 

A continuación se presentan datos sobre la infonnación que se maneja de 

los servicios con que cuenta la UNAM, sus cambios y las condiciones en que 

se encuentran. 
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l. ACT!V!OADES CULTURALES Y ART!ST!CAS. 

El Taller Coreográfico de la UNAM inició su XXXV temporada con un festi 

val de Jazz (Abril de 1986). 

Continúa la temporada de la obra 11 Las Dos Fridas". 

Danza Fo 1 kl óri ca y Contemporánea de 1 a UNAM en foros de 1 a Ciudad de M~ 

xico. 

Presentación de la obra "La Sonata de los Espectros" en el Teatro Juan

Rui z de Al arcón del Centro Cultura 1 Universitario (CCU). 

La Orquesta de Percusiones de la UNAM, en el templo de Santa Teresa la 

Antigua. 

Se presentaron la cantante italiana Katyna Raineri y el director de la 

Orquesta Riz Ortolani en la Sala Netzahualcoyotl. 

La Orquesta Filannónica de la UNAM (OFUNAM) dió un concierto para cele

brar el XIX Aniversario del conjunto arquitectónico del Museo Nacional de 

Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

En la Sala f~etzahualcoyotl, dió un concierto el guitarrista Alfonso Mo

reno con la OFUNAM. 

En 1" temporada de primavera del CCU, el guitarrista Manuel López Ramos. 

En la carteler3 de la Ciudad de México hay seis obras de teatro univer

sitario. 

Guadalupe Pineda se presentó en la Sala Netzahualcoyotl. 

XXV temporada del Taller Coreográfico de la UNAM en el CCU, en el Tea

tro de Arquitectura en la ENEP Aragón y en la ENEP Acatlán. 

Una muestra de rock y litera tura se presentó en el Museo del Chopo. 

La OFUNAM dió un concierto en la Sala Netzahualcoyotl, sobre la Obra de 

"Romeo y Julieta'! 

La Filmoteca de la UNAM organizó un ciclo fílmico en homenaje a Mauri-

cio Magdalena. 
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La obra ºAgata" se escenificó en el CCU. 

La Filmoteca de la UNN4, rindió un homenaje póstlmlO a Emilio el Indio -

Fernández con la exhibición de sus mejores peli'culas en tel~visidn, dentro 

del espacio que tiene la UNAM en el canal 9. 

También se organizó un ciclo de conferencias para celebrar los 90 años

de cine en México. 

La Filmoteca de la UNAM dió un recital en la Sala Netzahualcoyotl. 

La UNAM participó en el octavo festival internacional del Nuevo Cine 

Latinoamericano de la Habana. 

La UNAM y otras instituciones organizaron una temporada de teatro clásj_ 

co. 

Del 11 de Hayo al 4 de Junio se llevaron a cabo las Jornadas Culturales 

"La presencia Judía en México", en el Museo Universitario del Chopo. 

La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM~ organizó la "Tribuna -

Israel ita ... 

La Gran Bretaña donó cortometrajes a la Filmoteca de la UNAM en abril -

de 1988. 

2. ACTIVID/\OES DEPORTIVAS. 

la primera sesión del Consejo Técnico del Deporte Universitario, tuvo -

como objetivo auxiliar a la Dirección General de Actividades Deportivas y 

Recrativas de la UNAtv1, en la asesori'a y orientación de las futuras accio-

nes del deporte universitario. 

El Estadio Olimpico sirvió de escenario para el XIII Campeonato Mundial 

de Futbol. 

En Abrí l de 1987, el rector dijo que la UNAM está en busca de la exce-

lencia deportiva para seguir la tradición humanista e impulsar el desarro-

1 lo integral de su comunidad. 
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El deporte universitario debe relacionarse con la vida académica, y la 

Dirección de Actividades Deportivas de la UNAM, ha logrado que el deporte

en la máxima casa de estudios ºsuba"; así lo dijo Rogelio Rey Bosch en su 

primer infonne de actividades, diciendo que además se han obtenido triun-

fos ta 1 es como: 

- Medallas de Bronce en los 800 mts. planos en la Universidad de Yugos

lavia. 

Medalla y reconocimiento en Charrería, en la misma universidad. 

- En patinaje artístico se obtuvieron dos primeros lugares en la selec

ción, para le Olimpiada Invierno. 

- También se obtuvieron Campeonatos Nacinales en Atletismo, Basketba11-

femeni1 y varonil, box, canotaje, ciclismo, deportes sobre silla de -

ruedas, esgrima, fisicoculturismo, fontón, futbol soquer y americano, 

gimnasia, hand ball, judo, karate do, kendo~ lucha libre, natación, 

remo, tae kwn do, tenis, tiro con arco, voli ball y water polo. 

Finalmente informó que se han reparado las instalaciones de la Alberca

Ollmpica, el Frontón Cerrado, los Campos de Futbol y la Pista de Atletis-

mo. 

El Secretario General de la UW\M, entregó los diplomas y conocimientos

ª los estudiantes ganadores del medio maratón universitario, dijo que el -

deporte debe ser una actividad complementaria en la tarea académica de los 

alumnos (Abril de 1988). 

3. CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES. 

La Facultad de Psicología y el CONACyT establecieron un convenio, para

es tab 1 ecer y optimizar los programas que promueven el desarrollo integra 1-

i nfantil. 

La UNAM participó dentro del Comite Organizador del Mundial "México 86". 
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La UNAM llevó a cabo un intercambio cultural con la Universidad Hebrea -

de Je rusa 1 em. 

La UNAM y el, IXTA, 5.1\. finnaron un convenio de complementación tecnoló

gica, así la UNAM cumple con su propósito de coordinar, fomentar, planear y 

promover una cultura tecnológica orientada al desarrollo, gestión y transf~ 

rencia al sector productivo. 

Con la Universidad de Cuba tuvo un intercambio de investigaci6n y cien-

cia. 

La UNAM fi nnó un convenio con la marina para aprovechar los recursos del 

mar, capacitando personal. 

La UNAM hizo un convenio con IMEVISION para producir series y difundir -

lo que los universitarios realizan. 

Tuvo otro convenio con el Museo Nacional de Antropología e Historia para 

alentar la investigación antropológic'1 y fomentar el intercambio de infrom~ 

ción. 

La UNAM con el ITAM finnó un convenio para impulsar posgrados, becas y -

publicaciones. 

UNAM y la Universidad de Nuevo LeOn establecieron vinculas en el aprove

chamiento de recursos humanos y material es. 

UNAM-SSA, firmaron un convenio para organizar, actualizar y difundir prQ_ 

yectos de investigación. 

La UNAM con el Gobierno de Tabasco colaboró académica, científica y cul

turalmente. 

La ENEP Aragón finnó un convenio con el Colegio de Ingenieros para fort~ 

lecer el nivel académico. 

La UNAM con el Gobierno de Cuba finnó un convenio para llevar a cabo el 

Primer Encuentro de Cine y Video Educativo y Cientifico México-Cuba. 

La UNAM con el DDF llevó a cabo programas y actividades en beneficio de 
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la comunidad tlalpense. 

UNAM y CONASUPO tratan de mejorar el ganado productor de leche y finTia

ron un convenio para la realización del servicio social de futuros veteri

narios. 

La UNAM con NAFINSA propician la programación de formación de recursos

humanos para la computación. 

La UNAM y el IPN firmaron un convenio para construir sat~lites. 

Con ferrocarriles Nacionales colabora para la capacitación científica y 

tecnológica de los trabajadores dentro del programa de reestructuración y 

modernización del Sistema Ferroviario Nacional. 

La UNAM ha realizado intercambios estudiantiles con la Universidad de -

Nuevo Méx i ca. 

La UNAM con el INBA firmó un convenio para promover las actividades ar

tísticas y culturales con base en los recitales de los foros estudianti--

les. 

UNAM-STUNAM tuvieron un convenio de colaboración para crear un Centro -

de Estudios Sindicales. 

La UNAM con el IMSS participa en el investigación ºRiesgos de trabajo 11
• 

Con la SEP la UNAM tuvo un intercambio de publicaciones mediante el --

cual los títulos producidos con ambos instituciones ser.in objeto de comer

cialización y distribución en las instalaciones de las instituciones, y r~ 

cibirán el trato de tener un 40% de descuento. 

Con la Delegación de Tlalpan participa en la Instalación y puesta en -

funcionamiento de un telescopio diseñado y real izado por el ingeniero José 

HenTián en el Centro de Instrumentos de la UtlAM. 

Investigadores del Grupo lnterdisciplinario de Actividades Espaciales -

de la UNAM, negocian tres convenios con Brasil 9 la India y la URSS, como -

parte del programa de "Satélites riorelos y de Conducción de Experimentos -
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Automáticos". 

La Royal Society y el Biotecnogy Central del Grafiel Institute of Tecn2_ 

logy de la Gran Bretaña y la UNAM, establecieron un convenio de financia-

mientas y capacitación de recursos humanos para la creación del primer la

boratorio de microbiología del país. 

La directora General de Fomento Editorial de la Coordinacidn de Humani

dades y el MPAUNAM, suscribieron un convenio de colaboración para apoyar

el desarrollo del Programa de Fomento a la Lectura y Superación Profesio- .. 

nal. 

El jefe del Departamento de Evaluación Tecnológica del Centro para la 

Innovación Tecno16gica de la UflAM, explicó que la constituci6n de un fidei_ 

comisocon la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Comunicacio

nes Eléctricas, tiene la finalidad de administrar conjuntamente el Centro

de 1'ecno1ogfa Electrónica, lo cual traerá una innovación organizacional de 

gran importancia para la UNA."1 y para el pai's. 

Será creado un fideicomiso par impulsar la investigación del Mal de Par_ 

kinson, en la UNAM. 

Se presentó 1a colección "La crítica literaria en México" coeditada en

tre UNAM y la Universidad de Colima. 

El reclur di: lá Ui~Ai1 y el p1~:,iJt!nle <lel .st:r ... icio alemán de inte/'cambiCJ 

académico, firmaron la renovación de seis años más del convenio que promug_ 

ve el intercambio anual de cuatro científicos de cada pafs. 

La UNAM y el !NBA finnaron una prórroga del convenio sobre el programa 

"Bel las Artes en la UNAM 11
• este convenio tiene como objetivos que los est!:!_ 

di antes se acerquen a una manifestación artística. como lo es la ópera. 

Durante 1987 el buque oceanográfico "El Puma", financiado por 1 a UNA."1 ,

CGrlAQ¡T y PEMEX realizó trece campañas de investigación durante 216 días en 

altamar, lo cual representó un aumento sustancial al año pasado. 
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La UNAM firmó un convenio con unos laboratorios. con el objeto de crear 

11 El Seminario de Investigación de Esteroides" en la Facultad de Química. 

Sobre la planeaci6n de nuevos servicios,se encontró que un dirigente 

del STUNAM pidió 100 departamentos, en la Unidad Cabeza de Juarez, para 

empleados de la UNAM debido a los sismos de Septiembrede 1986. 

Se planea una casa para universitarios que han servido en la UNAM. 

El alcalde de Acapulco entregó la documentación de un terreno de 100 

hectáreas,a la UNAM para que edifique el primer "Centro de Investigación 

en Acuacul tura y Pesca". 

El rector dispuso nuevas acciones para proseguir en la reestructura--

ción administrativa de la UNAM, al crear una nueva Oireccidn General. que 

coordine las actividades cinematográficas de la Universidad. 

El ingeniero Humberto Castruita del Centro de Instrumentos de la UNAM, 

infonnó que con el propósito de apoyar los trabajos de investigación que -

se realizan en los buques oceanográficos: "El puma" y "Justo Sierra" de 

esta inst'(tución, este Centro trabaja en la construcciOn de los equipos 

que esas naves necesitan para llevar adelante sus programas de estudios 

bajo el mar. 

Se realizaron gestiones ante el Consejo Universitario y ante la Facul-

tad de Medi.cina para que se implante la Clínica Geriátrica. 

El Centro de Inovaci6n Tecnológica de la UNAM, estudia la posibilidad -

de que sean creados parques tecnol 6gi cos. 

4. CURSOS, SEMINARIOS, COLOQUIOS, ETC. 

Se abrió el seminario de actualización "El sector burocrático, los rie~ 

gas en el trabajo y su prevención", en la Facultad de Derecho organizado -

por la UNAM y el ISSSTE. 

Se llevaron a cabo los siguientes eventos: 
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- Medicina General, por la Generación de Medicina. 

- Síndrome del Niño Maltratado, en la ENEP Iztacala. 

- Ciclo de Conferencias sobre "Educación para la Vida 11
, por la Directora -

de Literatura. 

- VI encuentro de jóvenes en Querétaro, organizado por la UNAM, INBA e --

ISSSTE. 

- Asesorfas Técnicas en la ENEP Aragón. 

- Seminario de Revisión Integral de Conocimientos, en la Facultad de Cont'ª-

duría y Administración. 

- Mesa Redonda sobre "El Perfil Profesional y Plan de Estudios de la Carr~ 

ra de Biologí~' en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

- 1 l l Foro de Consulta para el Mejoramiento del Ambiente, en la ENEP Izta

cala y Acatlán. 

- Cursos sobre ºEl Sector Social de la Economía", en la Facultad de Econo

mía y el Congreso del Trabajo. 

- Coloquio "Gordon Childe, Evaluación de Aportaciones del Antropólogo In

glés". 

- Conferencia de Neri Vela, en el Instituto Mexicano de Ingenieros Quimi-

cos. 

- Semana Cultural de Rumanía, en la rnEP Acatlán. 

- I Simposium de Cirugía Maxilofacial y Cirugía Plástica (con la particip~ 

ción de la Cruz Roja Mexicana), en la Facultad de Odontología. 

- Neri Vela dió una Conferencia Magistral en el Auditorio "Nabar Carrillo", 

de la Coordinación de Investigación Científica. 

- I Foro sobre Deuda Externa y Soberani"'a9 en el Auditorio "Alfonso Caso 11 
-

de la UNAM. 

- Seminario sobre Planeación de Telecomunicaciones. 

- Simposium sobre El Sida, en la Facultad de Medicina. 
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- Foro de Denuncia Contra la Violencia hacia las Mujeres, en la Facultad -

de Psicología. 

- Curso 11 Actual ización de Empleados de Aeronáuticasº organizado por el di

rector de Educación Continua e Ingeniería. 

- Concluyó la primera etapa del Ciclo "Grandes Temas, Grandes Maestros 11
• 

- Exposición de 5 pintores, bajo el nombre "Fuera de Fuego", en la Casa --

del Lago. 

- Exposición "Bestiariosº, en la Galería Universitaria Aristas, 

- Exposición del Libro Universitario en el INFONAVIT, inagurada por el 

rector y el director del INFONAVIT, en el evento éste ültimo destacó que 

la UNAM es en nuestro país, la conciencia de nosotros mismos, la que pr~ 

serva, alienta y vivifica el espíritu de esta sociedad. 

- Exposición "La Presencia Judía en México", en el Museo Universitario del 

Chopo. 

- Exposición "Sebastián, Universo de Formas, Una Experiencia Museográfica~ 

puesta en el Museo Univcrsitari.o de Ciencias y Artes de la UNAM. 

- Exposición "Sobre el Petróleo", en la Facultad de Ingeniería. 

- Exposición sobre la Obra Literaria del Poeta Elias Nandino, en la UNAM. 

- En la Muestra EXPORIENTA 86, se dice que la presencia de la UNAM en la -

exposición ha sido manifiesta, especialmente la Dirección General de --

Orientación Vocacional, ya que proporciona a los millares de visitantes 

cotidianos, la infomiación sobre carreras, nürnero de planteles disponi-

bles y los planes de estudio en ejecución. 

- Curso "Interdisciplinario en Derechos Humanos", en el que el rector exprª-. 

só que la UNAM apoyará la extensión del conocimiento sobre el tt:ma . 

. - El Grupo Cultural "Constituyentes del 17", inició sus actividades con 

una sesión académica en la Facultad de Derecho. 

- Simposium sobre 11 Los 10 años de Zona Económica Exclusiva", en la Facul--
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tad de Derecho. 

Se 1 levaron a cabo 4 seminarios sobre "EconomíaMexicana", en el Institu

to de Economía de la UNAM. 

- .se llevaron a cabo 30 cursos de Pregrado y 2 cursos de Postgrado, en la 

ENEP Zaragoza impartidos por la Facultad de Medicina. 

- II Simposium ºPerspectiva de la Biología y de la Fisica", en el Museo 

Tecnol6gico de la Comisión Federal de Electricidad, organizado por la 

Academia de Investigación Ci'entlfica y el Centro de la Comunicacidn de -

La Ciencia en la UNAM. 

- Conferencia 11 Crisis Financiera y Mecanismos de Contención", organizado -

por la Facultad de Economi'a y la Fundación Ford. 

- Seminario 11 La protección Juri'dica Internacional en la Persona Humana y -

en la Situación de Excepción". en el Instituto de Investigaciones Juridj_ 

cas. 

- Seminario "la Ciudad como Ecosistema", abierta por el Coordinador Gene-

ral de Estudios de Postgrado. 

- Se llevó a cabo la Primera Reunión 11 Educaciün e Investigación en Cien -

cias Veterinarias de los Paises Latinoamericanos". 

- Se abrió el Ciclo de Mesas Redondas "Universidad y Cultura 11
, en ocasión 

del XII Aniversario de la Fundaci6n de las ENEP's. 

- Coloquio "León íro~Lk.y, Re\le1ador Po11tico c!cl México Card~n1sta". en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

- Simposium "Universidad y Pol itica en América Latina". 

- Coloquio Internacional de Primavera titulado "Las Relaciones Internacio-

nales al Fin del Milenio 11
• 

- Coloquio México-Canad~, organizado por el Instituto de Investigaciones -

Económ1 cas de 1 a UNAM. 

- Foro sobre Televisión Universitaria que abre con dos mesas de trabajo: 
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"La Conceptualización de la TV. Educativa .. y 11 La Conceptualización de la 

TV. Cultural". 

- Simposium ºUniversidad Política En América Latina". 

- Seminario "Orfgenes del Hombre Americano", en el Museo Nacional de Antrº 

pología. 

- Primer Congreso Nacional Universitario Sobre El Medio Ambiente. en la -

UNAM. 

- Vil Foro Nacional "Estado, Crisis y Educación'1
, en el Instituto de Inve~ 

tigaciones Económicas. 

- Simposium de la Unión Astronómica de la UNAM. 

- ll Congreso Nacional de Estudios de Postgrado. 

- lll Encuentro tlacional de Estudiantes, en la Facultad de Filosofía y Le-

tras. 

- Se inaguró el acto "La Universidad en el Umbral del Siglo XXI". 

- El Secretario Auxiliar de la UNPM, inauguró un Curso informativo sobre -

el Sida, en donde la Universidad colabora activamente con el Sector Sa-

lud. 

- Curso para los Pasantes de la UtlAM en el METRO. 

- Semana Académica de Computación en la UNl\M. 

- Se anunció que la UNAM se integró a BITtlET (Red Internacional de Cómputo 

Universitario). 

- Jornadas de Otoño "Universidad y tlación" 9 en la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

- Coloquio sobre 11 Creatividad y Comuoicdción", en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales. 

- IV Seminario Internacional de Investigación Educativa en Ciencias de la 

Salud. 

- Seminario 11Innovación Científica y flueva Revolución Industrialº. 
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- Simposium ºTeoría~ Política y Democracia", en la Unidad de Seminarios Ig_ 

nacio Chávez. 

- 111 Conferencia Internacional "La? Computadoras en las Instituciones de 

Educación". 

- 1 Encuentro Internacional de Filosofía Y Feminismo. 

- Curso sobre Ingeniería de Aeropuertos, impartido por la SCT y la UNA.'!. 

- ll Jornada de Ingeniería Industrial. 

- Coloquio "Los Problemas Actuales en las Ciencias Penales 11
• 

- Se rrinario Sobre Universidad Nacional y Proyecto Nacional, por la Coordi-

nación de Humanidades. 

- Seminario 11 Universidad y Cultura". 

- 11 Congreso Internacional de la Academia Latinoamericana de Fotoqui'mica. 

- VIII Foro sobre "Crisis de la Educación". 

- Seminario de Urbanismo "Antiguas Obras Hidráulicas de América 11
• 

5. INAUGURACIOll DE NUEVAS lllSTALACIDNES Y SERVICIOS. 

Se inauguraron las siguientes instalaciones; 

- Biblioteca de la Facultad de Contaduría y Administración. 

- Unidad de Cómputo del Instituto de Geofísica. 

- Equipo de Radiología en la Facultad de Odontologia. 

- Nuevas instalaciones en el Instituto de Investigaciones Jurfdicas. 

- Primera etapa de la denominada "Ciudad de Investigación de Humani'dades 11
• 

- Ampliación de la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura. 

- Nuevo edificio en San antonio Texas, del Instituto Cultural Mexicano. --

que funciona bajo los auspicios de la UNAM. 

- Casa Club del Personal Academice. 

- Comedor Central para Estudiantes. 

- Casa Universitaria del Libro, en las Instalaciones de la colonia Roma, -
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del Centro Asturiano de México. 

- Nueva Planta del Instituto de Geofísica. 

- Nuevas instalaciones en el Instituto de Investigaciones Históricas y en 

el de Investigaciones Estéticas de la UNAM. 

- Ampliación del Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del -

Deporte. el Salón de la Fama del Deporte Universitario. la Sala de Tro-

feos y la Casa de Ajedrez. 

- Terminación del diseño del Satélite UNISAT. que de ponerse en órbita re~ 

lizaria experimentos en el espacio y recogerla datos sobre el territorio 

nacional. 

- Se inauguró el Mural del maestro Goente 1 titulado "Poemas Plásticos", -

en la nueva Biblioteca de la Facultad de Arr¡uitectura. 

- Se constituyó la Asociación Mexicana para el Estudio del Sida. 

Se inauguró la nueva sede de la Academia de la Investigación Científica. 

Se inauguró el Recinto Simón Bolivar de la Facultad de Filosofi'a y Le-

tras. 

- Se inau9uró el Museo de ~.ntropologia de la U:ll\M y la Sala de Cómputo de 

Ingenie ria. 

6. DlFUSJON DE PUBLICACIONES y rlUEVAS APORTACIDrlES. 

La filmoteca de la UNAM realizó el l evento Editorial y Cinematografi

co de Ja Tinta y la Emulsión. 

Se presentaron los Folletos "Guia del Estudiante", para la superación 

·cualitativa del estudiante. 

Se llevó a cabo una publicación colectiva en la escuela de Artes Plás

ticas llamada "13 Lito~rafias de San Marcos". 

Se inició la Revista de la UflAM, llamada "Voices of Mexico". 

Se editó el Libro 11 Justo Sierra y su Tiempo" de Claude Dumas. 
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La directora de Teatro y Danza, organizó la presentación del libro "An-ª._ 

l isis del Drama", y dió una conferencia sobre la estructura dramática. 

La UtlAM junto con otras instituciones amplió su esfera de servicios di.§_ 

ponibles para los estudiantes de esa institución, entre ellas se encuentra 

la publicación "Cuadernos Americanos", donada por Jesús Silva HerzolJ. 

En la ENEP Aragón se abrió la semana del 11 Libro Universitario 11
• 

El rector de la UNAM y el director del ItffONAV!T, inauguraron la expo-

sión del libro universitario en el INFONAVIT, en el evento Campillo Sá'inz

destacó que la UNAM es en nuestro país, la conciencia de nosotros mismos.

la que preserva alienta y vivifica el espíritu de esta sociedad. 

Fue abierta la Feria del Libro de la UNAM, el 28 de Febrero en el Pala

cio de Minería. 

La Dirección General de Coordinación de Humanidades invitó a la presen

tación de "Cuadernos Americanos" en su nueva época. presidida por Lcopoldo 

Zea y Humberto Muñoz. 

Se presentó el libro 11 Tendencias Actuales en la Educación Superior en -

Mundo". 

Sa abrió la I Feria Internacional del Libro Contable, por el director -

de Fomento Editorial, quien dijo que la Feria es un ejemplo más del esfuer:. 

zo que real izan las autoridades de la UNAM, por fomentar la lectura y ele

var el nivel cultural de la sociedad. 

Se inauguró la Tercera Feria Nacional del Libro de la UNAM, en C.U. 

En la Casa Universitaria del Libro, se mostraron 40 volúmenes de obras

editadas por las principales imprentas de México, de los siglos XVI al XX. 

La Facultad de Química, Medicina e Investigaciones Biomédicas han desa

rrollado un proyecto interdisciplinario sobre anticancerigenos. 

La UNAM editó la Nueva Enciclopedia de México, la obra es de Juan de -

Euiara y Eguren. 
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Acudieron millares de lectores a la Muestra Internacional del Libro, -

abierta por la UNAM, en los patios centrales del Palacio de Minería. 

Apareció el artlculo del rector ºUniversidad, Política y Academia". 

7. APOYO A LOS UNIVERSITARIO. 

Se llevará a cabo un programa de intercambio que pemiita el otorgamien

to de becas a estudiantes de la Facultad de Química. 

Se dió a conocer el 10 de Junio, que los estudiantes de la UtiAM conta-

rán con los servicios médicos de IMSS. 

En el infonne de labores del Ur. Antonio Peña, director del instituto -

de Fisiología Celulílr, se e>hortó a los investigadores a fomentar la inves

tigación entre los universitario y se anunció un aumento en el número de -

las becas para la ciencia. 

Los alumnos regulares inscritos en la UN11M. con promedio de 8.5 .Y cuyo

situac:ión económica lo 11.merite, recibirán a partir de hoy, becas alimenti

cias brindadas por lo UNAM. 

En la UNAM se da r..ensualmente un bono de $15 000.00 sólo para caf".1biar -

en su tienda y se tiene que consumir todo, pues no dan cambio, lo cual re

sulta intolerable. 

Dos.ciento:; mil t.mi·;crsitario::;::;c: h.111 inccrporu.do J.1 !:~SS, este :;c:rvi.:io-

no tiene ningún interés político. 

la UNAM difundió la convocatoria, el 8 de Enero de 1988, para alumnos -

que deseen becas alimenticias. 

El rector al presentar su infonne de labores de 1987, señal6 que la UNAM 

se preocupa. de acuerdo con sus recursos de que los estudiantes tengan las 

condiciones para estudiar, de ahf, el sistema bibliotecario, los libros 

bajo costo, las becas alimenticias, los servicios medicos y las activida-

des cultura 1 es y deportivas. 
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El secretario auxiliar de la UNAM, dijo que se otorgarán becas al iment!!_ 

rias a alumnos, que además de demostrar carencias económicas y sociales, -

aprecien la oportunidad que el pueblo les da al permitirles el acceso a la 

educación superior. 

Jorge Carpizo dijo que la UNAM se ha prouesto las más altas metas, ex-

pl icó que para el lo aumento en un 20% el presupuesto destinado a bibl iote

ca y para la adquisición de libros de texto. 

8. CONDICIONES DE LOS SERVICIOS. 

A treinta años de su fundación, el Centro de Estudios Literarios del In.:;_ 

tituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, constituye una de las -

más importantes fuentes de infonnación iberoamericana del mundo. 

El presidente de la Comisión de Seguridad de la UNAM, afirmó que el --

cuerpo de seguridad debería estar annado para proteger al estudiantado, -

profesores y emrleados, de los violadores y delincuentes.La vigilancia del

Estadio, corresponde al DDF. 

El rector dijo que se están llevando a cabo diagnósticos para detenni-

nar las necesidades de la comunidad universitaria en su seguridad. 

Se suspendió el servicio hemerográfico de la Facultad de Ciencias Pol'l

ticas y Sociales, por encontrarse destruldo por la humedad. 

El excesivo fotocopiado de materiales del siglo pasado, ponen en peli-

gro el acervo cultural de la Hemeroteca. 

Los delegados sindicales de la Hemeroteca y Biblioteca Nacional, dicen

que por falta de mantenimiento, por excesivo fotocopiado, por la carencia

dc un sistema de clasificación y la desorganización general para el uso 

·del material, el 90% de los documentos de estas instituciones, están en p_g_ 

ligro de perderse. 

La doctora Ma. Carmen Puche del Instituto de Investigaciones Antropoló-
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gicas de la UNAM, indicó que la UNN1 ha sido una de las Instituciones del -

Mundo que más información ha aportado a la humanidad para el estudio del -

origen del hombre americano. 

Debe ser mejorado el servicio bibliotecario para producir investigacio

nes de primera y fonnar profesionistas capacitados. 

Rafael Valdés del Servicio Social Integral de la LINAM, señaló que éste

es importante para las necesidades prioritarias del país. 

Máximo Carvajal, principal dirigente del FAU, menciona que se estima -

compatibles el crecido número de estudiantes y la alta calidad de los ser

vicios que la lnstitución presta, reconoce que la presión del nümero puede 

influir en el abatimiento del nivel de calidad. 

El CAU exige materiales de trabajo, mencionan que se necesitan bibliot!:._ 

cas actual izadas, laboratorios debidamente equipados~ facilidades de cómpu

to, material didáctico y de investigación suficientes cuya escasez es ere-

. ciente en 1.:i UNAV.. 

Denuncian asaltos los de UU y piden a las autoridades mayor seguridad. 

El secretario general auxiliar de la UNN1, afirmó en su infonnc anual -

que la situación financiera de la Máxima Casa de Estudios. no pennite con

templar que ésta ofrezca durante el presente año un nuevo tipo de servicio, 

lo cual no significa que sean restringidos los servicios existentes. 

Se está realizando una recopilación por Ema Ruedas de los principales -

logros, que en las diferentes actividades que real iza la UNAM, se alcanza

ron durante el 87. 

El rector dijo que se incrementará la labor editorial de la UNAM para -

seguir enriqueciendo a las bibliotecas, que son 168. 
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A continuación se presentan los eventos que se suscitaron durante el 

período comprendido entre el 16 de Abril de 1986 (fecha en que se dió a 

conocer el documento "Fortaleza Y Debilidad de la UtlAM") y el 16 de Abril

de 1988. Estos eventos son opiniones que tiene la sociedad sobre la UNAM. 

Toda esta recopilación se clasificó de acuerdo a los siguientes indica

dores: 

APOYO FAMILIAR. 

En este indicador se recabó la opinión de la comunidad universitaria 

acerca del papel que deben jugar los padres ante la situación actual de la 

UNAM. Así se encontró que: 

El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, estimó injusto 

el aumento de la cuotas de incorporación de la UNAM, dijo que no son acep

tables las razones de ese aumento, pues su presupuesto es insificiente pa

ra los gastos que origina la Dirección General de Incorporación y Reval id'ª

ción de Estudios. También dijo que las raices de la deplorable preparación 

del alumnado mexicano son: La manipulación polltica del estudiantado, el 

marco jurídico actual, represivo y sectario y el sistema obligatorio de li 

bros de texto, pedagógicamente pésimo. Señaló que ha mencionado sólo algu

nas de la causas más importantes del deterioro académico y que le toca ahQ_ 

ra a preguntar a las autoridades si van a continuar con la imposición de -

instrumento que además de ser atentativo ha mostrado su ineficiencia a To 

largo de 13 años. 
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En Noviembre de 1986 más de un centenar de jefes de familia se reunie-

ron con el CEU> por manifestarse en solidaridad con quienes rechazan las -

Refonnas. 

La Unión Nacional de Padres de Familia dijo que es necesario vincular -

la infonnación profesional a la productividad de los sectores público y -

privado. 

Un padre de familia dijo que hace 50 años, recibir enseñanza en nuestra 

respetada UNAM, tener 1 a fortuna de conocer y asistir a la cátedras de los. 

grandes señores de la medicina de esa época era un honor. 

Los medios señalan que recientes hechos de violencia suscitados en la -

UNAM, atraen la atención de autoridades 1 de la sociedad en general y prin

cipalmente de los familiares de Jóvenes que acuden a la UllAM. 

ECONOM!CO. 

El panorama general de los recursos econ6micos con los que cuenta la -

UNAM, sus alcances y limitaciones¡ a nivel de Macrosistema es: 

l. PETICIONES DE AUMENTO SALARIAL. 

En julio de 1986, los medios elogiaron la negociaci6n salar;a1 entre la 

UNAM y e 1 STUNAM. 

Junio de 1987. 

Los académicos anuncian que más de 40 mil profesores universitarios del 

pais demandarán un 35% de aumento salarial de emergencia. 

Enero de 1988. 

Más de 50 sindicatos universitario están decididos a declarar una huel

ga nacionel si las autoridades no otorgan un incremento del 15~. 
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Febrero de 1988 

Se advierte Ta repercusión del Pacto de Solidaridad en los recursos uni

versitarios, el caso más patético es el de la UNAM, donde las AAPAUNAM -

pactaron ingremcntos menores a los negociados. 

Las diferencias entre 1 as AAPAUNN1 y el STUNAM se originaron en la dife

rencia económica con motivo de la revisión anual del salario contractual, 

el de los trabajadores administrativos de un 33% y el del personal acad! 

mico de 20%. La diferencia entre una y otra cantidad es el motivo real -

del malestar y repudio a las MPAUNAM. 

2. PRESUPUESTO Y SUBSIDIO A LA UNAM. 

Mayo de 1986 

- Se analiza a fondo el presupuesto de la UNAM y se dijo que se debe usar

racionalmente. 

- El Estado debe aumentar su participación y buscar apoyo económico del -

sector privado. 

- No se han concedido aumentos de emergencia a los subsidios que recibe la 

UNAM. 

Junio de 1986. 

- El pago de 1 a Deuda restringe los fondos del Programa Universitario de -

Alimentos de la UNAM. 

Septiembre de 1986. 

- Se declaró que la decisión final sobre el presupuesto de la UNAM, esta -

en manos del Gobierno Federal, no del Consejo Universitario, pero bien -

haria éste en precisar sobre el caso. 

Enero de 1987. 

- Debe incrementarse un 100% el subsidio universitrio, aseguró el PST. 
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Abril de 1987. 

Este año se incrementó de acuerdo a anuncios oficiales el presupuesto -

universitario en un 98%. 

Mayo de 1987. 

- Los medios opinan que declaraba Rectoría que el presupuesto era perfect~ 

mente transparente, que todo es aprobado por los 6rganos colegiados de -

la Institución. pero cualquier reportero que pregunte espectficamente 

cual es el detalle de las compensaciones ... recibirá sólo evasivas. 

Julio de 1967. 

- La UNAM se volvió más pobre perdiendo por lo menos un tercio de sus re-

cursos financieros. 

Agosto de 1987. 

- Existe otro reto al que la comunidad universitaria, especialmente las ª!:!.. 

toridades tampoco pueden sustraerse: obtener recursos más amplios para -

la UNAM, a pesar de la difícil situación económica. 

Septiembre de 1987. 

- En Querétaro teminó la reunión nacional sobre la participacidn integral

con el pedido de que sea incrementado el subsidio para la UNAM. 

- Annando Trasvlr:o, de la Comisión de Educación del Senado de la República, 

en un análisis indica que el presupuesto de la UNAN ha crecido de 1982 a 

la fecha, además de que el crecimiento de la matrícula del 6.2% anual y 

una población actual de un millón doscientos mil estudiantes en la lice!!_ 

ci atura. 

Octubre y Noviembre de 1987. 

Los medios opinan que la responsabilidad más directa de los problemas -

presupuesta les de la UNAM y las repercusiones q"e ello trae consigo en -

la calidad de la enseñanza9 se concentra en la pol'Ítica gubernamental h~ 

cia la enseñanza superior y en la política seguida por las últimas tres-
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administraciones de la UNAM. 

- Es injusto que un mojado gane más que un profesional doctorado. es neces-ª._ 

ria que el presupuesto para la educación sup~rior se triplique. 

- Carlos Muñoz comprobó con una investigación que durante el presente sexe

nio, el gasto educativo destinado a la educación superior cayó. 

Oi ci embre de 1987. 

- El candidato por el PRI, Carlos Salinas de Gortari, se comprometió a en-

centrar nuevas fonnas de participación de la sociedad civil en el finan-

ciamiento de la educación superior en México. durante su gira por el Est~ 

do de Morelos. 

Febrero de 1988. 

- Se comenta que las demás corrientes de opinión hacia el interior univcrs_i 

tario, consideran al presupuesto insuficiente y además poseedor de los -

mismos rasgos negativos de los anteriores: privilegiar la tarea burocráti. 

ca y administrativa, en detrimento de la investigación y la docencia, se

gún acusación del CEU, CAU y STUNAM. 

- Es triste que los recursos económicos aportados para el sostenimiento de 

1 a UNAM, se estén desperdiciando a consecuencias de 1 a "gri 11 a", condenó

ayer el Secretario Ejecutivo de la Comisión Social del Episcopado Mexica

no 1 sacerdote Felipe Hernández Franco. 

Marzo de 1988. 

- Cárdenas, candidato a la presidencia de la República, dijo en una gira -

por la UNAM que el Estado debe incrementar su apoyo presupuesta! a la in1 

tituci6n. 

Abrí 1 de 1988. 

- Se comenta que el 95t del presupuesto de la UNAM se destina a la docencia 

y a la investigación, y que debe hacerse maravillas con el Si restante P!. 

ra cubrir personal administrativo, cines, tiendas, imprenta y hasta la bj_· 
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blioteca antes nacional. 

- La UNAM no debe sufrir recortes de recursos. 

- La UNAM debe incrementar el costo de sus servicios, ya que con el subsi-

dio de más de 748 mil millones,el gobierno sostiene a la UNAM. 

3. PRESUPUESTO Y AUTON(X>IJA UNIVERSITARIA. 

En Marzo de 1987. 

- Se maneja en los medios que "si existe dependencia financiera~ la única

fonna de autonomía que puede existir, es la del ejercicio y decisión 

autónoma del presupuesto a partir de que un volumen presupuestal determi 

nado esta asegurado y no es objeto de negociación alguna. 

Menos de esto en cualquier sentido, creará una autonomía recortada". 

Febrero de 1988. 

A través del subsidio a la UNA.'1, "el gobierno se siente papá de los cen

tros de cultura superior y aunque no ejerza el vasajalle, la condición -

existe". 

- El hecho de que se dé autonomia, no justifica que el estado se desatien

da de las universidades. 

Abril de 1988. 

Las universidades deben tener un patrimonio y sostenerse por si mismas,

y ese punto acertado y valiente se perdió con la subversión del 68. Pues 

Luis Echeverria se dejo llevar por la izquierda y le dió otro enfoque 

1 a Educación Superior. 

- La UNAM es autónoma ..• sólo que subsidiada por el gobierno que proporcio

na importantes cantidades de otros centros de universidades. lProcede -

bien o mal al hacerlo? Existen centenares de miles de profesionistas que 

no encuentran trabajo, el desaffo de la educación superior es alcanzar -

una Universidad donde democracia, necesidades populares, excelencia aca-



- 290 -

démica y campo de trabajo estén unidos. 

Septiembre de 1986. 

Sin recursos económicos no hay verdadera superación académica. Se opinó

que lo económico puede ser lo más bajo pero es la base sobre la que se -

sostiene toda la superestructura académica, defender las finanzas univer. 

sitarias es apoyar su autonomia y su nivel académico. 

4. PRESUPUESTO DESTINADO A LA lNVESTIGAC ION. 

Mayo de 1986. 

- Se debe dar prioridad a programas de investigación científica a la UNN-1-

a pesar de la crisis económica del pafs. 

- Cuestionan científicos el recorte de presupuesto que se destina al ----

CONACyT. 

Junio de 1986. 

La falta de financiamiento ha frenado la investigación de la ciencia en 

México. 

- Jaime Martuscelli, Subsecretario de Regulaci6n Sanitaria y Desarrollo de 

la Secretaria de Salud, afirm6 que el Estado apoya a la comunidad cienti. 

fica y muestra de ello es que en 37 ocasiones se ha aumentado el preso-

puesto desde 1975 a 1985. 

Enero de 1987. 

- El ganador del Premio Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Natur"ª

les 1987 dijo que la falta de recursos obstaculiza la formacidn de nue-

vos científicos. 

- La Reforma Universitaria de orientación popular, habrá de exigir una de

finición de prioridades muy estrictas sobre todo en cuanto a recursos P-ª.. 

ra la docencia e investigación. 
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Mayo de 1987. 

- los medios opinan que ciertamente la UNAM viene promoviendo la investig!!_ 

ción científica, dentro de las limitaciones impuestas por la situación -

económica del paf s. 

Junio de 1987. 

- El titular Salinas. anunció la ampliación, este año, al CONACyT de su -

presupuesto del orden de 5 mil millones de pesos. 

- Dijo Salinas que pese a la estrechPz económica del gobierno, debe darse

prioridad a la investigación. 

En Septiembre de 1987. 

- Carlos González Fish, presidente de la Comisión de Desarrollo Tecnológi

co de la Canacintra, afinnó que los presupuestos destinados a los cen--

tros universitarios de investigación no generan resultados prácticos pa

ra la planta productiva del país, pues en ellas se da mayor importancia

ª la ciencia pura que a la búsqueda de proyectos técnicos industriales. 

Octubre de 1987. 

- Los científicos mexicanos doctorados en el extranjero no regresan debido 

a los bajos salarios, ya que prevalece en el país un ambiente inadecuado 

para trabajar en investigación y desarrollar una tecnologi'a propia. 

Febrero de 1988. 

- El gobierno mantiene su decisi6n de seguir apoyando a la investigacidn y 

se hará lo necesario para retener a la comunidad científica. 

- La comunidad científica ha respondido haciendo más y mejores investiga-

cienes con menos recursos que atiendan a los requerimientos de los hom-

bres de ciencia. 

Marzo de 1988. 

- La UllAM gastó 4 mil 639 millones de pesos en investigación durante 1982, 

lo doble de lo que manifestó la SEP, aunque el presupuesto es un freno -
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burocrático a 1a investigación. 

S. NIVEL ACADEMICO Y PRESUPUESTO DE LA UN#\. 

Mayo de 1986. 

- Los fondos universitarios son una de las causas del bajo nivel académico 

de la UNAM, ya que representan una burla a la ética universitaria. 

Julio de 1986. 

- Para mejorar el nivel académico de la UN#\ los maestros deberfan de obt~ 

ner salarios justos. 

Agosto de 1986. 

Acerca del bajo 1ndice de titulación, se dice que el costo de los exáme

nes y de los gastos han impedido a los universitarios alcanzar el grado

y el titulo, por razones de carácter monetario. 

Octubre y Noviembre de 1987. 

- Algunos maestros señalaron que en México sólo el 14% de los jóvenes tie

nen acceso a la educación superior, el presupuesto para esto se reduce -

del 3.9 al 2.7 lo que redunda en la baja calidad de la enseñanza en las 

universidades. 

Diciembre de 1987. 

- Se dice que por las crisis hay fallas en el sistema de educación supe--

rior, tales como el número de rechazados, la imposibilidad de crear nue

vos proyectos académicos, la falta de equipo y material de investigación, 

el reiterado intento de desgastar parte del financiamiento educativo so

bre el gasto familiar y sobre las cuotas estudiantiles, reducción de sa

l arios a profesores de todo tipo e investigadores. 

Febrero de 1987. 

- Se debe lograr la excelencia en la calidad de todas las actividades en -

la medida que existan los recursos para eso. 
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- Pese a las restricciones presupuestales, la UNl\M no detendrá su propdsito 

de mantenerse como la mejor opctdn académica y continuará los proyectos -

prioritarios con el esfuerzo y participación de toda la comunidad. 

6. COLEG !ATURAS Y CUOTAS. 

Abril de 1986. 

- El costo econ6m\co por cada alumno en la UNAM es alto ($327 428.00) fren

te a esto, los alumnos pagan cuotas bajfsimas y no valoran el costo real 

de su educaci6n. 

Mayo de 1986. 

- Representantes de la Universidad de Tokio dijeron que no es posible que -

los estudiantes de la UNAM alcancen el grado académico al que aspiran si 

las cuotas son tan bajas. 

Diciembre de 1986. 

Es ridículo que se pague más por un alumno de pre-escolar que por uno de 

educación superior. 

Enero de l 987. 

- El PPS dijo que debe suspenderse el subsidio de la UNAM para que los est!!_ 

diantes paguen colegiaturas cuando menos de 50 mil pesos mensuales9 con -

la opción de que el Estado patrocine becas y medias becas para trabajado

res y campesinos. 

Febrero de 1:987 

Se maneja en los medios: suprimase los subsidios a las universidades y si 

éstas quieren subsistir que fonnen su patrimonio y cobren a quienes estu

dien en ellas, el valor del servicio que les prestan y tal como se hace -

en las uniYersidadcs y escuelas técnicas privadas, los estudiantes pobres 

podrán tener becas, acredi tanda su buena conducta y buen aprovechamiento

de los estudios que estén llevando. 



- 294 -

Septiembre de 1987. 

- Objetable el anuncio de la UNAM , invitando al alumno a que elija la CUQ. 

ta a pagar, por el tuteo parece que se dirige en efecto al alumno aunque 

e 1 que paga es e 1 padre. 

Enero del9B8. 

Todo esta indexado. no así las cuotas de la UNAM que, en teoría siguen

siendo de $100.00 por semestre, es decir, que por dos semestres de estu

dio se paga, lo que cuesta una torta compuesta. 

Febrero de 1988. 

Se compararon las cuotas para ingresar a la UNAM con cuotas para ingre-

sar a la Universidad de E.U., con lo que se marcó mucho el bajo costo de 

la colegiatura de la LirlAM. 

Enero de 1987. 

La UflAM no es responsable de la desigualdad socioeconómica tan pronuncia 

da que existe en México, pero no puede ser válidamente, una institución

pública. 

7. DONA Tl'IOS HECHOS A LA UtlAM. 

Mayo de 1986. 

- La Secretaria de Hacienda y Crédito Público donó a la UNAH, 300 millones 

de mercancía decomisada, la cual apoyará labores de investigación y ped~ 

gógicas. 

- Caricaturizan los medios el hecho de la donación que hizo la S.H.C.P. 

la UNAM. 

Aqos to de 1986. 

- Se rer.iorta que el Colegio de Egresados de la Facultad de Medicina dond -

4 millones de pesos, como refuerzo a la publicación trimestral de la So

ciedad Médica del Hosoital General. 
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- La UNAM recibió un donativo de 12 millones de pesos en beneficio de la -

Facultad de Psicología. 

8. FINANCIAMIENTO DE PAROS Y HUELGAS EN LA UNAM. 

Mayo de 1986. 

- Se dijo que Antorcha Campesina financia los ataques contra la UNAM 

Febrero de 1987. 

- Una importante interrogante se plantea en la sociedad. lQuién ha finan-

ciado la huelga? Porque no se debe ignorar que lo hecho hasta este mome!!_ 

to ha costado cantidades enormes de dinero, que de ninguna manera ha sali 

do de los bolsillos de los estudiantes. 

EXPECTATIVAS. 

En este indicador se encuentra la opinidn de los medios de comunicaci8n 

sobre el porvenir de la UNAM y de los universitarios en la sociedad. Esto 

a través de los siguientes aspectos: 

l. LA TRANSFORMAC ION DE LA UNAM Y SU FUTURO. 

- La UNAM es autónoma .•. sólo que subsidiada por el gobierno que proporcio

na importantes cantidades a otros centros universitarios. lProcede bien

o mal al hacerlo? Existen centenares de miles de profesionistas que no -

encuentran trabajo, el desafío de la educación superior es alcanzar una 

Universidad donde democracia, necesidades populares, excelencia académi 

ca y campo de trabajo estén unidos. 

- La administración de Carpizo ha dado los primeros pasos para recuperar -

el tiempo perdido, hacia la modificación substancial del proyecto unive!:_ 



- 296 -

sitario. 

- Miguel González Avelar, titular de la SEP, expresó su beneplácito en la -

solución del confl i eta de 1 a UNAM, di jo además que sólo hubo ganadores y 

que en el diálogo, la UNAM demostró que éste es el camino adecuado para 

enfrentar y aún superar los problemas. Hizo votos porque con el mismo e~ 

píritu. decisión y 11oluntad continue el proceso de transfonnación de la 

Casa de Estudios. 

- Por otro lado, el diputado del PRI, César Augusto Santiago, señaló que -

la mayor fortaleza de la Ulw-1 radica en su talento y espíritu ~lural pa

ra encontrar soluciones apropiadas, en s•J objetivo de encauzar la super~ 

ción. 

Se dice que si la UUAM se masifica sin contar con los recursos necesa--

rios económicos y académicos se creará un centro de estudios inepto fre!l 

te a instituciones escolares privadas. 

- Se dice que hay un absurdo maniqueísmo en el proceso de transformación -

de la UNA!~, y que ello impedirá que se llegue a algún lado. 

- Durante la sesión de la Comisión Pennanente del Congreso de la Unión fue 

anal izada la situación de la UNAM~ y fueron vertidos elogios para los -

universitarios. El líder de la Cámara Alta dijo que lo acontecido dejó -

demostrado a plenitud que la UNA!~ puede construir por si sola su futuro. 

2. LA RELACION EllTRE EL FUTURO DE LA UllAM Y EL DEL PA!S. 

- Se dice que los momentos que hemos vivido durante el último año en la 

UNAM, son el presagio de un cambio sustancial. Estamos en la antesala de 

una nueva Universidad. Se afirna que tiene que ser la excelencia, porque 

de excelencia tiene que ser el hombre que requiere el país para contar -

con las condiciones que le hagan sacudirse la vergonzante etiqueta del -

subdesarrollo. 
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Es loable que se proponga la superación académica y profesional de la -

UNAM, pero habri'a que ver si en la sociedad en la cual está fnmersa es -

funcional. 

El deterioro de la UNAM es el deterioro del país, si hacemos profesioni~ 

tas mediocres, debemos esperar resultados mediocres, 

- La UNAM vive también los problemas del país. 

- En la UNAfl se hace patente la resistencia a la participación responsable 

para el futuro del país. 

- La· UNAM debe ser la que produzca al cerebro nacional. 

- La UNAfl debe enfocar sus actividades de tal manera que respondan a la --

realidad nacional. 

La UNAfl no sirve para nada y habría que disolverla. 

- Marcará un hito en la historia de toda la estructura universitaria del -

país, el cambio de procedimientos que están en proceso en la ur~AM. 

- Se dice que el rector tiene en sus hombros la grave responsabilidad del 

futuro de la Institución, pues ya una vez él mismo dijo que no s61o esta 

en juego un episodio en la vida de la UNAfl, sino del destino de ésta, y 

de algún modo la suerte de la enseñanza superior en el país. 

- Se dice que el movimiento universitario toma un sesgo relacionado con el 

destino del candidato presidencial del PRI. 

- El subdirector de la Jornada dijo que en el foro "Universidad y Nacido", 

que la Universidad debe defender la democracia para partir hacia la con2_ 

trucción de una nueva sociedad. 

- Se comenta que si bien, la UNAM habrá de ser populista en sus tendencias, 

tampoco ha de ser elitista o dirigida a una clase social determinada. 

- La UNAM tiene que ser el gennen auténtico de resoonsabilidad y de con-

vicción para servir a nuestra sociedad. a nuestro México, a nuestra raza, 

tal como queria Vasconcelos. 
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- Debe hacerse un estudio del problema de la Universidad y su vinculación

con la sociedad para. de esta fomia. tener una visión más clara de los -

aspectos que lo guiarán. Debemos definir cuál es o debiera ser la fun--

ción de la Educación Superior en nuestro pais. 

- Se opina que la UNAM repercutirá en la sociedad, pero existe una gran -

confianza de que 1 a Ur!AM sa 1 ga adelante de la trampa que le han tendido

demagogos y agitadores. 

3. EL NIVEL ACA081ICO Y EL FUTURO DE LA UNAH. 

- La UNAM es responsable de formar cuadros de más alto nivel, de la mayor

capacidad, para que sirvan al país, hacer lo contrario significa entre-

garnos atados de pies y manos a la producción extranjera de cerebros. 

- La UNAM es un espejo en el que se ven las demás universidades por lo ta!!_ 

to no podemos permitir que se siga degradando el nivel académico. 

- El objeto de elevar los niveles académicos no busca menos que recobrar -

el enorme prestigio de la utlAM y su decisión influye en la sociedad, los 

profesionistas del México futuro, deberán constituir una élite aunque 

no de dinero o sangre azul. si de inteligencia, de disciplina y de cono

cimientos especial izados. 

- La UflAM había sido el crisol que producía los cuadros más importantes de 

la administración pública, y ahora, de seguir con el deterioro académico. 

estos cuadros van a ser tomados por las universidades privadas. 

- Si la fuerza prevalece sobre el diálogo y el entendimiento, entonces el 

único resultado posible serla el incendio de la educación. 

- Dentro de unos años, este país va a estar en manos de egresados de uni-

versidades privadas y los de la UNAM van a ser rechazados por su defi---
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ciencia. 

Ojalá que la UNAM no claudique ante presiones políticas y antiuniversit~ 

rias, que exigen confesiones que de otorgarse, arrastrari'an el nivel ac~ 

démico. 

- Mario Vargas Llosa dijo que las universidades fomentan el odio, la barba

rie y la brutalidad. 

- Arturo Azuela dijo que la Universidad, fomenta la pluralidad, la diversj_ 

dad ideológica el quehacer educativo y científico e incluso fomenta la -

apertura de la vocación y la unidad americanista. 

- Dice la opinión pública que .la UNAM debe buscar nuevas estructuras que -

le pennitan cumplir con sus objetivos básicos e inconmovibles: docencia, 

investigación y extensión de la c1,.;ltura. 

- La UNN1, la Universidad más poblada del mundo, tiene el principal probl~ 

ma de sostener el nivel académico, para llevar al pai's a una verdadera -

independencia nacional. 

La opiniones que se dieron en los diferentes medios dicen que la forma -

de unir a la UNAM con el sector educativo oficial, es lograda por una al_ 

ta preparación académica. 

4. LAS REFORMAS Y EL FUTURO DE LA UNAM. 

Las Reformas del rector de la UNAM no son una salida a la crisis, pero -

son una aportación de medidas admfnistrativas para nonnatividad interna

de la UNAM que tratarán de introducir factores de regresión del pro9io -

modelo universitario. 

- Lo que se discute en contra de las Refonnas son los sacrificios que ha-

brá de hacer para alcanzar la excelencia académica, que es vista como -

elitismo en una sociedad que parece condenada a no ir más allá de la mi

seria del desarrollo. 
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Pretender una educación barata, es algo apatriótico 1 pero aspirar a una -

educación mediocre es condenarla al subdesarrollo. 

- Mientras 1os sectores que componen la UNAM tengan razones inconfesables -

para rechazar 1 as Refonnas,, 1 a Universidad seguirá es tan cada, ya que 1 a -

UNAM nunca deja de ser parte del proceso de reproducción y cambio social

y de operar como instrumento de selección y distribución de individuos 

hacia posiciones diversificadoras de actuación, efectividad y logro. 

5. EL CONGRESO Y EL FUTURO DE LA UNAM. 

- Propiciar la incorporación del país, al desarrollo cientí'fico y tecnol6-

gico, demandar del Estado un f1'nanciamiento real, promover una nueva Ley 

Orgánica que constituirá órganos de gobierno paritarios. propiciará la -

instalación de un Congreso Universitario como máxima autoridad. 

- Un Congreso Universitario deberá proponerse, una Reforma radical en la ·· 

UNAM. Una Refonna de estas caracterfsticas debe contemplar la definición 

de un nuevo proyecto de Universidad y las consecuencias que se derivarán 

de ésta. 

- Todo parece indicar que el actual conflicto universitario desenvocará en 

un Congreso General Universitario, que hará historia y con el que se han 

pronunciado amplios sectores de la Casa de Estudios. 

- La UHAM requiere hoy más que nunca de modificaciones, de abrir un proce

so nuevo para participar en la transformación de la UNAM del mañana y -

ello se podrá dar a partir de la realización del próximo Congreso Uni-

versitario, mismo que fortalecerá el ejercicio de la democracia en la -

UNAM. que no es común en nuestro pa is. 

Se opina que en preparación del próximo Congreso Universitario que habrá 

de ver por la forma de la Universidad, habrá que pensar en el daño que -

puede provocar a la educación y a la cultura, pero sobre todo al desarrQ_ 
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llo integral de la náción. 

- Opinan también los medios que este proceso de reformar a la Universidad, 

es un proceso que desenvocará en un acto de democracia interna, como lo 

será el Congreso Universitario. 

- El Congreso es una oportunidad de mejorar muchas cosas en la UNAM 1 pero

también se corre el ries90 de empeorarlas todavía más. aunque se tengan

buenas intenciones. 

Se dice también que si el Congreso logra rebasar la concepción ''mayosa", 

introducida para mantener al pais en el subdesarrollo, se habrá forjado

un nuevo humanismo que prepare al mejor número de gentes para insertar-

las en una nueva etapa del país. 

- Se considera que la realización del Congreso permitirá discutir y anali

zar los grandes problemas de la UNAM y sus dilemas. A su vez se dice que 

la UNAM se encamina hoy a un magno Congreso Universitario. En él habrán

de plantearse y discutirse temas que conciernen a la definici5n mismas -

de su ser y a los rumbos que podrá: dar a su destino. 

La concepción educativa que fije el Congreso influirá'. en las demás uni-

versidades, ésto se consideró en el foro "Estado. Crisis y Educación". -

La UNAM debe presentar transfonnaciones, ya que necesita cumplir objeti

vos basados en nuestra hi!;toria nilcfonal de luch<i ~u (,.Onlra de privile-

gios internos. y fonnas de dominac1~6n. 

La UtlAM, la principal y más influyente del país, con el Congreso nos pr.!'_ 

guntamos. lSerá una Universidad de Excelencia Académica, no populista u 

otra populista y mediocre? 

- El Congreso que discutirá y reorganizará la vida de la UNNi está en mar

cha, y con esto la Universidad cumple algunas de la funciones que la na

ción espera de el la. 

- La su!)eración académica de la UNAM. pese a los obstáculos internos y ex-
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ternos que se presentaron,habrá de lograrse corno una consecuencia del Co!!_ 

greso Universitario. 

La crisis que enfrenta la UNAM es saludable, ya que gracias a ella las -

instituciones se renuevan, el Congreso debe ser la transfonnación académ.:L 

ca y democrática y debe transformarse por la vía de la concertación y no 

como lo concibe el CEU. 

- El Congreso definirá que tipo de Universidad se requiere y hacia donde se 

le debe conducir para servir mejor al pai's. Tendrá como tarea transformar 

las estructuras de la UNAM y debe refrendar su carácter aut6nomo, nacio-

nal, pupular y gratuito. 

- La Asociación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Personal Universi

tario. dijo que el Congreso debe resolver una serie de problemas que en -

los últimos tiempos han azotado no sólo a la UNAM, sino a todas las uni-

versidades nacionales y que han repercutido en un bajo nivel acadE!mico -

del estudiante. 

INFORMAC ION. 

A continuación se presentará la infonnaciOn recabada sobre la opini6n -

que expresan los medios informativos {periodicos) sobre la UNAM. 

Los datos recopilados abarcrn el período de Abril de 1986, mes en el -

que se da a conocer el documento "Fortaleza y Debilidad de la CNAM 11
, a --

Abril de 1988. 

Antes de iniciar con esta exposición docu tal, se hace necesario espe

·cificar, que por la naturaleza de este indicador la información se considg_ 

ra directamente relacionada con el Exosistema, ya que pasa de la UNAM al -

público sin ser cuestionada o comentada. 
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Sin embargo, y para un mejor manejo de ella se considera como Macrosis

tema, aquella que sea dada por los medios (periodistas) o en la que inter

venga la UNM y otra institución. 

1. HISTORIA PUBLICA SOBRE LA UNAM. 

Este apartado comienza en el mes de Mayo de 1986, en donde se analiza -

el fenómeno educativo universitario desde la Revolucic5n Mexicana hasta la 

década de los 60's, de la siguiente fonna: 

- Defienden la intervención del rector Barro Sierra y de Lázaro Cárdenas -

en el movimiento estudian+il de 1966. 

- El general de brigada, jefe del estado mayor de Oiaz Ordaz, en su libro-

11Gustavo Díaz Ordaz 11 afinnó que 11 el del 68 fue un movimiento comunista y 

que Cárdenas a"poyó a la UNAM contra el presidente". 

Por otro lado, recordando a antiguos rectores, en Julio de 1986, se 

dice que Guillenno Soberón fue un hábil limador de asperezas durante su 

rectorado. Además sobre Jase Vasconcelos, se dice que propuso el lema --

"Por mi raza hablará el espírituº, a fin que los mexicanos tengan presente 

la necesidad de fundir su propia patria ·con la gran parte hispanoamericana. 

Ya para Agosto de lga5 se nos recuerda que entre lg4Q y lg]Q hubo en 

México un auge pedagógico y un renacer de la cultura en los que la UNAM al 

canzú grado <le ~xc.~lencid y erd reconocida entre las mejores del mundo. En 

ese lapso florecieron las escuelas oficiales y privadas y los mentores --

eran estimados por su entrega y dedicación a la niñez. 

Al tenninar esa época se inicia la corrupción de la educacidn con la m~ 

nipulación del estudiantado. 

A continuación, en Marzo de 1987, se nos recuerda que fue Don Sotera 

Prieto, en la Escuela Nacional Preparatoria y sobre todo en la Facultad N!_ 

cional de Ingenieros, el renovador de los métodos de enseñanza de las cie!!. 
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cias y consecuentemente, de la tt'!cnica, en la ªpoca en que Vasconcelos -

afinnaba que en México habia pasado la influencia de la ley de 11 Los 3 est!_ 

dos" fonnulada por Augusto Comte. que el t'Jltimo estadio de influencia que 

señala como propio de los filósofos en nuestro país pertenece plenamente a 

los constructores. 

Por otro lado. también se reportan comparaciones generacionales, pues -

hace unos pocos ai'los, por 1977 d 1978, se comenta, " ... eramos casi estigm!!_ 

tizados como traidores a la patria por ilustres miembros de la burocracia 

universitaria. La razón de ello era muy simple: nosotros sosteníamos que -

la UNAM era cada vez más el reino de la ignorancia y que su nivel académi

co era deplorable". 

Muy pocos hubieran imaginado en 1968 que el diálogo público demandado -

por los estudiantes habría de esperar casi dos décadas para realizarse. -

También resulta impredecible,entonces, que muchos de quienes participaron 

en el movimiento estudiantil de aquel año, estarían en esta ocasiOn del 1!!_ 

do de las autoridades. 

Otro columnista opina; "Creo que mi generación conoció la participa --

ción y la movilización estudiantil, aunque no corno agente principal, sin -

embargo 1 a generación a 1 a que pertenecía ( 1 gB0-1 gg4) de 1 a Facultad de -

Psicología apoyó roovimientos donde se planteaba cambios académicos y apoyo 

solidario, en esa época, a sindicatos independientes que pretendfan roodifi 

caciones y garantías laborales". 

Finalmente y hablando de la histeria universitaria, se menciona que au!l 

que la Carrera de Comunicación tiene una desvinculación de la actividad -

artística y televisiva, en los años 60 1 s, la televisión universitaria estª-._ 

ba junto con la radio, a cargo de la Dirección de Cultura de la UNAM y, -

por tanto vinculada a otras actividades artísticas que tuvieron gran auge 

en aquel entonces, como el teatro. 
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En el mes de Mayo de 1987 los medios hacen un poco de historia: 

Gracias a la participación de Justo Sierra, se constituyó la UNAM, uni

ficando bajo una sola autoridad a las Escuelas de Medicina 1 Ingeniería, N!t_ 

cional Preparatoria. De Jurisprudencia, de Bellas Artes y de Altos Estu 

dios. 

El artículo Zº del Derecho de Creación ponía a esta Institución, bajo -

la autoridad del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y a ca!_ 

go de un rector y un Consejo Universitario. La nueva Institución abrió sus 

puertas el 22 de Septiembre de 1910. 

Por otro lado en Agosto de 1987 el periodista Carlos Cuevas habla del -

pensamiento de Justo Sierra, decla a los estudiantes, º ... sois un grupo de 

perpetua selección, selección dentro de la sustancia popular y teneis encQ.. 

mendada la realización de un ideal político y social que se resume así; Dg_ 

mocraci a y L i bertad'1
• 

De igual fonna el periodista Gerardo Reyes Gómez menciona " ... me basta 

recordar la tarde del 21 de Enero de 1987 cuando una sensación de vacio me 

llegó al estómago de golpe, ese día más de 100 mil estudiantes, muchos de 

ellos con sus padres a un lado, invadieron poco a poco, y en forma ordena

da, pero, en cuyo :>uslrato se dejaba ver demandas de justicia por una poli_ 

tica económica que tiene al campesino y al obrero con la faz pegada al sug_ 

lo. Esa tarde, a medida que se aproximaba el crepüsculo aumentaba mi angu~ 

tia, los que vivimos la matanza del 68, llevamos una impronta indeleble y 

difícil de ignorar ... fue tanta la vile1a del poder en esos dlas. !Iones ta-

mente temí que una especie de Echeverrfa desde 1 a Secretaria de Goberna -

ción ordenaría otra matanza. Hubiera sido tan fácil diezmar aquella canee~_ 

tración ... ". 

En Septiembre de 1987 se hace mención de la Facultad de Derecho de la -

UNAM en la vida institucional del país. se aprecia plenamente con base a -
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que: 

- Históricamente es la Escuela de Derecho más antigua de México. 

- Su plan de estudios ha sido adoptado por la mayoría de las Escuelas de -

Derecho de 1 a República, y 

Es fonnadora desde hace muchas décadas de los 4 dirigentes del país, pues 

de sus aulas han salido jueces, magistrados, ministros de la Suprema Cor

te de Justicia de la Nación, dirigentes políticos de todos los niveles -

como di putadas, cenadores, gobernadores. grandes di pl omáti cos, se ere ta-

ri os de estado y presidentes de la República. 

Por otro lado en el mes de Diciembre de 1987 se recuerda que inicia una 

serie sobre la historia de la UNAM, en la que se dice que los primeros es

fuerzas surgen en 1833 con las reformas de Valentín Gómez Farias, y que i!l. 

fluyeron su deseo de dar unidad espiritual a la República, tras la supre-

sión de Real Pontificia por "Inútil, irrefonnable y perniciosa". 

Gonzalo Terán, periodista, se recuerda el porrismo al ingresar a la --

UNAM, pero en otra faceta bien diferente, hoy siembra el terror en el IPN, 

financiado por las autoridades. Refiere que en 1977 percibió el clima de -

tranquilidad en C.U., en la Facultad de Ciencias Políticas donde el porri~ 

mo era inexistente. 

Pcr ~u parte Miguel Angel Granados se remonta a hace 20 años, cuando -

Evaristo Pérez Arreola con el apoyo de Nicolás y Leonardo Olivos Cuéllar, 

fundó la Asociación de Trabajadores Administrativos de la UNAM, que luego 

se convirtió en el STUtlAM, dice que el martes 8 de Diciembre de 1987, Pe-
rez Arreola se convirtió en el hombre clave de la Comisión Organizadora -

del Congreso Universitario. 

Para Enero de 1988 el periodista Gilberto Guevara, en su 11 Breve histo-

ria de la UNAM', recuerda a Julio Jiménez Rueda quien colocaba a la Univer.. 

sidad en precaria situación frente al Estado, al decir que fue una suerte 
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de marginación de la Institución decidida por un régimen que en aquellos -

momentos concedía mayor prioridad a la educación básica y a la educación -

popular. Este conflicto entre Universidad-Estado refleja una desarticula-

ción orgánica entre el poder público y la intelectualidad liberal. Esto -

abarca el período de 1929 a 1934. 

Otra remembranza se registró, en Febrero de 1988~ por el periodista Gon_ 

zalo Martre que al recordar un movimiento "Emancipador" parecido al CEU y 

al CAU, que crecen bajo la sombra del PRT; el de ahora, dice, dirigido por 

el "quinteto de la muertch: Santoss Imaz. Ordorika, Carrasco y Gilly. De -

aquel movimiento, de hace 55 años. al de hoy a corrido agua bajo el molino 

de manera que las circunstancias no son las mismas. Dice que después de -

conseguida la autonomia, en 1929 siguió una época anárquica a la cual el -

sistema trató de poner fin con la Ley Orgánica del 33. Recuerda que la es

tructura de la UNAM descansaba en el Consejo Universitario, el rector~ los 

directores~ Escuelas y las 11 Revolucionarias Academias 11
• Este es el sueño -

del actual quinteto de 1 a muerte. 

Para Marzo de 1988 se festejó los 80 años de la Facultad de Leyes, hoy 

Derecho. El edificio costó 250 mil pesos y el acto inaugural lo hizo don -

Porfi ria Diaz. 

MAESTROS. 

Los siguientes datos son una muestra de las opiniones que se encuentran 

en los medios informativos acerca de los maestros e investigadores univer

sitarios. 



- 308 -

l. OPHIIONES ACERCA DE LA CAPACIDAD ACADEM!CA DEL DDCE!ITE UNIVERSITARIO. 

Iniciar esta investigación en Abril de 1986, se encontró que un miembro 

de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación cons;deró evi

dente la mala preparación académica del magisterio y dijo que el rector de 

la UNAM tiene razón en sus críticas a la mala calidad profesional de los -

imaestros. 

As i mismo se menciona en 1 os medios, en Mayo de 1986, que para combatir 

el bajo nivel académico y los problemas universitarios se debe empezar con 

los profesores; ana 1 izar sus currí cul ums, someterlos a exámenes, etc, pues 

los maestros son los que deben dar a los jóvenes la clave del compromiso -

humano y fomentar 1 a ética. 

Desgraciadamente los maestros están sujetos "a la voluntad de los gru

pos que ejercen el poderº. 

Similarmente en Julio de 1986 se dice que entre las causas del deteriQ_ 

ro de la UNAM está la falta de profesores suficientement(' preparodos para 

satisfacer la demanda educativa. 

A su vez se dice que una de las principales debil ida.des de la U!~AM es -

la agresión que se manifiesta hacia los profesores. 

Sin embargo no es alentadot que alrededor de 6 200 maestros ni siquie

ra se han titulado. 

Por otro lado se dice que si se rt:duce el r:úr.:c~ d<:> i:>c;t11di;rntes matricu 

1 ados se tendría que despedir a maestros que no tuvi~ran grupos a los cu~

les darles clases. 

Ya para Enero de 1987 se dice en los medios~ que la UN/\M cuenta con mu

chos de los más brillantes m~estros de México. 

Con profesores mediocres únicamente se consigue alumnos mediocres, con 

Escuelas y Universidades mediocres se producen estudiantes y finalmente -

profesores mediocres. 
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Si se contara con un grupo de maestros concientes, los problemas dismi

nuirían. Con eso ni siquiera se tendria que bajar el promedio para ingre

sar a niveles profesionales. 

En Febrero de 1987 se menciona que con el avance de la UNAM, que media!!_ 

te contratos con empresas públicas y privadas, aumenta el proceso de vine_¡¿ 

lación ent~·e los investigadores y las industrias, en varlas carreras sus -

egresados tienen reconocimiento internacional y abundan en el la los maes-

tros de bien ganado prestigio en la teoria y en la práctica. 

Para Mayo de 1987, los medios opinan que ciertamente la UN.AJ.! viene pro

moviendo la investigación científica, dentro de las 1 imitaciones impuestos 

por la situación económica del raís. 

Entre Octubre y Noviembre de 1987 se opinó que un tema controYersial i_!! 

negable es la eyaluaciOn de la calidad docente de nuestras instituciones -

de enseñanza superior. 

Por otro lado, en Diciembre de 1987. el pe1~iodista t1igue1 Rico. dice -

que debe ser reportado que la categoría de investigadores es aquel la que -

es exclusiva de universitarios de carrera. 

Señala que tienen dos caracterlsticas: Una, la encomienda de producir -

conocimientos, de manera que es tBn en 1 a base misma de la UNAM. Dos. se -

trata idealmente de quienes han alcanzado los grados más altos en sus re~ 

pectiYas disciplinas. Son pues aquellos que dan significación precisa a su 

participación en la elección del 3 de Diciembre de 1987. 

Se sostiene, en Enero de 1988, que el Núcleo de Físicos más presti9ia-

dos es, el agrupado en el Instituto de Física de la UNAM, quienes realizan 

investigaciones para el desarrollo de la energía nuclear. 

En este mismo mes se dice que existen profesores estrictos y respetuo-

sos de sus obligaciones asl como también fáciles a conceder calificaciones 

buenas con el fin de obtener popularidad y s1r.11'Jatia. 
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Aún más se dice en los medios, que las universidades y centros de estudio 

de todo el mundo han transitado por el prestigio de sus maestros. 

Por otro lado, también se dice que el personal docente de la UNAM muestra 

el dilema entre la enseñanza al nivel del grupo y la de un nivel más alto,

lo cual provoca un recargo de la mayoría de los estudiantes. 

Tajantemente se dice, alrededor de Marzo de 1988, que muchos de los pro

fesores que son unas luminarias, aunque estimados como "vacas sagradas", de

berían ser colocados en ótros sitios pues son nada menos que "barcos". 

En Abril de 1988, se menciona en los medios, que es un legitimo orgullo 

para la UNAM, tener profesores como LudoviK Osterc, que trabaja di'a tras día 

en el estudio y la obra de Cervantes Saavedra y en sus clases tral'l5mite toda

su sabiduría a las nuevas generaciones. En la UNAM hay grandes maestros y el 

doctor Os trec es uno de e 11 os. 

Finalmente la UNAM debe mantener el impulso de la capacidad creativa de -

su persona 1 académico. 

2. HOMEllAJES BRINDADOS A PERSONALIDADES PUBLICAS. 

Iniciaremos en Mayo de 1986 con un homenaje brindado a Juan Sebastian --

Bach. 

Por otra parte, en Junio de 1986 el UlBA y la UNAM rindieron homenaje al 

poeta Sabines con motivo de sus 60 años de edad y de su obra 1 i teraria. 

Así mismo hubo un homenaje póstumo a Jorge Luis Borges en e.u. y Radio 

urlAM. 

Para Septiembre de 1986, se homenajeó a Rodolfo Neri Vela, el primer as-

tronauta me xi cano, orgullosamente universitario. 

Por otra parte en Octubre de 1986, se rindió un homenaje a Edmundo 0 1 Gor

man en Madrid, auspiciado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

Ya para Mayo de 1987, la UNAM y la Universidad de Chapingo, rendieron un 
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homenaje póstumo a Enrique Espinoza Vicente por su inmensa lilbor en la agrQ_ 

nomia y anunciaron la creación de la Fundación Enrique Espinoza Vicente. 

En Marzo de 1988 se rindió un homenaje a Gilberto Martinez Solares por

sus 50 años como realizador del cine nacional. 

Finalmente en Abril de 1988 se rindió un homenaje al poeta jaliscience -

Elias Nandino festejando sus 88 años de vida. 

3. PREMIOS PUBL!COS ENTREGADOS A UNIVERSrTAR!OS, AS! COMO NOMBRN~IENTOS Y -
CONOCIMIENTOS. 

En Mayo de 1986 Miguel de la MadríJ, entregó los premios 11 Investigaci6n-

Científica" a la UNAM. 

Asi' mismo el rector fonna pílrte del Conseja /\d.iudicación, como órgano e~ 

cargado de discernir el otorgamiento de "Reconocimiento ttacional 19 de Sep-

tiembre" a la solidaridad internacional a los presidentes de España, Brasil, 

Argentina, Venezuela, Perú y Puerto Ric.o. 

El director de CONACyT puso como ejemplo en Premio Nacional en Ciencia -

y Tecnología de Alimentos, patrocinado por Coca-Cola. 

Para Julio de 1986 se otorgo el Premio Nacional de Fisiología a Horacio-

Lara. 

Por otro lado en Octubre de 1986, el jurado calificador del XVII Certa--

men Nacional de Periodismo, concedió un premio especial a Beatriz Barros de 

P.adio UNl\M. 

Así mismo se dió a conocer, que el doctor Salvador Zubirán Anchando y -

Eduardo García Maynez recibieron la medalla "Belisar·io Oomínguez" de manos

del Presidente de México. 

Si mi lannente en Diciembre de 1986 en el Palacio de Minería, se le rindió 

un homenaje al doctor Zubirán por haber recibido del Senado de la Repüblica 

la medalla "Belisario Domínguez". 
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El director general de la UNESCO, entregó el Premio 1986 a 1 a Enseñanza 

de los Derechos Humanos al profesor Fix Zamudio. 

En Abril de 1987 la Fundación Miguel Alemán Valdés otorgó un Premio a -

Ramón de la fuente como estimulo a su labor en el campo de la Medicina, él 

es actualmente director del Programa Universitario de Investigaciones Cli 

nicas de la UNAM. 

Para Mayo de 1987 se dice que los medios informan, que el Presidente de 

la República, entregó una medalla de reconocimiento a los doctores Ignacio 

Madraza y René Drucker, por su labor de investigación en transpalnte de e~ 

lulas cerebrales y avances en el Mal de Parkinson. Similarmente el cotedrª-. 

tico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, doctor Gendrop, recibió la 

condecoración 11 Caballero de la Horden Nacional al Mérito" que otorga Fran

cia por su coolaboración al estrechar lazos culturales entre Francia y Mé

xico. 

De igual forma el investigador y ex-director del Instituto de As trono-

mía de la UNAM, Luis Felipe R., recibió el Premio Ciencia y Tecnología "M~ 

nuel Noriega" otorgado por la O.E.A. 

En Junio de 1987 el astronómo me xi cano Manuel Peinbert Sierra fue nom-

brado miembro correspondiente extranjero por la Academia Nacional de Cien

cias de Estados Unidos. 

Así mismo en Septiembre de 1987 la Organización de Estados Americanos -

concedió su Premio de Cultura "Gabriela Mistral" a Leopoldo Zea, el filós~ 

fo más grande de Latinoamerica. 

Este mismo mes la UNESCO confirió, en categroría B, la mer.ibresia al Ce!:'_ 

tro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. 

De forma similar, las Naciones Unidas, hizo en principios de Agosto un 

reconociemiento corro 11 Mensajero de la.Paz" al Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de laUNAM, en atención a sus contribuciones concretas durante --
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los actos conmemorativos del Año Internacional de la Paz, celebrado en ---

1986. 

Para Diciembre de 1987, el Presidente de la República premió a los Doc

tores René Orucker e Ignacio Madrazo por su transplante de _tejidos en el -

cerebro para curar el Mal de Parkinson .. con el galardón de "Ciencias y Ar

tes". 

Ya para Enero de 1988, ü:l maestro emérito universitario Raúl Cervantes

Ahumada fue designado presidente de la Asocil1ción Latinoamaericana de Oerg_ 

cho a la Navegación. 

Por otro lado. Andrés Serra Rojas, maestro emérito de la UflAM, fue nom

brado presidente honorario vitalicio. de la Academia Mexicana de Ciencias

Políticas. 

Finalmente en Abril de 1988, Ramón de la Fuente, maestro emér~to y doc

tor honoris causa de la UNAM, recibió de manos del Presidente Miguel de la 

Madrid la medalla "Eduardo Liceaga", durante la ceremonia del Día Mundial

de la Salud. [}.? la Fuente es el fundador del Instituto Mexicano de Psiqui~ 

tría de la Secretaría de Salud, y por sus esfuerzos ha contribui'do al des~ 

rrollo de problemas sobre el alcoholismo y la farmacodependencia. 

4. AVANCES SOCIALES OE UNIVERSITARIOS. 

En Mayo de 1986 René ürucker, investigador, dfinuú que !:!Ofl un.:. re.::.1 idad 

los transplantes ele tejido nervioso en México y el Doctor Madrazo fue ---

quien real izó transplantes de glándula suprarrenal al cerebro de pacien-

tes con Mal de Parkinson. 

A su vez se dice que es necesarin analizar, estudiar y plantear los di

versos aspecto de la problemática urbana de la Ciudad de México, del país, 

en acción conjunta con la UNAM y la SEOUE. 

Para Junio de 1986 fue otorgado al doctor Roberto Villegas, el diploma-
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al invento universitario. 

El reconacimineto a personajes universitarios a nivel social es eviden

te, y una muestra es la elección del doctor Jorge Carpizo para participar

- junto a otras personalidades en las reuniones de "Los Seisº {México~ Arge!!. 

tina, Tanzania, Grecia, Suecia e India) en el Museo Nacional de Antropolo

gía e Historia. 

Otras, no menos importantes son las investigaciones que sobre la Dia--

rrea Infantil, a nivel internacional, y la instafación de Estaciones Terre

nas Vía Satélite. está llevando a cabo la UflAl~. 

Para continuar con esta línea, en Diciembre de 1986 se reporta que: 

- La Función del Hígado en la detección del SIDA, es analizada por la UNA!1 

y 1 a Secretaría de Marina. 

- UNAM, CONACyT. e IPN realizaron investigaciones para aplicar fuentes al-

ternas de energía en zonas rurales. 

- La UUAM y otras instituciones llevan a cabo proyectos para elaborar una 

vacuna anti-alacrán. 

Reforzando lo anterior, en Agosto de 1987. se dió a conocer que, conju.!l 

tamente investigadores del Instituto de Ingeniería de la UtlAM y del 

IrlFOHAVIT vienen instalando en Tlaxcala y Morelos calentadores solares pa

ra agua así como digestores anaeróbicos como nuevas fuentes de energfa. 

De igual forma la Agencia IPS infonna que de acuerdo con el descubri--

miento de los cientlficos Roberto Escudero, Eugenia López y Ft!tnando E!:.tr~ 

da, de la UNAM, se prevee que el descubrimiento de una materia de alta su-

perconductivil idad, revolucionaría a la Industria Energética Mundial. 

Por otro lado en Diciembre de 1987 el doctor Fransisco J. Cárdenas obt~ 

va el Premio "Lola E. Flsser 1987" por su trabajo en cisticercosis intra-

ocular. 

Aún más en Enero de 1988, el buque oceanográfico "Justo Sierra'' de la -
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UNAM, iniciará cuatro cruceros para estudiar el impacto ambiental causado

por la contaminación, debida al descontrol del pozo "Yum-2 11
• El anuncio lo 

hizo el director de Petr61eos Mexicanos, Francisco Rojas. 

Finalmente en Abril de 1988 el Secretario de Pesca Pedro Ojeda Paullada, 

ingresará como mienbro de la Academia Nacional de Historia y Geografía que 

patrocina la UNAM. para tal ocasión preparó un trabajo titulado 11 Apuntes -

para la Historia Contemporánea de la Pesca en México", al parecer se afir

ma, que 1 a Academia no ha recibido un trabajo sobre es te tema desde 1945. 

5. CONFLICTOS PUBLICOS DE INDOLE ADM!NISTRATIVO EN LA UNAM. 

Se dice, en Mayo de 1986, la burocracia hdce que en algunas áreas haya

más maestros que alumnos. 

En Agosto de· 1986, se dice que los maestros universitarios tienen suel

dos de hambre, y por eso es casi imposible su superación académica en vir

tud de que los catedráticos requieren encontrar 2 o hasta 3 trabajos pa

ra mejorar su nivel salarial. 

Ya en Febrero de 1987, se da a conocer que en la UNAM, de 9400 miembros 

del personal académico existentes en 1970, se pasó a 30138 en 1985, de los 

27557 son docentes y 2581 son investigadores. Ellos conforman poco más de 

la mitad del personal de la UNAM y en especial son los investigadores los 

que dan más al proce$O in~tituc:iona1. 

Posteriomente en Abril de 1988, la periodista Elena Gallegos, habla ·que 

dentro de las propuestas ceulstas para el Congreso, los estudiantes hacen

un análisis de la situación que guarda la institución. 

Dicen que hay algunos investigadores que tienen una carga docente mlni

·ma que no siempre cumplen, por lo que su tiempo lo dedican a proyectos per. 

sonales para los que tienen todo su apoyo y que en contraparte a los inve~ 

tigadores que gozan de privilegios, lo5 profesores adscritos a las Facult~ 
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des y al Bachillerato, tienen más horas que cumplir, carecen de recursos p~ 

ra investigar y hasta de espacio físico necesario para preparar sus cáte--

dras y asesorar a sus alumnos. 

En el nivel bachillerato los profesores llegan a tener un cargo de cla-

ses realmente irracional; hasta de 40 horas a la semana. 

NIVEL ACADEMICO. 

L CAL !DAD DE LA EDUCACION. 

Las autoridades universitarias se encuentran en una posición dificil 

porque saben que no pueden garantizar un alto nivel de enseñanza, si no se 

apoya y se protege a una base académica y de investigación profesionaliza

da compuesta por personal de tiempo completo y medio tiempo. 

Por otro lado, el subsecretario de Investigación y Estudios Tecnológi-

cos de la SEP. dijo que es necesario dar a conocer otras alternativas edu

cativas para que los estudiantes no piensen únicamente en la UNAM. 

Se dice también que es necesario poner un auténtico remedio para los 

proUlemds J~ ld Ui•Ai·i: t!l t:studio, porque no se han planteado :;olucioncs 

que eleven el nivel académico de los universitarios. Se dijo que las cau-

sas internas de la Utm~ y las externas que han condicionado su masificación 

y la improvisación son los orígenes del problema de calidad de la educa--

ción, y que la UNAM quita lugar a los que aprovecharían mejor la enseñanza. 

Por otro lado, la UNAM hizo saber que la Institución cuenta con 4D DOO 

lugares para recibir a los nuevos ingresos. Sin embargo se comenta que se 

ha hechado a perder el alumno, al mantener un sistema de descalificación.

Se dice también que la UNAM se ha visto forzada muchas veces a confundir -
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sus objetivos, ya que la gente que arril>a a ella procede del nivel medio -

superior, tiene tales deficiencfas culturales. que resulta imposible esta

blecer un diálogo a alto nivel académico que contribuya a aumentar o resc~ 

tar el prestigio de la UNAM, y por el contrario muchos recurso!> humanos se 

desgastan en tratar de remediar tales deficiencias. 

Por otro lado, se dice que la comunidad universitaria dió respuesta al 

diagnóstico 11 Fortaleza y Debilidad de la UNAM'' en el sentido de que la de

ficiente y desorganizada orientación vocacional en la secundaria, bachill~ 

rato y universidad, han agravado el problema de la deserción estudiantil -

en el nivel profesional, así también se menciona en dicho docuir:cnto, c,uc 

en múltiples ocasiones, se ha privilegiado, como el valor más importante. 

la tranquilidad de la UNAM y a ella se le han sacrificado valore:; académi· 

cos otorgándose consesiones que han deteriorado su nivel académico. 

Por otro lado, se dice que 1 a educación de calidad a escala de masas 

es una falacia de la demagogia.y la educación debe servir para distinguir 

a los estudiantes no para igualarlos, y para que cada uno, de acuerdo con 

su mérito y capacidades, alcance sus propios ideales. Una reforma adecuada 

a la UNAM obliga a introducir una corrección dentro de la organización ac~ 

démica que asegure una adecuada orientación. 

También se debe.exigir a los maestros de la SEP. mayor empeño y dedica

ción· en la preparación de los· educandos de primaria, que en un futuro in-

gresarán a la UNAM. 

Se dice también que es lamentable que una iniciativa seria, ambiciosa

y congruente por devolver a la UNAM la calidad y el peso académico que al

canzó en un pasado, se vean amenazados por posiciones extremosas que ven 

peligros donde deberían advertirse oportunidades de superación, por ésto 

el error de1 rector fue dialogar con quienes pretenden que la UNN1 siga -

el mismo derrotero de la mediocridad que la envuelve. 
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En el mes de Marzo de 1987 se anuncia muy desilucionador, pues en los -

medios se dice que nadie va a sacar de la UNAM a los estudiantes que no e.§_ 

tudian ni a los maestros que no enseñan, también lar. medios opinan que a

la largo de las azarosas discusiones que se hacen sobre el deterioro acad§._ 

mico de la UNAM, se ha hecho incapié sobre el carácter urgente de supera-

ción académica. Este es un fenómeno peligroso pues el problema a que nos -

remite eso es que la utlAM se transfonna y retoma su posición como centro -

de excelencia académica o será devorada por fuerzas reaccionarias, todo e.§_ 

to se puede ver gracias a las Refonnas propuestas por Carpizo, ya que pu-

sieron al descubierto el panorama desolador que presenta la educación gen~ 

ral en el México actual, por ésto se dice que la UNAM se está jugando su 

existencia, su programa de estudio ha sido rebasado por la realidad y su -

calidad académica anda por debajo de lo indispensable. Por todo esto, hay

que aceptar que en este país no podemos seguir teniendo una educación masi 

va, popular, y hay que ser selectivos para preparar mejor a los que diri-

jan a México. 

Por otra lado se opinó que en una universidad de masas, la normatividad 

única prohibe a maestros y alumnos que den más, y las orienta a que den m~ 

nos; el interés de las autoridades por alcanzar niveles elevados no quiere 

decir que la UNAM haya :'erdido totalmente su excelencia; se comenta que 

los egresados de la Universidad no tienen las bases del profesfonista y 

las deficiencias se hacen notar, por lo que la Rectoría debe buscar que se 

eleve el nivel académico, se opina también que la búsqueda de la excelen-

ci a académica, ha tra ido como consecuencia una serie de absurdas propues-

tas de inconfonnidades en la UNAM, el debate no ha sido provechoso porque

no se ha tenido como objetivo rescatar el nivel académico. 

En el mes de Abrí 1 de 1988 se empiezan los prepara ti vos para el Congre

so Universitario, ante la fonnación de éste, se advierte que la comunidad-
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universitaria debe demostrar, mediante un método racional. si desea la su

peración académica de la UtlAM, ya que la importancia que tiene la UNAM de!!. 

tro de la sociedad es mucha, puesto que se comenta que es ahi en donde se

generan 1 os pri nci pa 1 es proyectos de i nves tigaci ón, así como las di feren-

tes especialidades. 

Se dice ahora, que está por iniciar el Congreso Universitario en la --

UNAM¡ es necesario que se anal ice su problemática académica y es necesario 

presentar al terna ti vas y dar soluciones. 

Las siguientes son opiniones de los medios de información y de la soci~ 

dad en general sobre lo que aconteció en la UNAM desde la aparición del d2_ 

. cumento "Fortaleza y Oebil idad de la UNA!~". 

Se divide en los siguientes aspectos: 

l. LAS REFORMAS Y SUS PROCEDIMIENTOS. 

Como respuesta a la radiografía expuesta por el rector, los diferentes 

sectores se mostraron dispuestos a asumir el compromiso de resolver los -

problemas que han agotado la potencialidad de la UNAM para beneficio del

país. 

En Junio de 1986, se· presentaron propuestas y alternativas de la comu

nidad universitaria a las soluciones que propuso el rector sobre los pro

blemas de la UNAM.También se dijo que propone analizar caso por caso a --

1 os fós i1 es. 

Aproximadamente 1800 ponencias generó el documento "Fortaleza y Debili_ 

dad de la UNAM'; y en su mayoría pugna por el objetivo, de que sea elevada 
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la calidad de la educación, muchas dicen que se le debe exigir al Estado

mayores subsidios, y cooo lo aprobó el Consejo Universitario. debe haber -

exámenes más frecuentes que de alguna fonna son una exigencia de más estu

dio. 

Se dijo que las Reformas deberían tomar en cuenta la evaluación que los 

alumnos hagan de sus profesores, de sus técnicas, del plan de estudios, -

del material didáctico, de los salones de clase, del edificio y de la admi_ 

nistraci6n escolar, así como de la direcci6n del plantel. 

En Enero de 1987 se decía que no se habían logrado avances, pues tanto

Rectoría como CEU se mostraban intransigentes. 

Se dijo que las medidas aprobadas por el Consejo Universitario eran 

acertadas aunque insuficientes y lo del Congreso segui'a siendo una panacea 

incierta. 

Un Diputado del PRT demandó que se incorporara el rector a la Comisión 

Negociadora y que fuera él quien enfrentara a los del CEU en las sucesivas 

conversaci enes. 

Llamar a una consulta popular (CEU) para que todos 09in~n respecto a -

los planes de reconversión universitaria. es como llamar a consulta púb11-

ca para ayudar o curar a un moribundo. 

El mes de Febrero de 1987 fue muy fructífero en asuntos y dContecimierr. 

tos políticos iniciados con el regreso de más de 340 mil estudiantes a -

clases y las labores fueron realizadas con toda normalidad, sin embargo -

las instalaciones de la FES Cuautitlán y la ENEP Zaragoz.a flo reanudaron

las clases. 

El día 25 se levantó la huelga que iniciaron el 29 de Enero de 1987 -

los estudiantes de la FES Cuautitlán y entregaron las instalaciones en -

los mismos términos en que lo hizo el CEU. 

A finales del mismo mes de Febrero, doce de los más cercanos colabora-
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dores del rector presentaron sus renuncias "con objeto de dejar con plena 

1 ibertad al rector, para que en caso de ser aceptadas, se proceda a remo

ver el cuerpo de funcionarios en la fonna más adecuada y conveniente para 

1 a UNAM". 

Se dijo que cuando el Consejo UNiversi tario resolvió la creación de -

un Congreso UNiversitario no sólo dió una solución al conflicto de la 

UN/\M sino que se dió, por iniciado el evento de mayores alcances democrá

ticos que ha vivido la UNAM. 

En Abril de 1987. los medios opinaron que había cierta vinculación en

tre la situación de crisis que vive el pai's y los conflictos universita-

rios. La universidad en este panorama ha jugado un papel fundamental: ha

sido el terreno de la movilidad pal itica y social. 

Se opinó también que ante la inminente real iLdciün de ur. Congr~so Res~ 

lutivo, se trata ahora de acoplar estrategias y distribuir fuerzas. Los -

medios realizaban dibujos donde satirizaban lc1 realización del Congreso,

ª la Comisión y al rector. Se señaló que la UiV\M con lJ huelga realizada

se mostró desafiante su desprecio a la ley, a la disciplina, al orden y a 

la traquilidad pública. Se opinó que el documento difundido por el rector. 

trasciende el objetivo de presentar el programa académico de la institu-

ci6n y se convierte en una renovada exposición de las concepciones que la 

Rectoría sustenta sobre el futuro Congreso, el papel que se espera de los 

universitarios en la transformación de la UHAM, asi como la naturaleza -

y alcances del cambio perse<)uidu. 

Se opinó que ante el segunda Conl)rcso ~tacional de Estudiantes, se vió 

que no parecía probable que el Congreso fltJCda efectuarse antes del fin de 

1987 o principios de 1988. 

También, los medios opinaron que uno de 1os lastres contra los que -

habia de luchar en el proceso de Refonlla Universitaria que se llevará a -
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cabo con el Congreso es el resentimiento que se manifiesta en una enorme -

variedad de actitudes, acciones, creencias; pues muchos de los cambios en

la UllAM están motivados por el resentimiento y el deseo de venganza a lo -

que consideran injusticias individuales o sociales. 

También se opinó que fue claro el estudio que hizo el rector, al diag-

nosticar la crisis de la UNAM y aunque la discusión central del Congreso -

sería lo académico, no por ello se eliminarían las fuerzas en contra ni -

las posiciones polarizadas. 

Se dijo que 1 a UNAM con el Congreso y los foros en cada una de sus de-

pendencias. tiene la oportunidad de ser un ejemplo de avance democrc1tico. 

La importancia del Congreso Universitario era tal. que el primer mandil_ 

tario, Miguel de la Madrid, insistió en delinear lo que debía ser su pri!!. 

cipal objetivo: la superación académica, pues dijo que si se atenta con-

tra ésta, se atenta contra la democracia; pues se impedía el desarrollo -

de los mexicanos en el mercado de trabajo. 

También en los medios recordaron que hace casi 60 años discutieron en

el Congreso de la Unión el darle facultades al Presidente de la Repilblica 

para otorgar a la Ut1AM cierta autonomía, senadores y diputados estuvieron 

en la mejor de las disposiciones de aceptar la autonomía como una fama -

de deshacerse del problema y como consiguiente de la Universidad. 

La fecha del Congreso se posterg6 a causa de las maratónicas asambleas 

en las que se discute intensamente acerca de puntos secundarios respecto

ª los que resultan urgentes, creando así desgaste innecesario. Los medios 

opinaron que las Refonnas emprendidas por el rector satisfacieron a muy -

pocos, sobre todo porque no contenian elementos de democratización inter

.na ni en lo académico, ni en lo referido a la responsabilidad social de -

la UNAM, como institución política y autónoma. 

Cárdenas di jo que 1 a rea 1 i zaci ón de 1 Congreso "es de gran trascenden--
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cia, porque las pautas democráticas que se aprenden en la Universidad sir_ 

ven de ejemplo para la vida del país". 

Los medios opinaron que no sería fácil lograr una deroocratización de -

la UNAM pero que en el Congreso debería 1 u cha rse por e 11 o. También que de~ 

de que se aceptó la propuesta del Congreso del CEU, la UNAM vive un inten

so periodo de discusiones en todos los ámbitos. La temática y modalidades

del Congreso se discutían entre autoridades, estudiantes.personal académi

co y adminsitrativo. Se decía que llegar a un Congreso y discutir por pri

mera vez en la historia de la UNAM, las adecuaciones académicas e incluso

existir la posiblidad de un espacio para el análisis político, es el mejor 

de los casos. 

El Presidente Miguel de la Madrid, expresó que la misión y la responsa

bilidad de la UNN-1 es lograr un alto nivel académico. 

A finales del mes de Agosto de 1987 se dijo que el Congreso Universita

rio, que aproximadamente se efectuarla en la UNAM. era una respuesta a las 

Refonnas y promovido principalmente por grupos de dos sectores: uno, 

núcleo estudiantil, a través del CEU y; dos. magistral, compuesto fundame!!. 

talmente por CCH. algunas facultades y uno que otro instituto por medio -

del CAU. Las propuestas y contrapropuestas de ambos grupos han sido muy di 

fundidas a lo largo de dicho año, sin embargo, no son las únicas. no pue-

den serlo porque su integración obedece más a los intereses de los gremios 

que agrup¡;in a un mvimiento unvi~r<;itrtr'io, inti?rsectoria1. 

Se dijo que la comunidad universitaria, debe luchar por la derogacidn -

de la ley orgánica de la UNAM y hacer del próximo Congreso, un evento con:¡_ 

ti tuyente donde se apruebe una nueva 1 ey. 

En el mes de Octubre se informó a la opinión pjblica que después de tres 

meses de labor intensa, la Comisión Especial, estableció acuerdos para las 

ro¡las, para elegir a los 16 estudiantes para la COCU y la elección de los 
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representantes del personal acádemico, docente e investigadores y que el 

el día 3 de Diciembre se podrían efectuar las votaciones para la elección 

de 1 os es tu di antes y académicos que tomarían parte en la COCU. 

Durante la primera fase del Congreso Universitario, la UNAM demostró -

que sabe conviví r? trabajar y crear dentro de su ca 1 i fi cada pluralidad. 

A fines del mismo mes se señaló que había comenzado a realizarse la -

farsa de elegir representantes universitarios, y de no intervenir con ener. 

gla, el Gobierno de la República; ese Congreso no valdrá la pena para una 

casa de cultura que fue esperanza de la nación. 

Se integró el PMS. un grupo en la UNAM para organizarse al Congreso, y 

días después se anunció una asamblea constitutiva de dicho grupo en el A~ 

ditorio Ho Chi Minh. 

En el mes de Diciembre de 1987, la Asociación de Egresados pidieron a

la comunidad universitaria su voto en la jornada del día 3 de Diciembre. 

El Comité Directivo de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, f~ 

licitó a la comunidad universitaria y a las autoridades de la UNAM por la 

realización de las elecciones, porque es una conquista del movimiento es

tudiantil. 

Se dijo que la COCU tiene por lo pronto la tarea de organizar los fo-

ros académicos y detenninar las reglas para la elección de los delegados

universitarios del mismo. 

Se dijo que el Congreso era interpretado de diversas fonnas, pero lo -

importante era que las elecciones respondieran a un esfuerzo de moviliza

ción y presión de los estudiantes y de los académicos, resultado de la -

huelga estudiantil. 

Por otras fuentes se encontró que se había derrotado el abstencionismo 

y la elección había polarizado a la comunidad universitaria. 

Sobre los temas que se suscitaron en la organización del Congreso, se-
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coment6 que fue burdo el manejo de la situación por parte del rector cuan

do los 25 comisionados se retiraron del Congreso ya que esto representó -

que los comisionados de Rectoría impedirán 1a realización de aquel. Y, de -

no realizarse el Congreso, 1a UNAM sería ingobernable y que la clausura -

sería un suicidio. 

En el mes de Marzo de 19887 se dijo que los miembros del Congreso quie

ren llevar al fracaso la autogestión estutlianti l. 

Se dijo que en la UNAM 1 donde están presentes p}·oblemas laborales, acª

démicos y políticos; el clamor por la realización del Congreso aumenta, y 

que la UNAM debe ser parte del sistema educíltivo nacional, por tal, dicho 

Congreso, debe ser de Ci!:--Jcter nJ.cion.:!l. 

Cuauhtémoc Cárdenas hizo un llamado a la comunidad universitaria para -

que se ponga de su parte, para la real i zaci 6n del Congreso, porque se en-

cuen tra en juego el futuro de la educación superior en México. 

Se valoró la trascendencia académica y política de los seminarios del -

Congreso. 

Se dijo que Diego Valadez. actual Secretario General del Gobierno de Si

naloa se incorporará al equipo del rector. 

Se dijo, también, en el mes de /\bril que los seminarios de diagnóstico 

para el Congreso son cosa aparte de los problemas internos de la UNAM, -

los cuales deberían resolverse,, nivel ac,,démico. dor:~ntP y r!P ;iutoridad. 

Se mencionó que la Ley Orgánica de la Universidad de 1945 no es eterna, 

pero hasta el momento ha dado estabilicl.ld a la UNAM, sin que esto quiera

decir que desde su implantación no hayan existido conflictos. 

2. EL DIALOGO COMO OPCION A LA TRANSFOPJ1AC lürl 0[ LA UllAM. 

Se dijo que en la UNAM no había pol ltica cultural. 



- 326 -

También se dijo que la falta de participación y entusiasmo de profeso-

res, estudiantes y trabajadores residió en que han sido ya varias las oca

siones en que las autoridades universitarias han convocado a consulta y -

quienes han participada en ellas no han obtenido el resultado esperado, no 

han visto sus propuestas dentro de un proceso de toma de decisiones más 

amplio y serio. 

El conflicto en curso de la UNAM abre inmersos riesgos para la institu

ción. Pero es indebido y además imposible pregonar el rnovilismo o la acep

tación de criterios superiores sin discusión. 

Se dijo que en lo que respecta al Congreso, no hay diálogo y se requie

re perfeccionar aún más los instrumentos que pennitan promover una reforma 

universitaria adecuada a lo que es la UNAM; una Universidad compleja y de

masas. 

Se hizo una comparación, en Diciembre de 1986, entre los movimientos e!!_ 

tre México y Francia y se observó que existía ventaja en México porque ReE_ 

toria ha propuesto una Comisión que anal ice la Reforma integrada por toda

la comunidad universitaria. 

Se dijo que no puede iniciarse una Refonna UNiversitaria, si la estruc

tura admini:;trativa no está supedita da a 1o i"lcadémico, y si no estimula un 

real proceso de autogestión académica. 

Con la integración de una Comisión integrada por distintos universita

rios, el rector abrió una alternativa, para que se investigaran las razo

nes y el peso de los argumentos de quienes se hablan opuesto a la instru

mentación de las Refonnas. 

Se señaló que en el último trimestre de 1986 fue es tri dente para la -

·uNAM, debido a la creación del CEU y de la Comisión de Rectoría. 

Se señaló también, que fue directo el golpe al autoritarismo, al est~ 

blecerse e' diálogo entre los estudiantes del CEU y Rectorla. 
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Asimismo se dijo que las pláticas representan un gran logro al abrir -

las puertas al diálogo (cosa inusual en la vida de la UNAM), es preocupan

te la fonna en que estos se han desarrollado. 

Se advirtió que entre Rectoría y el CEU se habían tenido las relaciones 

de un iracundo odio y aborrecimiento a la juventud. 

También se dijo que el conflicto se ha manejado con talento y habilidad 

tanto por las autoridades como por los del CEU y el mantenimiento del pro

blema dentro de los límites de la UNAM dependería de la inteligencia con -

que actúen. 

Se dijo que un Congreso Utli.versitario que se desarrolle bajo las nonnas 

del Consejo pennitiría la discusión de otros puntos importantes, sin enfo

carse solo a la Rcfonna del rector. 

El PAN di jo que deberá haber una conci 1 i ación entre estudian tes y auto

ridades, y el PRI se manifestó por el diálogo abierto con la comunidad -

universitaria. 

En las negociaciones entre Rectoría y el CEU aún se agudizan las diver

genc.ias entre las partes y se presenta un cuadro de acusaciones mutuas. 

Parece ser irreconciliable la posición de las partes y la huelga parece 

inevitable, esto fue dicho por varios periodistas. 

En el mes de Enero de 1987, antes de la huelga, se manifestaron las sj_ 

guientes opiniones: 

- Que la volunt~d t:'Ontiliadnrrt de las crntoridades podía quedarse en la es

terilidad si no se encontraba respuesta negociadora en su contraparte e~ 

tudiantil. 

- lPor qué existía la no-participación de algunos estudiantes y profesores 

concientes que constituyen la mayoría silenciosa? 

- Que en un pais de crisis, lo más sorprendente es que el debate entre CEU 

y Rectoría no se haya registrado con anterioridad. 
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¿Por qué no hubo noticiario en Radio UNAM y sin embargo en el programa-

11Nuestro Mundo" aparecieron José Narro y Mario Ruiz Massieu1 

- Que el problema deberá ser resuelto en el seno de la UNAM, a los jdve-

nes los mueve una actitud emocional y la serenidad deberá estar a cargo 

de las autoridades. 

La concordancia y la razón deberán ser los rectores del conflicto uni-

versitario, al que se han introduc\do agitadores profesionales mezclán

dose con los inteligentes estudiantes que desean hacerse escuchar. pero 

mediante un monólogo paralelo. 

- Podría suponerse que ambas partes (CEU y Rectoría) esperaban convencer

al contrario, pero íll parecer lo que desean era insultarlo. 

- La opinión pública se inclina mayoritariamente a favor del diálogo y la 

conciliación. 

- Radio UNAM sirvió para que las pláticas fueran públicas. 

Sólo el diálogo llevará a la negociación y a la solución favorable en -

beneficio de la UllAM, y cómo subir su nivel. 

Además se dijo que si los sectores alarmados por la destrucci6n de la 

UttAM no la analizan, el Consejo Universitario se obligará a ser intolera

ble a1 no negociar bajo el supuesto de que "negociaciones" es sfntoma de 

derrota. Se ca 1 i fi có de "torpe" e irresponsable e 1 hecho de que 1 a tel evi 

sión oficial infonnó a 1 a opinión pública sobre las manifestaciones del -

día 20 de Enero de 1967. 

Se señaló que parece que lo que está en disputa en el fondo del con--

fl icto es el avance de la democracia. 

Los medios informa.n sobre la aparición de una nueva agrupación, el Co

mité de Análisis de la Reforma Universitaria. la cual dice que "si está i!J.. 

tegrado por verdaderos estudiantes y que cualquiera de sus miembros puede 
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demostrar en cualqlJier roomento y a quien sea su historia académica". 

La atención que le brindó el Srio. de Educación al conflicto de la UrlAM, 

así como sus declaraciones. dan cuenta de la gran importancia que tiene -

la UNAM para el país. 

Después de la huelga~ Tomás Mojarra dijo que en Radio UNAM, él expresa 

libremente su verdad sobre el confli ·to ·Jn1versitario. 

Se dijo que el Congreso Universitaric. debe verse como un espacio para -

el debate de ideas. 

Uno de los debates que con más frecuencia se producían por el mes de -

Agosto de 1987 en torno a la UNAM, es e 1 que se ccn traba en 1 a defini e i ón

de la Universidad como universidad de masas o como universidad de élites. 

Se criticó el hecho de que la Rectoría y el CEU se han enfrascado en -

una ruda polémica que atiza el fuego de las tensiones en vez de contribuir 

a destruirlas. 

Se dijo también que el actual Consejo Universitario es una genuina ex-

presión de la pluralidad y trabajo que vive la UNAM~ y que el universita-

rio tiene que demostrar y trabajar como lo que es, por la· que había un 

acuerdo en realizar el Congreso, y éste debería ser un episodio libre en -

donde se garantizara la participación metódica y responsable de todos los

sectores de la UNAM que reflejaran fielmente la pulcritud de la institu--

ción. 

A fines del año de 1987 se predijo la presencia de una minoría silencig_ 

sa en el Congreso. 

Se dijo, ya en el año de 1988 que tanto representantes del CEU como de

la administración de la UNAM entorpecían la realización del Congreso y que 

el único punto donde ambos coincidían era en una universidad donde las po-

1 íticas fueran tan legales como legitimas y que sus problemas deben ser r~ 

sueltos dentro del ámbito universitario. 
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Por otro lado, Cuauhtémoc Cárdenas, candidato a la presidencia, dijo -

que el Congreso no sólo detenni na rá 1 a suerte de 1 a UNAM sino 1 as pos ibi -

lidades de delinear un proyecto de educación superior que hiciera frente

ª los intereses de dominación y entrega de la soberanía y se identificara 

con las fuerzas progresistas y un programa de gobierno nacionalista y de

mocrático. 

3.LA lNTERVEtlCION DE FUERZAS EXTRAUNIVERS!TARJAS Etl LA PROBLEMATICA DE LA 
UNAM. 

Al principio, en Abril de 1986 se dijo que la autonomía no debía ser -

convertí da en instrumento de defensa, para convertí r a 1 a UNAM en escena

rio para luchas políticas. 

Fuerzas progresistas señalaron que la Ley Orgánica que rige a la UNAM

no responde a sus necesidades y aspiraciones, pero no se puede pennitir -

que allende las fronteras universitarias, se le juzgue y ultraje. Se con

denó a las expresiones difamatorias y calumniosas que virtieron sobre la

UNAM, funcionarios de E.U. Se dijo que ni el gobierno ni partidos políti

cos son excluíbles del proceso de transfonnación de la l\NAM, sin embargo, 

ésta no debe pennitir el juego poli'tico de intereses ajenos para resolver 

sus problemas. 

Se dijo también que el rector y el Consejo Universitario no están dis-

puestos il caer en unn provocación de sus oponentes que en su mayoria son

f6siles o líderes cuyos intereses obedecen más a partidos políticos que a 

1 a UNAM. 

Se señaló que la mano negra que hizo de las suyas en 1966 y 1968, esta 

·vez no obtendría los mismos beneficios políticos que se proponía conse--

guir y que el pataleo juvenil por sí msimo no es capaz de provocar una -

reacción fuerte; si han logrado trascender, es porque recibe ª!lºYº de gru-
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pos políticos interesados. 

El reto planteado por las Reformas y el apoyo que exige la UNAM de los

universitarios y de la población requiere de la conciencia general para -

evitar que fuerzas antagónicas logren impedir que cumpla con su papel edu

cativo. 

Se dijo que habría que precisar quién mueve al PRT cuya presencia, de-

trás del CEU, ha sido evidente. 

Se afinnó que el proulema de la UNAM rebasa el ámbito universitario por 

la incapacidad de sus integrantes. 

Senadores y diputados del PRI iniciaron un análisis en Enero de 1987, -

del conflicto de la UNAM. 

Se dijo que el contexto externo al problema universitario subyace a la

pugna pre-electoral para detenninar quién será el candidato presidencial. 

En un contexto pal i'tico similar se desarrolló el conf1 icto del 1 68. 

El líder de la CTM dejó en claro que la solución del conflicto sólo CO!!!, 

pete a universitarios. 

El PPS dijo que comenzaba1 a participar distintas fuerzas políticas aje

nas a la UNN-1 que deseaban aprovechar la movilización del CEU para la lu-

cha por la sucesión presidencial. y que era inconveniente que la Universi

dad se gobernara autónomamente. 

El PRT dijo que estaba concíente de que el único punto de acuerdo que -

podría surgir es que se respeta la autonomia de la UNAM. 

En el mes de Febrero de 1987 se dijo que el conflicto de la UNAM estuvo 

a punto de derivar en desestabilización interna, pero se evitó por la deci 

sión presidencial de no permitir que manos politicas se metieran. 

Se dijo que en la relación entre la Universidad y el Estado. se debía -

establecer y mantener un respeto reciproco basado en la 1 ibertad y la autg_ 

nomia universitaria. 
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Porfirio Muñoz Ledo, dirigente del PDM rechazó que utilizara a la UNAM 

como arena política, por otro lado el PRT dijo que está con el CEU incon

dicionalmente, y posteriormente negó su relación con dicho grupo. 

Los estudiantes de las preparatorias populares y grupos extrauniversi

tarios y pal íticos buscaban en Septiembre de 1987, cargos electorales en

el Congreso Universitario para el entorpecimiento del proceso de supera-

ción académica y transformación universitaria mediante actos públicos de

protesta y paros de clases para convertir la Máxima Casa de Estudios y 

Centros de Estudios Superiores en reductos minoritarios dirigidos a la 

autodenigración y fácil destreza de provocación interna y externa. 

En su campaña, Heberto Castillo prometió " ... a los jdvenes, garantizar 

su derecho a la escuela, el trabajo y la diversión honesta y los univer.. 

sitarios derogar la Ley Orgánica de la Ulll\M y poner en manos de un Congr!'_ 

so Constituyente de Universitarios la elaboración de otra ley que norme -

la vida de dicha Casa de Estudios". 

Se dijo que la cosa más importante que habla pasado por aquel los meses 

de 1987 fue que la suseción presidencial arrastrara al problema universi

tario y amenace con tener funestas repercusiones no s61o en el Congreso -

sino con la designación del próximo rector y con la trayectoria de la mi2_ 

ma UNl'M. 

Se dijo que el CEU tenía grandes nexos ex.trauniversitarios. 

Salinas d~ Gortari, dern~ndó a partidos respetar los centros de educa-

ción. 

Por otra parte, se dijo que en la UNAM estaban incrustados todos los -

órganos políticos que hay actualmente. desde Acción Nacional, Izquierda y 

el propio PR!. 

Se dijo que lmaz, Ordorika y Santos son la extensión del PRT y que 

quien lo mostró fue Jesús Reyes Heroles con la pretensión de contar con su 
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propio instrumento de presión. 

Valentfo Campa dijo que el PMS impedirá que la Rectorfa favorezca al -

"Monopolio Político" del PRI en la UNAM. 

Se dijo que se ha dejado a la UNAM a su suerte para que los grupos de-

presión la mantengan en la anarquía. Diputados del PMS y del PRT acusaron

al rector de crear un clima de persecusión política; a petición de los par. 

ti dos de izquierda se llevó a cabo un análisis de los sucesos de la UtW'1 -

en el Congreso de la Unión y en la Tribuna de la Cámara de Diputados. se -

discutió la problemática de la UNAM y hubo acusaciones mutuas sobre la in

tervención de diferentes partidos sobre la vida universitaria. 

Evaristo Pérez preparó la visita de Cuauhtémoc Cárdenas a Cd. Universi

taria y tras no poder apoderarse del presupuesto de la UNAM y destruirla -

en sus valores académicos, los representantes del CEU se unieron al 1oovi-

miento socialista apoyando la candidatura presidencial de Cárdenas Solórz~ 

no. 

Pedro Peña loza dijo que tras su sal ida del PRT, el Lunes 7 Marzo de --

1988, sería fonnado otro partido en el cual participarían dirigentes del -

CEU. 

En su visita a la UNAM, Cárdenas dijo 11 
•• • a nosostros nos corresponde -

s6lo apoyar sin interferir en la realizaci6n del Congreso, ya que las sol!!_ 

ciones que de ahí surjan serán de Lrascendeni:ia para la cducaci6n:' El dfa-

16 del mismo mes de Marzo!t acudió el candidato al Seminario Conmemorativo

del 50 Aniversario de la Expropiación Petrolera en la UNAM. 

Eduardo Montes dijo que el MAP insertó dentro del PMS, siempre apoy6 al 

rector estando en contra de la huelga del CEU. 

En el mes de Abril se realizó un acto de apoyo a C. Cárdenas en el audi 

torio Ha Chi Minh de la Facultad de Economía. 

En el Diario de la Cd. de México aplaudieron la prohibición del rector-
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al personal que presta sus servicios a la UNAM a que no se dedique a activj_ 

des ajenas a las que les encomendaron, porque tradicionalmente la injeren.:

cia del PRI en las Universidades ha sido mediante la participación partida

ria. 

4. SI A LAS REFORMAS. 

Después de la aparición del documento 11Fortaleza y Debilidad de la UNAM1\ 

los medios señalaron que no habia existido una reacción entusiata por parte 

de las universida:les públicas de los estados ni de la ANUIES para el movi--

miento que empezaba en e.u. Y que la comunicación social: 1 con la que preten

dfan hacer conciencia de superación en alumnos y maestros, resultaron un 

"búmerang", pues se ven pintarreajeados los carteles y propaganda que se 

ulilizaron para tal motivo. Lo que falta en la UNAM son prototipos de lide

res a seguir, un verdadero ejemplo, y para crear esto se requiere un cambio 

social universitario el cual pregona el rector. Asimismo, se opin6 que la -

esencia de la Ley Orgánica de la UNAM , es hacer una institución propositj_ 

va. 

Ante la fuerte reacción que vino después que el rector propuso las Refor.. 

mas, el Foro Sindical dijo que el diagnóstico tuvo la apariencia de una ac~ 

sación públ ic.a a la WU\M hecha por su propio rector, convocó a los enemigos 

de la UNAM a redoblar sus ataques, si probablemente el rector sólo esperaba

justificar la reducción presupuestal. 

Por el mes de Septiembre de 1986 se dijo que el rector contaba con el 

apoyo de los universitarios y el buen parecer de la opinión pública y se 

afirmó que las restricciones al pase automático sólo perjudicaban a los fó

·siles y que la conquista de la UflAM deberia ser académica y no politica. -

Además se dijo que las Reformas eran el primer paso de un gran cambio que -

sacudirían a las estructuras de la UNAM, y que era probable que surgiera --
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alguna voz airada o bien lamentos pateticos, pero lo que importaba era la 

Institución; porque es el país, nuestra identidad y nuestra cultura. 

También se dijo de las Reformas aprobadas por el Consejo Universitario, 

que presentaban las condiciones de posibilidades para integrar a la UNAM -

dentro del novedoso proyecto en su tiempo y hoy, en donde los estudiantes

realmente estudien, los profesores realmente enseñen y los investigadores

realmente investiguen. 

Se dijo que el rector puede lograr la autonomía de la UNAM, si los uni

versitarios lo ayudan. 

Se acusaron de irresponsables los pronunciamientos del STUUAM porque se 

indujo a los estudiantes a unirse para defender los derechos que han gana

do y se dijo que era absurdo comparar el pase automático con la jornada m~ 

xima y que Federico Osario Altúzar, secretario general del STUNAM se equi

vocaba al declarar que toda Refo11na democrática y progresista debla condu

cir a 1 a denominada 'Universidad de Masas". 

A mediados del mes de Octubre del mismo 1986 se dijo que lo primero que 

sal taba a la vista era el momento en que en plena ausencia ffsica de la.-

tan mentada y supuestamente respetada, comunidad universitaria, las Refor

mas eran aprobadas administrativamente. 

Lo que ocurre en la UNN~ -dijeron en un diario citadino- amenaza con -

volverse un "relajo" de conceptos que oculten una realidad conflictiva in

ventando otra de puras pa 1 abras. Es na tura 1 que 1 as Refonnas 1 evanten in-

confonni dad; en cuanto al movimiento de oposición a las Refonnas se opinó

que sólo se levantaban aquellos q..e no entendían el futuro y el bien de -

las mismas y que la UNAM con las Refonnas tendria transfonnación que son -

·necesarias y responden al finne propósito de alcanzar la excelencia acadé

mica en todas las áreas y que todo lo que vaya más allá de la mediocridad

se entendería como un insulto a la mayorla, un atentado a la democracia. 
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Por otro lado, el Senado de la República, expresó su respaldo moral a

las Refonnas Universitarias, pues el resultado de éstas -se afinnó- será

benéfico para el pais no sólo en el ámbito cultural sino para un mayor d~ 

sarrollo ~olltico y social. 

También el Episcopado Mexicano, se pronunció a favor de las Refonnas -

y afirmó su opinión de que la UNAM debe ser elitista, dijo que ello seria 

sólo en función de la capacidad de los alumnos y de los maestros, más na

de la situación económica. 

Ya para tenninar el año de 1986 se dijo que las Refonnas han sido re-

chazadas por ºvagos y drogadictos" que tienen el campus universitario co

mo un pretexto para desencadenar un movimiento nacional. 

El diario "Ovaciones" se opuso a las diversas respuestas y movilizacig_ 

nes que se hablan 9.Jscitado en contra de 1 as Refonnas. 

La Organización Nacional para el Desarrollo apoyó las Refonnas. 

Se dijo que el movimiento estudiantil que amenazaba con una huelga para 

Febrero de 1987 era una plaga, y que los argumentos contra las Refonnas -

eran de una dudosa credibilidad, y además era una lástima que las Refonnas 

resultaran ser el inicio de una campana de desprestigio en contra de toda 

superación académica, y que en cuanto se ca 11 en los "gri 1 los", la UtiAM r~ 

cuperará su rango de Máxima Casa de Estudios aunque haya que desprenderse 

de elementos qu~ 1~ dañen. 

En general. las reacciones provocadas en la sociedad nacional por las

Refonnas son de apoyo y esperanza manifiesta~ las menos, de rechazo y ca

racterísticas que amenazan posiciones extremas. 

Por otro lado, descartó la SEP que las movilizaciones de la UNAM lle-

guen a otro 1 68. 

Se opinó en periódico que al documento "Fortaleza y Debilidad de la -

UNAM" no le falta ni le sobra nada. 
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El PMT dijo que el problema universitario había adquirido (hasta princj_ 

pi os de 1987) una gran importancia, porque se planteaban asuntos de vi tal

actual idad para la nación entera. 

Para el mes de Enero de 1987 se sostuvo que las Reformas para mejorar -

la calidad académica de la UNAM. no estaban sujetas a chantaje, presiones

º a los intereses de los partidos. Además que hacia mucho tiempo que en -

cuestiones universitarias no se había apreciado la unanimidad de las apro

baciones a las Refonnas presentadas por el rector, sin embargo, ante la -

propuesta ante la negativa del pase automático, los fó .. ilP~ y los flojos -

de abolengo iniciaron las protestas con la consiguiente amenaza de huelqa. 

Como en todos los fenómenos sociales, lanlo en el movimie11to de dtaque a -

las refonnas como en su defensa son muchos los afectados, pero pocos los -

que toman decisiones, mueven voluntades y expresan opiniones. 

Se debe apoyar la Refonna del rector sin condiciones -acordaron varios 

periodistas de varios diarios- y que la protesta contra las Refonnas, no

es di'gase lo que se diga en el CEU, un movimiento estudiantil ni aún pro-

poniendo el cambio de la UNAM, y que ésta 

ra las masas, no una universidad de masas. 

debe ser una universidad ~-

El Presidente de la COPARMEX dijo que es un poco ridículo que los estH_ 

diantes de la UNAM pretendan hacer un abuso de la huelga cuando deberian-

estudiar. 

Se opinó que el rector está en lo justo, que debe continuar con el de

bate porque sus objetivos de transformación son incuestionables e imoos-

tergables. Que en lugar de clases y de realizar una investigación seria y 

responsable, los estudiantes de la UNAM han caido en la prá'ctica del asa!!!_ 

bleismo donde se hace vil grilla. 

Además se dijo que el rector había emprendido la tarea de restituir a 

la UNAM su capacidad formativa y con ella la dignidad, pero iüh, sorpresa: 
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Se exige que la Universidad siga siendo el Instituto Patrulla o las 

Academias Vázquez, y si no ... la huelga. 

Se dijo también que el lema de los opositores a la Refonna y aprobada

por el Consejo Universitario, podría ser "por una universidad sin clases" 

pero no clases sociales, sino las que se imparten en los salones. 

En El Heraldo, el Presidente de Vanguardia Revolucionaria del Magiste

rio, el Rector de 1 a Universidad Autónoma de Querétaro, la Generación • 54 

de Abogados fundadora de C.U. y la Asociación Nacional de Abogados, apoy!!_ 

ron a 1 as Reformas. 

También el PAN y el PDM apoyaron a las Reformas, además del PMT. 

Después de la huelga de Febrero de 1987, se dijo que los estudiantes -

estaban en lo cierto al pedir cambios profundos en la vida universitaria

pero la huelga o paros no estaban justificados, que no tenían apoyo de t9. 

dos sus condiscípulos, que la universidad había sido tomada por asalto y

todo podría haberse venido a pique. 

Posterionnente, debido a la violencia que se suscitaba en la UNAM por

el mes de Agosto de 1987 se dijo que el saneamiento de la vida universit!!_ 

ria ocurriría con la consignación de los autores materia les e intelectua

les de dicha violencia. 

Por otro lado, Academia Universitaria dijo que el problema fundamental 

de la educación superior en México, es incrementar el nivel académico sin 

restringir el acceso a jóvenes de todos los niveles sociales. 

También la Sociedad de Médicos egresados de la ENEP Zaragoza manifies-

tan que apoyan 1 as reformas. 

Se dijo que el problema universitario de 1987 no era igual al de 1968-

porque aquel fue para 1 iberarse de una pal i'tica asfixiante y el de ahora -

era una búsqueda de poder político y académico. 

En el mes de Marzo de 1988 se propuso la ampliación del período actual 
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del rector Dr. Jorge Carpizo, ante la situaci6n actual de la Universidad, 

el Congreso, etc. 

En Abril de 1988 cesaron los apoyos manifiestos a las Refonnas propue2_ 

tas por el rector. 

5. NO A LAS REFORMAS. 

Se dijo que la Junta de Gobierno era el principal obstáculo para la d!!_ 

mocracia en la UNAM. 

También se afinnó que la educación universitaria ha sido casi prerequj_ 

sito para fonnar parte de la élite política. 

Se dijo que las Reformas que propuso el rector deberían incluir la vo

luntad de toda la comunidad universitaria para que los cambios sean radi

cales. 

Se dijo que la UNAM debe estar abierta a todos los grupos sociales, y

que sin embargo, no es elitista, pero otras personas opinaron que una unj_ 

versidad es necesariamente elitista si se ingresa mediante exámenes de s~ 

1 ección. 

Se dijo, por otro lado, que la universidad de masas no es un mal ni 

una desgracia, es una conquista del pueblo mexicano¡ el PSUM, PRT, PPS y

Pfff dijeron que las reformas eran medidas que acentuaban la desigualdad -

social, limitando el ingreso y la pennanencia de los alumnos d~ menores. -

recursos, las disposiciones ponían en entredicho los objetivos y funcio-

nes sociales de la ins·titución. 

A finales del año de 1986, se afirmó que el rector se equivocd en el -

modo de plantear 1os cambios en la UNAM, ya que en vez de responsabilizar 

a maestros, investigadores, trabajadores administrativos y funcionarios,-

del bajo nivel académico de la Universidad, responsabiliza a los estudia!!_ 

tes. 
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Se dijo también que la marcha de los estudiantes el día 11 de Oiciembre 

"puso las negociaciones así : el rector deberá realizar un repliegue en -

cuanto a las medidas de mayor conflicto y los estudiantes, avanzar en un -

cuerpo proposi tivo para sacar su respuesta del nivel de las generalidades", 

asimismo, dicha marcha hizo pensar que la contrarefonna antiuniversitaria

ganaría la partida y equivaldría a la caída del rector y a la derrota de -

la UNM. 

También se dijo que quizás los universitarios estaban ante una brillan

te oportunidad histórica para que los sectores democráticos universitarios. 

pasaran a una ofensiva de largo plazo y que por ello las propuestas concr~ 

tas son una tarea titánica de los universitarios populares. 

El PSUM dijo que la representatividad universitaria quedó demostrada -

con la manifestación del CEU y que es una garantía para todos que haya prQ_ 

seguido un debate tan importante como el de la UNAM. 

En el año 1987, se rumoreaba que el maestro Barros Horcas itas era "cer~ 

bro de la violencia mediante porros de la comunidad universitaria". 

También se dijo que muchos jóvenes. por el simple hecho de serlo, cre-

i'an que deben sustituir en todas partes a los hombres maduros. 

Por otro lado se dijo, que parecía ser que los jóvenes defienden el he

cho de que todo aquel que desea hacer una carrera profes iona 1, lo haga. 

La Coordinadora Estudiantil del IPN convocó al alumnado para sumarse a

la marcha universitaria que tuvo lugar el diJ 21 de Enero de 1987 ~ partir 

del Casco de Sto. Tomás Jl ;:ócalo. 

El conflicto universitario salió a las calles, ya que ésta era la única 

manera de hacerse escuchar y demostrar públicamente el apoyo con que cuen

tan sus planteamientos. 

Se dijo que la excelencia académica no se logra por medio de exclusio-

nes en la masa, en los jóvenes, en las universidades, y que si el Estado -
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habla invertido cuantiosos recursos para que un joven ingrese y termine -

los estudios de preparatoria, es justo y conveniente que se garantice su

acceso a la comunidad. 

Se comentó que la manifestación púb1 ica más numerosa desde 1968 fue la 

del día 20. 

El PSUM dijo que debían ser derogadas las Refonnas. 

Heberto Castillo se preguntó : lEficiencia para propiciar que los obre

ros y campesinos produzcan más para que los médicos de consultorios priva

dos sean confiables y para generar profesionistas aptos para una planta -

productiva que se desnacionaliza aceleradamente? 

Se dijo que el empate o coincidencia de cobardi'as que trajo la reanuda

ción de las clases a la UNAM dejó de ser un triunfo compartido fue un fra

caso y una amenaza 1 a tente. 

La reciente movilización estudiantil de la UNAM, surgida como respuesta 

a las Refonnas obligó a escarbar hondo y dejó ver una institución enfenna

con tendencia a empeorar. convertida en una maraña de prebendas e inefi--

ciencias burocráticas, así asfixiadas en el aspecto financiero y con un -

proyecto académico fracturado y virtualmente rebasado por las circunstan-

cias. 

Se hizo notar que por un lado, las autoridades de la UNAM se adaptan a

las nuevas candi ciones po l fti cas que preva 1 ecen después del 1 e van tami ento

de 1 a huelga. Lo::; hechos demostraron que si qui ere"n la. red l i zac i ón del Ce!!_ 

greso, siempre y cuando tengan mayoría a su favor que les permita imponer

su proyecto. 

Se dijo que la autocritica de la UNAM hecha por el rector, no contempló 

las posibllidades, errores o dificultades de la ciencia y la cultura que -

se pretende transmitir, y por otro lado se dijo que dichas refonnas domin2._ 

ban lo administrativo y lo político. 

24 de Febrero de 1988, el D.F. padeció otra marcha ocasionada por el --
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CEU y el STUNAM, cerrando los caminos al diálogo y se encontraba en paro -

indefinido. 

6. RECTORIA Y LAS AUTORIDADES. 

Inmediatamente después de la aparici6n de las Reformas se dijo sobre el 

rector que era un político realista y un universitario de tiempo completo

Y habia tenido el acierto de estimular la participación de la comunidad -

universitaria, y desde que él era el rector de la UNAM, Radio UNAM transmj_ 

tía noticierons más tranquilos y no amaril 1 is tas, aunque se reconocid que

él cometió un error en decir que los fenómenos existentes en la universi-

dad se centraban en datos cuantitativos, relegando los cualitativos. Tam-

bién se dijo que el rector trataba de promover la revolución educativa po.r:. 

que hablaba con la voluntad, la creatividad, la habilidad política de que

rer cambiar. Pero, también se dijo que el rector tenía que saber que antes 

de imponer debía convencer, y que no tomó en cuenta los problemas que aqu~ 

jan la educación en México ni la realidad del país y se cuestion6 la inte!: 

vención de Televisa en apoyo al rector. 

Se cuestionó el hecho de que si se pedía como condición del diálogo la

derogación de las medidas académicas, es pedir tácitamente la renuncia del 

rector. 

Ya en Enero de 1987, ante la intransigencia del CEU, la comisión de He~ 

roria optó por hacer una propuesta en la cual se reajustan generosamente 

los reglamentos a discutir, así las autoridades mostraron cordura, buena -

voluntad y ecuanimidad que siempre falló en el CEU. 

Se dijo que el rector había cedido cuanto era posible ceder, pero dRr -

más equivaldría a perder toda autoridad. 

Se mencionaron las tres tácticas empleadas por Rectoría en el conflicto: 
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- Buscar una división estudiantil. Que ante propuestas del CEU sean otros 

estudiantes los que se opongan. 

Discursos ante la opinión pública que busca crear la imagen de intrans,i 

gencia de los estudiantes. 

Alargar el proceso para que la huelga consiga mover en oposicidn al pa

ro a la derecha tradicional, en especial entre profesores e investigad.Q_ 

res. 

Se dijo que si el CEU iniciaba la (famosa) huelga del 28 de Febrero, -

no podría decirse que el rector hubiera omitido ningún esfuerzo para evi

tarlo. Rectoría había llegado hasta donde le era posible llegar, su papel 

en el actual proceso tuvo una eminencia inescapable, pero 1 legó el momen

to de que el Consejo Universitario asumiera la función que la Ley y el 

estatuto le atribuyen.Deberá hacerlo con ánimo abierto, sensible a las 

preocupaciones que recorren hoy día a la UNAM. 

También se dijo que Rectoría no recogió el sentido esencial de la po

sición del CEU sobre las refonnas expresado a lo largo de los debates. -

Además se dijo que el rector corrió un riesgo calculado al transmitir por 

Radio UNAM el diálogo que sostienen autoridades universitarias con ese -

CEU que empezaba a tomar más vistas pol i'ticas que académicas. 

Por otro lado se dijo que la comisión de Rectorfa podria ser caracterj_ 

zada por personalidades poco aptas para desarrollar una actitud de flexi

bi 1 i dad y negociación, se buscó -dicen- no ceder absolutamente en nada. 

También se dijo que el Consejo Universitario no deberla inclinarse de

masiado en favor de las razones de Rectori'a1 y que lo único que impedía a 

Rectoría para derogar su reclamación del pase automático era la falta de -

autocri'tica ante el error cometido. así como el mantener vigentes las pal.!_ 

ticas que habían detenninado el gobierno para restringir la matrícula de -

la educación superior. 
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En el mes de Febrero, después de la huelga, se dijo que se responsabil.~ 

zaba a Rectoria por ésta, por no haber sabido escuchar las propuestas del 

CEU y por haber convocado la reunión del Consejo Universitario hasta el -

10 de Febrero. 

Ante esto, se respondió que más que nadie le correspondía al rector h~ 

cer la finne y decidida defensa de su Reforma, sacrificando inclusive, de 

ser necesario su propio cargo, pero nada así ocurri6. Otros manejaron que 

el rector no se empeñó en sostener el principio de autoridad, pero quizás 

haya ido demasiado lejos en este camino, al grado de haber puesto en jui

cio su propia capacidad de eje
1

rcer la autoridad que legítimamente posee. 

También se cuestionó que si 'el rector buscaba cambiar la UNAM tenía 

que partir de los pequeños problemas como el de lograr democratizar a R~ 

dio UNAM. 

Mientras el CEU se dedicaba al movimiento político y a la ampliación -

masiva con base en festivales, mitines y asambleísma demagógico, el rec

tor avanzaba en la definición del ·,proyecto de una institución de educa-

ción superior que responda al reto histórico de México. 

A finales de 1987 se elogió al rector por haber permitido a las autori 

dades de la Procuraduría, dar paso a las actividades legales para comprQ_ 

bar que el porrismo es mito. y haciendo historia, se dijo que éste junto 

con el terrorismo que privan en la UNAM tienen su origen en el conflicto 

de 1968 y que es dentro del campus donde se les protege. 

Se dijo que el proyecto de excelencia universitaria presentado por el 

rector ante el Presidente Miguel de la Madrid. en el que se aseguró cam

biaría el rumbo de la Máxima Casa de Estudios y ahora la universidad se

encontraba al borde de un abismo y Carpizo merece las gracias, y mien--

tras la UNAM se debatía en pugnas tormentosas, las universidades priva--

das avanzan en serio. 
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1\1 rededor de Marzo de 1988, en medio de la tempestad que azotaban los 

caminos de la juventud universitaria, se ola la voz del rector que clamaba 

por la mejoría de la UNAM, por lo que se propuso la ampliación de su rect~ 

rada. 

El artículo del rector ºUniversidad, Política y Acadcmia 11
, causó un ver_ 

dadero revuelo porque en él se fijó la posición de la UNAM ante quienes la 

quieren constituir una catapulta de acción política y estudian el fenómeno 

de los partidos que operan en México. y ante esto se dijo que Carpizo no -

podía pennitir que le lesionaran la autonomía con política partidista. 

7. CONSEJO ESTUDil\NTIL UNIVERSITARIO ( CEll ) . 

Se empezó a hablar sobre el CEU alrededor del mes de Noviembre de 1986 

y se dijo que todos esos muchachitos vociferantes que escribfan tintas, d~ 

herían conocer las exigencias que el estudiante debe cumplir para ingresar 

a otras universidades (como por ejemplo en la soviética). 

Por otro lado, se dijo que el CEU podri'a medir su fuerza con el mitin -

que se 1 levó a cabo a principios del mes de Diciembre y que terminó con -

una marcha desde el Parque de los Venados hacia Cd. Universitaria y menci2_ 

naron que serla poco inteligente responder al rector antes de la marcha, -

con respecto a una probable huelga que prepararon para Enero de 1987. 

Se afirmó que había quienes se oponían a las Refonnas por mera resisten_ 

cia al cambio, otros porque estaban mal info1iTiados y otros (corno el CEU} -

por oposición natural a la autoridad. Es de necios insistir, pero CEU -

quiere que deroguen las Reformas para luego dialogar. 

Se dijo que la Refonna del rector no es la base del conflicto y si la -

dirigencia del CEU no era capaz de entender su verdadera magnitud, la raiz 

de la problemática era porque su posición política se lo impedía. 



- 346 -

Se hizo notar a principios del mes de Enero de 1987 que CEU llegó a la 

mesa de discusiones con una representatividad hasta cierto punto cuestio

nable y con unos propósitos que distaban mucho de perseguir fines academi 

ces, y que las actitudes que asumía eran intransigentes y de rechazo a la 

transformación. 

También se dijo que el CEU era un grupo minoritario, cínico y arrogan

te, que se había autoel igido en representación del estudiantado. 

Por otro lado .. se dijo que el CEU había mostrado convicciones así como 

capacidad, fuerza y vocación estricta para el desquite de las refonnas. 

Se hizo notar que en la medida en que pasaban los días, se debilitaba

más el CEU al exhibir cada vez más su menor capacidad de recursos. Además 

que al conocer "las historias cllnicas" de sus líderes se cuestionó el h~ 

cho de que son fósiles, aunque sin embargo, el nacimiento del CEU era pa

ra varios anal is tas, e 1 resurgimiento de 1 a pos ibi 1 i dad de 1 diálogo perdi 

da por el estudiantado desde principios de la década de los 70's. 

También se dijo que lo que el CEU había puesto en vergonzante evidencia 

era la desorientación generalizada en cuanto a las aspiraciones y metas -

del pais en la fonnación intelectual, técnica y cultural. 

Por otro lado, el Secretario de la Comisión de Comisiones Sociales del

Episcopado Mexicano, dijo que la iglesia recomendaba a los alumnos agrupa

dos en el CEU mantener "la cordura y la prudencia" y a las autoridades 11 la 

comprensión del problemaº. 

El PSUM dijo que los lideres del CEU deberían ponderar con honestidad

para deponer su actitud intransigente. 

Heberto Castillo dijo •:tengo gran simpatía por las causas que enarbola 

.el CEU, al que no considero reaccionario~1 

También se dijo que con respecto a la definición de los objetivos y li 

neamientos generales para la caracterización de la UNAM y su proyecto, -
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fueron más precisos los del CEU que los de Rectoría. 

El i de Gortari y José Ma. Pérez Gay negaron ser asesores del CEU. 

Se preguntaron diferentes periodistas si era casual el hecho de que si 

al principio el CEU anunció la huelga para el día 12 de Enero 1987 y des-

pués propuso el paro para el 20 o el 29 y curiosamente concurrió con la e~ 

lebración de la Asamblea Nacional de un partido político. 

Por otra parte~ se dijo que los estudiantes del CEU no eran revoltosos. 

Se dijo que los "estudiantes" del CEU no eran muy afectos a "quemarse -

las pestañas" de tanto estudiar y como 1987 era un año político que bien -

le pudo gastar a dos que tres "próceres ocultos" para embarcarse en una -

aventurita para ver "que sale", y también que, para los dirigentes del mo

vimiento lo importante era tener pcriocbs de hogaranza y exhibirse pública

mente como enemigos del prestigio de la UNAM. 

El Instituto Nacional de r~utrición exigió al CEU que demostrara su re-

presentatividtd en fonna que no sea tumultaria; que respetara la autonomía

universitaria evitando injerencias extrañas; se prestara al diálogo; prop_!! 

sieran verdaderas medidas de perfeccionamiento de las Refonnas y dejara de 

amenazar de paro. Y, por el contrario, la Federación Estudiantil Universi

taria Guerrerense afirmó que el movimiento del CEU presentaba la oportuni

dad de abrir espacios de debate y discusión democrática. 

El CEU se hizo presente cuando todo estaba acordado, lo que prueba su -

*'interés" por la U~tl\M y más hiPn hñy lñ imprec;ión de ciue se aprovechaba la 

ocasión para otros aspectos ajenos a la Universidad. 

CEU crecía en número y calidad. Sus líderes, asesores y amigos, estaban 

obligados a pensar y repensar el alcance de sus acuerdos y medidas. al eva

luar las cuestiones que se discutían. 

Después de la huelga, se dijo que el primer planteamiento del CEU en d~ 

sacuerdo con Rectoría apareció como una simple oposición a las Refonnas 
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reglamentarias, pero esa oposición traia en su seno una conciencia de la -

necesidad del cambio e iba a hacer avanzar el proceso, de tal manera que la 

Reforma original abrió la posibilidad de una Refonna mucho mayor. 

También se dijo que el CEU habla mostrado sólo su deseo de crear el caos 

de la UNAM, y que ésta y la sociedad no podfan aceptar el caos y menos por 

un grupo como el CEU. 

Se dijo también que era evidente que los sectores democráticos de la -

UNAM (CEU, CAU y STUNAM) tenían ante si la enonne tarea de garantizar que

el Congreso Universitario siga realmente cauces democráticos 1 pues en pri

mera vez en su historia, la comunidad universitaria era la que estaba deci 

díendo su destino. Además se manejó que en el momento en que el gobierno

sintió que el movimiento estudiantil se sustentaba en razones sensatas, d~ 

cidió rectificar su posición cediendo terreno en el conflicto, hasta el 

grado de que todos consideraban que la parte que se impuso en el enfrenta

miento fue la representada por el CEU, resultando insólito en la historia

moderna del país. Se comentaba también que el movimiento estudiantil era -

una propuesta espontái:iea a algo que pretendía madi ficar la vida universi t!_ 

ria de profesores y alumnos y que dentro del conflicto se satinizó a las -

autoridades como una burocracia prepotente cuya única motivación era la -

sed de poder y por otro 1 ado, a 1 CEU y organizaciones afines, como popil i!_ 

tas desbordados que proponían dar el pase automático dc'.;;dc la cuna al doc

torado. 

Por otro lado, el dirigente del CREA, Ramón Martell sei\aló que el CEU -

debía ser respetado por todos los partidos políticos. 

Se ununció que Imanol Ordorika y Antonio Santos, dirigentes del CEU ha

bían sido invitados a Francia a la reunión general de la que fonna parte -

la Coordinadora de Estudiantes Franceses y la juventud comunista revoluciQ_ 

naria, y posterionnente se opinó que la Organiza_ción de Estudiantes Franc~ 
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ses Independientes les costeó el pasaje y estancia, se dijo, además que ah.Q_ 

ra participarán en la Comisión No. 16 del Encuentro Estudiantil Francés. 

Se dijo posterionnente, que el CEU era un organismo poli'tico cuyo campo

de acción no se reduce a la problemática interna de la UNAM, sino por el -

contrario, se ampliaba a la impugnación de asuntos de interés extraunivers!_ 

tarios, ya que habla organizado protestas dificultando la vialidad, repar-

tiendo volantes y realizando pintas de unidades de transporte pQblico en -

contra del alza de pasaje. Además, que se veía una enonne distancia entre -

los dirigentes (Ordorika, Imaz y Santos) y los estudiantes que más por con

vicción, se mueven motivados por el deseo de encontrar salida a su insatis

facción y por la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Se dijo también que el fin del movimiento estudiantil del 68 trajo como

consecuencia una etapa de desmembramiento, pugnas internas, falta de objetj_ 

vos y enonne voluntarismo que forja un sector estudiantil mayoritariamente

apático, donde proliferaban pequeños grupos políticos. 

Por otro lado, Cárdenas (del PFCRN} dijo que el CEU era "de gran trasce!'_ 

dencia porque las pautas democráticas que se apenden en la Universidad sir

ven de ejemplo para la vida del país". 

Se mencionó también que el CEU había caído en su proia trampa, pues ha-

bía 11 egado a ta 1 grado que Ordori ka acusaba al STUNAM de ser cómplice de -

Rectoría, pues no apoyó la decisión del CEU hacia la elección de los repre

sentantes de la COCU. También se dijo que los aparentes manejadores del CEU 

tenian motivos más que suficientes de estar apurados, porque su prestigio -

ya debería estar por los suelos. 

También se di jo que si se analizaba la forma de hacer política del CEU y 

sus discursos se caería en la cuenta de que la sombra del fascismo no ha -

abandonado el país y que los movimientos que actualmente se organizaban ba

jo la bandera de democracia tampoco lo eran. Los medios opinaron que a su -
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regreso de París, el CEU venía con ideas afrancesadas de lo que era una nu!:_ 

va Universidad, por lo que debía cuidarse de que dicho movimiento permane-

ciera fiel a la idea de otra huelga. 

Se opinó que el CEU utilizaba sus movimientos tambit?n para el "reventón"

y que sus líderes no podían explicar su apoyo económico puesto que revela-

rían su carácter político, además que la actitud asumida por los líderes 

del CEU los iba alejando cada vez más de sus bases y las fracturas entre 

ellos resultaban cada vez más notables. 

También se mencionó que las tres cuartas partes de los miembros del CEU

mil i tan o son par ti dari os del PRT ~ y se afirmó que durante el SºCongreso de 

este partido, participaron aproximadamente 3 500 de ellos de los cuales per_ 

tenecen a diversos movimientos estudiantiles en todo el país. 

Se llamó a los integrantes del CEU, CUEdoestudiantes, quienes realizaron 

un mitin callajero en protesta de la no incorporación de la Preparatoria L~ 

zara Cárdenas de Oaxaca a la UNAM. También se dijo que el asambleísmo y el 

autogobierne son los fines que persiguen el CEU y el CAU, siendo evidente -

que sus objetivos son el acceso al poder, la desestabilización del país y -

la desaparición de todo signo de autoridad, y que su concepción de democra

cia era precario y delicado, además de que sus trivialidades bloqueaban el 

Congreso de la Universidad porque se detenían a discutir puntos irrel e van-

tes, y que para alcanzar sus objetivos busca manejur a quienes no pasaron -

1 a prueba de admisión. 

A finales del año 1987 se hizo notar que el CEU original había muerto, -

el de los estudiantes, porque dejaba de perseguir intereses colectivos aca

démicos y ahora perseguía intereses personales y políticos, y que para esto 

·usaba a las Preparatorias Populares quienes estaban acostumbradas a la movi 

1 i zación y fueron ca 1 ifi cadas de pandil 1 eros. 

Además, se dijo que el CEU no tenía el mayor respeto por lo estipulado -
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tanto por el Congreso Universitario como por la Comisi6n Especial, ya que -

convocó en el mes de Octubre de 1987 a un ºMovimiento de Rechazo en la 

UNAW1 que seguramente transformaría el el ima universitario al grado de te-

ner que suspender las elecciones. 

Sin embargo, Ramón Casanova señaló que las demandas del CEU son legi'ti-

mas, justas y razonables ya que las escuelas de enseñanza superior se en--

frentan a un alto índice de estudiantes rechazados que sobre~asan los 100 -

mil jóvenes sin derecho vigente a la educación. 

Se dijo sobre Imanol Ordorika que él creía que el mundo contrae con los 

jóvenes toda clase de obligaciones por el sólo hecho de que hayan llegado -

a él. Ni siquiera es estudiante de la UNAM y se le llam6 de fracasado y psi 

cópata. 

Después del celebrado triunfo estudiantil del CEU, éste se limitó a ras

guñar las legalidades de la UNAM y sus burócratas se acataron a las reglas

de juego, favorables al Congreso, además se dijo que Qltimamente el CEU ya 

no "jalaba" gente porque sus 1 i'deres son arrogantes y se negaban a negociar 

con otras corrientes estudiantiles y que ahora decepcionaba el nivel de sus 

argumentos. 

También se mencionó que haciendo gala de engaños. los ceufstas prometie

ron educación para todos ... en la UNAM. Si bien la respuesta de los aspira!!_ 

tes no seleccionados fue marginal. los pocos ingenuos que cayeron en la de

magogia han sido uLilizcidos poi' el CEU, cor.t0 ins.tn.imento de presión a las -

autoridades de los planteles. Introducen gente extraña en ellos, entorpe--

clendo las labores y generando un clima de tensión y ésto se había llevado

ª cabo· en todos los planteles del CCH's y ENP's . 

Se dijo que el CEU, con marchas probó y demostró que repr.esentaba a la -

mayoría estudiantil y no se trataba que Carpizo defendiera los más altos vª

lores académicos y que el CEU estuviera contra éstos. 
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Por el mes de Diciembre se dijo que el CEU había dado principio a su ca'!!_ 

paña destructora y que se avizoraba en su acción una confusión marcada por 

la punta de los estados de socialismo autoritario, los cuales creían que -

era factible la democrática igualdad. 

Después de las tan aclamadas elecciones (en las cuales el CEU ganó), se 

dijo que ésto era un excelente ejemplo de que la democracia era posible y -

que la izquierda puede ofrecer salidas válidas. 

Se comentó que ya que el CEU estaba ganando terreno, procuraba la deses

tabilización de la UNAM, la cual estaba ya a la vista. 

En el mes de Marzo de 1988, se dijo que el CEU y el CAU intentaban des-

virtuar al Congreso Universitario, sin embargo hubo quienes opinaron que -

era legitima la hue1ga CEU-CAU ante el levante de reuniones de algunos mie~ 

bros de 1 a cocu. 

Más, por otra parte se dijo que no era legal que dicho grupo quisierri 

una huelga como pretexto de presionar a las autoridades y menos si estos 

grupos no habían dado todavía una respuesta suficiente y satisfactoria a 

las garantías pedidas por los miembros de la COCU. Y, también se dijo que -

la frontera que buscaban CEU-CAU era la de anular toda propuesta académica

para que de esta forma se convierta a 1a UHAM en un espacio de negocio.cio-

nes frente al poder público. 

Se cuestionó sobre la notoria presencia de Antonio Santos (dirigente del 

CEU :y miembro del PRT) en 1 a qi ra de Cuahtemoc Cárdenas. 

Por otro lado se dijo que movimientos corno el CEIJ carecían de ideologi'a

y el que hayan prol i forado, era r.iás por culpa del rector que por los pro--

pios estudiantes. 
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7. PROBLEMATICAS INDEPENDIENTES DE LAS REFORMAS. 

En el mes de Mayo de 1986, los sindicatos de trabajadores de la UNAM se 

califica ron de que se caracterizaban por e 1 daño que rea 1 izan dentro de 

los recintos de cultura, además de que no "trabajan". tienen las mejores -

prestaciones y exigen aumento de sueldo cuando ganan por encima de lo que 

hacen y saben hacer; hay muchos administrativos y son poco eficientes. 

Por otro lado, en el Congreso del Trabajo se infom1ó que estaban dadas

las condiciones para que los universitarios del país ingresaran a este or

ganismo. 

STUNAM amenazó con una huelga, la cual no habló bien del patriotismo y 

solidaridad del sindicato, pues -se dijo- la huelga representaría un ata-

que hacia la UNAM que es ante todo una institución educativa. 

Se comentó que el Mundial de Futbol sirvió de escaparate para demandas

pol iticas y laborales. 

Por otra parte, las escuelas particulares incorporadas a la UNAM deman

daron trato justo y equitativo. 

El día lºde Julio de 1986, el STUNAM participó en la marcha del Monume~. 

to de la Revolución al Zócalo en favor de la moratoria y la reorientación

de la po l í ti ca econ6mi ca. 

Se dijo que debe transferirse a los gobiernos del Estado de México y -

Distrito Federal, las ENEP's y limitarse, la UNAM • lñ< Facultades de-·

Cuidad Universitaria. 

Al inicio del mes de Marzo de 1987, el CEU anunció su asistencia a la -

manifestación del Monumento de la Revolución al Zócalo, en apoyo a la huc.!_ 

ga de los trabajadores electricistas, a lo que los medios dijeron que "na

da tiene que ver el llamado CEU en la huel9a de electricistas. A pesar de 

estos comentarios, 200 sindicatos independientes, organizaciones afiliadas 
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al Congreso del Trabajo, Agrupaciones Políticas, Escuelas, Preparatorias y 

Facultades de la UNAM en apoyo al SME, y por si fuera poco, tres días des

pués de esto el STUNAM estallo en "paro solidario" con el SME. 

POSIBILIDADES LABORALES. 

Los comentarios que se han suscitado acerca de las posibilidades labor~ 

les que tienen los universitarios a partir de la publicación del doct.nnento 

"Fortaleza y Debilidad de la UNAM" son las siguientes: 

l. LA S!TUACION DEL PAIS. 

En cuanto al campo en general se opinó que el desempleo de los egresa-

dos de las Escuelas de Enfennería que era por sí critico, se agudizó con -

los sismos de Septiembre, en este momento más de 20 000 titulados esperan

por trabajo (Abril de 1985). 

Sober6n dijo que es falso que 38 000 profesionistas médicos estén dese~ 

pleados. 

El 60X dé los egresados de escuelas superiores (entre ellas la UNAM). -

está desemp 1 ea do o desarrolla otra actividad; se cene 1 uye que es impor-

tante la presentación de un currículum para conseguir empleo. 

Se dice que para el año 2000 se requerirá incrementar en 51% la fonna

ción de especialistas, fundamentalmente en Medicina Familiar, respecto al 

ISSSTE necesita aumentar en 29.6% el número de especialistas en servicio. 

Una Universidad de masas impide que los contenidos y métodos lenseñan

za-aprendizaje-invest·igación) se adapten a las necesidades de 1 a sociedad

y mercado de trabajo. 
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Se comenta que debido a la gran competencia que existe de contadores y 

administradores de empresas, y cuyo fenómeno es la escasez de empleo y 

sueldos bajos, dada esta situación la Facultad de Contaduri'a y Administra

ción de la UNAM ha incluido una carrera de Licenciado en Informática, en -

ésta se conjuga el empleo de la computación como herramienta de trabajo P.!. 

ra realizar análisis financieros más confiables y en menos tiempo; por 01-

timo se considera que es obligado reflexionar, después de la huelga de la 

UNAM (Febrero de 1987) como pese a la escasez de empleo para los universi

tarios egresados de cualquier carrera, en nuestro medio aún prevalece la -

idea que pontifica el aparato escolar y a la Universidad en particular co

mo elementos de promoción en la escala social. 

2. EL NIVEL ACAOEMICO. 

Con respecto a sus posibilidades laborales en relación con su nivel ac'ª

démico se opina que pretender pedir que la UNAM no seleccione a sus estu-

diantes es hacer demagogia, pues tarde o temprano la sociedad el igirá a -

los más dedicados y capaces. 

Enrique Gonzáles, periodista, analiza el procedimiento de la UNAM para

la designación de sus catedráticos e investigadores, aseverando que por no 

haber concursos de oposición existe mucha gente impreparada para la cáte-

dra en perjuicio de la calidad académica de la institución y sus egresados. 

El presidente de la COrlCAM!N dijo que es tan bajo el nivel académico de 

los egresados de la UNAM que no se les puede aceptar, de ahi que las pla-

zas sean para universidades privadas. 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial demandó la renovación 

total del Sistema Educativo Mexicano, para darle lugar relevante a crear -

una mística de eficiencia, productividad y espíritu de competencia en el -

trabajo entre los jóvenes, se refirió a la UNAM al decir que está gastando 
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enormes recursos para albergar a miles de muchachos que no están capacita

dos para recibirla y que sería preferible que se les diera la oportunidad

de capacitarse en técnicos intennedios. 

Miguel Mora en Ovaciones escribe que el nivel académico de los egresa-

dos es pésimo, ésto se demuestra en el momento de buscar un empleo y al C-ª.. 

recer de conocimientos es fácil que los estudiantes caigan en las redes de 

ceuístas. 

Finalmente se opina que los cientlfi:os mexicanos doctorado en el extra!!. 

jera, no regresan, debido a los bajos salarios;ya que prevalece en el --

país un ambiente inadecuado para trabajar en investigación y desarrollar -

una tecnología propia. 

Así mismo se mencionó que las Universidades Públicas prevalecen sobre -

las Privadas porque les garantizan el financiamiento a los estudiantes; -

ca rica turi zándose e 1 hecho de que salir de 1 a UUAM tendrá como resulta do -

asegurarse un camino profesional seguro. 

SERVICIOS. 

La opinión que se tiene acerca de los Servicios que faci.l1ta la UNAM a 

sus estudiantes, así como al público en general; por parte de la Sociedad, 

es como sigue: 

J. SERVICIOS A LA POBLACION. 

Hace más de JO años el Taller de Artes e Idealogfa reune profesores Y 

estudiantes avanzados que investigan, producen tesis y real izan actos de -

cultura comunitaria. 



- 357 -

La UNAM-CODEME finnaron un convenio para pasantes de la Facultad de Psj_ 

cología para que presenten su servicio social con ayuda psicológica a los 

deportistas (Abril de 1986). 

La cultura televisiva de la UNAM debe integrar y organizar a los ciuda

danos. 

La UNAM ofrece a la niñez mexicana cursos de verano tales como: 11 Horti

cul tura Infantil 11 que ofrece el Jardín Botánico. 

El rector declaró que 10 000 estudiantes realizan su servicio social en 

Zonas Marginadas. 

La UNAM capacitó a custodiados de los reclusorios. 

La UNAM y el Congreso del Trabajo abriran a partir del 8 de Septiembre

un diálogo entre universitarios sobre vivienda popular. 

La UNAM y otras instituciones participan en e~ rescate de la historia -

oral de los culhuacanenses. 

Se plantea como necesaria la Orientación Vocacional obligatoria para -

los alumnos de Bachillerato. 

La Dirección General de Orientación Vocacional incrementará en un 50~ -

sus servicios en relación al año pasado (1987) en los módulos de informa-

ción de EXPO-OR!ENTA, así la UNAM proporcionó a los estudiantes un panora

ma de 63 carreras impartidas a nivel superior (Mayo de 1987). 

Al anunciar el lº Encuentro Campesino-Universitario se dijo que es priQ_ 

ritario para la UNAM mantener las brigadas de servicio social en el medio

rural. 

La UNAM a través de la Difusión Cultural se avocará a la divulgación m~ 

siva intra y extra muros de la Filmoteca Mexicana, volvera a la producci6n 

de largometrajes y creará una distribuidora universitaria. 

El director del Programa Universitario de Investigación Clínica de la -

UNAM dió a conocer que la Universidad trabaja actualmente en 548 proyectos 
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en el área de la salud (Septiembre de 1987). 

Opinan el Servicio Médico de la UNAM, que la educaci6n sexual debe de 

ser i ni ciada desde temprano. 

Un equipo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM intervino en la 

construcción de la Unidad Habitacional donada por Suiza. 

El coordinador de Difusión Cultural, expresó que la Sala Netzahual co--

yotl no será escenario de lucro para presentaciones que resulten exhorbi-

tantes. 

A través del Programa de Apoyo Psicológico por Teléfono de la UNAM, en 

la Facultad de Psicología, se dijo que el mayor problema que afecta a los 

capitalinos es el sentimiento de soledad. 

Irene Hernández en Uno más Uno, destaca la importancia histórica que 

presenta la integración del programa 11 Un Espacio Plural 11 del periodista 

Guillermo Zamora, en Radio Universidad. 

2. CONDICIONES DE LOS SERVICIOS. 

Durante este período se suscitaron los siguientes comentario de la opi

nión pública sobre los servicios de la UNAM: 

Salinas de Gortari dijo que los pasantes deben acudir a zonas margina-

das a ofrecer sus servicios (Junio de 1986). 

La UNAM y el INBA han conformado una red por todo el país y los jóvenes 

escritores cada día tienen más importancia. se les promueve y publican sus 

obras. por ejemplo la i.JNAM edita la colección "Punto de Partida 11 en donde

han aparecido los trabajos de 70 escritores de todo el país (Agosto de --

.1986). 

Se opina que desde que la maestra Maria del Carmen Ruiz Castañeda tiene 

a su cargo el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, en -
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La Hemeroteca ha mejorado notablemente la situación, tanto en lo que con-

cierne al cuidado y restauración de sus acervos como en sus programas de -

orden académico. 

Los especialistas de la Universidad La Salle dicen que algunas bibliot~ 

cas, entre las cuales está la de la UNAM, tienen personal que mantiene su 

desinterés en la organización y su servicio se caracteriza por los malos -

tratos a sus usuarios. 

Por otro lado, se opina que la Biblioteca de la UNAM es de las más com

pletas de México, mediante la edición. distribución y venta de libros es -

reconocida, sin su apoyo editorial, obras fundamentales no llegarían nunca 

al pueblo. 

Tomás Zubirán, del Centro Nacional de Conservación de Obras Artlsticas

del INBA, pidió la revisión de un millón de piedrecillas de los murales de 

Juán O' Gorman en la Biblioteca Central de la UNAM y la reparación del bra

zo de la figura central del mural de Siqueiros, "La Universidad del Pue-

blo y el Pueblo para la Universidad". 

José Héctor Franco Saénz, secretario de Relaciones Universitarias de la 

Facultad de Filosoffa y letras de la Universidad de Nuevo León1 propuso la 

regionalización de actividades de intercambio académico de la Universidad. 

El CO:lACyT y la UNAM son las pioneras en la creación de "bases de da--

tos .. , automatización de procesos técnicos y en el establecimiento de sist~ 

mas de comunicación en redes de información tanto nacionales como interna

cionales. 

Desde hace tiempo que se tiene una Hemeroteca que se llama tlacional, p~ 

ro se ha transladado a la UNAM, la Hemeroteca tiene muchos lectores que 

son en mayoría estudiantes de la UNAM, en vez de Nacional ha pasado a ser 

universitaria. 

La Hemeroteca de Astronomía es uno de los acervos más especializados en 
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América Latina y su actual sede está en e.u. 

La UNAM presta una gran diversidad de servicios y actividades que ayudan 

a la formación profesional de sus estudiantes. 



CAPITULO 

e o N e L u s I o N E s 

A continuación se expone una breve sintesis. a manera de 

conclusión, de cada uno de los indicadores que limitaron la in

formación dentro de los diferentes niveles que integraron nues

tro escenario ecológico (UNAM): 

º 
Como podemos ver en el indicador APOYO FAMILIAR, los padres 

no tienen conocimiento de lo que se ha venido suscitando en la 

UNAM a partir de las Reformas Universitarias propuestas por el 
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rector, ésto se refleja en que el estudiante ha ingresado a la UNAM por de

cisión propia, lo cual nCEmuestra que a nivel universitario, la diada padr~ 

hijo. se rompe, viendo asi; o el hijo ignora lo que piensan sus padres so-

bre los acontecimientos de la UNAM, o bien, sabe que sus padres desconocen

lo sucedido. Por otro lado, consideran que para sus padres el hecho de que

ellos estén estudiando en la UNAM garantiza un buen futuro como profesioni.§_ 

ta y que éste depende del propio alumno. 

En cuanto al indicador ECONOMICO, podemos ver que los alumnos están co!!_ 

cientes de que el presupuesto universitario es insuficiente, mostrando asi

estar de acuerdo en pagar cuota_s más altas y hacer donativos, ya que la CUQ. 

ta actual no es real y esto aunado al escaso presupuesto que proporciona el 

gobierno no permite que se obtenga una autonomía económica en la UNAM. 

En lo que respecta al indicador EXPECTATIVAS vemos lo siguiente: como -

los estudiantes tenian la idea de antes de ingresar a la UNAM, de que era -

la Máxima Casa de Estudios, quien le proporcionaría un mejor estatus social, 

ante la situación que vivP. actualmente la UNAM, sus expectativas como estu

diantes es demostrar que los egresados de la UNAM son capaces de desempe-

ñarse en el ámbito laboral, por lo tanto el Congreso Universitario es visto 

como una "esperanza" de que si en éste se trabaja correctamente dejando de

lado intereses particulares se llegará a una mejoría académica, con lo cual 

se verá realizada la expectativa. 

En lo que respecta al indicador INFORMACION, se pudo observar que el e~ 

tudiante universitario, posee poco conocimiento sobre la historia de la 

Ull/\M. 

En lo que respecta al indicador MAESTROS, los alumnos consideran que -

los maestros de la UNAM están capacitados para las labores docentes y po--

seen un buen n ive 1 académica. Podemos observar también que a 1 compararlos -

con maestros de otras universidades, consideran que en todas las universid-ª._ 
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des, hay buenos y malos maestros, y que muchos maestros de otras univer_ 

sidades son egresados de la UNA!~. 

En lo que respecta al indicador NIVEL ACADEMICO, se piensa que el nivel 

académico depende del interés del alumna y del maestro, más sin embargo es 

importante el interés y desempeño del alumno. Opinan que una universidad -

de masas puede obtener un al to nivel académico si se cuentan con mayores -

recursos económicos y un mejor aprovechamiento por parte del estudiante. 

Consideran que los egresados de la UNAM se encuentran en medianas condici2_ 

nes de preparación. 

En lo que respecta al indicador POL!TICA, los alumnos piensan que la -

UNAM necesita un cambio,pero este no debe darse a través de las Refonnas -

que planteó el rector al analizar la situación de la Ur-tAM. Consideran que

los cambios deben darse de acuerdo a las necesidades de cada escuela y fa

cultad, y debe darse también un cambio en la actitud de los universitarios. 

Consideran asi', que el cambio no debe darlo ni el CEU, ni Unidad Universi

taria, aunque reconocen que el CEU en un principio dió voz al sector estu

diantil al tratar de dar una respuesta a las Refonnas, más sin embargo 

ahora es muy pal ítico. 

En lo que respecta al indicador POSIBILIDADES LABORALES, el alumno con

sidera que el hecho de haber estudiado en la UNAM si influye en el momento 

de so 1 i citar trabajo, debido a 1 a infonnaci ón que maneje 1 a empresa sobre-

1 o que es la UNAM¡ sin embargo r~cor1octr1 que un factor importante 'es la pr2_ 

pía capacidad del egresado. Consideran que las oportunidades de trabajo -

que se ofrecen dentro de la misma UNAM son casi nulas. 

En lo que respecta al indicador SERVICIOS, los alumnos de la UNm cono

cen los serví cías que es ta 1 es brinda y 1 os consideran i nsufi cien tes, opi -

nando que la biblioteca escolar no cuenta con las referencias bibliográfi

cas necesarias. Observamos que utilizan más los servicios culturales que -
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los deportivos. Se encontró también que la mitad de los alumnos aprovechan 

los servicios de Orientación Vocacional y la otra mitad no lo hace. 

l. PADRES DE ALUMNOS DE LICENCIATURA. 

En lo que respecta al indicador APOYO FAMILIAR se encontró que los pa-

dres dicen estar informados acerca de lo que acontece en la UNA."! y estar -

al tanto de las materias que cursa su hijo. Además se manifiestan por una

universidad totalmente académica y apolítica, lo cual se refleja en que -

sus hijos no pertenecen a ningún grupo político, ni asisten a las manifes

taciones que se organizan en su escuela y en cambio consideran que si' mue~ 

tran interés en las múltiples investigaciones que se desarrollan en la --

UNAM. Podemos ver que a nivel universitario la diada padre-hijo se rompe,

pues el padre menciona no haber influido en la elección de carrera de su -

hijo. 

En lo que respecta al indicador ECONOMICO se pudo observar que los pa-

dres reconocen que el presupuesto de la UNAM es insuficiente y que por tal 

no cuenta con los recursos necesarios para dar educación a todos los estu-

diantes que la solicitan, por lo que acer>tan pagar una cuota más alta en b~ 

neficio de la universidad, pero que se tome en consideración el nivel de -

ingreso de la familia. Con esto se fortalecerla la autonomi'a económica y 

por consiguiente la académica, lo que harfa que los estudiantes se hicie-

ran más responsables de su educación. Sin embargo algunos padres conside-

ran que lo económico es importante pero no esencial para obtener un alto

nivel económico. 

Con respecto a las EXPECTATIVAS, los padres esperan que sus hijos obte!'_ 
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gan de la UNAM, conocimientos sólidos para poder desarrollarse en su m€dio 

de trabajo y logre por consiguiente una mayor posición en la sociedad. Re

conocen que la UNAM sí cumple con el objetivo de rectora del pensamiento -

humanista, científico y tecnológico de México, pero en algunos aspectos se 

aceptan otras influencias. Por otro lado consideran que si se trabaja co-

rrectamente en el Congreso Universitario, se llegará a una mejoría académi 

ca. 

Con respecto al indicador HWORMACION, se pudo observar que los padres

mencionan que se mantienen infonnados acerca de lo que acontece en la UNAM, 

a través de pláticas con sus hijos y por los medios masivos de comunica--

ción. Sin embargo, observamos que la mitad de las madres conocen la Refor

ma propuesta por el rector y sólo algunos padres están enterados acerca -

del próximo Congreso Universitario. 

En lo que respecta al indicador MAESTROS, los padres saben que sus hi-

jos consideran que sus maestros tienen una buena preparación. pero les fa l 

tan métodos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, los padres opinan que la -

UNAM. no obstante. su presupuesto, se preocupa en contratar a lo mejor en

cuanto a personal académico. Más hay quienes consideran que debido a los -

bajos salarios buscan otras alternativas. 

En cuanto al indicador NIVEL ACADEM!CO, se encontró que los padres tie

nen una buena opinión sobre los estudiantes de la UNAM. y consideran que -

un alto nivel académico depende tanto de la participación del alumno como

del maestro. ma~ con~idcrJn que e~ c::;cnciJl la asistencia regúlar d clrt-

ses. Por otro lado, ante la posibilidad de elegir en qué escuela le gusta

rla que sus hijos estudiaran, opinaron que eligirfan a la UNAM, porque es

la mejor y la más barata, aunque hay quienes dejarían esta elección en ma

nos de su hijo. 
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Con respecto al indicador POLITICA, se encontró que los padres opinan -

que la universidad debe ser totalmente académica y apolítica, y ésto lo d'ª

muestran al no pertenecer a ningún grupo político. Asimismo, consideran 

que es gente ajena la que propicia los paros en la UNAM. Por otro lado, o!!_ 

servamos que los padres poseen poca infonnación sobre los acontecimientos

pol íticos que suceden en la UNAM y ésto se observa porque conocen la exis

tencia del CEU y muy poco a UU. 

En cuanto al indicador de POSIBILIDADES LABORALES se encontró que los -

padres consideran que la responsabilidad de crear un buen futuro profesio

nal no está en la UNAM, sino en la capacidad e intereses que muestre su h,i 

jo, y consideran que el solo hecho de finalizar su carrera con un buen pr.2_ 

medio garantizará la obtención de un buen empleo. En cuanto al campo labo

ral que eligió su hijo. la mitad de los padres saben que existe un marca

do desempleo en la carrera que cursa su hijo. mientras ciue la otra mitad -

no lo sabe. 

En cuanto al indicador SERVICIOS, los padres saben que sus hijos aprov~ 

chan más los eventos culturales y recreativos que los deportivos. Vemos -

también que los padres no asisten a los eventos que se real izan en la UNAM. 

2. MAESTROS. 

En cuanto al indicador ECONOM!CO se encontró que los maestros opinan -

que es necesario aumentar las cuotas universitarias por la dificil situa

ción económica y para que se fortalezca la autonomía 3cadémica y así. la

UNAM nq estaría a expensas de otros apoyos. pues actu.1lmente no cuenta -

con los recursos necesarios para todos 1 os estudi ant~s que la so 1 i citen, -

ya que el número de éstos va más allá de sus posibilidades. Esta misma i~ 

suficiencia económica repercute en la calidad acadéMica de los profesores, 
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por lo que si se mejorara el salario, ésta se mejoraría. 

Con respecto a 1 indicador EXPECTATIVAS, algunos maestros opinan que de 

haberse aprobado las Refonnas se hubiera obtenido una universidad con un -

alto nivel académico y prestigio, mientras que otros consideran que se hu

biera obtenido una universidad elitista y autoritaria. Coinciden en que la 

UNAM seguirá siendo la rectora del pensamiento humanista, cientffico y tef_ 

nológico; sin embargo, opinan que el nivel académico de los alumnos es po

bre, pero esperan que con el Congreso Unviersi tario, se de una universidad 

con un al to nivel académico, siempre y cuando el Congreso no sea pal ítico. 

Sus expectativas como maestros son mejorar el nivel académico y realizar -

investigaciones en beneficio del estudiante y del pais. 

Con respecto al indicador INFORMACION se observó que los maestros se -

mantienen informados sobre lo que ha sucedido en la UNAM a partir de las -

Refonnas, por lo que consideran que el CEU se gestó por razones políticas

y no académicas, considerando que actualmente la UNAM está perdiendo su -

prestigio pudiendo recuperarlo si asi lo desea. 

En cuanto al indicador MAESTROS, opinan que el nivel académico del pro

fesor se eleve y una fonna para 1 ograrl o es 11 evando a cabo concursos de -

oposición y real izando constantemente investigaciones extraclase. 

En cuanto al indicador NIVEL ACADEMICO, se pudo observar que los maes-

ros consideran que se fortalecería el nivel académico de la UNAM. si se le 

e.xige al maestro mayor preparación y experiencia en su profesi6n. si se i!!!. 

plantan criterios más exigentes para dar clases y se crean mejores condi-

ciones de estudio para alumnos y maestros. Por otro lado, se opina que el

pase automático resulta perjudicial para el estudiante, ya que estos son -

.factores que no garantizan que los egresados de la UNAM sean buenos profe

sionistas. 
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Con respecto al indicador POL!T!CA se observó que algunos maeslros opi

nan que los lllumnos toman una actitud participativa y correcta ante los 

problemas de la universidad. sfn embargo hay quienes consideran que los 

alumnos están mal orientados. Aún así, coinciden en que el CEU no es un r~ 

presentante auténtico del estudiantado, ya que encubre un movimiento pal 1-

tico del cual muchos de sus participantes desconocen su trasfondo. Preten

den que en la UNAM haya un cambio básicamente académico, pero que éste no

se de a través de las Refonnas, pues aunque algunos las consideran buenas, 

hay quienes piensan que son una medida administrativa y unilateral. Consi

deran que el papel de la UNAM dentro del ámbito pol ltico nacional. es el -

de preparar el personal que en un tiempo dirija intereses nacionales y no

particulares. 

Con respecto al indicador POSIBILIDADES LABORALES, los maestros consid~ 

ran que los egresados de la UNAM si están capacitados para enfrentar la vi_ 

da profesional y que el hecho de haber estudiado en la UNAM no influye en

el momento de solicitar trabajo, pues depende más bien de la preparación -

de cada alumno, aunque consideran que actualmente las oportunidades de tr~ 

bajo son reducidas para los egresados de la UNAM y para cualquier egresado 

de particular por la situación del país. 

En cuanto al indicador SERVICIOS, los maestros opinan que los servicios 

para la enseñanza de los alumnos no son suricientes y dicen que ::;1 Zlsisten 

a los eventos culturales que organiza la UNAM. 

3. PADRES - ALUMNOS - MAESTROS. 

En el área económica, podemos observar que la mayoría de los sujetos;

alumnos, r.iaestros y padres consideran que para elevar el nivel académico

seria deseable la auLonomia económica; están de acuerdo en pagar cuotas -
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más altas por la difícil situación que vive l<J. UNAM. con lo cual se mcjora

ri'an los niveles académicos de maestros y alumnos. Se considera que a la -

fecha la UNAM no está capacitada para dar educación a todos los estudian-

tes que 1 a solicitan. Hubo también quienes consideraban que no deberían 

elevarse las cuotas ya que las condiciones de estudio y la problemática g~ 

neral no 1 o permiten y además consideran que con 1 os impuestos se cubre 1 a 

demanda educativa. Por otro lado, mencionaron que la UNAM sf podría dar 

educación a todo el que la necesite, por contdr con espacios y maestros S!:J.. 

ficientes. Finalmente dijeron que el nivel académico se logra independien

temente de lo económico y que los planes de estudio se dan en función de -

la clase dominante. 

Da la impresión de que 13.s O!Jiniones en contra son más bien de fndole poli_ 

tico que económico, y ésto le resta objetividad y mientras que las respue1. 

tas no sean objetivas, no se pueden llegar a soluciones objetivas. En las

respuestas se observa también que se quiere continuar con el paternalismo

del gobierno. 

En ésta área~ vemos que de manera general, hay conciencia de la necesi

dad de camb1~0, pero en la situación actual de la UNAM, las fonnas operan-

tes que se han utilizado para promoverlo, parecen estar diseñadas para lo

grar el estancamiento¡ asi' por ejemplo, la mayoría parece estar de acuer-

do en que hace Falta actualizar las cuotas para que la UNAM tenga una 

fuerza ticonómica y sin embargo podemos ver que se llegó al acuerdo de no -

modificar las cuotas. Así ,a pesar de que las mayori'as están de acuerdo (en 

cuanto a lo económico) parece que todo fue instrumentado para impedirlo. 

En el área de nivel académico, teóricamente. los alumnos se responsabi-

1 izan claramente de que el nivel depende de su esfuerzo. La mayoría de los 

maestros consideran perjudicial el pase automático y menos de una cuarta -

parte consideran que es benéfico. 

En el área de maestros~ en general, el criterio es de que el maestro es 
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bueno tanto para padres, alumnos y maestros. Estos ültimos opinan que de

berían realizarse concursos de oposición para verificar la capacidad aca

démica. Los padres consideran que los maestros son buenos, pero les fal-

tan técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

Los alumnos, al considerar que el egresado sale en medianas condicio-

nes de preparación y al aceptar que los maestros son buenos, vuelve amo~ 

trar que es conciente y congruente en sus respuestas de que el aprendiza

je depende básicamente de él. 

Tanto maestros como padres y los propios alumnos coinciden en que las

posibil idades laborales están en función directa de la capacidad académi

ca, es decir, depende de la preparación del alumno, quién plantea que ta!!!_ 

bién su contratación depende de la imágen que se tenga de la UNAM, y los

mae:stros plantean que el problema es la escasez actual de empleos. 

En el área de política, tanto los maestros como los alumnos, consideran 

que debe haber un cambio en la UNA.~t los alumnos dicen que los cambios dg_ 

ben de ser de acuerdo a 1 as neces '\da des de cada escuela o facultad y tam

bién opinan que debe haber un cambio en su actitud. 

Los a 1 umnos y 1 os maestros pi en san que el CEU es un organismo, más que 

representativo politice. La opinión de los maestros está dividida; unos -

dicen que los alumnos tomaron una actitud participativu y corrcctJ, mien

tras que otros opinan que están mal orientados. 

Los padres están por una universidad académica y apol itica y totalmen

te en contra de toda participación pal ltica en la UNN1. 

En el área de expectativas, la opinión de los maestros se divide; unos 

opinan .que de haberse aprobado las Refonnas, se hubiera obtenido una uni

versidad con un alto nivel académico y con prestigio y otros, una univer

sidad elitista y autoritaria. 

Los alumnos ingresaron con la expectativa de que la UNN1 era la --
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Máxima Casa de Estudios y su expectativa es demostrarlo a través de su ca

pacidad profesional cuando salgan. Los maestros tienen la expectativa de -

mejorar academicamente en favor de los estudiantes y del país y esperan -

que todo mejore con el Congreso si éste es académica y apolítica. Los pa-

dres coinciden con la opinión de sus hijos en cuanto al alto prestigio de

la UNAM y carecen de información clara acerca del Congreso. Las expectati

vas de los padres es que los hijos obtengan conocimientos s6lidos en la -

UNAM para poder desarrollarse en su medio de trabajo y lograr por consi--

guiente una mejor posición social. 

Finalmente y con respecto al área de infonnación; consideramos necesa-

rio señalar que dado que el sujeto principal de nuestra investigación es -

el estudiante, a través de éste indicador quisimos conocer si el estudian

te tenia conocirnientos sobre los personajes significativos en la historia

de la UNAM1 encontrando así que estos tienen poco conocimiento al respecto. 

En cambio, nuestro interés por conocer la opinión del padre de familia y -

del maestro, fue para percatarnos de la influencia de éstos en el alumno,

asi en este indicador, investigamos el conocimiento de los padres y de los 

maestros acerca de los acontecimientos actuales de la UNAM, encontrando -

que los padres dicen saberse informados a través de pláticas con sus hijos 

y por los medios masivos de comunicación;, más sin embargo, solo están ent~ 

radas de las Refonnas que propuso el rector y no tienen infonnacidn de la

real ización del Congreso Universitario. ln cambio, los profesores están e!)_ 

terados de lo que ha acontecido en la UNAM a partir de las Reformas y por -

consiguiente, consideran que el CEU se gestó debido a cuestiones políticas 

y al malestar estudiantil con respecto al dominio de las autoridades uni-

.versitarias y que la UNAM, actualmente está perdiendo su prestigio. pero -

puede mejorar si lo desea, lo que hace nuevamente evidente la necesidad de 

un cambio a partir de la realización del Congreso Universitario. 
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En cuanto a lo que respecta al indicador ECONOM!CO, se encontró que du

rante el período comprendido entre Abri 1 de 1986 y Abril de 1988, los tra

bajadores y académicos de los sindicatos STUNAH, AAPAUNAM y grupos de un.i_ 

versitarios, hicieron múltiples demandas de aumentos. Rectoria ofreció el-

10% de aumento, mismo que era rechazado, posterionnente se aceptó, más no

bajo las condiciones pedidas idealmente. 

En muchas ocasiones, estas demandas de aumento eran seguidas por 11mena

zas de huelgas, huelgas y paros. Encontramos que tanto STUNAM como AAPAUNAM 

llevaron a cabo protestas por el recorte presupuestal, mientras que Recto

ría lo negaba. 

En cuanto al presupuesto destinado a la investigación, se encontró que

los recursos económicos son insuficientes. por lo que no hay pres:Jpucsto -

para material de investigación y los salarios de los investigadores son b~ 

jos. Estas opiniones fueron dadas por diferentes institutos y centros de -

investigación, asf como por la Filmoteca y Rectoria. 

En lo que respecta al presupuesto y subsidio, miembros de la co/Tlunidad

universttaria (académicos, tritbitjad0re~, in ... ·c:; ti gad01 e~ y autondades de -

Rectoría~ CAU. CEU. etc.), lo consideran insuficiente. Asl también encon-

tramos que profesores universitarios, CEU, CAU y STUNAM protestaron contra 

los aspectos económicos que se trataron en el documento "Fortaleza y Debi-

1 idad de 1 a UNAM". 

Por otro lado, en cuanto a las colegiaturas y cuotas, encontrarnos que -

Rectoría y egresados de diversas facultades, opinaron que elevar las cuo-

tas ayudarla a elevar el presupuesto. Por el contrario, profesores del -

CCH Oriente, y el Consejo Técnico de la Facultad de Economía. se manifest~ 
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ron en contra de elevar las cuotas y los pagos. 

En cuanto al nivel academice y su relación con el presupuesto universi 

tario, diversos profesores de Licenciatura y Preparatoria opinaron que el

deterioro académico se debe al presupuesto insuficiente. Las regalías que

se han obtenido de diversas investigaciones, la renta del Estadio Olímpico, 

la producción de textos y los donativos de diversas generaciones, han con~ 

tituído una ayuda para el presupuesto destinado a la docencia y a la inve~ 

tigación. 

La:; EXP[CTAll'JAS de la comunidad universitaria en cuanto a la realiza

ción del Congreso son las siguientes: 

El Congreso es una oportunidad para reflexionar y replantear los pro-

blemas de la UNAM (ésto dicho por Jorge Carpizo, Ruiz Massieu y AriASPU). 

Con el Congreso se busca una uní versi dad a 1 a al tura de 1 as demandas -

del país (dicho por el Colegio de Personal Académico, planilla PU!, Direc

tor de 1 a Facultad de Derecho). 

Con el Congreso se busca la renovación académica, científica y cultu-

ral (dicho por personal de Comisión del Mérito Universitario, planilla PUi, 

maestros del CCH Sur, Facultad de Derecho, Jorge Carpizo). 

Con Pl Congreso debe lo~rarse una univ~rsidad de mJ~a: con ~n Jl to ni

vel académico (dicho por integrantes del CEU). 

Por otro lado, vemos que ante la situación que vive actualmente la --

UNAM, directores de institutos, escuelas y facultades, al igual que Recto

ría tienen confianza de que la UNAM saldrá adelante y podrá así transfor-

marse con la realización del Congreso Universitario, más para que éste se

llegue a realizar, consideran que es importante la participación de la co

munidad estudiantil uni vers i tari a. Opinan también, que con 1 a transfonna-

ción de la UNAM, habrá un cambio en el país, aunque miembros del CEU epi--
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nan que primero debe cambiar el país para que se logre la transfonnación de 

la UNAM. 

En lo que respecta a las Refonnas y su relación con el futuro de la -

UNAM, diversos profesores, institutos y Rectoría, opinan que las Reformas -

podrían conducir a la excelencia académica. 

Por otro lado, hablando de 1 indicador APOYO FAMILrAR, se encontró que -

el área de Ciencias Experimentales del CCH opinó que deberían existir en -

las escuelas y facultades, cubículos para atender a los padres de familia,

para darles a conocer los problemas de conducta y aprovechamiento de sus hi 

jos. 

En cuanto a la INFORMACION sobre la Historia de la UNAM que se publicó 

durante el periodo de Abri 1 de 1986 a 1988, fue muy poca y muchos sucesos -

históricos eran recordados en memoria de personajes fallecidos. Otro motivo 

por el que se recordaba algún hecho histórico universitario, fue la celebr!_ 

ción de aniversarios de escuelas, centros educativos, institutos y faculta

des de la UNAM. 

En cuanto al NIVEL ACADEMJCO, se encontró que de la calidad de este en 

la UNAM. directores de escuelas e institutos consideraron que con las Re-

fonnas se hubiera logrado elevar el nivel académico. Sin embargo, para 

alumnos y profesores de bachillerato, las Hefonnas no eran una solución a -

los problemas de la UNAM. Se opinó también que como la calidad académica se 

ha deteriorado, era necesario que se llevara a cabo una auscultación para

que se logre un mejoramiento de ésta, por lo que observamos que se propusi~ 

ron medidas para apoyar a los alumnos y reforzar ri los profesores. Se hizo

también. la consideración de que al bachillerato lo atienda una unidad inde

pendiente de 1 a UNl\M. 

Por otro lado, las autoridades universitarias hicieron una exhortación 

para seguir trabajando en el 1 ogro de 1 a superación académica. Di rectores, -
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opinaron que el proceso académico de la UNAM, deberla estar vinculado al dg_ 

sarrollo económico y social del país. 

En cuanto a la participación de los MAESTROS en la política universita

ria, se encontraron las siguientes opiniones: 

Se dijo que los científicos se muestran apáticos a tomar parte en las -

esferas pal íticas del desarrollo científico, también se mencionó que los 

maestros se muestran penneables a la política universitaria y se hizo un 

llamado a estos para que no se abstuvieran de votar en las elecciones de 

los miembros de la COCU, y que hicieran a un lado [lroblemas particulares 

y apoyaran a 1 a Ul<AM. 

Con respecto a las capacidades docentes de profesores universitarios -

se encontró que .alumnos de diversas escuelas denuncian a maestros corruptos 

y a otros con deficiente calidad didáctica, mientras que en otras escuelas

se alabó la excelencia académica de los profesores. En lo que respecta a la 

capacidad de los investigadores, se mencionó que la labor científica desa-

rrol lada en la UNAM, es de al ta calidad y se hizo también un llamado para -

que éstos impartan cátedra. 

Miembros de diversos centros, institutos,escuelas y facultades, mencio

naron que en la UNN-1 se emprenden nuevos cambios para lograr la superación

del personal docente y por consiguiente la elevación de su calidad académi

ca, realizando con este fin, programas para la actualización de los prafes2_. 

res de Enseñanza Media Superior y Licenciatura, coloquios y seminarios. 

Así también se llevaron a cabo homenajes y se entregaron premios de re

conocimiento a diferentes personalidades por su labor docente. 

En lo que respecta a POLITICA, se encontró que a raíz de la publicación 

del documento "Fortaleza y Debilidad de la UNAM''9 se suscitaron una serie -

de eventos en la comunidad universitaria, como la creación de las Refonnas-
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Universitarias, el surgimiento del CEU, CAU, FAU, UU; huelgas, la formación 

de la COCU, los seminarfos de diagnóstico para la realización del Congreso

Universitario, etc. El diálogo que se dió entre las autoridades y estudian

tes, como una opción a la transformación académica de la UflAM fue el 

siguiente: se exhortó a los estudiantes universitarios a que expusieran sus 

inquietudes ya que se dijo que el estudiantado se muestra despreocupado por 

los problemas de la UNAM y los problemas del pafs. Se les exhortó asimismo

al diálogo con respecto a las Refonnas, a lo que respondieron que se plan-

teen Refonnas pero a través de un Congreso General Universitario. 

Ante el debate que se suscitó entre Rectoría y el CEU, estalló una huel_ 

ga por parte del segundo y debido a tanta problemática se pidió que no se -

viera a la UNAM como un espacio de contienda pal ítica. manifestándose el d~ 

seo de transformación de la UNAM mediante la re8lización del Congreso como

una oportunidad de ahondar en las tareas de superación académica. 

Durante este período de diálogo, se manifestaron diversas opiniones. 

asi se encontró que con respecto al documento "Fortaleza y Debilidad de la

UNAf.111, miembros del STUNAM y del AAPAUtlAM. mencionaron que las autoridades

universitarias solo buscan mejorar posicior:es dentro de la politica nacio-

nal. Además, habla quienes estaban a favor de las Reformas por considerar -

que estas lograrían una estructura más democrática en la UNAM y elevarían -

el nivel académico. Asi también, dos ex-rectores se mostraron a favor de -

las Refonnas por considerar que éstas darían por resultado una universidad

el i ti s ta, y se encontró tarnbi én que muchos a 1 umnos. profesores, trabajado-

res de diversas escuelas y facultades se manifestaron por la deroaación de

las Ref0nnas, a través de asambl~as, reuniones, huelgas y marchas, ya que -

opinaba.1 que éstas perjudicaban a los alumnos. Debido a ésto, parte de la -

comunidad universitaria se mostró en contra de las huelgas estudiantiles y

muchos naestros apoyaron las clases extramuros. Otra parte de la comunidad-
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universitaria se manifestó en contra de las huelgas y argumentó que se de

bían analizar las Refonnas antes de aplicarlas. Se encontró también una di 

ferencia de opiniones a favor y en contra de la intervención de grupos po

líticos en la vida de la UNAM y un pronunciado desacuerdo en que la UUf\M -

sea independiente de 1 as elecciones presidencial es. 

En lo que respectil a la opinión que se tiene sobre el CEU, se encontró 

lo siguiente: 

El CEU es una clara expresión de lo que no quieren los estudiantes de la 

UIWL 

- El CEU es el resurgimiento de un movimiento estudiantil que había sido -

apagado. 

El CEU es una manifestación de la voluntad de participar, orgardzarse y

manifestarse. 

- El CEU no es un grupo de muchachos que tratan de mostrar su inconformi-

dad ante el status. 

El CEU no son haraganes que no quieres estudiar. 

- El CEU es un movimiento pal ítico que busca participar en la vida académi 

ca de la UNAM. 

/\5Í tamhiPn encontramos que las opiniones que se mantuvieron (dadas -

principalmente por miembros del CEU) hacia Rectoría. fueron que ésta esti

mula los problemas de la UNAM, que las autoridades son antidemocráticas y

que realizan propaganda antidemocrática en contra del CEU. Se pide que la

UNAM se descentralice, ya que tiene una gran responsabilidad pues su futu

ro está lleno de cambios. 

En cuanto a las POSIBILIDADES LABORALES de los estudiantes universita

rios en relación a su nivel académico, Rectoria opinó que los profesionis

tas egresados de la UNAM, están mejor preparados que los egresados de las

escuelas privadas. 
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Por otro lado, Rectoria opinó que aquellos alumnos que tengan un prome

dio menor de 7 en preparatoria deben dedicarse a un oficio o arte, debido a 

que no están preparados para enfrentarse a una carrera universitaria. Así-

mismo se mencionó que el deterioro académico de la UNAM, pone en desventaja 

a sus egresados para la adquisición de un buen trabajo (esto fue dicho por

diversos académicos, Rectori'a y CAU). Al referirse a 1as oportunidades de -

trabajo, diversas facultades, profesores universitarios y CAU, opinaron que 

la reducción de dichas oportunidades laborales se debe a intereses persona

les en los centros de trabajo y al avance tecnológico. 

En cuanto a los SERVICIOS que lleva a cabo la UNAM, se encontró una -

gran diversidad de exposiciones, actividades culturales, artísticas y de-

portivas, se realizaron convenios con otras instituciones tanto nacionales 

como internacionales. Se llevaron a cabo en diversas escuelas y facultades; 

cursos, seminarios y coloquios. Se inauguraron nuevas instalaciones además 

de que hubo una gran difusión de publicaciones y nuevas aportaciones. 

También se encontró que se brindaron a estudiantes universitarios, di

versas becas alimenticias y de intercambio académico, asimismo, encontra-

mos que un dirigente del FAU, mencionó que hasta éste momento era compati

ble el creciente número de estudiantes y la al ta calidad de los servicios

que presta la UNAM 1 más sin embargo, reconoció que la presión del número -

de estudiantes podría influir en el abatimiento del nivel de calidad. Ob-

servamos que esto trae como consecuencia que se hayan registrado en el se!:._ 

vicio de la Biblioteca y Memeroteca Nacional, donde el resultado del exce

sivo número de fotocopiado y la desorganización general para el uso del m!_ 

terial,. han causado el deterioro del mismo provocando la suspensión tempo

ral del servicio. Esto es algo que se debe tomar muy en cuenta, pues se -

opinó que la Biblioteca de la UNAM es la más completa de México y su labor 

en la extensión de la cultura a través de la edición, distribución y venta 
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de libros es muy reconocida. Así, se considera que la UNAM es una de las -

instituciones del mundo que más información ha aportado a la humanidad. 

Por otro lado, se encontró que el CAU exigió material de trabajo, bi-

bl i otecas actualizadas, laboratorios debidamente equipados, facilidades de 

cómputo, material dldáctico y de investigación suficiente, pues considera

que estos son cada vez más escasos en la UNl\M. 

El Secretario General Auxiliar de la UNAM afirmó en su infonne anual,

que la situación financiera de esta institución no pennite contemplar que

esta ofrezca un nuevo tipo de servicio, lo cual no significa que sean res

tringidos los servicios existentes. 

En cuanto al APOYO FAMILIAR, se encontró que los padres de familia, -

ante los problemas de la UNAM, el Presidente de la Unión de Padres de Fam.:!_ 

lia mencionó que es justo el aumento de las cuotas; también se di.jo que -

los padres deben partici¡:iar para impedir actos de violencia en la UNAM y -

debe aplicarse la ley a los porros. Finalmente se dijo que la manipulación 

pal ítica del estudiantado y el marco jurídico actual, son las ralees de la 

deplorable preparación académica. A pesar de esta declaración, se encontró 

que algunos padres de familia, apoyan los paros que realizan los estudian

tes. 

Con respecto a lo ECONUMlCO se encontró que acerca del presupuesto -

destinado a la UNAM se dice que dado que ésta es subsidiada por el gobier

no, los medios opinan que la única autonomi'a económica que puede existir -

es una autonomía recortada. En cuanto a la responsabilidad del manejo pre

supuestal. se opina que los problemas que trae el manejo que se ha venido-
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dando al presupuesto en las últimas administraciones en 1 a UNN-i, repercute 

en la calidad de la enseña~za. 

Altos funcionarios opinan que debe incrementarse el sub5idio a la UNAM. 

t::n loqie respecta al s4.bsidio destinado a la investigación, se opina -

que a pesar de la crisis económica que vive el país, debe darse prioridad -

a los programas de investiga,(:ión científica de la UNAM. 

En cuanto a la relación entre el presupuesto universitario y el nivel

académico, se encontró que el presupuesto es insuficiente y es la causa del 

bajo nivel académico de la UNAM, por lo que es necesario que el presupuesto 

to se eleve, con lo cual se apoyarla al nivel académico y a la autonomía -

universitaria. 

En lo que respecta a las colegiaturas y cuotas que se pagan actualmen

te en la UNAM, se nenciona que estas son muy bajas y no corresponden al v~ 

lar del costo real de la educación SUrJerior¡ se opina también que debería

suspenderse el subsidio a la UNAM y hacer responsables a los estudiantes

de los gastos universitarios. proporcionando becas solo a los hijos de tr~ 

bajadores y campesinos. 

Durante este período se pudo observar que se 1 levaron a cabo diversas

donaciones por parte de egresados, universitarios y diversos grupos empre

sariales. 

Ob~crvamos también que se dice que una"importante interrogante" se -

plantea en la sociedad. lQuién ha financiado la huelga?, porque no se debe 

ignorar que lo hecho hasta el momento ha costado cantidades enormes de di

nero, que de ninguna manera han salido del bolsillo de los estudiantes. 

En lo que respecta al indicador EXPECTATIVAS se encont1·ó que en cuanto 

a la transformación de la UtlM·1 y su futuro se considera que si la UNAM si

gue un diálogo que le pcnnita enfrentar sus problemas dejando de lado, en

su pror:eso de transfonnrtción, e~ tomar partido, se llegará a encontrar so-
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1 uci ones apropiadas que penni tan 1 a superaci dn académica y económica, ya -

que la Universidad tiene la capacidad de encontrar soluciones a sus pro

blemas. 

En cuanto al futuro de la UNAM y su relación con el país, se considera 

que la UNAM debe enfocar sus actividades de tal manera que responda a la -

rea 1 id ad nac iona 1, debe enfocar sus actitudes de ta 1 manerJ que responda -

a la realidad nacional, debe lograr la superación académica y profesional

para que sus profesionistas obtengan un alto nivel académico y puedan in-

sprtarse a los requerimientos de la sociedad. 

Se opina también que el problema de la Universidad y su vinculación -

con la sociedad debe estudiarse a fin de que SP. logre definir cu5l es la -

función de la educación superior en nuestro pai's. r'\sí tamoién se dier·on 

opiniones en contra del futuro de la UNAM en el pa is y se argumentó que el 

deterioro de la UNAM es el deterioro del pafs, por lo que si se hacen µro

fesionistas mediocres deben esperarse resultados mediocres. Se dijo también 

que en la UNAM se hace patente la resistencia a la participación responsa

ble en el futuro del pais. 

Por otro lado, se consideró que el cambio en la UNAM no debe ser eli

tista o dirigido a una clase social determinada. 

Se dice que la UNAM debe buscar nuevas estructuras que le permitan cum 

plir sus objetivos básicos, como son: docencia, investigación y Px~~nc;ión 

de 1 a cultura. con el fin de elevar el nivel académico y por consiguiente

el prestigio de la UNAM y de sus profesionistas en la sociedad. Evitando -

que se caiga en presiones pol'íticas y antiuniversitarias que solo arrastr~ 

r~n su nivel académico. 

Por otro l,ado, se opina que la UNAM antiguamente, había sido la forma

dora de los mejores profesionistas del país, quienes ocupaban los cuadros

más importantes de la adminio;tración pública, más sin embargo, actualmente 
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se teme que debido al deterioro académico de la UNAN, estos cuadros sean -

ocupados por universidades privadas. 

En cuanto a la opinión que se dió sobre lo que se hubiera logrado de -

haberse aprobado las Reformas, se encontró que con éstas se hubiera alcan

zado la excelencia académica, y lo único que se discuta en torno a ésto -

son los sacrificios para lograrlo, quedando así una visidn de conformismo

que encamina a la UNAM a la mediocridad. 

Una esperanza de sa 1 va r la situación de la UNAM, es a través de la re~ 

lización del Congreso Universitario, ya que se espera que se defina qué ti 

po de Universidad se requiere y hacia dónde se le debe conducir para servir 

mejor al país. 

Por otro lado, en cuanto al indicador !NFORMAC!ON podemos observar -

que se hace mención de sucesos desencadenantes en la historia de la UNAM.

los cuales se relacionan con la situación que vive actualmente la Universi_ 

dad. notando que lo que deja más huella en la sociedad son los movimientos 

estudiantiles tales como el del '29 y el del '68. Se hace también mención

de personajes significativos en la historia de la UNAM como son Justo Si~ 

rra, J. Vasconcelos, Barros Sierra. etc. y la intervención del Estado por

medio de personajes como Díaz Ordaz, Lázaro Cárdenas, Gómez Farías y Porfi 

rio Oía:. 

Ahora bien, las opiniones que se manejaron acerca de Ja capacidad aca

démica de los MAESTROS universitarios. fueron las siguientes: 

upiniones aes favorables: Se dijo que un remedio a los problemas de la

UNAM es empezar a impu1 sa r 1 J capa e i dad creadora de su personal académica, 

ya que s·e menciona entre las causas del deterioro académico de la UNAM, -

fü falta de profesores preparados, considerando que muchos son "barcos" 

y mediocres, con mala calidad profesional, intitulados y que por consiguie_Q_ 

te forman unicamente alumnos mediocres. 
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Opiniones favorables: Se opina que la UNAM cuenta con muchos de los más 

brillantes maestros de México, con un bien ganado prestigio en la teoría -

y en la práctica ya que existen profesores estrictos y respetuosos de sus

obl igaci enes. También se di ce que muchos maestras uni vers i tari os par ti ci -

pan en la elaboración de investigaciones que tienen reconocimiento a nivel 

nacional e internacional. 

Asimismo, por el interés que han mostrado en la actividad docente, y de 

investigación durante éste período se brindaron múltiples homenajes, pre-

mios, reconocimientos, medallas y condecoraciones a diversos académicos e

investigadores. 

Observamos también, que diversos conflictos públicos de índole adminis

trativa pueden soslayar la actividad académica del docente, como son los -

sueldos bajos, investigadores que descuidan el trabajo docente y exceso -

de horas de trabajo semanal. 

En lo que respecta al NIVEL ACADEMlCO, so considera que éste no podrli

darse mientras no haya una base académicü y de investigación profesionali

zada; se opina también que con la masificación de la UNAM no se puede ele

var el nivel académico y se reconoce que la falta de motivación en los pri 

meros niveles de estudio provocan que el egresado universitario, juegue un 

mal papel en el campo laboral, lo cual impide rescatar el prestigio de los 

alumno$ que dese~n ingresar desde el bachillerato~ por lo que se critica -

que grupos como el CEU deseen crear un tercer turno a nivel Bachillerato o 

que se reconozcan los estudios de alumnos rechazados, 

En cuanto a la POL!T!CA suscitada a raíz de la publicación del documen

to "Fortaleza y Debilidad de la UNAM", se dijo que había cierta vincula--

ción entre la situación de crisis que vive el pais y los conflictos unive_i: 

sitarios, y que la U1iversidad ha sido el terreno de la movilidad política 

y social. Por este motivo, con respecto a las Refonnas propuestas por el -
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rector, se fonnaron dos puntos de vista, uno favorable y otro desfavora-

ble. Al primero lo sustentaron los siguientes argumentos: 

Se dijo que fue claro el estudio que hizo el rector al diagnosticar la 

crisis de la UNAM. Y se opina que él contaba con el apoyo de los universj_ 

tarios y el buen parecer de ia opinión pública; ya r¡ue las Refonnas no -

eran sino el primer paso de un gran cambio en la estructura de la UNAM, -

el cual es necesario para alcanzar la excelencia académica. Esto seria -

benéfico para el país no solo en el ámbito cultural sino para un mayor d!:_ 

sarrol lo económico, pal ítico y social. 

Asimismo, se mostró una actitud de favoritismo hacia las Reformas de-

parte de quienes condenaron a los grupos que estaban en contra de el las,

por considerar a esta posición, como un pretexto para desencadenar un mo

vimiento poi i'tico nacional. 

Por otro lado, quienes se mostraron en contra de las Refonnas opinaron 

que estas no contaban con elementos de democratización interna ni en lo -

económico ni en lo que se refiere a la responsabilidad social de la UNAM

como institución política y autónoma. Además CEU opinó que las Refomas -

deberían incluir la voluntad de toda la comunidad universitaria para que

los cambios fueran radicales, ya que éstas eran medidas que acentúan la -

desigualdad social por lo que la excelencia académica no se lograría por

medio de exclusiones en las masas. También se opinó, que la autocritica -

de la UNl\l>I hecha por el rector, no contemplaba los errores y las dificul

tades de la ciencia y la cultura que se pretendla transmitir. Por otra -

parte. se encontraron también opiniones que no estaban ni a favor ni en -

contra de las Refonnas, sino que se manifestaron a favor de un diálogo e!l_ 

t.re autoridades y estudiantes, sin embargo, opinaron también, que este 

diálogo no se iba a poder realizar si las dos partes no se ponían de acuer_ 

do. Se opinó que este diálogo debería darse en el seno de la U!lAM y que -
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ésta no deberla pennitir el juego político de intereses ajenos para resol

ver sus problemas, pues la solución de estos conlfictos solo compete a un.i 

versitarios y se debe evitar a toda costa la interferencia de grupos aje-

nos a la UNAM que pretenden impedir que cumpla con su papel educador. 

En cuanto a lo que opina la sociedad sobre el CEU, observamos que pre

dominaron opiniones en contra de este grupo, diciéndose así que los inte

grantes deberían conocer las exigencias r¡ue el estudiante debe cumplir p~ 

ra ingresar a otras universidades. Se cuestionó la representatividad del

CEU y se mencionó que sus propósitos distan mucho de perseguir fines aca

démicos. Se dijo también que el CEU es un orgar.isroo pal itico y su campo -

de acción no se reducía a la problemática interna de la Universidad, sino 

que se ampliaba a la impugnación de intereses extrauniversitarios. Además 

de que los fines que persigue dicho grupo eran asambleismo y autogobier

ne. Sin embargo, quienes se mostraron a favor del Ct:.U opinaron que éste -

es la posibilidad del diálogo perdido por los estudiantes hace algunos 

años. También se opinó que el CEU proporcionó objetivos y lineamientos g~ 

nerales más claros que los de Rectoría para la caracterización de la UNAM. 

Además se opinó que el CEU representaba la oportunidad de abrir los espa

cios de debate y discusión democratica y que sus demandas eran legftimas

y razonables, y que sus marchas y paros mostraban la representatividad de 

la mayoria estudiantil. 

Por otro lado. con respecto a las autoridades de Rectoría se opinó 

que habían mostrado cordura, buena voluntad y ecuanimidad, ya que el rec

tor había tenido el acierto de estimular la participación de la comunidad 

universitaria, más sin embargo, hubo quienes opinaron que el rector no t.Q_ 

mó en cuenta los problemas que aquejan la educación en México ni la reali 

dad del país. También se dijo que la comisión de Rectorfa era caracteriZ!t 

da por personalidades poco aptas para desarrollar una actitud de flexibi-
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lidad y negociación de los problemas ante la UNAM. 

Acerca de la realización del Congreso Universitario se opinó que éste

podria dar una solución al conflicto de la UNAM y que su principal objeti 

vo deberia ser la superación académica, pues s1 se atenta contra ésta, se 

atenta contra la democracia que con el Congreso se pretende lograr. Tam-

bién se epi nó que con el Congreso surgió una respuesta a las Refonnas y -

era promovida por dos sectores: uno, un núcleo estudiantil a través del -

l:EU y otro magisterial. 

Finalmente, se opinó que en la UNAM, estaban presentes problemas labo

rales, académicos y políticos, y por tal motivo el clamor por la realiza

ción de dicho Congreso aumenta, el cual debería ser de carácter nacional. 

En cuanto al indicador POSIBILIDADES LABORALES, se encuentra que una -

universidad de masas provoca que los métodos de enseñanza-aprendizaje 

sean deficientes, no adaptándose a las necesidades de la sociedad y al 

mercado de trabajo, ya que ésta elige a los egresados más dedicadas y ca

paces, por lo se opina que los estudiantes que no están preparados, se --

1 es capacite como técnicos y no como profesionistas. 

En cuanto a los SERVICIOS, que proporciona la UNAM, se encontró que

todas las actividades culturales, recreativas, deportivas, etc., que ofr,g,_ 

ce a su comunidad, se brindan también a todo público. Pero un servicio -

más directo por parte del estudiante universitario a la sociedad se da a

través del "Servicio Social" de los pasantes, no solo en la zona urbana,

sino también en las marginadas y rurales. Asimismo, se brinda orientación 

vocacional para los alumnos de bachillerato, dándoles un panorama de las-

63 carreras impartidas a nivel superior. 

Se ofrece también apoyo médico y psicológico. Este enlace entre la co

munidad univers1taria y la sociedad, se mantiene también gr~cias a la di

fusión que se da a través de Radio UtlAM y otros medios masivos de comuni-
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cación. Además la UNAM en convenios con otras instituciones, crean nuevas -

oportunidades culturales, tecnológic.:J.s y recreativas. 

A pesar de que hay opiniones acerca de que la Biblioteca de la UNAM -

brinda un buen servicio, también se encontraron opiniones en las que se m!. 

nifiesta un mal servicio y maltrato a los usuarios. 

Finalmente se encontró que la sociedad pide la restauración y conserva 

ción de obras artísticas que se encuentran dentro de la UNAM, ya que se -

considera bienes de la nación. 



- 388 -

CONCLUSIONES GENERALES 

A continuación se presenta una integración de las conclusiones a las -

que se llegaron, junto con los conceptos que se definen en la Teoría Ecol2_ 

gica de Bronfenbrenner. Esto con el fin de identificar, las relaciones ín

ter e intra-sistemas que penniten vislumbrar las diferentes influencias -

que recibe el estudiante universitario y que de alguna manera afectan su -

desarrollo. 

Consideramos que la principal Actividad Halar del estudiante dentro de 

la UNAM como escenario ecológico. es la de lograr tenninar la Licenciatura, 

ya que este hecho implica una serie de actividades que dan sentido a su rol 

como estudiante. Esto se deduce a partir de la definición que da Bronfen-

brenner sobre actividad molar, siendo ésta la siguiente: "Act1vidad Molar

es una conducta que se va dando la cua 1 posee en un momento dado sus pro-

piedades y es percibida como 1 a de tener sentido de los participantes en -

el escenario" (Bronfenbrenner, 1979}. 

Esta actividad se alcanza a través de actividades menos complejas como 

son: el estudiar .. asistir a eventos culturales y recreativos, acreditar mª-._ 

terias, documentarse en los eventos tanto académicos como pal i'ticos que -

ocurren no solo en su es.cuela sino en toda la. universidad. En relación a -

ésto, observamos que Bronfenbrenner menciona que existen dos dimensiones -

fenomenológicas en las actividades molares .. como son¡ la Expectativa de -

Tiempo y la !teta Estructurada, las cuales observamos en el estudiante de -
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Licenciatura al ver que lo importante para él. es finalizar el ciclo esco

lar. ya que contempla la posibilidad de tenninar una carrera y con esto dg_ 

mostrar que los egresados de la UNAM son capaces de desempeñarse en el ám

bito laboral. Este hecho se ha visto influenciado por la imágen que el es

tudiante poseía de la UNAM antes de ingresar a ella, pues se había guíarfo

por su tradición considerándola la Máxima Casa de Estudios, quien le pro-

porcionaria un mejor estatus social. Sin embargo, los sucesos que se han -

desencadenado a raíz de las propuestas de las Refonnas Universitarias, han 

suscitado en el estudiante la necesidad de un cambio en la UNAM y su parti 

cipación activa en éste. pues el estudiante de licenciatura considera que

el cambio en la UNAM debe ser dado con base en las necesidades de r::ada es

cuela o facultad y en la actitud de cada uno de los estudiantes. Toda esta 

situación es parte del deseo del estudiante de tenninar la Licenciatura y

por consiguiente concluir esta actividad molar que le permita avanzar en ... 

desarrollo. 

Con respecto al Balance de Poder, encontramos que Rectoría, al hacer -

el diagnóstico de la Universidad y proponer las Refonnas, se manifiesta CQ_ 

mo la dirigente de los cambios que necesita la UNAM, esta posición desenc~ 

denó el surgimiento de grupos de oposición por parte de los estudiantes -

(CEU). de fonna tal que los alumnos con su protesta pasaron a ser el grupo 

que dirigiera la transformación de la UNAM al tratar de derogar las Refor

mas. Observamos así, que los estudiantes consideran que en un principio e~ 

te movimiento dió voz al sector estudiantil, ya que trató de dar una res-

puesta ante los planteamientos de Rectoría, más sin embargo, consideran -

que actualmente es muy político. 

Ante la situación que se vivió en la UNAM, con la constante lucha por

el poder, se dió pié a que tanto Rectoría como CEU entablaran un diálogo -

pues ambos consideraban que la única vía para resolver la problemática de-
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la UNAM, era la realización de un Congreso donde toda la comunidad univer

sitaria pudiera participar. 

Podemos ver que el estudiante de Licenciatura a pesar de su poca partj_ 

cipación en este proceso, se siente involucrado en la realización del Con

greso, pues piensa que si se trabaja correctamente, dejando de lado ínter~ 

ses particulares se llegará a una mejoria académica lo cual pennitirá que

sus expectativas se cumplan. Consideramos que el cambio gradual en el ba-

lance de poder suscitado a rai'z de esta situación, está a favor del desa-

rrollo en el estudiante. 

Al hablar de Mesosistema, debemos que considerar que el hogar y la --

UNAM son los escenarios que se enlazan a través del alumno (quien es el E~ 

labón Primario). Esta interrelación da lugar a la existencia d'e una Red Di 

recta o de Primer Orden Social, y es a través de estos escenarios en los -

cuales el estudiante en desarrollo es un participante. 

Tanto los padres como los maestros de los alumnos, constituyen Eslabo

nes Suplementarios, y ya que aunque cada uno pertenece a escenarios dife-

rentes, éstos se relacionan a través dll olur.ino {o t:!Slttl>ón primario), y -

por lo mismo que no participan en ambos escenarios del Mesosistema, la co

nexión que se establece. es indirecta ya que se da a través de terceros, -

que en este caso son los medios masivos de comunicación, los cuales consti_ 

tuyen 1ós Eslabones Intennedios que transmiten los mensajes de manera uni

direccional fonnando así una !1ed de Segundo Orden Social. 

Oebido a la infonnación que se ha percibido en el hogar sobre la UNAM, 

los padres se han fonnado una imagen positiva de Rectoría en su papel de -



- 391 -

dirigente de la UNAM. Asf. la calidad de toda esta relación se ve afectada

por elementos como la diada y el rol. 

Ahora bien, en la diada primaria, maestro-alumno, se observó con res-

pecto al elemento Reciprocidad, que tanto el maestro como el alumno se CO!!!_ 

prometen a elevar el nivel académico en una relación en donde, el alumno -

dice tratar de obtener un mayor aprovechamiento de los servicios que faci-

1 iten su proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que el maestro dice 

tratar de elevar su nivel académico a través de exámenes de oposición y 

realizando constantemente investigaciones. Tanto la reciprocidad como el -

balance de poder se reflejan en que ambos, maestro y alumno, consideran -

que el presupuesto de la UNAM es insuficientet por lo que el maestro opina 

que si se pagaran cuotas más a 1 tas, él como maestro obtendria un mejor sa-

l ario que le haria esforzarse más en su !Jrofcsión, a su vez el alumno opina 

que si él contribuye con cuotas más altas, los recursos que le proporcion!_ 

ria la UriAM serían mayores y harían que se mejorara el nivel académico. E~ 

te compromiso hace que ambos vean al Congreso Universitario, como una vía

para lograr un nivel acJdCinico más alto, con mejores condiciones laborales 

para los maestros y con una calidad tal. que pennitiría demostrar a los -

alumnos que los egresados de la UNAM son capaces de desempeñarse en el ám

bito laboral. Con todo esto, la UNAM seguiría siendo la rectora del pens! 

miento humanista, científico y tecnológico en México. 

En cuanto a la Relación Afectiva que existe en la diada alumno-maestro, 

se puede observar que en relación al nivel academice. muestran sentimien-

tos positivos, ya que los dos manifiestan el deseo de recuperar c.1 presti

gio de la UNAM; sin embargo, nos percatamos que para los maestros, los 

alumnos tienen un bajo nivel academice, mientras que para los alumnos, los 

maestros poseen una buena preparación y nivel académico. Esta actividad -

conjunta interfiere en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual se re-
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fleja en que la actual calidad de1 egresado es mediana y está haciendo qu~"' 

se pierda el prestigio de la UrlAM. 

Ahora bien, al referirnos a 1 a diada primaria padre-a 1 umno. observamos 

que la relación afectiv{l y la reciprocit:ad son positiv~s ya que el padre -

manifiesta un total apoyo estando de acuardo ~n pagar cuotas mffs altas. -

siempre y cuando sea en beneficio de s.u hijo como estudidnt.2 y obteni:ia asi 

conocimientos sólidos que le p2rmitan tenP.r un buen trabajo y un buen 1u-

gar en la sociedad. Por su purte1 el hijo cooo estudiante. está también de 

acuerdo en que se pague11 cuotas más al tas para que el presupuesto unive:rs_i. 

tario se eleve y a~i' también el nivel academlca. y ser un egresado con rih . .!~

jor preparación. Esto daría lugar también a que la expectativa del padre -

llegue a cumplirse. 

Observamos que a este 11ive1 el balance de poder e!:¡tá a favor del estu

diante, ya que él ha ingresado a Licenciatura por déci.s.irin !)ropia. y no ¡ior 

influencia familiar como lo habla estado hacit:.•11Jo en 0'..~''·'S <rnter1ores. lo 

cual nos habla de que este cambio gradual en e1 balance de poder favorece

el aprendizaje y e1 desarr·ol lo del estudiante. Cabe m~ncionar que aunque -

el estudiante ha tomado l<i. decisión de ingrcs~r a la l.lcenciatura po:- si -

misroo, sigue. aún .;.royada por la familia, sobn. todo f"?'.1 t_•l aspecto econár,;i

co y además los padres están al tanto Lle la:; materias. que cur:.a~ ¡;;5.:. sin -

embargo, dejan en sus manos el aprovechamiento acadC-mico y la oportunidad

de estudiar en 1~ UNA!·L Esto nas lleva¿¡ J.nalizar otro elemento dentro del 

Mesosisternat coma lo es c1 Hol;que Bronfcnbrenne1· dct;ne de 1a siguienle -

manera~ "Rol es una serie de actividades y r~~.-ic~or.~'!. que se esperan de -~ 

una persona, qtJe ocupa una posición particular en lD ~ociedad y de otros -

en relación a ésta pci-sona". (Bronfenbrenner, 1979}. 

Con esta idea retomamos 1a posición que esperan i 1Js padres y los maes

tros\ tenga el estudiante dentro de la LHtML As1 obsenamo!:. que los padres 
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consideran que su hijo como estudiante durante su pennanencia en la UNAM -

solo se preocupe de estudiar, asistir a eventos culturales, interesarse -

por participar en alguna investigaciOn y no asistir a manifestaciones, no

pertenecer a grupos políticos y solo preocuparse en obtenC!r un al to prome

dio que le permita el lograr un buen empleo y mP.jorar su estatus social. -

Ahora bien, en lo que respecta al maestro, éste espera que el estudiante -

participe activamente en los problemas que se han suscitado en la UNAM. ya 

que considera que el CEU no es un representante auténtico del est.Udiantado, 

pues encubre un movimiento político que muchos de sus participantes desco

nocen su transfondo. 

Pretender que en la Universidad haya un cambio b.:ísicJ.mcntc académico -

pero que éste no se de a través de las Refonnas, pues aunque algunos las -

consideran buenas hay quienes piensan que son una medida administrativa y

unilateral. 

Vemos que consideran que es necesaria la participación de la comunidad 

universitaria en la realización del Congreso y que con ésto, el papel de -

la UNAM en el ámbito político nacional, sea el de preparar el personal que 

en un tiempo dirija intereses nacionales y na particulares. Esta posición

del estudiante en ambas dladas resal ta que no sola es importante él como -

persona, sino el contexto social donde se encuentra inmerso. Esta red so-

cial d~ segundo 01·den en 1u cua1 ~e cr.~ucntran inftlPrc;oc; el escenario ho~ar 

y el escenario UtlAM, pareciera flUC están debilmente enlaz~dos, ya que los

canales de transmisión de infannación se dirigen solamente de manera unil~ 

teral; es decir, del escenario UNN1 al escenario hogar. y el conocimiento 

ínter-escenario que tiene la familia es muy limitado. Sin embargo. el apQ_ 

yo total de la familia hacia el hijo como estudiante. aunque no fortalece 

la relación entre ambos escenarios, sl pennite que se fomente el desarro

llo de su hijo a nivel personal (diada padre-hijo). 
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Consideramos que sobre todo en lo que respecta al nivel académico, ta!! 

to alumnos~ maestros y padres desean que se elevfl~ aunque su punto de vis

ta difiere; pues por un lado, el padre espera r¡ue su hijo rnJntcnga una po

sición académica y apol ftica y, por el otro el n1uc:;tro considera necesaria 

la participación política del estudiante en bienl2'.;L:tr de su nivel académi

co. Vemos así, que esta discor·dancia repercute y trae como rcsul ta.do la pg_ 

ca participación del estudiante ante los problem:J.<'i rlP la UrlAM. Esta situa

ción explica las siguientes hipótesis; donde Bronfenbrtinner hace rnencidn -

de las relaciones suplementarias de apoyo y su in,rlortancia para el dcsarr~ 

l lo de los escenarios. 

"El desarrollo potencial de los escenarios de un Mesosistema es mejor.! 

do si los roles~ actividades y diadas de relación personal se ocupan en los 

dos escenarios de fomentar el crecimiento de la confianza mutua, la orien

tación positiva, el consenso objeti·10 entre escenarios y un evolutivo ba-

lance de poder resr:ionsable de actuar en favor de la persona en desarrollo; 

una relación suplementaria que satisfaga estas condiciones es referida como 

una relación de apoyo". 

"El desarrollo potencia] de un cscenJrio es incrementado coflla una f•Jri

ción del número de relaciones de apoyo existente, entre éstos y otros ese~ 

narios, asi la condición menos favorable para el ~csarrollo es aquella en

la cual las relaciones suplementarias están sin :>,1cyo o comoletamcnte CIU-

sentes, cuando el Mesosistema está enlazado debihicnte". 
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Partiendo de la definición que da Bronfenbrenner sobre Exosistema, la

cual es: "aquel (sistema) que consiste en uno o más escenarios en los que

na se involucra la persona en desarrollo como un partiC'ipante activo, pero 

en el cual ocurren eventos que lo afectan o son afectados por lo que pasa -

en ese escenario" (Bronfenbrenner, 1979). 

Así, el Exosistema es considerado como toda la situación que ha surgi

do en la comunidad universitaria durante el perlado de Abril de 1986 hasta 

Abri 1 de 1988. 

Dentro de este sistema cst5n involucrados diversos escenarios como·son 

las Escuelas o Facultades en las que se encuentra el estudiante. En estas,

el los participan activamente (relación a nivel de microsistema). 

Así vemos que todos los eventos que se han de~éricadenado en la UNAM 

han afectado al estudiante y éste a su vez con su respuesta ha influldo en 

el desarrollo del Exosistema (aunque él no ha participado activamente). 

Por lo tanto, ante las Refonnas planteadas por Rectoría, grupos de es

tudiantes se manifestaron en contra de éstas pidiendo su total derogacidn. 

Esta contienda entre Rectoría y CEU ocasionó suspensiones de labores haci~n 

dose notar más la participación de directores de escuelas y altos funcio!l_a 

ria~ vniver$itarios, mientra e; C'J'IP muchos m.:1estros e investigadores se ma!! 

tuvieron al margen de esta situación, aunque posterionnente hubo particip_! 

ción de maestros al formarse grupos tales como CAU, FAU, PUi, etc. Por otro 

lado, la participación de estudiantes fue muy marcada al inicio de estos -

movimientos, ya que fue el CEU el primero en fonnarse. Posterionnente la -

mayoría de los estudiantes se abstuvieron de participar, lo cual se demos

tró en las votaciones para elecciones de representantes estudiantiles ante 
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la COCU. 

En nuestra investigación se mostrd.que los estudiantes de Licenciatura 

mantuvieron una posición de 11 espectadores 11 ante los problemas univers ita--

rios; sin embargo, reconocieron que en un principio, el CEU di6 voz a los

estudiantes pero después se tornó muy pal itico al perseguir fines particu

lares. 

Observamos también, que los maestros piden la participación del alumn~ 

do en la problemática pero a ·su vez, altos dirigentes de la UtlAH, hacen e~ 

ta misma petición a los maestros. 

Con respecto a las expectativas que se dan a este nivel, encontraroos -

que se espera que con el Congreso Universitario, si bien se vuelve a recu

perar el prestigio de la Universidad, también se tenga una proyección que

cubra las demandas del país y ésta "esperanza" la comparte toda la comuni

dad universitaria. 

También encontramos que hay un deseo generalizado de que el presupues

to se aumente ya sea por cuotas o por un subsidio mayor por parte del go-

bierno, pero se hace ver que a pesar de que se desea que con esto ~e logre 

elevar el nivel académico, esta idea se pierde, pues los maestros y los -

trabajadores hacen demandas de aumento salarial y que se aumente su poder

adquisitivo. 

En cuanto a las oportunidades de trabajo y su relaci6n con su nivel -

académico, encontramos que Rectorla considera que aún el bajo nivel acadé

mico, la UUAM cuenta con mejores egresados que las universidades privadas. 

La idea que tiene la comunidad universitaria acerca de la UNAM, es que 

si bien es una institución que cuenta con altos investigadores con recono

cimiento internacional y maestros de prestigio, lambido cuenta con profes_g, 

res corruptos y con deficiente calidad didáctica. Y sin embargo. en la Un.1, 

versidad se llevan a cabo seminarios. cursos y coloquios con la final\dad-
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de lograr la superación académica de los docentes, haciéndose notar con e2._ 

to que es el investigador universitario el que posee un status más alto -

en cuanto a su nivel académico por lo que se pide que éstos impartan cáte

dra. Se opinó también que como la calidad académica se ha deteriorado, es

necesario que se lleve a cabo una auscultación de 1 a UNAM para que se lo-

gre un mejoramiento de ésta, por lo que encontramos que se han propuesto -

medidas para apoyar a los alumnos. 

Por otro lado, también observamos que en cuanto a servicios que propor. 

ciona la UNAM, la comunidad universitaria opina que éstos son suficientes 

y de buena calidad, a pesar de que el número de alumnos, exceda a la capa

cidad de la UNAf.t y por esta razón consideran que si continúa acumulándose

el número de alumos, los servicios perderían su calidad y no podrían cubrir 

las necesidades de toda la comunidad. 

Finalmente se hace un intento de proporcionar un servicio dentro de 1 a 

UNAM para los padres de familia con el fin de que se enteren y se resoons!!_ 

bilicen de la calidad académica de sus hijos. 

Por lo anterior, observamos que existe una influencia recfproca entre

el Microsistema y el Exosistema y ésta relación propicia el desarrollo; ya 

que permite que se tomen decisiones que respondan a las necesidades de los 

estudiantes en desarrollo y a los esfuerzos de quienes actúan a su favor. 

A pesar de ésto, no ha propiciado hasta este momento, el desarrollo,

dado que los estudiantes no participan directamente en los problemas que -

se suscitan en la UNAM. Se enteran de éstos a través de comentarios que -

les hacen otras personas, propagandas de grupos pal iticos, boletines, etc. 

y debido a ésto, los lazos que conectan toda la red de información que se 

da del Exosistema a su escenario inmediato, hace que la información se di~ 

tarcione, repercutiendo en el estudiante de manera tal que no se hace mani 
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fiesta su participación en la transfonnación de la UNN'1> aunque si tiene -

la intención de mejorar a un nivel personal. 

Por lo que consideramos que el alumno debe conjuntar su participación 

académica y política para lograr su desarrollo como estudfante y de la 

UNAM. 

Finalmente, llegamos al últ-imo nivel de la Teoría de Bronfenbrenner d~ 

nominado Macrosistema, el cual se manifiesta a través la continuidad de -

la fonna y contenido revelado por el análisis de una cultura o subcultura 

dada con respecto a los tres niveles anteriores del medio ambiente ecoló

gico ·(Micro, Meso y Exosistema}. 

Encontramos así que el análisis que hace la sociedad con respecto a la 

UNAM es el siguiente: 

Consideran que el presupuesto de la UNAM es insuficiente por lo que -

está debe lograr su autonomía económica cobrando cuotas más al tas a los -

estudiantes, las cuales correspondan a los gastos que se hacen para su -

preparación, pero que se proporcione apoyo a través de becas a los hijos

de trabajadores y campesinos, pues opinan que si la UNAM sigue siendo su.E_. 

sidiada por el gobierno, éste puede influir en el la y su autonomía es só-

1 o recortada. 

Opinan también que con un mayor presupuesto se 1o!)rará mayor número de 

investigaciones que beneficien al país~ pues se considera que la investi

·gación que se real iza en la UNAM es de alta calidad. 

Por otro lado, encontramos que en cuanto al futuro de la UNAM y su re

lación con el país, se considera que ésta debe enfocar sus actividades de-
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tal manera que responda a la realidad nacional, debe lograr la super~ción

académica y profesional para que sus profesionistas obtengan un alto nivel 

académico y puedan insertarse a los requerimientos de la sociedad, 1,o cual 

se podría lograr a través de la realización del Congreso ya que de seguir

con un bajo nivel académico, las universidades privadas cubrirán los pues

tos que antes pertenecían a los egresados de la UNAM. 

Consideran que debido a la deficiente calidad de la educación en Méxi

co, desde los niveles elementales, muchos de los aspirantes de bachillera

to no tienen 1 as herramientas necesarias para enfrentarse a los estudios

profesiona les, por lo que se sugiere que éstos cursen estudios técnicos y 

así se cubran las necesidades de la sociedad y el mercado de trabajo. 

Reconocen que la UNAM es la principal institución promotora de la cul

tura en Méx i ca. 

Por otro 1 ado, 1 a Universidad a través de su Servicio Socia 1, proporciQ_ 

na atención a la comunidad urbana y marginada. 

Los padres están de acuerdo en que se eleven las cuotas de la UNAM y -

el los también participen para resguardar su seguridad universitaria y ase

gurar que la manipulación política del estudiantado y el marco jurídico ªE. 

tual son las raíces de la deplorable preparación profesional. 

/\si' también, la sociedad considera que las Refonnas Universitarias fu!:_ 

ron el primer paso hacia la transfonnación actual de la UNAM, resal t8ndose 

la importancia del diálogo entre autoridades y estudiantes porque mencion~ 

ban que la transfonnación de la utlAM radicaba en la participación de toda

la comunidad universitaria, afinnando que también la uriAM deberla ser una

universidad para las masas y no una universidad de masas. 

También la Universidad se cuestionó sobre la representatividad del CEU 

y de que sus propósitos distaban mucho de perseguir fines académicos y so

l o se preocupaban por e 1 asambl eísmo y e 1 autogobi erno. planteándose 1 a i~ 
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terrogante con respecto a quién o quiénes han financiado lo,; paros y huel

gas de los estudiantes. 

Todas estas opiniones, tal vez se ven influenciadas porque la sociedad 

recuerda más los sucesos estudiantiles como los movimientos del 1 29 y del-

168, haciendo comparaciones de ésto con los ·Sucesos ocurridos actualmente-~ 

haciendo énfasis en aspectos negativos. 

Podemos concluir que todas estas opiniones a nivel de Macrosistema, -

han repercutido en el estudiante universitario de manera tal que desea de.

mostrar, mejorando su nivel académico, que los egresados de la UNAM son e~ 

paces de desarrollarse de una manera efectiva en el ámbito laboral. 



CAPITULO 

DISCUSION Y LIMITACIONES 

La realización de este estudio tuvo dos propósitos fundamentales: uno -

fue conocer cómo la problemática actual de la UNAM influye en eJ estudiante

propiciando o impidiendo su desarrollo; y el otro fue, de qué manera poder -

adentrarnos en esta problemática a través de un nuevo enfoque que pennitiera 

ir más allá de las concepciones tradicionales. Asi, encontramos que la Tea-

ria Ecológica del Desarrollo Humano es una nueva perspectiva que no sólo ce!!. 

sidera al individuo y su entorno inmediato, sino también a la sociedad en -

que se encuentra inmerso. 

Adentrándonos en esta teoria y de acuerdo a sus 1 ineamientos metodológ}_ 

cos esperamos que, si existiera relación entre micro, meso, exo y macrosist~ 
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ma. se influiría de forma positiva en el desarrollo del estudiante, Sin -

embargo, de acuerdo a los resulta dos obtenidos pudimos observar que canfor_ 

me se avanzaba en cada uno de los niveles. esta relacidn iba disminuyendo; 

ésto se hace más notorio a partir del mesosistema, ya que las opiniones -

entre padres y maestros difieren, pues mientras los primeros sdlo esperan

que sus hijos obtengan beneficios a nivel personal \pues se muestran poco -

infonnados de lo que acontece en la UtlAM y sólo se manifiestan por una uni 

versidad académica y apolítica}. los segundos, al interesarse por lo que -

sucede en la UNAM, consideran el logro personal del estudiante a través de 

la "superaciónº de la U!IA.'1, como institución educativa. 

La posición del maestro se continúa en el exosistema, sin embargo esta 

relación no se encuentra a nivel de microsistema, debido a que el alumno -

muchas veces no se informa de manera directa de lo que acontece en la comu

nidad universitaria, lo que hace que la conexión entre el micro y el exosi~ 

. tema sea cada vez más débi 1. 

De igual forma, encontramos que en el macrosistema, el interés que se -

manifiesta, es que la UNAM mejore la calidad y disminuya la cantidad de sus 

egresados para que as{, responda a las necesidades del pais. 

Vemos aqui que a nivel de microsistema, el estudiante sí desea mejorar

su nivel académico y d1?rnostrar que los egresados de la UNAM son capaces de 

desempeñarse en el ámbito laboral. pero a diferencia del macrosistema, el -

estudiante manifiesta que contando con mayores recursos se podrian cubrir -

las necesidades de un mayor número de estudiantes. 

Estas dos posiciones son justificables, ya que es idóneo que la socie

dad se es té preocupando por cubrí r 1 os requerimientos que demanda e 1 pa is, 

pero también es comprensible la posición del estudiante al querer mantener. 

se dentro de 1 a UNAM para conseguir una carrera un ivers ita ria que 1 e permi 

ta alcanzar un status social. Sin embargo. no es razonable que mantengan -
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una posición tan pasiva ante la problemática de la Ut/AM, 

Consideramos que esta actifud pasiva es debida a la propia \'diosincra

cia del mexicano, pues vemos que los padres de los estudtantes no están a

favor de una partí cipación pal i'tica de sus hijos, ni el los se involucran. 

Esto es un reflejo de la polltica nacional en donde no hay una clara -

participación de los ciudadanos ante la situación del pais, un ejemplo de

el lo fueron las elecciones presidenciales de 1988. 

Pensamos que todas estas contradicciones, dentro de estos cuatro nive

les, sobre la problemática de la UNAM, dan como solución. el diálogo a tr~ 

vés del Congreso Universitario .. Sin embargo, a pesar de tantas huelgas, P!. 

ros, creación de grupos políticos, foros, seminarios, elecciones, etc., se 

ha visto lentificado el proceso de realización del Congreso. Por lo que se 

cuestiona si: lSerá debido a que se pretendía contar con un el ima de tran

quilidad aparente en las pasadas elecciones presidenciales? o ¿por qué se

es tá 11 evando a cabo una verdadera depuración en la rea 1 i zación de 1 Congr~ 

so Universitario, que pennita obtener un verdadero cambio dentro de la 

UNAM? 

Este cuestionamiento, sólo es un ejeMplo de todas las preguntas que 

han surgido a lo largo de la historia universitaria, ya que los sucesos im. 

perantes dentro de ésta, han surgido paralelamente a los acontecimientos -

importantes dentro de la política nacional. 

Un ejemplo de esta situación es el logro de la autonomía de la univer

sidad. Este fue un acontecimiento que estuvo muy unido a las elecciones -

presidenciales de 1929, en las que J. Vasconcelos se postulaba como candi

dato a la presidencia y su fuerza emanaba del apoyo de los estudiantes 

universitarios, su postulado fundamental era "autonomía universitariaº. 

Emilio Portes Gil, entonces presidente interina, ofrece la autonomía a 

los universitarios. la cual es aceptada. Sin embargo ésta no corresponde -
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al planteamiento inicial de 1917 debido a que fue el resultado de una coyu!!_ 

tura poi ítica, ya que era la forma de acabar con el apoyo de los estudian-

tes a la candidatura vasconcelista. 

Asi, observamos que a lo largo de la historia de la UNAM, fueron muchos 

1 os sucesos que poco a poco iban deteriorando 1 a calidad académica de ésta, 

haciéndose más patente en los últimos rectorados (tal es como los de Soberón

y Rivera Serrano) siendo, hasta el período de Jorge Carpizo cuando se trata, 

a través de un diagnóstico de la UNN-1, dar un giro que permita que se de un 

cambio en ésta. Fue así. que a raíz del documento 11Fortaleza y Debilidad -

de la UNAM" se rompe con aquella tranquilidad aparente. 

Otro elemento que entorpece el desarrollo del Congreso Universitario,-

es el manejo de ténninos, que si bien son muy utilizados. no son definidos

claramente, ya que diferentes grupos utilizan el misroo ténnino dándole va-

rias connotaciones. Entre éstos podemos encontrar: "universidad de masas 11 
-

utiliza do tanto por el CEU como por Rectoría, con di fe rente acepción. Otros 

más son: ~·consenso", 11 plural", 11 profesionalización 11
, 

11 populista", "de ma--

sasº, etc., y todos estos poseen como característica común oscurecer el prQ_ 

ceso. 

Todos estos elementos no s6lo interfieren a nivel de exosistema, sino

también en todos los demás niveles, ya que distorsionan la infonnacidn que 

se maneja a través de los diversos escenarios y se encubren procesos que -

el estudiante desconoce y que repercuten desfavorablemente en su desarrollo. 

Por lo tanto, consideramos que la Universidad como escenario ecológi

co dentro de esta clase de sociedad, es una institución que no propicia el 

desarrollo de sus estudiantes. Sin embargo, esto no quiere decir que a ni

vel de microsistema, la salud mental del alumno se esté deteriorando, 11ue~ 

to que manifiesta toda su voluntad para destacar dentro de esta misma so

ciedad, aunque su esfuerzo sea sólo a nivel personal. 
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Esta actitud del estudiante a nivel de microsistema, e~ una respuesta

ª la contradicción en el rol que esperan sus padres y sus maestros-, lo que 

le exige el exosistema {ya que espera un estudiante que participe activa-

mente en la problemática universitaria y se preocupe por alcanzar un alto

nivel académico), y lo que espera el macrosistema {al exigirle ser una pe!:_ 

sana conciente de la problemática del pafs y un profesioniSta preocupado

en res o 1ver1 a) . 

Es por ésto que consideramos que su salud mental se encuentra en rela

ción directa con su contexto social, pudiéndose ver afectada por la conti

nua contradicción y variantes que se le presentan al alumno. 

Otro elemento que debemos exponer. es el hecho de que en la prensa se

di funden con gran amplitud, 1 os paros, las huelgas y 1 as diferentes posi-

ciones políticas, provocando ésto un rechazo por parte de la opinión públi_ 

ca, hacia la capacidad académica de la UNAM. Así, a pesar de que, hubo una 

gran difusión a través de artículos escritos por universitarios y ex-uni-

versitarjos, al respecto de los problemas de la UNAM, y que obviamente re

presentan la posición política-académica del autor, parece ser que este ti 

po de infonnación no fue utilizada por las personas que fonnan el micro y

el mesosistema,lo que hace que prevalezca en la ooinión pública. la imagen 

de las noticias amarillistas en contra de la UNAl1. Esto tal vez explique -

el divorcio que existe entre el macro y el mesosistema. 

En conclusión, podemos decir que la intervención de grupos politices -

en la UNAM, las huelgas, los paros y el asamblei'smo están en contra de los 

estudiantes. 

Asi', a lo largo de esta investigación, nos percatamos de que esta teo

ría nos pennite ubicar al individuo , no sólo en su contexto familiar y CQ_ 

munitario, sino también en la sociedad en donde se encuentra inmerso, posi_ 

ción que no debe ser olvidada por el psicólogo clinico, pues lo que sucede 
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a nivel macrosistema hace eco en el microsistema, lo cual explica que 1a -

sintomatología de una persona tenga su razón de ser en la sociedad. 

Hasta aquí, hemos visto que el enfoque utilizado en este estudio resu!_ 

tó ser muy complejo y ambicioso a la vez. lo cual si bien nos dió mucha i!!_ 

formación, también nos hizo caer en la redundacia. Todo esto fue resultado 

del manejo de tantos sistemas hacia un sólo tema. 

Otro impedimento en el manejo de la teoría fue el no contar con inves

tigaciones que nos sirvieran como parámetro en nuestro estudio, pues en la 

búsqueda de infonnación encontramos investigaciones que se limitaban al e~ 

tudio del microsistema o cuando muy lejos al mesosistema, proponiéndose el 

uso de escalas de actitud como herramienta metodológica, pero no encontra

mos ninguno que enlazara el exo y el macrosistema, limitándose solamente a 

mencionarlos teori camente. 

Consideramos que debido a lo complejo de esta aproximación metodológi

ca, el instrumento debe ser el mismo en cada uno de los diferentes si~te-

mas, de forma tal que pennita compararlos y limitar el campo de acción. -

Por 1 o cua 1, proponemos que e 1 instrumento piloto se aplique a una muestra 

mayor para que de lugar a una verdadera representatividad de la población. 

Asimismo, creemos que el estudio del exo y del macrosistema puede lle

varse~ cabo de forma similar al del micro y mesosistema, esto es, aplica!!_ 

do el mismo cuestionario a diversas personalidades de la comunidad univer

sitaria (exosistema) y a habitantes de la Cd. de México {macrosistema), -

con el fin de que el manejo de la infonnación sea el mismo en los diferen

tes niveles y pennita la realización de estudios comparativos, con estadf!_ 

cas más.elevadas. 

Por no contar con estos factores. sólo pudimos manejar los resultados

de esta investigación a nivel descriptivo. Sin embargo, no hay que olvidar 

que ésta. es sólo un primer intento de enlazar los cuatro sistemas que prQ._ 
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pone Bronfenbrenner en su Teorfo Ecológica del Desarrollo Humanq. 

Pretendemos también que este trabajo sirva de estimulo para las futuras 

ge11eracion~s que se interesen por este enfoque, sugirfendo que se tomen en 

cuenta los errores y las dificultades encontradas para que asf se pueda 11~ 

gar más allá de una simple descripción y lograrse la manipulación y el con

trol (a manera de variables) de los diversos sistemas y de los eventos que

se dan dentro de éstos. 

Por lo anterior, s61o nos resta mencionar que este campo aún sin explo

tar, puede quizá dar soluciones ante los diversos problemas que enfrenta ta 

sociedad. 
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1.- lPuede la UNAM tener una autonomia económica sin que los alumnos pa-
guen cuotas adecuadas para su sostenimiento? 

2.- lConoces la fuente de ingresos con los que cuenta la UNAM? 

3.- Mientras deoenda económicamente la UNAM del gobierno, lpodrá ser ge
nuinamente autónoma? 

4.- lEstarías de acuerdo en pagar una cuota más al ta? 

5.- lEstarías de acuerdo en que se adecuaran las cuotas de la UUAM a los 
costos actual es? 

6.- lSi los costos de los servicios aumentan constantemente, deben las 
cuotas de la UNAM seguir siendo las mismas? 

7.- lCrees justo que la golosina que te comes a diario o la cajetillas de 
cigarros que compras, te cueste más que tu inscripción anual a la 
UNAH? 

8.- Honestamente: lpodrías pagar cuotas voluntarias o hacer algún donati 
vo a la UNAH? 

9.- Aproximadamente: lcuántos libros de texto compras al año? 

10.- lPodrias pagar una cuota anual de $50 000.00 sin que ésto provocara -
un grave problema para tí o tu fami 1 ia? 

11.- lHas obtenido lo que esperabas estudiando en la Ul~AM? 

12.- lTu escuela o ft\cultad cubre los objetivos que esperabas? 

13.- lQué idea tenías de la UNN-1 antes de ingresar a ésta? 

14.- lla UNN-1 responde a tus necesidades? 

15.- lQué expectativas tienes de ser estudiante de la UNAH hacia el futu-
ro? 

16.- lQué comentarios olas de la UNAM antes de ingresdr a .2sta? 

17.- Siendo la UNAH la rectora de la Educación Superior en México, ésta -
ha tenido una influencia sobre los profesionistas. ¿En un futuro se
guirá teniendo esta posición? 

18.- lCrees que la UNAH cumple con el objetivo de rectora del pensamiento
en México? 

19.- La UNAH es subsidiada por el 9obierno con el objetivo de que sea una 
universidad del pueblo y de ascenso social, lcrees que la UNAH está
cump1iendo y seguirá cumpliendo con esta misión? 

20.- lCrees que el Congreso Universitario llevará a la UNAH a una mejoría
académica o por el contrario, a un caos que la destruya? 
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21.- l!ngresaste a la UNAM por decisión propia o te viste influenciado por
tu fami 1 ia? 

22.- lQué opina tu familia de las cuotas que cobra la UNAM? 

23.- lQué opina tu fami 1 ia del examen de selección para ingresar a la UNAM? 

24.- lQué opinan tus padres de que es tés estudiando en 1 a UNAM? 

25.- lQué pi en san tus padres de las huelgas en la UNA.'1? 

26.- lQué piensan tus padres 
la UNAM? 

sobre tu futuro como profesionista egresado de 

27 .- lQué opinan tus padres de las 
sado? 

Reformas que el rector propuso el año P!!. 

28.- lQué opinan tus padres del Congreso Universitario? 

29.- lCrees que a tus padres les hubiera agradado que estudiaras en otra --
universidad? 

JO.- lQué opinión tiene tu familia del CEU? 

31.- lConoces o has leido el reglamento de la UNAM? 

32.- lQuién es el actual rector de 1 a UNAM? 

33.- lQuién es el director de tu escuela? 

34.- lConoces qué carreras se imparten en la UNAM? 

35.- lCuáles son los requisitos que debes cubrir para alcanzar la licencia
tura que deseas cursar? 

36.- lConoces la historia de la UNAM? 

37.- lSabes cuál es la universidad más antigua de Latinoamérica? 

38.- lSabes quién es el autor del lema de la UNAM: "Por mi raza hablará el
espfri tu"? 

39.- lQué papel desempeñó Justo Sierra en el desarrollo de la UNAM? 

40.- lConsideras que tus profesores están capacitados para las labores do-
centes? 

41.- iCrees que los profesores de la UNAM son competentes? 

42.- lQué opinas del nivel académico de tus maestros? 

43.- llos maestros deben presentar exámenes de oposición para ooder impar-
ti r una cátedra? 

44.- lQué criterios utilizas para escoger un maestro? 
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45.- lQuién crees que está más capaciti!.do para hacer una crítica de un cu-
rriculum: académicos, administrativos o alumnos? 

46.- lCómo te llevas con tus maestros? 

47.- lCrees que tus maestros cumplen eficazmente con su trabajo? 

48,r lCrees que los maestros de otras universidades son mejores que los de 
1 a UNAM? 

49.- lTus maestros están dispuestos a atenderte fuera del salón de clases? 

SO.- lCrees que es importante el asistir regulannente a clases? 

51.- lDe qué crees que dependa un al to nivel académico? 

52.- lCrees que una universidad de masas pueda obtener un alto nivel a·cadé
miso? 

53.- lConsideras que un alumno preparatoriano que no pudo alcanzar un prome 
dio mínimo de 7, esté capacitado para enfrentarse exitosamente ante:
una licenciatura? 

54.- lCrees que tus companeros tienen interés en aprovechar la oportunidad
que les da la UNAM de estudiar? 

55.- lConsideras que estudiar en la UNAM te da cierto prestigio? 

56.- lTe esfuerzas por acreditar tus materias o por aprender? 

57.- Si entendemos por universidad jerárquica aquella en la cual se ha ele 
gido al maestro por sus conocimientos y capacidades demostradas a tr3 
vés de exámenes y, por universidad democrática, aquella en la cual -: 
se ha elevado a la categoría de maestro al que haya obtenido más va-
tos de la comunidad universitaria: lCuál de las dos prefieres? 

58.- lQué opinas del plan de estudios de tu carrera o escuela? 

59.- iCuál cree~ que es e1 papel del estudiante dcnt:-o de l.:i UNN1? 

60.- lPor qué decidiste estudiar en la UNAM? 

61.- lt1ecesita la UNAM un cambio para funcionar mejor? 

62. - lQué te desagrada de 1 a urw.1? 

63.- lCómo consideras a los estudiantes de la UNAM comparados con los de 
o_tras escuelas? 

64.- lConsideras que ha habido una etapa crucial en la vida de la UNAM y 
cuál crees que sea? 

65.- lQué significa para tí ser estudiante de la UNAM? 

66.- Si quisieras estudiar en otro lugar, lqué escuela eligirlas? 
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67.- Explica con sencillez, lqué entiendes por universidad de masas? 

68.- lQué te agrada de 1 a UNAM? 

69.- lCrees que la UrlAM responde a las necesidades de sus estudiantes? 

70.- lCuál es tu opinión acerca del movimiento estudiantil CEU? 

71.- lTienes conocimiento de lo tratado en el documento ºFortaleza y Debilj_ 
dad de 1 a UNAM? 

72.- lCrees que el asambleísmo promueve y mejora las soluciones a los pro--
blemas de la UNAM o que los empantana y desvirtúa? 

73 .- lQué esperas del Congreso Universitario? 

74. - lEn qué te basas para votar por un representante de grupo? 

75.- lQué opinas de tener un representante de grupo que transmita tu voto -
en el Congreso Universitario? 

76.- iConoces qué es Unidad Universitaria? 

77.- lConoces o has leído sobre lo!; argumentos que el CEU da en contra de -
las Reformas que propuso el rector de la UNAM? 

78.- ¿crees que la UNAM se ha hecho acreedora a un mal prestigio debido a -
sus múltiples paros organizados por estudiantes? 

79.- lQué opinas de la manera en que se está organizando el Congreso Unive!:. 
si tario? 

80.- lCrees que la UNAM debe ser una universidad para el pueblo o una uni-
versidad de masas y por qué? 

81.- ¿conoces qué posibilidades laborales ofrece la UNAM para sus egresa--
dos? 

82.- lSon suficientes los conocimientos adquiridos en la UNAM para alcanzar 
una buena formación profesional? 

83.- lCrees que existe campo de trabajo para los egresados de la UNAM? 

84.- ¿re sientes capaz oara desarrollarte como profesianista con los conoci_ 
mi en tos adquiridos en la UNAM? 

85.- En tu opinión, ¿en qué condiciones de preparación se encuentra una -
persona egresada de 1 a UNAM? 

86.- ¿cómo crees que influirá el haber estudiado en la U:lAM en el momento -
de solicitar trabajo? 

87 .- ¿c,.~es que los egresados de universidades privadas tengan más O!JOrtuni 
dad de ser contratados que los de la UNAM? 
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88.- lCrees que los egresados de la UNAM reciban un mejor sueldo que los -
egresados de universidades privadas? 

89.- Dentro de tu carrera, lcrees que tendrás más campo de trabajo en el 
sector privado o en el públ feo? 

90.- En una escala de O al 10, ldónde pondrías a la UtlAM frente a las uni 
versidades autónomas estatales y frente a las universidades priva--:
das? 

91.- lCrees que un btJen promedio sirva para conseguir un empleo mejor? 

92.- lConoces con que servicios audiovisuales cuenta tu escuela? 

93.- lHas utilizado los servicios de orientación vocacional que proporciona 
1 a UNAM? 

94.- lCuáles son los servicios de apoyo académico que utilizas de la UNAM? 

95.- lConsideras que las instalaciones y servicios que ofrece la UNAM son -
sufí cientes? 

96.- lConsideras que la biblioteca escolar cuenta con las referencias bi--
bliográficas que necesitas? 

97.- lCuantas bibliotecas de la UNJ\J~ conoces? 

98.- lUtilizas las instalaciones deportivas que existen en la UNAM? 

99.- lCon qué frecuencia asiste.sal Centro Cultural Universitario? 

100.- lCuáles son las facilidades recreativas que proporciona la UNAM a sus 
estudiantes? 

101.- lConoces las diversas actividades culturales que lleva a cabo la UtlAM? 
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1.- De existir juntas de padres de familia de alumnos de la UNAM, lqué 
le gustaría que se tratara en ellas? 

2.- lAsistiria a una junta de padres de familia de alumnos de la UNAM? 

3.- Usted como padre de familia, lse mantiene informado de lo que acont~ 
ce en 1 a UNAM? 

4. - lEstá al tanto de los periodos vacadonales de su hijo? 

5.- lConoce los reglamentos que se comprometió a cumplir su hijo(a) al -
ingresar a 1 a UNAM? 

6.- lSabe si su hijola) pertenece a algún grupo político estudiantil? 

7.- lSabe si su hijo(a) asiste a las manifestaciones públicas que seor
ganizan en su escuela? 

8.- lEstá al tanto de qué mater'ias cursa su hijo(a)? 

9.- llnfluyó su familia o alguno de sus miembros en la selección de ca-
rrera de su hijo[a)? 

10.- lQuién cree que haya tenido mayor influencia en la elección de carr~ 
ra de su hijo(a), usted o su esposola)? 

11.- lSabe usted si su hijo(a) ha desarrollado algún interés en las múlti 
ples investigaciones que se desarrollan en la UNAM? 

12.- lEstaria de acuerdo en que se aumentaran las cuotas de la UNAM con-
fonne a los aumentos generales de los costos de la vida y por que? 

13. - lQué opina de 1 as cuotas que cobra 1 a UNAM? 

14.- lCree que la UNAM cuenta con los recursos necesarios para darle edu
cacidn a todos los estudiantes que la solicitan? 

15.- lEstaria de acuerdo en pagar una cuota más alta oi éoto rcdunadara -
en beneficio de la preparación de su hijo? 

16.- lEstaria de acuerdo en hacer un donativo para mejorar el presupuesto 
de 1 a UNAM? 

17.- lMientras dependa económicamente la UNAM del gobierno podrá ser aut.Q. 
noma y dar el nivel académico que desea para su hijo(a)? 

18.- lSeria posible exigirle a la ur~AM que preparara a un número de alum
. nos que está por arriba de su presupuesto? 

1g.- lCree usted que se fortalecería la autonomía academica de la UNAM si 
se lograra la autonomía económica? 

20.- lConoce la fuente de ingresos con lo que cuenta la UNAM? 
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21.- l.Cuánto cree usted que seria justo pagar por la colegiatura de su hi
jo(a) que estudia en la UNAM? 

22.- lla razón de que su hijo(a) ingresara a la UNPM obedece a alguna tradj_ 
ción familiar? 

23.- l. Está usted de acuerdo con la carrera qt..e el iqió su hijo(a}? En caso ne 
gativo lqué carrera le hubiera gustado y por que? 

24.- lQué esoera usted que obtenga su hijo(a) en la UNAM? 

25.- La UNAM es subsidiada por el gobierno con el objetivo de que sea una
universidad del pueblo y de ascenso social, lcree usted que la UNAM -
puede seguir cumpliendo con esta misión? 

26.- l.Cree que la UNAM cumple con el objetivo de rectora del pensamiento en 
Méxi ca? 

27.- lCree que el Congreso Universitario llevará a la UNAM a una mejora acE_ 
démica o por el contrario a un caos que la destruya? 

28.- l.Cree usted que su hijo(a) está capacitadu ¡Jard criticar y modificar -
la estructura actual de la UNAM? 

29.- La UNAM ha sido por años la rectora de los programas de la mayor par
te de las universidades de México, por lo tanto de miis f.lrestigio en -
la República, lCree usted que ésto seguirá siendo asi cuando su hijo
tennine su carrera? 

30.- lConsidera que sa 1 ir de la UNAM garantiza ser un buen profesionista? 

31.- lCree usted que el tener un titulo de la UNAM le dará un estatus so---
cia 1 más elevado a su hijo(a)? 

32. - ¿su hijo(a) le infonna acerca de lo que acontece en la UNAM? 

33.- lCómo se infonna acerca de lo que acontece en la UNAM? 

34.- lConoce las Refonnas propuestas por el rector y qué opina usted de --
e 11 as? 

35.- lQué c::;.::uc1a::; o uni'icr::;idadc~ aparte de 1a UN/\!~. ~onceen en su hogar? 

36. - lSabe usted qué tan cierta e:; 1 a existencia de porros en la UNAM? 

37.- lEstá usted enterado del próximo Congreso Universitario? 

38.- lConoce los temas fundamentales que se van a debatir en éste? 

39.- lA través de qué medios se ha info1111ado de los problemas de la UNPM? 

40.- lSabe usted qué es el CEU? 

41.- lSabe usted qué es Unidad Universitaria? 
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42.- lCree usted que la UNAM cuenta con el personal académico capacitado P!!. 
ra preparar a futuros profes ionistas? 

43.- lQué opina de los maestros que dan clases en la UNAM? 

44.- lCree usted que un maestro de una universidad privada esté más capaci
tado que uno de 1 a UNAM? 

45.- lQué opinión tiene su hijo(a) de los maestros de la UNAM? 

46.- lEstá satisfecho su hijo(a) con la mayoría de sus maestros o se ~Tente 
defraudado? 

47.- lSabe usted si faltan con frecuencia a clases los maestros de su hi--
jo(a )? 

48.- lQu~ opina de los maestros que no pasan a$istencia? 

49.- lQué le dice su hijota) acerca de la manera de impartir clase de sus -
maestros? 

50.- lSaLe usted si su hijo(a) se relaciona con sus maestros fuera de sus -
el ases? 

51.- lCómo cree usted que han influido los maestros sobre la formación de -
la personalidad de su hijo? 

52.- lEn algunas escuelas hay horarios matutinos y vespertinos, en otras de 
tiempo completo, lcuál preferiría usted para su hijo(a)? 

53.- lE1 horario de medio tiempo, sea matutino o vespertino, ayuda más qu~ 
el horario de tiempo completo a la preparación académica de su hijo? 

54.- lCree usted que la asistencia regular a clases sea muy importante para 
un buen aprendí zaje? 

55.- Hay alumnos que pelean porque los exámenes se hagan sin tomar en cuen 
ta las asistencias, lcree usted que ésto mejoraría el nivel de conocT 
mientas o que por el contrario provocarla un deterioro en su capacita 
e ión? -

56.- lCree usted que el nivel de conocimientos que imparte la UNN1 es el 
adecuado para fonnar buenos profesianistas? lEn caso de que piense 
que el nivel no es el adecuado, qué propone? 

57.- lCree usted que un alumno preparatoriano que no pudo alcanzar un promg_ 
dio minimo de 7, esté capacitado para enfrentarse exitosamente a una
licenciatura? 

58.- lCree usted que aún quedan en la UNAM grupos de alumnos y maestros in
teresados en mejorar a la Universidad y obtener la excelencia académ_i_ 
ca? 

59.- lDe qué cree usted que dependa un alto nivel académico? 
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60.- lSe siente usted or~ulloso de que su hijo(a) estudie en la UflAM, por -
qué? 

61.- lCuál cree que sea el papel del estudiante dentro de la UNAM? 

62. - lQué imagen tiene de 1 os estudiantes uní vers i tari os? 

63.- lEn qué fonna cambió la imagen que tenia usted de los universitarios,
ante la respuesta de éstos a las Refonnas Universitarias? 

64. - lHa cambiado su opinión acerca de la UNAM en los últimos años y por -
qué? 

65.- lCree usted que la UNAM esté llevando a cabo su cometido? 

66.- Se ha dicho que la UNAM está en peligro de desap<.lrecer, Lqué piensa -
usted al respecto? 

67.- Lfl UNAM es el centro académico más grande e importante de la Repúbli
ca Maxicana, lcree que su hijo(a) está sacand0 e1 máximo de nrovecho
de lo que le ofrece la institución? 

68. - lPara usted, lcuál es la función principal de la UNAM? 

69.- Si usted es egresado de la UNAM, lcómo compara su situación de estu-
diante con la situación de estudiante de su hijo{a)? 

70.- Los medios masivos de comunicación, televisión y oren5a, han presenta 
do el debate desde e1 año pasado de los distintos puntos de vista de-:
la UNAM, lse ha interesado por esta infonnación y qué opinión se ha
fonnado? 

71.- lSi tuviera la posibilidad de elegir, preferirla que sus hijos estudi-ª._ 
ran en universidades orivadas y por qué? 

72. - lQué opina de los grupos políticos estudiantiles dentro de la U~ll\1-1? 

73.- lQué opina de los problemas que enfrenta la UNi'M desde las Refonnas 
que propuso el rector? 

74. - lPertenece usted a algún grupo pal ítico y por qué? 

75.- lQué opina de los grupos políticos estudiantiles dentro de la UNl\M? 

76.- lPiensa usted que la politica de alumnos y maestros interfiere en la -
educación de su hijo(a)? 

77. - El Congreso Universitario fue solicita do por el CEU y e 1 CAU, lpi ensa 
usted que los postulados de estos grupos que se oponian a las Refor-
mas puedan ayudar o por el contrario, destruir a la UtlAM? 

78.- Unidad Universitaria (UU) y FAU se oponen a los principios de CEU y -
CAU, lconoce los principios que defienden estas dos agrupaciones? 
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Se ha dicho repeti'das veces que diversos grupos políticos con miras al 
poder están interesados en desestabilizar a la UNAM, lsabe usted quie
nes son esos grupos? y lcree usted que ésto i.nterfiera en la educactón 
de su hijo(a}7 

80.- lSabe usted si los paros estudiantiles son proptclados por la may<>ria -
de los estudiantes o por una minoría? 

81.- Los últimos presi'dentes y muchos de los al tos funcionarios son egresa
dos de la UNAM, lpiensa que por lo mismo la UNAM debe ser una universi_ 
dad política? 

82.- lQué preferiría que la UNl\M hiciera por su hijo(a); adaptarlo a servir
al sistema, darle una visión crítica en contra del sistema o sencilla
mente hacer de él un profesionista apto? 

83.- <orientó a su hijo(a) sobre las posibilidades laborales que existen pa
ra su carrera? 

84.- lSabe usted si existe bolsa de trabajo en la facultad de su hijo(a}? 

85.- lCree usted que los egresados de universidades privadas tengan más 
oportunidad de ser contratados, que los egresados de la UNl\M7 

86.- lCómo cree .usted que influirá el que su hijo(a) haya estudiado en la
UNAM en el momento de solicitar trabajo? 

87.- lEn su opinión, en que condiciones de preparacioón se encuentran los -
egresados de 1 a UNAM? 

88.- En una escala del O al 10, en cuanto a posibilidades laborales, ldónde 
colocaría a la UNAM frente a las universidades autónomas estatales y -
frente a las universidades privadas? 

89.- lCree usted que un buen promedio en sus estudios les sirva a sus hijos 
para conseguir un empleo mejor? 

go.- lle gustaría a usted que en un futuro su hijo trabajara en la UNAM? 

91.- lCree usted que el hecho de que su hijo{a) esté estudiando en la UNAM 
le fomente una personalidad competitiva en su trabajo? 

g2.- lConoce si en la profesión que estudia su hijo{a) existe un marcado 
desempleo? 

93.-lConoce las prestaciones sociales que se obtienen al inscribirse a la -
UNAM, tales como servicios de salud? 

g4. - lSabe usted si su hijo(a) aprovecha los servicios de biblioteca de la 
UNAM? 

95.- lConoce qué tanta vigilancia existe en la UNAM? 
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96. - lCree usted que deberfa haber un examen médico periodico y obligatorio 
para su(s) hijo(s) que estudian en la UNAM? 

97.- La UNAM tiene magnificas instalaciones deportivas, lsabe usted si su 
hijo(a) las utiliza? 

98.- Aparte del currículum de las distintas carreras, la UNAM proporciona 
una amplia gama de actividades culturlaes, ¿de cuáles está usted en
terado? 

99.- La UNAM tiene teatros, ci"nes, institutos cienti'ficos, museos~ etc., -
en donde se dan constantemente conferencias cultura les y de infonna
ción cientifica. lsabe usted si su hijo(a) aprovecha estas posibilida
des? 

100.- lConoce qué tipo de servicios le proporciona la UNAM a su hijo(a) 
a parte de los estrictamente necesarios para su formación profesional? 

101.- lAsiste usted a alguno de los eventos recreativos y culturales que 
ofrece la UNAM? 

102. - lCómo considera los eventos cultural es que ofrece la UllAM comparados -
con los de otras instituciones educativas y con los de los medios ma
sivos de infonnación? 
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L- lCree usted que las cuotas deben aumentarse para un mejor sostenimiento 
de la UNAM? 

2.- lCree usted que elevando las cuotas mejoraría el nivel académico? 

3.- lCree usted que se fortalecería la autonomía académica de la UNAM si se 
lograra la autonomía económica? 

4. - lQué se le ocurre que debería de hacerse para lograr la autonomía econ.Q.. 
mi ca de 1 a UNAM? 

5.- lMientras dependa la UNAM económicamente del gobierno, puede ser verda
deramente autónoma? 

6.- lPuede la UNAM tener una autonomía económica sin que los alumnos paguen 
cuotas adecuadas para su sostenimiento? 

7. - lCree usted que su trabajo está bien remunerado en la UNAM? 

8.- lCree usted justo que los alumnos paguen la misma cuota desde hace 40 -
años? 

9.- lCree usted que 1 a UNAM cuenta con los recursos necesarios para dar ed.!!_ 
cación a todos los estudiantes que la soliciten? 

10. - lEstaría de acuerdo en hacer algún donativo para 1 a UtlAM? 

11.- lQué expectativas tiene como maestro d~ la UNAM? 

12.- lEn su experiencia como maestro considera que sus alwnnos, en los últi
mos años. llegan cada vez mejor o peor preparados? 

13.- lDe pensar que los estudiantes de la UNAM cada vez están peor prepara-
dos qué soluciones daría? 

14.- lConsidera que salir de la UNAM garantiza ser un buen profesionista? 

15.- lQué expectativas tiene usted respecto al futuro académico de sus alum
nos? 

16.- Siendo lJ U:lA:11a rectora de lJ cducJción ~upcrior en México, é~ta ha.
tenido una gran influencia a nivel nacional sobre la preparación de -
los profesionistas. lEn un futuro seguirá teniendo esta posición? 

17.- lCree usted que la. UNAM seguirá cumpliendo con el objetivo de rectora -
del pensamiento humanista, la ciencia y la técnica en México? 

18.- lC~ee usted que el Congreso, que le ha sido impuesto o que ha decidido
la comunidad universitaria, podrá traer buenas soluciones para la 
UNAM? 

19.- lCree usted que la fonna como se está organizando el Congreso es 1a más 
funcional y operante para solucionar 1os problemas de la UNAM? 
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20.- lQué tipo de universidad cree usted que se hubiera obtenido de haberse
aprobado las Refonnas Universitarias propuestas por el rector de la 
UNAM? 

21.- Las dos grandes áreas de desenvolvimiento de la UNAM son la ciencia y 
la cultura, ante el momento que vive la UNAM y las perspectivas que 
abre la eminente realización del Congreso Universitario, ¿cuál cree 
usted que sea el camino que tomen estas áreas? 

22.- lle parecen adecuados los estatutos y reglamentos universitarios, y en 
caso contrario que modificaría en ellos? 

23.- lConoce usted las distintas organizaciones de maestros, su filosofía y 
principios, y qué opinión tiene de éstas? 

24.- lConoce usted cuántos colegios. claustros y agrupaciones de maestros 
existen en su facultad? En caso afinnativo lqué opina de este tipo de 
ag rupaci enes? 

25.- Nuestra universidad es la más antigua de América y desde su fundación
ª la fecha ha jugado un importante papel en el desarrollo de la cul tu
ra en México. En la actualidad ha sido llevada a una crisis político-a 
cadémica, lqué clase de universidad le gustaría a usted que emergiera:
de esta crisis? 

26.- Mencione los movimientos estudiantiles que se han suscitado desde que
es usted maestro y algunas de sus características. 

27.- lCuál cree usted que sea la causa real por la que se gestó el actual mQ. 
vimiento CEU? 

28.- lSe mantiene infonnado de los seminarios que imparte la UNAM para el 
perfeccionamiento de la docencia y el aprendizaje en México? 

29.- lBajo que corriente educativa se fonnó la UNAM? 

30.- lQué corriente educativa se sigue actualmente en la UtlAM y cuál cree u~ 
ted que debería seguí r? 

31.- i.Se mantiene infonnado del proceso de organización del Congreso Univer
sitario y de los trabajos de la comisión organizadora? 

32.- lQué opina del sistema que tiene la UNAM para seleccionar a los profes~ 
res? 

33.- lHa trabajado como profesor en alguna otra universidad? 

34.- ¿por qué decidió dar clases en la UNAM? 

35.- lCree usted que todos los maestros deben ser seleccionados mediante un
examen de oposición? 

36. - lCree que como maestro debe promover la par ti ci pación del a 1 umnado en -
el salón de clases? 
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37.- lConsidera que un buen mae.stro, debe realizar inve~ti.gaci_ones extra el~ 
se? 

38.- l~~~o~~ina de los exámenes de oposición para lograr una plaza como Pr"Q. 

39.- lConsidera que todo maestro debe parti'cipar en algún tipo de investiga
ctón científica? 

40.- lQué opina de los maestros que faltan con frecuencia a sus clases? 

41.- lPresentó el exámen de oposición como requisito para obtener su plaza 
de maestro? 

42.- lConsidera que existe alguna diferencia en cuánto al nivel académico -
de las diferentes generaciones que ingresan a la UNAM? 

43.- lCuál es el papel que tienen los profesores para determinar los progri!_ 
mas de 1 as materias'? 

44.- lCómo cree usted que puede mejorar el nivel académico de la UNAM? 

45.- lPor qué se ha visto deteriorado el nivel académico alcanzado per los 
alumnos de la UNN1? 

46.- lPiensa usted que es necesario que haya cambios dentro de la UNAM para 
elevar su nivel académico? 

4 7. - lQué opina de a que 11 os a 1 umnos que presentan varios exámenes extraord .!_ 
narios en cada ciclo escolar? 

48.- lPiensa usted que un alumno debe ser crítico con e1 material que se -
1 e da? 

49.- lCree usted que la reestructuración del curriculum debe ser el produc
to de la capacidad y la experiencia o de una votación global y derno-
crática? 

50.- lCree usted que el asambleísmo promueve mejores y más rápidas soluci.Q_ 
nes a los problemas académicos o que los empantana y desvirtúa? 

51.- lCree usted quP. mejoraría el nivel académico si se establecieran exS
menes de admisión para las distintas carreras? 

52.- lPiensa usted que mejoraría el nivel académico a través de prerequisi
tos para ingresar a las licenciaturas? 

53.- lCree usted que la mejor manera de elevar el nivel académico consiste 
en hacer excimenes de oposición más estrictos y justos? 

54.- lQué opina del programa de1 que consta h. materia que usted imparte? 
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SS.- Tradicionalmente ser catedrático de la UNAM era considerado como una -
posición muy honrosa. En la actualidad lésto sigue si.ende vigente? 

56.- lCree usted que el pase automático beneficie o haga daño a los estudia!!_ 
tes de 1 a UNAM? 

57.- lEn cuanto a las distintas carreras que existen en la UNAM le gustarla
ª usted que aumentara el número de éstas o bien se reduzcan y por qué? 

58.- lPresentará usted algún trabajo en el Congreso Universitario? 

59.- Se han estado manejando y enfrentando dos concepciones de educación.La 
prirrera exige educación superior universitaria para todo el que la de
manda; la segunda ofrece el servicio sólo a aquellos que tengan los mé 
ritos académicos suficientes. lCuál cree usted que deba imperar en la":" 
UNN1, y por qué? 

60.- Mucho se ha mencionado que la excelencia académica hará de Ja UNAM roo
tor para el desarrollo del país. lQué opina usted de ésto? 

61.- lQué entiende por excelencia académica? 

62. - lCómo cree usted que puede forta 1 ecerse el proceso de enseñanza-aprendj_ 
zaje en la.UNAM? 

63.- lQué opina de la libertad de cátedra? 

64.- lQué opina de las Refonnas Universitarias propuestas por el rector? 

65.- Como maestro,lcómo considera a los estudiantes de la UNAM? 

66.- lConsidera que la UNAM atraviesa por una etapa crucial? 

67.- Como maestro lconsidera que la Refonna Universitaria propuesta por el
rector, beneficia al profesorado? 

68.- lQué opina de los sindicatos universitarios? 

69.- En su opinión lqué promedio deben tener los alumnos para ingresar a la 
UNAM? 

70.- lPor quién cree usted que deberían ser discutidos y resueltos los pro-
b 1 emas de 1 a UNAM? 

71.- lQué concepto tiene usted de la UNAM? 

72 .- lQué opina del CEU? 

73.- lQué opina de Ja actitud de los estudiantes ante los problemas de la -
UNAM? 

74.- lCree que la UNAM debe sufrir cambios en sus reglamentos? 
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75.- lSi usted deseara realizar algún estudio o investigación. cree que la -
UNAM lo apoyaría? 

76.- lQué piensa de los movimientos, estudiantiles que se han presentado en -
1 a UNAM? 

77.- lQué opinión tiene de los alumnos que integran Tos diversos grupos poli 
ticos de la UNAM? 

78.- lQué opina usted de la intervención de los partidos políticos en la 
UtlAM? 

79.- ¿qué opina usted de la intervención del gobierno en la UNAM? 

80.- lEs el consenso la fonna ideal de la democracia o es una fonna de 
fascismo? 

81.- ¿Qué piensa de 1 as huelgas suscitadas por las Reformas propuestas por -
el rector? 

82.- lle gustarla que la UNAM se convirtiera en una universidad de masas? 

83.- lDebe ser la UNAM una institución jerárquica? 

84.- lUna universidad al servicio del pueblo debe ser instrumento de ascenso 
o de descenso social? 

85.- lCree usted que una universidad de masas sea de ascenso o de descenso -
social? 

86. - lCree usted que sea campa ti ble una universidad demagógi·ca y una univer
sidad académica? 

87.- En su concepto, llas medidad que plantean los líderes del CEU mejora-
rían o deteriorarían el nivel académico? 

88.- Hay quienes afirman que el problema de la UNAM es político, entre 
otros el CEU y el CAU lc1·ee usted que con una solución política se me
jorarían los problemas académicos? 

89.- lCree usted que el Congreso. como está planteado. sea la mejor fonna pa 
ra modificar la Universidad? o lPiensa usted que haya una forma mejor? 
Menci óne la. 

90. - lCree usted que como maestro debe promover la participación activa del 
alumnado en los problemas que actualmente se debaten en la UNAM? 

91.- lSus conocimientos y experiencias como maestro fueron tomados en cuenta, 
para planear 1 as Reformas Uni vers i tari as? 

92. - lQué opina de la manera en que 1 as autoridades toman 1 as deci si enes pa
ra producir los cambios en la UNAt.1? 

93. - lQué diferencia existe entre una universidad de masas y una al servicio 
del pueblo? 
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94. - lQué tipo de universidad le gustaría que se obtuviera después del Con-
greso? 

95.- lQue tipo de universidad cree usted que se obtendrá después del Con gr~ 
so? 

96.- Unidad Universitaria y FAU se oponen a 1os principios de CEU y CAU, -
lqué opina de estas agrupaciones y de los postulados que defienden? 

97.- Si la Universidad debe responder a la situación riolltica y social del 
país lcuáles serían las características fundar.ientalcs que debera: te-
ner nuestra universidad? 

98.- lEstá de acuerdo o desacuerdo con que los C.C.H.'s y rrepari\torias 
sean parte de 1 a UNAM? 

99.- El pase automático está siendo causa de que la UflN·~ pierd1'1 su carác-
ter de nacional y quede como una universidad regional. lQué opina u5-
ted de esta situación? 

100.- En su concepto ¿por qué cree que sea importante la existencia de un -
sindicato gremial que defienda los derechos laborales de los maes---
tros? 

101.- lCree que lo adecuado para defender los derechos laborales de los moes 
tras sea un sindicato en el cual estuvieran juntos ncrsonal adminis-=
trativo, de intendencia, académico, etc. y pe,... ~u6? 

102.- lCree usted que los alumnos estén capacitados paru participar en los -
cambios curriculares, y por qué? 

103.- lCree usted que el CEU es un representante auténtico del estudiantado, 
por qué? 

104.- lCuál cree usted que debe ser el papel que deser1peñe la U~lAM en el 5m
bito político nacional? 

105.- Se ha generado controversia entre algunos miembros de la comunidad, -
en cuanto que si el Congreso Universitario debe ser académico o poll
tico. lCuál es su postura en este sentido? 

106.- lCree usted que mejorando los salarias, mejorarla la calidad académica 
de los maestros? lPor qué? 

107.- lDejaría su puesto en la UNAM por uno en otra univ~rsi<1ac1? 

108.- Quién cree usted que tenga mayores oportunidades de trabajo. lun alu'.!!_ 
no egresado de la UNAM o uno egresado de una universidad privada? 

109.- lConsidera que el actual egresado está capacitado par'"a enfrentar la vj_ 
da profesional? 

110.- En comparación a los salarios que tienen otros profesionistas de 
otras instituciones, lconsidera usted que los salarios de la UNAM, -
son mejores o están por debajo de estos? 
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111.- En su oplnión, len qué. condtciones de preparaci.ón se. encuentra un -
profesionista egresado de la escuela en donde usted i,mparte clases? 

112.- lCree que en la carrera donde usted imparte clases tengan los egresa
dos buenas posibtl idades en el mercado de profesi'ones? 

113.- lCómo cree que influi'ra el haber estudi'ado en la UNAM en el momento -
de solicitar trabajo? 

114.- En una escala del O al 10, en cuanto a posibilidades laborales, lddn 
de pondría a los egresados de la UNAM, frente a los egresados de las 
universidades autónomas estatales y a las universidades privadas? 

115.- lCree usted que para ser un buen maestro se debe tener una amplia ex
periencia profesional fuera de la UNAM? 

116.- lCree que la UNAM cuenta con los recursos necesarios para la enseñan
za de los alumnos? 

117.- lPara la materia que imparte, existen los libros básicos en la biblig_ 
teca? 

118.- lPodria usted ennumerar algunos de los servicios de apoyo que puede -
utilizar. para su desarrollo científico y académico? 

119.- lCree usted que los servicios de bienestar estudiantil deben ser rea
lizados y manejados por los estudiantes, y por qué? 

120.- lCree usted que los estudiantes aprovechan de la mejor manera los re
cursos que se destinan para su fonnación como futuros profesionistas 
y por qué? 

121.- lUtiliza usted ºLa Casa Club del Académico", para reuni'ones sociales 
y/o académicas? 

122.- lCree usted que las tiendas de la UNAM están cumpliendo con su cometi
do? 

123.- lAprovecha su condición de maestro para establecer una ,.comunicación 
interdiscipl inaria 11 con maestros de otras áreas u otras escuelas? 

124.- lQué piensa usted de las galerías, teatros y museos de la UNAM? 

125.- lAsiste a alguna de las jornadas culturales que se organizan en la 
UNAM? Mencione a cuáles. 



APEf\IDICE 
B 



INSTRUCCIONES 

El presente estudio es de índole estadístico y enteramente confidencial, 

evalúa la opinión que se tiene sobre la situación actual de la UNAM, por lo 

que se pide su importante colaboración para la realización del mismo. 

GRACIAS 

A continuación se le presenta una serie de preguntas abiertas que debe -

contestar lo más sincera y específicamente que r.iueda. 

º n º ~ 
SEXO: _______ _ EDAD: ________ PROMEDIO: ______ _ 

ESCUELA O FACULTAD=-----------------------

SEMESTRE O AÑO QUE CURSA: ___________________ _ 

DONDE ESTUDIO EL BACHILLERATO: __________________ _ 
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1.- lPuede la UNA:'\ tener una autonomía económica sin que los alumnos pa.:. __ 
guen cuotas adecuadas para su .sosteniJT1iento? 

2. - lConoces 1 a fuente de ingresos con los que cuenta 1 a UNAM? 

3.- Mientras dependa económicamente la UNAM del gobierno, podrá ser genu.i. 
namente autónoma? 

4.- lEstarías de acuerdo en pagar una cuota más al ta? 

5.- iEstarías de acuerdo en que se adecuaran las cuotas de la UNAM a los -
costos actuales? 

6.- Si los costos de los serv1c1os aumentan constantemente, ldeben las -
cuotas de la UNAM seguir siendo las mismas? 

7.- Honestamente, lpodrías pagar una cuota anual de $50 000.00 sin que é~ 
to provocara un gran problema para tí o tu familia? 

8.- lEstarías de acuerdo en pagar cuotas voluntarias o hacer algún donati
vo a la UNAM? 

9.- lTu Escuela o Facultad cubre los objetivos que esperabas? 

10.- lQué concepto tenías de la UNA!1 antes de entrar a estudiar a ella? 

11.- lCuáles son tus expectativas como estudiante de la UNAM? 

12.- lQué comentarios oías de la UNAM antes de ingresar a ésta? 

13.- Siendo la UNAM la rectora de la Educación Superior en México, ésta ha 
tenido una influencia sobre los profesionistas. lEn un futuro seguirá 
teniendo ésta posición? 

14.- lA dónde crees que lleve a la UNAM, la realización del Conareso Unive..:_ 
s'i tafia? 

15.- lQué significa para tí ser estudiante de la UNAM? 

16.- lQué esperas del Congreso Universitaria? 
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17 .- l Ingresaste a 1 a UflAM por decisión propia o te viste influenciado por 
tu familia? 

18.- lQué opina tu familia de las cuotas que cobra la utlf1M? 

19.- lQué opinan tus padres de que estés estudiando en la UNAM? 

20.- lQué opinan tus padres acerca de las huelgas que se llevan a cabo en -
la UNAH? 

21.- lQué piensan tus padres sobre tu futuro como profesionista egresado de 
la UNA.'!? 

22.- lQué opinan tus padres acerca de las Reformas que propuso el rector? 

23.- lQué opinan tus padres sobre la realización del Congreso Universitario? 

24. - lCrees que a tus padres les hubiera agradado que estudiaras en otra -
universidad? 

25. - lQué opinión tiene tu familia sobre lo que es el CEU? 

26.- lConoces o has leído el reglamento de la UNAM? 

27.- lCuántas carreras se imparten en la UNAM? 

28. - lCuál es son 1 os requisitos que debes cubrir para a 1 can zar la licencia
tura en tu escuela? 

29.- d.onoces 1a histüda de 1a !JtlJ\H? 

30~- ¿sabes quién es el autor del lema: "Por mi raza hablará el espíritu"? 

31.- qué papel desempeñó Justo Sierra en el desarrollo de la UNAH? 

"32.- lConsideras que tus profesores están capacitados para las labores do-
centes? 

33.- lQué opinas del nivel de preparación que tienen tus maestros? 
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34.- llos maestros deben presentar exámenes de oposición para poder impartir 
una cátedra 7 

35.- lQué criterios utilizas para escoger un maestro? 

36.- lCrees que tus maestros cumplen eficazmente con su trabajo? 

37.- l~~~~sd~u~al~~Al~estros de otras universidades son mejores que los mae~ 

38.- lTus maestros están dispuestos a atenderte fuera del salón de clases? 

39. - lCómo prefieres que sea elegido un maestro, por sus conocimientos y ca
pacidades demostradas a través de exámenes o porque el maestro ha sido 
el que ha obtenido más votos en la Comunidad Universitaria? 

40.- lCrees que es importante el asistir regulannente a clases? 

41.- lDe qué crees que dependa un alto nivel académico? 

42.- lPuede una universidad de masas obtener un alto nivel académico'? 

43.- lCrees que tus compañeros tienen interes en aprovechar la oportunidad -
que les da la UNAM de estudiar? 

44.- lTe esfuerzas por acreditar tus materias o por aprender? 

45.- lQué opinas del plan de estudios de tu carrera o escuela? 

46.- lCómo consideras a los estudiantes de la UNAM comparados con los de --
otras escuelas? 

47.- Si quisieras otra carrera. lQué universidad escogerías? 

48.- lSon suficientes los conocimientos adquiridos en la UNAM para lacanzar
una buena formación profesional? 

49.- lEn qué condiciones de preparación se encuentra una persona egresada -
de la UNAM? 
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50.- lCrees que un buen promedio si.rva para conseguir un empleo mejor? 

51.- En una escala de O a 10. i.Dónde pondrías a la UNAM frente a las univer. 
sidades autónomas estatales y frente a las privadas? 

52.- lCuál es tu opinión acerca del movimiento estudiantil CEU? 

53.- lQué es lo que se trató en el documento: "Fortaleza y Debilidad de la -
UNAM? 

54.- lEn que te basas para votar por un representante de grupo? 

55.- lQué opinas de tener un representante de grupo que tramita tu voto en -
el Congreso Universitario? 

56.- lQué opinión tienes acerca del grupo Unidad Universitaria? 

57.- lQué opinas de los argi.nnentos que el CEU da en contra de las Reformas -
que propuso el rector? 

58.- lCrees que la UIU\:1 se ha hecho acredora de un mal ~restigio debido a -
sus múltiples paros organizados por estudiantes? 

59.- lQué opinas de la manera en que se está organizando el Congreso !Jniver
si tario? 

60.- lCrees que la UtlAM debe ser una universidad para el pueblo o una uni--
versidad de masas? 

61.- ¿Qué poc;ibilirlades laborales of?"ece la UNf\t1 para sus cgrc:.ado:;? 

62.- iCrees que existe campo de trabajo para los egresados de la UNAM? 

63.- lCómo crees que influirá el haber estudiado en la UNAM en el momento 
de solicitar trabajo? 

64.- lCrees que los egresados de universidades privadas tengan más oportuni
dades de ser contratados que 1 os de 1 a UNAM? 
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65.- lCrees que los egresados de la UNN~ reciban un mejor sueldo que los egr~ 
sados de universidades privadas? 

66.- Dentro de tu carrera, lcrees que tendrás más oportunidades de trabajo -
en el sector privado o en el público? 

67.- lConoces los servicios audiovisuales con que cuenta tu escuela? 

68.- lHas utilizado los servicios de orientación vocacional que proporciona -
la UNAM? 

69.- lCuáles son los servicios de apoyo academice que utilizas de la UNAM? 

70.- lSon suficientes las instalaciones y servicios que ofrece la UUAM? 

71.- lConsideras que la biblioteca escolar cuenta con las referencias biblia-= 
gráfi cas necesarias? 

72.- lUtilizas las instalaciones deportivas que existen en la UNAM? 

73.- lAsistes con frecuencia al Centro Cultural Universitario? 

74.- lCuáles son las facilidades recreativas que proporciona la UNAM a sus -
estudiantes? 

75.- lConoces las diversas actividades culturales que lleva a cabo la UNAM? 



INSTRUCCIONES 

El presente estudio es de índole estadístico y enteramente confidencial, 

evalúa la opinión que se tiene sobre la situación uctual de la UNAM, por lo 

que se pide su importante colaboración pJra la realización del mismo. 

GRACIAS 

A continuación se le presenta una serie de preguntas abiertas que debe -

contestar lo más sincera y específicamente que pueda. 

ºnn 
SEXO: ______ _ 

OCUPACION: _________________________ _ 

ESCOLARIDAD: ________________________ _ 
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1.- De asistir a juntas de padre~ de familia de alumnos de la UNN-1, lqué 
le gustaría que se tratara en ellas? 

2.- lAsistiría a una junta de padres de familia de alumnos de la UNAM? 

3.- Usted como padre de familia, lse mantiene infonnado de lo que acont,g_ 
ce en la UNAM? 

4.- lEstá al tanto de los periodos vacacionales de su hijo? 

5.- lConoce los reglamentos que se comprometió a cumplir su hijo(a) al i!!_ 
gres ar a la UNAM? 

6.- lSabe si su hijo(a) pertenece a algún gupo político estudiantil? 

7.- lSabe si_su hijo(a) asiste a las manifestaciones que se organizan en
su escuela? 

8.- lEstá al tanto de qué materias cursa su hijo(a)? 

9.- llnfluyó su familia o alguno de sus miembros en la selección de carr~ 
ra de su hijo(a)? 

10.- lSabe usted si su hijo(a) ha desarrollado algún interés en las múlti
ples investigaciones que se desarrollan en la UNAM? 

11.- lEstaria de acuerdo en que se aumentaran las cuotas de la UNAM canfor 
me a los aumentos generales de los costos de la vida y por qué? 

12.- lQué opina de las cuotas que cobra la UNAM? 

13.- lCree que la UNAM cuenta con los recursos necesdrios para darle cduc~ 
ción a todos los estudiantes que la solicitan? 

14.- lEstaría de acuerdo en pagar una cuota más alta si ésto redundara en
beneficio de la preparación de su hijo? 

15.- lEstari'a de acuerdo en hacer un donativo para mejorar el presupuesto
de la UNAM? 



- 439 -

16.- lMientras dependa económicamente la UNAM del gobierno podrá ser aut6nQ_ 
ma y dar el nivel académico que desea para su hijo(a)? 

17.- lSería posible exigirle a la UNAM que prerarara a un número de alumnos 
que está por arriba de su presupuesto? 

18.- lCree usted que se fortalecería la autonomía académica de la UNAM si -
se lograra la autonomfa económica? 

19.- lCuánto cree usted que seria justo pagar por la colegiatura de su hi-
jo(a) que estudia en la UNAM? 

20.- lQué espera usted que obtenga su hijo(a) en la UNAM? 

21.- lCree que la UNAM cumple con el objetivo de rectora del pensamiento en 
Méxi ca? 

22.- lCree que el Congreso Universitario llevará a la UNAM a una mejora ac~ 
démica o por el contrario a un caos que la destruya? 

23.- lCree usted que su hijo(a) está capacitado(a) para criticar y modificar 
la estructura actual de la UNAM? 

24.- lConsidera que salir de la UNAM garantiza ser un buen profesionista? 

25.- lCree usted que el tener un título de la UNAM le dará un status social 
más elevado a su hijo(a)? 

26.- lCómo se informa acerca de lo que acontece en la UNAM? 

27.- ¿conoce las refonnas propuestas por el rector y qué opina usted de 
el las? 

28. - lQué escuelas o uní versi da des aparte de la UNAM, conocen en su hogar? 

29.- lSabe usted qué tan cierta es la existencia de porros en la UNAM? 

30.- lEstá usted enterado del próximo Congreso Universitario? 

31.- lConoce los temas fundamentales que se van a debatir? 
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32.- lA través de qué medios se ha infonnado de los problemas de la UNAM? 

33. - lCree usted que la UNAM cuenta con el personal académico capacitado -
para preparar a futuros profesionistas? 

34.- lQué opina de los maestros que dan clase en la UNAM? 

35.- lCree usted que un maestro de una universidad privada este más capaci
tado que uno de 1 a UNAM? 

36.- lQué opinión tiene su hijo(a) de los maestros de la UNAM? 

37.- lSabe usted si faltan con frecuencia a clases los maestros de su hi--
jo{ a)? 

38.- lQué le dice su hijo(a) acerca de la manera de impartir clase de sus -
maestros? 

39.- lCómo cree usted que han influido los maestros sobre la fonnacidn de -
la personalidad de su hijo? 

40.- lCree usted que la asistencia regular a clases sea muy importante para 
un buen aprendizaje? 

4L- Hay alumnos que pelean porque los exámenes se hagan sin tomar en cuen 
ta i as asistencias, lcree usted que ésto mejoraría el nivel de cono el 
mientas o que por el contrario provocarla un deterioro en su capacita 
ción? -

42. - lCree usted que el nivel de conocimientos que imparte la UNAM es el 
adecuado para fomiar buenos profcsionista.s? lEn caso de que piense 
que el nivel no es el adecuado, qué propone? 

43.- lCree usted que aún quedan en la UNAM grupos de alumnos y maestros in
teresados en mejorar la universidad y obtener la excelencia académi-
ca? 

~4.- lCree usted que un alumno preparatoriano que no pudo alcanzar un prome 
dio mínimo de 7, esté capacitado para enfrentarse exit6samante a una~ 
1 icenciatura? 

45. - lDe qué cree usted que dependa un al to nivel académico? 
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46.- lQué imagen tiene de los estudiantes universitarios? 

47.- lSi tuviera la posibilidad de elegir. preferiría que sus hijos estudi~ 
ran .en universidades privadas y por qué? 

48.- lQué opina de los problemas que enfrenta la UNAM desde las refonnas -
que propuso el rector? 

49.- lQué opina de las huelgas y paros que se hacen en la UNAM? 

50.- lPertenece usted a algún grupo política y por qué? 

51.- lQué opina de los grupos políticos estudiantiles dentro de la UNAM? 

52.- lPiensa usted que la política de alumnos y maestros interfiere en la -
educación de su hijo[a )? 

53. - El Congreso Universitario fué solicitado por el CEU y el CAU, lpiensa 
. usted que los postulados de estos grupos que se oponían a las refor-

mas puedan ayudar o por el contrario. destruir a la UNAM? 

54.- Unidad Universitaria (UU) y FAU se oponen a los princ1p1os de CEU y -
CAU, lconoce usted los principios que defienden estas dos agrupacio-
nes? 

55. - Se ha di cho repetidas veces que diversos grupos po 1í ti ces con mi ras -
a 1 poder están interesados en deses tabi 1 izar a 1 a UNAM, lsabe usted -
quienes son esos grupos? y lcree usted que ésto interfiera en la edu
cación de su hijo(a)? 

56.- lSabe usted si los paros estudiantiles son propiciados por la mayoría
de los estudiantes o por una minoría? 

57. - lSabe usted qué es el CEU? 

58.- lSabe usted qué es Unidad Universitaria? 

·59.- lSabe usted si existe bolsa de trabajo en la facultad de su hijo? 
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60.- lCree usted que los egresados de universidades pr\vadas tengan mas opor. 
tunidad de ser contratados, que los egresados de la UNAM? 

61.- lCómo cree usted que influirá: el que su hijo(a} haya estudiado en la -
UNAM en el momento de solici'tar trabajo? 

62.- lEn su opinión, en qué condiciones de preparación se encuentran los --
egresados de la UNAM? 

63.- En una escala del O al 10, en cuanto a posibilidades laborales, ldónde 
pondría a la UNAM frente a las universidades autónomas estatales y -
frente a las universidades privadas? 

64.- lCree usted que un buen promedio en sus estudios les sirva a sus hijos
para conseguir un empleo mejor? 

65.- lCree usted que el hecho de que su hijo(a} esté estudiando en la UNAM -
le fomente una personal ida competitiva en su trabajo? 

66.- lConoce si en la profesión que estudia su hijo(a} existe un marcado de
sempleo? 

67.- lConoce las prestaciones sociales que se obtienen al inscribirse a la -
UNAM, tales como servicios de salud? 

68.- lSabe usted si su hijo(a} aprovecha los servicios de bibliotecas de la 
UNAM? 

69.- lConoce qué tanta vigilancia existe en la UNAM? 

70.- lCree usted que deberfa haber un examen médico periódico y obligatorio
para su(s} hijo(s) que estudian en la UNAM? 

71.- La UNAM tiene magnificas instalaciones deportivas, lsabe usted si su -
hijo(a} las utiliza? 

72.- Aparte del currículum de las distintas carreras, la UNAM proporciona -
una amplia gama de actividades cultura les, lde cuáles está usted ente
rado? 

73.- La UNAM tiene teatros, cines, intitutos cienti'ficos, museos, etc., en 
donde se dan constantemente conferencias cultura les y de infonnación -
científica, lsabe usted si su hijo(a} aprovecha estas posibilidades? 
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74.- lConoce qué tipo de serv1c1os le proporciona la UNAM a su hijo(a) apar 
te de los estrictamente necesarios para su fo1'1Jlación profe!iional? -

75.- lAsiste usted a alguno de los eventos recreativos y culturales que 
ofrece 1 a UNAM? 

76.- lCómo considera los eventos culturales que ofrece la UNAM comparados -
con los de otras instftuciones educativas y con los de los medios ma
sivos de infonnación? 



INSTRUCCIONES 

El presente estudio es de índole estadístico y enteramente confidencial, 

evalúa la opinión que se tiene sobre la situación actual de la UNA!t, por lo 

que se pide su importante colaboración para la realización del mismo. 

GRACil\S 

A continuación se le presen~a una serie de preguntas abiertas que debe -

contestar lo más sincera y específicamente que pueda. 

º ª IQ § 

SEXO: ______ ·-----~ 

NOMBRk'llENTO ACTUAL EN LA UNAM: ________________ _ 

HISTITUCiorlES DONDE HA ESTUDIADO Y GRADO{S) OBTENIDO{S): 

lEN DONDE IMPARTE CATEDRA? ____________________ _ 

AAOS QUE LLEVA IMPARTIENDO CLASES EN LA UNAM: ___________ _ 
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l.- lCree usted que las cuotas deben aumentarse para un mejor sosteni.rnien
to de 1 a UNA."1? 

2.- lCree usted que elevando las cuotas majoraria el nivel académico? 

3.- lCree usted que se fortalecerla la autonomía académica de la UNAM si -
se lograra la autonomi'a económica? 

4.- lMientras dependa la UNAM económicamente del gobierno, puede ser verd~ 
deramente autónoma? 

5.- lPuede la UNAM tener una autonomía económica sin que los alumnos pa--
guen cuotas adecuadas para su sostenimiento? 

6.- lCree usted que la UNAM cuenta con los recursos necesarios para dar -
educación a todos los estudiantes que la soliciten? 

7.- lEstaria de acuerdo en hacer algún donativo para la UNAM? 

8.- lCree usted que mejorando los salarios, mejoraría la calidad académica 
de los maestros? lPor qué? 

9.- En comparac10n a los salarios que tienen otros profesi.onistas de --
otras instituciones, ¿considera usted que los salarios de la UNAM, -
son mejores o están por abajo de éstos? 

10.- Especifique brevemente: ¿Qué expectativas tiene siendo maestro de la 
UNAM? 

11.- lQué expectativas tiene usted respecto al futuro académico de sus allJ!!!. 
nos? 

12.- lCree usted que la UNAM seguirá cumpliendo con el objetivo de rectora
del pensamiento _humanista, científico y tecnológico de México? 

13.- lCree usted que el Congreso Universitario, podrá traer buenas solucio
nes para 1 a UNAM? 

14.- lQué tipo de universidad cree usted que se hubiera obtenido de haberse 
aprobado las Refonnas Universitarias propuestas por el rector de la -
UNAM? 
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15.- Nuestra universidad es la más antigua de América y de~de su fundación 
a la fecha ha jugado un importante papel en el desarrollo de la cultu 
raen México. En la actualidad ha sido llevada a una cri.sis polftico:
académica, lqué clase de universidad le gustarta a usted que emergie
ra de esta crisis? 

16.- lQué tipo de universidad le gustada que se obtuviera después del Con
greso Universitario? 

17 .- lQué tipo de universidad cree usted que se obtendrá después del Congr~ 
so Universitario? 

18.- lCuál cree usted que sea la causa real por la que se gestó el actual -
movimiento CEU? 

19.- lSe mantiene infonnado de los ~eminarios que imparte la UNAM oara el -
perfeccionamiento de la docencia y el aprendizaje en México? 

20.- lSe mantiene inforinado del proceso de organización del Congreso Univei::_ 
sitario y de los trabajos de la Comisión Organizadora? 

21.- lQué concepto tiene usted de la UNAM? 

22.- lQué opina del sistema que tiene la UNAM para seleccionar a los profe
sores? 

23.- lCree usted que todos los maestros deben ser seleccionados mediante un 
examen de oposición? 

24.- lConsidera que un buen maestro~ debe realizar investigaciones extra-e'ª-. 
tedra? 

25.- l~~Ó~i~~~~t{~~c~do maestro debe participar en algún tipo de investig!!_ 

26.- lEn su experiencia como maestro considera que sus alumnos, en los últi_ 
mas años, 1 legan cada vez mejor o peor preparados? 

27.- lOe pensar que los estudiantes de la UNAM cada vez están peor prepara
dos qué soluciones daría? 

28.- lConsidera que egresar de la UNAM garantiza ser un buen profesionista? 
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29.- lConsidera que existe alguna diferencia en cuanto al nivel académico 
de las diferentes generaciones que ingresan a la UNAM? 

30.- lCómo cree usted que se puede mejorar el nivel academico de la UNAM? 

31.- lPor qué se ha visto deteriorado el nivel académico alcanzado por los 
a 1 umnos de 1 a UNAM? 

32.- lPiensa usted que es necesario que hayan cambios dentro de la UNAM pa
ra e 1 evar su nivel académico? 

33.- Como maestro, lcómo considera a los estudiantes de la UNAM? 

34.- lPiensa usted que mejoraría el nivel académico si se establecieran ex! 
menes de admisión para las distintas carreras? 

35.- El efecto que provoca el pase automático en los alumnos es: 

36.- Se han estado manejando y enfrentando dos concepciones de educaciOn.
La primera exige educación superior universitaria para todo el que la 
demanda¡ la segunda ofrece el servicio sólo a aquel los que tengan los 
méritos académicos suficientes. lCuál cree usted que deba imperar en 
1 a UNAM, y por qué? 

37.- lCómo cree usted que puede fortalecerse ei oroceso de enseñanza-apren
dí zaje en la UNAM? 

38.- En su opinión lqué promedio deben tener los alumnos para ingresar a -
1 a UNAM? 

39.- lQué opina de las medidas que plantean los lideres del CEU respecto al 
nivel académico? 

40.- El pase automático está siendo causa de que la UNAM pierda su carác-
ter de nacional y quede como una universidad regional. lQué opina us
ted de esta situación? 

41.- lCree usted que los alumnos estén capacitados para participar en los -
cambios curriculares, y por qué? 
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42.- lEn su opinión en que con di ci.ones de preparactón se encuentra un prof~ 
sionista egresado de la escuela en donde usted imparte clases? 

43.- lle parecen adecuados los estatutos y reglamentos universitarios, y en 
caso contrario que modificarla en ellos? 

44.- lQué opina de las Refonnas Universitarias propuestas por el rector? 

45. - lQué opina de 1 CEU? 

46.- lQué opina de la actitud de los estudiantes ante los problemas de la -
UNAM? 

47.- lCree que deben cambiarse. los reglamentos de la UllAM? 

48.- lQué piensa de los movimientos estudiantiles que se han presentado en 
la UNAM? 

49.- lQué opinión tiene de los alumnos que integran los diversos grupos po
líticos de la UNNn 

50.- lQué opina usted de la intervención de los partidos políticos en la 
UNAM? 

51.- lQué opina usted de la intervención del gobierno en la UNAM? 

52.- lQué piensa de las huelgas suscitadas por las Reformas propuestas por
el rector? 

53.- Unidad Universitaria y FAU se oponen a los princ1p1os de CEU y CAU, 
lqué opina de estas agrupaciones y de los postulados que defienden? 

54.- lCree usted que le CEU es un representante auténtico del estudiantado, 
por qué? 

55.- lCuál cree usted que debe ser el papel que desempeñe la UNAM en el ám
bito político nacional? 

56.- Se ha generado controversia entre algunos miembros de la comunidad, -
en cuanto que si el Congreso Universitario debe ser académico o poli
tice. ¿cuál es su postura en este sentida? 



A PE 1\101 CE 
e 



NOTA: 
Las opciones de las 
preguntas abiertas
de los cuestiona--
rios de este apéndi 
ce, se encuentran :
a 1 final de cada 
uno de el los. 



INSTRUCCIONES 

El presente estudio es de índole estadístico y enteramente confidencial, 

evalúa la opinión que se tiene sobre la situación actual de la UNAM, por lo 

que se pide su i11µortante colaboración para la realización del mismo. 

GRACIAS 

A continuación se le presenta una serie de preguntas de opción que debe 

contestar marcando una "X", sólo una1 la más importante para usted. 

SEXO: __________ ED~D: _______ _ PROMEDIO: _____ _ 

ESCUELA O FACULTAD: 

SEMESTRE O AílO QUE CURSA: ____________________ _ 

DONDE ESTUDIO EL BACHILLERATO: ___________________ _ 
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l.- llngresaste a la UtlAM por decisión propia o te viste influenciado por -
tu familia? 

a) Por decisión propia. 
b) Influenciado por la familia (padres o hennanos). 

2.- lQué piensan tus padres de que estés estudiando en la UtlAM? 
a) Que es una oportunidad que no se puede desaprovechar, ya que 

garantiza un buen futuro profesional. 
b) Preferirían que estudiara en una universidad privada, por -

las huelgas y paros de la UNAM? 
c) No les importa. 
d) No sé. 

3.- lQué opinan tus padres acerca de las huelgas que se llevan a cabo en la 
UNAM? 

4.-

a) Que son manejadas por minarlas que afectan a los verdaderos-
estudiantes. 

b) Desconocen 1 os roo ti vos verdaderos. 
c) Que hay otros medios para arreglar los problemas. 
d) Lo ignoro. 

lQué piensan tus padres sobre tu futuro como profesionista egresado de -
la UNAM? 

a) 
b) 

Que depende de mi. 
Se espera que tenga una 
ésta. 

cd) Que el campo de trabajo 
) Lo ignoro. 

carrera sin importar donde estudie -

es reducido. 

5.- lQué opinan tus padres acerca de las Reformas que propuso el rector? 
a) Que algunas son buenas. 
b) No están informados. 
e) Que son muy estrictas pero necesarias. 
d) Que son perfectas, están totalmente de acuerdo. 
e) Lo i9noro. 

6.- lQué opinan tus padres sobre la realización del Congreso Universitario? 
a) Debe aprovecharse en favor de la UNAM. 
b) No están i nfonnados. 
cd) Oue no es necesario. 

) Que lo va a llevar a cabo gente que no está de acuerdo con -
las Reformas. 

e) Lo ignoro. 

7.- lQué opinión tiene tu familia sobre lo que es el CEU? 
a) No están informados. 
b) Son seudoestudiantes o grillos que buscan intereses propios. 
e) Es un grupo que lucha por un cambio. 
d) Lo ignoro. 

8.- lPuede la UNAM tener una autonom1a económica sin que los alumnos paguen
cuotas adecuadas para su sostenimiento? 

a) si bl rlo 
lPor qué?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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9.- lEstarias de acuerdo en pagar una cuota más al ta? 
a}Sí b)No 

lPor qué?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

10.- lEstari'as de acuerdo en pagar cuotas voluntarias o hacer algún donati
vo a la UNAIH 

a) Sí b} No 

11.- lQué concepto tenías de la UNAM antes de entrar a estudiar a ésta? 
a) Su tradición, ya que es considerada la Máxima Casa de Estu

dio. 
b) La mejor opción en cuanto universidades del país, que pro-

porciona mejor status social. 
e) No muy buena, por sus pr"oblemas internos, pero es la más -

accesible económicamente. 
d) Ninguna. 

12.- lCuáles son tus expectativas como estudiante de la UNAM? 
a) Terminar una carrera. 
b) Demostrar que los egresados de la UNAM son capaces de dese!! 

peñarse en el ámbito l abara l. 
c) Pocas, por la mala fama de la UNAM. 

13.- lA dónde crees que lleve a la UNAM, la realización del Congreso Unive!. 
sitario? 

a) Si se trabaja correctamente se debe llegar a una mejoría -
académica; dejando de lado intereses particulares. 

b) Al principio 1 levará a la UNAM a un caos pero posteriormen
te a una mejoría. 

c} La 1 levará a un descenso académico. 
d) No tengo idea. 

14.- lQué esperas del Congreso Universitario? 
a) Que ayude a la UNAM a resolver sus problemas. 
b) La excelencia académica. 
c) Que salgan decisiones justas para acabar con huelgas y pro

blemas pal íticos. 
d) Una asociación madura que anal ice problemas y perspectivas

de 1 a UNAM. 
e) Que se den cuenta y tomen conciencia de que sólo causan prQ_ 

blcmao. 

15.- lCuántas carreras se imparten en la UNAM? 
a) Menos de 50 
b) Más de 50 
c) No sé 

16.- lConoces la historia de la UNA!~? 
a) Sí 
b) Un poco 
c) No 
d) No roo interesa 
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17.- lSabe quién es el autor del lema: "Por mi raza hablará mi espirito"? 
a) José Vasconcelos. 

18.- lQué 

b) Justo Sierra. 
c) No sé. 

papel 
a) 

~¡ 
d) 

desempeñó Justo Sierra en el desarrollo de la UNAM? 
Fué quien logró la autonomía de la UNAM. 
Fué e 1 fundador de 1 a UNAM. 
Fué rector. 
El al igual que Vasconcelos, trató de refonnar la educación 
en México. 

19.- lConsideras que tus profesores están capacitados para las 1 abo res do--
centes? 

t:l 
c) 
d) 

Si 
No 
La mayorfa 
Algunos 

20.- lQué opinas del nivel de preparación que tienen tus maestros? 
a) Es bueno. 
b) Es bajo. 
c) Es regular. 
d) Es excelente. 

21.- lQué criterio utilizas para elegir a un maestro? 
a) Que imparta bien su materia. 
b) Que califique adecuadamente. 
e) Con base a comentarios, dando prioridad al 

e
d) Que no sea faltista. 

} Su nivel y grado académico. 
f) Su modo de expresarse y que sea un amigo. 
g) No los elijo, me son asignados. 

horario. 

22.- lCrees que los maestros de otras universidades son mejores que los de 
la UNAM? 

a) No, los maestros de la UNAM tienen los conocimientos y exp!:_ 
riencia necesarios. 

b) Probablemente si, pero muchos de ellos son egresados de la 
UNAM. 

d
e¡ Son iguales, pues los mueve un misrro interés. 

No, en todas hay buenos y malos maestros. 
e) Cuando menos cumplen un mejor trabajo. 

23.- lDe qué crees que dependa un al to nivel académico? 
a) Del interés del alumno y del maestro. 
b} De una buena selección, capacitación y responsabilidad de -

· los académicos. 
c) Del interés y empeño del alumno. 
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24.- lPuede una universidad de masas obtener un alto nivel acadE.!mico? 
a) Sí, los que ingresan son capaces pero buscan otras salidas. 
b) Si, sabiéndola manejar y con los recursos necesarios. 
e) No, porque no hay suficiente material de enseñanza para tan 

to alumno. -
d) No, debe ser selectiva para lograr elevar el nivel académi

co. 
e) No depende de la cantidad de alumnos sino del aprovechamie1:!_ 

to. 

25.- Si quisieras estudiar otra carrera. lQué universidad eligirías? 
a) La UNAM. 
b) Una universidad privada. 
c) No lo he pensado. 

26. - lEn qué condiciones de preparación se encuentra una persona egresada -
de la UllAM? 

a) Buenas candi e iones. 
b) Regulares condiciones. 
e) Bajas condiciones. 

27. - lNecesi ta 1 a UNAM un cambio para funcionar mejor? 
a) Si', porque el nivel académico es bajo. 
b) SL debe analizarse la situación act'Ual y tener un enfoque-

ª futuro. 
c) Sí, pero no a favor del CEU. 
d) Sí, pero en la actitud de todos nosotros. 
e) Sf, pero no con Refonnas mal planteadas sino según las nec~ 

si dades de cada escue 1 a o facultad. 

28.- lCuál es tu opinión acerca del Movimiento Estudiantil CEU? 
a} Al principio era buena. dió voz al sector estudiantil, aho

ra es muy político. 
b) Está bien porque vuelve a dar voz al sector estudiantil an

te los problemas. 
e) Es un movimiento estudiantil dirigido, que provoca desorie!:)_ 

taci ón genera 1. 
d) Es una tontería, pierden el tiempo. 
efl Si se organizan bien pueden ayudar a la UNAM. 

Son estudian tes que qui eren hacer un cambio, pero se han -
equivocado en la fornid de 1 levarlo a cabo. 

29.- lQué es lo que se trató en el documento "Fortaleza y Debilidad de la -
UNAM? 

a} El rector analizó la situación universitaria. 
bl No sé. 
e El rector analizó la situación universitaria y da un reme-

dio. 



30. - lQué 

31.- lQué 
que 
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opinión tienes del grupo Unidad Universitaria? 
a) Es un grupo de estudiantes que se oponen al CEU. 
b) Es un grupo de estudiantes que se oponen al CEU, acaso mane

jados por Rectoría. 
e) Estudiantes universitarios que se postulan para consejeros -

universistarios y que simpatizan con Rectoría. 
d) Grupo político parecido al CEU. 
e) La representación de la posición derechista en la UNAM. 
f) La planilla para la verdadera excelencia. 

opinas de los argumentos que el CEU da en contra de las Refonnas -
propuso el rector? 

a) Tratan de dar una respuesta. 
b) Me parecen ridículos. 
e) Son poco válidos la mayoría. 
d) Son absolutamente socialistas. 

32.- lQué posibilidades laborales se ofrecen en la UNAM, para sus egresados? 
a) Administrativas, académicas y de investigación. 
b) Muy pocas. 
e) No ofrece ninguna. 

33.- lCrees que existe campo de trabajo para los egresados de la UNAM? 
a) Para toda 1 a gen te capaz, sí. 
b) Depende de la carrera. 
e) Sí, aunque cada día es más reducido porque se prefiere a es

tudiantes de universidades privadas. 
d) Sí, aunque por el momento es dificil por la situación del -

país. 
e) Ni para estudiantes de la UNAM ni para quienes no tengan pa

l ancas. 
f) No sé. 

34.- lCrees que los egresados de universidades privadas tengan más oportuni
dades de ser contratados que los de la WlAM? 

a) Sí, por su preparación y sus relaciones. 
b) Es de acuerdo a la información que se maneje y la opinión -

que tenga de la UNAM, la empresa donde solicite trabajo. 

35.- lConoces los servicios audiovisuales con que cuenta tu escuela o facul
tad? 

a} Si b) No 

36.- lHas utilizado los servicios de orienti'lción vocacional que proporciona
la UNAM? 

a) Sí b) No 

37 .- lSon suficientes las instalaciones y servicios que ofrece la UNAM? 
a) Sí b) No 

'38.- lConsideras que la biblioteca escolar cuenta con las referencias bibliQ. 
gráficas que necesitas? 

a)Sí b)No 
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39.- Wtilizas las instalaciones deporti.vas que existen en la UNAM? 
a)Sí b)No 

40.- lAsistes con frecuencia al Centro Cultural Universitario? 
a) si b) No 

41.- lConoces las diversas actividades culturales que lleva a cabo la UNAJ.1? 
a) Si b) No 
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OPCIONES A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

PREGUNTA B 

a) Porque el presupuesto que le brinda el gobierno es insuficiente, por lo 
que se requiere de cuotas más elevadas. 

b) No, porque la situación económica es muy difícil actualmente y las cuo
tas no timen un precio real. 

e) Si puede tener una autonom'ia,yaque los impuestos que percibe el gobier
no alcanzan para destinar presupuesto suficiente a la educación y por -
lo tanto el sudsidio a la UNAM. 

d) No, pues considera que en eso consiste la autonomía, en tener ingresos
independientes del presupuesto del gobierno. 

e} Si, si el gobierno destinara más presupuesto a la educación. 

f) No contestó. 

g) Sí, pues considera que la UNAM tiene el subsidio suficiente, sólo que -
los que lo manejan se quedan con buena parte. 

PREGUNTA 9 

a) Sí, porque lo que se paga actualmente es simbólico y las necesidades que 
tiene la UNN1 no lo son. 

b) Sí, porque se beneficiaría a la economía universitaria mejorando sus ser. 
vicios, material y nivel académico. 

e) Si', siempre y cuando estén al alcance o sean accesibles a los estudian-
tes. 

d) No estaría de acuerdo, porque por eso hay impuestos además la educadón
debe ser gratuita y al alcance de todos. 

e) Sí, porque la UNAM 1 e ha dado mucho y tiene posibilidades de ayudarla. 

f) No, porque el problema no está en aumentar las cuotas sino en que haya -
una buena administración del presupuesto. 

9) No, porque no cuenta con los recursos necesarios para ello. 

* El orden de las opciones se presenta de acuerdo a la frecuencia obtenida. 



INSTRUCCIONES 

El oresente estudio es de i'ndole estadístico y enteramente confidencial, 

evalúa la opinión que se tiene sohre la situación actual de la UNAM, por lo 

que se pide su importante colaboración para la realiz~ción del mis100. 

GRACIAS 

A continuación se le presenta una serie de preguntas de opción que debe 

contestar marcando una "X", sólo una, la más importante para usted. 

º n n 
SEXO: EDAD: 

OCUPACION:~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 

ESCOLARIDAD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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J.- lUsted como padre de famil\a se mantiene i.nformado de lo que acontece en 
1 a UNAM? 

a)Si b)No 

2.- lSu hijo pertenece a algún grupo político estudiantil? 
a)Si b)No c)Nosé 

3.- lSu hijo(a) asiste a las mani'festaciones que se organizan en su escuela? 
a)Sí b)No c)Nosé 

4.- lEstá al tanto de qué materias cursa su hi.io? 
a)Sí b)No 

5.- llnfluyó su familia o alguno de sus miembros en la elección de carrera -
de su hijo(a)? 

a) Por decisión propia. 
b) Influencia familiar. 

6.- lSu hijo(a) ha desarrollado algún interés en las múltiples investigacio
nes que se desarrollan en la UNAM? 

7. -

a)Si b)No c)Nosé 

lCree que 1 a UNAM 
ci ón a todos 1 os 

a) Si 

cuenta con los recursos necesarios para darle educa--
r?studiantes que la soliciten? 

b) No 
lPor qué? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8.- lSeria posible exigirle a la UNAM que preparara a un número de alumnos -
que está por arriba de su presupuesto? 

a) Si b l No c) No sé 

9.- lCree usted que se fortalecería la autonomía académica de la UNAM si se
lograra la autonomi'a económica? 

a)Si b)No 
lPor qué? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

10.- lEstarla de acuerdo en pagar una cuota más alta? 
a)Si b)No 

lPor qué? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

11.- lQué espera usted·que obtenga su hijo(a) en la UNAM? 
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12.- lCree que lo UN.~ c"mple con el objetivo de rectora de.l pensamiento en 
México? 

13. - lA qué 

a} No, por existir mejores universidades y estar estancada, 
b) En algunos aspectos, pues se aceptan otras influenci~s. 
e} Si, porque es la fonnadora de los prindpales· pensadores y

cientlficos mexicanos. 

cree que lleve. el Congreso Universitario a la UNAM? 
a} Si se trabaja correctam~nte, se debe llegar a una mejori'a -

académica dejando a un lado intereses particulares. 
b) Al principio la llevará a un caos y posteri'onnente a una m~ 

jori'a. 
e) La llevará a un descenso académico. 
d) No tengo idea. 

14.- lConsidera que salir de la UNAM garantiza ser un buen profesionista? 
a} Sí b) No e} No sé 

15.- lCree usted que el tener un título de la UNAM le dará un status social 
más elevado a su hijo(a)? 

a)Si b}No c)Nosé 

16. - ¿córoo se informa acerca de lo que acontece en la UNAM? 
a) Medios de comunicación. 
b) Pláticas de mis hijos y los medios de comunicación. 
e) Pláticas de mis hijos. 

17.- lConoce las Refonnas propuestas por el rector? 
a} Si b} No 

18.- lEstá usted enterado del próximo Congreso Universitario? 
a} Sí b) No 

19.- lCree que la WIAM cuenta con el personal académico capacitado para pr_g_ 
parar a futuros profesionistas? 

a) Si b) No 
lPor qué? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

20.- lQué opinión tiene su hijo(a) de los maestros de la UNAM? 
a} Que tienen buena preparación, pero les faltanmétodos de ---

aprendizaje. 
b} Pésima opinión. 
e} Buena opinión, cumplen con su cometido. 
d) Regular opinión. 
e) No sé 

21.- lCree usted que la asistencia regular a clases sea muy importante para 
un buen aprendizaje? 

a} si b) No 

22.- lDe qué cree usted que dependa un a 1 to nivel académico? 
a) Del alumno. 
b) Del alumno y del maestro. 
c) Del maestro. 
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23.- lQué imagen tiene de los estudi.antes de la UNAM? 
a) Buena. 
bl Les falta orientación. 
c Mala. 

24.- lSi tuviera la posibilidad de elegir, preferiria que sus hijos estudia-
ran en colegios privados? 

a) La UNAM es la mejor. 
b) Eligir1a un colegio privado. 
c) Eligiría la UNAM porque una particular es cara. 
d) Lo dejaría a la elección de mi hijo. 
e) Ambas opciones son iguales. 

25.- lPertenece usted a algún grupo político? 
a) Sí b) No 

26. - lQué opina 

g¡ 
de los grupos políticos 
Deben existir. 
No deben existir porque 
va. 

dentro de la UNAM? 

la UNAM es una institución educati-

27 .- lQuién cree usted que propicia los paros en la UNAM? 
a) La mayoría de los estudiantes. 
b) La minoría de los estudiantes. 
c) Gente ajena a 1 a UNAM. 

28. - Los últimos presidentes y muchos de 1 os a 1 tos funcionarios son egresa 
dos de la UNAM. lPiensa que por lo mismo la UNAM debe ser una univer:: 
si dad política? 

a)Sí b)No 

29.- lSabe usted qué es el CEU? 
a)S1 b)No 

30.- lSabe usted qué es Unidad Universitaria? 
a) Sí b) No 

31.- lCree usted que los egresados de universidades privadas tengan más 
oportunidad de ser contrat<>dos, que los egresados de la U~AM? 

a) Sí, por el prestigio de las escuelas privadas. 
b) No importa la Universidad sino la preparación. 

32.- lCómo cree usted que influirá el que su hijo(a) haya estudiado en la -
UNAM, en el momento en que solicite trabajo? 

a) Influye favorablemente. 
b) No importa la Universidad de la que haya egresado. 
c) Influye desfavorablemente. 

33.- lCree usted que un buen promedio en sus estudios, le sirva a su hijo(a) 
para conseguir un empleo mejor? 

a) Sí b) No 
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34.- lConoce si en la profesión que eligió su hijo(a) existe un marcado de
sempleo? 

a) Si bJ No c) No sé 

35.- lSabe si su hijo(a) aprovecha los servicios de las biblfotecas de la -
UNAM? 

a) Sí b) No c J No sé 

36.- lSabe si su hijo{a) utiliza las instalaciones deportivas de la UNAM? 
a) Sí b) No c) No sé 

37.- La UNAM proporciona una amplia gama de actividades culturales. lSu -
hijo(a) las aprovecha? 

a J Sí b) No c) No sé 

38.- lAsiste a alguno de los eventos recreativos y culturales que ofrece la 
UNAM? 

a) Sí b) No 
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OPCIONES A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

PREGUNTA 7 

a) No, porque el presupuesto económico no es suficiente. 

b) No, porque son muchos los estudiantes que solicttan ingreso y no hay cu
po. 

e) Si. por ser muy completa su estructura. 

d) No contestó. 

e) Debería. pero están mal administrados. 

f} No se tiene el apoyo suficiente. 

PREGUNTA 9 

a) Si, pues así se tendrían más recursos y can ello un mejor desarrollo, 

bJ Lo económico es importante pero no lo esencial para tener un alto nivel
académico. 

:) No, que la IJNAM está manejada por el gobierno y otras personas que no -
tienen los recursos pare hacerlo. 

d) Si, pues así los estudiantes pagarían y serían responsables de su educa
ción. 

e) No contestó. 

PREGUNTA 10 

aJ Sí, pero que fuera en beneficio de la Institución. 

b) l/o, la actual es muy baja pero no por eso debe hacerse a la UNAM elitis
ta. 

e} Si', pero sus ingresos no son muy grandes. 

d) Sf, aunque la educación esté subsidiada por el gobierno. 

e) No contestó. 

f) La educación debe ser gratuita, por eso se hizo la Reforma Educa ti va. 
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PREGUflTA 11 

a) Conocimientos só 1 idos para poder desarrollarse en su medio de trabajo. 

b) Una mejor posición en la sociedad y conocimientos. 

c) Espera sea un gran profesionista por el hecho de egresar de la UNAM. 

d) Espera obtenga su titulo. 

e) No contestó. 

f) Todo depende de su hijo. 

* El orden de las opciones se presentan de acuerdo a la frecuencia obtenida. 



INSTRUCC !ONES 

El presente estudio es de indo le estadístico y enteramente confidencial~ 

evalúa la opinión que se tiene sobre la situación actual de la UUAM, por lo 

que se pide su importante colaboración para la realizaci6n del misroo. 

GRACIAS 

A continuación se le presenta una serie de preguntas de opción que debe 

contestar marcando una "Xº, sólo una, la más importante para usted. 

g ~ I Q ~ 

SEXO: ____________ _ EDAD: _____________ _ 

NOMBRAMIENTO ACTUAL E11 LA UNAM: _________________ _ 

INSTITUC!OliES DOliDE HA ESTUDIADO Y GRADO(S) OBTEtl!DO(S): 

lEN DONDE IMPARTE CATEDRA? ___________________ _ 

AÑOS QUE LLEVA IMPARTIENDO CLASES EN LA UNAM: ___________ _ 
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1.- lCree usted que las cuotas deben aumentarse para un mejor sostenimiento 
de la UNAM? 

a) Sí b) No 

lPor qué?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2.- lCree usted que se fortalecerfa la autonomía académica de la UNAM si se 
lograra la autonomia económfca? 

a) Sf b) No 

lPor qué?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3.- lCree usted que la UNAM cuenta con los recursos necesarios para dar --
educación a todos los estudiantes que la soliciten? 

a) Sí b) No 

lPor qué?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4.- lCree usted que mejorando los salarios, mejoraría la calidad académica
de los. maestros? 

a) .Sí b) No 

5.- Especifique brevemente qué expectativas tiene como maestro de la UNAM. 

6.- lQué expectativas tiene usted respecto al futuro académico de sus alum
nos? 

a) Pobres por la si'tuación del país. 
bel Que la mayoría serán profcsi"onista$ mediocre$,. 

Que si no se preparan no serán aptos. 
d) Académicamente buenas; laborales, por la situación del país, 

malas. 
e) Que sobre todo tengan ética profesional. 

7.- lCree usted que la UNAM seguirá cumpliendo con el objetivo de rectora -
del pensamtento humanista, ci"enti'fico y tecno16gico? 

a) Sí 
b) No 
e) Lo dudo 
d) No sé 
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8.- lCree usted que el Congreso Universitario podrá traer buenas soluciones 
para 1 a UNAM? 

a) Sí, si se ve desde un punto de v\sta académico y no político. 
b) No, se les está dando por su lado a los estudiantes, sin real 

mente tomarlos en cuenta, así se maneja la politica en Méxicñ' 
c) Saldrán propuestas y eso es bueno. 
d) No sé. 

9.- lQué tipo de universidad cree usted que se hubiera obtenido de haberse -
aprobado las Refonnas Universitarias propuestas por el rector de la 
UNAM? 

a) Una universidad elitista y autoritaria. 
b) Una universidad con un nivel académico y prestigio. 
e} Una universidad con problemas, pues los alumnos no van a ace!!. 

tarl a. 

10.- lQué tipo de universidad le gustaría que se obtuviera después del Congr~ 
so Universitario? 

11. -lCuál cree usted que sea 1 a causa rea 1 por 1 a que se gestó e 1 actua 1 mov!_ 
miento CEU? 

a) El malestar estudiantil. 
b) Cuestiones políticas y no académicas. 
e) No sé. 

12. - lSe mantiene informado del proceso de organización del Congreso Universi 
tario y de los trabajos de la Comisión Organizadora? 

a) Sí 
b) No 
c) Parcialmente. 

13. - lSe mantiene informado de los seminarios que imparte la UNAM para el pe!. 
feccionamiento de la docencia y el aprendizaje en México? 

a) Sí b) No 

14.- lQué concepto tiene usted de la UNAM? 
a) Puede mejorar si 1 o desea. 
b) Sigue siendo la Máxima Casa de Estudios. 
c) Está perdiendo su prestigio. 

15.- iGree usted que todos los maestros deben ser seleccionados mediante un -
examen de oposición? 

a)Sí b)No c)Nosé 

16.- lConsidera que un buen maestro, debe realizar investigaciones extraclasé? 
A) Sí b) No 
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17.- lConsidera que egresar de la UNAM garantiza ser un buen profesionista? 
a)Si b)No 

18.- lCámo cree usted que se puede mejorar el nivel académico de la UNAM? 
a) Ejecutar y annonizar el trabajo de los Departamentos de 

acuerdo a lineamientos generales. 

C
bj Implementar criterios más exi9entes. 

Exigir mayor preparaci6n y experiencia en su profesidn. 
d) Debe existir una constante retroalimentación entre profeso

res y alumnos al finalizar el ciclo escolar. 

19.- El efecto que provoca el pase automático en los alumnos es: 
a) Benéfico 
b) Perjudicial 

20.- lCómo cree usted que puede fortalecerse el proceso de enseñanza-apren
dizaje en la UNA!>!? 

ab¡ Exigiendo más a los alumnos. 
Capacitando y actualizando a los docentes. 

e) Creando mejores condiciones de estudio tanto para alumnos -
como para maestros. 

d) No sé. 

21.- Como maestro, lcómo considera a los estudiantes de la UNAM? 
ab¡ Actualmente están mal preparados. 

No se forjan metas. 
e} Son una mina de recursos humanos. 
d) Están bien preparados. 

22. - lQué opina de las Reformas Universitarias propuestas por el rector Jor. 
ge Carpizo? 

a¡ Es el punto de vista de una autoridad. 
o Es limitado. 
c¡ Administrativo y unilateral. 
d Son buenas y deben aplicarse. 

23.- lQué opina de la actitud de los estudiantes ante los problemas de la -
UNAM? 

a) Es participativa y correcta. 
b) Están desorientados. 
e) Actúan con inmadurez. 

24.- lQué opinión tiene de los alumnos que integran los diversos grupos po-
líticos de la UNAH? 

a¡ No tienen idea clara de lo que están defendiendo. 
b Es gente que se interesa ror la UNAM y el país. 
e) Que tienen diferentes inquietudes. 

25.- lC.ree usted que el CEU es un representante auténtico del estudiantado? 
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26.- lCuál cree usted que debe ser el papel que desempeíle la UNAM en el ám-
bito político nacional? 

a) Un papel crftico. bl De conciencia nacional·. 
e La UNAM no debe ser politica, es académica ante todo. 
d) Preparar adecuadamente al personal, que en un tiempo pueda

di ri gi r acertadamente Jos intereses naci ona 1 es y no los par 
ticu1ares. -

27.- lQuién cree usted que tenga mayores oportunidades de trabajo, un alum-
no egresado de la UNAM o uno egresado de una universidad privada? 

a) Un a 1 umno egresado de 1 a UNAM. 
b) Un alumno egresado de una universidad privada. 
c) Para ambos la oportunidad de trabajo es reducida. 

28.- lConsidera que el actual egresado está capacitado para enfrentar la vi_ 
da profesional? 

a) Si b) No 

29.- lCómo.cree que influtrá el haber estudiado en· la UNAM en el momento -
de solicitar trabajo? 

a) Depende de la preparación de cada egresado. 
b) En la actual ida eso no cuenta. 
c) Influirá positivamente. 
d) Influirá negativamente. 

30.- lCree que la UNAM cuenta con los servicios necesarios para la enseñan
za de 1 os a 1 umnos? 

a) Si b) No 

31.- lPara la materia que imparte, existen los libros básicos en la biblio
teca? 

a) Si b) No c) No sé 

32.- lAsiste a algunas de las jornadas culturales que se organizan en la -
UNAM? 

a) Si b) No 
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OPCIONES A LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

!HUIBH 

a) Si, por la difícil situación económica que vive la UNAM. 

b) Si, porque mejoraría el nivel académico del egresado y del maestro. 

c) Sí, porque la educación superior puede y debe ser independiente. 

d) Si, pero proporcionalmente siguiendo con la ayuda del subsidio. 

e) No, porque los impuestos responden a la demanda educativa. 

f) No, porque las condiciones de estudio y la problemática en general no lo 
permite. 

g) No contestó. 

PREGUNTA 2 

a) Si, porque asi la UNAM no estarfa a expensas de otros apoyos. 

b) No contestó. 

e} Sf, porque así no se dependeria de políticas sexenales. 

d) No, porque la autonomía académica debe de perpetuarse independientemente 
de lo económico. 

e) Ha, la economía se da en la medida que la comunidad universitaria la ---
ejerza. 

f) Si, !Jorque intervienen otros factores no sólo lo econ6mico. 

g} Sf, porque asi' contratarían profesores actualizados con salarios justos. 

h) No, porque los planes de estudio se dan en función de la clase dominante. 

PREGUNTA 3 

a) No, porque el número de alumno;; que requieren inscripción va más allá de 
sus pos i bi _1 i dades económicas. 

b) ffo, porque no hay cupo suficiente en cuanto a espacio, personal académi
co y material. 

e) No, porque cuenta con el restringido. 
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d) No contestó. 

e) No, porque la educaci6n superior debe ser restringida, 

f) Sí, porque exi.sten los espacios y maestros necesarios. 

g) No, pues sólo cuenta con la infraestructura de la demanda educattva. 

h) Si, pero que las instalaciones no se empleen adecuadamente. 

PREGUNTA 5 

a) Mejorar la calidad académica y desarrollar investigaciones. 

b) No contestó. 

e) Tiene pocas expectativas, pues considera que no tiene apoyo. 

d) Sus expectativas son la actualizaci6n como maestro en beneficio del estg_ 
diante y del país. 

e) No tiene ninguna expectativa, pues menciona que se ha esforzado mucho -
tiempo y no s~ 1 e ha tomado en cuenta. 

f) Sus expectativas son seguir contribuyendo a la fonnacidn de profesionis
tas. 

g) Sus expectativas son mayor prestigio y mayor actual izaci6n. 

PREGUNTA 10 

a) Le gustada se obtuviera una universidad con un alto nivel acadi!mico. 

b) No contestó. 

c) Una universidad democrática, aut6noma y con un alto nivel acadi!mico. 

d) La misma que siempre ha existido para que asi haya respeto a la ideolo-
gia y a las instituciones. 

e) Una universidad que recupere el prestigio que tenía la Máxima Casa de --
Estudios. 

f) Le gustaría una universidad populista y democrática. 

g) Una universidad con proyección social. 

h) Una universidad que fomente la tarea educativa y evite la politica, 
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PREGUNTA 25 

a) No, porque encubre un movimfento poHtico en que muchos de sus partici'--
pantes no están de acuerdo y desconocen su transfondo. 

b) Sí, pues sf participa la mayor\a. 

c) No, pues no participa la mayor1a. 

d) No, porque los estudiantes de la UNAM por su misma formación, no pueden
comportarse como bandoleros. 

e) No, porque hay muchos alumnos que no pertenecen a éste grupo y sin embar. 
go desean participar. 

f) Es una opción, pues universalidad de opinión es sin6nimo de universidad. 

g) No contestó, 

* El orden de las opciones se presenta de acuerdo a la frecuencia obtenida. 
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